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DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA: 
DESDE SU FUNDACION HASTA LA REVOLUCION DE 1944 

Gisela Gellert* 

Resumen 

Estudia el desarrollo urbano de la Ciudad de Guatemala enfatizando en los patrones de asen 
tamiento en el contexto de las funciones administrativas y eeonomicas impuestas por la capi 
talidad y el desarrollo de la economia agroexportadora. 

Introduccion 

Nuestro interes por investigar el desarrollo 
de la estructura de la Ciudad de Guatemala se 

origino en 1986 con la participation en el pro 
yecto "Crecimiento, desarrollo y diferenciacion 

socio-espacial de las metropolis latinoamerica 

nas", patrocinado por la Fundacion 

Volkswagen. Por tal motivo, queremos agra 
decder el estimulo recibido de los geografos 
alemanes Prof. Dr. Jurgen Bahr de la 
Universidad de Kiel y Prof. Dr. Gunter Mertins 
de la Universidad de Marburgo, y en especial 
la asesoria del ultimo. 

Para la investigacion se planteo un corto ca 

pitulo introductorio sobre el desarrollo histori 
co de la capital guatemalteca hasta los anos 50 
del presente siglo. Lamentablemente, no se en 
contraron trabajos de sintesis sobre los antece 
dentes de la actual estructura urbana, sino solo 

descripciones de acontecimientos aislados en 
la historia de la ciudad. Estos constituyen, sin 
duda alguna, una importante fuente de infor 

mation, pero no son suficientes para hacer 
una comparacion del desarrollo urbano de la 
Ciudad de Guatemala con otras ciudades lati 
noamericanas. Ante esta necesidad, hemos ex 

tendido nuestros estudios hasta la fundacion 
de la ciudad. Se incluyeron en forma breve las 

primeras capitales de la Capitania General de 
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Guatemala, ante todo el ultimo sitio de 

"Santiago de Guatemala" (hoy Antigua), como 
antecedente decisivo para el planeamiento de 
la actual capital guatemalteca. 

Esta muy en boga la "cuestion urbana", ante 
todo por las dimensiones actuales de las ciuda 
des latinoamericanas y la necesidad de medi 
das para su "ordenamiento". Pero hacen falta 

trabajos que investiguen -ademas de los rasgos 
comunes de'la urbanization en America 
Latina- las condiciones individuales y concre 
tas en las distintas regiones o ciudades con fi 
nes de comparacion y apoyo a las planeacio 
nes actuales. Se debe a esta carencia, ante todo 

para America Central, la decision de publicar 
este resumen preliminar, que fue presentado 
como ponencia en el seminario "Pensemos la 
Ciudad", realizado por el Centro de Estudios 
Urbanos (CEUR) de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala e IDESAC en Noviembre 
de 1988 en la Ciudad de Guatemala. 

1. Santiago de Guatemala 

La fundacion de la primera capital "Santiago 
de Guatemala" en el ano de 1524 fue obra del 

conquistador Pedro de Alvarado, pero en reali 
dad se trato solamente de la usurpation de la 
urbe central de los aborigenes Cakchiqueles 
"Iximche" (ver figura 1), lo que provoco Varios 
levantamientos de la poblacion indigena de 

aquella region. En consecuencia, varias veces 
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hubo necesidad de buscar un nuevo emplaza 
miento para "Santiago", hasta que se decidio en 
el ano de 1527 el trazado de una nueva ciudad 
en el "Valle de Amolonga", al pie del volcan de 

Agua (hoy conocida como 'Ciudad Vieja': (ver 

figura 1). La primera construccion -de tapial, 
bahareque o cafia mas techos de paja- fue des 
truida por un incendio en 1538. Se emitieron 
inmediatamente disposiciones para que en las 
construcciones se empleara exclusivamente 

piedra y ladrillo, los techos de teja, las salas 

amplias y los patios con sol. Ese mismo ano, se 
emitio una Real cedula ordenando que a los 
seis meses de su promulgation en Santiago to 
dos los vecinos tuvieran sus casas de piedra, 
ladrillo y teja (Zilbermann 1987: 12). Pero ya 
en el ano de 1541 el destino de este asiento es 
taba decidido: torrentadas de agua y lodo baja 
ron de las faldas del volcan de Agua, 
provocadas por un fuerte temporal y posibles 
temblores, arrasando la ciudad. 

Luego de largas discusiones e inspecciones 
de diversos valles, se traslado la capital guate 
malteca a finales de 1541 al vecino valle de 

Panchoy, rodeado de los volcanes de Agua, 
Fuego y Acatenango (ver figura 1). Su funcion 
oficial empezo en 1543 y en 1566 recibio el 
nombre de "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 

Santiago de los Caballeros de Guatemala". A 

pesar de multiples danos, causados por cons 
tantes terremotos y erupciones volcanicas, la 

ciudad se desarrollo de tal manera que fue 
considerada como la tercera del Nuevo Mundo 

despues de Mexico y Lima (Caplow 1966: 20). 

Santiago de Guatemala se configuro como ca 

pital y centro economico del Reyno de 

Guatemala, lo que se manifesto en un crecimien 

to espacial muy amplio. En ella residia la real 
Audiencia con los representantes mas altos de la 

Corona, asi como tambien la elite guatemalteca; 
alrededor de Santiago como nucleo urbano se 
formo una region con una economia propia, co 

nocida como "Valle Central" o "Corregimiento 
del Valle" (Pinto Soria 1988: 5-17). 

En el Siglo XVII se establecieron las distintas 
ordenes religiosas con sus edificaciones; se im 

plementaron y ampliaron obras publicas de in 
fraestructura (cajas de repartos de aguas, ras 

tro, etc., Lujan Munoz 1988: 21) y se fundo la 
Universidad de San Carlos (1676), unica en la 

Capitania General y tercera en importancia lue 

go de las de Lima y Mexico. Tambien el desa 

rrollo de la poblacion de Santiago alcanzo un 
alto nivel hacia 1680-89, con 26 750 habitantes 

para la ciudad y 37 500 para el area de influen 
cia urbana (Lutz 1982: 11). Durante el siglo si 

guiente hasta 1773, ano de destruction de la 

ciudad, la poblacion solamente crecio en un 

poco mas de 1 000 habitantes. 
Durante las primeras decadas de la funda 

cion de la ciudad predomino una rigida seg 
mentation entre espanoles e indigenas. La zo 

na residencial espanola alrededor de la Plaza 

Mayor se percibio como la ciudad propiamente 
dicha; la numerosa poblacion indigena, tan ne 
cesaria para el funcionamiento y mantenimien 

to de la urbe, se asento en barrios marginales. 
Con el crecimiento poblacional y espacial, con 
el surgimiento de las castas y otros factores 
(Lutz 1982: 143), se diluyeron los limites tan 
definidos entre ambos sectores y los espanoles 
invadieron zonas mas alejadas del centro. En la 

periferia citadina aparecieron asentamientos de 
estratos sociales bajos con una poblacion mez 

clada de indigenas, mestizos, mulatos y negros, 
hasta confundirse con los pueblos indigenas 
de los alrededores (Zilbermann 1987: 43-44). A 

pesar de que aumento el sector espanol y de 

que surgieron nuevas clases intermedias, pue 
de decirse que en Santiago de Guatemala rigio 
siempre el declive social, centro-periferia, co 

mun para todas las ciudades coloniales del do 
minio espanol; la elite espanola-criolla defen 
dio hasta con decretos (Lutz 1982: 142-43) su 
estatus central. 

Ademas de la Plaza Mayor y sus edificios de 

poderes seculares y eclesiasticos, Santiago in 
cluia una multitud de plazas laterales, con igle 
sias y conventos, simbolos de prestigio y rique 
za para la ciudad colonial. Las viviendas -casas 

con amplios patios interiores- eran de un solo 

piso por la permanente amenaza de terremo 

tos, con techos de tejas en el sector central-es 

panol, las demas estaban cubiertas con paja. 
La Plaza Mayor se utilizaba tambien para lle 

var a cabo el mercado central al aire libre; ha 
bia ademas algunos mercados mas pequenos 
en los barrios indigenas y en los pueblos cerca 
nos, la mayoria especializados en ciertos pro 
ductos (Lujan Muhoz 1988: 36-39). 

Con los destructivos "Terremotos de Santa 
Marta"1 del ano 1773, concluyo el destino de 

Santiago de Guatemala como capital colonial. 

Despues de una prolongada lucha entre adver 
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sarios (Ayuntamiento, iglesia, poblacion) y 

partidarios (poderes seculares) por un traslado 

de la ciudad, se emitio en 1775 Real Cedula en 

favor de la fundacion de una nueva capital, 

que parece para aquella epoca unico ejemplo 
en Hispanoamerica. Se eligio como emplaza 
miento el espacioso "Valle de las Vacas"(tam 
bien comocido como "Valle de la Ermita" o "de 

la Virgen") a 28 km (linea aerea) hacia el orien 

te (ver figura 1). Argumento principal en favor 

del traslado fue, por supuesto, la mejor protec 
cion contra catastrofes naturales en virtud de 
una mayor distancia a los volcanes2, pero tam 

bien los intereses economicos de la elite de 

Santiago estaban orientadas desde el siglo XVII 
hacia aquella region. Su position central y fa 
vorables factores naturales convirtieron esta al 

tiplanicie ya en tiempos precolombianos en un 

asentamiento importante, como lo muestran 

muchas excavaciones. Desde inicios del siglo 
XVII se localizaban en este valle importantes 
plantaciones de cana de azucar y labores de 

trigo, asi como grandes haciendas de ganado3. 
En general, la poblacion se opuso fuerte 

mente al traslado, ya que donde estaban podi 
an levantar rapidamente sus humildes vivien 

das; asimismo la canalization y abastecimiento 
de agua funcionaban de nuevo; habia suficien 
te alimentation; las estructuras sociales ya 
existentes con sus vinculaciones de parentesco 
y de religion aseguraban proteccion y ayuda. 
Sin embargo, precisamente esas estructuras 
fueron destruidas por el traslado de la ciudad 

(Langenberg 1981: 386). 
Santiago de Guatemala, conocida hoy como 

"Antigua" y como monumento nacional, sufrio 

despues de su abandono un estancamiento 
enorme. Se convirtio en pequena ciudad pro 
vincial. Actualmente es la cabecera del depar 
tamento de Sacatepequez y vive ante todo del 
turismo. Segun el censo de 1981 el municipio 
de Antigua tiene una poblacion urbana de 15 
801 habitantes, es decir, la mitad de su pobla 
cion antes del traslado en 1775. 

2. Ciudad de Guatemala 

2.1. De su fundacion a la Independencia 

El traslado oficial de la capital guatemalteca 
se cumplio a finales de 1775, con el asenta 

miento provisional del Ayuntamiento en el 

pueblo de "La Ermita", en cuyos alrededores se 
levantaron de forma irregular alojamientos pa 
ra los primeros habitantes. Segun el censo de 
1778, tres anos despues del traslado vivian en 
la nueva sede cerca de 11000 habitantes, mien 
tras que en Santiago permanecio una pobla 
cion de 12 500 (Langenberg 1981: 387/ Gazeta 
de Guatemala, tomo IV, 1802: 100). A la mayo 
ria de los primeros asentados solo 20 anos des 

pues les fue posible abandonar las barracas 

provisionales y construir casas en el area pro 

yectada para la nueva ciudad. Este primer 
asentamiento en el nor-este, conocido como 

"La Parroquia" (ver figura 3), es hasta hoy uno 
de los sectores tradicionalmente pobres de 
Ciudad Guatemala. 

Debido a la poca densidad de poblacion 
trabajadora en el Valle, junto con la ciudad se 
trasladaron tambien varios pueblos indigenas, 
a pesar de su fuerte resistencia (ver figura 3). 
La escasez de agua se solvento con costosa 

construccion de dos acueductos de varios kilo 
metros de extension. 

La nueva capital guatemalteca, llamada 
"Guatemala de la Asuncion" (en esta exposi 

tion usaremos el nombre comun "Ciudad de 

Guatemala"), aunque fundada en las ultimas 
decadas de la epoca colonial conservo en su 

diseno, asi como en su segregation social, es 

trictamente el modelo de la ciudad colonial es 

panola, establecido ya en las "ordenanzas" de 

Felipe II, del ano 1573, cuyas caracteristicas 

generales son las siguientes: 

piano damero con la Plaza Mayor en el 
centro 

calles divididas en manzanas y solares 
viviendas de solo un nivel y con patio in 
terior 

marcado declive central-periferico en el 
estatus social. 

Como unicas repercusiones de la fundacion 
tardia de la ciudad pueden mencionarse: 

a) La nueva Plaza Mayor tiene casi el doble 
tamano de la de Antigua (193 x 165 m) y 
las calles son mas anchas, debido a la ex 

periencia del esbozo muy estrecho en la 

capital abandonada. Por ello hasta hoy 
no ha habido necesidad ni aun en los pe 
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riodos de reconstruction por los terremo 
tos de 1917/18 y 1976, de ampliar las ca 
lles o construir diagonales en el nucleo 
historico de la ciudad. 

b) La nueva area urbana se proyecto muy 
espaciosa para evitar el problema de las 

primeras capitales, cuyos ejidos nunca 
estuvieron en concordancia con el creci 

miento de la poblacion. En consecuencia, 
hasta mediados del presente siglo en 
Ciudad de Guatemala el crecimiento po 
blacional se mostro ante todo en una 
densificacion de la construccion y en el 
trazado estatal de nuevos barrios, todo 
ello dentro de los limites urbanos proyec 
tados al principio (ver figura 9). 

c) En la arquitectura de edificios publicos y 
eclesiasticos ya no predomino el barroco 

colonial, sino la influencia neo-clasica. 

La primera subdivision administrativa se 
efectuo en 1791; dentro del marco de introduc 
cion del Sistema de Intendencias en la Nueva 

Espafia, que fue intento de una reorganization 
de la administration colonial. Consecuencia de 

ello, la ciudad se dividio en seis cuarteles con 
dos barrios cada uno (ver figura 4). Para los 12 
barrios se nombro anualmente un alcalde con 

obligaciones bien definidas respecto al orden 

publico. 
Los edificios de los poderes seculares y 

eclesiasticos se levantaron alrededor de la 
Plaza Mayor: al lado norte el Ayuntamiento y al 

poniente el Palacio Real, los dos con sus res 

pectivas dependencias. La catedral con palacio 
arzobispal se construyeron en la manzana al 

este de la Plaza Mayor. Cuadra al sur de la pla 
za se planearon los edificios del correo y admi 
nistraciones del tabaco y aduana, pero en reali 
dad se construyo solamente la aduana y, como 

privilegio unico, las autoridades permitieron la 

ocupacion de la mayor parte de esa cuadra con 
una casa particular, la del Marques de Aycinena 
e Irigoyen, uno de los personajes mas influyen 
tes de la elite guatemalteca. 

En la construccion de los edificios publicos 
influyeron varios limitantes como la falta de 
fondos y mano de obra4, una creciente infla 
tion y el poco animo para levantar edificios 

grandes por el permanente peligro de movi 

mientos sismicos. A esto se debio que se utili 
zara parte de los escombros de Santiago y se 

construyeran edificios uniformes de solo un pi 
so, cuyo unico adorno eran los "portales" con 
forma de arcada en sus frentes. Se tardo mucho 
en la construction: la catedral por ejemplo se 

inauguro hasta 1815, pero todavia sin torres ni 
fachada. 

Distante cuatro cuadras de la plaza central 
se fijaron, en cada direccion, cuatro plazas se 
cundarias. La presencia de templos religiosos 
ya no fue tan predominante como en Santiago 
y su ubicacion fue mas periferica, pero la igle 
sia de todos modos se apodero "de alguna for 

ma", legal para la epoca, de un 60% del sector 
centrico (Anguiano/Anguiano 1980: 25). 

Los solares particulares se distribuyeron se 

gun el asiento de la propiedad abandonada en 

Antigua en cuanto a tamano y ubicacion, siem 

pre conforme a la position social del solicitan 
te: partiendo de la Plaza Mayor segun rango y 
prestigio dentro de los asi llamados 'blancos', 
seguidos por mestizos de medianos y bajos in 

gresos. Los oficios mas desprestigiados (por 
ejemplo los matadores, carniceros, curtidores, 

etc.) se asentaron ante todo en la periferia no 

reste y sur. (Anguiano/Anguiano 1980: 22; 
Langenberg 1981: 389-394). La poblacion indi 

gena se concentro en los pueblos cercanos. 

Muy pronto fueron cedidos lotes -propiedad 
del Ayuntamiento- a personas particulares "pa 
ra obtener ingresos de administracion y las 
rentas percibidas bajo convenios de arrenda 

mientos pasaron a ser consideradas como im 

puestos" (Caplow 1966: 21). 
Como centro comercial funcionaron el mer 

cado central en la Plaza Mayor y las tiendas del 
'Portal del Comercio', al lado sur de la misma, 

pertenecientes a la casa de los Aycinenas. El 

principal eje vial fue la Calle Real entre la Plaza 

Mayor y el Calvario, la actual 6. Avenida sur. 

Segun padrones de los alcaldes de barrio en 

1794, la poblacion de la nueva capital alcanzo 
ese ano 23 434 habitantes, debido ante todo a 
continuos traslados de nuevos vecinos. El cre 

cimiento poblacional de los anos siguientes 
hasta la Independencia (1821) se debio mas 

que todo al incremento vegetativo, recuperan 
do solo 50 anos despues de su traslado, con 
27-28 000 habitantes para el ano de 1824, el ni 
vel que tenia al momento de su destruction 
(1773). (Langenberg 1981: 100; ver cuadro 3). 
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2.2. Periodo entre Independencia y 
Reformas Liberales 

En las cinco decadas entre la Independencia 
(1821) y la Uegada en definitiva al poder de los 

liberales (1871), casi no hubo modification 
esencial en el cuadro colonial de la ciudad. El 

nucleo funcional y social siguio siendo el area 
en torno a la Plaza Mayor (Plaza de Armas); 

aparte, los barrios perifericos con sus construc 

ciones de adobe y paja alrededor de las igle 
sias, continuaron su vida casi autonoma. En los 

suburbios se alternabam huertas y frutales, y 
los pueblos mas cercanos del sur y norte se co 
nectaban a traves de veredas y caminos de he 

rredura, pasando por una vegetation abundan 
te. 

El estilo mudejar5 caracterizaba tQtalmente 
las casas del sector centrico, con una fisiono 

mia tan uniforme que la unica diferencia radi 
caba en el tamano de los solares. En base a un 

piano de la ciudad del ano 1842, que muestra 
la subdivision de las manzanas, Caplow (1966: 
27) llega a constatar lo siguiente: 

en una misma manzana los lotes de es 

quina son mucho mas grandes que los 

interiores, en algunos casos hasta diez o 
veinte veces mayores; 
en general, las manzanas mayores tienen 

menos lotes, pero los lotes grandes no 
estan concentrados en ninguna seccion 

de la ciudad. 

Una primera nomenclatura de las calles, in 
troducida en 1855, se baso en nombres pro 
pios. Algunos de estos nombres, como por 
ejemplo "del olvido" o "del cuno", nos dan in 
dices importantes respecto a edificios, caracte 
risticas de calles o sectores de la epoca (Lara 
1984: 177-80). 

La poblacion, que a la altura de la 

Independencia era de aproximadamente 28 
000 habitantes, aumento hasta mediados del si 

glo XIX a 40 000 , y en el censo de 1880 se ha 
bia de 55 728 habitantes como poblacion urba 
na del municipio de Ciudad de Guatemala (ver 
cuadro 3). Es decir, un crecimiento moderado 

que apenas repercutio en el cuadro urbano en 
una cierta densificacion en la seccion central 
alrededor de la plaza principal y de dos plazas 
secundarias al este y sur. (Caplow 1966: 27). 

Respecto a las construcciones publicas, se 

puede mencionar el edificio para la 
Universidad (9. Avenida/10. Calle), iniciado en 
1786 y terminado despues de mas de medio si 

glo, en 1840, asi como la construction solida 
de la mayoria de edificaciones eclesiasticas. 
Para la defensa de la ciudad, en el tiempo de 
las guerras civiles centroamericanas, se cons 

truyeron dos fuertes, el de "San Jose" en el sur 
oeste (1846) y el de "San Rafael de Matamoros" 

(1858); este ultimo con una ubicacion desfavo 
rable para el fin que perseguia, en el noreste 
de la ciudad6. El area alrededor de la plaza se 
cundaria oriental recibio fuerte impulso para 
su desarrollo a traves del primer teatro de la 

ciudad, construido en dicho lugar e inaugura 
do en 1859. Uno de los edificios mas represen 
tatives de la epoca fue, tal vez el de la 
"Sociedad Economica de Amigos del Pais", ter 

minado en 1855 y utilizado durante el gobier 
no liberal como sede para la Asamblea 

Legislativa, en el mismo lugar donde hoy se 
encuentra el Congreso de la Republica. 

Segun fuentes contemporaneas, el comercio 
se encontraba tan poco desarrollado alrededor 
de I860, que los escasos negocios se concen 
traban -siendo solamente dos o tres con mer 

cancia importada, ante todo de Inglaterra- cer 
ca de la plaza central en la 'Calle Real', (hoy 6. 
Avenida sur) y la "Calle de los Mercaderes (8. 
Calle oriente) con el vPortal del Comercio'. 

En 1869 se construyo en el puerto San Jose 
del Pacifico, un muelle que favorecio conside 
rablemente el comercio en esa direccion y acti 
vo el trafico en la gran arteria localizada al sur 
oeste de la ciudad. En consecuencia, se formo 

por primera vez un eje de establecimientos ter 
ciarios fuera del sector central. Sin embargo, 
considerando que se trato de actividades de 

bajo prestigio (albergues, cantinas, herrerias, 
etc.), puede afirmarse que, con la formation 
de este eje, no se interrumpio de ninguna ma 
nera el prexistente declive nucleo-periferia, se 

gun rango y prestigio. 
Por falta cronica de fondos, en estas deca 

das casi no se realizaron mejoras infraestructu 
rales. Solamente se construyeron aceras en al 

gunas calles centricas y se coloco alumbrado 

publico en forma de faroles. Existe un plan de 
1870 con la ubicacion de estos faroles, donde 
se muestra el claro privilegio del nucleo urba 
no alrededor de la plaza central, con amplia 
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cion a lo largo de la Calle Real, al oriente hasta 
la asi llamada 'Plaza Vieja' junto al teatro, y al 

poniente, la calle que conducia al ya existente 

hospital 'San Juan de Dios' (ver figura 5). El 
cementerio principal se localizaba atras de la 
catedral, en pleno centro de la ciudad. Debido 
a la amenaza del colera, el cual hizo estragos 
en Europa (y asolo a Guatemala en 1837), lo 
trasladaron en 1831 atras del hospital 'San Juan 
de Dios', en la periferia urbana. En virtud de 
las muchas quejas de la ciudadania por los 'ca 

jones' en la plaza frente a la catedral, se cons 

truyo un edificio propio para mercado central 
(en funcion hasta el terremoto de 1976), en la 

manzana del antiguo cementerio (ahora llama 
da 'Plaza del Sagrario'), atras de catedral. Este 
se inauguro en 1871 con la Uegada de las tro 

pas liberales. 
Para terminar con este periodo, queremos 

mencionar que la municipalidad perdio ya en 

parte el control sobre los bienes de su propie 
dad, debido al caos general y a la miseria fi 
nanciera del estado. Llego a tal extremo esta si 
tuacion durante el gobierno de Galvez (1831 
37), que se tenian en venta o arrendamiento 
todos los edificios nacionales, empezando por 
el Palacio de gobierno, el edificio edilicio, la 
corte, hasta el cuartel de artilleria, correo, 
aduana, etc. "Por este motivo el jefe de estado 
(don Mariano Galvez), tuvo que prestar en el 

palacio arzobispal una habitation... para tener 
su despacho" (Anguiano/Anguiano 1980: 26). 
Durante el periodo conservador se logro en 
forma pasajera una estabilizacion de la propie 
dad municipal a traves de leyes y decretos que 
prohibieron la venta de tierras comunales. 
Hasta este momento practicamente no existia 

un mercado libre para bienes; no habia una 
moneda especifica o constante; los salarios 
eran bastante bajos y la renta barata. 

2.3. La primera fase de la urbanization, 
iniciada por las Reformas Liberales 

2.31. Generalidades 

La primera fase de urbanization en la 
Ciudad de Guatemala, despues de su funda 
cion, se initio a finales del siglo XIX con la po 
litica reformista de los gobiernos liberales: 

La reorientation de la economia nacional 
al cultivo del cafe, y la estimulacion de 

inmigracion europea, crearon las condi 

ciones financieras para introducir en la 
Ciudad de Guatemala novedades infraes 
tructurales de la vida urbana europea del 

siglo XIX, asi mismo el cafe condiciono 
los ferrocarriles a las regiones del pais 
economicamente mas importantes para el 

mercado mundial. 

El centro de la ciudad recibio nuevos im 

pulsos funcionales a traves de la funda 
cion de los primeros bancos y del esta 
blecimiento de factorias y agencias co 
merciales extranjeras, ante todo europeas. 
Medidas politicas del gobierno liberal, 
como la expropiacion de bienes eclesias 
ticos; introduction de la ensenanza publi 
ca; reforma del aparato politico y de la 
administracion municipal, asi como la 
creacion de nuevas instituciones adminis 

trativas, motivaron los primeros cambios 

funcionales en el sector centrico (pero to 
davia sin modificaciones de la estructura 

espacial) y a finales del siglo XIX edifica 
ciones nuevas para las correspondientes 

instituciones, en parte ya en la periferia 
de la ciudad. 
Para asentar la nueva poblacion, ante to 

do de inmigrantes a la ciudad, se hizo 
por primera vez necesario proyectar nue 

vos barrios en la periferia del piano origi 
nal de la ciudad, pero todavia dentro del 
area urbana medida al principio. 

Como factor conservador en el desarrollo 
urbano de esta epoca, hasta mediados del pre 
sente siglo, debe mencionarse que a pesar de 
que la mayor parte de la propiedad municipal 
se transformo definitivamente en propiedad 
privada7, el nucleo de la sociedad urbana lo si 

guio constituyendo una oligarquia agraria poco 
interesada en desarrollar un sector privado en 
la ciudad, tal como lo menciona Mertins (1987: 
49-57) por ejemplo para Montevideo en su pe 
riodo liberal de 1861-1911. 

La poblacion siguio creciendo paulatina 
mente hasta finales del siglo XIX, en 1880 ha 
bia 55 728 habitantes, en 1893 67 818, y no fue 
sino hasta en el censo de 1921, con 112086 ha 
bitantes, que se manifiesta un crecimiento 
mas acelerado como repercusion de la elevada 
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migration del interior del pais hacia la capital, 

pero tambien del extranjero (ver cuadro 3). 
Esta primera fase de urbanization no se ca 

racterizo entonces por un alto grado de creci 

miento de la poblacion urbana que provocara 
crecimiento espacial excesivo y descontrolado 

(como lo mostraban ya en esta epoca otras 

metropolis latinoamericanas mas integradas al 
sistema economico internacional), sino fue 

mas bien producto del impulso de moderniza 
tion de la infraestructura urbana por parte del 

estado, favorecido por un cierto auge econo 

mico e inversiones extranjeras, juntamente con 

la proyeccion -tambien estatal- de nuevos ba 

rrios y cantones para la creciente poblacion sin 

recursos, y primeras suburbanizaciones para la 
clase alta. El impulso de urbanization se vio 
frenada a finales del siglo XIX por el estanca 
miento de la economia nacional (la creciente 
inversion extranjera, ante todo estadouniden 

se, se concentro mas en la region atlantica que 
en la capital) y debido a una inflexibilidad po 
litica durante la dictadura de Estrada Cabrera 

(1898-1920), y termino abruptamente con los 
sismos asoladores de 1917/18. 

23 2. Desarrollo del area urbana 

Las mencionadas ampliaciones urbanizadas 
a traves del trazado estatal de nuevos barrios 
se realizaron ya antes del final del siglo XIX, 
durante los gobiernos de los generales J.R. 
Barrios, L. Barillas y J.M. Reyna. Durante las 
dos decadas de la dictadura de Estrada 

Cabrera, con exception de una pequena su 

burbanization para la clase alta en el norte de 
la ciudad, solamente se 'llenaron' las nuevas 

urbanizaciones. 

Esta fase de expansion, dirigida por el 

Estado, se puede subdividir en dos etapas: 

a) Creation de nuevos cantones durante los 
anos 70 y 80 para la inmigrante mano de 

obra, necesaria para la construccion y el 
mantenimiento de las nuevas instalacio1 
nes, establecimientos e instituciones ca 

pitalinas. 

b) La de los anos 90, con la exploration del 
suburbio del sur para estratos privilegia 

dos -nacionales y un creciente numero 

de inmigrantes extranjeros- de la ciudad. 

Los nuevos cantones se ubicaron todavia 

dentro del limite urbano proyectado con la 
fundacion de la ciudad, delimitado por profun 
dos barrancos que la rodean. El Estado corn 

pro los terrenos necesarios; en parte se trato 

tambien de bienes eclesiasticos expropiados. 
Estos nuevos asentamientos de la clase media 

baja, asi como las primeras incorporaciones de 

pueblos cercanos, que representan los nucleos 
de las actuales zonas urbanas 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 
rodearon el area central como un anillo (hasta 
donde lo permitieron los barrancos) con una 
concentration en el sur-oeste de la ciudad, a 
los dos lados de la arteria al Pacifico. 

La suburbanization en el sur de la ciudad 
en forma de un paseo con jardin publico, al es 
tilo europeo, no provoco todavia gran asenta 

miento de viviendas permanentes, y la elite si 

guio viviendo en el centro de la ciudad. 
Hasta finales del siglo XIX, la distribution 

espacial de poblacion segun estatus y prestigio 
social aun no habia cambiado; siendo el es 

quema colonial todavia valido, solamente su 
frio una densificacion en la parte central y una 

ampliation en la periferia. El emplazamiento 
marginal de la inmigrante poblacion pobre era 
entonces menos un problema por falta de es 

pacio en los sectores mas centrales, que expre 
sion de la persistente gradiente social central 

periferica y del todavia escaso cambio funcio 
nal en el nucleo urbano (Caplow 19,66). 
Subdivisiones de casas centricas con el fin de 

alquilar cuartos o alojamientos populares al es 
tilo de conventillos (palomares en Guatemala), 
como mencionan Baehr (1978: 28) y Mertins 
(1987: 54-55) para Santiago de Chile y 

Montevideo en la segunda mitad del siglo XIX, 
solo surgieron en la Ciudad de Guatemala va 
rias decadas mas tarde. 

En el ano de 1877 fueron sustituidos los 
nombres propios de calles centricas por una 
nomenclatura sistematica: las enumeradas 

"avenidas" conducian de norte al sur y las "ca 

lles" de oeste al este, subdivididas por la 8. ca 
lle y la 6. avenida en sus respectivas partes 

N(orte), S(ur), P(oniente) y O(riente). Los ca 

llejones conservaron su nombre propio. 
En el PRIMER DIRECTORIO DE LA CAPITAL 

del ano 1894 aparecen 10 cantones para la ciu 
dad: 
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CANTON CENTRO: (hoy parte central de zona 

1) corresponde al damero historico, proyecta 
do en la fase inicial de la ciudad. 

CANTON CANDELARIA: (hoy el sector tradi 
cional de zona 6), con LA PARROQUIA -que 
corresponde al primer asentamiento provisio 
nal despues del traslado de la capital- en 1881 
anexado a la ciudad como canton unico. Los 
dos eran municipios independientes desde 
1873. 

CANTON JOCOTENANGO: (hoy nucleo histo 
rico de zona 2), el antiguo poblado indigena al 
norte de la ciudad del mismo nombre, luego 
municipio independiente e incorporado a la 
ciudad en 1879. 

CANTON LIBERTAD: (hoy la parte meridional 
de zona 1), proyectado en los anos 70 al pie 
del fuerte "San Jose", se convirtio muy pronto 
en uno de los barrios mas poblados y pobres. 

CANTON ELENA: (parte de la actual zona 3), 
trazado en 1883 en la periferia poniente en te 
rrenos del Hospital "San Juan de Dios". 

CANTON BARRIOS: (tambien parte de la zona 

3), uno de los primeros asentamientos creados 

por el propio presidente Barrios para el aloja 
miento de numerosa mano de obra, necesaria 
a sus ambiciosos planes de modernization ur 
bana. Al oeste del canton se ubico el nuevo 
"Cementerio General", tambien decretado por 
el presidente. 

CANTON BARILLAS: (la parte mas meridional 
de zona 3), creado con el mismo objetivo del 
canton Barrios algunos anos mas tarde bajo la 

presidencia de Barillas. 

CANTON LA PAZ: (toda la zona 8), representa, 
como ya lo hemos mencionado antes, el pri 
mer eje del desarrollo urbano, formado a tra 
ves de la arteria sur-oeste de la ciudad, actual 
Avenida Bolivar. Al principio un asentamiento 

espontaneo de actividades terciarias, legaliza 
do por el gobierno con la compra y lotificacion 
del terreno "Potrero de Bolafios". Tuvo tanta 

poblacion este canton, que le concedieron en 

1916 estatus de municipio y el dictador Estrada 
Cabrera initio, en 1918, el proyecto de crear 
una cabecera para tal municipio (Ciudad 

Estrada Cabrera), pero despues de su caida lo 
anexaron nuevamente como canton de la capi 
tal (Urrutia 1961: 524-25). 

CANTON INDEPENDENCIA: (hoy la parte sur 
de zona 5 y zona 10 hasta la 2. calle), antiguo 
pueblo San Pedro de las Huertas, luego muni 

cipio con el mismo nombre. En 1885 con el 
nombre Independencia fue anexado a la ciu 

dad, ano en que el gobierno inicio la lotifica 
cion de terrenos adicionales para este canton 
(Urrutia 1961: 523). 

CANTON EXPOSICION: (hoy zona 4), al sur 
del canton Libertad, creado como barrio 
'Recreo' en el terreno de la finca estatal del 

mismo nombre y hasta 1886 solamente pobla 
do con 40 casas. En 1890 decreto el propio 
presidente Barillas la formation del canton 

Exposition para ubicar en su centro el pabe 
llon guatemalteco de la 'Exposition Mundial' 
de Paris en 1889. Asi nacio, bajo la direccion 
del ingeniero estatal de esta epoca, Claudio 
Urrutia, el primer diseno en forma de diagona 
ls, hoy las 'rutas' y 'vias' de la zona 4. 

Para el periodo entre 1894 y los terremotos 
de 1917/18 aparecen todavia los siguientes 
cantones, sin informacion exacta acerca del 

ano de su creacion. 

CANTON URBANA: (hoy parte de zona 1), pe 
quena colonia al este de la ciudad, formada 

por una compafiia constructora para urbanizar 

los antiguos terrenos de Montenegro 
(Villacorta 1926: 169-70). 

CANTON LAS CHARCAS: (hoy zona 12), ya en 
el ano de 1883 el gobierno compro una parte 
de la gran finca 'Las Charcas' en el sur-oeste de 
la ciudad, con el proposito de continuar el can 
ton La Paz en esa direccion. Decadas despues 
se lotifico en este terreno el populoso barrio 
'Reformita'. 

CANTON PAMPLONA: (hoy parte de la zona 

13), representa una pequena urbanization en 
tre La Paz, Las Charcas y el naciente 'Parque 

Aurora'. 

Respecto a la poblacion de los distintos can 
tones solamente se cuenta con la informacion 
del DIRECTORIO DE LA CIUDAD DE GUATE 
MALA del ano de 1886: 
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Cuadro No 1 

Distribucion de casa por Cantones/Barrios, 1886 

Canton/Barrio Numero de casas 
en total en % 

Centro 3-159 62,6 
Barrio Candelaria 454 9,0 

Bariojocotenango 163 3,2 
Canton Libertad 258 5,1 
Canton Recreo 40 0,8 
Canton Barrios 388 7,7 
Canton La Paz 440 8,7 
Canton Independencia 77 1,5 
Canton Elena 70 1,4 

Total 5.049 100,0 

En sentido espacial los nuevos barrios de la 
ciudad sobrepasaron al nucleo antiguo, pero la 

poblacion estaba todavia dispersa. Viviendo la 

mayor parte (75%) en sectores tradicionales 

(Centro, Candelaria y Jocotenango). 
Si bien en las primeras dos decadas del go 

bierno liberal el ensanchamiento de la ciudad 
busco dar alojamiento al creciente numero de 
obreros y pequenos empleados, en cambio el 

presidente J. M. Reyna Barrios (1892-98) persi 
guio otros fines. Como tipico representante de 
la oligarquia eurocentrica, enfatizo ornamentar 
"su" ciudad tomando como ejemplo el Paris de 

Haussmann, en boga para muchas metropolis 
latinoamericanas de aquella epoca. 

A este gobernante se debe el inicio de la ur 
banization de suburbios al sur de la ciudad, las 

hoy prestigiosas zonas 9 y 10. Ampliando la 

conception del canton Exposition, decreto en 
1892 la creation de un "Jardin Publico" para 
asentar en este terreno instalaciones de una 

pronta "Exposition Centroamericana", invitan 
do para este ambicioso evento a todas las na 
ciones importantes del mundo. La primera me 
dida de dicha obra fue construir un eje central 
en forma de boulevard o paseo. La exposition 
se inauguro en 1897; no tuvo el exito esperado 
y su costo dejo como consecuencia la banca 
rrota de las finanzas estatales. 

En aquella epoca el area del sur de la ciu 
dad casi no estaba poblada. Ademas de los ya 
mencionados pueblos de' Ciudad Vieja y Villa 
de Guadalupe -los cuales se unieron en 1886 
para formar el municipio Guadalupe-, en este 

lugar solamente habia fincas particulares; la 

unica conexion con la ciudad era una vieja ve 
reda que corresponde a la actual prolongation 
de 10a. Avenida sur. Para crear conexion mas 

propicia se nivelo en 1893 una prominentia, 
conocida como "El cielito" en la 17. calle orien 
te y prolongandose la 7. avenida hacia el sur, 
cortando las diagonales del canton Exposition, 
hasta terminar en una placita llamada "11 de 
marzo" (donde hoy se encuentra el hotel 
Plaza). El nuevo "Boulevard 30 de junio", hoy 
"La Reforma", se ubico por varias razones una 

cuadra mas al este y se conecto con la prolon 
gada 7. Avenida a traves de una diagonal. 

En 1894 se elaboro, bajo la direccion de los 

ingenieros estatales Urrutia y Gomez, un am 

plio plan regulador para el futuro desarrollo 
del area urbana, el cual se realizo en las si 

guientes decadas casi sin modificaciones 

(Caplow 1966: 33). Con este proyecto se am 

plio el diseno del jardin publico hasta la lotifi 
cacion de los terrenos a ambos costados del 

paseo, complaciendo asi aspiraciones de algu 
nos miembros de la clase alta, pero ante todo 
de los inmigrantes de ultramar para construir 
sus quintas, villas o chalets con jardin exterior, 
al principio como domicilio de fin de semana 
o vacaciones, luego permanente. Decisiva en 
esta proyeccion fue la ruptura del tradicional 
esquema concentrico de estructura espacial de 
la poblacion del centro a la periferia segun 
rango y prestigio; por primera vez se asento 

parte de la elite fuera del nucleo, iniciandose 
un continuo proceso de traslacion de funcio 
nes de alto rango hacia el sur de la ciudad. 
Tambien en sentido arquitectonico se rompio 
por primera vez la dominancion absoluta de la 

casa-mudejar para viviendas formales, constru 

yendo casa en estilos importados. 
Despues del asesinato de Reyna Barrios en 

1898, durante 22 anos de dictadura de Estrada 
Cabrera, vivio la ciudad un periodo poco fruc 
tifero para su desarrollo. Solo hay que mencio 
nar una segunda pequena suburbanization pa 
ra la clase alta en el norte de la ciudad, pro 
ducto de la obsesion del dictador por levantar 

templos en honor de la diosa Minerva en todo 
el pais. Ya durante el gobierno de Barrios se 
habia construido en la peninsula ubicada entre 
los barrancos al norte de Jocotenango un hipo 
dromo, y para la famosa "Feria de 

Jacotenango" este lugar era uno de los mas vi 
sitadbs de la ciudad. Con la construction del 
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tempio y parque a Minerva se prolongo tam 
bien la central 6. Avenida hacia el norte, 11a 
mandose "de Minerva" o "del Hipodromo" (hoy 
Simeon Canas), partiendo de la antigua plaza 
de Jocotenango, luego "Parque Estrada 
Cabrera", ahora "Morazan". Muy pronto, debi 

do a una favorable conexion con el sector cen 
tral de la ciudad, se levantaron lujosas mansio 
nes a lo largo de esta avenida, habitadas en 

gran parte por extranjeros. En el DIRECTORIO 
NACIONAL de 1908 se encuentran ya 20 direc 
ciones de alto rango, como por ejemplo el con 
sulado frances y belga (para la ,Reforma' sola 

mente se mencionan 8 villas). Pero una expan 
sion mayor en esta direction fue limitada por 
profundos barrancos. 

En el DIRECTORIO arriba citado se lee que 
en 1908 la extension para la ciudad era de 7 
km en direction norte-sur y solamente 2 km de 
oeste a este. La poblacion alcanzo el numero 
de 90 000 hab., con 14 000 casas. Esto significa 
que la poblacion aumento en comparacion con 
las cifras de 1893/94 solamente en un 15%, pe 
ro la cantidad de casas en casi 60%. Una expli 
cacion de este fenomeno se puede encontrar 
en la construccion de multitud de edificios 
nuevos para la creciente economia agro-expor 

tadora, como factorias, agencias extranjeras, 

negocios para mercancias importadas, bancos 

y oficinas. Tambien se intensified la construc 
tion de viviendas, bajando asi el numero de 
habitantes por casa. A muchos empleados 
menores hasta entonces albergados por tradi 
tion en casas del "patron", se les dio oportuni 
dad de construir humildes viviendas propia^ en 
las nuevas lotificaciones estatales en la perife 
ria capitalina. Con las reformas liberales y su 
economia cafetalera se establecio tambien una 
nueva clase urbana media-alta (ante todo de 

ladinos), que construyeron sus casas en la ca 

pital, pero sin tantos familiares y dependientes 
como si era costumbre dentro de la oligarquia 
tradicional. 

2.33. Cambios en la estructura del sector 
central 

A pesar del ensanche del espacio urbano, la 
vida de los capitalinos siguio centr&ndose en el 
sector tradicional. El nucleo funcional de la 

ciudad casi no se expandio, pero cambia con 
siderablemente en el breve periodo de 1871 a 
finales del siglo XIX. 

La estructura espacial de la poblacion res 

pecto al declive social central-periferico no su 
frio cambios esenciales, pero la clase alta se 
extendio dentro del sector central, obligando a 
los estratos medios y bajos a asentarse en luga 
res mas perifericos, incluso en los nuevos ba 
rrios. Sobre la distribution de poblacion dentro 
del sector central hay claros indices de una 
construction mas densa hacia el oriente y el 
sur. 

Para el comercio se manifiesta la misma ten 
dencia: expansion dentro del sector central, 
ante todo hacia el sur y el este, con manteni 
miento del orden central-periferico respecto al 

prestigio de los establecimientos. El area al 
costado sur y este de la plaza central con el 
mercado atras de catedral; el "Portal del 
Comercio" con sus negocios modernizados y el 

"Pasaje Aycinena" (finalizado en 1894) conti 

guo a la plaza, formaban todos el centro co 
mercial de la ciudad, que se extendio ante todo 
hacia la 5. -9. Avenida sur y la 6.-10. "Calle 
oriente". En la 18. calle se construyeron dos 
nuevos mercados ("La Placita" y "Del Calvario") 
y se formo un centro secundario para necesi 

dades de los nuevos barrios colindantes de cla 
se media y baja; la estacion de ferrocarriles, 
ubicada a finales del siglo XIX en esta misma 
area, fue foro adicional para el asentamiento 
de actividades terciarias. 

Generalizando, puede resaltarse que la pla 
za central sigue como punto nuclear para el 
area comercial de la ciudad, con una densifica 
cion a traves del creciente numero de comer 

cios de alto rango en mercancia importada. 
Hubo expansion comercial hacia el sur y el es 
te, la primera corresponde a establecimientos 
de prestigio, la segunda influenciada por el 
mercado central. El subcentro en la 18. Calle 
con comercio de rango menor se esparcio ha 

cia las Avenidas-Sur centrales, que soportaron 
en sus dos puntos finales un despliegue de ac 
tividades comerciales, pero con calidad dife 
rente. 

El centro tradicional de la ciudad sufrio tam 
bien cambios en materia de funcion institucio 
nal. Se pueden distinguir aqui las dos fases 
mencionadas de hacer prevalecer la politica li 
beral-reformista: 
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a) anos 70 y 80, bajo el principio de la nece 

sidad y utilidad; 

b) fase decorativa de los 90, favorecida en 

tal sentido por un presidente arnbicioso. 

Los primeros presidentes liberales se vieron 

ante la tarea de dar albergue, por un lado, a las 

nuevas instituciones de la reformada y amplia 
da administration estatal (nuevos ministerios, 
banco nacional, estadistica, una aduana mas 

efectiva, etc.) y, por otro el ejercito y policia 

profesionalizada 
en ese entonces, asi como pa 

ra la educacion y prevention social ahora esta 

tal. En parte, se utilizaron para tales fines los 

bienes eclesiasticos expropiados, provocando 
asi una primera modification de la asquitectura 
colonial. Edificaciones nuevas, como el 

'Hospital general', el 'Asilo de dementes', la 

'Penitenciaria', etc., se convirtieron ya mas en 

la periferia. Los edificios publicos, antes de la 
reforma liberal concentrados en area de la pla 
za central, sufrieron entonces una primera fase 

de decentralization, pero todavia dentro del 
centro de la ciudad. 

En los anos 90 el espiritu de los capitalinos 
fue impactado ante todo por dos nuevos edifi 
cios representatives: 'Registro de la Propiedad 
Inmueble', en la 9. Calle/10 Avenida, y el ahora 

ya no existente 'Palacio presidential' en la 8. 
Calle entre 4 y 5. Avenida, ambos en el asi lla 
mado estilo del "renacimiento frances", el esti 
lo oficial en esta decada. La Aduana, primero 
ubicada al costado sur de la ,laza central y des 

pues de la reforma liberal trasladada al edificio 
del antiguo convento de 'San Francisco' en la 
6. Avenida sur, recibio ahora, debido al cre 
ciente volumen comercial, un espacioso, fun 

cional y decorativo'"edificio propio al este de la 
ciudad. Al sur, junto con el proyecto de jardin 
publico, se construyo el cuartel de artilleria, el 
'Instituto Nacional Agricola de Indigenas', los 

edificios para la 'Exposition Centroamericana', 
todos al costado oriental del paseo; el 'Palacio 

Reforma', utilizado como museo nacional, al fi 
nal del mismo en el lugar del hoy 'Obelisco'. 
Durante la administration de Reyna Barrios no 
solamente se creo un area recreativa en el su 

burbio sur, sino tambien se remodelaron varias 

plazas del area central, convirtiendolas en par 
ques publicos, asi como la plaza central o 'de 

Armas', despues llamada "Parque Central". 

La fisionomia de las casas particulares en el 
centro de la ciudad sufrio visible cambio; si 

guieron las casas con patio interior, pero en 

gran parte ya sin los tradicionales elementos 

coloniales, y se construyeron, ante todo des 

pues de inaugurarse la primera fabrica de ce 
mento en 1901, edificios de dos o mas niveles. 

Se debe mencionar tambien las innovacio 
nes infraestructurales en la ciudad, que modifi 
caron durante esta primera fase de urbaniza 
tion el casco historico de la ciudad. Gran parte 
del sector central recibio adoquinado y aceras, 
en 1879 se introdujo el alumbrado publico de 

gas y poco despues, en 1885, el electrico. El 

transporte urbano, en funcion desde 1882 con 
tranvias tirados por caballos y mas tarde con 

motor, provoco el surgimiento de estableci 
mientos comerciales a lo largo de sus cinco li 

neas; la parada principal para todas las lineas 
se localizaba en la plaza central. Se inicio la 
construction de un boulevard de circulation, 
pero no llego a concluirse (Contreras Pinillos 
1977: 47-48). El ferrocarril contribuyo a traves 
de sus edificios centrales (estaciones, aduana) 
a urbanizar la periferia sur y este. 

Tomando el telefono, introducido en 1884, 
como indice en la distribution de los servicios 
en la ciudad, tal como aparece en el DIRECTO 
RIO NACIONAL de 1908 las direcciones capita 
Unas con numero de telefono, se hizo la si 

guiente evaluation: 
Con base en las cifras del cuadro 2 y de la 

figura 6, donde se marcan todas las calles y 
avenidas del sector central con alguna cone 
xion telefonica, se puede constatar lo siguien 
te: 

Las avenidas centricas, ante todo al sur 
de la plaza central, son las mas favoreci 
das debido a una concentration de fun 
ciones de alto rango. Las Avenidas-sur 
tienen mayor numero de conexiones que 
las calles en total. Dentro de las calles 

hay una densificacion del servicio telefo 
nico en las Calles-oriente y poniente al 
sur de la plaza, con mayor prolongation 
en las calles orientales. El norte del sector 
central esta definitivamente sub-repre 
sentado, excepto la 5., 6. y 7. Avenida 

norte, que constituyen los ejes centrales. 
Esto significa que la representation de te 
lefonos en las distintas calles y avenidas 
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del sector central muestra un cuadro que 
coincide con el cuadro de distribucion de 
actividades comerciales y densidad de la 
construccion: concentration en el area 

sur-oriental y a lo largo de las Avenidas 
Centrales. 

Cuadro No. 2 

Distribucion de telefonos por Area, 1908 

Area Numero de 
telefonos 

Avenidas Norte 78 
Avenidas Sur 329 

Total avenidas 407 

Calles Oriente 165 
Calles Poniente 130 

Total calles 295 

Callejones 20 

Pasaje Aycinena 6 

Total sector central 728 (93%) 

Avenida de Minera 12 
Avenida Reforma 7 
Avenida del Guarda Viejo 9 
Calle de Matamoros 3 
Calles y avenidas perifericas menores 22 

Total sectores perifericos 53 (7%) 

Total ciudad 781 (100%) 

Fuente: Elaboration propia, basada en Directorio 
Nacional 1908). 

En los sectores perifericos tiene la 
Avenida Minerva (prolongation de la 6. 
Avenida hacia el norte con residencias de 

lujo) todavia una ventaja sobre la tam 
bien lujosa,pero mas lejana Avenida 
Reforma en el suburbio sur. En la arteria 

principal en el sur-oeste de la ciudad, 
Avenida del Guarda Viejo (Canton La 
Paz) -densamente poblado por activida 
des terciarias, pero de bajo rango- exis 
ten solamente 9 telefonos. 

El cuadro general es, que el 93% de los 
telefonos se distribuyeron en el casco an 

tiguo-central de la ciudad y solamente un 
7% en las nuevas secciones del area urba 
no. 

2.4. El periodo de reconstruction y 
consolidation entre los terremotos 
de 1917/18 y la Revolucion de 1944 

Una serie de fuertes movimientos sismicos 
en diciembre de 1917 y enero de 1918 destru 

yo o dano la mayor parte de construcciones en 
la Ciudad de Guatemala. El censo de 1921 re 

gistra que todavia un 43% de los edificios son 
"barracas". Los palacios coloniales alrededor de 
la plaza central se desplomaron definitivamen 
te; pero tambien la mayoria de edificios publi 
cos, construidos al final del siglo XIX (Palacio 
Presidencial, Aduana, Palacio de la Reforma), 
ni los mas recientes (bancos, agencias, nego 
cios, etc.) resistieron esos terremotos. Las vi 

viendas se vieron afectadas en todos los secto 
res de la ciudad8 tanto las nuevas mansiones en 
los suburbios como las tradicionales casas cen 
tricas. Sobre la destruction en los barrios po 
bres no se encuentra documentation, pero 
Villacorta (1926: 183) menciona todavia para 
mediados de los anos 20 cuatro campamentos 
provisionals con 5 926 habitantes en total 
(5.5% de la poblacion), ubicados ante todo en 
la orilla oriental de la ciudad. 

La catastrofe coincidio con una fase de gran 
estabilidad economica y politica en Guatemala. 
La caida del precio del cafe en 1917 provoco 
junto' con las malas cosechas de los anos 
1918/19 una grave crisis financiera. Solamente 
un pequeno sector de la poblacion, con sufi 
cientes reservas eeonomicas, fue capaz de le 

vantar sus viviendas y negocios inmediatamen 

te despues de los terremotos. Los demas habi 
tantes se las arreglaron, en la mayoria de casos 
en forma provisional. El caos general despues 
del desastre debilito tambien el poder del dic 
tador Estrada Cabrera, quien encabezaba el go 
bierno desde 1898. Un levantamiento popular 
lo arrojo del poder en 1920. El congreso nom 
bro como presidente a uno de los terratenien 
tes mas ricos del pais, Carlos Herrera. Este fue 
sustituido dos anos mas tarde por el militar 
Jose Maria Orellana, a traves de un golpe de 
estado. Queda claro que en medio de esta con 
tienda por el poder la reconstruction de la ciu 
dad jugo un papel secundario para las institu 
ciones estatales, dejando las pocas iniciativas 
en manos del sector privado. 

Como repercusiones generales de los terre 
motos en la estructura urbana se pueden men 
cionar: 
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En la construccion se retorno a edificios 
con un solo nivel. 

Tanto en viviendas de todos los estratos 
sociales como en edificios publicos9 se 
utilizo preferentemente bahareque como 
material de construccion. Con concreto 

armado, que demostro su resistencia a 
los movimientos sismicos, se construye 
ron muy pocos edificios por su alto cos 
to. Lamina de zinc sustituyo a la teja y te 
rraza compuesta, eliminando asi otro ele 

mento colonial en la fisionomia de la ciu 
dad. 

El tranvia se sustituyo por un sistema de 
buses mas funcional, desde entonces en 
manos de empresas privadas. La utiliza 
tion de bases contribuyo considerable 
mente a una creciente integration de los 
barrios perifericos de la vida urbana. 

Frente a la destruction y las pestes10, los 
estratos acomodados buscaron refugio 
en suburbios, especialmente al sur, don 
de levantaron casas importadas de made 
ra. Este movimiento constituyo un fuerte 

impulso para la urbanization hacia la 

"Reforma", a pesar de que muchos de los 
miembros de la elite tradicional regresa 
ron despues de algun tiempo al casco 

antiguo. 

Los estratos menos favorecidos, golpea 
dos por los terremotos, buscaron solucio 
nar su problema de vivienda a traves de 
los primeros asentamientos espontaneos, 

ocupando terrenos baldios al este y oeste 
del sector central. 

En forma global, los terremotos no cambia 
ron el modelo urbano, ya que la reconstruc 
tion se llevo a cabo segun el antiguo patron, 
pero la tendencia de traslacion del asiento de 
la clase alta se acentuo. El surgimiento de los 

primeros asentamientos marginales (slums) - 

como Gallito, Abril, Recollecion, San Diego- se 
encuadro todavia en el tradicional asiento peri 
ferico de la clase pobre. Algunos de estos 
asentamientos se lotificaron y fueron adjudica 
dos gratuitamente, otros retardaron su legiti 
mation por decadas. Zonas de deterioro den 

tro del casco historico-central, que ya existian 
en esta epoca en otras metropolis latinoameri 

canas, no se formaron en la Ciudad de 
Guatemala, aun despues de los terremotos. 
CAPLOW (1966:52) es de la opinion que la ca 
tastrofe evito una obsolencia de la construc 

tion: edificios con amenaza de ruina fueron 

derrumbados, y para los habitantes del sector 
central no era ningun obstaculo economico o 
social levantar nuevas casas. 

La distribution de poblacion segun su es 
tructura social, mostro hasta mediados del pre 
sente siglo entonces solo un cambio de mode 
lo: la ruptura del estatus centrico de la clase al 
ta a traves de una reforzada tendencia a asen 

tarse en el sector suburbano de la Reforma, y 
en forma bien limitada en el norte de la ciu 
dad. Pero se trato ante todo de miembros de la 
"nueva oligarquia", en gran parte inmigrantes. 
CAPLOW (1966:41) hizo una evaluation de es 
ta tendencia para el ano de 1948 y encontro, 
que de las familias elitarias antiguas que ya vi 
vian en la epoca de la Independencia cerca de 
la plaza central, un 70% de elias todavia per 

manecia en su localization tradicional. De la 

oligarquia que surgio a finales del siglo 19 con 
la economia del cafe, cerca de la mitad vivia 
todavia en el centro. De un grupo selecciona 
do de inmigrantes alemanes, solamente un 
14% permanecio en el distrito central, el resto 

paso a ser suburbano. 

En un piano de 1936 encontramos no sola 
mente el lado este de la Reforma, con los anti 

guos pueblos de Ciudad Vieja y Villa de 

Guadalupe y la finca Santa Clara, mas densa 
mente poblado, sino tambien la fraction al 
oeste -perteneciente a la finca Tivoli- ya traza 

da y lotificada en gran parte. 
Ninguna otra expansion visible del area ur 

bana se manifiesta en este periodo, solamente 
se densifica la construction en los ya existen 
tes cantones. El numero de habitantes (112 082 
en 1921 y 166 456 en 1983) ha crecido en un 

40%, y el espacio urbano -proyectado metodi 
camente a finales del siglo 19- todavia fue ca 

paz de absorber este crecimiento poblacional. 
La funcion institucional o administrativa su 

frio un cambio en el sentido de una decentrali 
zation, pero todavia dentro del sector centrico. 
Como ya lq mencionamos, los edificios del go 
bierno y de la municipalidad, los viejos y obso 
letos portales de la plaza central, se derrumba 
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ron con los terremotos y las respectivas depen 
dencias buscaron alojamiento provisional en 
otros edificios del centro. Fue durante la dicta 
dura de Ubico (1931-44) que se construyeron 
nuevos edificios administrativos: el actual 
Palacio Nacional en la manzana de la antigua 
Municipalidad, la Policia en la 6., el Correo en 
la 7. y Sanidad Publica en la 9. Avenida. La 

Aduana se construyo de nuevo en el mismo si 
tio con otro estilo, y el Congreso de la 

Republica recibio por primera vez un edificio 

propio en la 9. Avenida, al igual que la Corte 

Suprema de Justicia. El primer Aeropuerto y un 

campo de exposition se ubicaron en el terre 
moto de la finca "Aurora", al extremo sur de la 
ciudad, siguiendo la suburbanization en esta 
direction. 

El centro comercial de la ciudad no sufrio 
cambios en su ubicacion y estructura general, 
pero aparecieron en mayor numero estableci 

mientos de alto rango con mercancia importa 

da, casi exclusivamente en manos de extranje 
ros. El Portal del Comercio, danado por los te 

rremotos, se reconstruyo en el estilo actual, pe 
ro las tiendas del Pasaje Aycinena se transfor 

maron en oficinas; despues se construyo el 

Pasaje Rubio en la misma manzana; los nego 
cios de las avenidas-sur centrales se moderni 

zaron y aparecieron lujosos edificios como "La 
Perla". Los establecimientos para el consumo 

popular se densificaron en los alrededores del 
Mercado Central y de la 18. Calle. 

Como conclusion, para este periodo inter 
medio entre la primera fase de urbanization a 
finales del siglo 19 y la segunda, que comienza 
a mediados del siglo presente, se puede decir 
lo siguiente: 

A pesar de la implementation de servicios 
modernos para la clase privilegiada de 

Guatemala, como por ejemplo un eficaz siste 
ma de desagiies, asfalto, servicio de buses, ae 

ropuerto, teatros, negocios y hoteles de lujo, 
etc., persistieron las tradicionales estructuras 

urbanas, manifestandose esto en la permanen 
cia casi intacta de la tradicional estructura so 

cio-espacial de la poblacion. No habia zonas 
deterioradas en el sector central que permitie 
ran la invasion de clases mas bajas hacia ella, 
como sucedio en otras grandes ciudades del 

subcontinente en esta epoca. Las casas del cas 

co historico tampoco sufrieron grandes cam 
bios funcionales o fraccionamiento, debido a 

Cuadro 3 

Ciudad de Guatemala: 
Crecimiento poblacional 

Ano Habi- Aumento 
tantes promedio 

anual (%) 

Santiago ca 

(Antigua) (ca. 1600 11 000 
1680-89 26 750 
1773 28 000 
1778 12 500 
1989 20 666 

Ciudad de 
Guatemala 1778 11 000 

.7.0 
1794 23 434 

.0.6 
1824 28 000 

.1.8 
1880 55 728 

.1.7 
1893 67 818 

.2.3 
1921 112 086 

.2.9 

1940 174 868 
.6.2 

1950 284 276 
.7.2 

1964 572 671 
.2.5 

1973 700 504 
.1.0 

1981* 754 243 
.5.0 

1989 1 057 210 
* El censo de 1981 es poco confiable segun varias 

fuentes, indica cifras bastante bajas y por eso las 
tasas de crecimiento promedio anual no son rea 
les. Hubo un aumento de migrantes hacia la capi 
tal despues del terremoto de 1976; la tasa calcula 
da entre 1973 y 1989 (sin tomar en cuenta la cifra 
de 1981) muestra un crecimiento anual de 3 2%. 

Fuentes: Lutz (1982); Langenberg (21981); Directorio de la 
Ciudad de Guatemala (1881); Censos de 1893, 
1921, 1940, 1950, 1964, 1973, 1981; "Guatemala, 
poblacion urbana y rural estimada por departa 
mentos y municipios, 1985-90" (INE, 1989). 

una inmovilidad respecto a la propiedad, im 
posibilitando asi un mercado libre y competen 
te de bienes raices. Existia concentration co 

mercial e institucional en el centro de la ciu 
dad, pero nunca en grado tal que se formara 
una "city"; crecimiento vertical no se manifesto 
entonces. Predomino aun como estilo de 
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vivienda -ajustada a modernas comodidades 

la casa espaciosa con patio interior; solamente 

en los suburbios aparecieron estilos europeiza 
dos. En los barrios populares siguio predomi 
nando la asi llamada 'barraca'. 

Con los cambios revolucionarios de indole 

politico, economico y social a partir de 1944, 
se initio una ruptura fundamental de la estruc 

tura urbana todavia conservadora. Los plantea 

mientos progresivos de la administration cen 

tral y municipal trajeron consigo cambios fun 

cionales profundos para la Ciudad de 

Guatemala. Una explosiva tasa del crecimiento 

vegetativo de la poblacion en general y la li 

quidation de la reforma agraria en 1954, pro 

vocaron inmensa migration hacia la capital, 
mas que duplicando su numero de habitantes 
entre 1950 (284 276) y 1964 (572 671), rom 
piendo asi los limites urbanos validos desde la 
fundacion de la ciudad y causando corrientes 
sociales intraurbanas de dimensiones hasta en 
tonces desconocidas. Producto de este proce 

so, fue el abandono definitivo del centro por la 
clase alta y la invasion de esta zona por estra 
tos mas bajos, con todas sus consecuencias en 

forma de cambios funcionales y estructurales, 
el aparecimiento de un cinturon de asenta 
mientos informales alrededor del sector centri 

co, y una expansion enorme de los barrios de 
clase media. 

Figura No. 1 

El Valle Central de Guatemala con las antiguas y la actual capital 

Fuente: Sandner (1969), pag. 127. 

Volcanes z= Zonas montanosas muy quebradas 

~Z~/ZZ ... - Pendiente del lado del Pacifico 
Altiplanicies Zonas montanosas moderadas 

- 
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Figura No. 2 

.-* ?1 i ̂ l SB / / antigua CIUOaVdE guatemala 
CDnnnnT til .1 11M H / / U*?nttdo por ti Agr1?nsor Rivera 
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Fuente: Lutz (1982) 

1. Catedral 
2. Capilla del Socorro 

3. Casa de los Curas 
4. Palacio Arzobispal 
5. Real Palacio 
6. Casa de Moneda 
7. Plaza Mayor 
8. Municipalidad 
9. Seminario y Universidad 
10. Hospital de San Pedro 
11. Casa de Recogidas 
12. Santa Clara 

13. San Francisco 
14. Escuela de Cristo 
15. Beatas de Belen 
16. Hospital de Belen 
17. Cruz del Milagro 
18. Convento de Conception 
19. Colegio de Ninos 
20. Hospital de San Juan de Dios 
21. Santo Domingo 
22. Beatas Indias 

23. Beatas de Sta. Rosa 
24. Dolores de Abajo 
25. Dolores de Arriba 
26. Candelaria 
27. Oratoria de Espinosa 

28. Capuchinas 
29- Sta. Teresa 

30. Santa Catarina 

31. Merced 
32. Arco de Sta. Catarina 

33. San Sebastian 

34. Nta. Sra. de. Manchen 
35. Cruz de Silverio 

36. Cruz de San Felipe 
37. Cruz de Piedra 

38. San Antonio 

39. Santiago 
40. El Chajon 
41. Recoleccion 
42. San Jeronimo y Aduana 

43. San Lazaro 
44. Espiritu Santo 
45. Santa Lucia 
46. San Agustin 
47. Compafiia de Jesus 
48. Sr San Jose 
49. Remedios 
50. Carmen 
51. Calvario 
52. Matadero 
53. Santa Cruz 
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Figura No. 3 

Area inicial de la ciudad de Guatemala, pueblos indigenas dependientes y 
vias de comunicacion (1800) 

^^^^ 

Fuente: Langenberg (1981), pag. 34. ESSSI 
Eo&fl Area construida 

Escala: 1:97 500 

A Barrancos 
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Figura No. 4 

Ciudad de Guatemala: Division Administrativa, 1791 

,_J !ODODQ[tnngnoa7iHWy 
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? 
Fuente: Langenberg (1981), pag. 43 
Escala: 1: 25 000 

Cuarteles Barrios 

San Agustin 1 = El Peru 
2 = San Juan de Dios 

Plaza Mayor 3 = Escuela de Cristo 

4 = San Sebastian 

Santo Domingo 5 = havanna 

6 = 
Capuhinas 

La Merced 7 - 
Sagrario (o catedral) 

8 - San Jose 

Candelaria 9 - 
Tanque 

10 = Marrullero 

Uztariz 11 - 
Ojodeagua 

12 - Santa Rosa 
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Figura No. 5 

Ciudad de Guatemala: Distribution del alumbrado publico (faroles), 
en 1870 

? 
aaaaeiaaaa BnoD 

ygBDBBSSSSBgn 
ilgBBSSSlSi H 
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Fuente: Elaboration propia en base de unplano de 1870 
Escala: 1:25 000 

Figura No. 6 
Ciudad de Guatemala: Distribution de conexiones telefonicas en el 

[_loo 

^'^^ 
"""~]^"* 

= 
?^ CENTRAL 

Fuente: Elaboration propia en base de: Director Nacional (1908) 
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Figura No. 7 

Ciudad de Guatemala: Division Administrariva, 1925 

Fuente: Elaboration propia en base de un piano en VILLACORTA 

(1926) 
Escala: 1 : 46 000 

Cantones: 

1 = 
Jocotenango 

2 = La Parroquia 
3 = Candelaria 

4 = Central 

5 = Elena 

6 = La Urbana 

7 = Barrios 

8 = Barrillas 

9 = La Libertad 
10 = 

Exposition 
11 ? 

Independencia 
12 - La Paz 

13 = Tivoli 
14 = Ciudad Vieja 
15 = Las Charcas 

16 = 
Pamplona 

17 = 
Guadalupe 
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Figura No. 8 

Piano de la ciudad de Guatemala, 1936 

(= Reduction, original: 1: 10 000 

Figura No. 9 

Ciudad de Guatemala: Area Urbana proyectada en 1775 y mancha urbana en 1940 

^s.^.. i^=IMwfiiiiiiiiiarofflii~ \ \. / 

_ Ejidos de la Ciudad de Guatemala 

Ciudad de Guatemala 1940 

1 Labor de Arrazola 
2 Labor de Del Cid 
3 Labor de Gomez 
4 Labor de Davila 
5 Labor de Munoz 
6 Hacienda de la culebra y lexarcia 
7 Labor de contreras 
8 Potrero de incapie 
9 Tierras de la cofradia de nuestra Sra. del Carmen 
10 Ranchos Viejos 
11 Potrero de Arrazola 
12 Potrero de Montenegro 
13 Labor de Bardales 
14 Potrero del Jocote 

Fuente: EDOM 1972-2000. Plan de desarrollo metro 

politano, Municipalidad de Guatemala. 
COMPARACION CARTOGRAFICA, ELABO 
RACION PROPIA. 
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Figura No. 10 

Crecimiento de la Ciudad de Guatemala 
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Notas 

1. Los terremotos derrumbaron la ciudad el 29 de ju 
lio, el dia de la "Santa Marta". 

2. La suposicion era, que el foco de los constantes 

temblores y terremotos se encontraba en el cercano 

volcan de Fuego, pero en realidad la nueva capital 
esta mas cerca de la verdadera causa de la mayoria 
de movimientos sismicos: la falla de Montagua. Y 

"es ironico que la capital abandonada haya tenido 
unicamente temblores menores desde 1773 y la 

nueva ciudad de Guatemala se ha visto seriamente 
danada varias veces". CAPLOW 1966: 21. 

3. "Ya desde la primera destruction de 1541, el Valle 

de las Vacas habia sido considerado como apropia 
do para fundar la capital de la nueva colonia. ...En 

1776 los argumentos en favor del traslado al valle 

de las Vacas se impondrfan definitivamente: su lar 

ga extension de 30 leguas -el de Panchoy/cofftaba 
con solo ocho leguas- brindaba espacio para un fu 
turo crecimiento de la ciudad. Ademas, y esto fue 
sin duda uno de los motivos de mas peso, con el 
correr del tiempo este valle llego a ser lugar central 
de todo el complejo economico-social que venimos 

describiendo. Asi, segun una lista hecha en 1776, 
en las inmediaciones de la nueva ciudad se concen 

traban cerca de 80 grandes haciendas". PINTO SO 
MA 1988: 19. 

4. La construction de la nueva ciudad solamente fue 

posible con el trabajo forzoso de mano de obra de 

campesinos indigenas reclutados hasta en los luga 
res mas lejanos. Las condiciones de trabajo eran du 
ras y muchos enfermaron y murieron. Ademas, tu 

vieron que abandonar sus tierras destinadas a la 

produccion de alimentos basicos. ZILBERMANN 

1987: 82-84. 

5. El estilo de arquitectura espanola, ante todo del si 

glo XIV. Una mezcla de elementos islamicos, goti 
cos y mas tarde del renacimiento. Era en una forma 

adaptada a las condiciones locales, el estilo para vi 

viendas en las ciudades coloniales de dominio es 

panol, con uno o mas patios interiores y pasillos al 
rededor del patio principal 

6. "Esta fortaleza fue considerada inutil... se invirtio en 

ella gran cantidad de dinero y carecia realmente de 

importancia militar... La construction esta rodeada 
de un foso y su unico acceso es una calzada que 
fue necesario construir, bordeada de muros de con 

tenci6n". CONTRERAS PINILLOS 1977:37. 

7. Con la emision del Decreto 170 en el ano de 1877 

(Ley de redencion de censos) fue eliminado el con 
trol de la Municipalidad sobre sus antiguos ejidos, 
pasando a ser definitivamente propiedad privada. 
La redencion de terrenos fue declarada obligatoria, 
debiendo sacarse a subasta publica el terreno que 
no fuera redimido. Debia ser cancelado en un ter 
mino de 18 meses. El producto de la redenci6n fue 
recaudada por el entonces recien creado Banco 

Nacional, debiendo recibir la Municipalidad el 4%. 
CONTRERAS PINILLOS 1977: 54. 
La ley de redencion de censos, emitida para favore 
cer la economia cafetalera extensiva y que ataco el 
sistema comunal de tierras, resulto negativa para la 
Ciudad de Guatemala en doble sentido: perdio de 
finitivamente el control sobre los ejidos de su pro 
piedad y se vio privada de una fuente importante 
de ingresos constantes: "La ley de redencion de 
censos dictada por el Supremo Gobierno de la 

Republica bajo el imperio de los mejores principios 
de economia politica, ha hecho desaparecer el do 
minio directo que la Municipalidad de Guatemala 
conservaba en los extensos terrenos que desde la 
traslacion le fueron senalados por via de ejidos". 

- 

"La ley de redencion de censos, tan importante co 
mo es para el desarrollo de los intereses economi 

cos, privo a la Corporation del canon que pagaban 
los enfiteutas. ...Al mismo tiempo que las rentas 

menguan, los gastos crecen". MEMORIAS Y ESTA 
DOS 1880: 20/13 

8. El terremoto del febrero de 1976, el mas destructivo 

despues de los de 1917/18, causo danos ante todo 
en barrios de la clase media y baja con viviendas 
modestas u obsoletas. 

9. Se trata aqui ante todo de la casa del dictador 
Estrada Cabrera en el sur-este de la cudad, utilizada 
tambien para gobernar en este periodo. 

10. "...viniendo despues de todo esto, la famosa gripe 
asiatica, que dejo miles de hogares desamparados, 
otros completamente se fueron para no volver ja 
mas". ACUnA 1986:126. 
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