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I. SIGLO XVI 

La preocupaci6n por defender sus nuevos dominios americanos la 
expres6 el monarca espanol, en el caso de la isla de San Juan, 
desde el momento mismo en que se firmaron las primeras 
capitulaciones para su colonizaci6n el 24 de abril de 1505. Entre 
los terminos contractuales se obligaba a Vicente Yanez Pinzon a 
edificar " ... a su costa ... " una fortaleza para proteger a los 
cristianos de los indios y de " ... otras person as que a la dicha isla 
vinieren ... ". 1 El incumplimiento de dicho asiento y los aconteci
mientos que marcan el comienzo de nuestra historia, retrasaron 
por unos afios la ef ectividad de aquella disposici6n firmada en 
Toro por Fernando el Cat61ico. 

Asentada desde 1521 la ciudad de Puerto Rico en la isleta 
que abriga a la bahfa por su costado norte, se comprob6 de 
inmediato que no eran infundados los temores de la Corona. Los 
ataques frecuentes de los caribes y de los piratas que desde muy 
temprano empezaron a evidenciar su codicia hacia las tierras del 
mundo nuevo, demostraron al gobierno de la Metr6poli la urgencia 
con que habrfa de atenderse a la protecci6n de los colonos Y a la 
conservaci6n de la Isla para Espana. 

1 "Asiento y capitulacion que se tomo con Vicente Yanez Pinzon, para 
poblar la isla de San Juan, como capitan y corregidor", Afda R. Caro 
Costas, ed., Antologia de /ecturas de historia de Puerto Rico (Siglos 
XV-XVll/) (San Juan de Puerto Rico, 1971 ), p.70. 
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El primer in ten to de construir un cubo def ensivo se hizo con 
la casa de la familia de Juan Ponce de Leon, mejor conocida como 
Ia Casa Blanca. Aunque se pretendfa que fuera a la par un fortfn 
que sirviera de refugio a los vecinos en caso de ataque, fue 
originalmente una debil estructura de madera con muy pocas 
garantias de seguridad. 2 En 1530 estaba ya edificada de tapierfa 
pero sus medidas aproximadas de 20 pies de largo por 20 de ancho 
la convertfan en la mas pequeiia de las casas de piedra que por 
entonces habfa en la ciudad. 3 La suplica que ese mismo aiio hace 
el cabildo de San Juan al Rey para que se construyera una 
fortaleza sobre el puerto y el seiialarla como una de las medidas 
para evitar que la Isla se despoblara nos indican el nulo valor que 
como fortfn atribufan los vecinos a la Casa Blanca.4 

Las obras defensivas se iniciaron realmente en 15325 con un 
modesto fuerte situado en la ribera occidental de la isleta, a la 
entrada del fondeadero. Se conocio sucesivamente como la Fuerza, 
la Fuerza Vieja y Real Fortaleza de Santa Catalina, calificativo este 
ultimo con el que ha)legado hasta nosotros. Es probable que se 
colocara bajo la advocacion de la santa a fines del siglo XVI o a 

2 Salvador Brau, Puerto Rico y su hisloria (San Juan de Puerto Rico: 
Editorial IV Centenario, 1972), pp.195-196; Mario F. Buschiazzo, Los 
monumenlos hist6ricos de Puerto Rico (Buenos Aires, 1955), pp.21-22. 

3 Rafael Ramirez de Arellano, "Informaci6n que envi6 Francisco Manuel de 
Lando, teniente de gobernador de San Juan, en cumplimiento de lo que se 
le mand6. A la S.C.C. Majestad la Emperatriz Nuestra Senora Sacra Cat6-
lica, Cesarea Majestad. 15 de diciembre de 1532", Carias y relaciones 
historicas y geograficas sobre Puerto Rico, 1493-1598 (San Juan de Puerto 
Rico: Imp. Venezuela, 1939), pp.17-64. 

4 Mons. Vicente Murga, "El cabildo de la ciudad de San Juan en mala 
situaci6n por el azote de los huracanes y en gran temor de asaltos de 
caribes, suplica remedio al emperador Carlos V, 31 de octubre de 1530", 
Historia documental de Puerto Rico. Vol. I. El concejo o cabildo de la 
ciudad de San Juan (1527-1550) (Rfo Piedras, Puerto Rico : Editorial Plus 
IDtra, s.f.), doc. 3, p .9; Caro Costas, op. cit., p.109. 

5 La primera noticia que encontramos de que se estaba haciendo una 
fortaleza data de) 2 de junio de 1532: " ... que se gastase en ellos de lo 
que esta para la fortaleza, que por mandado de Vuestra Majestad se esta 
haciendo de su hacienda y de la parte que para ello contribuyen los veci
nos ... " Murga, op. cit., doc. 4, p.13. En mayo de 1532 una Real Cedula 
notifica al teniente de gobernador de la isla de San Juan que pasa a ella el 
cantero Diego de Arroyo con su mujer e hijos. Desconocemos la fecha 
exacta de su llegada a San Juan y nos preguntamos si su presencia estara 
relacionacla con el inicio de las obras. A.G.!., St. Dom., Leg. 2280, libro 1, 
Cols. 104v-105v. En otra carta del cabildo, fechada el 23 de febrero de 
1533, se informa " ... que se gastase de lo que fuese menester para hacer 
los dichos bergantines de lo que se gastaba en la obra de la Fortaleza ... " 
Murga, op. cit., doc. 5, p.17. Esta ultima parece confirmar que ya en 1532 
se estaba construyendo, lo que adelanta al menos un ano la fecha que se ha 
venido sosteniendo. Salvador Brau, La colonizaci6n de Puerto Rico (Desde 
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• • . 6 or extension de la ermita dedicada a ella que 
prmc1p1os del XVII P .f ria de la ciudad, por el suroeste. Consta 
se construy~ra en lad~ehri e "ta para el ultimo cuarto de la 
la existenc1a de ic a erm1 

• 7 

decimosexta ce~t~~iai d la Fortaleza recoge el esquema tradicion~l 
La planta m1cia. e 1 Es aiia cristiana. Resulta ademas 

de los castillos med1evale~ de a par~cido con el Castillo de la Luz 
muy interesant~ s~ ~o~a r~!ocuatro muros en torno a un patio 
en Gran Canaria. e r a usual una torre en cada uno de los 

de tener como er . 1 pero en vez . l la del noroeste conoc1da como a 
angulos, se h1zo con una so a, ue al terminar~e de construir la 
d 1 H na1·e Suponemos q . A e ome . d 1540 s tenfa ya su pnmera torre. tono 
estructura, e,!1 _mayo_ e. l d~ proteger el puerto, se construyeron 
con su proposito prmcipa . b n al mar mientras que los demas 
de c~~teria ~ost m~ro_s ~i ;r:;~e~dieron el teniente de gobernador 
seF h1c~eron M:n~~:e~1:. Lando y los oficiales reales para excusar 

ranc1sco . . advertia el primero que de haberse 
gastos y dilac1ones, aunqu_e . . l 9 

hecho toda de canteria hub1ese s1do obra mmorta . 

/ · ' n a /a corona espaiiola de los 
el descubrimiento <fe la Isla hast~.~ _reuersi~ada por Isabel Gutierrez del 
prfoilegios de Colon), tercera ;. tc·10I~s~~~to de Cultura Puertorriqueflll;, 
Arroyo (San Juan de P~erto A ic~. lfliguez Bautista Antonelli y las forti -
1966 ), pp.412 y 449; Diego. ngu o '. 4 ) 21-<!3; Juan M. 
ficaciones americanas de/ s1glo XVI, (Madrid, 19 2 ' pp. d p t 
Zapatero, La guerra de/ Caribe e? el _siglo XVIII, (Sa~ Juan e uer 

0 

Rico· lnstituto de Cultura Puertomquena, 1964), pp.282 283. f te 
Aflrma Brau que la autorizaci6n para que se construyera ur ~er ta 

almenado 0 fortaleza se dio el 13 de mayo de 1529 i?er? que no. ue . asde 
el 28 de marzo de 1533 que se autoriz6 abrir los c1m1ento_s. ~l~~~;a . 1 Puerto Rico, 2da. ed. facsimilar (San Juan de Puerto Rico. 1 ona 

Coqui), 1966, p.74. , , ·n d s nta 
6 Cayetano Coll y Toste indica que empezo a llamarsele cash o e ad 

Catalina en tiempos del gobernador lfligo de la Mota (163J5-164~) crn t~ 
fue convertida en casa de gobierno. "La ciudad de San uan et. uerd 1 , [S · d s y poemas con mo 1vo e Rico" Lea/tad y heroismo ene e ensayo . 97] 317 

t ' · de la defensa de Puerto Rico contra los mgleses en 1 7 , P· · 
cen enano . d d d ensayo acerca de/ 

7 Adolfo de Hostos, Historia de San. Juan, c1u !! I m~ras:~ Juan Bautista de 
proceso de la ciuilizaci6n de la c1udad espano Ra. e. I stituto de Cultura 
Puerto Rico. 1521-1598 (San Juan de Puerto 1co. n 
Puertorriquefla, 1966 ), p.330. . San Juan para ser 

s "Informaci6n hecha por el cabildo de la c1udad d~- rminaci6n de 
enviada al Emperador don Carlos V sobre la construcc1on y te "t doc 23 
la Fortaleza. 8 de abril a 25 de mayo de 1540"! M:ur~a, ~~431 ibid .doc'. 
pp.180-191; carta del cabildo a Carlos V, 5 de 1umo e • ., 

25, pp.197-198. . 308 . "El cabildo de la 
9 Angulo, op. cit., pp.21-23; Colly Toste,_ op. c1t._,_P· 'Asencio de Villa-

ciudad de San Juan hace entrega de la mstrucc1on que d Carlos V 23 
nueva, procurador de la ciudad, h_a de entregar al emper~ 5~\52 · 
de febrero de 1534", Murga, op. cit., Vol. I, doc. 15, PP· · 
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· , l f ltaban a . ·, n defensiva que la motivo, e a 0 A pesar de la mtenc1? . as esenciales para satisfacer com 
la Fortaleza las caractenrcciudad. Si bien tenia muros de u~os 
fortificacion defensora del a arte inferior Y seis en la supelrior, 

. d grueso en a P d 1 1 d de mar 
siete pies e . dos aljibes y platafo~ma e a 0 ni 
sobrerronda, pa~10 cond artilleria, no tema contra~urallas da 
para colocar p1ezas e , momento se construyo la segun 
fosos.1 o Desconocemos en qr distintos grabados holandeses de~ 
torre coVIn 

1
queEya 11;~e~~ ~~bi~~o solicita qu.e ~e ~ :~~~i;~oa ia 

siglo X · n , mpuesto y tap1ena, 
sustituirse la canteria por ma a el frente de tierra, i t lado qu~ 
construccion de una torre par solo " ... para lanza Y espa 

uedaba mas vulnerable, fuerte do de un deseo, puesto queen la 
qd "t 2 No parece haber p~a, J Melgarejo en 1582 se le 

a · · · · d el cap1tan uan que 
Memoria presenta a por . "lo que nos lleva a pensar d l 

" su omena1e · · · · f rme e describe como . . . , . t 3 Sin embargo, en un m o el 
ersiste con torre uni~a. e Valdes, hacia 1586-1587, en 

~obernador, Diego Menendez fa falta de defensas de la par~e de la 
cual se muestra temeroso ~or " un cubo en cada esqu1?a que 
ciudad, se menciona que tl~~~eb~j·~ de la cual tenia d~s b~~~d'::i 
hace arriba plataforma d .. municiones y la otra pa~a carce . l lado 
una se usaba para guar ar da esquina se refiere obv1amente a 1582 
hablarse de un cubo en ca ces la segunda torre ent~e 
del mar. ;,Se construye ent~n 1586-1587 en que Menendez de 

do la Memoria de MelgareJO y lo pero en ese caso, se 
cuan . ? Cabe pensar 3) 
Valdes emite su mforme. , d de Valdes (1582-159 Y nos 

, , de Menen ez 
construyo en epoca · d" ue l 
parece muy raro que el no lo i~o~rado una descripcion qu~ o 

Aunque no hemos . en er almenadas desde el ~nmer 
t. .. las torres deb1eron s 1 den que autonza su 

ates igue, "f ca en a or d l 
momento,, tal coMmo _sed ~PJ~1 ~aldes seiiala 9-ue ~os cu~os ~ez:~ 
construccion.1 s enen e donde podian 1ugar os p1 
esquinas hacen arriba plata~orm~o que nos sugiere, si. tenemos 

ue no fuesen muy gran es, . ucciones que se d1eron, q.ue 
~resente lo antes dicho so~~e~:e1~!~~oducen en los varios dibu1os 
estaban almenadas. Como 

. . , de la isla de Puerto 
3· "Memoria Y descnpc1on - 1582" Caro 

1 o Angulo, op. cit., pp.21-2 SM el Rey don Felipe II. El ano , 

R . Mandada hacer por . . 
!CO. • 144-145. 

Costas, op. cit., pp. 151-152. 
11 Murga, op. cit., doc. 15, pp. 

12 Supra, n.10. 
13 Loe. cit. . 

21
_23. 

14 Angulo, op. cit:, P~·- 421. 
ts Brau, La colon1zac1on ... , p. 
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holandeses del siglo XVII que se conservan. Nos imaginamos que 
en las reformas de mediados del siglo XIX se recortaron las 
almenas, acaso para disminuir el acento militar al darle al edificio 
aire palaciego pues las torres aparecen lisas en las fotograf fas de 
principios del XX. En alguna de las remodelaciones de este siglo, 
probablemente durante las del perfodo de Rexford G. Tugwell 
(1941-1946), han debido reconstruirse las que hoy vemos. 

Aparte de las deficiencias de diseiio, afectaba sobremanera a 
la Fortaleza su localizacion, que en palabras del cronista Gonzalo 
Fernandez de Oviedo " ... aunque la edificaran ciegos, no la 
pudieron poner en parte tan sin provecho .. . ". 1 6 

No seria extraiio que esa misma debilidad estrategica moti
vara en parte las primeras reformas que se le hicieron al edificio. 
La falta de comodidades para alojamiento en la novel ciudad y 
probablemente el haberse comenzado a construir el Morro hacia 
1539-1540, 1 7 provocaron que el gobernador, licenciado Iiiigo 
Lopez de Cervantes, introdujera ciertos cambios entre 1545 y 
1546 para utilizarlo como residencia suya y de su familia. 1 8 En el 
juicio de residencia se le acusa de haberlo convertido en casa Ilana, 
abriendo ventanas casi a raiz del suelo y otras un poco mas altas, 
hacer un entresuelo en la sala y construir una caballeriza.1 9 Los 
arreglos debieron alterar algo su aspecto de fortin pues en 1554 el 
tesorero Cristobal de Salinas la describe como " .. . una casa de 
aposento ... ". 2 0 En 1582, el gobernador, capitan Juan Melga
rejo, no obstante reconocer que tiene buenas habitaciones y salas, 
dos aljibes y capacidad para dar albergue hasta 200 personas, 
escribe al Rey indicandole que era mas bien casa de un vecino 
particular. 2 1 

El autor de la traza original permanece desconocido hasta 
hoy. Sabemos de varios nombres que aparecen vinculados de una u 
otra forma a la obra pero resulta dificil determinar con exactitud 

I 6 Hostos, op. cit., p.180. Informa Brau que al expedirse en 1529 la orden de 
construccion se determin6 que el lugar habrfan de seleccionarlo por acuer
do los regidores y personas principales de la ciudad. La orden fue renovada 
en 1531. La colonizacion .. . , p.412. 

1 7 El 19 de julio de 1538 el cabildo de San Juan pide al Emperador que 
autorice a sus oficiales reales que provean fondos de la Real Hacienda para 
construir una defensa en la boca del puerto. Murga, op. cit., doc. 20, 
p.168. 

1 8 De eso se le acusa en su juicio de residencia a lo que el responde 
justificando las obras. Murga, op. cit., pp.329-334. En la sentencia se le 
ordena cerrar a su cosia las ventanas que habfa hecho abrir. Archivo Gene
ral de Indias, Santo Domingo, Leg. 71. 

1 9 Murga, op. cit., pp. 329-334. 
2 0 Angulo, op. cit., pp.21 -23; Colly Toste, op. cit., pp.308-310. 
21 "Memoria y descripci6n ... ", supra, n.10. 
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la parte que correspondi6 a cada uno. Salvador Brau senala queen 
1532 se nombro al contador Alonso de la Fuente auxiliar de Garci 
Troche, para levantar el plano y dirigir la fabrica de la estruc
tura. 2 2 Al ano siguiente aparece la obra encomendada a dos 
miembros del concejo municipal: Garci Troche, como represen
tante del Rey y Juan de Castellanos, por el propio cabildo. Se les 
comisiona para atender las exigencias administrativas de la 
empresa, que se costeaba con fondos combinados del Estado y la 
Ciudad. 2 1 Esto nos deja con la misma duda respecto a los oficiales 
tecnicos que la concibieron y edificaron. Diego Angulo Ifiiguez 
sugiere la posibilidad de que haya trabajado en calidad de maestro 
mayor el cantero sevillano Diego de Arroyo.

2 4 
Su llegada a San 

Juan consta en 1532 y dos anos mas tarde solicita desde aca que se 
le permita pasar una pareja de esclaVOS para el y otra para SU 
mujer.2 5 De que trabajo en Fortaleza no nos queda la menor duda 
pues aparece mencionado en la Informacion que se hace sabre el 
fin de las obras.2 '' Lo que n~ hemos podido precisar exactamente 
es el alcance de su intervencion. Se nos ocurre pensar si no vendria 
expresamente para trabajar en ellas. <,Seria acaso, como sugiere 
Angulo, su maestro mayor? Debemos tener presente que por ser 
yerno de Alonso Rodriguez, el arquitecto de la catedral de Sevilla, 
debia tener una buena recomendaci6n. Arroyo ha debido estar 
muy ocupado en San Juan, pues por esos mismos anos se construia 
la hoy iglesia de San Jose y no resulta descabellado imaginarlo 

vinculado a esta.2 7 

Afirma el historiador militar Juan Manuel Zapatero que las 
formalidades de entrega del edificio terminado estuvieron a cargo 
de los arquitectos Fernando de la Fuente y Francisco de Toro.

2 8 

Es esa la (mica referencia que conocemos de ellos como arquitec
tos. En la Informacion hecha por el cabildo sabre la terminacion 

22 Brau, op. cil. , pp.417-41 8, 449. 
i: Murga, op. cil. , doc. 6, pp.24· 25; doc. 7 , pp.28-29 ; carta del cabildo de 

San Juan , 1 8 de abril de 1533. Jose J. Real Diaz, Catalogo de las car tas y 
peticiones de/ cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico en el Archiuo 
General de lndias (S iglos XVI-XVIII) (Municipio de San Juan : Instituto de 
Cultura Puertorriquena, 1968 ), No. 5, p.17. 

2 4 Angulo, op. cit., pp.21 -23. 
2 s Archivo General de lndias, Santo Domingo, Leg. 2280, libro I, fols. 

104v-105v. 
26 Murga, op. cit., doc. 23, pp.189-190 . 
2 

7 
Enrique Marco Dorta, Arte en America y Filipinas. Ars Hispaniae, Historia 
Universal de/ Arte Hispanico (Madrid: Editorial Plus lfltra, 1973), XXI, 

p.22 
2 8 Zapatero, op. cit., p.33. 
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~~~~ fa~r~~leza en los meses de abril-mayo de 1540 se les seiiala 
se les instr~;e·P~r~onas que han tenido cargo de la obra ... " y 
alcalde" de ellapla qt~lle e_ntregue_n. ~ Pedro Espinosa, "regidor y 

' ar I ena mumc10n y t d l t pero no hay refe . ' o o o ocante a ella2 9 renc1as a que fueran SUS •t t S' . 
cierto que la costumbre era la de u . arqu_1 ec os. I b1en es 
entre_garan las obras ya terminad~s e los ~ngemeros o arquitectos 
relac10na con la entrega son pert ,e hn eddocu~en~o lo que se 

l 
· 

1 
. rec os e art1ller1a y n h 

a us10nes a a mspeccion ar ·t , . o ay 
momenta de entrega . Sustit ~u_i ectomca que solfa hacerse al 
Garci Troche y Casteil;nos uman a:a~o de la Fuente y Toro a 
bien que dirigirlas como ar~~~~c~~~m1stradores de las obras mas 
probable. Recuerdese que de la Fu t Es lo qu~ .nos parece mas 
a Garcia Troche en la administraci~n ~ es~uvo ongmalmente junto 
de la Fuente, <,no sera acaso el ;!1 e a a.bra. y este Fernando 
Fuente que ha podido conf d' ismo cabildante Alonso de la un irse en alguna de l d . , 
referente al asunto? Real Diaz los 'd . . , a ocumentac1on 
Y es el n_ombre de Alonso de la Fu~ entlf1ca as1 en su catalogo3 o 
aparece firmando entre los reg'd dntle el ~ue consecuentemente 

E . . . I ores e cab1ldo 
n el JUlCIO de residencia to d 1 · 

Cervantes presto declaracion l ;na o a. gobernador Lopez de 
identi~ica como el oficial quee h~:~ ler~ RoJas d; febres, a quien se 
se ref1era mas bien a las ref a ortaleza. Suponemos que 
de dicho gobernador. A are~~~as hec.~as ~urante la incumbencia 
edificio el albaiiil Alons: G t', tamb1en vmculados a obras en el 
Trujillo, Rodrigo de la Vega u iBerretz ly lo? ca_nteros castellanos Juan 

L . . Y ar o ome Diaz.3 2 

os camb1os mtroducidos or L, 
a considerar otro detalle de . t P , o:ez de Cervantes nos llevan 
uso como residencia de l m eres so re la Real Fortaleza y es su 
primer gobernador del c~!1 g~bernadores .Y. sede del gobierno. El 
Geronimo Lebron de . en~mos notic1as que la habitara es 
lugar se mudo' " ' qmend se 1~forma que por ser insalubre el 

' · .. a casa e Ahman" 3 3 L b , 
en 1544 y es el primer letr d · e ron goberno la Isla 
regimen de los alcaldes or:in°ar?~se {;5n307~bra cuando se deroga el 
Fortaleza se teimina de . 1544). Toda vez que la 
los alcaldes tiene constrmr en 1~40 durante el gobierno de 

, . ' que ser con Lebron c . . . . 
practica de utilizar el d'f . . ~n qmen se m1cia la e 1 ic10 como res1dencia del mandatario. Su 

29 Murg · 3 o a, _op. cit., doc. 23 , pp.190-191. 
31 Real Diaz, op. cit., p.302. 

3 
Murga, op. cit., p.333 

2 Ibid. 331 · A G . , 
33 

• p. '. · .I., Contaduna, Leg. 1073 
Murga, op. cit., p .331. · 
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sucesor, el licenciado Lopez de Cervantes (1545-1546), no solo 
sera el segundo gobernador en vivirla sino el primero en hacerle 
reformas para dotarla de condiciones habitables con los resultados 
a que hemos aludido anteriormente. No sabemos si su sucesor, el 
licenciado Diego de Carraza (1546-1548), tambien ocupo el lugar 
pero es casi seguro que ia continuidad se interrumpiera durante el 
breve regreso de los alcaldes ordinarios de 1548 a 1550. La 
referencia que hace Cristobal de Salinas en 1554 a que" ... no era 
mas de una casa de aposento ... " 3 4 podria muy bien no estar 
limitada a una descripcion fisica para acentuar su escaso valor 
defensivo sino seiialar indirectamente el uso que habia prevalecido. 
La construccion del Morro y la falta de aposentos comodos en la 
ciudad debi6 inclinar el animo de los gobernadores a instalarse en 
ella. Coll y Toste seiiala que es el gobernador Iiiigo de la Mota 
(1635-1641) quien transforma el castillo en casa de gobierno mas 
no hemos podido conocer su fuente ni el alcance exacto de sus 
palabras. 3 5 Pensamos que debera referirse el notable historiador a 
ciertas reformas en la estructd'ra pues la fecha resulta muy tardia 
para seiialar su empleo como sede de la capitania general. Lidio 
Cruz Monclova sostiene que •iene siendo residencia habitual desde 
tiempos de don Francisco Solis (1568-1573).3 6 Jaime Bague se 
inclina a pensar, probablemente interpretando a Torres Vargas, 
que fue Diego Menendez de Valdes (1582-1593) el primero que la 
ocup6. 3 7 Creemos sin embargo -de acuerdo a lo ya expresado
que desde su construccion, aunque con algunas interrupciones, ha 
sido usada por nuestros gobernadores, lo que confirma la frase 
tantas veces repetida de que es la mas antigua sede de gobierno en 
toda la America que continua utilizandose como tal. 

34 Colly Toste, op. cit., pp.308-310. 
35 Loe. cit.; Enrique T. Blanco afirma lo mismo, siguiendo probablemente a 

dicho autor. "Por el adarve de San Juan", Alma Latina (San Juan de 
Puerto Rico), Num. 19 (febrero 1932). 

36 Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (Siglo XIX) (Rio Piedras, 
Puerto Rico: Universidad de ruerto Rico, Editorial Universitaria, 1962), 
vol. I (1808-1868), p.184, n.71. Salvador Brau indica que fue convertida 
en alojamiento de los gobernadores en 1579 por Francisco de Solis pero 
para ese aiio ya Solfs habfa terminado su gestion de gobierno en la Isla. 
Historia ... , p.95. Adolfo de Hostos coincide en seiialar como fecha los 
aiios finales del siglo XVI, op. cit., p.224. 

31 Jaime Bague y Ramirez, La administracion publica y sus raices historicas. 
La Fortaleza y sus contornos (San Juan de Puerto Rico: 1960), p.124. 
Diego de Torres Vargas, "Descripcion de la isla y ciudad de Puerto Rico y 
de su vecindad y poblaciones, presidio, gobernadores y obispos; frutos y 
minerales. Enviada por el licenciado don ... , can6nigo de la santa iglesia 
de esta Isla, en el aviso que Ueg6 a Espaiia en abril 23 de 1647". Caro 
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II. SIGLOS XVII-XVIII 

Las noticias que tenemos del edificio en el siglo XVII son 
po co precisas. Conocemos al me nos una ref erencia de que se 
utiliza como carcel publica en 1601. 3 8 La costumbre no era ajena 
a los usos hispanicos y podemos citar como ejemplo el palacio de 
los virreyes en Mexico donde la carcel ocupaba parte de las casas 
reales, tal como lo demuestra una pintura anterior a 1692.3 9 Ya 
hemos seiialado que hacia 1586-1587 se utilizaba una de las torres 
de la Fortaleza como calabozo y es de suponer que dicho uso 
continuara hasta los primeros aiios de la centuria siguiente. 
Cuando, en 1605, se construy6 la sede del cabildo en el lugar 
donde hoy subsiste el ayuntamiento, debio trasladarse la carcel 
publica al nuevo edificio, con lo que se siguio el recurso comun en 
Hispanoamerica de situar la carcel en la parte posterior de las casas 
capitulares. 

Lo que se conoce hasta el momento sobre las obras que en 
distintas ocasiones del XVII y XVITI afectan la estructura 
heredada del XVI tampoco es de gran ayuda por ser noticias 
generales e incornpletas. No hemos descubierto hasta ahora un solo 
piano anterior al siglo XIX que nos presente una idea cabal de los 
detalles arquitect6nicos de la Fortaleza durante sus primeros tres 
siglos de existencia. Tenemos que conformarnos con las noticias 
aisladas, fragmentadas y poco explicitas las mas de las veces para 
rellenar en lo posible ese vacio. 

En los prirneros aiios del XVII se hicieron algunas obras. 
Aunque se menciona que el capitan general Sancho Ochoa de 
C~stro (1602-1608) la reedifico durante SU gobierno parece mas 
b1en que s~ trat6 de reparaciones para corregir el mal estado en 
que se encontraba toda vez que se reforzaron las vigas porque el 

Costas, op. cit., p.275. El texto de Torres Vargas no precisa en que mo· 
mento se convirti6 en residencia de los gobernadores. Lee asf:" ... Ni la 
fuerza se ?izo sino para def.enderse de los indios, y despues ha quedado, 
como se h1zo la de San Phehpe del Morro por casa morada de los goberna· 
<lores Y es de las mejores que hay en las Indias ... " Las palabras del 
cronista sugieren mas bien que se convirti6 en morada como consecuencia 
de la construccion del Morro. 

3 8 
Carta del ca pi tan Jusepe Trevino a S.M. sobre los agravios del gobernador 
Alonso de Mercado, 1 de junio de 1601. A.G.I., St. Dom., Leg. 169, Ramo 
5: 1601-1605. 

39 
Diego Angulo Iniguez, Historia del arte hispanoamericano (Barcelona: 
Sal vat Edi tores, S.A., 1945 ), vol. I, p.4 71. 
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techo estaba casi caido y se sustituyeron puertas y ventanas. 4 0 

Poco duraron estas reparaciones; la quema de la ciudad por los 
holandeses en 1625 dej6 en pie solo SUS paredes.4 

I Segun Torres 
Vargas, correspondi6 a don Agustin de Silva y Figueroa (1641) la 
traza para la reconstrucci6n del edificio; pianos que debi6 hacer 
con bastante premura pues su temprana muerte limit6 a unos 
cortos meses la gesti6n gubernativa que se le habia asignado por 
cinco aiios.4 2 Desafortunadamente, no hemos encontrado copia 
de los pianos ni indicaciones claras sobre el esquema que el 
diseiiara pero su veterania en las campaiias de Nordlingern, Juliers, 
Maastricht, Rheinfeldt y Brissac; su experiencia en 1639 como 
encargado de las fortificaciones de Gibraltar;4 3 el corto plazo de 
tiempo que su enfermedad ha debido permitirle emplear en ellos y 
los precedentes un tanto obligatorios de los muros de la estructura 
original, que quedaban aun en pie, no debieron permitirle mayores 
innovaciones. Sohre los cimientos de la traza primitiva, teniendo 
presente las funciones basicas de una fortaleza casi a flor de agua, a 
la entrada del fondeadero interior de la bahia, y la rapidez con que 
deberian correr las obras ante la amenaza continua en que se 
encontraba la Plaza, la recanstrucci6n no supuso seguramente un 
cambio sustancial a lo que se tenia antes de la quema. Loque sf es 
probable es que se aprovechara la oportunidad para hacer algo mas 
c6modas las dependencias destinadas a residencia del capitan 
general.4 4 Aunque el au tor de los pianos no pudo ponerlos en 
ejecuci6n debieron realizarse con bastante fidelidad a lo que el 
proyectara, terminandose totalmente los trabajos en 1644, durante 

4 0 Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico 1600-1650 (Sevilla: Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos, 197 4 ), pp.84 y 120; Cargos que presenta 
el visitador, Ledo. Gonzalo Mejfa, 26 de octubre de 1605. A.G.I., Sto. 
Dom., Leg. 155, Ramo 4: 1595-1605. 

41 Carta de Juan de Haro al Rey, 14 de febrero de 1626. A.G.!., Sto. Dom., 
Leg. 170, Ramo 6: 1630-1635; Vila Vilar, op. cit., p.150 y n.63. 

4 2 Torres Vargas, op. cit., p.285. 
4 3 Sebastian Gonziilez Garcia, "Notas sobre el gobierno y los gobernadores de 

Puerto Rico en el siglo XVIII", Historia (Universidad de Puerto Rico), 
Nueva Serie, Torno I, No. 2 (junio 1962) pp. 7 4 y 76, n.26. 

44 En este aspecto diferimos del criterio que expresa el senor Jaime Bague, 
op. cit., pp.126-127: "La reforma fue tan extensa que el palacio se sumo la 
ermita vecina quedando todo dispuesto de tal modo que el Gobernador ... 
podfa asistir a los oficios desde una tribuna especial sin ser visto por el 
resto de los feligreses ... Y asf fue como el edificio vino a llamarse oficial
mente Real Fortaleza de Santa Catalina". La ermita de Santa Catalina 
existfa ya a fines del XVI y cay6 fuera de las murallas al trazarse estas por 
lo que el capitan Ii'iigo de la Mota Sarmiento (1635·1641) hizo una nueva 
ermita sobre la misma muralla, si hemos de creer a Torres Vargas, op. cit., 
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el gobierno de don Fernando de la Riva Aguero (1643-1650).4 5 

Intervino en las obras el maestro mayor de fortificaciones 
Domingo Fernandez Cortina, quien estuvo en la Isla entre 1635 y 
1644. Fue el con toda probabilidad quien dio continuidad a lo 
proyectado por Silva y Figueroa. 4 6 

Que las obras trazadas por Silva tuvieron mas de caracter 
correctivo que de obra nueva parece corroborarlo las interven
ciones de otros gobernadores del mismo siglo XVII y el XVIII. A 
unos aiios escasos de la reconstrucci6n, don Jose de Novoa y 
Moscoso (1656-1661) notifica haber " ... reparado la fuerza vieja 
que la necesitaba mucho, y hecho la vivienda, y Contaduria que no 
la tenfa ... ".4 7 Las mejoras que introducian los distintos 
capitanes generales se hacfan, al decir de fray Inigo Abbad, " ... a 
expensas de la Real Hacienda y de la arquitectura ... ", lo que le 
lleva a describir el edificio como " ... un conjunto de vivien
das ... ". Reconoce, no obstante, que tenia habitaciones c6modas, 
s11lones magnfficos, un jardfn bastante extenso, una capilla aseada 
y vistas alegres por todas partes. En el piso bajo funcionaba la 
Tesoreria General.4 8 

Un piano de 1712 del Seminario Conciliar, que para esas 
fechas se pretendia establecer en el edificio del antiguo hospitalillo 
de la Concepci6n,4 9 nos ofrece la primera evidencia grcifica que 
conocemos de la localizaci6n de la capilla de la Fortaleza. Se 

p.261. Nada dice nuestro importante cronista de que dicha ermita quedara 
incorporada a la Fortaleza. En uno de los pianos holandeses del siglo XVII 
("Porto Rico van binen den le sien "), separata de la R euista de/ lnstituto 
de Cultura Puertorriquena, No. 20 (julio-septiembre 1963 ), aparece una 
estructura que probablemente sea la ermita original, bastante distante de la 
Fortaleza. Es mas 16gico pensar que al reconstruirla se dejara indepen
diente de una estructura que por su condici6n militar hubiese afectado su 
uso ordinario como ermita. Creemos mas bien que al ser trasladada la 
ermita a la muralla debi6 quedar como capilla abierta y dada su proxi
midad a la Fortaleza el gobernador ha podido seguir desde su morada la 
liturgia que en ella se celebrara. 

4 s Vila Vilar, op. cit., p.150, n.63. 
46 Ibid. , p.114, n.38. 
4 7 Cayetano Coll y Toste, "Un gobernador desconocido hasta ahora", 

Bo/et{n Historico de Puerto Rico (San Juan de Puerto Rico: Tip. Cantero 
Fernandez y Cfa., 1914-1927), Vol. III, p.280. 

4 8 Fray Ii'iigo Ab bad y Lasierra, Historia geografica, civil y natural de la is/a 
de San Juan Bautista de Puerto Rico. Estudio preliminar por Isabel GuW•
rrez del Arroyo (Rio Piedras: Universidad de Puerto Rico, Editorial 
Universitaria, 1966), pp.102-103. 

49 "Pianos de la parte inferior y superior del Colegio Seminario que se 
pretende hacer en San Juan de Puerto Rico, 1712". Leonardo Rodriguez 
Villafane, Catalogo de mapas y pianos de Puerto Rico en el Archiuo Gene
ral de lndias. Publicaci6n del Municipio de San Juan, 1966, pp.31-33. 
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encontraba aquella en el angulo izquierdo del edificio, colindando 
con el hospitalillo. Nos preguntamos si no sera parte de dicha 
capilla el tejado que asoma inmediato a la fuga de la calle, queen 
forma compuesta presenta el retrato de don Miguel de Ustariz 
(1789-1792), pintado por Jose Campeche hacia 1789-1790.5 0 Si 
nuestra suposici6n es correcta, la dependencia de la capilla se 
proyectaba como cuerpo saliente sobre la linea general de fachada 
de la Fortaleza. Su prolongaci6n hacia adelante pudo obedecer al 
deseo de facilitar el acceso a los vecinos, pues no seria extraiio que 
compartiera con la capilla del hospitalillo las funciones que en su 
tiempo tuvo la desaparecida ermita de Santa Catalina. Un informe 
del cabildo eclesicistico emitido en 1770 asegura que la Fortaleza 
tenia " ' ... una capilla muy decente . . . con puerta a la ca
lle' ". 5 1 Pedro Tomas de Cordova afirma en 1831 que era capilla 
publica. s 2 

Durante los gobiernos de Jose Dufresne (1776-1783) y Juan 
Dahan (1783-1789) se hicieron nuevas reparaciones. De acuerdo a 
una carta de don Miguel Ant~nio de Ustariz (1789-1792) es en 
tiempos de sus dos predecesores que se ponen de arquerias los 
corredores que miran al patio y cubiertas de azotea en las piezas 
principales. 5 3 El dato es interesante porque confirma el criterio 
militar y la influencia de la traza primitiva en los pianos de 
reconstrucci6n de Silva Figueroa en 1641. El patio interior fue 
hasta el ultimo tercio de XVII un espacio cerrado entre muros 
donde los vanos debieron estar bastante controlados como 
correspondia al caracter castrense del edificio. Nada extraiio 
tendria que las ventanas ordenadas por Lopez de Cervantes en el 
XVI, o al menos algunas de ellas, y que le valieron una seria 
acusaci6n en su juicio de residencia, abrieran precisamente al patio 
de armas. Es probable que disminuido su valor tactico con el plan 
de fortificaciones puesto en marcha durante esos ultimos aiios del 
XVIII por los ingenieros militares Tomas O'Daly, Juan Francisco 
Mestre y Felipe Ramirez, se permitiera arquear los corredores del 

so Arturo V. Davila, Jose Campeche. 1751 -1809 (San Juan de Puerto Rico: 
Instituto de Cultura Puertorriquena, 1971 }, pp.30-31. 

st Bibiano Torres, "Notas sobre la historia de la iglesia de Santa Ana y de su 
cofradfa de la Sagrada Familia", Reuista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueifo, Num. 8 (julio-septiembre 1960), p.60. 

s 2 Pedro Tomas de C6rdova, Memorias geograficas, historicas y estadisticas 
de Puerto Rico, 2da. ed., fascimilar (San Juan de Puerto Rico: Instituto de 
Cultura Puertorriquena, 1968), Vol. II, pp.14-15. 

s 3 Miguel de Ustariz a Pedro de Lerena, 18 de diciembre de 1790. A.G.I., Sto. 
Dom., Leg. 2310. 
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patio para darle mejores condiciones a la parte destinada a 
residencia del capitan general. 

La sustituci6n de los techos por cubiertas de azotea incorpora 
la Fortaleza a una practica, que lenta pero firmemente, se inicia 
por toda la ciudad en el siglo XVII y se desarrolla con mayor 
enfasis en el XVIII. Las casas fueron gradualmente sustituyendo 
sus antiguos tejados a dos aguas por azoteas de mamposteria ordi
naria. Ofrecian estas una mayor resistencia a los temporales y 
terremotos a la par que un lugar para paseo y recreo en las caluro
sas tardes tropicales. Ustariz, el gobernador a quien le cabe el 
merito de haber comenzado el empedrado de las calles de San 
Juan, continua lo iniciado por Dufresne y Dahan. Una nota de 
presupuesto redactada por el ingeniero Mestre en 1790 seiiala la 
necesidad de cam biar los techos de las salas de la capilla, el de otra 
sala interior ubicada encima del Despacho de los Ministros de la 
Real Hacienda, y el de la Secretaria de Gobierno contigua a ella. 5 4 

La referencia que hace al pesimo estado en que se encontraban las 
cabezas de las tijeras parece confirmar el uso, hasta el XVIII, de las 
cubiertas a doble vertiente en las distintas dependencias, a excep
ci6n hecha de las torres que, como ya advertimos, eran abovedadas 
y almenadas. Si es cierto lo que pensamos de que el tejado que 
asoma en el cuadro de Ustariz (1789) es el de la capilla, tendria
mos la referencia grafica de los momentos inmediatamente anterio
res a su sustituci6n por la azotea. 

III. SIGLO XIX 

El siglo XIX representa para la ciudad de San Juan su conver
s10n de plaza fuerte en ciudad neoclasica, de valor incalculable 
para todo aquel que quiera conocer el llamado estilo Isabelino. La 
Fortaleza es precisamente uno de los puntales que marca el nuevo 
ritmo constructivo que anima toda la ciudad. 

La descripci6n que, en 1831, hiciera el entonces secretario de 
gobierno Pedro Tomas de Cordova, en su voluminosa obra sobre el 
estado del pais durante el primer cuarto de siglo, nos permite 

54 "C6mputo prudencial y calculo del importe a que ascendera la reparaci6n 
que se juzga necesaria en el edificio de la RI. Fortaleza de esta Plaza, asf 
Por lo que respecta a la habitaci6n de! Sor. Gobernador IntedJe y Cap.n 
Gral. de ella, como en lo perteneciente a las oficinas del RI. Hac.da, cuyos 
techos antiguamente construidos amenazan ruina ... , 16 de diciembre de 
1790, Juan Francisco Mestre". A.G.I., Sto. Dom., Leg. 2310. 
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conocer la distribucion interna del edificio antes de las reformas de 
1845-1846. Elogia el los dos hermosos salones, la comodidad de 
SUS habitaciones y el area para jardines y huerta pero Critica la 
fachada desprovista de la elegancia apropiada al uso de la estruc
tura. Coincide esta ultima apreciaci6n con la del coronel George 
Flinter, viajero ingles que visito la ciudad en 1834 dejando reco
gidas sus impresiones en un conocido libro. Alude Flinter a la 
austeridad que la caracterizaba, comparandola con la fachada de 
una carcel. 

... as it was originally designed for strength and 
not for beauty, it has a most sombre appearance, having 
more the aspect of a prison than a palace. It has, how
ever, some spacious saloons [sic], and is not destitute of 

• 5 5 convenience ... 
Podemos imaginar que conservaba aquella su caracter defensivo de 
apariencia morisca por sus escasos y angostos vanos. 

La capilla, con tribuna alta que servia segiln Cordova para 
que el capitan general sigui~a sin ser vista las ceremonias del 
culto,5 6 continua al parecer en el mismo lugar que indica el piano 
de 1712 y que nos corrobora el que en 1800 levantara el coman
dante de ingeniero Tomas Sedeiio cuando se construyo la Secre
taria de la Capitania General y el Cuerpo de Guardia de Arti
lleria. 5 7 Esa misma localizaci6n ocupa en los pianos de 1868 y 
1879 y debi6 permanecer allf hasta el cambio de soberania en 
1898. No hemos podido precisar en que momento se traslado a la 
torre de! Homenaje pero ya estaba situada alli durante el gobierno 
del general Blanton Winship (1934-1939). 5 8 (,Se traslado acaso du
rante las reformas realizadas bajo la incumbencia de este ultimo? 
Cabe esa posibilidad pero tambien pudo haberse hecho al llegar los 
primeros gobernadores norteamericanos. Nada podemos afirmar 
aun con certeza. El muro del costado norte de la capilla daba a un 
balcon cubierto que servia de paso entre el edificio antiguo y la 
parte superior de! ala nueva dedicada a Secretaria y cuerpo de 
guardia. La parte baja tenia un unico acceso desde la galeria porti
cada que constituia el frente del cuerpo de guardia. 5 9 El acceso 

5 s Colonel George Flinter, An Account of the Present State of the Island of 
Puerto Rico (London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Long
man, 1834), p.41. 

56 Cordova, op. cit., II, 14-15. 
5 7 Rodriguez Villafane, op . cit., pp.85-87. 
5 s La Fortaleza (San Juan, Puerto Rico, U.S.A.). Published !>Y the Govern

ment of Puerto Rico, Institute of Tourism, New York Office, s.f., pp.6-7, 
14. 

59 Supra, n.57. 
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porticada del cuerpo bajo fue cerrada probablemente en las postri
merfas de! mismo siglo XIX. 

Para los tiempos de Cordova, presidia el unico altar de la 
capilla una imagen de la Concepcion, no se especifica si de bulto o 
en pintura, mientras que la del apostol Santiago que en ella se 
custodiaba solia sacarse en procesion para la fiesta que el dia de! 
Santo se celebraba en la catedral. 6 0 

Indica Cordova que en un angulo de la Fortaleza estaba la 
Secretaria de Gobierno y Capitania General, obra moderna con
cluida en 1800. Debajo de ella estaban los cuerpos de guardia de la 
!ibre desde la calle a la capilla a traves del portico ratifica la afirma
cion de Cordova de que estaba abierta al uso publico. En la actua
lidad, el balcon cubierto forma parte del pasillo que comunica la 
sala de espera a las oficinas del gobernador con el recibidor de! 
Comedor de Estado que abre a la escalera principal; la galeria 
Maestranza de Artilleria y la de honor " ... en dos piezas interio
res con una galeria de arcos que une esta parte al todo del edifi
cio ... ". 6 1 La descripcion del secretario de gobierno bajo el man
dato de don Miguel de la Torre la confirma el piano de abril de 
1800, antes citado, que sirvio de base a los trabajos de amplia
cion. 6 2 Aunque ni los pianos ni la descripcion de Cordova nos lo 
especifican, se trata sin duda de! angulo sureste, area donde se 
encuentran actualmente parte de las oficinas de prensa y la Sala de 
los Gobernadores, colindante con el edificio de las Siervas de Ma-
ria. 

Un analisis de la estructura siguiendo el conocido piano de 
18686 3 nos plantea un problema aun sin resolver. Si todo el cuer
po saliente del angulo sureste se une al edificio en 1800, (.Cuando 
se le incorporaron los que le preceden inmediatamente donde se 
encuentra la capilla y el area de fachada y escalera principal, que 
tambien forman un saliente con relacion al cuadrado original? No 
hemos podido determinarlo pero si aceptamos que la capilla estuvo 
ubicada en el mismo lugar, por lo menos desde 1712, hemos de 
pensar que esa primera extension de la planta basica ha debido 
construirse en algun momento durante el siglo XVII o muy en los 
primeros aiios del XVIII. Las dependencias de la Secretaria de 

6 0 Supra, n .56. 
61 Loe. cit. 
6 2 Supra, n. 57. 
63 Plantas de la Real Fortaleza que sirve de palacio a la Capitanfa General, 25 

de enero de 1868, Manuel Walls. Servicio Hist6rico Militar (S.H.M.), P.m. 
16.13. 
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Gobierno y cuerpos de guardia tuvieron originalmente solo dos 
plantas pues asf aparecen en los pianos de 1800 y lo atestiguan las 
fotograffas de fines del siglo XIX y principios del XX. Pensamos 
que el tercer cuerpo ha podido aii.adirse durante la restauracion de 
1939 pero no hemos podido comprobarlo aun. 

La mas importante de las reformas practicadas al edificio ha 
sido sin duda la de 1845-1846, concebida por el Conde de Mirasol 
(1844-184 7) y ejecutada por el teniente coronel del Real Cuerpo 
de Ingenieros Santiago Cortijo Fuertes. Del proyecto solo cono
cemos el piano para la fachada pero las obras debieron abarcar 
mucho mas que eso a juzgar por lo que describe el ingeniero en su 
hoja de servicios. En esta especifica haber realizado la reedificacion 
y mejora de todas las habitaciones de la Fortaleza, construido la 
escalera principal y la nueva fachada con lo que aumentaba su 
capacidad. 6 4 Suponemos que se trata mas bien de una importan
tfsima reorganizaci6n de espacios y caracteres de estilo, aunque ha 
debido darsele mayor amplitud a la caja de la escalera a costa del 
balc6n que antecedfa a la capilla por su costado norte. 

De la obra de Cortijo destacan la fachada y la escalera princi
pal. La primera pudo tener el pie forzado de la severa fachada 
anterior lo que nos permite apreciar la calidad del ingeniero. La 
austeridad de la portada primitiva se refleja en el sencillo almoha
dillado horizontal del cuerpo bajo, detras del cual se encontraba el 
cuerpo de guardia de la tropa y el del oficial de turno reflejando 
asi al exterior la estricta funcionalidad defensiva del area. A princi
pios de siglo estas dependencias estuvieron ocupadas, las de la 
izquierda por la Real Contadurfa y Tesorerfa, y las de la derecha, 
por la Secretarfa de Intendencia y Archivo de la Real Hacienda.6 5 

Alli permanecen hoy las oficinas de seguridad del palacio. El bal
con volado sirve de transici6n entre el cuerpo bajo y la planta 
ennoblecida de la sede gubernamental. Los pianos dibujan un bal
con abalaustrado mientras que las fotografias de fines del siglo 
XIX nos lo presentan con verja de hierro. Respecto a esto, existen 
dos posibilidades: que se cambiaran los pianos al momenta de 
ejecutarse la obra como sucedio con otros detalles de la misma 
fachada o que se sustituyeran los balaustres originales en cualquie
ra de las obras realizadas durante el ultimo tercio del siglo. Seis 
pilastras toscanas conducen la vista hacia la cornisa creando la 
impresion de verticalidad y rompiendo, junta a los vanos de puer-

64 Hoja de servicios de Santiago Cortijo Fuertes. Archivo General Militar, 
Segovia, Expediente personal de Santiago Cortijo Fuertes. 

6s Cordova, op. cit., II, pp.14-15. 
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tas y ventanas, la maciza horizontalidad del primer. cuerpo .. f;a 
puerta principal, a la que asomaba en dias de ceremoma el cap1tan 
general y a la que continua presentandose el gobernador, destaca 
de las cuatro restantes por su posici6n central principal Y por el 
front6n curvo que sustituye los doseles y mensulas miguelange
lescas de las laterales. El tercer grupo se expresa con cinco venta
nas dispuestas a la altura de los capiteles de las pilastras. Para salvar 
la distancia de los entrepaiios entre las puertas y las ventanas, se 
colocaron cinco tarjas con guirnaldas. La amplia cornisa moldu
rada que recorre la parte superior descansa sobre una lin~a de 
denticulos, mientras que en el prefil de la azotea se coloco una 
placa de marmol con la inscripci6n siguiente: 

Reynando Da. Isabel 2a y siendo Capitan 
General el Conde de Mirasol hizo esta 

fachada el teniente coronel de ingenieros 
don Santiago Cortijo, aiio de 1845. 

# 

Sirve de remate final el escudo de la Monarquia, con corona 
cubierta, en cuyo eje se coloc'\ el mastil con la ba~~era. . 

De lo diseiiado en el piano que conocemos a lo e1ecutado 
finalmente hubo poca diferencia, producto esta de un_ d~eo de 
mayor riqueza decorativa. En el friso, a_ los cuatro t~1gh_fos del 
centro se aiiadieron otros cuatro sobre el e1e de las demas P_ilastras, 
quedando nueve metopas que se decoraron con trofeos Y s1mbol?s 
alusivos a los programas de la Ilustraci6n. Las tres del centro estan 
presididas por el relieve del cordero pasante con la cruz Y la ~eleta 
y a sus costados, un trofeo en el de la izquierda y una pano~ha a la 
derecha. En las de los dos extremos aparecen dos cornucopia~ a las 
que siguen, a la de la izquierda, un castillo con banderas ab~ti~as Y 
un relieve alusivo al comercio con un ancora, pacas de dIStmtos 
productos y un libro centrado por un caduceo. _A la dere~ha se 
encuentra un motivo al parecer referente a la agncultura, a 1uzgar 
por la azada, regadera y racimo de platanos que tiene Y, en la 
siguiente, un le6n con banderas y alabarda. . . 

Es evidente en la fachada que acabamos de descnbir, el re-
cuerdo de las soiuciones empleadas en los exteriores del Palacio 
Real de Madrid, aunque limitadas a las condiciones p_arti~ul~res ~el 
medio insular. Hemos de destacar, sobre todo, la sab1a d1s~nb':1c10n 
de los relieves y alternancia de vanos que crean un efectivo 1uego 

66 "Proyecto de la nueva fachada en el edificio d~ ~a Rl. Fortaleza ~e Puerto 
Rico que sirve de palacio del Excmo. Sor. Capitan General, septiembre de 
1845, Santiago Cortijo". S.H.M., K. b. 10.47. 
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de luces, a los que contribuirfa ademas la policromfa que se obser
va en el dibujo del proyecto y que hoy se pierde ante la monoto
nia del color blanco, c6mplice del cegador sol tropical que desdi
buja los perfiles arquitect6nicos. 

En el interior del palacio, Cortijo remodelo el llamado salon 
de corte, que corresponde actualmente al Salon Principal donde 
tienen lugar los actos oficiales de gobierno. Se caracterizo por la 
confluencia de estilos que ponia de relieve el mezclado gusto de la 
epoca. De planta rectangular con cabeceras curvas, alternan sus 
paredes doce puertas con trece pilastras estriadas de capitel jonico, 
que acentuan el estilo neoclasico predominante y que comple
mentan las conchas de estuco que llenan el espacio entre las puer
tas y el friso. Aparecen en dichas conchas, de derecha a izquierda, 
relieves simbolicos de Castilla, la Fortaleza (virtud), Espana, la 
Justicia, la Caridad, Minerva protegiendo a las artes, Marte, la 
Constancia, la Paz, Puerto Rico, la Fidelidad y la Vigilancia. Mere
cen recordarse los delicados trabajos de caoba entre los cuales 
sobresalian algunos detalles del solio con el retrato de Isabel II 
" ... entre dos prismas de medios octogonos formando torrecillas 
goticas con baquetillas y adornos dorados y tallados con arquitos y 
cresteria ... ", y los calados en las cinco ochavas de la cupula 
sobre la que posaban los dos mundos enlazados. Se empleo ademas 
decoracion en blanco y oro alternativamente " ... siguiendo la 
epoca del renacimiento ... ", espejos y sus marcas del "genero 
gotico" e incluso se nos describen las tres suntuosas lamparas de 
veinte luces que parecian producto de Herculano y Pompeya.6 7 

El salon estaba desprovisto de muebles. Unicamente se encon
traba en el testero, frente al solio, una consola tallada y dorada 
minuciosamente que apoyaba sobre dos agulas que sostenian un 
reloj y cinco divanes de terciopelo carmesf, adaptados a los huecos 
del balcon. 6 8 La consola puede admirarse hoy en el sitio original. 
La solemnidad que al lugar daba el retrato del Rey ha debido dar 
~aso en ocasiones al desenfado propio del tropico, al menos en 
epocas mas tempranas que las que acabamos de describir. Se nos 
cuenta que don Antonio Benavides, capitan general de la Isla de 
1760 a 1766, retiro la practica del besamanos y quito el retrato del 
monarca para celebrar bailes de mulatas en el consabido salon bajo 
el pretexto de que con las fiestas procuraba unir las familias que se 
hallaban divididas por antiguas disensiones. 6 9 

-67 Gaceta del Gobie~no de Puerto Rico. No. 141 (23 de noviembre de 1848), 
p.3; Hostos, op. cit., pp.227-228. 

68 Loe. cit. 
69 Brau, Historia .. ., p.181; Bague, op. cit., pp.138-139. 
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El caracter abigarrado y romantico que se anunciaba en el 
salon del trono -en parte desaparecido hoy al no conservarse el 
solio ni las lamparas originales- se desarrolla ampliamente en la 
caja de la escalera principal. Se divide esta en c~atro cue~pos, 
correspondiendo los dos primeros a la escalera propiamente d1cha, 
y los dos restantes a crear una sensaci6n de a~pli~ud espac~al para 
dotar de empaque palaciego a un tramo mas bien reduc1do. El 
primer cuerpo esta constituido por paredes lisas qu~ terminan en 
una reducida moldura que lleva al segundo. Consta este de cuatro 
paiios decorados con doce arcos ciegos de medio punt?, que des· 
cansan sobre igual numero de pilastras, de cuyos cap1te~~s. salen 
doce estipites que sirven de apoyo a ocho bustos de canatides Y 
cuatro atlantes, colocados los ultimos en chaflan. Los arcos centra
les de los muros norte, sur y este cobijan tres pedestales sobre los 
cuales se asientan el cordero de Puerto Rico, entre palmas corona
das por una diadema de picos y rayos, un castillo dentro de un 
6valo surmontado por una corona real cubierta y sostenido por 
dos erotes y un ultimo e$Cudo, identico al anterior, pero c~n un 
le6n rugiente. Un grueso cornis6n con diversas molduras de ho1as de 
acanto, laceria, tema fun\cular, perlas y decoraci6n foliada separa 
el tercer cuerpo del anterior. Domina en este el acento neomu
dejar, creado por el arco de herradura rebajado, al cual los adornos 
de yeseria g6tica rematados en piiia que se le superponen, le clan 
aire de conopial. El delicado trabajo de ebanisteria, que crea un 
falso ajimez en lo interior del vano, completa el efecto, oriental. En 
los cingulos, y extendiendose hasta las trompas de la ~o.veda, apare
cen cuatro Candelieri de los que surgen un corto est1p1te en el que 
se asienta un busto femenino con decoraci6n fantcistica de torna
puntos y flores explayadas. Los cuatro pafios estcin entrelazados 
entre si por ocho guirnaldas que salen de las volutas de un re~edo 
de capitel adosado en cada angulo. La cupula ciega, de un terc10 de 
esfera esta dividida en ocho sectores en los que alternan trofeos, 
escud~s y banderas y al centro un roset6n de acanto explayado en 
ocho puntas. 

Las reformas de 1845-1846 dieron a la Fortaleza el aire pala
ciego que aun admiramos. Aparte de la remodelaci6n de los demcis 
salones como el de los espejos, ha debido construirse por este 
mismo' proyecto el comedor de gala, cuya forma de marti~lo 
saliente denota a las claras su condici6n de aiiadido. Dicha aprecia
ci6n la confirma el piano de 1800, donde se seiiala como comedor 
la parte inmediata a la entrada de la capilla en la planta alta Yen ~l 
cual desembocaba el balc6n cubierto de que antes nos ocupa
ramos. Esa parte corresponde hoy a los excusados que quedan 
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junt? a la sala, d~ espera _frente a la oficina del gobernador. La 
atmosfera romant1ca de tiempos de Isabel II, tan genuinamente 
re~~esentada en n~~st~o a~bien~e insular por algunos de aquellos 
mil~tares de los e1erc1tos 1sabehnos que se desempeiiaron como 
c~p1tanes generale~ de Puerto. Rico, daba lugar a festejos y celebra
c10n~s que requenan el espac10 adecuado y correspondiente al aire 
palatmo q~e las ;e~ormas de Mirasol querfan dar al edificio. En 
consecuenc1a es logico suponer que se construyera un nuevo come
dor durante las reformas de 1845 a 1846. Es este el mismo 

t. , t·1· , d que 
con mua u 1 1zan ose hoy para las recepciones oficiales de gobier-
~o Y me,rec~ destacarse el hecho de que, desprovisto de instala
c10nes electncas, depende su alumbrado de velas cuyas luces . 

l b. t d . , pare 
cen recrear ~ a~ 1e~ e ec1mononico que lo origin6. 

El patio mtenor tambien parece ser de la reforma del 
1~5-1846. Representa un espacio de sabor tradicional inconfun
d1ble por los re~ursos ~ue sabiamente combin6 el ingeniero. El 
costado_ este se smgulanza con el empleo de vidrios multicolores 
que, umdos a las c?lumnas a~osadas y las celosfas, imprimen una 
nota alegre Y mov1d~ al con~unto, particularmente por las tardes 
cuando e! sol hace bnllar las vivas tonalidades azules, verdes y rojas 
de sus cn~tales. Las demcis galerias de la planta alta estan cerradas 
por _celos1as. Al sur, sobre la torre~ ~;eside el conjunto el antiguo 
relo~ de sol, fechado por la trad1c10n en el siglo XVII, aunque 
pud1era c~rrespo~de~ a cualquuera de las obras realizadas durante 
esa centuna o la s1gu1ente. 

En 1858 se realizaron ii:nportantes mejoras en el edificio. 
Tampoco hemos encontrado DI la memoria descriptiva, ni los pla
nos del proyec~o, por lo que desconocemos su alcance exacto pero 
1as ~ec~mendac10nes que se hac_en de su autor, el teniente coronel 

ose Lopez. Bago, nos dan una idea de la magnitud de los trabajos 
pues le va11.~ron, aparte de los elogios por la obra realizada, la 
recomendac1on para el grado de coronel de infanterfa. 7 o 

Una planta descriptiva firmada el 25 de enero de 1868 por el 
coma_ndante de ingenieros Manuel Walls, 7 1 recoge las reformas 
practicadas ~or Cort~o y Lopez Bago. A excepci6n de las areas 
cuyas _altera~10nes senalamos como dirigidas por Cortijo no pode
mos d1scermr ~on claridad a quien corresponde el resto de la obra 
0.ueva. Presum1mos que la ordenaci6n de espacios del area de vi
Vlenda privada, incluida la escalera de madera que conduce a ella 

' 
70 Hoja d · · , , E .e servtc1os de Jose Lopez Bago. Archivo General MTt S · 
71 Xped1ente personal de Jose Lopez Bago. I I ar, egovta, 

Supra, n.63. 
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se deba a Lopez Bago. Lo que si nos consta es el talento de ambos 
ingenieros toda vez que, a pesar del tiempo transcurrido Y la dife
rencia sensible de circunstancias, prevalece hoy el plan estructural 
basico del palacio. 

Las obras de 1868 fueron las ultimas de gran envergadura 
ejecutadas en la Fortalezjl bajo el regimen espanol. Durante la 
segunda mitad de! siglo se realizaron mas bien los trabajos de 
reparacion y mantenimiento que se hacian necesarios pero sin alte
rar en lo fundamental las lineas rectoras que tenia para esas fechas. 

Uno de los pianos mas completos que se conservan del edifi
cio es el que redactara el ingeniero Ricardo Mir y Febrer en .octu
bre de 1879. 7 2 Lamentablemente, coma en los casos antenores, 
hemos localizado solo el piano sin la memoria descriptiva ni demas 
especificaciones con que solian acompanarse. Es, no obstan~~· .el 
mejor documento grafico que hasta ahora tenemos de! ed1f1Clo 
antes de 1898. 

IV:.,. SIGLO XX 

El cambio de soberania y el nuevo orden de vida que habria 
de conducirse desde aquella~ vetustas paredes supuso alteraciones a 
la estructura. Aunque las obras hechas desde entonces estan mas 
cercanas a nosotros hemos tenido dificultad para localizar los do
cumentos que pod;ian mostrarnos con exactitud cuando se hizo 
cada una. Entre 1939 y 1940 el ingeniero Herbert James Moore 
dirigio una importante restauracion, respetandose en ella los carac
teres genrales de! edificio. Sabemos que de esta fecha datan los 
garajes para los automoviles de gobierno y nuevos cuarteles para 
los miembros de la policia, sin que hayamos podido discernir a 
cual de las estructuras anejas corresponden estos ultimas. 7 3 <,Per
tenece tambien a esta restauracion el tercer cuerpo que se anade al 
lateral sur donde radico originalmente la Secretaria de Gobierno? 
Eso pensamos pero nada podemos afirmar con seguridad. Una in
vestigacion pendiente en los Archivos Nacionales (Washington, 
D.C.) podria aclararnos muchas dudas sabre lo realizado en esta 
ocasion. 

La capilla ha debido trasladarse a la torre del Homenaje en 
alg{in momenta temprano de este siglo y alli continua desde en
tonces. Aparentemente estuvo decorada con murales de pobre cali-

72 Proyecto de reparaciones en la Real Fortaleza, 26 de octubre de 1879, 
Ricardo Miry Febrer. S.H.M., P.m. 16.22. 

73 Jorge Felices, Jr., "Las obras de restauracion del antiguo palacio de Santa 
Catalina", El Mundo (8 de octubre de 1939), p.5. 
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dad que desaparecieron durante las obras de 1939-1940. En 
1950-1951 el artista holandes Marcolina Maas tuvo a su cargo la 
remodelacion de! oratorio, presentando en mosaicos y madera de 
caoba un plan iconografico dedicado a la Trinidad y, a traves de 
ella, a la salvacion del hombre. El mosaico principal, al fondo del 
altar, representaba a la Santisima Trinidad y estaba compuesto por 
95,000 pedacitos cortados a mano. En el retablo del altar otro 
mosaico de cristal opaco sabre fondo platinado representaba la 
Crucifixion. A la entrada de la capilla se conserva aim la palabra 
"PAX" y en el cristal de la puerta, un barco, representativo del 
alma, es sacudido por las alas pero el faro le avisa a la distancia que 
su salvacion esta cerca. 7 4 Del propio Maas son tambien los vitrales 
de Santa Catalina y San Juan que engalanan la Sala de los Gober
nadores. Los danos causados por la humedad provocaron una nue
va remodelacion en 1969-71, que cubrio los mosaicos con azule
jeria y sustituyo la alfombra de V'Soske con ladrillos. Actual
mente la preside un altar barroco de! siglo XVIII con columnas 
salomonicas adquiridos por el Instituto de Cultura Puertorriquena 
en Espana. 

La antigua cocina situada en la torre austral -a nivel de la 
segunda planta- fue descubierta accidentalmente en junio de 
1956. 7 5 Desconocemos cuando se destino a cocina tal parte de la 
torre pues al parecer se uso coma deposito de municiones en el 
siglo XVI. El piano de 1868 la identifica coma despensa y coma 
cocina los espacios que continuan utilizandose coma ta!. No seria 
extrano que se destinara a cocina desde fines del XVI, o temprano 
en el XVII, hasta las reformas de 1845-1846 cuando se hace el 
cambio. En el 1956 fue restaurada siguiendo los patrones de su 
epoca y constituye hoy uno de los atractivos principales de! edifi
cio. Fue asesor tecnico de la restauracion el senor Franz Loes
che. 7 6 

Los jardines captaron ya en el siglo XVIII la atencion de fray 
Ifiigo Ab bad, critico inmisericorde de los defectos islenos. 7 7 Los 
forman terrazas de distintos niveles entre las cuales destaca la co
nocida coma el "Jardin Hundido" por encontrarse, encerrada en
tre muros de ladrillo y mamposterfa, a un nivel mas bajo que el 

-
74 

Carmen Reyes Padro, "Padre Maas restaura oratorio del palacio de Santa 
Catalina", El Mundo (11 de diciembre de 1951), pp.8 y 14. 

75 
Malen Rojas Daporta, "Encuentran cocina vieja en la Fortaleza" El 
Mundo, Suplemento Sabatino (21 de julio de 1956), p.4. ' 

76 Loe. cit. 
7 7 Ab bad, op. cit., p.103. 
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terraplen de la muralla y demas terrazas que Ia rodean. Centra este 
espacio la fuente morisca, de forma mixtilfnea, cuya ceramica de 
alicatados y arabescos aiiade la nota romantica al ambiente un 
tan to ex6tico que, ya de por sf, crea la exhuberante vegetaci6n 
tropical que se multiplica en los alrededores. Esta fuente, como las 
demcis que se encuentran en Ios jardines, se relaciona probable
mente con las obras de! mismo estilo que se construyen en San 
Juan durante los aiios treinta de este siglo como son, por ejemplo, 
el edificio de Medicina Tropical y la torre de Ia Universidad. Desde 
el jardfn podemos apreciar la interesante fachada lateral de! edifi
cio, donde se mezclan, aparte los caracteres propios de su estilo, los 
distintos materiales utilizados en la construcci6n y embelleci
miento de la estructura: el ladrillo, el hierro, la madera, el cristal e 
incluso la adaptaci6n a la mamposterfa de elementos originalmente 
lf gneos como ocurre en la forma abalaustrada de la escalera donde 
se imita el mismo tipo de balaustres que se emplea en la escalera 
principal. ~ 

La Fortaleza tuvo su fachada completamente despejada hasta 
1951 cuando, a consecuencia de la revuelta nacionalista de! aiio 
anterior, se mand6 a constru1r la verja y los portones de hierro que 
guardan desde entonces el acceso principal a la mansion. 

A modo de consideraci6n final para estos apuntes, queremos 
destacar una vez mas el lugar que ocupa la Fortaleza de Santa 
Catalina en el contexto de la arquitectura colonial hispanoame
ricana. Su planta primitiva es una de las pocas que del primer 
momento de la conquista subsisten en America. Las reformas deci
mon6nicas la convirtieron en el eje del neoclasico isabelino de San 
Juan y no olvidemos que dicho estilo tiene en nuestra ciudad su 
mas decidido exponente. Ya estrictamente en el orden local, la 
remodelaci6n de 1846 impuso unos nuevos caracteres a la arqui
tectura de la ciudad, ejerciendose la influencia de su estilo sobre 
otros edificios publicos y casas privadas que, con mayor o menor 
fidelidad, trataban de seguir el modelo admirado en la capitania 
general. 
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