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INTRODUCCION* 

ALLAN R. BREWER-CARIAS 

Profesor de la Universidad Central de Venezuela 

En toda la historia de la humanidad ningun pals del 
mundo ha fundado tantos pueblos, villas y ciudades en un 
territorio tan grande, en un perfodo de tiempo tan corto, y 
en una forma tan regular y ordenada como lo hizo Espana 
en America durante los siglos xvi y xvn. 

La "ciudad ordenada" colonial hispanoamericana 
fue la gran creaci6n y legado cultural urbano espaftol 
en el Nuevo Continente, materializada en un modelo 
urbano caracterizado por su forma general reticular, 
desarrollado siempre partiendo del trazado de una plaza 
mayor o central dispuesta a cordel y regla, de la cual 
paulatinamente fueron saliendo calles trazadas en Hnea 
recta, formando una trama urbana en manzanas o cuadras 
generalmente iguales, como un damero, tal y como todavia 
hoy se aprecia en todos los centros o cascos hist6ricos de 
los pueblos y ciudades latinoamericanas. 

* El presente libro es el texto ampliado de las videoconferencias dictadas desde 
la Universidad de Columbia en Nueva York para el Curso de Maestria en 
Derecho Urbanistico de la Universidad Externado de Colombia, Bogota, 16 
de noviembre de 2007. 
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Estas conferencias tienen por objeto, precisamente, 
tratar de explicar el origen de esa forma urbana ortogonal 
y de c6mo la misma se implant6 con una regularidad, 
formalidad y continuidad pasmosas en el vasto continente 
americano, desde la Nueva Espana (Mexico) y la Florida en 
el norte, hasta el extrema sur en Chile y el Rio de la Plata; 
tema sobre el cual nos hemos ocupado ampliamente en el 
libro La Ciudad Ordenada, Ed. Criteria, Caracas 2006, 545 
pp., e ilustrado con 636 planos antiguos y recientes de la 
"ciudad ordenada" hispanoamericana. 

Esa increible empresa no s6lo fue "ordenada" en cuan
to a la adopci6n de una sola forma urbana reticular para 
las ciudades, que se repiti6 regularmente, sino que, por 
sobre todo, fue "ordenada" en el sentido que fue realizada 
en acatamiento a precisas normas juridicas que al efecto 
se fueron dictando desde la Corona. 

No fue un proceso que se dej6 al azar ni a la sola ex
periencia o criteria de los adelantados y pobladores; y 
ello, incluso, a pesar de queen sus inicios el proceso del 
descubrimiento, conquista y colonizaci6n de la America 
hispana se desarroll6 por iniciativa privada, conforme 
capitulaciones que fueron otorgadas por los monarcas a 
los adelantados. A pesar de ello, sin embargo, el proceso 
de poblamiento obedeci6 a una polftica centralizada que 
se plasm6 paulatinamente en ordenanzas, instrucciones 
y reales providencias dictadas por los monarcas especial
mente para la empresa americana, entre otros aspectos, pa
ra asegurar, juridicamente, mediante el poblamiento, que 
las nuevas tierras descubiertas en las Indias se incorpora
ran a la Corona de Castilla. Dichas normas se aplicaron 
de manera uniforme por los gobemadores y adelantados, 
en adici6n a las contenidas en las clausulas especificas de 
cada capitulaci6n. 
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He alH, precisamente, una de las diferencias esenciales 
que existi6 entre los procesos colonizadores espafiol e 
ingles en America, iniciado el ultimo 100 afios despues del 
primero. Si bien ambos estuvieron a cargo de particulares 
que obtuvieron una concesi6n real a su propio riesgo 
y ventura, en el caso de la conquista y colonizaci6n 
espafiolas el proceso fue rapidamente ordenado por 
la metr6poli, enmarcandolo en normas juridicas que 
evidenciaron una deliberada politica del Estado espafiol, 
lo que dio origen, asi, no s6lo al "derecho indiano", es 
decir, a un cuerpo de leyes dictadas especialmente para las 
lndias, sino tambien a una organizaci6n politica territorial 
racional y jerarquizada para el gobierno interno en el 
Nuevo Mundo, compuesta por virreinatos, audiencias, 
capitanias generales y provincias, que ni siquiera existi6 
en la propia Peninsula. Nada similar ocurri6 en el proceso 
de colonizaci6n de Norteamerica. 

Con estas caracteristicas, en un lapso de unos cien afios 
entre los siglos xvi y xvn, en el Nuevo Mundo americano 
espafiol se produjo una descomunal operaci6n de pobla
miento de tal magnitud y extension que no encuentra 
parang6n en ninglin otro proceso colonial en la historia 
de la humanidad; el cual se realiz6 siempre de acuerdo 
con un invariable plan regular y ordenado. Ello implic6 
no s6lo la necesidad de una cuidadosa selecci6n del sitio 
para la ubicaci6n de las ciudades desde el punto de vista 
del clima y de las condiciones del terreno, sino ademas el 
establecimiento de la forma urbana reticular para las mis
mas, la cual no existia en las ciudades de la Peninsula, que 
generalmente tenian y tienen una trama urbana irregular 
e intrincada. 

Para el momenta, por tan to, se trataba de algo totalmente 
nuevo, aun cuando el modelo se hubiera utilizado en forma 
amplia en la antigiiedad por los griegos y los romanos en 
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sus empresas colonizadoras al fundar nuevas ciudades, y 
tambien ocasionalmente durante la Edad Media, cuando 
se trat6 de la creaci6n ex nova de centros poblados con fines 
de politica territorial o militar. 

Ese modelo recien se habia redescubierto con el 
Renacimiento, yes el que fue usado para la empresa 
americana, obedeciendo a una expresa politica de la 
Corona, contenida y orientada por normas juridicas con 
el objeto fundamental de afirmar y afianzar el seftorio 
sobre las tierras descubiertas, y asegurar la ocupaci6n 
de las mismas, lo que conforme al C6digo de las Siete 
Partidas (1348) correspondia "a aquel que las poblara 
primeramente". 

Por tanto, poblar fue el titulo juridico necesario e in
dispensable para poder incorporar las nuevas tierras que 
se fueron descubriendo a la Corona de Castilla, por lo que 
precisamente, a diferencia de los ingleses, los espaftoles en 
America fueron febriles fundadores de ciudades, de ma
nera que incluso las capitulaciones se dieron siempre con 
la obligaci6n de poblar. Ello no s6lo implicaba la toma de 
posesi6n de la nueva tierra en nombre de los monarcas, 
sino que en definitiva era el instrumento central para la 
demarcaci6n de la jurisdicci6n de la gobemaci6n de cada 
adelantado, asi como de la provincia que la asentaba. 

Conforme al derecho castellano, por tanto, el proceso 
de conquista del Nuevo Mundo obedeci6 a una deliberada 
politica pobladora, constituyendose la colonizaci6n para 
el conquistador, en medida sustancial, en fundar pueblos, 
villas o ciudades y hacerlo formalmente mediante acta 
autentica; y no simplemente estableciendo o asentando 
campamentos, aldeas, rancherias o embarcaderos. 

Su esencia, el principio era que si nose poblaba, no ha
bia conquista. Asi lo diria el cronista y capellan de HERN AN 

CORTES, FRANCISCO L6PEZ DE GoMARA (1511-1564) en su 
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Historia general de las Indias y vida de HERNAN CORTES, al co
mentar el fracaso de la expedicion de P ANFILO DE NARv AEZ 
a Florida: "Quien no poblare no hara buena conquista, y 
no conquistando la tierra nose convertira la gente, asi que 
la maxima del conquistador ha de ser poblar" ( capitulo 
XLVI). 

Por ello, ademas, la fundacion de un pueblo fue siem
pre un acto formal, por los efectos juridicos importanti
simos que tenfa. Con el mismo quedaban formalizadas 
muchas cosas: la indicacion de su territorio (terrnino); la 
reparticion de los solares entre los pobladores; y la desig
nacion de sus autoridades, con lo cual el pueblo adquiria 
existencia legal independientemente de que hubiera, in
cluso, encontrado ubicacion fisica o geografica en forma 
definitiva. Poblar, por tanto, era establecer un pueblo en 
el sentido medieval del terrnino; como Republica, es de
cir, como lo escribio CrcER6N, no solo como "reunion de 
hombres congregados de cualquier manera, sino [ como] 
sociedad formada bajo la garantfa de las leyes y con el ob
jeto de utilidad comlin" (Tratado de la Republica). 

En definitiva, poblar en America hispana no fue el re
sultado del espfritu formalista y documental que tanto se 
ha atribuido a los espai\.oles, sino a una exigencia de carac
ter juridico que muchas veces se olvida por los estudiosos 
de la conquista y poblarniento de America, como exigencia 
para que las tierras descubiertas entraran a formar parte 
de las posesiones del reino de Castilla. 

Ello implico, a diferencia del poblamiento en el pro
ceso de conquista del Nuevo Mundo en Norteamerica, la 
necesidad de diseftar un modelo para poder establecer en 
forma ordenada y conforrne a precisas instrucciones reales, 
los cientos de ciudades y pueblos que se requerfan en el 
vasto continente americano, que exigfa con la fundacion 
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de los mismos trazar su plano con su plaza, calles y solares 
"a cordel y regla". 

En esa forma, la fundaci6n de pueblos, sin duda, fue la 
acci6n mas importante del proceso de conquista, al pun
to de que s6lo se podian fundar pueblos con licencia de 
la Corona o de los adelantados. Por ello, fundar pueblos 
sin licencia era un delito que incluso acarreaba la pena de 
muerte, pues la fundaci6n era lo que daba preferencia al 
poblador respecto del territorio descubierto en relaci6n 
con otros adelantados, ya que la existencia de una pobla
ci6n significaba que la tierra ya estaba conquistada bajo 
una determinada jurisdicci6n. 

Este singular proceso de doblamiento en America, al 
menos nos plantea cuatro preguntas que quisiera tratar 
de responder relativas al porque, al c6mo, al que y al en 
que forma se desarroll6 el proceso de doblamiento ame
ricano. 

La primera pregunta es el porque, par que fundar, es 
decir, por que los conquistadores tuvieron siempre que 
fundar y sembrar de pueblos, villas y ciudades el vasto 
continente americano. La respuesta a esta interrogante la 
encontramos en el orden juridico que se aplic6 durante 
los siglos xvi y xvn, al proceso de penetraci6n del terri
torio americano por los conquistadores y adelantados el 
cual les imponia la obligaci6n formal de fundar pueblos, 
villas y ciudades. 

La segunda pregunta es el c6mo, c6mo fundar, es decir, 
c6mo la Corona espafiola asegur6 que efectivamente se 
cumpliera la obligaci6n por los adelantados. La respuesta 
a este segundo interrogante esta en la organizaci6n poli
tica y administrativa que fue establecida por la Corona 
para velar precisamente por la ejecuci6n del proceso de 
doblamiento. 
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La tercera pregunta es el que, que fundar, es decir, 
cual forma urbana se debia aplicar en la fundaci6n de 
tantos pueblos. La respuesta a esta pregunta esta en el 
modelo de ciudad que se disefi6 en la Corona espafiola 
para la empresa americana y que se implant6 en todo el 
continente. Ello provoca otra pregunta yes de d6nde sali6 
el modelo, cuya respuesta esta en sus origenes griegos, 
romanos y medievales que penetr6 en la burocracia real 
junto con los nuevos conocimientos que se originaron en 
el Renacimiento. 

Y la cuarta pregunta es en que forma se transmiti6 ese 
modelo desde la Corona has ta America, de manera de ase
gurar la implantaci6n en todos los pueblos, villas y ciuda
des. La respuesta a este interrogante esta en el conjunto de 
instrucciones y cedulas reales que se fueron formulando 
por agregaciones sucesivas, la cuales culminaron con las 
Ordenanzas de Descubrimiento y Poblaci6n de FELIPE n, de 
1573, cuyo texto se recogi6 luego, integramente, en la Re
copilaci6n de las Leyes de las Reynos de Indias de 1680. 





PRIMERA PARTE 

SOBRE EL PORQUE FUNDAR 0 POR QUE SE FUNDARON 
TANTOS PUEBLOS, VILLAS Y CIUDADES EN TODO EL 

CONTINENTE AMERICANO 

La respuesta a esta primera pregunta de por que la fun
daci6n sistematica de pueblos, villas y ciudades en toda 
la America espafiola colonial es, simplemente, porque los 
adelantados y conquistadores estaban juridicamente obli
gados a hacerlo. Asi resultaba del derecho castellano, que 
fue el que se aplic6 en estas tierras, y conforme al cual se 
llev6 el proceso de descubrimiento, conquista y coloniza
ci6n de America hispana. El porque de esta obligaci6n es 
lo que nos interesa precisar. 

I. EL DERECHO CASTELLANO APLICABLE AL PROCESO 

DE DESCUBRIMIENTO Y POBLAMIENTO DE LAS INDIAS 

Este derecho castellano, era un derecho escrito, coma el 
de todos los reinos de la peninsula, que se habia venido 
formando por el legado del derecho romano yen parte del 
visig6tico, pues la peninsula espafiola habia sido primero 
colonia romana (Hispania) y luego de la caida del lmperio 
Romano, ocupada por poblaciones del norte, basicamente 
por los visigodos. Ese derecho que habia quedado en los 
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pueblos fue paulatinamente moldeado conforme a los 
usos locales. 

En cuanto al reino de Castilla, el derecho del mismo 
se desarroll6 principalmente entre los siglos XI y xm, en 
pleno proceso de la reconquista de la peninsula frente a 
los moros, habiendo sido plasmado en la legislaci6n de 
orden local que se fue otorgando por los reyes espedfica
mente para cada ciudad y sus municipios. Ello dio origen 
a lo que se conoce como los "fueros municipales" en los 
cuales se reflej6 el derecho que era aceptado y seguido en 
cada localidad. Tenian, por tanto, aplicaci6n estrictamente 
local, pero muchos de esos fueros se extendieron a otras 
localidades, llegando algunos incluso a aplicarse en casi 
todo el reino. 

Entre los fueros mas importantes otorgados con motivo 
del proceso de la reconquista, mediante los cuales se regu-
16 el proceso de repoblamiento de las antiguas ciudades 
y pueblos romanos-visig6ticos que habian sido ocupados 
por los moros por varios siglos, una vez recuperados por 
los cristianos, esta el Fuero de Sepulveda en la provincia 
de Segovia, expedido por ALFONSO VI el 17 de noviembre 
de 1076, el cual puede considerarse como un antecedente 
fundamental de las regulaciones urbanisticas. 

En el mismo se encuentra, por ejemplo, como parte de 
la politica de repoblaci6n, el establecimiento de privilegios 
y excepciones para estimular la repoblaci6n de las villas 
abandonadas. A tal efecto se estableci6, por ejemplo, la 
obligaci6n del poblador de residir por un tiempo en la ciu
dad, pero a la vez se le otorg6 el privilegio de poder salir y 
dejar su casa segura por un mes, sin perderla por asuencia. 
El privilegio general era una excepci6n al principio general 
que se resumi6 en la frase comun espaftola de que "el que 
va a Sevilla pierde su silla", o en la hispanoamericana, "el 
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que va de villa pierde su silla", o en la brasilefia "el que va 
a Portugal pierde su lugar". 

Pero aparte de ese privilegio general al poblador de 
conservar su casa en ausencia, el Fuero de Sepulveda es
tablecia algunos principios vinculados al proceso urbano, 
como los siguientes: 

En primer lugar, el principio de la ordenacion y asig
nacion de uso a la tierra urbana por la autoridad local, de 
manera que la ocupacion del suelo no era libre sino que 
debia estar sometida a un ordenamiento. 

En segundo lugar, en el Fuero de Sepulveda se en
cuentra tambien el antecedente remoto de la existencia 
de un patrimonio publico del suelo, de manera que solo 
el Consejo podia y debia adjudicar solares al poblador 
para construir su casa, en el lugar adecuado y cerca de las 
otras casas. 

En tercer lugar, este deber de la autoridad local de ad
judicar solares para poblamiento, solo se estableda para 
un primer establecimiento, por lo que si posteriormente el 
poblador vendia su casa y se proponia edificar de nuevo, 
ya no podia pedir adjudicacion de un nuevo solar sino que 
esta vez debia comprar el terreno que necesitaba. 

En cuarto lugar, en el fuero tambien se estableda la 
exencion tributaria para el poblador, siempre que tuviese 
casas en la villa o las tuviere pobladas; y ademas, que la 
casa estuviere necesariamente cubierta de teja y no de paja; 
pues de lo contrario debia pagar sus impuestos como si 
no morase en la villa. 

Por ultimo, como en todos los fueros castellanos, algu
nas normas basicas sobre el derecho civil de la propiedad 
urbana tambien se establedan en el Fuero de Sepulveda, 
como el de la dimension vertical de la propiedad urbana 
que recogia el viejo precepto romanista, de que el dominio 
se extendia ilimitadamente en sentido vertical, por arriba, 
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usque ad coelum, ad sidera y, por debajo, usque ad inferos, ad 
centrum, ad profumdum, Io que en materia urbana se con
cretaba en el derecho del propietario de elevar sus edifi
caciones sin limite alguno. 

Por otra parte, al lado del derecho local, en la Edad 
Media tambien se desarrollo un derecho territorial con
suetudinario y judicial, que tuvo su origen en recopila
ciones hechas por iniciativas privadas, de las costumbres 
juridicas y de la jurisprudencia de los tribunales del pais 
castellano. Entre esas recopilaciones se destaca el Libra de 
los Fueros de Castilla (1250), redactado en Burgos durante 
la segunda mitad del siglo xm, y el Fuero Viejo de Castilla 
(1356), considerado durante alglin tiempo como el codigo 
de la nobleza castellana, y atribuido al rey PEDRO 1 el "cruel" 
(1334-1336). En estos ultimos casos se trataba de obras de 
indole privada de recopilacion de textos anteriores. 

Ese derecho disperso, ademas, habia sido objeto de 
recopilaciones generales, como la monumental ordenada 
por ALFONSO x, el "sabio" en 1256-1263, denominada el C6-
digo de las Siete Partidas, para cuya elaboracion una de las 
principales fuentes fue el Corpus iuris civilis, utilizandose 
la division romana en libros, titulos y leyes, que abarco 
todas las manifestaciones del derecho en la epoca. 

Se trato inicialmente de una obra de caracter didac
tico, dirigida a instruir a los principes para facilitarles la 
adopcion de sus resoluciones, la cual un siglo despues de 
su publicacion del Codigo, adquirio fuerza obligatoria en 
virtud de la adopcion por las cortes en Alcala de Henares, 
en 1348, del llamado Ordenamiento de Alcala. 

En este cuerpo se establecio por primera vez el orden 
de prelacion de las fuentes legales, disponiendose que el 
Codigo tendria el caracter de cuerpo normativo supletorio 
general, con lo que se dio cierta unicidad a la legislacion 
del reino de Castilla y Leon. 
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II. EL POBLAMIENTO COMO TITULO DE SENORio SOBRE 

LAS NUEVAS TIERRAS: LA NECESIDAD JURIDICA DE POBLAR 

Este C6digo de las siete partidas regulaba las formas o "ma
neras como se gana el se:ftorio del reino", mencionando 
cuatro soluciones o titulos juridicos: herencia, elecci6n 
voluntaria, matrimonio con heredera del reino o concesi6n 
pontificia o imperial. Pero en un mundo reducido a Euro
pa, Africa y el Oriente hacia Asia como era el existente en la 
epoca, la empresa isabelina del descubrimiento de la ruta 
a la India por el Occidente no tenfa por objeto hacer de los 
Reyes Cat6licos se:ftores del algun reino existente, por lo 
que el regimen juridico mencionado en el C6digo no tenia 
aplicaci6n en ese momento: los reyes no tenian posibilidad 
de heredar las tierras nuevas que se descubrieren; no po
dian adquirirlas por el consentimiento de todos los de los 
ignotos reinos; no habfa posibilidad de que las obtuvieran 
por casamiento, yen las tierras nuevas y desconocidas ni 
el Papa ni el emperador eran reyes de las mismas. 

Por tanto, el titulo juridico que podfa utilizarse para 
apoderarse de las "islas y tierras firmes" que CoL6N encon
trare en las "mares oceanas", conforme al mismo derecho 
castellano, era otro. Y alli esta precisamente la respuesta a 
la pregunta de por que poblar. 

En efecto, la Ley 29, titulo xxvm de la Partida m, al plan
tear la cuesti6n de a quien pertenece "la ysla que se faze 
nuevamente en el mar", prescribfa lo siguiente 

Pocas vegadas acaece que se fagan yslas nuevamente en 
la mar. Pero si acaeciesse que se fiziese y alguna ysla de 
nuevo, suya dezimos que deve ser de aquel que la poblare 
primeramente; e aquel o aquellos que la poblaren, deben 
obedescer al Senor en cuyo seftorio es aquel lugar do apa
reci6 tal ysla. 
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Por tanto, el titulo juridico del cual se disponfa conforme 
al derecho castellano para incorporar las nuevas tierras 
o islas que se descubriesen al seftorio de la Corona de 
Castilla, consistfa en poblar las islas y tierra firme que se 
descubrieren, lo que imponfa la obligaci6n de poblar para 
poder tomar posesi6n de una tierra, correspondiendo el 
seftorfo a quien primero poblare. 

Sin embargo, un escollo interpretativo se deriv6 del 
texto de la norma. Resulta que, como COLON lo inform6 a 
la Corona desde el mismo momento de su regreso del pri
mer viaje (1493), esas tierras, deda, estaban "pobladas con 
gente sinnumero", pero que a pesar de ello, "dellas todas 
he tornado posesi6n por sus altezas con preg6n y bandera 
real estendida y non me fue contradicho". 

Esta situaci6n hizo que el problema del titulo juridico 
de la ocupaci6n fuera motivo de discusi6n. Conforme al 
derecho de la epoca, los paises habitados por infieles se 
consideraban que pertenecian a la naci6n cristiana que los 
descubriera, conquistara y poblara; pero los juristas de la 
Corte no estaban seguros de que lo que se habfa descu
bierto fuesen paises habitados por infieles -los cuales en 
principio, en ese momento eran s6lo los moros-, acudieron 
entonces al Papa para que les concediera las tierras descu
biertas y por descubrir en la "Mar Oceana", aun cuando el 
Papa no era rey en esas tierras, Un.ico titulo que le hubiera 
podido permitir conforme a las partidas, otorgarlas a los 
monarcas. 

En la epoca, sin embargo, no habian sido infrecuentes 
las bulas de asignaci6n de territorios en soberania a reyes 
y principes; mas bien eran una practica intemacional co
mlin en Europa antes de 1492: ADRIANO IV habfa entregado 
a ENRIQUE n de Inglaterra la isla de Irlanda; CLEMENTE IV, 
en 1344, concedi6 al conde CLERMONT las islas Canarias; y 
NICOLAS v, en 1455, CALIXTO 111, en 1456 y SIXTO IV, en 1481 
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habian otorgado a Portugal las tierras africanas, desde el 
cabo Bojador hasta la India. Se trataba de una tradici6n 
arraigada de tipo medieval, basada en la idea del poder 
temporal del papado 

En el caso de America, ademas, la busqueda de una 
concesi6n papal se precipit6, por el reclamo que el rey 
JuAN n de Portugal le habia hecho a COLON a su regreso del 
primer viaje, en la entrevista que sostuvieran tambien en 
febrero de 1493, en el sentido de que las islas descubiertas 
le pertenedan por encontrarse enclavadas en el espacio 
reconocido a Portugal particularmente en el Tratado de 
Alcacovas. Este se habia suscrito en 1479 con motivo de 
los descubrimientos portugueses en la costa africana 
repartiendose los dos reinos las tierras descubiertas, ha
biendo sido confirmado por el PAPA con la bula Aeterni 
Regis (1481). 

Lo cierto es que al recibir el informe del primer viaje, 
los Reyes Cat6licos, si bien ordenaron inmediatamente los 
preparativos para la realizaci6n del segundo, de inmedia
to iniciaron negociaciones con el papado para asegurar el 
monopolio de la navegaci6n y colonizaci6n de los mares y 
territorios que COLON habia descubierto. El Papa ALEJAN
DRO VI, ademas, era RODRIGO BORJA, espaflol de Valencia, 
quien para lo que se le requeria tenia coma precedentes 
las bulas que habian sido concedidas a los monarcas por
tugueses decadas antes. 

Ahora le tocaba a Espana, para lo cual el Papa otorg6 
a los Reyes Cat6licos todas las tierras descubiertas por 
CoL6N, y trazando una linea imaginaria de Norte a Sur 
a 100 leguas al oeste de las Azores y de las islas de Caba 
Verde, estableciendo que todas las tierras y el mar al oes
te de esa linea quedaban bajo la exploraci6n e influencia 
espaftolas. 
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Esta demarcaci6n qued6 plasmada en tres hulas fe
chadas los dias 3 y 4 de mayo de 1493: la Inter coetera y la 
Eximiae devotionis del 3 de mayo, y la Inter coetera del 4 de 
mayo. Mediante una cuarta bula, la Dud um Siguidem, otor
gada el 26 de septiembre de 1493, el Papa ampli6 las con
cesiones a los monarcas espafioles para incluir "las islas y 
continentes cualesquiera, encontrados o por encontrar [ ... ] 
navegando o viajando al Oeste o el Sur, ya se encuentren 
en las regiones occidentales o meridionales y orientales y 
de la India". En esta concluy6: 

donamos, concedemos y asignamos todas y cada una de 
las tierras e islas supradichas, asi las desconocidas como 
las has ta aqui descubiertas, por vuestros enviados y las que 
se han de descubrir en lo futuro que nose hallen sujetas al 
dominio actual de algunos sefi.ores cristianos. 

Esta donaci6n pontificia tuvo un gran valor intemacional, 
habiendo sido esta, ademas, la ultima vez en la historia de 
la humanidad que se produciria un acto teocratico de esa 
naturaleza. 

En todo caso, la alarma de Portugal por la generosidad 
de las concesiones del Papa, al incluir a la India en la bula, 
llev6 al rey JUAN n a negociar directamente con los Reyes 
Cat6licos, aceptando la demarcaci6n de la bula Inter co
etera, pero pidiendo que la linea fuera trazada no a las 100 
leguas, sino a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Ver
de. Para ello, los reinos suscribieron un nuevo tratado, el 
de Tordecillas en 1494, con el cual los monarcas espafioles 
accedieron a la petici6n portuguesa creyendo, por CoLON, 
que ya habia quedado descubierto el camino occidental 
a la India. Pero no fue asi, con lo que Portugal asegur6 el 
dominio del verdadero camino a la India bordeando Africa 
y del Atlantico Sur, asi como del territorio de Brasil, aun 
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cuando en principio todavfa se tenfa como no descubier
to. Espana luego se darfa cuenta que con lo que se habfa 
quedado con el tratado, habfa sido con un Nuevo Mundo 
que habfa "aparecido" y le perteneda. 

La concesi6n papal, en todo caso, se referfa a las tierras 
que no fuesen poseidas por otro rey cristiano, es decir, con
forme al derecho castellano, que no hubiesen sido pobla
das antes bajo el senorio de otro soberano. La obligaci6n 
de poblamiento, por tanto, quedaba como titulo juridico 
siempre valido y necesario para que incluso pudiera ma
terializarse la concesi6n papal. 

III. Los PUEBLOS DE ESPANOLES y LOS PUEBLOS DE INDIOS 

Otro tema juridico que hubo que resolver en el proceso 
de poblamiento se refiri6 al "justo titulo" de la Conquista, 
particularmente por la problematica que surgi6 en tomo 
a los indios y SU regimen juridico, que form6 parte funda
mental del derecho indiano. 

Al inicio del proceso de conquista, y como reacci6n 
a las conductas esclavistas desplegadas por CoL6N en la 
isla La Espanola, por Real Cedula de 20 de junio de 1500 
se declar6 a los indios como vasallos libres de la Corona. 
Solo se admiti6 que podfan ser tenidos como esclavos a 
los indios cautivos en justa guerra, lo que incluso se eli
min6 en 1530. 

Los indios, sin embargo, vieron condicionada su liber
tad al ser equiparados a lo queen el viejo derecho castella
no se denominaba "rusticos" o menores, es decir, personas 
que requerfan de tutela o protecci6n legal, situaci6n de la 
cual surgieron los repartimientos y encomiendas que fue
ron las dos formas juridicas mas importantes tendientes a 
organizar a los indios en las Indias. 
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Estos repartimientos dieron origen a las encomiendas, 
y que implicaba que un grupo de familias de indios, in
cluso con su propia organizaci6n y sus propios caciques, 
se entregaban o se "encomendaban" a un espaii.ol enco
mendero. A este se le obligaba juridicamente a proteger 
a los indios que le habian sido encomendados y a velar 
por su fe religiosa, pero tenia el derecho de beneficiarse 
con el trabajo u otros servicios personales de los indios y 
de exigirles tributos y diversas prestaciones econ6micas. 
Esta instituci6n regulariz6 entonces una relaci6n entre el 
encomendero y los encomendados, de seii.or-siervo, lo 
que marc6 profundamente la vida colonial, sobre todo en 
los paises de America Latina con gran densidad de pobla
ci6n aut6ctona. En todo caso, muchos pueblos en America 
tuvieron su origen, precisamente, en las encomiendas, 
desarrollandose en tomo a la casa del encomendero y a la 
iglesia de la doctrina. 

A pesar de los intentos de eliminar las encomiendas, 
particularmente por la lucha sostenida entre fray BARTO

LOME DE LAS CASAS, mediante leyes protectoras del traba
jo del indio, como la muy importante Leyes y Ordenanzas 
nuevamente hechas par Su Majestad para la gobernaci6n de 
las Indias y buen tratamiento y conservaci6n de las indios de 
1542, conocidas como las Leyes Nuevas, por las protestas 
que origin6 en America, la instituci6n persisti6 pero con 
preceptos mas favorables a los indios. 

En cuanto a los indios no repartidos en encomiendas 
se procur6 que los mismos vivieran agrupados en micleos 
de poblaci6n, aislados de los espaii.oles, con cierta auto
nomia administrativa. Estos fueron los pueblos de indios, 
que tenian sus propios alcaldes y alguaciles. Inicialmente 
se denominaron "reducciones", pues implicaban reducir 
al indio generalmente de vida no sedentaria, para que 
viviera en una poblaci6n a la cual se adscribian. Ademas, 
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estas reducciones tambien tuvieron su origen en las doc
trinas y misiones, originando pueblos de indios en tomo a 
la labor misionera de un fraile o cura doctrinero (pueblos 
de doctrina). 

Pero a pesar de la distinci6n basica entre los pueblos de 
espafloles y los pueblos de indios, en realidad todos fueron 
centros mixtos de poblaci6n donde vivieron en calidad de 
vecinos los blancos con los indios. La ciudad exclusiva
mente para poblaci6n blanca, en realidad no existi6, ni se 
sostuvo jamas en las Indias, pues la actividad socio-eco
n6mica del iberico no podfa pensarse ni sostenerse sin la 
colaboraci6n, apoyo y ayuda de la poblaci6n indigena. 

En todo caso, con motivo de las Leyes Nuevas se regu
lariz6 una dualidad de Reinos de Indias: la republica de 
indios, por una parte, y la de los espafloles, por la otra, 
independientes entre si y sometidas al monarca. Se reco
noci6, asi, la vigencia del propio derecho indigena en lo 
que no contradijese las leyes dictadas por los monarcas o 
las leyes naturales. Posteriormente, en 1550, el emperador 
orden6 suspender todas las conquistas y descubrimientos 
en el Nuevo Mundo, hasta 1556 cuando se proscribi6 el uso 
del termino "conquista" y se lo sustituy6 por el de "pacifi
caci6n" como apareci6 en la Instrucci6n dirigida al virrey 
del Peru, sobre poblaciones y nuevos descubrimientos. 

IV. LAS CAPITULACIONES COMO FUENTE INICIAL DEL DERECHO 

INDIANO Y COMO TITULO DE LA OBLIGACION DE POBLAR 

La obligaci6n general de poblar, ademas, les fue impuesta 
a los adelantados en los titulos individuales que obtuvie
ron de la Corona para la empresa de descubrimiento y 
conquista. 

Y estos titulos fueron las capitulaciones, las cuales se 
convirtieron en el instrumento titulo juridico fundamental 
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que sirvi6 para el proceso de descubrimiento, colonizaci6n 
y poblaci6n. Se trataba, en terminos contemporaneos de 
una especie de contrato de concesi6n territorial que la 
Corona otorgaba a los jefes de las expediciones descubri
doras. Su origen fue enteramente medieval, consecuencia 
tambien de la reconquista, como instrumento que otorgaba 
a los adelantados sefiorio de las tierras que se conquis
taren; y se aplicaron tambien en la conquista de las islas 
Canarias en 1420, cuando el rey JuAN n las dio en sefiorio 
a ALFONSO DE LAS CASAS sin sujeci6n a ninglin oficio de la 
Corona y con la sola obligaci6n de mantener fidelidad a 
Castilla. 

En las capitulaciones dadas para la conquista de Ame
rica se establecfa la autoridad del adelantado sobre una 
tierra descubierta o por descubrir; se otorgaba el derecho 
de conquista, poblaci6n y gobiemo de la tierra sometida, 
de manera que los adelantados eran los gobemadores de 
las provincias descubiertas; se establedan las obligaciones 
del adelantado de sufragar la empresa con sus propios 
fondos; se fijaban los derechos que se reservaba la Corona 
en los nuevos territorios; y se determinaban los territorios 
a los cuales se podia dirigir el descubridor; y se le imponia 
al adelantado la obligaci6n de fundar pueblos. 

En la ejecuci6n de las capitulaciones, la Corona no 
corrfa con ningun gasto para el envio de la expedici6n, 
lo que quedaba a expensas del expedicionario. Por ello 
se le compensaba con privilegios de titulos y ganancias, 
y con facultades para repartir tierras y solares, para hacer 
repartimiento de indios, para erigir fortalezas y para pro
veer de oficios a las ciudades; yen las capitulaciones se 
estableda la participaci6n de la Corona en las ganancias 
de la empresa. 

El delantado, ademas, era el responsable de su hueste, 
que era un ejercito particular que constituy6 el elemento 
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humano de la conquista. Los hombres que se reclutaban 
para integrarlo pasaban a formar parte de la empresa, con 
derecho a que se les concedieran o repartieran tierras y 
solares. Es decir, en las empresas descubridoras no habfa 
soldada y todos tenfan derecho en los repartos de utilida
des y en el botin. 

V. LA FORMA PARA FUNDAR, Y LA NECESIDAD 
DE UN ACTO SOLEMNE, PARA LA DEFINICION 
DEL TERRITORIO DE LAS PROVINCIAS 

En cuanto a la obligaci6n de poblar, la misma se estable
ci6 desde la primera capitulaci6n que los reyes otorgaron 
para el Nuevo Mundo, que fue la de CRISTOBAL COLON en 
1492; y siendo la ejecuci6n de la misma (fundar) el acto 
juridico mas importante como un acto solemnfsimo, del 
cual se dejaba constancia en acta levantada por escribano. 
El ceremonial era uniforme y formal y venia descrito por 
precision en los "manuales" o instrucciones dadas a los 
conquistadores. Mediante el mismo se tomaba posesi6n 
de la tierra, inmediatamente se trazaba la plaza como un 
cuadrado o rectangulo, en la cual se clavaba el simbolo 
de la justicia y gobiemo, ya partir de ella las calles se ex
tendian formando una reticula, indicandose el sitio de la 
iglesia, siempre en el costado este de la plaza, y de los otros 
edificios publicos; y se repartfan los diversos solares entre 
los vecinos, nombrandose las autoridades que regirian la 
ciudad, y disponiendose los ejidos. 

El pueblo como tal, por supuesto, al fundarse, no era 
absolutamente nada, salvo quizas un acta o una demarca
ci6n de calles y plaza y unas cuantas chozas que luego, con 
el correr del tiempo y de las actividades en tomo al mismo, 
se iban asentando y mejorando, y surgia progresivamente 
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la ciudad, ordenadamente, en el marco del plano trazado 
en la fundaci6n. 

Lo importante de este acto, aun cuando fisicamente la 
ciudad no existiese, era que con el acta fundacional existia 
juridicamente, como el titulo fundamental para el estable
cimiento del sefiorio o dominio de los monarcas espafioles, 
y ademas, como el titulo fundamental para la demarcaci6n 
del ambito territorial de las Gobernaciones otorgadas en 
las capitulaciones. 

Hay que recordar, por ejemplo, que las provincias se 
definieron en Tierra Firme siempre con la sola indica
ci6n mas o menos precisa de puntos en la costa del mar, 
asi: la capitulaci6n otorgada a GONZALO FERNANDEZ DE 
OVIEDO en 1523, ampliada en 1525, para Gobernaci6n de 
la Provincia y puerto de Cartagena, se extendia desde el 
Golfo de Uraba, que era el termino de la gobernaci6n de 
Castilla del Oro, que habia sido dada a PEDRARIAS DA. VILA 
en 1513, hasta dicho puerto de Cartagena; la capitulaci6n 
otorgada a RODRIGO DE BASTIDAS en 1524, para Goberna
ci6n de la Provincia y puerto de Santa Marta, se extendia 
desde el puerto de Cartagena, que era el termino de la 
gobernaci6n de Cartagena, hasta el Cabo de la Vela, en la 
parte occidental de la peninsula de La Guajira; y la capi
tulaci6n otorgada a los Welser en Venezuela en 1528, para 
la gobernaci6n de la provincia de Venezuela y Cabo de la 
Vela, se extendia desde dicho Cabo de la Vela, que era a 
la vez el termino de la gobernaci6n de Santa Marta, hasta 
el cabo de Maracapana (en el actual Estado Anzoategui) 
hacia el Este. 

Las provincias, por tanto, tenian una extension deter
minada en la costa, pero tierra adentro, llegaban hasta 
donde poblaran y, en todo caso, hasta el mar del Sur. Asi se 
indicaba, por ejemplo, en la capitulaci6n de 27 de marzo de 
1528 dada a ENRIQUE EmNGER y JERONIMO SAILER, en la cual 
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se sefial6 ademas, como termino de la gobemaci6n, des
de la costa (Norte) hacia el Sur, "de la una mar a la otra", 
es decir, desde el mar Caribe tierra adentro hasta el mar 
del Sur. La prolongaci6n de la provincia hacia el Sur, por 
tanto, en principio segufa una linea por el meridiano que 
pasaba por cada uno de los terminos hacia el Oeste (Cabo 
de la Vela) y hacia el Este (Maracapana). Sin embargo, su 
determinaci6n precisa posteriormente iba a depender de 
la labor de poblamiento. 

En otras palabras, la fundaci6n de pueblos, villas o ciu
dades en el territorio descubierto fue lo que en definitiva 
defini6 el territorio como formando parte de la provincia 
que integraba la gobemaci6n correspondiente. 

Asi, unas tierras podfan haber sido descubiertas y 
visitadas por determinados adelantados o exploradores, 
pero mientras no las poblaban, no formaban parte de la 
gobemaci6n de la provincia a la cual servian. Si luego otro 
adelantado bajo el mando del gobemador de otra provin
cia las poblaba primero, el territorio se consideraba como 
perteneciente a esta tiltima. 

Se comprendera, por tanto, la importancia del pobla
miento para la definici6n del ambito geografico de las 
provincias respectivas. Por ejemplo, silos conquistadores 
alemanes de la gobemaci6n de Venezuela, entre 1530 y 
1538, particularmente ALFINGER, HUTTEN y FEDERMANN, 
en sus correrfas por los llanos al sur de los rios Apure y 
Meta, hasta el Amazonas, por el valle de Pamplona y por 
el Valle de Upar, hubiesen fundado pueblos, buena parte 
del territorio de lo que luego fue parte del Nuevo Reino de 
Granada, hubiese sido de la provincia de Venezuela. 

Asi lo sefialaba, s6lo una decada despues de las expe
diciones de ALFINGER, en 1548, el licenciado JUAN PEREZ 
DE TOLOSA, quien habfa sido nombrado por el emperador 
como gobemador y capitan general de la provincia de Ve-
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nezuela por Real Cedula de 12 de septiembre de 1546. En 
efecto, en su celebre Relacion de las tierras y provincias de la 
gobernaci6n de Venezuela, de 1548, provincias que gobern6 
hasta 1549, deda: 

Del dicho pueblo de Maracaibo, el dicho gobernador AM
BROSIO ALFINGER entr6 la tierra adentro y lleg6 al Valle de 
Upare, que ahora esta poblado por Santa Marta, que serais 
una treinta leguas desde Cabo de la Vela[ ... ] Siesta Tierra 
la hubiera poblado el dicho Ambrosio, la Gobernaci6n 
de Venezuela fuera pr6spera y tuviera poblado el Nuevo 
Reino de Granada, porque es el paso y camino por donde 
despues se descubri6. Conser esta tierra de los pacabuyes, 
no la pobl6, antes sigui6 el rio arriba de Cartagena, que es el 
rio por donde vienen del Nuevo Reino de Granada, y dej6 
la derrota del Reino y resolvi6 sabre la culata de la laguna 
para volverse a Coro. 

Porno poblar se perdieron las tierras descubiertas para la 
provincia de Venezuela. 

La poblaci6n era la garantia de la ocupaci6n y, por tan
to, el titulo de la pertenencia de la tierra descubierta y ocu
pada a la jurisdicci6n de una gobemaci6n determinada. El 
caso de Quito es ilustrativo, pues su fundaci6n urgente, 
virtualmente a la carrera, hizo que esa tierra quedase en la 
jurisdicci6n de la capitulaci6n dada a FRANCISCO PIZARRO 
y no en la jurisdicci6n de la capitulaci6n dada a PEDRO DE 
ALVARADO. 

En efecto, FRANCISCO PIZARRO, vecino de Tierra Firme, 
es decir, de la provincia de Castilla del Oro, y Drnco DE 
ALMAGRO, vecino de la ciudad de Panama, con licencia de 
PEDRARIAS DA. VILA habian ido a conquistar, descubrir, pa
cificar y poblar por la costa del mar del Sur por el levante, 
y con motivo de la relaci6n que de ello hicieron a la Reina, 
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esta otorg6 capitulaci6n a FRANCISCO PIZARRO, el 26 de ju
lio de 1529 para ir a la conquista de Tumbes, es decir, de 
la provincia de Peru hasta 200 leguas tierra adentro. Con 
ello se inici6 a la conquista y poblamiento de las tierras 
de los Incas. Tres aftos despues, el 5 de agosto de 1532, se 
otorg6 capitulaci6n a PEDRO DE ALVARADO, quien era ade
lantado y gobernador de la provincia de Guatemala, para 
ir a /1 descubrir y conquistar las islas en la mar del Sur de 
la Nueva Espana", particularmente que existieran hacia 
el poniente de la Mar, aun cuando con la salvedad de que 
no se hiciese /1 en el paraje de las tierras en que oy ay pro
beidos gobernadores", es decir, que perteneciesen a otras 
capitulaciones. 

En las huestes de PIZARRO estaban DIEGO DE ALMAGRO 
y SEBASTIAN DE BELALCAzAR. Ambos, en marzo de 1534, sa
lieron desde puntos diversos para tratar de cerrar el paso a 
la penetraci6n e intromisi6n queen esas tierras, que perte
nedan a la capitulaci6n de PIZARRO, habfa iniciado PEDRO 
DE ALVARADO al amparo de su capitulaci6n. A los efectos de 
evitar una confrontaci6n que por las fuerzas de Alvarado, 
mayor en numero, podrfa implicar una derrota, ALMAGRO 
y BELALCAzAR decidieron a toda urgencia, en la noche del 
15 de agosto de 1534, fundar una ciudad en el lugar de 
Riobamba, donde estaban acampados, a la que llamaron 
Santiago de Quito. Dicha fundaci6n la hizo ALMAGRo, en 
su caracter de lugar-teniente del gobernador y capitan 
general FRANCISCO DE PIZARRO. Se trat6 inicialmente de 
una ciudad en el papel del acta fundacional, pues el sitio 
definitivo no estaba decidido. Sin embargo, se nombraron 
de inmediato los alcaldes y regidores. En esta forma cuan
do ALVARADo lleg6 al sitio al dfa siguiente se encontr6 con 
un pueblo ya fundado y juri'.dicamente establecido, y por 
tanto, con que las tierras ya pertenedan a la jurisdicci6n 
de la gobernaci6n de PIZARRO. 
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Aun cuando la ciudad de Santiago en ese momento no 
era masque un campamento. PEDRO DE ALVARADO, no pu
do fundamentar su prop6sito de justificar la penetraci6n 
en esos territorios sobre la base de considerarlos como 
tierras por descubrir que estarian fuera de la jurisdicci6n 
de PIZARRO. La fundaci6n de Quito, por ello, convirti6 el 
territorio ocupado en parte de la gobemaci6n de PIZARRO. 
El resultado de ello fue el abandono por ALVARADO de su 
intento, pues su gente se habia pasado a la de ALMAGRO; 
por lo que vendiendo sus navfos a ALMAGRO y entregan
dole su gente, regres6 a Guatemala. 

DIEGO DEALMAGRO entonces, casi dos semanas despues 
de la primera fundaci6n, el 28 de agosto de 1534 decidi6 
fundar una segunda ciudad denominada San Francisco de 
Quito, en el mismo sitio, pero incorporando esta vez las 
huestes que habian sido de ALVARADO. Asi, San Francisco 
de Quito sustituy6 a Santiago de Quito. 

Ya para esa fecha, en todo caso, el 21 de mayo de 1534 
se habia otorgado a DIEGO DE ALMAGRO capitulaci6n pa
ra descubrir doscientas leguas del mar del Sur hacia el 
estrecho de Magallanes, con lo que se inici6 la conquista 
de Chile. De regreso al Peruse enfrent6 con PIZARRO por 
la posesi6n del Cuzco, terminando sus dias decapitado 
(1538) por orden de HERNANDO PIZARRO, quien lo venci6 
en la batalla de Salinas. 

Por su parte, SEBASTIAN DE BELALCAzAR, como tenien
te general de la gobemaci6n de PIZARRO, posteriormente 
inici6 expedici6n hacia el norte y llega a la Sabana de Bo
gota en 1538, donde ya se encontraba GONZALO JIMENEZ 
DE QUESADA, teniente de gobemaci6n de la Provincia de 
Santa Marta, y que habia llegado despues de remontar el 
rio Magdalena. Alli, en el Valle de los Alcazares de Bogota, 
en la tierra de los muiscas, al llegar en el mismo afio, el 6 de 
agosto de 1538, fund6, a la carrera, un pueblo con el nom-
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bre de la Ciudad Nueva de Granada, precisamente porque 
sabia que al mismo paraje llegarian las huestes de otros 
dos adelantados: uno, que venia desde las provincias del 
sur, el mismo SEBASTIAN DE BELALCAZAR, y otro, que venia 
desde el este, N1coLAS DE FEDERMA.N, teniente de gobema
ci6n de los Welsares en la provincia de Venezuela. Con la 
fundaci6n inicial podia considerarse que esas tierras ya es
taban ocupadas por JIMENEZ DE QUESADA, al estar poblada. 
El conflicto, sin embargo, fue inevitable. Por una parte, la 
presencia de las huestes de los tres conquistadores en la 
Sabana condujo a que JIMENEZ DE QUESADA -como habia 
sucedido en Quito- hiciera una nueva fundaci6n, el 27 de 
abril de 1539 esta vez de Santa Fe de Bogota con la parti
cipaci6n de las tres huestes, aun cuando conservando las 
huestes quesadistas la mayoria de los cargos consejiles. 
En esta forma, fue fundada Santa Fe de Bogota. Pero como 
los tres conquistadores reclamaron jurisdicci6n sobre esas 
tierras, ese mismo afio de 1539 los tres conquistadores se 
embarcaron por el rfo Magdalena y luego en Santa Marta, 
para embarcarse hacia Espana, donde debieron dirimir 
sus derechos ante el Consejo de Indias, entidad que s6lo 
fue despues de una decada de pleitos cuando reconoci6 
los derechos a favor del licenciado en derecho JIMENEZ DE 
QUESADA, quien entonces regresaria a America en 1549 
como capitan general del Nuevo Reino de Granada. 

La fundaci6n de una ciudad y su permanencia, por 
tanto, era el titulo juridico para que un territorio formara 
parte de una determinada gobemaci6n. Por ello, tambien, 
la destrucci6n de una ciudad era el mecanismo para que un 
territorio dejara de pertenecer a determinada gobemaci6n. 
Asi sucedi6, por ejemplo, con la villa de Bruselas, fundada 
cerca del golfo de Nicoya, en Costa Rica, por FRANCISCO 
HERNANDEZ DE C6RDOBA en 1524, en nombre del gobema
dor PEDRARIAS DA. VILA de la provincia de Castilla del Oro. 
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Despues de fundar el mismo afio, en tierras de Nicaragua, 
las ciudades de Le6n y Granada, HERNANDEZ DE CORDOBA, 
pretendi6 desligar los territorios descubiertos de la auto
ridad de PEDRARIAS, ordenando en 1525 la destrucci6n de 
la villa de Bruselas. La consecuencia de tal acto fue que 
PEDRARIAS fuera personalmente desde Panama hacia Ni
caragua para tomar el gobiemo de esos territorios para su 
gobemaci6n, ordenando a GONZALO DE BADAJOZ la repo
blaci6n de la villa de Bruselas para asegurar la pertenen
cia de las tierras de la costa del Pacifico de Costa Rica a la 
provincia de Castilla del Oro. Ademas, apres6 al rebelde 
HERNANDEZ DE CORDOBA, a quien ejecut6 como castigo por 
su deli to territorial. Pero al afio siguiente PEDRARIAS habia 
sido reemplazado en la gobemaci6n de Castilla del Oro, 
en la cual los pobladores de la villa de Bruselas habian 
decidido permanecer. En vista de que en la provincia de 
Nicaragua habia sido designado Drnco LoPEZ DE SALCEDO 
como gobemador, este de nuevo orden6 la destrucci6n de 
la villa de Bruselas para buscar que las tierras de Nicoya 
pasaran a su gobemaci6n. Luego, el mismo PEDRARIAS, 
esta vez nombrado gobemador de Nicaragua en 1529, 
logr6 que por Real Cedula de 1530 la villa de Bruselas se 
adscribiera definitivamente a esa gobemaci6n, desligan
dose de Castilla del Oro, con lo cual decadas despues las 
tierras de Costa Rica se conquistarian desde Nicaragua. 
La villa de Bruselas, sin embargo, no sobrevivi6 a estos 
atentados territoriales, habiendo asumido el caracter de 
centro de conquista en la zona, a partir de 1561, la villa de 
Garcimuftoz, que fue el origen de la ciudad de Cartago. 

Por ultimo, debe indicarse que con el acto fundacional, 
y de acuerdo con la licencia recibida, en general se esta
blecia el ti po de entidad urbana que debian implantar los 
adelantados, distinguiendose entre las villas y ciudades 
las cuales, a diferencia de las rancherias o sitios, siempre 



39 

surgieron de un acto fundacional formal. Las villas eran 
centros poblados fundados con la finalidad expresa de 
servir de base para la ocupaci6n de un territorio y la sub
siguiente penetraci6n de otros no ocupados por espaftoles. 
Las ciudades, por su parte, tenfan una categoria superior 
dada su permanencia, por lo cual eran siempre fundadas 
deliberadamente, tambien con todas las formalidades, 
pero sin que el condicionante fuese la penetraci6n del te
rritorio. Tambien se otorgaba por Real Cedula el titulo de 
ciudad a villas previamente fundadas. 

VI. LA NECESIDAD DE LICENCIA PARA PODER FUNDAR 
Y LA PENA DE MUERTE POR POBLAR SIN ELLA 

Por otra parte, como antes se dijo, para descubrir, conquis
tar y poblar se requeria de un titulo y ese fue en su inicio 
el de las capitulaciones, cuyo regimen qued6 instituido y 
generalizado a partir de la Real Provision dada en Granada 
el 3 de septiembre de 1501, en la cual se estableci6: 

Por la presente ordenamos e mandamos e prohibimos e 
defendemos que ninguna ni algunas personas, nuestros 
subditos e naturales de nuestros reinos e seiiorios, ni extra
iios de fuera de ellos, sean osados de ir ni vayan sin nuestra 
licencia e mandado a descubrir el dicho Mar Oceano, ni a las 
islas e tierra firmes que en el hasta agora son descubiertas 
o se descobrieren de aqui adelante ... 

El fundar una villa o ciudad sin licencia, por tanto, se 
consideraba como un delito que podia acarrear la pena de 
muerte y perdida de todos los bienes. Lo mismo ocurria 
respecto del que destruyera una villa sin licencia. 

Por ello, por ejemplo, HERNAN CORTES, legitim6 su 
empresa conquistadora fundando sin titulo una ciudad 
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(Villa Rica de la Vera Cruz), de cuyas autoridades se hizo 
otorgar los titulos necesarios para la conquista de la Nue
va Espana. En efecto, HERNAN CORTES, alcalde de Santia
go de Cuba, cuando en 1519 desembarc6 en las costas de 
Mexico con la rnisi6n que le habia dado el gobemador de 
la isla de Cuba, Drnco DE VELASQUEZ, de buscar a otros 
expedicionarios. Al percatarse de la riqueza del Imperio 
Azteca que habia descubierto, y consciente de que no tenia 
licencia para descubrir, conquistar y poblar, como cono
cedor del derecho por sus estudios en Salamanca, lo que 
hizo, aun sin licencia, fue fundar un pueblo al cual llam6 
la Villa Rica de la Vera Cruz, para de inmediato renunciar 
al mando del ejercito y al precario mandato que tenia del 
gobemador Velasquez, ante las mismas autoridades que 
venia de nombrar. Acto seguido, los alcaldes de la villa 
por el designados le dieron el titulo de adelantado de la 
ciudad, con lo que "quemando las naves" para impedir el 
regreso de su hueste a Cuba, emprendi6 la conquista de 
Mexico. Sin duda, la importancia de la riqueza descubierta 
y conquistada fue lo que le permiti6 salir airoso del largo 
proceso judicial que le entabl6 VELA.SQUEZ ante la Corte del 
Emperador CARLOS v, del cual sali6 con el titulo de gober
nador y capitan general de la Nueva Espana. 

En Venezuela dos casos famosos ilustran la problema
tica y las consecuencias de fundar pueblos sin licencia. En 
primer lugar, esta el caso de JuAN RooRicuEz SuAREZ, el 
"Caballero de la Capa Roja", y uno de los conquistadores 
y pobladores mas destacados de la provincia de Venezuela. 
Como alcalde que era de las minas de oro de Pamplona, 
y luego de la propia ciudad, fue autorizado por el cabil
do para emprender nuevos descubrimientos al norte, en 
las Sierras Nevadas, luego de los fracasos de los intentos 
precedentes por descubrir alli minas, entre otros, de JuAN 
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DE MALDONADO, quien tambien habfa sido alcalde de la 
ciudad, y su enemigo. 

En 1558, JuAN RoDRfGuEz SUAREZ parti6 hacia las pro
vincias de las Sierras Nevadas situadas en lo que hoy es 
el Estado Merida de Venezuela, y luego de pasar por los 
valles de Cucuta, del Torbes, del Cobre y de La Grita, por 
Bailadores y Estanques, en lugar de descubrir minas, en 
la ribera de la laguna de Urao (Lagunillas), fund6, el 9 de 
octubre, la ciudad de Merida en recuerdo de su ciudad 
natal extremefia. Nombr6 autoridades reservandose el 
cargo de justicia mayor. Al mes siguiente cambi6 de lugar 
el sitio de la ciudad, trasladandola a la mesa de Tatey, en 
el valle del Chama, nombrando a los rios que limitaban la 
meseta con los mismos nombres de Guadiana (Chama) y 
Albarregas que flanqueaban su ciudad natal, fijandole su 
termino territorial, el cual, por supuesto, competfa con el 
que tenia la ciudad de Pamplona. 

El "Caballero de la Capa Roja" no tenfa licencia algu
na para fundar ciudades, por lo que la Real Audiencia de 
Santa Fe comision6 al alcalde de Pamplona, JUAN DE MAL
DONADO, para hacerlo preso por haber cometido el delito 
de fundar una ciudad para lo cual no tenfa licencia real, 
lo que afectaba el ambito territorial de Pamplona. JUAN 
DE MALDONADO sali6 para Merida, y RoDRicuEz SUAREZ, 
quien no habfa encontrado oro ni siquiera en la culata del 
Iago de Maracaibo, donde desemboca el Chama, fue a su 
encuentro. Al tener conocimiento de las 6rdenes de la Real 
Audiencia, accedi6 a cambiar nuevamente el sitio de la 
ciudad, mas arriba, aguas arriba del rfo Chama, la cual en
tonces fue "refundada" por JuAN DE MALDONADO, formal
mente con el nombre de SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. 

A pesar de ello, RomuGuEz SuA.REz fue hecho prisione
ro y llevado a Bogota, donde fue sentenciado a muerte en 
1560. Logr6, sin embargo, escapar de prisi6n con la ayuda 
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del obispo de Santa Marta, y fue a dar a la ciudad de Tru
jillo en los mismos Andes venezolanos, fundada por otro 
extremefio de Trujillo, DIEGO GARciA DE PAREDES, quien lo 
acogi6 y nombr6 su teniente. Cuando los enviados del oi
dor de la Audiencia de Santa Fe llegaron a aprehenderlo, 
ante la orden escrita de arresto, el alcalde les dijo tranqui
lamente que alli nadie sabia leer ni escribir sino "el Ave 
Maria y el Padre Nuestro", y que sobre el "Caballero de 
la Capa Roja" -como se conocia a RoDRiGuEz SuAREZ- te
nian las mejores referencias. La insistencia del oidor de 
la Audiencia de Santa Fe fue tal que envi6 una orden de 
arresto no s6lo de RoDRiGUEZ SuAREZ sino de su protector 
GARciA DE PAREDES a la ciudad de El Tocuyo, donde es
taba el gobemador de la provincia de Venezuela, PABLO 
COLLADO. La respuesta de Collado fue la juridicamente 
correcta: que la jurisdicci6n de la Audiencia de Santa Fe 
no llegaba hasta la Provincia de Venezuela donde estaba 
enclavada la ciudad de Trujillo, la cual estaba sometida a 
la Audiencia de Santo Domingo, con lo que puede decirse 
que se consolidaria el primer caso de asilo politico que se 
otorg6 en America. 

Otro caso de fundaci6n sin licencia que puede desta
carse es el de FRANCISCO DE CACERES, con la fundaci6n de 
la villa de La Grita. Este conquistador habia participado en 
la guerra queen 1559 FELIPE n habia emprendido contra el 
imperio turco. En la derrota cay6 prisionero y fue llevado 
a Marruecos. Luego estuvo como esclavo remero amarra
do como galeote en una de las galeras de la armada turca 
que sefioreaban en el Mediterraneo. Despues de algunos 
afios fue conducido a Constantinopla y entr6 al servicio 
de un baja de SOLIMAN el "magnifico". Logr6 huir atrave
sando el B6sforo, y pasando por lo que hoy es Bulgaria, 
Hungria y Austria en 1567 lleg6 a Espana. Se alist6 en la 
expedici6n de DIEGO FERNANDEZ DE SERPA cuando fue a 
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tomar posesion de la gobemacion de Nueva Andaluda, a 
quien acompano entre 1569 y 1570 en sus andanzas. Pero 
el gobemador murio en 1570 en un ataque indigena en el 
sitio de Nueva Cordoba (Cumana). La desbandada de los 
expedicionarios llevo a CA.CERES al Nuevo Reino de Gra
nada y, en particular, a la provincia de Pamplona. Desde 
alli, en el valle de La Grita fundo, en 1572, una ciudad con 
el nombre de Espiritu Santo, para lo cual no tenfa licencia. 
Por orden de la Real Audiencia de Santa Fe fue ordenado 
su encarcelamiento, pero luego de viajar a Espana, con 
influencias en la Corte de FELIPE n, logro la confirmacion 
por orden real en 157 4 de la conquista y poblamiento de la 
provincia de Espiritu Santo. La Capitulacion para ello se le 
otorgo el ano siguiente, en Santa Fe, con el titulo de gober
nador y capitan general de la provincia de Espiritu Santo 
de La Grita y Caceres, titulo con el que "refundo", esta vez 
legalmente, la ciudad del Espiritu Santo. Luego fundo, en 
1577, por intermedio de JuAN ANDRES VARELA, a Altamira 
de Caceres, en el Canon del Rio Santo Domingo, ciudad 
de la cual surgieron, posteriormente, por traslado, las ciu
dades de Barinitas y de Barinas. Murio en 1588, tambien a 
manos de los indios, entre los rios Meta y Casanare. 





SEGUNDA PARTE 

SOBRE C6MO SE ASEGUR6 EL PROCESO DE 

FUNDACI6N Y CUAL FUE LA ORGANIZACI6N 

QUE SE ESTABLECI6 PARA ELLO 

La respuesta a la segunda pregunta formulada sobre como 
se aseguro el poblamiento como politica imperial esta en 
la organizacion polltica y administrativa que la Corona 
espaftola establecio para llevar adelante el proceso de des
cubrimiento y conquista de America, tanto en la Peninsula 
como en el territorio americano. 

I. LA ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE LAS INDIAS 
EN LA CORONA Y EL REAL CONSEJO DE LAS INDIAS 

En cuanto a la situacion de los reinos de Castilla y Aragon 
debe recordarse que apenas iniciado el proceso de conquis
ta en 1504 murio la reina ISABEL, habiendo ordenado en su 
testamento que si J DANA su hija y heredera del reino no po
dfa gobemarlo por estar ausente o por otra razon, lo hiciese 
el rey FERNANDO hasta tanto SU nieto, el infante CARLOS DE 
GANDES, hijo de JUANA y FELIPE DE HABSBURGO, cumpliese 
20 aftos. Con ello, FERNANDO habfa perdido en vida el titulo 
de rey de Castilla y de Senor de las Indias, quedando solo 
como gobemador y administrador del reino. 
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En 1506 JUANA y FELIPE recibieron el juramento de las 
cortes de Castilla en Valladolid como los nuevos reyes de 
Espana, pero a los pocos meses el archiduque fallecio en 
Burgos. Al afto siguiente, JUANA dio a luz a SU ultima hija, 
y ya no salio nunca mas de Tordesillas, donde paso 46 aftos 
encerrada de "locura", hasta su muerte en 1555. 

En 1516 fallecio FERNANDO, quien dispuso en su tes
tamento que CARLOS lo sucediera como rey de Aragon, y 
en cuanto al reino de Castilla, su herencia tambien debia 
recaer sobre el, pero solo cuando la reina JuANA muriese. 
Hasta que ello ocurriese y CARLOS pudiese asumir el tro
no, FERNANDO, en su caracter de gobemador general, dejo 
como regente al cardenal FRAY FRANCISCO XIMENEZ DE CIS
NEROS, para que administrara y gobemara los reinos. En 
1517 CARLOS I llego a Espana yen ese mismo ano murio el 
cardenal, cumplida su labor de regente. Al ser proclamado 
rey de Espana, CARLOS I no tenia nada de espaftol, pues 
educado en los Paises Bajos, le era totalmente extraftas el 
alma, la cultura y la historia hispanica. Era un flamenco y 
lo seria siempre, por lo que los negocios espaftoles le fue
ron siempre accesorios. 

En todo caso, antes de su coronacion, entre 1506y1516, 
los asuntos de las Indias habian seguido un curso impor
tante, de manera queen las Antillas del Nuevo Mundo se 
habia desarrollado una actividad inusitada de exploracion 
y descubrimiento del mundo circunvecino: en 1508 DIEGO 
DE NICUESA y ALONSO DE OJEDA habian recibido capitula
cion para comerciar en Uraba y Veragua, fundandose en 
1510 San Sebastian de Uraba y Santa Maria la Antigua 
del Darien; en 1509 JuAN DE ESQUIVEL habia iniciado la 
colonizacion de Jamaica; en 1511 se habia efectuado la 
colonizacion de Cuba por DIEGO VELASQUEZ; en 1512 ha
bia comenzado el poblamiento de Puerto Rico a cargo de 
JuAN PoNcE DE LE6N; en 1513 VAsco NuRrnz DE BALBOA 
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habfa descubierto el mar del Sur (oceano Pacifico); en el 
mismo afio se le habfa otorgado capitulaci6n a PEDRARIAS 
DAVILA para colonizar la provincia de Castilla del Oro; y 
en 1515 y 1516 DiAz DE SoLfs habfa explorado el estuario 
del Rio de la Plata. 

En esta forma, para cuando FERNANDO muri6 y luego 
para cuando CARLOS I se juramenta como Rey de Espana ya 
habfan sido colonizadas en el Nuevo Mundo las grandes 
Antillas: Espanola, Cuba, Puerto Rico y Jamaica; habia sido 
descubierta la peninsula de Florida; habfan sido explora
das las costas norte y este de Suramerica y las costas del sur 
de Centroamerica, y se hallaba en formaci6n un centro de 
colonizaci6n en tierra firme, en el istmo de Panama. Poste
riormente, sin duda, durante la epoca de CARLOS v fue que 
se consolid6 la conquista de America y se realizaron las 
mas importantes penetraciones en el territorio del Nuevo 
Mundo; y ello, a pesar de que los asuntos americanos no 
tuvieron gran importancia, siendo los mismos asuntos 
espafioles un aspecto mas del vasto imperio. 

No hay que olvidar que CARLOS v habrfa de enfrentar 
las guerras civiles (Guerra de las Comunidades) que se 
desataron en Castilla entre 1520y1521, provocadas por los 
sefiores espanoles en busqueda de preservar sus fueros, 
bajo el grito de "Comunidad", y la proclamaci6n de su 
madre JUANA como Unica heredera; tendrfa que detener los 
avances de SOLIMAN el "magnffico", quien se habia entroni
zado hacia el Oriente luego de la caida de Constantinopla 
(1453) en poder de los turcos, pues en 1521 ya habfa entra
do en Belgrado y en 1529 entrarfa en Budapest, afio en el 
cual tambien cercaria a Viena; continuarfa la guerra contra 
los franceses, de manera que, entre otros acontecimientos, 
en 1522 estos serian expulsados de Milan, y en 1525 ven
cerfa a FRANCISCO I en la batalla de Pavia, haciendolo pri
sionero; tendria que enfrentar el proceso de la Reforma y 
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el surgimiento del protestantismo, lo cual coincidio con el 
inicio de su reinado, haciendole guerra a los protestantes 
hasta 1555, cuando con la paz de Habsburgo se produjo el 
reconocimiento de la religion luterana; y ademas entrarfa 
en conflicto con los papas por el temor de estos a la per
dida de su poder temporal, habiendo, sin embargo, sido 
coronado por el Papa, en 1530, como emperador y rey de 
Italia. Nose olvide, en particular, que la reforma protes
tante se inicio precisamente en 1517 con las 95 tesis de 
MARTIN LUTERO, denunciando, entre otras cosas, la venta 
de indulgencias y quien despues de su excomunion, en 
1520, serfa desterrado por CARLOS v. 

En 1556, un ano despues de la muerte de su madre, 
JUANA LA LocA, el emperador abdico a las coronas y sere
tiro a Espana, donde murio enclaustrado en el monasterio 
de San Jeronimo de Yuste en la Sierra de Credos, el 21 de 
septiembre de 1558. 

Fue durante el reinado de CARLOS I que se consolido el 
proceso de descubrimiento y conquista de las provincias 
de Tierra Firme. En 1519, asi, fue cuando se fundo la ciu
dad de Panama y HERNAN CORTES fundaba la villa de La 
Victoria, el primer asentamiento en las costas de Tabasco 
en Mexico, para iniciar la conquista de la Nueva Espana. 
En las casi cuatro decadas del reinado de CARLOS v puede 
decirse que los espanoles tomaron posesion de casi todas 
las tierras americanas mediante la fundacion de decenas 
de ciudades, adquiriendo la empresa americana completa
mente un caracter de empresa real, ya que precisamente el 
mismo afio de la abdicacion de CARLOS v, en 1556 el Conse
jo de Indias declaro formalmente a los Weiser privados de 
sus derechos sobre la provincia de Venezuela, asumiendo 
la Corona la autoridad directa sobre la misma. 

Dada la magnitud del imperio y de los asuntos impe
riales, CARLOS v fue uno de los monarcas que harfa el ma-
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yor uso del regimen de consejos, los cuales combinaban 
tareas administrativas y jurfdicas, pero con predominio 
de estas ultimas. Uno de esos consejos fue, por supuesto, 
el Consejo Real de Castilla, cuyo presidente era quien en 
ausencia de CARLOS ostentaba la regencia de toda la Pe
ninsula, deleg6 los asuntos de America. 

Fue dicho consejo el que se ocup6 de los asuntos de las 
Indias. lnicialmente, mediante delegaci6n de orden tec
nico que los Reyes Cat6licos dieron en 1493 a uno de sus 
miembros, el obispo JuAN RooRicuEz DE FONSECA. Fue en 
dicho consejo en 1518 que el emperador cre6 una junta o 
comisi6n de Indias, en la cual tambien particip6 FONSECA, 
que se especializ6 en los asuntos de las Indias. Este comite 
permanente del Consejo Real de Castilla integrado por 
algunos de sus miembros para atender los asuntos de las 
Indias, en 1524 se transform6 en el Real y Supremo Con
sejo de Indias, como 6rgano eminentemente jurfdico pero 
que tambien combinaba en su seno funciones de tribunal 
de apelaci6n, de 6rgano asesor y ministerio de supervi
sion de los asuntos coloniales. La funci6n de legislaci6n, 
aunque te6ricamente estaba reservada al rey, tambien se 
ejerda con frecuencia por el consejo, con la aprobaci6n 
formal del rey. 

Desde su constituci6n en 1524, todo el gobierno po
litico y administrativo de los territorios de Indias estaria 
en manos de este consejo: la jurisdicci6n civil y criminal 
en ultima instancia; el nombramiento de funcionarios; las 
expediciones de descubrimientos; la hacienda colonial y 
tratamiento de indios, entre otros aspectos. Ademas, con 
la creaci6n del Consejo de Indias en 1524 se hizo depen
der del mismo a la Casa de Contrataci6n, que habia sido 
establecida en 1503 para centralizar todos los aspectos de 
comercio y navegaci6n con las Indias, y donde se alma
cenaba todo lo que se destinaba a America y todo lo que 
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de ella llegare a la Peninsula. Fue en todo caso en las Leyes 
nuevas de 1542 donde se fijo la estructura del Consejo y su 
funcion de velar por los indios. El producto mas acabado 
del consejo de Indias en materia de poblamiento fueron 
las Ordenanzas de Descubrimiento y Poblaci6n de 1573, en 
las cuales se regulo todo lo concemiente al poblamiento y 
al trazado regular de la ciudad hispanoamericana, reco
giendose en cierta forma todo lo que habfa ocurrido en la 
materia en las decadas precedentes. 

ll. LA ORGANIZACION TERRITORIAL DE LAS lNDIAS 

El proceso de poblamiento de America por la Corona 
espafiola dio origen al progresivo disefio de una forma 
particular de organizacion del territorio para su gobiemo, 
que puede decirse que solo se aplico en el Nuevo Mundo, 
pues fue establecido particularmente para America, y sin 
la cual, por supuesto, la Corona no habrfa podido manejar 
centralizadamente los asuntos de las Indias. Surgieron asi, 
progresivamente, provincias, audiencias y virreinatos, las 
cuales fueron las instituciones territoriales claves que se 
implantaron en el Nuevo Mundo. 

A. Las provincias 

La primera forma de organizacion territorial de las Indias 
fue la del Virreinato de Colon, otorgado conforme a las 
capitulaciones de Santa Fe de 1492, el cual duro siete afios 
hasta 1499, cuando se desplomo, con la designacion de 
FRANCISCO DE BOBADILLA como juez perseguidor y haber 
CoL6N sido detenido y llevado a Espana donde murio en 
1506. Si bien antes los reyes lo perdonaron, nunca recupero 
su virreinato, el cual fue sustituido por la organizacion en 
provincias y gobemadores. Entre 1508y1515, sin embar-
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go, despues de un largo pleito, se nombr6 a DIEGO CoLoN 
gobemador de La Espanola, habiendosele reestablecido en 
1511 el Virreinato del Almirante, el cual con muchas vici
situdes y sin mando efectivo se extingui6 definitivamente 
con la muerte de DIEGO CoLON en 1526. 

Lo cierto fue que a partir de 1499 el territorio americano 
se comenz6 a organizar en tres provincias o gobemaciones: 
la primera, la de la isla La Espanola, que comprendia las 
islas y tierra firmes descubiertas hasta entonces por Co
LON, para la cual despues de BOBADILLA se habia designado 
como gobemador a NICOLAS DE OVANDO, el 3 de septiembre 
de 1501; la segunda, la de la isla de Coquibacoa (que era la 
Peninsula de La Guajira), que se habia otorgado en capitu
laci6n a ALONSO DE OJEDA el 26 de julio de 1500, despues, 
con titulo de gobemador el 10 de junio de 1501, ampliado 
en capitulaci6n de 30 de septiembre de 1504, para llegar 
hasta el Golfo de Uraba; y la tercera, la que se concederia 
el 5 de septiembre de 1501, en lo que es hoy tierra brasile
fia, a VICENTE YANEZ PINZON "para ir a descubrir desde la 
Punta de Santa Maria hasta Rostro Hermoso y el Rio San
ta Maria de la Mar Dulce" (Amazonas). S6lo la primera 
provincia existi6 efectivamente, pues las dos ultimas no 
llegarian a poblarse. 

Posteriormente, el 12 de julio de 1503, se le otorgaria 
capitulaci6n a CRISTOBAL GUERRA para llegar a descubrir 
la Costa de las Perlas y otras islas, hasta el Golfo de Ura
ba, con tal de que no fuera lo descubierto por Colon hasta 
1498; ya JuAN DE LA CosA, el 14 de febrero de 1504, para 
ir a descubrir el Golfo de Uraba. Sin embargo, ninguna 
de estas provincias llegaria a establecerse efectivamente, 
entre otros factores por ausencia de poblamiento. 

Posteriormente, el 9 de junio de 1508 se otorg6 capi
tulaci6n a DIEGO DE NICUESA ya ALONSO DE OJEDA para 
comerciar en Uraba y Veragua, nombrandoseles capitanes 
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y gobemadores, quienes fracasaron en su empresa por la 
negativa de apoyo de DIEGO CoLON a la provincia, la cual, 
sin embargo, habia sido constituida de hecho por VAsco 
Nu:NEz DE BALBOA en el Darien y Tierra Firme. En 1512, 
ademas, se otorg6 capitulaci6n a JUAN PoNCE DE LEON para 
descubrir y poblar Florida y la isla de Bimini, otorgada el 
23 de febrero de 1512, la cual no lleg6 a constituirse. 

La gobemaci6n del Darien se consolidaria luego del 
descubrimiento del Mar del Sur en 1513 por BALBOA, con 
el nombramiento de PEDRARIAS DA. VILA como gobemador 
y capitan general de la provincia de Castilla del Oro. 

Luego de la ocupaci6n de la isla de Cuba por el tenien
te de gobemador de COLON, DIEGO VELASQUEZ, este trat6 
de independizarse habiendo obtenido capitulaci6n el 13 
de noviembre de 1518, para descubrir y conquistar Yu
catan y Cozumel. Envi6 a HERNAN CORTES a buscar otros 
expedicionarios, habiendo desarrollado por su cuenta la 
conquista de Nueva Espana (1519-1521), que se exten
di6 a Honduras (1521), separando su autoridad de la de 
VELASQUEZ 

Por su parte, PEDRARIAS extendi6 sus expediciones 
desde Panama hacia el norte, por Costa Rica, Nicaragua 
y Honduras (1519-1524). 

La confusion que tantos descubrimientos habia pro
ducido entonces en el gobiemo de las Indias, tanto en el 
Caribe como en Centroamerica, paralelamente a la con
solidaci6n de la provincia de la Nueva Espana, fueron los 
que, entre otros factores, provocaron en 1524 la creaci6n 
del Consejo Real de las Indias, precisamente para reorde
nar el gobiemo de las Indias, lo que se facilit6 a partir de 
la muerte de DIEGO COLON, el 23 de febrero de 1526. 

Con el Consejo Real de las Indias y con el rapido pro
ceso de la conquista en America puede decirse que se 
multiplic6 el sistema de provincias. En primer lugar se 
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dividieron las que en ese momento existfan: de la pro
vincia de la isla La Espanola se separaron Puerto Rico y 
Cuba; de la provincia de Tierra Firme o Castilla del Oro se 
separ6 Nicaragua; y de la Provincia de la Nueva Espana 
se separaron Guatemala y Honduras. Surgieron ademas 
otras nuevas provincias y gobemaciones: en las costas de 
Suramerica: la de Cartagena, en capitulaci6n otorgada a 
GONZALO FERNANDEZ DE OvrnDo, el 26 de junio de 1523; la 
de Santa Marta, en capitulaci6n dada a RODRIGO DE BASTI
DAS, el 6 de noviembre de 1524; la de Margarita, en capitu
laci6n a MARCELO VILLALOBOS de 18 de marzo de 1525; la 
de Cura~ao, Aruba y Bonaire, en capitulaci6n otorgada a 
JuAN DEAMPfEs, el 15 de noviembre de 1526; y la de Cabo de 
la Vela y Venezuela, en capitulaci6n otorgada a AMBROSIO 
EHINGER y GERONIMO SAILER, el 27 de marzo de 1528. 

En Centroamerica se cre6 la provincia de Yucatan y Co
zumel, en capitulaci6n dada a FRANCISCO DE MONTEJO el 8 
de diciembre de 1526; yen el Peru, la provincia surgida de 
capitulaci6n otorgada por PEDRARIAS DA. VILA a FRANCISCO 
DE PIZARRO, confirmada por el rey el 17 de mayo de 1527, 
y la que le dio el rey el 26 de julio de 1529. 

Por otra parte, el 14 de septiembre de 1526, despues 
de la muerte de DIEGO COLON, la Audiencia de Santo Do
mingo que se habfa creado en 1511, se convirti6 en Real 
Audiencia y Cancillerfa con jurisdicci6n sobre todas las 
Indias, has ta el ano siguiente cuando se cre6 la A udiencia 
de Nueva Espana, con jurisdicci6n en el territorio conti
nental del Golfo de Mexico desde Honduras hacia el Norte, 
y hacia el Este, hasta Florida. En 1538 se cre6 la Audiencia 
de Panama, con jurisdicci6n hasta Nicaragua, Veragua y 
Tierra Firme, excepto la provincia de Venezuela, que que
d6 sujeta a la de Santo Domingo. 

La instituci6n del virreinato en las Indias reapareci6 
el 17 de abril de 1535, cuando se nombr6 a ANTONIO DE 
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MENDOZA, virrey y gobemador de la Nueva Espana y pre
sidente de la RealAudiencia de esa provincia. En 1542, con 
las Nuevas Leyes se suprimi6 la Audiencia de Panama y se 
cre6 el virreinato del Peru, con audiencia presidida por el 
virrey y gobemador. En Centroamerica, en 1542, se cre6 
la audiencia de Guatemala y Nicaragua, yen 1547 se cre6 
la Audiencia de Santa Fe de Bogota. 

De lo anterior resulta que durante todo el proceso de 
conquista y colonizaci6n espaii.ola en America, desde co
mienzos del siglo XVI has ta el inicio del siglo XIX, la provincia 
se configur6 como la estructura territorial basica para lo 
militar, la administraci6n y el gobiemo y la administraci6n 
de justicia en los territorios de ultramar. Estas provincias 
como unidades territoriales basicas giraban en tomo a una 
ciudad que, con sus autoridades locales (ayuntamiento o 
cabildo), hacia de cabeza de provincia. 

La provincia, asi, durante todo el periodo del domi
nio espaii.ol en America, hasta comienzos del siglo XIX, 

fue una instituci6n territorial creada y desarrollada por la 
monarquia espaii.ola especialmente para el gobiemo y la 
administraci6n de los territorios de America, no existien
do en la Peninsula una instituci6n territorial similar; no 
teniendo el termino mismo en la metr6poli, ni siquiera un 
significado definido. 

Esta unidad territorial basica de la provincia, en todo 
caso fue la circunscripci6n territorial donde ejercia su au
toridad un adelantado al inicio de la labor descubridora y 
de conquista, y luego un gobemador. El gobemador ejercia 
el poder militar, porque era capitan general y, ademas, te
nia a su cargo las funciones administrativas, de gobiemo 
y de administraci6n de justicia. Estas provincias, como 
circunscripciones territoriales, tuvieron diversas formas 
de creaci6n en el tiempo. Inicialmente surgieron de las 
capitulaciones, es decir, de los titulos otorgados por el mo-
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narca al jefe de una expedici6n proyectada, en las cuales 
se indicaban los derechos que la Corona se reservaba, asf 
como los privilegios que se concedfan a los participantes 
en la empresa descubridora. En ellas, al jefe de la expe
dici6n se le otorgaba el tftulo de adelantado, con caracter 
vitalicio o hereditario y con amplfsimos poderes militares, 
de administraci6n y de gobiemo. Posteriormente, fueron 
creados por la Corona por reales cedulas. 

Los territorios de las provincias solo se irfan formando 
progresivamente a medida que avanzara el proceso de 
poblamiento, de acuerdo con la penetraci6n que se hicie
ra en el territorio. El gobiemo de cada adelantado y su 
provincia, por tanto, llegaba hasta los terminos de lo que 
poblara, es decir, hasta donde fundara pueblos, villas o 
ciudades juntando espaftoles o indios en un sitio escogido 
y designando sus autoridades locales. 

Conforme el proceso de colonizaci6n fue avanzando, 
las provincias se fueron clasificando segUn. su importancia 
politico-territorial en dos categorfas: las provincias mayo
res, que eran aquellas en cuyos territorios se encontraban 
las sedes de las audiencias, instituci6n que presidia el 
respectivo gobemador; las provincias menores, las cuales 
se encontraban mas alejadas de la sede de aquellas, pero 
cuyo gobiemo tambien estaba a cargo de sus respectivos 
gobemadores. Ademas, en otros casos, se establecieron 
corregimientos y alcaldfas mayores en territorios o ciu
dades, respectivamente, que tambien se encontraban ale
jados de las provincias mayores, pero en los cuales no se 
consideraba necesario establecer una cabeza de provincia 
ni un gobemador, sino un corregidor, generalmente para 
continuar la avanzada. 

Tanto las provincias como los corregimientos y, por su
puesto, las ciudades donde tenian su sede o capital, fueron 
sometidos progresivamente a la jurisdicci6n de las otras 
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dos instituciones polfticas coloniales mas importantes en 
el proceso de colonizaci6n americana, las audiencias y los 
virreinatos. 

B. Las reales audiencias 

Las reales audiencias ftteron creadas conforme al mode
lo de las reales audiencias y cancillerias de los reinos de 
Castilla y Aragon que habian sido creadas en Valladolid 
y Granada, y que abarcaron todo el territorio espaftol pe
ninsular, al norte y al sur del Tajo. De acuerdo con el mo
delo peninsular, las reales audiencias tenian como funci6n 
primordial la administraci6n de justicia, por lo que entre 
otras competencias eran tribunales de alzada respecto de 
las decisiones de los gobemadores; pero se diferenciaron 
del modelo peninsular en que en America, ademas de las 
funciones judiciales, se constituyeron en importantes 6r
ganos corporativos de gobiemo, caracter que no tuvieron 
en Espana. Asi, en las Indias las audiencias velaban por 
el mantenimiento del orden y buena gobemaci6n de las 
ciudades; nombraban ad interim a los gobemadores y a 
los funcionarios de las que estaban sometidas a su juris
dicci6n; y en sus funciones deliberativas-gubernativas 
producian los reales acuerdos. 

Se distinguieron tres clases de audiencias: las audien
cias virreinales, las audiencias pretoriales y las audien
cias subordinadas. Las virreinales eran las que tenian su 
sede en la capital del virreinato y estaban presididas por 
el virrey; las pretoriales, aquellas que tenian su sede en 
una provincia mayor, y cuyo presidente era entonces el 
gobemador y capitan general; y las subordinadas, gene
ralmente situadas en una provincia menor, presididas por 
el gobemador. La primera audiencia creada en America 
fue la de Santo Domingo establecida en 1511. 
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C. Los virreinatos 

En cuanto a los virreinatos, como su nombre lo indica, 
eran la representaci6n del rey mismo en las colonias, 
estando sus territorios formados por el del conjunto de 
audiencias, provincias, corregimientos y pueblos que se 
dispusiera. Los virreyes, asi, fueron una especie de alter 
ego del rey, que reunian todas las competencias estatales 
de la monarquia en sus correspondientes virreinatos, con
figurandose como la mas alta instancia despues del rey. 
Ademas, por la inmensidad de las distancias, la dificultad 
de las comunicaciones con la Peninsula y la urgencia de 
los problemas para ser resueltos, el virrey decidia por si 
mismo sin plantear siquiera la cuesti6n a los altos organis
mos radicados en Espana (Consejo de Indias), por lo que 
hasta cierto punto era alter ego de dichas instancias. Los 
virreyes, ademas, como se dijo, presidian la Real Audien
cia virreinal, establedan los cambios de limites territoriales 
de las audiencias que estaban en su jurisdicci6n territo
rial y promulgaban instrucciones para los gobemadores 
y capitanes generales, corregidores y alcaldes mayores, 
quienes debian consultar al virrey sobre las resoluciones 
de importancia que debian adoptar. 

Ill. LA AGRUPACION DE LAS AUDIENCIAS EN LOS VIRREINATOS 

EN LA RECOPILACION DE LOS REINOS DE LAS INDIAS (1680) 

Conforme a este esquema institucional, cuando en 1680 se 
public6 la Recopilaci6n de Leyes de las Reynos de las Indias, 
el territorio de la America colonial hispana estaba dividi
do de dos virreinatos: el de Nueva Espana, con sede en 
Ciudad de Mexico, establecido en 1535; y el del Peru, con 
sede en Lima, establecido en 1543, que agrupaban once 
audiencias, cuatro que estaban en el ambito del territorio 
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del Virreinato de Nueva Espana y siete en el del Virrei
nato del Peru. Ademas, existia una audiencia en Manila, 
en el archipielago de las Filipinas, cuyas islas habfan sido 
conquistadas y pobladas desde el Virreinato de Nueva Es
pana. En el siglo xvm, al crearse los virreinatos de Nueva 
Granada (1717), y Rfo de la Plata (1776), quedaron en la 
jurisdicci6n del primero las audiencias de Santa Fe, Pana
ma, Quito y Venezuela; y dentro de las del segundo, las 
de Buenos Aires y Charcas. 

A. Las audiencias en el Virreinato de Nueva Espana 

En el Virreinato de Nueva Espana, cuyo territorio abarcaba 
todas las islas y casi todas las provincias que se encontra
ban en el ambito del mar Caribe, conforme se indic6 en 
la Recopilaci6n de 1680, funcionaban las siguientes reales 
audiencias: 

i) La Real Audiencia de Santo Domingo con sede en 
Santo Domingo en la isla La Espanola, que habia sido 
establecida en 1511, y que presidia el gobemador y ca pi tan 
general de la isla. De ella dependian las gobernaciones 
de la isla de Cuba, de la isla de San Juan de Puerto Rico, 
de la provincia de Venezuela, de la provincia de Cumana 
(Nueva Andalucia) y de la isla de Margarita. Tambien 
dependfan de esta audiencia las islas de Barlovento y de 
la Costa de la Tierra Firme. Su ambito territorial abarcaba, 
por tanto, a las islas del mar Caribe y el territorio del norte 
de Suramerica, de manera que sus Hmites eran los de las 
audiencias del Nuevo Reino de Granada, de Tierra Firme, 
de Guatemala y de Nueva Espana. 

ii) La Real Audiencia de Mexico con sede en Ciudad de 
Mexico, que habia sido establecida en 1527, y que presidia 
el virrey de Nueva Espana. De esta audiencia dependfan 
el corregimiento de la Ciudad de Mexico, la gobemaci6n 
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de la Provincia de Yucatan y las alcaldias del Castillo de 
Acapulco, de Tabasco, de Guvtla o Amilpas, de Tucuba, de 
Istlavaca o Metepeque y el Corregimiento de Veracruz. El 
ambito territorial de la audiencia abarcaba buena parte del 
centro y oriente de Mexico, y por el Este, la costa del golfo 
de Mexico hasta el cabo de Florida. Tenia entre sus limites 
los de las audiencias de Guatemala y de Guadalajara y los 
de la provincia de Florida. 

iii) La Real Audiencia de Santiago de Guatemala con sede 
en Santiago de Guatemala, habia sido establecida en 1543, 
y la presidia el gobemador y capitan general de Guate
mala. De esta audiencia dependian las gobemaciones de 
Valladolid de Comayagua, de la Provincias de Costa Rica, 
de Honduras y de Nicaragua y de Soconusco, y los alcaldes 
de Verapaz, de Chiapa, de Nicoya, de Trinidad de Sonso
nate, de Zapotitlan o Suchitepeque y de la ciudad de San 
Salvador. El ambito territorial abarcaba, por tanto, a casi 
todo Centroamerica, y sus limites eran los de las audien
cias de Guadalajara y de Tierra Firme 

iv) La Real Audiencia de Guadalajara de la Nueva Ga
licia con sede en Guadalajara, habia sido establecida en 
1548, y la presidia el gobemador de Guadalajara. De esta 
audiencia dependian la gobemaci6n de Nueva Vizcaya, 
el corregimiento de Zacatecas y las provincias de Nueva 
Galicia, Culiacan, Copala, Colima y Zacatula. Su ambi
to territorial, por tanto, estaba en la parte occidental de 
Mexico hacia el Pacifico y la parte norte de dicho pais; y 
sus limites eran los de las audiencias de Nueva Espana y 
de Guatemala. 

El territorio de la Republica Dominicana y de la 
Republica de Cuba se form6 en el territorio que era de la 
audiencia de Santo Domingo. El territorio de la Republica 
de Venezuela se form6 con parte de lo que era territorio 
de esa audiencia de Santo Domingo y parte del que fue 
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de la audiencia de Santa Fedel otro virreinato, el del Peru, 
pues la provincia de Merida y La Grita, y la provincia de 
Guayana, incluida Trinidad, formaban parte del distrito 
de esta Real Audiencia de Santa Fe; y las provincias de 
Venezuela, de Cumana y de Margarita, formaban parte 
del distrito de aquella Real Audiencia de Santo Domingo 
de la isla La Espanola. 

Los Estados Unidos Mexicanos se formaron con parte 
de los territorios de las audiencias de Mexico y Guatemala 
y con el territorio de la audiencia de Guadalajara; y las re
publicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, se formaron en el territorio que habia sido de 
la audiencia de Guatemala. 

Bajo la jurisdicci6n del Virreinato de Nueva Espana, 
ademas, y sin estar sometido a las antes mencionadas 
cuatro audiencias, estaba el territorio del archipielago de 
las Filipinas, sometido a su propia Real Audiencia de Mani
la, que habia sido establecida en 1583. Ademas, estaba el 
territorio de la gobemaci6n de Florida, que si bien habia 
quedado bajo la jurisdicci6n del virrey de Nueva Espana, 
no estaba sujeta a ninguna audiencia americana, sino di
rectamente al Consejo de Indias. 

B. Las audiencias en el Virreinato del Peru 

En cuanto al Virreinato del Peru, en su territorio, que abar
caba casi toda Suramerica, excepto el de su costa norte, 
pero incluido el del istmo de Panama, conforme a la 
misma Recopilaci6n de 1680, funcionaban las siguientes 
audiencias: 

i) La Real Audiencia de Panama, con sede en Panama, 
habia sido establecida en 1538 y la presidia el gobemador 
de la provincia de Tierra Firme (Castilla del Oro). De esta 
audiencia dependian las gobemaciones de la provincia 
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de Veragua y de la isla de Santa Catalina y la alcaldia 
de San Felipe de Portobelo. El ambito territorial de la 
audiencia, por tanto, llegaba por el mar del Sur hasta el 
Puerto de la Buenaventura en la costa colombiana del 
Pacifico, y por el mar del Norte hacia Cartagena, hasta el 
rfo Darien, teniendo entre sus limites los de las audiencias 
de Guatemala y de las audiencias del Nuevo Reino de 
Granada y de Quito. 

ii) La Real Audiencia de Lima con sede en la ciudad de los 
Reyes de Lima habia sido establecida en 1543, y la presidia 
el virrey del Peru. De esta audiencia dependian los corre
gimientos de Cuzco, de Caxamarca, de la Villa de Santiago 
de Miraflores de Zana y del pueblo de Chiclayo, de San 
Marcos de Arica, de Collaguas, de los Andes de Cuzco, de 
la Villa de lea, de Arequipa, de Guamanga, de la ciudad 
de San Miguel de Piura y del Puerto de Payta y de Castro
Virreyna. Los limites territoriales de la audiencia eran los 
de las audiencias de Chile, de La Plata y de Quito, y Tierra 
Adentro, los de las provincias no descubiertas. 

iii) La Real Audiencia de Santa Fe con sede en Santa Fe 
de Bogota habia sido establecida en 1548, y la presidia el 
gobemador y capitan general del Nuevo Reino de Grana
da. De esta Audiencia dependian las gobemaciones de las 
Provincias de Cartagena, de Santa Marta, de Merida y La 
Grita y de Trinidad y la Guayana o del Dorado, y los co
rregimientos de Tocayama y Vague y de Tunxa. Los limites 
territoriales de la audiencia eran los de las audiencias de 
La Espanola, de Tierra Firme y de Quito. 

iv) La Real Audiencia de Charcas con sede en La Plata 
habia sido establecida en 1559. De la misma dependian las 
gobemaciones de Chucuito y de Santa Cruz de la Sierra, y 
los corregimientos de Potosi, de La Paz y de San Felipe de 
Austria y minas de Oruro. Los limites de la audiencia eran 
los de las audiencias de Lima, de Chile y de la Trinidad, 
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Puerto de Buenos Aires y, ademas, la linea de demarcaci6n 
entre las coronas de los reinos de Castilla y Portugal por la 
parte de la provincia de Santa Cruz del Brasil. 

v) La Real Audiencia de San Francisco de Quito con sede 
en Quito habia sido establecida en 1563, y de la misma de
pendian el corregimiento de Quito, las gobemaciones de 
Popayan, de Quixos, de Jaen de Bracamoros y de Cuenca, 
y los Corregimientos de las ciudades de Loja y Zamora y 
minas de Zuruma y de Guayaquil. El ambito territorial de 
la audiencia abarcaba hasta el puerto de Buenaventura en 
la costa colombiana en el mar del Sur, y sus Hmites eran 
los de las audiencias de Tierra Firme y del Nuevo Reino 
de Granada. 

vi) La Real Audiencia de Chile con sede en Santiago de 
Chile habia sido establecida en 1563, y la presidia el go
bemador y capitan general de Chile. El ambito territorial 
de la audiencia llegaba hasta el Estrecho de Magallanes y, 
tierra adentro, hasta la provincia de Cuyo, inclusive. 

vii) La Real Audiencia de la Trinidad y Puerto de Buenos 
Aires con sede en Buenos Aires habia sido establecida en 
1661, y la presidia el gobemador y capitan general de 
las provincias del Rio de la Plata, de la cual dependian 
las gobemaciones de Tucuman y de las provincias del 
Paraguay. 

El territorio de la Republica de Panama deriv6 de lo 
que era parte del de la Audiencia de Panama, y el de la 
Republica de Colombia se form6 con parte del territorio 
que era de las audiencias de Panama, de Santa Fe y de 
Quito. La Republica de Quito conform6 su territorio con 
parte del que era de la audiencia de Quito. El territorio del 
Peruse configur6 basicamente con el territorio que era de 
la audiencia de Lima; y el de la Republica de Bolivia con 
parte de lo que era territorio de la audiencia de Charcas. 
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La Republica del Paraguay y la Republica Oriental del 
Uruguay se formaron territorialmente con parte de lo que 
habfa sido el territorio de la audiencia de Buenos Aires. 
En cuanto a la Republica Argentina, su territorio se form6 
con parte del territorio de la misma audiencia de Buenos 
Aires y parte del de la Audiencia de Chile; y el de la Re
publica de Chile, con parte del que fue el territorio de la 
audiencia de Chile. 

La organizaci6n territorial que dio origen a los paises 
latinoamericanos, como se dijo, fue consecuencia directa 
del proceso de poblamiento del territorio descubierto y 
conquistado, de acuerdo con precisas instrucciones reales, 
la mas importante de las cuales, desde el punto de vista 
urbanistico, se dict6 por FELIPE II en 1573, cuando ya casi 
todo el territorio americano estaba definido. 

En efecto, para esa fecha la casi totalidad de las ciuda
des importantes del Nuevo Mundo ya habian sido funda
das, por lo que puede decirse que el modelo regular de la 
ciudad americana ya estaba implantado. Las Ordenanzas 
de Descubrimiento y Poblaci6n de FELIPE II de 1573 que regu
laron dicho modelo, por tanto, en verdad fueron el reflejo 
de una realidad que ya se habfa desarrollado con base en 
normas contenidas en instrucciones particularizadas o 
generales que, desde 1513, el rey ya habfa otorgado o dic
tado sucesivamente a los descubridores y conquistadores 
en aproximaciones sucesivas y con base en la experiencia 
del poblamiento desarrollada por estos, condicionada por 
las exigencias de la conquista. 





TERCERA PARTE 

SOBRE QUE FUE LO QUE SE FUND6, 0 SOBRE LA 
FORMA 0 MODELO URBANO QUE SE UTILIZ6 

PARA LAS FUNDACIONES 

La respuesta a la tercera pregunta formulada en tomo al 
proceso de poblamiento en America durante el siglo xvi, 
sobre que fue lo que se fund6, esta en la identificaci6n del 
modelo urbano que se utiliz6 de planta urbana reticular, 
con plaza mayor como punto de inicio de la trama urbana 
de la cual salfan calles rectas, formando un damero. 

Ese modelo que se habfa utilizado en empresas co
loniales en la antigiiedad fue descubierto culturalmente 
con el Renacimiento, y era propio de un proceso en el 
cual debfan crearse ciudades ex nova, y estaba compuesto 
por los siguientes elementos basicos: en primer lugar, la 
indispensable existencia de una plaza, de cuya ubicaci6n 
y trazado reticular derivaba la existencia misma de la nue
va ciudad, condicionando su traza o forma urbana, dada 
su forma cuadrada o rectangular, constituyendo siempre 
el centro de la vida urbana; en segundo lugar, el trazado 
de las calles a cordel y regla, derivado de la propia for
ma reticular de la plaza, desde la cual aquellas salian en 
forma paralela; y en tercer lugar, la existencia siempre de 
la iglesia, cuya ubicaci6n cerca de la plaza era la primera 
tarea del fundador, y su construcci6n el primer deber de 
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los pobladores, dado el caracter religioso que condicion6 
la conquista y poblamiento de America. 

Esos elementos formaron un modelo que fue de utili
zaci6n comun en las grandes empresas de la antigiiedad 
de ocupaci6n y dominio territorial, y en particular ca
racterizaron tanto la ocupaci6n territorial helenica en las 
colonias del Mediterraneo, como la ocupaci6n territorial 
romana en la Peninsula Italica yen el resto de Europa. Esta 
experiencia, expuesta en libros antiguos, fue descubierta 
con el Renacimiento, habiendo penetrando rapidamente 
en la corte de los Reyes Cat6licos, donde las teorias pron
to se convertirian en normas juridicas que obligaron a su 
utilizaci6n en el Nuevo Mundo. 

Los mencionados elementos urbanos, por otra parte, 
habian sido objeto de aplicaci6n en plena Edad Media 
durante los siglos xm y xiv para asegurar la ocupaci6n de 
territorios conquistados o por razones estrictamente mi
litares, como ocurri6 con las pueblas nuevas en los reinos 
de Castilla y Le6n y Aragon, con las bastides en el suroeste 
de Francia o con las ciudades florentinas, yen general para 
la creaci6n de villas nuevas, particularmente en el siglo xv, 
tambien en general por razones militares. 

l. ANTECEDENTES GRIEGOS DE LA CREACION 11EX NOVO" 
DE CIUDADES CON FORMA REGULAR 

A. HIPPODAMUS DE MILETO y la planta ortogonal 
urbana del mundo griego 

El antecedente remoto en el ambito de la civilizaci6n oc
cidental de la creaci6n sistematica de ciudades nuevas 
con forma ortogonal, sin duda debe situarse en el mundo 
griego con motivo de la colonizaci6n de las costas en el mar 
Mediterraneo. Ya seftalamos c6mo ARISTOTELES atribuy6 a 
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HIPPODAMUS DE MILETO haber concebido el arte de cons
truir ciudades con una disposici6n ortogonal, la cual ca
racteriz6 todas las ciudades griegas de nueva fundaci6n. 

La planta reticular de las ciudades, tan simple y ele
mental, por tanto, puede decirse que surgi6 naturalmente 
donde y cuando fue posible establecer y planificar una 
ciudad ex nova, y eso ocurri6 en forma generalizada por 
todas las costas del Mediterraneo con motivo de la asom
brosa actividad colonizadora y fundadora griega de los 
siglos IX a VI a. C. La necesidad de situar un gran numero 
de colonias libres en los territorios colonizados permiti6 a 
los griegos elegir el emplazamiento mas adecuado para la 
nueva ciudad, previamente concebida y trazada en forma 
regular. En ese proceso tuvo un papel central la ciudad de 
Mileto que destruida por los persas en 494 a. C., se habfa 
reconstruido con una planta atribuida a HIPPODAMUS, de
nominada "hippodamica", de caracter ortogonal. 

Por ello, a HIPPODAMUS se lo ha considerado como el 
creador del urbanismo funcional, lo que ademas consagr6 
ArusT6TELES al exigir que la forma de la ciudad se adapta
ra a normas esteticas, matematicas y filos6ficas, con una 
ordenaci6n razonada de sus elementos, de manera que, 
por ejemplo, las calles debfan tener una orientaci6n de 
acuerdo con el curso del sol y la direcci6n predominante 
de los vientos; debiendose asegurar la monumentalidad y 
proporci6n de sus edificaciones con el todo y sus partes. 

La planta hippodamica de la ciudad, en todo caso, 
se propag6 a partir del siglo IV a. C., convirtiendose en 
la forma general adoptada por las ciudades helenisticas 
de nueva fundaci6n, tanto en Grecia, por ejemplo, en las 
ciudades de Priene y de Olinto, como en las colonias de 
ultramar, particularmente en Sicilia y la Peninsula Italica, 
donde Agrigento (Akragas) y Napoles (Neapolis), todavfa 
conservan vestigios de la planta ortogonal. 
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B. La ciudad y el Estado en la Politica de ARIST6TELES 

y SU reflejo en la obra de FRANCESCO EIXIMENIS 

Pero la ciudad no solo fue un tema urbano para la expan
sion colonial de las ciudades griegas, sino tambien un te
ma filosofico y politico, al punto de que entre los libros de 
mayor influencia del mundo antiguo en el Renacimiento, 
como fue la obra de ArusTOTELES de Estagira (384-322 a. C.), 
denominada Polftica, se destaca el analisis detenido que 
en else hace sobre la ciudad e, incluso, sobre su forma y 
emplazamiento. 

El libro, incluso, comienza con el parrafo siguiente 
sobre la ciudad: 

La ciudad es agrupaci6n; las agrupaciones se organizan con 
miras al bien; porque el hombre obra siempre con el fin de 
lograr lo que cree bueno. Si toda agrupaci6n tiende al bien, 
la ciudad o sociedad politica, que es la superior entre ellas y 
las comprende todas, tiende al bien en mayor grado que las 
demas, y al mejor bien (libro primero, capitulo primero). 

En la concepcion de ARISTOTELES, la ciudad o la polis, es 
la Republica o Estado, como la organizacion politica fun
damental del hombre, que lo agrupaba con un fin comun, 
asentado en un lugar determinado y sometido a unas 
leyes y unas autoridades, y con un vinculo educativo y 
cultural comun. 

El sitio de la ciudad y su forma, era siempre esencial y 
fue de la primera atencion de Aristoteles, al punto que al 
referirse a la forma reticular de la ciudad, indic6 que: 

HIPPODAMO DE MILETO, hijo de EURIFON, concibi6 el arte de 
proyectar y construir ciudades, siendo tambien el que ide6 
la disposici6n que presenta Pireo ... (lib. segundo, cap. v). 
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El Pireo, que es el puerto de Atenas, en efecto, recons
truido en 480 a. C., presenta una forma reticular en su traza 
urbana al igual que la tuvo MrLETO. No es de extraftar, 
por tanto, que Arist6teles destacara en su Politica, a 
HrPPODAMO a quien consider6 como "el primero entre 
los particulares que se dedic6 a investigar sobre la mejor 
forma de gobiemo" (lib. segundo, cap. v). 

En el libro septimo de Polftica, dedicado a analizar 
la "Felicidad del individuo y del Estado. Constituci6n 
del Estado. Sistemas de educaci6n. El Estado perfecto", 
Arist6teles dedic6 varios capitulos al estudio de la 
ciudad, su limite, su emplazamiento, su forma y sus 
edificaciones. 

Sobre el emplazamiento de la ciudad, Arist6teles 
dedic6 en el capitulo x del libro septimo las siguientes 
consideraciones sobre la salud del lugar escogido, 
donde se nota, sin duda, la influencia de HrP6cRATES, 

particularmente en relaci6n con la importancia del aire y 
delagua: 

Ya dije que la ciudad debe tener facil comunicaci6n por mar 
y tierra [ ... ] Referente al emplazamiento, mi deseo seria que 
su situaci6n fuere ventajosa en cuatro aspectos: ante todo la 
salud, cosa necesaria [ ... ] El asiento de la ciudad debe tam
bien ser ventajoso para su administraci6n politica y para 
la guerra [ ... ] Debe abundar en fuentes y manantiales, y, 
de no ser asi, construir grandes dep6sitos para la recogida 
de las aguas pluviales, para que no falte agua en caso de 
asedio. Hay que tener cuidado especial en lo tocante a la 
salud de sus habitantes, que dependera principalmente de 
lo salubre de la localidad y de su orientaci6n, y en segun
do lugar, de la pureza de sus aguas; este segundo punto 
tiene suma importancia, porque los elementos que mas 
empleamos para satisfacer las necesidades del cuerpo son 
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los que mas contribuyen a la salud, y entre ellos figuran el 
agua y el aire. 

En el mismo capftulo x del libro septimo de la Polftica Aris
t6teles hizo referenda a la forma de las edificaciones y del 
trazado de las calles, en lfnea recta, asf: 

En cuanto a las moradas, se considera mas hello y conve
niente que las calles sean rectas, como indic6 HIPPODAMO; 

para seguridad en la guerra es preferible el modo antiguo 
de edificar, que dificultaba la salida de los extranjeros y 
la entrada de los asaltantes. Por eso la ciudad adoptara 
ambos sistemas de construcci6n, siendo posible disponer 
los edificios irregularmente, al modo como los labradores 
plantan las vides, llamado tresbolillo. No toda la ciudad 
tendra SUS calles rectas, sino solo ciertos barrios y distritos, 
combinando la belleza con la seguridad. 

Por ultimo, sobre los componentes importantes de la ciu
dad, en cuanto a la plaza ya las edificaciones publicas, 
en el capftulo x1 del libro septimo, ARISTOTELES seftal6 que 
debfan contar con edificios destinados al culto divino: 

Esos templos ocuparan una eminencia, para que se vean 
desde lejos y den realce a la virtud, con torres que dominen 
las cercanias. A sus pies habra una plaza, como la llamada 
agora de los hombres libres por los Tesalios, en la que estara 
prohibida toda compraventa, asi como la entrada a los arte
sanos labradores y otros, de no ser llamados por los magis
trados. El mejor destino que puede darse a dicha plaza es 
que los adultos practiquen en ella sus ejercicios gimnasticos 
[ ... ] Tambien habra un Agora para los traficantes, distante 
de la otra, en lugar de facil acceso por mar y tierra [ ... ] El 
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Agora cercana al temp lose reservara para el asueto, la otra, 
para las necesidades del comercio. 

Ahora bien, la Polftica de ArusT6TELES fue traducida al la tin 
en 1260, cuando SANTO ToMA.s DE AQUINO tenfa 36 aftos 
(1261), influyendo en su obra De Regimene Principum, en 
la cual se explicaba que fundar ciudades era bueno, por 
lo que dicha actividad la proponia dentro del programa 
para el rey ideal. Esta obra, con sus preceptos aristotelicos, 
influy6 directa y profundamente en los tratadistas espafto
les medievales, como fray FRANcEsco Eix1MEN1s, ya traves 
de ellos, en las ordenanzas colonizadoras hispanicas para 
las lndias. 

En efecto, entre 1384 y 1385 apareci6 en Valencia la 
obra Dotze del Crestia del te6logo franciscano FRANCESCO 
EixIMENIS, quien organiz6 la enseftanza publica en la ciu
dad. Dicha obra esta condicionada por la idea del orden 
y de la sociedad ordenada, en sus aspectos morales y le
gislativos, lo que se reflej6 en la formulaci6n de una idea 
perfecta de la ciudad, cu ya representaci6n formal resulta, 
en consecuencia, tambien ordenada, expresada en forma 
cuadricular, porque asi la ciudad "recta es mas bella y mas 
ordenada" (cap. 110). Deda, ademas, que como lo habian 
dicho los fil6sofos griegos y algunos sabios, "toda ciudad 
debfa ser cuadrada" (cap. 110). 

En la obra, siguiendo los pasos de ARISTOTELES, Eix1-
MENIS se ocup6 de todo lo concemiente a la ciudad: en 
cuanto a la elecci6n del sitio, hizo particular referenda 
a la orientaci6n de la planta de la misma en relaci6n con 
los vientos y con las montaftas que pudieran proteger la 
ciudad (cap. 106); ya la necesidad de que la ciudad este 
"cerca del agua" (cap. 106) de mar ode rio, recomendando 
que se situare al costado del agua, de manera que esta no 
la dividiera (cap. 106). En cuanto al trazado de la ciudad, 
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Eiximenis especific6 que el palacio del prfncipe debia es
tar en uno de los costados del cuadrado de la ciudad, yen 
cuanto a la iglesia debia estar /1 en medio de la ciudad [ ... ] 
y junto a ella debe haber una plaza grande y bella" (cap. 
110). En medio de cada uno de los costados del cuadrado 
que formaba la ciudad debia haber una entrada o puerta, 
de manera que se comunicaran entre si por sendos /1 cami
nos grandes y amplios que atraviesen toda la ciudad de 
parte a parte", /1 de la entrada de Oriente a la de Poniente" y 
11 desde la entrada principal que mira hacia mediodia hasta 
la otra principal que mira a Tramontana" (cap. 110). 

En esta forma, en el cuadrado inicial de la ciudad se 
insertan dos ejes que se cruzan en el centro donde se abre 
un espacio grande para la plaza. Los ejes a la vez dividen 
la ciudad en cuatro partes o barrios principales, en los 
cuales se ubica una plaza como elemento centralizador 
de los mismos. 

Las ideas de Eix1MEN1s, sin duda, influyeron en la fun
daci6n de los nuevos pueblos con motivo de la reconquista 
y de la utilizaci6n del Camino de Santiago en el Reino de 
Aragon. 

IL Los ANTECEDENTES ROMANOS DE LA CIUDAD 
RETICULAR Y EL /1 CASTRO" COLONIAL 

Pero, por supuesto, los antecedentes del trazado regular 
de ciudades no solo se pueden ubicar en las empresas 
colonizadoras que desarrollaron los griegos, sino tambien 
los romanos en todo lo que implic6 la creaci6n de ciudades 
nuevas, como acto formal, como consecuencia del proceso 
de conquista y colonizaci6n de nuevas tierras por un 
imperio. Asf sucedi6 con todas las ciudades romanas 
establecidas como colonias fuera de Roma, que obedeci6 
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a una racional preparaci6n y a una ejecuci6n cuidadosa
mente desarrollada. 

La practica romana de fundar ciudades sigui6 siempre 
las siguientes lineas: el primer paso que siempre se daba, 
ademas de la consulta al augur, consistia en la escogencia 
del sitio, que no era cualquiera, pues debia estar cerca de 
un rio con adecuado escurrimiento de aguas, yen sitio lo 
suficientemente alto como para que no fuera inundable. 
Ademas, como lo recomendaban los sabios, el lugar debia 
ser saludable, lo que se determinaba mediante el examen 
del higado de alguna liebre o faisan cazados en el area. 

Escogido el lugar, se estableda un castrum o campa
mento militar donde se ubicaban los soldados y esclavos, 
con foso y cerca alrededor, el cual generalmente tenia for
ma rectangular. El campamento siempre se encontraba 
atravesado por dos calles, una de Norte a Sur denominada 
cardo y otra de Este a Oeste denominada decumanus, que 
se cruzaban en angulo recto en un espacio libre denomi
nado forum, en el cual se reunian los soldados diariamen
te para recibir 6rdenes, y que servia de centro politico y 
religioso de la ciudad. En un lado del forum se estableda 
la tienda del comandante de la fuerza, y las otras tiendas 
de soldados, esclavos y obreros se establedan en fila en 
el resto del castrum. En los meses siguientes las tiendas se 
iban reemplazando por construcciones mas permanentes, 
generalmente de madera. 

El area de la ciudad se dividia en calles en una forma 
reticular, de Norte a Sur, teniendo cada manzana o bloque, 
llamado insulae, una forma cuadrada; y se rodeaba de una 
muralla alta, con puertas fortificadas para dar salida a los 
extremos del cardo y del decumanus. Los edificios particula
res en ningtin caso podian tener una altura mayor al doble 
del ancho de la calle en el cual se construia, a los efectos de 
asegurar la penetraci6n de los rayos de sol hasta la calle. 
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Puede decirse que de acuerdo con este sistema racional 
se construyeron todas las ciudades coloniales romanas, 
tanto en la peninsula italica como en el resto del mundo 
europeo, muchas de las cuales min conservan en el traza
do de su centro evidentes testimonios del antiguo casco 
romano. El la Peninsula Iberica los ejemplos mas notables 
son Emerita Augusta (Merida); Norba Caesarina (Caceres); 
Caesaraugusta (Zaragoza); Barcino (Barcelona); Lucus Au
gusti (Lugo); y Regio (Leon). 

Ill. LA INFLUENCIA DE LA OBRA DE VITRUVIUS SOBRE 
LA ARQUITECTURA ROMANA 

Esa practica romana de fundar ciudades se plasm6 en el 
siglo Id. C., en la obra del ingeniero militar MARCUS V. Po
LLIO VITRuvrns, De Architectura Libri Decem, conocida como 
los Diez libros de la arquitectura, en la cual se encontraba to
do lo que debia saberse sobre arquitectura, construcci6n y 
trazado de ciudades en el mundo romano. Es la linica obra 
de arquitectura de la antigiiedad que ha llegado a nues
tros dias, cuyo manuscrito fue descubierto en la Abadia 
de Saint-Gall, en 1416, y luego publicado a partir de 1486. 
Su libro primero es ta destinado a la "ciudad ordenada", 
donde se recogen los principios fundamentales para la 
fundaci6n de ciudades como regian en Roma. 

A. Sohre la elecci6n de los sitios 

V1TRuv10 insisti6 en el capitulo vn del libro primero dedi
cado a "De la inspecci6n de los higados de los animales 
para reconocer la calidad del aire", sobre la necesidad de 
volver a los metodos de la antigiiedad particularmente 
descritos por los griegos, respecto de la elecci6n de los 
sitios para ubicar las ciudades, partiendo del principio 
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de que "cuando se va a construir una ciudad, lo primero 
que es necesario hacer es escoger un sitio sano", particu
larmente "templado". 

Para ello, VITRUVIO aprobaba los usos de los antiguos: 

que consistfan en hacer un sacrificio en los lugares don
de querfan construir o acampar: escogfan como victimas, 
animales que moraban de ordinario en esos lugares, y 
examinaban sus higados, si despues de haber examinado 
varios de ellos, encontraban que algunos estaban lividos y 
corrompidos, si juzgaban que ello era el efecto de alguna 
enfermedad particular, pues los otros se conservaban sanos 
y enteros como consecuencia de buenas aguas y pastos, en
tonces establedan sus ciudades; si al contrario, encontraban 
que los higados de los animales eran generalmente anor
males, conclufan que el de los hombres estarfan iguales, y 
que las aguas y pastos no podfan ser buenos en ese pais; y 
abandonaban incontinente, pues no apreciaban tanto otra 
cosa, que lo que podfa contribuir al mantenimiento de la 
salud. 

En esta forma la primera consideraci6n que debfa prevale
cer en el proceso de fundaci6n de una ciudad era la concer
niente a la salubridad del lugar escogido para establecerla, 
a los efectos de asegurar no solo su habitabilidad sino el 
mantenimiento de la salud de los pobladores. El lugar, en 
definitiva, debfa ser sano, con buenas aguas y pastas, tal 
coma se indic6 en la instrucci6n dada a HERNAN CORTES 

en 1523 y con mas precision en las ordenanzas de FELIPE n 
de 1573 (arts. 38, 39, 40). 
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B. Sobre la situaci6n de los lugares 

En las regiones sanas que se eligieran conforme a las 
pruebas antes seftaladas, los sitios precisos que debfan 
escogerse para el emplazamiento de la ciudad, como lo 
recomendaba Vitruvio en el mismo capitulo VII del libro 
primero de su obra, no debfan estar sometidos a condicio
nes climaticas extremas, para lo cual recomendaba que: 

debe ser alto, ni nublado ni helado, yen un clima ni calien
te ni frio, sino temperado; y ademas, sin pantanos en los 
alrededores. 

Y cuando la brisa de la maftana sople hacia el pueblo al 
amanecer, si traen consigo nieblas de los pantanos y mez
clados con estas, el aliento envenenado de las criaturas de 
los pantanos a ser respirado por los habitantes, entonces el 
sitio sera insalubre. 

De nuevo, si el pueblo es ta en la cos ta con exposici6n hacia 
el Sur o el Oeste, no sera saludable porque en el verano el 
cielo del Sur es muy caliente en el amanecer yes bravo al 
mediodia, en tan to que la exposici6n hacia el Oeste se hace 
calurosa despues del amanecer, es caliente al mediodia, y 
en la noche es helada. 

Esas variaciones en calor y las heladas subsecuentes son 
daftinas para las personas que viven en esos sitios. 

En las Ordenanzas de FELIPE II de 1573 se precisaron con 
toda claridad estas exigencias (art. 40). 
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C. Sohre el ahastecimiento de la ciudad 

VITRUVIO indicaba, ademas, en el capftulo VIII ("De las fun
daciones de los muros y de las instalaciones de las torres") 
del libro primero, que para la escogencia del sitio de la 
ciudad debfa tenerse en cuenta que el lugar fuese de facil 
acceso para asegurar el abastecimiento, fuera por tierra o 
por agua, seii.alando que: 

una vez que se haya asegurado la salubridad del lugar 
donde debe fundarse la ciudad, debe procederse a trabajar 
en las fundaciones de las torres y de los muros, de acuerdo 
con el conocimiento que se tenga de la pureza de su aire, 
de la abundancia de los frutos que crecen en los paises de 
los alrededores y de la facilidad de los caminos, los rios y 
los puertos de mar que existan para traer todas las cosas 
necesarias. 

En las ordenanzas de FELIPE n de 1573 esta exigencia tam
bien se estableci6 con toda precision (art. 35). Por ello, la 
mayoria de las ciudades latinoamericanas se fundaron en 
las orillas de rfos. 

D. Sohre la direcci6n de las calles 

En el capitulo 1x ("Del reparto de las obras en el interior de 
los muros y de la disposici6n para que las rafagas daii.inas 
de los vientos sean evitadas") del libro primero, VITRUVIO 

estableci6 la necesidad de que las calles fueran alineadas, 
y para su disposici6n se tuviera en cuenta el sentido y 
orientaci6n que tenfan los vientos en el lugar, de manera 
que las rafagas no corrieran libremente por las calles en 
perjuicio de los habitantes. Decfa, entonces: 
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Concluida la construcci6n de los muros de la ciudad, debe 
trazarse el emplazamiento de las casas y establecerse el 
alineamiento de las grandes y pequefias calles, segun el 
aspecto mas ventajoso del cielo. 

Debe evitarse, ante todo, que los vientos habituales se enfi
len directamente en las calles, porque son siempre daii.inos, 
sea por el frio que hiere, por el calor que corrompe, o por la 
humedad que afecta la salud. 

En consecuencia, deben tenerse cuidadosamente en cuenta 
estos inconvenientes, con el fin de no caer, como ha suce
dido en muchas ciudades[ ... ] en las cuales los edificios 
son bellos y magnificos, pero dispuestos en forma poco 
prudente; ya queen estas ciudades el viento del mediodia 
(Sur) genera fiebres, el que sopla entre el Poniente y el sep
tentri6n (Norte) hace toser; y el del septentri6n, que cura 
estos males, es tan frio que es imposible quedarse en las 
calles cuando sopla ... 

Seftalaba, mas adelante, en el mismo capitulo 1x del libro 
primero. 

Es necesario, en consecuencia, trazar los alineamientos de 
las calles entre dos cuartos para no ser incomodado por la 
violencia de los vientos; ya que si estos recorren las calles 
directamente, no habra duda de su impetuosidad, que 
siendo tan grande al aire libre y abierto, aumentaria mucho 
estando encerrados en calles estrechas. 

Por ello, las calles deben disponerse de tal forma que los 
vientos, dando contra los angulos que ellas formen, se rom
pan y dispersen. 
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En las ordenanzas de FELIPE II de 1573, todas estas indi
caciones sobre el trazado de las calles a cordel y regla, y 
sobre la orientaci6n de la trama urbana en relaci6n con los 
vientos, tambien fueron recogidas (arts. 110y114). 

E. Sohre la plaza 

En el capitulo vm del libro primero, V1TRUVIO formul6 un 
conjunto de principios en relaci6n con el forum o plaza. 

En relaci6n con la proporci6n de la plaza, en el capitulo 
1 ("De la plaza publica y de las basilicas") del libro quinto 
VITRUVIO deda: 

La grandeza de estas plazas publicas debe ser proporcional 
a la poblaci6n, de manera que no sean muy pequefias si 
muchas personas alli van, ni que sean demasiado vastas, si 
la ciudad no es ta suficientemente poblada. Para establecer 
el largo de la plaza debe dividirse el largo en tres partes, 
y tomar dos (para el ancho); de esta manera, la forma sera 
larga, y esta disposici6n sera mucho mas c6moda para los 
espectaculos. 

El mismo principio de la dimension de la plaza en pro
porci6n con la cantidad de vecinos que hubiere (art. 113) 
y la forma de la plaza con un largo una vez y media de su 
ancho (art. 112), tambien se recogi6 en las ordenanzas de 
FELIPE II de 1573. 

Sohre la forma de la plaza, en el capitulo viii del libro 
primero, VITRUVIO sefialaba: 

La figura de una plaza no debe ser ni cuadrada ni compues
ta de angulos demasiado avanzados, sino que simplemente 
debe hacer un cerco, con el fin de que se pueda ver el ene
migo desde varios puntos; los angulos avanzados no son 
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en absoluto propios para la defensa, y son mas favorables 
a los que sitian que a los sitiados. 

Agregaba, ademas, en el capitulo 1 del libro quinto: 

La plaza publica en los griegos es cuadrada, y rodeada de 
dobles y amplios p6rticos con columnas pegadas unas a 
otras, que sustentan arcadas de piedra o marmol con gale
rias en lo alto; pero ello no se practica en esa forma en las 
ciudades de Italia, debido a la vieja costumbre de hacer ver 
al pueblo en la plaza los combates de los gladiadores ... 

El principio se sigui6 en las plazas americanas en cuanto 
a su utilizaci6n para espectaculos, coma las corridas de 
taros. 

En el capitulo x ("De la escogencia de los emplazamien
tos para el uso comlin de la poblaci6n") del libro primero, 
VITRUVIO indicaba sabre la ubicaci6n de la plaza, que "si 
la ciudad esta al horde del mar, es necesario que la plaza 
publica este cerca del puerto, por tanto que si la ciudad esta 
alejada del mar, la plaza debera estar en el centro". 

Estos principios de ubicaci6n de la plaza en puertos en 
la costa, abierta hacia el mar, y de su ubicaci6n en el centro 
del poblado en pueblos situados en el interior (art. 112), 
tambien fueron de regulaci6n precisa en las ordenanzas 
de FELIPE II de 1573. 

Sohre los templos VITRUVIO sefialaba en el mismo capi
tulo X del libro primero que aquellos correspondientes a 
los dioses titulares bajo cuya protecci6n especial se erigfa la 
ciudad, a Jupiter, Juno y Minerva, debfan estar en el punto 
mas elevado de manera que de alli pueda verse la mayor 
parte de las murallas de la ciudad. 
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La tesorerfa, la prisi6n y la casa del Senado debfan estar 
adjuntas al forum, pero de forma tal que sus dimensiones 
fueran proporcionadas a las del forum. 

En las Ordenanzas de FELIPE n de 1573 se dispuso igual
mente la necesaria edificaci6n de la iglesia, la casa real, la 
casa del concejo y cabildo y la aduana, cerca de la plaza 
mayor (arts. 121 y 124). 

IV. LA OBRA DE LEON BATTISTA ALBERTI Y SU INFLUENCIA 
EN LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO 

El mismo afio de 1486, en el cual se public6 en Roma el 
Tratado de VITRUVIO, De Architectura Libri Decem, tambien 
se public6 el libro de LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472), 
De re aedificatoria. Se trat6 del primer libro sobre arqui
tectura que se escribfa desde la antigiiedad, en el cual, 
partiendo de las ensefianzas del mundo helenistico y ro
mano, se sefiala c6mo debfa construirse en el futuro. Su 
influencia fue inmediata, estando dividido, al igual que 
el Tratado de VITRUVIO, en diez libros dedicados cada uno 
a diversos aspectos de la arquitectura, la construcci6n y 
el urbanismo. 

Ala ciudad,ALBERTI como VITRUVIO, dedic6 muchas de 
sus reflexiones en su tratado, seflalando, en general que: 

El principal ornamento para una ciudad esta en su em
plazamiento, su situaci6n, composici6n y arreglo de sus 
calles, plazas y trabajos individuales: cada uno debe ser 
cuidadosamente planificado y distribuido de acuerdo con 
el uso, importancia y conveniencia. Porque sin orden, nada 
c6modo, gracioso 0 noble puede haber (libro septimo, 1) 

El orden, por supuesto, esta en la base de los escritos de 
ALBERTI y de todo el Renacimiento, que aplicado a la ciu-
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dad dio origen, como en VITRUVIO, a mwtiples reglas sobre 
la misma, seftalando seis principios de base para edificar: 
regio, areae, partitio (plan), paries (muros), tectum (techos) y 
apertiones (ventanas). 

A. El sitio o regio 

Sobre la localizaci6n de la ciudad, ALBERTI tambien destac6 
el enfasis que los antiguos daban a la misma, para: 

Asegurar que no tu vi era (de ser posible) nada dafi.ino y que 
estuviera acompafi.ada con todas las facilidades. Sobre todo, 
tomaron gran cuidado para evitar un clima que pudiera ser 
desagradable y nocivo; era una precauci6n muy prudente, 
incluso, indispensable. Porque si bien no hay duda que 
cualquier defecto de la tierra o del agua puede ser reme
diado por la destreza e ingeniosidad, ninguna maquina de 
la mente ode las manos podrfa mejorar apreciablemente 
el clima ... (libro primero, 3). 

En el libro primero ALBERTI hizo extensos comentarios 
sobre el aire, el agua y los lugares, como lo hizo VITRUVIO, 
lo que sin duda estuvo inspirado por Arist6teles, y sobre 
todo por HIPOCRATES (430 a. C.), quien dedic6 a ello un 
estudio de gran importancia titulado Del aire, del agua y de 
los lugares, con observaciones sobre las aguas y los vientos, 
la naturaleza del suelo y la exposici6n y soleamiento de 
los lugares. 

En esta forma, ALBERTI recomendaba para ubicar la 
ciudad poner especial atenci6n en su relaci6n con el sol y 
el viento; con los aires pestilentes y las nieblas excesivas; 
con los sitios en costa de mar, de manera que la ciudad no 
estuviera en costas mirando al Sur, dado el reflejo de los 
rayos del sol (libro primero, 3); a la ubicaci6n de la ciudad 
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ni en sitios muy altos ni muy bajos, mas bien planos, con 
facilidades de acceso, con clima moderado y relativamente 
humedo (libro primero, 4); a las bondades de buen aire y 
agua (libro primero, 5) de manera de evitar tanto regiones 
azotadas por tormentas y cambios de temperatura, como 
la ubicaci6n de la ciudad en el pie de monte de monta
fias situadas al Oeste, por considerarlo insalubre dada la 
exposici6n a subitas exhalaciones nocturnas y oscuridad 
extrema (libro primero, 5). 

Por supuesto, para la elecci6n de los sitios, ALBERTI 

recordaba tambien la antigua costumbre, "que se podfa 
llevar atras hasta Demetrius, de inspeccionar el color y las 
condiciones del higado del ganado que pastara en el sitio 
cuando se fuera a fundar un pueblo o una ciudad (libro 
primero, 6)". 

Todos estos principios expuestos en general, los precis6 
en relaci6n con la ciudad en si misma, en el libro cuarto, 2, 
indicando lo siguiente: 

Estos son los requerimientos que tenemos que seftalar 
para nuestra ciudad: no debe sufrir de ninguna de las des
ventajas seftaladas en el primer libro, ni debe £altar nada 
por razones de economia; su territorio debe ser saludable, 
extenso y variado en su terreno; debe ser agradable, fertil, 
naturalmente fortificado, bien abastecido y lleno de frutas 
y abundantes cursos de agua. Debe haber rios, lagos y ac
ceso conveniente desde el mar para permitir la importaci6n 
de bienes en caso de carestia o la exportaci6n de cualquier 
exceso ... 

Adicionalmente, la ciudad debe estar ubicada en la mitad 
del territorio, desde donde se extienda la vista hasta sus 
fronteras, de manera que pueda leerse la situaci6n y estar 
listos para intervenir de inmediato de ser necesario [ ... ]Es 
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particularmente importante determinar si se debe localizar 
la ciudad en sitio abierto, en la costa, o en la montana: cada 
caso tiene sus ventajas y desventajas ... 

Este, sin embargo, es un consejo: hagase todo el esfuerzo 
de asegurar que, sea donde fuere localizada la ciudad, goce 
de las beneficios de cada tipo de terreno, y ninguna de sus 
desventajas. Preferiria localizar la ciudad en lugar piano 
cuando se construya en las montanas, o en un monte alto 
cuando se haga en la llanura. Pero si no hay suficiente va
riedad para permitir una escogencia ideal, asi es que deben 
satisfacerse las requerimientos esenciales: una ciudad en 
llanura no debe es tar cerca de la cos ta de mar, ni la que este 
en las montanas, muy lejos de ella (libro cuarto, 2). 

B. Las calles y las plazas 

Sohre las calles de la ciudad ALBERTI recomendaba que 
cuando llegaban a la misma debian ser rectas y anchas, aun 
cuando no debian dar directamente a las puertas. Dentro 
de la propia ciudad, consideraba mejor "que las calles no 
sean rectas, sino gentilmente ondulantes como un rio que 
bafia ahora aqui, ahora alH, de una orilla a la otra" (libro 
cuarto, 5). 

En otro libro de su obra, ALBERTI (libro octavo) hizo 
amplias referencias a las calles de las ciudades, de carac
ter monumental, las cuales debian estar elegantemente 
alineadas con p6rticos, de iguales Hneas, siendo las mas 
importantes, las que daban a los puentes, esquinas, foros 
y edificios feriales. 

Consideraba al forum como un cruce de calles 
agrandado, de manera que "el cruce de calles y el forum 
s6lo difieren en tamafto. De hecho el cruce de calles es un 
forum pequefio" (lib. octavo, 6). 
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En cuanto a las plazas en particular, ALBERTI sefial6: 

La plaza puede servir de sitio de mercado para monedas y 
vegetales, para ganado o madera; cada tipo de plaza debe 
estar situado en su propio lugar dentro de la ciudad, y debe 
tener su propio ornamento. 

Los griegos hicieron sus plazas cuadradas; y las rodearon 
con dobles p6rticos generosos, adornados con columnas 
y piedras; construyendo una galerfa en el piso superior. 
Aqui, en Italia, nuestras plazas tienen un ancho de 2/3 del 
largo; yen vista de que tradicionalmente han sido el sitio de 
espectaculos de gladiadores, las columnas de sus p6rticos 
estan mas separadas ... 

En la actualidad preferimos construir el area delforum como 
un doble cuadrado ... (libro octavo, 6). 

El tratado de De re aedificatoria puede considerarse como 
el primer tratado de arquitectura del mundo modemo, 
siendo el producto mas acabado en la materia del Renaci
miento, con influencias, sin duda, de la obra de VITRUVIO, 

cuya estructura en diez libros imit6. Sin embargo, como 
se dijo, con vision de futuro masque del pasado, la obra 
de ALBERTI ejerci6 una influencia determinante en todos 
los artistas que le siguieron, siendo la gran figura de la 
arquitectura renacentista. Su obra, sin duda, igual que la 
de VITRUVIO, tuvo una influencia decisiva en la concepci6n 
de la ciudad hispanoamericana. 

En efecto, basta leery releer las instrucciones de pobla
miento que desde 1513 hasta 1573 se fueron dando a los 
adelantados, y que se recogieron en las Ordenanzas de Des
cubrimiento y Poblaci6n de FELIPE n de ese afio, para darse 
cuenta de la notable influencia que los escritos de ALBERTI y 
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VrrRuvm, ya traves deellos, de H1P6cRATEs y ArusT6TELEs, 
tuvieron en la redaccion de esos textos. 

Por lo que se refiere a la arquitectura ya la influencia de 
VITRUVIO y ALBERTI, en todo caso, para cuando se publica la 
Recopilaci6n de Leyes de los Reynos de lndias por CARLOS 11 en 
1680, la Academia de Arquitectura de Paris, el 14 de febre
ro de 1672 habia sefialado, al haberse sometido a delibera
cion cual era la autoridad de VrrRuvm y que sentimientos 
debia tenerse sobre su doctrina, todos los academicos 
fueron de la opinion de que se le debia considerar como 
el primer y mas destacado de todos los arquitectos, y que 
debia tener la principal autoridad entre todos ellos, por lo 
que su doctrina, admirable en general, debia ser seguida 
sin separaciones. La misma Academia de Paris, un mes 
mas tarde, el 17 de marzo de 1672 sefialo que despues de 
VITRUVIO, ALBERTI era el que mas doctamente habia escrito 
sobre arquitectura. 

Esas obras, sin duda, penetraron en las Cortes espafio
las y permitieron que la gran empresa del poblamiento de 
Hispanoamerica se hubiese hecho de manera ordenada, 
con instrucciones precisas conforme a la simetria y racio
nalidad que ensefiaban. 

V. EL IMPACTO DEL CONOCIMIENTO DE LA ARQUITECTURA 
RENACENTISTA EN LA CORONA ESPANOLA 

No hay que olvidar, en efecto, que el Descubrimiento de 
America ocurrio en medio del Renacimiento, proceso que 
convencionalmente puede decirse que se inicio a la mitad 
del siglo xv, y que se consolido siete decadas despues, a 
partir de 1520. Si bien tuvo su centro de expansion en Ita
lia por la preponderancia que adquiri6 el humanismo en 
la cultura italiana, se expandi6 por toda Europa, gracias 
a la posibilidad de acceder a los textos antiguos por la 
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creaci6n de bibliotecas en las principales ciudades, ya la 
invenci6n de la imprenta. De ello result6 un sinnumero de 
ediciones de textos de los autores antiguos clasicos, con lo 
que los principales humanistas tuvieron a su disposici6n 
la posibilidad de ofrecer a los demas los conocimientos 
derivados de los textos de escritores antiguos, corregidos 
y enmendados por ellos. 

En el mismo perfodo coincidente con el Descubrimien
to y el inicio de la conquista de America, en Espana tam
bien se produjo un nuevo interes por las humanidades, 
precisamente como consecuencia del influjo humanista 
de Italia, a cuyas universidades habian asistido los gran
des humanistas espaftoles, como Euo ANroNIO DE NEBRIJA 
(1444-1522) y HERNAN Nu:N"Ez (1471-1522). Ademas, mu
chos italianos cultos fueron a ensenar a Espana en el ultimo 
cuarto del siglo xv. El humanismo penetr6 entonces en la 
corte, y durante el reinado de ISABEL y FERNANDO el cargo 
de secretario de letras latinas fue ocupado por un erudito 
educado en Italia, ALONSO HERNANDEZ DE PALENCIA (1423-
1492) y luego por PEDRO MARTYR DE ANGHLERIA (1459-
1526), quien fue profesor de humanidades en la escuela 
aneja a la Corte creada con el objeto de mejorar la cultura 
de los miembros de la Casa Real. Ademas, fue uno de los 
primeros escritores sobre America. 

Estos eruditos, ademas, ensenaron en las universida
des mas importantes, entre ellas Salamanca, donde do
minaba la teologia tomista. En 1508, ademas, el cardenal 
Cisneros, quien efectivamente gobem6 el reino despues de 
la muerte de la reina Isabel en 1504, habia fundado la Uni
versidad de Alcala de Henares, la cual se convertiria en el 
centro del humanismo cristiano hispanico. El entusiasmo 
por el humanismo en Espana se reflej6, tambien, por los 
libros impresos hasta 1520, en los que se ubican textos de 
los clasicos latinos y de humanistas italianos. 
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Entre las areas del conocimiento renacentista de mayor 
importancia estaba, por supuesto, la arquitectura, la que 
se concibi6 como el "renacer" de la arquitectura antigua. 
Los mismos arquitectos de la epoca proclamaban que 
habian vuelto a la antigua forma de construir despues de 
un largo periodo de decadencia, sometiendose a las reglas 
de simetria y proporci6n y al sistema de los 6rdenes, aun 
cuando interpretando con libertad los preceptos clasicos. 
Ello implic6, en todo caso, la vuelta al uso de la regla, a 
las lineas precisas, a las fachadas rectilineas e incluso, al 
abuso de los angulos rectos en las esquinas, dando origen 
al piano regular que se convirti6 en obligatorio para edi
ficios y ciudades. 

Todos esos elementos, y en particular los relativos a 
la ciudad, sirvieron a la Corona para disefiar el modelo 
de ciudad que se implantaria en America, el cual se fue 
transmitiendo a los adelantados mediante instrucciones 
precisas, elaboradas por aproximaciones sucesivas a partir 
de 1513, y que culminaron con las ordenanzas sobre des
cubrimiento y poblaci6n de 1573. 



CUARTA PARTE 

SOBRE C6MO SE IMPLEMENT6 EL MODELO URBANO 

DE LA CIUDAD COLONIAL EN HISPANOAMERICA 

Desde el mismo inicio del proceso de conquista y dada la 
importancia juridica de fundar ciudades o civitas en los 
espacios ocupados para la determinaci6n del area de las 
gobemaciones de los adelantados, la Corona comenz6 a 
idear el modelo urbano que debia implantarse, con orden, 
y a instruir a los conquistadores sobre la forma y el orden 
que se debia tener en el proceso de fundaci6n de las mis
mas, tanto desde el punto de vista de la escogencia de los 
lugares y sitios adecuados, como desde el punto de vista 
de su disefio urbano regular. Para ello, todos los conoci
mientos disponibles derivados del Renacimiento se utili
zaron de inmediato y se plasmaron en instrucciones que 
se comenzaron a formular con cierta precision a partir de 
1513, con motivo de la expedici6n comandada por PEDRA
RIAS DAVILA para la conquista de la provincia de Castilla 
del Oro, y culminaron con las mencionadas Ordenanzas 
sabre descubrimiento y poblaci6n otorgadas por FELIPE 11 en 
1573. Sesenta afios bastaron para que un modelo de ciudad 
especialmente disefiado para America se hubiese idea do y 
aplicado en todo el continente americano, lo cual sucedi6, 
sin duda, por la posibilidad que todas las ideas renacen
tistas que paralelamente se estaban formulando por los 
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humanistas de los siglos xv y XVI penetraran en la Corte 
de los Reyes Cat6licos y luego, de CARLOS v y FELIPE 11, y se 
plasmaran en instrucciones reales del derecho indiano. 

El texto de estas instrucciones pone en evidencia, en to
do caso, la enorme y directa influencia queen su redacci6n 
tuvieron los textos de VITRUVIO Y ALBERTI, entre otros. 

I. LAS INSTRUCCIONES DADAS A LOS ADELANTADOS 
EN 1513, 1521Y1523 PARA POBLAR Y PACIFICAR 
EL TERRITORIO AMERICANO 

Dada la necesidad juridica de fundar pueblos para la de
terminaci6n geografica de las provincias fue con ocasi6n 
del inicio de la conquista de Tierra Firme y con motivo de 
la adopci6n de las llamadas Leyes de Burgos de 1512 que 
se comenzaron a dar precisas instrucciones a los adelan
tados entre otras cosas, en relaci6n con la forma de fundar 
los pueblos. En tal sentido, la Instrucci6n dada par el Rey a 
Pedrarias Davila, para su viaje a la Provincia de Castilla del Oro 
que iba a poblar y pacificar con la gente que llevaba, en Valla
dolid, el 2 de agosto de 1513, es de la mayor importancia 
(Instrucci6n de 1513). 

Las instrucciones fueron otorgadas por FERNANDO el 
"cat6lico" (de Aragon), pues la reina ISABEL ya habia fa
llecido, por lo que no es descartable queen ellas hubiesen 
influido las concepciones aragonesas medievales sobre la 
ciudad que provenian tanto de las ciudades establecidas 
a partir del siglo xm como de las ideas de EixIMENIS. 

Posteriormente, en 1521, esta vez por el rey CARLOS 
I, se emiti6 una Real Cedula de poblaci6n otorgada a las que 
hicieran descubrimientos en Tierra Firme en la cual, precisa
mente con motivo de las empresas descubridoras que ya 
se habian adelantado en el mar Caribe por FRANCISCO DE 
GARAY, en la isla de Santiago; Drnco VELASQUEZ en Cuba, 
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en Cozumel y Yucatan, y JuAN PoNcE DE LEON, en la isla 
de Puerto Rico, el ya emperador les concedi6 licencia para 
"poblar a vuestra costa e misi6n[ ... ] con tanto queen la di
cha poblaci6n tengais e guardeis la orden siguiente". Ello 
motiv6, entonces, que se formularan con caracter general 
los principios de ordenaci6n del poblamiento, que antes 
se habfan formulado en particular para PEDRARIAS, y que 
rigieron el poblamiento en adelante materialmente en toda 
la America hispana (Instrucci6n de 1521). 

Despues de la conquista de Ciudad de Mexico en 1521 
y de la designaci6n de HERNAN CORTES como gobemador 
y capitan general de Nueva Espana en 1522, en Valladolid, 
el 26 de junio de 1523, el emperador formul6 la Instrucci6n 
para la poblaci6n de la Nueva Espana, conversion de indios y 
organizaci6n del pafs, dada a HERNAN CORTES y que sirvi6 
de gufa para el poblamiento sucesivo de la Nueva Espana 
(Instrucci6n de 1523) en la cual se recogieron las normas y 
principios que ya habfan sido establecidos en las instruc
ciones anteriores 

En todas estas instrucciones, en las cuales puede apre
ciarse la influencia directa de la experiencia aragonesa y 
castellana de las nuevas pueblas y de los escritos de Eix1-
MENIS, VITRUVIO y ALBERTI, se formularon un conjunto de 
6rdenes y normas en materia de fundaci6n de pueblos y 
ciudades, que fueron el origen del proceso de formula
ci6n juridica del poblamiento lo que, en aproximaciones 
sucesivas, culminarfa con las Ordenanzas de descubrimiento 
y poblaci6n de FELIPE II de 1573. 

Los siguientes aspectos son los mas notables de dichas 
instrucciones de 1513, 1521 y 1523, en cuanto al proceso 
de poblamiento. 
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A. El nombre de los lugares y la atenci6n 
de la evangelizaci6n 

En la Instrucci6n de 1513 decia el rey a PEDRARIAS que llega
dos a la provincia de Castilla del Oro, con la buenaventura, 
"lo primero que se ha de facer es poner nombre general a 
toda la tierra general, a las ciudades e villas e logares"' y 
dar "6rden en las cosas concemientes al aumento de Nues
tra santa fe e a la conversion de los yndios, e a la buena 
6rden del servicio de Dios e aumento del culto divino ... " 
(n. 0 5). 

Con esta Instrucci6n se expres6 formalmente la obli
gaci6n de los adelantados de poner nombres a todos los 
sitios, lugares y pueblos que descubrieren o encontraren, 
lo que fue una caracteristica especifica de la conquista es
pafiola al punto de que aill1 hoy se conservan muchos de 
los nombres dados inicialmente a los sitios (rios, llanos, 
colinas, cerros, montafias, costas, bahias, islas, etc.). Estas 
denominaciones, por otra parte, se debian informar a la 
Corona mediante relaciones que los adelantados y gober
nadores debian elaborar, en muchos casos, acompafiadas 
de mapas generales de las respectivas provincias. 

En la Instrucci6n de 1521, al igual que ocurri6 en la da
da a PEDRARIAS en 1513, se insistia en la necesidad de dar 
nombre a los lugares y de atender debidamente la empresa 
evangelizadora, asi: 

Primeramente, habeis de proveer que, llegados a cuales
quier tierras e islas, en los terminos e lfmites que caen en lo 
que ansi habeis descubierto con la buena ventura, lo pri
mero es poner nombre a todas las ciudades, villas e logares 
que se hallaren e en la dicha tierra hobiere 6 se hiziere con 
grandfsimo cuidado y vigilancia; y dar 6rden en las cosas 
concernientes y necesarias a la aumentacion de nuestra san-
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ta fe cat6lica ea la conversion de los caciques e indios ya la 
buena 6rden del servicio de Dios y del culto divino. 

Sohre el tema de dar nombres a los sitios y lugares, en la 
instrucci6n dada a HERNAN CORTES en 1523 se recogieron 
los mismos principios de las instrucciones precedentes, 
asi: 

11. Item, juntamente con los dichos nuestros oficiales pon
dreis nombre general a toda la dicha tierra e provincias de 
ellas, ea las ciudades, villas y lugares que se hallaren yen la di
cha tierra hubiere, en las cosas concernientes al aumento de 
nuestra santa fe cat6lica a la conversion de los indios. 

Conforme a estas instrucciones, por tanto, todo fue bauti
zado, comenzando por los lugares y ciudades. Pero para 
ello, en muchos casos, predomin6 la tendencia a darle a 
las nuevas tierras los nombres de las regiones de Espana, 
y de alli surgi6 la isla La Espanola, Nueva Espana, Castilla 
del Oro, Nueva Andaluda, Nuevo Reino de Toledo, Nueva 
Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo Leon, Nueva Extremadura 
y Nuevo Reino de Granada. Tambien se les dieron a las 
nuevas villas y ciudades los nombres de las ciudades de 
nacimiento de los fundadores en la Peninsula, y de alli, 
por ejemplo, los nombres de las Meridas, los Trujillos, las 
Cuencas, las Sevillas y los Caceres en varias partes del te
rritorio americano. Tambien fueron utilizados los nombres 
de los monarcas o de sus ministros, como sucedi6 con los 
nombres de Fernandina, Isabela, La Imperial, San Carlos 
de Austria o Fonseca; o los propios nombres de los propios 
fundadores de las ciudades, como Mendoza o Valdivia. 
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B. La elecci6n de puertos en la costa de la mar 

En virtud de que la expedici6n de PEDRARIAS era una 
empresa dirigida hacia la costa de la Tierra Firme, la ins
trucci6n precis6 en particular a lo que debia atenerse el 
adelantado en cuanto a los asientos que se hicieran en la 
costa del mar. Asi, en el n. 0 6 de la Instrucci6n de 1513 se le 
indic6 a PEDRARIAS lo siguiente: 

6. 0 Una de las principales cosas en que habeis mucho de 
mirar, es en los asientos 6 logares que alla se hobieren de 
asentar: lo primero es ver en cuantos logares es menester 
que se fagan asientos en la Costa de la Mar, para se guardar 
la navegaci6n e para mas seguridad de la tierra; que los que 
han de ser para se guiar la navegaci6n, sean en puertos que 
los navios de aca de Espana fueren, se puedan aprovechar 
dellos en refrescar e tomar agua, e las otras cosas que fueren 
menester para su viaje. 

La escogencia del lugar para un puerto, por tanto, reque
ria que se tuvieran en consideraci6n tanto las necesidades 
de la navegaci6n como la seguridad de la tierra, debiendo 
tratarse de sitios en los cuales pudiera guiarse facilmente 
la navegaci6n, se pudieran fondear los barcos y hubiera 
agua duke y provisiones. 

Respecto de la escogencia de sitios en la costa para la 
ubicaci6n de pueblos, en la Instrucci6n de 1513 tambien 
se daban indicaciones sobre su calidad desde el punto de 
vista de la salud, el comercio y del trabajo, asi: 

asi en el logar que agora esta £echo, como en los que de 
nuevo se ficieren, se ha de mirar que sean en sitios sanos e 
non anegadizos, e donde se puedan aprovechar de la Mar 
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para cargo e descargo, sin que ha ya trabajo e costa de llevar 
par tierra las mercaderfas que de aca fueren. 

Un pueblo en costa de mar, por tanto, debfa ubicarse en un 
sitio sano y particularmente no anegadizo ni pantanoso; y 
con una calidad tal que pudiera servir de punto de carga 
y descarga de los navfos, con el menor trabajo posible, a 
fin de llevar los bienes a sus destinos sin tener que hacer 
largos recorridos por tierra. 

En relaci6n con los asientos en la costa del mar, en la 
Instrucci6n de 1521, repitiendose lo que se habfa establecido 
en la Instrucci6n de 1513 a Pedrarias, se deda: 

Una de las cosas principales, en que habeis mucho de mirar, 
es en las asientos de las logares que alla se hubiesen de fazer 
y sentar lo primero es ver cuantos logares es menester que 
se hagan asiento en la cos ta de la mar, para seguridad de la 
navegaci6n y para seguridad de la tierra; que las que han 
de ser para asegurar la navegaci6n, sean en tales puertos, 
que las navios, que de aca de Espana, fueren, se puedan 
aprovechar dellos en refrescar de agua y las otras cosas que 
fueren menester para su viaje, ansi en el logar que agora 
estan fechos, coma en las que de nuevo se hizieren. 

En todo caso, en la Instrucci6n de 1521 tambien se insistia en 
la necesidad de velar por la calidad de los sitios, asi "se ha 
de mirar que sea en sitios sanos y no anegadizos, y donde 
se pueda aprovechar de la mar para cargo y descargo, sin 
que ha ya trabajo e cos ta de llevar por tierra las mercaderfas 
que de aca fueren". 

En la Instrucci6n dada a CORTES en 1523 tambien se exi
gfa prestar mucha atenci6n en cuanto a la elecci6n de los 
sitios, asi "una de las mas principales cosas que habeis de 
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mirar mucho, es en los asientos de los lugares que alla se 
hubieren de hacer y asentar de nuevo". 

Con base en ello, tambien se formulaban recomenda
ciones siguiendo las mismas orientaciones que en las ins
trucciones precedentes, seglin se tratase de asientos en la 
costa del mar o en el interior. 

En cuanto a los asientos en costa de mar, la Instrucci6n 
de 1523 a CORTES, tambien senalaba: 

Lo primero, es ver en cuantos lugares es menester que se 
hagan asientos en la costa de la mar para seguridad de la 
navegaci6n y para seguridad de la tierra; y los que han de 
ser para asegurar la navegaci6n, sean en tales puertos que 
los navios que de aca de Espana fueren se puedan aprove
char de ellos en refrescar de agua e de las otras cosas que 
fueren menester para su viaje. E si en el lugar que agora es
tan hechos, como en los que de nuevo se hicieren, se ha de 
mirar que sean en sitios sanos y no anegadizos y de buenas 
aguas y de buenos aires y cerca de montes y de buena tierra 
de labranzas, e donde se puedan aprovechar de la mar para 
cargar e descargar, sin que ha ya trabajo e costa de llevar por 
tierra las mercaderfas que de aca fueren. 

C. La elecci6n de los sitios en el interior y sus 
calidades para el asentamiento de pueblos 

Pero el sitio de las poblaciones no s6lo debia escogerse en 
las costas del mar, sino que, particularmente, por razones 
de explotaci6n minera, los centros poblados tambien de
bian ubicarse en tierra adentro, para lo cual, en el mismo 
n. 0 6 de la Instrucci6n de 1513 sobre la elecci6n de los sitios 
seglin fueran en la costa o tierra adentro, se daban instruc
ciones precisas para los asentamientos. 
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En los casos en los cuales los asentamientos de pueblos 
se ubicasen en el interior del territorio, particularmente 
por el interes minero, en la Instrucci6n de 1513 se exigia 
que estuviesen en riberas de rios para facilidad del trans
porte, asi: 

e si por respeto de estar mas cercanos a las minas se hobie
ren de meter la tierra adentro, debese mucho mirar que por 
alguna rivera, se puedan llevar las cosas que de aca fueren 
desde la Mar fasta la poblaci6n, porque non habiendo alla 
bestias, como non las hay, seria grandisimo trabajo para los 
hombres llevarlo acuestas, y ni los de aca, ni los yndios non 
lo podrian sufrir; y que sean de buenas aguas e de buenos 
aires e cerca de montes e de buena tierra de labranza; e 
destas cosas, las que mas pudiere tener. 

La exigencia, por tanto, era multiple. En primer lugar, ya 
se constataba como en efecto era asi, que en America no 
habia bestias de carga, por lo que se exigia que el pueblo 
estuviese cerca de la ribera de un rfo, por cuyas aguas 
pudieran transportarse desde el mar los bienes y objetos 
necesarios, y evitar asi que los mismos tuviesen que ser 
transportados a cuestas, por los hombres, espaii.oles o 
indios. Por ello, materialmente todos los pueblos y villas 
situados en el interior de los territorios de America hispa
na, se asentaron a orillas de los rios. En segundo lugar, se 
exigia que en el sitio escogido para asentar el pueblo se 
constatara que las aguas fueran buenas, y que el lugar tu
viera buenas brisas, cerca de montes, y ademas, existieran 
tierras de labranza, tal como se planteaba en las obras de 
SANTO ToMA.s, de EixIMENIS y de VrTRUVIO. 

En cuanto a los sitios en tierra adentro, en la Instruc
ci6n de 1521, al igual queen la Instrucci6n a PEDRARIAS de 
1513, se deda: 
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Y si por respeto de estar mas cercanos a las minas se hobie
re de meter la tierra adentro, debese mucho mirar que por 
alguna ribera se puedan llevar las cosas que de aca fueren, 
desde la mar hasta la poblaci6n; porque no habiendo alla 
bestias, seria grandisimo el trabajo para los hombres llevar
lo a Cuestas, y ni los de aca ni los de alla lo podran sofrir. 

En relaci6n con la calidad de los sitios, en la Instrucci6n 
de 1521, al igual queen la dada a PEDRARIAS, tambien se 
insistia: "Y los dichos asientos, se ha de mirar que sean 
de buenas aguas y de buenos aires, y cerca de montes, y 
de buena tierra de labranza; y destas cosas las que mas 
pudieren ten er". 

En cuanto a los asientos en tierra adentro la Instrucci6n 
a CORTES de 1523, tambien indicaba lo siguiente: 

e si por respeto de estar mas cercano a las minas se hubiere 
de meter la tierra adentro, debese mucho mirar que sea en 
parte que por alguna ribera se pueda llevar las cosas que 
de aca fueren desde la mar hasta la poblaci6n, porque no 
habiendo alla bestias, como no las hay, sera grandisimo el 
trabajo para los hombres llevarlos a cuestas, que ni los de 
aca ni los indios lo podran sufrir. E de tener estas cosas su
sodichas las que mas pudieren tener se deben procurar. 

D. La necesaria preservaci6n de los pueblos de indios 

Fue en la Instrucci6n de 1523 dada a HERNAN CORTES, don
de se comenz6 a prestar atenci6n a los pueblos existentes, 
reconociendose la realidad del mundo azteca en el senti
do de que habia muchos indios congregados en pueblos, 
por lo que se instruia que debia procurarse mantenerlos y 
conservarlos con su propia organizaci6n, asi: 
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2. Asimismo, por las dichas causas parece que dichos indios 
tienen mucha raz6n, para vivir politica y ordenadamente 
en sus pueblos que ellos tienen, habeis de trabajar, como 
lo hagan asi y preserven en ello, poniendolos en buenas 
costumbres y toda buena orden de vivir. 

Esta circunstancia de queen la Nueva Espana los indios 
estaban habituados a la vida urbana, hizo que el desarrollo 
de los pueblos de indios se hiciera en forma distinta a las 
reducciones que se desarrollaron en las islas antillanas o en 
otras partes de Tierra Firme, por ejemplo, donde la pobla
ci6n indfgena estaba dispersa. Por ello, muchas ciudades 
espaftolas en Nueva Espana se establecieron sobre lo que 
eran ciudades indfgenas, como fue el caso de Cholula. 

E. El repartimiento de solares y de heredades 

Uno de los aspectos mas importantes de la conquista, que 
se encomendaba a los adelantados mediante Capitula
ci6n, y que realizaban a sus propias expensas, era que el 
reclutamiento de las huestes se debia hacer siempre bajo 
promesa de repartimiento no s6lo de parte del botfn que 
se descubriese, sino de tierras para poblar y para cultivar. 
Se trataba de empresas colonizadoras para lo cual debian 
entregarse a los colonos pobladores los solares necesarios 
para hacer sus casas, y heredades para cultivo. En esta 
forma, en el n. 0 7 de la Instrucci6n de 1513 se indicaba la 
forma como debia hacerse el repartimiento de tierras en 
los pueblos, de la siguiente manera: 

Vistas las cosas que para los asientos de los logares son 
nescesarias, e escogido el sitio mas provechoso y en que 
incurren mas de las cosas que para el pueblo son menester, 
habeis de repartir los solares del logar para facer las casas, 
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y estos han de ser repartidos segund las calidades de las 
personas. 

En cuanto al repartimiento de heredades, este debia ser 
equitativo, pero segtin la importancia de cada colono. Asi 
se sefialaba: 

"asf mesmo se han de repartir los heredamientos segund la 
calidad e manera de las personas, e segund lo que sirvieren, 
asf les creced en heredad, y el repartimiento ha de ser de 
manera que a todos quepa parte de lo bueno e de lo media
no e de lo menos bueno, segund la parte que a cada uno se 
le hobiere de dar en su calidad; e porque los primeros que 
alla pasaron con HoJEDA e N1cuEsA e ENCISO han pasado 
mucho trabajo e fambre e nescesidad, a HOJEDA ea ellos se 
les ha de facer mejorfa en repartimiento, a el coma a Capi
tan, e a ellos coma a vecinos en el logar que esta fecho, si 
por alguna cabsa de mas comodidad se hobiere de mudar, 
6 si non se mudare en el". 

En la lnstrucci6n de 1521, tambien se regul6 lo concerniente 
al repartimiento de solares y heredades, asi: 

Vistas las cosas que para los asientos de los lugares son 
necesarias, y escogido el sitio mas provechoso y en que 
incurren mas de las cosas que para el pueblo son menester, 
habeis de repartir los solares del logar, para hazer las 
casas. Y estos han de ser repartidos, segun las calidades de 
las personas a quien se dieren y lo que cada uno hobiera 
servido. 

Mas adelante se sefialaba el mismo principio del repar
timiento equitativo de heredades, de manera que cada 
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cual tuviese parte de la tierra buena, de la mediana y de 
la menos buena, asi: 

Asi mesmo se han de repartir las heredamentos, e segun la 
calidad e manera de las personas; e segun lo que sirvieren; 
ansi les creced en heredad. Y el repartimiento ha de ser de 
manera, que a todos quede de lo bueno y de lo mediano y de 
lo menos bueno, segun la parte que cada uno se le hobiere 
de dar en su calidad. 

En cuanto al repartimiento de solares en las villas y de he
redades para el cultivo, en la Instrucci6n a CORTES de 1523, 
ello tambien se regulaba con detalle asi: 

12. Vistas las cosas que para las asientos de las lugares son 
necesarias y escogidas, y el sitio mas provechoso e que 
incurran mas de las cosas que para el pueblo son menes
ter, habeis de repartir las solares del lugar para hacer las 
casas, y estos han de ser repartidos segun la calidad de las 
personas. 

En particular, en cuanto al repartimiento de heredades, en 
la Instrucci6n de 1523 se incorpor6 por primera vez la dis
tinci6n entre las "caballerias" y las "peonias", que eran los 
nombres para las heredades destinadas a los de a caballo 
ya los peones, asi: 

ansi mismo se han de repartir las heredamientos segun la 
calidad y manera de las personas y segun lo que hubieren 
servido asi las creced y mejorad en heredad, repartiendolas 
par peonias o caballerias y el repartimiento ha de ser de ma
nera que a todos quepa parte de lo bueno y de lo mediano 
y de lo menos bueno, segun la parte que a cada uno se le 
hubiere de dar en su calidad. 
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Por otra parte, tambien aparece en forma expresa en la 
Instrucci6n de 1523, la misma exigencia de la obligaci6n 
de residencia para la consolidaci6n de la propiedad sobre 
las heredades, pero extendida por un perfodo de cinco 
aftos, asi: 

13. E a las personas y vecinos que fueren recibidos por 
vecinos de los tales pueblos, les deis sus vecindades de ca
ballerias o peonias, segun la calidad de la persona de cada 
uno; residiendola por cinco afi.os le sea dada por su vida la 
tal vecindad, para disponer de ella a su voluntad como es 
costumbre; al repartimiento de las cuales dichas vecinda
des y caballerias que se hubieren de dar a los tales vecinos, 
mandamos que se halle presente el Procurador de la ciudad 
o villa donde se le hubiere de dar y ser vecino. 

F. El orden de la poblaci6n y su crecimiento ordenado 

Con la Instrucci6n a PEDRARIAS de 1513, como se dijo, se ini
ci6 la formulaci6n de reglas para el establecimiento de los 
pueblos de manera ordenada, con el objeto de asegurar su 
crecimiento ordenado; reglas que se fueron perfeccionan
do por aproximaciones sucesivas en las decadas siguien
tes, de manera que como lo decia el plano de Santiago de 
Leon de Caracas levantado por el gobemador JUAN DE 

PIMENTEL "desta suerte ba todo el pueblo edificandose". 
Hasta cuando se dict6 la instrucci6n dada a PEDRARIAS, los 
pueblos que se habian fundado en la isla La Espanola yen 
las otras islas del Caribe y en Tierra Firme, puede decirse 
queen su inicio no tuvieron una forma urbana ordenada y 
reticular, ni siquiera en el caso de Santo Domingo, la cual 
sin embrago, como todas, posteriormente fue objeto de 
un trazado regular. En todo caso, las Instrucciones dadas 
a partir de 1513, contribuyeron al desarrollo de esa forma 
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ordenada en todas las poblaciones, incluso en la reorde
naci6n de los pueblos y villas que habian sido fundados 
en las islas antes de esa fecha. 

Ahora bien, en cuanto a las Instrucciones de 1513, en su 
redacci6n se aprecia, por supuesto, la influencia directa 
de VITRUVIO y de ALBERTI, y con ellos todas las ideas de 
orden y simetria que conformaron el Renacimiento en la 
arquitectura. 

En efecto, en el mismo n.0 7 de la Instrucci6n de 1513 se 
ordenaba que en el repartimiento de solares, estos fueran 
de comienzo dados par orden, agregandose: 

por manera que fechos los solares, el pueblo parezca orde
nado, asi en el logar que se dejare para plaza, como el logar 
en que hobiere la iglesia, como en la 6rden que tovieren las 
calles; porque en los logares que de nuevo se facen dando 
la 6rden en el comienzo, sin ningud trabajo ni cos ta quedan 
ordenados, e los otros jamas se ordena. 

De esta Instrucci6n dada a PEDRARIAS D.A VILA resulta cla
ramente la idea del orden que debia tenerse en el esta
blecimiento de los pueblos, para que fundados en forma 
ordenada, en el futuro pudieran sin esfuerzo seguir desa
rrollandose de esa forma a medida que se fueran agran
dando. El orden debia entonces prevalecer en cuanto al 
sitio para el asiento de la plaza mayor, yen el de la iglesia, 
que debia estar pr6ximo a la plaza. Ademas, el orden debia 
guiar el disefto de las calles; y ese orden solo podia resultar 
de la forma reticular. 

En todo caso, el modelo urbano adoptado formalmente 
a partir de 1513, reflejado rapidamente en la traza de Santo 
Domingo, y que gui6 el disefto de la casi totalidad de los 
pueblos, villas y ciudades de America, por tanto, gravit6 
en tomo a los tres elementos urbanos esenciales mencio-
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nados en la instrucci6n: El primero, la plaza, que era lo 
que debia establecerse inicialmente, siendo el elemento 
principal, y cuya forma debia hacer parecer el pueblo co
mo ordenado. Por supuesto, no habia otra forma ordenada 
que no fuera la forma cuadricular o rectangular, en todo 
caso, reticular, con lados rectos. El segundo, la iglesia que 
debia ubicarse tambien en un sitio ordenado, fuera del 
area de la plaza, pero en un lugar principal, que en gene
ral fue en una de las manzanas ubicadas a un costado de 
la plaza. Y el tercero, las calles que debian tambien tener 
orden, es decir, diseftarse ordenadamente, y no habia otra 
forma para el orden de las calles, cuando debian partir de 
la plaza reticular, que no fuera su trazado en Hneas rectas, 
formando angulos rectos en los cruces entre ellas, y man
zanas o cuadras de terreno, donde se ubicaban los solares 
para ser repartidos, tambien ordenadamente. 

La plaza, la iglesia y las calles, por tanto, configura
ron el modelo urbano latinoamericano, y este se sigui6 
uniformemente en todas partes. Correspondi6 asf a ALo
Nso GARcfA BRAVO, quien habfa llegado a America en la 
expedici6n de Pedrarias, haber comenzado a implantar 
el modelo. A el, incluso, se le atribuye haber diseftado la 
planta de la ciudad de Santo Domingo en La Espanola y 
fue a este alarife a quien PEDRARIAS, en 1519, le habrfa en
comendado el trazado de las ciudades de Panama y Nata; 
y HERNAN CORTES, el disefto de la Villa Rica de la Vera Cruz 
y la reconstrucci6n de Ciudad de Mexico, ademas de la 
planta de Oaxaca. 

En todo caso, la parte de mayor interes en la Instruc
ci6n de 1521, conforme a la orientaci6n de la Instrucci6n a 
PEDRARIAS DA. VILA de 1513, tambien era la relativa al orden 
regular que debfa tener la poblaci6n para asegurar su cre
cirniento ordenado, expresada asf: 
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Y desde el comienzo se han de dar y comenzar por 6rden, 
por manera que fechos los solares, el pueblo parezca 
ordenado, ansi en el lugar que se dexare para plaza, como 
el lugar en que hobiere de ser la Iglesia, como en la 6rden 
que tuvieren los tales pueblos en los servicios y edificios 
publicos. Porque en los lugares que de nuevo se hazen, 
dando la 6rden en el comienzo, sin ningun trabajo ni costa 
quedan ordenados; y los otros jamas se ordenan. 

El orden urbano, por tanto, si se establecia desde el 
inicio, luego se desarrollaba sin esfuerzo adicional. 
Eso fue lo que sucedi6, por ejemplo, en Buenos Aires, 
donde la cuadricula fue repetida sin limites en la llanura 
circundante. Se trata de un principio elemental de la 
planificaci6n urbana que puede decirse que se aplic6 con 
la forma reticular, para el disefio y crecimiento de todas 
las ciudades hispanoamericanas hasta comienzos del siglo 
xx. Ello se puede observar de los pianos casi identicos 
de Caracas de 1801yde1909, yen el piano de la misma 
ciudad de 1929 donde se aprecia un crecimiento reticular 
aun cuando con cuadras mas pequefias. El principio se 
abandon6, sin embargo, al invadir el modernismo el 
disefio de las ciudades. 

Los solares, deda al igual que las anteriores la Instrucci6n 
de 1523, debian desde un comienzo ser repartidos por 
orden, para que el pueblo apareciera ordenado y siempre 
lo fuera. Deda: 

y sean de comienzo dadas por orden, de manera que hechas 
las casas en los solares, el pueblo parezca ordenado, asf en 
el lugar que dejaren para la plaza, como en el lugar que 
hubiere de ser la iglesia, como en la orden que tuvieren 
los tales pueblos y calles de ellos; porque en los lugares 
que de nuevo se hacen, dando la orden en el comienzo, 
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sin ningiln trabajo ni costa quedan ordenados, y los otros 
jamas se ordenan. 

En esta forma, en los pianos iniciales de ciudades hispa
noamericanas, aparece el reparto de solares en las cuadras 
de la ciudad, incluso con la indicaci6n de los nombres de 
los pobladores. 

G. La iglesia 

Dado el caracter evangelico de la conquista, de acuerdo 
con la instrucci6n, en la traza de los pueblos y su desarrollo 
posterior, lo primero que debia construirse era la iglesia. 
La Instrucci6n decia, "y en lo que de nuevo se ficieren la 
mas principal cosa e que con mas diligencia se ha de facer, 
es la iglesia, porque en ella se faga todo el servicio de Dios 
que se debe facer". 

En cuanto a la ubicaci6n de la iglesia en relaci6n con la 
plaza, sin embargo, nada se precisaba sobre su ubicaci6n 
en relaci6n con la plaza; y nada se decia de su orientaci6n, 
aun cuando conforme al rito vigente para el sacrificio de 
la misa en el siglo xvi, la fachada debia orientarse hacia 
el Oeste y el abside hacia el Este, como sucedi6 con casi 
todas las iglesias coloniales que se ubicaron al Este de la 
plaza mayor. 

H. Recomendaci6n general del orden 

La Instrucci6n de 1521 terminaba con una recomendaci6n 
general del orden que una vez seguido evitaria trabajos 
sucesivos innecesarios: 

Habeis de procurar con todo cuidado de tener fin en lo de 
los pueblos que hizierdes en la tierra adentro, que los hagais 
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en parte e asientos que OS podais aprovechar dellos para 
poder hazellos. Y porque desde aca nose os puede dar regla 
ni aviso particular por la manera que se ha de tener en ha
cerlo, sino la esperiencia de las cosas que de alla sucedieren 
os han de dar la avilanteza y aviso de como y cuando se ha 
de hacer. Solamente se os puede dezir esto generalmente: 
que procureis con mucha instancia y diligencia y con toda la 
brevedad que pudierdes, de certificaros dello, y certificado 
ques ansi verdad, a todas las cosas, que ordenardes y hizier
des, las hagais y determineis con pensamiento que os han 
de servir y aprovechar para aquello. Porque habra mucho 
de lo que agora sin ninguna cos ta ni trabajo les podeis hazer, 
porque no costara mas sino determinarlas que se hagan de 
la parte que sean provechosas, como se habia de hazer en 
otra parte que no lo fuesen, de donde si, despues los ho
bierdes de mudar para este prop6sito, sera muy trabajoso, 
y algunos tan dificultosos, que serian imposibles. 

Conforme a estas instrucciones, por ejemplo, puede de
cirse que JUAN PONCE DE LE6N, quien coma se dijo habfa 
fundado el pueblo de Capana en 1508 en la isla de Puerto 
Rico, dispuso el traslado de la ciudad en 1521 al sitio de la 
"ysleta" que hoy ocupa San Juan de Puerto Rico, con un 
trazado reticular, con manzanas rectangulares. 

En la Instrucci6n dada a Cortes, al igual que en la Ins
trucci6n General de 1521, tambien se formularon recomen
daciones generales sobre el orden, asf: 

15. Habeis de procurar con todo cuidado de tener fin en los 
pueblos que hicieren en la tierra adentro, que los hagais 
en parte y asiento que os podais aprovechar de ellos para 
poder hacerlo. Y porque desde aca no se puede dar regla 
particular para la manera que se ha de tener en hacerlo 
sino la experiencia de las cosas que de alla sucedieren, os 
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han de dar la abilanteza e aviso de c6mo y cuando se han 
de hacer; solamente se os puede decir esta generalmente: 
que procureis con mucha instancia y diligencia y con toda 
brevedad que pudieredes certificaros de ello y certificado 
que es ansi verdad, todas las cosas que ordenaredes e 
hicieredes, las hagais y determineis con pensamiento que 
os ha de servir e aprovechar para aquello, porque habra 
mucho de ello que agora sin ninguna costa ni trabajo lo 
podeis hacer, porque no costara mas sino determinar lo que 
se haga de la parte que sea provechosa, como se habia de 
hacer en otra parte que no lo fuese, de donde si despues la 
hubiesedes de mudar para este propio seria muy trabajosa 
cosa y algunas tan dificultosas que serian imposibles. 

II. LA CULMINACION JURIDICA DE LO ORDENACION 

DEL PROCESO DE POBLAMIENTO EN AMERICA: 

LAS ORDENANZAS DE DESCUBRIMIENTO Y 

POBLACION DE FELIPE II DE 1573 

A. El orden que se ha de tener en descubrir y poblar 

El punto culminante de la formulaci6n juridica del modelo 
urbano y del proceso de poblamiento y de formaci6n de 
ciudades en America Hispana, que se inici6 mediante 
instrucciones dadas a los adelantados y gobemadores con 
motivo de cada empresa o, en general, durante la primera 
mitad del siglo XVI, lo constituyeron las Ordenanzas de 
descubrimiento y poblaci6n dadas por Felipe II en el Bosque de 
Segovia, el 13 de julio de 1573, en las que se establecen con 
precision las reglas e instrucciones relativas a la forma 
urbana regular y reticular de la ciudad americana, en lo 
que se puede considerar como el primer cuerpo organico 
de normas juridicas sobre ordenaci6n urbana que se haya 
dictado jamas. En ellas, se les precis6 a los adelantados, "el 
orden que se ha de tener en descubrir y poblar". 
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Las ordenanzas, ante todo, ratificaron el caracter de 
la empresa descubridora como una politica y derecho 
exclusivo de la Corona, aun cuando realizada por 
particulares. Por ello, el articulo primero comenz6 por 
asegurar el control absoluto de la empresa indiana a la 
Corona, lo cual ya se habia establecido claramente desde 
la Orden Real dada en Granada el 3 de septiembre de 
1501, en el sentido de que nadie podia hacer nuevos 
descubrimientos sin la obtenci6n previa de una licencia. 
De alli la advertencia del articulo 1.0 de las ordenanzas a 
quienes se atrevieran a realizar expediciones de descu
brimiento, nueva poblaci6n o pacificaci6n sin expresa 
licencia de las autoridades facultadas para otorgarlas, que 
se les castigaria con la pena de muerte y de perdimiento 
de todos los bienes. 

A tal efecto, se facultaba a las autoridades civiles y 
eclesiasticas a celebrar capitulaciones de descubrimientos 
y pacificaci6n, con la condici6n de que luego las remitieran 
al virrey o a la audiencia para que estos, a su vez, las man
daran al Consejo de Indias, el cual, en ultimas instancia, 
era el ilnico capacitado para otorgar la licencia definitiva 
(art. 2.0 ). 

En todo caso, la licencia para hacer nuevas poblaciones 
estaba condicionada a que estas se hiciesen "guardando la 
orden que en el hazerlas se manda guardar por las leyes 
de este libro". 

A los efectos de formalizar la tarea descubridora y 
asegurar el dominio de la Corona, los articulos 13 y 14 
establecieron que tanto en los descubrimientos por mar 
y por tierra, la toma de posesi6n que debia efectuarse, 
apenas llegados a lo nuevamente descubierto, se debia 
realizar en nombre de los reyes de Castilla, con todas las 
formalidades inherentes al caso, y ante escribano publico que 
debia levantar el acta correspondiente. En dicha acta se debian 
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incluir los nombres que los descubridores pusieren a las 
diversas provincias, tierras, mantes y rios principales que 
fueran encontrando y ciudades que fueren fundando. 

Para guiar esa empresa de la Corona, realizada por 
particulares a sus expensas, fue necesario idear y promul
gar todo un conjunto de normas, algunas dirigidas a 
determinados adelantados, otras formuladas en forma 
general, que orientasen y guiasen la tarea de descubrir 
y particularmente de poblar, a cargo de adelantados 
dispersos en toda America. Esas normas e instrucciones, 
precisamente, y por agregaciones sucesivas, culminaron 
con la elaboraci6n de las ordenanzas de FELIPE n de 1573, 
cu ya parte mas importante con relaci6n a la forma urbana, 
es la relativa a las instrucciones sabre el orden que se ha 
de tener en descubrir y poblar, por supuesto, aplicables a 
las nuevas poblaciones, y donde se evidencia toda la 
influencia renacentista antes indicada. Esta es la parte que 
nos interesa destacar de las ordenanzas contenidas en los 
articulos 32 al 137. 

B. Las normas sobre el sitio y ubicaci6n 
de las poblaciones 

1. La elecci6n de los sitios 

Las ordenanzas establecieron las pautas que debian tomar 
en cuenta los adelantados para elegir los sitios de ubicaci6n 
de las poblaciones, con normas relativas a la salubridad, 
al abastecimiento y la ubicaci6n. 

a. Principios relativos a la salubridad 

Los articulos 34 al 37 de las ordenanzas establecieron 
las pautas generales para la elecci6n de los sitios mas 
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convenientes para asentar las poblaciones, recomendandose 
escoger comarcas saludables, esto es, aquellas en que 
se encontrasen hombres de edad avanzada, asi como 
hombres sanos y fuertes y de buen color; animales sanos y 
de buen tamafio; buenos frutos y mantenimientos. Donde 
no hubiera cosas venenosas, y donde el cielo fuera claro y el 
aire puro y suave; el clima agradable, sin mucho frfo o calor 
y, en todo caso, que fuera mas frfo que caliente. Como lo 
dice el articulo 34: " ... de buena y felice costelaci6n el cielo 
claro y begnino (sic) el ayre puro y suaue sin ympedimiento 
ni alteraciones y de buen temple sin excesso de calor o frio 
y hauiendo de declinar el mejor que sea frio". 

Estas normas, sin duda, tienen su antecedente directo 
en la obra de Santo TOMAS, De Regimene Principum ( Gobierno 
de los Prfncipes ), en cu yo libro II, capitulos 1 y II se encuentra 
la misma fraseologfa de las ordenanzas. El primero de 
los capitulos estaba destinado a "C6mo los reyes han de 
fundar ciudades para alcanzar fama, y que se debe elegir 
para ello sitio templado y las comodidades que de esto se 
siguen, y las incomodidades de lo contrario"; y el segundo 
destinado a "Como deben los reyes y principes elegir las 
regiones para fundar ciudades o castillos, y que debe ser 
de aire saludable y muestra en que se conoce el serlo". 

b. Principios relativos al abastecimiento 

Por otra parte, el articulo 35 exigia que las tierras resultasen 
fertiles, con abundancia de frutos y de pastos para el gana
do, asi como de montes con arboles que proporcionasen 
lefia en abundancia y material para la construcci6n; que se 
tuviera cuidado de tener cerca agua suficiente para el con
sumo y para los regadfos, procurando que hubiera buenas 
salidas y entradas de mar y tierra, y pueblos de indigenas 
suficientemente cerca para poder evangelizarlos. 
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2. La ubicaci6n de las pueblos 

Una vez elegido el sitio que reuniera la mayor cantidad de 
ventajas para fundar la nueva poblaci6n, se debia proceder 
a fijar el lugar que corresponderia tanto a la cabecera como 
a los sitios que le debian estar sujetos, procurando hacerlo 
sin perjuicio de los indios. De cualquier modo, estos lu
gares debian tener siempre cerca el agua, los materiales, 
las tierras de labranza y cultivo, asi como los pastos. (arts. 
38y 39). 

Una vez que se hubieren escogido los lugares para 
las cabeceras, se debian senalar los de los pueblos depen
dientes para estancias, chacaras y granjas, igualmente sin 
perjuicio de los indios (art. 42). 

a. La altitud de los lugares 

No se debian escoger lugares muy altos por el problema 
que representaba tanto el viento como el acarreo de cosas; 
ni muy bajos, ya que resultaban enfermizos. De preferencia 
debian elegirse lugares medianamente levantados, que 
recibieran el aire del Norte y del mediodia. En caso de te
ner sierras o cuestas cercanas, estas debian quedar al Po
niente y al Levante, y si por alguna causa debia edificarse 
en lugares altos, se hiciese en sitios donde no estuviesen 
sujetos a nieblas (art. 40). 

b. Los pueblos interiores en la ribera de rios 

De preferencia se recomendaba que las poblaciones inte
riores se levantasen a la orilla de algtin rio que fuera nave
gable, dejando la ribera baja para los oficios que arrojaren 
inmundicias (art. 123). 



113 

Si el lugar escogido se encontrase a la orilla del agua, 
debfa tenerse cuidado de que quedase de tal forma que a 
la salida del sol los rayos pegasen primero en la poblaci6n 
y no en el agua (art. 40). 

c. Los pueblos costeftos 

Por otra parte, se recomendaba alejarse de las costas por el 
peligro que representaban los constantes ataques de cor
sarios y por las enfermedades queen esos lugares abun
daban, asf como porque eran sitios que se prestaban al 
ocio. La excepci6n admisible era que se tratase de puertos 
principales, necesarios para la entrada, defensa y comercio 
de las tierras (art. 41). 

Todas estas normas referidas al sitio y ubicaci6n de las 
poblaciones, por ejemplo, se formularon dos siglos antes 
que las consideraciones aparecieran en la mencionada 
obra de A. RIBEIRO SANCHEZ, Tratado de la conservaci6n de 
la salud de las pueblos y consideraciones sabre las terremotos 
(1781), donde seftal6: 

El sitio mas adecuado para conseguir ambos fines (la con
servaci6n de los habitantes y su comodidad) sera el que 
estuviere mas expuesto al oriente, donde haya aguas vi
vas y corrientes, al cual se pueda llegar por muchas partes 
a un tiempo, a fin de que puedan entrar embarcaciones y 
carruajes, asf en verano como en invierno; que no sea ni hu
medo por extremo, ni arido como las pefias; que le ventilen 
antes los vientos frfos, cuales son los de Levante y Norte, 
que no los del Sur y Poniente, que suelen ser humedos y 
calientes. 
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C. Las normas sobre el repartimiento de las tierras 

1. La propiedad publica de las tierras y la concesion en 
propiedad a los pobladores 

Las tierras de las Indias conforme al derecho castellano 
eran consideradas pertenecientes a la Corona. Por tanto, 
originalmente los particulares solo podfan poseerlas, por 
gracia real, en virtud de cedula especial ode las normas 
de las capitulaciones. 

El repartimiento constituy6 asi el titulo juridico, sujeto 
a normas de permanencia luego de un plazo, para que se 
originara la propiedad personal. Es decir, el repartimiento 
si bien fue el titulo originario para adquirir en propiedad 
tierras en las Indias, sin embargo, no era suficiente para 
adquirir el pleno dominio, pues era necesario cultivar la 
tierra o residir en ella en un lapso de entre 4 y 8 aftos. Estas 
normas, sin duda, tienen sus antecedentes en los fueros 
medievales de las ciudades castellanas y aragonesas, yen 
las experiencias del poblamiento como consecuencia de 
la reconquista. 

Una de las atribuciones de los adelantados, concedidas 
en las capitulaciones, fue la de repartir tierras y solares. 
Lo mismo podian hacer los virreyes, gobemadores en los 
territorios de nuevo descubrimiento y poblaci6n, lo cual 
en este caso debia ser confirmado por la Corona. 

2. El reparto del terreno 

En el termino y territorio del pueblo, debia repartirse la 
tierra asi: 

En primer lugar debia determinarse lo que fuera 
necesario para los solares del pueblo; para los ejidos 
necesarios y dehesas en las cuales pudiera pastar 
abundantemente el ganado de los vecinos. 
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En cuanto a las otras tierras, dentro del territorio y 
termino de la ciudad, debian dividirse en cuatro partes: 
una de ellas para el fundador del pueblo "el questa 
obligado a hazer el dicho pueblo" (art. 91); y las otras tres 
partes para ser repartidas en treinta suertes para los 30 
pobladores del lugar. 

3. El repartimiento de solares a particulares 

Salvo los solares en la plaza mayor para la iglesia y las 
casas reales, el resto de los solares se debian repartir a 
suerte entre los pobladores, comenzando a partir de la 
plaza mayor. 

Con esto se iniciaba el proceso de apropiaci6n privada 
del suelo urbano. Los terrenos adyacentes a la plaza 
mayor se repartian entre los mas destacados de las huestes 
conquistadoras y pobladoras; y el resto de los solares se 
iba repartiendo por el adelantado fundador de acuerdo 
con la categoria social de los pobladores. 

En todo caso, los solares que quedaren vacantes se 
debian reservar a la Corona, para repartirlos entre las 
personas que de nuevo fueren llegando. Sin embargo, de 
preferencia se recomendaba al adelantado llevar la planta 
de la poblaci6n ya hecha (art. 127). 

Asi el articulo 127 de las ordenanzas, para los futuros 
repartimientos de solares seftalaba que "para que se acierte 
mejor llebesse siempre hecha la planta de la poblaci6n que 
se oviere de hazer". 

En esta forma, se aseguraba que la ciudad siguiese 
creciendo ordenadamente de acuerdo con la planta 
reticular. 
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4. La obligaci6n de ocupar el suelo 

Una vez hecha la planta y repartidos los solares, cada 
poblador, en la parte que se le hubiere asignado, debia 
proceder a instalar el toldo que para ello le hubiere so
licitado el capitan. El que no lo llevare, haria su rancho 
de los materiales que hubiere en la region. Con la mayor 
prontitud, todos debian cooperar a hacer palizadas en 
cerco de la plaza, de manera que quedase protegida de 
los ataques de los indios (art. 128). Como textualmente lo 
exigia el articulo 128: 

hauiendo hecho la planta de la poblacion y repartimiento 
de solares cada vno de los pobladores en el suyo assienten 
su toldo silo tuuiere para lo qual los capitanes les persua
dan que los lleben y los que no los tuuieren hagan su ran
cho de materiales que con facilidad puedan auer donde se 
puedan recoger y todos con la maior presteca que pudieren 
hagan alguna palicada, o tanches (sic) en cerco de la pla<;a 
de manera que no puedan rrecibir daf\.o de los indios y 
naturales. 

5. El repartimiento equitativo de tierras 

En cuanto a las tierras de cultivo, al hacerse los repar
timientos debia procurarse que a todos correspondiese 
"parte de lo bueno e de lo mediano e de lo menos bueno", y 
debian hacerse sin agravio para los indios, es decir, que no 
se le quitasen las tierras que pudieran tener; sin perjuicio 
de terceros y sin que significara concesi6n de facultades 
jurisdiccionales sabre los habitantes de la tierra adjudi
cada ni de propiedad, sabre las minas que existieren o 
descubrieren. 
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6. Las peonfas y las caballerfas 

De acuerdo con las ordenanzas, las tierras se debian repar
tir entre los nuevos pobladores, clasificadas en peonfas y 
caballerfas, denominaci6n de origen medieval: las peonias 
eran las tierras que se otorgaban a los infantes o peones y 
las caballerias a los caballeros. 

Las peonfas eran solares de 50 pies de ancho por 100 de 
largo; 100 fanegas de tierras de labor, de trigo o cebada; 10 
de maiz; 2 huelras de tierra para huerta; 8 para plantas de 
otros arboles de secadal; tierra de pasta para 10 puercas 
de vientre, 20 vacas y 5 yeguas, 100 ovejas y 20 cabras (art. 
105). Las caballerfas eran solares para casa de 100 pies de 
ancho y 200 de largo; y en lo demas, el equivalente de 5 
peonias, que eran: 500 fanegas de labor para pan de trigo 
o cebada; 50 de maiz; 10 huelras de tierra para huerta; 40 
para plantas de otros arboles de secadal; tierra de pasta 
para 50 puercas de vientre, 100 vacas, 20 yeguas, 500 ovejas 
y 100 cabras (art. 106). 

Las caballerfas, asi en los solares como en las tierras de 
pasta y de labor, se debian de dar deslindadas y apeadas 
en termino cerrado. Las peonfas, en los solares y tierras de 
labor y plantas, se debian dar deslindadas y divididas, 
pero, en cuanto al pasta, era comtin (art. 107). 

7. Las obligaciones de los pobladores 

Los que tomaren asiento de residir las peonias y caballerias 
se obligaban a tener edificados los solares, y pobladas las 
casas, asi como hechas y repartidas las hojas de las tierras 
de labor, habiendolas labrado y puestas de plantas y gana
dos, fijando los plazas para irlo hacienda. El que no cum
pliera con lo ofrecido, perdia las tierras y solares que se le 
hubieren seftalado, y seria multado. De ahi que antes de 
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empezar debfan otorgar fianza suficiente para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones (art. 108). 

Por otra parte, los que se hubieran comprometido a 
edificar, labrar y pastar caballerfas, pod:fan celebrar asiento 
con labradores que les ayudasen en sus tareas (art. 109). 

Tanto el gobemador que hubiere negociado la nueva 
poblaci6n, como la justicia del pueblo que de nuevo se po
blare, quedaban encargados del exacto cumplimiento de 
las obligaciones de estos pobladores, tanto de oficio como 
a petici6n de parte interesada. Igualmente los regidores y 
procuradores de consejo podfan elevar instancias contra 
los pobladores que no cumplieren sus obligaciones, dentro 
de sus plazos (art. 110). 

D. Las normas sobre el trazado regular e ilimitado en la 
fundaci6n de las nuevas poblaciones 

Una vez efectuado el descubrimiento, escogida la parte 
mas conveniente para asentar en ella la nueva poblaci6n 
-siempre que no fuera en los lugares reservados en ex
clusiva para la Corona, ni en perjuicio de los indios-, y 
celebrados los asientos respectivos, se debfa proceder de 
la manera siguiente: 

1. La planta o trama ortogonal partiendo de la plaza mayor: a 
cordel y regla 

Primera, se debfa hacer la planta del lugar escogido, re
partiendola por sus plazas, calles y solares, a cordel y regla, 
comenzando por la plaza mayor. Desde alli se debfan sa
car las calles a las puertas y caminos principales, dejando 
tanto compas abierto que, aunque la poblaci6n aumentase 
mucho, se pudiera proseguir en la misma forma. Como lo 
sefiala el articulo 110 de las ordenanzas: 
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... se haga la planta del lugar repartiendola por sus pla<;as 
calles y solares a cordel y regla comenzando desde la pla<;a 
maior y desde alli sacando las calles a las puertas y caminos 
principales y dexando tanto compas abierto que aunque 
la poblaci6n vaya en gran crecimiento se pueda siempre 
proseguir en la misma forma ... 

De esta norma de las ordenanzas resulta claro que el pun
to de partida de la nueva ciudad o poblaci6n siempre era 
la plaza mayor, y que la forma ortogonal o reticular fue 
la regla general de las ciudades, no solo las fundadas en 
el siglo xvi, sino tambien en los siglos subsiguientes de la 
Colonia. En todo caso, la plaza era lo primero que tenfa 
que situarse y delimitarse en el lugar, y una vez hecho esto, 
de alli debfan salir las calles en forma rectilinea y paralela 
hacia los confines o puertas de la ciudad. 

Las ciudades que ordenaba este texto no eran ciu
dades cerradas o amuralladas sino que, al contrario, no 
debian tener limites artificiales y debian crecer en forma 
ilimitada, siguiendo el mismo esquema formal, de calles 
paralelas y perpendiculares cruzadas en angulo recto, a 
cordel y regla, que nacian de la plaza mayor formando un 
damero o malla reticular. En consecuencia, las ciudades 
amuralladas fueron una excepci6n en la America hispana, 
lo que sucedi6 con los puertos importantes en el mar Cari
be como Santo Domingo, La Habana, San Juan de Puerto 
Rico y Cartagena de lndias. Aun cuando no eran puertos, 
tambien fueron amuralladas las ciudades de Lima y de 
Trujillo en el Peru. 

En caso de que existiesen las condiciones necesarias en 
el sitio escogido, la traza de la poblaci6n debfa ajustarse 
a los siguientes lineamientos (art. 111): Que el lugar 
escogido de preferencia fuera elevado, sano, seguro, fertil 
y abundante en tierras de labor y pasto; lefta, madera y 
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materiales; aguas potables; mano de obra; bien ubicado 
con entradas y salidas abiertas al Norte. 

En caso de estar en la costa, se debia tener consideraci6n 
al puerto, y el mar no debia quedar ni al mediodia, ni al 
Poniente. Que se evitase que quedaren cerca pantanos o 
lagunas, ya que ahi suelen criarse animales venenosos, 
ademas de que tanto el agua como el aire se corrompen 
(art. 111). 

2. La plaza mayor 

Como se dijo, la plaza mayor era de donde debia comen
zarse el trazado y edificaci6n de la poblaci6n. Como lo 
sefialaba el articulo 112 de las ordenanzas, "la pla<;a maior 
de donde sea de comenzar la poblaci6n ... ". 

Pero ademas, y por lo anterior, la plaza mayor era y ha 
sido siempre el centro de la vida urbana en las ciudades 
latinoamericanas y el lugar mas importante de la ciudad. 
Como lo anhelaba mas de dos siglos despues v. Foronda 
en su obra Cartas sobre la Polida (Madrid 1801), aun cuando 
pensaba que las calles debian finalizar en la plaza y no 
comenzar en ella: 

Seria tan util como hermoso que todas las calles finalizaran 
en una plaza cerrada como la que hay en Paris, conocida 
bajo el nombre de Palacio Real, que sea el punto de reunion 
de las gentes, y puedan pasearse en sus arcos, ya de noche, 
ya cuando llueve, y encontrar reunidas todas las cosas que 
sirvan de adorno, comodidad y recreo. Tambien debe haber 
diseminadas por el pueblo otras varias plazas destinadas a 
vender los alimentos. 
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Ese anhelo, para ese momenta ya era una realidad en 
el mundo americano. Por ello, las ordenanzas regulaban 
con precision todo lo concemiente a la plaza mayor. 

a. Ubicaci6n 

En el caso de que la poblaci6n se erigiere en la costa, la 
plaza debfa hacerse al desembarcadero del puerto; si es
taba tierra adentro, la plaza se debfa fijar en el centro o en 
medio de la poblaci6n, de manera que fuese el coraz6n y 
su centro vital. 

Precisamente, por esta norma, en las poblaciones cos
teras, la plaza mayor estaba abierta al mar yen su extremo 
costero debia ubicarse el puerto. Como ejemplos se pueden 
citar las ciudades de La Habana y Buenos Aires, en las cua
les se interpuso entre la plaza y el mar un fuerte. La ubica
ci6n de la plaza abierta se debfa, sin duda, a que ese lugar, 
el malec6n, era el centro de mayor importancia econ6mica 
y social de la ciudad. Igual exigencia se dio en relaci6n con 
los pueblos en las riberas de los rfos navegables. 

En cambio, en las ciudades mediterraneas, ubicadas 
tierra adentro, la plaza mayor debfa ubicarse en el centro 
de la ciudad, y de ella debfa partir el crecimiento de la 
ciudad, irradiandose la trama urbana hacia los diversos 
puntos cardinales, en forma regular. 

b.Forma 

La plaza debfa ser rectangular, teniendo de largo, una vez 
y media el ancho, por ser esto lo mejor para las justas de a 
caballo y otras que se hubieren de hacer (art. 112). Como 
lo decia el texto del artfculo 112 de las ordenanzas: 
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.. .la pla<;a sea en quadro prolongada que por lo menos 
tenga de largo Vna vez y media de su ancho porque desta 
mana es mejor para las fustas de a cauallo y qualesquiera 
otras que se ayan de hazer. 

La idea de esta forma rectangular propia para las fiestas 
ecuestres, que eran las mas populares de la epoca, sin du
da, tiene su antecedente en la forma de los circos romanos 
que originaron plazas como la Piazza Navona en Roma, 
tal como lo ensenaba VITRUVIO. 

Esta regla, sin embargo, no siempre se siguio. La gran 
mayoria de las plazas en America Hispana fueron rectan
gulares, ocupando el area de una manzana de la trama 
urbana. Sin embargo, existen ejemplos de plazas rectan
gulares que ocupan dos manzanas en la traza de la ciudad, 
como es el caso, tinico en Venezuela, de Barinas, y de al
gunas ciudades en las islas del Caribe, como Daxaban en 
Republica Dominicana. Otros ejemplos caracteristicos de 
esta forma rectangular de la plaza se ubican en ciudades de 
mas reciente fundacion como Cienfuegos en Cuba, plaza 
queen el proyecto de la ciudad elaborado en 1798 se habia 
ubicado en direccion norte-sur. 

c. Dimension 

El tamaflo o grandeza de la plaza debia ser en proporcion 
a la cantidad de vecinos que hubiere y al crecimiento fu
turo de la poblacion que se pudiere prever, no debiendo 
ser menor de 100 pies de ancho y 300 de largo, ni mayor 
de 530 de ancho y 800 de largo (art. 113). Un ejemplo de 
plaza, sin duda monumental, fue el adoptado en Mexico 
cuyo zocalo es de grandes proporciones. 

El articulo 113 de las ordenanzas, en este aspecto de 
la dimension de la poblacion, era bastante detallado esta-
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bleciendo que para determinarla no solo debia tenerse en 
consideracion la cantidad de vecinos existentes al momen
ta de la fundacion, sino el crecimiento futuro de la misma, 
lo que era previsible en ciudades de nueva fundacion. 
Particularmente, en estas debia tenerse en consideracion 
la presencia de los indios o naturales. Como lo deda las or
denanzas, en estas ciudades o poblaciones de indios, "como 
son nuevas se va con intento de que han de yr en aumento 
y asi se hara la eleccion de la plac;a teniendo respecto de 
que la poblacion puede crecer ... ". 

Por ello, muchos pueblos de indios conservan en la 
actualidad plazas de gran tamano, que no guardan pro
porcion con el tamano del poblado actual. 

En todo caso, las ordenanzas recomendaban que una 
mediana y buena proporcion de la plaza era de 600 pies 
de largo y 500 de ancho. 

d. La interseccion de las calles en la plaza 

De acuerdo con las ordenanzas, de la plaza debian salir 
doce calles: una del centro de cada uno de los cuatro lados 
del rectangulo y dos de cada esquina, formando angulo 
recto. 

De acuerdo con esta norma, siendo la forma estipulada 
para la plaza la rectangular y no la cuadrada y, en prin
cipio, de dimensiones mayores a las manzanas de la reti
cula urbana, las calles debian partir no solo de las cuatro 
esquinas en angulo recto sino que tambien debian partir 
de los cuatro costados de la plaza. 

En realidad, este modelo normativo puede decirse 
que solo se siguio muy excepcionalmente en la America 
hispana, tal y como aparece en los pianos hechos para 
los pueblos de Manajay y San Juan de Jaruco en Cuba. A 
dicho modelo se le aproxima el caso de Quetzaltenango, 
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aun cuando a la plaza solo Hegan once caHes en forma 
irregular. Lo normal fue la opci6n f actica que escogieron 
los fundadores de una forma menos grandiosa y mas 
simple, de plaza cuadrada con las mismas dimensiones 
de las cuadras del centro poblado, abierta en sus cuatro 
esquinas de donde salen ocho caHes en angulo recto. Por 
eHo, en general, no salen caHes de los costados de las 
plazas. 

En algunos casos, sin embargo, a tin con la opci6n de la 
plaza cuadrada y sus ocho calles en los angulos, en muchas 
ciudades se hizo Hegar a alguno de los costados de la plaza 
algunas calles, como sucedi6 en el caso de Santiago, en La 
Espanola yen el caso de PONCE, en Puerto Rico. En el caso 
de la Nueva Panama, a la plaza cuadrada le Hegan ocho 
calles, pero no todas en los angulos de la misma, presen
tando una forma irregular en cuanto a la intersecci6n de 
las calles, al igual que sucede en Cajamarca. 

En otros casos, en el disefio de la plaza cuadrada esta se 
ubic6 en el centro de la intersecci6n de las caHes principa
les que cruzaban el poblado, como fue el caso del proyecto 
para la nueva poblaci6n de Portobelo en 1731, yes la forma 
urbana que se escogi6 para el disefio de las plazas de las 
ciudades de Rancagua y Vallenar en Chile. 

Otro modelo urbanistico de plaza cuadrada que se 
adopt6 en algunos casos, fue el de un cuadrado equivalen
te a cuatro cuadras del damero, dando lugar a una enor
me plaza con las doce caHes reglamentarias que Hegan a 
la misma. Es el caso de MENDOZA y de otras ciudades del 
noreste argentino como Resistencia y Formosa. El mismo 
disefio de plaza cuadrangular equivalente a cuatro cua
dras y doce caHes que le Hegan, se encuentra en la ciudad 
de Armenia en Colombia. En el caso de Kingston, Jamai
ca, la plaza William Grant Park es cuadrangular pero a la 
misma Hegan dieciseis calles. 
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e. La orientaci6n de las esquinas y la protecci6n respecto 
de los vientos 

Cada una de las esquinas debia orientarse a los vientos 
principales, para proteger a la plaza de dichos vientos. Asi 
lo deda textualmente el articulo 114 de las ordenanzas: 

De la pla<;a salgan quatro calles principales Vna por medio 
de cada costado de la pla<;a y dos calles por cada esquina 
de la pla<;a las quatro esquinas de la pla<;a miren a los qua
tro Vientos principales porque desta manera saliendo las 
calles de la pla<;a no estaran expuestas a los quatro Vientos 
principales que seria de mucho ynconviniente. 

Precisamente por ello la orientaci6n general de las plazas 
en las ciudades de la parte septentrional de Suramerica, 
por ejemplo, y de las calles principales que de ellas salen, 
es Norte-Sur, Este-Oeste, pues los vientos, en general, los 
alisios, vienen del noreste, como es el caso de Caracas. En 
otras partes, las esquinas de las plazas se orientaban hacia 
los puntos cardinales precisamente para que el damero sir
viera de rompevientos, como es el caso del disefto de San 
Felipe, en el centro de Venezuela seglin el plano de 1732. 

En esta forma, como lo enseftaban VITRUVIO y ALBERTI, 
las calles no se convertian en pasajes o canales de vientos 
y la disposici6n cruzada de las mismas mas bien las con
cebia como obstaculos rompe-viento. 

f. Los portales de la plaza mayor 

Dada la forma rectangular de la plaza, el articulo 115 de las 
ordenanzas disponia que tanto alrededor de la plaza como 
en la entrada de las cuatro calles principales a la misma 
que partian de sus costados, debian tener portales, por la 
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comodidad que proporcionaban a los comerciantes que 
ahi se reunieran (art. 115). 

Se concebia asi una plaza rodeada de portales, en la 
cual, sin embargo, debian quedar libres las ocho calles que 
salian de la plaza por las cuatro esquinas, "sin encontrarse 
con los portales retrayendolos de manera que hagan lazera 
derecha con la calle y plac;a". 

Este modelo ideal de plaza rodeada de portales, sin 
duda, deriv6 de la antigiiedad del modelo del Agora griega 
o Fora romano, como lo habia expuesto V1TRuv10 y luego 
ALBERTI. La plaza, rodeada de portales pero cerrada, fue 
ademas la forma escogida en las Bastides medievales. Pa
ra inicios del Renacimiento, ademas, se habia aplicado en 
algunas ciudades italianas, como por ejemplo en la Piaz
za dell' Annunziata en Florencia con la construcci6n de la 
Loggia degli Innocenti en 1459 de Brunelleschi. 

Los portales de las calles de las esquinas de las plazas 
fueron adoptados con frecuencia en la America hispana, 
al igual que las arcadas en los lados de la plaza, que muy 
rara vez se han conservado. 

3. Las calles 

a. La anchura de las calles 

La anchura de las calles se determinaba segun el lugar 
escogido para la ubicaci6n de la ciudad. 

En los lugares frios, las calles se debian trazar 
anchas, para permitir que el sol entrase plenamente en la 
ciudad. Por ello, por ejemplo, en ciudades como Antigua 
Guatemala (1.500 metros de altitud) o en Mucuchies, 
Venezuela (3.000 metros de altitud) las calles todavia se 
conservan relativamente anchas. En los lugares calientes, 
por el contrario, las calles debian ser angostas para evitar 
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la inclemencia del sol (art. 116) y asegurar la protecci6n 
de la sombra, como por ejemplo sucede en los puertos de 
Cartagena de Indias y de La Guaira. 

En esta forma se regulaba la posibilidad de mayor so
leamiento de las ciudades ubicadas en lugares frios, por la 
anchura de las calles; y al contrario, una mayor cantidad 
de sombra en las ciudades ubicadas en lugares calientes, 
por lo angosto de las calles, como medio de protecci6n ante 
la inclemencia del sol. 

Una recomendaci6n similar pero con dos siglos de di
ferencia, se encuentra, por ejemplo, en la obra de Benito 
Bails, Elementos de Matematica (Madrid, 1783), en la cual 
seftalaba: 

Al determinar el ancho de las calles, y la altura de las casas 
de la Ciudad, atenderiamos al temple del clima donde las 
edificasemos. En los paises frios o templados, hariamos las 
calles anchurosas, y las casas menos altas [ ... ]Pero en un 
clima caluroso, hariamos mas altos los edificios, y las calles 
mas angostas. 

b. La prolongaci6n del trazado regular de las calles 

Las calles debfan proseguirse a partir de la plaza mayor, de 
suerte que aunque la poblaci6n llegase a crecer de manera 
considerable nose afease la poblaci6n, o se obstruyese su 
defensa o comodidad (art. 117). Asf se expresaba el articulo 
117 de las ordenanzas: 

Las calles se Prosigan desde la pla<;a maior de manera que 
aunque la poblacion venga en mucho crecimiento no ven
ga a dar en algun inconveniente que sea caussa de afear 
lo que se ouiere rrehedificado e perjudique su defensa y 
comodidad. 
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En este modo, las ordenanzas previeron el crecimiento 
ordenado de la poblaci6n, conforme a la forma y direcci6n 
de las calles, de manera ilimitada, conforme a un esquema 
uniforme de la trama urbana. Hasta las primeras decadas 
del siglo xx muchas ciudades latinoamericanas continuaban 
creciendo con el orden reticular, como sucedi6 con 
Barquisimeto, Venezuela, queen 1940 todavia mostraba 
el desarrollo casi perfecta de la reticula, pero la misma fue 
luego abandonada a partir de la segunda mitad del siglo 
xx en casi todas las ciudades hispanoamericanas, por la 
falta de autoridad tanto en la orientaci6n ordenada de las 
ocupaciones espontaneas del suelo urbano, que han dado 
origen a las amplias areas marginales de las ciudades sin 
regularidad alguna, como en el proceso de urbanizaci6n 
desarrollado exclusivamente por privados, que han 
abandonado la forma regular. Una excepci6n, hasta cierto 
punto, ha sido la ciudad de Buenos Aires, debido en parte 
a lo plano de la topografia del terreno que la circunda. 

4. Las plazas menores 

Dentro de la trama urbana, ademas de la regulaci6n in ex
tenso de la plaza mayor y de la forma regular de la malla 
reticular urbana mediante calles paralelas que se cruzan 
perpendiculares, las ordenanzas establecieron el siste
ma de plazas menores diseminadas en la poblaci6n, que 
permitieran un reparto apropiado de los vecinos y sus 
actividades. 

En esta forma se precisaba que a cierta distancia de la 
plaza mayor se debian ir dejando plazas menores, donde 
se pudieran edificar los templos de la iglesia mayor, pa
rroquias y monasterios, de manera que todo se repartiese 
en buena proporci6n para la doctrina (art. 118). El texto 
del articulo decia: 
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A trechos de la poblacion se vayan formando plac;as 
menores en buena proporcion adonde se han de edificar 
los templos, de la yglesia maior parroquias y monasterios 
de mana que todo se rreparta en buena proporcion por la 
doctrina. 

En esta forma, ademas del /1 centro" de la ciudad en la plaza 
mayor, se buscaba que como sistema de crecimiento de la 
ciudad se repitiera el esquema a medida que creciera la 
misma, ubicando otros /1 centros" menores, que a la vez 
sirvieran de 11parroquias" con su plaza menor y templo 
correspondiente. 

En el plano elaborado para la edificaci6n de la nueva 
ciudad de Guatemala en 1776, despues del terremoto que 
destruy6 en gran parte la antigua Guatemala, se estableci6 
a la perfecci6n el sistema de plazas menores en una forma 
que recuerda la expresi6n de la ciudad de Eiximenis. Por 
otra parte, dicho trazado es el de la actual ciudad de MEN

DOZA, y de la ciudad de Chillan en Chile. 

E. Las normas sobre edificaciones 

1. El templo o iglesia mayor 

Las ordenanzas regulaban con precision la erecci6n de los 
templos e iglesias. 

Para la iglesia mayor, parroquia o monasterio, despues 
de que se seftalasen calles y plazas, se les debian asignar in
mediatamente solares, antes que a nadie, debiendo dejarse 
para ellos solos toda una cuadra, 11ysla entera", para que 
ningtin otro edificio los estorbase, sino tan s6lo los propios 
para sus comodidades y omato (art. 119). Un ejemplo de 
la ubicaci6n de los templos o conventos en las diversas 
plazas, se puede apreciar en el caso de Quito. 
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a. Los templos en poblaciones costeras 

En caso que la poblaci6n estuviese en la costa, la iglesia 
mayor se debia edificar en lugar visible desde la costa, que 
sirviera para la defensa del puerto (art. 120). 

En esta forma, en las ciudades costeras la iglesia debia 
flanquear el area del malec6n del puerto y de la plaza ma
yor, siendo visible desde el mar. Este conjunto, por tanto, 
debia convertir esta zona en el centro de mas importancia 
de la ciudad costera. Las necesidades de defensa de las 
ciudades costeras, sin embargo, desdibujaron la regla, la 
iglesia no siempre se ubic6 abierta al mar. El ejemplo del 
puerto de Santa Marta es significativo, pues si bien tiene 
la plaza mayor abierta al mar, la nueva catedral se ubic6 
despues unas cuadras adentro. 

b. Los templos en poblaciones mediterraneas 

En los lugares mediterraneos el templo nose debia ubicar 
en la plaza sino distante de esta y aislado de otros edificios. 
Se debia edificar en alto, para que tuviera mas omato y au
toridad, haciendo que a el se ingresase por gradas. Cerca 
del temp lo debia estar la plaza mayor y se debian levantar 
las casas reales del consejo, cabildo y aduana, no para que 
lo opacasen, sino para que lo resaltasen (art. 124). 

Esta disposici6n ha sido mal interpretada a veces. En 
efecto, cuando el articulo 124 dice: "El templo en lugares 
mediterraneos nose ponga en la plaza sino distante della", 
lo que buscaba era evitar que el temp lo estuviese en medio 
de la plaza, aislado entre vias de circulaci6n como sucedia 
en la mayoria de las ciudades medievales, y todavia 
sucede en la actualidad. 

Por ello, en general, en America, la iglesia principal 
esta casi siempre ubicada a un costado de la plaza mayor, 
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en el costado este; siendo excepcional encontrar el temp lo 
ubicado en el area de la propia plaza rodeado de calles. 
En las ciudades fundadas en los primeros aftos de la 
conquista, sin embrago, para la ubicaci6n de la plaza se 
sigui6 la experiencia medieval, y se situ6 en forma aislada 
en medio de la plaza, como ocurri6 en Santo Domingo. En 
igual sentido, en las primeras fundaciones en la isla de 
Margarita, a partir de 1525, la iglesia se estableci6 en forma 
aislada, como sucede en la ciudad de La Asuncion yen las 
otras ciudades de la isla, excepto Porlamar. Igualmente, 
en las dos primeras ciudades fundadas en Tierra Firme de 
la Provincia de Venezuela, Coro y El Tocuyo, la iglesia se 
ubic6 en forma aislada, al igual que sucedi6 con algunas 
iglesias de ciudades de la Provincia de Nueva Andaluda, 
como Clarines. 

De resto, el templo esta ubicado fuera de la plaza pero 
con la fachada dando a la misma, y generalmente, como se 
dijo, en la cuadra situada al este de la plaza, cumpliendo la 
tradici6n can6niga originada en la iglesia oriental. 

En todo caso, al sitio del temp lose debia adjudicar una 
cuadra entera, y por ello en el articulo 124 de las orde
nanzas se seftalaba que el temp lo debia estar separado de 
los otros edificios, "que no sea tocante a el y que de todas 
partes sea visto porque se pueda omar mejor y tenga mas 
autoridad ase de procurar que sea algo levantado del suelo 
de manera que se aya de entrar en el por gradas". 

Por ello, sobre todo en las ciudades capitales de provin
cia, la iglesia ocupaba una cuadra entera al este de la plaza 
mayor, como sucedi6 con Cartago, capital de la provincia 
de Costa Rica, donde min las ruinas de la enorme catedral 
se pueden apreciar. 
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2. Los edificios publicos 

Una vez sefialado el lugar para el templo, se debfa fijar 
el sitio para la casa real, la casa de consejo, el cabildo y la 
aduana. Esto se debia hacer junto al mismo temp lo y puer
to, de manera que si llegase a haber necesidad, se pudieran 
apoyar los unos a los otros (art. 121). Asi ocurri6 en todas 
las ciudades hispanoamericanas. 

3. Los edificios de servicios publicos 

a. En las poblaciones costefias 

El hospital para pobres y enfermos de mal no contagioso 
se debia dejarjunto al templo y por su claustro. Para los de 
enfermedad contagiosa el hospital se debia ubicar en parte 
donde ninglin viento que pasase por ahi fuera a dar a la 
poblaci6n, y de preferencia en lugar elevado (art. 121). 

Los sitios y solares para camiceria, pescaderia, tenerias 
y otros oficios de los que producen inmundicias se debian 
situar en lugares que con facilidad se pudieran conservar 
limpias (art. 122). 

b. Las poblaciones interiores 

En las poblaciones interiores, el hospital de no contagiosos 
se debfa edificar en el claustro del temp lo; y el de contagio
sos a la parte del cierzo -viento septentrional- que diese 
al mediodia (en la parte norte, para que goce del sur) (art. 
124). 

La misma planta se debia aplicar a los demas lugares 
interiores que de nuevo se fuesen a poblar, aunque no 
estuvieren a la orilla de alglin rio (art. 125). 
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4. El uso de las solares 

En la plaza mayor no se debian asignar solares a los par
ticulares, sino solo a la iglesia y casas reales, edificios pro
pios de la ciudad y comercios. Esto debia ser lo primero 
que se debia edificar, y en ello debian ayudar todos los 
pobladores; para ello se autorizaba a poner algU.n mode
rado impuesto sobre las mercandas (art. 126). 

El resto de los solares se debia repartir entre los po
bladores. 

Como puede apreciarse del texto y contenido de las 
ordenanzas de 1573, la operaci6n de poblar en America no 
se hizo por casualidad ni en forma espontanea. Fue, ante 
todo, un proceso ordenado juridicamente, porque, como 
se ha dicho, el poblamiento fue el instrumento o titulo 
juridico para afirmar el dominio de la Corona sobre el te
rritorio y, ademas, el mecanismo para precisar el termino 
de la jurisdicci6n que abarcaba cada capitulaci6n. 

New York, 16 de noviembre, 2007 
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