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cursa esludios en la uniuersidad de/ estado. Obtiene su doctorado en la 
Uniuersidad Complutense de Madrid. Ha dictado multiples cursos en la 
Facultad de Humanidades y ha trabajado en uarios comites de la misma. 
Actualmente se desempefia como catedratica auxiliar de/ Departamento de 
Historia Y Coordinadora de Estudios Graduados de/ mismo. Fue miembro de la 
Comision Asesora de Monumentos Historicos de/ Instituto de Cultura 
Puertorriquefia. Ha ofrecido conferencias, publicado articulos y tiene en 
prensa Arquitectura en San Juan de Puerto Rico, siglo XIX. 

Esta conferencia fue dictada el 8 de mayo de 1978 como parte de/ ciclo 
de ~o~ferencias sobre ~I Viejo San Juan en la cullura puertoniquefia, 
ausp1ciado por el Camile Pro Conseruacion Zona Hislorica de San Juan /a 
Fundacion Puerlorriquefia de las Humanidades y el Insliluto de Cult~ra 
Puertorriquefia. Fue anotada para esta publicacion. 

San Juan es una de las primeras ciudades que se construye en el 
Nuevo Mundo, y sobrevive desde entonces. 1 Su desarrollo urbano 
y monumental refleja los acondicionamientos propios de su 
historia, tan intimamente ligada al caracter que tuvo de presidio y 
plaza militar de primer orden dentro del dilatado imperio espaiiol. 
Sin embargo, se nos antoja que San Juan permanece desconocida a 
los ojos de sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros, 
quienes acostumbrados a pasear sus calles con romanticas nostal
gias de antaiio, pasan por alto los valores que la singularizan en la 
extensa geografia de la arquitectura iberoamericana. Nuestro 
objetivo es precisamente atraer la atenci6n hacia aquellos elemen
tos que la convierten en un ejemplo particular dentro de la historia 
urbana y arquitect6nica del mundo hispanico. 

1 La primada es la ciudad de Santo Domingo, trasladada en 1502 al lugar 
que ocupa actualmente. En la segunda decada del 1500 es frecuente la 
fundacion de ciudades en la lfnea costera: San Miguel de Balboa (1513 ), 
Santiago de Cuba {1514), La Habana (1515), Rfo de la Plata {1516), 
Guatemala {1517), Panama y Veracruz (1519). Leonardo Benevolo, "Las 
nuevas ciudades fundadas en el siglo XVI en America Latina. Una 
experiencia decisiva para la historia de la cultura arquitectonica del 
"cinquecento' ", Boletin del Centro de lnuestigaciones Hist6ricas y 
Esteticas (Caracas: Universidad Central de Venezuela), Num. 9 (abril 
1968), p.122. Casi todas estas ciudades fueron trasladadas de su 
emplazamiento original en fechas mas tardias. 
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Los antecedentes de la que originalmente se llam6 ciudad de 
Puerto Rico se encuentran en la villa de Caparra, fundada en 1508 
en el !ado sur de la bahia, adentrada una legua de la costa.2 

Comprobada por la practica lo ineficaz de esta primera ubicaci6n, 
se inici6 en 1521 la mudanza a la nueva ciudad. 3 El trazado 
urbano se tir6 a cordel, siguiendo la cuadricula clasica experimen
tada con exito en Santo Domingo desde 1502 y probablemente, 
aunque en forma rudimentaria, en Caparra.4 Aparte estos prece
dentes, cabria seiialar que las mismas condiciones topograficas de 
la isleta aconsejaban el esquema en damero como el mas practico 
para la organizaci6n y centralizacion urbana. Incluso el aspecto 
climatologico favorecia dicho diseiio al permitir el mejor aprove
chamiento de la brisa. 

El trazado en reticula domina el urbanismo colonial hispano
americano. A ello contribuyeron varios factores entre los que 
queremos destacar en primer lugar la tradicion peninsular donde 
las conveniencias de! esquema echaron durante la epoca romana 
raices que persisten a lo larg'o de la Edad Media. Es esta fecunda 
experiencia la que se impone en las primeras ciudades americanas y 
a la que se suman de in91ediato los hechos positivos de las 
fundaciones antillanas entre las cuales sobresale el ejemplo de 
Santo Domingo. Si bien existen normas que reflejan la preocupa
cion ordenadora y selectiva del lugar por parte de la Corona 
-como Io evidencian las instrucciones generales dadas por Fernan
do el Catolico en Valladolid el 4 de agosto de 1513, usadas luego 
por Pedrarias Davila en Panama- - no es hasta 1523 que Carlos V 
dicta las primeras pautas precisas que se conocen sobre como 
habrfan de disponerse las nuevas ciudades de! continente. Cuando 
esto ocurre, ya la practica ha impuesto lo que la ley simplemente 

2 Una legua equivale a 20,000 pies o 5,572 metros y 6 decfmetros. Real 
Academia Espanola, Diccionario de la Lengua Espanola (Madrid, 194 7), 
p.767. 

3 Salvador Brau, La colonizacion de Puerto Rico (Desde el descubrimiento 
de la Isla hasta la reversion a la corona espanola de los priuilegios de 
Colon) tercera edicion anotada por Isabel Gutierrez del Arroyo (San Juan 
de Pue~to Rico: Instituto de Cultura Puertorriquefia, 1966 ), pp.309-314, 
n.198. Para Aurelio Tio la mudanza estaba en pleno movimiento entre 
agosto y noviembre de 1520. "El San Juan de los Ponce de Leon '', Reuista 
de/ lnstituto de Cultura Puertorriquena, Num. 52 (julio-septiembre de 
1971 ), p.22. 

4 Marfa de los Angeles Castro de Davila , San Juan de Puerto Rico en la 
urbanistica hispanoamericana (Universidad de Puerto Rico, Museo de 
Antropologfa, Historia y Arte, Centro de Estudios de Arte Americano, 
1976), pp.3-5. 

10 

sanciona pero ambas, costumbre y ley, han debido tenerse 
presente en las poblaciones posteriores.5 

Nos hemos detenido un poco en esto porque queremos 
recalcar la aportacion de San Juan al criterio urbano que se 
generaliza para toda la America espaiiola. Sin menosc~bar la 
primacia que indudablemente corresponde a Santo. Domingo,. el 
ejemplo de la entonces incipiente ciudad de Puerto Rico ha deb1do 
tomarse tambien en consideraci6n. San Juan no fue producto de 
las !eyes de Indias; contribuy6 a hacerlas puesto que las antecede. 

La historia urbana de la isleta comienza en el extremo oeste, 
en torno a Ia plazuela de las Monjas, originalmente la plaza mayor 
de la ciudad, que presidia, desde el lugar mas alto, dando frent: al 
desembarcadero la iglesia catedral. Frente a ella, se senala 
tradicionalment~ coma primera sede del cabildo, la casa de los 
Navajas, donde queda hoy la firma Jose S. Alegria. La prolonga
ci6n del caserio hacia el este y el traslado en 1604 de las casas del 
cabildo al lugar donde permanece desde entonces el ayuntamiento 
hizo que aquella cediera su condicion de principal a la pl.aza de 
Armas. Fue esta en sus inicios un descampado donde los vecmos se 
ejercitaban para la defensa, de ahi el nombre con que ha llegado 
hasta nosotros. 6 

La ciudad empieza a crecer monumentalmente desde sus 
primeros momentos. El rendimiento minero al comienzo de la 
colonizaci6n hace proyectar obras en gran escala. La catedral se 
concibe segiln el modelo de la metropolitana de Sevilla 7 que es !a 
de mayor perimetro en toda Espana y quinta en el ~undo despue~ 
de Ia basilica de San Pedro de Roma. Aunque la reahdad demostro 

s Ibid., pp.6-8. Sohre este tema pueden consultarse los sigu!e.ntes: Jo~ge ~· 
Hardoy, "La forma de las ciudades colonial es e!1 la America esp'.111ola , 
Estudios sobre la ciudad iberoamericana, coordmados por Franc1sc? de 
Solano (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cie?t ificas, Inst1tuto 
Gonzalo Fernandez de Oviedo, 1975), pp.315-344; Gabriel Guarda, Santo 
Tomas de Aquino y las fuentes de/ urbanismo indiano (Santia~o: 
Academia Chilena de la Historia, Pontificia Universidad Catolica de Chi.le, 
Facultad de Arquitectura, 1965 ); Leonardo Benevolo, op. cit., 
pp.117-136; Pedro Lluberes, "El damero y su evolucion en el m~1?do 
occidental" Boletin de/ Centro de lnuestigaciones Historicas y Estet1cas 
(Caracas; Universidad Central de Venezuela), N~m; _21 (abril 1~75 ), 
pp.9-66· Leopoldo Torres Balbas et al., Resumen h1slonco de/ urbamsmo 
en Espa'na (Madrid: Instituto de Estudios de Administracion Local, 1954). 

6 Castro de Davila, op. cit., pp.8-9. . 
7 Diego de Torres Vargas, "Descripcion de la Islay Ciudad de ~uerto Rico, Y 

de su vecindad y poblaciones, presidio, gobernadores y ob1spos; frutos Y 
minerales'', Aida Caro Costas, ed., Anlologia de Lecturas de Historia de 
Puerto Rico (Siglos XV-XVIII) (San Juan de Puerto Rico, 1971 ), p.266. 

11 



demasiado pronto la imposibilidad de continuar el ritmo sofiado, 
el impulso inicial fue suficiente para dejarnos una muestra palpable 
de las esperanzas de aquellos aiios. Restos valiosos de estilos 
medievales en el hemisferio americano Jos constituyen la estruc
tura absidal externa, la escalera de caracol de la torre-campanario y 
cuatro salas con bovedas de crucerf a en la catedral. Com pl eta 
nuestra representacion gotica el soberbio conjunto de! presbiterio 
Y crucero de la iglesia de San Jose. El grupo esta relacionado con el 
que por las mismas fechas se construy6 para los dominicos de 
San~~ Domingo; ambos corresponden al g6tico de los Reyes 
Catohcos. Aparte el valor de las obras mencionadas dentro de! 
contexto de] arte hispanoamericano, constituyen la mas clara 
evidencia en suelo puertorriqueiio de la fuerza con que Espana 
inici6 su trasplante a America. 

El Renacimiento espanol esta presente, aunque tfmidamente 
en el sencillo frontis del castillo del Morro, ta! como nos ]~ 
describe la acuarela holandesa de 1625. Los saqueos consecutivos 
de, ingleses y holandeses e9 1598 y 1625 nos privaron de aquellos 
marmoles y yeserias del mismo estilo que han debido adornar 
palacio~ y r~sidencias particulares. A ellos pueden anadirse algunas 
memonas funebres comd fue la de alabastro de! obispo don 
Alonso Manso. 8 

El tamano de! nucleo urbano a fines de! siglo XVI debi6 ser 
bastante reducido. Le rodeaban mantes, arboledas, palmeras 
cocoteras y .sabre, todo frutales entre los que pacfa tranquilamente 
el ganado c1marron. Cuenta fray Diego de Ocana, quien visitara 
San Juan en 1599, que la came que se consumfa diariamente en el 
co~vento de Santo Tomas la cazaba el prior por Jos prados 
vecmos. 9 

~a amenaza permanente de los enemigos de Espana y Ia 
neces1dad de conservar la Isla como uno de los frentes defensivos 
del imper~o provoc? . ~I extenso programa de fortificaci6n y 
amur.allam1ento que m1ciado en el segundo tercio de! siglo XVII y 
termmado en .Ia segunda mitad del XVIII, dejo convertida a San 
Juan en una cmdad inaccesible para el adversario; una de las diez 
plazas totalmente fortificadas que tuvo America. 1 ° Como tal Ia 
Importancia de SUS edificaciones Castrenses SOJO son comparables 
con las de Cartagena de Indias en Colombia. 

s Ibid., p.265 . 
9 F.r~y Die~o de Ocana (1599:1~06 ) ~Fray Arturo Alvarez (1966-1968), Un 

u1a;e fascinante por la America H1spana del siglo XVI (Madrid : Studium 
1969 ), pp.409. • 

1 0 Hardoy, op . cit., p.316. 
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La historia de Puerto Rico durante los siglos XVI al X':~I 
hay que entenderla de acuerdo a la posicion que I: ~orre~p.ond10 a 
la Isla en el imperio y SU caracter de pres1d10 m1htar. El 
aislamiento en que se encontraba, los escasos recursos de ~us 
habitantes y el asedio continua de los enemigos que habian 
Jogrado establecer sus propias bases en las ~tillas mcno~es _desde 
el siglo XVII1 1 evitaron que pudieran d1straerse los hm1tados 
rondos del erario para auxiliar en otras obras que no fueran las que 
imponian las necesidades defensivas. Carecio, pues, San ~uan de 
los suntuosos edificios barrocos que enorgullecen otras cmdades 
favorecidas con mayores ventajas econ6micas como e~, yor 
ejemplo, en las mismas Antillas espafiolas, el caso de San Cnst~b~I 
de La Habana. No obstante sus limitaciones y con las caracteristi
cas que le imponia la pobreza, tuvo tamb~en. su representacion 
barroca. Desafortunadamente, la muestra mas mteresante desapa
recio a princi~ios .de este .siglo: el conve~;o de. San Franc~s~o Y en 
particular su 1gles1a, termmada en 1653. Le1os d~ P?rt1c1par .e? 
las pretenciosas decoraciones que adornaban los prmc1pales ed1f1-
cios mexicanos y peruanos de este momenta, hubo de conformarse 
con un modesto juego de lfneas para animar su fachada. 

El ejemplar arquitectonico mas interesante del siglo XVIII lo 
encontramos en la capilla de los terciarios franciscanos, hoy 
parroquia de San Francisco. Construida por seglares con fondos 
propios entre 1756 y 1766, 1 3 posee en su sacristfa cuatro 
ventanales de traza mixtilfnea que jun to al remate de la fachada de 
la iglesia de San Jose, el de la casa Berrocal y. la espada~a _de la 
capilla del Cristo representan en San Juan la grac1a de! mov1m1ento 
y la curvatura barroca. . , . 

De la segunda mitad del siglo XVIII es tamb1en el antiguo 
Hospital Militar, construido por el esfuerzo dcl 0bispo fray Manuel 
Jimenez Perez para socorrer a los enfermos indigentes Y .del que, 
abusando de la buena intenci6n del prelado, se aprop1aron las 

It J. H. Parry y Philip Sherlock, Historia de las Anti/las, trad. de Viviana S. de 
Ghio (Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1976), pp.53-71. . 

t 2 "Fundacion de! antiguo templo y convento de San Francisco de San 
Juan", datos tomados de una carta de! Dr. Cayetano Coll . Y Toste.:U _Dr. 
Eugenio Vera, fechada el 14 de agosto de 19.26, Bo!etin Ecles1ast1co, 
Diocesis de San Juan de Puerto Rico, cuarta sene (septiembre-octubr~ de 
1959), pp. 25A y ss; Enrique T. Blanco, "El Monasteric;i de San Francisco 
de Asis" Puerto Rico Ilustrado (San Juan de Puerto Rico), No. 1411 (20 
de marzd de 1957), p.11. 

I 3 Archivo de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, Li bro de A:ctas 
de 17 45 a 1826 y de 1831 a 1863, fols. 16v y 1 7, Junta de! 15 de abnl de 
1766, fol. 28. 
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autoridades militares. 1 4 Fray Iiiigo Abbad considera que es, para 
las fechas en que escribe, ca.1776, " ... el edificio mas util y bien 
co.nst_ruido de la_ci~dad ... "y alaba como excelentes sus portadas 
prmc1pales, sustitu1das por otras mas sencillas en las reformas de la 
centuria siguiente. 1 5 

. Al cerrar el siglo XVIII la ciudad se habfa extendido por el 
recmto murado. La poblaci6n, aunque inicia en el ultimo tercio un 
ritmo acelerado de crecimiento, no siente todavia mayores 
apr~turas dentro de sus murallas. Las huertas y patios sembrados 
de ~r?;>les, las a~oteas que habfan sustituido los tejados de! XVI, la 
pos1c1on en anf1teatro que creaba la topografia de la isleta y el 
barro de sus calles, puesto que el empedrado iniciado en 1789 
ava~z~ba a compas muy lento, daban a San Juan un cierto aire 
bucohco. 

El siglo XIX representa para Puerto Rico un cambio 
sustancial_ en Io que hasta entonces fuera su trayectoria hist6rica. 
lndepend_izado el continente, la atenci6n de la Metr6poli se 
con~entro en Cuba _Y Pujrto Rico. El beneficio econ6mico de que 
se dISf~ta, _el amb1ente de progreso que imponen las ideas del 
des~ot1smo ilustrado y el animo de reforma que caracteriza todos 
los ~rdenes de la vida focial, polf tica y econ6mica del puertorri
~uen_o en esta _ce?turia ,s~ manifiesta en el nuevo cauce que se 
impnme al crec1m1ento f1s1co de la ciudad. Es cuando se desarrolla 
en. ~n !,amo. ~ue hasta entonces tuvo muy Iimitado: el de la 
ed1ficac10n CIVIi. El haberse asegurado las defensas de fines del 
XVI~I permiten que, sin perder la Plaza su importancia militar, se 
d~sv1en los esfuerzos constructivos hacia los edificios publicos 
dandole su fisonomia definitiva en Io monumental. ' 

A lo largo de tres siglos, la poblaci6n de San Juan fue 
o:upando los espa~ios intramuros de forma que para los primeros 
anos del XIX la ciudad se encontraba dividida en cuatro barrios 
form ados por el cruce de las call es de la Luna ( este-oeste) y de I~ 
Cruz (norte-sur ). 1 6 Parece ser que mediada la centuria, se corri6 la 

14 er· . c 1stma ampo-Lacasa, Notas genera/es sobre la historia eclesi<istica de 
Puert? Rico en. el siglo XV/ll (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-

1 
5 
Amer1c:~nos, Inst1tuto de. Cultur3: Pue:torriquena, 1963 ), pp.69-83. 
Fray lmgo Abbad Y. Las1erra, H1stor1a geografica, civil y natural de /a is/a 
de ~~n Juan Bautista ~e i::uerto Ri~o, estudio preliminar por Isabel 
Gu~ierr~z ~el Arroyo (Rio P1edras: Umversidad de Puerto Rico Editorial 
Umvers1tana, 1966), p.102. ' 

1 6 Actas ~el., Cabildo <!~ San Juan Bautista de Puerto Rico, 1815-1817, 
tra~scnpc1on, redacc1on de notas marginales, indices y revision del trabajo 
de. 1_mprenta P~r.13: Dra. Aida Caro de Delgado, Puerto Rico, publicaci6n 
of1c1al del '.'1umc1p~o de San.Juan, 1968, Acta del 9 de enero de 1815, No. 
4, pp.6-10, Croqu1s de la cmdad de Puerto Rico dividido en 5 barrios. 
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divisoria a la calle de San Justo. 1 7 Al noroeste quedab~ el barrio 
de Santo Domingo o Campeche, al noreste el de Santa Barbara o la 
Meseta (1764-1765 ), el de San Juan o la Fortaleza al s~roest~ ~el 
de San Francisco al sureste. Dentro de cada barrio ex1stian 
arrabales cuyos bohfos irfan sustituyendose progresivamente por 
casas de mamposteria, claro f ndice del a um en to demografico y sus 
posibilidades econ6micas. El caso mas inte_resante nos lo pr~senta 
el de Ballaja, al norte de! de Santo Domingo, ya ,establec1do ~n 
1800 y que a mediados del siglo aparece con caracter de barrio 
independiente, el quinto de San Juan. 1 8 

Las areas extramuros ofrecfan una perspectiva diferente. 
Tan to la que se extend fa por el este, la de Puerta de Tierra, co mo 
la del suroeste, la Puntilla, quedaban sujetas al ramo de guerra. _De 
ellas la mas significativa era la larga faja de terreno comprend1da 
entr~ la muralla este y el puente de San Antonio donde estaban 
situadas las tres zonas polemicas reservadas para la defensa en caso 
de un ataque por tierra. 1 9 Solo se permit fan all! l?s se~brados 
necesarios para el abasto interno y algunos boh1os ?1sp~r.sos, 
siempre subordinados a las exigencias de la comandancI~, m1htar. 
Durante el ultimo tercio del siglo se estimula la construcc1on en las 
partes no comprometidas militarmente, bajo la, estrecha vigilan.~ia 
del Real Cuerpo de Ingenieros y esta vez, ademas, de la Inspecc1on 
General de Obras Publicas quienes fijaron las condiciones que 
habrfan de prevalecer en los edificios. 2 0 Hacia 1869 las casas eran 
casi todas de madera con techos de zinc o tejamanf Y algunas 

Circa 1847-1853. Archivo General de Puerto Rico (en adelante A.G.P.R.), 
Fondo del Municipio de San Juan. V. Maria de los Angeles Castro, "The 
Place of San Juan de Puerto Rico Among Hispanic American Cities", 
translated by Marshall Morris, Reuista/Reuiew Interamericana, Vol. VI, 
No. 2 (Summer 1976 ), pp.156-173. . . . . 

• 7 Manuel Ubeda y Delgado, Isla de Puerto Rico. Estud10 histori~o, 
geogr<i{ico y estadistico de la misma (Puerto Rico: Establecimiento Tip. 
de! Boletfn, 1878), p.116. 

1 8 Croquis de la ciudad de Puerto Rico ... ,supra, n.16. 
1 9 Juan Manuel Zapatero, La guerra de/ Cari be en el siglo XV!ll (San Juan de 

Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriquena, 1964 ), pp.341-395. 
20 Copia certificada del acta de entrega de los solares del barrio de Puerta de 

Tierra librada por el Escribano Real de Guerra y del Gobierno de la 
Capitania General, don Antonio Maria de Aldrey, Puerto Rico, 7 de 
diciembre de 1867. Archivo Hist6rico Nacional (Madrid) (en adelante 
A.H.N.), Ultramar, Leg. 370, Exp. 3, No. 5; Inspector General de Obras 
Piiblicas, don Miguel Martinez de Campos al Intendente General de 
Hacienda Publica, Puerto Rico, 13 de diciembre de 1867. A.H.N., 
Ultramar, Leg. 370, Exp. 3, No. 4. 
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fabricadas con partes como z6cal 
como cocina o aljibe 'de mam o~ Y2 ~na que otra dependencia 
poblaci6n en 1 500 ;Im I P?stena. Ubeda, en 1878, cifra su 
bohios, todo b~jo la juri~tc~io~:~r~ d~ cadsassen 130 ~en 74 los 
1887 Ia totalidad de 1 h b. arno e an Francisco. 2 2 En 
personas por Io que se ~~lic~ta1tantes habia ascendido a 2,500 
parroquia independiente con sed~ue sel le~ co~ceda categoria de 
co!1struida de madera el aiio an . en a Iglesia de S~? Agustin, 
mas tarde, en 1889. 2 3 tenor. Se Ies complac10 dos aiios 

Al suroeste, adentrandose e 1 b 1 , San Lazaro Fue esta · . 
1 

n a a ua, quedaba la Puntilla de 
, · ongrna mente un I 

desecacion y relleno debieron h b mang ar cuyas obras de 
poco antes 2 4 Los al a. ~rse completado hacia 1815 o un 

· macenes y v1viendas t d 
ya en 1831 Pedro Tomas de C, d d no ar aron en aparecer y 
urbana de I area 2 s Com OI r ova a vierte sobre la importancia 

· o en e caso de Pue t d T" . 
sobre ellas las restricciones milita b. r a e ierra, pnvaban 
P.olemicas,_ se' observaba mayor fl;~~bili~~d que por ?o tener zonas 
c10nes tenian que ser de d · Aun as1, las construc
emergencia Y con poc~ melea er~_, capa5ces de ser demolidas en una 
. vac1on - metros-
mterrumpieran Ios fuegos de la PI 2 6 E I para que no se 
de junio de 1854 un 1or . ~a. n a madrugada de! 26 
a~macenes de madera all~z e~~~~7:~~ destruy6 b~ena parte de los 
nidad para estimular las edT . os, favorec1endo Ia oportu-

1 1cac1ones de mamposteria. 2 7 Hasta 

2 I Informe de! Ministerio de Ia Guerra 
22 Ultramar, Leg. 370, Exp. 3, No. 12. ' 31 de abri l de 1869. A.H.N., 

Ubeda y Delgado op. cit p 128 
2 3 Expediente sobr~ creaci6n . de ~n . 

Tierra. 1887. A.G.P.R. , Fondo dei3 par:~q~ia en el barrio de Puerta de 
123, caja 149; Guillermo A Jones ~1unic1p1~ de Sa~ Juan, Leg. 58, Exp. 
de Puerto Rico, celebrado. lo d ! ·~·A., Sinodo d1ocesano def obispado 
(Puerto Rico: Tip. Cantero Fe:na i~s & ~O Y 11 de enero de! aiio 1917 

24 Instancia de los hijos de d L ~ ez o., 1917 ), p.128. 
septiembre de 1816. Arc~~vo u1~ de Huerl8:s. a S.M. Puerto Rico, 28 de 
personal de Huertas. eneral M1htar (Segovia), expediente 

2 s Pedro Tomas de COrdova Memori . . 
estadisticas de la is/a de' Pu t R~ geograf1cas, h1storicas, economicas y 
p t R" er o ico 2da ed fas . ·1 (S uer o ico: Instituto de Cultura Pu • t : ~ c1m1 ar an Juan de 
p.166. er omquena, 1968), II, p.20 Y III 

26 I t . ' 
ns anc1a de la Junta de Comercio a S.M Pu . . . 

1847. A.H.N., Ultramar Leg 300 E . erto Rico, 6 de d1c1embre de 
la Junta de las Obras dei Pue;to al' G xp. 12, No . 3. Informe de! acuerdo de 
de febrero de 1883 AHN Ult obernador General de Puerto Rico 20 

27 Fernando de Norz·a ~ra· "1 ra~ar, Leg. 407, Exp. 18, N.4. ' 
m1mero 531 de 29 ~e j~nfo ~~e~·~~~teA ti NCor;Jiejo de Ministros. Oficio 
34, N.2. · · · ., tramar, Leg. 5072, Exp. 
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mediados de siglo formaba, para fines administrativos, parte del 
barrio de San Juan pero su crecimiento acelerado le dio pronto 
condici6n independiente. En 1878 se estimaba que tenia cerca de 
2,000 habitantes y 98 casas de madera2 8 a las que han de sumarse 
los almacenes comerciales y de deposito mas los edificios del 
Estado como el Arsenal y el presidia de la Princesa. Su 
prolongacion hacia el este, por el sector de los muelles, hizo que a 
toda el area se le conociera en las postrimerias de! siglo como el 
barrio de la Marina. 

El ultimo barrio extramuros que tuvo San Juan fue el de 
Cangrejos que en 1880 cambio su nombre por el de Santurce para 
honrar a don Pablo Ubarri, conde de San Jose de Santurce. 2 9 El 
origen de este barrio data del primer tercio del siglo XVIII cuando 
se trasladaron a el los libertos y esclavos refugiados procedentes de 
las Antillas Menores, a quienes no se permiti6 permanecer en 
Puerta de Tierra donde inicialmente se habian establecido. 3 0 En 
sus comienzos dependi6 del partido de Rio Piedras separandosele 
en tiempos de don Miguel de Muesas (1770-1776). 3 1 El caserio 
continue extendiendose; junto a los ranchos y bohios comenzaron 
a aparecer, hacia mediados del siglo XIX, casas de veraneo para los 
vecinos pudientes de San Juan y otras que con caracter perma
nente se iban asentando a orillas de la carretera que seguia hasta 
Caguas pasando por Rio Piedras. A pesar de no tener las 
limitaciones que las zonas tacticas imponian a la Puntilla y Puerta 
de Tierra, la distancia a que se encontraba el sector murado 
impuso un ritmo mas lento de crecimiento. Cangrejos subsisti6 
como pueblo independiente hasta 1862 cuando se dividi6 su 
territorio entre San Juan, Rio Piedras y Carolina, correspondiendo 
a la capital el terreno comprendido entre el puente de Martin 

28 Ubeda y Delgado, op. cit., p.127. 
29 Expediente sobre sustitucion de! nombre de! barrio de Cangrejos por el de 

Santurce y aplicacion de! nombre a dos calles de dicho barrio y a parte de 
la carretera. 1880. A.G.P.R., Fondo de! Municipio de San Juan, Leg. 58, 
Exp. 68, caja 148. 

3 0 Salvador Brau, Historia de Puerto Rico, 2da. ed. fascimilar (San Juan de 
Puerto Rico: Editorial Coquf, 1966). p.171. 

31 Adolfo de Hostos, Historia de San Juan, ciudad murada, ensayo acerca del 
proceso de la ciuilizacion en la ciudad espafiola de San Juan Bautista de 
Puerto Rico, 1521-1898 (San Juan de Puerto Rico: Instituto de Cultura 
Puertorriqueiia, 1966), p.86; Fernando Miyares Gonzalez, Noticias particu
lares de la isla y plaza de San Juan Bautista de Puerto Rico, apunte 
preliminar por Eugenio Fernandez Mendez (Rio Piedras: Universidad de 
Puerto Rico, 1954), p.95. 
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32 E d" . xpe iente mstruido para la su re i, d I 
A.G.P.R., Fondo de! Municipio d: SasnoJnu e i!ueblo de Cangrejos. 1864. 

3 3 Proyecto de urbanizacion del distrito d ans t g. 57, Exp. 22. 
Sometido por Armando Morales y :. t an urce, 3 de enero de 1893. 
Municipales, Leg. 62K caja 325A r uro Guerra. A.G.P.R., Obras 

34 Comunicacion dirigid~ al Co j C 

35 
de 1838. A.G.P.R., Obras M:~~~pal~m~~;a~~e: Inffeni~ros, 30 de mayo 
Extracto o sea reseiia historica de 1' . . ! . p. , ca1a 320. 
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31 de enero de 1855 AHN fnt 0 y~apitama general de Puerto Rico 

:~ Ubeda Y Delgado, op·. ci·t ... p.°i27.ramar, g. 5074, Exp. 15, N.5. . 

Actas del Ayuntamiento d s J Fondo del Municipio de Saen Januanuan, 25 de noviembre de 1840. A.G.P.R. 
38 Co d" • • I n ic1ones que deben regir en l b 

construirse en la plaza principal d~ 0 :a_a c~e~ pdaseo publico que ha de 
Manuel Sicard6. AG p R Ob M e_s. iu a ' 31 de enero de 1851 

. . . ., ras umc1pales, Leg. 62A, Exp. 4, caja 321'. 
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sobrenombre de "Panteon de Pezuela",3 9 uno de los muchos que 
tuvo el lugar al que se ha conocido sucesivamente como plaza de 
Armas, plaza de las Verduras, plaza Mayor, plaza de la Constitu
cion, plaza de Alfonso XII y plaza Roman Baldorioty de Castro, 
cada uno de cuyos nombres guarda un significado preciso para la 
historia de la ciudad.4 0 La de Santiago, desde 1893 plaza de 
Colon, fue un espacio abierto bastante descuidado hasta que se 
inaugur6 el teatro municipal en 1830. La necesidad de hermosear 
los alrededores de este hizo que se pavimentara el centro con 
hormigon, se cercara con asientos de granito y se sembraran 
almendros a su alrededor.4 1 La plaza se hizo muy pronto popular; 
a ella acudian los vecinos, sin distincion de clases, para escuchar las 
retretas de los domingos. Su aspecto sufrio tantas variaciones 
durante el siglo que se le llamaba, segun Tapia, la plaza de 
Penelope porque la hacian y rehacian de la misma forma que 
Penelope tejia y desbarataba sus tejidos esperando a Ulises.

4 2 

Completaban las areas de recreo las plazas menores. La que en el 
siglo XVI fuera la mayor quedo en el XIX casi al nivel de las 
conventuales de Santo Domingo, hoy Padre Rufo Manuel Fernan
dez y San Francisco, hoy Salvador Brau. 

San Juan es la ciudad neoclasica de las Antillas, como Santo 
Domingo es la renacentista y La Habana es la barroca. Presenta un 
rostro (mico en la homogeneidad de los edificios publicos 
construidos o reformados durante el reinado de Isabel II. Ni 
siquiera la Peninsula conserva una unidad estilistica de este 
periodo como la 4ue se logra en San Juan. Varios factores explican 
que esto haya ocurrido asi. En primer lugar, casi todos sus 
edificios publicos se construyen o se reforman en un lapso de 38 
aiios, entre 1830 y 1868; su monumentalidad se crea de una forma 
gradual pero rapida y por lo tanto, menos expuesta a cambios 
violentos de estilo. Contribuye a ello, ademas, la fiscalizacion que 
ejerce la Academia de San Fernando. Mientras en Espana se 
ignoran sus normas academicistas en Puerto Rico se someteran 
muchos de los proyectos a su aprobacion. Las casas son estudiadas 
por el arquitecto municipal quien determina si estan hechas segun 
las reglas del arte y los usos propios del lugar. Muestra de ello son 

3 9 Alejandro Tapia y Rivera, Mis memorias o Puerto Rico: como lo encontre 
y como lo dejo (Barcelona: Ediciones Rumbos, 1968), pp.68-69. 

4 O Hostos, op. cit., pp.486-487. 
41 Ibid., pp.47-48. 
42 Tapia, op. cit., p.114. 
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los numerosos dibujos de fachadas de las casas que hoy se 
conservan en el fondo documental de! Municipio de San Juan. 
Debemos mencionar tambien como factor decisivo el eclecticismo 
de Jos arquitectos e ingenieros militares quienes fueron responsa
bles de la mayor parte de estos edificios. Citamos como ejemplos, 
el Teatro Tapia, la Fortaleza, la Intendencia, el cuartel de Ballaja, 
la Casa de Beneficencia y el Manicomio. Ayudan asimismo a crear 
la uniformidad Jos materiales que se emplean: el ladrillo y la 
madera principalmente. Nada resulta de la improvisaci6n; todo se 
estudia con detenimiento, con cuidado especial y no deja de 
resultar curioso el paralelismo que se crea entre la permanencia de 
un estilo arquitect6nico que se resiste a desaparecer y la 
inmovilidad politica de unas reformas al sistema que prometidas 
desde 1837 no Began hasta 1897. Para el siglo XIX continua 
vigente, quizas con mayor fuerza aun, el juicio emitido por fray 
liiigo Abbad cuando describe los monumentos de! siglo XVIII: al 
aquilatar los valores de los edificios publicos de este momento ha 
de tenerse en cuenta el esfuerzo de un pueblo que aletargado por 
siglos de miserias y calamidades encuentra un nuevo estimulo en el 
embellecimiento de su ciudad.4 3 

El neoclasico en San Juan presenta una serie de elementos 
que se repiten de forma casi constante en los edificios publicos 
extendiendose la influencia de estos hasta las fachadas de muchas 
de las casas. Debemos destacar en primer termino el concepto 
monumental que inspira su arquitectura. No solo sobresalen los 
edificios por su tamaiio sino ademas y especialmente, por la 
majestuosidad que se consigue a traves de la medida justa y 
proporcionada. En este aspecto destacan de modo particular el 
Cuartel de Ballaja y la Real Intendencia. Todos tuvieron sus 
capillas u oratorios que, dispuestos como capillas abiertas las mas 
de las veces, se situaron con frecuencia detras de la fachada 
principal. Asf, por ejemplo, sucede con el Hospital Civil, hoy sede 
del Archivo y Biblioteca General de Puerto Rico, la Casa de 
Beneficencia y el Manicomio. Los problemas que presentaban las 
condiciones topogr<ificas de la isleta se obviaron con estructuras de 
varios niveles donde las dif erencias de altura se disimularon 
colocando las puertas y ventanas en linea recta, salvando asi el 
equilibria propio de! neoclasico. Esto lo ejemplifica con nitidez el 
Seminario Conciliar de San Ildefonso. Tampoco faltan las portadas 
que nos recuerdan los arcos de triunfo como las que apreciamos en 
el Arsenal y el Cementerio de Santa Marfa Magdalena de Pazzis, ni 

43 Abbad, op. cit., p.101. 
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los detalles decorativos con motivos propios del estilo. Entre los 
ultimos destacan las pilastras que recorren los dos cuerpos 
superiores, utilizadas para impulsar Ia vista en direccion vertical; el 
amohadillado horizontal del cuerpo inferior; y las cornisas, frisos y 
retalles que animan las fachadas. La Fortaleza de Santa Catalina y 
Ia Real Intendencia reunen con exquisitez en sus respectivas 
fachadas todos estos recursos. Otra carecterfstica que resulta 
invariable es la proyeccion horizontal de sus estructuras: no se 
elevan estas a gran altura cuanto que se ensanchan hacia los lados, 
recordatorio continuo de la importancia militar que persevera y 
del temor a terremotos y huracanes. Esta caracterfstica la muestra 
mejor que ningun otro el Hospital Civil. A pesar de lo reiterativo 
de los elementos mencionados, cada edificio se particulariza de tal 
forma que siendo todos neoclasicos, no resultan monotonos. 

El hacinamiento de la poblacion, apretada entre Ios muros, 
imponia su derrame por el sector de Puerta de Tierra. Los 
ensanches urbanos generalizados en la Peninsula desde mediados 
de siglo se extendieron, pronto a las Antillas. Las murallas de 
Barcelona se derribaron en 1854, las de La Habana en 18634 4 yen 
mayo de 1897,4 5 despues de una extensa polemica que se inicia 
desde 1865, se demolieron en San Juan las del frente de tierra. 
Con las murallas se fueron muchas otras cosas. Frescos aun los 
recuerdos de las fiestas con que se celebro el derribo, y apenas 
otorgada la tan deseada carta autonomica (noviembre de 1897) se 
impuso el cambio de soberania. Un nuevo horizonte se dibujaba 
para la vetusta ciudad. 

44 Juan Antonio Gaya Nuno, Arte del siglo XIX. Ars Hispaniae. Historia 
Universal del Arte Hispanico (Madrid: Editorial Plus Ultra), vol. XIX, 
pp.159-161. 

4 5 Invitaci6n impresa para el acto de! derribo circulada por el Ayuntamiento, 
15 de mayo de 1897. A.G.P.R., Fondo de! Municipio de San Juan,Leg. 
54A, Exp. 20-1/2, caja 143. 
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