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RECICLAJE 
URBANO EN LA 
COLONIA SAN 
RAFAEL

una sutura al sistema ciudad. 



A riesgo de caer en la ingenuidad, expondremos a continuación el 
resultado de esta tesis; después de pensar la ciudad, y hacer una propuesta 

de arquitectura que nace a partir de las preguntas y las respuestas (no 
precisamente en ese orden) podemos suponer (o pecar de optimistas) que 

al hacernos responsables acerca de nuestro quehacer somos capaces de 
ofrecer una solución, -dentro de muchas otras planteables-, a un reducto 
de problemáticas localizadas en este sitio: la Colonia San Rafael, pero que 

son fácilmente extrapolables a la ciudad entera. 

Sea este un paréntesis que se abre, una pregunta a la multitud, una sutura 
[dentro de miles] al sistema ciudad. 
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a modo de presentación

La arquitectura muestra en sí misma el 
contexto social, económico y político 
en el que se desarrolla. A partir de esta 
afirmación se entiende que a partir de la 
arquitectura es posible leer el desarrollo 
de una ciudad. Es propiamente la 
producción de espacios y el uso al que 
están destinados lo que resume nuestras 
prácticas culturales y pone en la mesa los 
valores que predominan en una sociedad, 
representados en áreas y edificios. Los 
espacios reflejan lo que somos y ponen 
en evidencia nuestras formas de habitar, 
y la manera en que enfrentamos la vida 
cotidiana. 

La Ciudad de México, cuenca 
compuesta por un Distrito Federal 
(dividido en 16 delegaciones) y 42 
municipios conurbados, en la que habitan 
poco más de 21 millones de habitantes en 
una superficie de aproximadamente 1,600 
km2, se caracteriza por ser policentrica, 
y capaz de contener actividades 

económicas, políticas y sociales; ciudad 
que en el año 2000, representó el 32.47% 
de la producción del PIB total del país y 
concentró el 18.43% de la población según 
datos del INEGI.  

Esta ciudad ha sido testigo de los 
cambios en las formas de producción, 
orillada a transformarse a partir del mismo 
ritmo. El centro de la ciudad se redefine a 
través del tiempo concentrando variados 
usos de suelo, orientados a oficinas, 
turismo, y vivienda –mayormente- de 
tipo residencial. La ciudad de México 
se produce a sí misma en medio de 
contradicciones: se han concentrado 
grandes zonas de empleo en las áreas 
centrales y al mismo tiempo se orillado a 
la vivienda social a producirse segregada 
en las periferias, y de manera fragmentada 
alrededor del territorio conocido como 
Ciudad Central. 

El Gobierno del Distrito Federal ha 
desarrollado planes de crecimiento y 

ordenamiento de distintas áreas de la 
ciudad que comienzan a tener efectos en la 
manera de habitar la ciudad. Sin embargo, 
es apenas el comienzo de un largo camino 
para alcanzar un desarrollo sostenible: una 
ciudad compacta, mixta y con suficientes 
vías que permitan la intercomunicación 
de sus sistemas. 

Navegar por la ciudad de México nos 
conduce a destinos azarosos, cargados de 
recuerdos, de melancolía, nos presenta al 
fantasma de la historia cuyo cuerpo ha sido 
intervenido por muchas generaciones, 
existe una única ciudad dividida a través 
de la multiplicidad de sus realidades, de 
sus espacios, de sus nombres y de sus 
historias. 

Ante un contexto de tanta complejidad 
como el que aquí resumimos, parece 
difícil encontrar una ruta que contemple 
un desarrollo integral para la Ciudad 
de México del futuro, y es por esta 
razón que se deben buscar medidas 
igualmente complejas, alimentadas de las 
circunstancias que hoy son resultado de 
los proyectos del pasado. 

La propuesta focal de esta tesis es 
regresar a la ciudad central, contrario 
a la tendencia imperante, restablecer la 
vigencia de la ciudad mediante el desarrollo 
de políticas públicas incluyentes, el rescate 
y generación de nuevas zonas destinadas a 
espacio público, así como la impulsión de 
más medios de movilidad sustentable, la 
vivienda como un punto de generación de 
vida pública en la ciudad, un articulador 
de zonas existentes, habitable y digno. La 
memoria es arquitectura, y por lo tanto, se 
refleja a través del paisaje construido, por 
lo cual cobra importancia ser partícipes en 

la construccion de la identidad de la ciudad 
mediante el desarrollo de arquitecura 
coherente, teniendo efecto en la imagen y 
en lo construido. 

La manera en que entendemos la 
ciudad (a partir de nuestro particular modo 
de recorrerla) nos hace cuestionarnos si el 
construir por construir es la manera de 
lograr este cometido. Es esencialmente 
importante buscar el desarrollo de una 
ciudad construida, tomando en cuenta 
lo construido. Es por esta razón que el 
reciclaje urbano resulta una respuesta 
lógica para resolver la ciudad a partir de 
sus propios modos de autoconfiguración, 
entendiéndola como el resultado de 
múltiples factores que la definen como 
un sistema complejo, y que responde 
hábilmente ante cualquier intento de 
reconfiguración. 

Por otra parte, la Colonia San Rafael 
representa un cúmulo de intereses, 
preguntas y potenciales. Es un punto 
central resultado de nuestro modo de 
recorrer la ciudad (norte a sur, sur a norte), 
guarda en ella distintos significados a 
partir de experiencias personales y es 
además un punto interesante de estudio 
por la configuración de sus bordes y su 
ubicación dentro de la Ciudad Central. 

La colonia San Rafael resume en 
su existencia distintos problemas –y 
soluciones- que encontramos a nivel 
ciudad. Bajo esta premisa, enfocamos 
esta investigación en este polígono y bajo 
este contexto para buscar el desarrollo 
de soluciones aplicadas como puntos de 
sutura que afecten, de manera estratégica 
y permanente al sistema ciudad.  
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1.1 PAISAJE URBANO
La transformación del entorno.

Definiendo paisaje
Paisaje es todo lo que podemos percibir, ver, 

oír, oler, sentir, pensar, imaginar. Según estas 

características perceptuales, se pueden hacer 

dos grupos principales: el paisaje Intangible y 

el paisaje tangible. Dentro del paisaje intangi-

ble se encuentran todas las construcciones de 

asociaciones que se presentan en el imaginario 

o medios no tangibles como los paisajes audi-

tivos, oníricos o mentales.

Los paisajes de carácter tangible a nivel 

perceptual conservan una cualidad visual por 

excelencia y se dividen en dos grupos, los pai-

sajes naturales y los paisajes antrópicos. Para 

el geógrafo francés Olivier Dollfus “los paisajes 

tangibles son el conjunto de elementos con-

cretos que otorgan una cierta morfología visual 

a su entorno, para su análisis, se parte de lo 

visible para descubrir sus procesos, ya sean 

sociales o naturales”1.

Los paisajes naturales se pueden identifi-

car como aquellos que no están modificados 

directamente por la acción humana, conservan 

elementos bióticos y abióticos que predominan 

indistintamente.

Los paisajes antrópicos son el resultado 

de la intervención humana,  ligados estrecha-

mente a los procesos civilizatorios y de ciudad. 

Estos procesos conforman el paisaje urbano. 

La expansión de las ciudades en las últi-

mas décadas ha generado nuevos tipos de 

paisajes urbanos en los que se unen elementos 

propios de la urbe y elementos típicos de las 

zonas rurales. En este sentido la frontera entre 

lo urbano y lo rural se difumina, siendo difícil 

establecerla.

Según el geógrafo francés Pierre Gourou, 

con el nacimiento de las grandes ciudades el 

paisaje urbano se han intensificado haciendo 

una diferenciación entre los tipos de paisajes 

urbanos predominantes; el paisaje urbano, el 

paisaje periurbano y paisaje rururbano, ligados 

a la producción primaria o secundaria de sub-

sistencia2.

Las variaciones del paisaje urbano
El paisaje urbano también denominado espa-

cio urbano, es un conjunto de relaciones de 

estructuras espaciales, aspectos sociales eco-

nómicos, culturales e históricos, representa 

el escenario donde tienen lugar las dinámicas 

sociales contemporáneas, conlleva una serie 

de características formales que lo definen: una 

alta densidad de población, una gran homoge-

neidad en su extensión y una arquitectura de-

finida o inconfundible, contiene elementos que 

se articulan entre sí.

El paisaje periurbano, se origina cuando, 

en las periferias de las ciudades aparecen mul-

titud de nuevos usos que no se pueden calificar 

ni de propiamente urbanos ni de exactamente 

rurales: invernaderos y áreas agrícolas semiur-

banizadas, equipamientos diversos, campus 

universitarios y parques empresariales de muy 

baja densidad, etc.

El paisaje rururbano aparece cuando halla-

mos complejos turísticos, industrias aisladas, 

centros de investigación, complejos militares, 

etc., en ámbitos rurales. Entre estos espacios 

quedan restos de zonas rurales, agrícolas, que 

sufren la presión de los nuevos asentamien-

tos poblaciones o empresariales, sobre todo 

cuando los planes urbanísticos permiten estas 

actuaciones al no establecer precisamente los 

distintos usos del suelo. 

Lo urbano, es en consecuencia, el resulta-

do del proceso de transformación del entorno 

producido por las actividades sociales, econó-

micas y políticas de la población que lo habita, 

y se construye a partir de la complejidad de 

éstas.

De tal forma, la ciudad se constituye como 

la proyección más compleja de la construcción 

simbólica de una sociedad.-1 Dollfus, O. (1983). El espacio geográfico (2ª ED.). Barcelona: OIKOS-TAU SA.

-2 Gourou, P. (1979). Introducción a la geografía humana. Madrid: Alianza. Col. Al. Universidad nº 228.

-01 Tláhuac, 
CD MX. Flickr 

2015. 
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teoría de sistemas1.2 La ciudad como sistema complejo

Sistemas y sistemas complejos
El sistemismo es la perspectiva de que todo lo 

que existe es un sistema o parte de un sistema.

El filósofo Mario Bunge, postula que el mundo 

es un sistema de sistemas, es decir que todas 

las cosas son un sistema o componente de al-

gún sistema. Un sistema es un objeto complejo 

estructurado, cuyas partes están relacionadas 

entre sí por medio de vínculos (estructura) per-

tenecientes a un nivel determinado.

Es difícil incluir en una clasificación todos 

los sistemas posibles, pero podemos agrupar-

los mediante una serie de características es-

tructurales que los pueden considerar como: 

vivientes o no, abstractos o concretos (natura-

les, sociales, artificiales), con niveles de entro-

pía o desorden, simples o complejos, aislados, 

cerrados, abiertos, semiabiertos de acuerdo su 

grado de equilibrio.

Según Bunge para el análisis de un sistema 

este describe y cumple 4 características esen-

ciales:

_La composición de un sistema, es la     

colección de todas sus partes y elementos 

cuantitativos a los cuales se les llamara com-

ponentes.

_El entorno es el medio o la colección de 

cosas que modifican a los componentes del 

sistema o que resultan modificados por ellos, 

pero que no pertenecen a la composición.

_La estructura es la colección de relaciones 

o vínculos que establecen los componentes. 

Los vínculos que se dan entre los componen-

tes de un sistema constituyen la endoestruc-

tura, mientras que los establecidos entre los 

componentes y elementos del entorno confor-

man la exoestructura del sistema.

_El mecanismo es la colección de proce-

sos que se dan dentro de un sistema y que 

lo hacen cambiar en algún aspecto. Del com-

portamiento de este mecanismo los procesos 

resultantes describirán la emergencia, la es-

tabilidad, el cambio y la desintegración de un 

sistema.

Todo sistema viviente, concreto, abierto, 

tiende a adaptarse para alcanzar un equilibrio 

interno entre los cambios externos del entorno, 

la supervivencia de un sistema depende de su 

capacidad de adaptarse, cambiar y responder 

a las exigencias del ambiente externo.

La complejidad de un sistema se genera 

cuando ocurren diferentes procesos al mismo 

tiempo; y si están organizados coherentemen-

te, dan como resultado una complejidad orga-

nizada, un sistema complejo se define a partir 

de las múltiples conexiones entre sus elemen-

tos que son complejos naturalmente, los cua-

les desarrollan simultáneamente una infinidad 

de procesos dentro de su dinámica habitual.

En los sistemas complejos se presenta 

la auto-organización, es decir, la emergencia 

espontánea de nuevas estructuras y nuevas 

formas de comportamiento, caracterizada por 

procesos de retroalimentación y mutua depen-

dencia de las funciones que cumplen dichos 

elementos dentro del sistema total.

-02 Pág. siguiente.Noches incandescentes. Serie de 25 

cajas de luz eléctrica con grabados de ciudades ubicadas 

en todo el mundo. Marcela Armas, Artista, 2008



20 21

Planteamiento teórico

El origen de la auto-organización está en la interacción de 

los agentes entre sí, y entre ellos y el ambiente del sistema. Un 

sistema complejo comprende un conjunto de posibilidades de 

funciones, constante e impredecible, adaptándose al entorno 

de acuerdo a la estructura del sistema buscando siempre un 

equilibrio estable y por tanto resistente al cambio.

Los sistemas complejos emergentes se encuentran intrín-

secamente relacionados con los procesos que desarrollan to-

dos los seres vivos,  el pensamiento humano dentro de esta 

complejidad compone la forma y estructura de los mecanismos 

de interacción entre sus similares y como resultado de esta la 

transformación del entorno y la generación de la ciudad como 

unidad compleja del pensamiento.

El tejido urbano se construye a partir del conjunto de rela-

ciones humanas, que conservan una jerarquía ordenada y mul-

ticonectada. Para una aproximación a la ciudad como sistema 

complejo es necesario reconocer y definir sus elementos y pro-

piedades comunes para posteriormente definir su estructura y 

sus funciones particulares.

La ciudad como sistema está compuesta por todos los ele-

mentos vivos e inanimados, en un entorno constituido por el 

medio físico, su estructura se forma por los vínculos intraperso-

nales y emocionales que generamos con el todo, el mecanismo 

se compone por los procesos generados por las actividades 

humanas y las conexiones que estas generan, y la forma de lo 

construido como resultado de éstas.

Dentro de la estrecha relación entre habitante y ciudad, 

existe una asociación de la complejidad con la construcción de 

una imagen mental clara de la ciudad, haciendo una diferencia-

ción entre lo más complejo de lo menos complejo y su relación 

a través de las diversas graduaciones del paisaje urbano, periur-

bano y rururbano.

Si analizamos el mecanismo descrito por las actividades hu-

manas dentro del sistema ciudad emergente y su relación con 

los niveles superiores e inferiores de organización, establecién-

dolos desde una escala pequeña hacia una mayor donde los 

componentes de distintos tamaños encajan perfectamente en 

el todo, podemos deducir las funciones y las problemáticas que 

aquejan al sistema ciudad; identificando señales que permitan 

modificar la dinámica (urbana) existente del sistema buscando 

su equilibrio, adecuando o mejorando las condiciones ambien-

tales, de habitabilidad, movilidad y desarrollo sostenible de los 

elementos dentro de la ciudad y que, bajo su definición, permita 

alcanzar capas más altas de influencia a partir de puntos estra-

tégicos de acción. 

-03 Noches incandescentes. Serie de 25 cajas de luz 

eléctrica con grabados de ciudades ubicadas en todo el 

mundo. Marcela Armas, Artista, 2008
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-04 Vista aérea 
de la Ciudad de 
México. Google 

2014. 

cd central_cd difusa1.3 Ciudad de México

La ciudad central
La ciudad central se define como el centro que 

ejerce preeminencia económica y funcional 

en toda la región e incluso país; casi siempre 

coincide con una concentración elevada de la 

población, aunque es a partir de la multifun-

cionalidad de la región y no de su número de 

habitantes, que se le considera de este modo. 

Algunas de las funciones más importantes 

para referirnos a la ciudad central son: la oferta 

de diversos tipos de empleo a la región de in-

fluencia; la oferta de muy variados productos, 

la concentración del poder de decisión que tie-

ne sobre su zona de influencia; la concentra-

ción de información e investigación que brinda 

a su población, así como la capacidad de de-

sarrollar y difundir conocimiento y tecnología.

Históricamente, la Ciudad de México ha 

establecido su centro, a partir de su núcleo 

primario de desarrollo, el cual se ha conserva-

do (y expandido) a través de su evolución en 

el tiempo. Para efectos de esta investigación, 

se considera el polígono conformado por las 

delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 

Benito Juárez y Venustiano Carranza, acorde al 

Plan de Desarrollo Urbano actualmente vigente 

como ciudad central, dentro de la Ciudad de 

México. 

La existencia de la ciudad central, implica 

implícitamente, la existencia de la periferia y la 

codependencia que las une: la ciudad tiende 

a extenderse a gran escala, alejando los luga-

res de residencia de las zonas laborales, como 

producto de ciertas tendencias a la especia-

lización territorial y la falta de conceptos inte-

grados de organización del espacio urbano, 

es por esta razón que las grandes migraciones 

son una de las constantes dentro de la dinámi-

ca de estas ciudades; debido a estas situacio-

nes, estas ciudades se caracterizan también 

por dar origen a diversas manifestaciones de 

choque entre culturas y subculturas, propias 

de la diversidad que representa la población de 

la ciudad. 

La dinámica de la ciudad central queda 

plasmada en todos los elementos de la ciudad, 

las nuevas prácticas urbanas y las nuevas for-

mas de organización provocan en éstas cam-

bios muy rápidos y bruscos en la población 

migrante y su forma de habitar, en la familia, 

en las formas religiosas, en la manera [y en los 

lugares] en la que se socializa, entre otras.

De establecerse redes efectivas entre la 

ciudad central y su periferia, sería posible que 

ésta significara desarrollo e hiciera de articu-

lador funcional y económico, y no un polo de 

aglomeración urbana distante social y cultu-

ralmente, por ejemplo, de las regiones rurales, 

como es el caso de la Ciudad de México. 

A partir de la consideración de la ciudad 

dentro de una definición de sistema comple-

jo dónde se mantiene una constante interac-

ción entre los elementos que lo componen; 

es posible predecir que la intervención en un 

subcentro/subsistema que potencialice sus re-

laciones aprovechando sus recursos primarios 

asegurando su conservación e influencia a una 

escala mayor.

Actualmente se percibe a la ciudad como 

un lugar de crisis permanente, de acumulación 

de problemas  sociales, de exclusión y de vio-

lencia. De límites difusos y crecimientos con-

fusos generando lugares aislados, de origen y 

funcionamiento incomprensible para los ciuda-

danos.

Jordi Borja se refiere a los centros urbanos 

como lugares polisémicos; atractivos para el 

exterior, integradores para el interior, multifun-

cionales y simbólicos. 

“Hoy el centro son los centros, la historia 

urbana ha producido diversos centros: históri-

co, moderno, o del S. XIX, nuevas centralida-

des. No hay centros, aunque en el imaginario 

ciudadano hay algunos lugares, pocos son los 

centro-centro”3. 

La ciudad difusa
A partir de la conformación histórica de la Ciu-

dad de México, es posible distinguir un con-

junto de subsistemas primarios denominado 

Ciudad Central, cuyo radio de influencia y ex-

pansión constituyen el sistema Ciudad de Mé-

xico. La centralidad se construye a través del 

tiempo. Las urbanizaciones, las estructuras o 

terrenos de usos especializados y el comercio, 

fragmentan la ciudad;  los usos, las personas, 

las culturas… se segregan; dando como resul-

tado el origen de una ciudad difusa.

La ciudad difusa es el resultado de la cons-

trucción de urbanizaciones, estructuras de un 

solo uso, de la motorización creciente, de la 

relocalización de la producción  así como de 

servicios y funciones. Este tipo de ciudad se 

difumina en el campo ocupando áreas cada 

vez más extensas es la ciudad difusa que tiene 

de todo y mucho, pero disperso;  separando 

-3 Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza
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-4 Indovina Francesco (1990). La ciudad difusa. Traducido del italiano publicado en La cittá difusa, Venecia.

-5 Rogers R. (2003). Ciudades para un pequeño planeta. Madrid: Gustavo Gili.

funcionalmente (la industria, la residencia, las 

áreas comerciales, las oficinas, etc. se separan 

físicamente) y segregado socialmente, uniendo 

las partes a través de una densa red de carre-

teras y vías segregadas de transporte privado. 

Esta morfología de ciudad tiene varias reper-

cusiones como el aumento en el consumo de 

suelo, de energía y materiales4.

La ciudad difusa no se planifica. La cons-

trucción de la ciudad difusa ocurre de manera 

casual, aleatoria y carente de centralidad. Una 

vez liberalizados los mercados y deslocaliza-

das las actividades productivas, en la ciudad 

se imponen los términos medios y los límites 

son imprecisos.

En la ciudad difusa no existen intermedios, 

sino una amplia variedad de puntos medios. 

De la misma manera, sus rasgos dejan de ser 

fácilmente reconocibles. La ciudad difusa es en 

sí un ejercicio de desarrollo en el que la ambi-

güedad es un factor estructurador. La ciudad 

difusa posee la cualidad de adaptación en los 

cambios en las dinámicas económicas y cul-

turales a las que reaccionan sus habitantes, al 

tener que relacionarse con la ciudad concen-

trada propicia más la relación con el “exterior”, 

limitando el crecimiento y la evolución de las 

relaciones sociedad-servicios llegando a un 

punto de cierta “marginación” y contención de 

ella misma. Además de la falta de identidad 

que puede llegar a poseer, pues no existe un 

punto acuerdo en común que una  a todas las 

ideologías que habitan en ella.

Al final el carácter de imprecisión y ambi-

güedad que presenta la ciudad difusa, enten-

diendo la cantidad de flujos que la atraviesan, 

pueden no solo competir con una ciudad con-

centrada sino convertirse en una más. Esto 

dependerá de la cantidad de flujos que la ex-

panden (entendiéndola como un elemento que 

se dispersa por el movimiento de sus compo-

nentes) y de la eficiencia de los medios de co-

nexión que obtenga a través del tiempo y uso, 

configurándola así para obtener cualidades 

que le permitan ser un centro y no un punto en 

el trayecto.

Para hacer ciudad sobre la ciudad hay que 

hacer centro sobre los centros y también crear 

nuevas centralidades y ejes articuladores  que 

le den la continuidad física y simbólica, esta-

bleciendo  buenos compromisos entre el tejido  

histórico y el nuevo y favoreciendo la mezcla 

social y funcional en todas las áreas. Se trata 

de acortar las distancias, de promover la pro-

ducción de abastecimientos locales, casi au-

tónomos propiciando la vida interna con una 

permanencia más larga y así formar parte de 

una red de focos que permitan la diversidad 

dentro de un mismo conjunto.

“La cuestión es cómo proyectar ciudades 

en que las comunidades aumenten y favorez-

can su movilidad, cómo satisfacer las necesi-

dades de movilidad personal sin que el coche 

avasalle nuestras vida comunitaria, cómo ace-

lerar la implantación de sistemas de transporte 

ecológico y equilibrar la utilización del peatón 

y de la vida comunitaria. La ciudad compacta 

contempla todas estas consideraciones. Cre-

ce alrededor de centros con actividad social y 

comercial conectados por transporte público, 

constituyéndose en focos en torno a los cuales 

crecen los barrios. La ciudad conforma una red 

de barrios con sus propios parques y espacios 

públicos donde se integran toda una variedad 

de actividades públicas y privadas”5.

 

-05 Vista aérea de la Ciudad de 
México. Flickr 2015.
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en los campos de la educación, el empleo, 

los servicios sociales, la salud, la seguridad y 

la prevención de la delincuencia, así como los 

medios para mejorar la gobernanza en la ciu-

dad.” 

Un esquema de Ciudad Compacta busca 

hacer más y más eficientes los recursos eco-

nómicos, sociales y ambientales de manera 

equitativa, para diversificar y mejorar de mane-

ra permanente la infraestructura pública y pro-

mover estilos de vida más sanos, una ciudad 

densa con continuidad formal, multifuncional, 

heterogénea y diversa en toda su extensión, es 

un modelo que permite concebir un aumento 

de la complejidad de sus partes internas que 

es la base para obtener una vida social cohe-

sionada y una plataforma económica compe-

titiva, al mismo tiempo que se ahorra suelo, 

energía y recursos materiales, y se preservan 

los sistemas agrícolas y naturales. 

Este esquema pretende aumentar las pro-

babilidades de contacto, intercambio y comu-

nicación entre los diversos habitantes, activi-

dades y espacio urbano, sin comprometer la 

calidad de vida y la capacidad de los ecosiste-

mas periféricos y regionales. Se han contem-

plado principios teóricos básicos para enca-

minar la ciudad hacia la compactación, estos 

son:

+ La construcción y rescate del espacio 

público. Mediante la creación, recuperación y 

consolidación de espacios públicos, la calle 

como un articulador del espacio público. 

+ La movilidad accesible y alternativa. 

Mediante la cultura y adecuación del transporte 

público y público masivo, la implementación de 

nuevos sistemas de movilidad no motorizada, 

disminuyendo el uso del automóvil particular.

+ La reactivación urbana mediante el 

uso efectivo del suelo urbano. Mediante la co-

rrespondencia de usos de suelo conforme a 

los planes de desarrollo, la promoción de  la 

reutilización y el reciclamiento de edificios y lo-

tes en situación de deterioro, subutilización o 

abandono.

+ El desarrollo de vivienda vertical. Me-

diante la adecuación de nueva vivienda en altu-

ra, elevando los niveles de construcción permi-

tidos de las zonas centrales, permitiendo la re 

densificación de estas.

+ La conservación del medio ambiente 

urbano. Mediante la contención del crecimiento 

de la mancha urbana hacia el suelo de conser-

vación, reverdecimiento de espacios públicos, 

conservación y activación de bosques urbanos 

y áreas naturales de valor ambiental, y desarro-

llo de tecnologías sustentables.

+ Desarrollo de economías locales. Ofre-

ciendo opciones de negocios y empleos a los 

diferentes sectores sociales, ampliar las fuentes 

de financiamiento para las inversiones públicas 

y privadas, instaurar nuevas figuras de gestión 

del desarrollo, la generación de nuevos mode-

los de coinversión para pequeños empresarios 

locales y desarrollo urbano rural de las zonas 

de actividad agroindustrial.

+ La impulsión de la ciudadanía parti-

cipativa. Mediante la promoción de la partici-

pación ciudadana activa y sana, crear nuevos 

espacios y herramientas de diálogo y participa-

ción, consolidar una cultura urbana, y al ciuda-

dano como principal agente de cambio.

-06 Tráfico 

ligero vs 

tráfico intenso. 
Elaboración 

propia. 2014.

Ciudades compactas
El modelo expansionista de nuestra ciudad 

difusa actual y la separación de funciones ha 

traído complejas problemáticas sociales, eco-

nómicas y ambientales, como la degradación 

urbana, la perdida de estabilidad y cohesión 

social, la segregación de población según su 

poder adquisitivo, el consumo desmedido y 

mal aprovechamiento del suelo, de energía y 

recursos naturales, la destrucción de ecosiste-

mas locales, el encarecimiento de la vivienda 

en la ciudad, insuficiencia de servicios e in-

fraestructura etc.

Para el ecólogo español Salvador Rueda6, 

“La movilidad horizontal (de la ciudad difusa) es 

hoy la que provoca un mayor consumo ener-

gético que se disipará en forma de calor y en 

contaminantes atmosféricos, es también la que 

provoca un mayor consumo de suelo y la cau-

sante de una mayor simplificación de los siste-

mas naturales.”

La compactación de la estructura urbana 

es un planteamiento que puede ser la clave 

para aminorar y cambiar el sentido del esque-

ma de ciudad difusa como nos muestra la Car-

ta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sos-

tenibles: “Una clave importante para alcanzar 

un uso eficiente y sostenible de los recursos es 

una estructura urbana compacta. Ésta puede 

alcanzarse a través de la planificación territorial 

y urbana, que puede prevenir los fenómenos 

de dispersión de la urbanización (ciudad difu-

sa) a través de un fuerte control de la oferta 

de suelo y de los desarrollos especulativos. La 

estrategia de mezclar las zonas residenciales 

con las de trabajo, los centros educativos, los 

servicios y las zonas de ocio en las distintas 

zonas urbanas se ha demostrado como espe-

cialmente sostenible”.7 

Las ciudades deben contribuir a asegurar y 

a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos 

así como su atractivo para el establecimiento 

de empresas haciendo uso de avanzadas tec-

nologías de información y de comunicación 

CIUDAD COMPACTA1.4 Un modelo de ciudad sostenible

-6 Rueda, S. (1997). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. Madrid

-7 Ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial de la unión europea. (2007). Carta de Leipzig sobre ciudades 
europeas sostenibles. Alemania.

tráfico ligero: 

3 amigos por persona //6.3 conocidos

tráfico intenso:

0.9 amigos por persona //3.1 conocidos

El diseño urbano influye en la capacidad de relacionarnos. Según Richard Rogers, la proximidad y la  
configuración de las calles permiten el tránsito peatonal o dan preferencia al tránsito de autos, de acuerdo 
a su proporción; aminorando o  propiciando las relaciones entre vecinos. 

Planteamiento teórico



28 29

Planteamiento teórico

-8 SEDUVI (2014) Ejes rectores de las políticas de la SEDUVI. México.

En la Ciudad de México estos principios se han contempla-

do en las últimas administraciones para la generación de los 

Planes de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  sin embargo 

estos planes no han respondido claramente al modelo de ciu-

dad compacta y sostenible, sus acciones se han propuesto y 

desarrollado parcialmente, debido a la escasa participación y 

comunicación de los ciudadanos y el gobierno de la ciudad, 

además de la falta de recursos humanos y materiales que esta 

implicaría. Las acciones que sugieren la implantación de este 

modelo se han realizado mediante la creación de nuevas secre-

tarias para atender estas problemáticas como la Autoridad del 

Espacio Público y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivien-

da8, con programas basados en:

+ Reordenamiento de la ciudad, que proteja el espacio 

natural, amplíe el espacio público y ofrezca opciones susten-

tables de movilidad, vivienda y empleo para una nueva cultura 

urbana.

+ Creación de zonas de desarrollo económico y social en 

áreas subutilizadas con alto potencial, que impulsen nuevos po-

los de alta concentración productiva y vitalidad vecinal.

+ Recuperación y reutilización de inmuebles de valor pa-

trimonial y reactivación de zonas de reciclamiento barrial.

+ Creación de nuevos espacios públicos, convertirlos en 

puntos de encuentro para todos, mantenerlos activos una vez 

recuperados y garantizar la seguridad vial.

+ Generación de identidad y apropiación ciudadana, con 

respeto al medio ambiente, que promueva el desarrollo econó-

mico y la prevención del delito.

Para poder establecer un modelo de Ciudad Compacta en 

nuestra ciudad, en primera instancia se necesitan modificar las 

leyes sobre desarrollo urbano así como su difusión, haciéndolas 

más estrictas para garantizar su cumplimiento, promoviendo el 

carácter social de iniciativa pública; la cultura de la participación 

social es algo indispensable para poder fomentar la unidad, la 

mejor convivencia y la habitabilidad en la ciudad, se requiere de 

inversión pública y privada para la gestión de proyectos urbanos 

de carácter público, social y ambiental; se requiere de una ges-

tión de gobierno más responsable con actitudes sustentables 

en todas sus autoridades, que trabaje en conjunto por el bien 

de la ciudad; se requiere fomentar la educación la participación 

de las comunidades estudiantiles y la creación de actividades 

alternativas. Se necesita concentrar el crecimiento de la man-

cha urbana y potenciar los subcentros en la ciudad.

ocio

vivienda trabajo

vivienda trabajo

ocio

3

LLUVIA ÁCIDA

LA DISTANCIA IMPIDE EL APROVECHAMIENTO DEL CALOR DE LOS RESIDUOS

1 UNIDAD TRANSMITIDA EN FORMA DE ELECTRICIDAD

2 UNIDADES DISIPADAS EN 
FORMA DE CALOR

3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE

REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN EN 

UN 70%

Richard Rogers Rogers* argumenta que “sólo a través del planeamiento sostenible podremos proteger 
la ecología de nuestro planeta y cumplir, así, con nuestras responsabilidades ante las generaciones 
venideras. El planeamiento urbano sostenible se configura, así, como nuestra única oportunidad real 
de crear unas ciudades dinámicas ideales que sean, a la vez, respetuosas con los ciudadanos y con el 
medio ambiente”.

*Arquitecto, Florencia, 1933. Esquemas basados en las conferencias de Reith, 1995.
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LAS CENTRALES LOCALES DE CALOR Y 
ENERGÍA SON EL DOBLE DE EFECTIVAS YA 
QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD Y CALOR.

PUEDEN QUEMARSE LOS RESIDUoS 
LOCALES EN CENTRALES, REDUCIENDO 
LA ENTRADA DE ENERGÍA,

la cercanía entre puntos favorece la interacción 
entre ellos, además del empleo de medios de 
transporte libres de contaminación.

1 2

-06 Ciudad 

compacta 

vs Ciudad 

convencional. 
Elaboración 

propia. 2014.
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-08 Jardín del 
Arte. Elaboración  

Propia. 2014.

HACER CIUDAD1.5 Planteamientos de presente y futuro.

Hacer ciudad 
Jordi Borja define a la ciudad como una reali-

dad historico-geográfica, sociocultural e inclu-

so política; una concentración urbana y diver-

sa refiriéndose al núcleo urbano y al sentido 

material de la ciudad, inherentemente dotada 

de identidad y con vocación de autogobierno. 

La ciudad es un regulador de intercambios en 

un encuentro de flujos, es comercio de ideas 

y cultura de producción de servicios para los 

otros. 

La vida de la ciudad se manifiesta por me-

dio de la hetereogeneidad definida por la alta 

densidad poblacional y el asentamiento de un 

amplio conjunto de construcciones; del cam-

bio, de la diferencia y del conflicto. El conflicto 

social es inherente a la ciudad debido a que 

los proyectos humanos son contradictorios, 

responden a demandas y valores diversos, y a 

necesidades e intereses opuestos. La ciudad 

se construye a partir de la colectividad.

Hacer ciudad es ordenar un espacio de 

relación, es construir lugares significantes de 

la vida en común, la ciudad es el espacio de 

suma de tiempos, evidenciada por la presencia 

de los edificios, espacios y normativas de pe-

riodos anteriores que influyen sobre el presen-

te, considerando la existencia de una realidad 

social, económica, cultural y política, conside-

rando habitantes particulares para cada mo-

mento histórico que la habitan y transforman, 

siempre contemplándola como un proyecto 

hacia el futuro.

Diseñar la ciudad
Diseñar la ciudad es un proceso en el que la 

colectividad es un factor importante a conside-

rar, es posible distinguir en ella actores pasivos 

y activos, cuyas responsabilidades recaen a 

distintas escalas de participación. De tal ma-

nera, el quehacer arquitectónico como resulta-

do de una participación activa tiene implicita la 

obligación moral de construir la ciudad para y 

con el contexto, entendiéndolo como la suma 

de realidades sociales contenidas en la memo-

ria histórica de lo construido.

A partir de distintos enfoques y experien-

cias es posible señalar como uno de los ejes 

principales del hacer ciudad el fomento a la 

vivienda como estructurador de la ciudad, po-

tenciando la fexibilidad que ésta sea capaz de 

poseer conforme a la demanda poblacional y 

las exigencias de la forma de vida contemporá-

nea, pues ésta permitirá al habitante establecer 

relaciones primarias directamente con el entor-

no en construcción.

Un segundo eje a considerar es el espacio 

público como espacio de reconocimiento so-

cial; así como todo lo que se encuentra fuera 

del espacio construido forma parte del espacio 

público, éste puede definirse como un espacio 

continuo que no tiene un principio y se funde 

con la no ciudad a través de la transformación 

del paisaje y resume la esencia de la forma co-

lectiva de las relaciones humanas.

La suma de estos factores mantiene una 

estrecha relación entre la concepción de lo 

público y lo privado, el adentro y el afuera, lo 

íntimo y lo colectivo, el fondo que contiene la 

figura de la ciudad.

Un tercer eje que complementa y al mis-

mo tiempo es parte esencial del hacer ciu-

dad es entender la colectividad dentro de una            

especialización de usos y destinos de sus ac-

tividades y sus conexiones que permitan el in-

tercambio de información y la generación de 

relaciones, buscando una integración entre di-

ferentes grados de lo privado y lo público.

El mayor contraste de la forma pública de 

la ciudad es la propiedad privada. El hacer ciu-

dad, requiere de formas autocríticas acerca de 

repensar lo privado como una oportunidad de 

reconstruir la participación ciudadana y la de-

mocracia urbana, dando paso a la diversidad.

Estudiar, analizar, y proponer nuevas for-

mas y soluciones para la ciudad como un 

ejemplo de participación activa, es ahora un 

punto crítico de desarrollo en disciplinas como 

la nuestra, es una buena manera de comenzar 

a hacer ciudad.

-9 Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza
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cd y espacio público1.6 La revalorización de lo público

Definir ‘lo público’ en nuestros 
tiempos

En un sentido histórico, el concepto de lo 

público se ha definido como culto del pueblo 

con relación a los asuntos de la política, de la 

cultura, del Estado, del gobierno, de los po-

deres públicos, de la autoridad, de las insti-

tuciones, de la comunidad y de la sociedad.  

El significado de lo público se define en esta 

propuesta teórica a través de dos fenómenos 

interrelacionados: lo que puede ser visto y es-

cuchado por todos, difundirse y publicitarse, 

apareciendo como constitutivo  de los distintos 

aspectos de la realidad: y lo público concebido 

como el mundo común donde los hombres se 

relacionan, actúan y viven juntos10. 

El espacio público
El espacio público es entonces la ciudad, es 

el lugar dónde se lleva a cabo el encuentro y 

el intercambio de ideas, servicios y flujos, es el 

espacio de consolidación y expresión de una 

sociedad. Es un espacio común donde la gen-

te lleva a cabo múltiples actividades cotidianas 

funcionales que cohesionan a la comunidad.

El espacio público es la imagen y la iden-

tidad de una ciudad, revela, el nivel de edu-

cación de sus habitantes  y su cultura, qué 

tanto se respeta la legalidad y las condiciones 

ambientales y la calidad de vida que disfrutan 

sus ciudadanos11. ebe ser  el punto de aproxi-

mación que garantice la accesibilidad y el uso 

equitativo para todo tipo de usuarios. 

En una sociedad contemporánea, el es-

pacio público reúne formas diferentes de vida,  

expresando la manera como los ciudadanos 

se relacionan entre sí, usan y se apropian de 

los lugares  comunes de sociabilidad. Es en el 

espacio público donde se realizan los procesos 

sociales, que han introducido transformacio-

nes en la ciudad, impulsadas por fenómenos 

políticos, culturales, económicos y urbanísticos 

que influyen en las formas de relación, partici-

pación social, gestión y gobierno del territorio 

urbano12.  

El espacio público incluye plazas, calles, 

banquetas, andadores, jardines y parques pú-

blicos, paraderos de transporte, estaciones del 

metro, de autobuses, bajo-puentes, mobiliario 

urbano, monumentos históricos y arquitectó-

nicos, canchas e instalaciones deportivas de 

-10 y 12 Kuri P. R. (2003) Espacio Público y Reconstrucción de la Ciudadanía. México: Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. 

-13 Kalach A. (2012) Atlas de proyectos para la Ciudad de México. México: Contornos Promotora Cultural. 

-09 Manifes-
tación en el 
centro histórico. 
Blog la Ciudad 

de  México en el 

tiempo. 2014.

uso común, sitios destinados a la cultura  y ele-

mentos artísticos y de paisaje urbano, lo que 

permite desplazarnos dentro de la ciudad, es 

el tejido conector del sistema que integra y ar-

ticula funcionalmente  a los centros y periferias 

urbanas generando lugares de trayectorias y 

de experiencias cotidianas para la gente.

Las transformaciones impulsadas por la 

modernidad y sus efectos en la estructura so-

cial urbana, han provocado el redimensiona-

miento de la ciudad, introduciendo cambios 

en los espacios públicos y privados, de igual 

manera  en la forma y de integración social que 

les dan sentido. 

El espacio público moderno resulta de la 

separación legal entre la propiedad privada 

urbana, es decir el espacio destinado edificar, 

y la propiedad pública; el espacio público es 

la reserva de este suelo libre de construcción 

permanente para el uso comunitario, o a los 

espacios que se permite edificar pero que son 

destinados a equipamiento colectivos de inte-

rés general (equipamientos sociales, culturales 

y comerciales, referentes simbólicos y monu-

mentales) o infraestructura de movilidad. […]La 

combinación de diversos factores, tales como 

la dinámica de la propiedad privada, la priori-

dad pública y privada a los programas inmo-

biliarios, la ocupación exclusiva a los espacios 

para el automóvil, la oferta comercial cerrada, 

la inseguridad ciudadana, etc., condujo a la cri-

sis del espacio público urbano. Para salvarlo 

surgió una tendencia  a convertirlo en un ele-

mento especializado con un destino específi-

co, convirtiéndolo en un equipamiento más de 

la ciudad. Con esto el espacio público pierde 

dos de sus funciones elementales: dar forma 

y sentido al conjunto de la ciudad, garantizar 
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trayectos y elementos de continuidad y resal-

tar las diferencias entre edificios, manzanas y 

áreas urbanas. Y ordenar los flujos y las relacio-

nes entre edificios en cada y espacios abiertos 

en cada área de la ciudad.14 

Es necesario re-pensar el espacio públi-

co urbano como sede de formas plurales de 

expresión ciudadana y de formas distintas  de 

apropiación colectiva de la ciudad, en relación 

con la tendencia a su debilitamiento como ám-

bito  de relación, de comunicación e integra-

ción social.

La responsabilidad principal del urbanismo 

actual es producir espacio público, espacio 

funcional polivalente que relacione todo con 

todo, que ordene las relaciones entre los ele-

mentos construidos y las múltiples formas de 

movilidad y de permanencia  de las personas. 

Espacio público cualificado culturalmente para 

propiciar continuidades y referencias, hitos ur-

banos y entornos protectores, cuya fuerza sig-

nificante trascienda en funciones aparentes. El 

espacio público concebido también como ins-

trumento de redistribución social, de cohesión 

comunitaria, de autoestima colectiva. Y asumir 

también que el espacio público es espacio po-

lítico, de formación y expresión de voluntades 

colectivas, el espacio de la representación pero 

también del conflicto. Mientras haya espacio 

público, hay esperanza de revolución, o de 

progreso.15 

Espacio público en la CD MX
En las ciudades latinoamericanas la moderni-

dad metropolitana se expresó en los grandes 

proyectos urbanos consistentes en la amplia-

ción de la traza original, el trazo de avenidas 

y paseos, el establecimiento de monumentos 

y grandes espacios destinados a representar 

y escenificar el progreso de naciones moder-

nas. En el caso de México aparece  El Paseo 

de la Reforma, sus glorietas y monumentos, 

la Avenida Juárez, la Alameda Central y las 

nuevas colonias residenciales para las clases 

acomodadas que abandonaban el viejo centro 

colonial. Esta modernidad inspirada en mode-

los europeos, y produjo el espacio público que 

entendemos en la actualidad. 

De los años 30´s a los 50´s se incorporan 

las nuevas realidades generadas por los pro-

cesos de industrialización, con estos la inmi-

gración masiva y el rápido crecimiento  de la 

clase obrera, que manifestaban formas de há-

bitat urbano, que dan lugar a los procesos de 

conurbación y de urbanización extensivos, dis-

tintos a las del imaginario para las élites sobre  

la metrópoli. 

Los años ochenta constituyeron los años 

de la gestión de la crisis. Las grandes ciudades 

experimentaron la escasez de recursos fisca-

les y el proceso de reestructuración industrial, 

perdiendo su condición de focos migratorios 

y ámbitos concentradores de la inversión pro-

ductiva. Con la nueva tendencia de descentra-

lización, el escenario urbano sufre el impacto 

de la crisis: se interrumpe el crecimiento eco-

nómico, aumenta el desempleo y se origina el 

empleo informal. La crisis de las finanzas públi-

cas y la ausencia de la inversión privada refle-

jados en la  pausa  de  los proyectos urbanos 

a escala y el deterioro de las infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario urbano. 

En la Ciudad de México se reflejó en el au-

mento de la inseguridad, el aumento del co-

mercio ambulante y de todo tipo de activida-

des económicas informales en la vía pública; el 

crecimiento de los procesos  de urbanización 

irregular como una respuesta a las demandas 

de vivienda, el despoblamiento acelerado de la 

ciudad central, la decadencia de las áreas co-

merciales, de los  equipamientos culturales y 

recreativos tradicionales. 

En los años noventa se transforma la pro-

ducción y gestión del sector urbano: aparición 

de  proyectos inmobiliarios, espacios públicos 

cerrados y controlados en forma privada, de 

acuerdo con los sectores sociales a los que 

están destinados; renovación de espacios 

urbanos en decadencia o desuso como refe-

-14 y 15 Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza

-16 Kuri P. R. (2003) Espacio Público y Reconstrucción de la Ciudadanía. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales.

rentes simbólicos o turísticos; urbanizaciones 

cerradas y cierre y control de acceso a áreas 

urbanas, anteriormente abiertas; la aparición 

de conjuntos habitacionales multifunciona-

les aislados del sistema urbano que generan 

abandono del espacio público. 

A través de los años, se ha creado la cul-

tura del individualismo, de ver ajeno el entrono 

que no nos costó y por tanto no es de nuestra 

propiedad, las calles son sólo un medio que es 

necesario utilizar para desplazarnos a nuestro 

destino, los espacios se convierten en lugares 

de nadie, o bien, son invadidos por prácticas 

económicas o de consumo propias de un solo 

sector que imponen y no consideran al espacio  

público como algo de todos.

En la ciudad de México del presente, en 

espacios urbanos, confluyen usos, significados 

y funciones diversas y heterogéneas que hacen 

visibles los problemas que plantea la calidad 

de vida en términos de, exclusión y segrega-

ción social; pero también en lo que se refiere 

a formas de acción y participación, que pue-

dan vincular, a partir de objetivos comunes, a 

grupos sociales diferentes, formas plurales de 

expresión, convivencia, descanso, recreación, 

celebración, consumo y trabajo, que se alter-

nan con prácticas ciudadanas  en demanda de 

reivindicaciones políticas y sociales16. 

-10 Revitaliza-
ción de la calle 
Madero en el 
Centro Histó-
rico, D.F. Flickr 

SEDUVI. 2013.
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Conclusiones
El concepto de ciudad y los fenómenos urbanos que le 

acompañan han sido el tema de estudio de diversas disci-
plinas desde su origen hasta nuestros días, la arquitectura 
como una disciplina integradora tiene una relación inherente 
con el estudio de la ciudad pues es elemento e influencia en 
la conformación de ésta. La arquitectura compone la ciudad 
y la ciudad da significado a  la arquitectura, por lo que es im-
posible separar estos dos conceptos en su propia definición. 

A lo largo de este capítulo hemos hablado de temas que 
tienen en común la vida en la ciudad, pues son los atributos 
con los que podemos definirla, y un punto de partida para su 
reflexión. 

Al ser todas posturas teóricas, es evidente que habrá que 
evaluarlas a partir de un caso de estudio enfocado a fenó-
menos urbanos reales, por lo cual las establecemos como 
los parámetros que darán dirección y objetivo al proceso 
de desarrollo de esta tesis, encaminada a la producción de         
proyectos para el mejoramiento de la ciudad que se germinan 
en prácticas de reflexión continua en la ciudad y estructu-
ran una respuesta responsable, dando significado al entorno 
construido en todas sus escalas, incluyendo el estudio y el 
análisis de la porción de ciudad en la que se inserta.

Al brindar la función estructuradora al marco teórico se 
establecen bases orientadas hacia una utopía de la que na-
cen proyectos ambiciosos y complejos por naturaleza, mis-
mos que teóricamente, podrían resultar coherentemente     
resueltos en su realidad.
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estudiar el pasado para planear el futuro.
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-11 San Cristobal 
de la Habana. 
MAPAMEX 2014.

Definiendo centralidad
Las áreas centrales en los centros urbanos son 

el resultado de un proceso histórico-geográ-

fico, social, económico y político. El geógrafo 

Walter Cristaller en la teoría de las áreas centra-

les, considera la centralización como un princi-

pio de orden natural, al cual los asentamientos 

humanos siguen, la ciudad y el territorio como 

partes de un sistema base en el que uno es 

centro y otro es periferia, distribuyendo y jerar-

quizando los espacios urbanos. 

La ciudad como centro, entendiéndola no 

sólo desde el punto de vista geométrico sino 

principalmente funcional. La función de la cen-

tralidad de la ciudad se da por la concentra-

ción de servicios y bienes que proporciona ésta 

sobre y para su región circundante, como la 

función propia de la ciudad, determinando la 

dinámica de la vida urbana. Cuanto más un lu-

gar es cercano a otros, más central es.

Cristaller propone un medio isotrópico de 

iguales condiciones en población trayectorias 

y poder adquisitivo, donde la centralidad de 

servicios y bienes se localiza dentro de un ran-

go de mercados, que será la distancia máxima 

que la población estará dispuesta a recorrer 

para obtener un bien o un servicio, este ran-

go cómo radio de influencia es representado 

de forma triangular, dentro de una centralidad 

hexagonal en cuyos vértices se forman nuevos 

lugares centrales.

Sin embargo el ideal escenario isotrópico 

se ve modificado en la realidad de las ciudades 

contemporáneas por un proceso de construc-

ción histórico, geográfico y económico, relacio-

nado con el emplazamiento de las ciudades y 

sus transformaciones históricas.

Centralidades en las primeras    
ciudades latinoamericanas.
El origen de las ciudades latinoamericanas 

data de la era precolombina, de los diversos 

imperios mesoamericanos que existían tales 

como los mexicas, mayas, incas, mauiscas, 

cumanagotos, entre otros. 

El antropólogo Robert Fox sugiere que to-

das las culturas, independientemente de su ni-

vel de complejidad, incluyen lugares centrales, 

la dimensión más importante de estos lugares 

en sociedades complejas radica en sus funcio-

nes especializadas que concentraban activida-

des como decisiones políticas, económicas, 

rituales y residenciales. 

Fox distingue dos tipos de ciudades en  

Mesoamérica la ciudad administrativa y la 

ciudad real-ritual, que generalmente concen-

traban el poder y controlaban ciudades más 

pequeñas que servían a estas. Sin embargo el 

desarrollo de lugares centrales en Latinoaméri-

ca se vio limitado principalmente por:

_La tecnología rudimentaria en instrumen-

tos y herramientas.

_La baja producción percapita de alimentos 

y materiales esenciales.

 _La dificultad del transporte de productos 

y alimentos

Estas condiciones limitaron la expansión 

política y la aparición de estados territoriales a 

gran escala.

Tras el contacto europeo en la conquista, 

las ciudades mesoamericanas se modificaron 

para concentrar el nuevo poder impuesto, la 

construcción de una nueva ciudad sobre la 

ciudad fue una de las principales característi-

cas del desarrollo de las ciudades latinoameri-

canas, estas iniciaron su construcción desde el 

año 1500. Siendo en 1573 bajo las ordenanzas 

de Felipe II, el decreto de que todas las ciu-

dades del nuevo mundo partirían de una plaza 

mayor que definiría la retícula de sus calles.

Dentro de los primeros 25 años de con-

quista las primeras ciudades existentes que 

concentraron a lo largo de su historia un cas-

co fundacional y aún se encuentran habitadas    

tenemos:

centralidades2.1 Centralidades en las primeras ciudades latinoamericanas
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_1515: Cumaná (Venezuela) fundada por frailes do-

minicos y franciscanos liderados por Fray Antonio de 

Montesinos. Gonzalo de Ocampo funda Cumaná como 

poblado español en el año 1521

_1519: Nuestra Señora de la Asunción de                         

Panamá (Panamá), fundada por Pedro Arias Dávila. 

_1519: San Cristóbal de la Habana (Cuba),                    

fundada por Diego Velázquez de Cuéllar.

_1521: San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico)           

fundada por Juan Ponce de León.

_1521: La Nueva España (México) fundada por    

hHernán Cortés 

_1523: La Villa Rica de la Vera Cruz. (México) funda-

da por Hernán Cortés, Francisco de Montejo y Alonso 

Hernández

_1525: Santa Marta (Colombia), fundada por Rodri-

go de Bastidas.

Centralidad histórica y cascos    
fundacionales.                                   
Toda ciudad es histórica y, por tanto todas sus 

partes también lo son. En ese sentido, toda 

centralidad urbana es histórica.

Los centros históricos provienen de una 

relación social, definida por la condición de 

centralidad urbana que concentra las funcio-

nes centrales y el tiempo como noción de anti-

güedad. Estos tienen una importante condición 

de polifuncionalidad, compuesta de múltiples 

tiempos y actividades centrales, que conviven 

dentro de las ciudades como una pluralidad de 

centralidades históricas.

La centralidad histórica define una porción 

dentro de la ciudad, no pensándola como una 

entidad autónoma o independiente. Tiene una 

lógica recurrente y distinta a otros componen-

tes de ciudad.

A lo largo del desarrollo de las ciudades la-

tinoamericanas a través de sus cascos funda-

cionales, que posteriormente se transformaron 

en sus centros históricos los cuales crecieron 

y se ensancharon a finales del siglo XIX, que 

para mediados del siglo XX  inician un proceso 

de deterioro que hoy en nuestros días pone en 

crisis la memoria urbana y social de estas cen-

tralidades, compartiendo problemáticas simila-

res tales como el crecimiento masivo del espa-

cio urbanizado (metropolización), el deterioro 

medioambiental, el abandono de las edifica-

ciones, la segregación social y de actividades, 

el encarecimiento del suelo, el deterioro de los 

espacios colectivos y edificaciones patrimonia-

les públicas o privadas así como su sentido de 

pertenencia, la poca funcionalidad de la movili-

dad hacia las áreas centrales, entre otras.

-12 Cascos fundacionales de ciuda-
des latinoamericanas contemporáneas 

a la Ciudad de México. Elaboración 
propia, 2014.
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2.2 conformación CD MX
O de cómo el centro se dispersó.

CD MX
Desde un punto de vista estrictamente político, 

la Ley Orgánica del Departamento Distrito de 

Federal de 31 de diciembre de 1941, determi-

na que la Ciudad de México es la Capital del 

Distrito Federal , y por tanto la de los Estados 

Unidos Mexicanos. Hasta el 29 de diciembre 

de 1970, fecha en que entró en vigor la nueva 

ley, se concedía a la ciudad de México la cate-

goría de Delegación, la que junto  con las doce 

restantes formaba el Distrito Federal.

La nueva Ley Orgánica modificó la anterior 

división política del Distrito Federal, de la Ciu-

dad de México  y 12  delegaciones, a 16 dele-

gaciones. Éstas 4 nuevas delegaciones susti-

tuyeron a la localidad  llamada hasta entonces 

Ciudad de México sin modificación  alguna de 

la superficie 137.76 km2.

El Distrito Federal es la entidad federativa, 

que de acuerdo con la Ley Orgánica de 1941, 

contiene a la Ciudad de México , capital de la 

República Mexicana  y a las 12 delegaciones 

siguientes: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimal-

pa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

De acuerdo con la nueva ley orgánica ésta se 

divide en 16 delegaciones: las doce existentes  

más Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Mi-

guel Hidalgo y Benito Juárez.

Hasta 1930 el 98% de la población del 

área conurbada de la Ciudad de México, re-

sidía dentro de los límites de la Ciudad, el 2% 

restante habitaba en las delegaciones de Co-

yoacán y Azcapotzalco.

El desarrollo de la ciudad hasta 1930, se 

caracterizó por dos procesos: uno de con-

centración y otro de centralización, los cuales 

propiciaron la formación de un solo distrito 

central de comercio (centro) en la ciudad. Por 

otro lado, en los veintes empezaba a poblarse 

el sudoeste de la periferia del área urbana de la 

Ciudad de México, principalmente por miem-

bros de las clases media y alta, siguiendo las 

márgenes de la calzada de Tacubaya y de la 

avenida Insurgentes.  

De 1930 a 1940 se acentuaron los proce-

sos de concentración y centralización, impul-

sados por la creación de varias de las institu-

ciones federales de mayor trascendencia en el 

desarrollo socioeconómico y político del país, 

como el Departamento del Distrito Federal. 

Simultáneamente a estos procesos, se dieron 

pasos importantes para mejorar la vialidad en 

el (o cerca del) Distrito Central de la ciudad, 

destacan la apertura de las avenidas San 

Juan de Letrán y 20 de Noviembre, así como 

la construcción del primer anillo de circunvala-

ción. La extensión del sistema vial de la ciudad 

y el consiguiente mejoramiento y ampliación 

del sistema de transporte, propiciaron el inicio 

de un proceso adicional: el de descentraliza-

ción de la población, particularmente a lo largo 

de las principales vías de comunicación: ave-

nida de los Insurgentes y calzada de Tlalpan. 

De 1940 1950, no obstante que los procesos 

de concentración y centralización se acentua-

ron, se produjo el primer indicio notorio de una 

descentralización comercial hacia el sur de la 

ciudad de México.

Los procesos sucedidos de 1940 a 1950 

de descentralización, segregación e invasión, 

ocasionaron que el área urbana rebasara los 

límites del Distrito Federal, hacia el Estado de 

México.  La desventajas  económicas, socia-

les y ecológicas de las zonas del área urbana, 

frente a las ventajas relativas de las otras, ge-

neralmente periféricas, transformó radicalmen-

te al área conurbada en su naturaleza y en la 

forma y ritmo de vida que tiene lugar en ella, 

consecuencia de esto es la imagen imprecisa 

del área conurbada.

De 1950 a 1970, el uso de suelo cambió 

de un uso predominantemente habitacional a 

otro de naturaleza institucional, de servicios 

(clínicas, oficinas) y hasta de pequeños talleres 

industriales. 

El motivo principal por el cual no se produ-

jera un cambio total en el uso de suelo, fue la 

existencia de un monto de población importan-

te que habitaba en viviendas de renta congela-

da y cuyo desalojo legal no fue posible. 

Los últimos tres procesos, que se iniciaron 

de manera patente durante la década de 1940 

a 1950, y que se intensificaron en varias direc-

ciones durante la tercera etapa (1950-1970), 

fueron producto de la combinación de dos o 

más de los siguientes factores:

+ Aumento de necesidades y demanda 

real por terrenos para habitación, industrias, 

escuelas, oficinas;

+ Escasez de terrenos de tamaño y ubi-

cación adecuados, para el establecimiento o 

ampliación de fábricas o de casas habitación 

de clases media y alta;

+ Aumento en el valor predial en el distri-

to central de comercio de la ciudad;

+ Cambios de uso de suelo en zona 

central y contiguas a ella que trajeron consigo 

una mayor concentración de población diurna 

(trabajadores) y por tanto de vehículos, aumen-

tando el caos en la zona;

+ Dificultad en la movilización de y         

hacia el distrito central, con lo cual, el tiempo 

y el costo de traslado en esta zona, y de ésta 

con el resto de la ciudad, aumentó considera-

blemente.

Al mismo tiempo que se generaron inco-

modidades para los residentes del centro y su 

periferia inmediata se produjeron otros hechos, 

la multiplicación del número de automóviles por 

familia y la apertura y ampliación de numerosas 

avenidas hacia la periferia, con lo cual aumen-

tó la movilidad y la disponibilidad de grandes 

extensiones de terreno no urbanizado en la pe-

riferia de la zona conurbada, generando espe-

culación, principalmente para uso habitacional. 

En el extremo opuesto de la escala socioeco-

nómica se registró un proceso de segregación  

de la población de escasos ingresos, integrada 

tanto de población nativa como de inmigrantes 

de algunas delegaciones contiguas.

La acelerada inflación en el valor de la tierra 

en el D.F. y la prohibición de construir nuevos 

fraccionamientos hizo que grupos sociales de 

ingresos medios y elevados se segregaran vo-

luntariamente en los nuevos fraccionamientos 

del Estado de México. Los grupos mayoritarios 

de bajos ingresos solo tuvieron la opción de se-

gregarse en las colonias proletarias de Texco-

co, Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, o en 

Distrito Federal en autoproducidas. 
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Esto contribuyó a la llegada de inmigrantes 

del campo y de algunas ciudades pequeñas; 

de igual forma residentes del centro de la ciu-

dad que adquirieron terrenos donde construir 

una vivienda. También formaban parte de  és-

tos asentamientos periféricos los desplazados 

por proyectos de renovación urbana como No-

noalco-Tlatelolco, la Candelaria de los Patos, la 

prolongación de la Avenida Reforma y Amplia-

ción de la Avenida Pino Suárez. Se crean im-

portantes subcentros comerciales que siguen 

los pasos del desplazamiento y dispersión de 

la población.

Toda mejoría en el sistema de comunica-

ciones y transportes interurbanos hacia ciertas 

zonas periféricas de la ciudad, tiende a reducir 

la fricción hacia las mismas, haciéndose accesi-

bles permiten que más población pueda alejar-

se en distancia, manteniendo o disminuyendo 

el tiempo de recorrido de o hacia el centro, en 

consecuencia la zona conurbada se extendió 

aumentando su capacidad receptora de pobla-

ción. Durante los años ochenta aumentaron los 

automóviles, hasta 6.7 habitantes por vehículo, 

transportando sólo una quinta parte del total... 

Para 1980, en la ciudad central sólo quedó 

el 18.8% de la población y las áreas más po-

bladas de la metrópoli fueron las delegaciones 

contiguas con 37.4% y los municipios conurba-

dos con 36.2%, aumentó la intensidad del uso 

de suelo (cantidad de construcción permitida) 

hasta 10 veces la superficie del predio, lo cual 

promovió la especulación y el desquiciamiento 

en la zonificación del uso de suelo, las obras de 

infraestructura y equipamiento urbano. 

Con los sismos de 1985 surgieron nuevos 

patrones de vida vecinal derivados de los esti-

los de vida de las unidades habitacionales. En 

1986 la dirección general de planificación, pre-

sentó el proyecto para actualizar el Plan Gene-

ral de Desarrollo urbano del Distrito Federal de 

1980, con el nombre de “Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. 

1824 1930 1950 1970 1980 1990 2000 2010

-13 La expansión de la mancha 
urbana en la Ciudad de México. Ela-

boración propia con estimaciones de 
CONAPO  basadas en Censo General 

de Población 2010.
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-14 La antigua 
Tenochtitlán. 
MAPAMEX 2014.

ciudad central2.3 El centro-centro de la CD MX

Definir Ciudad Central en México
La delegación Cuauhtémoc, junto con las 

demarcaciones de Benito Juárez, Miguel Hi-

dalgo y Venustiano Carranza conforman la 

denominada Ciudad Central lo cual determi-

na cierta capacidad de vinculación entre sí. 

Dentro de la Ciudad Central se en-

cuentra la mayor concentración de equi-

pamiento político, económico y cultural, 

cuenta también con la mayor cantidad de 

infraestructura además de la cobertura casi 

total de servicios en el área que abarca. 

La población actual de la ciudad cen-

tral es de 1, 721,137 habitantes , 20% de 

la población total del Distrito Federal, de 8, 

851,080  habitantes .En la delegación Cuau-

htémoc, de las 531, 831 habitantes que rea-

lizan sus actividades cotidianas, el 82.3% de 

la población (437,535 hab.) no residen en ella.  

La ciudad central y el D.F. continúan sien-

do el principal destino de dichos desplaza-

mientos, pierden sin embargo protagonismo 

frente a los municipios conurbados del esta-

do de México, que son asimismo el principal 

destino de la migración reciente. Se sostiene 

así la existencia de un proceso de descen-

tralización tanto residencial como laboral, 

aunque se reconoce la atracción que toda-

vía ejerce el D.F, es necesario apuntar que la 

tendencia a la desconcentración residencial 

obedecería más a necesidades habitaciona-

les, donde destaca el acceso a la propiedad 

de la misma, que a oportunidades laborales.  

Debido a la lejanía entre los lugares de 

trabajo, servicio y vivienda, los viajes toman 

un tiempo de recorrido promedio mayor a 60 

minutos y 2 horas si se consideran los viajes 

de ida y regreso, lo cual significa una pérdida 

de por lo menos 42 millones de horas-hombre.

La ciudad central se conforma por un con-

junto de subcentros que se han desarrollado 

a partir de la expansión de la ciudad misma; 

recorriendo los límites, localizando nuevos 

puntos de “arranque” y conexión; es decir, 

nuevas centralidades. Habitar la ciudad cen-

tral es ser parte de la heterogeneidad que 

coexiste en una misma zona. Sin embargo, 

justo esta diversidad, trae consigo una am-

plia gama de problemáticas que evaluaremos 

posteriormente, como son la accesibilidad y 

la oferta de vivienda, el aprovechamiento de 

la infraestructura con la que cuenta y la po-

tenciación de la concentración de equipa-

miento y servicios con los que está dotada.

La delegación Cuauhtémoc
 La delegación Cuauhtémoc, ubicada en el 

área central de la Cd. De México. Desde su 

fundación hasta principios del siglo XX la Cd. 

De México estuvo contenida en esta dele-

gación, por lo que cuenta con el patrimo-

nio histórico más importante de la ciudad. 

Debido al alto nivel de infraestructura y a 

la concentración de actividades comerciales, 

culturales, financieras y políticas en corredores 

urbanos de especialización terciaria, los cuales 

abarcan un radio de influencia metropolitana, 

atrayendo diariamente aproximadamente 1.5 

millones de población flotante en un área de 

9.1 km2. La delegación registra altos niveles 

de equipamiento de todos los rubros: abasto, 

gobierno y salud, por lo que registra un ma-

yor número de población flotante que local.

La delegación constituye el centro cul-

tural, político, social, y financiero más impor-

tante del país, se ubica en el primer sitio del 

índice general de equipamiento de gobierno y 

de cultura, en el segundo lugar en educación 

y salud, y el onceavo en el de deporte, y en 

el doceavo, en el de áreas verdes, teniendo 

un superávit de equipamiento. Su equipa-

miento tiene radios de influencia que abarcan 

otras delegaciones e incluso, amplios secto-

res del área metropolitana y a nivel nacional.

Debido a su condición histórica, esta 

demarcación guarda diversos sitios ar-

queológicos y coloniales de gran valor pa-

trimonial, muchos convertidos en museos, 

como el Palacio de Bellas Artes y el Tem-

plo Mayor, cuenta con 139 bibliotecas.

Respecto a las plazas, parques y jardines, 

existe un déficit de 95 ha, de áreas verdes de 

acuerdo a la norma, pese a que posee algunos de 

los parque y jardines urbanos más importantes.

La delegación Cuauhtémoc contie-

ne parte del patrimonio urbano más im-

portante de la ciudad, con 9,000 inmue-

bles catalogados, zonas históricas que 

conservan elementos patrimoniales como la 

traza, obras de infraestructura y mobiliario ur-

bano, además e un vasto patrimonio intangible.

A pesar de sobrepasar la demanda de ser-

vicios y equipamiento, se ha experimentado un 

proceso de expulsión de población desde los 

años 70’s, debido a la transformación del uso de 

suelo habitacional a comercial o de oficinas, apro-

vechando sus servicios sólo una parte del día.
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La vivienda como punto de partida
La ciudad es lo que realmente realiza las as-

piraciones de alojamiento digno, educación, 

empleo, cultura, recreación y calidad de vida. 

La vivienda es un instrumento, no un fin en sí 

mismo. Por una parte, para satisfacer esas as-

piraciones, las ciudades deben apuntar a un 

modelo de alta densidad y diversidad, acce-

sibilidad, movilidad colectiva y no motorizada, 

espacio público, eficiencia energética y bajas 

emisiones de contaminantes, sustentabilidad, 

empleo, educación de calidad, recreación y 

oportunidades de desarrollo personal y cultu-

ral. “Es imperativo reconocer que el instrumen-

to más rotundo y expedito de hacer ciudad es 

hacer vivienda. Ciudad y vivienda deben ser 

vistas como un binomio inseparable17.” 

Una alta densidad urbana es precondición 

de eficiencia energética, un bajo consumo per 

cápita de energía y bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero.

En México es notable un proceso rápido 

de expansión horizontal suburbana de las ciu-

dades, y con ello, la reducción de las densi-

dades, la expansión horizontal explosiva es un 

fenómeno generalizado tanto en zonas metro-

politanas como en ciudades. La edificación de 

espacios urbanos eficientes donde pueda in-

sertarse productivamente una oferta de vivien-

da integrada a la ciudad es un proyecto impor-

tante a tomarse en cuenta en nuestra ciudad. 

Ante la imposibilidad de obtener una vivien-

da barata en la ciudad central, y la sobre-ofer-

ta de ésta en la zona periférica de la ciudad, 

surgen desarrollos habitacionales aislados y 

segregados en un contexto periurbano; como 

ocurre ahora predominantemente en México. 

En consecuencia, el transporte colectivo se ve 

rebasado en su oferta, y la solución más viable 

es el transportarse en un vehículo automotor 

privado, recorriendo distancias que superan 

los 40 km. 

“La vivienda debe ser instrumental para la 

creación de espacios urbanos productivos y 

sostenibles, como objetivo primordial. En gran 

parte, la morfología, dinámica estructura y sus-

tentabilidad de las ciudades son resultado de 

políticas de vivienda18”. De ellas depende signi-

ficativamente el desarrollo de ciudades densas 

y compactas, eficientes y competitivas, y sos-

tenibles en términos ambientales y climáticos.

ciudad y vivienda2.4 Vivir en CD MX

-17  Kalach A. (2012). Atlas de Proyectos para la Ciudad de México. México: Arquine Coedición Contornos-Conaculta
-18  Ídem.

¿CUALES SON 
LOS ESTADOS 
CON MAYOR 
DEMANDA DE 
VIVIENDA?

TOTAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA NUEVA

NO HAY SERVICIOS
LEJOS DEL TRABAJO, ESCUELA Y/O FAMILIA
INVERSIÓN
MALA CALIDAD
MUY PEQUEÑA
INSEGURIDAD

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR 
LA QUE NO HABITA SU 
VIVIENDA?

-15 ¿Cuál es la razón por la que no habita su vivienda? 
Elaboración propia. 2014.
-16 ¿Cuáles son los estados con mayor demanda de 
vivienda? Elaboración propia 2014. 
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Perfiles y demandas
En México, el sector vivienda está diseñado 

como un sistema de producción habitacional 

masivo, soportado por un complejo aparato   

financiero y fiscal que ha logrado construir más 

de 6 millones de viviendas, de las cuales, más 

de 4 millones se han logrado en los últimos 5 

años. 

El sistema persigue vivienda para todos 

los trabajadores en nómina, al menor costo        

posible. De esta forma se han generado nue-

vas tecnologías para aminorar costos, la pro-

ducción y ensamble en serie, la reducción de 

la superficie de vivienda; así como la expansión 

horizontal sobre predios ejidales más baratos 

lejos de los servicios que ofrece la ciudad, y un 

extenso desorden territorial. 

La mayoría de los créditos de INFONAVIT 

son empleados en la compra de vivienda nueva  

en la periferia y fuera de la ciudad o en posibi-

lidad de renta. De tal manera que este modelo  

de producción de vivienda en el país, lejos de 

dar una solución, se ha convertido en el motor 

de un proceso extensivo de suburbanización, 

que orilla a la población a trasladarse a vivir a 

lugares lejanod al centro como única opción 

accesible en la adquisición de su patrimonio.

Algunas de las tantas consecuencias de 

desarrollar este modelo de adquisición de vi-

vienda es el vaciamiento de los cascos urba-

nos, la decadencia de los centros históricos, 

la dispersión y desorden en los nuevos asen-

tamientos, así como la alta demanda de viajes 

y km recorridos con elevados costos de trans-

porte.

La ciudad central cuenta con la factibilidad 

de ofrecer servicios y equipamientos urbanos, 

y con la facilidad de optimizar la utilización de la 

infraestructura existente que actualmente ha-

cen posible que en esta zona se logre el reci-

clamiento y máximo aprovechamiento de suelo 

urbanizado pero subutilizado mediante el reci-

claje o la reconversión urbana.

El proceso continuo de despoblamiento 

del Centro Histórico significa una subutilización 

creciente de los equipamientos y servicios pú-

blicos acumulados históricamente. En conse-

cuencia, la consolidación de la función habita-

cional constituye un objetivo estratégico para 

mantener un Centro Histórico vivo, sin lo cual 

su regeneración integral no podrá alcanzarse; 

facilitando las condiciones habitacionales para 

satisfacer las necesidades de vivienda nueva 

en colonias urbanizadas y con uso de suelo 

habitacional.

Entre 2006 y 2010, se encontró, mediante 

el Estudio Nacional de la Vivienda Deshabita-

da, que 25.9% de las viviendas, se encuentran 

deshabitadas, y de estas, aproximadamente 

el 50% se encuentran en avanzado deterioro, 

algunas de las razones que se indican como 

las más importantes son la falta de servicios 

básicos y la lejanía de éstas a la zona de traba-

jo, o familiares de sus propietarios (ver página 

anterior).

Cifras como esta nos animan a pensar que 

la respuesta conforme a la planeación de pro-

ducción de vivienda no corresponde a la rea-

lidad nacional, el concepto de algunos de los 

compradores que, al momento de la compra, 

pretendían habitar de inicio su vivienda adqui-

rida, pero que finalmente no logran obtener 

quién las ocupe, podría referirse a un efecto 

de cantidad de viviendas nuevas sumadas al 

parque habitacional por encima de su reque-

rimiento, así como de una brecha entre las     

preferencias de los derechohabientes y las 

condiciones ofertadas. 

De acuerdo al censo 2010, la población 

total del país, aumenta más de lo que se           

preveía: 150 millones en 2050, que, para la ter-

cera década del siglo, necesitarán de casi 45 

millones de hogares, y deberá de mantenerse 

o acrecentarse del ritmo de un millón de vivien-

das construidas anualmente. Las familias son 

más pequeñas, y las parejas más fluidas y divi-

sibles; los hogares se multiplican con un menor 

número de integrantes. 

Las demandas de vivienda se concentra-

rán fundamentalmente en las grandes zonas 

metropolitanas, con mayor dinamismo econó-

mico, oportunidades de empleo, educación y 

recreación. 

La demanda de vivienda total en México 

seguirá siendo significativa en los próximos 40 

años. Ésta disminuirá considerando un aba-

timiento de las necesidades actuales en los 

siguientes años y por la menor dinámica de 

formación de hogares a partir de 2030, princi-

palmente. Es necesario plantear un desarrollo 

orientado  a la proximidad. Es necesario dotar 

de servicios y empleo en áreas de la ciudad 

que hoy en día son únicamente residenciales, 

y dotar de más y mejores opciones de vivienda 

en zonas de servicios.  

Los ciudadanos requieren de productos 

específicos para satisfacer sus necesidades 

y preferencias de vivienda, en función (entre 

otros aspectos) de su edad, ingresos, condi-

ción laboral y ubicación geográfica, ya que bajo 

el modelo actual no son atendidos completa-

mente.

La vivienda debe considerarse como un 

instrumento, no como un fin en sí mismo. La 

vivienda es nutriente y catalizador del desarro-

llo urbano, debe funcionar como un código de 

estructura y funcionalidad espacial. 

La vivienda, así como la ciudad es un de-

recho al que los ciudadanos aspiramos, y se 

logrará a partir de la adecuada disposición del 

tejido urbano.

-17 De la serie 
Periferias. Jorge 
Aldama 2014. 
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Conclusiones
“En toda ciudad se van superponiendo en estratos los 

momentos relevantes de su historia, van quedando islas de 

objetos, resistencias fragmentarias que remiten a globalidades 

pasadas, imposibles ya de recomponer. Toda ciudad viva tiene 

como misión servir de puente entre el pasado y el futuro, ya 

que no puede existir futuro sin memoria del pasado. Aquí 

radican los valores simbólicos de los elementos de la ciudad, 

ya que simbolizar significa la representación de una ausencia, la 

expresión de una memoria.”

Josep Ma. Montaner.

La ciudad es producto de un proceso histórico, geográfico, 

económico y social que se origina y desarrolla en base a una 

centralidad que concentra los servicios y regula la vida urbana. 

La CDMX al igual que muchas ciudades latinoamericanas 

fue construida sobre una ciudad consolidada a la que se le 

superponen nuevas funciones especializadas para desarrollar 

actividades económicas, políticas, rituales y residenciales, por lo 

que resultan ser el reflejo de la suma de épocas, evidenciadas 

en sus centros históricos.

La superposición de realidades modifica las funciones de la 

ciudad con el paso del tiempo, por lo que muchos elementos 

de los centros históricos quedan rezagados con el tiempo 

fomentando su deterioro y olvido.

La CDMX desde sus inicios ha mantenido su centro como 

único concentrador de la economía, la política y los servicios; 

el crecimiento poblacional, la especialización y encarecimiento 

del uso del suelo a través del tiempo han hecho que los 

habitantes busquen lugares alrededor de la ciudad central para 

establecerse, fomentando el crecimiento de la urbe, expulsando 

cada vez más lejos de la centralidad al sector social más 

desfavorecido.

El problema de la CDMX radicó en que la única expansión 

fue la de carácter habitacional, por lo que las distancias para 

llegar a los servicios ubicados en la ciudad central se han 

incrementado con el paso del tiempo.

Un nuevo modelo de ciudad debiera buscar nuevas 

centralidades que ofrezcan a la vivienda servicios y equipamientos 

que fomenten densidad, la diversidad y la movilidad cuyo objetivo 

será el de componer una ciudad más compacta, heterogénea 

y accesible. Considerando que el punto de partida para el 

origen de estas nuevas centralidades es la ciudad central que 

actualmente es capaz de ofrecer los servicios y equipamientos 

urbanos, realizaremos propuestas que se basen en el reciclaje, 

la redensificación y el maximo aprovechamiento del suelo ya 

urbanizado.
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La Colonia San Rafael 
La Colonia San Rafael  no es la nueva Conde-

sa, tampoco la nueva Roma. En realidad fue la 

primera de todas. Estos terrenos que durante 

gran parte de la época Colonial pertenecieron al 

Ejido de la Horca, fueron fraccionados en 1857 

por el Ingeniero Francisco Somera originando  

la colonia de los Arquitectos, con el fin de que 

los arquitectos y alumnos de arquitectura de la 

escuela de Bellas Artes adquirieran terrenos en 

los cuales se pudieran materializar su ingenio 

creador en la construcción de sus residencias, 

convirtiéndola en la primera colonia fuera de la 

traza original de la Ciudad de México -incluso 

antes que las famosas Santa María la Ribera y 

la Guerrero- siendo la San Rafael un punto de 

partida para la conformación actual de la cen-

tralidad que define a la Ciudad.

Su ubicación ha sido clave a través del 

tiempo para la comunicación inter-ciudad per-

mitiéndole contener distintos flujos y activida-

des que se definen dentro de la vida cotidiana 

de la Ciudad.

La colonia forma parte de una red dónde 

convergen hitos de influencia metropolitana: es 

la colonia de los Limantur y los Icaza, los Arqui-

tectos Antonio Rivas Mercado y Francisco Se-

rrano, las pintoras Leonora Carrington y Reme-

dios Varo, los teatros importantes, los primeros 

cines, las embajadas del porfiriato, los primeros 

cementerios, fue un sitio de experimentación y 

escenario en la adaptación-reinterpretación 

de la arquitectura internacional en México, las 

nuevas galerías de arte contemporáneo.  

Se trata de una colonia con un pasado 

abundante, con un presente anónimo que 

forma parte de la memoria colectiva de los 

habitantes de la ciudad, convirtiéndola en un 

punto emergente de actividades culturales que 

da-rán pie a la regeneración de la colonia y su 

trascendencia a nivel ciudad.

La relevancia histórica, así como el acervo 

arquitectónico desde la fundación de Tenoch-

titlán hasta la década de los 30s hacen de la 

zona que abarca la delegación Cuauhtémoc, 

el espacio con mayor riqueza patrimonial de la 

ciudad, dotando a la colonia San Rafael de un 

gran número de inmuebles representativos de 

esta situación. 

Actualmente la colonia ha sido afectada en 

su estructura físico-espacial por la pérdida de 

sus símbolos, hitos y elementos de referencia 

urbana que en su conjunto dan carácter, iden-

tidad y valor a la zona y a la ciudad. Lo anterior 

se debe al deterioro de sus edificaciones y su 

entorno, por la ausencia del mantenimiento, 

proliferación del comercio informal, y la conta-

minación visual y ambiental.

Esta tesis realiza una investigación de la 

colonia a partir una metodología de análisis 

urbano, definida por el estudio de la confor-

mación e imagen  urbana, usos y destinos del 

suelo, movilidad urbana y vida cotidiana, así 

como las transformaciones urbano-espaciales 

que ha sufrido a través de la historia de la Ciu-

dad de México, para entender su dinámica de 

transformación y las consecuencias que ésta 

ha traído a la arquitectura de la colonia.

San Rafael3.1 La colonia de los arquitectos.

-18 Casa en la San Rafael. Blog “La 
Ciudad de México en el tiempo”. 
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MEtodología de estudio3.2 “Mirar, observar, ver, imaginar, inventar, crear”

Puntos de partida
El origen del tema de estudio surge a partir 

del interés hacia los procesos urbanos y 

sociales que como estudiantes de arquitectura 

observamos al habitar la ciudad. 

La metodología de análisis parte de 

la complejidad del tejido urbano cómo un 

conjunto indivisible de múltiples elementos 

y procesos simultáneos que interactúan y se 

conectan entre sí, tomando cómo un punto 

esencial para su estudio la observación (formas 

de percepción) y la deriva.

Dentro del tejido urbano complejo existen 

elementos perceptuales claros y otros 

organizacionales que no son visualmente 

simples y que van más allá de nuestras 

habilidades perceptivas, ambos existen 

articulados en el paisaje urbano, que para su 

estudio detallado posteriormente separaremos 

y organizaremos en temáticas que contienen 

conjuntos afines que describen parcialmente 

aspectos de dicha complejidad, nunca 

entendiéndola de manera aislada. 

Estas temáticas parten de lo humano, 

mediante la percepción del paisaje 

(conformación espacial + imagen urbana), 

intrínsecamente unido a los nodos de actividades 

humanas y el intercambio de información 

(funciones urbanas), que forman una red 

urbana que necesita moverse y conectarse a 

diversas escalas (movilidad urbana) entre más 

fuertes sean estas conexiones articuladas 

con subestructuras adyacentes, una ciudad 

tendrá más vida, como un reflejo de lo local e 

identitario (vida cotidiana).

Para la elaboración de este análisis se toma 

una porción de ciudad que nos permite evaluar 

puntualmente cada una de estas temáticas. 

Desarrollándolas de forma descriptiva y crítica, 

distinguiendo tres secciones a manera de 

planteamiento teórico y metodología particular 

de análisis, desarrollo del cuerpo del análisis y 

un ensayo conclusivo.

A partir de esta evaluación se determinarán 

puntos potenciales para el desarrollo de  

una intervención urbano-arquitectónica 

que responda integralmente a las premisas 

inicialmente planteadas, buscando que 

todos los elementos que conforman el objeto 

arquitectónico sea al mismo tiempo  una  

interpretación del paisaje urbano.

ARQUITECUTRA 
EN LA CIUDAD

que hacer
arquitectónico

temática
de estudio

VIVIR EN LA
CIUDAD

TEORÍA

ciudad

bases

problemáticas

análisis

cdmx

respuesta

historia

expansióncolonia 
san rafael

arquitectónicourbano

LA ARQUITECUTRA
RESPONDE AL SITIO

responsabilidad
social

fenómenos sociales

¿que?
¿como?

ideario

cuenca

megalópolis
centro

periferia

conformación

crecimiento

transformación

ciudad central

 zona metropolitana

urbano
delegaciones

delegaciones

territorios

colonias

memoria

interes propio potenciales

especulación

intervención

niveles

intención

acción

rural

diversa
compleja

funciones urbanas

vida cotidiana

movilidad urbana

estructura urbana

evaluación

conformación espacial

imagen urbana

saturada
especialización

tiempo vs recorrido

demandas

transformaciones

paradigmas

problematicas sociales

-19 Metodología de desarrollo. Mapa conceptual. Elaboración propia 2015.
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3.3

Delimitación del polígono
Según la SEDUVI, a Colonia San Rafael, 

inicia en el cruce del Circuito Interior Calzada 

Melchor Ocampo y La Av. Ribera de San Cos-

me, de este punto continúa en dirección suro-

riente hasta llegar al cruce con la Av. Sullivan, 

de este punto continúa en dirección norponien-

te siguiendo la Av. Parque Vía hasta llegar al 

cruce con el Circuito Interior Calzada Melchor 

Ocampo; finalmente de ese punto continúa 

en dirección nororiente hasta llegar al punto 

de inicio; ubicándose según el Reglamento de 

Construcciones para el D.F. en zona III y dentro 

de la delegación Cuauhtémoc.

Para efecto de esta investigación, se esta-

blecen como zonas de influencia directa las co-

lonias Santa María la Ribera, al norte; Cuauhté-

moc, al sur; Tabacalera al poniente, y Tlaxpana, 

al oriente; estableciendo los bordes del polígo-

no específicamente en las calles Amado Nervo 

en Santa María la Ribera, Calzada Villalongin en 

Cuauhtémoc, Ezequiel Montes en Tabacalera y 

Quetzalcóatl en Tlaxpana. 

En la etapa actual de la colonia prevalece la 

traza original desde la fundación. Los proyec-

tos de modernización de la Ciudad de México, 

han modificado la manera de relacionarse en 

sus bordes:

1. La construcción del tramo elevado del 

Circuito Interior en el año de 1976, modificó la 

configuración de la la calle Melchor Ocampo, 

generando un proyecto de espacio público con 

el Parque Virginia Fabregas. 

2. Los proyectos de infraestructura en 

1970, introdujeron las dos Primeras Lineas del 

Sistema Metropolitano: la línea uno que iba de 

Observatorio a Pantitlán, y la línea dos que  iba 

de Taxqueña a Toreo; construyendo la estación 

San Cosme al interior de la Colonia San Rafael.

3. La Av. Ramón Guzmán, actualmente Av. 

Insurgentes se convirió en el eje más importan-

te de Ciudad de México. 

4. En 1950 se inaugura el Jardín del arte y 

el Monumento a la Madre como un proyecto 

de espacio público integrador entre las Colonia 

Cuauhtemoc y San Rafael.

el polígono 
Ubicar la colonia en la memoria cotidiana.

DISTANCIA DE SAN RAFAEL A PUNTOS DE REFERENCIA  DENTRO DE LA CDMX
El tiempo de recorrido se obtuvo considerando como  la velocidad promedio del automóvil en la Ciudad de México de 
17 km/h y la velocidad de la bicicleta de 16.4 km/h. Fuente: http://www.semovi.df.gob.mx. Elaboración propia.
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1581

A LA LLEGADA DE LA ORDEN FRAN-

CISCANA, EL TERRENO FUE CEDIDO 

POR AGUSTÍN DE GUERRERO, PARA 

REALIZAR EL CONVENTO. EN UN 

VPRINCIPIO FUE UTILIZADO COMO UN 

HOSPITAL DE INDIOS, DEDICADO A 

LOS SANTOS MÉDICOS SAN COSME Y 

SAN DAMIÁN, MAS TARDE, CON AYUDA 

DE DOMINGO CANTABRIA, SE INICIÓ 

SU CONSTRUCCION EN 1672, Y SE 

CONCLUYÓ 80 AÑOS DESPUÉS.

el
 a

cu
ed

uc
to

 d
e l

a 
ve

ró
ni

ca

EL PROYECTO SE INICIA A RAÍZ DE QUE EL 

AGUA TRANSPORTADA DESDE CHAPULTEPEC 

ERA INSUFICIENTA PARA DAR ABASTO A A 

LA CIUDAD, ES POR ESO QUE SE PROYECTA 

PARA TRANSPORTAR AGUA DESDE SANTA FE, 

LA OBRA SE CONCLUYÓ EN 1620. EL AGUA 

LLEGABA A TRAVÉS DE LA RIBERA DE SAN 

COSME, Y DESEMBOCABA EN LA FUENTE DE 

LA TLAXPANA.

el
 pa
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n 
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és

SE UBICABA JUNTO A LA FUENTE DE LA TLAXPANA, EN 

EL ÁNGULO QUE FORMABAN LA CALZADA DE LA VERÓ-

NICA Y EL CAMINO QUE IBA HACIA SAN ANTONIO DE LAS 

HUERTAS. ANTES ERA EL CEMENTERIO DE SAN COSME, 

CON EL TRATADO FIRMADO ENTRE MÉXICO E INGLATE-

RRA EN 1827, SE DECLARÓ ESPACIO DESTINADO A LOS 

CIUDADANOS INGLESES QUE LO REQUIERESEN

el
 tr

an
ví

a

EL SISTEMA ESTABA ORGANIZADO EN CIRCUITOS. 

LA COMPAÑÍA GUARDABA SUS CARROS Y CABA-

LLOS EN EL DEPÓSITO QUE SE ENCONTRABA EN 

LA CALLE DE LAS ARTES  OCUPANDO LA MANZANA 

QUE ABARCABA LA CALLE DE RAMÓN GUZMÁN A 

GUARDA DEL CALVARIO, QUE PARTIRÍA DE GÓMEZ 

FARÍAS A SAN COSME. LA LÍNEA COLONIA ES LA 

QUE PASABA POR  ARQUITECTOS, PARTÍA DEL ZÓ-

CALO Y TERMINABA EN LA IGLESIA DE SAN COSME.

la
 fu

ne
ra

ri
a

FUNDADA POR EUSEBIO 

GAYOSSO, HABITANTE DE LA 

COLONIA QUE CREÍA NECESA-

RIO ÉSTE TIPO DE SERVICIOS 

EN LA CIUDAD.

es
ta

ci
ón

 c
ol

on
ia

(MÉXICO-NUEVO LAREDO)

INAUGURADA A FINALES DEL SIGLO XIX, PUNTO 

DE ACCESO A LA CIUDAD DESDE EL NORTE DEL 

PAÍS.

ORIGINÓ LA APARICIÓN DE USOS DE SUELO CON 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (HOTEL, COMERCIAL) 

QUE AÚN PREVALECEN EN LA COLONIA.

SE ESTABLECIÓ INICIALMENTE EN LA 

ESQUINA DE CIPRÉS Y RIBERA DE SAN 

COSME, OBRA DE FCO. R. BLANCO, EN 

1903 FUE REMODELADO, EN 1952 FUE 

REUBICADO EN LA ESQUINA DE GABINO 

BARREDA Y RIBERA DE SAN COSME, 

OBRA DE JOSE VILLAGRÁN GARCÍA.

CON LA EXPLOSIÓN CINEMATOGRAFICA 

SURGIERON DIVERSAS LAS DE EXHIBICIÓN, 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA MODERNA DE LA 

COLONIA, COMO EL CINE SAN RAFAEL EN 1931, 

EL CINE ENCANTO, EN SERAPIO RENDÓN INAU-

GURADO EN 1937, EL LUX EN 1947, ASÍ COMO 

EL CINE ÓPERA EN 1949, ENTRE OTROS.

el
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UN GÉNERO DE EDIFICIOS QUE DIERON 

FAMA Y CARÁCTER A LA COLONIA. TAL 

ES EL CASO DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DEL TEATRO, CONSTRUIDO EN 1962, 

HOY DESAPARECIDO. EL TEATRO ALDA-

MA EN 1990 Y EL MANOLO FÁBREGAS 

EN 1997, ASÍ COMO EL TEATRO 

SAN RAFAEL.

1603 1827 2015196219311887188018741852
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detonantes históricos

-20 Todas las imágenes por Museo archivo de la Fotografía. República de Guatemala núm. 34, Centro Histórico, D.F.
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Conclusiones
En la conformación de la Ciudad de México  la colonia San 

Rafael siempre ha tenido  un papel importante; en su funda-

ción sirvió como límite de la ciudad convirtiéndose con el paso 

del tiempo  en parte  la centralidad.  Ha sido testigo de  varias 

épocas de urbanización y de formas de habitar de la sociedad, 

siendo el punto de encuentro de varios sectores sociales refle-

jado en la diversidad de su arquitectura, aunque esté deterio-

rada ofrece una atractiva posibilidad de vida. 

La colonia Rafael siempre ha estado ahí en nuestra experiencia 

como habitantes de la ciudad; la hemos cruzado para llegar 

a distintos puntos, hemos  visitado  sus galerías, sus teatros 

y restaurantes, tenemos un reconocimiento involuntario de lo 

que pasa dentro ella. Es una  colonia con un pasado abun-

dante, pero sobre todo con un futuro emocionante. En esta 

tesis desarrollamos una metodología de análisis de la colonia 

partiendo de nuestra experiencia perceptual y después de 

manera formal para hacer una propuesta de mejoramiento e 

integración de ésta  en las necesidades de la ciudad actual.
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contenido:
LA CONFORMACIÓN URBANA COMO PROCESO HISTÓRICO //+1850 

+1867 +1932 +1942 //METOLODOGÍA DE ESTUDIO //EJES DE 

CONFORMACIÓN: VARIACIONES EN EL TIEMPO //COMPLEJIDADES DE 

UNA ESTRUCTURA MIXTA.

estructura 
urbana

-21 Plano de la Ciudad de México 1932. Planoteca del Archivo Histórico, Fondo Planos y Proyectos. 2014 
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Reconocimiento de sitio

La importancia de la estructura 
urbana
El estudio de la estructura urbana de un sitio 

es una herramienta básica y necesaria para 

poder entender la evolución y transformación 

de este a través del tiempo y su relación con 

la generación de los fenómenos urbanos y la 

complejidad. 

Este estudio implica el reconocimiento de 

la ubicación, la orientación y las geometrías de 

primera instancia, el trazo original, sus dimen-

siones y limites, la orientación y dimensión de 

las manzanas y predios, así como sus principa-

les modificaciones a través del tiempo.

La estructura urbana es el escenario de 

la complejidad organizada del tejido urbano, 

dado que esta se da cuando múltiples proce-

sos ocurren simultáneamente, de manera aná-

loga a la de los procesos humanos del pen-

samiento,   ambas dependen de establecer 

conexiones.

La estructura urbana es el indicio que arti-

cula todos los elementos existentes dentro del 

sistema ciudad o tejido urbano. Da soporte a 

una red conectiva en la que las interacciones 

humanas puedan darse. 

Metodología de estudio
El análisis de la estructura urbana de la colonia 

se basará en la esquematización de diagramas 

de figura fondo de los elementos construidos 

y los vacíos que los componen, así como la   

descripción de los ejes compositivos de las  

trazas urbanas en el desarrollo cronológico de 

la colonia y las conexiones que se logran a par-

tir de estos para poder identificar las variantes 

que nos permitan entender su situación actual 

a partir de los siguientes puntos de desarrollo:

_1a etapa (1840): Los ranchos.

_2a etapa (1857): La colonia de los arquitectos

_3a etapa (1884-1910): La colonia San Rafael

_4a etapa (2014): San Rafael actual

Además se indagó acerca de situaciones 

de desarrollo que marcan etapas en la confor-

mación de la colonia y la relación con su con-

texto inmediato. Esta información se resume 

en las páginas siguientes.

ESTRUCTURA URBANA4.1.1La conformación urbana como proceso histórico

-22 Vista aérea 

de San Rafael. 

Google, 2014.

Primeras aproximaciones 
Históricamente cabe mencionar la importancia 

del antiguo barrio de san Cosme y el acueduc-

to de la Verónica que cuyo trazo sirvió como 

primer eje compositivo y límite de la colonia 

posteriormente sirvió para estructurar la forma

final de la colonia san Rafael, cuyos nuevos 

ejes fueron perpendiculares a este. 

La nueva ampliación de la colonia san Ra-

fael de oriente a poniente no se basó en el eje 

perteneciente a San Cosme sino que tomó 

como referencia la calle Alfonso Herrera / Alva 

Edison para el trazado paralelo de sus nuevas 

calles con excepción de Antonio caso de la 

misma manera que el eje trazado por Francis-

co Somera.   

Dentro de las 8 manzanas proyectadas por 

Somera y en su posterior ampliación es clara la 

falta de un “centro” o un espacio urbano central 

de mayor jerarquía, aunque existieron algunos 

proyectos que intentaron posteriormente crear 

este espacio, así como cambiar la estructura 

de Guillermo Prieto/Gómez Farías en un eje 

recto, ninguno de ellos se llevó a cabo.

La forma de las manzanas crea 3 tipos dis-

tintos de intersección de calles en la colonia la 

esquina ortogonal, la esquina angulada y el ca-

racterístico pan coupé a 45 grados, cada uno 

con una implicación distinta en la forma de los 

edificios y su relación con la calle.

Es posible encontrar la síntesis de esta in-

formación en la lámina ejes de conformación // 

variaciones en el tiempo.
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ReS

1850
En 1539 se reorganizan las tierras de 
la Ciudad de México, redistribuyendo 
los ejidos que dan origen a La Casa de 
los Once Mil Arboles y la Casa Blanca 
que integraban el Rancho San Rafael 
junto con el Potrero de la Horca al 
oriente y  el Rancho Cebollón al po-
niente;  éstos mantenían relación  con 
El Rancho de Santa María la Ribera  
mediante  el camino que iba de la Pla-
za Mayor a Tacuba, que en esta sec-

ción  recibía el nombre de  la Ribera 
de San Cosme.

El Rancho de San Rafael era atra-
vesado al Sur por la Calzada de la 
Teja, que más tarde se convertiría en 
la estación del Ferrocarril, actualmen-
te, esta  mantenía relación directa con 
el Paseo de la Reforma que comunica-
ba a los ejidos de Chapultepec con el 
resto de la Ciudad.

1867
En esta etapa de desarrollo de la colo-
nia se muestra  la configuración de la 
Colonia de los Arquitectos.

1. El Ingeniero Francisco Somera 
compra los terrenos de la Horca en el 
año de 1852, y en 1857 lotifica la parte 
poniente de los potreros que dió ori-
gen a la colonia de los Arquitectos, 
una colonia de caracter residencial 
para artistas e intelectuales.

2. La configuración de la colonia 
sigue la traza original de los ranchos, 

conformada por ocho manzanas y 
con un eje principal de sur a norte lla-
mada en esa época calle Arquitectos, 
actualmente Serapio Rendón.

3. La colonia estaba delimitada al                 
norte por la Calzada San Rafael, hoy 
Guillermo Prieto, al oriente por Ra-
món Guzmán, hoy Av. Insurgentes, 
al sur Ferrocarril de Toluca, hoy Av. 
James Sullivan, y al poniente por Casa 
Blanca, hoy Rosas Moreno.

SAN RAFAEL 

CENTRO HISTÓRICO
CENTRO HISTÓRICO

SAN RAFAEL 

-23 Plano de 
la Ciudad de 

México 1850. 
Planoteca del 

Archivo Histórico, 

Fondo Planos y 

Proyectos. 2014 

-24 Plano de 
la Ciudad de 

México 1867. 
Planoteca del 

Archivo Histórico, 

Fondo Planos y 

Proyectos. 2014 
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1932
En esta etapa es posible observar 
la configuración de sus manzanas, 
con el característico pan coupé 
correspondiente a la actual, así como 
la relación con sus bordes respectivos:   

1. Al norte, colindando con la 
colonia Sta. Ma. la Ribera.  

2. Al sur con la estación de 
ferrocarril     Colonia, y J. Sullivan 
(antes Calzada de la Teja), establecido 
como vía de comunicación    oriente-
poniente.  

3. Al oriente, la Plaza de la Repú-
blica establecida como un acceso-re-
mate a la colonia.  

4. Al poniente, la construcción del               
circuito elevado aún no existía, sin 
embargo, la Calzada de la Verónica sí, 
conteniendo a un extremo, el parque 
público Virginia Fábregas.

 

1942
Existen diversos acontecimientos que 
modifican la dinámica de la colonia, 
tales como:

1. La consolidación de la Terminal 
Buenavista como punto de conexión 
comercial y de comunicación con el 
sureste del país.

2. La consolidación de Calzada de 

la Verónica (rio consulado), a partir 
de 1944, Av. Melchor Ocampo como 
vía de comunicación norte-sur.

3. La conexión con la colonia Ta-
bacalera y subsecuentemente con el 
centro histórico, a través del eje esta-
blecido por la Plaza de la República.

CENTRO HISTÓRICO

SAN RAFAEL 

CENTRO HISTÓRICO

SAN RAFAEL 

-25 Plano de 
la Ciudad de 

México 1932. 
Planoteca del 

Archivo Histórico, 

Fondo Planos y 

Proyectos. 2014 

-26 Plano de 
la Ciudad de 

México 1942. 
Planoteca del 

Archivo Histórico, 

Fondo Planos y 

Proyectos. 2014 
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ejes de conformación // variaciones en el tiempo
LA ESTRUCTURA URBANA PARA ESTA PRIMERA 

ETAPA ESTÁ COMPUESTA  POR LOS RANCHOS DE 
SANTA MARÍA LA RIBERA AL NORTE, RANCHO EL 

CEBOLLÓN AL PONIENTE , POTRERO DE LA HORCA 
AL ORIENTE, EL RANCHO DE LOS CUARTOS AL SUR 
Y  EL RANCHO CASA BLANCA, DONDE MÁS TARDE 

SE CONSTRUYE LA COLONIA DE LOS ARQUITECTOS.
EN ESTA ETAPA SE IDENTIFICAN CUATRO EJES 

COMPOSITIVOS: 
1.  EL PASEO DE LA REFORMA

2. LA TRAZA DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL
3. LOS LÍMITES DEL RANCHO DE SANTA MARÍA LA 

RIBERA 
4. el borde del RANCHO CASA BANCA Y HACIEN-

DA DE LA TEJA.

LO
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SIMBOLOGÍA
                      EJES
                      DELIMITACIÓN

1840

LA COLONIA DE LOS ARQUItECTOS se conforma 
SOBRE LOS TERRENOS DEL RANCHO DE LA TEJA. 
esta colindaba al norte  con la Ribera de San 
Cosme, al Sur con la Candelaria Atlampa, y 
los lotes donde más tarde se establecería 
 la estación del Ferrocarril Nacional 
Mexicano, al este con la Ciudad de México y 
al oeste con el Rancho Casa Blanca y el 
Rancho San Rafael.
El diseño urbano de la colonia  es de forma   
trapezoidal regido por un eje principal de  
sur a norte llamado calle de los Arquitec-
tos. 
ESTABA CONFORMADO POR 8 MANZANAS+TRES 
CALLES PARALELAS ENTRE sí: CALLE GARITA 
DEL CALVARIO HACIENDA DE LA  TEJA, CALLE DE LOS 
ARQUITECTOS Y CALLE SUR, ATRAVESADAS PERPENDI-
CULARMENTE POR LA CALLE DE LAS ARTES.
Los límites de la colonia eran al norte la 
Calzada San Rafael, actualmente Guillermo 
Prieto, y camino al calvario, actualmente 
Gómez Farías, al oriente, Ramón Guzmán, 
actualmente Av. Insurgentes, al sur Ferroca-
rril de Toluca, actualmente AV. SULLIVAN y 
al poniente Casa Blanca, actualmente Rosas 
Moreno.

SIMBOLOGÍA
                      EJES
                      DELIMITACIÓN
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1857

SIMBOLOGÍA
                      EJES
                      DELIMITACIÓN

en la actualidad la traza de la colonia 
san rafael sigue siendo la misma. 
se distinguen dos variantes  en su traza: 
una cuadricula regular hacia el poniente  y 
la cuadricula intersectada por el eje zig 
zag hacia el oriente. 
por sus procesos de consolidación la 
colonia no posee espacios vacíos en su 
lotificación, sin embargo la traza de las 
colonias colindantes  hacia el oriente y sur 
siguieron con los mismos ejes de composi-
ción para su traza urbana; de esta forma 
se tiene una relación clara con la colonia 
san rafael y los espacios públicos de la 
colonia sana maría la ribera y tabacalera 
y cuauhtémoc,
a pesar de sus dos trazas interiores, está          
claramente delimitada por cuatro ejes 
viales  casi ortogonales entre sí, por lo 
que se percibe a ésta como una unidad.

SIMBOLOGÍA
                      EJES
                      DELIMITACIÓN

DE  1884 a 1889 se fraccionó el Rancho San Rafael 
UBICADO AL  PONIENTE DE LA COLONIA DE LOS ARQUITECTOS.
SU LOTIFICACIÓN SE BASA EN EJES PARALELOS A  LOS 
LIMITES DEL RANCHO CASABLANCA ACTUALMENTE LA 
CALLE ROSAS MORENO. 
SU TRAZA ES UNA CUADRICULA REGULAR LIMITADA POR  
LA RIBERA DE SAN COSME AL NORTE , AVENIDA MELCHOR 
OCAMPO AL PONIENTE Y AVENIDA SULLIVAN AL SUR.
de 1900 a 1910 se anexó el rancho Casa Blanca. 
SU LOTIFICACIÓN SE COMPONE  POR  EJES PARALELOS A 
LA CALLE DE LOS ARQUITECTOS, TRANSFORMANDO SU 
TRAZA EN FORMA DE ZIG ZAG EN LA INTERSECCIÓN DE LA 
CALZADA SAN RAFAEL ACTUALMENTE GUILLERMO PRIETO  Y 
LA CALLE DE LOS ARQUITECTOS, TRANFORMANDO SUS  LÍMI-
TES  CON LA COLONIA DE LOS ARQUITECTOS EN MANZANAS 
IRREGULARES. 
DE ESTA FORMA SE CONSOLIDA EL CONJUNTO DE LA colonia 
San Rafael, constituyéndose por 35 manzanas, del 
Rancho San Rafael, 8 manzanas independientes 
de la Colonia de los Arquitectos y nueve del 
fraccionamiento Rancho Casa Blanca.

1884-
1910 2014
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4.1.2. COMPLEJIDADES DE UNA ESTRUCTURA MIXTA

La complejidad de la estructura urbana radica en los inciertos 

futuros procesos que esta detona. En la colonia San Rafael el 

proceso histórico que ha vivido y transformado la conformación 

de su estructura urbana ha creado un entorno perfecto para el 

desarrollo de una complejidad organizada e inclusiva.

En el trazo urbano de la ciudad de México, entre otras ciu-

dades fundacionales el desarrollo de las conexiones de activi-

dades humanas estaban estrechamente relacionadas con la es-

cala de la calle y el movimiento peatonal, así como transportes 

en desarrollo de pequeña escala. En la formación de la colonia 

de los arquitectos es clara la imitación de esta forma en la di-

mensión de la calle derivada de la conformación de la ciudad; 

cabe resaltar que en ese momento la San Rafael era la primer 

colonia moderna y externa a la ciudad. 

Sin embargo la posterior implantación de la calle en es-

cala al automóvil  modificó todo el esquema de relaciones de 

la colonia con la ciudad creando barreras agrestes en las vías 

principales que disminuyeron la conexión peatonal con las otras 

colonias, “encapsulando” de manera rígida a la colonia, el pre-

cio de la accesibilidad del automóvil, es sacrificar el 50% de la 

superficie de la ciudad para arroyos vehiculares y estaciona-

mientos, aparte de las problemáticas ambientales, económicas 

y sociales que este implica.

Lo más sobresaliente de la unión de las dos estructuras es 

un nuevo eje compositivo situado en Rosas Moreno antes Casa 

Blanca, donde las manzanas más cortas de San Rafael se co-

nectan con las largas manzanas de la colonia de los arquitectos 

sin embargo la percepción de la estructura de la colonia con-

serva una proporción más larga que ancha. Las manzanas más 

cortas se recorren rápidamente creando más 

intersecciones de calles otorgando mayores 

posibilidades de una red de movilidad en ellas, 

esto contrasta con los largos frentes creados 

por la antigua estructura de los arquitectos que 

se recorren más lento pero que dan la sensa-

ción de reducir el tamaño del trayecto por los 

pocos cruces y conectar de una manera más 

“rápida” la colonia. 

Es también a causa de estas característi-

cas que a primera impresión podemos iden-

tificar la colonia como un lugar de cruce, es 

decir, la colonia termina convirtiéndose en un 

“puente” de conexión para la ciudad. 

La forma compleja generada por la suma 

de las dos trazas hace a San Rafael un                

entorno indivisible por estas, generando diver-

sas alternativas de comunicación por la geo-

metría mixta de sus trazas, creando remates 

visuales internos y otros externos hacia las co-

lonias cercanas y edificios hitos de la ciudad, 

haciendo el escenario ideal para el deleite de 

sus formas la diversidad de sus funciones, las 

estrechas conexiones y la experimentación de 

sus recorridos. 

-27 Ciudad de 
México de noche. 
Flickr 2015.



Reconocimiento de sitio

82 83

contenido:
1.PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN | 2.CONFORMACIÓN ESPACIAL//MAPAS 

PSICOGEOGRAFICOS//HITOS HISTÓRICOS//ANÁLISIS DE CONF. ESPA-

CIAL POR CALLE | 3.IMAGEN URBANA//ARQUITECTURA EN EL SITIO//

ANÁLISIS DE TIRAS MORFOTIPOLÓGICAS//EDIFICIOS CATALOGADOS 

INBA//ESTADO ACTUAL DE EDIFICIOS//CONCLUSIONES.

la conformación 
de la imagen de 
la ciudad

-28 Vista desde una azotea de la Colonia San Safael. Elaboración propia 2014. 



Reconocimiento de sitio

84 85

-29 Deriva en la 
San Rafael.
Jhavier Loeza,
2014

percepción de la imagen
La conformación de la imagen de la ciudad.

La imagen de la ciudad
Imagenh- Figura, representación, semejanza y 

apariencia de algo.

“La imagen de la ciudad se forma a través 

de un complejo proceso mental, dinámico y 

vivo, en la que no solo influyen los aspectos 

físicos y arquitectónicos de la misma, sino los 

relacionados con el entorno y su contexto, por 

el cual se forma un constructo mental o imagi-

nario urbano colectivo”17.

Gran parte de las teorías contemporáneas 

sobre imagen urbana, conservan una similitud 

de ideas entre sí, la mayoría reinterpretan la in-

vestigación de Kevin Lynch y de Gyorgy Kepes 

de finales de los años cincuenta. Estas con-

vergen en postulados acerca de los procesos 

espaciales, perceptuales, históricos, sociocul-

turales,  imaginarios, de videntidad, tanto indi-

viduales como colectivos que pertenecen a los 

habitantes de la ciudad.

Para fines de esta investigación, haremos 

hincapié en tres definiciones de imagen urba-

na que resumen la postura teórica que dará 

cuerpo a la metodología de análisis crítico de 

imagen urbana a desarrollar en la Colonia San 

Rafael, estas definiciones toman como premi-

sa a Lynch: “la percepción que se tiene de la 

ciudad no es continua, sino más bien parcial 

y fragmentaria, ya que los individuos desarro-

llan con el paso del tiempo y sus experien-

cias urbanas, vínculos con unas y otras par-

tes de las ciudad”18, y se citan textualmente a                                          

continuación.

La imagen urbana de cualquier lugar está 

formada por una dimensión socio-espacial   

definida como “una suerte de visión onírica  

desarrollada por sus habitantes, a través de 

un proceso de percepción donde convergen 

por un lado la espacialidad propia de la ciu-

dad y por otro lado, la dinámica socio-cultural 

del conglomerado humano que la habita” 19. 

Es este escenario dinámico y cambiante al que 

suele llamarse entorno urbano, aspecto deter-

minante y capital para la conformación de la 

imagen de un lugar.

La imagen de ciudad está formada por un 

diverso grupo de elementos cognitivos y afec-

tivos, entre los que se encuentran aquellos 

atributos por los cuales un individuo conoce 

o identifica las características de la ciudad; di-

cha imagen también representa los elementos 

efectivos que hacen referencia a las actitudes 

y a los sentimientos de las personas hacia la 

ciudad y sus espacios. Por lo cual la imagen 

de la ciudad se forma y modifica a medida que 

el sujeto va incrementando la formación e in-

formación de la misma, de tal manera que su 

percepción es cada vez más compleja y rica, 

ya que se basa en un mayor número de ele-

mentos, que constantemente crecen según 

la acumulación de experiencias en el tiempo. 

Estas percepciones, experiencias, creencias y 

recuerdos, hacen desarrollar cierto sentido de 

pertenencia hacia un lugar determinado, que 

compartido por un grupo más amplio coinci-

den en una misma imagen e identidad entendi-

da y apreciada por todos.

La imagen pública de cada ciudad es el 

resultado de la superposición de muchas imá-

genes individuales, ésta es necesaria  para que 

el habitante actúe acertadamente  dentro de su 

medio ambiente y para que coopere con sus 

conciudadanos.

En el estudio y  entendimiento de la imagen 

urbana a través de las figuras físicas podemos 

clasificar los siguientes elementos: sendas, 

bordes, nodos, barrio e hitos.

Sendas: Son los conductos que sigue el 

observador, organizan  y conectan los demás 

elementos ambientales  están representadas 

por calles, senderos, líneas de tránsito, canales 

o vías férreas. 

Bordes: Son elementos lineales que el ob-

servador no considera sendas, límites o ruptu-

ras entre dos fases que eliminan la continuidad, 

están representados por vallas penetrables, 

una franja de vegetación o muros.

Barrios: Son secciones de la ciudad  dón-

de el observador desde el interior o en el exte-

rior de ellas (en el caso de ser visibles), reco-

noce características comunes que las define e  

identifica.

Nodos: Son puntos estratégicos de una 

ciudad a los que puede ingresar el observador 

y constituyen los  focos intensivos de los que 

parte o a los que se encamina, están represen-

tando por confluencias, sitios de ruptura en el 

transporte, cruces, ruptura de calles, cambios 

de estructura, de igual manera pueden ser lu-

gares donde se concentra  un número consi-

derable de personas  que dan un determinado 

uso o carácter físico a un espacio.

Hitos: Son elementos físicos que sirven 

como punto de referencia visual en las que el 

observador no puede entrar. Están dispuestos 

y configurados para que el observador pueda 

distinguirlos desde distintos ángulos y distan-

cias.

-17 Luquetta, D. (2009), Análisis descriptivo: Creación de imagen de ciudad y Recuperación de centros históricos en 
América Latina, Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Número 11.

-18 Lynch K. (1998) La imagen de la ciudad, Madrid: GG.

-19 Córdova M. M. (2005), Quito: Imagen urbana, espacio público, memoria e identidad, Quito Ecuador: Ediciones 

Trama. 1a edición.
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CONFORMACIÓN ESPACIAL
Caminar y descubrir.

Derivar
En incontables ocasiones se ha hablado ya de 

la deriva como una herramienta para cono-

cer (y reconocer) el espacio, Francesco Careri 

apunta: “Sólo la presencia física del hombre en 

un espacio no cartografi ado, así como la varia-

ción de las percepciones que recibe del mis-

mo cuando lo atraviesa, constituyen ya formas 

de transformar el paisaje; y aunque no dejan 

señales tangibles, modifi can culturalmente el 

signifi cado del espacio, y en consecuencia, el 

espacio en sí mismo”20.

A medida que ‘conocemos’ un lugar, cons-

truimos recuerdos, formados de sensaciones, 

asociaciones y juicios; si estos recorridos se 

repiten, es posible reafi rmar los primeros jui-

cios, asociar nuevas sensaciones a distintas 

situaciones, descubrir el sitio. A medida que 

avanzamos y demoramos en un sitio, somos 

capaces de construir un lugar a partir de lo vivi-

do, somos capaces de vivir el sitio. 

Metodología de análisis
Retomaremos las posturas teóricas cita-

das con anterioridad acerca de los elementos 

de la imagen urbana, derivando en dos puntos 

importantes que hacen una diferenciación en 

la lectura de la imagen urbana como un todo.

Como primera aproximación a la colonia 

decidimos ‘deambular’ sin una ruta específi -

ca, como punto de partida para conocer la di-

námica cotidiana de la colonia que nos dirige 

hacia el carácter físico-espacial de la imagen 

de la colonia, que denominaremos Conforma-

ción Espacial, la cual forma parte del carácter 

físico-espacial dentro del análisis de la imagen 

urbana en la colonia San Rafael. 

En esencia retomaremos los procesos es-

paciales, perceptuales, socioculturales e  ima-

ginarios, apoyados en la psicogeografía y la 

deriva.

La metodología de análisis explicará estos 

puntos a través de:

_Elaboración de Mapas psicogeográfi cos, 

como primer acercamiento a la colonia me-

diante derivas a través de ella.

_Análisis de características físicas a través 

de las principales calles de la colonia, median-

te la elaboración de cortes, analizando en ellos 

alturas principales y relaciones proporcionales 

entre los edifi cios y calles.

_Ubicación de hitos históricamente repre-

sentativos de la colonia.

-20 Careri Francesco (2014). Walkscapes. El andar como práctica estética. (2ª ED.). GG. México.

Éste mapa es un registro de la perspectiva espacial durante  el primer recorrido y  reconocimiento 
de la colonia. El recorrido mapeado parte desde la CETRAM Buenavista, entrando a la colonia por  
el Monumento a la Revolución  hacia el interior de esta, terminando en el cruce con insurgentes y 
reforma; de esta forma se distinguen los dos elementos que  la componen, sus límites y los espacios 
colindantes con los que se relaciona.

-30 Mapa 
psicogeográfi co. 
Dafne García 

Trejo, 2013.
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CONF. ESP. POR CALLE
Lecturas espaciales.

Describir la espacialidad
Dentro del análisis de conformación espacial, 

una parte esencial es poder observar y analizar 

la estructura física que conforma la espaciali-

dad de la calle, mediante las formas volumétri-

cas que dan sentido a la proporción y generan 

un punto de comparación para la percepción 

humana a través de la sobreposición de sus 

dimensiones y detalles entendidos como un 

contraste de llenos y vacíos.   

Una manera ideal de describir una forma 

espacial compleja en 3 dimensiones, como es 

la ciudad, es mediante la generación de planos 

y secciones espaciales que intenten describir 

y registrar la morfología cambiante en puntos 

críticos.

Metodología de análisis
Para el análisis formal de la conformación es-

pacial de la colonia San Rafael se seleccio-

naron calles “espacialmente” representativas  

a partir de nuestra percepción primaria de la 

colonia en puntos estratégicos donde la con-

figuración espacial posee particularidades que 

denotan cambiois en la percepción; éstas pre-

sentan predios y edificios de diversos tipos, en 

esquina, pancoupé y entre medianeras. 

Mediante cortes de conformación espacial se 

busca representar cuantitativamente la forma 

de los volúmenes y su relación con la estruc-

tura urbana, estos generan elementos de com-

paración entre los distintos tamaños de calle 

y proporción de la altura de los edificios para 

comprender y explicar los ambientes genera-

dos por la espacialidad de estos y la percep-

ción que tenemos de ellos, estas variables  dis-

tinguen a cada punto de la colonia dentro de 

un universo de posibilidades de conformación.  

La lectura de la conformación espacial 

dentro de su parte más física y tangible impli-

có la generación de de cortes esquemáticos 

de secciones de manzanas completas donde 

se puede apreciar el tamaño del predio, de la 

banqueta, del arroyo vehicular, la silueta que 

describe la fachada, los niveles construidos de 

los edificios seccionados, la altura y fronda de 

la vegetación existente, así como la relación 

proporcional que representan todos estos ele-

mentos.

-31 Fachada de la galería Hilario Galguera.

Elaboración propia, 2014.
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De izquierda a derecha:

-32 y 33 Perspectivas de calle Serapio Rendón. Elaboración propia, 2014.

-34 Perspectiva de calle Serapio Rendón. Elaboración propia, 2014.

SERAPtO RENDÓN 
Serapio Rendón esq. Sullivan 

Predomina el macizo sobre el vano 
La altura de [os edificios 

y colores neutros no sobrepasa [a ( _____________________________ "' ______ '-____ -, 

dimensión de la calle. 5n 

La vegetación 4n 

alcanza 3 niveles de (_ ~~_ 
altur" con árboles de 2n 

fronda pequei'la 

La proporción de la acera 
representa 1:7 del total 

de la calle. 

'" 

~ <" • ....... ···········fS~ 
: --- "';r;- V;?:[¡;· ____________________________ ) La relación de los 

• • • , I. T"'!Ol .. ", . ",,~ t --'il I 
~ \."U "kios con a 

'.~~¡" '" ;;; 
L-;;-:;-.:c.;-;;':::'''--:C;-;:--7;:--~--~-:::;-;:------'' calle es a través de 

9.2 -lJL 15.0 JJL 33 .6 portones. 

Serapio Rendón esq. Antonio Caso 

'" '" '" 
'" 
'" '" 

La altura de los edificios no 
, _________ -<> ~'" ~ _ _=_=_::~ _-_-___ =-:-:;.~_-_=_ =-: : :::_-~_ sobrepasaJa_dimensión_dc la ca lle. 

Predomina el macizo 
1 _____ ----------------------- 1 ------------ ---<,,,,,,- ---- ----- ------ ----------- _ s,obre vano y colores 

La proporción de la acera : 
representa 1:7 del total de la calle ( - o _. 

neutros 

La relación de los 

\,;;¡, ;¡.~;g.14;~-~-:::::-::::::-=-~:.-:::: .::t edificios con la calle 
;. -) es a través de locales 

comerciales, puertas y 
ventanas 

La vegetación alcanza 3 niveles de altura 
con árboles de fronda pequena 

-
" , 

• 

Serapio Rendón esq. Thomas Alva Edison 

Contrastan las fachadas con predominio La altura de los edificios sobrepasa la 
del vano con una altura de 4 niveles_ (o o o o o., ,. o o - o) dimensión de la calle. , , , , , , , 

'" \ ;-'-ft-;---' , , , , " 
~ :_ : o! '" 6n - ------ ---- ---- ------ ----------- --- - -- - ~ - -- - - --- - ~. -,--::, - - --- - --- - - --- - - -- - - - ---

'" '" 3n ---

'" 
'" 

40.7 

La proporción de la acera representa 
1:6 del total de la calle.de acceso. 

, , 

, .-----, 

, , , 

3.0 14_2 , 
La relación de los edificios con la ca
lle es a través de locales comerciales, 
portones y puertas de acceso. 

'. 48.6 , 

La \'egetación alcanza 5 niveles de 
altura con árboJes de fronda ancha 
que crean grandes sitos sombreados. 
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IGNACIO M. ALTAMIRANO 
l. M. Altamirano esq . Díaz Covarrubias 

La altura de los edificios 
no sobrepasa la (-------- __ • , 

Predomina el mldzo 
,.-----) sobre el "ana y eolores 

neutros dimensIón de la calle 5n - - - -_ 
--------------------------~----------

La escasa vegetación 'In 
alcanza 2 niveles de 3n 

altura con árbolescle ( - --- - - - - - --- - - - ---2n -- ----------------

, ; ,' 
La relación de los 
edificios con la calJe es a 

[ronda ancha. 
1n -- --------------- j- :N: T --------------- través del pancoupéde 

La proporción de la acera (- - - - -F-'-~-~- ~- -"-"-"-"-"-"-"-"-,,' ..,l!f!.u: .... ""'!'~ .... """-~-~-~-~-~- "- "- -"-"-"-"-"-"-, ) la esquina, creando una 
representa 1:6 del total \~ - -".. . _"' .. - ... ,.~ percepción distinta de la 

de la calle. 18.5 ~ 14.2 2.5 20.0 intercesión de las calles. 

l. M. Altamirano - Francisco Pimentel 

La altura de los edificios 5n ___ o 

no sobrepasa la ( "4ñ----
dimensión de la calle 

3" 

La vegetación alcanza 2n ---
4 n¡vdesde altura con ( iñ----

arboles de fronda ancha ~ ,. - -,. -,.,. ,. -,. ,. - ,.,. - - ,. .' 

creando grandes sombras. ,,/ L--""'~";-;-----:;-;;--_;;c;;_-,"""";_----"·A",,_o;c;_;;-------' 
La proporción de la acera ~' 22.7 _3.0_ 15.0 ' '~ 36.0 

representa 1:7 del total Predomina el macizo sobre el < __ J/ La relación de los edificios con la 
de la calle. vano y colores neutros. calle es a través de portones, 

puertas y venlanas o rodapiés. 

MANUEL M. CONTRERAS 
Manuel María Contreras esq. Díaz Covarrubias 

La alturd de los edificios 
no sobrepasa la 

dimensión de la calle 

(------, 
", 

5n _________ ~,,~~--------------~7L-------

'" 3" 
Predomina el macizo ~ñ -

sobre el vano. 
lo -

- ~~~-. 

La vegetación alcanza 
,,/ ...... ----) 4 niveles de altura con 

.' árboles de fronda ancha 
creando gmndes sombras 

La relación d e los 
edificios con la calle es 

~ ).a través del pancoupé 

La proporción de la acera " ",."... "", .. ~.,"". 
representa 1:5 del total 1.:::' L--~271.~5---_-;;3.~O-_-~1~3.~6-_-2~.~5_---~22~.~O---" 

de la calle. 

de la esquina, puertas y 
ventanas de edificios de 2 

y 3 nh'eles. 

Manuel María Contreras esq. Alfonso Herrera 

L.t altura de los edificios 
no sobrepasa la (- - -

dimensión de la calle 

La vegetación alcanza 3 
___ ) niveles de altura con 

árboles de fronda 
pequeña 5" --------'c----------------~----------------~_, ---r_,

Predomina el macizo 4n 

sobre el vano y colores !p __ JI,,:'-::-:'lc:e:::::-::-:c:-::¡f'''""\-- ---.c··-¡~~l --- -- -- 11 -- 1 
neutros 

'" 
La proporción de la acera _I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ representa 1:6 deJ total 1,..< 

de la calle 

La relación de los edi
ficios con la calle es a 
través del pancoupé de 

esquina. con locales 
comerciales, puertas y 
ventanas. 
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MIGUEL SCHULTZ 
Miguel Schultz-Guillermo Prieto 

5" 

3" 

'" 
'" 

24.0 3:0 11.3 

La proporción de la acera ¡ 
representa 1:7 del total de la calle. (- - _. 

Miguel Schullz-Alfonso Herrera 

~ _____ ______ '. ______ ) La altura de los edifIcIOs 
.,-__ --<;..cC, no sobrepasa la 

-- ---... ' .... 

g.5 33.2 

: La vegetación alcanza de 3 a 4 
• - - -) niveles de altura. 

dimensión de la calle 

::J Predomina el macizo 
sobre el vano y colores 
m ' ulTOS 

6e -

5e 

,,~_-_~:.:.::_-~-_-_:. :.::. :--:--:..:. ::: __ ) La altura de los edificios no 
sobrepasa la dimensión de la calle 

Predominan 
4e 
3n ________ o ____________ _ 

colores contrastantes 
~- -~..., y acabados en buen 

2n estado. 
1n --- -- --- - La relación de los 

I-....J_.l--':,--L-___ ...¡~~W!a.l:~~¡¡¡..!_!lf.;,;;,;;;;,;;;;;,;;,;;;;,;;;;;,;;,;;;;¡;.;;;¡;,;,;;,;;;;;¡;-) ediOcios con la calle 
"* .... ¡ es a través portones y 

1~ -.bL 36J locales comerciales. 30.0 -1:L 
~ La vegetación alcanza 2 niveles de altura 

con árboles de fronda pequeña 
La proporción de la acera : 

representa 1:7 del total de la calle. (- - -. 

JOAQuíN VELÁZQUEZ DE LEÓN 
Joaquín Velázquez de León esq. Guillermo Prieto 

La altura de los edi(¡cios 
no sobrepasa la dimensión 
delacalle <-------------.. , 

La vegetación a lcanza 
; --) 4 niveles de altura con 
¡ árboles de fronda ancha , 

'" L------'-iI" .---, 3e 

2n -------------------------
_____ ¡;O: ... S _ _:_:_:_:~_-_-_ _:_:_:_:~_-_-_ _:_: ._:) :~:r~~~::~!o:acizo sobre el vano y 

le La relación de los edificios con la calle 

[~===~~====::j;=~~~~;;::::==~:;==j -) es a través del pancoupé de la esquina, '~,."~ ....... --- creando una percepción distinta de la 
29.0 ~o 14.4 _2.5_ 20.7 intercesión de las calles. - , -

: La proporción de la acera 
.-----) representa 1:6 del total de la calle 

Joaquín Velázquez de León esq. J. G. Icazbalceta 
La altura de los edi ficios 

no sobrepasa la (_ - - - - - - - - - -', 
dimensión de la calle ", 

Se 
La vegetación 4n 

~ Predomina el macizo 
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4.2.4 de la homogeneidad a los micrositios

Si bien ya hemos hablado de la situación ac-

tual de deterioro que aqueja a la colonia San 

Rafael, en relación a ésta, se encuentra la uni-

formidad de características que distingue a la 

colonia a partir de los niveles de construcción, 

y la morfología de su arquitectura.

La homogeneidad del espacio, brinda una 

idea global a externos y locales acerca de la 

colonia, se nutre de sombras a lo largo de las 

banquetas, niveles que regularmente no exce-

den los 7 m de altura [en el sector interior], ven-

tanas-balcones de proporciones amplias que 

dan a la calle, además de las inmensas fi las de 

automóviles estacionados a lo largo de las ca-

lles; componiendo así un paisaje monótono y 

aislado de la ciudad. 

Sin embargo, resaltan entre esa homoge-

neidad características particulares localizadas 

en puntos específi cos de la San Rafael, esbo-

zos del pasado y del futuro de la colonia, que 

conviven con el resto homogéneo y se mimeti-

zan entre sus calles. De tal forma, estos micro-

sitios componen también la dinámica funcional 

y estética de la colonia, indicándonos un ca-

mino por el cual podría [o no] dirigirse la confi -

guración de la colonia en el futuro próximo. De 

estos micrositios destacamos las que se citan 

en las páginas contiguas.

Las casas guardadas

Se refi ere a porciones de calle(s) que concen-

tran edifi cios de uso habitacional, la mayoría 

de ellos se encuentran en buen estado y en 

muchos habitan herederos de los dueños ori-

ginales, no sobrepasan los 2 niveles de cons-

trucción y manifi estan espacios íntimos, rela-

cionándose con la calle a través de amplias 

ventanas o jardines exteriores cercados con 

rejas. Es natural sentir que se hace una intromi-

sión al caminar-pasear por ahí.

El núcleo activo

Los edifi cios se caracterizan por utilizar las 

plantas bajas para establecimientos de co-

mercio y servicios locales, además integra uso 

habitacional y equipamiento. Existe tránsito 

peatonal continuo [aunque no muy denso] por 

la mañana y por la tarde y tránsito vehicular   

variable.

Jardín del Arte

Actualmente, el Jardín del Arte, se  confi gura 

como un área verde que marca el límite entre-

las colonias San Rafael y Cuauhtémoc, y no 

fomenta la relación entre ellas. El mobiliario se 

encuentra en mal estado, frecuentemente es 

común encontrar cúmulos de basura, alberga 

indigentes por el día y por la noche, ocasio-

nalmente es transitado en sus bordes pues        

cercano a él se encuentra la estación Reforma 

de metrobús.

Los multifamiliares 

Componen una manzana de inicio a fi n, la 

perspectiva se genera partir de decenas de 

ventanas cuasi idénticas, la baja altura de los 

árboles, y su fronda recortada proporcionan la 

percepción de una calvle amplia y un paisaje 

muy particular dentro de la colonia.

El túnel San Cosme

El borde conformado a partir de la Ribera de 

San Cosme se refuerza por el túnel que  con-

forman los comerciantes ambulantes estable-

cidos en las banquetas de esta avenida. El tú-

nel se construye a partir de paredes de ropa, 

dulces, zapatos, y huecos generados a partir 

de paredes de cristal y ruido. 

El paseo se realiza a través de infi nidad de 

colores y sonidos, desembocando al este con 

la Av. Insurgentes y degradándose al extremo 

opuesto hasta lle gar al circuito interior. Esta si-

tuación condiciona el tránsito oriente poniente 

y viceversa; los huecos-salidas se producen 

como ventanas a la colonia y un vistazo de 

Santa María la Ribera. 

Páginas 

anteriores:

-35 y 36  
Perspectiva de 

calle Manuel 

Altamirano.

-37 y 38  
Perspectiva de 

calle Manuel 

Ma. Contreras.

-39 y 40  
Perspectiva de 

calle Miguel 

Schultz.

-41 y 42  
Perspectiva 

de calle  J.  

Velázquez de 

León

Elaboración 

propia, 2014

En esta página:

-43 Las casas 

guardadas.

-44 El núcleo 

activo.

Elaboración 

propia, 2014.
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El borde al interior

Es preciso indicar que en el casco principal, 

antes la antigua Colonia de los Arquitectos, la 

mayoría de los edifi cios se encuentran en buen 

estado; y a medida que avanzamos en direc-

ción poniente, el deterioro de la imagen de la 

colonia es mayor, así como la baja de intensi-

dad de tránsito en la zona. 

Si bien este cambio se percibe mas o menos 

“degradado”, existe un punto importante que 

marca un quiebre en la forma de vida de la 

colonia y corresponde con el cambio de tra-

za. Es a partir de J. Rosas  Moreno donde en-

contraremos una gran cantidad de edifi cios en 

pésimo estado y la percepción del lugar es de 

inseguridad y abandono. 

El límite Circuito Interior

La sección de circuito interior que limita la co-

lonia, se confi gura como la espalda de San Ra-

fael, se percibe como una zona solitaria pues 

el tránsito peatonal y vehicular va de poco a 

ninguno. 

El cambio de escala conforme el circuito se 

eleva es importante, pues condiciona las   acti-

vidades que ocurren en el borde de la colonia, 

y proporciona un borde cerrado a cada  calle, 

además de contener áreas verdes, una casa 

de cultura y un foro que se encuentra cerrado.

A la homogeneidad de la colonia entonces, 

se suman las características y condiciones de 

estos micrositios, resultado de la evolución de 

ésta en el tiempo. En gran medida se conserva 

la percepción positiva de la colonia en gene-

ral, a pesar del deterioro, por las proporciones 

y cualidades urbanas hque posee, y que son 

apreciadas igualmente por habitantes locales y 

externos.

De izq a der.
-45 El borde al 

interior.

-46 El túnel San 

Cosme.

-47, 48 El límite 

Circuito Interior.

-49 Los multifa-

miliares.-

Elaboración 

propia, 2014.
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La imagen de la ciudad
Como anteriormente hemos mencionado, la 

imagen de la ciudad se entiende a través de 

un cúmulo de variantes que tienen lugar en el 

paisaje.

La colonia San Rafael salvaguarda en sus 

calles un alto número de edificios de principios 

de siglo, es una colonia en la que la arquitectu-

ra se ha establecido como un alto valor patri-

monial, por lo cual es imprescindible evaluar las 

características de este patrimonio adoptado y 

así entender la escala de influencia que posee 

en la vida cotidiana de sus habitantes e incluso 

vislumbrar si existe alguna a nivel ciudad. 

Estas aseveraciones se llevan a partir de 

juicios primarios, al desarrollar un análisis de la 

imagen urbana actual de la colonia, buscamos  

conocer la variedad de imágenes que cons-

tituyen la memoria colectiva acerca de ésta, 

teniendo como fin el entender la dinámica de 

convivencia de estas variantes a partir del es-

tudio de la memoria presente en las calles de la 

colonia San Rafael. 

Metodología de análisis 

Este punto de estudio para el entendimiento 

de la imagen urbana de la colonia forma parte 

del carácter histórico, identitario y perceptual 

de dicha imagen. En Imagen Urbana que anali-

zaremos los elementos cualitativos y figurativos 

de la imagen de la colonia.

La metodología de análisis explicará estos 

puntos a través de:

_Reconocimiento de morfologías arquitec-

tónicas.

_Análisis de tiras morfotipologicas que per-

mitan evaluar características físicas de los edi-

ficios revisando alturas, relaciones visibles en 

fachadas y rasgos particulares, en calles elegi-

das por la trascendencia espacial en la memo-

ria colectiva de los habitantes del sitio. 

_Análisis de localización de edificios catalo-

gados por el INBA.

_Análisis de estado actual de edificios.

IMAGEN URBANA
Lo que vemos y lo que construimos

“Todas las ciudades son geológicas y no podemos dar un paso sin 
encontrarnos  con fantasmas, cargados con todo el prestigio de 
sus leyendas. Evolucionamos en un paisaje cerrado cuyos puntos de 
referencia nos conduce incesantemente hacia el pasado.” 
David Luquetta

-50 Edificio en 
ruinas. Elabo-

ración propia, 

2014.
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tiras morfotipológicas
La síntesis de la imagen

serapio rendón

Metodología de análisis
Se elaboraron larguillos fotográficos que repre-

sentan la imagen general que se percibe en la 

colonia. Éstos nos describen un plano frontal 

que muestra las caras que ocupan las facha-

das e incluso su relación con la calle; recopi-

lando una variedad de estilos, llenos y vacíos, 

colores, texturas y materiales que conservan 

un vínculo intrínseco con el desarrollo de la co-

lonia a través del tiempo.

Aquí se analizan los frentes de tres de las        

calles más influyentes en la vida cotidiana de 

la colonia, por un lado la calle Serapio Rendón 

que es en sí una vía de “acceso” a la colonia; 

ésta atraviesa por el centro y conecta los bor-

des  la colonia. Por otro lado se analiza la aveni-

da James Sullivan, borde y límite de la colonia.

La calle Serapio Rendón atraviesa la         

colonia san Rafael de norte a sur, pertenece a 

la primera estructura urbana perteneciente a la 

colonia de los arquitectos cómo un eje princi-

pal. Conecta los bordes de la Av. San Cosme 

y el Jardín del Arte; en su desarrollo existen 21 

edificios catalogados, cuyos predios son los de 

mayor dimensión de la colonia. 

En el cruce con la calle Serapio Rendón, la 

calle de Guillermo Prieto cambia de nombre a 

Gómez Farías, siendo una calle que atraviesa la 

colonia san Rafael de oriente a poniente, posee 

una peculiar forma, resultado de la estructura 

urbana original de los ranchos anteriores a la 

colonia. 

comercios en deterioro sobre san Cosme, 
hacen evidente el contraste de usos con la 

parroquia de San Cosme y San Damián y el 
equipamiento cultural cómo el cine Ópera.

El comercio informal aumenta 
la percepción de inseguridad.

edificios mixtos crecen en altura hacia Av. San Cosme, 
el deterioro en sus fachadas, la falta de vegetación, 
condiciona la percepción de la imagen de toda la colonia. 

la vegetación modifica el ambiente hacia 
el interior de la colonia.

edificios contemporáneos retoman tipologías 
habitacionales como la privada, se integran en altura, 
colores y proporciones de macizo sobre vano.

El jardín del arte conecta a la colonia Cuauhtémoc 
con la colonia San Rafael, es de los pocos espacios 

públicos verdes cercanos a la colonia, sin embargo su 
deterioro es notable en pavimentos, juegos infantiles 
y vegetación, integra múltiples usos temporales que 

modifican su percepción y recuerdo.

frente habitacional posterior al terremoto del 1985 muestra un periodo de repoblación de 
la colonia, en las fachadas predomina el macizo sobre el vano, los colores son neutros.

algunos predios destinados a equipamiento 
hacen evidente la ruptura de la silueta urbana por 
edificios faltantes, sus fachadas “sólidas” no se 
relacionan con la calle. 

frente habitacional mixto, el macizo guarda un 
equilibrio con los vanos en colores neutros, el 
estilo funcionalista predomina, “introduce” la calle 
a sus comercios en planta baja.

vegetación escasa, las jardineras
reducen el ancho de banqueta

edificios con materiales contrastantes se hacen 
evidentes en la imagen urbana, su uso los ha 
convertido en referentes claros de la colonia.

7n
6n

4n

3n

1n

6n
5n

3n
2n

1n
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La ‘sección’ Gómez Farías conecta a la 

colonia mediante la plaza Renato Leduc con 

el Monumento a la Revolución y la colonia Ta-

bacalera, en un eje claro y enlaza los bordes 

oriente poniente de la colonia, En este punto 

también es posible apreciar cómo la silueta ur-

bana generada por las alturas de los edificios 

crece hacia los bordes.

La avenida James Sullivan es uno de los 

bordes que delimita a la colonia San Rafael y la 

integra con la colonia Cuauhtémoc. Se distin-

guen dos tipos de frentes: uno construido y un 

vacío: el espacio verde perteneciente al jardín 

del arte.

La silueta urbana generada por las alturas 

de los edificios crece hacia los bordes, a través 

de su recorrido se observan series de ritmos 

en fachadas que remarcan el tipo de uso de las 

edificaciones además de su estilo, es eviden-

te el contraste generado por la sombra de la     

vegetación en algunas secciones de la calle. 

 Durante la noche las actividades derivadas 

de la prostitución, una situación que ha carac-

terizado a la avenida históricamente, afectan la 

percepción del sitio como un lugar seguro.

GUILLERMO PRIETO - V. GÓMEZ FARÍAS

james sullivan 

edificios comerciales y de equipamiento, 
sobresalen en la silueta urbana

masas arbóreas brindad continuidad y un 
ambiente agradable al pasear frente habitacional, mantiene un ritmo en 

alturas, colores y materiales neutros así como 
en la proporción de sus vanos.

plantas bajas comerciales aumentan la percepción de 
seguridad y la dinámica a la calle.

la altura de la silueta urbana aumenta conforme se 
acerca al borde de Av. Insurgentes.

la plaza Renato Leduc, es uno de los únicos espacios públicos 
dentro de la colina, articula a esta con la  colonia Tabacalera y el 
resto de la ciudad, funciona como un acceso a la colonia.

edificios de baja altura en deterioro, 
cambian el ritmo de los vanos en la calle 
así como la percepción de ésta.

intervenciones contemporáneas recurren 
a la imitación de fachadas.

la altura de la silueta urbana se ve 
modificada por los cambios de uso de 

suelo y el deterioro de edificios históricos.

frente comercial de fusión de predios, el 
paramento cerrado define la condicion de 
borde con circuito interior.

frente habitacional que se relaciona en alturas y vanos y 
colores neutros con sus vecinos, la planta baja comercial 
de estos mantiene una relacion dinámica con la calle.

Esquina con corte en pancoupé, genera 
cruces amplios y abre la esquina, las 

fachadas se miran entre sí. 

paramento abierto cambia la dinámica de 
la calle introduciéndola a sus patios

frente habitacional desligado del 
paramento, se relaciona con la calle 
mediante su estacionamiento.

paramento continuo_cerrado en edificios 
remodelados o intervenidos, predomina el macizo y 
los colores contrastantes.

edificios habitacionales con comercio en planta baja 
mantienen una relación en alturas y ritmos.

 los colores neutros así como los ritmos de 
vacíos y llenos de las fachadas destacan la 

composición de edificios de uso mixto.

planta baja con usos variados “extienden” 
la banqueta al interior de los locales

masas arbóreas brindan continuidad y un 
ambiente agradable al pasear.

secciones de paramento cerrado_abierto 
dan un ritmo dinámico al recorrido.

paramento totalmente continuo_cerrado 
rompe el ritmo de la calle volviéndola 
monótona.

vegetación baja produce poca sombra,
reduce el ancho de banqueta.

locales comerciales en primer plano 
frente a remate Av. Insurgentes

alturas variadas que crecen 
hacia los bordes
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La San Rafael, la imagen del tiempo
La arquitectura es la materialización del pensa-

miento y las características políticas sociales, 

culturales y artísticas de la época en que se 

desarrolla. La Ciudad de México desde su fun-

dación ha sido el resultado de encuentros cul-

turales con perspectivas contrastantes en su 

entendimiento de la realidad, la funcionalidad y 

el diseño de ciertos espacios, han marcado la 

historia de la ciudad, convirtiéndose en referen-

tes de momentos históricos, plasmando estilos 

que determinan tendencias de urbanidad a tra-

vés del tiempo.

Con la  llegada de los Españoles y la con-

quista de Tenochtitlán en 1521, la ciudad es 

impuesta a partir de la cosmovisión de la socie-

dad Europea y se transforma de acuerdo a los 

parámetros de urbanización de las ciudades 

occidentales. La fusión de ambas culturas y la 

evangelización de los pueblos indígenas dieron 

como resultado la generación de un gran nú-

mero de edificios de todo tipo, reflejando una 

mezcla de estilos y técnicas constructivas. 

El régimen Porfirista en 1876 asume un 

replanteamiento ideológico, tecnológico y cul-

tural de origen francés, el desarrollo de la bur-

guesía a México genera la implementación de 

nuevos estilos arquitectónicos como respuesta 

a una nueva forma de habitar. La construcción 

de nuevos modelos de vivienda reflejados en 

las casonas y el origen de los fraccionamientos 

dentro de la Ciudad y espacios de convivencia 

social dieron origen a nuevas colonias, entre 

ellas la colonia San Rafael.

Con la Revolución Mexicana en 1910 se 

intenta dejar atrás la inspiración europea para 

dejar vivir la originalidad mexicana y construir 

una nueva identidad. Con los años empieza 

a construirse una postura basada en que una 

sociedad funcional debía tener un urbanismo 

proporcional a sus necesidades. 

La llegada de la modernidad a México da 

pauta a una nueva forma de hacer arquitectura, 

un entendimiento objetivo y equitativo de la so-

ciedad mexicana y sus necesidades sumado al 

desarrollo tecnológico permitió dar nuevas res-

puestas en los objetos arquitectónicos y sus 

componentes formales, haciendo partícipe a la 

sociedad a través de los edificios. 

La Colonia San Rafael ha sido escenario de 

estas transformaciones en la historia de la Ciu-

dad de México, es el reflejo de la sobreposición 

de ideas, posturas y situaciones plasmadas en 

los estilos arquitectónicos, desde edificios neo 

moriscos, casonas art decó que predominan 

en la colonia, edificios funcionalistas, y mani-

festaciones de la arquitectura contemporánea, 

que día a día continúan este proceso de trans-

formación.

En nuestro análisis de imagen urbana iden-

tificamos las variantes más representativas de 

estilos arquitectónicos que predominan en la 

colonia, haciendo una descripción gráfica de 

las fachadas y la volumetría de los edificios y 

sus elementos compositivos, que nos permiti-

rán hacer anotaciones acerca de la estética y 

las condiciones de diseño de cada etapa, para 

dar una respuesta arquitectónica vigente a las 

necesidades ideológicas, habitativas y forma-

les de la sociedad actual, entendiéndola como 

un elemento que se sumará a la sobreposición 

de etapas en la construcción de la ciudad.

arquitectura en el sitio
Las tipologías que construyen la memoria del lugar. 

El estilo Art Nouveau forma parte de las tipologías 
que podemos encontrar a lo largo de la colonia, 
este se caracteriza principalmente por la ornamen-
tación con formas orgánicas, principalmente vege-
tales, asociados a la ilustración y la fantasía, orna-
mentos florales y formas de inspiración naturalista 
a partir de líneas curvas.

Dentro del estilo Art Nouveau, este edificio se 
encuentra ubicado en la calle Tomas Alva Edison 
No.  160. Esta es la fachada principal del edificio 
hacia la calle, con una orientación nororiente, se 
compone por un cuerpo cuadrado de tres niveles 
seccionado en dos partes por el acceso principal, lo 

más característico de este edificio son sus balcones 
con una forma curva, los detalles de los remates 
de las ventanas con motivos vegetales y el acceso 
principal con un gran portón y una ventana de ojo 
de buey. 

En cada nivel las ventanas son distintas, en el 
primer nivel no presentan balcón y están protegi-
das por una cancelería de hierro fundido con moti-
vos orgánicos que se articulan por un almohadilla-
do en fachada, en los niveles superiores las formas 
curvas que rematan estas son características del 
estilo a lo largo de la colonia.

ART NOUVEAU

-51  Tomas Alva Edison No. 160. Elaboración propia 2014.
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El estilo neoclásico forma parte de las tipologías 
que podemos encontrar a lo largo de la colonia, 
este se caracteriza principalmente por la ornamen-
tación exagerada entre columnas clásicas, facha-
das con cariátides que sobresalen de los muros y 
esculturas en pares sobre los frontones y arcos en 
forma yacente, así como las columnas agrupadas 
de forma irregular para imprimir movimiento a las 
fachadas, se complementa con guirnaldas, angeli-
tos, atlantes, altos relieves o mansardas.

Dentro del estilo Neoclásico, este edificio se 
encuentra ubicado en la calle Francisco Pimentel 

No. 24. Esta es la fachada principal del edificio 
hacia la calle, con una orientación nororiente, se 
compone por un cuerpo principal en un solo nivel 
y semisótano, con un almohadillado a lo largo de 
toda la fachada, con ventanas características que 
en su remate presentan un arquitrabe, friso y sima 
en cantera, sobresale la balaustrada que es el rema-
te del edificio.

neoclásico
El estilo Neomorisco forma parte de las tipologías 
que encontramos en el sitio, este se caracteriza por 
el estilo de sus arcos, trilobulados, de herradura y 
rebajados, con columnas circulares muy esbeltas, 
grabados simétricos coloridos y el uso de colores 
contrastantes como el blanco y el rojo. 

Este edificio se encuentra ubicado en la calle 
Sadi Carnot no. 14. Esta fachada es la lateral del 
edificio hacia la calle, con orientación norponien-
te, se compone de un cuerpo cuadrado de dos ni-
veles y un semisótano, se encuentra dividido en 
dos partes, se distinguen cuatro tipos de ventana: 

en la parte inferior la ventana principal se confor-
ma de 3 secciones, la sección principal culmina en 
un arco de medio punto con una clave, y en las sec-
ciones laterales rectangulares se distingue un deta-
lle de cantera a manera de balaustrada, el otro tipo 
de ventana solo posee el cuerpo principal.                                                               

En la parte superior las ventanas culminan 
con un cerramiento de cantera formado por sec-
ciones cuadradas, un espacio vacío y una sección a 
manera de arco rebajado, un arquitrabe remata el 
edificio. Los acabados son de ladrillo rojo aparente 
y cantera.

neomorisco

-53  Manuel Altamirano 130. Elaboración propia 2014.-52  Francisco Pimentel No. 125. Elaboración propia 2014.
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El estilo Ecléctico forma parte de las tipologías 
que podemos encontrar a lo largo de la colonia, 
esta era la tendencia más común en la arquitectura, 
se caracteriza principalmente por el planteamiento 
de que cada diseñador o usuario, debe elegir ideas 
del pasado que se adecuan a los problemas del pre-
sente para adoptarlas y valorarlas, lo útil, lo orna-
mental, lo científico de buen gusto y reunirlo con 
nuevas formas y disposiciones, que en armonía 
con el clima, las instituciones y costumbres fuese 
elegante, apropiado y original. 

El eclecticismo integrado es el diseño realizado 
con ideas propias sin recurrir al retorno de algún 
estilo pasado. Sin embargo los edificios mostraban 

una influencia completamente francesa.  
Dentro del estilo Ecléctico integrado, diseña-

do por el ingeniero Francisco J. Serrano, este par 
de casas se encuentran ubicadas en la calle Anto-
nio del Castillo No. 33 y 31. Estas son las fachadas 
principales de los dos edificios hacia la calle, con 
una orientación oriente. La fachada en conjunto 
se compone por dos cuerpos simétricos unidos a 
través de un almohadillado a lo largo de la facha-
da. Presenta una ventana con balcón principal de 
arcos rebajados y un acceso principal de menores 
dimensiones compuesto a través de dos cuerpos 
rectangulares.

ecléctico
El estilo art decó forma parte de las tipologías que 
podemos encontrar a lo largo de la colonia, este se 
caracteriza principalmente por formas geométri-
cas definidas en su volumetría, remates termina-
dos escalonadamente, puertas y ventanas ochava-
das, la utilización de materiales como el mármol, el 
granito o el aluminio, además de la incorporación 
de bajorrelieves o paneles escultóricos con temáti-
cas nacionalistas.

Dentro del estilo Art Decó, este edificio se    
encuentra ubicado en la calle Sadi Carnot No. 85. 

Esta es la fachada principal del edificio hacia 
la calle, con una orientación oriente, se com-

pone por tres cuerpos semi rectangulares articu-
lados por dos franjas de color rojo, las puertas y 
ventanas son ochavadas; presenta dos bajorrelieves 
con temáticas prehispánicas nacionalistas en el 
cuerpo central, el remate es escalonado del cuerpo 
principal hacia los laterales, posee un rodapié de 
color rojo que se une a las franjas verticales.

art decó

-55  Sadi Carnot No. 85. Elaboración propia 2014.-54  Antonio del Castillo No. 85. Elaboración propia 2014.
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Dentro de la corriente funcionalista que podemos 
encontrar a lo largo de la colonia, esta se caracteriza 
principalmente por fachadas sobrias sin ornamen-
tación, con predominio del macizo, con volúme-
nes de geometrías regulares y grandes ventanales 
de cancelerías de hierro con acabado negro, donde 
la función interior y la articulación del edificio era 
mucho mas importante que su aspecto físico. 

Entre estos edificios, se encuentra el conjunto 
ubicado en la calle James Sullivan No. 55. Diseña-
do por el arquitecto Luis Barragán, es la fachada 
principal del conjunto de casas hacia la calle, se 

distinguen cuatro cuerpos cuadrangulares regula-
res con predominio del macizo con un escalona-
miento hacia el interior del inmueble, con grandes 
ventanales reticulares a base de cancelerías de hie-
rro negras, la planta baja presenta un acabado de 
cantera de color gris, distinguiendo un basamento 
en el edificio, los dos cuerpos de acceso poseen un 
balcón con barandal a base de solera.

funcionalismo
Entre los edificios contemporáneos que podemos 
encontrar a lo largo de la colonia, los tipos de in-
tervenciones son muy diversas, por lo general 
siempre exceden la altura de la silueta urbana de las 
calles, presentan en sus fachadas composiciones de 
formas simétricas regulares, con el predominio de 
materiales como el concreto armado, vidrio, alu-
minio, con acabados aparentes o repellados.

Dentro de estos edificios, este se encuentra 
ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano 
No. 130. Esta es la fachada lateral del edificio hacia 
la calle, contiene seis niveles en una composición 

a base de cuadrángulos regulares con cornisas de 
concreto armado, donde predomina el macizo so-
bre el vano, integra la escalera dentro de la com-
posición articulándola a través de un pasillo con 
un barandal.

contemporáneo

-57  Manuel Altamirano 130. Elaboración propia 2014.-56  Sullivan No. 55. Elaboración propia 2014.
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escalas cromáticas
Los neutros prevalecen. 

La imagen de la ciudad
En base a un registro fotográfico de las facha-

das se identificó la gama de colores que predo-

minan dentro de ella.

Es posible apreciar las características de 

las distintas épocas históricas y los estilos ar-

quitectónicos por los colores en los edificios.

En los edificios más antiguos que datan 

desde la fundación de la colonia predominan 

las gamas cromáticas neutras pertenecientes 

a la apariencia natural de los materiales: como 

la piedra, la cantera, la madera, herrerías con 

acabados en color negro, el concreto y los 

acabados en yeso.

A partir de mediados de siglo, aparecen las 

fachadas con acabados  que permiten agregar 

cualquier tonalidad, predominando aquí los co-

lores cálidos: amarillos, naranjas, rojos y cafés, 

y en menor cantidad pero de manera significa-

tiva los colores fríos: azules y verdes.

A finales del siglo XX en desarrollo tecnoló-

gico permitió la construcción de fachadas  lige-

ras predominando en éstas el vidrio entintado, 

llevando a algunos edificios fuera de la gama 

general que posee la colonia.

Hay dos tendencias cromáticas en la arqui-

tectura más reciente, la que utiliza materiales 

como el concreto y el acero integrándose a 

la ya existente o bien, la que no la considera, 

introduciendo nuevos colores que sobresalen 

en los frentes de la colonia las cuales hacen 

evidente el contraste entre los materiales que 

conforman la imagen de la colonia.

Página opuesta

-58 Abstracción cromática.- Elaboración propia, 2014.
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La imagen urbana de San Rafael se asocia cla-

ramente al pasado histórico de la colonia así 

como a la sobreposición de sus distintas eta-

pas de desarrollo y construcción.

En los 4 bordes exteriores que contienen 

la colonia, existen condiciones distintas parti-

culares que afectan tendencialmente la situa-

ción de deterioro hacia el interior, asociados a 

la movilidad, a su uso y su ocupación.

La diversidad de usos y edificaciones ha-

cen difícil definir una imagen precisa, sin em-

bargo es memorable, leyéndose a través de 

una transición en la que la imagen se conforma 

por recorridos cortos y contrastantes.

Mediante la forma en que se habitan o se 

ocupan las edificaciones, se puede identificar 

su grado de deterioro siendo las antiguas ca-

sonas y edificios abandonados los más afec-

tados debido al escaso o nulo mantenimiento, 

estos son blanco fácil para invasores. 

Los edificios de vivienda se encuentran en 

una situación secundaria de deterioro debido al 

escaso mantenimiento así como la falta de or-

ganización de sus habitantes, las plantas bajas 

comerciales de estos reflejan parte de la vida 

local, una imagen identificable dentro de toda 

la colonia.

Existe un gran contraste que hace evidente 

el deterioro de San Rafael y se da principalmen-

te por los edificios habitacionales y de oficinas 

nuevos que requieren poco mantenimiento en 

sus fachadas, la mayoría no respeta los para-

mentos originales y producen variaciones en la 

silueta urbana, a estas se suman las diversas 

intervenciones casi escenográficas en edificios 

catalogados, que hacen confusa una lectura 

de uso y ocupación.

Los edificios catalogados con una ade-

cuada conservación o intervención, represen-

tan una imagen que ha sobrevivido al paso del 

tiempo y a las distintas condiciones en las for-

mas de habitabilidad, se perciben con un fuerte 

arraigo de identidad arquitectónica, además en 

ellos se refleja la vida interior/exterior que ge-

neró la dinámica inicial de la colonia. Ellos nos 

muestran que una bien conservada imagen es 

reflejo de una mejor calidad de vida. La suma 

de todas estas características forma parte de 

los fenómenos del paisaje urbano que se iden-

tifica en la colonia, asociados a la conforma-

ción urbana y la vida cotidiana.

La colonia proyecta una imagen general de 

deterioro, debido a que los edificios en mal es-

tado se encuentran dispuestos aleatoriamente 

a lo largo y ancho de la colonia, así como un 

gran número de edificios catalogados se en-

cuentran en riesgo de pérdida, que para su 

conservación patrimonial requieren de especial 

atención, su perdida causaría una fractura en 

la identidad arquitectónica que caracteriza a la 

colonia. 

Únicamente mediante la inversión en el 

mejoramiento de la imagen de estos puntos 

así como la aplicación y cumplimiento de leyes 

más estrictas en intervenciones futuras, permi-

tirán integrar y resguardar el entorno construi-

do, dando pie a una imagen que propicie una 

percepción más positiva del sitio.

Página opuesta

-60 Edificio abandonado en Antonio Caso
-61 Edificio habitacional con comercio en Guillermo Prieto
-62 Viviendas de Francisco Serrano en Antonio del Castillo 

-63 Nuevo desarrollo habitacional en Alfonso Herrera 
-64 Edificio habitacional con comercio en Alfonso Herrera
-65 Edificio habitacional con comercio en Serapio Rendón
Elaboración propia. 2014.  
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Funciones urbanas
Los usos y destinos componen el marco orga-

nizacional urbano mediante el mecanismo de 

procesos dentro del sistema ciudad, son repre-

sentados a través de las conexiones de activi-

dades humanas entre sí y con la ciudad, parten 

de los sistemas básicos de habitabilidad, pro-

ducción, transformación y consumo, hasta los 

de especialización de actividades, servicios y 

educación, que cómo resultado dan forma a lo 

construido. 

Estos son la base para poder definir las 

condiciones dentro de la generación de los 

planes de desarrollo urbano en las ciudades 

según las políticas públicas vigentes, y las de-

mandas y problemáticas sociales, que forman 

parte de la colectividad en desarrollo.

En México la construcción del desarro-

llo nacional parte de una estrategia generada 

por el gobierno federal vigente como nación, 

de esta se organizan los planes de desarrollo 

estatales a través de estos los programas par-

ticulares de entidades. En la Ciudad de México 

las políticas sobre la ciudad se establecen en la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

mediante el Programa de Desarrollo del Distri-

to Federal, generando en sus 16 delegaciones 

Programas de Desarrollo Urbano que plantean 

un escenario ideal futuro con una cierta vigen-

cia, estos programas son según la SEDUVI, 

instrumentos indispensables para orientar el 

desarrollo urbano y el ordenamiento territo-

rial, como expresión de la voluntad ciudadana 

para la aplicación transparente de los recursos 

públicos, en un marco de acción coordinada 

entre las distintas instancias a quienes corres-

ponde operarlo y todos los agentes interesa-

dos en mejorar la capacidad productiva de las 

Delegaciones. Contemplan 4 temáticas de im-

portancia: Desarrollo urbano y medio ambien-

te, Desarrollo social, Desarrollo económico y 

Desarrollo metropolitano y regional.

Dentro del programa de desarrollo de la 

delegación Cuauhtémoc existen 5 planes par-

ciales que atienden las problemáticas particu-

lares de colonias de la delegación de impor-

tancia, dentro de estos se encuentran el de la 

colonia Cuauhtémoc, Santa María La Ribera, 

Centro Alameda e Hipódromo Condesa, que 

son muy cercanos a la colonia San Rafael, sin 

embargo en está aún no existe una preocupa-

ción particular. 

Al pensar los programas de desarrollo ur-

bano cómo un escenario tendencial de bienes-

tar, es necesario observar y analizar los usos y 

destinos existentes enfocados a las actividades 

humanas existentes así como su manifestación 

directa en los usos de suelo, esto nos descri-

birá un panorama general real de una situación 

urbana particular.

Metodología de análisis
La metodología de análisis implicó detectar los 

usos de suelo reales mediante un levantamien-

to particular por predio a través de la colonia, 

conforme al plano de divulgación del programa 

de desarrollo se especializó y adaptó la no-

menclatura y simbología de los usos ideales a 

los reales conforme a lo siguiente:

  _Habitacional

 _Habitacional con comercio 

 en planta baja

 _Oficinas

 _Oficinas con comercio en planta baja

USOS Y DESTINOS4.3.1 Funciones urbanas

-67 AGEB que 
conforman la 
colonia San 
Rafael. 
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 _Comercial

 _Industria

 _Equipamiento

 _Hoteles

 _Edificios Abandonados

 _Lotes sin uso

Los cuales, fueron usos detectados en la 

colonia. De la misma manera se ubicaron los 

edificios catalogados por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes,  según el programa de desa-

rrollo vigente.

Con esta información se elaboraron 3 pla-

nos que contrastan los usos reales con los 

usos ideales del programa de desarrollo, así 

como los niveles construidos reales que exis-

ten en los predios.

Para  la obtención de datos estadísticos 

se consultó al Instituto Nacional de Estadística 

Geografía INEGI bajo el Marco Geostadístico 

Nacional, este divide para fines de estudio el 

territorio nacional en áreas de fácil identifica-

ción y es adecuado para las actividades de 

captación de información. 

Estas unidades se denominan Áreas 

Geoestadísticas y son: 

• Estatales (AGEE). 

• Municipales (AGEM). 

• Básicas (AGEB). 

En la Ciudad de México se utilizan las 

AGEB como parámetros. Las AGEB urbanas 

delimitan una parte o el total de una localidad 

de 2,500 habitantes o más, o bien, una cabe-

cera municipal, independientemente de su nú-

mero de pobladores, en conjuntos que gene-

ralmente van de 25 a 50 manzanas. La Colonia 

San Rafael está integrada por tres AGEBS que 

según el Código de la Cd. de México planteado 

por el INEGI, se definen de la siguiente manera:

_10678 que abarca 21 manzanas en di-

rección oriente-poniente (Cal. Melchor Ocam-

po-Gabino Barreda).

_ 10682 que abarca 14 manzanas que van 

de Gabino Barreda a Rosas Moreno.

_10697 que abarca 17 manzanas que van 

de J. Rosas Moreno hacia la Av. Insurgentes, 

este último corresponde exactamente a la anti-

gua colonia de los arquitectos.  

En los siguientes planos se compila la infor-

mación de los diferentes levantamientos lleva-

dos a cabo durante esta investigación.

SIMBOLOGÍA
densidad hab/km2

16,269

16,27o-18,266

18,267-21,248

0678 0682 0697
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USO DE SUELO:
HABITACIONAL
HABITACIONAL CON COMERCIO
HABITACIONAL MIXTO
EQUIPAMIENTO
ESPACIOS ABIERTOS
CENTRO DE BARRIO

LÍMITE DE ZONA PATRIMONIAL
LÍMITE DE POLÍGONO DE PROGRAMA PARCIAL
LÍMITE DELEGACIONAL
LÍMITE DE COLONIAS

USOS DE SUELO 
SEGÚN PDU 2012 UD-1
ESCALA 1:5000
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4.3.5. la función urbana de la san rafael

El programa de desarrollo urbano plantea un escenario 

dirigido a la ocupación del mayor porcentaje de la 

colonia y al uso habitacional de densidad media, 

permitiendo el comercio en planta baja hacia los lotes 

ubicados en Serapio Rendón y Guillermo Prieto, que 

por su posición en la confi guración de la estructura 

urbana se consideran dos ejes importantes dentro de 

la colonia. Hacia los bordes se propone una franja de 

carácter comercial y el incremento de alturas. El uso 

de ofi cinas se destina a avenida Sullivan e Insurgentes 

debido a que correspondería este frente con el de Av. 

Reforma y Marina Nacional. Los espacios abiertos se 

localizan junto a Av. Sullivan y Circuito Interior y Plaza 

de la República. El equipamiento se concentra en el 

casco fundacional. 

En el plan de desarrollo urbano no se muestran 

los edifi cios catalogados, ni se cuenta con un plan 

parcial de desarrollo, como pasa en la colonia 

Santa María la Ribera y Cuauhtémoc, con un valor 

arquitectónico similar, pues a pesar de que la 

colonia cuenta con 295 edifi cios catalogados como 

patrimonio histórico, distribuidos en su mayoría 

en uso habitacional y de ofi cinas, encontramos 

inmuebles en donde se han conservado únicamente 

fachadas como estrategia de resguardo patrimonial, 

o el interior es aprovechado como estacionamiento 

en el mejor de los casos, pues otro tanto permanece 

abandonado, o incluso, a punto del derrumbe. 

El resultado del levantamiento corresponde casi 

en su totalidad con lo refl ejado en el programa de 

desarrollo urbano de la delegación, sin embargo 

la cantidad de lotes destinados a uso de ofi cinas 

es mayor. La calle Rosas Moreno es también un 

eje importante y refl ejo de la misma tendencia que 

Serapio Rendón y Guillermo Prieto. 

Históricamente diversos usos de la colonia 

han prevalecido por su condición de borde y por la 

población fl otante que siempre ha existido; muchos de 

estos, como los hoteles, viviendas de arrendamiento 

y temporales se generaron a partir de la demanda 

de hospedaje producida por la estación colonia que 

existía en el predio actual del monumento a la madre 

y el Jardín del Arte, así como el carácter comercial 

de San Cosme, que fue heredado del antiguo 

Acueducto de la Verónica, y funcionaba como un 

punto de llegada de mercancías que después se 

distribuirían hacia el centro de la ciudad.

La colonia ofrece una amplia oferta comercial 

a pesar de sólo contar con un mercado, pues 

existen muchos locales comerciales incorporados 

a las plantas bajas y algunas plazas comerciales. 

La inclusión del sector industrial se hace presente 

a través de fábricas de periódicos, situación que 

representa un riesgo menor para sus habitantes, y 

que forma parte de su identidad. 

Cada uso particular de la colonia genera un 

ambiente de localidad perceptible mediante el fl ujo 

de las actividades de sus usuarios, tales como el 

equipamiento escolar en Sadi Carnot, que atrae 

una gran población fl otante de niños y jóvenes que 

genera en sus cercanías el desarrollo de cafés, 

papelerías, tiendas de abarrotes, cibercafés y formas 

de comercio enfocadas a los alimentos. 

El equipamiento cultural crea el ambiente 

propicio para albergar nuevas galerías que llegan a la 

colonia y ha generado diversos tipos de restaurantes 

y cantinas, dentro de la zona habitacional se ha 

generado una tendencia de fondas de autor, que 

atraen a los residentes y personas que laboran en 

la colonia. Estos usos se combinan y especializan 

evolucionando en nuevas formas de usos y destinos 

que se relacionan con la calle y la vida pública de 

la colonia por lo cual es posible considerar que la 

promoción de usos combinados y el crecimiento 

-68 usos de suelo dentro de la colonia 
-69 levantamiento de niveles construidos
Elaboración propia, 2014. 

en altura conformarán la base de desarrollo 

inclusivo para el futuro de la colonia.

El área total que ocupa la colonia dentro 

de la delegación es de 989,887.27 m2 teniendo 

19,684 habitantes, con una densidad media de 

19,684 habitantes en 1 km2 de extensión. 

En los censos de población y vivienda rea-

lizados en la Colonia San Rafael se observa un 

incremento en la densidad teniendo 17,899 ha-

bitantes en 2000, 19,029 habitantes en 2005 

y 19,684 habitantes, en 2010, de los cuales 

10,237 personas son parte de la población 

económicamente activa de la ciudad enfoca-

das principalmente al sector económico ter-

ciario, 6,105 personas no trabajan, incluyendo 

estudiantes, jubilados, personas dedicadas al 

hogar; el resto población está conformado por 

3,342 menores de 12 años. 

Esta población se encuentra organizada 

en 6,626 hogares o familias en 6,947 viviendas 

habitadas de 8,508 viviendas existentes en la 

colonia, el promedio de personas por vivien-

da habitada es de 3 personas. Estas cifras no 

contemplan la población fl otante, que cada día 

“llena y vacía” la colonia.

Después del levantamiento de usos de 

suelo       podemos identifi car que se distribu-

yen de la siguiente  manera:

uso % ÁREA (m2)

habitacional con y sin comercio 68 336,225.60

ofi cinas (con y sin comercio) 12 106,487.90

comercial 6 77,289.50

equipamiento 5 64,407.91

abandonados o destruidos 4 39,448.36

industrial 4 37,092.64

estacionamiento 2 30,221.25

total 100 989,887.27

El equipamiento, las ofi cinas y el tipo de 

comercio que se ofrece condicionan a un ho-

rario de uso en la colonia siendo durante el 

día cuando se encuentra el mayor número de 

usuarios en la calle, y disminuyendo su ocupa-

ción durante las noches y fi nes de semana. La 

colonia San Rafael ofrece una gran diversidad 

de usos teniendo disponible más de la mitad 

de su área total para uso habitacional, con 

equipamiento y servicios sufi cientes.

El programa de desarrollo urbano propone 

alturas máximas de 4 niveles, con 20% de área 

libre con una densidad de 1 vivienda por cada 

50 m2, a partir de estas observaciones pode-

mos determinar que del 100% de edifi cios ac-

tualmente utilizados con un carácter habitacio-

nal, la mayoría posee niveles de construcción 

inferiores a 4, como se muestra en la gráfi ca 2.
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MOVILIDAD URBANA4.4.1 Un principio de sustentabilidad

Un principio de sustentabilidad
La movilidad es una cualidad o atributo de los 

individuos referida a sus capacidades de movi-

miento, es la necesidad de cada ciudadano de 

acceder a los bienes y servicios básicos en su 

vida cotidiana.

Definimos movilidad urbana como un 

conjunto de desplazamientos de la población     

sobre la ciudad, asociados a los usos de sue-

lo, destinos y actividades, utilizando diferen-

tes medios de transporte para trasladarse. La   

movilidad ocupa un papel central en la socie-

dad, en tanto que permite la comunicación, las 

actividades económicas e integra los espacios 

y las actividades.

 La distancia entre los destinos de los        

distintos flujos de personas que se desplazan 

dentro de la ciudad es el parámetro para defi-

nir las variantes en la movilidad. La movilidad    

motorizada, asociada a los trayectos de una 

mayor distancia, corresponde a todos los via-

jes realizados en automóvil particular y trans-

porte público (metro, metrobus, tren ligero, 

colectivo y taxis), conlleva una serie de proble-

máticas complejas asociadas a su relación con 

la estructura urbana, así como ambientales y 

de carácter social. 

La movilidad no motorizada asociada       

regularmente a trayectorias más cortas, co-

rresponde a los viajes realizados en bicicleta o 

medios alternos de transporte no motorizados, 

peatonales y bici taxis, este tipo de movilidad 

conserva una estrecha relación con el espacio 

público.

El crecimiento desordenado en las grandes 

ciudades  y el origen de las periferias originan 

largas distancias de recorrido sobre redes satu-

radas hacia los destinos comunes de la pobla-

ción, asímismo ha evidenciado  la ineficiencia 

de las estrategias de movilidad de las ciudades 

actuales, que dan prioridad al automóvil priva-

do, trayendo consigo complicaciones sociales 

y ambientales.

En la preocupación por replantear un 

nuevo modelo de movilidad que garantice la 

equidad en el acceso, la eficiencia en la dis-

ponibilidad, la sustentabilidad y la calidad en la 

infraestructura, que reduzca las distancias de 

viajes, a través del financiamiento y gestión de 

desarrollos densos, conectados y compactos, 

con uso del suelo mixto con plantas bajas acti-

vas, espacios públicos de alta calidad y acce-

sibilidad a transporte sustentable; en la Ciudad 

de México están surgiendo nuevas opciones 

para desplazarse, integrando colonias de la 

Ciudad Central a este planteamiento, siendo 

la San Rafael una colonia con un potencial de 

sustentabilidad creciente debido a que por su 

ubicación e infraestructura se encuentra debi-

damente conectada.

Metodología aplicada
La metodología de análisis de la movilidad      

urbana en la colonia se basó en la observación 

e identificación de las características principa-

les de las vías de comunicación y señalamiento 

de su jerarquía, considerando tipos de trans-

porte, tipos de flujos: vehiculares y peatona-

les, rupturas urbanas, barreras de movilidad,                 

conectividad y accesibilidad, situación de ofer-

tal demanda de estacionamiento y configura-

ción de nodos viales principales. 

-71 MB Estación Plaza de la República. 
Elaboración propia, 2015.
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4.4.2
Este plano concentra información necesaria para 

entender cómo se “mueven” dentro de la colonia. A 

qué corresponde el tránsito, etc. 

Además se identifi can nodos de cruce, puntos de 

acceso a transporte público y tránsito peatonal. 

estacionamientos
áreas abiertas

nodos viales
línea/estación de metrobus
línea/estación de metro línea 2
circulaciones peatonales
recorridos microbús
vías saturadas
vías saturadas mañana
estacionamiento periódico
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análisis de nodos4.4.3 Los nodos como puntos de articulación

Nodos
La necesidad de conectarse entre puntos 

a diferentes jerarquías, se marca como el 

origen de la estructura urbana, Kevin Lynch 

se refi ere a estos elementos como sendas, las 

cuales defi ne como los conductos que sigue 

el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente, y pueden estar representadas 

por calles, senderos, líneas de tránsito, canales, 

etc. La gente observa la ciudad mientras 

va a través de estas, y conforme a estas se 

organizan y conectan los demás elementos 

ambientales. 

Las calles constituyen el soporte de la co-

nectividad y de la accesibilidad espacial en las 

ciudad. En el tejido urbano, la organización se 

establece a partir de una escala pequeña que 

crece de una manera fractal , cada tipo de calle 

sirve diferentes densidades de tráfi co resultado 

de las actividades cotidianas de un sitio.

Cuando existen intersecciones, a partir de 

la forma de la estructura urbana, se generan 

nodos, en esta intersección hay un encuentro 

de actividades, fl ujos peatonales y distintas 

modalidades de medios de transporte (auto-

móvil, bicicleta, motocicleta, transporte colec-

tivo.) que se desplazan a través de las calles.  

La complejidad de los nodos radica en la 

escala de las vialidades que se cruzan y su   

capacidad de conectividad dentro de la ciu-

dad, la cual determina la cantidad de fl ujos y 

actividades que se generan dentro de estos.

Dentro del estudio de movilidad de la co-

lonia San Rafael, identifi camos tres nodos 

que originan las intersecciones de las aveni-

das que posicionan, delimitan y conectan a 

la colonia con la Ciudad de México: Avenida 

Insurgentes-Ribera de San Cosme, Avenida 

Insurgentes-Avenida Sullivan, Avenida Melchor 

Ocampo-Ribera de San Cosme, y dos nodos 

generados por las calles internas de la colonia: 

Serapio Rendón-Guillermo Prieto y Joaquín Ve-

lázquez de León- Antonio Caso; describiendo 

la densidad, dirección y tipos de fl ujos que se 

presentan en ellos. 

Reconocimiento de sitio
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4.4.4. SAN RAFAEL INTERIOR Y EXTERIOR

La movilidad en la colonia San Rafael se 

desarrolla claramente a partir de la estructura 

urbana, esta delimitación hace evidente el tipo 

de fl ujos que lleva cada vialidad:

San Cosme

Delimitante norte, es una  vialidad de fl ujo 

vehicular pesado que conecta a la colonia con 

la delegación Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. 

Concentra alta densidad de fl ujo peatonal 

debido al uso de suelo comercial que la 

caracteriza y porque ubica las estaciones de  la 

línea 2 del metro (Taxqueña-Cuatro Caminos); 

por las condiciones en que se encuentra la 

vialidad, la disposición de los camellones 

y la relación peatón-automóvil  así como la 

presencia del comercio ambulante que se 

convierte en una barrera física y visual que 

pone en gran desventaja al peatón permitiendo 

únicamente el tránsito con dirección oriente-

poniente y como consecuencia San Cosme 

se ha convertido en un borde que no permite 

relación alguna entre la colonia San Rafael y 

Santa María la Ribera.

Circuito Interior

Delimitante poniente, es una vialidad de 

tránsito vehicular pesado con fl ujo peatonal 

nulo aumentando un poco en los nodos sin 

ser representativo. La ausencia de peatones 

convierte a esta sección en la parte trasera de 

la colonia, que pese a que es aquí donde se 

encuentran los únicos espacios recreativos y 

áreas verdes, no son utilizados.

James Sullivan

Delimitante sur, es el eje conector principal de 

poniente a oriente sirviendo de acceso para el 

fl ujo que llega por la parte norponiente desde 

el Área Metropolitana cuyo destino es el centro 

de la Ciudad, es probablemente la vía más 

saturada la mayor parte del día,  pues transitan 

un gran número de vehículos particulares y  

transporte público, generando un alto nivel 

de  contaminación auditiva y un recorrido 

incómodo y apresurado para el peatón.

-72  Avenida 
Ribera de San 
Cosme.
Elaboración 
propia. 2014. 

Pág. sig.
-73 y 74
De izq. a 
der. Avenida 
Insurgentes 
esq.Sullivan y 
Calle Gómez 
Farías esq. Sadi 
Carnot.
Elaboración 
propia. 2014.

Av. Insurgentes

Delimitante oriente, no representa una  barrera 

a pesar de su dimensión, pues se integra a 

través  de las estaciones de Metrobús que se 

localizan aproximadamente cada dos esquinas 

y que, por el tratamiento de las estaciones, 

reduce la distancia de cruce para el peatón, y 

éste atraviesa la avenida de un lado al otro con 

facilidad; así, se permite la conexión visual de 

una acera a otra a lo largo de la sección que 

atraviesa la colonia. 

La mayor intensidad de tránsito vehicular 

y peatonal es la originada en los bordes, 

convirtiendo a la colonia en un punto de 

conexión y cruce, debido a esa condición se 

puede entender a la colonia a partir de dos 

sectores: 

San Rafael Exterior
Defi nida por los bordes que la delimitan, 

mantiene una relación con la ciudad 

concentrando gran cantidad de fl ujo peatonal 

y vehicular, convirtiendo a esta sección en 

la única parte memorable para la población 

fl otante. Esta sección mantiene diferentes 

niveles de permeabilidad caracterizados en 

cada borde. 

San Rafael Interior
Defi nida por el casco histórico y por gran 

parte de la zona habitacional; el fl ujo vehicular 

y peatonal se reduce de manera signifi cativa 

al interior de la colonia, siendo casi nulo en 

la zona habitacional, que en su mayoría no 

se relaciona con el sector exterior y omite 

el aprovechamiento del espacio público, 

convirtiéndolo en estacionamiento irregular.

La reciente introducción del sistema de 

transporte de ecobicis con estaciones al interior 

de toda la colonia facilita el desplazamiento 

a través de esta y permite conectarla desde 

el interior con las demás colonias de la parte 

central de la Ciudad.

En esta sección se defi nen ejes conectores al 

interior de la colonia:

Gómez Farías

Se confi gura como un gran eje-nexo, al este 

se conecta directamente con la Plaza de la 

República, y nos dirige hacia el Centro Histórico 

y es potencialmente la entrada principal a la 

colonia por la avenida Insurgentes, columna 

vertebral de la conexión que distingue a la 

ciudad central. Une el Casco Histórico con la 

zona habitacional.

Sadi Carnot

Es una calle con densidad peatonal y de tránsito 

intenso en varios periodos del día debido a 

que contiene el equipamiento educativo de 

la colonia siendo esta la sección con mayor 

movilidad durante el día. La amplitud de 

sus banquetas y la densidad de vegetación 

permiten el libre tránsito de peatones.

Al localizar estas dos secciones se obvian los 

puntos de infl uencia de los bordes hacia el 

exterior, y el bajo nivel de ésta desde el interior. 

De esta manera, la densidad de tránsito dentro 

y en torno a la colonia se gradúa desde los 

extremos hacia dentro, y hace evidente la falta 

de actividad, más no la falta de recursos que 

tienen los habitantes para desplazarse dentro 

de la colonia.
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-75 Interior de un edificio de vivienda. Elaboración propia, 2014. 
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Habitar el sitio
A lo largo de este análisis hemos ido exami-

nando y explicando la colonia a partir de distin-

tas categorías de estudio, involucrando diver-

sos factores que sumados crean una imagen     

global de la dinámica de vida en la colonia. 

Sin embargo, hay puntos que poseen una 

importancia tal que son indivisibles y que de-

penden estrictamente de sus habitantes. Al 

caminar de manera repetida y cuestionar las 

particularidades que encontramos nos conver-

timos en habitantes habituales y pudimos per-

cibir rasgos de la vida cotidiana de la colonia. 

Para entender tal dinámica, se llevaron a 

cabo una serie de derivas en diferentes días de 

la semana, a diferentes horarios con la fi nalidad 

de observar y “ser parte” de esta dinámica por 

un momento, para así percatarnos de las cua-

lidades que dan carácter a la zona de estudio. 

De la misma manera, basados en resulta-

dos del último censo realizado en el país, loca-

lizamos datos que nos dan información acerca 

de los tipos de hogares que encontramos en 

la colonia, que suman más de 6,626, debido 

al incremento desde 2010. Estas familias se 

describen como propietarias de sus viviendas, 

y en promedio se componen de 3.5 miembros 

por hogar, y retomando las observaciones he-

chas en Usos y Destinos recordaremos que 

existen variadas actividades económicas, par-

te del sector terciario, lo cual sumado a la gran 

cantidad de equipamiento y ofi cinas, atraen un 

gran volumen de población fl otante, que forma 

casi un tercio de la población total que habita 

cotidianamente la colonia y se relaciona recí-

procamente con ella.

Así, se hace evidente la pluralidad de la 

población, cuyo grupo de edad más numero-

so pertenece a adolescentes y jóvenes adultos 

(de 12 a 15 y de 15 a 24 años) y que sin em-

bargo se nutre de grupos de todas las edades. 

Aún con esta información, hubo que vol-

tear directamente a los habitantes del sitio, 

indagar sobre su percepción de la colonia; de 

alguna manera evaluar nuestras observaciones 

dentro de su vivencia cotidiana sumando sus 

experiencias y su forma de participación en la 

conformación de la colonia a través del tiempo. 

Es por esto que complementariamente a 

los levantamientos urbano-arquitectónicos, se 

realizaron entrevistas en sitio a los habitantes 

de la colonia, profundizando acerca de sus opi-

niones respecto a la calidad de vida, los lugares 

que les parecían signifi cativos, la percepción en 

general de la colonia, así como sus expectati-

vas a futuro. 

A continuación se mostrará un extracto 

de las 10 entrevistas que nos parecieron más 

vida cotidiana4.5.1 Habitar el sitio

signifi cativas por su aportación cualitativa, así 

como un mapeo de lo que éstas entrevistas y 

nuestras observaciones revelaron, traducido a 

los lugares y situaciones que trascienden en la 

memoria colectiva de la colonia e incluso, lle-

gan a rebasarla. 

Asímismo nos fue posible identifi car y di-

ferenciar de los referentes que se identifi can 

a partir de su confi guración y planteamiento 

histórico y de los que se construyen día a día 

satisfaciendo las necesidades cambiantes de 

la colonia.

La estructura de la entrevista tipo fue:

 1. Nombre, edad, ocupación

 2. ¿Vive en la colonia?, Sí: ¿Desde  

 cuándo? No: ¿qué le hace venir a la  

 colonia, y de dónde viene?

 3. ¿Cómo se desplaza por la colonia?

 4. ¿En qué lugares compra productos  

 de consumo diario?

 5. ¿San Rafael es una colonia segura?

 6. ¿Encuentra diferencias a través de  

 los años?

 7. ¿Estos cambios favorecieron a la  

 colonia?

 8. ¿Qué lugares frecuenta dentro de 

 la colonia?

 9. ¿Qué lugares son representativos  

 de la colonia?

 10. ¿Qué pasará con la colonia en 

 diez años?

Este conjunto de cuestionamientos com-

pletan y articulan las diversas capas de estudio 

que componen este análisis, pues son básica-

mente el refl ejo de lo intangible frente a los he-

chos comprobables y medibles. 

-76 Fiesta anual 
en honor a San 
Rafael  
Elaboración 
propia 2015. 
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rILAS OOS TRAZAS (ll ())f!H.IAN LA 
CIlJIM. SE CD/VERTE EN EL ffMATE VISUAL 

CE AWASCALLES 

LA ftAZA ¡(NATO lE CU:: ESEi~VEsi,¡oo 
ABERTO peaJl) AL INTEPDl [f LA OlJ)tA. 
LOCAOA EN LA AVEtIOA mmNTES ESIllNA 
CUI rtMZFARíAS, LA IXtM:RTE EN El AO::ESO 
~NfJlAL A LA (lUNA. MANlU{ 00 ruUfS
FnMI'llA VISUAL [)ftECT A CUI EL M(JfJ,{NTO A 
LA II:VCllOJl, 
ES EN ESTA PLAZA [Off SE D:l'UNTRA LA 
MAYIJliA II ACTrroAD [( ESnDANTES III HA
BITAN O1.1)IA IlRANTEEL fU\AF(]ESOlAR. 

'" EL TEATi{] SAN RAFAEL SI: HllIENTilA EN El ~ 
OC'U! fffiENTt [f LA!lLCNA. ESTA l.OCAOO ~ 
FflNTE Al PARIlE VI1(JlA FÁIfIGAS.AIIl- 1-

RENDA [fL CH (pERA EL TEATOO SAN RAFAEL 
00f AUIRGAMII ACTlVDAIIS V ClJ'(HITRA~ 

00 LtlA ¡¡¡AH CANTIlAll CE USAROS lE MAtERA 
FFE!1ENTI. 
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ENTREVISTAS A COLONOS 

NOMBRE 

IOS( LUIS 
HERNANDEl B 

LOOT NEELS 

JUAN BONILLA 

COMERCIANTE: 

PROCEDENCIA 

DESDE SU 
NACIMIENTO VMO 

LOCATARIA EN UNA EN LA COLONIA SAN 
35 PAPELERIA RAfAEL 

43 COMERCIANTE COL ANAHUAC 

DESEMPLEADO 

66 COMERCIANTE ECATEPEC. EDO MEX 

I ¿VIVE EN LA COLONIA? J¿SAN RAFAEL ES I ¿ENCUENTRA DIFERENCIA~ ! 
UNA COLONiA ; 1, EN LA COLONIA A TRAVES 

SI 

SI. \t1VE EN UNA CASA EN LA 
CALLE MIGUEL SCHUL TZ. 
DESDE HACE 2ú AIIIOS. 

NO. ¿POR QuE SE 
ENCUENTRA EN LA 

COlONIA? 

NO. TRABAJA EN LA 
COLONIA DESDE HACE 20 
Ar\JOS 

NO. ES LOCATARIO DE UNA 
TIENDA DE ABARROTES. 
DESDE HACE 5 MESES 

NO. ES LOCATARIO DE UNA 
PALETERIA EN LA ESQUINA 
DE ALfONSO HERRERA 
DESDE HACE 22 AI'JOS 

I 

SEGURA? DE LOS MilOS? 

HA CAMBIADO 
COMPLETAMENTE. HAN 
QUITADO EDIFICIOS 
HISTQRICOS PARA PONER 
OTROS NO RESPETAN LA 

sr, BASTANTE COlONIA. 

NO NO LA CONOZCO 

ES UNA COLONIA MUY 
CENTRlCA CON VfAS 
IMPORTANTES y CON 
MUCIIO TRAf iCO COMO 
INSURGENTES. REfORMA. 
ORCUITO INTERIOR; LA 
ENTRADA DEL METROBÚS 
AYUOO A ALIGERAR EL 
f LUJO VE HICULAR. 

LA INTRQDUCCION DE LA 
NUEVA MODAUDAD DE 
TRANSPORTE: ECOBIO 
ALUMBRADO PÚBUCO 

NO. TODO SIGUE IGUAL. 

¿ESTOS CAMBIOS 
FAVORECIERON A LA 

COLONIA? ¿POR QUE? 

TODO SE HACE EN NOMBRE 
DE LA MODERMOAD. PERO 
DEBERfAN RESPETAR PARA 
NO PERDER EL VALOR DE 

¿QUE LUGARES 
FRECUENTA EN LA 

COlONIA? 

¿QUE LUGARES 
CONSIDERA 

REPRESENTATIVOS DE LA 
COLONIA? 

LA COLONIA TEATROS Y RESTAURANTES LA lONA ESCOLAR 

¿COMO SE DESPLAZA POR LA I ¿QUE PODRIA MEJORAR 
COlONIA? DE LA COLONIA? 

CAMINANDO. CUENTA CON 
TODAS LAS CARACTERlSTlCAS 
PARA PODER HACERLO' 
VEGETACION. BANQUETAS 
AMPLIAS Y LA LONGIDTUD DE 
SUS CALLES ES POCA. 

MODIfICAR LA RUTA DE 
MICROBUSES QUE PASAN 
POR SAOI CARNOT 
ATENTANDO CON LA 
SEGURIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 

BASURA EN LA CALLE. 
f ALTA DE AREAS VERDES. y 

LOS RESTAURANTES. LOS CAMINANDO. RECORRE MUCHO ESTACIONAMIENTOS 

¿DONDE COMPRA 
PRODUCTOS DE 

CONSUMO DIARIO? 

MERCADO DE SAN COSME TEATROS. SAN COSME ESCASOS MERC.~DO DE SAN COSME 

SI. EN EL FUTURO SERA 
UNA COLONIA MAS 
POBLADA Y ATRACTIVA 
PARA TODOS. TAL VEZ EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
REDUZCA EL DEFICIT DE 
ESTACIONAMIENTOS EN LA 
COLONIA. 

NINGU NO APARTE DE LA 
TIENDA 

TACOS ARABES LA 
PERlQUITA. JARDlN DEL 
ARTE Y PlAZA DE LA 
REPúBLICA 

RESTAURANTES Y BARES 

MERCADO DE SAN COSME 

MONUMENTO A LA MADRE. 
UNVERSlDAD DEL VALLE DE 

EN CARRO. DESDE LA COLONIA 
ANAHUAC. ENTRO A LA COLONiA 
POR LA CALZADA MfxlCO 
TACUBA 

MEXICO, TEATRO ANDA Y CAMINANDO, ESPERANDO 
TEATRO ALDAMA, PROXlMANTE USAR LA ECOBICI 

OCASIONALMENTE LOS TEATROS CAMINANDO GENERALMENTE 

ALUMBRADO PúBLICO y 
SEGURIDAD EN LA NOCHE. 
MUCHA DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTO 

AGREGAR MAs ESPAOOS 
VERDES Y 

ESTACIONAMIENTOS 

TODO ME PARECE BIEN 

RECAUDERfA EN CALLE 
ALFONSO HERRERA 

COMIDA EN RESTAURANTES 
Y EN EL MERCADO DE SAN 
COSME 
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NOMBRE 

CARLOS lAMES 

MARGARITA 

MARGARITA 
STALANGO 

EDAD OCUPAC!ÚN 

48 COMERCIANTE 

EMPlEADA 
49 DOMt:SncA 

DIRECTOR DE 

PROCEOENCIA I 

COLONIA 
TABACALERA 

TLÁHUAC 

¿VlVE EN LA COLONIA? 

" 

sr. VIVE EN UN 
DEPARTAMENTO EN LA 
ESQUINA DE ICAZBALCETA 
CON SUS PAPAs DESDE 
HACE 22 AÑOS. 

SU PAPA llENE UN TALLER 
MECANICO DESDE 1974 
UBICADO EN LAS 
ACCESORIAS DEL EDIFICIO. 

NO. ¿POR QUt SE 
ENCUENTRA EN LA 

COLONIA? 

NO. VENDE DULCES 
AFUERA DE LAS PRIMARIAS 
DESDE HACE 15 A~OS 

NO. ES EMPlEADA 
DOMESOCA EN UNA CASA 
EN LA CALLE ANTONIO DEL 
CASTlLLO 

32 GALERlA YAUTEPEC COLONIA JUAREZ 

NO. ES PROPIETARIO Y 
DIRECTOR DE LA GALERIA 
YAUTEPEC. UBICADA 
SOBRE MELCHOR 
OCAMPO, SE ESTABLECIO 
HACE 3 AfilOS 

22 ESTUDIANTE 

70 AMA DE CASA 

EDO. DE MEXlCO 

VIVE EN LA COLONIA 

VIVE CON SU FAMIUA EN 
CALLE GUILLERMO PRIETO. 
DESDE HACE 5 AÑOS. 

DESDE HACE 70 VIVE EN CALLE 1, MA. 
AÑOS AL T AMlRANO 

j¿SAN RAFAEL ES 
UNA COLONIA 

SEGURA? 

NO 

¿ENCUENTRA DIFERENCIAS 
EN LA COLONIA A TRAVt:S 

DE l OS MilOS? 

NO. TODO SIGUE IGUAL 

NO. TODO SIGUE IGUAL 

SI. MUCHISIMAS, HA 
LLEGADO GENTE PEUGROSA 
A LAS VECINDADES. DE 
IGUAL FORMA LA 
CONSTRUCCION DE 
CONDOMINIOS Y LA 
LLEGADA DE GENTE DE 
CLASE SOCIAL ALTA 
ALEJABAN CADA VEZ MAS LA 
CONVIVENCIA ENTRE 

sr. HAY MAS PÚBUCO 
INTERESADO EN EL ARTE. 
HAY MUCHA GENTE JOVEN 
ESTABLECIENDOSE EN LA 
COLONIA 

sr. LA CONSTRUCCION DE 
NUEVAS UNIDADES 
HABlTACIONALES 

sr. HAY MAS TRANSITO 
VEHICULAR Y 

sr. ADEMAS MUY CONSTRUCCION DE NUEVAS 
TRANQUILA UNIDADES HABlTACIONALES. 

¿t:STOS CAMBIOS 
FAVORECIERON A LA 

COLONIA? ¿POR QuE? 

I 

¿Qut: LUGARES 
FRECUENTA EN LA 

COLONIA? 

MERCADO DE SAN COSME. 

¿out: LUGARES 
CONSIDERA 

REPRESENTATIVOS DE LA 
COLONIA? 

LA ZONA ESCOLAR 

PUESTOS SOBRE SAN MONUMENTO A LA 

EN ALGUNOS CASOS. POR 
EJEMPLO CONSIDERA QUE 
LA LLEGADA DE UN NUEVO 
SECTOR SOCIAL CON UN 

COSME REVOLUCION 

MAYOR PODER ADOUISlllVO QUIOSCO MORISCO. 
REACTIVARlA LA ACllVlDAD MONUMENTO A LA 
EN LOS TEATROS Y REVOLUCION. MERCADO DE MERCADO DE SAN COSME 

I 

¿COMO SE DESPLAZA POR LA 
COLONIA? 

CAMINANDO. LA COLONIA ES 
BONITA y MUY SEGURA 

CAMINANDO. ES UNA COLONIA 
MUY BONITA Y OFRECE MUCHOS 
SERVK:IOS 

RESTAURANTES SAN COSME Y TEATROS CAMINANDO 

sr. LA OFERTA CULTURAL 
ES MUY AMPLIA. HAY 
MUCHAS GALERIAS Y 
ESTUDIOS DE ARllSTAS EN 
LA COLONIA 

NO. GENERAN MUCHA 

GALERtA HILARlO 
GALGUERA. GALERlA LA 77. 
EL ECO. CASAS/ESTUDIOS SU ARQUITECTURA Y 
DE A~S CERCANOS. TRANQUIUDAD. 

BASURA Y ESTA AFECTA A CAFE EMIR. CERCANO A SU 

CAMINANDO 

LA SALUD. CASA, RESTAURANTE LA POLAR AUTO PARTICULAR Y TAXI 

PARROQUIA DE SAN RAFAEL PARROQUIA DE SAN RAFAEL 
ARCANGEL Y SAN BENITO ARCANGEL Y SAN BENITO 
ABAD. PARROQUIA DE SAN ABAD. PARROQUIA DE SAN 
COSME Y SAN DAMIAN. COSME Y SAN DAMlAN, 
j ARQlN DEL ARTE. JARQlN DEL ARTE. 

LOS SERVICIOS MERCADO DE SAN COSME. MERCADO DE SAN COSME, 
ENCARECEN. HAY MUCHOS CAFE DEL A.N.D,A.. CAFE DEL A.N,DA, 
AUTOS ESTACIONADOS EN QUIOSCO MORISCO (EN QUIOSCO MORISCO (EN CAMNANDO. Y EN AUTO 
LA CALLE STA. MA.LA RIBERA] STA. MA.LA RIBERA) PARTICULAR. 

¿out: POORlA MEJORAR 
DE LA COLONIA? 

DARLE MANTENIMIENTOS A 
LAS BANQUETAS Y 
RESOLVER El PROBLEMA 
DE LA BASURA EN LA 
CALLE. 

AUMENTAR AREAS VERDES. 
RESOLVER PROBLEMA DE 

¿DONDE COMPRA 
PRODUCTOS DE 

CONSUMO DIARIO? 

MERCADO DE SAN COSME 

LAS VECINDADES MERCADO DE SAN COSME 

FUERA DE LA COLONIA 

COL, SANTA MARIA LA 
MAS ALUMBRADO PúBUCO. RIBERA. WALT·MART 
MAYOR SEGURIDAD BUENAVlSTA 

MAS AREAS VERDES, 
ALUMBRADO P!JBUCO MERCADO DE SAN COSME 
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REFERENTES SEGÚN COLONOS 
Z 
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C> 
:$ IIIICADA EN SERAPO RENOON #5.F1f LA 
~ prnMERA KllESIA DE LA ZONA, EN SU ORUEN 
sa FUNCoNú COMO HOSPITAL PARA IISPUES 

TRANSFORMARSE EN LA IIl.ES~ DEDICADA IIIICADA EN FRANasco ~MENTEL ES 
A ESOS SANTOS. EN SU ATRIO SE REAL~AN 
ACTMDAIIS RELUOSAS IMfIIRTANTES PARA 
LOS HAmANTES DE LA lllil'lA. 

!.NA K1HA DEOCADA AL A!I;ANGEL SAN 
RAFAEL TRADIQiI'ALMENTE EN EL MES DE 
OCTUBRE SE REAL~A UNA FERIA llOICA A 
ESTA LA IlJAL HAII Olf LOS HAB~ANTES 
II _A COLONA SE REúNAN REAUZANOC 
OViRSAS ACTMDAIIS. 
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~ UBICAOA EN SERAI10 
NA ALBERGA HA~TAail'ES PARA ESTIIlIANTES .. 

y ~AJEROS. EN ESTE INMIfBLE SE UBICA EL iil 
RESTAIIIANTE IllA lIJE EN TEMPIJIAOAS g 

PERMITE DIlE SE LLEVE A CABO. UN CORREDOR ~ 
IllTURALATRAYENOO vmANTES II aSTN- g: 

TASCOLDNAS DE LA C1JDAD. ::3 

IIICADA EN IIISIJ1GENTES 117. ES 
DE LAS HELAIIRiAS TRAD laD~ALES 
MAs ANTKlIAS y P!l'LtARES II LA 
alIJAD. 

~ 

'" ·z 
~ 
f:l 
9 
= 
:!!i 

~ 
t;; . .... ~ _____ .. 
;;: 

U~CADD EN SADI CARrIlT 54, FORMA 
PARTE DE LOS Illmos DEL VERBO 
ENCARNADO DUE EXISTEN EN EN PAIS, 
Fl:RTENEII A LAS ESaJELAS RELUOSAS 
MAS MF\JRTANTES Y ANTIGUAS DE LA 
C1JDAD, RECBEtIlO A NlMis TANTO DE 
LA alIJAD COMJ II LA ZONA 
METROfllUTANA. 

ES EL ESPAao FliBUCO MAs EXITOSO CiI' 
EL 0If IlJENTA LA COLiI'IA, ALBERGA UNA 
CONSTANTE AcnVIDAD DE RECREACIlN PARA 
LOS MNOS Y HAB~ANTES DE LAS DRaNAS 
DE LA ZONA DURANTE EL ~A DIf VAN A 
COMER AL TIANGIJS SOBRE fllJEOAS TODA LA 
SEMANA. LOS DOMINGOS SE REÚNEN ARnSTAS 
LOCALES EN UN BAZAR PARA VENIIR SUS 
PIEZAS, TENIENDO ASISTENTES II DlsnNTOS 
PUNTOS DE LA alIJAD. 

'" ~ 
~ 
g 

'" ~ x 
,~ 

"" ~ C> 

~ 
~ 
~ 
~ 
C> 
C> 

~ i.1lI-CA-DA- E-N S-A;'O C":;ARNOT 57, EL ¡amo 
~ ctJISTRUUO EN lOOl llJE ANTIGUAMENTE ERA 
~ !.NA CASONA AHORA ALBERGA EL PRIMER 

CAMII1JS IIL CONJUNTO DE PLANTELES lIJE 
NTEGRAN ESTA INSmooON EN TOOO EL pA/s, 
COIIlHHL MAYIII NÚMERO DE ESTIIJIAN
TES DIf ASISTEN A LA ZONA ESIllAR II LA 
IllDMA, GENERANOO ACTI~DAD EN LA CALLE 
IlI1ANTE TOOO EL ~A. 

U~CAOO EN JDADLíN VELAZDIJEZ 
DE LEON, FIllMA PARTE IIL 

'" CONIINTO DE TEATROS DIJE LE HAN 

:$ ES LA PAlMERA FUNERAR~ DE LA I ~:~~!;~: R~~~~:~~ SU 

~ ~~~~~~~~~~ru;~¡~~s 
¡¡:: Cil'OaDA A NVEL MElfllJfIIUTANC. 

'" FUNDACIÍN 153 
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REFERENTES SEGÚN COLONOS 

::E 
'" 13 z 
~ 
ce 
'" 

lJIlCAllJ EN UNAGII AlTMlRMIJ #18. ES ELflJ1() 
OC LA ASIllACIiN NAIlONAL DE ACTlllES REAU· 
IANOO fUOO(J{S TEATRALES OC _T OOA. 
RElllEtIlJ vt;ITANTlS OC TOOALA alIJAD. 

~ tfj~t:~~ 
ce .. 
'" ¡;; 
~ 

ES UNA OC LAS ESTACIJIlS OC LA LIlA 2 
OCL SISTEMA CIIECnVO METIIIIlI IlIf{C· 
TA EL ESTADO OC uoxmeum CENTRO y 
SUR OC LA alIJAD OC MEXI:Il 

'" 1-~' --~-1 ~ 

Á..";;;:: '!;j;! 

IiTlRN~=~~:SC::~~AYE;= ~ 
ffi. MEROO II LA FmJst.CA MEXICANA A -=: 

~ lIICADAEN 4B.ES 
G lljA[E LASOffi ESCUELAS FfUMAR1AS 
t:l ~ICAS IlJElfREIHA IllI.M. 

LAS ESClfLAS RJBt.CAS [f LA CLOAO, (fRECE ~ 
ACTMOAlIS OCI\llTNAS. BIILllTlCAS y ALlAS OC ~ 

CAPAaTAcm ~ 

l!ICADO EN LA CAlLE OC VIIGtIA 
f ABREGAS. ES EL TlATfII MAS GRANII OC 
LA IllDN~ Pffi LO Olf AlBERGA OORAS 
IMI\lITANTlS III PEIIMTlN LA LLEGADA 
OC USUARIIS OC LA TOOA LA IlIlAD. 

.. 
'" 9 .. 

SE HAN ~TAOO LAS OORAS W:CAlfS ~ 
MAS DlNOCIJAS, AIXLflEtru lljA ~ 

NfUlTOOAANNELNACOOAL ~ 

LA IllIJIA RAfAEL ES cmOOOA l\lI L(I; 
SAl(J{S OC BAlE III ALBERGA EN sus 
U~S cm LA RIIERA OC SAN COSM:. ~ENOO 
tSTl ESPAOO OC L(I; LIIJARES PARA BAlAR 
SAlSA MAS coomoo OC LA alIJAD. 

ESTl EII':I;OO~~;;;;;o;;;:;¡;;¡~ ~ 
EL lOO; PARA Il#NERnRSE EN lI<A GAlERIA,5 

Fm'IEDAD rn. ARTISTA IlLAPJJ GAUHM ffi 
())j LA NTEW rE I:JLNll ARTE ~ 

cmTlMPrnAtlO IiTERNAaIWAl. 

LIlCADO EN ~AIlJN mllJN GARaA ICAIIIAlCE· 
TA m. ES lI< CENlfII III T1IIAl EXPERt.lENTAl. 
III RElI>E TRABAJJSOC ARTISTAS N_AlES 
cm LA room OC IJU'OR EL ARTE IlMEM· 
I\lIANEO MEXCAOO MANTEtl UNA lIICAaoo 
C~MóNIM 

lJIlCADA EN ALTMllAIII # 20. PllCl'EOAD aEL 
ARnSTA ANUAR MAAUAO ES lI< CENnfIIIllTURAl 
III AlIlffiGA EXI'III:IN:S YT AlLERES OC 
ARnSTAS NAcmAlfS E INTlRNAOONAlES TOOAS 
LAS GAlEPJAS OC LA IllINA MANnENEN LA 
ARIllTECT1IIA IIIIlI<AlOC L(I; EII'IDi. 

=~~~=lI< 
EII'IOO OC 1OC\J ~MOO EN SU ESTADO 

IIIIl1<Al SE HA CONVERTIII EN UN 1\MO 
OC EMllfNTRO PARA L(I; ESTlIIWillS y 

HA~TANTlS .úVENES OC LA lOOA. 

z ~ 
~ 

lJIlCADA EN SIlUVAN ESOJNA MELIIDl OC_o f!¡ 
ESLA GALEPJA OC ARTl MÁS cmOOOA OC LA S 

IllINA 1II0NALMENTllllCADA EN LA IllINA ~ 
COIIISA cm su LLEGADA A LA 1ll1W~ SAN'::; 

RAFAEL lE DA A1UTI.RA y PIJQARIOAO A LAS ~ 
ocMÁS GAlER~ ~ 

~~'iifs=~ 
HA AOClI1I00 GRAN FUtlARDAO [OORI) [f LA ~ 

IIWA. ES UNA MIlBLE~A·G.1fETERA IfREClIlXIUN ~ 
ESPAGII PARA REAUlAR /CTNUAOCSIllTURAlfS ~ 

IlVERSAS IIIIANTl TIIXI EL !lA '" 
155 
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4.5.2

Reconocimiento de sitio

A partir de las entrevistas realizadas en sitio, se 

realiza un plano-resumen que identifi ca los puntos 

señalados por los vecinos.

EDIFICIO REFERENTE SEGÚN VECINOS
TEATRO
GALERÍA
EDIFICIO USO COMERCIAL 
EDIFICIO USO EDUCATIVO
EDIFICIO USO RELIGIOSO
ESPACIO ABIERTO
VECINO ENTREVISTADO
PROSTITUCIÓN

INFLUENCIA NIVEL COLONIA 

INFLUENCIA NIVEL INTRACOLONIA

INFLUENCIA NIVEL CIUDAD

EA
#

REfEIIOOES SEGUN COLONOS" 
• JlESA OC SAN ros/,( Y oMw. 
B J,4[Fl:AOO OC SANCIlM 
e .AESlA OC SANRAf AEl 
D.JIWAOAROJA 
E JElAIlllA LA ESPHlAL oc p¡\Jffi 
F .J!ESlo\lJW{Jf LA IW.R 
G .Jf5muro ¡lJQJ) ESPAi'Il 
H JlSEOEXPERt,(HJAllIl Ero 
IJ\!UIOClARIT 
I _F\HRARA GAvtm:l 
K _lIMASIJAD IIL VfüE OC J.{XKXJ 

UEATRO~A1«lO FMJEGAS 
.. _IEAmOmIlIllIffE 
N J:ru:LA~ Fl(J[tOJM. 
R J,(lR() SAN DliME 
o JOOA Ill~ I.I1TAfIlfiOO OC ~mJ 
P _IEAIROSANRAFAEl 
Q_ITATfllAlOAMA 
L SAlIJI rARIl 
S _(¡¡'HIlA IIAOOGALIlERA 
T _GAl.EIlA LA n 
u _CASA MMlIAD 
v _GALEIlA YAUTrn:C 
W_CAFff>JfRI 
x JtmES SllLNAN 

. CULTURAL I U 1 
I SEGUN VECINOS -

ESCALA 1:5000 

SIMBOLOGíA ------..• ~., 

te) 
',--
' '''. " " ' :;',' 

'" 
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-77 Galería 
Hilario Galguera. 
Elaboración 
propia 2014.

pequeñas que disfrutan los servicios que su 

ubicación ofrece, pero que muy pocas veces 

conocen o se interesan por el valor histórico 

que posee el lugar donde habitan.

Así, a lo largo de los años, se ha desarro-

llado un marcado rechazo de los habitantes 

“locales” por los que llegan y llegarán, pues se 

identifican como actores de cambio en sentido 

negativo, resultado de la implantación de nue-

vos complejos habitacionales, que se perciben 

fuera del alcance económico y cultural de és-

tos. 

De tal manera, los significados del habitar 

en la colonia desde años atrás y como nuevo 

residente han adquirido diferentes matices. A 

pesar de esta situación, existen un gran núme-

ro de habitantes preocupados por el bienestar 

dentro de la colonia, que promueven y son par-

te de la germinación de proyectos para el bien 

común.

A partir de la llegada de la galería Hilario 

Galguera a la colonia, en 2006, comenzó un 

proceso de “florecimiento” artístico en la zona. 

Actualmente se localizan en la colonia cer-

ca de 7 galerías de arte, representando a ar-

tistas nacionales y a algunos cuantos de talla 

internacional; se suman a éstas los múltiples 

espacios independientes en los que se llevan a 

cabo foros de teatro, conciertos, etc. además, 

de los teatros que han dado fama a la colonia 

y que aún están en funcionamiento, nutriendo 

la variedad de actividades realizables cotidia-

namente en la zona, y atrayendo con esto, a 

público local y foráneo, vecinos de colonias 

cercanas como Juárez, Cuauhtémoc, y algu-

nos otros que se desplazan desde más lejos, 

como Coyoacán o Azcapotzalco.

Es por estas razones, entre otras, que 

actualmente la identidad de la colonia es im-

precisa, variada en significados y en consenti-

mientos. Es innegable que el modo de habitar 

también figura, altera el paisaje, lo habita con 

variados ritmos. La identidad de la colonia se 

reconstruye a partir de la suma de la historia y 

las circunstancias que componen la cotidiani-

dad de nuestra época.  
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4.5.3. LO LOCAL Y LO OTRO: 
la CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD.

La edad de la colonia la ha hecho poseedora 

de distintas etapas de desarrollo y periodos 

específicos de resignificación del habitar en 

el territorio que abarca la colonia San Rafael, 

por lo tanto la población actual, responde a 

distintos grupos de habitantes que resultan 

de estos cambios a través del tiempottan de 

los inicios de la colonia en los cuales habitan 

parientes o herederos  de los dueños originales, 

por lo cual han habitado la colonia por mucho 

tiempo y son conscientes de los cambios 

que han existido en ella y el valor histórico-

patrimonial que conserva; ellos significan un 

porcentaje menor de habitantes, poseen un 

marcado arraigo y manifiestan la satisfacción 

de habitar en este sitio, conocen y aprovechan 

los servicios de la colonia; por ejemplo, los 

sitios de culto y los pocos espacios públicos 

que posee la colonia, e incluso, los de las 

colonias vecinas, se abastecen en el mercado 

local, caminan en el lugar.

Con el terremoto de 1985, el precio de los 

inmuebles se devaluó, en gran medida por los 

daños que éstos adquirieron y porque un gran 

número de sus habitantes decidieron emigrar 

a colonias vecinas, o incluso al extranjero. 

Bajo estas circunstancias, nuevos habitantes 

tuvieron la oportunidad de aprovechar la 

ubicación privilegiada de la colonia y el acceso 

a los servicios en los que se respalda.

La historia deja más que edificios viejos; 

resultado de la cercanía con la Estación 

Colonia, del ferrocarril, surgieron una gran 

cantidad de hoteles de pasaje, que después de 

la demolición de la estación se volvieron hoteles 

de paso trayendo consigo el crecimiento de 

redes de prostitución que actualmente tienen 

como escenario el borde sur de la colonia. 

La avenida Sullivan es, entre otros puntos 

de la ciudad, un referente de prostitución urba-

na. Los vecinos han reaccionado rechazando 

esta práctica, y entre los comités de organi-

zación vecinal y el gobierno de la Ciudad de 

México, han conciliado establecer horarios y 

códigos de vestimenta ante la imposibilidad de 

parar con ésta situación. 

La cantidad de oficinas y escuelas que se 

localizan dentro y en torno a la colonia dan 

paso a la llegada de un gran número de habi-

tantes flotantes diariamente, los cuales viven la 

colonia a partir de estas circunstancias, apro-

vechan sus servicios y por esta razón son, en 

gran medida, un punto clave en la dinámica 

económica de la zona, aunque su participación 

es nula en cuanto a la búsqueda de mejoras 

en la zona.

Los últimos diez años, la inversión inmobi-

liaria ha puesto la mirada en el potencial de la 

colonia, desarrollando complejos habitaciona-

les de menor escala, cuyo precio se encuentra 

por encima de $30,000.00 por m2, atrayen-

donuevos habitantes compuestos por familias 

Reconocimiento de sitio
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Reconocimiento de sitio

conclusiones
Después de haber analizado la colonia a partir de capas de 
información es posible volver a unificarlas en un todo y hacer 
una evaluación a partir del planteamiento teórico. 

La colonia San Rafael constituye en sí una suma de tiem-
pos; dada la edad de la colonia, se dieron lugar en ella diver-
sas muestras estéticas características de cada época que ha 
vivido, componiendo una imagen heterogénea que la convier-
te en un contenedor de elementos que trascienden al tiempo 
y forman un patrimonio cultural en un contexto en constante 
transformación. Sin embargo, las condiciones sociales y eco-
nómicas en determinados períodos de esta transformación, 
han influenciado su valorización y esto se refleja en el mal 
estado que se percibe actualmente en toda la extensión de la 
colonia, haciéndonos conscientes del peligro de pérdida del 
que es sujeto y de la responsabilidad de resguardarlo.

La ubicación y la edad de la colonia la hacen poseedo-
ra de toda la infraestructura necesaria para abastecer a sus 
habitantes, asimismo posee vías de comunicación que la        
conectan fácilmente con el resto de la ciudad, y la vuelven 
accesible a cualquier usuario. 

La vida en la colonia está asociada a una escala peatonal: 
desde la longitud de las calles y el ancho de banquetas que la 
conectan hasta los usos mixtos dispersos en toda la colonia 
que reducen las distancias y fomentan la vida en la calle,  la 
colonia se desenvuelve en un ambiente local delimitado por 
sus bordes, que aíslan la vida al interior pero que permiten el 
tránsito a través de ella, brindando un ambiente característi-
co y alejado del caos que la circunda. 

El eje que articula y da sentido a la dinámica cotidiana es 
la diversidad de los habitantes de la colonia pues nutren de 
distintas formas el espacio que cohabitan en relación a los 
usos que le dan.

Estas características posicionan a la colonia San Rafael 
como un lugar ideal para desarrollar nuevas propuestas de  
vivienda y además la hacen encajar dentro de los reque-
rimientos que se buscan al plantear la configuración de la   
Ciudad de México en vías de alcanzar la sustentabilidad. 
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5.1 apuntes generales
Problemáticas y potenciales.

Problemáticas
De acuerdo al análisis de la colonia, pudimos 

distinguir problemáticas que se repiten en to-

dos los sectores:

_Fragmentación: se da al interior de la co-

lonia a partir de las diferentes estructuras que 

la conforman, haciendo evidentes las funcio-

nes que poseen en relación a la ciudad. La falta 

de espacio público al interior de la colonia y la 

ausencia de un centro de barrio enfatiza esta 

situación, sobre todo porque los bordes que 

definen a la colonia no propician las relaciones 

de ésta con sus colindancias.

_Subutilización: la colonia cuenta con una 

oferta amplia de usos y servicios. El uso de sue-

lo al que se le destina mayor área construible 

dentro de la colonia según el Plan de Desarrollo 

Urbano vigente, es el de carácter habitacional 

permitiendo una altura máxima de 4 a 7 nive-

les, actualmente el 32.75% de los lotes tienen 

dos niveles de construcción, de tal forma que 

la colonia no ha llegado a su máxima capaci-

dad construible.  El tipo de equipamiento  que 

sí es aprovechado en su totalidad  sólo genera 

actividad durante un periodo del día. Los es-

pacios abiertos ubicados en todos los bordes 

que delimitan la colonia no mantienen relación 

con las actividades de los habitantes, ni con el 

equipamiento cultural que la caracteriza.

_Deterioro: A pesar de su valor estético y 

patrimonial una gran cantidad de edificios no 

están ligados a las necesidades espaciales y 

funcionales de los usuarios actuales, por lo 

cual se encuentran en desuso o sin ser valo-

rados como tales y esto provoca su deterioro 

orillandolos a su inminente desaparición.

Potenciales
_Hermetismo saludable: la colonia se man-

tiene hermética a partir de los bordes que la 

contienen, logrando un ambiente local a su in-

terior sin desvincularse de la ciudad. 

_Contenido edificable: la colonia no se en-

cuentra al máximo nivel de construcción. Al 

estar conscientes de esto, es posible dirigir y 

condicionar su crecimiento hasta el punto en el 

que sea equiparable el crecimiento con calidad 

de vida para sus habitantes. 

_Adecuación de estructuras: Al existir un 

gran número de edificios en malas condicio-

nes a un bajo nivel de aprovechamiento, éstos 

se convierten en posibilidades de adecuación 

para hacerlos vigentes a ésta época y con una 

visión al futuro. 

Subpolígonos
A partir de estas observaciones identificamos  

subpolígonos que concentran estas problema-

ticas y potenciales, los cuales son:

_Espacio público

Jardín Cosmos: Ubicado en límite de la co-

lonia,  es un espacio que contiene áreas abier-

tas que se encuentran totalmente en desuso y 

propician el nulo tránsito vehicular y peatonal 

convirtiéndose en estacionamiento irregular, 

generando así, un ambiente de inseguridad.

Jardín del arte: Las áreas verdes localiza-

das en este polígono representan espacios 

residuales  de gran magnitud que por su confi-

guración se convierten en islas urbanas sin ac-

tividad ni flujo peatonal sin propiciar las relacio-

nes entre la colonia con el resto de la ciudad.

_Ejes conectores

J. Rosas Moreno: Este subpolígono repre-

senta  la homogeneidad de la colonia en cuan-

to a uso, imagen, poca densidad y deterioro 

significativo, a pesar de ser una de las calles 

con posición estratégica dentro  de  la colonia 

debido a que la atraviesa y la conecta con to-

das las calles que la conforman  y el espacio 

público que la rodea.

_Borde San Cosme

Es el borde más deteriorado en imagen por 

su uso y configuración a partir del comercio 

informal que condiciona el flujo peatonal y eli-

mina cualquier relación visual y de actividades 

con la colonia Santa María la Ribera.  

De acuerdo al análisis  establecido en las 

categorías de estudio la colonia San Rafael se 

puede definir por dos sectores generales:

+El sector exterior: define la colonia a partir 

de  sus bordes  que son los espacios  más 

consolidados y de mayor actividad, cada bor-

de posee un carácter y uso particular  predo-

minando la población  flotante que los utiliza 

como puntos de conexión con el resto de la 

ciudad. 

+El sector interior: se divide en dos sub-

sectores completamente disgregados: 

El primero  definido por el Casco Histórico 

con un flujo denso y oferta de servicios sólo 

durante el día orientado al equipamiento de ca-

rácter educativo que ofrece la colonia, esta es 

la parte con mejor imagen urbana y donde se  

generan micrositios y ambientes  como puntos 

memorables dentro de la colonia.

 El otro subsector definido por la zona ha-

bitacional carece de un flujo local constante y 

aprovechamiento del espacio público debido a 

la poca relación de los habitantes con el en-

torno próximo. La colonia posee una identidad 

arquitectónica sin embargo no existe  ninguna 

relación  e influencia  de  ésta  en la vida coti-

diana.

?

-78 San Rafael interior - exterior. 
-79 Hermetismo y ejes conectores. 
-80 Potenciales de conexión 
Elaboración propia, 2014.
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PROBLEMÁTICAS LOCALIZADAS

1

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

1. La franja de comercio informal     
establecido en San Cosme desde la 
calle de Serapio Rendón hasta Manuel 
Altamirano genera un túnel que blo-
quea el paso del peatón, ocasionado 
un tránsito difícil, además de darle 
una condición insegura e insalubre.

2. A causa de este túnel, existe poca 
relación visual y física entre los dos 
frentes de San Cosme, generando 
cruces peligrosos para  el peatón.

3. El espacio público en  San Cosme,  
posee una configuración que no per-
mite su máximo aprovechamiento.  

4. La morfología que integran los 
frentes de San Cosme es monótona 
y masiva, además de encontrarse en 
avanzado deterioro.

5.La vegetación  y el mobiliario son 
casi nulos, y los que existen están de-
teriorados, dándole a San Cosme y al 
Parque Virginia Fábregas una condi-
ción árida e insegura.

6. Las banquetas al interior de toda la 
colonia se encuetran en malas condi-
ciones, desestimando las actividades 
al exterior.

7.La demanda de estacionamiento 
sobrepasa su oferta, convirtiendo a 
todos los frentes de las calles en el 
interior de la colonia en estaciona-
mientos, proporcionando un paisaje 
monónoto y obstáculos en el tránsito 
peatonal.

8 .El parque Virginia Fábregas se 
configura de una manera inadecuada 
convirtiéndolo en solo un lugar de 
cruce, el programa que contiene no 
se vincula con el skatepark del bajo 
puente que si es utilizado durante 
todo el día.

9.La lateral de Melchor Ocampo se 
ha convertido en un estacionamiento 
debido al tránsito escaso de peatones, 
propicinado una imagen solitaria e 
insegura.

10.En el nodo generado en bajo puen-
te, las banquetas son muy estrechas y 
no existe mobiliario urbano que faci-
lite la relación entre el flujo vehicular 
y peatonal.

11. En el tramo colindante a la laterial 
de Melchor Ocampo con las calles 
Joaquín Izcalbalceta  y alfonso Herre-
ra, han surgido espacios recreativos 
emergentes aprovechados por los 
vecinos pero que no cuentan con las 
condiciones adecuadas.

12. La configuración  y diseño del Jar-
dín del arte lo coniverte en un  borde 
que no permite  la interacción entre 
colonias, ni con el espacio público 
colindante.

13.los edificios patrimoniales en la 
colonia, se encuentran, en su mayoría 
en estado avanzado de deterioro.

14. Los predios destinados al uso 
de suelo habitacional no están en su 
máxima capacidad construible.



Diagnóstico + Estrategia

168 169

dadas de su desarrollo en épocas anteriores. 

_En usos

Al densificar hasta obtener un nivel medio 

de densidad de población, es posible conte-

ner una gran variedad de actividades, donde el 

trabajo, la vivienda, las compras y el ocio sean 

accesibles a una distancia caminable. Al gene-

rar recorridos a partir de las intervenciones, las 

conexiones aumentan el movimiento cuando 

hay una mezcla de servicios y actividades a lo 

largo del camino y sus calles. Diferentes usos 

de suelo promueven viajes más cortos, y zonas 

más transitadas.

La San Rafael como un paso hacia la 
sustentabilidad en la Cd. de México
Entender el mejoramiento de la colonia San 

Rafael como un punto de sutura al sistema que 

define a la ciudad, implica el entendimiento de 

los mecanismos de funcionamiento en todas 

sus escalas, desde los núcleos más pequeños  

hasta estructuras más grandes y complejas 

que se relacionan en una escala ascendente; 

así la respuesta que nazca a partir de esto,     

dirigida a puntos estratégicos, tendrá efectos 

en el sistema completo. Al influir a este nivel 

se producen cambios que se reflejan en la per-

cepción del paisaje.

La reconfiguración del paisaje cobra vital 

importancia, pues el paisaje no es una imagen 

muerta, el paisaje se concibe como la suma de 

situaciones que existen en el tiempo, por tan-

to, el espacio, es el contenedor del paisaje. Un 

espacio que rememora la historia, la vida diaria 

en el mercado o los espacios comerciales, y 

ofrece espacio público inteligible apto para el 

desarrollo de eventos así como para la con-

templación, tiene la capacidad de convertirse 

en una referencia para una cultura visionaria. 

El paisaje es el futuro.

La reconfiguración de la San Rafael 
Destacando la homogeneidad en la configura-

ción de la colonia a partir de las categorías de 

estudio que definimos, San Rafael se contiene 

en sus bordes sin volverse inaccesible para el 

resto de la ciudad, a pesar de eso se encuen-

tra fragmentado al interior; es por esta razón 

que la estrategia general se orientará hacia su 

integración en el interior, y la búsqueda de rela-

ciones con su entorno próximo a partir de dis-

tintas premisas de reconfiguración que buscan 

caracterizar zonas específicas de la colonia 

para detonar un cambio positivo en la dinámica 

del habitar en San Rafael.

El espacio público como sutura 
urbana.
A partir del tratamiento del espacio público, 

así como del reordenamiento y ampliación de 

áreas verdes, buscando configurarlas como 

espacios pasivos y activos en los que el habi-

tante es un actor de su configuración y apro-

vechamiento. La configuración de los espacios 

públicos es capaz de impulsar el desarrollo ur-

bano, ambiental, social, económico a través de 

espacios no necesaramente edificables; si ésta 

brinda las condiciones para contener activida-

des que fomenten la cohesión en una comuni-

dad entendiendo los patrones de socialización 

de nuestros tiempos y la forma de vida del pú-

blico al que se dirige.

Densificación en altura
La San Rafael se encuentra en un punto en el 

que su crecimiento se desarrolla de acuerdo 

a lo planificado, el crecimiento en altura es la 

clave para la compactación de la ciudad. Sin    

embargo la multiplicación del suelo en la verti-

cal ofrece la extraordinaria oportunidad no sólo 

de crear nuevas ciudades en altura, sino de 

imaginarla (y mejorarla) a nivel de la calle. 

La alta densidad es imposible de entender 

disociada de las redes de transporte público, 

única (o prioritaria) forma de alimentar grandes 

concentraciones de vivienda, comercio y servi-

cios en áreas compactas. La ciudad necesita 

densidad planeada en conjunto con las varia-

bles que la hagan posible. 

Reciclaje Urbano
Los elementos arquitectónicos que constituyen 

la memoria construida de la colonia, son a la 

vez estructuras potencialmente desarrollables. 

Mediante la adecuación de estas de acuerdo a 

las demandas espaciales y funcionales actua-

les se logrará desarrollar dos puntos de mejora 

para la colonia, tal estrategia se puede dirigir a 

partir de:

_Reciclaje de estructuras de conservación

En inmuebles catalogados para su con-

servación, aprovechables para generar inter-

venciones de reconfiguración, y densificación, 

integrando las características espaciales here-

INTENCIONES GENERALES5.2 Postura de actuación

-81 Esquemas prospectivos:
_Incremento de alturas

_Extender el espacio público
_Relacionar la Sn. Rafael con el 

entorno. Elaboración propia, 2015.
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Polígonos de actuación.5.3 estrategia general
De acuerdo a las conclusiones logradas a partir 

del análisis de la colonia, es posible concentrar 

la atención hacia puntos focales, que tienen 

impacto negativo-positivo dentro de situacio-

nes específicas en la vida cotidiana de San Ra-

fael. De esta manera, así como se detectan los 

potenciales y limitantes, se puede trabajar en 

acciones que respondan de manera positiva a 

estas problemáticas, dando lugar a una estra-

tegia de mejoramiento del sitio. 

Tomando en cuenta la hipótesis que esta-

blece que las conexiones entre una parte del 

sistema afectan al sistema en sí y al conjunto 

entero del que forma parte, podemos sugerir 

que las acciones encaminadas a mejorar distin-

tos aspectos en la vida cotidiana de la colonia, 

localizadas en puntos estratégicos, tendrán 

repercusión a diferentes escalas, influyendo 

más allá del contexto inmediato. Funcionando 

como centros que integran actividades y deto-

nan usos y oportunidades de generar nuevas 

manifestaciones socioculturales. 

El desarrollo de una una estrategia de me-

joramiento del sitio da lugar a cambios signifi-

cativos en la percepción del paisaje, entendido 

como el conjunto de situaciones que dan vida 

a un lugar, otorgando la posibilidad de ir más 

allá de la imagen urbana, trascendiendo en la 

construcción de una identidad definida. 

Partiendo de estas bases, localizamos 4 

subpolígonos que concentran problemáticas 

y potenciales similares, siendo además una 

muestra de las relaciones actuales entre las co-

lonias vecinas y serán ejes de respuesta com-

poniendo la estrategia general de actuación; 

representando a escala, un esquema a nivel 

ciudad; es decir, al mejorar la colonia partiendo 

de estos puntos de acción, los efectos serán 

perceptibles hacia el interior. 

Aunado a esto, el mejoramiento del espacio 

público, es un punto importante para orientar la 

colonia hacia un desarrollo más adecuado a las 

necesidades de su población. Así, localizamos 

dos áreas compuestas por áreas abiertas que 

poseen una escala importante a nivel ciudad:

1. Jardín del arte 
Representa una sección importante de 

espacio público que actúa como borde entre 

colonias; en él acontecen manifestaciones so-

ciales complejas que brindan un carácter muy 

particular que se modifica continuamente de 

acuerdo al uso que se le da al espacio y apro-

vecha su carácter público. 

2. Parque Virginia Fábregas
Representa el borde poniente marcado por 

el circuito interior posee un área abierta que 

funciona como un nodo de conexión que resul-

ta precario dadas las posibilidades de integra-

ción entre colonias.

3. San Cosme
Originalmente consolidado como una 

franja comercial, el borde que representa la 

Avenida Ribera de San Cosme concentra 

actividades comerciales informales y sumando 

la falta de mantenimiento a sus fachadas, 

provocan inseguridad y una relación agreste 

con el peatón. Sin embargo, es también una 

“entrada” hacia la colonia Santa María la Ribera 

y es densamente transitada por peatones y 

automovilistas. 

4. Rosas Moreno
Siendo evidencia de las distintas etapas de 

conformación de la colonia, marca un eje claro 

de división en la estructura urbana de la colonia 

y concentra un gran número de edificaciones 

en mal estado; aunque al mismo tiempo es 

capaz de conectar la colonia con sus vecinas 

Santa María la Ribera y Cuauhtémoc. 

-82 Subpo-
lígonos de 
actuación.
Elaboración 
propia, 2015.
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Integración lineal.5.3.1 jardín del arte

Esta estrategia se concentra en unir las áreas libres 

y áreas verdes que comienzan a partir del Monu-

mento a la Madre y se funden en el estacionamiento 

del Hospital _____. Al convertir estas áreas en una 

sola integrada, se sumaría legibilidad a estas áreas, 

se podrían integrar más actividades y se mejoraría la 

imagen del lugar.

De esta manera, para resolverse debería tomar en 

cuenta los aspectos que se detallan en las imágenes:

1. Mejoramiento de banquetas
2. Generar recorridos complementarios para 
permitir las actividades que se realizan. 
3. Mantener actividades designadas en el diseño 
original del parque, integrando nuevas. 
4. Dotar de un área para consumo de alimentos.
5. Potencializar área de concentración al centro del 
parque a través del mejoramiento de su legibilidad. 
6. Aprovechar “la espalda” del Monumento a la 
Madre, cambiar percepción de barrera. 
7. Caracterizar plaza de acceso en un recorrido 
lineal. 

1

2

3

4

5 6

7

1                                    2

3

3                                                                                      4

5                                                                                      6
-81 Plano polígono Jardín del arte
-82 y 83 (página opuesta) Jardín del arte.
Elaboración propia, 2015.
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jardín del arte
[estrategia de conjunto]

norte-sur 
+Remate para 
Cuauhtémoc 

del 

[Sullivan-Insurgntes 1 
. Ribera-San Rafael-Cuauhtérnoc ] 

puntos importantes desde las colonias San 

_____ 1'e,oqr¡dOi~e,~ate. 
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conjunto cosmos
Suma de elementos clave.5.3.2

1

2

3

4

5

6

87

5                                                   6                                                                      7

8

Como una segunda estrategia que considera la 

integración de espacio público a áreas privadas, ésta 

busca integrar a través de un conjunto transitable, 

la esquina sureste de la colonia con su vecina, 

la colonia Tlaxpana, y de esta manera, suavizar el 

borde que constituye la Ribera de San Cosme, y que 

se enfatiza por el nivel elevado del Circuito Interior 

Melchor Ocampo. 

Se tomarán en cuenta distintos puntos 
considerando los ilustrados en las fotografías:
1. Bajo puente,  
2. Adecuación de sección de Calle Virginia 
Fábregas orientada a tránsito peatonal
3. Remodelación de parque Virginia Fábregas
4. Retomar Cine Cosmos como espacio cultural
5. Potenciar barreras como accesos a la colonias.
6. Desarrollar un espacio adecuado para arribo de 
usuarios de autobús.
7. Unificar el nivel del parque y la calle orientados 
al tránsito peatonal 
8. Integrar la __________ a las actividades del 
sitio, sumando legibilidad. 

1                                   2

3

4

-84 Plano polígono Conjunto Cosmos
-85 Perspectivas desde el parque Virgi-
na Fábregas
-86 (página opuesta) Imágenes de 
parque Virginia Fábregas.
Elaboración propia, 2015.
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conjunto cosmos 
[estrategia de conjunto]

ConfiguracIón del Conjunto Cosmos: e'en1Of1,ro,;"t!av;'(""--
+ESlabrecer conjunto a partir de la relación de 
_Foro Virginia F~bregas _Casa de cultura 
_Skarepark _Cine Cosmos 
- - - - ReCorridos peatonales objetivo 
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5.3.3 san cosme
Recaracterización del borde comercial

Reinterpretando el carácter comercial que precede a esta avenida 

se propone reutilizar predios actualmente en abandono para lo-

calizar edificios que alberguen espacios comerciales, de la misma 

manera se propone rediseñar las banquetas en función de brindar-

les accesibilidad y delimitar las áreas destinadas al área comercial 

para permitir el libre y digno tránsito de los peatones, así como la 

construcción de cruceros seguros.

La reconfiguración de la Avenida Ribera de San Cosme 
es urgente para la mejora de la imagen urbana de la colonia. 
A continuación se explican los puntos estratégicos que se 
proponen para la denotación de estos cambios.  
1. Rediseño de camellón. Insurgentes esquina Av. Ribera de San 
Cosme. 
2. Rediseño estacionamiento del mercado San Cosme.
3. Construcción de plaza-atrio. Serapio Rendón, esquina Av. 
Ribera de San Cosme.
4. Construcción de plaza comercial. Fresno esquina Av. Ribera 
de SanCosme.
5. Construcción de plaza comercial. Cedro esquina Av. Ribera 
de San Cosme.
6. Reasignación del espacio de comercio informal, a través de la 
ampliación y rediseño de banquetas: construcción de reductores 
de velocidad, modificar el nivel de banquetas y camellones para 
hacer accesibles los cruces, así como la implementación de 
ciclopistas para incentivar el uso de la cicicleta.

1                                                                                                                                2 
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PROSPECTIVAS DE DESARROLLO san cosme 

-87 página anterior Perspectivas de Av. San Cosme.
-88 página actual Estado actual Av. San Cosme.
-89 página opuesta Prospectiva de desarrollo Av. San 
Cosme.
Elaboración propia, 2015.
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-90 Edo. actual atrio de Iglesia San Cosme.
-91 página opuesta Prospectiva de desarrollo atrio de 
Iglesia San Cosme. Elaboración propia, 2015.
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-90 Edo. actual esquina de Av. San Cosme y Amado 
Nervo, Col. Santa María la Ribera.
-91 página opuesta esquina de Av. San Cosme y Amado 
Nervo, Col. Santa María la Ribera. Elaboración propia, 
2015.
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j. rosas moreno
Eje de redensifi cación5.3.4
El subpolígono representado por la calle de 

Rosas Moreno, concentra en él un alto núme-

ro de inmuebles habitacionales en mal estado, 

construidos al mínimo de su capacidad según 

el plan de desarrollo.

Siendo este un eje importante en la com-

posición de la colonia, y además, capaz de co-

nectar de un extremo a otro las colonias Cuau-

htémoc y Santa María la Ribera, decidimos 

potenciar esa infl uencia en el contexto propo-

niendolo como un punto de redensifi cación.

Para este fi n, identifi camos un conjunto 

de predios que poseen las carácterísticas an-

tes mencionadas: inmuebles en mal estado y 

al mismo tiempo, construidos al mínimo de su 

capacidad y para los cuales se propone una 

serie de acciones encaminadas a impactar los 

niveles de densidad y ocupación.

1. El plan de desarrollo de la delegación 
Cuauhtémoc 2008 establece como altura máxima 
4 niveles construidos, sin embargo para lograr 
una redensifi cación en altura, es necesario 
aumentar los niveles permitidos, de 2 a 3 niveles 
más.

2. Salvaguardar la memoria histórica 
potenciando el reciclaje de edifi cios con una 
intervención arquitectónica congruente con su 
contexto.

3. Rediseño de banquetas, acondicionando 
el espacio público, para hacerlo accesible, y 
aprovechado por los vecinos.

4. Recuperar el espacio para el 
peatón, mediante el mejoramiento de los 
estacionamientos existentes y la reconfi guración 
de los espacios para estacionarse sobre la vía 
pública. 189-92 página anterior: J. Rosas Moreno eje de redensifi cación . Elaboración propia, 2015.

-93 página actual: Resumen de predios potenciables J. Rosas Morenoº. Elaboración propia, 2015.
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1. Rosas Moreno #9

Edificio abandonado, mal estado

2 niveles

2. Rosas Moreno #13

Edificio habitacional, mal estado

2 niveles

3. Rosas Moreno #43

Edificio habitacional con comer-

cio, mal estado

2 niveles

4. Rosas Moreno #65

Edificio habitacional, mal estado

2 niveles

5. Rosas Moreno #81-83

Estacionamiento, mal estado 

conservando sólo fachada.

2 niveles

6. Rosas Moreno  #95-103

Edificio uso Industrial, mal estado 

actualmente sirve como bodega.

1 nivel

7. Rosas Moreno #50-52

Edificio abandonado, mal estado

1 nivel

8.  Rosas Moreno #50-52

Edificio abandonado, mal estado

1 nivel

9.Rosas Moreno #143

Edificio abandonado, mal estado

2 niveles

10. Rosas Moreno #20bis

Estacionamiento, mal estado

0 niveles

11. Rosas Moreno #38

Edificio habitacional con 

comercio, mal estado

3 niveles

12. Rosas Moreno #38

Edificio habitacional con 

comercio mal estado

3 niveles

13. Guillermo Prieto #29

Edificio habitacional con 

comercio, mal estado

3 niveles

14. Rosas Moreno #38

Edificio habitacional con 

comercio, mal estado

3 niveles

15. Rosas Moreno #68-66

Edificio uso industrial, mal estado 

actualmente sirve como bodega

16. Rosas Moreno #72-82

Edificio uso mixto, mal estado

2 niveles

17. Rosas Moreno #122-124

Edificio habitacional, mal estado

2 niveles

18. Rosas Moreno #132

Edificio abandonado, mal estado

2 niveles

19. Rosas Moreno #142

Edificio abandonado, mal estado

2 niveles

20. Miguel Schultz #117

Edificio habitacional, mal estado

2 niveles

21. Antonio Caso #102

Edificio habitacional con 

comercio, mal estado

3 niveles

1                                                          2                                                          3

4                                                          5                                                          6

7                                                          8                                                          9

10                                                         11                                                       12

13                                                       14                                                      15

16

17                                                       18                                                      19

20                                                                                                               21
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Estrategia integral
A partir del estudio y conclusión acerca de los 

predios que comparten características como 

mal estado, construcción mínima aprovechada 

y valor patrimonial-arquitectónico alto, se han 

escogido tres para desarrollar tres proyectos 

arquitectónicos que sean ejemplo de esta es-

trategia, tocando distintos puntos en la calle, 

que  tendrán un desarrollo particular debido 

a su localización y atributos propios de cada 

punto y por lo tanto, un impacto en diferente 

sentido dentro de la estrategia general, resulta-

do de su solución arquitectónica. 

Podemos enumerarlos de sur a norte:

Antonio Caso No.

Representa una oportunidad para integrar el 

rescate de valores arquitectónicos considera-

dos patrimoniales desarrollando un proyecto 

de vivienda con densidad media. El predio se 

localiza cercano al borde sur de la colonia, y se 

relaciona a través del eje J. Rosas Moreno con 

el Jardín del Arte. 

J. Rosas Moreno No.

En este predio podemos destacar el po-

tencial que posee al estar localizado en la 

manzana colindante con el punto “central” de 

la colonia, y el cual, a través de su desarrollo 

arquitectónico puede ser capaz de “completar” 

el volumen que se compone a partir del Edificio 

Candy, localizado en el extremo opuesto del 

predio elegido. 

Plaza- Atrio San Cosme.

Aprovechar el valor histórico y de uso actual 

que posee la Iglesia de San Cosme, es un pun-

to focal para realizar un proyecto que involucre 

al espacio público como generador de relacio-

nes urbanas sanas, integrando el borde norte 

de la colonia al contexto inmediato, desarro-

llándose en conjunto con la estrategia antes 

planteada en la Av. San Cosme. 

Al mismo tiempo, el rediseño de las ban-

quetas y cruces dan un carácter integral a la 

estrategia desarrollada en J. Rosas Moreno 

como a continuación se distinguen: 

Cruce tipo 1:

Permite el tránsito en dirección N-S y E-O.

Cruce tipo 2:

Sólo permite el tránsito en dirección N-S y E-O.

Posteriormente, se explicará más a fondo 

cómo es que la situación urbana, establece 

premisas de diseño en el desarrollo de cada 

objeto arquitectónico. 

est. j. rosas moreno
Un punto de sutura urbana.5.4

plaza - atrio San C osm
e

ro
sa

s m

oreno XXX

an
ton

io caso XXX

c r u c e  t i p o  1

c r u c e  t i p o  2

eje de conexión intracolonias

-94 Plano de estrategia general J. Rosas Moreno. Elaboración propia, 2015.
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2.50
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2.5045.0°

45.0°
2.50

A

Reducción de la 
distancia de cruce 
peatonal y ciclista.

Reducción de la velocidad de 
vehículos que dan vuelta en 
Rosas Moreno

b

Mejorar las condiciones 
de visibilidad para el 
peatón.

c

d

Creación de trayectorias de 
circulaciones predecibles.

A

Reducción de la distancia de cruce 
peatonal y ciclista en el cruce de  

Diaz Covarrubias y Rosas Moreno 
refuerza la localidad de las calles.

b

Reducción de la velocidad de los 
vehículos garantizando el cruce 
seguro para el peatón.

Mejorar las condiciones de 
visibilidad para el cruce del 
peatón.

c

Diseño de cruces seguros
Como parte de la estrategia integral desarrollada en 

J. Rosas Moreno, el diseño de los cruces y la reha-

bilitación de las banquetas cobran vital importancia 

en el mejoramiento de la calle. 

De esta manera, se integran “orejas” en los cru-

ces como se explican en los planos superiores. Las 

orejas son extensiones de la banqueta en las esqui-

nas, que se crean a partir del espacio normalmente 

ocupado por estacionamiento de autos en ambos 

lados. Son eficaces para reducir la distancia decruce 

peatonal, evitar que el área sea invadida por esta-

cionamiento ilegal, moderar la velocidad vehicular, 

mejorar la visibilidad de peatones y conductores, y 

permitir que lo señalamientos sean visibles. 

Sólo son adecuadas cuando existen carriles de 

estacionamiento; no deben colocarse sobre carriles 

de circulación, ciclocarriles o ciclovías ni acotamien-

tos, de tal forma solo se proponen en las calles al 

interior de la colonia, dejando libre la calle Antonio 

Caso.

Los elementos que se deben cubrir en las 

intersecciones para reducir el riesgo, principalmente 

para peatones y ciclistas, son:
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-95 cRUCE TIPO 1 ROSAS MORENO - ANTONIO CASO -96 CRUCE TIPO 2 ROSAS MORENO- DIAZ COVARRUBIAS

A. Reducción de la distancia de cruce 
peatonal y ciclista.
B. Reducción de la velocidad de los 
vehículos.
C. Mejoramiento de las condiciones de 
visibilidad.
D.Creación de trayectorias de circulación 
predecibles
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Se incrementa la seguridad de los 
peatones, mientras menor sea el 
radio de giro debido a que  menor 
será la velocidad del vehículo al dar 
vuelta en una intersección.

b

A pesar del cambio de traza se 
define  claramente el espacio 
peatonal, permitiendo un recorrido 
libre de obstÁculos.

c

Oreja con pendiente del 6%, delimitada 
por un espacio de jardineras genera espacio 

seguro y agradable para el peAtón al esperar 
el momento de cruce.

Reducción de distancia en 
los los cuatro cruces de la 
intersección, con marcas 
peatonales de 4.0 m de 
ancho.

a

b

Radio de giro de 3.0 metros que 
permite dar vuelta a automóviles 
particulares y bicicletas.

Existe una distancia  DE 6.0 M entre 
el inicio de la marca peatonal hasta 

el espacio de estacionamiento, con el 
fin de que el automovil no invada los 

cruces peatonales.

D
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-97 CRUCE TIPO 1 ROSAS MORENO - GUILLERMO PRIETO -98 CRUCE TIPO 2 ROSAS MORENO - ALFONSO HERRERA
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29.78

40.13

21.48

6.10

9.49

12.94

17.26

8.70
1.92

0

Pasos a nivel sobre el camellón de Avenida San 
Cosme para garantizar accesibilidad universal.

Se propone una ciclovía a lo largo de toda avenida 
San Cosme para conectar a las colonias con las que 
colinda con  con el centro de la ciudad, fomentando 
el uso de la bicicleta.

La bicicleta es uno de los medios de movilidad más 
efectivos para desplazarse en la CD MX por lo que se 
propone una cicloestación en este nodo.

Extensiones de banqueta a nivel de calle en las 
esquinas,  confinadas por vegetación para crear un 
lugar seguro y accesible para el peatón en los puntos 
de cruce.

Recuperación del atrio de la iglesia 
de San Cosme y Damián.

-99 CRUCE AVENIDA RIBERA DE SAN COSME Y SERAPIO RENDÓN
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Conclusiones
Reordenar para rescatar la ciudad no es una tarea fácil, implica 

un largo proceso de participación a diversos niveles sociales, 

urbanos, culturales, gubernamentales y medio ambientales, es-

tos deben trabajar en conjunto por el interés de sus usuarios 

para lograr una mejor calidad de vida y el rescate del entorno. 

El análisis de los fenómenos urbanos nos otorga una vi-

sión crítica de las problemáticas y potenciales de un sitio en 

particular, es interesante darse cuenta que la mayoría de estos 

problemas no son aislados, sino que responden a una dinámica 

urbana de una escala mayor. Encontrar soluciones o respuestas 

por minúsculas que sean nos ayuda a crear suturas que irán ci-

catrizando los achaques de la colectividad en la que se desarro-

lla nuestra ciudad, al reunirse muchas soluciones generaremos 

estrategias integradoras que puedan abarcar núcleos de temas 

en conjunto que atacarán los orígenes y repercusiones de los 

malestares más profundos en el sistema.

La importancia de la generación de una estrategia en San 

Rafael radica en las transformaciones significativas mediante 

pequeñas, medianas y grandes acciones que mejorarán las 

condiciones de habitabilidad de todos sus usuarios; en ésta, el 

espacio público y la vivienda cobran una enorme importancia al 

ser los principales generadores de la esencia de la vida urbana 

y la localidad del sitio, éstos se complementan con servicios, 

equipamiento escolar y cultural además de incentivar una mo-

vilidad no motorizada y el uso del transporte público. El rescate 

de la memoria edificada del sitio será un factor de identidad y 

no de desinterés, a través del reciclaje de usos y estructuras los 

antiguos edificios conservarán su vigencia y se adaptarán para 

albergar las nuevas exigencias de la dinámica urbana contem-

poránea, la re significación del paisaje construido nos muestra 

el valor arquitectónico de esta pequeña ciudad que quedó in-

mersa en la metrópolis. Un punto de partida para el rescate de 

nuestro patrimonio urbano.  
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un punto de 
sutura urbana

el objeto arquitectónico.



Un punto de sutura urbana.
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6.1 ARQUITECTURA CON LA CIUDAD
Apuntes generales.

Después de pasar por las distintas maneras de 

abordar la ciudad para entenderla, llegamos a 

este punto, en el que nos proponemos inter-

venirla. Estudiamos-observamos, concluimos, 

actuamos. Habiendo recopilado tanta informa-

ción, se vuelve irresponsable abordar una in-

tervención-proyecto arquitectónico de una ma-

nera arbitraria, por lo cual estableceremos ejes 

temáticos que acotan y direccionan el diseño a 

partir de lo observado y lo concluido. 

El diseño por el diseño se vuelve lujo cuan-

do se ejecuta sin refl exión, ante las necesida-

des de la sociedad actual, es preciso volverle 

una herramienta para aportar a la ciudad, a la 

memoria, al otro. Por esta razón, a continua-

ción explicaremos algunos puntos que fueron 

de alta importancia en el desarrollo de las solu-

ciones, y que buscan refl ejarse en los aspectos 

formales y de uso de las tres intervenciones 

planteadas como parte de la estrategia general 

en la colonia San Rafael, estos ejes buscan -en 

conjunto-, ser parte de una gama de respues-

tas ante las preguntas que surgieron al evaluar 

este fragmento de ciudad y son también pun-

tos de partida para comenzar a diseñar.

Contexto/contraste 
 “Tan necesarias como el agua o el aire que se 

respira, las calles son los corredores del alma 

y de las oscuras trayectorias de la memoria”.

Paul Virilo.

Decidimos construir la ciudad, valorar sus sitios 

y sus predios, apropiarnos de la tierra, decidi-

mos hacerla parte de nosotros, viviendo dentro 

y fuera, con un deseo de transformación y cre-

cimiento. Creamos historias y las compartimos, 

nos transportamos diariamente y trabajamos, 

la arquitectura se disuelve a través de nuestros 

pasos, se hace una con nuestras actividades, 

nos convertimos en ciudad a la par de los edi-

fi cios, nos construimos y nos demolemos, nos 

vestimos de colores y formas y nos adaptamos 

al clima, albergamos sentimientos y nos mira-

mos unos a otros.

La ciudad habla, sus ecos resuenan en el 

viento que recorre sus calles, la arquitectura 

existe porque se recuerda, la ciudad vive en 

nuestro interior mediante imágenes en nuestra 

memoria, existimos en una dualidad de lo ima-

ginario y lo tangible, ambas realidades se com-

plementan, sitúan nuestras actividades diarias, 

apenas prestamos atención a los detalles coti-

dianos, a los símbolos, las huellas, que forman 

un conjunto de signos, mensajes invisibles del 

tejido urbano, un lenguaje a base de percep-

ciones que nutren nuestras experiencias y nos 

hacen conscientes de los múltiples contextos 

con los que convivimos.

La imagen de la ciudad en construcción se 

hace evidente mediante sus frentes y volume-

trías, representando distintas realidades históri-

cas que muestran una idealización tecnológica 

y económica de alguna etapa en el tiempo, ba-

sada en la geometría y la belleza, las propieda-

des de los materiales, el macizo contra el vano, 

la conquista en altura, la esbeltez en la estruc-

tura; ésta imagen se compone de contraposi-

ciones y contrastes, que signifi can cada frente 

en el tiempo, que hablan de un determinado 

uso y una vigencia notable, los materiales se 

desgastan con el paso de los años, envejece 

la arquitectura y aquellas construcciones que 

no conservan sufi cientes signifi cados son las 

que se olvidan, las que desaparecen, la silueta 

urbana se transforma mediante la ausencia y 

la creación de nuevas edifi caciones, intentando 

llenar todos los espacios vacíos.

El contraste también es el refl ejo de la di-

námica urbana a distintos niveles, nos ayuda a 

evidenciar fenómenos urbanos y sociales, pro-

blemáticas, soluciones, acciones en la ciudad, 

nos ayuda a entender los principales intereses 

de las políticas de desarrollo urbano, inversión 

-100 Edifi cio 
de viviendas 
construido por 
el INVI.
Elaboración 
propia, 2014.

El objeto y la arquitectura
“Navegar en la angustia por el pasado perdido (…) nos cierra los ojos ante la emergencia inci-

piente de otro mundo, otra ciudad, otra manera de ser felices. De alguna manera no podemos 

imaginar que algo contemporáneo –hecho por nosotros- pueda contribuir a la identidad. Pero 

que el crecimiento humano sea exponencial implica que el pasado se volverá en algún momento 

demasiado pequeño para habitarlo y compartirlo con quienes estén vivos”. 

Rem Koolhaas, Entrevista Con Nathan Gardels. Revista Vuelta. No. 239. Octubre de 1996. 
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y bienestar. La imagen en contraste no es dise-

ñada, es el resultado de las la suma de situa-

ciones culturales y económicas de la sociedad 

en el tiempo.

Creamos construcciones para proteger-

nos, para compartir, para trabajar, para des-

cansar, para creer, para divertirnos, el entorno 

urbano cambia sus caras a través de las gene-

raciones y sus exigencias. 

La práctica del diseño urbano y arquitec-

tónico contemporáneos deberá de establecer 

nuevas conexiones y oportunidades para sus 

usuarios, mediante la lectura y análisis del con-

traste contextual obtendremos un punto critico 

para rechazar o incentivar acciones y procesos 

urbanos. Así la intervención por contraste re-

presenta una crítica constructiva derivada de 

la observación, ésta se nutre de elementos ne-

cesarios para lograr arraigarse en su contexto 

y sobrevivir por décadas hasta que concluya 

su vigencia, no existe un punto homogéneo en 

la ciudad ni en su diseño, la agitada forma de 

vida en la metrópolis exige que las futuras edifi-

caciones alberguen nuevas configuraciones de 

usos y destinos, de políticas urbanas, de espa-

cio público, de equidad urbana, de seguridad, 

de desarrollo y asequibilidad.

La casa.
En palabras de Gastón Bachelard: “La casa 

es nuestro rincón en el mundo, nuestro primer 

universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos 

en toda la acepción del término”. A partir de 

nuestra casa somos conscientes del primer es-

pacio que habitamos, a partir de nuestra casa 

identificamos el adentro y el afuera, lo nuestro y 

lo ajeno. La casa es libertad y es refugio. Noso-

tros habitamos y nos construimos en el espa-

cio. Nuestra casa, es primeramente la noción 

de nosotros mismos en un espacio que con-

tiene un gran volumen de lo que somos. Bajo 

la premisa del diseño arquitectónico para y a 

partir de la ciudad, el diseño de una vivienda 

es imposible de disociar del concepto “casa”, 

y yendo a una capa más alta de jerarquías, 

del hombre. Del hombre y su espacio [contex-

to-contenedor].

A partir de este contexto urbano, político, 

social –tangible e intangible- y entendiéndonos 

como habitantes de una nueva era, es primor-

dial desarrollar el diseño en torno a nuestras 

necesidades actuales.

En gran medida, el paisaje rural se ha vis-

to transformado en paisaje urbano, trayendo 

consigo distintas consecuencias en la manera 

en que construimos (y ejercemos) la ciudad. A 

pesar del rezago en el que continuamente se 

percibe la vida en México, en la ciudad se con-

centran altos porcentajes de ciudadanos con 

acceso a educación y servicios, concentrando 

sus actividades en la ciudad central; originan-

do nuevas maneras de trabajar, de socializar, 

de habitar… que hacen imperativo especular 

acerca del futuro y preparar el espacio para ser 

capaz de contenerlo. 

La densidad que se planea alcanzar en al 

menos diez años, reduce también las posibili-

dades de albergar en un área propia o rentada, 

suficiente espacio para contener áreas abiertas 

o muy amplias, las actividades que realizamos 

en nuestros espacios requieren que estos sean 

flexibles, multifuncionales; incluso que nos per-

mitan tener un área de trabajo en el que nos 

desarrollemos profesionalmente. 

La dificultad que resulta de adquirir una 

vivienda digna para las familias promedio, así 

como para los jóvenes que comienzan su vida 

laboral, dan paso a la preponderancia del uso 

sobre la propiedad; es necesario reconocer las 

necesidades de vivienda y ofrecer respuestas 

adecuadas a los problemas a los que se en-

frenta, dirigidos a una sociedad compuesta por 

ciudadanos que se alejan poco a poco del pa-

radigma de modo de vida con el que convivían 

nuestros padres o abuelos.  

Así, visibilizando estas nuevas necesida-

des, surgen nuevos cuestionamientos, y sobre 

todo, nuevas respuestas. En nuestro espacio 

los servicios se sofistican y conviven con una 

serie de infraestructuras intangibles, las cua-

les nos permiten habitar en distintos planos de 

realidad, dentro de distintas realidades (incluso 

en la virtualidad). 

La alta densidad y la creciente lista de ne-

cesidades adecuadas para la vasta diversidad 

que es ahora evidente en nuestra sociedad, 

obligan al diseño a emanciparse para conver-

tirse en un sistema de pensamiento y actitud; 

para reciclar recursos y hallar soluciones sus-

tentables que  resuelvan problemas. Es nece-

sario, aunque no suficiente, aprender/aplicar la 

tecnología a nuestro alcance: es necesario en-

tender la relación entre el hombre y los objetos 

que usa, los espacios que necesita para crecer. 

Los tiempos cambian, de ahí que el quehacer 

del arquitecto se ayude de observar: compor-

tamientos, deseos, objetos.

-101 Detalle de fachada de una casa en García 
Icazbalceta, Col. San Rafael Elaboración propia. 2015 
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Para hacer arquitectura, hace falta enten-

der estas implicaciones, y responsabilizarse de 

entregar un producto reflexionado, que busque 

satisfacer las necesidades físicas y tangibles 

de los seres humanos, y además crear signi-

ficados, experiencias, recuerdos; que comple-

mentan la arquitectura construida, y son en 

gran parte los que le brindan sentido. 

La satisfacción de la necesidad de vivien-

da no se logrará bajo su producción a granel, 

sino a medida que logre brindarnos un espa-

cio digno en el que podamos desarrollarnos. Si 

los espacios nos permiten refugiarnos, generar 

conexiones, ideas, crecer… serán entonces 

espacios adecuados para nosotros. 

La arquitectura como lenguaje, es capaz 

de crear espacios, pero es a partir del desa-

rrollo de nuestra responsabilidad ética que esta 

se haga trascendente al entorno, buscando ar-

monías que se materializan en una calidad de 

vida adecuada para el desarrollo de una socie-

dad en constante cambio.  

El espacio público.
A partir de las razones expuestas, cobra im-

portancia el desarrollo de espacio público que 

complemente el espacio compartido del que 

ahora somos partícipes, es decir: una metró-

poli puede tener muchas viviendas, pero si no 

cuentan con un espacio que permita el flujo 

entre ellas, no hay ciudad. Los espacios de 

relación que conforman una ciudad deben ser 

funcionales y polivalentes, capaces de relacio-

nar los elementos construidos con las distintas 

formas de movilidad y permanencia de las per-

sonas para convertirse en espacios significan-

tes y de expresión colectiva de la sociedad que 

los habita. 

Jordi Borja menciona que el espacio públi-

co no puede definirse como un suelo con un 

uso especializado: no se sabe si es verde o es 

gris, si es para circular o para estar, o para ven-

der o para comprar, cualificado únicamente por 

ser del dominio público aunque sea a la vez un 

espacio residual o vacío. 

Es el espacio público el que estructura la 

vida social urbana, el lugar donde hacemos po-

lítica; es un lugar incluyente, de encuentros, de 

conflictos y de cambios, por tanto es la ciudad 

en su conjunto la que debe tener la considera-

ción de espacio público, convirtiéndose así en 

elemento fundamental del diseño urbano.

Partiendo de este punto, si bien la ciudad 

es en sí el espacio público, sería inadecuado 

limitarla a cumplir funciones asociadas a un ve-

hículo motorizado privado o asignarle exclusi-

vamente un carácter comercial, sin embargo, 

a menudo encontramos ejemplos de planifi-

cación de espacios públicos poco flexibles e 

incongruentes, que condicionan su calidad y 

la calidad de vida de los ciudadanos; las pro-

puestas de intervención en el espacio público 

deben transformarlo en un ámbito mucho más 

habitable y accesible para todos. Su definición 

debe servir como hábitat de personas toman-

do en cuenta para su diseño condicionantes 

ambientales, de escala urbana, ocupación, 

paisaje urbano, percepción de seguridad, con-

diciones acústicas, calidad del aire, ergonomía 

en el mobiliario, etc. intentando convertirse 

espacios conectores y re-ordenadores de la 

ciudad fomentando al mismo tiempo, nuevas 

propuestas de movilidad peatonal así como el 

uso de la bicicleta y el transporte público como 

catalizador de su uso.

De esta manera se puede dar paso a la 

acepción del espacio compartido; ante los 

atributos de la sociedad actual es inviable seguir 

pensando y construyendo la ciudad a partir de 

definiciones básicas de lo público y lo privado 

como extremos inconciliables. Por el contrario, 

es posible considerar matices y mezclas entre 

estos dando lugar a consideraciones acerca 

del espacio público-público (la calle-el afuera) 

y variantes en el espacio privado (lo mío-el 

adentro). 

En este punto radica la importancia de re-

considerar los componentes de un edificio: el 

patio como un punto de convivencia y contem-

plación, las ventanas, además de orificios para 

ventilar, como una herramienta de relación con 

el entorno, la permeabilidad de la fachada y de 

los límites de un objeto arquitectónico como 

maneras de componer el contexto a partir de 

la escala y los materiales empleados. 

Finalmente, el espacio público da la pauta 

para generar intercambios y es a partir de éste 

que se potencializa lo construido. Se vuelve 

una relación recíproca: espacio público- vivien-

da, vivienda-ciudad, ciudad-hombre.

Tomando estas anotaciones como puntos 

de partida, a continuación presentamos un ex-

tracto de las variantes de vivienda encontradas 

en la colonia, las cuales consideramos ejem-

plos importantes a tomar en cuenta en el desa-

rrollo de los proyectos de vivienda. 

209
-102 Una esquina en la Col. San Rafael. 
Elaboración propia. 2015 
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Valentín Gómez Farías #63

Niveles: 3 
Superfi cie del predio: 1537m2

Área contruida: 840 m2

Área libre: 697m2

Hab. aprox. : 7-9

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Manuel María Contreras #21
Niveles: 2 
Superfi cie del predio: 839 m2

Área construida: 411 m2

Área libre: 428 m2

Hab. aprox. : 7-9

Manuel María Contreras #19

Niveles: 2 
Superfi cie del predio: 255 m2
Área construida: 244 m2
Área libre: 10 m2
Hab. aprox. : 7-9
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Serapio Rendón #61
Niveles: 2
Superfi cie del predio: 1695 m2

Área construida: 1205 m2

Área libre: 490 m2

Hab. aprox. : 16 viviendas/ 64 personas.

Serapio Rendón #70
Niveles: 2
Superfi cie del predio: 4494 m2

Área construida: 3440 m2

Área libre: 1054 m2

Hab. aprox. : 16 viviendas/ 64 personas.
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Dirección:Serapio Rendón #88-86
Niveles: 3
Superfi cie del predio: 1695 m2

Área construida: 3440 m2

Área libre: 1205 m2

Hab. aprox. : 16 viviendas/ 64 personas.
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VIVIENDA multifamiliar

Ignacio Manuel Altamirano. #27-39

Niveles: 4
Superficie del predio: 2057 m2

Área construida: 1806 m2

Área libre: 251 m2

Hab. aprox. : 42 viviendas/ 168 personas.
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Miguel Schultz #92
Niveles: 4
Superficie del predio: 1098 m2

Área construida: 871 m2

Área libre: 227 m2

Hab. aprox. : 22 viviendas/ 88 personas.
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Joaquín Velazquez de León  #73

Niveles: 6
Superficie del predio: 560 m2

Área construida: 384 m2

Área libre: 176 m2

Hab. aprox. : 15 viviendas/ 60 personas.
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VIVIENDA multifamiliar

Miguel Schultz # 69-73

Niveles: 4

Superficie del predio: 872 m2

Área construida: 486 m2

Área lbre: 386 m2

Hab. aprox. : 18 viviendas/ 72 personas.

Dirección: Alfonso Herrera #11

Niveles: 4

Superficie del predio: 674 m2

Área construida: 475 m2

Área libre: 199 m2

Hab. aprox. :12 viviendas/ 48 personas.

Rosas Moreno  #77

Niveles: 3

Superficie del predio: 679 m2

Área construida: 408 m2

Árealibre: 271 m2

Hab. aprox. : 12 viviendas/ 60 personas.
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-103 Bitácora de trabajo. Elaboración propia, 2015. 



Un punto de sutura urbana

216 217

situación 
urbana
antonio caso 110

H/4/20/M P1 P2
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ANTONIO CASO

j. ROSAS MORENOProxima cicloestación a 300 me-
tros en la esquina de Guillermo 

Prieto y j. Rosas Moreno.
 5 min. a pie.

Estación mb Reforma a 500 m. 
10 min a pie.

Avenida Insurgentes  a 400 mts.

circuito interior a 700 mts.

av, james sullivan a 100 mts.

av. ribera de san cosme a 700 mts.

ANTONIO CASO 110
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INTERACCIÓN ENTRE fachadas 
fachada 
preexistente

altura similar en 
predio colindante

Franja de fachadas calle Antonio Caso escala 1:500

esquina

Franja de fachadas calle J. Rosas Moreno escala 1:500
esquina

edifi cios abandonados 
en mal estado

comercios en 
planta baja

edifi cios habitados
en mal estado

construcción
a demoler

edifi cio abandonado a 
punto de derrumbe

edifi cio en buenas condi-
ciones con intervenciones 
mínimas en fachada. 

edifi cio 
estacionamiento 

planta baja
comercial

Imagen urbana del entorno inmediato al predio de intervención Vista actual del inmueble a conservar
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reciclaje urbano
Somos pasado. Somos recuerdo. 

Somos raíces. Somos olvido.

Nos adentramos profundamente en la tierra, 

tan adentro que perdemos la noción del tiempo.

Nuestro pasado pasado no es diferente del futuro. 

No existe. Nunca fue. Nunca será.

Por eso, aquí y ahora, os recordamos y honramos. 

Para entender y desentrañar.

Para nacer y caminar. 

Vosotros en nosotros.

Unidos. Juntos. 

Muertos. 

Javier Iglesias Gnosick. *Atlántico. Exposición en conjunto 

con Edgar Flores Saner. México-España, 2015.   

El encontrarse con un edificio en semi ruinas ofrece la opor-

tunidad de retratar el pasado en un lugar, y atesorarlo como 

evidencia de “lo que fue”. Aferrarse al objeto buscando significar 

(para cuando el objeto se haya extinto). Y hablarle del presente. 

No se puede resucitar algo que está vivo, es preciso dar al 

tiempo y la nostalgia la oportunidad de transcurrir para construir 

el ahora, no a partir de la nostalgia sino en conjunto con las 

huellas que la historia ha dejado. 

Enfrentarse ante la necesidad de resguardar la memoria y 

hablar del presente con ella nos acerca al concepto de reciclar. 

El reciclaje se entiende como el proceso en el cual se es-

tudian, preservan y reutilizan los espacios arquitectónicos y es-

tructuras físicas originales de un edificio histórico sin alterar su 

forma, adaptándola a nuevas funciones para responder a otras 

exigencias. En el primer proyecto de vivienda se reciclará la es-

tructura de la primera crujía buscando rescatar la memoria de 

uso e imagen poniendo en valor la estética de de otra época 

adaptada a las necesidades de densificación actuales detecta-

das en el sitio. La intervención tiene la tarea de adaptarse a las 

estructuras contiguas, integrando “lo nuevo” con lo antiguo, re-

tomando la composición de los perfiles urbanos y proporciones 

familiares a esta calle. Esta intervención intenta ser una sutura 

urbana y estética, parte del conjunto de intervenciones a lo lar-

go de la calle de J. Rosas Moreno sin replicar o hacer una copia 

de los inmuebles patrimonio. 

Más allá de personalizar u homogeneizar viviendas, el reci-

claje implica hacer posible materializar la crítica ante un cam-

bio de actitud para volver a usar, pero modificando la forma de 

usarlo. 

-104 Detalle de fachada Antonio Caso 110. Elaboración propia, 2014. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1.1.1. Boutique de bicicletas 60 m�
1.2� ÁREA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

1.1.1.������ Primer nivel de cuatro dúplex de 100m2
(estancia-comedor y servicios) 205 m�
1.1.2.������ Dos departamentos 65m2 
(dos habitaciones, estancia-comedor área ajardinada  y servicios) 130 m�
1.1.3.������ Tres departamentos 70 m2 
(dos habitaciones, estancia-comedor área ajardinada  y servicios) 210 m�

       1.2 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES. 96 m�

SUBTOTAL PLANTA BAJA 701 m�

1. PB CASA-ESTANCIA DE RETIRO DIURNO 
(máximo 80% de la superficie total: 904 m�).
1.1.� ÁREA COMERCIAL:

2.1.1 Segundo nivel de cuatro dúplex de 100m�������	�
�����������
���� ������
2.1.2 Dos departamentos 65m��

���������	�
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���
������������
���� ������
2.1.3 Tres departamentos 70 m�����������	�
�������	��
���
��������
����
���� ������
2.1.4. Un departamento de 60 m2 
(dos habitaciones, estancia-comedor y servicios) �����

���  �����	
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���������	���
 �����

SUBTOTAL PLANTA NIVEL 1 701 m�

SUBTOTAL PLANTA NIVEL 3 701 m�

��     ����
�
�
��

�������
�������	
��
��������
�����������

����!"�#���$���%&�'!�	�	�$�!
����  ����
��
��������
�����������

�!�!�!���������(���	��
��)��	*���+�	��������

���)��
���
��	��,����(�
��� �����-
�!�!�!����	����)����)�������
�	������)�
��������)��
���
��	��,����(�
��� �����-
�!�!�������	����)����)��������

�	������)�
��������)��
���
��	��,����(�
��� �����-
�!�!�����	����)����)�	��������

�	������)�
��������)��
���
��	��,����(�
�������������������������������������������� ����-
3.2  �����	
��
���!���	
�
���������	���
 ����-

SUBTOTAL PLANTA NIVEL 2 701 m�
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-105 La privada Roja. Elaboración propia, 2014. 
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proceso de 
diseño
1

Reciclaje urbano.
El reciclaje se entiende como el proceso 

en el cual se estudian, preservan y 

reutilizan los espacios arquitectónicos 

y estructuras físicas originales de un 

edifi cio histórico sin alterar su forma, 

adaptándola a nuevas funciones para 

responder a otras exigencias.

Esta intervención comienza con el 

“rescate” de un inmueble puesto en 

valor, evalúa y propone posibilidades 

espaciales distintas a las originales de 

cierta estructura primaria. A este cuerpo 

primario se integran el espacio público y 

privado de 31 viviendas tipo, articuladas 

por una secuencia de huecos-patio 

que entretejen el conjunto, separando 

y dando fl exibilidad al espacio privado-

compartido de cada vivienda.

A continuación explicamos a modo 

de secuencia los puntos importantes 

que moldearon la propuesta volumétrica-

espacial de los espacios arquitectónicos 

meta. Para este fi n, dividimos la 

volumetría en:

Preexistencia
Estructura a reciclar, edifi cio de siglo 

XIX con uso habitacional detectado; 

actualmente abandonado y en mal 

estado de conservación con la pérdida de 

elementos arquitectónicos estructurales 

y formales, sin enmbargo la fachada 

conserva la mayoría de sus elementos.

Cuerpo A
Se entiende como el volumen que 

posee como área de desplante el área 

que fungía como patio de la preexistencia.  

Cuerpo B
Se entiende como el volumen que 

posee como área de desplante el predio 

colindante a la preexistencia, se suma 

a la propuesta a partir de una fusión de 

predios. 

224 225

Cuerpo A

254 m2 por planta
2 entrepisos de 7m 
_Conservación de la fachada 
y primera crujía: vanos en 
fachada condicionan el 

interior.

Por la altura de los entrepisos, 

se pueden desarrollar 8 

viviendas en esquema dúplex. 

Zonifi cación volumétrica para 

8 viviendas. 

2

Cuerpo A

H/4/20/M

H/4/20/M

Preexistencias

508 m2 construidos

 319 m2 construidos

2n / 14m

Cuerpo B

colindancias

20% área 
         libre

Volumen total “vacío”. Se 

distingue el área libre del área 

construible según plan de 

desarrollo. 

El volumen se parte en 

tres secciones, buscando 

proporciones adecuadas 

para su desarrollo interior y 

adecuada ventilación.

Defi nidos los volúmenes 

principales, se seccionan 

para obtener un módulo 

desarrollable para 

departamentos tipo. 

Volumen total edifi cable 

en predio de fusión. Se 

distingue el área libre del área 

construible según plan de 

desarrollo. 

El volumen se parte en 

tres secciones, buscando 

proporciones adecuadas 

para su desarrollo interior y 

adecuada ventilación.

Defi nidos los volúmenes 

principales, se seccionan 

para obtener un módulo 

desarrollable para 

departamentos tipo. 

PREEXISTENCIA

Cuerpo B

Módulo tipo P

Módulo tipo A

Módulo tipo B



*Preexistencia 
Edifi cio habitacional que data del siglo XIX

*Cuerpo nuevo A y B
Volúmenes resultantes de densifi cación 

226 227

servicios

área privada área pública

Esquemas de desarrollo TIPO

servicios

área privada área pública

privacidad 

comprometida

área libre 

no efi ciente

226226 227227

volumen final

De las anotaciones de la revisión de 

esquemas de relaciones interiores y 

exteriores, se decide desfasar secciones, 

modifi cando el volumen del Cuerpo A.

Cuerpo A: variación

Exploraciones volumétricas primarias del 

cuerpo A.

Módulo A defi nitivo. 

Cuerpo A

Cuerpos B

Preexistencia

Colindancias

Circulación 

principal

servicios

Esquemas de desarrollo TIPO

área pública

circulación servicios

área pública

circulación

calle

interior

Plantas tipo.

Plantas tipo integrada a esquemas generales

Planta baja tipo. Planta alta tipo.

Plantas tipo integradas a esquemas general.
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Departamento Tipo 

Preexistencia

Departamento Tipo 

Cuerpo B

Departamento Tipo 

Cuerpo A

Corte longitudinal E-E’
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Corte longitudinal F-F’
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Imagen objetivo de interior de departamento 
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Imagen objetivo de pasillo.
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Imagen objetivo de roof garden.
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-106 Bitácora de trabajo. Elaboración propia, 2015. 
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situación 
urbana
rosas moreno 103

H/4/20/M P1

Super� cie predio 1139.53

Super� cie desplante 1645.53

Niveles construidos 1

Área construida 1645.53

Área libre actual 72

% COS Área Libre 0.2

Área libre mínima 227.90

Sup. desplante máxima 911.63

Área construible máxima 3646.55

Máximo viviendas 73

j.R
OS

AS
 M

OR
EN

O

diaz covarrubias

m. altamirano

av
. r

ib
er
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e s

an
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sm
e a

 60
0 m

ts
.

circuito interior a 600 mts.

Estación metrobús 
Plaza de la República a 

500 m. 10 min a pie.

Edificio Candy

Casa de Cultura 
Colonia San Rafael.

antonio caso a 100 mts
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REMATES

INTERACCIÓN ENTRE FACHADAS

fachada actual 

esquina

edifi cios dan pauta 
para “completar” 

la silueta urbana a 
partir de la altura

edifi cio CANDY 
silueta variada 

en alturas

fachada 
actual 

frente 
“cerrado”

Franja de fachadas calle J. Rosas Moreno escala 1:500 Franja de fachadas calle Díaz Covarrubias escala 1:500

Edifi cio CANDY. Remates visuales
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brecha urbana
“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las 

calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas 

de las otras, los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, 

las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordis-

cos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un 

segundo y después huyen, husmean otras miradas, no se 

detienen.

[…] Si hombres y mujeres empezaran a vivir sus efíme-

ros sueños, cada fantasma se convertiría en una persona 

con quien comenzar una historia de persecuciones, de si-

mulaciones, de malentendidos, de choques, de opresio-

nes, y el carrusel de las fantasías se detendría”

Italo Calvino, Las Ciudades Invisibles. 

Después de la primera intervención, que buscaba inte-

grar el espacio público de una serie de viviendas [Espacio 

privado], quisimos aprovechar la ubicación del segundo 

predio elegido para llevar esta acción a una escala mayor. 

Este edifi cio es ambicioso en el sentido de que busca inte-

grar el espacio público-público que es la calle y el espacio 

privado-privado que representa una vivienda. 

Este edifi cio es la búsqueda de la integración de la calle 

al interior a través de lo que llamamos “brecha urbana” en-

focando gestos que articulan un espacio privado con la ca-

lidad de público desde el uso de suelo hasta el diseño for-

mal del edifi cio en el desarrollo de espacios compartidos. 

Esta intervención trabaja como una sutura entendiendo la 

ciudad y el contexto como un palimsesto de contrastes, 

este edifi cio busca el contraste a partir de premisas sim-

ples que moldean el edifi cio a partir de la calle, generando 

espacio público dentro del espacio privado.

-107 Vista del predio Rosas Moreno 101 . Elaboración propia, 2015. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1.1.1 Estacionamiento. Siete cajones para automóviles grandes 70 m�
1.2� NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES.

1.2.1 Vestíbulos. 62 m�
1.2.2. Rampas 344 m�

2.1.1 Estacionamiento.  Catorce cajones para automóviles grandes 140 m�
2.2 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES.

2.2.1 Escaleras 16 m�
2.2.2 Elevador 4 m�
2.2.3 Rampas 300 m�

3.1.1 Estacionamiento.  Catorce cajones para automóviles grandes 140 m�

3.2.1 Escaleras 16 m�
3.2.2 Elevador 4 m�
3.2.3 Rampas 300 m�

4.1.1 Estacionamiento.  Catorce cajones para automóviles grandes 140 m�

4.2.1 Escaleras 16 m�
4.2.2 Elevador 4 m�
4.2.3 Rampas 300 m�

5.1.1 Estacionamiento.  Catorce cajones para automóviles grandes 140 m�
5.2 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES.

5.2.1 Escaleras 16 m�
5.2.2 Elevador 4 m�
5.2.3 Rampas 300 m�

SUBTOTAL SÓTANOS 2480 m�

1.���� SÓTANO 1  (Un nivel por debajo del nivel de banqueta).

2.1� ÁREA VEHICULAR.

3.1� ÁREA VEHICULAR.

3.2 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES.

4.2 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES.

5.���� SÓTANO 5 (Tres niveles  por debajo del nivel de banqueta).
5.1� ÁREA VEHICULAR.

1.1.� ÁREA VEHICULAR.

4.���� SÓTANO 4 (Dos niveles y medio  por debajo del nivel de banqueta).
4.1� ÁREA VEHICULAR.

3.���� SÓTANO 3  (Dos niveles por debajo del nivel de banqueta).

2.�� SÓTANO 2 (Un nivel y medio por debajo del nivel de banqueta).

6.1.1  Restaurante    130 m�
6.1.2  Peletería 44 m�
6.1.3  Tienda de abarrotes 30 m�
6.1.4  Florería      44 m�
6.1.5  Recaudería  44 m�
6.1.6  Cafetería   146 m�

6.2.1  Patio 150 m�
NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES. 80 m�

SUBTOTAL PLANTA BAJA 668m�

6.���� PB EDIFICIO DE VIVIENDA MIXTA  
(máximo 80% de la superficie total: 1160 m�).
6.1.� ÁREA COMERCIAL:Locales comerciales

6.2� ÁREAS COLECTIVAS INTERIORES

Área de Exposiciones                                                                                                      90 m�
Área de servicios: oficina y almacén                                                                                22 m�

 Anfiteatro          225 m�
 Área de servicios: sala de proyecciones y sanitarios 26 m�
Vestíbulo y circulaciones                                                                                                 110 m�

7.2.1  Tres departamentos  de  95 m2 con tres habitaciones,estancia-
comedor y servicios) 287 m�

7.3 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES. 71  m�

   SUBTOTAL PLANTA 1er NIVEL 831 m�

7.���� PB 1er NIVEL. FORO CULTURAL Y  DEPARTAMENTOS  
 (máximo 80% de la superficie total).
7.1.� FORO CULTURAL

7.1.1 Galería

7.1.2�Foro

7.2� ÁREA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

8.1.1 Un departamento de 90 m2 con tres habitaciones, estancia -
comedor y servicios)                                          90  m�
8.1.2 Tres departamentos  de 75m2 con dos habitaciones, estancia-
comedor y servicios 225  m�
8.1.3. Vivienda individual en renta para hospedaje (2 estudios)                    90  m�
8.1.4. Vivienda colectiva en renta para hospedaje con 7 habitaciones con 
áreas comunes de convivencia y servicios. 226  m�

8.2� ÁREAS COLECTIVAS INTERIORES

8.2.1 Patio de actividades dinámicas 135  m�
9.3 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES. 65  m�
SUBTOTAL SEGUNDO NIVEL 831 m�

8.��� 2do NIVEL, VIVIENDA MIXTA  (máx.80% de la superf. total).
8.1  VIVIENDA UNIFAMILIAR 
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9.1.1 Un departamento de 90 m2 con tres habitaciones, estancia -
comedor y servicios 90  m�
9.1.2. Tres departamentos de 75m2 con dos habitaciones, estancia-
comedor y servicios)                                         225  m�
9.1.3. Vivienda individual en renta para hospedaje (2 estudios)                    90  m�
9.1.4. Vivienda colectiva en renta para hospedaje con 7 habitaciones con 
áreas comunes de convivencia y servicios. 226  m�

9.3 NÚCLEO DE VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES. 65  m�
SUBTOTAL TERCER NIVEL 696 m�

9.���� 3er NIVEL, VIVIENDA MIXTA  (máx.80% de la superf. total).
9.1  VIVIENDA UNIFAMILIAR 

10.1.1 Área de actividades dinámicas: Danza, gimnasia, juegos, etcétera.  100  m�
10.1.2 Área de actividades estáticas: Estancia, convivencia, descanso, 
lectura, etcétera. 47  m�
10.1.3  Área de servicios: Área de preparación, parrilla y tarja 47  m�

10.2.2 Área de actividades estáticas: Estancia, convivencia, descanso, 
lectura, etcétera. 82  m�
10.2.3  Área de servicios: Área de preparación, parrilla y tarja 15  m�

10.2.2 Área de actividades estáticas: Estancia, convivencia, descanso, 
lectura, etcétera. 110  m�
10.2.3  Área de servicios: Área de preparación, parrilla y tarja 20  m�

10.2.2 Área de actividades estáticas: Estancia, convivencia, descanso, 
lectura, etcétera. 166  m�
10.2.3  Área de servicios: Área de preparación, parrilla y tarja 24  m�

10.4. SERVICIOS         20  m�
10.5 NÚCLEO DE CIRCULACIONES                                                                      65  m�

SUBTOTAL CUARTO NIVEL 696 m�

Dos terrazas  de 65 m2

10.3.� ÁREAS DE RECREACIÓN COLECTIVAS, EXTERIORES, AL AIRE LIBRE:

Dos terrazas  de 97 m2

10.���� 4to  NIVEL, AZOTEA VERDE “roof garden”.

10.1.� ÁREAS DE RECREACIÓN  DE VIVIENDA COLECTIVA, EXTERIORES, AL AIRE LIBRE

10.2.  ÁREA DE RECREACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, EXTERIORES, AL AIRE 
LIBRE:              

Una terraza  de 97 m2

-107 Detalle de fachada del predio Rosas Moreno 101 . Elaboración propia, 2015.
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proceso de 
diseño

2

Volúmen global construible
H/4/20/M

Preexistencia no 
representa valor 
estético a rescatar

902 m2 construidos

colindancias

1

Concentración de 
área libre en un solo 
“volumen”

Dejar entrar la calle: 
BRECHA URBANA

El vacío también 
es un volumen

Cuerpo C

Cuerpo B

Cuerpo A

Intercambio

Estacionamiento

Brecha urbana
La premisa principal de este edifi cio se 

desenvuelve en torno al espacio compartido, la 

idea de generar un área para compartir con la 

ciudad a diferentes escalas moldea el volumen 

en forma y contenido, el cual termina siendo 

un conjunto de gestos de intercambio entre el 

interior y el exterior, entre lo privado y lo público.

A diferencia del ejercicio en Antonio 

Caso, este objeto posee variados tipos de 

uso que caracterizan a los tres volumenes 

principales por su uso, dando paso a variadas 

confi guraciones espaciales. 

El hecho de buscar seccionar el volumen 

corresponde a dar un acceso claro al edifi cio, 

pero también a simplifi car su funcionamiento 

estructural y por encima de todo, a hacer 

una pausa, creando un hueco transitable que 

funcione como invitación de la calle al interior. 

El tratamiento y uso de la esquina tiene 

repercusión en la forma fi nal del edifi cio, y en 

la manera en la que busca conectarse con la 

calle. 

Los esquemas aquí presentados no se en-

cuentran precisamente en el orden en el que se 

llegó a estas confi guraciones, sin embargo re-

presentan puntos importantes que dieron paso 

a su confi guración fi nal. Para este fi n, dividimos 

la volumetría en:

_Cuerpo A

El volumen que se encuentra en contacto con 

la colindancia de J. Rosas Moreno, posee la 

mayor concentración de viviendas colectivas y 

una planta baja de uso comercial.

_Cuerpo B

El volumen que compone la esquina, se moldea 

de acuerdo a esta condición; se integran en 

él áreas culturales, viviendas unifamiliares 

y estusios, así como una planta baja de uso 

comercial que ofrece un nexo claro con sus 

vecinos a través de la calle. 

_Cuerpo C

El volumen que se encuentra en contacto con 

la colindancia de Diaz Covarrubias, posee 

áreas culturales, viviendas unifamiliares y una 

planta baja de uso comercial.

*Estacionamiento

Se desarrolla en las rampas que se utilizan 

para acceder al mismo, buscando aprovechar 

la profundidad de excavación requerida para el 

cajón de cimentación del edifi cio. 

Cuerpo A

desarrollo de volumen

Volumen primario C El volumen se extiende y se 
divide en bloques que buscan 
una proporción aprovechable. 
para desarrollar viviendas.

El bloque inferior se remete 
para dar “espacio” a la calle.

Los bloques sofi stican su volumen, 
caracterizados a partir de su uso. 

268 269
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Cuerpo B

Volumen primario B El volumen se extiende y se 
divide en bloques que buscan 
una proporción aprovechable. 
para desarrollar viviendas.

El bloque inferior se remete 
para dar “espacio” a la calle.

Los bloques sofi stican su volumen, 
caracterizados a partir de su uso. 

Cuerpo C

ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento se 
debía desarrollar en 
no más de 2 niveles de 
profundidad

Áreas para localizar 
los  puntos de giro 
se desarrollan a los 
extremos del volumen.

Las rampas poseen una 
pendiente mínima, 
proponiendo la 
localización de los 
cajones en las mismas. 

Puntos inter-nivel para 
dar acceso a peatones. 

Estacionamiento para 
__ autos desarrollado 
en 2 niveles.

acceso vehicular

comercial
comercial

patio interno
semi-público

“extensión” de la banqueta

Planta Baja

cultural

viviendacultural

circulaciones

Nivel 1

Planta tipo 

circulaciones

vivienda
vivienda

vivienda

Volumen primario A El volúmen se extiende y se 
divide en bloques que buscan 
una proporción aprovechable. 
para desarrollar viviendas.

Se precisa un bloque de 
iluminación y ventilación para 
evitar el aglutinamiento de 
espacios.  

Se abre un hueco más, buscando 
iluminar y ventilar interiores. 
Se designa el área de acceso 
vehícular. 

relaciones espaciales 
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Habitacional unifamiliar
Habitacional - estudio
Habitacional colectiva 
Comercial
Cultural
Circulación vertical
Estacionamiento

VOLUMEN FINAL
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Imagen objetivo de patio semipúblico
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Imagen objetivo de patio privado
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Imagen objetivo interior de departamento. 
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6.4
plaza atrio San Cosme

-108 Av. Ribera de San Cosme . Elaboración propia, 2015. 
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av. ribera de san cosme

serapio rendón

cine Cosmos Iglesia de San Cosme y 
san Damian

av. james sullivan  a 900 mts.

circuito interior a 600 mts.

Cine Cosmos a 700 
metros, 10 min a pie.

Metro San Cosme a 200 
metros, 3 min a pie.

Metrobús Revolución a 
300 mts. 5 min a pie.

Cicloestación en Calle 
Alfonso Herrera.

av. insurgentes centro 
a 300 mts. 5 min a pie.

hacia Santa María la Ribera
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Estacionamiento permanente 
sobre los dos frentes de la calle, 

se invaden dos carriles.

Deterioro de pavimentos y franjas de basura a lo 
largo de toda la calle el peatón no puede tener  el 
cruce libre y visibilidad de un extremo a otro.

el Cine Ópera es un referente dentro 
de la colonia a nivel ciudad. 

falta de mantenimiento a  la 
vegetación y mobiliario exis-
tente.

la plaza es un espacio de reunión 
para habitantes de la colonia.

El comercio ambulante invade la acera a lo largo Av. San 
Cosme, afectando el recorrido del peatón y ocasionando 
deterioro de pavimentos, señalización y mobiliario urbano.

 El peatón percibe el espacio 
como un lugar peligroso.

existen estructuras para el comercio ambulante sobre toda la banqueta en Avenida San Cosme, 
condicionando al peatón a realizar su recorrido entre un túnel de ambulantaje y el frente 

comercial de edifi cios en deterioro.

el comercio ambulante se convierte en una 
barrera suprimiendo cualquier tipo de 
correspondencia entre los frentes de la avenida.

 locales no mantienen ninguna secuencia ni 
composición en sus fachada en sus fachadas ni orden en 
sus letreros dándo una imagen difusa del sitio al peatón.

ESTADO ACTUAL INTENCIONES DE INTERVENCIÓN

conexión de espacio público

receptor comercial

punto de demora y conexión entre colonias

escenario de actividades socio-culturales

conexión visual

incentivar movilidad peatonal y ciclista

recuperación de predios irregularizados
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plaza - atrio
El vacío tambien se construye.
La colonia San Rafael está definida por sus bordes, a 
pesar de que estos contienen el espacio público de la 
colonia no resultan trascendentes para las actividades 
de sus habitantes, debido a que los espacios abiertos 
no mantienen una relación con los espacios construidos. 
Para que esta correspondencia exista deben proponer-
se de manera progresiva espacios interconectados que 
vayan desde lo privado a lo privado- público, hasta lo 
público-público.

Por esta razón en la estrategia de intervención apli-
cada a nuestro polígono se va  desarrollando primero 
desde una pequeña escala con un edificio configurado 
por espacios privados (viviendas) que son distribuidos 
y conectados entre sí a través de espacios comunes al 
interior de un edificio, seguimos con la configuración de 
un edificio que se estructura por espacios privados mul-
tifuncionales relacionados  través de espacios comunes 
ya sean abiertos o cerrados  que mantienen cierta per-
meabilidad con el espacio público inmediato. 

En el planteamiento de los objetos arquitectónicos el 
vacío es el elemento que conecta y define a los espacios 
construidos. A mayor escala, el espacio público  es el 
vacío que estructura, relaciona  y compone a la ciudad. 

Escogimos intervenir una porción de la Ribera de San 
Cosme para recuperar esos espacios vacíos que servi-
rán como filtros permeables del borde hacia el interior 
de la colonias permitiendo hacer pausas en el recorrido 
de las personas.Intentamos reforzar su caracter comer-
cial de una forma ordenada debido a que actualmente 
las banquetas se encuentran invadidas por el comercio 
informal, que junto con el deterioro de los edificios ge-
neran recorridos peligrosos y monótonos para el peatón.

Queremos recuper el caracter histórico del borde,  
para que nuevamente se convierta en el punto de con-
vergencia entre la colonia San Rafael y Santa María la 
Ribera.

-109 Avenida Ribera de San Cosme. Elaboración propia, 2015. 
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proceso de 
diseño

317316

698 m2 construidos 
con uso de suelo 
comercial

600 m2 libres conforman 
el atrio de la iglesia.

El atrio queda contenido 
por un frente comercial que 
se encuentra en mal estado.

Reubicando los 
comercios, es posible 
aprovechar el espacio para 
generar una plaza -atrio

1,298 m2 libres para 
espacio público

Modifi caciones 
geométricas a las 
banquetas.

Ciclovía: carril 
exclusivo para 
biclicleta 1.90 m

Muro para 
proyectar

7 m

Zona de estar

Atrio

Área de transición/
conexión entre 

colonias.

150 m2 de área 
cubierta.

Av. ribera de san cosme

Av. ribera de san cosme

Av. ribera de san cosme

Recuperación del Espacio Público
La estrategia de recuperación de la plaza-atrio 

de la Iglesia de San Cosme tiene la intención de 

redefi nir un espacio de convivencia signifi cante 

para los habitantes de la colonia. Intentamos 

convertir este espacio abierto en un punto de 

conexión con los parques de la colonia Santa 

María la Ribera, haciéndolo más permeable, 

memorable y que además de ser un frente 

comercial pueda ofrecer distintos recorridos y 

lugares de demora a lo largo de todo el frente. 

Esta intervención propone ocupar el lote 

contiguo a la Iglesia de San Cosme que actual-

mente tiene locales comerciales en mal estado 

para recuperar la esquina y generar una plaza.

La plaza fue dividida en tres partes ofre-

ciendo actividades que se relacionan con la 

colonia: 

_1 Espacio para sala de proyección y foro 

al aire libre integrando al Cine Ópera.

_2 Defi nición del acceso a la Iglesia de San 

Cosme.

_3 Área cubierta y arborizada para estar y 

contemplar. 

Proponemos cruces seguros y recupera-

ción del espacio peatonal con accesibilidad 

universal ampliando banquetas, implementan-

do orejas, rampas peatonales, pavimentos, se-

ñalización y mobiliario urbano, incluyendo una 

propuesta para el fortalecimiento y ampliación 

de la red de movilidad en bicicleta que consiste 

en una ciclo vía confi nada sobre toda la Ribe-

ra de San Cosme y una estación de la red de 

ecobici.
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programa arquitectónico

1.1.1 área pavimentada 372 m2

1.1.2 área verde (incluye jardineras y muro verde) 304 m2

1.2.1 Área pavimentada 301 m2

1.2.2  Poda y saneamiento de árboles 4 árboles

1.2.3 Árboles nuevos 4 árboles

1.3.1 Área pavimentada 528 m2

1.3.2 Área cubierta 133 m2

ÁREA TOTAL DE LA PLAZA 1270 m2

2.1.1 Ampliación de banqueta 212 m2

2.1.2 Rampas peatonales 100 m2 

2.1.3 Jardineras 57 m2

2.1.4 Pasos peatonales a nivel 22 m2

ÁREA TOTAL RECUPERADA 391 m2

3.1.1 Ampliación de banqueta 212 m2 

3.1.2 Carril confinado de Ciclovía 600 m2

ÁREA TOTAL INFRAESTRUCTURA 712 m2

1. Plaza - Atrio de la Iglesia de San Cosme (nivel de banqueta)

2.    Recuperación del espacio peatonal.

3.    Infraestructura vial

1.1.  Área de proyecciones

1.2 Atrio de la iglesia

1.3 Área Cubierta
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Tres intervenciones espaciales resultaron del 

estudio y análisis de la situación actual de la 

colonia San Rafael, como un propuesta para 

mejorar el entorno en el que se insertan. Las 

tres se rigen bajo una postura general, pero 

producen distintas respuestas de acuerdo a los 

requerimientos que se detectan a partir de su 

situación urbana particular, por lo tanto la ma-

nera de responder ante estas situaciones, será 

distinta en cada punto de intervención.

Los objetos insertos en el contexto 
como parte de una estrategia.
La estrategia llevada a cabo a lo largo de J. 

Rosas Moreno compuesta por estas tres inter-

venciones, se entiende como una gradación 

del espacio público y privado, sin embargo 

cada intervención busca generar una sutura 

espacial:

con el pasado, 

con la calle, 

con la ciudad;

entendiéndose como puntos que buscan co-

nectarse entre sí siendo parte de un sistema 

que cambia y responde a los otros sistemas 

con los que convive y de los que se nutre para 

existir.

 De sus configuraciones:

Las esquinas
Las tres intervenciones tienen como caracte-

rística notable el localizarse en esquina; el caso 

de Antonio Caso, la intervención es más bien 

rígida, preservando la forma y uso de la edifi-

cación preexistente, limitando la posibilidad de 

relacionarse con la calle a partir de la forma. Sin 

embargo, los usos contenidos en este volumen 

sí aprovechan las conexiones visuales que 

pueden establecerse a través de las ventanas. 

En el caso de la intervención en la esquina con 

Díaz Covarrubias, el caso es totalmente distin-

to: La esquina busca a toda costa ser parte de 

la calle, abriendo un hueco público-comercial 

que sirve de contenedor-complemento a sus 

vecinos: por ejemplo a la casa de cultura, que 

se encuentra justo en frente de esta parte del 

edificio y el cual, debido a su forma  y empla-

zamiento, brinda la posibilidad de conectarse 

a través del uso y el espacio y establecer un 

punto de encuentro a esta altura de la colonia. 

La intervención en la esquina con San Cosme 

es de alguna manera la más radical pues no 

construye; la arquitectura y el espacio público 

se forman a partir de un vacío -provocado- y, 

como en el caso de Diaz Covarrubias; busca 

ser un punto de conexión y contenedor de ac-

tividades, pero esta vez a una escala mayor: 

imaginándolo como una serie de vacíos que se 

conectan entre sí, enfatizando lo construido al 

transitar entre uno y otro. 

Los usos
La ubicación de la intervención en Antonio 

Caso, hace posible enfocar su uso totalmen-

te a lo habitacional, dado el esquema que se 

sigue, se permite mezclar diferentes tipologías 

de vivienda en un solo conjunto, además de un 

local comercial que pone en contexto al edifi-

cio. 

En Diaz Covarrubias, nos permitimos hacer 

una mezcla variada de usos: cultural, comercial 

y habitacional, también con distintas tipologías 

de configuración, es un edificio que se dirige 

hacia lo compartido, hacia la diversidad y el in-

tercambio. 

La plaza-atrio concentra-diluye el tránsito pea-

tonal de la zona, dependiendo de las activida-

des que se realicen en ella, sin embargo posee 

un carácter puramente público: no intentar nin-

gún área comercial en él dado que el resto de 

la avenida cuenta ya con vastas áreas enfoca-

das a tal uso. 

Los patios
En Antonio Caso, los patios obedecen a un sis-

tema de repetición, dando ligeras variaciones a 

las configuraciones particulares de cada volu-

men, pero siendo al fin cierta clase de desarro-

llo “tipo”, como respuesta a la situación urbana 

que envuelve al edificio. 

En Diaz Covarrubias el edificio busca más per-

meabilidad, localizándose en un punto con to-

tal creencia de espacio público. El patio princi-

pal del edificio corresponde a la necesidad de 

ofertar espacio público dentro del privado. Tal 

atributo le da una gran superficie de desarrollo 

cuya principal intención es generar un espa-

cio de convivencia e intercambio entre los de 

adentro y los de afuera: lo privado y la calle. 

Materiales, transparencia
En las tres intervenciones, la elección de los 

materiales corresponde a su geometría y fac-

tibilidad constructiva, sin embargo además se 

refiere a la concepción del paisaje como un ele-

mento que se construye a partir de contrastes. 

Puede ser la intervención en Diaz Covarrubias, 

quizá la más llamativa tanto por su forma como 

por su transparencia, justamente por la inten-

ción de hacer contraste, sin embargo se cuidan 

las proporciones, y la simetría, para adecuarse 

al contexto. En el caso de Antonio Caso, la ma-

yor parte de la fachada está compuesta por la 

preexistente, y a esta se suma una nueva que 

se integra a partir de las proporciones. 

En conjunto, las tres intervenciones se comple-

mentan al ser cada una una respuesta a una 

problemática localizada, buscando ser así una 

respuesta integral a un contexto variado, inclu-

yendo a la diversidad de sus habitantes. 

Conclusiones

-110 Modelo 
digital de 
edificio Antonio 
Caso 110. 
Elaboración 

propia, 2015
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CONCLUSIÓN

un paréntesis abierto. 



Un paréntesis abierto

336 337

Portada:
-111 Remodelación de la Plaza 
Renato Leduc, Colonia San Rafael. 
Elaboración propia, 2015.
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-112 Proceso de diseño en 
bitácora. Elaboración propia, 2015.
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Desde el planteamiento de esta investigación 

resalta la preocupación por abordar (y enten-

der) el sistema ciudad. La ciudad se sostiene 

por interacciones humanas en las cuales mu-

chas representaciones del espacio y el tiempo 

se entrelazan y relacionan. Este tejido social no 

puede reducirse simplemente a una represen-

tación geométrica de un mundo bidimensional, 

pues la ciudad es un paisaje visible e invisible 

de posibilidades y oportunidades. Para abor-

dar esto, la planificación urbana es herramienta 

para avistar nuevas perspectivas y modos de 

imaginación más allá de las perspectivas here-

dadas durante nuestra formación. 

La arquitectura nace de la ciudad, se trans-

forma con ella. La colonia San Rafael, sujeto de 

estudio de esta investigación, es claro ejemplo 

de cómo la construcción de un sitio a través 

del tiempo, es capaz de leerse en su imagen 

urbana. Desde el inicio de este proyecto y has-

ta nuestros días, ha habido cambios significati-

vos en la colonia San Rafael; las tendencias en 

las problemáticas se han intensificado y tam-

bién han mutado: cada vez más huecos en sus 

paramentos dan paso al desarrollo de nuevos 

edificios, los edificios antiguos continúan en-

vejeciendo y los nuevos se insertan en el con-

texto, abriendo una ventana a la especulación 

acerca del desarrollo de la colonia. 

Después de concluir el trabajo de investiga-

ción y los proyectos, también hubo un cambio 

significativo en nosotros: el intervenir la ciudad 

implica reflexión derivada de la observación. 

Ante las premisas planteadas, requerimos ser 

capaces de organizar y aprovechar al máximo 

el beneficio social de la coexistencia en un solo 

lugar de muchas realidades y condiciones den-

tro de un solo paisaje.

Según Heidegger, la esencia del construir, 

es el dejar habitar. Sólo si somos capaces de 

habitar podemos construir, entendiendo este 

habitar como la esencial relación de los morta-

les con lo que les es propio. A partir de la arqui-

tectura, se modela el espacio vacío, regulado 

por formas geométricas. Habitar en la colonia 

San Rafael como agentes externos y derivar en 

ella, fue primeramente una manera de cono-

cerla y finalmente, se convirtió en parte de un 

paseo con muchos gestos conocidos. 

El adentrarse en el sitio para pensarlo, y 

habitarlo para entenderlo fue parte de una me-

todología que representa en tres proyectos de 

arquitectura, una  manera de resolver y dialo-

gar lo que se observó y se experimentó en el 

sitio, pues la abstracción de lo que nos rodea 

se entiende como parte de un universo geomé-

trico desde la masa y el vacío, ejes, simetría y 

proporciones. Como ya decíamos, así como es 

conclusión

}{
imposible reducir el mundo que nos contiene a 

una superficie plana, es también inadecuado, 

referirse al entorno enfocando sólo lo construi-

do. El ser humano convive también con señales 

de tonos de telefonía celular, redes telefónicas, 

Wi-fi… Los barrios y lugares también existen 

en los sueños y recuerdos de sus habitantes. 

Los parquímetros y los semáforos, por ejem-

plo, son parte de la naturaleza de la ciudad y 

condicionan nuestro comportamiento. La inte-

racción con el sitio, y con sus habitantes hacen 

patentes las situaciones y acotaciones de las 

que es sujeto la arquitectura, recalcando lo que 

a simple vista parecería obvio: la arquitectura 

se debe al espacio que se usa. 

El ejercicio que implicó redescubrir una 

porción de ciudad, de la cual se tenía una per-

cepción limitada a la memoria del lugar, nos 

hizo conscientes de las maneras de ejercer el 

privilegio de modelar nuestro entorno.  

A partir de diversas posturas intentamos 

integrar áreas separadas, ofrecer nuevas po-

sibilidades de usos, rescatar la memoria. En-

tender el pasado tiene un peso importante en 

este proyecto: el objetivo principal de rescatar 

una memoria, no es encapsular, sino abrir esta 

memoria a nuevas interpretaciones, infinitas 

posibilidades, al futuro. 

El hecho de encontrarnos ante el creci-

miento inminente de la ciudad que nos sostie-

ne, inevitablemente nos lleva a especular acer-

ca del futuro; ante una ciudad constituida: ¿Se 

deben construir nuevas estructuras o es posi-

ble aprovechar las existentes? Nosotros apos-

tamos (al menos en esta ocasión) al reciclaje, 

¿Qué construir? códigos abiertos, cadáveres 

exquisitos, arquitectura rebelde, que resulte de 

la alteración de los procesos, de desmontar, 

manipular: objetos, sistemas. Y crear un objeto 

que responda al contexto del cual nace. Ser 

partícipes del cambio. 

La destrucción y los cambios persona-

les y sociales acelerados que trae consigo (el 

cambio) requieren un cambio en los procedi-

mientos, normas y reglas, las formas en que se 

establecen, se codifican, y cambian de nuevo. 

Los arquitectos deben ahora diseñar las reglas 

de las reglas, y por lo tanto, los idiomas para 

comprender y describir el espacio de una nue-

va estabilidad dinámica. La tarea del arquitecto 

en la reconstrucción de la ciudad de hoy, es 

diseñar la arquitectura de la arquitectura. Es 

esta etapa, la más radical quizá, y la que nos 

permitió pensar para experimentar, construir, 

arreglar, remodelar, mejorar, curar. Y trabajar 

en equipo: involucrarnos, pensar y dialogar en 

conjunto.

Habiendo terminado y digerido el proyec-

to planteado, surgen inquietudes y entusiasmo 

por el hacer: poner atención en los procesos; 

imaginar y practicar, ficcionar y realizar, hac-

kear, intervenir, aprender, refinar… y entender 

que aunque los proyectos se basen en la co-

laboración de distintas disciplinas, y se limiten 

ante la historia y procesos propios de su en-

torno, son los diseñadores quienes construyen

las imágenes, 

y la retórica. 

la forma de hacer se manifiesta en la ima-

ginería, los medios y el discurso sobre un obje-

to respondiendo a las múltiples preguntas que 

surgen al intentar descifrar un lugar. Dada esta 

respuesta, quisiéramos ser agentes anónimos, 

aquellos privilegiados con el poder de hacer 

la ciudad, aquellos capaces de errar, corregir, 

actualizar, mezclar, y finalmente, crear una ce-

lebración de la historia y el presente. Aprender 

al hacer. Acceder/reconocer las posibilidades, 

aprovechar la información para entender cómo 

funciona el mundo. 

Sin embargo, y como al principio de este 

documento se advierte, es este sólo un punto 

de partida. Ya el tiempo y la experiencia deter-

minarán si estas especulaciones y estos áni-

mos tienen razón de ser. Por el momento, se 

podrían tomar simple y llanamente como un 

paréntesis abierto, una pregunta a la multitud, 

una sutura al sistema ciudad.
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