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Editorial
Editorial Comment

Tarsicio Pastrana Salcedo
Editor

El movimiento “slow” surge en los años  80’s 
en respuesta al cada vez más acelerado modo 
de vida citadino. El primer ámbito donde el 
movimiento trataba de hacer una diferencia 
era la comida, contraponiéndose al “fast food”: 
la comida debe ser disfrutable y lenta. La 
lentitud aumenta intensidad  y disfrute, texturas,  
sabores, olores, esta cuestión no es difícil de 
imaginar ya que Milán es considerada la cuna del 
slow, tenía que ser Italia, que ha construido todo 
un arte en torno al placer de vivir.

A diferencia de lo que mucha gente considerada 
activa piensa, la rapidez no es sinónimo de 
eficacia, por el contrario la lentitud permite 
ganar intensidad, y la intensidad permite vivir 
en mayor contacto con lo que sucede alrededor, 
se perciben más cosas, se gana en tranquilidad 
se disminuye un ritmo de vida que te lleva 
al estrés acelerado y destructivo,  lo slow no 
significa hacer todo deliberadamente lento, por 
el contrario es dedicarle el tiempo justo a cada 
cosa, tomarse lo necesario para el disfrute de 
cada actividad, gravar cada una, hacerla intensa 
y perdurable.

El movimiento slow paso de la comida a la vida 
en general, en esencia se busca recuperar el 
placer de vivir y en nuestros días ha entrado 
de lleno al turismo; el concepto slow travel a 
diferencia de un tour trepidante y con itinerarios 
cortos que permite observar el mayor número de 
lugares posibles en el menor tiempo, acerca al 
visitante con la verdadera experiencia de conocer 
una ciudad, vivir sus costumbres, conocer su 
gente, su comida, sentir las texturas, los aromas, 
detenerte la mirada en los colores, observar los 
rostros de la gente que camina y por lo tanto, se 
integra a esas calles y plazas, a esos edificios, al 
final integrarse aunque sea por poco tiempo, es 
ser parte de esa ciudad.

Cuando pienso en la morfología urbana y el tipo 
de personas que se apasiona por las ciudades, 
pienso en el movimiento slow, entender una 
forma urbana, saber de dónde podría venir, que 

The “slow” movement arises in the 80´s in 
response to the continuously more accelerated 
city way of life. The first area in which the 
movement tried to make a difference was food. 
Opposing to “fast food”, food should be enjoyable 
and slow. Slowness increases intensity and 
enjoyment, textures, flavors and smells. This 
question is not difficult to imagine; given that 
Milan is considered the home of “slow”, it had 
to be the Italian, who have created an entire art 
regarding the pleasure of living.

Contrary to what many people considered active 
think, quickness is not a synonym of efficiency. 
On the other hand, slowness increases intensity, 
and intensity allows one to live in better contact 
with what is happening around. Many things 
are perceived, tranquility grows, and a lifestyle 
which brings accelerated and destructive stress 
is decreased. “Slow” does not mean deliberately 
doing everything slow. On the contrary, it means 
dedicating the right time to each thing, taking the 
necessary to enjoy each activity, remember it and 
making it intense and lasting. 

The “slow” movement passed from food to life 
in general, essentially seeking to recover the 
pleasure of living, and in our time it has fully 
entered tourism; the concept “slow travel”, 
contrary to a “hurried tour” with short itineraries 
that allow the greatest number of sites possible to 
be viewed in the shortest amount of time, draws 
the visitor nearer to the real experience of really 
living a city, knowing its people, its food, feeling 
the textures, the aromas, stopping to enjoy the 
colors and observing the faces of the people that 
are walking, and therefore the visitor becomes 
part of that city, even if for a short while. 

When I think about urban morphology and the 
type of people that are passionate about cities, I 
think about the “slow” movement, understanding 
urban form, knowing where it might come from, 
what consequences it might have and above all, 
what it tells us. Urban morphology is increasingly 
a field that involves the city´s experience and 
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understanding. It is not difficult to imagine the 
morphologists living the city from the analysis 
of its structure, the imagination of history, the 
understanding of materials, textures and colors, 
the explanation of social behavior seen from 
formal analysis and many others. Morphologists 
are participants of the “slow” way of visiting a city, 
although they may not know it. 

Due to the increasingly more extensive number 
of people that study urban morphology and the 
relation that there exists between the study of the 
city and its preservation, in the Journal Gremium 
we decided to make a number dedicated to 
the form of cities. We also decided to invite a 
morphologist in order to successfully complete 
this project using his experience. We chose 
Doctor Milton Montejano Castillo, who is profiled 
as being one of the main scholars of urban 
form in Mexico. Allow me to introduce our guest 
editor and the subject, sincerely hoping that after 
reading this number we will increase the interest 
in urban morphology and have more scholars 
who, slowly but surely, complement a field that 
has much to offer.

consecuencias podría tener y ante todo, que 
nos dice. La morfología urbana es cada vez más 
una rama que involucra la vivencia de la ciudad 
y su entendimiento, no es difícil imaginar a los 
morfólogos viviendo la ciudad, desde el análisis 
de una traza, la imaginación por la historia, el 
entendimiento de materiales, texturas y colores, 
la explicación del comportamiento social visto 
desde el análisis formal y tantas más, los 
morfólogos son practicantes del modo slow de 
conocer la ciudad, aunque quizás no lo sepan.

Debido al cada vez más amplio número de 
personas que estudian la morfología urbana 
y la relación que existe entre el estudio y la 
conservación, en la revista Gremium decidimos 
hacer un número dedicado a la forma de 
la Ciudad, también decidimos invitar a un 
morfólogo de estos que viven las ciudades de 
manera intensa, para que con su experiencia 
llevara a buen término este proyecto. El elegido 
fue el Doctor Milton Montejano Castillo, que 
se perfila para ser uno de los principales 
estudiosos en México de la forma urbana. Sea 
pues, presentado el editor invitado y el tema, 
esperando con toda sinceridad, que después 
de leer este número aumentemos el interés 
en la morfología urbana y tengamos más 
estudiosos, que de manera lenta pero intensa, 
complementen  un campo que tiene mucho que 
ofrecer.
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Visiones culturales de la morfología urbana
Cultural visions of urban morphology

Como se ha venido señalando en los últimos 
años, por primera vez en la historia de la 
humanidad, más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades y la tendencia va en 
aumento. Ante esta situación surgen muchas 
preguntas no solo sobre la capacidad de 
carga de las ciudades, sino también sobre la 
transformación de las ciudades y las nuevas 
formas que estas adoptan, sin olvidar la 
conservación de las antiguas ciudades que 
quedan inmersas en la mancha urbana. Estas 
son algunas de las inquietudes que se exploran 
en este número cuatro de la Revista Gremium, 
dedicado al tema de la Morfología Urbana, y que 
se pone a consideración de nuestros distinguidos 
lectores a partir de una selección de artículos 
desde diferentes visiones y espacios culturales.

Comenzamos nuestro recorrido en las 
costas del Golfo Pérsico, donde Florian 
Wiedmann nos introduce a los procesos 
recientes de urbanización en esa región y 
sus correspondientes tipologías urbanas y 
arquitectónicas, las cuales en algunas ciudades 
representan un reto para la planeación local no 
sólo en términos de infraestructura, equipamiento 
y transporte sino también en términos de 
habitabilidad, imagen urbana e identidad. Es 
el caso del rápido proceso de verticalización 
residencial en la ciudad de Manama, capital del 
Estado insular de Barhein. 

Posteriormente, nos desplazamos a las 
ciudades de Nablus y Azemmour, en Palestina y 
Marruecos respectivamente, donde Jorge Correia 
y Muath Taher abordan el tema de la regularidad 
geométrica en las ciudades musulmanas, 
poniendo en tela de juicio ciertos estereotipos 
muy difundidos sobre la configuración de estas 
ciudades, y demostrando que el concepto de 
regularidad incluso puede ser relativo si se 
consideran factores de tipo social, cultural y 
religioso.

Desde el oriente medio continuamos con nuestro 
recorrido hacia el lejano oriente, donde Fermín 

Milton Montejano Castillo
Guest Editor

As has been indicated in recent years, for the 
first time in the history of mankind, more than half 
of the world´s population lives in cities, and the 
tendency is increasing. In this situation, many 
questions arise, not only regarding the cities´ 
load capacities, but also regarding the transition 
of the cities and the new forms that they adopt, 
without forgetting the preservation of the ancient 
cities that are immersed in urban areas. These 
are some of the concerns that are explored in this 
fourth volume of the Journal Gremium, dedicated 
to the subject of Urban Morphology, which is 
placed at the consideration of our distinguished 
readers from a selection of articles from different 
cultural visions and spaces. 

We begin our journey at the coasts of the Persian 
Gulf, where Florian Wiedmann introduces 
us to the recent processes of urbanization in 
that region and its corresponding urban and 
architectural typologies, which in some cities 
represent a challenge for local planning, not 
only in terms of infrastructure, equipment and 
transport, but also in terms of habitability, urban 
image and identity.  This is the case of the rapid 
process of residential verticalization in the city of 
Manama, capital of the Island State of Barhein. 

Then we shift to the cities of Nablus and 
Azemmour, in Palestine and Marroco, 
respectively, in which Jorge Correia and Muath 
Taher take on the subject of the geometric 
regularity in Muslim cities, bringing into question 
certain well-spread stereotypes regarding the 
configuration of these cities and demonstrating 
that the concept of regularity can even be 
relative if social, cultural and religious factors are 
considered. 

From the Middle East, we continue on our 
journey towards the Far East, where Fermín 
Ernesto Flores Quiroz and Miriam Catalina 
Herrera Vázquez invite us to historically and 
morphologically approach Japanese cities, 
making us see the influence of Chinese 
patterns in the original configuration and 
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Ernesto Flores Quiroz y Miriam Catalina Herrera 
Vázquez nos invitan a hacer un acercamiento 
histórico-morfológico de las urbes japonesas, 
haciéndonos ver la influencia de los patrones 
chinos en la configuración original y raíces del 
urbanismo japonés, enfatizando al mismo tiempo 
las diferencias con respecto al referente de la 
ciudad latinoamericana.

Y es propiamente en el contexto de la ciudad 
latinomericana donde Christof Göbel, a través de 
una revisión de modelos de estructura urbana, 
pone a discusión la utilidad de dichos modelos 
para entender las transformaciones morfológicas 
de las llamadas en su momento ciudades 
medias, utilizando como caso de estudio la 
ciudad de Querétaro.

En el sentido opuesto, Ariadna Leecet González 
Solís no analiza las transformaciones de la 
ciudad de Puebla, sino las permanencias 
urbanas, al describir el rol de numerosos 
ejemplos de haciendas y ranchos en la 
conformación del nororiente de Puebla, 
haciendo evidente la necesidad de su rescate y 
conservación.

Finalmente, Mildred Moreno Villanueva 
puntualiza en la reseña Urban Morphology, 
Architectural Typology and Cities in Transition, 
los temas y estudios más representativos que 
sobre forma urbana y análisis tipológico se han 
realizado en China recientemente, tomando 
como referencia la principales figuras y escuelas 
desarrolladas en occidente.

Esperamos que este breve pero interesante 
recorrido por espacios urbanos en transformación 
y sus respectivas lentes de análisis pueda dar 
cuenta de uno de los campos de estudio más 
fascinantes que contribuyen a la comprensión y 
conservación de las ciudades. Nos referimos al 
campo de la Morfología Urbana. 

roots of Japanese urbanism, at the same time 
emphasizing the differences regarding Latin 
American cities.  

And it is precisely in the context of Latin American 
cities where Christof Göbel, through a revision 
of urban structure models, brings into discussion 
the use of said models for understanding the 
morphological transitions of those at one time 
called medium sized cities, using the city of 
Querétaro as a case study.

On the other hand, Ariadna Leecet González 
Solís does not analyze the transition of the city of 
Puebla, but the urban permanence, by describing 
the role of numerous examples of farms and 
ranches in the formation of the northeast of 
Puebla, making the need for their rescue and 
preservation evident.

Finally, Mildred Moreno Villanueva points out 
the most representative subjects and studies 
which have been made regarding urban form 
and typological analysis recently in China in 
the review Urban Morphology, Architectural 
Typology and Cities in Transition, taking the main 
figures and schools developed in the west as a 
reference. 

We hope that this brief, but interesting view of 
urban spaces in transition and their respective 
lenses of analysis can give account of one of the 
most fascinating fields of study that contribute to 
the comprehension and preservation of cities. We 
refer to the field of Urban Morphology. 
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by Florian Wiedmann
Frankfurt University of Applied Sciences

Dr. Florian Wiedmann is a Senior Urban Planner and part-time Lecturer at Frankfurt University of Applied Sciences. 
He holds a PhD in urban planning and his recent research efforts are focused on the urbanization in the Gulf region. In 
addition to his academic occupation he is co-founder and principal of ARRUS, an urban planning consultancy located in 
Frankfurt and Chicago. Email: wiedmann@fb1.fra-uas.de

Abstract

This paper analyzes the different roots of current residential high-rise clusters emerging in new 
city districts along the coast of Bahrain’s capital city Manama, and the resulting urban planning 
and design challenges. Since the local real-estate markets were liberalized in Bahrain in 2003, the 
population grew rapidly to more than one million inhabitants. Consequently, the housing demand 
increased rapidly due to extensive immigration. Many residential developments were however 
constructed for the upper spectrum of the real-estate market, due to speculative tendencies causing 
a raise in land value. The emerging high-rise clusters are developed along the various waterfronts of 
Manama on newly reclaimed land. This paper explores the spatial consequences of the recent boom 
in construction boom and the various challenges for architects and urban planners to enhance urban 
qualities.

Keywords: high-rise, cluster development, housing, urban planning, Bahrain, Manama

Residential High-Rise Clusters as a Contemporary 
Planning Challenge in Manama

Introduction

Since the end of the 20th century, a new vision 
in urban development has been introduced 
in the case of the cities in the gulf, in order to 
establish emerging service hubs in the region, 
due to its fortunate geopolitical location between 
global markets and its remaining oil wealth 
(Elsheshtawy, 2008 and 2010). The subsequent 
public investment in infrastructure and the 
introduction of liberalization strategies caused 
an unprecedented construction boom at the 
beginning of the 21st century; subsequently 
leading to the introduction of various new urban 
typologies. In general, three distinct phases of 
urbanization can be distinguished in the case of 
the entire Gulf region (Salama and Wiedmann, 
2013). During the first phase: between the 
1940 and 1960, the first oil revenues were 
used to introduce basic infrastructure, such as 
electricity and rudimentary road networks. The 
first multi-story apartment building was built 
to accommodate the large number of workers 
(Scholz, 1999). In the second phase, after 

gaining national independence during 1970, the 
urban transformation process was dominated 
by the welfare state mechanisms and a car-
based model of town planning (imported by 
Western architects and planners). Leading to 
clearly separated mixed-use inner city districts 
surrounded by a low-rise sprawling urban 
periphery (Wiedmann, 2012).

The recent liberalization of local real-estate 
markets in combination with the investment in 
various mega projects and events, led to rapid 
urban growth and subsequently the third major 
urban transformation process; dominated by new 
construction superlatives (Blum and Neitzke, 
2009). As in other emerging cities worldwide, 
exponential growth has led to various challenges 
for urban governance to introduce and sustain 
efficient and diverse urban structures (Adham, 
2008). While in already consolidated urban 
configurations, building typologies are the result 
of long-term demand-driven incentives within 
the real-estate markets, Emerging Gulf cities 
are built in a rather short period of time and 
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by unconventional dynamics (Schmid, 2009; 
Davidson, 2008). The extensive immigration 
led to the immediate need for supplementary 
housing; enforcing both urban sprawl and newly 
emerging high-rise clusters. In general, two main 
categories of residential high-rise projects can be 
distinguished, namely, cluster developments in 
proximity to urban centers and subsidiary parts 
of master planned mega projects (Figure 1 and 
Figure 2).

Regarding the first category, the competitive 
aspect of the private sector, (which has taken 
over the main direction of the current urban 
development), is leading progressively

to a more and more densely built urban frame 
around the historic city cores. For instance,in the 
case of Bahrain’s capital Manama, the view of 
city skylines from the center towards the coastline 
consist of increasing building heights; from 
around three storeys in the center to an average 
of more than eleven storeys, with a number of 
landmarks reaching heights of up to 50 storeys 
along the waterfront (Wiedmann, 2012). In the 
case of Dubai, the first residential high-rise 
buildings were built along the fringe of Deira and 
in recent years a large cluster of high-rise towers 
has emerged in the Emirate of Sharjah, along 
the border with Dubai (Blum and Neitzke, 2009). 
In Qatar’s capital Doha, high-rise clusters were 
built in West Bay and along the main ring roads. 
There’s one striking similarity among all these 
clusters and developments, it can be identified, 
in the fact that they were all developed on land 
that was previously designated for low-rise or 
medium-rise developments (Wiedmann, 2012).

In contrast to these new high-rise cluster 
developments along the urban fringes and 
within inner-city districts, the second category 
of high-rise developments can be found in the 
case of various mega projects such as: Dubai 
Marina located in Dubai, Bahrain Financial 
Harbor in Bahrain, Al Reem Island in Abu Dhabi 
and the Pearl Island in Qatar. In these cases, 
high-rise buildings are part of a master planned 
development plan. The main parallel between 
all these developments is their high level of 
exclusivity. In order to attract groups with a high 
income, the precincts of these developments 
are often gated or semi-accessible for the public 
(Wiedmann, 2012, p. 105). Today, it can be 
stated that essential urban areas of cities in the 
Gulf region have been transformed into high-rise 
agglomerations within a period of less than fifteen 
years.

Applied Methodological Approach   

In this paper the residential high-rise 
developments along Manama’s urban periphery 
are examined via GIS data; provided by 
Bahrain’s Survey and Land Registration Bureau 
in 2008. Due to the impact of the international 
financial crisis and the subsequent end of 
rapid urban development in Bahrain the GIS 

Figure 1 and 2. The two categories of high-
rise developments in the Gulf region: Cluster 
developments and master planned projects 
along waterfronts in Bahrain (Figure 1) and 
Qatar (Figure 2). © Wiedmann.
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data has remained a reliable source of basic 
spatial information regarding the current built 
environment by comparing the data with recently 
published satellite images. This GIS data is used 
to calculate the new urban density as well as 
the general distribution of land use in order to 
investigate the various outcomes of the major 
construction boom between 2000 and 2008. 
In addition to these GIS analyses the existing 
zoning plans were evaluated in order to examine 
the coherence between implemented planning 
efforts and actual urban development.

Last but not least, various field studies were 
carried out in one case study district in order to 
investigate the various impacts of residential 
high-rise clusters on their direct surroundings. In 
the Kingdom of Bahrain, most high-rise projects 
have been built in the capital Manama; where the 
urban periphery is continuously growing due to 
land reclamation. One main development focus 
has taken place along the waterfront in the North 
of Manama, known as Seafront District. The 
area was previously used as a commercial and 
administrative center without the integration of 

any residential developments. In recent years, 
the first residential high-rise projects were built 
in key locations within the business district itself 
and in form of master plan project on reclaimed 
islands along the coast. The district was therefore 
chosen as the main case study for this paper. 

Historic Urban Development of Manama

In 1960, the urban area of Manama was 
concentrated on an area of less than 4 square 
kilometers along the North-Eastern shoreline 
of Bahrain’s main island (Figure 3). At this time 
the outskirts in the South were still occupied by 
agricultural areas and small rural settlements. 
Although large areas of land were undeveloped, 
they were reclaimed along with the coasts in 
the North and East; where the first causeway 
was built, linking Manama and Muharraq. After 
Bahrain gained independence and Manama 
was made the new capital, more areas were 
reclaimed along the Northern shoreline in order to 
expand the country’s first central business district 
and to develop a modern administrative center. 
During the 70’s, when the old harbor area was in 
the process of transforming into a modern CBD, 

Figure 3. The historic settlement of Manama in 1957. © Wiedmann.
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the old harbor Mina Manama lost its function as 
Bahrain’s main port. A new port was completed in 
1962 in the South of Manama (Hamouche, 2008). 

Due to Bahrain’s early oil production the 
modernization of Manama’s city center began 
during the 40’s. For the most part, the basic 
layout of roads and the division of land remained 
true to the original old urban structure because 
of the ownership by many different individuals 
of small parcels of land. New urban areas were 
organized around an orthogonal road system 
along the periphery of the old center. Along the 
Northern coast line two- to six-story blocks were 
developed on reclaimed land and on areas of 
the former market area, where modern cement 
buildings replaced the traditional urban fabric 
during the 50’s. On average the blocks were 
about 120 meters long and around 20 meters 
wide and stretched along the old main roads 
that ran from north to south because of the old 

canals that lead from the agricultural areas in 
the south of Manama to the sea. The direction of 
these roads was also influenced by the direction 
of the wind, which provided natural ventilation 
for the densely built market area. The floors 
above the shops located on street level in the 
traditional market district were often used as 
accommodation for foreign the laborers or as 
offices (Hamouche, 2004).

In the North of Manama Government Avenue 
marks the former coastline, which was shifted 
more than 300 meters by the reclamation of an 
area of around 2 square kilometers in the middle 
of the 20th century (Figure 4). Consequently 
many: shops, banks and hotels in addition 
to offices and administrative buildings were 
developed along both sides of this important 
access road. While in the west the Central 
Market at the Pearl Roundabout marked the 
end of Manama’s Northern business district, the 

Figure 4. The land reclamation in Bahrain’s capital Manama. © Wiedmann.
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Diplomatic Quarter was developed on its Eastern 
edge on land that had been reclaimed. The area 
of the Diplomatic Quarter had already been 
reclaimed during the 1960s and 1970s but stood 
mostly empty until more intensive construction of 
buildings began around in the 1990 (Al Ansari, 
2009). Initially, the Diplomatic Quarter was 
chosen to be developed as a prime location 
for international embassies and governmental 
institutions, but due to its highly accessible 
location the area attracted many businesses to 
relocate their offices (Wiedmann, 2012). 

In 2001, around 205,800 people lived in the 
governorates of Manama and Jidd Hafs on an 
area of about 51 square kilometers (Hamouche, 
2004). In average, around 50 people lived on 
one hectare, which is a relatively low average of 
urban density when compared to the maximum 
density of over 900 residents per hectare in 
Manama’s historic city core (Ministry of Housing, 
1996). In the outskirts of Manama the urban 
sprawl that grew during the oil urbanization had 
a very low urban density, which was mainly 
due to plots remaining undeveloped because 
of speculation and the fact that multi-storey 
blocks were not allowed to be built close to 
suburban settlements. Consequently, at the 
end of the 20th century Manama was a typical 
Gulf city encomprising: a dense old city center, 
a modern business and administrative district 
stretching along the highway towards the 
International Airport, as well as low- to medium-
rise suburban outskirts interrupted by vast areas 
of undeveloped urban areas. The road system 
of Manama essentially consists of three major 
highways along the coasts connected to an inner 
and an outer ring road that runs around the old 
city core. Due to recent urban growth, a new 
main business district has evolved. it isknown 
as the Seafront District, where many new urban 
development tendencies can be observed, 
including the emergence of residential high-rise 
clusters.

Case Study of the Seafront District

The area of the Seafront District under 
examination, is the portion stretching more 
than 3.2 kilometers along the Northern coast; 
covering a reclaimed area of around 1.8 square 
kilometers. Its current expansion areas in the 

North are three master planned developments, 
namely, Bahrain Financial Harbour, Bahrain Bay 
and Reef Island, which together add an extra of  
1.4 square kilometers of reclaimed land to the 
Seafront District (Figure 5). While the Western 
part of the Seafront District is occupied by the 
Central Market, the Eastern part is occupied 
by the Diplomatic Quarter covering an area of 
around 41 hectare. In the center of the Seafront 
District many administrative and commercial 
buildings have been developed in addition to 
several hotels. In addition to its function as 
Bahrain’s administrative and business center, the 
Seafront District has recently become attractive 
as a residential area. This new trend is mainly 
due to the high accessibility of the district through 
the causeway to Saudi Arabia and the new 
laws permitting foreigners to own properties in 
Bahrain.

The main access road of the district is the King 
Faisal Highway along the coast, which links 
Manama to the International Airport in Muharraq 
and the causeway to Saudi Arabia. In the center 
of the Seafront District 1.7 hectare have been 
made free for the development of Investment 
Buildings Type B-A offering a possible floor area 
ratio of 12.0, with no restrictions on building 
height. In accordance with this new zoning, a 
first residential tower with 21 floors has been 
completed in 2008. Further East another 23-floor 
residential tower has been completed. In order 
to provide sufficient parking for each of the 70 
apartments a five-story car park has been built at 
the base of the building.

In the East, the Sheraton Hotel stands next to the 
Bahrain Commercial Complex, also known as the 
Sheraton Complex, which includes a shopping 
center and the 18-storey Sheraton Tower. 
Recently, the shopping center was expanded by 
the Bahrain World Trade Centre development. 
After a construction period of four years, the 
50-storey towers were completed in 2008, 
becoming one of Bahrain’s most remarkable 
modern landmarks due to their unusual design 
and their height of 240 meters, which makes 
them the second tallest buildings in Bahrain. 
The entire Diplomatic Quarter comprises a total 
of 52 high-rise buildings. Approximately 22% 
of the total plot area of the Quarter consists of 
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hotel complexes while around the 49% consists 
of plots reserved for: commercial, residential or 
administrative developments. The size of the 
overall area available for development in the 
Seafront District is around 60 hectare, of which 
58% will be developed with high-rise projects. 
The completion of two residential towers marked 
the beginning of a new trend of constructing 
residential high-rises in Manama’s central 
business district. in addition to commercial 
buildings such as banks most future projects can 
be expected to be residential high-rises due to 
the growing freehold property market in Bahrain. 
In addition to the developments along the coast, 
three master plan projects were launched on 
newly reclaimed land in form of islands in the 
beginning of the 21st century. 

In order to establish the district as Bahrain’s 
future financial hub, the Bahrain Financial 

Harbour has been initiated (Figure 6). While the 
Financial Centre, which is the first development 
phase of the Bahrain Financial Harbour (BFH) 
project, has already been completed, the next 
two development phases have been delayed 
due to the international financial crisis in 2008. 
The whole development area is divided into 10 
different projects, which are further subdivided 
into a total of 28 plots. The BFH includes the 
Villamar project, which is still under construction. 
With more than 50 floors, the three residential 
towers rise up to 220 meters and their bases are 
linked by a winding four-story building, which will 
contain shops and restaurants. On a separate 
island of around 8,900 square meters in the west 
of the Residential South Island, the 45-storey 
Diamond Tower will also include residences. In 
addition, the Northern Island has been designed 
to be a second residential development site, 
where the construction of six residential towers 

Figure 5. The Seafront District. Adapted from Google Earth © by Wiedmann (2015).
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will be launched. All the residential projects will 
comprise around 10 towers with up to 50 storeys. 
It is currently expected that about 7,000 people 
will reside in the Bahrain Financial Harbour and 
around 8,000 workers are expected to come and 
go daily after its completion (BFH, 2009). 

While the Bahrain Financial Harbour includes 
around 14 high-rise buildings with up to 53 
storeys, there will be about 20 towers with 34 
to 59 storeys in Bahrain Bay as well as three 
residential high-rises on Reef Island. All three 
developments will add 26 residential towers 
to the Seafront District. All in all, the Seafront 
District currently contains a total of about 40 
high-rise buildings with more than 10 storeys. 
In the future it is expected that in addition to the 
37 high-rise buildings within the three projects, 
several high-rise projects will follow in the 
unbuilt areas within the older district area along 
the coast. Transforming the former business 
district into a mixed-use waterfront with high built 
densities (Figure 7).

Key Planning Challenges of High-Rise 
Clusters in Manama

The majority of residential high rises along 
the coasts of Manama were developed with 
an average building height of more than 
twenty storeys between 1998 and 2008. This 
transformation from medium-rise urban fringes to 

Figure 6. The Bahrain Financial Harbour. © Wiedmann.

Figure 7. The high-rise cluster in the 
Diplomatic Quarter. © Wiedmann.
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a rapid verticalization process along Manama’s 
waterfront is one of the main characteristics of 
the current urbanism in Bahrain; which has been 
enforced by a laissez-faire planning approach: 
introducing new zoning plans for these reclaimed 
and areas permitting investment buildings 
with a floor area ratio (FAR) of up to 12.5 in 
most locations. In addition many master plan 
developments were added, in which cases the 
planning authorities had less influence on the 
actual built density rather than the infrastructural 
investment of the master developer.

Today, a growing lack of infrastructure and public 
areas are endangering the consolidation process 
of these high-rise clusters. While the private 
sector is focused on individual projects, the 
parallel development of general public spaces, 
recreation areas and pedestrian zones has 
been completely neglected by both private and 
public sector. Another reason for the decreasing 
quality of the built environment is the short 
distances of sometimes less than five meters 
between multi-story buildings causing shaded 
and badly ventilated areas. This is due to the fact 
that the initial physical planning of the districts 
was usually done for medium-rise buildings. 
Furthermore, The change in the former zoning 
plans permitting residential developments in 
previous commercial areas has furthermore led 
to an insufficiency in infrastructural capacity, 
particularly regarding parking and social services. 

Due to the increasing deficit of parking spaces 
within districts, recent high-rise projects have 
begun to integrate multi-storey car parks with 
up to six floors. This is leading to an even more 
pedestrian-unfriendly urban environment and 
reduced potentials to integrate services in ground 
floors (Figure 8). Thus, despite the development 
trend of including certain services in new projects, 
such as the Nomas Towers in Juffair, large parts 
of the new districts do not integrate commercial 
or social facilities. In addition to missing land-use 
integration, the lack of public transport is leading 
to increasing congestion. The rapid growth has 
also had an impact on the electricity supply, the 
capacity of which has been exceeded in certain 
areas. This shortage of supply is due to an 
evident lack of impact studies and planning in 
addition to an absence of restrictions and their 

implementation. For instance, the responsibility of 
landowners to participate in the development of 
sufficient infrastructure by paying levies to public 
suppliers. 

Furthermore, a lack of urban design has led 
to a built environment consisting of isolated 
high-rise projects with almost no response to 
adjacent buildings. While in the past the color of 
buildings was restricted, recent developments 
do not have to follow any design guidelines. 
Consequently, the small number of restrictions 
on architectural design has led to the widespread 
development of concrete buildings of various 
forms with large glass facades (Figure 9). This 
architecture proves to be inappropriate for this 
climate has not only led to an unecological built 
because, it  environment but also to a rather 
incoherent urban landscape with hardly any 
distinct identity. The missing integration of public 
realm connecting the various developments 
and public transportation are however the most 
severe deficits in the case of the new high-
rise clusters and island projects challenging 

Figure 8. Integrated multi-story car park at a 
construction site of a residential high-rise in 
Manama’s Juffair district. © Wiedmann.
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current physical planning. The various island 
developments have led to a fragmented and 
isolated urban fabric with extensive privatization 
of coastal areas. Henceforth, forcing the various 
potentials of residential high-rise developments to 
enhance urban sustainability, which are currently 
undermined by certain development patterns.

Outlook: The Potentials of Residential High-
Rise Clusters

Based on the basic model of sustainable 
urbanism, which includes ecological balance, 
economic stability and social equity, three main 
urban qualities can be distinguished: urban 
efficiency, diversity and livability. While an 
efficient urban structure is needed to reduce 
travel distances and thus reduce energy waste, 
urban diversity is a key for economic growth 

in all areas, including the integration of low-
income communities (Wiedmann and Salama, 
2012). Social equity is relying on the supply 
of livable urban environments for all social 
groups leading to the stimulation of individual 
care-taking initiatives regarding surrounding 
urban, communal and public spaces, which is 
closing the circle toward more ecological urban 
development (Chapple, 2014).

The supply of an efficient urban structure, is to 
a large extent the result of the implementation 
of guidelines and regulations related to policies 
and physical planning in combination with public 
investment in certain development strategies 
such as public transportation. In general, it can 
be stated that an efficient urban structure relies 
on a balanced distribution of urban densities: a 
high level of land use integration and an efficient 

Figure 9. The future development sites of residential developments. © Wiedmann.
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infrastructural network (Newman and Kenworthy, 
1999). In the case of infrastructure,m as well as 
general building standards, energy efficiency 
and recycling processes, the investment and 
promotion of new technologies are important 
factors in enhancing the ecological balance 
of cities. Furthermore, the introduction of 
rating systems, such as the American LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design), can play an important role in stimulating 
investment from the private sector in more 
energy-efficient buildings.

In the case of high-rise developments, there are 
two contrary positions regarding their contribution 
to urban efficiency. On one hand, they are by 
themselves highly energy-consuming buildings 
without the application of comparatively cost-
intensive measures such as the integration 
of state-of-the-art technologies. On the other 
hand, planners and architects emphasize their 
important role in developing highly integrated and 
dense urban districts that can be easily served by 
public transportation. Moreover, the integration 
of housing in central business districts, such as 
the Seafront District in Manama, can lead to a 
significant reduction in the commuting distances 
between homes and work places. 

While urban governance is responsible for the 
supply of plans, regulations and infrastructure; 
demand-driven dynamics are the key for the 
development of the urban diversity needed 
for a stable economic climate. Particularly 
the dynamics between investors as property 
suppliers and the actual end-users of 
developments define the actual diversification of 
urban spaces. Thus, physical planning needs to 
create and sustain synergies between investment 
opportunities and the wide range of businesses 
and social groups by promoting urban density 
and a high level of accessibility. Subsequently, 
all forms of businesses need to benefit from the 
overall market place. This can be best explained 
by comparing low-rise suburban typologies, 
served by shopping malls and dependent on 
individual traffic, with dense downtown districts 
containing a variety of business streets such 
as high streets, attractive pedestrianized zones 
and small district markets. Another key aspect 
in promoting urban diversity is the prevention of 

social segregation. The integration of housing 
for various social classes is an important factor 
for enabling all income groups to gain access to 
potential buyers of their products and services 
(Chapple, 2014).

Residential high-rises can therefore play an 
important role by providing attractiveness for 
groups with high income in the inner city districts 
and at the same time offering a high level of 
safety. The reduction of the usual exodus of high 
income groups to sprawling outskirts is one of 
the particular challenges in emerging countries 
in order to prevent an increasing dependency of 
purely low income groups on public subsidies in 
the inner cities. Diversified, well connected, well 
serviced and attractive inner-city high-density 
housing can at the same time counter the danger 
of an oversupply of exclusive housing as an 
investment asset and a consequently increasing 
vacancy rate as well as the movement away of 
all the groups with a lower income due to the 
increased living costs in these areas.

The third quality expressing sustainable urbanism 
is livability. Like efficiency and diversity, livability 
is a multifaceted dimension based on various 
factors. As a whole, the degree of a city`s 
livability is based on the long-term satisfaction of 
all social groups. The reasons for an attractive 
urban environment include various aspects such 
as affordability, housing standards, the quality 
of services as well as mobility and cultural 
concerns. Urban spaces thus need to create a 
highly familiar atmosphere in line with cultural 
values, expressed in certain aesthetics as well 
as in the role of the public realm. All these factors 
together create a livable environment, which is 
the basis for social equity when it is created for 
all social groups. High-rise buildings can, on 
one hand play an important role in enhancing 
urban livability by offering a new modern lifestyle 
or by enabling accommodation close to job 
opportunities; or by creating new urban images in 
the form of modern contemporary skylines. 

Conclusion

On the basis of the three main urban qualities 
described as the foundation for sustainable 
urbanism, high-rise typologies undoubtedly 
have their distinct potential to strengthen urban 
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qualities but the application of these typologies 
needs to be carefully planned and regulated. 
In the context of fast growing cities, such as 
Manama, residential high-rise buildings offer an 
opportunity to establish highly integrated urban 
districts with a decreasing dependency on cars 
as prime mode of traffic. At the same time, the 
increasing urban density is a massive challenge 
for all local planning authorities with regard to 
the integration of sufficient infrastructure and 
an appropriate balance of high-rises and open 
spaces in order to avoid highly congested urban 
districts and rapidly shrinking attractiveness and 
quality of urban life. A further challenge is the 
high energy consumption of high-rise buildings 
due to low construction standards. 

In spite of these major challenges, it is expected 
that the construction of residential high-rise 
buildings will increase in Bahrain, which is 
particularly due to: the on-going demand on 
new housing, the need of employees to reside 
in accessible locations due to frequent traffic 
congestion and the high land prices in central 
locations. Moreover, newly emerging global 
lifestyle preferences play an important role in 
the current verticalization of housing in the main 
urban centers in Bahrain. It should be noted that 
high-rise typologies are a rational consequence 
of rapid urban growth processes rooted in current 
real-estate market dynamics, which are often 
criticized for being not sustainable. However 
today, architects and planners are, facing the 
day-to-day challenge of dealing with this new 
and complex building typology in the best way 
they can, in order to unlock all of its potential for 
more sustainable development and to oppose 
all hazardous effects. In the case of Bahrain 
urban fragmentation has to be approached 
by introducing public transportation networks 
and strict design guidelines. In addition, new 
regulations have to be implemented in order to 
involve the private sector within the development 
of spaces destined for leisure and needed social 
infrastructure. 
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Abstract

Traditional Islamic cities have generally gathered orientalized gazes and perspectives, picking up 
from misconceptions and stereotypes that evolved during the seconf half of the 19th century and 
were perpectuated by colonialism. More recent scholarship has shed light on the urban organization 
and composition of such tissues; most of them confined to old quarters or historical centres of 
thriving contemporary cities within the Arab-Muslim world. In fact, one of the most striking features 
has been the unveiling of layered urban assemblages where exterior agents have somehow 
launched or interrupted an apparent islamicized continuum. Primarly, this paper wishes to search for 
external political factors that have designed regularly geometrized patterns in medium-sized Arab 
towns. For that, two case studies from different geographies - Maghreb and the Near East - will be 
morphologically analysed through updated urban surveys. Whereas Nablus (Palestine) ows the urban 
matrix of its old town to its Roman past, in Azemmour’s medina (Morocco) it is still possible to track 
the thin European early-modern colonial stratum. However, both cases show how regularity patterns 
challenge Western concepts of geometrical design to embrace levels of rationality related to tradional 
Islamic urban forms, societal configurations and built environment. Urban morphology becomes a 
fundamental tool for articulating the history with me processes of sedimentation and evolution in order 
to read current urban prints and dynamics. Thus, the paper will also interpret alternative logics of 
rational urban display in Azemmour and Nablus, linked to ways of living within the Islamic sphere.

Keywords: Islamic cities, urban form, urban design, Nablus, Azemmour

Traditional Islamic cities unveiled: the quest for urban 
design regularity
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Introduction

In the 1870s, French writer Gustave Flaubert 
defined an Orientalist in the figure of the well-
traveled man.1 During the nineteenth century, the 
East represented the realm of exoticism, fantasy 
and mystery. Literature and painting provided 
perfect vehicles for fertile explorations of the 
unknown. In Europe, the poetry of Victor Hugo or 
Gérard de Nerval and the canvases of Eugène 
Delacroix, among others, fashioned visions of 
the Oriental world. A voyage to the Orient was 
considered a step back in time, towards the 
remains and ghosts of Western history, however, 
critics have argued that Orientalism produced 
only a factory of stereotypes.

Orientalist tropes that came to coalesce around 
the notion of the ‘Islamic city’ well into the 20th 
century were based on a static, unchanging 
type of city. This derived neither from some 
originating city form or representation, nor from 
some established set of rules or ordinances to 
be found in the culture. Instead, the Islamic city 
was a negative construct, born of the projection 
of otherness: what was not the western, the 
modern, the capitalist.

One century after Flaubert, Palestinian-
American academic Edward said proposed a 
much wider concept of Orientalism, defining 
the term as a product of the West characterized 
by a patronizing attitude towards Middle 
Eastern, Asian and North African cultures, 
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often manifested in the imagery of the Islamic 
world.2 A scholarship on urban studies soon 
joined this thread. Works of revision of the 
orientalist approach emerged through the 
holding of conferences and scholarly meetings 
that brought together academics from different 
backgrounds, including from Arabic and Turkish 
countries.3 Even earlier, Brunschvig’s seminal 
article ‘Urbanisme medieval et droit musulman’, 
in 19474 was still orientalist, because of in 
the way it defined the urban form of Islamic 
cities as ‘irrational’; or without any planning.5 
Nevertheless, it represented the starting point 
for modern studies on the Islamic city by 
acknowledging that cities were the consequence 
of the administrative organization of the Islamic 
society, which determined the construction of 
urban forms. Still, the work of Jean Sauvaget 
might be considered orientalisted from the 
perspective of the classical legacy of Syrian 
cities.6 In fact, while underlining that Damascus 
old city plan gets its orthogonal performance 
from the Hellenistic period; this author developed 
scientifical procedures, which are based on 
morphological and archaeological evidence. 
Moreover, he exposed the clash between 
geometrical oriented design and the Islamic devir 
of the city, whose urban reconfiguration has been 
intertwined with the societal organization.

This is the main question of the paper: to analyse 
the confrontation of external factors that have 
drawn regular urban patterns with the evolutional 
metamorphosis of cities in the Arabic-Islamic 
world.

Method

In fact, when one enquires a corpus of a large 
Arabic city situated from Morocco to Iraq, from 
Syria to Yemen, the major features of urban 
structure appear fairly constant and then exhibit 
a certain rationality; which is justified speaking 
in terms of a ‘coherent’ urban system.7 As a 
result of uniform legislative guidelines, an almost 
identical socio-cultural framework, created by 
Islam, similar climatic conditions and construction 
techniques within most of the Islamic world; 
the production of remarkable similarities in 
the approach to the city-building process. This 
resulted in the frequent occurrence of the familiar 
beehive urban pattern throughout this vast 

geographic area, though deviations did occur, of 
course.

In order to present the argument in a structured, 
yet summarized way, two towns will be examined 
as case studies. Even if the share a current 
circumstances; both being inhabited mainly by 
Muslim  population, Nablus in Palestine and 
Azemmour in Morocco offer two distinctive 
realities. Located respectively in the East 
and West of the Mediterranean basin, their 
histories witnessed different stages of evolution 
(Figure 1). Regular geometrical planning 
inputs differ on chronology, yet the reaction of 
centuries of Islamic domination presents similar 
characteristics. Thus, these cities must be 
understood not only in a physical sense but also 
in a cultural and social context; in a specifically 
given time and for a specifically group of given 
people.

A contemporary reading offers a morphological 
turn in both architecture and urban studies 
through a careful examination of design plans 
and evaluation of the lifestyles of its inhabitants.8 
This study will use updated surveys to conduct 
an urban morphology analysis. After a brief urban 
history for each case, the research will focus on 
the extraction of a grid for the planning, for either 
in an initial or intermediate time period. Whereas 
the Roman past still articulates the urban 
matrix of Nablus’s old town, in the medina of 
Azemmour it is still possible to trace back the thin 
Portuguese colonial stratum. For retrospective 
readings of these town’s urban layers, a careful 
analysis of its street layout and plot system 
needs to be carried out. Urban morphology 
methodologies allow clues specific for the reading 
of important urban clashes occurred in the past 
and for the understanding of the contemporary 
palimpsest.

In fact, both contexts have evolved to current 
-day urban forms where alternative logics of 
rational urban display, linked to ways of living 
within the Islamic sphere, require a careful 
interpretation. Finally, a dialectic synthesis will 
sum up the main aspects of agents, tools and 
procedures of planning with an Islamic framework 
over ‘foreign’ Cartesian legacies.
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Case study 1: Nablus, Palestine, Historical 
background
Nablus is located in the northern part of 
Palestine. The city lies in a narrow valley 
between two mountains, making it the most 
important opening in a mountainous range.9 
(Figure 2) Historically, this position has conferred 
to Nablus the status of a junction for ancient trade 
routes: east-west, linking the Jordan valley to the 
sea coast and Egypt; north-south, connecting 
Damascus to Jerusalem.10

This situation made Nablus a cradle for different 
civilizations. While archaeology shows that 
the first permanent human settlement was 
established in the fourth millennium BCE, the 
city’s current location derives from the Romans; 
Emperor Vespasian decided to build a new city 
in 72-73 CE and called it Flavian Neapolis.11 As a 
prosperous city, many urban building were added 
to its structure, such as a theatre, a hippodrome, 
a basilica, and baths. 

In 636, Nablus was conquered by Muslims. 
bacause of their pronunciation of the word 
“Neapolis” it later changed it to “Nablus”. In this 
period, Nablus prevailed as an important trade 
and political centre. The Arab geographer al-
Muqaddasi Nicknamed it little Damascus. The 

city was presented as a commercial hub, with 
paved streets and surrounding fields of olive 
trees.12 Except for the break period of Crusader 
rule between 1099 and 1187, which left an ethnic 
mixture of Muslim, Christian and Samaritan 
population. Nablus continued to thrive under 
the Muslim rule through Ayyubid,13 Mamluk and 
Ottoman empires well into the 19th century, not 
only as a market city but also a soap producer.

Following the Ottoman Empire’s collapse, a 
British mandate was installed in the region in 
1917. Ten years later, the city witnessed a violent 
earthquake which destroyed some of its most 
recognisable landmarks. As a consequence, 
many families started to build further away, 
engaging the city’s booming expansion.14 
Between 1948 and today, the city has lived under 
different political scopes, Jordanian rule to Israeli 
occupation or current Palestinian administration. 

Summing up, Nablus old town urban fabric 
has been the result of many historical 
metamorphoses (Figure 3). Besides cultural 
and/or economic vicissitudes, both natural 
catastrophes (such as earthquakes), or 
belligerent conflicts (like the latest 2002 invasion), 
have had a strong impact on what today is 
called the old town. Known for its history and 
tradition, this core neighborhood of an expanding 

Figure 1. Map of the Mediterranean basin showing the location of Nablus and Azemmour. 
© Correia & Taher.
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larger city still shows a structured and layered 
sequence.15 Today, Nablus can be considered 
a typical example of an Arabic-Islamic city, in its 
urban morphology and built environment. 

From classic to Islamic

Besides this fact, Nablus street layout is still quite 
indexed to the Roman period, when it was one 
of the biggest Roman cities in the region. (Figure  
4) Classical linearity can still be read in a street 
network; owing its matrix to the Roman grid plan. 
While former Neapolis had been established 
in a clear east-west linear conception, today 
Al Jama’ Al-Kabeer and Khaled Ibn Al-Walled 
streets’ prevail as unquestionable reminders 
of the former decumani directions. These were 
right-angled crossed by secondary streets, the 
main one being the cardo close to where the 
great mosque stands nowadays. Some sectors 
north of the former decumani main streets have 
kept their geometrical regularity.Present-day 
old town seems to lie on only the western half 
of the once big walled Roman city. Centuries 

Figure 2. View of central Nablus and its old town quarters. © Correia & Taher.

Figure 3. Plan of Nablus’ old town. 
© Correia & Taher.



Revista Gremium® | Volumen 2 |  Número 04 |  Agosto - Diciembre 2015 | ISSN 2007-8773 |  México, D. F.     

of Muslim cultural domination have endured a 
continuous process of adaptation of the classical 
urban heritage as a response to cultural and 
social requirements. Today, Nablus old town 
is composed by six quarters (Yasmina, Gharb, 
Qaryun, Aqaba, Hableh, Qaysariyya) connected 
by the inherited street network, yet adapting it 
to a public-to-private gradation. (Figure 5) Main 
transformations have occurred inside this quarter 
structure, according to space hierarchy. Streets 
continue to trace the Roman grid but adjust 
levels of privacy. In fact, the spatial configurations 
inside residential quarters, as well as house 
design plans, have evolved to consider privacy 
and neighbors rights as the main urban criteria. 
Houses were organised around a semi-private 
alley called hosh. It is traditionally shared by 
houses of the same family; a hosh acquired the 
family name and was inhabited by the family 
members.

The street visual character or level of light and 
shade can tell much about its character in a 
traditional Islamic city and for Nablus that couldn’t 
be more accurate. Main public streets provide a 
place for economic, social, and cultural activities. 
The functions of a commercial street are trading 
and negotiating displayed goods, as well as 
sitting and entertaiment of the clients by the 
shop-owners. As major thoroughfares they relate 
to the Roman legacy and were privileged by the 

Ottomans upon the setting of the souk [market]. 
They also added the clock tower in the beginning 
of the 19th century, which reinforced visually the 
public street structure.

From these major axis, another street level starts, 
going towards the residential and private districts. 
Mostly these streets are still characterized 
by commercial activities but time has twisted 
them slightly from the Roman period. They are 
narrower and more organic, most of the buildings 
on these streets are multi-storeyd. Often 
residential units are on the first floor with indirect 
entrances (from a side entrance or through a set 
of stairs).

The private street function within a quarter is 
played by a hosh most of the times. On the one 
hand it grants accessibility for residents and, on 
the other, it restricts mobility by keeping strangers 
and outsiders out; ensuring safety and privacy for 
its residents. Residential streets act as devices 
serving the social order in its desire for privacy 
and exclusion, serving as platforms for social 
activities among neighbors and providing safe 
sheltered areas for the children playgrounds.

Qaysariyya quarter example

All the characteristics mentioned before for 
the general interpretation of Nablus urban 
morphology apply to Qaysariyya quarter 

Figure 5. Plan of Nablus’ old town quarters.
© Correia & Taher.

Figure 4. Roman street layout of Flavian 
Neapolis (Nablus), according to Nablus, 
Enduring Heritage and Continuing 
Civilization,  2011. © Correia & Taher.
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as if it was an optimal sample of the urban 
transformations the city has passed by. This 
quarter is considered  one of the oldest in 
Nablus,16 located in the southeast part of the 
old town, and it exposes a clear example of the 
gradual transformation that the Roman urban 
layout has suffered to suit its Muslim population 
since the 7th century. 

The quarter keeps two main crossing axis as 
traces of the Roman grid street network, a sort 
of mini cardo-decumano cross-shaped system 
(Figure 6). One of them was most probably 
part of a columned classical street, thus a lively 
and important street in Antiquity. Dividing the 
quarter in four smaller sectors, the process of 
adaptation and transformation is very clear. 
While the cross remains as the main structure for 
public circulation within the quarter, connecting 
it to the rest of the old town, each fourth sector 
was invaded by a dead end hosh in order to 
establish a second degree of urban distribution 
(Figure 7). Catering private houses, act as their 
extensions or semi-private lanes, shared by 
neighbours whose houses are accessible only 
by the very same hosh. In terms of urban design, 
the result seems confusing to external eyes, but 

order prevails within this configuration. From the 
household to the cul-de-sac alley, from this to 
a quarter’s public canal, and through this to the 
main commercial artery, life is defined by codes 
of Islamic social conducts, privileging diverse 
seclusion degrees.

Case study 2: Azemmour, Morocco, Muslim 
city interrupted

Azemmour is a small town on the mouth of 
river Oum er-Rbia in Morocco (Figure 8). Its 
present size doesn’t match the magnitude and 
importance of its past, especially as far as 
architectural and urban aspects are concerned. 
The city’s urban configuration can be summed 
up as an Arab-Muslim continuity interrupted by a 
thin layer, yet extremely relevant: the Portuguese 
occupation from 1513 to 1541. 

Azemmour suffered intense processes of urban 
growth and shortening for nearly one thousand 
years. Although its origins are unknown, it is 
certain that the site evolved to become a riverside 
urban assemblage in the Middle Ages. In its 
heyday, when the Almohad dynasty dominated 
northwestern Africa, the city occupied a much 
larger area than today’s precinct. Both aerial 

Figure 6. Plan of Qaysariyya quarter in 
Nablus, showing the Roman street layout. © 
Correia & Taher.

Figure 7. Plan of Qaysariyya quarter in 
Nablus, showing the hosh system. © Correia & 
Taher.
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views and the survey of the remaining ruins 
help draw a large round perimeter encircling 
which, nowadays, is an extended portion of the 
extramural town, passing by Sidi Bou Chaib 
mausoleum, a memorial place (Figure 9).

A second Islamic phase reduced the former 
surface to a rectangle, known today as medina 
or the historical heart of Azemmour. The 
collapse of the subsequent Marinid dynasty 
maritime advancement and the tendency to 
lose dynamism in its urban centers would have 
caused the city’s downfall; walled but with much 
smaller dimensions. This new and smaller 
perimeter was punctuated by several square 
towers, a typological feature still visible on the 
western side. Georg Braun’s image shows an 

urban wall interrupted by several towers, and a 
city in which several minarets of the mosques 
can be observed (Figure 10). This would 
represent Azemmour’s features shortly before 
the Portuguese arrival, a rectangle containing 
approximately the same nine hectares of the 
current intramural town.

By the end of the 15th century, Azemmour 
would become part of an historical Portuguese 
settling process that comprised several towns in 
Northern Africa having started in 1415. Although 
the city was already considerably smaller than 
the original, circular-shape from the Almohad 
area, upon the conquest in 1513, Christian 
occupants decided another surface short cut. 
This procedure was known as ‘atalho’ and it was 

Figure 8. View of Azemmour from the river Oum er-Rbia. © Correia & Taher.



by Jorge Correia and Muath Taher

28 

applied to all Portuguese conquests in Northern 
Africa where existing Islamic cities were shrank 
due to military sustainability issues. Showing 
a deeply rational spirit, this technique led to a 
radical analysis of the seized cities, reducing and 
regularizing them geometrically, electing areas 
closer to the sea, the preferred communication 
channel for the Portuguese, and reassessing 
their internal disposition. Usually it also implied 
erasing sectors not selected by the ‘atalho’ for the 
Portuguese settlement.

The narrow Portuguese stratum has irreversibly 
marked the urban image of the town at a time 
when urban concepts and practices were 
being modernized through the experience 
with the founding of medieval new towns and 
the renovating hygienist spirit underlying an 
announced modernity in Europe. The search of 
a new identity related to a new lord and creed 
induced strategies of regulated urban design. 

Clash of urban models

The ‘atalho’ imposed a secant wall to the 
inherited city in order to shorten both area and 
perimeter. Out of the elongated shape along the 
river, the Portuguese decided to keep only its 
northern sector, roughly a third of the previous 
surface. It would become known as ‘castelo’ 

Figure 10. Azaamarum (Azemmour) in the early 16th century, in Braun G., Hogenberg F., 
Novellanus S. (1572), Civitates Orbis Terrarum I, Koln: Apud Philippum Gallceum / Apud 
Auctores, tome I, fol. 57-57v. © Correia & Taher.

Figure 9. Aerial view/plan of Azemmour, 
showing current medina walls in black and 
probable Islamic Medieval perimeter in color 
(based on Google Earth). © Correia & Taher.
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[castle] or ‘vila’ [town]; due to its small urban 
size, there was no need to separate a specific 
castellated area from the rest of the residential 
area. Today it corresponds to the Kasbah/Mellah 
quarter in Azemmour. (Figure 11)

Since the castle/town area appears described 
as abandoned upon the Portuguese conquest, 
with only some ruined houses,17 it doesn’t 
seem the use of inherited constructions inside 
the castellated perimeter would have been 
a resource, with exception of the mosque 
converted into a church. Thus, it seems 
reasonable to assume that the establishment 
of a new town on almost an empty ground or 
with just a few built constraints.18 The town 
captain devised an intervention plan and the 
proposal became effective in a letter to the king 
in which the layout of paved streets for houses 
with a good threshold, with special care placed 
on the town’s cleansing and public health.19 
The speech, pointed toward a regulated urban 
design, displaying a pioneering effort at modern 
hygiene.20 Out of the plan was the area to the 
south of the cutting wall introduced by the 
‘atalho’, today called Medina. By the time of 
the Portuguese takeover, the Arab residential 
density of the city was already concentrated here. 
However, the drastic plan to completely erase 
this built tissue doesn’t seem to have been fully 
carried out and the sector was even called “old 
town”.

The Portuguese occupation lasted until 1541. 
The Arab takeover returned Azemmour to its 
pre-European perimeter of a rectangular and 
elongated walled town (the Kasbah/Mellah 
and the Medina quarters together).21 The town 
also grew beyond the walls with a continuous 
expansion towards the Muslim mausoleum 
landmark of Sidi Bou Said, ‘recovering’ the 
original surface of Azemmour’s huge medieval 
area. 

In short, less than three decades of Portuguese 
presence in Azemmour were sufficient to instil 
rudiments of regulated urbanism, still felt today 
in the area matching the Portuguese new town, 
currently the Kasbah/Mellah quarter, especially 
when compared with the current sector of 
Medina, the old town of the Portuguese time.

Figure 11. Plan of Azemmour showing 
the ‘atalho’ (downsizing) intervention, 1. 
Portuguese atalho area or new town, 2. 
Excluded area or old town, 3. Church, former 
preexisting mosque, 4. River Oum er-Rbia.    
© Correia & Taher.
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Reading colonial urban prints
During the Portuguese period, the castle/town 
was organized in two clusters (Figure 12). 
Uptown, around the town’s main yard or square, 
there was the Captain’s House, the main church 
and the main gate to the exterior. Downtown, 
near the river entrance, gathered three trade 
supporting buildings22. ‘Rua Direita’ [main street] 
connected both clusters, which can still be traced 
in today’s Derb Mellah, part of Derb Kasbah 
and Derb Touamia streets, and led to a certain 
regularity of parallel and perpendicular streets. 
But while this L-shaped axis is still vital for the 
quarter’s circulation, it is more difficult to read 

the rest of Portuguese former new town plan. 
Taking into account changes caused by centuries 
of Islamic presence after 1541, an attentive 
examination of fabric plots can point other 
directions. 

Through an attentive and accurate survey23 
one can identify a few remaining empty canals 
amidst houses with similar widths to long shaped 
occupied lots. These elements indicate traces of 
former streets, revealing not only how they were 
obstructed by later structures, but also how parts 
of that primitive street layout have become cul-
de-sacs. By cleaning the plan of such obstacles, 
it is possible to recover a series of long 
rectangular shaped blocks. (Figure 13) The two 
most regular and central blocks show propensity 
to standard measures around 30 braças for the 
long side and 10 for the top side,24 adjusting 
themselves to the topography. 

This urban stratum enlightens the intentions of 
the plan to establish six rectangular blocks in 
Azemmour. It was a feature of the Portuguese 
urban morphology that had been consolidated 
during the funding and expansion of the 
Kingdom of Portugal, in the Middle Ages, in 
several new establishments and additions of 
villages and cities.25 Practices range from the 
tradition of drawing and building bastides in late 
medieval Europe. Although the Kasbah/Mellah 
quarter’s built environment has been completely 
renovated, an architectural survey of houses 
shows how the central area remains the most 
ancient as it was most likely to be renovated in 
first place after the Portuguese withdrawal.

Islamic urban reconfigurations

Like the Qaysariyya quarter in Nablus, the 
Kasbah/Mellah quarter in Azemmour is the result 
of a sedimentation process. Here, four and half 
centuries later, Portuguese traces are faded 
in a street system that has supressed several 
secondary canals. Eventhough the European 
layout has lasted, like the rest of the Medina 
quarter the street layout is in accordance to a 
hierarchical network. From main streets to cul-de-
sacs leading to each house, Islamic urban culture 
is significantly more related to social aspects 
of private life than to geometrical questions of 
regularity. Like the hosh for Nablus, the existence 

Figure 12. Plan of the Kasbah / Mellah 
neighborhood in Azemmour, former 
Portuguese castle/town, 1.   Captain’s House, 
2.   Mosque, former Portuguese church, 
3.   Main square, 4.   Derb Touamia, 5.  Derb 
Kasbah, 6. Derb Mellah,  7.   Derb Souika, 
11. River Gate, 8.   Derb Sidi ben Abdallah, 9 
‘Atalho’ wall, 10. Town Gate and Bastion, 
11. River Gate, 12. Bastion of São Cristóvão 
[Saint Christopher], 13.   Bastion of Raio 
[Thunderbolt], 14. River Oum er-Rbia. 
© Correia & Taher.
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of dead end derb shows a tendency to conduct 
the pedestrian towards less public and more 
private areas of circulation (Figure 14).

Essays of mapping households only accessible 
by these semi-private lanes present a different 
dimension of the urban fabric. As most of the 
urban traffic only uses the major throughfares 
(shar’ or tariq), those linking important areas for 
commercial or religious purposes (eg. market, 
mosque, gate), there is a side of the town that 
is just lived by the immeadiate neighbours of a 
determined hosh or derb (Figure 15). Built for 
pedestrian movement, traditional Islamic cities 
show a gradation from public to private, from 
halal – what is allowed or profane – to haram 
– what is fordidden or sacred.26 These cultural 
dimensions work as filters at different levels of 
the urban structure or the building composition. 
The courtyard represents the private spaces 
of a house, its domestic haram, and it is the 
basic spatial unit in the traditional Islamic city. 
Its regular geometry abandons the supposed 
disorder of the street. Since the cultural matrix 
of Islam favours enclosed spaces, courtyards of 

Figure 14. Example of hosh in Nablus’s old 
town. © Correia & Taher.

Figure 13. Azemmour: architectural survey of 
the Kasbah/Mellah quarter with a hypothesis 
about the Portuguese urban fabric. © Correia 
& Taher. © Correia & Taher.

mosques are therefore the semi-public squares 
the city rarely possesses. 

As a consequence, streets are sided by many 
blind facades, symbols of intimacy and privacy, 
and often consoles hanging from upper storeys. 
In both case studies, one can still observe 
the application of rules referring to medieval 
traditions. The concept of fina’ is a key element, 
an open space surrounding or bordering a certain 
household whose usage is given to the owner. 
By other words, the fina’ translates into a daily 
practice of preferable loading, unloading or 
animal tying and parking by the owner, meaning 
a virtual extension of the house towards the 
public space. Therefore, the effective use of fina’ 
contributed to narrowing lanes and interrupting 
perspectical alignments. The reverse projection 
of this urban right of usage to the upper floor 
led to the building of sabat or qantara, meaning 
superior passages over streets. (Figure 16)
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The result are compact clusters of residential 
buildings. Bird’s eye views portrait assemblages, 
yet allowing the identification of exceptional 
elements appearing in the skylines - minarets. 
What minarets actually signal are compact 
boroughs or quarters gathered around a mosque, 
called mahalla, ḥawma or khitta, the social 
organization of the urban sphere with its own 
services.27

Conclusion

In summy, one would be tempetd to say that 
despite specific historical exceptions, such as 

Islamic takeovers of classical planned cities or 
European colonial inputs, long and linear street 
perspectives were unusual. While this is true, it 
also asserts for different readings of the urban. 
It also requires different readings according to 
the diverse cultural identities. It also challenges 
the notion of regularity, traditionally interpreted 
as geometric design, which is reinforced even 
more with the orthogonal planning. Regularity 
perceived by outsiders cannot rely other than 
on rational coding; whereas regularity read from 
a perspective form an insider the inside might 
indicate alternative logics of urban order. Indeed, 
one of the distinctive feature of Islamic culture 
is that it has given birth to a comprehensive 
and integrated cultural system by meaningfully 
embedding the religious practice in the daily life 
of the individual and the society. While Islam 

Figure 16. Example of sabat in a derb of 
Azemmour’s medina. © Correia & Taher.

Figure 15. Azemmour: global plan of Kasbah/
Mellah and Medina neighborhoods, showing 
hierarchy of streets and housing clusters only 
accessible by cul-de-sacs. © Correia & Taher.
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did not prescribe formal architectural concepts, 
it moulded the whole way of life by providing a 
matrix of behavioural archetypes which have 
generated correlated physical patterns.28

Interdependence between the members of the 
community were strong enough to coordinate 
individual decisions in a natural and flexible way, 
thus producing an organic whole out of a sum of 
individual acts of building. There was no formal 
scheme which would give in advance a rigid 
global of forthcoming developments. Planning 
was limited to mere regulating and adjusting 
processes, in order to prevent possible individual 
infringements on the right of neighbours and 
on the interest of the community.29 Due to the 
strength of customs and of self-evident tacit 
agreements, there was no need for explicit 
building codes and it dispensed the need for 
many formal institutions. Orientalists were 
also very negative in this point, claiming little 
administration in the Muslim city, denying the 
existence of communities (tawa’if), of institutions 
such as the waqf or hubus, or agents like the 
muhtasib or the qadi.

Within the process of building and urban 
development, the roots of the structure and the 
unity prevalent in the vast Islamic world are the 
product of the Fiqh (Islamic jurisprudence): the 
mechanism interpreting and applying the value 
system of the Shari’a (Islamic divine law which 
derives from the holy Qur’an and the Sunnah).30 
Hence all the cities inhabited predominantly by 
Muslims share an Islamic identity which is directly 
due to the application of Shari’a values in the 
process of city building. Both the vocabulary and 
design language and the Fiqh mechanism tended 
to perpetuate and sustain urban forms and the 
organizational/planning systems. Despite political 
and military interferences, Nablus and Azemmour 
state these values today, even if they are more 
than 4000 kms apart.
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Leiden/Boston: Brill, pp.3-46
6   Sauvaget, J. (1949), ‘Le plan antique de 
Damas’, Syria, 26, 314-358.
7  In André Raymond’s paper ‘The spatial organization 
of the city’ in The City in the Islamic World (2008). Leiden/
Boston: Brill, pp. 47-70. In many cases, this coherent system 
still relates to the medieval formation period; later, the period 
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Peninsula.
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as direct translations of Islamic codes and laws into physical 
form, excluding all other aspects of the formation of cities. 
Attilio Petruccioli’s 2007 book ‘After amnesia : learning from 
the Islamic Mediterranean urban fabric’ proposed a reading 
of the urban fabric using epistemological tools developed 
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mentioned before such as ‘The city in the Islamic world’, 
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the art.
9  Al Fani, I. (1999). Nablus in Roman and Greek 
civilizations. Nablus: Nablus muncipality.
10  Nablus, Enduring Heritage and Continuing 
Civilization. The revitalization Plan of the Old City, 2011. 
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more details, see: Arafat, N. , 2012.  Nablus: City 
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Enrichment Center. 
12  Arafat, N.  (2012).  Nablus: City of Civilizations. 
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13  For Nablus’s Ayyubid period, address to: 
Kalboneh, A (1992). The history of Nablus, 2500 BC-
1918 AC. Nablus: V1.
14  Nablus, Enduring Heritage and Continuing 
Civilization, op. cit., p.37.
15  Arafat, N., op. cit.
16  Idem.
17  Letter from Rui Barreto to Manuel I, 21 
February 1514, published by Cénival, P., ed. (1934), 
Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc, Première 
série - Dynastie Sa’dienne - Archives et Bibliothèques 
de Portugal, t. I. Paul Geuthner (Paris), pp. 489-501.
18  Master Diogo de Arruda himself soon 
requested land to build houses inside the castle; see 
Idem, and also ‘Pagamentos à gente de ordenança e 
aos trabalhadores das obras da cidade e do castelo, 
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117, 125v, 134, 154, 175, 197, 207).
19  Letter from Simão Correia do the king, 3 
October 1516, published by Cénival, P. et al. ed. (1939), 
Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc, Première 
série - Dynastie Sa’dienne - Archives et Bibliothèques 
de Portugal, t. II (1), Paul Geuthner (Paris), pp. 37-40.
20  Moving away from the narrowed street system 
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in their Maghrebin conquests, the urbanism was 
now more attentive to public space. Matching the 
Manueline tendency of the time, terms such as “arruar” 
[to make street] or “calçar” [to pave] were employed 
for example. Furthermore, military architecture played 
a complementary role in this process. Adapting parts 
of the previous Islamic fortified system, new wall 
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in order to create an efficient defense system and 
a homogeneous safe area around them, targeted 
through fire.
21  Actually, the present location of the main 
mosque of the Medina quarter suggests pre-
determined geometry reasoning since the virtual lines 
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cross exactly at the mosque’s main gate. Furthermore, 
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Resumen

El presente artículo busca describir la forma de las ciudades niponas a través del análisis de los 
modelos urbanos utilizados históricamente, haciendo énfasis en el modelo de Pueblo-Castillo y sus 
repercusiones en la actualidad. Para ello, se expondrá un cuerpo teórico que tratara los siguientes 
temas: el modelo chino y su influencia en las primeras urbes de Japón, las etapas históricas del 
país y el consecuente cambio de modelo junto con sus componentes y modificaciones a través 
de la modernización de la nación. Por último se utilizará a la ciudad de Tokio para ejemplificar las 
huellas del modelo en la urbe contemporánea, a la par de una perspectiva bibliográfica-etnográfica 
occidental para denotar sus diferencias con las ciudades latinoamericanas en relación a la 
arquitectura, las calles y el centro urbano.

Palabras clave: Japón, Morfología Urbana, Pueblo-Castillo

Abstract

This article seeks to describe the shape of Japanese cities through the analysis of the urban models 
used historically, making emphasis on the model of Castle-Town and its implications today. To do this, 
a theoretical body containing the following topics will be used: the Chinese model and its influence on 
the early cities of Japan, the historical stages of the country and the consequent change in the model 
along with its components and modifications through the modernization of the nation. Finally, the city 
of Tokyo will be used to exemplify the traces of the model in the contemporary city, while keeping a 
bibliographic-ethnographic western perspective to denote their differences with Latin American cities 
in relation to the architecture, the streets and the city centre.

Keywords: Japan, Urban Morphology, Castle-Town 
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Introducción 

El Siglo XXI se presenta como un punto de 
ruptura en cómo los seres humanos nos 
relacionamos colectivamente con nuestro 
ambiente. Iniciando el siglo los habitantes de 
las urbes igualaron en número a los habitantes 
que viven fuera de estas (Sridhar & Wan, 2014, 
p. 1). Los números pueden parecer cifras sin 
gran interés, pero hay que recordar que para 
inicios del Siglo XX solo una décima parte de 
la humanidad habitaba las ciudades (Rogers & 
Gumuchdjian, 2008, p. 4). Bajo esta proyección 
de crecimiento, se cree que para el año 2025 
los seres humanos que viven en zonas urbanas 
superarán tres a uno a los habitantes del campo 
y se volverá la forma por excelencia del colectivo 
humano. Para Ruano (1990, p. 7) la problemática 
deviene en que dicho crecimiento desmedido 
generará zonas urbanas sin planificación.

El deseo de planificar las ciudades nace de las 
problemáticas actuales. Las urbes consumen 
tres cuartas partes de la energía y recursos del 
mundo y son culpables del 89% de los gases 
invernadero vertidos al ambiente con solo ocupar 
el 2% de la superficie del planeta (Fundación 
Telefónica, 2011, p. 7). Sin duda los efectos de 
dicho consumo se perciben con mayor fuerza en 
las megaciudades (Edwards, 2004, p. 2) tales 
como Sao Paulo, Ciudad de México y Tokio.

Para Yeang (1999, p. 51) la ciudad como “el 
medio edificado es análogo a un sistema vivo 
que sobrevive extrayendo de una u otra forma 
la energía y la materia de su medio ambiente, 
para devolverlas al medio ambiente después 
de haberlas utilizado.” Esto sería visualizar 
la ciudad como un organismo que consume 
incontrolablemente el ambiente que le rodea; por 
ello en el ámbito del urbanismo, la planificación 
de las urbes hace referencia a una ciudad 
racionalizada y ordenada por el ser humano que 
logra coordinar todas las partes de la ciudad para 
resolver los problemas a los que se enfrenta.

La expansión urbana inicia en el Siglo xx 
impulsada por los países industrializados 
como Inglaterra y Estados Unidos pero tuvo un 
mayor efecto con la entrada tardía de América 
Latina y Asia; el papel de estos últimos en el 
crecimiento urbano durante la segunda mitad del 

Siglo xx parece ser olvidado pero tiene un valor 
fundamental (Bairoch, 1990, p. 279). Las urbes 
Asiáticas y Latinoamericanas comparten en 
común el efecto del impacto de adopción tardía, 
sin embargo, para la visión latinoamericana, 
el analizar los efectos de dicho proceso en las 
urbes asiáticas parece ser de poco interés. 

Con el fin de despertar el aliciente por estudiar 
los procesos de urbanización asiáticas para 
beneficio de las urbes latinoamericanas, este 
artículo busca describir elementos importantes 
para entender la forma de las ciudades en Japón. 
Con ocho de diez de sus habitantes viviendo 
en ciudades (Rowe, 2005, p. 24), este país es 
considerado el mayor exponente de los procesos 
extremos de urbanización en Asia; además 
es poseedora de la urbe con más habitantes 
del planeta con 30 millones de tokiotas (p. 7). 
Por otro lado, es considerada una ciudad sin 
planificación urbana en donde sus espacios 
públicos, aceras o incluso parques parecen ser 
innecesarios (Shelton, 1999, p. 4). 

En cierta manera el uso del término ciudad para 
referirse a las urbes japonesas es diferente a la 
visión occidental. Las dos grandes divisiones que 
se tienen del concepto de ciudad vienen desde 
la perspectiva griega polis o desde la romana 
civitas (Cacciari, 2009, p. 9) donde la ciudad 
tiende a referirse al derecho por pertenencia de 
ser parte de ella, pero en el caso de la urbes 
japonesas no es extraño que el ideograma para 
representar la palabra en su lengua signifique 
tanto “ciudad” como “mercado”, de esta manera 
la urbe parece formarse como un lugar de 
intercambio más que por una identidad de 
pertenecía (Sacchi, 2004, p. 7); así, nacer en ella 
no implica su pertenencia inherente.

La ciudades japonesas se perciben tanto 
caóticas como exóticas (Rowe, 2005, p. 7) 
porque parecen carecer de esos elementos 
que hacen que una urbe sea concebida como 
tal (Shelton, 1999, p. 4), hasta el punto de no 
aparentar la existencia de una estructura urbana 
identificable (Wadwekar & Kobayashi, 2009, p. 
491). Desde el punto de vista del observador y 
como muestra la Figura 1, la ciudad japonesa 
se presenta como un asentamiento dirigido al 
consumo como modo de vida (Clammer, 1997, p. 
2), como si la ciudad hubiera perdido su lógica.
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Figura 1. Calles de las zonas cercanas a la estación Nanba en Osaka, Japón.  ® Flores & 
Herrera.
La Modernización del Pueblo-Castillo

Estas ciudades parecen sacadas de algunas de 
la paginas del libro de Italo Calvino “Las ciudades 
invisibles”, ya que se podrían describir como 
urbes en donde los edificios son más jóvenes 
que sus habitantes, donde sus calles carecen 
de nombres -hasta que se los ganan- y parecen 
disolverse en las publicidades tipográficas que 
las iluminan (García, 2004, p. 183).

A diferencia de la visión europea, desde la 
perspectiva latinoamericana las ciudades 
japonesas no parecen ser caóticas cuando se 
comparan con los modelos locales. Aunque 
pueda parecer contrastante, las primeras 
ciudades japonesas fueron altamente 
planificadas: los palacios imperiales eran creados 
cada vez que un nuevo emperador subía al trono 
y alrededor de estos se edificaba una ciudad 
basándose en el modelo de la dinastía Tang de 
China; el cual era de los más modernos de la 
época. La primera ciudad en crearse con estas 
características fue Naniwa en el año 645 d.C, 
hoy conocido como Osaka (Nishi & Hozumi, 
1983, p. 56).

La influencia del modelo chino en las ciudades 
japonesas (Coaldrake, 1996, p. 60) es clara al 
observar la Figura 2. Existe similar organización 

de la urbe entorno al palacio imperial localizado 
en el extremo norte, así como el emplazamiento 
de una avenida central dentro del trazado 
hipodámico que “nace” del palacio para dividir la 
urbe en dos partes y la ubicación de mercados 
públicos en cada sección.

Las urbes chinas se diferenciaban de las 
ciudades occidentales en tres puntos principales. 
El primer punto es que la ciudad no servía como 
símbolo de conquista de un nuevo territorio: la 
autoridad esperaba a que el espacio fuera usado 
por una población estable para que una de las 
aldeas existentes se constituya y reconstruya en 
una ciudad con autoridad imperial. El segundo 
punto es que las ciudades se edificaban con 
materiales perecederos debido a que no se 
buscaba realizar un monumento eterno. Por 
último, la urbe china era construida bajo una 
retícula en la cual se respetaba una serie 
de reglas que tenían relación con su visión 
cosmológica del universo (Skinner, 1995, p. 33), 
explicar dicha cosmogonía de la urbes chinas 
sería muy extenso para este artículo, pero se 
pone énfasis en decir que dichos elementos 
eran de vital importancia para organizar la urbe y 
que estos tres puntos terminaron por influenciar 
profundamente la forma de las ciudades 
japonesas.
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Heian (significa “Ciudad capital”, actualmente 
Kioto) es la ciudad más importante de los 
asentamientos fundados por los emperadores. 
Fue instaurada en el año 794 d.C., y es 
considerada la capital original del país. Consistía 
en una extensión de forma rectangular cercana 
a 4.5 km por 5.2 km (Nishi & Hozumi, 1983, 
p. 62). Aunque esta ciudad se basaba en el 
modelo chino, es importante mencionar que este 
arquetipo solo se presentaba para las capitales 
de dicho periodo, ya que para la gran mayoría 
de las urbes japonesas, lo habitual era el uso del 
modelo conocido como Pueblo-Castillo (p. 88). 
Sin embargo la influencia de la urbe china siguió 
presente incluso en el nuevo modelo.

Para poder entender los modelos nipones, 
primero es necesario mencionar su desarrollo 
histórico, por ello y para efectos de este artículo, 
la historia de Japón se simplifica en 3 periodos. 
La Etapa Feudal (794-1868) que abarca desde la 
fundación de Kioto hasta la caída del Shogunato 
Tokugawa (Sorensen, 2002, p. 11), la Era Meiji 
(1868-1912) que significo el fin de la etapa feudal 
de Japón, la apertura a occidente y finaliza con 
la participación de Japón en la Primera Guerra 

Mundial; por último se encuentra el Periodo entre 
Guerras Mundiales (1914-1960) que termina 
con el inicio del “boom” económico japonés. 
Este pequeño esbozo histórico permite ubicar el 
desarrollo de las ciudades en Japón.

Los Pueblo-Castillo cobraron auge durante el 
Shogunato Tokugawa (1600-1868), debido a que 
en este periodo se logró el establecimiento de 
250 años de paz que siguió a un largo periodo 
de guerras internas. Este ciclo de paz dio como 
resultado un rápido crecimiento en la agricultura 
y en la urbanización japonesa (Sorensen, 2002, 
p. 12) con el ascenso de la población urbana 
cercana al 7% hasta un 16%. El uso común de 
este modelo se derivó tanto del miedo a que la 
Pax Tokugawa terminara, como de su función 
como base administrativa y militar regional (p. 
14).

Durante ese cuarto de siglo se desarrolló un 
modelo de segregación socio espacial, que 
conformaría un sistema de castas que dividía 
a los señores feudales y a los samuráis de los 
campesinos, artesanos y comerciantes. Aun así, 
debido a que en la conformación espacial de 
los Pueblo-Castillo el elemento primordial es el 

Figura 2. A la derecha la reconstrucción del plano de la ciudad China de Tang Chang-an 
fundada en el año 660 d.C (Skinner, 1995, p. 58) y a la izquierda el plano de la capital Heian 
(hoy Kioto) fundada en el año 794 d.C., capital del imperio japonés hasta 1868. (Nishi & 
Hozumi, 1983, p. 57).
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castillo, ambas zonas eran consideradas parte 
de la defensa, tanto las zonas de vivienda de 
samuráis como la zona de plebeyos. 

 La estructura morfológica era similar a la 
Figura 3, el castillo considerado el centro de la 
urbe se encontraba rodeado por la residencias 
de los samuráis o Buke-Chi que a su vez se 
dividían en samuráis de rango alto, ubicados 
lo más cercanamente posible al castillo y los 
samuráis de rango bajo quienes rodeaban a 
los Buke-Chi de rango alto y a la zona definida 
para campesinos, artesanos y comerciantes 
conocida como Machi-Chi, funcionando así, 
como protección y control para dicho sector. 
La zona Machi-Chi generalmente se ubicada 
al frente de la entrada principal del castillo y se 
dividía por una retícula de damero similar a los 
modelos Chinos. Por último, las áreas destinadas 
a los templos o Jisha-Chi se encontraba ubicada 
al exterior del asentamiento sobre las principales 
vías de acceso con propósitos defensivos 
(Sorensen, 2002, p. 23). 

De este modelo podemos identificar tres zonas 
principales en la conformación urbana del 
Pueblo-Castillo: 

Machi-Chi era la zona destinada para la vivienda 
de los campesinos, artesanos y mercantes. 

Figura 3. Modelo básico del Pueblo-Castillo 
en la Etapa Feudal. Adaptado de Sorensen, 
2002, p. 24, por Flores y Herrera (2015).

Seguía la traza originalmente obtenida del 
modelo Chino (Sorensen, 2002, p. 25), 
generando áreas de alta densidad con casas 
de un nivel, dando como resultado parcelas 
angostas que se reflejan aún en la actualidad. 
Este sector era cuatro veces más densamente 
poblado que las zonas para samuráis y hasta 
diez veces más que las zonas de los templos (p. 
27). 

Es aquí donde se conformó uno de los elementos 
más interesantes de las urbes niponas: el Chō, 
unidad administrativa que tenía influencia sobre 
todos los residentes de esta. Estos consistían 
en cuadras de 60 kens por 60 kens, es decir 
109 metros por 109 metros (Sorensen, 2002, 
p. 28) y se consideraba la unidad básica en la 
administración urbana con un uso de suelo de 
carácter mixto (p. 30). El Chō tuvo tal impacto 
que incluso para 1909 se convirtió en el sistema 
de división urbana generando el sistema de 
nomenclatura urbana actual (Rowe, 2005, p. 99).

Jisha-Chi o el área de templos en la urbe 
japonesa sin duda tenía como función principal 
la religión y los cementerios (Sorensen, 2002, 
p. 31), pero también servía como espacio para 
albergar las festividades de la comunidad. De 
esta forma, los templos funcionaban también 
como un espacio similar a un distrito de 
entretenimiento, siendo los únicos espacios 
públicos accesibles en la época hasta el siglo 
XIX (p. 31). 

Buke-Chi o los lugares destinados a las 
viviendas de los samuráis ocupaban dos terceras 
partes de los Pueblo-Castillo y a diferencia de la 
Machi-Chi, estas zonas eran enteramente de uso 
residencial (Sorensen, 2002, p. 33). La traza no 
respondía a los modelos chinos, sino más bien a 
la topografía del lugar, a la redes de caminos y a 
las divisiones por rango (p. 34). Las áreas para 
samuráis de bajo rango seguían un patrón similar 
al Machi-Chi pero el hacinamiento era mucho 
menor, dando como resultado una zona donde 
es posible notar la combinación de un patrón 
de damero con los elementos topográficos de la 
zona (Jinnai, 1990, p. 145).

Entender la estructura original de los Pueblo-
Castillo es obligatorio para analizar las urbes 
japonesas actuales debido a que Japón pasó 
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rápidamente de una Etapa Feudal a una etapa 
de modernidad conocida como Era Meiji. En este 
cambio, el país se conformó como un estado 
moderno integrado a una economía mundial y 
la clase samurái fue abolida para dar parte a 
una administración gubernamental (Sorensen, 
2002, p. 47). Este cambio fue tan rápido que fue 
imposible para la urbe japonesa adaptarse sin 
dejar rastros de su antigua forma.

Tal vez el elemento de mayor impacto durante 
la modernización de los Pueblo-Castillo es 
la entrada de la red nacional de trenes que 
empezó a funcionar entre 1880 y 1890. De esta 
manera, los asentamientos de mayor importancia 
rápidamente obtuvieron conexión con la red 
para establecer estaciones de trenes en sus 
cercanías.

Figura 4. El Pueblo-Castillo y sus 
modificaciones durante la Era Meiji Adaptado 
de Sorensen (2002, p. 80) por Flores y Herrera 
(2015).
La Figura 4 muestra como las zonas de los 
Pueblo-Castillo cambian de uso, pero debido 
al rápido proceso de adaptación, la forma 
generalmente se mantuvo. Entre los cambios 
notables dentro de la estructura urbana se 
encuentran la sustitución del Castillo por 
edificios gubernamentales y espacios públicos. 

El Buke-Chi se transformó en zona residencial, 
permitiendo así que el Machi-Chi se modifique 
en un distrito de negocios y comercio. Además, 
parte de los templos que conformaban el 
Jisha-Chi se convirtieron en parques públicos 
o escuelas públicas (Sorensen, 2002, p. 81). A 
pesar de este cambio formal paulatino, un nuevo 
eje se hace visible: las estaciones de trenes 
adquieren importancia en la nueva morfología 
del “Pueblo-Castillo Modernizado”, generando 
un nuevo núcleo urbano que a partir de este 
momento se volverá el punto creador de la urbe 
japonesa.

Para ejemplificar lo anteriormente descrito acerca 
del Pueblo-Castillo modernizado, en este escrito 
se parte del ejemplo japonés paradigmático: 
Tokio, a través de un acercamiento por medio 
de exploración bibliográfica y etnográfica para 
explicar los elementos que conforman a la 
ciudad más poblada del mundo. Al observarla 
de cerca, no resulta extraño que parezca no 
tener estructura urbana alguna (Sacchi, 2004, p. 
78), sin embargo las claves para descifrar esa 
“carencia” de las urbes japonesas se encuentran 
en su geografía, historia y cultura (Shelton, 1999, 
p. 7).

La Ciudad sin Centro

La ciudad de Tokio fue fundada en 1457 bajo el 
formato de Pueblo-Castillo común en el periodo 
(Sacchi, 2004, p. 38) (Nishi & Hozumi, 1983, 
p. 90). El nombre se le fue asignado en 1868 
durante la Era Meiji y significa “Capital del Este”, 
sin embargo, su nombre original es Edo que 
significa “estuario” (Sacchi, 2004, p. 39), debido a 
que la ciudad originalmente fue creada sobre un 
asentamiento sencillo en la planicie de la región 
de Kanto, formada por la desembocadura de 
múltiples ríos.

Al acercarse a Tokio y las ciudades japonesas 
desde la altura de vuelo, es fácil observar que 
las montañas se mantienen intactas en las 
manchas urbanas. Conos verdes sobresalen del 
gris asfaltico debido a que la religión original del 
pueblo japonés es la sintoísta, la cual considera 
que las deidades existen en los espacios 
naturales como ríos, montañas y bosques. Por 
ello, es entendible el respeto a estos espacios 
por parte de la ciudad japonesa. Desde su visión, 
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la ciudad europea parece negar la relación con la 
naturaleza y la geografía de su región (Hidenobu, 
1995, p. 78). 

Al tener tres cuartas parte del territorio ocupado 
por montañas no es de extrañar que las 
ciudades buscaran la manera de adaptarse al 
territorio sobrante. La ciudad de Tokio se asentó 
en un estuario y termino generando más de 
6000 puentes (Sacchi, 2004, p. 19), pero aun 
con esta dificultad geográfica, la ciudad fue 
cuidadosamente creada buscando vistas hacia el 
paisaje que lo rodeaba (Hidenobu, 1995, p. 138). 
La influencia del Monte Fuji y el Monte Tsukuba 
en la traza de Tokio es visible (Nishi & Hozumi, 
1983, p. 90). Sus siete colinas y cinco valles que 
la conforman se integran a ella como si la ciudad 
japonesa buscara volverse parte de la naturaleza 
que le rodea (Hidenobu, 1995, p. 11).

Además, la alta segregación espacial en los 
Pueblo-Castillo sigue presente en la traza urbana 
de Tokio. El Machi-Chi fue ubicado al este del 

castillo, en las zonas de terreno bajo y de fácil 
inundación; a diferencia del Buke-Chi el cual fue 
establecido en las tierras elevadas al Oeste del 
castillo (Sorensen, 2002, p. 27) (Rowe, 2005, 
p. 52). Tal como es observable en la Figura 5 
se crearon dos tipos de ciudad: la mitad este o 
Machi-Chi, ruidosa, sobrepoblada y de uso mixto 
que respetaba una traza ortogonal y la mitad 
oeste o Buke-Chi, espaciosa, silenciosa y de 
uso residencial que seguía una traza orgánica 
(Sorensen, 2002, p. 38).

Otro aspecto remarcable de Tokio y de las 
ciudades japonesas en general, es que sus 
urbes no reflejan la edad que poseen a través 
de sus edificios, como sucede en las ciudades 
occidentales. Desde la perspectiva occidental, 
los edificios son receptores y acumuladores 
de historia y memoria, y por ello, se busca 
preservarlos lo más intactos como sea 
posible. Para los japoneses, las ciudades y las 
edificaciones no son concebidas para perdurar 
eternamente, quizás en parte debido a la 

Figura 5. Mapa de Tokio de 1844-1848 (Sacchi, 2004, p. 43).
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influencia del modelo chino heredado –modelo 
que no buscaba un asentamiento eterno-, y 
por otra, es posible que sea por la cantidad de 
destrucciones que sus ciudades han sufrido a 
través del tiempo. En el caso de Tokio, la urbe 
ha sido destruida casi completamente más de 
3 veces: el Gran Incendio de 1657 (Sacchi, 
2004, p. 44), el Gran Terremoto de Kanto de 
1923 (Rowe, 2005, p. 61) y los bombardeos 
resultantes de la Segunda Guerra Mundial 
durante 1944 y 1945 (Sacchi, 2004, p. 56). 
Aun frente a estos desastres que obligaron a 
la ciudad a renovar de piel arquitectónica, es 
posible encontrar la vieja estructura de Edo 
dentro de la traza de la moderna Tokio (Shelton, 
1999, p. 7), aunque arquitectónicamente se 
considera de una edad relativa a los años 60 y 
70 (Rowe, 2005, p. 34).

Otro punto destacable de Tokio, es que para 
la visión occidental la ciudad se aprecia como 
una interminable extensión sin centro, sin hitos 
eternos, con calles sin nombre donde el comercio 
y la movilidad se vuelven el punto medular de 
la urbe, puesto que las ciudades japonesas 
responden a una cultura diferente (Clammer, 
1997, p. 28).

Barthes (1970, p. 30) realiza una observación 
muy importante de las ciudades occidentales: 
estas requieren de un centro que sirva como 
referencia, en donde por lo general convergen 
los elementos espirituales, económicos y 
sociales más importantes de la comunidad, tales 

Figura 6. Mapa a nivel barrió en la ciudad de México (Izquierda) y de la ciudad de Kobe 
(Derecha). Imágenes obtenías de Google Maps® (2015).

como iglesias, bancos y ágoras. El centro es el 
espacio donde podemos observar la realidad 
total condensadora de nuestra urbe, sin embargo 
en Japón las ciudades si suelen tener un 
centro de origen pero este se encuentra vacío, 
generalmente ocupado por el castillo donde 
habita la autoridad política. En el caso de Tokio 
este centro está habitado por el emperador, 
convirtiéndolo en un lugar inaccesible para los 
ciudadanos.

Incluso la lógica de construir direcciones 
contrasta con el occidente. Desde esta 
perspectiva, las calles forman parte del sistema 
para identificar una dirección y estas tienen un 
nombre de origen que conforma una malla de 
intersecciones para permitir encontrar un lugar. 
Pero como vemos en la Figura 6, en Japón la 
calle es anónima (Shelton, 1999, p. 25), las 
direcciones se obtienen a partir del Chōme, 
que no es otra cosa que la versión moderna del 
Chō. Es decir, las direcciones responden a un 
área virtual que sólo sus habitantes conocen (p. 
27), de tal manera que buscar una dirección en 
Tokio, requiere el uso de un mapa o de utilizar 
una estación de tren cercana como punto de 
referencia. 

En el Edo tradicional el puente era el equivalente 
a la plaza medieval (Shelton, 1999, p. 7) y en 
el Tokio moderno, la estación de tren es el 
equivalente al hito urbano, de esta manera, los 
espacios urbanos en Japón adquieren sentido en 
relación a su cercanía con la estación (Barthes, 
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1970, p. 38). 

Por último, la calle y su arquitectura son 
acumuladores de eventos, porque las conexiones 
y relaciones intangibles de la sociedad se ven 
proyectadas en las actividades diarias y en 
el espacio físico; en el caso de Japón, dichos 
aspectos se perciben a través de las actividades 
que se realizan en él y no por su presencia 
física construida (Wadwekar & Kobayashi, 2009, 
p. 491). En Japón el contenido del espacio 
entendido como actividades y signos tiende a 
imponerse sobre la arquitectura (Shelton, 1999, 
p. 60), de tal manera que la relacion entre sujeto 
y espacio se construye mediante la intuición, 
imaginacion y memoria (Bognar, 1985, p. 70). 
Como se observa en la Figura 7, para el ubanita 
japones la calle se ve plagada de anuncios 
luminosos que indican las actividades a realizar 
mientras las edificaciones pasan a segundo 
plano.

Conclusiones

El concepto de ciudades compactas se 
encuentra dentro del discurso de las políticas 
públicas para la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas de movilidad y crecimiento urbano 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
las ciudades en Japón han logrado conformarse 
como un ejemplo de ciudades compactadas, sin 

Figura 7. Calles cercanas a las estaciones en orden de aparición de Shibuya, Harajuku y 
Akihabara en Tokio, Japón. ® Flores & Herrera.

embargo estas estructuras no fueron resultado 
de un plan impuesto por parte de planificadores 
urbanos. Como se ha explicado dentro el 
artículo, la conformación la urbes niponas ha sido 
parte de un proceso donde la geografía influyo 
con la falta de espacios para emplazar la urbes, 
así como la tradición en el uso de espacios de 
alta densidad donde la vivienda y el comercio se 
interrelacionan y por último, la manera de vivir las 
ciudades resulta ser completamente diferente a 
la visión latinoamericana.

Las ciudades niponas están conformadas 
por miles de pequeños bloques, cuadras de 
alta densidad que comparten un uso mixto, 
en donde la pequeña industria se mezcla con 
el negocio y la vivienda para crear mosaicos 
urbanos que obtienen cierta autonomía al resto 
de la urbe. La conexión entre estos mosaicos 
se da mediante los nodos de movilidad: redes 
de diferentes tipos de transporte público que se 
mezclan para generar estaciones de tren ligero, 
subterráneo, tranvía y de alta velocidad que 
permiten la conexión urbana. Por otro lado, las 
calles principales parecen servir como fronteras 
urbanas y son las calles internas las que parecen 
tener incluso mayor vida a pesar de su escala.

Las ciudades japonesas sirven como una 
reflexión sobre el modelo urbano mexicano, 
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donde la inversión pública se centra en el 
desarrollo de vías para el uso de transporte 
privado. El ejercicio de zonificar y conectar 
mediante vías para automóviles se vuelve 
limitado a la hora de organizar un conjunto 
de bloques urbanos sin conexión. Por ello, la 
propuesta japonesa de planificar el desarrollo 
urbano mediante conexiones de movilidad 
colectiva se vuelve un tema de necesario debate 
para delimitar el futuro de las urbes mexicanas.
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Introducción

Aristóteles dijo ya que el ser humano pertenece 
según su naturaleza a la ciudad, porque 
éste es un ser social que necesita la unión 
y la comunidad (Brillembourg et al., 2005, p. 
299). Según los informes “World Population 
Prospects” (Prospectos de Población Mundial) 
de la ONU, viven hoy en día por primera vez 
en el mundo más personas en ciudades que 
en el campo, y esta cifra está aumentando de 
manera incontenible en las siguientes décadas. 

Así entramos a una era de globalización, a 
una “Urban age”, una “Era urbana”, como lo 
menciona Eckhart Ribbeck, profesor de la 
Universidad de Stuttgart, Alemania, en su libro 
“Die Welt wird Stadt” (El mundo se convierte 
en ciudad; Ribbeck, 2005). En ese sentido 
podríamos asegurar que el desarrollo de la 
sociedad contemporánea va a depender en 
gran medida tanto de la comprensión como de 
la administración del crecimiento urbano, o, 
utilizando las palabras levemente modificadas de 
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Resumen

Por su complejidad, la organización, función y morfología de las ciudades ha sido históricamente 
reducida a abstracciones gráficas o “modelos” urbanos que intentan dar cuenta de tipologías de 
ciudad según el espacio cultural de que se trate. Sin embargo, por su naturaleza, las ciudades se 
encuentran bajo constante cambio y transformación, lo cual da lugar a muchas preguntas acerca de 
la vigencia y pertinencia de dichos modelos urbanos: ¿Siguen siendo estos modelos una vía para 
entender la lógica y estructura de las ciudades? ¿La morfología urbana es susceptible de entenderse 
a través de estos esquemas? ¿Existen modelos urbanos para entender una ciudad “media”? A partir 
de estos cuestionamientos, el objetivo de este artículo es explorar si los modelos urbanos actuales 
siguen correspondiendo con la morfología y estructura de una ciudad, y con los cambios ocurridos en 
ellas en un lapso mayor a diez años, como es el caso de la ciudad de Querétaro.

Palabras clave: Modelos urbanos, morfología urbana, ciudades medias, Querétaro
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Abstract
Due to their complexity, the organization, function and morphology of cities has been historically 
reduced to graphic abstractions or urban “models” with the intention to identify types of cities 
according to the cultural space in question. However, by their nature, cities are under constant 
change and transformation, which gives rise to many questions about the validity and the relevance of 
these urban models: Are these models still a way to understand the logic and structure of cities? Can 
we understand urban morphology through these schemes? Are there urban models to understand 
a “medium sized” city? Departing from these questions, the aim of this article is to explore whether 
current urban models continue corresponding with the morphology and structure of a city, and with 
the changes that occur in them in a ten-year period, as it is the case of the city of Querétaro.

Keywords: Urban models, urban morphology, midium sized cities, Querétaro
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Winston Churchill: “Primero diseñamos nuestras 
ciudades, luego ellas nos diseñan a nosotros”.

Esta tendencia global de urbanización se refleja 
también en México, cuya expansión urbana ha 
ido más allá de la Ciudad de México. Monterrey y 
Guadalajara. Desde los años 70, este fenómeno 
ha sido visible en una gran cantidad de ciudades 
medias de 100,000 a un millón habitantes. 
Sin embargo, por cambios recientes en el 
Sistema Urbano Nacional (SUN), el término 
de ciudad media no se utiliza más y ha sido 
reemplazado por el de aglomeración urbana. 
La descentralización fue planeada y promovida 
por el gobierno central, de manera que muchas 
ciudades provinciales cambiaron su carácter 
urbano radicalmente. 

Bajo este contexto, nos preguntamos si los 
cambios morfológicos ocurridos y la actual 
estructura de estas ciudades son susceptibles 
de comprenderse a través de esquemas o 
modelos que de alguna manera logren captar 
la complejidad de estos cambios. Para ello, 
partimos primeramente de una breve revisión 
de los modelos utilizados en la investigación 
urbana, para después observar su congruencia 
con la estructura urbana de Querétaro y los 
cambios que ésta ha sufrido entre 1990 y 2005. 
Para hacer esta comparación, la investigación se 
basa en un estudio de M. Einsele, E. Gormsen, 
E. Ribbeck y R. Klein-Lüpke sobre ciudades 
en expansión rápida en México (Einsele et 
al., 1994), que fue publicado en 1994 por 
el Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart. En este estudio, seis ciudades 
medias fueron examinadas (según la definición 
antigua de ciudades medias entre 100,000 y un 
millón de habitantes), de las cuales se retomó 
la información correspondiente al caso de 
Querétaro para su correspondiente actualización.

Los modelos de ciudad latinoamericana

Los expertos en sociología, economía, 
arquitectura, historia urbana y otras disciplinas 
han elaborado una y otra vez modelos 
descriptivos-analíticos o normativos de ciudades 
que sirven como fundamento teórico para el 
presente trabajo. Muchos de esos modelos son 
considerados en la actualidad como históricos, 

mientras que los modelos o proyectos teóricos 
más recientes comprenden principalmente la 
ciudad en forma fragmentada. Por lo tanto, los 
modelos más afines con el tema discutido son: 
El modelo de la ciudad latinoamericana por 
J. Bähr, A. Borsdorf y G. Mertins y El modelo 
estructural de las ciudades medias en México por 
M. Einsele, E. Gormsen, E. Ribbeck y R. Klein-
Lüpke, los cuales serán referidos posteriormente 
en una comparación de modelos. 

El modelo de la ciudad latinoamericana, 
publicado en 2003, se basa en la transformación 
de tres modelos de organización (ver Figura 1):

1) El orden en formas circulares. Un 
ordenamiento en forma de anillos hacia el interior 
ya trazados en la época colonial. Del interior 
hacia el exterior se observan: el centro de la 
ciudad, una zona mixta de vivienda, comercio 
e industria, barrios urbanos y colonias de clase 
baja.

2) Una división en sectores. El esquema de 
círculos concéntricos es transformado por 
un orden más joven y sectorial. Se observan 
zonas industriales flanqueadas por colonias 
de clase baja, y también un área de clase alta 
sectorialmente integrada. Por otro lado se 
observan,

3) Ampliaciones urbanas en forma de células. El 
ordenamiento en forma de anillos y la disposición 
en sectores superpuesta serán modificados 
especialmente en la periferia de la ciudad por 
medio de la expansión en forma de células. Las 
zonas urbanas exteriores serán caracterizadas 
por tres diferentes formas básicas de vivienda: 
zona de vivienda de familias de ingresos altos, 
colonias estandarizadas de interés social, así 
como grandes colonias populares, compuestas 
por casas unifamiliares levantadas mediante 
autoconstrucción.

Por otra parte, una evaluación de seis casos de 
ciudades del estudio de M. Einsele, E. Gormsen. 
E. Ribbeck y R. Klein-Lüpke del año 1994 resultó 
en un modelo de fases con diferentes niveles de 
desarrollo (ver Figura 2). 

En contraste con el modelo de la ciudad 
latinoamericana, el modelo estructural de las 
ciudades medias en México se funda en la traza 
urbana colonial en forma de tablero de ajedrez y 
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Figura 1. Modelo de la ciudad latinoamericana por J. Bähr, A. Borsdorf y G. Mertins. Tomado 
de Gaebe, W. (2004, p. 258).
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describe las fases de desarrollo siguientes:

a) La ciudad tradicional. Punto de partida para 
el nuevo crecimiento, ampliada de manera 
cuidadosa.

b) La ciudad fragmentada. La trama reticular 
uniforme y ortogonal se disuelve en una ciudad 
fragmentada y en un fuerte crecimiento de 
superficies.

c) La conurbación. Como consecuencia de 
la fuerte expansión espacial, los espacios 
vacíos del crecimiento serán densificados, la 
primera periferia será consolidada y las zonas 
suburbanas y comunidades vecinales en la 
superficie urbana serán integrados. Por último,

d) La metrópolis regional. Este modelo, para 
el cual no existe un esquema diseñado dado 

Figura 2. Modelo estructural de las ciudades medias en México. Adaptado de Einsele, M., 
Gormsen, E., Ribbeck, E., Klein-Lüpke, R. (1994, p. 36).



Revista Gremium® | Volumen 2 |  Número 04 |  Agosto - Diciembre 2015 | ISSN 2007-8773 |  México, D. F.     

su carácter funcional, describe la situación de 
una ciudad media que amplió su importancia 
dentro del sistema urbano regional, para el 
cual no existe una unidad espacial en la zona 
metropolitana entre la aglomeración principal 
y los asentamientos suburbanos y regionales 
circundantes. Todos los elementos urbanos 
fueron, a pesar de todo, estrechamente 
entretejidos unos con otros y dispuestos sobre 
ellos.

Mientras los rasgos presentados en este 
segundo modelo de ciudad correspondieron 
en su momento a una ciudad media, nos 
preguntamos si después de diez años las 
características estructurales y morfológicas de 
una ciudad media como Querétaro se ajustan 
aún a los rasgos presentados en el primer 
modelo de ciudad latinoamericana propuesto 
por Bähr, Borsdorf y Mertins, lo cual se analiza a 
continuación.

Querétaro: entre el protagonismo histórico y 
el crecimiento urbano acelerado
El estado de Querétaro es uno de los estados 
más pequeños del país y está dividió en 18 
municipios. La ciudad de Querétaro se ubica 
en el suroeste del estado en la Región Centro y 
está rodeada por los municipios de Santiago de 
Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. 
En 2005 el estado contaba con una población 
total de 1,598,139 habitantes.

La capital del estado de Querétaro se localiza 
a 180 km al noroeste de la ciudad capital de 
México. La ciudad se encuentra a una altura de 
1,850 m sobre el nivel del mar en la periferia 
oeste del Bajío, en una cuenca que cuenta 
con una actividad agrícola intensiva como 
consecuencia de su suelo productivo y una 
buena irrigación. 

Como estado, Querétaro es considerado 
como reflejo de la historia mexicana, pues ahí 
comenzaron en 1810 los levantamientos contra 
el dominio de la corona española; 38 años 
después, en 1848, terminó la guerra mexico-
americana con la firma del Tratado Guadalupe 
Hidalgo en la ciudad de Querétaro, con el 
cual México perdió alrededor de la mitad de 
su territorio frente a los Estados Unidos de 
América. En 1867 en el Cerro de las Campanas 

fue ejecutado por orden del presidente Benito 
Juárez el impuesto archiduque Maximiliano, 
emperador de México. Después de los disturbios 
de la guerra fue redactada y promulgada la 
Constitución del México moderno en 1917.

Hoy en día la ciudad de Querétaro, capital del 
estado, por su ubicación geográfica, posee una 
función de vínculo, ya que presenta conexiones 
tanto hacia la Ciudad de México como hacia el 
Bajío (ver Figura 3). Mientras que el comercio 
y los servicios se orientan hacia el sector 
agrario característico del Bajío, Querétaro 
está relacionado industrialmente de manera 
directa con la Ciudad de México, de modo que 
la ciudad representa un importante nodo de 
comunicaciones. Querétaro, Celaya, Salamanca 
e Irapuato constituyen actualmente uno de los 
ejes de desarrollo comercial más significativos 
del país.

Al día de hoy la antigua sociedad agrícola de 
Querétaro se ha transformado en una sociedad 
predominantemente caracterizada por el sector 
de servicios terciarios y con ello ha terminado la 
hegemonía del sector industrial, lo que da lugar 
a una amplia oferta de empleo en los cuatro 
municipios pertenecientes a la ciudad. Lo anterior 
comprueba la estabilidad de sus relaciones 
económicas y se considera como un indicio de 
buenas perspectivas futuras, ya que la economía 
diversificada de un municipio es poco propensa 
a factores externos. Además de esto, desde 
1990 se ha manifestado un avance económico 
tanto individual como colectivo, lo que conduce 
hacia un apto aprovechamiento y mejoramiento 
del estándar del ambiente construido y del 
abastecimiento socio-infraestructural de la 
ciudad.

A partir de estos antecedentes, la comparación 
entre 1990 y 2005 demuestra que en el caso 
de estudio de Querétaro ocurrió un aumento 
continuo tanto físico como demográfico. Es decir, 
en el lapso de 15 años la ciudad de Querétaro, 
formada por los municipios de Santiago de 
Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan, 
creció de 6,429.53 en 1990 a 17,240.92 ha, 
mientras que el número de habitantes se 
incrementó de 552,470 a 950,828.

El fulminante crecimiento poblacional se basó 
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Figura 3. Querétaro: Contexto regional. Elaborado por Göbel (2015).

ante todo en la constante inmigración así como 
en el atractivo de la aglomeración urbana, 
mientras que el crecimiento natural de la 
población decreció con la progresiva abundancia 
económica. La distribución de la población fue 
fuertemente influenciada por la “Primacía del 
Municipio Querétaro”; el municipio vecino de 
Corregidora creció de manera desproporcionada, 
de modo que la parte porcentual dentro de la 
superficie conurbada se incrementó.

El crecimiento de la sociedad es constatable 
también en Querétaro, donde la gran cantidad 

de ciudadanos en edad activa representa una 
mayor demanda y nuevos retos para en el 
mercado laboral a futuro. Estas cifras y ejemplos 
del crecimiento no son sólo constantes, sino 
ascendentes, pues se observan dinámicos 
aumentos de superficie, y un ‘absoluto’ 
crecimiento de 1,042.00 ha en 1970, 6,429.53 
ha en 1990 y 17,240.92 ha en 2005. Dicha 
expansión espacial tuvo lugar principalmente 
hacia el norte, noreste y suroeste. En el oriente 
se construyeron zonas nuevas dispersas a lo 
largo de la autopista hacia la Ciudad de México. 
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De esta manera se observa el incremento de 
la superficie urbana de Querétaro desde 1970, 
cuyo crecimiento ha alcanzado velocidades 
asombrosas.

Mientras que en la década de 1970 a 1980 eran 
pobladas en promedio 184.8 ha/año, 0.51 ha/día, 
para la década de 1980 a 1990 este valor casi 
se duplicó y ascendió a 353.9 ha/año, 0.97 ha/
día en 1990, esto implica que en ese lapso de 
tiempo fueron urbanizados en promedio 9,700 
m² diariamente, y desde 1990 se incrementa 
de manera clara el crecimiento territorial y la 
velocidad de crecimiento: entre 1990 y 2000 fue 
calculado un crecimiento territorial en promedio 
de 664.9 ha/año, 1.82 ha/día; para el periodo 
2000-2005 un crecimiento de 832.6 ha/año, 2.28 
ha/día. Esto significa que para el inicio del siglo 
XXI eran construidos aproximadamente 22,800 
m² diariamente, 950 m² por hora, 15.83 m² por 
minuto y 0.26 m² por segundo. Así, la superficie 
se multiplicó desde 1970 por 17 veces, desde 
1990 por 3 (ver Figura 4).

En lo que respecta a la densidad, la relación 
entre el número de habitantes y la expansión 
física demostró que la densidad urbana bajó de 
86 habitantes/ha a 55 habitantes/ha, resultado de 
los asentamientos de industrias espacialmente 
intensivas y de un crecimiento de la calidad 
de vida en general, que se expresa en la 
construcción de equipamientos públicos como 
universidades y hospitales. Además, tanto la 
disminución del promedio de familias como la 
entrada imparable del automóvil en la sociedad 
mexicana ha llevado a la transformación de la 
estructura urbana, ya que las grandes distancias 
intraurbanas sólo podrían ser recorridas si se 
dispone de un vehículo particular. No obstante, 
tanto la disminución de la densidad como la 
fragmentación de la forma urbana implican una 
falla de rentabilidad relativa, es decir, trazas de 
infraestructura o caminos largos. 

La ciudad de Querétaro: entre la 
estructuración y la reestructuración

El análisis de la dinámica del desarrollo entre 
1990 y 2005 desemboca en una presentación 
esquemática que describe los fenómenos 
estructurales urbanos más importantes de los 
procesos de transformación. En principio, se 

observaron fenómenos de metropolización como 
la expansión continua o ‘explosiva’, la dispersión, 
la segregación socio-espacial, la informalidad 
y la problemática mayor del medio ambiente. 
Se identifica así una figura con cinco brazos, 
tres líneas de fuerte desarrollo y dos de débil 
desarrollo. No obstante, todavía se observa que 
la expansión espacial se produjo principalmente 
en forma concéntrica (ver Figuras 5 y 6).

La transformación de la ciudad tradicional 
llevó a un sistema urbano que recuerda 
estructuralmente a una alfombra de tipo patch-
work o rompecabezas, cuyos elementos 
representan estándares de construcción o grupos 
sociales diferentes. Destaca en la traza urbana el 
urbanismo de las zonas residenciales adaptado a 
la topografía. Por su parte, las zonas industriales 
fungen como polos del crecimiento ya que la 
mano de obra nueva siempre se asienta en 
su entorno, caracterizado originalmente por la 
agricultura. En consecuencia, se ha conformado 
un anillo de colonias habitacionales de grupos 
salariales bajos. Además, el desarrollo de 
Querétaro en una metrópolis regional tiene 
impacto a sus alrededores; este hecho se 
ve reforzado por el traslado del aeropuerto 
internacional y la planificación de nuevas 
ciudades satélite alrededor de la aglomeración 
central. Cabe mencionar que la zona del nuevo 
aeropuerto, la cual incluye una zona industrial, 
oficinas y servicios, se considera ya en sí misma 
un satélite.

En el marco de la conurbación se puede observar 
que, además de una expansión del interior al 
exterior, existe un desarrollo contrario que genera 
una implosión de Querétaro. Esto debido a que 
no sólo se transforman los municipios colindantes 
de Corregidora, El Marqués y Huimilpan, sino 
que éstos crecen también de sus centros 
municipales a la ciudad y siguen estrategias de 
desarrollo propias. En comparación con 1990, 
el aumento de subcentros, mercados locales 
y plazas comerciales expresa una estructura 
más policéntrica, en la cual se concentran 
tanto equipamientos regionales como socio-
infraestructurales en puntos nodales de 
comunicación de avenidas principales, los cuales 
se ubican principalmente en la cercanía de 
colonias de clase media y alta.
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 Figura 4. Querétaro: Expansión física, 1970-1990 y 2000-2005. Adaptado de Einsele, M., 
Gormsen, E., Ribbeck, E., Klein-Lüpke, R. (1994, p. 11).
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Figura 5. Querétaro: Estructura urbana 1990. Adaptado de Einsele, M., Gormsen, E., Ribbeck, 
E.; Klein-Lüpke, R. (1994).

Figura 6. Querétaro: Estructura urbana 2005. Adaptado de Einsele, M., Gormsen, E., Ribbeck, 
E.; Klein-Lüpke, R. (1994).
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En cuanto a su estructura urbana, el aumento 
de las posibilidades financieras particulares y 
colectivas influye directa e indirectamente en 
la calidad del ambiente planeado y construido. 
La estructura de la ciudad en 2005 muestra 
importantes transformaciones (ver Figura 7).

Mientras que la figura dentro del sector exterior 
se sigue fragmentando, la ciudad crece hacia 
su interior de forma compacta. Del mismo 
modo que las clases media y alta, los nuevos 
asentamientos industriales también se mudan a 
los suburbios y fungen así como ‘marcapasos’ 
del desarrollo urbano. La división social territorial 
se proyecta en una diferenciada convivencia de 
colonias de vivienda con diferentes estándares 
constructivos, mientras que sólo el este de la 
ciudad y las colonias periféricas adineradas en 
el norte, como Corregidora, representan grandes 
zonas unidas; los ricos viven principalmente 
arriba de las colinas, los pobres en la cercanía de 
sus lugares de trabajo.

Hacia el interior de la ciudad se observa una 
creciente comercialización y la salida de la 
población residente, es decir, un fenómeno 
de gentrificación. De igual forma, aún se 
asientan en la parte intermedia una multitud de 
equipamientos regionales y subcentros en los 
distritos exteriores urbanos que descentralizan 
el sistema de abastecimiento. Sin embargo, 
esto se encuentra principalmente en la cercanía 
de las zonas residenciales y en importantes 
circulaciones principales y regionales, y la 
alineación de la ciudad al automóvil se refleja en 
la construcción de corredores comerciales. Esto 
quizá responda al hecho de que muchas veces el 
crecimiento espacial en Querétaro se desarrolló 
de manera improvisada y sin un plan hasta 1990, 
a pesar de que para entonces era reconocible 
ya un esquema de desarrollo fácil y rápidamente 
previsible, cuyas fases están ilustradas por los 
siguientes desarrollos: 

1. Un crecimiento lineal a lo largo de las 
carreteras más importantes de salida,

2. Consecuente crecimiento territorial, y 

3. Una consolidación gradual y densificación de 
los nuevos asentamientos del interior hacia el 
exterior

Se debe considerar además que para el año 

2005 existía en Querétaro una tendencia de 
planeación de anillos urbanos, lo cual denota 
el principio de urbanizar en forma de estrella 
a lo largo de las carreteras de salida, cuyo 
espacio intermedio posteriormente fue llenado y 
consolidado hasta llegar a cierto límite. Dentro 
de este proceso, y a pesar de que Querétaro 
ha alcanzado una forma extrema respecto a 
su superficie, algunas de las colonias nuevas 
todavía ofrecen espacios disponibles.

En suma, los resultados reflejan una 
fragmentación de la figura de la ciudad. Es decir, 
su capacidad espacial casi se ha agotado y 
surge la planeación futura de satélites alrededor 
de la ciudad original.

Nuevos rasgos en la estructura socio-
espacial en Querétaro

Social y espacialmente, la zona de la 
aglomeración urbana de Querétaro está 
caracterizada por una creciente segregación 
que hace ver otras ciudades dentro de una 
ciudad, es decir, la ciudad no se divide como, 
por ejemplo, la Ciudad de México en los sectores 
ricos y pobres; en lugar de eso, el desarrollo 
independiente de la ciudad de Querétaro se 
encamina a un rompecabezas de sectores 
pobres, sectores de clase media y sectores 
de población más pudiente. No obstante, 
en el oriente se vislumbra una gran zona 
ininterrumpida con estándar de construcción 
medio y alto, a la cual se accede sobre el Bulevar 
Bernardo Quintana Arrioja, que ocupa las laderas 
privilegiadas. Asimismo se han construido en los 
brazos del crecimiento en el norte, zonas de la 
clase media y alta en Jurica y Juriquilla, así como 
en el suroeste en Corregidora, las cuales fungen 
como los presuntos ‘marcapasos’ del desarrollo 
urbanístico.

La distribución concéntrica o limitada por 
colonias cercanas de los estratos sociales en 
la ciudad tradicional se ha modificado como 
consecuencia de la industrialización. La rápida 
separación de los lugares de vivienda y trabajo 
ha conducido a una rigurosa segregación, la 
cual se deriva de la diferencia de ingresos 
y posición social de los habitantes. Esta 
diferenciación y segregación de los estratos 
sociales puede ser formalmente caracterizada 
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Figura 7. Esquema estructural de Querétaro, 2005. Elaborado por Göbel (2015).



por tres tipologías de construcciones 
predominantes: las zonas residenciales de la 
clase alta, algunas con enormes mansiones; 
las monótonas construcciones de vivienda 
de interés social tipo Casas Geo o Ara, 
promovidas por el gobierno federal y ordenadas 
linealmente; y las construcciones espontáneas 
y de autoconstrucción de la población de bajos 
ingresos. En lo que concierne al mercado de 
terrenos, existe todavía un declive evidente del 
centro a la periferia, el cual alberga excepciones 
sólo en las colonias de clase media y alta de 
los suburbios. En comparación con el precio del 
suelo en la Ciudad de México, los precios de 
Querétaro son en promedio más bajos, y en el 
caso de las zonas industriales mucho más. Esto 
afirma, entre otras cosas, la fuerza de atracción 
de la actual ciudad industrial de Querétaro para 
los habitantes de la capital e inversionistas, 
lo cual también se observa en el número de 
anuncios publicitarios y folletos de venta de 
viviendas en la ciudad.

Por otro lado, el deseo de exclusividad social 
resulta en el abandono del espacio público. Las 
calles están bloqueadas, se construyen muros 
altos y edificios de varios niveles con servicios 
de seguridad instalados y como consecuencia 
se originan ciudades aisladas e incomunicadas. 
Símbolo de la exclusividad son las comunidades 
y fraccionamientos cerrados, pero también la 
creciente cifra de plazas comerciales y clubes de 
golf que representan la privatización de lo público 
en Querétaro.

Cambios en la traza urbana y su imagen 
resultante

En lo que respecta a su traza ortogonal, 
organizada en el tiempo colonial, fue hasta 
el 2005 que se perdió en el sistema urbano 
de Querétaro. En lugar de ésta se encuentra 
una caótica alfombra de retazos que ordena 
geométrica y orgánicamente las superficies 
de construcción de diferentes tamaños. La 
traza urbana está impregnada, a través de 
los contrastes, de muestras de urbanización 
formal e informal, con un resultado de 
urbanización informal similar al de la Ciudad 
de México. Mientras que las zonas de vivienda 
informales son construidas con base en una 
traza rectangular, las colonias formales son 

construidas principalmente con base en formas 
individuales e irregulares (ver Figura 8 y 9).

Finalmente, en cuanto a su imagen urbana, 
Querétaro busca presentarse al mundo 
globalizado como una ciudad internacional 
de progreso por un lado, y por el otro trata de 
dar la imagen de identidad de ciudad antigua 
y para ello atiende su patrimonio histórico. El 
que la ciudad de Querétaro se haya expandido 
horizontalmente, en vez de haberse densificado 
o haber crecido a lo alto, permite que la futura 
ciudad de un millón de habitantes no tenga una 
imagen metropolitana. En vez de esto, en 2005 el 
centro todavía predomina en la identidad urbana 
de la ciudad a pesar de su reducida participación 
en la mancha urbana actual. Faltan nuevos 
hitos característicos de la ciudad. Sin embargo, 
la ciudad de ninguna manera proporciona un 
idilio provincial global, ya que algunos grandes 
volúmenes constructivos, almacenes y salas de 
producción, centros comerciales o instalaciones 
públicas o regionales rompen la estructura 
subdividida en múltiples partes. Por consiguiente, 
la ciudad se encuentra actualmente en un nivel 
de desarrollo entre la provincia y la metrópolis.

Las plantas de producción y almacenamiento, 
grandes pero generalmente bajas, unidas 
parcialmente por superficies verdes existentes, 
forman un significativo contraste en el territorio 
urbano. Algunos edificios altos individuales y 
chimeneas de las zonas industriales  se destacan 
por sus enormes volúmenes de las pequeñas 
construcciones de vivienda de uno, dos y en 
algunas excepciones tres niveles.

En los distritos exteriores chocan en ocasiones 
el mundo informal de las colonias populares 
con la formalidad de las colonias residenciales. 
Junto a los dos mencionados tipos de vivienda, 
que con frecuencia se ubican uno cerca del otro, 
crecen nuevas zonas de grandes superficies de 
los desarrolladores privados de vivienda que 
dominan la escenografía urbana de Querétaro. 
Las casas unifamiliares estandarizadas 
construidas en serie ya han generado una 
monotonía espacial y arquitectónica en la 
periferia.

La mayor parte de la superficie conurbada es 
asediada por casas unifamiliares alineadas de 
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Figura 8. La colonia popular Lomas de Casa 
Blanca está organizada en una manara 
rectangular.  Elaborado por Göbel (2015).

Figura 9. Líneas orgánicas en la traza urbana 
del Club de Golf El Campanario. Elaborado 
por Göbel (2015).

Figura 10. Corte esquemático a través del tejido de la ciudad de Querétaro en forma de plato 
indicada con alturas escalándose -del centro hacia la periferia. Elaborado por Göbel (2015).

uno a dos niveles, lo cual concede a la ciudad 
una imagen general homogénea y uniforme; 
de tal modo las construcciones de la ciudad 
son caracterizadas en general por una altura 
uniforme baja. Las alturas ascienden en 
promedio a 7 metros y rara vez a 12 metros. 
Hacia la zona de transición de las carreteras 
periféricas aumenta la altura de los edificios, 
alcanzando una altura de 4 a 5 niveles y 
aproximadamente de 16m para los centros 
comerciales, mientras que algunos edificios de 
oficinas de la periferia ubicados a los pies de las 
colinas presentan 8 niveles, lo que ocasiona un 
perfil urbano de “plato de sopa” (ver Figura 10).

Conclusiones: ¿nuevos elementos en el 
modelo de ciudad latinoamericana?
Tentativamente, una comparación de modelos 
permite probar hasta donde los resultados 
coinciden con las modelos existentes de la 

investigación urbana. El modelo de la ciudad 
latinoamericana por J. Bähr, A. Borsdorf y 
G. Mertins describe muchas tendencias del 
desarrollo que ocurren en el proceso de la 
metropolización de la aglomeración urbana 
de Querétaro. Elementos adicionales, desde 
los años 80/ 90, son el aumento acelerado de 
instalaciones industriales de alta tecnología y 
grandes plazas comerciales, y la estructuración 
urbana espacial definida por los nuevas colonias 
de clase media, que aparecen con insistencia en 
el sistema urbano.

Los brazos del crecimiento forman el esqueleto 
urbano, en el cual se asientan especialmente 
zonas industriales en las calles principales 
y avenidas regionales que cruzan la ciudad, 
una realidad que puede ser interpretada como 
el sector circular del modelo de la ciudad 
latinoamericana según J. Bähr, A. Borsdorf y G. 
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Mertins.

Si bien algunas funciones típicas del centro 
fueron reubicadas, un corredor en ‘forma de 
gota’ a partir del centro no es distinguible en 
Querétaro. Las construcciones habitacionales 
de interés social quedaron paralizadas en 
los años 90, de manera que hoy muchos los 
cuadros que contienen una X en el modelo de la 
ciudad latinoamericana de J. Bähr, A. Borsdorf 
y G. Mertins deberían estar clasificados como 
unidades habitacionales de desarrolladores 
privados, que también contuvieron la producción 
urbana informal en los últimos años.

A pesar de los huecos de crecimiento 
subsistentes, Querétaro representa hoy en 
día una metrópolis regional conforme al 
modelo estructural de las ciudades medias 
en México. Querétaro ha pasado por las 
fases de la ciudad tradicional y fragmentada, 
y de la conurbación como lo testimonia la 
integración de los municipios colindantes de 
Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Otras 
señales de desarrollo de Querétaro hacia una 
metrópolis incluyen la construcción de grandes 
equipamientos como parques industriales, 
colonias de vivienda en varios sectores y 
también el nuevo aeropuerto internacional fuera 
de la aglomeración central.

El pronóstico expresado en los estudios de 1994, 
sobre empujes rápidos como consecuencia de 
una consolidación necesaria, no se demostró en 
los 15 años siguientes a 1990. En lugar de que el 
crecimiento físico se redujera o parara totalmente 
y la ciudad se ‘llenara’ nuevamente, Querétaro se 
expandió todavía más espacialmente en relación 
con su crecimiento demográfico, y tampoco se 
prevé un fin de la expansión urbana en forma 
continua. No obstante, la creciente dispersión 
del cuerpo de la ciudad es criticable, porque 
tanto la disminución de la densidad como la 
fragmentación de la forma urbana implican una 
falla de rentabilidad relativa, es decir, trazas de 
infraestructura o caminos largos. De tal manera 
hay que esperar procesos de densificación en el 
centro de la ciudad.

Por otro lado, la política del neoliberalismo 
enfocado al progreso económico provoca daños 
enormes al medio ambiente. En el caso de 

Querétaro, destaca en particular la reducción 
dramática del nivel de agua potable. De este 
modo, Querétaro no se ha transformado sin 
efectos secundarios negativos de un tranquilo 
centro originalmente agrícola a una aglomeración 
urbana con un carácter metropolitano. En lugar 
de eso, Querétaro representa hoy en día una 
típica ciudad industrial del principio del siglo XXI, 
en la cual muchas veces tradición, modernidad y 
pobreza se confrontan directamente.
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Resumen

En el presente artículo se aborda el proceso de urbanización sucedido en el nororiente de la 
ciudad de Puebla durante la primera mitad del siglo XX, cuyo resultado fue una superposición de 
estructuras, que puede ser leída a través de las permanencias urbano-arquitectónicas de haciendas 
y ranchos que se encuentran inmersas en el tejido urbano actual. El objetivo principal fue analizar 
el proceso de incorporación del suelo rural a la mancha urbana de la zona nororiente de Puebla, a 
manera de antecedente al estudio del estado actual de las permanencias urbano-arquitectónicas 
de haciendas y ranchos; para finalmente plantear alternativas viables de incorporación de estos 
vestigios, a las necesidades actuales de la sociedad, con el fin de asegurar su permanencia como 
legado.

Palabras clave: hacienda, rancho, permanencia urbano-arquitectónica

Abstract

In the present article is studied the urbanization process that ocurred in the northeast of Puebla city 
during the first half of the twentieth century, resulting in a superposition of structures, which can be 
read thorugh the urban-architectural permanencies of farms and ranches, immersed in the actual 
urban fabric. The main objective is to analyze the process of incorporation of rural land into the urban 
fabric in the northeast of Puebla, as an antecedent to study the actual state of the urban-architectural 
permanencies of haciendas and ranchos, to finally bring viable alternatives for incorporation of these 
remains, to the current needs of society to ensure its permanence as a legacy.
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Introducción

El Sistema Hacendario marcó una etapa 
política de poder y control sobre las tierras y 
recursos en México durante más de 300 años. 
Como resultado de la Revolución Mexicana 
y el establecimiento de la Reforma Agraria 
entre las décadas de 1910 y 1940, las tierras 
pertenecientes a haciendas y ranchos fueron 
fraccionadas y repartidas, suceso que aunado al 
rápido desarrollo industrial y tecnológico, provocó 
que las urbes fueran invadiendo el territorio rural 

para satisfacer las demandas demográficas de 
cada momento.

Dicha modernización propició el desarrollo 
urbano y la creación de nuevas colonias y zonas 
industriales entorno a lo que hoy conocemos 
como polígono del Centro Histórico de la 
ciudad de Puebla, que se fueron formando en 
su mayoría, bajo el mismo criterio de la traza 
cuadricular, a partir de fracciones de terrenos 
pertenecientes a ranchos y haciendas, que 
habían sido expropiadas por el gobierno, 
vendidas o excepcionalmente donadas por 
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los hacendados; como consecuencia, muchos 
cascos de haciendas y ranchos fueron alterados 
o destruidos.

No obstante del rápido desarrollo de la urbe 
y la invasión del suelo rural, en la actualidad 
hay permanencias urbano-arquitectónicas de 
espacios para la producción (específicamente 
haciendas y ranchos), algunos en uso, otros en 
abandono y estado ruinoso; por tal motivo, se 
considera que es de suma importancia que sean 
estudiados, registrados y tomados en cuenta, 
ya que estos espacios son huella del proceso 
que aconteció en México al dejar de ser un país 
rural con base en la estructura hacendaria, para 
convertirse en un país de ciudades durante el 
siglo XX.

A manera de reflexiones finales, se plantea 
un diagnóstico de la situación actual de las 
permanencias urbano-arquitectónicas de 
haciendas y ranchos del nororiente de la ciudad 
de Puebla, así como algunas reflexiones sobre 
posibles usos que colaboren a la conservación 
del patrimonio hacendario.

Método

La investigación se desarrolló en dos etapas 
metodológicas; la primera constó de trabajo de 
archivo, con el propósito de hacer un abordaje 
del devenir histórico de la zona de estudio y 
llegar a un entendimiento de la situación actual 
de las permanencias urbano-arquitectónicas 
de haciendas y ranchos y de esta manera 
comprender su naturaleza y funcionamiento.

Posteriormente se utilizó el método de estudio 
de caso, dónde se establecieron dos escalas, 
la primera a nivel territorial, donde se abordó 
la zona nororiente de la ciudad de Puebla; y la 
segunda a nivel urbano-arquitectónico, donde 
se analizaron las doce haciendas y ranchos que 
conforman la zona, a través de trabajo de campo 
y el llenado de fichas de registro, diseñadas con 
base en la propuesta metodológica de análisis 
morfo tipológico de los tejidos urbanos, planteada 
por Verónica Zamora (2010), la cual se basa en 
el análisis de cuatro sistemas fundamentales que 
conforman el asentamiento o área urbana: vial, 
parcelario (sistema lotificación y usos del suelo), 
construido y espacio libre (público y privado).

Devenir histórico de la zona nororiente de la 
ciudad de Puebla

La zona nororiente ha cambiado a la par del 
devenir histórico de Puebla; desde el siglo XVI 
fue una zona segregada de la ciudad urbana 
al convertirse en un barrio indígena (Santa 
María Xonacatepec), destinado a trabajadores 
autóctonos al servicio de los españoles. Durante 
el siglo XIX, la zona se convirtió en tierras de 
labor, ranchos, haciendas y fuertes militares; 
espacios que definieron una nueva estructura y 
dejaron huella hasta el día de hoy.

Para llegar a una reconstrucción histórica 
de la zona nororiente durante el siglo XIX, 
fue necesario consultar el acervo del Archivo 
Municipal de Puebla, específicamente 
expedientes conformados a solicitud del 
Ayuntamiento para tener conocimiento sobre el 
número de haciendas y ranchos que existían en 
el municipio. En el año de 1817, fue requerido 
un listado de los ranchos y sus propietarios 
que tenían tierras en arrendamiento y cuya 
problemática era la apropiación de tierra sin el 
debido permiso, entre las propiedades que se 
mencionan en el listado y que pertenecían a la 
zona nororiente están: Hacienda de los Leones, 
Rancho San José el Grande, Rancho San José 
el Chico o San José Maravillas (1817, pág. Foja 
114).

En 1862, año en que fue la intervención 
francesa, se realizó un plano donde a diferencia 
la mayoría, se plasmó también la periferia y con 
ella los fuertes militares, molinos, haciendas y 
ranchos; en dicho plano es posible apreciar los 
once ranchos y haciendas que conformaban la 
zona nororiente durante la segunda mitad del 
siglo XIX: Hacienda de Álamos, la Hacienda de 
la Magdalena, la Hacienda de los Leones, la 
Hacienda de Manzanilla, la Hacienda del Cristo, 
la Hacienda San Sebastián, el Rancho de la 
Rosa, el Rancho de la Trinidad, el Rancho de 
Oropeza, el Rancho San José de Rementería, el 
Rancho San José el Chico o San José Maravillas 
(Figura 1).

En el siglo XX la zona rural es alcanzada por 
la mancha urbana, proceso condicionado por 
tres factores principalmente: físico–geográfico, 
social y de régimen de propiedad, los cuales 
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se analizan detalladamente en el siguiente 
apartado.

Factor físico-geográfico y social

En cuanto a la cuestión físico-geográfica, a 
decir de Gonzalo Yanes, el río de San Francisco 
(Figura 2) fue un factor determinante en la 
configuración diferenciada de la zona nororiente, 
con respecto al resto de la ciudad ya que:

[…] los efectos de la traza española 
se dieron siempre que ello no tuviese 
limitaciones de consideración. El curso 
del río San Francisco creó situaciones 
especiales de trazado, igual que las 
irregularidades topográficas sobre su 
margen izquierda; los caminos, en diagonal, 
hacia poblados, ranchos y haciendas 

vecinos, así como las vías férreas del siglo 
XIX persistieron, dando lugar al patrón de 
vialidades radiales y diagonales urbanas 
más allá de la traza ortogonal de la ciudad 
española […] (Yánez Díaz & Salamanca 
Montes, 1995, págs. 184-185).

El mencionado río de San Francisco, 
actualmente Boulevard 5 de Mayo, además 
de ser una limitante físico-geográfica, fue una 
demarcación que hizo la diferencia social 
económica y étnica de sus habitantes desde la 
época de la colonia; ya que a pesar de ser la 
zona más cercana al núcleo urbano, nunca fue 
integrada a este, sino segregada y destinada a la 
producción.

La desintegración de la estructura hacendaria 
tuvo pie con la conformación del ejido; para el 

Figura 1. Croquis de la ciudad de Puebla y sus alrededores, 1862. Los nombres de los ranchos 
y  haciendas de la zona nororiente fueron subrayados (Vélez Pliego & Guzmán Álvarez, 1997).
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caso de estudio se localizó un documento con 
fecha del 19 de junio de 1964, en el cual los 
habitantes del poblado de Xonacatepec (zona 
nororiente de la ciudad), hicieron la solicitud para 
la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal 
nombrado “Santa María de Xonacatepec”, que 
sería conformado por campesinos carentes de 
tierras ejidales (1964, pág. Sin foja).

En el mismo documento se señala que se 
comisionó a una persona para que desarrollara 
los trabajos censales y técnicos informativos, así 
como agrario-económicos correspondientes al 
nuevo centro de población solicitado; formando 
un plano de conjunto en el cual quedaran 
comprendidos todos los predios ubicados dentro 
de un radio de 7 kilómetros a partir de lo que los 

solicitantes habían señalado, es decir a partir 
del poblado Santa María Xonacatepec. Dicho 
informe fue entregado el 10 de agosto del mismo 
año (1964, pág. Sin foja).

Posteriormente, se indica el número de 
hectáreas que fueron dotadas y/o vendidas 
al poblado de Santa María Xonacatepec, por 
parte de los propietarios de las diferentes 
haciendas y ranchos que se encontraban en 
un radio de 7 kilómetros del poblado; entre los 
ranchos y haciendas afectados, localizados en 
la zona nororiente, se encuentran: Hacienda de 
Manzanilla, Hacienda de Amalucan, Rancho San 
José Maravillas, Rancho San José, Rancho San 
José el Grande, Rancho San Diego Los Álamos 
y anexos, Rancho de la Rosa, Rancho San José 

Figura 2. Plano de la Nobilísima y muy Leal Ciudad de los Ángeles, 1750 (Vélez Pliego & 
Guzmán Álvarez, 1997). En la imagen superior se puede apreciar como el Río San Francisco 
(en color azul) funge como limitante geográfica, que contiene la zona nororiente (parte 
sombreada), con respecto al centro de la ciudad. Es importante aclarar, que el plano no se 
encuentra orientado hacia el norte.
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Rementería, Hacienda el Cristo (1964, pág. Sin 
foja).

Los datos anteriores indican cómo se dio 
el fraccionamiento de los espacios para 
la producción, a través de dotaciones, 
repartimiento, ventas y herencias. En el mismo 
documento de archivo, fue localizada una 
Publicación del Periódico Oficial, sobre la 
solicitud de Nuevo Centro de Población Agrícola 
“Santa María Xonacatepec” del 10 de julio de 
1964, dónde se hace referencia al nombramiento 
de las personas que representarían a los 
pobladores de la colonia Diez de Mayo (1964, 
pág. Sin foja). Lo anterior nos habla de que al 
mismo tiempo en que se formaba el Centro de 
Población Ejidal Santa María Xonacatepec, 
se fundaban las primeras colonias de la zona, 
muchas de ellas a causa de la implantación de la 
zona industrial. (Melé, 1994)

Factor del régimen de propiedad

Lo que conocemos ahora como Centro Histórico 
de la Ciudad de Puebla  conformaba la ciudad 
urbana, pero una vez cruzando el río de San 
Francisco, aparecían los barrios populares y la 
vida rural. Esto se conservó hasta finales del 
siglo XIX con pocas propiedades en la zona 
y con cientos de hectáreas en manos de un 
puñado de individuos que las controlaban.

A partir de la Constitución de 1917 comenzó 
a configurarse una nueva forma de controlar 
haciendas y ranchos, decretando que sólo las 
propiedades menores a 150 hectáreas serían 
inafectables y a partir de esta superficie mínima 
se definirían criterios distintos según la calidad 
y propiedades del suelo. Sin embargo, el 
asunto de dotación de ejidos fue manejado con 
arbitrariedad, por lo que realmente no cumplió 
con los ofrecimientos hechos después del 
movimiento revolucionario.

La aplicación de la Reforma Agraria, permitió que 
la población tuviera acceso a porciones de tierra 
para trabajar, por lo que propietarios de grandes 
haciendas y ranchos, se vieron obligados a 
repartir su territorio; la zona nororiente, no fue 
la excepción, ya que al ser resultado de una 
estructura hacendaria, vio su desintegración 
dadas las condiciones de repartimiento de la 
tierra, en que las pocas familias propietarias iban 

vendiendo o heredando porciones de terreno sin 
reglamentación alguna, provocando la fundación 
de colonias surgidas al calor de las necesidades 
y carentes de planeación. En ese repartimiento 
descontrolado y desmesurado, muchos cascos 
de haciendas y ranchos se perdieron, otros 
quedaron en abandono, o como propiedad 
privada de unas cuantas familias e industrias.

La Constitución de 1917 trajo cambios 
importantes en el régimen de la propiedad de 
los espacios para la producción; sin embargo los 
hacendados hicieron toda clase de esfuerzos 
por tratar de “minimizar las conquistas agrarias”, 
incluso algunos de ellos se ampararon 
integrando el Sindicato Nacional de Agricultores 
para defender sus intereses:

Como el gobierno revolucionario continuará 
con su política de restitución agraria, 
los hacendados comenzaron a atacarlo, 
contando para ello, con el apoyo de la 
prensa reaccionaria estatal y nacional. Se 
inició, así, una campaña de desprestigio 
contra el gobernador, que andando 
el tiempo habría de dar resultados. El 
periódico “Excélsior”  de la capital de la 
República se convirtió en su tribuna favorita 
(Hernández Enríquez & Rojas Trujillo, 1986, 
pág. 45).

La mayoría de los hacendados de Puebla 
lograron conservar parte de sus propiedades; 
siendo el caso del General Colombres uno de 
los más cuestionados, ya que obtuvo por méritos 
militares, beneficios por parte de los distintos 
gobiernos posteriores a la Batalla del 5 de mayo, 
con lo que aumentó sus propiedades en la zona.

A pesar de la estrecha relación de Colombres 
con los grupos de poder de la época, el conflicto 
de intereses llegó a manos del Secretario de 
Fomento de Gobierno Federal, quien dispuso 
que 50 hectáreas pertenecientes a la Hacienda 
de Manzanilla fueran cedidas a la Ciudad de 
Puebla (Hernández Enríquez & Rojas Trujillo, 
1986, pág. 45); es a partir de ese momento que 
la integridad y extensión de la Hacienda, iría 
perdiendo poco a poco fuerza y dimensión.

La familia Petersen–Colombres tuvo en su 
posesión el mayor número de haciendas y 
ranchos en la zona, sin embargo fueron ellos 
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mismos quienes segregaron sus propiedades  
mediante repartos entre sus herederos, quienes 
a la vez fueron vendiendo su porción de terreno 
para la creación de nuevas colonias. Un ejemplo 
es la Colonia Humboldt fundada en 1914 en lo 
que fuera territorio del Rancho de la Rosa, que 
fue incluso diseñada por un arquitecto de la 
familia Petersen.

Finalmente se presentaron afectaciones directas 
en el territorio de haciendas y ranchos, por la 
creación de conjuntos habitacionales durante 
los años cuarenta, así como la ampliación de 
vialidades primarias y corredores urbanos como 
la Diagonal Defensores de la República en 
los años sesenta; y finalmente la creación de 
parques industriales y conjuntos de vivienda 
popular, en los años setenta y ochenta. Al final 
de este proceso, es evidente el profundo cambio 
en las dimensiones, límites y forma de las 
propiedades.

Situación actual de las permanencias urbano-
arquitectónicas
En el presente apartado se aborda la 
situación actual de las permanencias urbano-
arquitectónicas, de toponimia o de referentes en 
la memoria colectiva, de haciendas y ranchos 
en el nororiente de la ciudad de Puebla; trabajo 
realizado a través de trabajo de campo y el 
llenado de fichas, así como de comunicación oral 
con residentes de la zona.

Hacienda de Álamos

La ex Hacienda de Álamos, se localiza en la  
calle “Carril de Álamos”, números 17 y 19 (Figura 
3), permanencia urbana que permite localizar los 
vestigios arquitectónicos, ya que actualmente 
sólo se conservan tres muros y parte de la 
caballeriza (Figuras 4 y 5), los cuales se 
encuentran en total abandono. La propiedad es 
del Sr. Pedro Sánchez, quien en una entrevista 
que se mantuvo con él, mencionó que fue 
trabajador de la ex Hacienda, y que el predio fue 
vendido por la entonces propietaria del Casco. 

Hacienda de la Magdalena

La ex Hacienda de la Magdalena se localiza 
en la calle Vicente Guerrero número 1, esquina 
con Avenida Xonacatepec, en la Junta Auxiliar 
Santa María Xonacatepec. Actualmente sólo 

se conservan algunos vestigios (Figura 6) y un 
jagüey (Figura 7), el cual permite localizarla. 
A decir de un vecino que fue entrevistado, 
los restos de la ex hacienda se encontraban 
totalmente en abandono y el lote tenía uso de 
basurero; por lo que a finales del siglo pasado, 
se construyó en su lugar la Escuela Secundaria 
Técnica Industrial N° 66 (Figura 8).

Hacienda de los Leones

La Ex Hacienda de los Leones se localiza en la 
Junta Auxiliar de San Aparicio. Actualmente sólo 
existen algunos restos arquitectónicos en estado 
ruinoso (Figuras 9) y un jagüey (Figura 10). 
Desafortunadamente, los pocos vestigios que 
quedan se han convertido en banco de material 
(Figura 11) para otras construcciones.

El caso de esta Ex Hacienda al igual que la de 
Magdalena, se encuentran más alejadas que 
el núcleo central, que los demás estudios de 
caso, por lo que en la actualidad, se encuentran 
inmersos en poblaciones pequeñas y no en la 
mancha urbana.

Hacienda de Manzanilla

La Ex Hacienda de Manzanilla se localiza en 
el Antiguo Camino a Manzanilla permanencia 
urbana y de toponimia; los vestigios pertenecen a 
la familia Colombres desde finales del siglo XIX, 
como se mencionó anteriormente. Hoy día, los 
vestigios de esta ex hacienda parecieran ajenos 
a su entorno, ya que a su alrededor, e incluso 
dentro de la propiedad de la familia Colombres, 
se están construyendo algunos fraccionamientos 
de vivienda popular (Figura 12). La forma de 
localizarla es a través de la permanencia de la 
toponimia en las calles.

Se conserva la casa grande (Figura 13) que se 
utiliza como casa de campo; las trojes están 
abandonadas y en estado ruinoso, al igual que 
la capilla (Figura 14); y dos cementerios, uno 
para uso de las familias Petersen – Colombres, 
y otro anexo que es de los ex trabajadores de la 
Hacienda.

Hacienda del Cristo

La Ex Hacienda del Cristo se ubica en la Avenida 
el Cristo, permanencia urbana y de toponimia, 
en la actualidad da servicio a tres instituciones 
de educación de nivel preescolar (Figura 15), 
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Figuras 5. Vista de restos arquitectónicos. 
® González.

Figuras 4. Vista de restos arquitectónicos. 
® González.

Figura 3. Vista del nombre de la calle. 
® González.

primario (Figura 16) y secundario (Figura 
17); a pesar de que se conserva el partido 
arquitectónico de la casa grande, su estado de 
deterioro es alto. 

Hacienda San Sebastián

La ex Hacienda de San Sebastián, pertenece a 
la familia Colombres y su uso actual es de casa 
de campo. Se conserva la casa grande (Figura 
18) así como la permanencia en la memoria, ya 
que la calle en la que se encuentra se llama “el 
casco” (Figura 19) y la Colonia tiene por nombre 
“Bosques de San Sebastián” (Figura 20).

Rancho de la Rosa

El Ex Rancho de la Rosa, perteneció a la 
familia Petersen, siendo el último propietario 
el arquitecto Pablo Petersen, quien tuvo a su 
cargo el diseño de la colonia “Humboldt”, la cual 

se fundó en el territorio del ex rancho; cabe 
mencionar que esta colonia es la única en la 
zona que fue planeada y diseñada ex profeso. 

El casco fue adquirido a mediados de la 
década pasada por el gobierno del estado y 
hoy día hospeda las oficinas de la Secretaría 
de Desarrollo Social de Puebla (Figuras 21, 
22 y 23). Uno de los aspectos más relevantes 
tomados en cuenta en este proyecto, fue el de 
aprovechar la ubicación que el casco tiene con 
respecto al centro de la ciudad, ya que estos 
conjuntos se conectaban a través de caminos 
reales, los cuales han permanecido hasta la 
actualidad como las principales vías de acceso 
a la zona; en este caso la vía que conecta con el 
Centro Histórico es el Boulevard Xonaca.

El Ex Rancho de la Rosa, es el único que ha sido 
rehabilitado de la zona, a través de un proyecto 
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Figura 9. Vista de restos. ® González.

Figura 10. Vista del jagüey. ® González.

Figura 11. Vista de restos arquitectónicos, 
utilizados como banco de material. 
® González.

Figura 6. Vista de restos arquitectónicos. 
® González.

Figura 7. Vista del Jagüey. ® González.

Figura 8. Vista de la fachada de la Escuela 
Secundaria. ® González.
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Figura 13. Vista de la fachada de la Casa 
Grande. ® González.

Figura 14. Vista de la Capilla. ® González.

Figura 16. Vista del interior de la escuela 
primaria “Profesor Raúl Isidro Burgos”. 
® González.

Figura 15. Vista de la fachada del jardín de 
niños Federal “Hacienda del Cristo”. 
® González.

Figura 17. Vista de la fachada principal de la 
escuela telesecundaria N° 67 “Gral. Ignacio 
Zaragoza”. ® González.

Figura 12. Vista de la calle inmediata a la ex 
Hacienda. ® González.
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Figura 18. Vista de la fachada de lo que fuera 
la casa grande. ® González.

Figura 19. Vista del nombre de la calle. 
® González.

Figura 20. Vista del nombre de la colonia.      
® González.

que asegura la permanencia de un legado 
histórico-urbano-arquitectónico,  y al mismo 
tiempo se atienden las necesidades actuales que 
demanda la sociedad.

Rancho de la Trinidad

El Ex Rancho de la Trinidad, se localiza entre 
la Calle 7 Norte y la Diagonal Benito Juárez, en 
la actualidad se conserva la fachada, en la que 
se han adaptado locales comerciales (Figura 
24). A decir de una de las propietarias, el interior 
del conjunto fue totalmente modificado, para 
dar lugar a departamentos, para la familia; sin 
embargo no fue permitida la entrada al conjunto, 
para poder verificar las permanencias del 
partido arquitectónico. El uso actual es mixto 
habitacional – comercial.

Rancho de Oropeza

El caso del ex Rancho de Oropeza, es diferente 
a las demás unidades de análisis, ya que lo único 
que se conserva en este caso, es la calpanería 
y de lo que fuera la casa grande (Figura 25) 
y los demás espacios como las trojes, eras, 
caballerías, etcétera, sólo quedan algunos 
vestigios.

Las casillas siguen siendo habitadas y conservan 
su partido arquitectónico (Figuras 26 y 27). Los 
vestigios se localizan en la calle Monte Cárpatos, 
al pie del Cerro de Guadalupe, motivo por el que 
fue sitio en el que se dio comienzo a la Batalla 
del 5 de Mayo de 1862.

Rancho San José de Rementería

El Ex Rancho San José de Rementería, 
perteneció también a la familia Petersen – 
Colombres; sin embargo a mediados del siglo 
pasado, fue vendido a la fábrica textil “Mont 
Blanc Hilaturas”, la cual forma parte de la zona 
industrial de Puebla. Los restos arquitectónicos 
se encuentra en abandono, a excepción de 
la administración que se usa como sala de 
juntas de la empresa (Figura 28);  su estado 
de conservación es ruinoso y dado que no 
existe protección legal alguna, se encuentra en 
riesgo de ser destruido, en aras del crecimiento 
de la empresa, cuyos propietarios consideran 
mucho más factible derrumbar los vestigios para 
levantar nuevas naves industriales.
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Figura 23. Vista del nombre de la calle 
“Privada del Rancho de la Rosa” firmada por 
el Arq. Peter Theiss Petersen, en el año de 
1977. ® González.

Figura 25. Vista de lo que fuera la casa 
grande. ® González.

Figura 24. Vista de la fachada principal. ® González.

Figura 21. Vista de la fachada principal.          
® González.

Figura 22. Vista del acceso principal. 
® González.
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Se conserva también lo que fuera un jardín de 
la familia Petersen, que fue designado como 
zona verde en la primera carta urbana realizada 
de la ciudad, situación que fue motivo de un 
pleito legal entre la familia y el municipio, y cuya 
solución fue devolver una parte del terreno a los 
Petersen y utilizar la otra parte para un proyecto 
de espacio público a servicio de los colonos, 
nombrado  “Parque de la Juventud” (Figura 29). 

El conjunto se localiza en la calle 20 Oriente 
número 5403; una característica importante, 
es la permanencia de la toponimia por parte 
de la población, ya que se hace alusión a 
“Rementería”, aunque el nombre de la colonia 
sea Villa Verde (Figura 30).

Rancho San José el Chico o San José Maravillas

El Ex Rancho San José el Chico, se localiza 
en el antiguo camino a Manzanilla, y en la 
actualidad es rentado a la “Escuela de Futbol 
Chivas, Los Ángeles Soccer”. La calpanería 
(Figura 31) mantiene el uso original, ya que 
sigue siendo casa de algunos ex trabajadores 
del rancho. La troje (Figura 32) es utilizada 
como estacionamiento y la casa grande, como 
la administración, vestidores y sanitarios de 
la escuela. Los demás espacios, como las 
caballerizas, otras trojes de menor dimensión 
que la nombrada anteriormente, el granero, la 
era, entre otros, se encuentran en abandono 
(Figura 33). 

Resultados

A través del trabajo de campo fue posible 
constatar la existencia de permanencias urbano-
arquitectónicas de las haciendas y ranchos que 
conformaron la zona nororiente. A continuación 
se muestran dos planos, en el primero es posible 
apreciar la conformación de la zona nororiente a 
mediados del siglo XIX (Figura 34), mientras que 
en el segundo se ubican las permanencias de los 
vestigios de haciendas y ranchos en la mancha 
urbana actual (Figura 35).

Asimismo, la situación actual en la que 
se encuentran las permanencias urbano-
arquitectónicas de haciendas y ranchos de la 
zona nororiente, nos da pauta para plantear 
posibles soluciones que colaboren con su 
permanencia, pero de una forma en la que 

Figuras 26. Vistas de la calpanería. 
® González.

27. Vistas de la calpanería. ® González.
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Figura 28. Vista de la fachada principal.         
® González.

Figura 29. Vista del Parque de la Juventud.    
® González.

Figura 30. Vista de un letrero que menciona 
“Col. Rementería”. ® González.

se conserve la capacidad de delación y no 
solamente como ruinas inmersas en el tejido 
urbano, sin razón aparente.

Una de las alternativas, es la adecuación a 
nuevos espacios que demanden las necesidades 
actuales de la sociedad, como el caso del ex 
Rancho de la Rosa, que como se mencionó 
anteriormente, fue adquirido a mediados de 
la década pasada por el gobierno del estado, 
restaurado (Figuras 36, 37 y 38) y adecuado para 
dar hospedaje a las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Social de Puebla.

En este tipo de proyectos, se aprovechan 
tanto la cuestión arquitectónica como urbana; 
aprovechando el edificio y la ubicación 
privilegiada que los cascos tenían con respecto 
a la ciudad, hoy Centro Histórico, lo que favorece 
tener rápido acceso a los servicios que se dan en 
dicho espacio, y contribuir  a la disminución de la 
saturación vial del centro de la ciudad.

Otra alternativa es utilizar estos espacios para 
equipamiento de las colonias de la zona, ya que 
el uso de suelo fue destinado a industrial, se ha 
hecho caso omiso a las necesidades de quienes 
la habitan; espacios para servicios médicos, 
educación y esparcimiento, podrían ser viables 
y reducirían la dependencia que existe con el 
centro  de la ciudad, y por lo que se le considera 
a la zona como ciudad dormitorio.

Dos ejemplos de esta alternativa son la ex 
Hacienda del Cristo y el ex Rancho San José 
el Chico o San José Maravillas, los cuales se 
han adaptado para brindar servicio a la zona, 
sin embargo, aún hace falta implementar planes 
de manejo que colaboren a su conservación 
y su vez permitan aprovechar al máximo su 
potencialidad.

La ex Hacienda del Cristo, hoy día da lugar a 
tres instituciones educativas, de nivel preescolar, 
primario y secundario, donde los espacios 
del conjunto se han logrado adaptar a las 
necesidades (Figuras 39 y 40), sin embargo no 
existe algún plan de mantenimiento que asegure 
la permanencia del patrimonio edificado, y el 
estado del edificio es prácticamente ruinoso 
(Figura 41).

El uso actual del ex Rancho San José el Chico 
o San José Maravillas, es de una escuela de 
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Figura 31. Vista de la calpanería. ® González.

Figura 32. Vista área del conjunto, que se 
encuentra en el sitio. ® González.

Figura 33. Vista de la troje que se utiliza como 
estacionamiento. ® González.

deportes, que tal vez sea factible, sin embargo 
la mayoría de los espacios están abandonados 
(Figuras 42 y 43); siendo que inmediato al 
conjunto se encuentra la escuela preparatoria 
“Alfonso Calderón” de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (Figura 44), los servicios 
que ya se ofrecen podrían extenderse a la 
comunidad universitaria que se encuentra tan 
próxima.

La tercer alternativa, es plantear propuestas 
que logren mediar entre la propiedad privada y 
el uso público, como en el caso del Ex Rancho 
San José de Rementería, donde se conserva lo 
que fuera un jardín de la familia Petersen, que 
fue designado como zona verde en la primera 
carta urbana realizada de la ciudad, situación 
que fue motivo de un pleito legal entre la familia 
y el municipio, y cuya solución fue devolver una 
parte del terreno a lo Petersen y utilizar la otra 
parte para el “Parque de la Juventud” (Figuras 45 
y 46).

En el ex Rancho San José de Rementería, el 
conjunto no tiene uso habitacional a diferencia 
de la mayoría de los casos de propiedad 
privada; por lo que se encuentra prácticamente 
en abandono; en casos como este pueden 
plantearse opciones que sean útiles tanto a los 
propietarios como a los habitantes de la zona.

Como trabajo de tesis de licenciatura, se 
plantearon algunas opciones para la reutilización 
de los espacios del casco; como el que la troje 
se convierte en un salón de eventos (Figura 47), 
el machero en comedor industrial (Figura 48), la 
era en zona de servicios y la administración en 
sala de juntas (Figura 49), entre otros; proyecto 
con que se lograría cubrir necesidades de los 
trabajadores y a la vez permitir el acceso a 
personas ajenas a la empresa (González Solís & 
Labarrios Linares, 2008).

Finalmente, se encuentran los vestigios que 
son propiedad privada, por lo que incluso 
resulta difícil tener acceso, por el temor de los 
propietarios a perder su patrimonio.  Entre ellos 
se encuentra la ex Hacienda de Manzanilla, 
el ex Rancho de Oropeza, la ex Hacienda de 
San Sebastián y el ex Rancho de la Trinidad; 
en dichos casos acciones como los incentivos 
fiscales, podrían ser parte de políticas públicas 
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Núcleo
Central

Cerros y Fuertes de
Loreto y Guadalupe

Hª de Manzanilla

San Aparicio

San Bartolo

Cerro de
Amalucán

La Resurrección

Barrio
Indígena

R. de la Trinidad
R. de Oropeza

R. San José de Rementería

R. San José el Chico
o San José Maravillas

Hª de la Magdalena

Hª de San Sebastián

Hª de Álamos

Cerro de las
Navajas

Hª de los Leones

R. de la Rosa
Hª del Cristo

Figura 34. Ubicación de ranchos y haciendas en la zona nororiente de la ciudad de Puebla, 
a mediados del siglo XIX. Realización propia, sobre Croquis de la ciudad de Puebla y sus 
alrededores (Vélez Pliego & Guzmán Álvarez, 1997).

que colaboren a la conservación del patrimonio 
hacendario.

Desafortunadamente, también hay casos en los 
que se han perdido prácticamente los conjuntos 
hacendarios, no obstante se conservan en 
la memoria colectiva de los habitantes de la 
zona y en la toponimia de las calles o colonias, 
motivo por el cual resulta relevante llevar a 
cabo un registro detallado de las permanencias, 
antes de que sean pérdidas irreversibles. En 
esta situación se encuentra la ex Hacienda de 
Álamos, la ex Hacienda de la Magdalena y la ex 

Hacienda de los Leones.

Conclusiones

A través del análisis de los factores que 
propiciaron la superposición de estructuras 
en la zona nororiente, se puede considerar 
que una de las cuestiones que permitieron 
la permanencia principalmente de las casas 
grandes de haciendas y ranchos, fue el régimen 
de propiedad,  ya que las familias Petersen 
– Colombres fueron dueñas de la mayoría 
de estos cascos, y después del repartimiento 
sucedido por la aplicación de la Reforma 
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Figura 35. Ubicación de las permanencias urbano-arquitectónicas de haciendas y ranchos en 
la zona nororiente de la ciudad de Puebla, en la actualidad. Realización propia, sobre Plano del 
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Figuras  36, 37 y 38. Vistas del proceso de restauración del ex Rancho de la Rosa. ® González.

Figuras 39. Vista de los espacios de la ex Hacienda del Cristo adaptados a las necesidades 
del nuevo uso. Se aprecia la capilla adaptada como auditorio de la escuela. ® González.
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Figuras 42. Vistas de los espacios en 
abandono del ex Rancho San José el Chico.  
® González.

Agraria, los descendientes de las familias 
anteriormente nombradas, conservaron la casa 
grande como parte del patrimonio familiar. 
Sin embargo, el entorno a estos cascos se 
urbanizó sin planeación alguna, provocando que 
este patrimonio quedara ajeno a su entorno y 
pareciera ser olvidado.

El caso descrito de la zona nororiente de la 
ciudad de Puebla, es un ejemplo de lo que 
aconteció en gran cantidad de las ciudades 
mexicanas,  durante el proceso que sucedió en 
México al dejar de ser un país rural con base 
en la estructura hacendaria propia del siglo XIX, 
para convertirse en un país de ciudades en el 
siglo XX. 

En el contexto anterior, las permanencias 

urbano-arquitectónicas de las haciendas, ahora 
de valor  patrimonial, se enfrentan a un rápido 
desarrollo de la urbe y la invasión del suelo 
rural, donde en ocasiones se marginan de la 
dinámica urbana propiciando y acelerando su 
estado ruinoso y en algunos otros casos, su 
incorporación se limita a la adaptabilidad para 
nuevos usos o su rentabilidad a corto plazo. 
En ambos casos, se evidencia una falta de  
integración urbana acorde al carácter patrimonial 
de estos espacios, como vestigios tangibles del 
proceso histórico de la ciudad. 

La pérdida de los vestigios hacendarios, no 
sólo provoca vacíos urbanos, sino en la historia 
urbana de la ciudad, lo que imposibilita la 
compresión global del desarrollo de Puebla; 

Figura 41. Vista del estado de deterioro en el 
que se encuentra la ex hacienda. ® González.

Figuras 40. Fachada  de La ex Hacienda del 
Cristo. ® González.



Revista Gremium® | Volumen 2 |  Número 04 |  Agosto - Diciembre 2015 | ISSN 2007-8773 |  México, D. F.     

Figura 44. Preparatoria “Alfonso Calderón” 
BUAP. ® González.

Figuras 43. Vistas de los espacios en 
abandono del ex Rancho San José el Chico. ® 
González.

Figura 45. Vista del Parque de la Juventud. ® 
González.

Figura 46. Vista del Parque de la Juventud.    
® González.

Figura 47. Propuesta de comedor industrial. 
® González.
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los espacios para la producción, al igual que la 
arquitectura moderna propia del siglo XX y la 
arquitectura industrial, han sido descuidados y 
relegados al olvido, provocando su destrucción; 
por lo que hace falta ampliar las políticas 
urbanas en materia de protección del patrimonio 
edificado, y aunque  obviamente no es posible 
conservarlo todo, tampoco es  factible crear un 
hueco de un siglo en la historia urbana.

A través del conocimiento del estado actual de 
los vestigios propios de la estructura hacendaria 
del siglo XIX de la zona nororiente, podemos 
reconocer el valor que poseen por su relevancia 
histórica como representantes de la época y 
como el abandono, uso inadecuado y falta de 
interés en el patrimonio edificado, por parte 
de los propietarios ha propiciado el daño y en 
algunos casos su destrucción.

A la sociedad y gobierno toca analizar las 
alternativas y ventajas de conciliar elementos 
del paisaje natural hacendario con el urbano 
contemporáneo, como la reutilización de 
espacios, el ahorro en construcción nueva, 
y el resguardo del patrimonio edificado; para 
así poder llevar a cabo la revisión de las 
políticas urbanas, que destinan usos de suelo 
y no propician los instrumentos de protección 
adecuados, que como el caso del Ex Rancho 
de la Rosa, lleven a proyectos de conservación 
útiles a las necesidades actuales de la sociedad.
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Como resultado de las reformas económicas 
que se han venido implementando en China 
desde 1978, la tasa de urbanización de ese 
país se ha incrementado desde un 18% a 
alrededor del 50%. Es decir, que actualmente la 
población urbana de China (más de 650 millones 
de personas) representa más del doble de la 
población total de los Estados Unidos. Tomando 
este proceso como eje, en el libro se presenta el 
estado del arte de la investigación sobre la forma 
urbana en ese país en lo que respecta a las 
ciudades tradicionales, las ciudades tempranas 
de la modernidad, las ciudades socialistas y del 
periodo post-reforma, así como la preservación 
histórica, la conservación, y la investigación 
sobre tipologías de vivienda tradicional en China. 

Entre otros aspectos, esta retrospección permite 
de cierta forma responder a una pregunta 
obligada con respecto a las similitudes o visiones 
diferentes con las que la forma urbana y las 
tipologías edificatorias han sido investigadas 
en oriente en relación a la visión occidental. Y 
para que lector mismo pueda tener un punto de 
comparación, los capítulos iniciales presentan 
una selección de los autores y las escuelas 
tradicionales que hasta la fecha tienen gran 
influencia en los estudios de morfología urbana, 
particularmente las escuelas desarrolladas en el 
Reino Unido e Italia. 

Book Review
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Así por ejemplo, dentro de los primeros capítulos 
se describe la Teoría del Cinturón Periférico 
(Fringe-Belt Theory), desarrollada por el geógrafo 
de origen alemán M. R. G. Conzen, para referirse 
a ciclos de expansión urbana, que a su vez 
aluden a una secuencia alternada de ciclos de 
expansión y contracción económica expresados 
en ciertos usos de suelo. Una teoría que por 
supuesto se presenta con diferencias en función 
de las características geográficas, culturales 
y económicas donde este fenómeno se ha 
investigado, y es precisamente esta comparación 
a nivel internacional la que se muestra y discute 
en el capítulo tres. 

En los siguientes capítulos se aborda el tema 
de la Tipología, el cual es contextualizado con la 
vida y obra de los arquitectos italianos Saverio 
Muratori y su principal seguidor Gianfranco 
Caniggia, quienes en un inicio, preocupados por 
la integración de nuevas obras arquitectónicas en 
ciudades históricas, desarrollaron un campo de 
estudio que tenía por objeto la comprensión de 
los componentes y transformación de una ciudad 
a través del análisis y los cambios ocurridos en 
la tipología de sus edificios. A cambio, a partir de 
esa “lectura” de la ciudad, los nuevos elementos 
de diseño urbano podrían ayudar a reconstruir el 
proceso histórico del entorno construido a partir 
de nuevos edificios que interpretan y se adaptan 
a las tipologías existentes a las distintas escalas.

Las tradiciones morfológicas no sólo son 
descritas en términos teóricos, sino también 

en términos prácticos a través de casos 
concretos como la transformación urbana y las 
respectivas técnicas de documentación como 
el caso de Shieldfield, en el Reino Unido en el 
capítulo cuatro, o las numerosas aplicaciones 
y trabajos realizados por las Escuelas Italianas 
de Tipologías aplicadas a la Planificación y el 
Diseño, descritas en los capítulos cinco y seis 
respectivamente.

Este libro compila los hallazgos más importantes 
derivados del primer Seminario Internacional de 
la Forma Urbana realizado en Asia, en la ciudad 
de Guangzhou, y a partir del cual se concluye 
que hasta fechas recientes existe un predominio 
de enfoques descriptivos por encima de los 
analíticos y conceptuales en lo que concierne 
al estudio de la forma urbana en China. Por 
otra parte, en el libro se señala una evidente 
contradicción entre una profunda y compleja 
riqueza histórica de los paisajes urbanos chinos, 
frente a una limitada producción de análisis y 
documentación al respecto. A pesar de este 
diagnóstico, y ubicado de manera estratégica, 
en el capítulo final se demuestra como un nuevo 
diseño urbano puede estar basado en un análisis 
tipológico, tomando como caso de estudio la 
ciudad de Suzhou, con la intención de contribuir 
a mantener la identidad cultural en un país que 
atraviesa por un periodo de rasante urbanización 
sin precedentes, lo cual a su vez pone de relieve 
el papel y la importancia que los estudios de 
morfología urbana pueden jugar en los siguientes 
años.
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Próximos Números
Forthcoming Issues 

Contraportada

Teoría de la arquitectura para la restauración
Architectural Theory for Restoration

Número 5 | Issue 5 
Enero - Julio 2016 | January - July 2016

Héctor César Escudero Castro
Editor invitado | Guest Editor

Para éste número, invitamos a compartir reflexiones, 
investigaciones o conclusiones, que se consideren 
de interés sobre la Teoría de la Restauración 
Arquitectónica, en éste tenor, planteamos las 
siguientes preguntas, que serán los tópicos de 
reflexión: ¿Por qué y para qué restauramos?, ¿Qué 
es lo que restauramos?, ¿Se puede restaurar?, 
¿Qué suponemos o qué implica eso que llamamos 
restauración?

Sociología y Patrimonio Japonés
Sociology and Japanese Heritage

Número 6 | Issue 6 
Agosto - Diciembre 2016 | August - December 2016

Miriam Catalina Herrera Vázquez
Editor invitado | Guest Editor

En este número, nos abocamos a difundir 
investigaciones realizadas sobre la Sociedad y el 
Patrimonio Japonés, mediante artículos que traten 
los siguientes aspectos: La filosofía de la arquitectura 
japonesa, el espacio arquitectónico japonés; la 
influencia del manga y audiovisuales en la ciudad; 
arquitectura tradicional, patrimonio en riesgo, 
sociología urbana, evolución, forma y estructura 
urbana en Japón.
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