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INTRODUCCIÓN 

Bien se sabe que la colonia Santa Ma-
ría la Ribera representa el desahogo 
del centro de la Ciudad de México de 
mediados del siglo  xix y la épo-
ca de la modernidad porfiriana. Ma-
terializado en su arquitectura y sus 
características casas que fueron mo-
radas de aquel hombre cosmopolita 
y que actualmente se encuentran en 
riesgo de grave deterioro e incluso 
de pérdida total, esto por la presión 
constante de la especulación inmobi-
liaria que desde su origen ha corre-
teado la vivienda de las ciudades. 
Esto no significa que la arquitectura 
de la colonia no sea partícipe de la di-
námica actual de oferta y demanda. 
Sino más bien se debe encontrar el ca-
mino que garantice la conservación 
del patrimonio edificado y la revalo-
rización general como colonia que se 
conforma de un gran número de mo-
numentos, incluyendo la Alameda. 

 Además de la gran carga his-
tórica por el simple hecho de haber 
sido fundada hace ciento cincuen-
ta y cinco años, fue escenario de las 
transformaciones y necesidades de 
los habitantes a lo largo del tiempo. 
A nivel contexto la colonia Santa 
María la Ribera está inmersa en el 
constante ajetreo del movimiento so-
cial, tanto de sus inquilinos como de 
los visitantes. La mayor problemá-
tica que se presenta es que muchos 

edificios históricos, ya sean casas 
unifamiliares, conjunto de departa-
mentos o privadas, carecen de due-
ño, es decir, están intestadas. Por 
lo tanto, se integran a un ambiente 
de incertidumbre para los que ha-
bitan. Posteriormente pasan a tres 
formas de acción, la primera es que 
los inquilinos, que llevan hasta 40 
años habitando, del momento se
someten a juicio jurídico con los su-
puestos “dueños herederos” donde no 
llegan a ningún acuerdo y entran a 
un ciclo de especulación monetaria 
por parte del dueño, y mientras los 
inquilinos viven bajo la expectativa 
de que cualquier día los pueden des-
alojar. La segunda acción es que a 
raíz del constante deterioro ya no es 
habitable, por lo que propicia el aban-
dono, que consecuentemente ya sea 
que se expropie por parte del Gobier-
no o se haga una compra-venta por 
la inversión privada, para la demo-
lición total y futura construcción de 
un complejo de varios departamentos 
para alojar una cantidad despropor-
cionada de familias. Y la tercera ac-
ción es que caen en manos de Asam-
blea de Barrios, que tienen como 
objetivo buscar apoyo económico para 
la demolición total y construcción de 
edificio de departamentos. Que no 
se puede juzgar pues la necesidad 
de la vivienda, aunque en estos días
no es siempre digna, es y seguirá 
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siendo la mayor demanda de las ciu-
dades. Y hay el caso que los inquili-
nos dan un aporte económico para la 
construcción, cantidad menor al cos-
to final del departamento, y al final 
de la obra la especulación inmobilia-
ria es tan alta que a veces los inqui-
linos se quedan sin su patrimonio. 

Otra problemática es lamanera de in-
tervenir en los edificios históricos en 
vías de deterioro, que mucho tiene que 
ver con las autoridades que protegen 
el patrimonio y el reglamento, es la 
demolición parcial del edificio “con-
servando” la primera crujía. A qué se 
refiere esto, a dejar algún vestigio, y 
no necesariamente protegido, de los 
espacios que se forman del paramen-
to de fachada al primer muro parale-
lo interior.  ¡Cómo si de esta manera 
se viviera el conjunto espacial en su 
integridad! Y esto con el fin de apro-
vechar el gran fondo del predio para 
desplantar un edificio de vivienda. 
Esta manera de abordar el patrimonio 
se ha convertido en casi una fórmula 
sin diferencia del tipo de edificio exis-
tente y que deja mucho por hacer para 
conservar. Ya que en muchos casos 
esa primera crujía no se ejecuta ni una
consolidación, no exis-
te un plan de gestión para
recuperar la identidad arquitectóni-
ca y mucho menos la cultural. Es por 
esto que es necesario seguir traba-
jando en la conservación y difusión 
del patrimonio cultural de la San-
ta María la Ribera, para evi-

tar su deterioro y desarraigo. 
 Esta investigación tiene 
como objetivo reunir las  carac-
terísticas que propiciaron el sur-
gimiento de un subgénero de vi-
vienda que prolifero durante el 
gobierno de Porfirio Díaz y que per-
sistió hasta los momentos posrevolu-
cionarios [hacia la década de 1930]. 

Si para 1895 la población contaba con 
329, 774 habitantes que de alguna 
forma tuvieron espacio en la ciudad, 
entonces los callejones, las privadas 
y las vecindades fueron la respuesta 
originaria para corregir los proble-
mas que se ocasionaron por las dimen-
siones de las manzanas dispuestas 
por los urbanizadores del siglo XIX, 
frentes angostos y fondos largos. Que
fue un esquema que propició el 
aprovechamiento máximo del 
lote para ofrecer una vivien-
da bajo el régimen del inquilina-
to y obtener ganancias monetarias. 
Pronto el modelo de vivienda colonial 
comenzó a experimentar modifica-
ciones en cuanto a expresión formal, 
ecléctica hacia el clasicismo. El patio 
dejo de ser el espacio habitual, con-
virtiéndose en un lugar de tránsito. 
Los corredores, a usanza de la solu-
ción tradicional de la vivienda colo-
nial, continuaron predominando en 
la secuencia en torno al patio jugando 
un rol importante de espacios inter-
medios entre el exterior y el interior, 
atenuando los riesgos climáticos y 
produciendo un efecto de luz y sombra.12
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Ahora bien, para entender el patri-
monio arquitectónico y de contex-
to se debe seguir una serie de acti-
vidades que determine de manera
real, objetiva y analítica, la esencia 
del edificio o de un conjunto de edi-
ficios y llevar a cabo un proyecto de 
intervención más acertado-respetuo-
so. Además de ser partícipe de la do-
cumentación y posible difusión que 
permite una conservación, pues deja 
legado para las futuras generacio-
nes.  El estudio del monumento, que 
en este caso será el de una privada, 
dará a conocer características fun-
damentales que van más allá de su 
estado de conservación y sus valores 
artísticos, son también las culturales 
que finalmente son determinantes 
para la puesta en valor y que lo figu-
ra como parte de la identidad de una 
sociedad determinada. Aunque en la 
investigación arquitectónica no cabe 
en todo el rigor que la investigación 
de ciencias exactas, el método cientí-
fico si define una estructura comple-
ta para llegar a los datos que demues-
tren la trasformación del edificio
histórico en su aspecto históri-
co, social, técnico y que con nue-
vas disciplinas se incline la balan-
za a favor del cuidado mayor de 
todos los signos. De modo que hoy y 
mañana se pueda leer su lengua-
je y comprender sus significados.   

Para abordar la investigación se lle-
vará a cabo una metodología de serie 
de momentos para aproximarse a la 

privada y sus nueve casas, para en-
tender su función, forma y carácter.  
Cada uno tiene una acción que inci-
de directamente sobre el edificio con 
fundamento en la teoría de la restau-
ración, teoría que ha tenido una trans-
formación a lo largo del tiempo. Las 
acciones que se llevan a cabo son cícli-
cas, pero se puede retomar-retroceder 
a un momento determinado cuántas 
veces sea necesario. Siempre y cuan-
do se fije un límite y acotar el trata-
miento de intervención. Con el fin de 
que haya una coherencia del edificio
histórico como documento úni-
co e irremplazable y la pro-
puesta de intervención.

Ilustración 3. Detalle de abandono y pérdida 

del carácter arquitectónico de Edificio de 

departamentos, 2014.

Ilustración 4. Edificio de departamentos en 

colapso, para construir una Unidad Habita-

cional ubicado en Jaime Torres Bodet antes 

Ciprés, año 2014.

Ilustración 5. Permanencia de la primer cru-

jía en casa unifamiliar, ubicada en Fresno 

no. 183, año 2014.

13
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Ilustración 6. Casa Unifamiliar en abando-

nono con posible uso de bodega. Ubicada en 

Santa María la Ribera no. 82.

Ilustración 7. Detalle de ventana vidriera 

en casa unifamiliar.

Ilustración 8. Conservación bajo reglamento 

de la primer crujía en edifico de departa-

mentos o quizás privada, ubicado en Santa 

María la Ribera, año 2016.

Ilustración 9. Esquema cíclico de la meto-

dología para abordar el reconocimiento del 

edficio de valor patrimonial y su análisis 

para llevar a cabo un ejercicio de interven-

ción, año 2014.

14
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Momento 1. Investigación históri-
ca-docimental de la Privada ubicada 
en la colonia Santa María la Ribera. 
El desarrollo de la colonia como par-
te de la transformación de la Ciudad 
de México durante la  administración 
de  Porfirio Díaz, así como  la causa 
de la aparición de el tipo de vivienda.

Momento 2. Investigación in situ 
. Levantamiento y análisis del es-
tado actual espacio-fábricas ba-
sado en Tratados de Construcción.

Momento 3. Lectura de Patolo-
gías de la  Privada y el diagnóstico.

Momento 4. Propuesta de con-
servación del patrimonio del si-
glo XX e  intervención de la Pri-
vada. Integración antiguo-nuevo.

15



Ilustración 10. Privada en José Antonio 

Alzate no. 62,  año 1980.

Ilustración 11. México Moderno  en la pren-

sa, año 1900.

Ilustración 12. Plano de la Ciudad de México 

hacia 1923. 
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Capítulo uno

El contexto socio económico de la Ciudad de 

México hacia finales de siglo XIX y princi-

pios de XX. [Del mandato de Porfirio Díaz 

al movimiento de  Revolución]

El crecimiento de la Ciudad de México de 

1850 a 1930

El apogeo del gobierno de Porfirio Díaz y 

el impacto urbano relacionado a la vivienda

El desarrollo de la Ciudad de México y la necesidad de la vivienda 

hacia la segunda mitad de siglo XIX y principios de siglo XX



CAPÍTULO UNO. EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA NECESIDAD DE LA VIVIENDA HACIA LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DE SIGLO XX.

En este capítulo se abordará la trans-
formación de la ciudad de México en-
vuelta en los cambios políticos, socia-
les y económicos. Cambios reflejados 
por el hombre que habitó la metrópoli 
hacia la modernidad del México in-
dependiente. Reflejo del movimiento 
industrial y tecnológico hacia el cen-
tro del país, que claramente obligó 
a la población a cambiar su residen-
cia, del campo a la ciudad donde los 
recursos y ofertas de trabajo fueron 
las convenientes para permanecer.

 El área ocupada por la ciudad 
virreinal, tres siglos de tradición es-
pañola expresada en la traza reticu-
lar y las plazas centrales, se rompe 
para incorporar los conceptos urba-
nos afrancesados. Este crecimiento se 
da como producto de la desamortiza-
ción de los bienes de la Iglesia, la im-
plementación del ferrocarril en 1873 
y el desarrollo económico durante el 
apogeo de la época porfiriana. Las zo-
nas que pertenecían a los conjuntos 
conventuales se convirtieron en lotes 
baldíos que pronto se transformaron 
en fraccionamientos y a su vez en 
vivienda para alquiler, es el caso de 
las zonas al poniente del casco histó-
rico. Según María Dolores Morales1 , 
los contratos de concesión de los frac-
cionamientos formados y la regla-
mentación vigente, representan que 
el Ayuntamiento se vio obligado a re-
absorber los gastos de urbanización 

1 Morales: 1978: 71

realizada con criterios a beneficio 
privado, facilitando la especulación 
con la tierra, propiciando el mercado. 
Por otra parte, las mismas obras del 
suministro de servicios públicos es-
tablecidos por el Estado y costeadas 
por la colectividad que habito en esa 
área, son a su vez un factor propicio 
para la urbanización, también en be-
neficio de los fraccionadores, que ob-
tienen ganancias con la formación de 
colonias en terrenos cuya plusvalía 
aumentaba día a día. A continuación, 
se establecerán los aspectos que con-
formaron el ambiente propicio para la 
transformación de la imagen urbana.

El contexto socio económico de 
la ciudad de México hacia fi-
nales de siglo XIX y principios 
del XX. [Del gobierno de Porfi-
rio Díaz al movimiento de Re-
volución]

 Para dar inicio a la contextua-
lización que compete a esta investi-
gación, se abordará el gobierno de 
Porfirio Díaz, que fue de 1877 a 1910, 
con momentos de corte como gobier-
no hasta el movimiento revoluciona-
rio. Su largo mandato se caracterizó 
por una estabilidad política sin pre-
cedentes en el siglo XIX mexicano y 
la apertura a la inversión extranje-
ra. Tal acción inspirada en el conven-
cimiento de que sólo el concurso de 18
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Ilustración 13. Kiosco Morisco ya en la 

Alameda de Santa María la Ribera 1909. Fue 

el pabellón representativo de la Exposición 

Internacional de Nueva Orléans en el año de 

1884, obra del ingeniero y arquitecto José 

Ramón Ibarrola.

gen de un México civilizado, estable 
y próspero. Con este fin promovió 
campañas de prensa en el extranjero 
y desfiló por numerosos foros inter-
nacionales, como la participación en 
ferias, exposiciones, conferencias y 
convenciones en diversas ciudades 
del mundo. Con el objetivo de presen-
tar un liderazgo sólido y construir la 
creencia de que México contaba con 
una clase dirigente suficientemen-
te unida. Proyecto que se vino abajo 
por el estallido de la Revolución en 
1910, y se tomó por sorpresa a mu-
chos observadores internacionales 
tanto fuera y dentro de México. 

 En forma simultánea al auge 
económico e industrial sobrevino 
el crecimiento y la transformación 
del territorio, sobre todo en las ciu-
dades. Constituyendo una red urba-
na de carácter regional conformada 
por la Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara y Veracruz. Las líneas 
de ferrocarril fueron el principal 
soporte de las migraciones a largas 
distancias, además de que los terre-
nos aledaños a las estaciones y cru-
ces de vías se convirtieron en pobla-
mientos y barrios. Como el caso de 
la colonia Guerrero  que sirvió 
de acogida para los trabajadores del 
sindicato del ferrocarril [a un lado 
el patio de máquinas Nonoalco] así 
como la facilidad de conectar la Ciu-
dad de México con los nuevos frac-
cionamientos a los alrededores. La 
cercanía de la Estación Buenavista 

capitales externos podría acelerar 
el crecimiento económico del país.
Como el caso del ferrocarril que se 
invirtió principalmente con capital 
de Estados Unidos. Para 1896 la red 
ferroviaria alcanzó once mil nove-
cientos sesenta y cinco kilómetros y 
en 1900 trece mil seiscientos quin-
ce, enlazando las principales ciu-
dades del centro de la República2.  

 Por otro lado, los intereses fran-
ceses en México fueron bastantes y 
crecieron rápidamente; entre 1898 y 
1911 se cuadruplicó el volumen. Desde 
luego los negocios tuvieron el apoyo 
del gobierno mexicano, principalmen-
te por la simpatía con figuras predo-
minantes del régimen, como es el caso 
del secretario de Hacienda José Yves 
Limantour. Que también está íntima-
mente ligado con el sector inmobilia-
rio. De manera paralela a las relacio-
nes económicas se enfatizó el gusto 
por la cultura francesa, además de 
que las elites porfirianas se forma-
ron en el mundo intelectual europeo. 

 A consecuencia de la exitosa 
política exterior porfiriana, se pro-
dujo un intercambio cultural tal que 
contribuyó al crecimiento de la ri-
queza en México y bien se sabe que 
las expresiones sociales y plásticas 
de la época están directamente re-
lacionadas. El gobierno porfirista se 
había propuesto proyectar la ima-

2 Valadés: 1977: 304

19



CAPÍTULO UNO. EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA NECESIDAD DE LA VIVIENDA HACIA LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DE SIGLO XX.

20

a la colonia Santa María la Ribera.

 El número de habitantes del 
país paso de nueve a quince millo-
nes de 1877 a 1910. Por lo tanto, en 
las ciudades aumentó el número de 
obreros y crecieron los contingentes 
dedicados a los servicios tanto em-
pleados privados como los que per-
tenecieron a las diversas esferas de 
la administración municipal, esta-
tal y federal. A su lado aparecieron 
nuevos prototipos sociales, la clase 
media emergente de la que se profun-
dizará más adelante, dentro de gru-
pos privilegiados por el crecimiento 
económico como los gerentes, direc-
tivos de las sociedades industriales 
y bancarias, además de que compar-
tieron los beneficios de los miembros 
de la elite política. Y que relaciona-
do al desarrollo de las privadas, fue 
el género arquitectónico que se con-
cibió para cobijar al creciente grupo 
social. Los artesanos y el naciente 
obrero industrial fueron los sectores 
de la población con una abierta par-
ticipación social durante el régimen 
porfirista. La población trabajadora 
organizada tuvo gran presencia des-
de la década de 1860 al crear mutua-
lidades, el Gran Círculo de Obreros de 
México y Sociedades de Resistencia 
que aglutinaron a los artesanos ur-
banos y a los operarios industriales.

 Las obras, tanto públicas como 
privadas, tuvieron gran importancia 
en la transformación del aspecto de las 

ciudades, así como en la obtención de 
mejores condiciones de vida para los 
habitantes. Por un lado, la especula-
ción inmobiliaria siempre presente, el 
trazado y la apertura de calles y ave-
nidas fueron una actividad económi-
ca muy atractiva y rentable, aunque 
algunas veces se perdieron grandes 
vestigios históricos. Se construyeron 
nuevos edificios, se doto de agua po-
table y drenaje, se introdujo la pavi-
mentación con nuevos materiales.

El crecimiento de la Ciudad 
de México de 1850 a 1930

Como antecedente la ciudad virreinal 
se conserva con ligeras variantes, 
desde 1790 con el plano de García Con-
de hasta 1853 con el plano de Juan Al-
monte, donde no se registró ninguna 
expansión considerable. Aunque cabe 
mencionar que en 1848 se registró 
una remodelación en la zona suroeste 
de la ciudad, con la formación del pri-
mer fraccionamiento llamado Colonia 
Francesa o barrio de Nuevo México.

La población de la Ciudad de Méxi-
co para 1810 era de 168,846  y cien 
años después en 1910 aumentó la po-
blación casi tres veces. Esto ocasio-
nó una gran demanda de vivienda y 
de nuevos espacios para el desaho-
go del centro, la Ciudad de México.

  La extensión urbana du-
rante la primera mitad del siglo XIX 
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se mantuvo dentro de los límites de 
la ciudad del siglo XVI, expresada 
por la traza urbana española que aún 
rodeaba el asentamiento indígena, 
los cuatro barrios mexicanos: Santa 
María Cuepopan, San Sebastián Atza-
coalco, San Juan Moyotla y San Pablo 
Teopan, y al norte de los primeros Tla-
telolco. El crecimiento de la población 
provocó un proceso de densificación, 
que fueron partícipes en el aumen-
to de número de niveles en las cons-
trucciones y la saturación de los an-
tiguos solares y su división en lotes.

 Entre la guerra de independen-
cia de 1810 y la Revolución en 1910 
hubo varias confrontaciones en las 
que los grupos sociales exhibieron 
sus diferencias sobre el proyecto de 
nación, sociedad y ciudad que cada 
bando trato de validar. En la lucha 
se formularon su propio proyecto de 
ciudad. La Corona española, en tiem-
pos de Revillagigedo, había propuesto 
uno para ordenar la ciudad, a cargo de 
Ignacio Castera en 1793, bajo las Re-
formas Borbónicas [primera moder-
nidad]; y otro para el centro, en estilo 
neoclásico, obra de González Veláz-
quez y Manuel Tolsá en 1796. En tiem-
pos de Santa Anna de 1842, Lorenzo de 
la Hidalga proyecto una ciudad, tam-
bién en estilo neoclásico, pero restrin-
giendo la pretensión al área central. 

 Hacia 1840 se inició en México 
un proceso de modernización de las 
ciudades principales. Las leyes de Re-
forma, en la segunda mitad del XIX, 

provocaron un cambio en el suelo ur-
bano de México. En 1856 se promulga 
la Ley Lerdo, que se define como la 
ley de desamortización de los bienes 
de la iglesia y corporaciones. Aquí se 
presenta la adjudicación de los vas-
tos predios eclesiales para propiedad 
a los que los tienen arrendados. Este 
cambio radical incorporo al libre mer-
cado del suelo, territorios urbanos y 
rurales susceptibles a ser conforma-
dos dentro del crecimiento y moder-
nización de la urbe, que permitió la 
apertura de calles por donde existían 
conventos, que a su vez se dividieron 
en parcelas que se transformaron en 
las nuevas demandas del espacio. Por 
lo tanto, los viejos límites de la ciudad 
de México se transformaron en áreas 
fraccionadas y cruzadas por aveni-
das, como el Paseo de la Reforma y 
nuevos lotes para su edificación. Las 
primeras colonias que aparecen en la 
urbe son el Barrio de Nuevo México, 
la Colonia de los Arquitectos y Santa 
María la Ribera. En esta primera eta-
pa de la expansión, el emplazamiento 
de los nuevos asentamientos se con-
dicionó por dos aspectos importantes: 
primero, por el suministro y drenado 
del agua, el caso de encontrarse en un 
punto contiguo al acueducto de Cha-
pultepec, la fuente de Salto del Agua; 
y el segundo, evitar que el agua exte-
rior alcanzara las áreas habitadas.

 La demanda de alojamiento a 
mediados del siglo XIX fue evidente, 
el crecimiento de la población presio-

Ilustración 14. Plano de la Ciudad de México 

que representa los trazos y límites 

virreinales, año 1791.

Ilustración 15. Plano de la Ciudad de Méxi-

co en el contexto independiente, en el cual 

no se aprecia algún cambio determinante, año 

1853.

Ilustración 16. Plano de la Ciudad de México 

en el momento de la primer expansión, 

aparición del trazo de la colonia Santa 

María la Ribera, año 1861
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nó sobre los costos del suelo y sobre 
las rentas de las viviendas de alqui-
ler; tal urgencia puso a disposición 
territorios para la expansión y sobre 
todo mecanismos para solucionar-
lo, como es el caso de las privadas.

 Ahora bien, para abordar el cre-
cimiento durante el periodo en cues-
tión, Porfirio Díaz [1876-1910] cons-
truyo su proyecto de ciudad, el cual 
se preparó para las fiestas del cen-
tenario de la independencia. El gran 
proyecto liberal inicio con la apertu-
ra de la calle 16 de septiembre y 5 de 
mayo, marcando el territorio donde 
se alojó la capital porfiriana. En con-
junto, los intereses económicos entre 
los grupos conservadores y liberales 
de la época, el capital bancario y un 
número importante de promotores 
extranjeros, se llevó a cabo la inter-
vención más ambiciosa que se experi-
mentó en las ciudades mexicanas des-
de el siglo XVI. La posterioridad del 
régimen de Porfirio Díaz, trajo como 
consecuencia la nueva fisionomía ur-
bana, que fue también el resultado 
de la consolidación de la enseñanza 
académica de los ingenieros y ar-
quitectos que compartían una admi-
ración por los cánones de la Francia 
del Segundo Imperio y la Inglaterra 
imperial, aunque muchas veces tam-
bién potencializado por la sociedad y 
las nuevas formas de vida aludiendo 
la cultura cosmopolita de la época.

 Las ideas y proyectos de nue-
va ciudad partieron de la problemá-
tica social, la insalubridad de la ciu-
dad y la carencia de vivienda. Por lo 
que el naciente mercado inmobiliario 
ofreció a los diferentes públicos una 
alternativa según su nivel social y 
económico: para los de mayor capa-
cidad adquisitiva en Juárez, Roma 
y Condesa; para la clase media, San 
Rafael y Santa María la Ribera; y 
para las de remuneración menor, 
Guerrero, Obrera y Morelos. De esta 
manera comienza una segregación 
de la población según su estatus so-
cio económico. Los fraccionamien-
tos obedecieron a los límites de las 
propiedades anteriores condiciona-
das por los accidentes geográficos.

 Para definir el desarrollo a ma-
nera de síntesis, basado en el estudio 
de María Dolores Morales3  que tuvo 
la Ciudad de México se dividirá en 
dos etapas de crecimiento, la primera 
de 1850 a 1883, la segunda de 1884 
a 1899; sigue una tercera de 1900 a 
1910. Para introducir el caso de estu-
dio en cuestión en el tiempo del cre-
cimiento urbano de la ciudad de Mé-
xico se agregará una cuarta etapa de 
1911 a 1930, aunque el contexto difie-
re mucho sí permance el fenómeno de 
crecimiento. Se considera esta última 

3 La expansión de la Ciudad de México en el 

s. XIX el caso de fraccionamientos
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etapa importante pues el caso de las 
privadas se sigue aplicando como re-
solución de la forma de habitar has-
ta pasando los veinte del siglo XX. 

 Estarán expresadas en la si-
guiente línea del tiempo. Además 
de aquellas influencias europeas de 
crecimiento      urbano y solución 
de vivienda que si bien migraron en 
la época de Porfirio Díaz para imi-
tar las soluciones y crear el am-
biente cosmopolita de las grandes 
capitales como Londres, París, Ma-
drid, Berlín, Roma, entre otras. 

 

 

“... la experiencia 
enseña y el valor del 
suelo obliga, las nuevas 
habitaciones se 
construyen preferente-
mente fuera del centro 
de la ciudad.”
Renace el Affán de construir, En El Tiempo 

Ilustrado, Año 1910, 1o de junio, p. 22 

Ilustración 17. Gráfica proporcional del 

crecimiento poblacional de la Ciudad de Mé-

xico en un período de cien años.

Ilustración 18. Working and Living Huma-

ne Centre, Robert Owen, New Lanark, Escocia 

1785.

Ilustración 19. Plan d´un Phalanastére, 

Charles Fourier 1829.

Ilustración 20. Life and Work, Henry Roberts: 

pionero en el desarrollo de casas para la 

clase trabajadora; Hyde Park, Londres 1851.

Ilustración 21. Le Familistere, Jean Baptis-

te A. Godin, Laeken, Bélgica 1859.

Ilustración 22. Nuevos boulevares en dife-

rentes fases de construcción por Hausmann, 

París 1853.

Ilustración 23. Boulevard Richard-Lenoir, 

París 1861-1863, proyectado por Hausmann 

para cubrir un antiguo canal. Pasión por las 

líneas rectas y uniformes de los edificos 

construidos.

Ilustración 24. Planta arquitectónica de 

conjunto de vivienda colectiva en Boulevard 

Sebástopol, París 1860.

Ilustración 25. Edificio de viviendas tí-

pico del periodo (comercio en planta baja, 

viviendas de clase media encima y cuartos 

para criados en el ático) Pieza básica en 

la calle de Hausmann. Boulevard Sebástopol, 

París 1860.

Ilustración 26.Plano de la Ciudad de México 

en el momento de la primer expansión, 

aparición del trazo de la colonia Santa 

María la Ribera, año 1861.

Ilustración 27.Plano General de la Ciudad de 

México 1881. 
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18101785 1820 1829 1840 1850 1856 1859 1860

vivienda y urbanismo extranjero

vivienda y urbanismo  nacional

Experimentos sociales, conglomeración de viviendas en la cercanía de un río, sobre tierras cultivables 

y cerca de una ciudad para propiciar las interacciones sociales a través de la arquitectura.
Le Familistere, Jean 

Baptiste A. Godin, 

Laeken, BélgicaWorking and Living Humane 

Centre, Robert Owen, New 

Lanark, Escocia

Life and Work, 

Henry Roberts, 

Hyde Park, London

Plan d’un 

Phalanas-

tére, 

Charles 

Fourier

Movimiento

Independencia de 

México

Ley Lerdo, desamor-

tización de los 

bienes de la Iglesia

Fundación de la colonia 

Santa María la Ribera, por 

los Hermanos Flores

Colonias nuevas:

De los Arquitectos, 

Santa María la Ribera, 

Guerrero, Santa Ana, 

Tlatelolco, Peralvillo,

Barroso
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1861 1873 1877 1880 1883 1884 18951888 1900

vivienda y urbanismo extranjero

vivienda y urbanismo  nacional

Napoleón III, Ampliación de calles de París a cargo de Geroges-Eugene Haussmann. Trazados amplios en calles para controlar disturbios. “Organi-
zación de nuevos barrios y no simplemente una calle”. Además de proporcionar pulmones a la ciudad.

Inversión extranjera en México de: 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y 

Alemania 

Transformación de 

Paris por Haussmann, 

Plano de Alphand

Viviendas en Boule-

vard Sébastopol, 1860 

Boulevard 

Richard-Lenoir, 

Haussmann

Vivienda porfirista:

plurifamiliar en 

pequeños predios de 

frentes angostos, en 

serie o aislada

Reaparición de edifi-
cio de departamentos 

y vecindades

Colonias nuevas:

Morelos, La Bolsa, 

Díaz de León, Maza, 

Rastro y Valle Gómez. 

San Rafael, Santa 

Julia, Limantour, 

Indianilla e Hidalgo

Introducción del 

Ferrocarril

Primer período de 

gobierno de Porfirio 

Díaz

Población: 329,774
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1913 1921 1925 1928 1929 1930191219111910190519031902

vivienda y urbanismo extranjero

vivienda y urbanismo  nacional

El Buen Tono, M.A. 

Quevedo

Cité en Chile,

Santiago ej: Cité 

Recreo y Rosas
Quartiere di San 

Lorenzo, Edoardo 

Talamo, Roma

Colonia Los 

Carteros, 

Madrid

Edificio de departa-

mentos calle 

Tenerife, Madrid

Parque Condesa, 

Thomas Gore

Edificio Vizcaya y 

Gaona

Ferrocarrileros 

Nacionales

Uso de tranvías como  

medio de transporte 

en la ciudad

Reglamento de Nuevas 

Colonias

Celebración del 

Centenario de la 

Independencia

Exención de pago de contribuciones 

durante 5 años a quienes construyer-
an un 60% del terreno

Problema de 

saneamiento de la 

ciudad

Ley de Casas Baratas, 

España

Colonias nuevas:

La Teja, Roma y 

Condesa

Población: 471,081    Población: 716,862       Población: 906,063Población:             1 millón
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El apogeo del gobierno de Porfi-
rio Díaz y el impacto 
urbano relacionado a la 
vivienda

Como bien se estableció en los puntos 
desarrollados anteriormente el go-
bierno porfirista impulsó la exten-
sión del ferrocarril, el arreglo de la 
deuda pública y la expedición de una 
legislación favorable a la inversión 
privada extranjera, tal es el caso de 
Gran Bretaña, Francia, Alemania y 
Estados Unidos. Por lo que las políti-
cas de fomento económico beneficia-
ron a las elites del interior del país. 
Lo que propició el crecimiento de los 
centros urbanos y por ende la necesi-
dad de la vivienda. Al participar la 
inversión privada en territorio mexi-
cano, se fomentó la influencia cul-
tural expresado en el modo de vida 
y finalmente en la arquitectura. 

 Unido a lo anterior, se buscó la 
modernización de las ciudades con 
el propósito de que ofrecieran con-
fort, orden, transportes modernos, 
seguridad, alumbrado público, lim-
pieza, agua potable, y sobre todo ser 
bellas. Sin embargo, la moderniza-
ción también pretendió racionalizar 
a la sociedad e incidir en los hábitos 
y el aspecto de sus habitantes con el 
fin de adoptar las prácticas para el 
progreso material y moral de la na-
ción. Pero las diversas clases socia-

les fueron afectadas según la faci-
lidad para apropiarse de los signos 
de modernidad, que trajo como con-
secuencia una heterogeneidad en 
los asentamientos humanos, es decir 
según el sector social al que perte-
necieron se reflejaba en su morada 
como género arquitectónico-urbano. 

 Para 1895 la población conta-
ba con 329, 774 habitantes que de 
alguna forma tuvieron espacio en la 
ciudad. Las viviendas en los nuevos 
asentamientos, ligados a la ubicación 
de las estaciones de ferrocarril Cen-
tral, Nacional, de San Lázaro y de Su-
llivan, se construyeron basadas en el 
modelo de habitación característico 
del centro, pero con la introducción 
de mejoras como el equipamiento de 
agua, drenaje, servicios sanitarios y 
hasta luz eléctrica. Sin embargo, los 
propulsores de estos cambios eran 
conscientes de que, si el incremento 
de la comunicación era un condicio-
nante para el progreso y la moderni-
dad, también lo era la mejora de cali-
dad de vida, que esto es la elevación 
del nivel de habitabilidad del terri-
torio nacional. Claro ejemplo de los 
nuevos asentamientos es la colonia en 
cuestión, la Santa María la Ribera.

 La construcción de casas fue 
un negocio dirigido a la clase media 
naciente, en los últimos años del siglo 
XIX. Para habitantes en las colonias 
como Santa María la Ribera, Gue-
rrero, San Rafael y Santa Julia. Las 

Ilustración 28. Quartiere di San Lorenzo e 

Casa dei Bambini, obra de Edoardo Talamo, 

Roma 1907.

Ilustración 29. Planta general del Cité 

Recreo en Barrio Yungay Santiago de Chile 

1910.

Ilustración 30. Fachada del Cité Recreo, ac-

ceso principal al centro, 2015.

Ilustración 31. Conjunto de casas en hilera 

en la colonia Carteros 1920, 2a Ley de Casas 

Baratas de 1921, Madrid 2013.

Ilustración 32. Vista aérea del Conjunto 

de casas en hilera en la colonia Carteros, 

Madrid 2015.

Ilustración 33. Proyecto de Casas Baratas, 

España 1911. Prototipo que muy bien corres-

ponde a las casas encontradas en la colonia 

Carteros en Madrid.

Ilustración 34. Edificio de departamentos 

en calle Tenerife con Juan Pantoja, Cuatro 

Caminos Madrid. Obra del arquitecto Ignacio 

Aldama y Elroz, construido por la Construc-

tora Benéfica con arreglo a la Ley de Casas 

Baratas de 1920 a cargo de la Marquesa de la 

Coquilla en 1921. Viviendas dotadas de agua 

y luz eléctrica reuniendo las condiciones 

higiénicas exigidas por Ley.

Ilustración 35. Plano de la Ciudad de México 

de 1906. Se expande la ciudad hacia el sur 

poniente, cuartel VIII.

Ilustración 36. Vivienda en conjunto de alta 

densidad  del Buen Tono integrada por tres 

calles privadas que atraviesan la manzana: 

Ideal, Mascota y Gardenia. Año 1912 obra del 

ingeniero Miguel Ángel de Quevedo.

Ilustración 37. Edificio Vizcaya de vivienda 

para alguiler. Año 1922 obra del arquitecto 

Roberto Servín. Año de foto 1930.

Ilustración 38. Conjunto habitacional de 
27
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cualidades de este tipo de partido son 
perfectas para la urbanización y los 
procesos de comercialización cons-
tructiva: pequeños predios, frentes 
angostos, en serie o aislados. Sobre la 
clase media emergente se hablará más 
adelante con mayor profundidad.

 Los callejones, las privadas y 
las vecindades fueron la respuesta 
originaria para corregir los proble-
mas que se ocasionaron por las di-
mensiones de las manzanas dispues-
tas por los urbanizadores del siglo 
XIX, lo mencionado anteriormente de 
pequeños predios y frentes angostos. 
Las calles fueron una superficie que 
los especuladores debieron donar al 
Ayuntamiento, y se restaban a la su-
perficie vendible por lo que entre más 
grandes fueran las manzanas, mayor 
era su beneficio. De esta forma debían 
considerar el mercado, el cual más 
del 80 por ciento de la población vivía 
bajo el régimen de inquilinato. Los 
muros se levantan de tabique; para 
los entrepisos se emplearon, entari-
mados de madera, las vigas de hierro 
con bóvedas catalanas o bovedillas de 
concreto. Las fachadas se recubrie-
ron con sillares de recinto para darle 
el carácter ecléctico renacentista o de 
chiluca para las jambas y dinteles de 
las ventanas, combinada con aplana-
dos lisos, y hasta el tabique aparente.

 En 1895, el recuento de vivien-
da arrojo cifras que indican que no 
más del cuarenta por ciento de las ca-

sas registradas entraron en el rubro 
de vivienda unifamiliar, por lo que 
la vivienda porfiriana representa-
tiva de las urbes fue la que albergó 
a una gran densidad de población: la 
vivienda colectiva o también llamada 
vivienda plurifamiliar. La expansión 
física de la ciudad de México, en la 
década de los ochenta, benefició a una 
escasa población, ya que la mayoría de 
estas moradas fueron edificadas con 
fines de lucro y máximo aprovecha-
miento por parte de los propietarios, 
la gestación de un mercado inmobi-
liario. Los perfiles arquitectónicos de 
los palacios, residencias urbanas, los 
nuevos edificios de departamentos, 
los conjuntos habitacionales distri-
buidos en privadas o series de casas, 
son subgéneros de vivienda concebi-
dos para estratos muy reducidos de la 
sociedad porfiriana y realizados en 
los últimos diez años de este periodo. 

 Hacia el fin de siglo y princi-
pios del siguiente la ciudad fue objeto 
de numerosas obras de infraestructu-
ra que fueron benéficas para la urbe 
pues favoreció las condiciones de ha-
bitabilidad; como fue el abastecimien-
to de agua, procedente de manantia-
les y la perforación de pozos ubicados 
dentro de las casas1 . La introducción 
de energía eléctrica en 1881 permitió 
la modernización de la industria y la 
iluminación urbana. Además de la 
implementación de sistemas de trans-

5 Ayala: 1996: 91
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porte dentro de la ciudad de mejor ca-
lidad, el caso de los tranvías eléctricos 
en 1900 sustituyendo el viejo sistema 
de tracción animal, lo que favoreció 
el poblamiento de las colonias y la de-
manda de vivienda de éstas mismas.

 Finalmente, el género arqui-
tectónico que proliferó durante el 
gobierno de Porfirio Díaz y que fue 
compatible con los tipos de lotes a dis-
posición, es el que presentó las casas 
en hilera, patrón sujeto de esta inves-
tigación. Estos conjuntos de vivienda 
fueron destinados para el inquilinato 
de clase media, ya que no podía frac-
cionarse la propiedad. Las privadas 
fueron realizadas por pequeños y 
medianos contratistas que forma-
ron conjuntos de varias casas de en-
tre seis y hasta veinte viviendas. La 
composición arquitectónica es muy 
simple, ya que son casas unifami-
liares mínimas en hilera dispuestas 
sobre un adarve o privada, común-
mente realizadas con adobe o bloques 
de tepetate terciados con tabiques o 
ladrillos por hiladas, o simplemente 
de tabique. El modelo consta de ca-
sas de entre ochenta y ciento seten-
ta metros cuadrados en promedio.

 Cabe mencionar otra catego-
ría de conjunto de vivienda de mayor 
densidad que las privadas, aunque 
no se hará un estudio profundo, la de 
los grandes bloques en líneas, desti-
nados a estratos sociales de altos re-
cursos y obras de sector inmobiliario 

como negocio. Ejemplos como estos 
existieron El Buen Tono  y el Parque 
Condesa y realizados en 1912 y 1925 
respectivamente. El Condesa, obra del 
arquitecto inglés Thomas S. Gore, un 
conjunto de alta densidad, dividido 
en dos grandes bloques de cuatro ni-
veles que conforman ciento cincuen-
ta y dos departamentos de ciento se-
tenta metros cuadrados. El conjunto 
El Buen Tono, obra del ingeniero Mi-
guel Ángel de Quevedo, es un enorme 
bloque de ciento ochenta casas divi-
dido en cuatro bloques de viviendas 
en hilera, envueltos en una fachada 
común, y compuesto por tres priva-
das. Este se ubica sobre el antiguo 
Paseo de Bucareli. También existió 
otro ejemplo de conjunto de vivienda, 
como el Vizcaya y el Gaona realiza-
dos hacia 1922. El conjunto conocido 
como Edificio Vizcaya, consta de dos 
bloques en hilera de cinco niveles, se-
parados por una calle privada y uni-
ficados por la fachada, con departa-
mentos de entre doscientos cincuenta 
y doscientos ochenta metros cuadra-
dos. En este caso cuentan con eleva-
dor, y la organización espacial de los 
departamentos ha abandonado la dis-
posición de patios, sustituyéndolos 
por pasillos y cubos de luz. Esto sólo 
para mencionar que también existie-
ron de manera contemporánea a las 
privadas de casas en hilera de dos 
niveles, que es el objeto en cuestión.

 Por último, otro conjunto fue el 

alquiler del año 1925 obra del arquitecto 

Thomas S. Gore.

Ilustración 39. Gráfica proporcional del au-

mento de casas solas en la Ciudad de México.

Ilustración 40. Sin piel. Detalle del siste-

ma constructivo en muros, hiladas de ta-

biques alternado con bloques de tepetate.

Edificio ubicado en la esquina sur de Jaime 

Torres Bodet antes Ciprés y José Antonio 

Alzate, año 2015.
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bloque de vivienda vertical, que son 
edificios plurifamiliares de dos ni-
veles, departamentos dispuestos en 
torno a uno o dos patios. Estos conjun-
tos se desarrollaron numerosamente 
en la colonia Juárez y Roma. Aunque 
hay un buen ejemplo en la Santa María 
del ingeniero arquitecto J. Francisco 
Serrano [1865-1915]  ilustre profesor 
de la Escuela Nacional de Arquitra. 
Ubicado en la esquina de calle La Vio-
leta, hoy Amado Nervo y El Chopo, hoy 
Enrique González Martínez [1907].
 
  El  crecimiento poblacional 
ocntinuó drásticamente después del 
movimiento de la Revolución. Por lo 
que el esquema  para resolver ls ne-
cesidad de la vivienda  permeó hasta 
tiempos posrevolucionarios es por ello 
que podemos encontrar conjuntos de 
vivienda en privadas de baja  y alta 
densidad con año de oonstrucción en 
la tercer década del siglo  XX.  Así 
como ejemplos construidos en las co-
lonias fundadas posteriormente como   
la  Del Valle,  La  Álamos,  entre otras. 

 Por otro lado es preciso mencio-
nar  la importanciaa que  provocó en-
tre la sociedad la promoción de la hi-
giene y la vivienda digna.  Y sobre todo 
seguir los modelos utilizados en otras 
sociedades. Como es el caso del discur-
so a cargo del Sr. D. Gonzálo de Murga 
ante la  Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística en el año de 1913. 

En el que plantea la referencia del 

pensamineto del economista Char-
les Gide .  Que sostiene la  relación 
entre la higiene y la moral  a través 
del espacio ofrecido como vivienda. 
La cual debe ser suficientemente am-
plia con sol y aire para que influyan 
de manera favorable en la salud del 
cuerpo y del espíritu. Y para que la 
clase más numerosa pueda vivir en 
casas de tales condiciones las ren-
tas deben ser módicas.  Por lo tanto  
México debió adoptar las medidas si-
milares a las adoptaas en otros paí-
ses para fomentar la construcción 
de habitaciones baratas e higiénicas.
  Ejemplo materializado en el 
conjunto de viviendas plurifmailia-
res que a continuación se anlizaran.
    
 Si bien el objeto de estudio en 
cuestión se encuentra inmerso en la 
colonia Santa María la Ribera donde 
se pueden encontrar diversos ejem-
plos de la arquitectura doméstica que, 
como ya se ha establecido, representa 
el desarrollo de la sociedad acomoda-
da de la época de crecimiento citadino, 
aquella que prospero por el incremen-
to de bienes propiciando una estabili-
dad constructiva que se define clara-
mente por un eclecticismo que refleja 
una actitud individualista y rechazo 
a la herencia virreinal para buscar  
la identidad y estar al mismo nivel 
que la vida cosmopolita de la época, 
como París, Londres y Nueva York. 
El siguiente capítulo desarrolla-
rá la conformación de la colo-
nia SMR, aspecto fundamental 

“(...) soplo revoluciona-
rio parece haber pene-
trado y palpitar en to-
das las capas sociales, 

la tendencia colectivis-
ta, (...) la íntima cone-
xión del plan de casas 

baratas con los progra-
mas más avanzados del 

cooperativismo y del 
socialismo, basta para 

que se comprenda el 
enorme alcance econó-

mico de la idea (...) y en 
el desarrollo del prin-

cipio conservador, base 
indispensable del orden 

aun en las sociedades 
más democráticas.”

Sr. D. Gonzalo de Murga. Atisbos Sociológi-

cos VI. El fraccionamiento de las Tierras. 

Las Habitaciones Baratas. México: Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística, 1913
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Ilustración 41. Edificio de departamentos en 

Amado Nervo no. 31 en mayo de 1999.Presenta 

pérdida de aplanados y carpinterías erosio-

nadas por asoleamiento y humedad.

Ilustración 42. Edificio de departamentos en 

Amado Nervo no. 31 en abril de 2016. Con-

junto de vivienda en alquiler. Se percibe un 

trabajo de conservación con la integración 

de aplanados aunque no se precisa el año de 

ejecución ya se percibe pérdida de ellos. 

para la aparición de las Privadas.  



Ilustración 43. Imagen Urbana de la colonia 

Santa María la Ribera hacia la década de los 

treinta del siglo XX. Cuarta calle de Amado 

Nervo y primera de Jaime Torres Bodet.

Ilustración 44.  Sobreposición de planos ca-

tastrales,  1861-2006.
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Capítulo dos

Desarrollo histórico-urbano

Imagen urbana. Definición de calle, calle 

secundaria o pasaje, callejón y privadas

Características arquitectónicas de la vi-

vienda en Santa María la Ribera

La colonia Santa María la Ribera y su contexto arquitectónico
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Cuando se recorre la Ciudad de Méxi-
co se puede distinguir cada zona se-
gún la conformación arquitectónica 
y las características urbanas. Que se 
definen por la estética constructiva, 
la traza de calles y avenidas, y por 
la carga histórica. Finalmente son as-
pectos que dan la puesta en valor de 
las zonas diferenciando unas de otras. 
 Por lo tanto, es preciso revisar 
lo que hace que la colonia Santa María 
la Ribera sobresalga de otras colonias. 

Desarrollo histórico-urbano

 La Santa María fue la segun-
da colonia establecida, después de 
la Colonia de los Arquitectos [1848], 
oficialmente por la resolución del 
ayuntamiento local en junio de 1859. 
A mediados del siglo XIX, en respues-
ta al crecimiento demográfico de la 
ciudad y favorecidos por la desa-
mortización de los bienes eclesiásti-
cos y las Leyes de Reforma, lo Esta-
nislao Flores y familia establecieron 
la primera inmobiliaria de México, 
fundando la colonia Santa María la 
Ribera al fraccionar los terrenos co-
rrespondientes al cultivo del rancho 
de Santa María, que formaba parte de 
la hacienda La Teja. El rancho abar-
caba hacia el norte hasta Nonoalco, 
al sur a la Ribera de San Cosme, al 
oriente delimitaba con el barrio indí-

gena de Cuepopan y al poniente con la 
calzada de la Verónica, hoy Circuito 
Interior. En una superficie aproxi-
mada de 950 mil metros cuadrados, 
divididos en 56 manzanas, formada 
cada una en promedio por 20 lotes.

“[...] en él puede establecerse una 
linda población o un nuevo cuar-
tel de la capital, el cual partici-
pará al mismo tiempo de las co-
modidades de ésta-como queda 
contigua a la garita- y del des-
ahogo y buenos aires del campo.”6 

 La nueva colonia se promovió 
como el primer fraccionamiento pla-
neado de la capital mexicana, mismo 
que contó con calles de traza reticu-
lar, una alameda, una iglesia y un 
mercado. Al inicio tuvo un crecimien-
to lento por la falta de urbanización: 
suministro de agua y pavimentos, sin 
embargo, en la época de Porfirio Díaz 
se registró un acelerado desarrollo y 
un importante aumento de residentes, 
la mayoría pequeños comerciantes, 
profesionistas y empleados quienes 
fueron atraídos por la gran calidad 
de espacios urbanos y por la facilidad 
de comunicación con el casco históri-
co. Expresión de un barrio destinado 
a la pequeña y mediana burguesía.
 

6 Folleto editado por Flores Hermanos. 

Venta de terrenos de esta capital. México :1859, 

Archivo Histórico de la Ciudad de México, vol. 

519, Tomo I s/p 

Ilustración 45. Esquema de fracción de lotes. 

Desde la manzana primitiva hacia 1861 hasta 

la creación de calles secundarias, Privadas 

y Callejones entre 1890 y 1930.
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de edificación muy notorio, el 50 por 
ciento de la superficie estaba casi ex-
tendida hacia al sur de la alameda.
 La naturaleza física del terreno 
donde se asentó la nueva colonia tuvo 
ventajas geográficas, sin marcados 
accidentes, que facilitó el trazo del 
fraccionamiento y el desarrollo de las 
calles de forma reticular. La disposi-
ción de las propias manzanas se rea-
lizó en forma rectangular, con el eje 
longitudinal en dirección norte sur, 
y de manera transversal de oriente a 
poniente con una ligera desviación de 
diez grados. Las calles en dirección 
norte-sur aparecen como: El Olmo, El 

 La colonia Santa María la Ri-
bera represento los ideales del orden 
y la modernidad de la época porfi-
riana, y por ello albergo destacados 
edificios y monumentos como el hoy 
Museo Universitario del Chopo, Mu-
seo de Geología, la alameda de Santa 
María la Ribera, y aunque no es su 
ubicación original el Kiosco Moris-
co. El periodo de expansión y conso-
lidación de la colonia fue de 1860 a 
1910. Periodo largo por la lenta urba-
nización. Para 1861 en la colonia ya 
existían en obra más de cien casas. 
A finales de la década de los ochenta 
la Santa María mostró un fenómeno 

n n

Cedro, El Fresno, El Sabino, El Naran-
jo, El Ciprés, Santa María la Ribera, 
El Pino, El Chopo, El Álamo y El Olivo.
 
 Las calles que van de orien-
te-poniente estuvieron designadas 
por: El Heliotropo, La Rosa, La Ca-
melia, La Mosqueta, La Magnolia y 
La Violeta, que éstas últimas con-
tínuan con el mismo nombre en la Co-
lonia Guerrero. Dentro de las man-
zanas se hicieron las parcelaciones 
correspondientes a los terrenos, que 
también se trazaron de manera rec-
tangular, en su mayoría tienen más 
fondo que frente. Disposición que pro-
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con la ciudad o población, sino 
por medio de zaguanes conve-
nientemente vigilados y que 
no podrán permanecer nun-
ca abiertos durante la noche.”7

 He aquí un factor que favore-
ció a los propietarios de grandes lo-
tes a aprovechar el máximo de su-
perficie para su rentabilidad. Pues 
podían vender o rentar sin previa 
autorización siempre y cuando la 
vivienda ofreciera seguridad y un 
ambiente de higiene y habitabilidad.
 Como dice la arquitecta Berta 
Tello, la arquitectura de Santa Ma-
ría la Ribera fue habitacional por 
excelencia. Es por esto que las casas 
marcaron la imagen urbana de la co-
lonia8 . Las primeras edificaciones 
eran viviendas modestas con carac-
terísticas semi rurales, después de 
dos décadas de la fundación comien-
za a tener una imagen ya consolidada 
representando un tipo de vida y una 
homogeneidad en el paisaje urbano.
 En el apogeo porfiriano y des-
pués del movimiento de la Revolu-
ción Santa María la Ribera alcanzó 
su máximo esplendor material, ma-
durez residencial y de equipamien-
to urbano de 1895 a 19209 , periodo 
en el que la estructura urbana se 

7 Estrada: 1900: vol. 519 exp. 23 bis

8 Tello: 1998: 83

9 Boils: 2005: 65

Ilustración 46. Imagen urbana hacia 1900, 

esquina de hoy José Antonio Alzate y Enri-

que González Martínez antes Chopo. Si bien 

se aprecia que las calles no  se encontraban 

pavimentadas. Probablemente esta esquina se 

demolió para abrir paso al Eje 1 norte en 

los  años setentas.

Ilustración 47. Pavimentación de la calle 

del Olivo esquina con Camelia. 

pició el aprovechamiento máximo de 
re fraccionar el predio total en casas 
en hilera conformando la Privada.
 Al inicio la colonia carecía de 
servicios urbanos pues no existían re-
gulaciones sobre las condiciones mí-
nimas para la instalación de nuevas 
urbanizaciones, sin embargo, desde 
1861 hasta 1883, por medio del pro-
pio esfuerzo de los vecinos se instaló 
drenaje, fuentes de agua, empedrado, 
embanquetado y arbolado de algunas 
calles. Para los años de 1884 a 1910 
las obras de urbanización se conce-
dieron a empresas particulares que 
actuaron desde la zona densamente 
poblada hacia la periferia. Aunque 
para 1900 ya se habían establecido 
las Bases generales de trazo e higie-
ne a que deben sujetarse las nuevas 
colonias, que definen varios requi-
sitos que promueven el confort y la 
armonía en los nuevos asentamien-
tos. Un ejemplo es la 1a  que estable-
ce el ancho de las calles, como míni-
mo de veinte metros. Y relacionado 
a las calles privadas se establece:

“15a.- Nadie tendrá derecho 
a abrir calles privadas, sino 
el propietario de unos terre-
nos que los fraccione y venda 
sin previa autorización, es-
tará obligado a cercarlo todo, 
sin establecer comunicación 
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transformó por la apertura de ca-
lles secundarias, callejones y priva-
das; así como avenidas grandes en 
los límites como la de los Insurgen-
tes hacia la tercera década del siglo 
XX, ya que esto provocó la fracción 
de manzanas en el límite sur-ponien-
te de la colonia. Otro impacto fue la
apertura del Eje vial 1 Norte José 
Antonio Alzate, a finales de la dé-
cada de los setenta, que modificó el 
paramento norte destruyendo par-
te de edificios de valor patrimonial.
 Por otro lado, la configuración 
social también cambió, si bien ya se 
mencionó que, durante su apogeo 
constructivo, desde finales del XIX 
hasta los treintas del XX, albergó a la 
pequeña y mediana burguesía; has-
ta la década de los cincuenta pues 
los habitantes de mayores recursos 
migraron a las nuevas colonias que 
ofrecieron nuevos conceptos de mo-
dernidad, que trajo consigo el inició 
del deterioro general y la decadencia.
 La Santa María la Ribera ha 
tenido a lo largo del tiempo trans-
formaciones en su traza urbana 
que también contribuye a la cons-
trucción de la imagen arquitectó-
nica, pues se cambian los paramen-
tos y aparecen otros más. Aspecto 
que determinó la manera de edifi-
car a lo largo y ancho de la colonia. 
 En los siguientes planos se pun-

tualiza el poblamiento de la colonia 
Santa María la Ribera en un lapso de 
diez  años aproximadamente. A ex-
cepción del asentamiento posterior 
a su fundación, pues los planos de la 
ciudad no arrojan datos que repre-
senten  un aumento de población con-
siderable  en comparación a 1861 y 
posterior, sino hasta el plano de 1881. 
A partir del año 1900  fue que au-
mentó constructiva y poblacional-
mente   dejando muestra de las carac-
terísticas que definen a la colonia.    
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1861 

I o IJI 100", 

Del plano. Anónimo "Plano General de 
la Ciudad de Mi,ico· 1861 

1881 

Del plano. Anónimo "Plano General de 
la Ciudad de Mi,ico· 1881 

1900 

I 0'" lOO,. 

Oel plano. Anónimo "Reducción del 
Plano Oficial de la Ciudad de México, 
aumentado y rectificado con todos los 
últimos datos recogidos de la direc 

ción de Obras Públicas y de la Ofici 
na Técnica del Saneamiento. Detallado 
amploiamente y publicado por la Com
pañía Lotográfica y Tipográfica, S.A 

Antigua Casa Montauriol· 1900 
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Imagen urbana. Definición de 
calle, calle secundaria o pasaje, 
callejón y privadas

En esta investigación es necesario  
identificar los elementos urbanos que 
integran la Santa María, pues defi-
nen la imagen urbana y la morfología 
de ésta a lo largo del tiempo. Después 
de la retícula que define la colonia, 
se integran pequeños adarves que 
interconectan una calle vial a otra, 
tanto de norte a sur como de orien-
te a poniente. Éstas podrían denomi-
narse calles secundarias pasajes, que 
posteriormente se hará la definición. 
 Por otro lado, se observan las 
calles interiores que penetran las 
manzanas sin salida y con una puer-
ta de acceso sólo para los morado-
res. Que éstas muy bien encajan con 
el objeto de estudio, la Privada. Y 
por último de igual manera que las 
privadas, existen aquellas calles se-
cundarias que penetran las man-
zanas sin salida, pero está abier-
ta al público, se considera callejón.
 Ahora bien, se de-
finirá cada concepto:

Calle: en una población, vía 
entre edificios o solares
Calle secundaria o pa-
saje: calle estrecha con 
paso en los dos extremos
Callejón: paso estrecho y largo 
entre paredes, casas o eleva-
ciones del terreno, sin salida

Privada: que no es de propie-
dad pública o estatal, sino 
que pertenece a particula-
res. Calle cerrada con fondo. 

Todas las definiciones se remiten al 
Diccionario de la Real Academia Es-
pañola.

 A continuación se presenta 
un plano esquemático de las eta-
pas de transformación de manza-
nas por apertura de calles secun-
darias y/o privadas. Incluyendo el 
ensanche del eje 1 Norte, José An-
tonio Alzate en los años setenta.

Además se visualiza el plano primiti-
vo de la fundación de la colonia San-
ta María la Ribera  hacia 1861 donde 
se aprecia la red de calles principa-
les y los grandes lotes al sur ponien-
te que posteriormente se fracciona-
ron y continuaron  las mismas calles. 

A continuación, se hará un recuento 
de la tipología de vivienda que ca-
racteriza a la colonia por su origen y 
transformación a lo largo del tiempo. 

Características arquitectóni-
cas de la vivienda en Santa 
María la Ribera

En cuanto a las dimensiones, la co-
lonia estuvo a disposición reglamen-
taria de la ciudad. Tal ordenamiento 
determino una anchura mínima de 
12 de varas, sin embargo, los autores 
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Ilustración 48. Plano del Cuartel Mayor de 

Santa María la Ribera, acotado a la orienta-

ción norte sur para visualizar el crecimien-

to de la colonia hacia la actualidad.

Ilustración 49. Plano de las etapas de mo-

dificación y fracción de las manzanas a lo 

largo del tiempo.  
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del proyecto de urbanización fueron 
generosos y el espacio concedido a 
las calles quedó definido con 20 va-
ras [aproximadamente 17 metros li-
neales]. Este ancho prevalece en la 
mayoría de los ejes principales de la 
Santa María, salvo en los callejones, 
calles secundarias y privadas que 
son más estrechos y de origen poste-
rior al proyecto de fraccionamiento.
 La colonia Santa María es habi-
tacional por excelencia, por lo tanto, 
la imagen urbana de la colonia se re-
presenta con las casas influenciadas 
por la arquitectura europea, princi-
palmente de origen francés. A con-
secuencia de la nueva forma de vida 
apropiada por la familiar nuclear y 
perfectamente establecida. Las ca-
sas para los sectores medios resul-
tan diferentes a sus predecesoras de 
la época virreinal, aunque la forma 
en mostrarse a la calle en aparien-
cia no haya cambiado y las fachadas 
continúan formando un lienzo con-
tinuo que representa una unidad en 
la manzana. Al interior de la casa 
habitación se transformó por la dife-
renciación entre los usos. La cocina 
adquirió la categoría de servicio se-
parándose de los comedores: los cuar-
tos de baño se hicieron obligatorios 
y los patios obtuvieron un sentido y 
de entrada de luz y ventilación natu-
ral, pues el corazón de la casa se ha-
bía trasladado a los saloncitos ínti-

mos, propios para la vida en familia. 10 
 Las primeras edificaciones que 
se levantaron en la colonia eran más 
bien viviendas modestas, con carac-
terísticas de casas semi rurales, in-
cluso algunas eran jacales o presen-
taban otras formas habitacionales en 
verdad precarias. Pasarían dos dé-
cadas de haberse fundado para que 
ésta comenzara a poblarse de mora-
das consolidadas y de mayor calidad 
en su diseño y construcción. Tratán-
dose de residencias elegantes y có-
modas, en calles bien trazadas y de 
una arquitectura bastante unifor-
me. Y sobre todo por la inquietud de 
los vecinos y por los que fueron ha-
bitando la colonia, porque todo fue-
ra armonioso y bello. Como el caso 
de la solicitud de algunos habitantes 
de la colonia de se diera medida res-
pecto del alineamiento de las calles 
de Ciprés [hoy Jaime Torres Bodet].

“Vecinos de la Colonia Santa 
María la Rivera decimos: que la 
avenida que lleva el nombre de 
Ciprés está formada por las ca-
lles 4a 3a 2a y 1a del mismonom-
bre; que la 4a y 3a están perfec-
tamente alineadas, pero no así 
la 2a pues esta se halla cortada 
por una pared que la reduce mu-
cho su anchura convirtiéndola 
en un callejón que no debe per-

10 Ayala: 1996: 86
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Ilustración 50. Plano de la identificación 

de red vial y entramado a consecuencia de la 

fracción de predios.
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Ilustración 51. Vista interior de vecindad 

en EGM antes Chopo no. 179.

Ilustración 52. Esquema de vecindad basa-

do en la caracterización de Vicente Martín 

Hernández.

Ilustración 53. Vecindad en calle EGM no. 

179.

mitir que la forma en una parte 
nueva de la ciudad que promete 
ser muy importante. Además, 
los vecinos que han levantado 
construcciones en esta avenida 
y que lo hicieron contando con 
que todo debía tener las mis-
mas proporciones se encuen-
tran hoy con que sus propieda-
des valen mucho menos [...]”11

Vestigio de que hasta 1880 hay regis-
tro de movimiento vecinal por la in-
quietud de resolver situaciones urba-
nas, así como de conseguir la armonía 
barrial. Sin embargo, esta petición no 
se llevó a cabo pues la Comisión de 
Obras Públicas respondió que para 
abrir las calles solicitadas se lleva-
ría a cabo la demolición de bastan-
tes construcciones entre ellas la casa 
llamada del Elefante y sobre todo el 
costo de indemnización sería muy 
alto. Cabe recalcar la descripción e 
intención de embellecer la ciudad 
con amplias avenidas por parte de los 
vecinos, pero la Comisión decide que 
este caso la Santa María es una colo-
nia occidental y lejana de la ciudad. 
Por lo que a fin de cuentas no valía la 
pena por no ser el centro de México.
 Retomando el aspecto arquitec-
tónico   varias residencias optaron 
por el esquema compositivo en for-
ma de “C”, en el que todos los cuartos 

11 Secretaría del Ayuntamiento 

Constitucional de México: 1886: Vol. 446 exp. 208

se comunican entre sí, en torno a un 
patio central que prosigue del eje de 
acceso. Esto a consecuencia de las di-
mensiones de los lotes de frente an-
gosto y fondo largo. Los frentes de las 
casas presentan dos o más balcones y 
una entrada principal de gran tama-
ño propio al ingreso de coches, que a 
su vez es proporcional a la fortuna de 
los dueños. Los cuartos que dan a la 
calle son área pública como la sala y 
el recibidor. El cuarto de los padres 
era el mayor ubicado en esquina para 
tener control de los movimientos de 
los habitantes. Generalmente estas 
construcciones eran de una sola plan-
ta, aunque existieron de dos niveles o 
de un nivel con semi sótano.  También 
existen ejemplos de casas en planta 
en “L” o de “alcayata” donde la zona 
pública se encuentra al frente, sobre 
la calle, la habitación en la parte cen-
tral y los servicios al fondo del predio. 
Teniendo como espacio común el pa-
tio que prosigue del acceso principal.
Es importante mencionar la tipo-
logía frecuente que alberga los 
conjuntos habitacionales, como 
el caso de vecindades, con un pa-
tio central y que a su alrededor 
se desarrollan los departamentos, 
o cuartos moradores del hombre.
 En cuanto a las fachadas, estas 
se alinean a la vía pública, que garan-
tiza una imagen de orden y armonía, 
conceptos primordiales del Orden y 
Progreso del periodo porfirista.  Cabe 
mencionar que también se construye-
ron algunos chalets o villas en casos 
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aislados. En ellas se resalta la discre-
ción de la vivienda de la sólida y mo-
desta burguesía nacional conformada 
por funcionarios, profesionistas, pe-
queños propietarios y comerciantes.
 Un aspecto importante a consi-
derar para la conformación de la ima-
gen urbana determinante de la época 
es el uso de ciertos materiales como: 
tabique de fabricación industrial 
como elemento estructural o de orna-
mento, el hierro y el concreto armado. 
El hierro se utilizó en columnas, vi-
guetas y láminas acanaladas, de for-
ma aparente u oculta. También apa-
rece la introducción del vidrio plano.
 Ahora bien, es preciso iden-
tificar la tipología de la vivienda 
presente en la colonia. De manera 
general está conformada por casa 
habitación unifamiliar, sin embargo, 
se encuentran conjuntos de vivienda 
plurifamiliar como vecindades, edifi-
cios de departamentos y privadas en 
un gran número de representación. 
A continuación, se hace un análisis 
del género arquitectónico expresado 
en la colonia con base en la catego-
rización de Vicente Martín Hernán-
dez, que la define según el nivel so-
cial y económico de los moradores .12 
 A grandes rasgos, por lo que com-
pete a esta investigación, se retoma:

 nClase más baja: 
viviendas pobres; jacales y vecindades

12 Martín: 1982: 97
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Partido arquitectónico: jacales: un 
cuarto redondo, patio común con 
servicios. Vecindades: de 1 a 3 ha-
bitaciones y azotehuela, patio, la-
vaderos y sanitarios comunes.
 nPequeña burguesía: 
casas solas sencillas. Partido arqui-
tectónico: zahuán, sala, 2 recámaras, 
cocina, comedor, cuarto de baño, patio.

 En el caso de la Santa Ma-
ría proliferan en una planta por lo 
general. En esquema de “Alcaya-
ta” o en “C”. Destacan en paramen-
to con tres o hasta cuatro vanos, 
cochera, y tres ventanas/balcones.

 nMediana burguesía: 
casa unifamiliar de una plan-
ta y jardín/ casas de tres nive-
les/ casa plurifamiliar: edifi-
cios de departamentos y privadas.
Partido arquitectónico: Casa uni-
familiar: zahuán, jardín, patio de 
servicio, terraza, antesala, sala, de 
1 a tres recámaras, hasta dos cuar-
tos de baño, cocina, comedor, de 
una a dos habitaciones de servicio.
Casas de tres niveles: zahuán, garaje, 
patio, de uno a cuatro habitaciones de 
servicio, baño de servicio, hall, sala, 
comedor, cocina, despensa, cinco recá-
maras y un cuarto de baño principal.
Privadas: casa mínima de dos plantas 
de 6 a 7 m de frente por 10 a 15 m 
de fondo. Sala, comedor, cocina, cos-
turero, patio, dos recámaras cuar-
to de baño de servicio y cuarto de 
baño principal y cuarto de servicio.

 nAlta burguesía: 
casas de campo, villas y chalets subur-
banos y residencias señoriales urbanas
Partido arquitectónico: De dos plantas: 
acceso, garaje, sala, comedor, hall, te-
rrazas, jardín, baño de servicio, patio 
de servicio, cocina, despensa, gabine-
te de trabajo, de 1 a 4 cuartos de servi-
cio, de 1 a 5 recámaras, baño principal. 

 Ésta última en menos pre-
sencia que las demás, puesto que 
la colonia se conformó por pe-
queña y mediana burguesía. 

Dentro de la vivienda que alber-
gó a la mediana burguesía se uti-
lizó la vivienda plurifamiliar que 
a continuación se analizará consi-
derando entre ellas las privadas. 

Ilustración 54. Casa Típica Unifamiliar en 

calle de Trébol no. 24

Ilustración 55. Esquema de casa unifamiliar 

en “C” basado en el análisis de Vicente Mar-

tín Hernández

Ilustración 56. Imagen tipológica y dete-

rioro actual de una casa unifamiliar en la 

calle de Santa María la Ribera no. 146
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 n Edificio de departamentos
Conjunto de viviendas de rentas me-
dias situados en torno a uno o más 
patios, en los cuales se encuentran 
las escaleras que dan acceso a los dis-
tintos niveles [en algunos casos], las 
puertas y ventanas se abren sobre las 
galerías o corredores que los comuni-
can a la calle. El cuerpo exterior de 
estos edificios ocupa toda la fachada 
y oculta la interior. También existen 
los edificios de departamentos con-
centrados sin patio, con habitaciones 
exteriores en los que las viviendas se 
agrupan en torno a una escalera in-
terior y que sirve de acceso común.
El siguiente ejemplo es el conjun-
to diseñado y construido por el In-
geniero y Arquitecto J. Francisco 
Serrano en la esquina de El Chopo, 
hoy Enrique González Martínez 
y La Violeta hoy Amado Nervo. 

Ilustración 57. Detalle del Edificio de de-

partamentos obra de J. Franciso Serrano en 

1907.

Ilustración 58. Apunte arquitectónico de la 

fachada de Amado Nervo.

Ilustración 59. Fachada en calle EGM.

Ilustración 60. Esquema de edificio de de-

partamentos con patios interiores basado en 

dibujo de Páriz González 2004.

Ilustración 61. Fachada en calle Amado  Nervo 

Ilustración 62. Vista  del edifico de depar-

tamentos en esquina
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 n Privadas conformadas por 
una calle secundaria interior sin sa-
lida, no accesible para coches, a lo 
largo de la cual se alojan casas unifa-
miliares mínimas de una o dos plan-
tas, o departamentos. Por lo general 
a ambos lados del corredor. Aunque 
en el reglamento de 1905 se prohibió 
la creación de este tipo de calles, aun 
así, se siguieron construyendo, pues 
existen ejemplos muy representati-
vos que datan de la tercera década 
del siglo XX. Por parte de las autori-
dades se exigió que los propietarios 
debieran cercarlas y no comunicarlas 
con la vía pública salvo por puertas . 
Desde principios de siglo las caracte-
rísticas antropológicas de las vecinda-
des y las privadas son completamen-
te diferentes, ya que estas se definen 
según la actitud de sus habitantes en 
relación de los vecinos con el exterior 
y con la ciudad. En las privadas exis-
te una mayor individualidad de cada 
morada, porque están provistas de 
sus propios servicios, por lo que el es-
píritu de comunidad, característico 
de las vecindades no existe o es muy 
débil. Como dice Vicente Martín Her-
nández, la vecindad es un organismo 
que se auto protege, mientras que las
privadas mantienen un siste-
ma abierto de relaciones en-
tre los habitantes y la calle.

 En su mayoría se compo-
nen de casas unifamiliares míni-
mas agrupadas en hilera. En el caso 
de la Privada en calle Dr. Enrique 
González Martínez el partido ar-
quitectónico es equivalente al es-
tudio de la arquitectura doméstica.
A lo largo del recorrido de la colo-
nia Santa María la Ribera se encon-
traron diversos tipos de Privada 
según la relación con la calle prin-
cipal. Por lo que es necesario de-
finirlas en el siguiente capítulo. 
 

Ilustración 63. Perspectiva interior de la 

Privada Alzate.

Ilustración 64. Planta baja de caso de estu-

dio, privada en EGM no. 212. Casa Mínima.

Ilustración 65. Planta alta de caso de estu-

dio, privada en EGM no. 212. Casa Mínima.

Ilustración 66. Esquema de vivienda unifa-

miliar mínima que conforman las privadas, 

basado en el análisis de Vicente Martín 

Hernández.
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Capítulo tres

Las privadas como vivienda plurifamiliar y 

su tipificación

Análogo contemporáneo Nacional: Privada en 

Córdoba no. 35, Colonia Roma, México

Análogo contemporáneo Extranjero: El Cité, 

Barrio Yungay, Santiago de Chile

Las privadas en la colonia Santa María la Ribera
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Las privadas como vivienda 
plurifamiliar y su tipificación

“¡Qué pena! Con toda segu-
ridad el vecindario se esta-
ba dando cuenta de tan desa-
gradable escena de familia”13 

Para los especuladores de finales del 
siglo XIX, las manzanas y los predios 
muy grandes son convenientes porque 
abaratan los costos de urbanización, 
pero así no sucedió, las necesidades 
comunes de la nueva época imponen 
otras condiciones y para solucionar-
las se tiene que buscar otras alterna-
tivas. Así en Santa María la Ribera 
proliferan callejones que van sur-
giendo como servidumbres de paso, 
o de manera preconcebida nacen las 
privadas, adarves o calles de penetra-
ción para conjuntos de casas en hilera
 Las causas de su aparición son 
poco claras, pero según Chanfón pa-
rece que fue el incumplimiento del 
Ayuntamiento para abastecer los 
servicios de agua, luz y drenaje en 
determinados sectores de los nuevos 
fraccionamientos, lo que obligó al 
fraccionador a construir pequeñas ca-
lles secundarias con el abastecimien-
to de estos servicios para hacer efec-
tiva la venta o renta de casas; como la 

13 En Tribulaciones de una Familia Decente 

de Mariano Azuela, resulta la discusión de la 

familia en una casa de alquiler posiblemente en 

privada, ubicado en la colonia San Rafael. 

dotación de servicios la hizo el propie-
tario y no el Ayuntamiento, se evadía 
parte de impuestos correspondientes. 
Otra premisa que refuerza la hipóte-
sis de Chanfón es el registro de las Ba-
ses para la creación de calles o colo-
nias en la Municipalidad de México14  
que establece una concesión por parte 
del Ayuntamiento a quien “garantice 
el establecimiento de alojamientos sa-
lubres y de poco precio para obreros o 
en general para la clase pobre”, para 
facilitar la creación de éstas. Si bien 
las viviendas en privadas y cerradas 
corresponden a una clase media ga-
rantizan un espacio salubre y fueron 
erigidas con materiales y sistemas 
constructivos de bajo costo para res-
ponder la necesidad de la vivienda.  
 El uso de la calle privada es muy 
similar al del patio común que, a dife-
rencia de las vecindades, no es de uso 
intensivo y determinante para el de-
sarrollo de la vida colectiva, ya que su 
empleo es meramente para acceso a las 
viviendas y ocasionalmente al de jue-
gos infantiles y de tránsito peatonal.
 En la colonia existen varios 
ejemplos de estos conjuntos de vi-
vienda. Como ya se mencionó, uno de 
los objetivos de esta investigación es 
identificar las privadas existentes y 
analizarlas. A continuación  se pre-
sentan las que fueron encontradas:

14 Quevedo: 1902: vol. 519 exp. 27
Ilustración 67. Interior de la Privada en 

Cedro 56.

Ilustración 68. Plano de localización de las 

Privadas en la colonia Santa María la Ribera
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55

1.Amado Nervo no. 31
2.Cedro no. 56
3.Cedro no. 59
4.Cedro no. 87
5.Cedro no. 113
6.Manuel Carpio no.  211
7.Cedro no. 246
8.Cedro no. 270
9.Sor Juana Inés de la Cruz no. 21
10.Santa María la Ribera no. 31
11.Santa María la Ribera no. 107
12.José Antonio Alzate [Eje 1 norte] 
no. 62 Privada de Alzate
13.Dr. Enrique González Martínez no. 
88 Privada Moderna
14.Dr. Enrique González 
Martínez no. 93
15.Dr. Enrique González 
Martínez no. 170
16.Dr. Enrique González 
Martínez no. 212 [Caso de estudio]
17.Dr. Mariano Azuela no. 67
18.Dr. Mariano Azuela no. 80
19.Dr. Mariano Azuela no. 100
20.Manuel Carpio no. 38
21.Naranjo no. 184
22.Naranjo no. 225
23.Naranjo no. 245 Privada 
Mundet
24.Naranjo no. 253 Privada Sidral
25.Eligio Ancona no. 243
26.Eligio Ancona no. 248
27.Eligio Ancona no. 245
28.Sabino no. 172
29.Sabino no. 180
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Características de las 
p r i v a d a s .
 Las privadas en la colo-
nia se caracterizan por tener en 
fachada el acceso principal y a 
los lados dos casas o apartamen-
tos. Y al centro, después del ac-
ceso, la privada donde se desa-
rrollan las demás viviendas. De 
las privadas ya identificadas se 
tienen los siguientes esquemas.

Tipo A
Paramento Unificado

Partido arquitectónico:

Accesorias en planta baja que flan-
quean el acceso a la calle interior. 
Desarrollo de casas unifamilia-
res mínimas de dos niveles o de-
partamentos en planta baja y alta. 
Cada vivienda consta de sala, 
comedor, cocina, cuarto de 
baño y una o dos recámaras

.

1.Amado Nervo no. 31
2.Cedro no. 56
3.Cedro no. 59
4.Cedro no. 87
5.Cedro no. 113
6.Cedro no. 246
7.Cedro no. 270
8.Sor Juana Inés de la Cruz no. 21
9.Santa María la Ribera no. 31
10.Santa María la Ribera no. 107
11.Dr. Enrique González Martínez          
no. 88 Privada Moderna
12.Manuel Carpio no. 38
13.Eligio Ancona no. 243
14.Eligio Ancona no. 248
15.Eligio Ancona no. 245

Ilustración 69. Privada en Eligio Ancona no. 

243 y no. 245 

Ilustración 70. Privada en Cedro no. 246

Ilustración 71. Esquema  de relación 

sólido- vacío  

Ilustración 72. Croquis del Alzado Tipo en 

las privadas.

Ilustración 73. Croquis del Alzado Tipo en 

las privadas y su relación sólido-vacío.

Ilustración 74. Planta Baja Tipo de Privada.

Ilustración 75. Planta Alta Tipo de Privada.
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Ilustración 76. Privada en Cedro no. 56.

Ilustración 77. Interior de Privada en Cedro 

no. 56.

Ilustración 78. Privada en EGM no. 88 en la 

década de 1980.

Ilustración 79. Privada en EGM no. 88 en 

febrero de 2015.

Ilustración 80. Privada en Sor Juana Inés de 

la Cruz no. 21.
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Ilustración 81. Privada en SMR no. 31.

Ilustración 82. Privada en SMR no. 107.

Ilustración 83. Interior de la Privada en 

SMR no. 107. Casas unifamiliares que actual-

mente se dividieron en renta de cuartos con 

áreas comunes.

Ilustración 84. Interior de la Privada en 

SMR no. 31.



CAPÍTULO TRES. LAS PRIVADAS EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA.

60

Tipo B
Paramento Dual

Partido arquitectónico:

Dos casas unifamiliares prin-
cipales que flanquean el ac-
ceso a la calle interior. 
Desarrollo de seis a vein-
te casas unifamiliares míni-
mas de dos niveles o departa-
mentos en planta baja y alta. 
Cada vivienda consta de sala, co-
medor, cocina, cuarto de baño, 
costurero y dos recámaras.

.

1.José Antonio Alzate [Eje 1 nor-
te] no. 62 Privada de Alzate
2.Dr. Enrique González Martínez 
no. 93
3.Dr. Enrique González Martínez 
no. 170
4.Dr. Mariano Azuela no. 67
5.Dr. Mariano Azuela no. 80
6.Naranjo no. 184
7.Naranjo no. 225
8.Naranjo no. 245 Privada 
Mundet
9.Naranjo no. 253 Privada Sidral
10.Sabino no. 172

Ilustración 85. Esquema  de relación 

sólido- vacío.  

Ilustración 86. Privada en Sabino no. 172 en 

la década de 1980.

Ilustración 87. Privada en EGM no. 170 en la 

década de 1980. 

Ilustración 88. Alzado Tipo de Privada.

Ilustración 89. Alzado  y esquema de rela-

ción sólid-vacío Tipo de Privada.

Ilustración 90. Planta Baja Tipo de Privada.

Ilustración 91. Planta Alta Tipo de Privada.

Ilustración 92. Privada de Alzate desde ace-

ra  norte de eje 1 norte.

Ilustración 93. Interior de Privada de Alzate

Ilustración 94. Detalle interior de cubierta 

acanalada en Privada de Alzate.

Ilustración 95. Interior de Privada Mundet.

Ilustración 96. Detalle de Privada Mundet.

Ilustración 97. Armadura de acero y barandal 

precolado de cemento.
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Ilustración 98, 99, 100. Detalle de rosetón 

y plafón en casa de Privada de Alzate.

Ilustración 101. Detalle de escalera en PA.

Ilustración 102. Privada Sidral.
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Tipo C
Paramento Único

Partido arquitectónico:

Dos casas unifamiliares prin-
cipales que flanquean el ac-
ceso a la calle interior. 
Desarrollo de seis a diez ca-
sas unifamiliares mínimas 
de dos niveles o departa-
mentos en planta baja y alta. 
Cada vivienda consta de sala, come-
dor, cocina, cuarto de baño, costure-
ro y dos recámaras, algunos casos 
cuarto de servicio en nivel azotea.

.

1.Cedro no. 87
2.Dr. Enrique González Martínez 
no.  212

Ilustración 103. Privada en Mariano Azuela 

no. 80.

Ilustración 104. Privada en EGM no. 93.

Ilustración 105. Privada en Sabino no. 72 en 

el año 2015.

Ilustración 106. Privada en Cedro no. 87 en 

la década de 1980. 

Ilustración 107. Esquema de relación 

sólido-vacío.

Ilustración 108. Croquis de Alzado tipo de 

Privada en paramento único.

Ilustración 109. Planta Baja Tipo de Priva-

da.

Ilustración 110. Croquis del Alzado Tipo en 

las privadas y su relación sólido-vacío.

Ilustración 111. Planta Alta Tipo de Priva-

da.
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Ilustración 112. Privada en Cedro no. 87 en 

febrero de 2015. 

Ilustración 113. Privada en EGM no. 212.

Ilustración 114. Perspectiva casi infinita 

hacia el interior en la Privada en EGM no. 

212.  

Ilustración 115. Detalle de respiradero, 

plafón y moldura de yeso en casa en Privada 

en EGM no. 212.

Ilustración 116. Privada en EGM no. 212.

Ilustración 117. Perspectiva al exterior de 

la Privada en EGM no. 212. 
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 Ahora bien es necesario in-
cluir en esta tipificación una cla-
sificación más, que no son for-
malmente privadas pero sí son un 
conjunto de casas en hilera que 
conforman una calle secundaria. 
Calle estrecha a diferencia de las 
vias principales que conforman 
la Santa María. Es importante su 
clasificación puesto que deter-
minan el desarrollo urbano de la 
colonia y por supuesto que su ca-
rácter arquitectónico se expre-
sa como conjunto de casas unifa-
miliares mínimas de dos niveles, 
al igual que el contenido de las 
privadas. Comparten partido ar-
quitectónico, tipología estética, 
fábrica y sistema constructivo.
 
 Este conjunto surgen como 
resultado de las etapas de fracción 
a la que se sometió la traza urbana 
original. Aunque no  en todos los 
casos se fraccionó para edficar vi-
vienda como conjuntos, pues se pue-
de leer la fracción de lotes de igual 
tamaño pero al visitar la calle se-
cundaria, los conjuntos de vivien-
da no comparten características. 
 

 Tipo D
Conjunto de casas en 
hilera en calle 
secundaria o pasaje

Partido arquitectónico:

Manzana completa de casas uni-
familiares mínimas de dos ni-
veles. Cada vivienda consta de 
sala, comedor, cocina, cuar-
to de baño, costurero y dos re-
cámaras, algunos, casos cuar-
to de servicio en nivel azotea.

Ilustración 118. Calle secundaria o pasaje 

de Chopo-Pino, con los agregados de cochera, 

probablemente la calle interior se 

encontraba limpia para el paso.

Ilustración 119. Esquema de apertura de ca-

lle secundaria o pasaje que atraviesa manza-

nas para conectar a calles principales.

Ilustración 120. Vista de calle secundaria 

Ma. Enriqueta  Camarillo de Pereyra.

Ilustración 121. Plano de localización de 

calles secundarias en conjunto de casas en 

hilera con caracteristícas compartidas en la 

colonia Santa María la Ribera.
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1.Calle  secundaria Avellano
2.Calle secundaria Chopo
3.Calle secundaria Mirto
4.Calle secundaria Loto
5.Calle secundaria Ma. Enriqueta 
Camarillo de Pereyra
6.Calle secundaria Acacias
7.Calle secundaria Laurel
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Existen también conjuntos, de 
menor tamaño, de casas en hi-
lera que comparten caracte-
rísticas de fábricas, sistemas 
constructivos y estéticas que se 
desarrollan en callejones produ-
cidos por la fracción de predios.

Tipo E
Conjunto de casas en 
hilera en callejón

Partido arquitectónico:

Manzana completa de casas uni-
familiares mínimas de dos ni-
veles. Cada vivienda consta de 
sala, comedor, cocina, cuar-
to de baño, costurero y dos re-
cámaras, algunos, casos cuar-
to de servicio en nivel azotea.

Ilustración 122. Vista al conjunto de casas 

en hilera en callejón de Avellano.

Ilustración. 123. Entrada al callejón de 

Avellano.

Ilustración 124. Perspectiva al fondo de Ca-

llejón de Avellano. 

Ilustración 125. Vista al callejón de Sor 

Juana Inés de la Cruz.

Ilustración 126. Vista a callejón de 

Salvador Díaz Mirón.

Ilustración 127. Plano de localización de 

callejones a partir de la fracción de pre-

dios en la colonia SMR.
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1.Callejones de Avellano
2.Callejón de Sor Juana Inés de la 
Cruz
3. Callejón de Salvador Díaz Mi-
rón 
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Análogo contemporáneo na-
cional: Privada en Córdoba 35, 
Colonia Roma 

El conjunto de vivienda colectiva 
desarrollado en una privada fue 
un ejemplo repetitivito en las co-
lonias nuevas hacia la expansión 
de la Ciudad de México, y que tu-
vieron su apogeo constructivo y 
poblacional al mismo tiempo que 
la Santa María la Ribera.  A con-
tinuación, se presenta de mane-
ra breve un ejemplo en la colonia 
Roma, calle Córdoba 35. Proyecto 
y construcción por el Ingeniero 
Militar Gustavo Peñasco en 1912.
 El programa arquitectónico 
se desarrolla en ocho casas uni-
familiares de un nivel socio eco-
nómico más alto que las privadas 
encontradas en la Santa María la 
Ribera. Cada casa de dos niveles 
se conforma, en planta baja: sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño 
y patio; planta alta: tres recáma-
ras, cuarto de baño y costurero. 
  El sistema constructivo se 
expresa en muros de tabique recu-
bierto de tabique de cemento textu-
rizado. Fachada de carácter ecléc-
tico retomando detalles mudéjares. 
 

Análogo Tipo B 
Paramento Dual

Se construyó en 1912, obra del In-
geniero Militar Gustavo Peñasco.

Partido arquitectónico:

Dos casas unifamiliares prin-
cipales que flanquean el ac-
ceso a la calle interior. 
Desarrollo de ocho casas unifa-
miliares mínimas de dos niveles. 
Cada vivienda consta de sala, co-
medor, cocina, cuarto de baño, cos-
turero y tres o cuatro recámaras.
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Ilustración 128. Esquema de sólido-vacío en 

caso análogo Paramento Dual.

Ilustración 129. Croquis de Alzado de la 

Privada en Córdoba no. 35

Ilustración 130. Detalle de Privada en Cór-

doba.

Ilustración 131. Acceso a Privada en Córdo-

ba.

Ilustración 132. Planta Baja de Privada C 

35.

Ilustración 133. Planta Alta de Privada C 

35.
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Al realizar la visita de las co-
lonias análogas para registrar 
Privadas contemporáneas al 
caso de estudio, se encontró que 
hay otros buenos ejemplos que 
representan el carácter de vi-
vienda plurifamiliar utilizado 
para la demanda habitacional. 
  En la misma colonia 
Roma se encuentran en Córdo-
ba 37, Campeche 139, Coahui-
la 129, Coahuila 192, Jalapa 
203 a, Manzanillo 44-46, Puebla 
78, Tonalá 46 y Zacatecas 183.
 En la colonia Doctores la pri-
vada ubicada en Dr. Liceaga 173. 
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Ilustración 134. Detalle mudéjar en ventana. 

Privada en Córdoba 35.

Ilustración 135. Perspectva casi infinita en 

la Privada de Dr. Licéaga no. 173.

Ilustración 136. Privada en Zacatecas no. 

183 obra del Ingeniero E. Baron Obregón.

Ilustración 137. Acceso de Privada en Dr. 

Lecéaga no. 173, Tipo B Paramento Dual.

Ilustración 138. Perspectiva de Privada en 

Zacatecas no. 183, Tipo A Paramento Unifica-

do.

Ilustración 139. Interior de Privada en Cam-

peche no. 139 “Edificio Campeche”.

Ilustración 140. Edifcio Campeche, Privada 

Tipo A Paramento Unificado.

Ilustración 141. Privada en Puebla no. 78.
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Análogo contemporáneo
extranjero: El Cité, Barrio 
Yungay Santiago de Chile

En un contexto similar a México, 
el fenómeno de la industrializa-
ción de los centros urbanos mun-
diales provocó el aumento de la 
población y por ende la necesidad 
de la vivienda. Durante la segun-
da mitad del siglo XIX en Latinoa-
mérica cambiaron las políticas de 
inversión extranjera, a raíz del 
movimiento de independencia, y 
la búsqueda de la liberación del 
control español, lo que permitió la 
importación de otros modelos como 
de Francia, Inglaterra e Italia. Con 
la paulatina absorción de extran-
jeros a la actividad productiva 
las interrelaciones de costumbres 
comenzaron a manifestarse en el 
desarrollo social y arquitectónico.
  
  Si bien la vivienda po-
pular chilena, entiéndase la vi-
vienda obrera y plurifamiliar, se 
puede caracterizar en cuatro tipos: 
los cuartos redondos, es decir aque-
llos “desprovistos de toda abertu-
ra y comunicación con el exterior 
que no sea la calle”; los ranchos, 
“cuyos materiales de construcción 
constituyen unas masas húmedas 

y putrescibles”; un tipo mejorado 
llamado conventillo, “reunión de 
cuartos redondos a lo largo de una 
calle que sirve de patio común en 
el que ocasionalmente existía una 
fuente de agua y un servicio hi-
giénico colectivo. A diferencia de 
los cuartos redondos, tienen estos 
siquiera la ventaja de que la coci-
na y el lavado de ropa no se hacen 
en el dormitorio”13 ; y por último 
los Cités “conjunto de casitas con-
tinuas, en su mayor parte edifica-
das con ladrillo, que se levantan o 
a un lado o a ambos de un estrecho 
pasaje, embaldosado, adoquina-
do, empedrado o de tierra apiso-
nada”14 . Los conventillos son a las 
vecindades mexicanas como los 
Cités a las denominadas Privadas.
 Los casos de estudio a ana-
lizar son Cités ubicados en el Ba-
rrio Yungay y del hoy Barrio Bra-
sil (barrio que perteneció al loteo 
del Barrio Yungay fundado en 
1839). Que, para la fecha de cons-
trucción, el Cité Recreo y el Cité 
Rosas, ambos en 1910 ya se aplicó 
la Ley de Habitaciones Obreras. 
El Barrio Yungay surge inmer-
so en el fenómeno del proyecto de 
ciudad moderna e ilustrada enca-

13 Borne: 1895

14 Behm: 1939



LAS PRIVADAS COMO VIVIENDA  PLURIFAMILIAR DE 1900 A 1930 EN SANTA MARÍA LA RIBERA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

77

bezado por la élite administrado-
ra del comercio y la explotación 
minera que industrializó la ciu-
dad. Uno de aquellos aristócratas 
fue Benjamín Vicuña Mackenna. 
Que, a su regreso de un viaje por 
Europa a mediados del siglo XIX, 
Vicuña vuelve con la idea de con-
vertir Santiago en una ciudad de 
orden, belleza y cultura, es decir, 
que fuera el París Americano 15.
  El Cité fue la respuesta ade-
cuada al problema de vivienda 
económica para finales del siglo 
XIX y principios del XX. Esta solu-
ción se incorporó a la traza urba-
na existente sin modificarla sino 
más bien densificando los lotes y 
dio origen a un tipo de agrupación 
de viviendas que perdura hasta la 
actualidad. Fenómeno que se ex-
presó de la misma manera en Mé-
xico, con el nombre de Privadas.
 Según el estudio de Óscar Or-
tega16  el espacio común (pasaje o 
patio) corresponde entre el 10% y el 
30% del terreno total del conjunto. 

15 Bustos: 2014: 14

16 Profesor de Taller e Investigador de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Chile. Ver Óscar Ortega. El Cité, en el origen de 

la vivienda chilena. En “ Arqutiectura y calidad 

de vida, los desafíos de la vivienda social . V 

BIenal de Arquitectura”. Santiago de Chile: Museo 

Nacional de Bellas Artes, 1985, p. 18

Las superficies edificadas de cada 
vivienda varían desde 36 m2 (Cité 
de calle Mapocho no. 2280) hasta 
127.67 m2 (Cité Recreo en calle 
García Reyes no. 333, superficie 
actualizada según el análisis que 
se presentará más adelante). Estas 
agrupaciones fueron exitosas en 
lo económico pues por la morfolo-
gía pudieron aprovechar adecua-
damente la subdivisión particu-
lar de las manzanas santiaguinas.
 La división predial de la man-
zana se subordinó al sistema de la 
cuadrícula colonial subdividiendo 
en 4 partes iguales transforman-
do los solares en terrenos profun-
dos, desde 50m a 70m de longitud.
 Es importante mencionar que 
también surgieron los Pasajes en 
los que, a diferencia de los Cités, la 
calle interior conecta las vías prin-
cipales perpendiculares. Es decir, 
existen dos accesos a la calle inte-
rior y no es completamente priva-
da como en los Cités, sin embargo, 
sí forman parte de la caracteriza-
ción como vivienda plurifamiliar 
económica. Según lo postulado en 

Ilustración 142. Plano de Santiago de Chile 

en 1894, el perímetro azul delimita la ciu-

dad virreinal y el perímetro naranja deli-

mita el Barrio Yungay, que al igual que la 

Santa María la Ribera se fundó al poniente 

del primer asentamiento español. 

Ilustración 143. Cité Las Palmas, antes de 

Don José Pastor en calle Matucana no. 524, 

Barrio Yungay, Santiago de Chile 1915.

Ilustración 144. Perspectiva Interior de 

Cité Recreo.
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la investigación de las privadas,  
los Pasajes en Chile corresponde-
rían a las Calles Secundarias y 
los Conjuntos en Hilera [Tipo D].
 La producción de vivienda 
barata fue la condicionante de la 
aparición de Cités y Pasajes des-
tinados a los sectores populares 
y a la clase media emergente en-
tre los años 1870 y 1940 en los ba-
rrios residenciales de Santiago. 
Este sistema de vivienda plurifa-
miliar originalmente perteneció 
a un solo propietario que se ofre-
ció bajo renta a familias modes-
tas. Esta fórmula fue una de las 
primeras expresiones de especu-
lación inmobiliaria en Santiago, 
lo que permitió aprovechar eco-
nómicamente un terreno desti-
nado a una sola casa señorial17.
 Sebastián Seisdedos define 
tres tipos morfológicos de Cités:
 a.Cité Aislado Sim-
ple: unidad única que se co-
munica perpendicularmente 
con la calle por un solo acceso
 b.Cité Aislado Edificio: uni-
dad única que se comunica perpen-
dicularmente con la calle por un 
solo acceso, pero existe una facha-
da unida al paramento de la calle.
 c.Cité Conjun-

17 Ortega: 1985: 20

to Simple: con dos accesos.
 d.Cité Conjunto Edificio: con 
fachada en paramento y dos accesos

 Entre los Cités que desta-
can dentro del Barrio de Yun-
gay y Brasil se encuentran:
1.Cité las Palmas, antes de Don 
José Pastor, calle Matucana 524
2.Cité Edwards, calle Herrera 502
3.Cité Adriana Cousiño, calle 
Huérfanos 3065
4.Cité Huérfanos, calle Huérfanos 
3047
5.Cité Hurtado Rodríguez, calle 
Compañía de Jesús 2876
6.Cité Huérfanos, calle Huérfanos 
2823
7.Cité Recreo, calle García Reyes 
333
8.Cité Fernández, calle San Pablo 
2832
9.Cité las Palmeras, calle Libertad 
757
10.Cité El Escorial, calle Matura-
na 850
11.Cité Rosas, calle Rosas 1821

A continuación, se hará un análi-
sis de dos ejemplos el Cité Recreo 
y el Cité Rosas. 

Cité Recreo
Análogo Tipo A 
Paramento Unificado

Se construyó en 1910, atribuido al 
arquitecto Omar Werth Bielefeld.

Partido arquitectónico:

Se desarrolla a partir de catorce 
viviendas de siete tipos distintos 
en una sola planta. El programa 
arquitectónico de cada vivienda 
consta de sala, comedor, cocina, 
baño, bodega, 3 a 4 recámaras y 
cuarto de servicio. El acceso es de 
la calle interior del cite y cada vi-
vienda unifamiliar tiene su pro-
pio patio. Según la clasificación 
anteriormente enunciada es un 
Cité Aislado Edificio. Pues el fren-
te se expresa como un paramento 
alineado a la fachada de la calle. 
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Ilustración 145. Acceso a Cité Recreo.

Ilustración 146. Interior de casa en Cité 

Recreo.

Ilustración 147. Esquema relación sólido-va-

cío Tipo A Paramento Unificado.

Ilustración 148. Planta única de Cité Recreo.

Ilustración 149. Fachada de Cité Recreo.
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Cité Rosas
Análogo Tipo A 
Paramento Unificado

Se construyó alrededor de 1910.

Partido arquitectónico:

Se desarrolla a partir de 14 vi-
viendas de 5 tipos distintos en una 
sola planta Y 2 tipos en planta alta 
que éstas viviendas flanquean el 
acceso al cite. El programa arqui-
tectónico de cada vivienda cons-
ta de sala, comedor, cocina, baño, 
bodega, 3 a 4 recámaras. El acceso 
es de la calle interior del cite. Se-
gún la clasificación anteriormen-
te enunciada es un Cite Aislado 
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Ilustración 150. Interior de casa en Cité 

Rosas. 

Ilustración 151.

Ilustración 152.

Ilustración 153. Esquema relación sólido-va-

cío Tipo A Paramento Unificado.

Ilustración 154. Planta Baja de Cité Rosas.

Ilustración 155. Fachada de Cité Rosas.
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Documentación histórica

“[...] pues no se necesita poseer 
mucho dinero, para permitirse el 
lujo de vivir en casa propia [...]”20  

La privada actualmente arroja datos 
auténticos de su uso originario. Las 
viviendas unifamiliares en hilera 
continuaron su uso de morada para la 
que fue concebida, éste definido por 
los vestigios de espaciales y de fábri-
cas encontrados al realizar la lectura 
integral del conjunto. Salvo algunas 
intervenciones como sustitución de 
ciertas fábricas que ya no funciona-
ron, así como el agregado de materia-
les.
 Si bien fue difícil tener acceso 
a las viviendas actuales, puesto que 
el estado jurídico actual es el enfren-
tamiento entre algunos inquilinos y 
el dueño heredero. Por la diferencia 
de intereses, comúnmente el interés 
monetario, el dueño quiere desalo-
jar a los habitantes que llevan hasta 
cuarenta años ahí. Factor que genera 
un ambiente de incertidumbre e inse-
guridad, por lo tanto, una estudiante 
poco tiene que hacer ahí. 
Sin embargo, gracias a dos familias 
fue que se pudo ingresar y realizar 
el levantamiento del estado actual, 
información que reflejo la conserva-
ción espacial y de la mayoría de las 
fabricas desde que se edificó la Pri-

20 Álbum de Damas: 1907: 37

vada. 
Un aspecto que se requiere apuntar 
es el social. Refiriéndose a ¿Qué habi-
tantes se desarrollaron en estos con-
juntos de vivienda? ¿Por qué se dife-
rencian de las vecindades?  Si bien 
son casas provistas de sus propios 
servicios y vida íntima, ¿Qué ocasio-
nó que se concentraran como vivien-
da colectiva?...
Son algunas preguntas que giran al-
rededor del grupo social que habita-
ron en las privadas, que se hablará a 
continuación. 

La clase media emergente de 
principios de siglo XX en bus-
ca de la modernidad [Entorno 
familiar y confort]

“La casa, forma mate-
rial del anhelo del alma de 
constituir una familia”21 

En la historia de la humanidad par-
te de la supervivencia es la búsqueda 
de tres objetivos necesarios: conse-
guir techo donde protegerse, cubrir 
el cuerpo del ambiente y saciar el 
hambre y la sed. Este esfuerzo trajo 
consigo también la búsqueda del re-
finamiento de cada necesidad en pro 
de la belleza, la función y la comodi-
dad. Es decir, tuvieron que gestarse 
deseos más elaborados en cuanto a la 
calidad de las construcciones, de los 

21 Álbum de damas: 1907: 36

Ilustración 156. Escalinatas y humedad al 

interior de privada en EGM no. 212.

Ilustración 157. “Aquí vivimos NO maltrate-

mos las paredes, ni molestemos a nuestros 

vecinos haciendo ruido...” Vecinos de la 

privada en Cedro no. 56

Ilustración 158. Tendedero en la privada en 

Cedro no. 56
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“La arquitectura com-
prende dos partes bien 
distintas: el dibujo y la 
parte técnica del arte; 
el primero da la facul-
tad de representar con 
exactitud y claridad 
las propias concepcio-
nes; pero el estudio de 
la parte técnica será el 
que alumbre la imagi-
nación para poder dar 
nacimiento a nuevas 
concepciones capaces 
de satisfacer el gusto y 
el buen sentido.”
Antonio Torres Torrija. Estudio de la Cons-

trucción Práctica. México: Oficina TIP. de 

la Secretaría de Fomento, 1895
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rante el gobierno de Porfirio Díaz es-
tuvo relacionada con el nuevo estatus 
social.  Un ejemplo de ello fue la tran-
sición del taller artesanal a la fábri-
ca, como el caso de la industria cer-
vecera y la tabacalera que cobraron 
auge en la época. Muestra de ello es 
el gran bagaje publicitario ya que los 
anuncios más numerosos y de mayor 
calidad corresponden a estas indus-
trias; otro aspecto a considerar son 
los medios de comunicación que des-
empeñaron un papel muy importante 
en el proceso de difundir a las masas 
el nuevo estilo de vida cosmopolita y 
que configuraron los rasgos ideológi-
cos que caracterizaran a las futuras 
sociedades de consumo. Medios como 
la prensa ilustrada y el radio.
Asimismo, la familia también parti-
cipó en la reproducción ideológica de 
aquellos valores que dan sustento a 
la sociedad ya que permiten la tran-
simición de costumbres y tradiciones 
que fomentan la permanencia histó-
rica. Y el mejor lugar para resguardo 
de la construcción de la imagen fami-
liar de privilegio social es la casa. Es 
el escenario perfecto de refugio, inti-
midad, vida privada y pertenencia.

“La casa es donde se externa 
más clara y simplemente la co-
hesión histórica de un pueblo, su 
lógica frente a la lógica de la na-
turaleza que le envuelve, [...]”23

23 Sociedad de Arquitectos Mexicanos: 1923: 

Ilustración 159. Historias del Buen Tono en 

la prensa ilustrada que difunde el consumo 

del tabaco y la cerveza como símbolo de mo-

dernidad y un nuevo estilo de vida. 

Ilustración 160. Jardín al centro de la Pri-

vada de Alzate no. 62

Ilustración 161. Ventana abierta.

Ilustración 162. Puerta principal a una casa 

en la privada de Alzate.

Ilustración 163. Ventana cerrada.

textiles y alimentos. 
 Cada necesidad satisfecha abre 
un camino de refinamiento, de pla-
cer determinado según el tiempo y 
el lugar, claro está que cada grupo 
humano en cada época de la historia 
ha definido su propio repertorio de 
métodos para solucionar sus proble-
mas.22   
 La Revolución industrial que 
se dio en Europa a finales del siglo 
XVIII inicio un proceso de transfor-
maciones que influyeron en la defini-
ción de nuevas formas de vida dentro 
de un ambiente bajo los conceptos de 
igualdad, democracia, ciudadanía es-
tablecidos por la Revolución France-
sa y la Ilustración. Que esto provoco 
cambios en los partidos arquitectóni-
cos y en el surgimiento de nuevos gé-
neros arquitectónicos.
 Ante la abundancia de la pro-
ducción industrial y su inserción en 
el circuito mercantil de la oferta y 
la demanda surgió una capacidad de 
consumo interno, la cultura del con-
sumismo. Si bien la Revolución in-
dustrial se inició en Inglaterra, es en 
Francia donde se originó el fenómeno 
conocido como “Revolución consumis-
ta”, que se expresa en el surgimien-
to de la clase media con amplio poder 
adquisitivo.
 Por lo tanto, la asociación del 
consumo con los valores de la moder-
nidad y el progreso establecido du-

22 Ortiz: 2006: 117
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unifamiliares mínimas se ven pro-
vistas de: sala, para la vida pública 
y el recibimiento de visitas; comedor, 
para la convivencia familiar; cocina 
en torno a un patio al mismo tiempo  
que un cuarto de baño sólo con wáter; 
un costurero en planta baja o quizás 
una sala de fumar que comunmen-
te era una dependencia en los países 
como Francia e Inglaterra.; y en plan-
ta alta dos recámaras contiguas, un 
cuarto de baño completo para el aseo 
personal y un costurero. Todos los es-
pacios en torno a un patio para la  en-
trada de luz y ventilación producto 
de una corriente de aire cruzada.
 Por otro lado, una distinción 
de la modernidad es la introducción 
de utensilios domésticos que facilita-
ron las actividades cotidianas. Como 
el caso del calentador de combusti-
ble [leña, gas, petróleo] que propició 
el agua caliente para la higiene cor-
poral diaria. La imagen típica de los 
cuartos de baño de familias acomo-
dadas consiste en la presencia de  la 
tina, el calentador, el piso de pasta 
con sus coloridos diseños, el lavabo y 
el wáter de caja superior. 

Análisis de fábricas y sistemas 
constructivos según estado 
actual. Con base en Tratados de 
Construcción

He aquí la preocupación por la So-
ciedad de Arquitectos, del contexto 
que compete a esta investigación, por 
analizar y valorar el concepto de la 
morada del hombre sin que caiga en 
las manos de la especulación, es decir 
que la función de la casa va más allá 
de ser objeto comerciable, otorgando 
valores de diferente tipo para definir 
la casa hacia un objeto étnico, perso-
nal y social.
 Como dice Julieta Ortiz en Mé-
xico la aristocracia poseía grandes 
haciendas, palacios en ciudades y 
residencias en el extranjero; la clase 
media vivía en las ciudades, en casas 
y departamentos; y la población ru-
ral habitaba casas de adobe y ranche-
rías. 
Las casas de la clase media se esta-
blecieron en la expansión citadina al 
poniente, el sitio de las colonias San-
ta María la Ribera, Guerrero, San Ra-
fael, Roma, Cuauhtémoc y Juárez.

“La colonia San Ra-
fael le asienta [...]”24

Éstas colonias representaron a la 
clase media en crecimiento que bus-
caron los nuevos establecimientos a 
las afueras del centro de la ciudad. 
Muestra de ello es el caso de estudio 
ubicado en la colonia Santa María la 

1

24 Azuela: 1918: 70

Ribera que materializa los valores de 
“Comfort del hogar”25 . El concepto de 
confort se empezó a utilizar en la épo-
ca porfiriana por la gran influencia 
extranjera, puntualmente la nortea-
mericana y la adaptación de concep-
tos en idioma inglés al vocabulario 
utilizado por la sociedad mexicana.
 Basado en el artículo del Álbum 
de Damas sobre el confort, se estable-
ce lo siguiente:

“[...] principios higiénicos de 
luz, calor, ventilación, corrien-
tes de aire, evitándose por esos 
medios, enfermedades, y ha-
ciendo la existencia, en una 
palabra, más confortable.”26

Que son características que deben 
seguir las nuevas moradas del hom-
bre dentro del contexto de la segunda 
modernidad en búsqueda de la higie-
ne personal, la salud, evitar hacina-
mientos, y otorgar un lugar especí-
fico a cada actividad a realizar en 
el hogar, como el caso del cuarto de 
baño indispensable.
 El caso de estudio, la Privada 
en la Santa María la Ribera, mate-
rializa los ideales de aquella época 
posrevolucionaria, pero con el rezago 
ideal iniciado en la época de Porfirio 
Díaz.
 En el desarrollo de las casas 

25 Álbum de damas: 1907: 36

26 Íbidem
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Ilustración 164. Croquis de la privada en 

EGM no. 212 con escala humana de la época.

Ilustración 165. Anuncio del calentador ins-

tántaneo de agua para el baño diario en la 

prensa ilustrada.

Ilustración 166. Calentador en cuarto de baño 

de la casa E en la privada en EGM no. 212.

Ilustración 167. Anuncio de tinas de baño en 

la prensa ilustrada. 

Ilustración 168. Tina de baño y piso de pas-

ta en cuarto de baño en casa E.
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En este capítulo se realizará la lectu-
ra integral de la Privada en Enrique 
González Martínez 212, refiriéndose 
a las fábricas, el sistema constructi-
vo y sus deterioros. Esto con el fin de 
entender el objeto de estudio como do-
cumento histórico que refleja la ma-
nera de construir de finales del siglo 
XIX y principios del XX. 
 Para analizar los sistemas 
constructivos se utilizaron los Trata-
dos de Construcción como base y com-
parar los vestigios in situ. Aquellos 
Tratados antiguos que posiblemen-
te se utilizaron para llevar a cabo el 
proyecto, tales como Tratado Prácti-
co de edificación27, Observaciones so-
bre la práctica del arte de edificar28 , 
Tratado de Construcción Civil29 .
 La privada consta de un solo 
volumen en el costado norte, desarro-
llado por siete casas en hilera y dos 
más en la fachada principal sobre Dr. 
E. González. Con un total de nueve ca-
sas. Las casas son de dos niveles con 
características eclécticas del porfi-
rismo. El programa arquitectónico en 
planta baja es de sala, comedor, cos-
turero, cocina y cuarto de baño; y en 
planta alta dos recámaras, costurero 
y cuarto de baño completo. En planta 
de azotea existe un cuarto de servi-
cio, que si está concebido como tal. 

27 Barberot: 1927

28 Fornés y Gurrea: 1841

29 Ger y Lobez: 1898

 Las casas en serie se desarro-
llan sobre una calle interior de poca 
anchura donde desembocan los acce-
sos de cada casa por medio de una es-
calinata. Al remate se encuentra un 
muro con pilastras. De gran imposi-
ción pues es de la misma altura que 
el edificio en conjunto. 
Actualmente en el remate existe la 
base de un tronco de árbol que po-
siblemente era una fuente de agua. 
También existe el muro de colindan-
cia original. 
 A continuación, la lectura de 
las fábricas y sistemas constructivos 
desde la base hacia el nivel azotea. 
Iniciando por la cimentación, pasan-
do por los entrepisos, techumbre, y 
ornamentos.

Fábricas

Por la temporalidad del edificio his-
tórico en estudio encontraremos cier-
tas características del uso de mate-
riales del momento, expresados por 
el contexto histórico-económico. Y 

Ilustración 169. Página de la Revista El 

Arte y la Ciencia Vol. VI, donde pone a 

diposición el Tratado de Construcción Civil 

por Florencio Ger y Lobez a $17.00 pesos.

Ilustración 170. Vista de la privada en EGM 

no. 212 en enero del 2005.

Ilustración 171. Detalle de fachada de la 

privada EGM no. 212, 2015

Ilustración 172. Portada del Tratado de 

Construcción por E. Barberot traducido al 

español por Lino Álvarez Valdés

Ilustración 173. Puerta a la casa F.

Ilustración 174. Puertas vidrieras.
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Ilustración 196. Detalle de cimentación del 

Tratado Práctico de Construcción.

Ilustración 197. Detalle del Tratado Prác-

tico de Edificación sobre el aparejo de los 

muros de tabique.

Ilustración 198. Detalle del aparejo a soga 

y tizón de los muros estructurales en el TPE

Ilustración 199. Detalle de aparejo en muro 

en la Privada EGM no. 212, alternando hila-

das.

también el inicio de una modernidad 
por la introducción de estructuras de 
hierro y el uso del cemento masivo. 
Así como la apropiación de técnicas 
extranjeras como la utilización de 
prefabricados e industrialización de 
los materiales.
 Se utilizó el tabique de 7 x 14 
x 28 cm como elemento estructural 
[ver ilustración 30], entrepisos de 
madera, el uso de vigas y enladrilla-
dos herencia de la arquitectura vi-
rreinal y por último la utilidad del 
cemento en mosaico (piso de pasta) y 
balaustradas prefabricadas30 . Para 
recubrimientos se utilizó el aplanado 
de cal y arena y gravilla del no. 3, y 
la introducción de yeso en bajorrelie-
ve. También se introdujo el uso de vi-
guetas metálicas y apoyos, además de 
elementos de protección como rejas y 
barandales.

Cimentación 

Según el Tratado práctico de Edifica-
ción por E. Barberot31  la cimentación 
para terrenos denominados incom-
presibles, es decir de calizas, o rocas 
en general; es preferible siempre pe-
netrar ligeramente en el terreno, lo 
que impide cualquier deslizamien-
to y evita que se descalcen los mu-

30 Katzman: 1993: 259

31 Op. cit. Barberot: 5

ros. También define que los “muros 
construidos sobre estos terrenos no 
necesita zampeado [escarpio]”32 . Sin 
embargo, en este caso el edificio his-
tórico se encuentra en la Zona II   de 
Transición33, que corresponde a un 
suelo arenoso intercalado con capas 
de arcilla lacustre por lo que tiende a 
comprimir. Por lo tanto, a manera de 
hipótesis la cimentación del edificio 
histórico que conforma la privada si 
requiere de zampeado de mamposte-
ría. En este caso se puede considerar 
la cimentación en escarpio de mam-
postería en muros perimetrales, y en 
muros interiores posiblemente el sis-
tema de cajón de cimentación por me-
dio de muros de tabique.
Según el tratado Construcción Gene-
ral por José A. Rebolledo34 , la cimen-
tación debe ejecutarse de la misma 
fábrica que se ejecuta el muro; ya sea 
de mampostería, ladrillo u hormigón. 
En este caso de estudio, los muros son 
de ladrillo [para evitar confusión de 
tabique], sin embargo, retomando el 
Manual Técnico de Procedimientos 
para la Rehabilitación de Monumen-
tos Históricos en el Distrito Federal35  
se deduce que la cimentación hipotéti-
camente es de mampostería. También 
se menciona que si la obra se levan-

32 Íbidem: 5

33 Arnal: 2006: 144

34 Rebolledo: 1875

35 Íbidem:127
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ta en un sitio que contiene humedad 
o está expuesta a inundaciones, será 
conveniente construir los cimientos 
con mortero hidráulico, a fin de que 
el agua no pueda ascender en virtud 
de la capilaridad del resto de la obra.
Además de subir medio nivel el entre-
piso correspondiente a la planta baja, 
generando un sótano, esto también 
con el fin de generar ventilación para 
el entresuelo de madera.

Muro

El edificio histórico presenta muros 
de tabique rojo, en todos sus muros, 
no hay presencia de refuerzos a sim-
ple vista, pero a continuación se hace 
análisis de tal.
Según el Tratado práctico de Edifi-
cación por E. Barberot36 define como 
fábrica de sillería a todo bloque de 
caliza, arenisca y granito. Y se deter-
minan tipos de aparejo. El predomi-
nante en el caso de estudio, es el de 
aparejo a soga y tizón conformando 
los muros de asta. Para la junta de 
tabiques se emplea Mortero de cal 
grasa- compuesto por cal apagada 
dos o tres veces el volumen de arena. 
En este caso se le agrega el cemento 
para reforzar y hacerlo con rapidez.  
Se menciona proporciones empleadas 
también para los aplanados: Mortero 
ordinario de cal y arena  [para em-
plearlo tan pronto como se fabrica] 

36 Op. cit. Barberot: 53

para emplearlo en cimentaciones y 
muros gruesos. Y mortero fino para 
asentar que se emplea para la puesta 
en obra de sillares de tabique rejun-
tados y enlucidos. Y el mortero fino 
, que se utiliza en el interior de los 
muros de tabique de ladrillo. En la 
fachada se encuentra un guardapol-
vo de pasta fuerte que consiste en cal 
apagada, gravilla cero fino y polvo de 
mármol.

Entrepiso/Techumbre 

Debido al tipo de construcción, 
destinada a clase media, emplaza-
da en una colonia de pequeños bur-
gueses; el costo de construcción y 
el tiempo empleado debieron ser 
de un nivel bajo. Es decir, se em-
plearon sistemas y materiales 
constructivos fáciles de adquirir 
en costo y tiempo, así como la eje-
cución. Ejecución en menor tiempo 
por cubrir la necesidad de vivien-
da y de especulación inmobiliaria.
 Para entrepiso se emplean 
dos sistemas, uno para área seca y 
de mayor ligereza [pues hay has-
ta dos niveles de altura], otro para 
zona húmeda y techumbre.
Para entrepiso de área seca, se 
utilizó de madera. Los suelos de 
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madera son verdaderos entrama-
dos horizontales de madera [...]. Se 
componen de tres partes principa-
les: el cielorraso o techo, el suelo 
propiamente dicho y el entarima-
do o embaldosado37.  En el edificio 
se presenta el caso sencillo mencio-
nado por dicho tratado que consta 
de entramado de polines de made-
ra reforzados con cachetes a cada 
30-40 cm. Para recibir el enlisto-
nado que a su vez recibe la duela 
machimbrada.  Se empleó este sis-
tema pues es ligero, peculiaridad 
necesaria para entrepiso de recá-
maras, espacios que representan 
mayor carga viva. Además de que 
es más rápido de construir pues no 
hay que esperar fraguados.
 Para el entrepiso en zona hú-
meda, en este caso el baño en plan-
ta alta, se empleó el sistema tra-
dicional de viga y enladrillado, 
conformado por vigas de madera 
de 10 x 20 cm a cada 50-60 cm, un 
relleno para recibir un firme que 
recibe el mosaico de cemento. Se 
empleó este sistema para evitar 
mayor deterioro, si fuere el caso 
de entrepiso de madera, por posi-
ble fuga de instalación sanitaria, 
además del constante contacto con 
agua [filtraciones] por uso de tina 

37 Op. cit. Barberot: 240

y sanitario de caja.
 El sistema empleado para la cu-
bierta es el mismo que la zona hú-
meda solo que se agrega otro enla-
drillado como piso terminado más 
una lechada.

Pisos

En el cuarto de baño y en el costu-
rero de planta baja existe el aca-
bado en piso de mosaico de pasta. 
Bajo coloridos diseños y de gran 
perdurabilidad, expresión del uso
constante en la época.

Ornamentos

 Al interior de cada casa 
como ornamento se encuentran 
molduras que reciben el plafón 
de cielorraso. Estás se definen de 
elementos fitomorfos y varían de 
cada espacio ya sea sala o come-
dor.  
Al exterior del conjunto de vivien-
da plurifamiliar, se cuenta con 
una serie de enmarca mientos de 
ventanas y puertas-vidrieras, bal-
cones con balaustradas prefabri-
cadas de cemento, cornisa inter-
media cemento y de coronación de 
tabique, en la 
fachada sur los enmarca mientos 
tienen como clave un modillón. Y 
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Ilustración 200. Detalle de entresuelo de 

madera en el TPE.

Ilustración 201. Croquis de entrepiso seco 

de madera, tabla y polines.

Ilustración 202. Croquis de entrepiso húmedo 

de vigas de madera y enladrillado.

Ilustración 203. Despiece de piso de pasta 

en consturero en planta baja.

Ilustración 204. Detalle de piso de pasta.

Ilustración 205. Despiece de piso de pasta 

en cuarto de baño en planta alta.

Ilustración 206. Detalle de piso de pasta.

en la parte superior, pero no más 
de la cornisa de coronación, se en-
cuentra una moldura de mosaico. 
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0 m 5 m 

Cornisa de coronación de 

concreto

Enmarca miento y modillón de 

cemento

Balcón con balaustradas 

precoladas y ménsulas

Respiradero

Guardapolvo a base de pasta 

fuerte: cal apagada, gravilla 

cero fino y polvo de mármol

Barandal con balaustres 

precolados de cal, arena y 

gravilla

Cornisa intermedia de cemento

Moldura de mosaico
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Carpintería

Todas las puertas interiores y ex-
teriores son de madera de pino. 
Por lo que requiere de una sección 
específica de descripción.  Además 
de la escalera a la planta alta. Se-
gún el Tratado de Barberot, se de-
terminan las puertas existentes 
como de tableros pequeños. Con 
revestimientos en los derrames, y 
algunas son puertas vidrieras con-
formadas de tablero y boquetones. 
 Es importante mencionar la 
existencia de oscuros que en el 
Tratado se definen como contra-
ventas. 
Y por último la escalera, hecha 
de tabla, que si bien son de diseño 
sencillo tienen el carácter de casa 
acomodada.  Se desarrolla por pel-
daños ordinarios  con zancas que 
se ensamblan. 
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Ilustración 207. Apunte de fachada y nomen-

clatura arquitectónica.

Ilustración 208. Detalle de moldura fitomor-

fa en yeso para recibir el cielo raso.

Ilustración 209. Detalle de puertas en plan-

ta según el TPE.

Ilustración 210. Detalle de escalera de ta-

bla, peldaño y zanca según el TPE.

Ilustración 211. Detalle de puerta vidriera 

para balcón de recámara en planta alta.

Ilustración 212. Detalle de desarrollo de 

escaleras.

Ilustración 213. Detalle de barandal en es-

calera.
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Vaciado de hierro torcido 

alternado laminados de 1”

Volutas y círculos

Remate de flor de lis

0 m 2 m
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Herrería

La herrería presente que puede 
representar parte del estado ori-
ginal son las rejas de las ventanas 
de la casa A que dan a la calle in-
terior. Son cuatro hechas de hie-
rro. Conformada de dos barrotes 
horizontales laminados, y siete 
verticales de 1’’. De los cuales cua-
tro son vaciados torcidos y tres la-
minados. 
A continuación, se presenta el es-
tudio en tercera dimensión de los 
entrepisos de una casa que confor-
ma la privada. Se hizo a partir de 
un corte por fachada que pasa por 
la fachada este [CF 1: sobre calle 
de Dr. Enrique González Martí-
nez]. En general los entrepisos son 
los mismos en las siete casas, hay 
otras dos que ya han perdido en 
entrepiso de planta baja pues se ha 
hecho un relleno. 

Análisis estructural de vigue-
ría

Retomando la consideración tex-
tual del tratado de Fornés y Gurrea, 
se específica que el entramado de 
las vigas debe ir perpendicular a 
la fachada. Sin embargo, en este 
caso de estudio se presenta en la 
manera opuesta. Haciendo el aná-
lisis del amarre de las vigas con 

Ilustración 214. Detalle de herrería en ven-

tanas pequeñas hacia la calle interior de la 

Privada en EGM no. 212.

Ilustración 215. Modelo Isométrico de corte 

por fachada que indica los entrepisos, 2014.
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los muros de carga en fachada, el 
caso anterior se plantea en una 
vivienda de forma UNITARIA.En 
este caso de estudio es un conjunto 
de UNIDADES, por lo que el ama-
rre se hace de manera conjunta 
por lo menos en las siete casas al 
interior de la privada, si trabajar 
por UNIDAD no habría distribu-
ción de cargas paralelas, posible-
mente se presentará un efecto do-
minó. Por lo que la UNIDAD aquí 
se conforma de las SIETE CASAS y 
los esfuerzos se reparten a lo lar-
go del edificio. Quizá la estructura 
de las casas del frente [sobre calle 
Dr. E. González] si debieran tener 
el sistema propuesto de viguería 
perpendicular a la fachada.

Patología-diagnóstico de la pri-
vada como edificio histórico

A continuación, se hará un aná-
lisis porcentual de los elementos 
deteriorados versus los elementos 
sin daño destacable.

Muro

Interiores.  De manera general un 
35 % presenta pérdida parcial de 
aplanado por causa física y quí-
mica. Física por agente externo 
de lluvia o filtración de agua por 
fuga de instalación hidrosanita-
ria o condensación de vapor (en 
área de baños).  Y química por la 
sulfatación del aplanado por la 
presencia de salitre, por humedad. 
Y un 10% general de pérdida total 
de aplanado por esfuerzo interno 
o concreción. El otro 55% sólo re-
quiere de limpieza superficial y 
aplicación de pintura. 
 Exteriores. De manera gene-
ral un 15% presenta pérdida total 
de aplanado de mortero cal arena 
por esfuerzos internos. Un 25% de 
disgregación de mortero cal arena 
por falla mecánica, un 2% de grie-
tas por concreción, 25 % de pre-
sencia de sales por humedad por 
escurrimientos, 20% de erosión de 
cornisa de cemento, 15% de pérdi-
da parcial de balaustre en baran-

dal y un 20% de pinta vandálica 
con pintura en aerosol y pintura 
vinílica

Entrepiso/Techumbre

Entrepiso seco. Un 30% de Putre-
facción de enlistonado por calor y 
humedad (condensación).  Un 40% 
de presencia de sales en polines por 
humedad por filtración de agua 
de lluvia. Y en un 30% fractura de 
duela machimbrada por fuerzas 
externas. En algunos casos, en tres 
casas ya se ha perdido totalmente 
la duela de planta baja pues se ha 
rellenado el sótano y aplicado un 
firme de cemento. 
Entrepiso húmedo. Un 40% de Pu-
trefacción vigas de madera por 
humedad por condensación, filtra-
ción de fuga de instalación hidro-
sanitaria, o capilaridad de toma 
domiciliaria.  Un 25% de presencia 
de sales en vigas por humedad por 
filtración de agua de lluvia, sobre 
todo en área de mechinales.

Ornamentos
En general un 40% presenta pérdi-
da parcial de aplanado de morte-
ro cal arena por fuerzas externas, 
erosión por viento, asoleamiento y 
humedad. Y un 25% presenta pér-
dida total de aplanado de morte-
ro cal arena por fuerzas externas, 

Ilustración 216. Modelo Isométrico de corte 

por fachada que indica los entrepisos, 2014.



CAPÍTULO CUATRO. CASO DE ESTUDIO, LA PRIVADA EN CALLE DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ NO. 212.

104

Remate de ladrillo 

Muro de tabique a 

soga y tizón de 7 x 

14 x 28 cm, juntea-

do con mortero de 

cal-arena, aplana-

do con mortero de 

cal-arena-gravilla 

no. 3

Cornisa de corona-

ción precolada de 

cal-arena-gravilla, 

a base de alambrón 

empotrada a muro de 

tabique con polines 

de madera (hipóte-

sis)

Modillón precolado 

de cal-arena

Balaustrada en 

balcón precolada de 

cal-arena

Balauste en bal-

cón precolada de 

cal-arena

Acabado pasta fuer-

te de cal-gravilla 

cero fino y polvo de 

mármol

Lechada de mortero 

cemento-arena

Entortado

Relleno de tezontle

Enladrillado

Viga de madera de 

10 x 20 cm @ 60 cm 

apróximadamente

Cielo raso soporta-

do por bastidor de 

madera

Cielo raso soporta-

do por bastidor de 

madera

Polín de madera de 

pino de 2” x 2” @ 45 

cm aprox.

Arrastre de madera 

de pino de 1”

Viga de madera de 

pino de 10 x 20 cm @ 

60 cm aprox. 

Cimiento de mampos-

tería de piedra.  

Cerramiento de made-

ra de 10 x 20 cm

Duela de madera de 

pino machimbrada de 

8 mm 

Barrote de madera de 

pino de 1” x 1”

Arrastre de madera 

de pino de 1” x 1”

Relleno de arena

Tabla de madera de 

1“
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Remate de ladrillo 

Lechada de mortero 

cemento-arena

Enladrillado

Relleno de tezontle

Enladrillado

Viga de madera de 

pino de 10 x 20 cm @ 

60 cm aprox.

Cielo raso soporta-

do por bastidor de 

madera

Cimiento de mampos-

tería de piedra.  

Duela de madera de 

pino machimbrada de 

8 mm 

Duela de madera de 

pino machimbrada de 

8 mm 

Arrastre de madera 

de pino de 1” x 1”

Relleno de arena

Polín de madera de 

pino de 2” x 2” @ 45 

cm aprox. reforza-

do con cachetes de 

madera de pino 

Cielo raso soporta-

do por bastidor de 

madera

Viga de madera de 

pino de 10 x 20 cm @ 

60 cm aprox.

Cornisa de corona-

ción precolada de 

cal-arena-gravilla, 

a base de alambrón 

empotrada a muro de 

tabique con polines 

de madera (hipóte-

sis)

Modillón precolado 

de cal-arena

Cerramiento de made-

ra de 10 x 20 cm

Cerramiento de made-

ra de 10 x 20 cm

Puerta vidriera de 

madera a dos hojas

Balaustrada en 

balcón precolada de 

cal-arena

Muro de tabique a 

soga y tizón de 7 x 

14 x 28 cm, juntea-

do con mortero de 

cal-arena, aplana-

do con mortero de 

cal-arena-gravilla 

no. 3
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erosión por viento, asoleamiento y 
humedad. Y un 55% presenta dis-
gregación de aplanado.

Carpintería

En general un 75% de puertas y 
ventanas presentan resequedad y 
agrietamientos por rayos UV, pér-
dida de pintura vinílica por aso-
leamiento y en casi todos los casos 
se ha perdido totalmente la puerta 
de acceso (Casas: A, B, E, F, G, H, 
I), probablemente por causa físi-
ca y biológica, física humedad por 
filtración de agua de lluvia lo que 
provoco la proliferación de vege-
tación parásita (biológica) y pos-
teriormente presencia de insectos 
xilófagos que acabaron con la ma-
dera.

Herrería

Las rejas únicas presentan oxida-
ción por escurrimiento de agua de 
lluvia y contaminación/ intempe-
rismo.

Agregados (generales)

Un 58% presenta agregados tanto 
en piso, muro, plafón y carpinte-
rías. Agregados que de buena fe 
han tratado recuperar la función 
original de algunos elementos, 

como el caso del plafón de algún 
tipo de tela, o en algunos casos se 
ha cambiado totalmente la esen-
cia, como la aplicación de morte-
ros no adecuados como de cemen-
to, concreto etc...
 Además, es importante mencio-
nar los agregados y daños de la 
instalación eléctrica por fuera del 
muro en fachada principal, así 
como la instalación de tableros y 
cajas de teléfonos.

Ilustración 217. Detalle de puerta de made-

ra de pino que más se conserva de entre las 

demás por lo que arroja aspectos importan-

tes para la reintegración de las puertas de 

acceso. 

Ilustración 218. Plano de deterioros en fa-

chada en calle interior.

Ilustración 219. Perspectiva de fachada en 

las dos últimas casas.

Ilustración 220. Detalle de deterioros comu-

nes en ventana vidriera y ventana balcón.

Ilustración 221. Detalle de puerta de casa E 

agregada de fierro y ventana.

Ilustración 222. Detalle de ventana en plan-

ta alta.

Ilustración 223. Detalle de par de ventanas 

vidrieras y el agregado de tablero de insta-

lación eléctrica.

Ilustración 224. Detalle de puerta de acceso 

a casa C y ventana.

Ilustración 225. Detalle fachada interior de 

casa B.

Ilustración 226. Detalle de ventana en plan-

ta alta de casa B. 
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Aplicación de 

aplanado de 

concreto

Presencia de sales 

por humedad por 

escurrimientos 
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por humedad por 
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Ilustración 227. Plano de deterioros de fa-

chada principal. 

Ilustración 228. Detalle de fachada en plan-

ta alta.

Ilustración 229. Detalle de deterioros en 

fachada principal.

Ilustración 230. Perspectiva de fachada en 

calle principal.

Ilustración 231. Plano de deterioros en muro 

de remate.  

Ilustración 232. Detalle de estado actual de 

muro de remate. 

Ilustración 233. Perspectiva al muro de re-

mate. 
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Ilustración 238. Esquemas de actuación para 

el proyecto de conservación. 

Ilustración 234. Cortes transversales para 

determinar los deterioros comunes a lo largo 

de las casas en la privada.

Ilustración 235. Detalle de deterioro en 

muro por humedad por falla en instalación 

hidrosanitaria que ha producido la falla es-

tructural del entresuelo de madera.

Ilustración 236. Detalle de entrepiso de ma-

dera y moldura de yeso.

Ilustración 237. Detalle de agregado de tela 

de algodón como plafón e instalación eléc-

trica.
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tado de las casas. En general se 
mantiene el sistema estructural 
original a excepción del cielo raso 
y algunas vigas de madera en mal 
estado por humedad. Que a su vez 
a dañado el entrepiso de duela ma-
chimbrada. 

Por lo tanto, se requiere de libe-
ración de vigas en mal estado y la 
duela machimbrada, para su pos-
terior reintegración. En el caso de 
los plafones de cielo raso, no se re-
integrarán puesto que hoy en día 
no es costeable y a largo plazo re-
quiere de mayor mantenimiento. 
Por lo que se propone la integra-
ción de materiales contemporá-

Proyecto de conservación

Con el fin de la participación den-
tro de la actividad económica y 
barrial actual del contexto, se pro-
pone uso mixto. Las dos casas so-
bre la calle de Enrique.G.M., fun-
cionarán como área pública para 
el diálogo con los habitantes. En 
la casa B se aloja la Casa Taller 
de oficios tradicionales, como son 
textil, panadería, pintura y foto. 
Y en la casa A una cafetería para 
exhibición del producto y de ser-
vicio a la calle de E.G.M.

El criterio de las acciones de res-
tauración, se concibe según el es-

Ilustración 239. Plano arquitectónico de 

Fachada en calle interior del proyecto de 

conservación.

Ilustración 240. Perspectiva en modelo 3D 

del proyecto de conservación.
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neos como tabla de yeso tipo Ta-
blaroca.
Para la integración de la amplia-
ción de la vivienda a una tercera 
recámara [o estudio], se propone 
la liberación del entrepiso actual 
(entarimado) y la integración de 
losacero.

Si bien la intención del proyecto 
de conservación pretende perma-
necer el monumento histórico así 
como sus habitantes. Aunque no 
se define a profundidad, es pri-
mordial la búsqueda de subsidios, 
patrocinios y créditos de funda-
ciones o incluso del gobierno para 

llevar a cabo la intervención. Qui-
zás los inquilinos actuales no se 
vean con la facilidad de costear 
los trabajos de conservación, pero 
no por eso se debe de privar de su 
hogar de por más cuarenta años. 

Aunque no fue fácil llevar a cabo 
estre trabajo, al momento de in-
gresar a las casas unifamiliares, 
que poco tiene de unifamiliares 
(ya que habitan de dos a tres fa-
milias), es preciso ofrecer a los 
inquilinos la oportunidad de co-
nocer su patrimonio a fondo y de 
esta manera lo conservarán más 
allá de ser el techo que los protege.

Ilustración 241. Modelo en 3D de la propues-

ta de conservación.

Ilustración 242. Plano de la fachada en ca-

lle  exterior de la privada. 
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Integración Urbana

El caso de estudio se encuentra in-
merso en una colonia habitacional 
con uso comercial en planta baja. 
De acuerdo con el Programa Par-
cial de Desarrollo Urbano de la De-
legación Cuauhtémoc, correspon-
diente a la Santa María la Ribera, 
se encuentra dentro de un límite 
de área de conservación patrimo-
nial.
El proyecto de mejoramiento urba-
no tiene como objetivo conservar 

los vestigios que identifican a la 
colonia como tal. Por ejemplo, los 
paramentos, mobiliario, cromá-
tica, nomenclatura, tipografías, 
edificios patrimoniales, uso de 
suelo, y todo aquello que la hace 
diferente de las demás.
 La metodología de actuación 
inició con un levantamiento del 
estado actual del cuadrante don-
de se encuentra la privada, poste-
riormente se realizó un diagnós-
tico, y finalmente se llevó a cabo 
una propuesta de intervención. 
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Análisis de estado actual 

A nivel banqueta la calle de Dr. 
Enrique González Martínez del no. 
192 al 231, presenta daños en ban-
queta como grietas y fracturas del 
concreto por raíces de árboles. No 
hay ordenamiento de mobiliario 
urbano, hay luminarias sin lám-
paras, hay postes sin uso y rampas 
para personas con capacidades di-
ferentes que no cumplen el trayec-
to sobre la banqueta. En la esquina 
de E.G.M. Y Eligio Ancona no exis-
te rampa. A nivel paramentos, la 
cromática es dispersa y no cumple 
con la temporalidad a criterio del 
INAH. Además, en algunos casos 
el uso de suelo que está vigente no 
cumple con el Programa Parcial, 
es el caso del no.  208 y 220. Ya 
que usan el inmueble como bodega, 
uso que no está permitido. 

Diagnóstico 

En general la colonia presenta los 
mismos deterioros, falta de orde-
namiento de mobiliario, de insta-
lación eléctrica, pérdida de cromá-
tica histórica, rampas para acceso 
vehicular del ancho de la banque-
ta invadiendo el espacio de circu-
lación peatonal, falta de rampas 
de accesibilidad, falta de mante-
nimiento de flora, y abandono de 

Ilustración 243. Perspectiva actual de sala 

comedor de una casa en la privada.

Ilustración 244. Perspectiva virtual del 

proyecto de conservación.

Ilustración 245. Perspectiva virtual de los 

espacios para la Casa taller de Oficios, el 

caso del taller Textil. 
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edificios de carácter patrimonial 
incluso la demolición.

Propuesta de intervención

La propuesta para mejorar la ima-
gen urbana de acuerdo a la conser-
vación de la colonia, se busca res-
petar el uso de suelo de acuerdo a 
la Zonificación y Normas de Orde-
nación.  Por lo tanto, el no. 208 
(actual bodega sin comercio) se 
demolerá y se propondrá un edifi-
cio público: Centro cultural, ludo-
teca y cine al aire libre.  Se hace 
una propuesta conceptual con ma-
teriales definidos, que hace una 
analogía a la Privada. También el 
no. 220 funciona como bodega y 
actualmente se encuentra en ven-
ta, por lo tanto, se propone la cons-
trucción de un edificio de vivien-
da colectiva, para responder a la 
necesidad eterna de la vivienda 
y refuerza el uso de suelo primi-
tivo, habitacional por excelencia. 
Igualmente procura una analogía 
a la privada. 
 Otra actuación será el orde-
namiento del mobiliario urbano 
como luminarias, cabinas telefó-
nicas, etc... Así como la liberación 
de postes o luminarias en desuso. 
Y para limpiar la visual del para-
mento se propone la adecuación de 
las instalaciones eléctricas de ma-
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nera subterránea.
 La movilidad debe tomar un 
espacio importante, por lo que se 
propone la integración de nuevas 
rampas para acceso vehicular que 
respeten la circulación del peatón 
como mínimo de 1.50 m. (Esto a re-
comendación de la SEDUVI)
Siguiendo en el nivel de banqueta, 
se propone la integración de cune-
ta de concreto armado y gravilla 
aparente; rejillas de acero inoxi-
dable perforado que protege el al-
corque de los árboles existentes, 
permitiendo que se permeable. 
Sobre la cromática de paramentos 
se propone    una integración se-
gún la temporalidad de cada edi-
ficio y una composición en armo-
nía. Para esto se tomó a criterio la 
gama cromática del INAH.
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Ilustración 246. Larguillo fotográfico de 

estado actual de la calle Enrique González 

Martínez donde se encuentra la privada en 

cuestión.

Ilustración 247. Larguillo del estado actual 

de la calle Enrique González Martínez.

Ilustración 248. Larguillo de propuesta de 

conservación e integración urbana de la ca-

lle Enrique González Martínez.

Ilustración 249. Mercado de Santa María la 

Ribera, 1930.

Ilustración 250. Corte equemático en calle 

para el ordenamiento de luminarias nivel ca-

lle y nivel peatón.

Ilustración 251. Perspectiva actual del con-

texto inmediato a la Privada en EGM no. 212.

Ilustración 252. Perspectiva virtual del 

contexto inmediato y la propuesta de conser-

vación-integración.



Ilustración 253. Perspectiva interior en la 

Privada en Cedro no. 56.

Ilustración 254. Orden.
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Conclusiones
En la historia de la humanidad siem-
pre hay reflejo de la cotidianidad a 
través de la vivienda. Como necesi-
dad vital para el refugio y desenvol-
vimiento. 
La conformación del hogar se cons-
truye del aspecto físico material y el 
emocional para la consolidación del 
grupo de individuos que la habitan. 
Ya sea una familia, un grupo de pa-
rientes, amigos, o inquilinos. 

 A raíz de la herencia Europea 
de la Revolución Industrial la canti-
dad poblacional se vió alterado pro-
vocando el hacinamiento veloz de ha-
bitantes en las ciudades en constante 
crecimiento. Ésta transformación so-
cial trajo consigo la espacial. 

 Si miramos las líneas del tiem-
po presentadas en el Capítulo I, po-
demos apreciar la preocupación por 
ofrecer vivienda digna a los nuevos 
grupos de obreros. Viviendas provis-
tas de espacios esenciales, que en el 
futuro los hijos de los trabajadores 
tuvieran educación  y espacios de es-
parcimiento.  Evolucionando hasta la 
transformación urbana de las gran-
des ciudades como París con la bús-
queda de la ampliación con principios 
higiénicos de luz, calor, ventilación, 
corrientes de aire, evitando las en-
fermedades y ofreciendo una ciudad 
más habitable.

Y así llegando a inicios del siglo XX 
con la aparición de Barrios y Colonias  
destinados a obreros y a la creciente 
clase media. Influyendo en las nuevas 
maneras de convivencia y desarrollo 
social. Como el caso de las aportacio-
nes a la educación infantil  de Ma-
ría Montessori y la Casa dei Bambini 
(1907) en San Lorenzo, Roma. Que fue 
un método revolucionario a raíz del 
gran número de niños del barrio obre-
ro que se quedaban en casa mientras 
los padres salían a trabajar. Por lo 
tanto fue necesario ofrecer un mejor 
futuro al alcance de todos y adaptan-
dose a las circunstancias. 
 Mientras en España se estable-
ció la Ley de Casas Baratas que buscó  
ofrecer y asegurar que los trabaja-
dores tuvieran una vivienda de gran 
calidad pero de bajo costo, por la gran 
cantidad que se requirió. 

 Aunque algunos casos estudia-
dos en esta investigación no fueron 
casas destinadas a obreros, fue nece-
sario evidenciar que hubo la proecu-
pación de ofrecer un hogar provisto 
de espacios vitales para el desarrollo 
de la estancia hogareña y de confort. 
De las actividades de las necesidades 
básicas así como las del chisme, la 
convivencia familiar, la hora de to-
mar el café, escuchar el radio en la 
sala y leer las historietas del Buen 
Tono. Que si bien hasta nuestros días 
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Ilustración 255. Detalle de ventana vidriera 

y enmarcamiento precolado de cemento.

Ilustración 256. Fin de la Privada.

sigue la tradición del encuentro fami-
liar en el hogar, la hora del café, de la 
lectura, de la novela, de las noticias, 
del trabajo en casa, del juego con los 
niños y del descanso, que sí bien no 
siempre en las mejores condiciones. 
Actualmente, la vivienda que se 
construye bajo la iniciativa privada 
deja muy por debajo la calidad que se 
ofrecía en la época de las privadas de 
las primeras dos décadas de siglo XX. 
En el contexto de crecimiento urbano 
y de transformaciones en aras de la 
modernidad que propició un ambien-
te de especulación, pero de una mane-
ra positiva. Pues se ofreció vivienda 
de buena calidad espacial y construc-
tiva a la creciente clase media, gra-
cias a ello siguen en pie funcionanco 
como morada de los vecinos actuales.
 Si bien casas mínimas en com-
paración de la vivienda señorial, 
pero provista de los espacios necesa-
rios para la convivencia y la higiene 
familiar. Donde cada actividad de la 
vida cotidiana se separa claramente. 
Sobre todo, el área de aseo personal 
como el cuarto de baño; y la cocina 
que tiene un espacio aparte del come-
dor en torno a un patio que funciona 
para generación de ventilación natu-
ral e iluminación. 
 En una era industrial y de cier-
to desorden por el crecimiento urba-
no, las privadas ofrecieron una vi-
vienda aislada de las vías de tráfico 
intenso y no aireadas, del ruido y de 
toda clase de molestias. Pues la casa 
se desarrolla a partir de una calle in-

terior, que nada tiene que ver con la 
calle principal. 
 A lo largo y ancho de la colonia 
Santa María la Ribera se encuentran 
grandes ejemplos de las privadas 
que fueron sujetos de análisis para 
la comprensión de los diferentes ti-
pos que existen, que se fueron desa-
rrollando según la necesidad y para 
quién fue construida. Como el caso 
de las privadas Sidral y Mundet que 
fueron construidas para los trabaja-
dores de la compañía refresquera. En 
su carácter arquitectónico-estético 
son muy sencillas pues reflejan la ba-
ratura de construcción. 
 Por otro lado, aquellas que re-
flejan un mejor pensamiento estéti-
co posiblemente fueron construidas 
para familias acomodadas. 
Los que si es necesario mencionar es 
la evidente caracterización de las 
privadas según la colonia que se de-
termina según el poder adquisitivo. 
Es decir, en la colonia Roma Norte se 
encontraron casos de privadas de ca-
sas unifamiliares de mayor tamaño y 
de un carácter estético más elabora-
do. En el caso de la colonia Doctores, 
es la densidad de población, mayor 
que en la colonia Roma y Santa María 
la Ribera, pues el ejemplo registrado 
en la investigación alberga a más fa-
milias.
En cuanto a sistemas constructivos 
todos los ejemplos contemporáneos 
coinciden en técnica: muros de tabi-
que, entrepisos de madera, enladri-
llados, entrepisos de vigueta y bove-

CONCLUSIONES.
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dilla, cubiertas de enladrillados y 
viguería de madera, vigueta metáli-
ca y lámina de zinc. 
Aplanados de cal área y gravilla, la-
drillos pre colados de cemento, car-
pinterías de madera, y de carácter 
ecléctico. A excepción de aquellas 
privadas que construidas en la déca-
da de 1930 ya que  ven influidas por 
el  Movimiento Moderno y el Funcio-
nalismo: losas de concreto y caracte-
rísticas del Art Decó. 
 Sí bien esta tipología de vivien-
da trascendió hasta los momentos 
posrevolucionarios como alternativa 
de mejoramiento de vivienda plurifa-
miliar. Se puede mencionar el acerta-
do caso del Conjunto Isabel por Juan 
Segura en 1929. Construido en la en-
tonces Municipalidad de Tacubaya 
al poniente de la Ciudad de México. 
Edificio  mixto en la esquina de Av. 
Revolución y la calle de Martí. Con la 
idea de resolver un amplio terreno en 
diferentes usos; vivienda y comercio. 
 A mayor escala en compara-
ción con las privadas. Pero resuelve 
un conjunto de viviendas unifami-
liares en torno a una calle interior. 
Con juegos geométricos de entrantes 
y salientes, expresión de las denomi-
nadas bay windows.  Cabe destacar el 
minucioso  trabajo de carpinterías, 
herrerías, sistema de iluminación y 
mobiliario del conjunto de casas uni-
familiares, característico del diseño 
de Juan Segura. 
 En relación con el objetivo prin-
cipal de la investigación, la conser-

Ilustración 257. Conjunto Isabel en esquina, 

hacia 1980.

Ilustración 258. Calle interior, privada. 

Conjunto Isabel hacia 1970. 

vación del patrimonio, se logró la 
permanencia del edificio histórico a 
través del mismo uso de vivienda. Con 
un proyecto de integración de arqui-
tectura contemporánea que reflejará 
su paso del tiempo en este siglo XXI 
pero respetando la escencia construc-
tiva y estética que define a la priva-
da por su origen. 
 Además del trabajo de integra-
ción urbana que buscó el mejoramien-
to de la imagen en torno a la privada. 
 A lo largo de estos dos años de 
investigación fue fácil apreciar al 
edificio histórico en su contexto his-
tórico y social, pero se encontraron 
varios obstáculos al momento de la 
lectura física. Pues la mayoría de los 
vecinos viven a la defensiva de posi-
ble desalojo. Gracias a las familias de 
las casa D, E y F se logró identificar 
las características principales de las 
casas unifamiliares. 
 Lamentablemente hoy en día la 
especulación y la necesidad de la vi-
vienda tienen prioridad sobre la con-
servación de las colonias históricas e 
icónicas de la ciudad. Aunque las au-
toridades que se encargan de su con-
servación someten a aprobación los 
proyectos dentro de un perímetro de 
conservación y aquellos que involu-
cran un edificio histórico, la realidad 
es que la permanencia del patrimonio 
queda en segundo plano. 
 Esto por la falta de concietiza-
ción de la población hacia lo que  es 
parte de una identidad y sobre todo 
de la historia. A lo largo del recorrido 
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para identificar las diferentes priva-
das a lo largo y ancho de la colonia, 
se pudo discernir diferentes aprecia-
ciones hacia la importancia de la co-
lonia como hito histórico a principios 
del siglo pasado. De aquí se conluye 
tres grupos muy generales. 
 El primero, el más antiguo, que 
llevan viviendo en la colonia de gene-
ración en generación. Principalmente 
habitan las grandes casonas de ca-
rácter porfiriano, que estan concien-
tes de la historia puesto que la han 
vivido en carne propia, pero que en 
algunos casos no cuentan con el poder 
adquisitivo de dar mantenimiento a 
su hogar. 
 El segundo es aquel que lleva 
un tiempo relativamente largo de re-
sidir en la colonia, pero que su llega-
da fue en el momento en que la colo-
nia vivió un desprestigio y momentos 
de inseguridad y violencia. Aunado 
aquellos que llegan a ocupar los edifi-
cios abandonados. Este grupo no está 
del todo conciente de la valorización 
del patrimonio edificado. Por lo tan-
to sólo se preocupa por mantener un 
techo bajo el que desarrollarse. Que 
finalmente no se puede juzgar, es una 
problemática de necesidad y economí 
que no es fácil resolver. 
  Y por último el tercer grupo 
muy nuevo son aquellos jóvenes con 
poder adquisitivo alto que busca vi-
vir cerca del centro. Esta población 
si está conciente de la importancia y 
que se debe conservar, por lo tanto sí 
buscan el mantenimineto y mejora-

miento de sus moradas. Sin embargo 
este fenónemo puede ser contrapro-
ducente pues no siempre las acciones 
de los nuevos proyectos de vivienda 
y/o de restauraciones son los más be-
néficos para la conservación. 
 Es ahí donde esta investigación 
aporta a la difusión de las caracterís-
ticas históricas fudamentales de la 
colonia Santa María la Ribera, el aná-
lisis a lo largo del tiempo en cuanto a 
su arquitectura y crecimiento urba-
no, así como la lectura puntual de un 
caso de estudio que se puede analogar 
con gran parte del bagaje arquitectó-
nico que se encuentra inmerso en la 
traza urbana al poniente del centro 
de la ciudad.
 Esta investigación deja abierta 
la línea para profundizar en los ver-
daderos autores de las privadas. Pues 
en la mayoría de los casos no se sabe 
exactamente quien lo construyó pero 
lo que sí se puede saber es que fueron 
verdaderos maestros de obra, pues se 
refleja la calidad constructiva y la 
solución arquitectónica. Además del 
apego a las tratados de construcción 
de la época. 
 Finalmente, las privadas for-
man parte del patrimonio pues deri-
van de los fenómenos que definieron 
el desarrollo del hombre en un tiem-
po determinado. He aquí un recorrido 
por la colonia Santa María la Ribera 
que se encuentra en constante trans-
formación y que se debe buscar la 
conservación de los muchos ejemplos 
que la identifican como tal.
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