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Cambios urbanos en el territorio fortificado del Caribe, Agustín Crame 1777-1779: 

Georreferenciación de mapas. Exposición virtual (Resumen) 

Se presenta de forma virtual, la exposición de planos georreferenciados basados en los mapas que realizó 

el ingeniero militar Agustín Crame, en su encargo como Visitador de las Fortificaciones de América en 

el siglo XVIII. La idea es mostrar una pequeña síntesis de los cambios urbanos más visibles, que se 

observan en algunos territorios del Caribe a partir de la georreferenciación de los mapas.  

Una parte fundamental de esta investigación, ha sido la combinación de técnicas de investigación 

tradicionales de archivo, y los recursos de Internet que han sido fundamentales para determinar las 

transformaciones urbanas y, sobre todo, han sido claves para abarcar un área geográfica tan extensa 

como lo es la franja costera del Caribe.  

Palabras clave: Georreferenciación de mapas antiguos, fortificaciones del Caribe, recursos existentes 

en Internet. 

 

Canvis urbans al territori fortificat del Carib, Agustín Crame 1777-1779: Georeferenciació 

de mapes. Exposició virtual (Resum) 

Es presenta de forma virtual, l'exposició de plànols georeferenciats basats en els mapes que va realitzar 

l'enginyer militar Agustín Crame, com a Visitador de les Fortificacions d'Amèrica al segle XVIII. La 

idea és mostrar una petita síntesi dels canvis urbans més visibles que s'observen en alguns territoris del 

Carib a partir de la georeferenciació dels mapes. 

Una part fonamental d'aquesta investigació, ha estat la combinació de tècniques de recerca tradicionals 

d'arxiu, i els recursos d'Internet que han estat fonamentals per determinar les transformacions urbanes i, 

sobretot, han estat claus per abastar una àrea geogràfica tan extensa com és la franja costanera del Carib. 

Paraules clau: Georeferenciació de mapes antics, fortificacions del Carib, recursos existents a Internet. 

 

Urban changes in the fortified territory of the Caribbean, Agustín Crame 1777-1779: 

Georeferencing of maps. Virtual exhibition (Abstract) 

The exhibition of georeferenced plans based on the maps made by the military engineer Agustín Crame 

in his commission as Visitor of the Fortifications of America in the 18th century is presented in a virtual 

way. The idea is to show a small synthesis of the most visible urban changes, which are observed in 

some Caribbean territories from the georeferencing of the maps. 

A fundamental part of this research has been the combination of traditional archival research techniques 

and Internet resources that have been fundamental in determining urban transformations and, above all, 

have been key to covering a geographic area as extensive as the strip coastline of the Caribbean. 

Keywords: Georeferencing of old maps, Caribbean fortifications, existing resources on the Internet. 
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Introducción 

Los resultados de este estudio tienen una primera fase de divulgación, muy importante, 

consistían en realizar una exposición y conferencia, para mostrar a la comunidad académica los 

avances de esta investigación1. Evidentemente la presentación se planeó en una modalidad 

presencial.  Sin embargo, debido al problema de la pandemia que se desató en el 2020; la 

mayoría de los gobiernos se pronunciaron a favor de una sana distancia, la cual hizo replantear 

las alternativas para desarrollar, en la medida de lo posible nuestras actividades cotidianas. 

Así fue, que se pensó en presentar de forma virtual, la exposición de mapas georreferenciados, 

con base a los mapas y planos que levantó el ingeniero militar Agustín Crame en su encargo 

como Visitador de las Fortificaciones de América en el siglo XVIII. La muestra se centra en 

evidenciar los cambios urbanos más visibles a partir de la superposición de mapas antiguos, 

sobre información satelital actualizada. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen 

la posibilidad de evidenciar de forma didáctica y fácil, parte de las transformaciones urbanas 

que se dieron a través del tiempo.  

Para atender un área geográfica tan extensa y compleja como lo es la franja costera del Caribe, 

donde en la actualidad se involucran 7 países, fue necesario hacer uso de recursos de 

investigación tradicionales, como el ya conocido trabajo de gabinete; pero fue igualmente 

necesario utilizar una gran variedad de herramientas digitales y tecnológicas, que permitieran 

acceder a información actualizada acerca de los cambios urbanos, que se dieron en cada una de 

las naciones involucradas. La combinación de estos medios, ha permitido crear una conexión 

fundamental entre pasado y presente, la cual ha consentido crear un discurso fehaciente de los 

cambios urbanos más evidentes que se han suscitado en el tiempo a partir de la implantación 

de las defensas costeras. 

Conocer la relación espacial de la fortificación con respecto a la evolución de la ciudad, no sólo 

nos revindica la importancia del género arquitectónico, también revaloriza el mapa como fuente 

histórica indispensable, para evaluar cambios urbanos a gran escala. Así mismo, se evidencia 

como la fortificación iberoamericana ha ido adaptándose a los cambios y a las exigencias de 

una explosión demográfica, que obviamente ha modificado irreversiblemente el paisaje 

cultural.  

Comparar los mapas de Crame con la información actual, por medio de la superposición de 

mapas, se pudo lograr gracias a la asombrosa precisión de las cartas geográficas que levantó el 

ingeniero. Resultó sorprendente y revelador, observar que sin tener satélites como hoy día, los 

gráficos levantados por el ingeniero tuvieran un margen bastante aceptable de deformación en 

la actualidad.  

Como resultado de esta simbiosis de mapas antiguos y actuales, tenemos una biblioteca 

territorial y en algunos casos hasta marítima, donde se pueden observar: la pérdida de extensión 

territorial, la trascendencia de la fortificación en el tejido urbano, la deforestación, la densidad 

de población, las modificaciones de la facha costera y la perdida de paisaje cultural en los 

puertos de defensa.  

 
1 Este estudio fue financiado por Conacyt México. Posdoctorado en el Extranjero.  
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Del archivo tradicional al live streaming 

A lo largo de doce años de investigación, se han recopilado documentos de primera mano, en 

archivos históricos de España, México y EEUU. Se ha hecho uso de otros recursos habituales, 

como son los bibliográficos y ambos han servido para dar un marco histórico fidedigno a las 

hipótesis que se han planteado en estos años.  Estas técnicas documentales de investigación, de 

igual forma, han permitido formular nuevas interrogantes un poco más complejas, sobre todo 

en el ámbito cartográfico. Tratar de ahondar en estas nuevas cuestiones, ha requerido el 

adicionamiento de herramientas digitales que la red pone a nuestra disposición.  

Para la realización de esta investigación, fue importante hacer uso de los fondos digitales que 

hoy día ofrecen los archivos españoles para la consulta de legajos antiguos y mapas. El Portal 

de Archivos Españoles (PARES) y los recursos online de Collections Lilly Library Indiana 

University Bloomington, fueron unas grandes herramientas informáticas que sirvieron para 

orientar y complementar la estancia de investigación en los archivos militares.  

La consulta de sitios en línea de divulgación científica y académica ha permitido encontrar 

artículos prestigiosos, que han sido útiles para actualizar constantemente el estado del arte de 

nuestro tema, pero sobre todo han proporcionado datos interesantes, acerca de otras 

investigaciones que se han desarrollado en otros continentes, con temáticas similares con 

enfoques totalmente diversos. Tener este abanico tan grande de conocimiento ha enriquecido 

de muchas formas la investigación. Solo por mencionar algunas: Digital. CSIC, Dialnet, 

Redalyc, SciELO (Scientific Electronic Library Online) y Geocritica han sido las fuentes 

digitales más importantes de consulta de artículos académicos.  

Para el tratamiento de los mapas, es decir georreferenciarlos, fue necesario hacer uso de los 

sistemas de Información Geográfica (SIG) open source, este recurso en línea ha significado una 

herramienta valiosa para poder seguir avanzando, complementando e innovando esta 

investigación. 

Dentro de todos los sofwares que se pueden descargar libremente de la red, se eligió QGis 

porque es compatible con cualquier sistema operativo. Además de ser un software que está en 

constante desarrollo gracias a la comunidad de usuarios, resulta también ser un programa 

intuitivo y rápido. 

El paso posterior a la georreferenciación, fue analizar los mapas sobrepuestos para identificar 

las modificaciones territoriales, más evidentes. Una vez realizadas las hipótesis acerca de cómo 

o porqué se dieron determinados cambios, fue necesario apoyarnos en información pública de 

las Secretarías de planeación y desarrollo urbano de cada país involucrado: México, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Colombia y Venezuela. La mayoría de las veces, la búsqueda en los 

portales oficiales era generalizada, por lo que fue necesario complementarla con los archivos 

digitales que poseen los diarios nacionales y locales de cada región.  

El cruce de información siempre fue constante y dinámico, del legajo a Internet y de Internet al 

legajo, solo de esta forma se pudo concretar el cómo y por qué de ciertos cambios urbanos. 

Evidentemente con dos mapas de una determinada zona, no se puede hacer la narrativa histórica 

completa, pero es un muy buen inicio para seguir avanzando. 
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 La siguiente etapa del proceso de investigación fue la divulgación de los datos obtenidos. Como 

ya se había mencionado, la idea original preveía una exposición de los mapas 

georreferenciados; para ello fue necesario maquetar las láminas expositivas de la muestra.  Para 

la composición gráfica y cura de la exposición fue necesario utilizar un editor de gráficos 

vectoriales, con el que se pudieron realizar composiciones gráficas.  En esta ocasión también 

fue necesario hacer uso de programas libres (en línea) como Gimp, un software de código 

abierto de calidad profesional, ideal para retocar, componer y editar imágenes.  

Una vez concluida la fase gráfica de la exposición, fue necesario encontrar recursos en Internet 

que permitieran la divulgación de esta investigación. Debido a que las nuevas reglas de 

convivencia social impedían la reunión de personas en áreas cerradas, la presentación y 

divulgación dirigida a la comunidad académica se tuvo que transformar de presencial a virtual; 

para ello fue indispensable valorar diversas plataformas webinar como Facebook live, Skype, 

Google Meet y Zoom. 

La herramienta digital del webinar, es un tipo de comunicación que surgió a partir de los 

avances tecnológicos de finales del siglo XX. Su popularidad y rápida aceptación a nivel global, 

se debió en gran parte a la flexibilidad y eficiencia que se genera en las comunicaciones a partir 

de romper con las barreras geográficas. Esta nueva interacción fue penetrando poco a poco en 

todos los sectores de la vida cotidiana. Así fue que en el 2019 gran parte de la población mundial 

era adepta, por lo menos a un tipo de comunicación virtual, pero el siguiente año esta 

herramienta de Internet, dejaría de ser una opción para convertirse en una necesidad. 

En 2020 dada la situación de crisis del coronavirus, varios países decretaron un confinamiento 

obligado que nos obligó a todos, a echar manos de las herramientas informáticas que Internet 

nos ofrece y que, en muchos sentidos, hizo más llevadera la situación de encierro. El uso 

cotidiano de estos recursos ha demostrado, incluso a los más escépticos de la tecnología, el gran 

potencial del webinar y del streaming.2  

Ambos formatos poseen una serie de herramientas muy importantes como es el caso de pizarras 

interactivas, encuestas, sondeos, funciones para chat en vivo; lo cual los hace mucho más 

personalizados, llamativos e interactivos para la audiencia3. Todos estos beneficios fueron 

constatados cuando se tuvo la necesidad de cambiar el formato de la exposición de presencial 

a virtual. Esto trajo consigo una serie de impactos positivos en la divulgación de la 

investigación. 

Sin duda uno de las cosas más afortunadas que se puede encontrar en este formato es que al 

prescindir del traslado físico, tanto el expositor como los participantes, experimentan un ahorro 

en tiempo y costes, lo cual se ha comprobado que impacta de forma positiva sobre todo en los 

oyentes, que se hacen más receptivos a la información. Por si fuera poco, se ha visto que la 

movilidad controlada beneficia significativamente al medio ambiente. En Barcelona, los datos 

de la Generalitat indican que las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) se redujeron 

 
2 Webinar y streaming son métodos parecidos, pero no son lo mismo. Los streamings no son necesarios que sean 

en directo, pueden estar guardados en alguna nube que solo necesita una conexión de Internet para poder verlos 

cada vez que quieras. Un Webinar es una conferencia donde el público no está presente físicamente 

<https://tuseteventos.com/mejor-plataforma-de-streaming-y-webinars-para-tus-eventos/>. 
3  Alarcon, 2020 <https://es.venngage.com/blog/que-es-un-webinar/>. 
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a la mitad, tras solo tres días de confinamiento4,  especialmente por la reducción de gases 

contaminantes emitidos por el transporte.  

Otro de los beneficios que se atribuyen a este formato es la reducción de costos. Una exhibición 

física de esta índole, hubiera requerido una inversión de gasto significativo para el montaje e 

impresión de los paneles expositivos; a esto se hubiera tenido que añadir otra serie de costes en 

actividades logísticas, necesarias para desarrollar una exposición presencial.  

Ahora bien, la reducción de gastos fue un beneficio indiscutible, pero trajo consigo otras cosas 

en que pensar. El hecho de impartir una conferencia online exige por parte del emisor dos cosas 

fundamentales. En primer lugar, es necesario conocer las herramientas que las diversas 

plataformas poseen para hacer que la comunicación sea fluida y clara; con ello nos referimos a 

instrumentos tan útiles como compartir la pantalla con la audiencia o la de apagar los 

micrófonos de todo el auditorio para que de esta forma se puedan coordinar las intervenciones 

de los participantes y evitar un atropello de voces, estos solo por mencionar algunos. La 

siguiente estrategia muy importante por parte del emisor, es la de trabajar una presentación 

exhaustiva en contenido gráfico y multimedia que sirva para capturar la atención del 

participante.  

En nuestro caso se tiene que dar gran mérito a la herramienta de compartir pantalla ya que este 

instrumento, permitió mostrar partes muy detalladas de los mapas georreferenciados, 

directamente en la pantalla de cada uno de los participantes, y a partir de ello se generó una 

dinámica muy interesante de preguntas y respuestas. Lo que en un principio se consideraba una 

forma muy impersonal de comunicar, resultó ser un medio idóneo para conectar de forma más 

puntual con los asistentes. 

La comunicación entre individuos frente a frente, nunca podrá ser remplazable; sin embargo, 

se pudo comprobar que la combinación de recursos tecnológicos y los trabajos en archivos 

históricos, han sido la combinación perfecta para enriquecer en muchas formas esta 

investigación que aún tiene muchos argumentos por afrontar.  

Disección de un mapa. El Caribe dibujado de Agustín Crame 

El análisis documental de una serie cartográfica de un mismo autor, en un espacio geográfico 

delimitado y en un periodo temporal concreto (como lo son los mapas de Crame5), no es una 

cosa sencilla porque estamos frente a un doble escenario: lo histórico y lo cartográfico. Su 

interpretación nos obliga a decodificar el lenguaje cartográfico para estudiar el sentido 

ideológico de la época y de esta manera acceder al análisis histórico. 

Estudiosos como John Harley plantean que los mapas son textos de características similares a 

otros sistemas de signos no verbales como la pintura, el grabado o la escultura. Expresan de la 

 
4 Alcalde, 2020 < https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-

coronavirus_15325>. 
5 Para tener un contexto más amplio con respecto a la trayectoria del ingeniero militar Agustín Crame, así como 

de su labor como visitador, se recomienda buscar artículos de la misma autora como:  Territorio y fortificación 

del Caribe: Agustín Crame, visitador de plazas 1777-1779 < http://www.ub.es/geocrit/b3w-1152.pdf>. 
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misma forma que todas las disciplinas anteriores emplean un lenguaje gráfico, regido por reglas 

no gramaticales6 y, por lo tanto, es necesario decodificarlas para interpretarlas. 

El mar 

La representación plástica del mar estaba codificada con el color verdigris también 

conocido como couleur d'eau, el cual pertenece a la familia de los acetatos de cobre que 

se obtenían a partir de la oxidación del metal con el vinagre. Esta combinación facilitaba 

la neutralización de los acetatos de cobre, así lo explicaba Cenninien su libro7. En otras 

ocasiones, el acético era mezclado con orines de animales para acelerar el proceso de 

enmohecimiento. Aunque es verdad que existía un método mucho más práctico, pero 

más tardado, que consistía en dejar las láminas de metal a la intemperie y dejar que 

naturalmente se corroyera el cobre, obteniendo de este proceso el codiciado color 

verdeazulado que representaba los mares en planos y acuarelas de la antigüedad. 

Cualquiera que fuera el proceso para llegar al preciado color, se dieron cuenta que su 

composición era poco estable debido que su proceso de degradación continuaba cuando 

se aplicaba en los soportes pictóricos, sobre todo los concernientes al papel.8  Estas 

recetas descritas en el medioevo fueron mejorándose hasta encontrar que la aceleración 

de oxidación se bloqueaba con la utilización de un fijador natural, como podía ser el 

aceite de linaza. 

El gremio de ingenieros militares utilizó el verdegris como base general en la 

representación de mares9. Se hacía énfasis en toda la línea costera con una tonalidad más 

fuerte donde perceptualmente se advertía la aproximación a bancos de arena. En otros 

casos se evidencia de forma más explícita la presencia de posibles accidentes 

geográficos, como podían ser rocas o acantilados. Todos los datos expresados eran de 

vital importancia para una óptima navegación de los buques (Figuras 1,2,3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
6 Harley, 2005 En Graciela, 2019. <https://doi.org/10.34096/ics.i40.5963> 
7Cennini. 1993. <https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-116957/il-libro-delle039arte-o-trattato-della-

pittura-di-cennino-cennini> 

8 Ibídem.  
9 Arcos, 2019 <https://https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/28069/29116> 

https://https/revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/28069/29116
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Figura 1. Sección de plano de Omoa que 

muestra la representación del mar 

 

Figura 2. Sección de plano de Cumaná que 

muestra la representación del mar 

 

 
 

  

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de la 

fortaleza, puerto y población de Omoa. Ref: 

C.G.E. Ar.J-T.4-C.4_12. Honduras  

 

Fuente: Crame Agustín. Plano de la ciudad de Cumaná 

y sus contornos. 1777. Ref: C.G.E. Ar.J-T.8-C.2_76. 

VEN  08-03.Venezuela  

  

Figura 3.  Sección de plano de la serranía entre Caracas y La Guaira que muestra la 

representación del mar 

  

    

 

  

Fuente:  Crame Agustín. 1778. Plano de la serranía entre Caracas costa de La Guaira levantado para la 

mejor inteligencia del plan de defensa. Ref: A.G.M.M. VEN-08-03. Venezuela. 

  

 

Puntos batimétricos 

Dentro de los planos territoriales que levantó Agustín Crame, existen algunos que 

presentan un mapeo de la profundidad del mar. Es decir, una especie de topografía 

submarina que permite tener una morfología del subsuelo marítimo de determinadas 

zonas. Dicho estudio que permite hacer la estimación de la profundidad marítima es la 

batimetría; en pasado estas mediciones no eran tan precisas, pero sí muy cercanas a la 

realidad, al menos así se pudo comprobar en la superposición de mapas.  

Las mediciones estaban a cargo de un marinero designado, éste amarraba su cuerpo al 

palo del trinquete en estribor para volear la sonda y el escandallo que servía como peso 

para acentuar la verticalidad de la cuerda (también era conocida como sondaleza). 

Después la lanzaba al fondo desde una embarcación aun en movimiento, para determinar 

la distancia vertical entre el casco de la nave y la superficie acuática. La unidad de 

longitud utilizada en España para esta medición fue la braza de dos varas de Castilla, 

equivalente de 1,6718 m. Dentro del mapa estas mediciones se encuentran representadas 

sobre el mar con números que indican el número de brazas incluyendo sus fracciones 

(Figuras 4,5,6). 

 

  



Nelly Arcos Martínez                                                                                                                               8 

Cambios urbanos en el territorio del Caribe. Agustín Crame 1777-1779: Georreferenciación de mapas… 

 

 

  

  

 

Figura 4. Sección de mapa de Portobelo que 

muestra la representación de los puntos 

batimétricos 

 

Figura 5. Sección de plano de Omoa que muestra la 

representación de los puntos batimétricos 
  

 

 

 

  

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de 

Portobelo.. Ref: A.G.M.M. PAN-03-10 [Mapa 

antiguo] Portobelo, Panamá  

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de la fortaleza, 

puerto y población de Omoa. Ref: C.G.E. Ar.J-T.4-    

C.4_12.Honduras 

 

  

Figura 6. Sección de plano de la plaza de Campeche que muestra la representación de los puntos 

batimétricos 

  

 

  

Fuente: Crame Agustín. Plano de Campeche y de sus inmediaciones. 1779. Ref: A.G.M.M. MEX-16-08. 

México 

  

   

El relieve 

 La representación orográfica desde siempre ha sido uno de los elementos gráficos más 

importantes en el dibujo de los mapas, por tratarse de una forma dinámica y de fácil 

comprensión para percibir la volumetría del terreno. Pero en una superficie plana como 

lo es la de un mapa, el diseño altimétrico no era un asunto fácil ya que su ejecución 

exigía equilibrio entre la técnica plástica y el rigor geométrico. En el siglo XVI y parte 

del XVII, los relieves en los mapas eran más descriptivos que precisos. Fue hasta el siglo 

XVIII, con la institucionalización del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército10, que la 

representación del relieve orográfico comenzó a tener nuevas formas de expresión: 

sombreados, puntos acotados, líneas estructurales, líneas de máxima pendiente y curvas 

de configuración horizontal.  De todos ellos, el relieve terrestre se desarrolló combinando 

mayormente el sistema de sombreado junto con las curvas de configuración horizontal11. 

  

 
10 Capel, 1987; p. 317-336. 
11 Las curvas de configuración horizontal representaban en la cartografía los puntos de intersección horizontales 

del terreno con el relieve. 
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La técnica del sombreado se desarrolló a partir de la utilización de una base de color 

verdaccio que se obtenía mezclando una parte de negro con dos partes de ocre. Para 

lograr los diversos tonos de las montañas se debía ir degradando la base con blanco 

temperado12, para después comenzar a proyectar las luces y sombras, con la realización 

de líneas curvas que enfatizaban la pendiente del montículo (Figuras 7,8,9). 

 
Figura 7. Sección del mapa de Portobelo que 

muestra la representación del relieve 

Figura 8 Sección del plano de la serrania entre 

Caracas y la costa de la Guiara  que muestra la 

representación del relieve 

  

 

 

 

  

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de Portobelo.. 

Ref: A.G.M.M. PAN-03-10. Portobelo, Panamá 
Fuente:  Crame Agustín. 1778. Plano de la serranía 

entre Caracas costa de La Guaira levantado para la 

mejor inteligencia del plan de defensa. Ref: 

A.G.M.M. VEN-08-03.Venezuela. 

 

  

 

Figura 9. Sección del plano del castillo de San Lorenzo de Chagres que muestra la representación 

del relieve 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Crame Agustín. 1779.Plano del Castillo de San Lorenzo de Chagres y sus inmediaciones. Perfiles 

del castillo. Ref: C.G.E. Ar.J-T.4-C.4_41. Panamá 

  

   

 
12 Cennini. Op cit; p 126-127 
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Ríos 

En cuanto a su representación estética no hubo diferencias de pigmentos usados. Los ríos 

representados por Crame, también fueron ilustrados con el verdegris que usaba el gremio 

de ingenieros militares como código de representación de mares. Los límites de los 

afluentes se pueden leer con una doble línea. 

 La escala de proporción realidad-dibujo era muy importante para conocer la extensión 

territorial de los afluentes. El río era más o menos notorio, según la escala a la que se 

hacía el levantamiento territorial. Evidentemente en escalas de 200 o 300 varas 

castellanas13, la presencia del ancho río era más notorio en el mapa, sin embargo, cuando 

su proporción con respecto a la realidad medía entre 1000 y 2500 varas castellanas, se 

tenía un mayor conocimiento de su extensión. La minuciosidad de la información era 

importante dependiendo del río. En algunos casos Crame señala en el mapa la dirección 

de la corriente por medio de flechas, para estudiar la navegabilidad y aprovechamiento 

de la misma14 (Figuras 10, 11). 

Figura 10. Detalle del plano del castillo de San 

Juan Nicaragua donde se muestra la 

dirección de la corriente por medio de flechas 

Figura 11. Detalle del plano del castillo de San 

Lorenzo de Chagres, donde se muestra el simbolismo 

para señalar el cauce del río 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Crame Agustín. 1778. Plano del fuerte 

de San Sebastián o del Pastelillo y su proyecto. 

Ref: C.G.E.  Ar.J-T.7-C.2_72. Nicaragua. 

  

Fuente: . Crame Agustín. 1779. Plano del Castillo de 

San Lorenzo de Chagres y sus inmediaciones. Perfiles 

del castillo Ref: C.G.E. Ar.J-T.4-C.4_41. Panamá 

  

    

 

 

  

 
13 Vara castellana equivale a  0,835905 metros 
14 Paladin,1989; p. 62 < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909660>. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909660
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Lo que se queda y lo que se va 

Uno de los códigos esenciales de la cartografía militar es el rojo y el amarillo. Ambos 

eran usados esencialmente en la elaboración de planos arquitectónicos, aunque también 

se pueden observar en mapas territoriales.   

La goma guta o gutagamba era usada como color amarillo y hacía referencia a las nuevas 

propuestas: lo que se debía construir. La gutiámbar se encuentra en una gama cromática 

entre el amarillo dorado y el anaranjado15.  

En el gremio castrense generalmente el color rojo carmín se usaba para representar los 

elementos que se debían demoler. El color carmín puede tener varias tonalidades de ahí 

que en los planos y mapas podamos encontrar, dos tonalidades: el rojo-carmesí (intenso) 

para señalar lo que se debía desmantelar. Y un carmín ordinario, menos vivo, para 

especificar las cuadras de los poblados o veredas internas. Para hacer una lectura 

correcta, se debe de tener en cuenta el plan defensa que se redactó para esa zona en 

específico. También se usaron pigmentos rojos como terra d'ombra, terra di Siena 

bruciata y terra rossa, para señalar caminos internos. Todos ellos extraídos mediante 

elaborados procesos de decantación y calcinación (Figuras 12,13). 

 
Figura 12. Sección de plano para la plaza de Campeche donde se observa el proyecto de mejora 

para la defensa. En amarillo se evidencian las nuevas propuestas y en rojo  las demoliciones o 

modificaciones 

  

 

  

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano Plaza de San Francisco Campeche.Ref: A.G.M.M. Sign: MEX-17-

11. México 

 

  

Figura 13. Sección de mapa para la plaza de Campeche que muestra el uso del color rojo también 

para señalar caminos y cuadras en los mapas territoriales. A. Crame. 1779 

  

   

 

  

Fuente: Crame Agustín. Plano de Campeche y de sus inmediaciones. 1779. Ref: A.G.M.M. MEX-16-08 

México 

  

 
15 Parrilla. 2009; p.249 < https://www.tdx.cat/handle/10803/9974#page=1>. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/9974%23page=1
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Cartas geográficas antiguas casi perfectas  

Para sobreponer una cartografía territorial antigua con información satelital actual, es necesario 

inserir las coordenadas antiguas en el mapa terrestre actual. De esta forma casi automática la 

red satelital georreferencia al mapa antiguo en la misma área geográfica, logrando una 

superposición de planos que nos permiten confrontar los cambios urbanos más visibles.    

Cuando se sobreponen los mapas de Crame con la información satelital actual, se observa una 

gran coincidencia en los mapas, confirmando la teoría que los mapas elaborados por el 

ingeniero son muy cercanos a la realidad. Los puntos de coincidencia que se usaron para la 

georreferenciación, se conectan de una manera casi exacta con el estado urbano actual, 

permitiendo hacer una lectura histórica más apegada a la realidad del desarrollo urbano que ha 

sufrido una zona en particular.  

La precisión de los mapas del siglo XVIII no era una cosa fortuita, ni se trataba de un 

perfeccionamiento basado en la herencia de voz a voz. En el siglo XVI, no existía una 

especialización en el cuerpo de ingenieros y eso desencadenaba una serie de eventos que 

repercutían en la labor de los mismos. Al no estar regulado un programa científico, difícilmente 

se podían construir aparatos precisos para la medición y proyección de los territorios. La 

especialización del cuerpo de ingenieros militares, fue un parte aguas muy importante para el 

desarrollo científico en la creación de mapas. 

Dicho fenómeno se debe en gran parte al esfuerzo de la Corona por profesionalizar sus cuerpos 

técnicos, como fue el caso del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se habla de que la 

creación definitiva del cuerpo de ingenieros fue cuando Jorge Prospero Verboom fue nombrado 

como ingeniero general en 1710 y con la publicación del Plan General de los Ingenieros de los 

Ejércitos y Plazas en 171116. 

Las Academias de Matemáticas tuvieron un papel trascendental en la estructuración del cuerpo 

de ingenieros; ahí era donde los futuros funcionarios del rey recibían una educación basada en 

la razón científica. Uno de los compendios más significativos que se usaron para formar a más 

de tres millares de alumnos en las Academias Militares de Matemáticas durante el siglo XVIII, 

fue el Tratado de Cosmografía. Su autor, el ingeniero Pedro de Lacuce, se centraba en un 

enfoque decididamente matemático, el cual era muy adecuado para la formación de los 

ingenieros, por cuanto les obligaba a un rigor en los razonamientos y les capacitaba para 

resolver problemas concretos en relación con la construcción y uso de los mapas 17.  

Dentro del enseñamiento cartográfico y de planos estaba implícita la enseñanza del dibujo, 

como una de las materias dominantes en la formación de estos individuos.18 Las materias de 

dibujo a pesar de tener un carácter artístico fueron desarrolladas con una rigurosa técnica. Se 

comenzaba con el conocimiento y construcción de los instrumentos como carboncillos, tintas, 

pigmentos, pinzas de cobre para sostenes los planos.  

Posteriormente se ejercitaba a los aprendices en el manejo de escuadras, compases, 

transportadores y se les enseñaba a elegir el papel según fuera necesario. Finalmente se llegaba 

 
16 Capel, 1988 <https://books.google.it/books? >. 
17 Capel et al. 2000 < http://www.ub.edu/geocrit/tccredi.htm >. 
18 Moncada, 2018 < http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000100009 >. 

https://books.google.it/books?%20
http://www.ub.edu/geocrit/tccredi.htm
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000100009 
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al desarrollo de las técnicas de representación gráfica; la acuarela fue la técnica más usada, la 

proyección de sombras era muy importante para la creación de efectos tridimensionales y como 

parte del proceso se instruía al alumno en la codificación de la cartografía19, la cual elevó a otro 

nivel los mapas20. 

La belleza plástica de los mapas se consolidó en el sentido estricto de las técnicas artísticas y 

científicas, se buscó la precisión exagerada, por lo que ahora no sólo representaban la realidad 

análoga de los territorios del rey; también se lograron plasmar elementos culturales y 

científicos, que hoy día sirven como instrumentos históricos de gran valor. Sin embargo, el 

análisis documental de los mapas, no siempre es fácil porque su estudio requiere un enfoque 

multidisciplinario para hacer una interpretación adecuada, tanto de la expresión gráfica como 

del sistema de proyección de su diseño y de su simbología21.  

La conjunción de ambos elementos, arte y ciencia; dio como resultado levantamientos 

territoriales más apegados a la realidad y por consiguiente, información más fidedigna. La 

cartografía militar iberoamericana fue una de las herramientas administrativas más poderosas 

para la comprensión y control de los territorios en América. Su cualidad más intrínseca era la 

facilidad con la que se podía comprender la complejidad y características más importantes de 

un territorio ipso facto. En otras palabras, un mapa es una herramienta codificada que tiene la 

gran ventaja de sintetizar y traducir una gran cantidad de información compleja. Esta 

característica fue sumamente valorada por la monarquía, debido a las circunstancias propias 

que se requerían para gestionar un continente a distancia y así fue como el discurso figurativo 

se colocó como una de los instrumentos más potentes de comunicación intercontinental.  

Territorio Georreferenciado del Caribe 

Los grandes cambios. Omoa sin manglares 

La ciudad de Omoa actualmente forma parte del departamento de Cortés, que se ubica en la 

costa noroccidental de Honduras. En la época virreinal perteneció a la Capitanía General de 

Guatemala hasta 1821. La bahía de Omoa tenía un interés particular para la Corona española: 

por una parte, su posición estratégica permitía vigilar de cerca, los establecimientos británicos 

que fueron asentándose poco a poco en Centroamérica; por otro lado, el puerto confluía en un 

circuito comercial importante de mercancías y de tráfico de personas, el cual involucraba las 

costas de Belice, Guatemala y Honduras, con el fin de proteger la zona se construyó el fuerte 

de San Fernando en 1775. 

Al inicio, el fuerte tuvo muchos problemas estructurales debido a que la construcción se asentó 

en un terreno constituido esencialmente de tierra arenosa, que al empaparse con el agua de las 

lluvias, humedecía por efecto de capilaridad los muros, debilitando así las estructuras de 

soporte. De igual forma las bóvedas presentaban daños estructurales, debido a procedimientos 

mal ejecutados en su construcción, mismos que ocasionaban filtraciones. Aunado a estas 

 
19 Con base en los datos aportados por Margarita Galcerán en Moncada.2018 Op cit, y la formación profesional de 

arquitectura que posee la autora del presente estudio, se logró establecer un posible proceso de enseñanza de dibujo 

técnico a los ingenieros del siglo XVIII.  También se ha llegado a la conclusión que la forma y métodos de enseñar 

a levantar un plano siguen siendo casi iguales. Con la diferencia que hoy día, después de la practica manual 

(estilógrafo, papel, escuadras y compas) se continua con el proceso de digitalización de los planos. 
20 Capel et al. 1988. Op cit. 
21 Chias, P et al; 2009 <http://doi.org/10.1109/IV.2009.96>. 

http://doi.org/10.1109/IV.2009.96
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dificultades, se sumaba el despoblamiento de la zona a causa del ambiente insano que producían 

los manglares22. 

Todos estos problemas debían ser resueltos o en su defecto desmantelar la defensa, por lo que 

fue necesaria una inspección para conocer el estado real de la fortificación. Agustín Crame, 

encargado de realizar este reconocimiento llegó al puerto en 1779.  

Su informe relató una serie de mejoras para conservar un puesto militar estratégico tan 

importante como lo era Omoa. Una de las mayores preocupaciones fue el despoblamiento de la 

zona debido a lo insano del aire.23 La zona de manglares ubicada en la parte noreste del puerto, 

evitaba que la circulación del viento fuera constante, provocando un ambiente viciado y por 

consiguiente poco salubre; motivo por el cual el puerto y su fortaleza se encontraron casi 

abandonados. 

En el mapa que levantó el ingeniero en su visita a Omoa24, se observa que la reubicación de la 

zona habitable se encuentra del lado opuesto a la zona de manglares, así se garantizaba una 

circulación de aire más sana y por consiguiente menos mortalidad de los individuos. 

 Los dos barrios que conformaban el nuevo urbanismo de la zona, estaban divididos por etnias. 

Cerca de la fortificación de San Fernando, se proyectó el pequeño poblado de españoles; 

mientras que el arrabal de negros del rey, se concentró cerca de la cadena montañosa La Loma. 

Ambos cuarteles resultaban conectados espacialmente por una avenida principal, que ordenaba 

de manera lineal el caserío.  

La traza urbana que se observa en el plano proyectado por Crame,  es de suma importancia para 

comprender el tipo de expansión territorial que ha sufrido el puerto. Según se observa con la 

superposición de mapas, la reorganización de la población que se mira en el plano del ingeniero, 

fue la retícula inicial a partir de la cual se comenzó a desarrollar el puerto de Omoa desde aquel 

entonces, hasta el día de hoy. La avenida principal que se ve en el mapa antiguo, fue el elemento 

rector de la distribución urbana en la historia del puerto (Figuras 14 y 15). 

 

 

 

 

 

 

  

 
22 Arcos, 2016 <http://www.ub.es/geocrit/b3w-1152.pdf>. 
23 Ibídem 
24 Crame, Agustín. 1779. Plano de la fortaleza, puerto y población de Omoa. S. G. E. Sign: Ar.J-T.4-C.4_12.   

[Material cartográfico]. Esc: 1:3300. Omoa (Honduras). 71,5 x 74,9 cm. 

file:///D:/Aracne/Aracne%202021/En%20evaluación/8-2021-%20Nelly%20Arcos%20Martínez/%3chttp:/www.ub.es/geocrit/b3w-1152.pdf%3e
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Figura 14. Sección de mapa territorial de 

Omoa. La línea azul representa el eje 

compositivo a partir del cual se generó la traza 

urbana original 

Figura 15. La Georreferenciación satelital de 

mapa realizado por Crame para Omoa, muestra 

la casi coincidencia de ejes principales a partir 

de los cuales se desarrolla la traza urbana. El 

color rojo representa la actual línea compositiva, 

mientras que la línea azul es el eje distributivo 

original 

  

  
Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de la 

fortaleza, puerto y población de Omoa. Ref: 

C.G.E. Ar.J-T.4-C.4_12. Honduras  

Funete: Elaborado por la autora (2020) 

Uno de los cambios más evidentes que se aprecia en el territorio, gracias a la georreferenciación, 

es la desaparición de la península llena de manglares y el bosque pantanoso que Crame 

representó en la zona noreste del mapa levantado en 1779. En el plan de defensa para Omoa, el 

ingeniero hace referencia a esta zona como la principal causa de enfermedades de la región e 

incluso propone desmontar esta cobertura forestal (Figura 16). 
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Figura 16. La sección de mapa territorial de 

Omoa, señala la franja de manglares que el 

ingeniero Crame señalaba en su plan de 

defensa para la zona 

Figura 17. La georreferenciación satelital de mapa 

realizado por Crame para Omoa, muestra los cambios 

más significativos de la morfología urbana en la 

actualidad. El área azul evidencia la zona de 

manglares perdida. La franja roja señala el relleno 

costero que se anexó posteriormente. La línea costera 

original se expone de color amarillo 

 

 

 

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de la fortaleza, 

puerto y población de Omoa. Ref: C.G.E. Ar.J-T.4-

C.4_12. Honduras  

Fuente: Elaborado por la autora (2020) 

  

No se sabe con exactitud si la tala de manglares fue causada por la propuesta del plan de defensa 

de Crame, sin embargo, es evidente que ha traído serias consecuencias. Los manglares son 

ecosistemas que poseen adaptaciones morfológicas que les permiten ocupar suelos inestables y 

se distribuyen geográficamente en la franja tropical para proteger las costas de las mareas25. 

Considerando que la zona de Omoa fue desprotegida al momento de desmotar los manglares, 

se puede suponer que el terreno se debilitó aún más, causando que el mar retirara la tierra, donde 

alguna vez estuvieron los manglares y parte del bosque (Figura 17). 

Estamos hablando de una perdida de territorio, que ha impactado de forma negativa las costas 

de Omoa. El mar ha reclamado como suyos de 300 a 500 metros que antes eran playa, pero sus 

habitantes aseguran que el avance ha sido más de un kilómetro y medio.  Gustavo Cabrera26, 

contó que científicos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, visitaron este lugar y 

sostuvieron que no hay otro lugar en el mundo donde la erosión costera avance de forma tan 

agresiva por el cambio climático27.  

La pérdida de manglares, es uno de los cambios más evidentes, no obstante, la modificación de 

la línea costera representa un cambio todavía más drástico en la zona, tanto así que ha cambiado 

 
25 García Pérez. 2006 <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/24/24_0061.pdf>. 
26 El biólogo Gustavo Cabrera, director de la ONG Centro de Conservación Omoa (CCO), asegura que la erosión 

costera en ese sector se aceleró debido al hundimiento de esas tierras después del terremoto de 7,3 en la escala de 

Richter, que sacudió a Honduras el 29 de mayo de 2009. 
27 Bu, A. 2020 <https://contracorriente.red/2020/10/13/omoa-entre-el-acecho-del-mar-y-el-extractivismo/>. 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/24/24_0061.pdf
file:///D:/Aracne/Aracne%202021/En%20evaluación/8-2021-%20Nelly%20Arcos%20Martínez/%3chttps:/contracorriente.red/2020/10/13/omoa-entre-el-acecho-del-mar-y-el-extractivismo/%3e
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por completo la percepción de la costa y por consiguiente la lectura del paisaje histórico-

cultural. En el siglo XVIII la costa estaba delimitada por la fortificación de San Fernando, como 

lo muestra el mapa de Crame. La superposición de mapas muestra una nueva extensión 

territorial que se desarrolló frente a la fortificación, dejando a esta última, perdida en el 

anonimato y comprometiendo su conjunto. 

Actualmente en esta zona, se encuentra la Escuela Marítima Centroamericana (EMCA) y el 

plantel de almacenamiento de gas LPG, de la transnacional “Gas del Caribe”, del Grupo 

mexicano TOMZA.  La Fortaleza de San Fernando se ubica a menos de 300 metros de las 

instalaciones de gas licuado del petróleo.  En caso que los gases se derramen en las 

instalaciones, una probable consecuencia sería la perdida irremediable de este patrimonio 

cultural28. De acuerdo a los informes del Instituto Hondureño de Antropología y Turismo, la 

afluencia de turismo en la zona ha disminuido debido a la cercanía de la gasera, la cual genera, 

además de contaminación química y visual, un peligro para los habitantes del puerto. 

Campeche. Grandes cambios, pequeñas modificaciones 

La ciudad fortificada de Campeche es una de las trazas urbanas que mejor ejemplifica la 

trascendencia de la defensa en el desarrollo urbano de una ciudad costera.  

En el siglo XVI el puerto de Campeche era ya considerado un buen puerto para la navegación 

debido a su ubicación geográfica, así que no tardó en comenzar a poblarse y a desarrollar 

actividades comerciales. Este hecho llamó la atención de piratas y enemigos de la corona, como 

consecuencia el poblado fue blanco de muchos ataques que pusieron en peligro su población.  

A tales agravios las autoridades comenzaron a planificar las posibles soluciones defensivas 

tomando en cuenta la estructura urbana ya existente.  

En el siglo XVII el poblado de Campeche era una villa ordenada ortogonalmente, donde el eje 

rector urbano era la línea costera; es decir, que paralelo a la fachada costera se desarrollaron 

dos filas divididas en bloques más o menos regulares, lo que en su conjunto formaba una 

retícula bien estructurada.  

Una nueva propuesta preveía la ampliación del caserío con la construcción de tres nuevas filas, 

en paralelo a las ya existentes. El diseño siempre estuvo premeditado respetando la orografía 

del lugar, lo que dio como resultado, una forma geométrica de tipo hexagonal. En esta etapa de 

reordenamiento defensivo, también se proyectaron fortificaciones de apoyo a la ciudadela, 

como fueron los baluartes de San Carlos, Soledad y el de Santiago. La construcción de estas 

defensas menores requirió realizar rellenos para ganar terreno al mar, lo que trajo consigo un 

primer cambio en la fachada costera.  

Agustín Crame realizó el primer mapa topográfico de la ciudad en 177929, en él se puede 

observar lo importante que fue crear la fortaleza, para potenciar el desarrollo del poblado. El 

plano geográfico que presenta el ingeniero en el plan de defensa, se observa una traza mucho 

 
28 Moreno, Ismael. 2007 <https://www.envio.org.ni/articulo/3679>. 
29 Crame, Agustín. 1779. No. 1º Plano De la plaza de San Francisco de Campeche A.G.M. M. Sig: MEX-17-11. 

[Material cartográfico] Esc: 1:1833. 53 x 74 cm. Campeche. México. 

file:///D:/Aracne/Aracne%202021/En%20evaluación/8-2021-%20Nelly%20Arcos%20Martínez/%3chttps:/www.envio.org.ni/articulo/3679%3e
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más extensa, pero respetuosa de la ordenanza de 1718, la cual prohíbe la construcción de 

viviendas cercanas a las murallas de construcciones defensivas (Figura 18). 

Los nuevos barrios se distribuyeron de forma relativamente ordenada. Las zonas más cercanas 

a la fachada costera (ya fuera en sentido nororiente que norponiente) siguieron de forma 

intuitiva los ejes rectores primarios. Sin embargo, en las áreas más alejadas, la traza se tuvo que 

adaptar a los accidentes geográficos de la zona, de tal forma que la traza urbana comenzó a 

adquirir un diseño a forma de plato roto30.  

  
Figura 18. Sección del mapa de Campeche. Se 

muestran los ejes compositivos urbanos primarios 

Figura 19. En la georreferenciación satelital del 

mapa realizado para Campeche, se observa 

cuanto ha crecido la línea costera con respecto a 

la original, la cual se señala de color amarillo. Los 

ejes primigenios de color rojo se prolongaron 

para buscar coincidencias con la traza actual 

 

 

 

Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano Plaza de San 

Francisco Campeche.Ref: A.G.M.M. Sign: MEX-17-

11. México 

      Fuente: Elaborado por la autora (2020) 

El crecimiento urbano de la ciudad siguió aumentando de forma caótica, así lo muestra la 

georreferenciación del mapa de Crame con la información satelital que hoy podemos observar 

del puerto. Dentro de los cambios sustanciales que se pueden apreciar se debe citar la 

modificación de la línea de costa y por consiguiente la modificación y desaparición de algunos 

elementos distintivos del puerto, como su muelle que por muchos años sirvió como conexión 

con otras embarcaciones (Figura 18). 

En el siglo XVIII el límite entre el mar y la tierra firme estaba delimitado por la muralla que 

circundaba la villa, de esta forma el sistema defensivo en su conjunto era el protagonista de la 

fachada costera. En cambio hoy, la georreferenciación nos muestra una fortaleza costera 

 
30 Las ciudades de tipo plato roto, son las más comunes en América Latina. Esto se debe a la enorme necesidad 

por parte de las autoridades de aprovechar la topografía del lugar. 
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rezagada de su elemento fundamental, el mar. Frente a la ciudadela se rellenó el terreno para 

ampliar la franja costera en siglo XIX. La avenida 16 de septiembre y el Malecón Adolfo Ruíz 

Cortines se desarrollaron a partir de dicha ampliación, que vale la pena decir ha dado un aspecto 

de modernidad al puerto, pero, por otro lado, han modificado el paisaje cultural histórico. 

La muralla se conservó por muchos años en buen estado, pero en 1894 hubo una destrucción 

casi total de sus lienzos, así lo explica José Manuel Alcocer, cronista de la ciudad.  

...se fueron derribando lienzos completos, con el pretexto de dar paso a tranvías y 

permitir que los barrios tuvieran mejor comunicación con el centro de la ciudad. De esta 

manera, de los 2. 536 metros de longitud que tuvo originalmente, al despuntar el siglo 

XX sólo quedaron en pie 415 metros de las murallas que resguardaron por más de 

doscientos años a la ciudad de Campeche31. 

A pesar de las acciones cometidas para mejorar la viabilidad y favorecer el desarrollo de 

Campeche, la superposición del plano antiguo y su homólogo actual, muestran una discordancia 

entre lo declarado como destruido en 1894 y lo que se observa actualmente. Esto se debe a que 

a partir del año 2013 el gobierno de Campeche se dio a la tarea de reconstruir 420 metros de 

nuevos muros y con ello se recuperó casi la mitad de este monumento histórico32. De ahí que 

la georreferenciación muestre una imagen urbana casi intacta, a más de 300 años desde su 

construcción. 

Puerto Cabello. Cambios al interno 

Puerto Cabello se encuentra en la costa Atlántica, al norte de Venezuela en la ciudad homónima 

del Estado de Carabobo. Debido a la quietud de sus costas, siempre fue considerado uno de los 

mejores puertos para el comercio. De hecho, su nombre lo debe a sus serenas aguas. Se decía 

que ahí el mar era tan tranquilo, que se podía dejar amarrado un navío al puerto con un solo 

cabello.  

Su buena fama de puerto calmo lo convirtió en un excelente puesto para dar carena a los barcos 

y almacenar mercancías. Cuando Don Pedro de Olavarriaga visitó el puerto33, lo describió de 

la siguiente manera: 

"Este Puerto debe considerarse como el mejor de la costa y puede ser de todas las Indias. Tiene su entrada 

estrecha, y un fondo muy bueno para cualquier navío, que aunque corre de Oeste a Este (que es contra la 

brisa) no obstante entran a cualquier hora los navíos, porque en cualquier tiempo se remolcan para entrar 

en él; todas las facilidades necesarias a la marina se hallan en él, y parece que Dios por su divina mano 

ha querido ahorrar a los hombres el trabajo de dirigirlo a sus necesidades, pues quien quisiera mejorarlo 

lo perdería34. 

Las noticias de Olavarriaga, también exponen la necesidad de dotar de defensas el puerto de la 

Capitanía de Venezuela. El proyecto de fortificación para Puerto Cabello se materializó con la 

 
31 Alcocer, 2012 <https://raices.com.mx/tienda/revistas-piratas-en-campeche-REH052. 2012>. 
32 Bautista V.2013 <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/06/26/905934>. 
33 El recorrido de Don Pedro de Olavarriaga realizado entre 1720-1721 aportó datos interesantes para la elección 

de Puerto Cabello como sede de la Compañía de Guipuzcoana. 
34 Sabatino, 1997, p. 405 < http://www.sabatinop.com/es/puerto/100-espanol/puertos/historia-de-puerto-

cabello/32-historia-de-puerto-cabello.html>. 

https://raices.com.mx/tienda/revistas-piratas-en-campeche-REH052.%202012
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/06/26/905934
file:///C:/Users/miria_sv4xwdi/Downloads/%3c%20http:/www.sabatinop.com/es/puerto/100-espanol/puertos/historia-de-puerto-cabello/32-historia-de-puerto-cabello.html%3e
file:///C:/Users/miria_sv4xwdi/Downloads/%3c%20http:/www.sabatinop.com/es/puerto/100-espanol/puertos/historia-de-puerto-cabello/32-historia-de-puerto-cabello.html%3e
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llegada de la Compañía de Guipuzcoana. La sociedad mercantil de vascos, llegó con los medios 

y el personal necesario para comenzar a desarrollar la infraestructura urbana.  

Junto con la Compañía, llego el ingeniero militar Juan Amador Courtain y Herreford quien 

tenía la encomienda de ejecutar las obras de defensa en dicha plaza. En 1733 realizó un 

reconocimiento de la zona para comprender las necesidades de defensa e infraestructura de la 

ciudad. Para Courtain fue evidente que el puerto carecía de todo, no contaba con el mínimo 

indispensable, por lo que fue como comenzar desde cero. Como punto de partida el ingeniero 

mandó construir unas casas de madera provisionales para los trabajadores y funcionarios. 

El informe enviado al rey en 173435 presentaba una serie de proyectos enfocados, tanto en la 

defensa del puerto con el fuerte de San Felipe, como en dotar de una infraestructura urbana 

Puerto Cabello. Para ello, el ingeniero propuso desde cosas básicas, como la panadería y la 

enfermería, hasta cosas mucho más complejas como la construcción de un muelle en ángulo, 

para contener arenas en la orilla sur de la boca del puerto y una serie de estacadas para cerrar 

caños inútiles. Los embarcaderos se reubicaron en Puerto Nuevo, mientras que los almacenes 

se conservaron en la entrada del puerto. La fortificación también fue parte integral del proyecto 

de Courtain. Todos los esfuerzos realizados estaban destinados a consolidar las actividades 

comerciales que la Compañía de Guipuzcoana realizaba en estas aguas. Así fue el comienzo de 

la urbanización de Puerto Cabello.  

En 1778 Agustín Crame visitó el lugar, realizó un plan de defensa y varias cartas geográficas 

de Puerto Cabello, así como de sus inmediaciones, con la idea de proponer una reorganización 

territorial36. Las mejoras que planteó el brigadier fueron de suma importancia para la futura 

expansión urbana que alcanzaría el puerto, misma que podemos constatar con la superposición 

del mapa realizado por Crame y la información satelital actual.  

 El análisis urbano realizado con base en la georreferenciación, evidencia que el castillo de San 

Felipe sigue teniendo una fuerte presencia frente al mar, lo que quiere decir que su fachada 

costera permanece casi intacta. De la misma forma no se detectaron rellenos de terreno y 

tampoco se han adicionado estructuras turísticas o vecindarios. 

Las modificaciones más evidentes que se observaron en el estudio, son las ocurridas en su bahía 

trasera, donde se hacían los intercambios de mercancías. La posición estratégica fue siempre 

bien apreciada, de ahí que su función de puerto comercial nunca dejó de existir, por el contrario, 

con el tiempo se incrementó, lo que forzó al estado a reorganizar y ampliar sus muelles. 

La georreferenciación realizada muestra una serie de muelles nuevos que se desarrollaron al 

interno de la Bahía Nuevo Puerto. Las noticias que se tienen son que en 1874 el presidente, 

ordenó el dragado de unos 200.000 metros cúbicos de lodo del fondo del mar para incrementar 

la profundidad y así poder aprovechar toda la bahía. La expansión del puerto siguió en aumento 

y a finales del siglo XIX, se pensó en modernizarlo nuevamente extendiendo la franja de 

muelles a 450 metros más (Figuras 20 y 21).  

 
35 Courtain. 1734  <https://dbe.rah.es/biografías /136240/juan-amador-courtain-y-herreford>. 
36 Crame, A. 1778. Plano del castillo de San Felipe de Puerto Cabello con las nuevas obras que se proponen. 

A.G.M.M.VEN-07-11. Material cartográfico]. Escala [ca. 1:1492] para la planta del fuerte y [ca. 1:418] para los 

perfiles 1:1492. 38,2 x 54,7 cm. Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela. 

https://dbe.rah.es/biografías%20/136240/juan-amador-courtain-y-herreford
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Figura 20. Sección del mapa de Puerto 

Cabello. Se muestran los ejes compositivos 

urbanos primarios 

Figura 21. En la georreferenciación satelital del 

mapa realizado para Puerto Cabello, se observa en 

color azul el límite original de la ensenada. La línea 

amarilla advierte el relleno usado para la ampliación 

de muelles. La franja verde señala el relleno usado 

para unir la isla de la fortificación con la ensenada. 

Los ejes primigenios son de color azul oscuro, y los 

rojos indican la traza actual 
  

 
 

Fuente: Crame, Agustín. 1778. Plano de Puerto 

Cabello y sus inmediaciones.Ref: A.G.M.M. 

VEN-05-04. Venezuela. 

Fuente: Elaborado por la autora (2020) 

  

El desarrollo de la infraestructura portuaria, se convirtió desde el siglo XIX, en un polo de 

atracción para todos aquellos que deseaban progresar. Pronto Puerto Cabello comenzó a recibir 

trabajadores portuarios, comerciantes, y marineros destinados al puerto, lo que trajo como 

consecuencia el aumento de la población y por ende una expansión urbana del lugar que se 

puede observar en la superposición de mapas. 

El análisis urbano realizado muestra que el crecimiento de la traza comenzó de forma ordenada, 

siguiendo como eje guía la traza urbana primaria que muestra el mapa del ingeniero y así siguió, 

por lo menos en la zona de entrada a la bahía. En esta área de ingreso siguió conservando su 

carácter divisorio entre lo militar y lo civil.   

La punta donde se encuentra el castillo de San Felipe sigue conservando su esencia de puerto 

defensivo; función que se amplió en 1946 con la construcción de la Base Naval Agustín 

Armario, una de los puestos navales más importantes de la marina de Venezuela. Mientras que 
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en el cabo opuesto se continuó a desarrollar la metrópoli y la vida cotidiana de los habitantes 

de puerto Cabello.  

San Lorenzo de Chagres: En el olvido 

El castillo de San Lorenzo se construyó a finales del siglo XVI a la entrada del río de Chagres, 

en la cima de un acantilado que permitía tener un dominio total del mar. La protección del río 

fue la razón de ser de esta defensa. La vía fluvial significaba un punto de enlace, relativamente 

corto, entre el Océano Pacifico y Atlántico. 

La importancia estratégica de unión del río Chagres con el Oceano Pacifico, trajo consigo una 

enorme cantidad de noticias, con respecto a su ventajosa geografía: 

...el río más valioso del mundo 

Gonzalo Fernández de Oviedo, 1524 

El Chagres puede hacerse navegable a muy pequeño costo y puede llegar a ser la mejor y más 

útil vía acuática del mundo…un canal para la navegación podría construirse. 

Gaspar de Espinosa, 1533 

Que mantenga el Chagres libre de obstrucciones para hacerlo navegable en dirección a 

Panamá hasta la mayor distancia posible. 

Carlos V ,1534 

Este paso (se refiere al territorio de Panamá) imagino yo que es la cumbre del mundo”. Y 

refiriéndose a la unión del Río de Chagres con el Mar del Sur dice: “Si este paso por la manera 

susodicha se remedia, no hay más necesidad de buscar otro estrecho. 

Fray Tomás de Berlanga, 1534 

Era necesario crear un paso para realizar más rápidamente la travesía desde España a las Islas 

Molucas. 

Gómara, 1555. 

El Consejo de Indias al tener indicios tan importantes en relación a la zona y los beneficios que 

esta aportaba al comercio, la junta militar decidió llevar a cabo una serie de expediciones de 

reconocimiento, que permitieran conocer mejor el área y así justificar las propuestas de defensa. 

El cronista Fernández de Oviedo, quien fue uno de los primeros en dar testimonio, señalaba que 

la tierra tenía excelentes condiciones tácticas y técnicas para desarrollar la fortaleza.  

Pero todo lo anterior no fue suficiente para comenzar la operación de sus defensas. Fue solo 

hasta la persistente ola de asaltos e incursiones piratas que se puso en marcha el proyecto de 

San Lorenzo. El primer proyecto quedó en manos del ingeniero Bautista Antonelli quien 

emplazó el castillo sobre un risco, convirtiendo la defensa en un lugar casi inexpugnable. 
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Con la construcción de obras defensivas, se esperaba que la población de Chagres, se asentara 

definitivamente en la zona. Eduardo Tejeira menciona que en la mayoría de los planos que 

consultó, no se discierne estructura urbana alguna; salvo el plano de la boca del río de Chagres 

de 1807, que forma parte del Plano hidrográfico de costa en proximidad a Portobelo37. Sin 

embargo, se tienen noticias de la organización y estructura del poblado con anterioridad.  

El mapa territorial que realizó Crame en 1779 muestra la disposición territorial del 

establecimiento de Chagres38. Se observa un vecindario distribuido en terrazas descendentes 

que van adaptando la morfología de los accidentes geográficos de la zona y la disposición de 

las casas siempre en relación a los ejes, que se esforzaban por ser ortogonales siempre y cuando 

el terreno lo permitía (Figura 20).  

La sobreposición del mapa antiguo con el escenario satelital actual, permite evidenciar el estado 

de deterioro de la fortificación, así como la desaparición del poblado de Chagres. Donde alguna 

vez estuvo el poblado, hoy se observan metros y metros de bosque con follaje tupido, tan denso 

que es difícil ver si aún existen las ruinas del vecindario (Figuras 22 y 23). 

  
Figura 22. Sección del mapa de San Lorenzo 

de Chagres, donde se muestra el poblado que 

existía en aquella época 

Figura 23. En la georreferenciación satelital del 

mapa realizado para Puerto Chagres, se observa 

que el poblado que existía detrás de la fortaleza, 

hoy está sepultado en la foresta de la zona 

  
Fuente: Crame Agustín 1779. Plano del Castillo de 

San Lorenzo de Chagres y sus inmediaciones. Ref: 

C.G.E. Ar.J-T.4-C.4_4. Panamá. 

Fuente: Elaborado por la autora (2020) 

  

En el siglo XIX el caserío fue despoblándose poco a poco, debido a la fundación de una nueva 

ciudad. Colón fue creada en 1850 por la Compañía del Ferrocarril de Panamá, comenzó a recibir 

personas de varias partes del Caribe: Martinica; Guadalupe, Trinidad y Tobago, Jamaica y 

obviamente de sus alrededores como Chagres, interesadas en participar en la construcción del 

ferrocarril de Panamá. Comprender la fundación de Colón, es de vital importancia para 

 
37 Tejeira, 2011; p 40 < https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3855713>. 
38 Crame, A. 1779. Plano del castillo de San Lorenzo de Chagres y sus inmediaciones. S.G.E. Sign: Ar.J-T.4-

C.4_41. [Material cartográfico] "[Perfiles del castillo de San Lorenzo de Chagres]".- Esc:[ca. 1:335], 50 varas [= 

12,5 cm] Chagres. Panamá 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3855713
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comprender por qué San Lorenzo y el poblado de Chagres quedaron en el abandono total.  Pero 

la verdadera tragedia de éste y otros pueblos de la zona, fue con la llegada de Estado Unidos.  

La investigación de Marixa Lasso fue fundamental para comprender el despoblamiento de 

Chagres y sus coetáneos. El decreto, aprobado en 1912 y un acuerdo entre Estados Unidos y 

Panamá de 1914, amplió las fronteras de la zona bajo jurisdicción norteamericana, otorgándole 

control sobre las tierras de los márgenes del lago Gatún hasta una altura de 100 pies sobre el 

nivel del mar39. Los pueblos no desaparecieron con las inundaciones como se pensaba, 

simplemente fueron desplazados. Marixa Lasso comenta que, de esta manera, San Lorenzo se 

convirtió en un fuerte solitario, sin gente y sin cultura40.  

El imponente centinela que desde un alto acantilado anunciaba la desembocadura del río 

Chagres, se sabe que después de la liberación española fungió como cárcel y como casa de 

correos. Mientras que en la actualidad el castillo está agonizando en la soledad de un bosque 

que amenaza con devorarlo. 

Portobelo, casi intacta 

La ciudad de Portobelo se encuentra en la costa caribeña de Panamá y en la época virreinal fue 

uno de los puertos más importantes de Nueva Granada. La bahía en forma de herradura poseía 

un paisaje maravilloso, de ahí que fuera bautizada como Portobelo (en italiano Portobello). Sus 

aguas vieron desfilar todo tipo de personas y mercancías. Los productos más preciados eran el 

oro y la plata que se extraían de Perú y Bolivia; los metales llegaban al puerto después de una 

gran travesía por vía marítima, fluvial y terrestre. El Camino Real, era una de las rutas más 

significativas con las cuales se unían de forma relativamente rápida los Océanos Pacifico y 

Atlántico.  

Dicho recorrido representaba un eje transístmico muy importante a nivel comercial, pero 

también en el ámbito territorial. El movimiento constante de comerciantes, funcionarios y 

visitadores en general, ocasionaron la instalación de pequeños locales improvisados, en las rutas 

de comercio que usaban los españoles; estos puestos sirvieron en su momento para satisfacer 

las demandas de los viajeros como podía ser hospedaje, comida, abastecimiento; etc. Con el 

paso del tiempo algunos de estos servicios dejaron de ser temporales para crear una verdadera 

infraestructura, que culminó en la formación de nuevos poblados como Chagres, Nombre de 

Dios y Portobelo.  

Cuando el puerto más hermoso de la zona se asentó formalmente como poblado, se convirtió 

en el anfitrión de la feria de comercio más importante de todo el año.  Por un periodo de cuarenta 

días, Portobelo tenía el grueso de los intercambios comerciales entre la Corona y el Virreinato 

del Perú. Esta importante comisión convirtió al puerto en uno de los poblados más importantes 

de toda América. 

En un inicio las ferias se llevaban a cabo en el poblado de Nombre de Dios, pero las autoridades 

se dieron cuenta que el puerto no cumplía con las condiciones climáticas necesarias para su 

desarrollo, de ahí que se decidieran trasladar los intercambios comerciales a la ciudad de 

Portobelo, la cual ofrecía una bahía profunda y extensa. Las características de la zona 

 
39 Lasso M. 2020 <http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v47n2.86176>. 
40 Ibídem  

http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v47n2.86176
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aumentaron las posibilidades de recibir una afluencia más cuantiosa de mercaderes. Desde el 

punto de vista táctico, también hubo una mejora al ser este un lugar menos franco en caso de 

ataque. La transición originó importantes ingresos públicos que sirvieron para pagar los gastos 

militares y administrativos de la provincia41. 

Con el fin de proteger el comercio y las naves que zarpaban junto a la Flota de Indias, España 

fortificó desde el inicio el puerto. Creó un sistema fortificado con táctica defensiva de fuego 

cruzado, de tal forma que el barco enemigo era embestido en ambos flancos, por las baterías 

intercaladas en la parte norte y sur de los cabos. A pesar de tener un sistema defensivo muy 

completo, Portobelo siempre fue un tesoro codiciado y peleado por los enemigos de la Corona, 

de ahí que el puerto fuera atacado constantemente y sus defensas, derribadas y reformadas 

muchas veces. 

Hoy día podemos ver el estado general de las defensas que se construyeron en la costa 

panameña de Portobelo. La georreferenciación del mapa realizado por Crame en 177942, junto 

con las coordenadas actuales, nos muestran que las defensas como el fuerte Santiago de la 

Gloria y el Castillo de San Felipe de Todofierro (ambos proyectos del ingeniero militar 

Antonelli), se encuentran en situación de ruina. Crame mencionaba ya en aquella época, un 

estado de abandono en ambos sitios, así que no es de extrañarnos que hoy día se encuentren en 

una situación crítica. Las fortificaciones que continúan en pie, aunque con una decadencia 

visible en su estructura, son el fuerte Santiago, el Fuerte San Jerónimo, y las defensas de 

Buenaventura. 

La estructura defensiva fue de vital importancia no solo para proteger el comercio de la zona; 

también significó la consolidación del núcleo poblacional. El vecindario de Portobelo se 

desarrolló a espaldas de las baterías de San Gerónimo y de Santiago. La traza urbana que 

muestra el mapa de Crame, es una retícula muy bien estructurada, en la cual el modesto poblado 

está distribuido de acuerdo a los ejes perpendiculares y transversales, dando un sentido de orden 

al conjunto. 

La nota importante a resaltar es que, con la superposición de mapas, se puede apreciar que la 

traza urbana desarrollada en el siglo XVIII fue el punto de partida para el posterior crecimiento 

y expansión urbano de la ciudad de Portobelo. El mapa de Crame evidencia un poblado discreto, 

con apenas 1.400 almas, el cual estaba dividido sutilmente, de norte a sur, por un pequeño 

riachuelo.  

En el presente esta barrera hidrográfica ya no existe y en su lugar se observa la calle Genea, 

que es el principal eje del poblado. La desecación del arroyuelo para convertirlo en una calle 

permitió unir el pueblo en un solo núcleo; y debido a que la expansión urbana no ha sido 

desmesurada como en otras ciudades, sus manzanas siguen manteniendo su forma regular 

(Figuras 24 y 25).  

 

  

 
41 Amador, 1978, p. 77 <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2917>. 
42 Crame, A. Plano de Portobelo. Sing: A.G.M.M. PAN-03-10. [Material cartográfico] Esc: 1:7269. 59 x 75 cm. 

Portobelo, Panamá.  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2917
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Figura 24. Sección del mapa de la plaza de 

Portobelo, se señalan los ejes compositivos 

urbanos primarios 

Figura 25. En la georreferenciación satelital del 

mapa realizado para Portobelo, se muestra en 

color amarillo los rellenos de ampliación de costa. 

Se evidencia de color azul oscuro, los ejes de 

coincidencia de la antigua traza con la actual 

  
Fuente: Crame Agustín. 1779. Plano de Portobelo. 

Ref: A.G.M.M. PAN-03-10. Panamá 

Fuente: Elaborado por la autora (2020) 

Son pocos los cambios urbanos morfológicos que se observan en la georreferenciación, si acaso, 

el más evidente ha sido el relleno de tierra que se realizó al término de la batería de San 

Gerónimo. Uno de los hechos que seguramente influyeron en la moderada expansión urbana 

del puerto, fue lo agreste de su clima, que ocasionaba entre los pobladores enfermedades 

mortales, como la fiebre amarilla que casi terminó por despoblar completamente la ciudad. 

Aunado al factor climático, se suma que, en el siglo XIX, con la construcción del ferrocarril 

transístmico, muchos habitantes de zonas aledañas vieron una oportunidad de trabajo en la 

construcción del tren, y se trasladaron a isla Manzanillo. La mayoría de estos nuevos 

trabajadores se asentaron permanentemente y fue así como el poblado pasó de ser una isla 

deplorable a uno de las ciudades más importantes de Panamá: Colón.  

La fundación de Colón, antes Isla Manzanillo, trajo consigo el despoblamiento casi total de 

Portobelo, mismo que hoy se evidencia en el poco crecimiento urbano que presenta y en el 

abandono total que muestran sus monumentos defensivos a pesar de estar catalogados como 

patrimonio UNESCO. 

Cumaná, la parte dulce de la sal 

Cumaná también formaba parte de la provincia de Nueva Granada, ubicada en la parte 

nororiente de Venezuela. Su fundación como poblado estuvo fuertemente ligada al río 

Manzanares. Antes de la llegada de los españoles era conocido como río Cumaná y 

posteriormente rebautizado con el mismo nombre del afluente que pasaba por Madrid. 

Recurso hídrico permanente [Río Manzanares], fue el padre ductor del asentamiento cumanés. 

Garante del agua necesaria para mantener la vida de los locales, de los aventureros que 

recorrían la costa y de los quiméricos de Cubagua. Además de agua aportaba alimentos: peces 
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y crustáceos. Fue vía de navegación, aunque a pequeña escala, pero su dinámica anual de 

crecidas infundía respeto y daba pautas para el desarrollo de la ciudad43. 

La ciudad se vio plagada por una serie de infortunios desde su construcción en el siglo XVI, 

hasta su casi destrucción en el siglo XIX. El territorio de Cumaná fue una de las primeras 

fundaciones poblacionales en toda América. Su traza urbana fue pensada bajo los cánones 

estrictos de la construcción de ciudades de margen costero44, pero debido a sus condiciones de 

relieve, no siempre fue posible acertar con un damero perfecto. 

En un inicio la zona era famosa por la extracción de perlas. La isla de Cubagua era uno de los 

centros de extracción más importantes de estas finas gemas de nácar. Su explotación dio origen 

a un modesto poblado, con una iglesia sin campanas y unas cuantas casas de paja riesgosas de 

incendios que pintaban su horizonte urbano45; sin embargo, el intento de fundar un pueblo se 

desvaneció con la sobreexplotación de los moluscos.  

El saqueo de los aljófares fue tan agresivo que, en apenas dos décadas, se extinguieron estos 

cuerpos de mar, obligando a los pobladores a migrar a tierra firme. Así llegaron a la 

desembocadura del río Manzanares, donde se encontraba el establecimiento de Cumaná, que 

según sus pobladores originarios significaba unión del mar y del río. El asentamiento cerca del 

río significó muchos problemas para el desarrollo del poblado, ya que constantemente estaba 

bajo el agua a causa de la crecida del mismo. El estancamiento del agua y la imposibilidad de 

trabajar la tierra profundizó su miseria. Es así que las autoridades decidieron mudar 

definitivamente el poblado, a finales del siglo XVI: “He mudado este pueblo. Donde al presente 

esta rivera [del río] todos están con mucho gusto y contento, quiera Dios N. S. [..vaya] a ser 

muy buen pueblo, por el mucho regalo que tiene de agua y seguridad de enemigos”46. 

El criterio de selección del nuevo terreno, tuvo que ver con las características geomorfológicas 

naturales que se podían aprovechar para la defensa, de ahí que el traslado de pueblo se asentó 

entre las serranías de Pan de Azúcar y Quetepe y el río Cumaná. La sinuosidad del contorno 

geográfico permitió, en la medida de lo posible, realizar una integración urbana armónica, 

tratando de respetar los cánones establecidos en el Renacimiento, con calles reticuladas 

geométricamente en forma de damero. Como en la fundación de muchas otras ciudades de 

América latina, la retícula urbana, se adaptó a la topografía del terreno y a sus exigencias. 

Fue hasta el siglo XVII que la ciudad comenzó a florecer gracias a la sal de Araya que revitalizó 

la región47. Cumaná no significó un botín para los enemigos de la Corona, no poseía ni oro ni 

plata, tampoco yacimientos de minerales preciosos; no obstante, cerca de Cumaná se encontraba 

una de las más grandes extensiones de salinas de la zona. Suarez de Amaya indica que: “Es tan 

abundante [la salina], y crece la sal con tanta fertilidad que, si pasado un mes de haber cargado 

trescientos navíos, volvieren otros tantos a cargar de la misma parte donde cargaron los 

primeros, hallarán tan crecida la sal como si nunca se hubiese tocado en ella”48.  

 
43 Contreras, R et al. 2017, p. 16-17 
44 Ibídem; p. 85 
45 Altez, R et al; 2015 p. 7-11 <https://www.researchgate.net/publication/292947303>. 
46 Castro, 2017; Op cit. p. 82 
47 Altez. Op cit. 
48 Archivo General de Simancas (A.G.C.) “Descripción de la Salina de Araya hecha en 1603 por D. Diego Suarez 

de Amaya, Gobernador de Cumana”, leg 2.637. Tomado de Jesús Varela Marcos, Op.cit., p. 263-264. Citado en 
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En aquella época la sal fue tan importante que llegó a usarse como moneda de cambio, su valor 

más preciado era el de conservar los alimentos, la salmuera servía para deshidratar parcialmente 

los alimentos y por consiguiente se inhibía la acción de las bacterias sobre ellos y potencia su 

sabor. De ahí la importancia de la sal y principal motivo de envidia de los enemigos de la 

Corona. Para los extranjeros, Araya era atractiva porque la sal era de fácil acceso, alta calidad, 

gratis y aparentemente inagotable49.  Las autoridades no tenían cómo ahuyentar los cientos de 

barcos que anclaban en sus costas ni cómo defenderse en caso de un ataque50. 

En respuesta a estas invasiones las autoridades españolas iniciaron una etapa reformadora. El 

plan de defensa establecido para la zona preveía la construcción de un sistema de defensa 

constituido por tres fortificaciones, Santa Catalina, Santa María de la Cabeza y del Castillo de 

San Antonio de la Eminencia, mismas que se convertirían en un hito del desarrollo urbano.  

En el siglo XVIII se siguió implementando el sistema defensivo. Agustín Crame visitador del 

rey, propuso en 1777 la construcción de una batería en la boca del río y un cuartel para las 

compañías. También planeó y modificó algunas estrategias defensivas, mismas que se 

detallaron en el plan de defensa para la plaza de Cumaná, el cual estaba acompañado de una 

carta geográfica muy descriptiva de la situación fidedigna de aquel entonces51. 

Las coordenadas satelitales actuales, sobrepuestas en la misma área geográfica que señala la 

cartografía realizada por Agustín Crame, indiscutiblemente refieren que la traza urbana 

dibujada en el mapa antiguo, fue la precursora de un patrón de crecimiento de la ciudad 

moderna. Hoy día, podemos ver que las cuadras trapezoidales que se ven a los pies del cerro de 

Pan de Azúcar, se han conservado casi iguales, motivo por el cual se ha nominado y delimitado 

esa zona como el casco histórico de la ciudad de Cumana52. 

En la confrontación simultánea de cartografía, que nos permite hacer la georreferenciación, es 

evidente que Cumaná tuvo un gran desarrollo urbano, ya fuera del lado este como en la parte 

oeste.  En los bloques más cercanos a las serranías la mancha urbana es a plato roto, pero en la 

extensión hacia noreste se hizo un gran esfuerzo por seguir un orden en retícula, siempre que el 

terreno lo permitiera. La superficie más ordenada sin duda fue el lado noroccidental 

(obviamente esto tenía que ver con la homogeneidad geográfica del terreno), donde se 

encontraba el antiguo poblado de guaiqueríes. Actualmente, el lado oriente, es una de las zonas 

más activas de la ciudad de Cumaná. El centro moderno se halla en esta área y esto se debe en 

gran parte, a que una ciudad geométricamente ordenada, es mucho más fácil de gestionar, vivir 

y trabajar (Figuras 26 y 27).  

 

  

 
Davila, R. 2015; p. 50 <http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-

94962015000200003&lng=es&nrm=iso>. 
49 Carpia. 2020. 
50 Ibídem 
51 Crame, A. 1777. Plano general de Cumaná y sus contornos. S.G.E. Singn: Ar.J-T.8-C.2_76. [Material 

cartográfico] Esc: Esc: de 1000 varas castellanas [= 8,2 cm]. Cumaná. Venezuela. 
52 El centro de Cumaná fue declarado como zona de valor Histórico en Gaceta nº 31.267 de fecha 30-06-1977, 

delimitado al norte por la Calle Cantaura; al este por la Calle Badaracco Bermúdez; al sur por la calle Maestre; al 

oeste por el río Manzanares.  
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Figura 26. Sección del mapa de la plaza de 

Cumaná, se señalan los ejes compositivos 

urbanos primarios en color azul. El trayecto 

rojo nos muestra la calzada que conectaba el 

puerto con la población 

Figura 27. En la georreferenciación satelital del mapa 

realizado para Cumaná. La línea amarilla señala el 

inicio de ampliación de costa que se realizó para 

albergar los nuevos muelles. El perímetro rojo señala el 

barrio antiguo, hoy considerado casco histórico de la 

ciudad por conservar los valores culturales de un 

periodo muy importante para la ciudadanía 

  
Fuente: Crame Agustín. 1777. Plano de la 

ciudad de Cumaná y sus contornos. Ref: C.G.E.  

Ar.JT. 8-C.2_76 .Venezuela 

Fuente: Elaborado por la autora (2020) 

Otro dato interesante que nos revela la georreferenciación, es el primer puente que se construyó 

para comunicar el lado este y oeste; se conserva en esencia y forma, aunque no es el original. 

No se sabe la data exacta de su construcción, pero se tienen noticias que fue entre de 1775- 

1780, periodo en el cual el gobernador Máximo de Bouchart lo mandó edificar. Su primera 

fabricación fue de madera, pero después de operar una centuria se debió reconstruir, y esta vez 

con hormigón. Ahora se le conoce como puente de Guzmán Blanco.  

El puente fue la primera conexión entre las costas norte y sudoeste del pueblo de Cumaná; a 

través de él pasaban personas, mercancías y noticias de ambas bahías. La construcción del 

puente fue de tal importancia para la zona, que sirvió como eje rector para proyectar una gran 

calzada que iniciaba en el puente Guzmán y atravesaba toda la parte sudoeste hasta llegar al 

Golfo del Cariaco. 

La georreferenciación señala que el camino fue de suma importancia para la expansión urbana 

del lado oriente; es evidente que fue el eje rector primario a partir del cual se ordenó y desarrolló 

la actual traza urbana del lado oeste (Ver figura 27). En el presente, este gran camino sigue 

teniendo una presencia importante como eje conector, de ahí que por mucho tiempo se le 

conoció como Calle Larga, actualmente es la Av. Bermúdez, la cual representa una de las 

avenidas más concurridas y más antiguas de Cumaná. 
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Figura 27. Los ejes de color azul son los elementos rectores de traza urbana actual y por medio de 

la georreferenciación podemos observar las coincidencias con el diseño original. Es evidente el 

desarrollo urbano que la zona ha tenido en estos siglos y la importancia que han tenido los ejes 

primarios, en color rojo. El área señalada de color amarillo muestra la permanencia de 

vinculación del puente de Guzmán Blanco. Elaborado por Nelly Arcos (2020) 

 

 
Elaborado por la autora (2020) 

Las constantes 

A lo largo de este estudio, se evidenciaron algunas constantes en la implantación y posterior 

desarrollo urbano de las ciudades costeras de ultramar. El análisis de la cartografía, a partir de 

la superposición de los mapas geográficos que realizó Agustín Crame en su encargo como 

visitador de plazas, permite ver una pequeña parte de la historia urbana de las ciudades costeras 

de la antigua Iberoamérica. La georreferenciación ha servido como hilo conductor intuitivo, 

para comenzar a analizar los cambios o crecimiento urbano de las ciudades costeras. 

Conjuntamente nos ha permitido, no sólo comprender el papel de la fortificación costera frente 

al asentamiento y la evolución de los puertos; también nos ha dejado ver el estado del 

patrimonio fortificado.  

El desmedido crecimiento de las ciudades costeras ha alterado, en casi todos los casos 

analizados, la línea costera original, destruyendo de forma irreversible el paisaje cultural y 

urbano de los puertos históricos. Esto se traduce en que las fortificaciones, edificaciones 

emblemáticas de los puertos, hoy día quedan perdidas en el anonimato de los complejos 

turísticos, que pululan a lo largo y ancho de las costas, dejando en sordo silencio a los centinelas, 

que durante siglos protegieron las fachas costeras y sus pueblos53.  

La modificación morfológica del paisaje urbano, sin duda ha significado una pérdida de 

identidad en las construcciones defensivas. Este cambio, por extraño que pueda parecer, ha sido 

un accidente conveniente para las fortificaciones, ya que según muestra el análisis urbano 

realizado, las defensas que se vieron rebasadas por la ampliación de la línea costera, han sido 

 
53 En el 2016 esta teoría fue descrita en el artículo Las Fortalezas de la Nueva España en colaboración con Omar 

Moncada, destacado geógrafo mexicano; pero es hasta ahora que se puede probar de forma sólida y contundente, 

el impacto que tuvieron las morfologías territoriales primigenias en el desarrollo de las ciudades costeras actuales 

<http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=13530>. 

file:///D:/Aracne/Aracne%202021/En%20evaluación/8-2021-%20Nelly%20Arcos%20Martínez/%3chttp:/www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/%3fp=13530%3e
file:///D:/Aracne/Aracne%202021/En%20evaluación/8-2021-%20Nelly%20Arcos%20Martínez/%3chttp:/www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/%3fp=13530%3e
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las que mejor se han conservado desde el punto de vista estructural y formal. Diversamente de 

aquellas que permanecieron en sus puestos originales, han seguido sufriendo por siglos los 

embates directos de la naturaleza, llevándolas a un estado crítico de abandono, como es el caso 

de las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo.  

La georreferenciación de mapas ha comprobado la importancia de la fortificación, en relación 

al desarrollo urbano de las primeras ciudades que se fundaron en el continente americano; es 

decir, la seguridad que brindaban las construcciones defensivas incentivaron a las autoridades 

y los lugareños a establecerse de forma definitiva en aquellos lugares que posteriormente 

llamaron villas y que hoy conocemos como ciudades costeras. La compleja red de procesos 

sociales, económicos y culturales que se daban en cada una de estas primeras ciudades, fue 

entretejiendo un primer núcleo urbano que se adecuaba según fueran las necesidades 

topográficas, económicas o hidrográficas. 

Se pudo comprobar que, en muchos de los casos, esta primera traza urbana fue el punto de 

partida para el posterior desarrollo y expansión territorial de las mismas. En varios de los casos 

analizados, estos ejes compositivos primarios se han preservado casi íntegros, por lo que en 

muchos casos han sido designados como cascos históricos de la ciudad, volviéndose memoria 

fiel de la identidad de sus pueblos, algunos incluso, han sido declarados patrimonio de la 

humanidad debido a la conservación de sus valores histórico-culturales, como es el caso de 

Campeche o Cartagena de Indias. 

Identificar estas transformaciones urbanas nos ha permitido hacer una primera lectura histórica, 

para comprender de qué forma las características del entorno influyeron en la toma de 

decisiones para la fundación de determinadas zonas costeras. También nos da un hilo conductor 

para establecer su proceso evolutivo y nos sitúa de cara al futuro de estas primeras ciudades del 

continente. De ahí la importancia de considerar la técnica de georreferenciación de mapas 

antiguos, como una herramienta que nos permite hacer uso de las cartas geográficas antiguas 

como documentos importantes en el proceso histórico. 

Es importante recalcar que este estudio urbano es el punto de partida para seguir profundizando. 

Es evidente que, para hacer estudios más detallados de una zona en específico, es necesario 

sobreponer más cartas geográficas subsiguientes al siglo XVIII del área a estudiar, de tal forma 

que la historia urbana se pueda leer por capas (mapas) geográficas que justifican su evolución. 

Solo de esta manera tendremos un panorama más certero en el cambio morfológico de las 

ciudades fortificadas del Caribe.  

En poco más de una década, la autora ha aportado datos de fuentes primarias, que manifiestan 

la importancia del legado del ingeniero militar Agustín Crame. La realidad dibujada, junto con 

los planes de defensa que desarrolló, son fuente de un sin número de información de todo tipo, 

que bien nos ayudan a concretar la historia de las fortificaciones costeras del Caribe; pero sobre 

todo nos ayudan a comprender las raíces que nos hermanan y la importancia de apropiarnos de 

un patrimonio compartido.  

Se tiene la plena convicción que para la salvaguardia de un conjunto como lo son las 

fortificaciones, sea indispensable construir identidades colectivas por medio de un trabajo 

gradual y multidisciplinario que abra la puerta a nuevas investigaciones. Se espera que trabajos 

como el que se presenta ahora puedan ser útiles, para que, de una forma didáctica, los habitantes 
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de las zonas fortificadas puedan identificarse con su historia y de igual forma reconocerse en 

los lazos de memorias que nos hermanan.   

El plan de defensa para el futuro. Cambio climático 

En las últimas décadas diversos estudios científicos han advertido y evidenciado los efectos 

negativos que produce el cambio climático en el patrimonio cultural de la humanidad. El Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que este fenómeno 

afectará los océanos a través de cambios en la temperatura de la superficie del mar y por 

consiguiente se verá afectado el nivel del mismo, su salinidad, la alcalinidad de sus aguas; etc.54. 

Los expertos señalan que existen grandes posibilidades de que América Central y del Sur se 

vea muy afectadas con el incremento del nivel del mar, es decir, ciudades costeras que se 

encuentren en zonas bajas podrán sufrir severas inundaciones. Si consideramos que algunas de 

las fortificaciones del Caribe que hemos estudiado fueron construidas en zonas bajas del mar, 

como Cartagena de Indias, estamos frente a un escenario preocupante. 

En abril del 2020 ICOFORT hizo un llamado a compartir comentarios, experiencias sobre 

impacto de cambio climático en fortificaciones y patrimonio militar en la Región de América55. 

La idea de esta iniciativa era comenzar a mapear el estado actual del patrimonio fortificado a 

través de un Inventario Monumental de Fortificaciones Americanas. Milagros Flores-Román, 

coordinadora del proyecto señaló que además de conocer el estado de conservación, es 

necesario comprender aquellas condiciones que puedan estar amenazando o tengan el potencial 

de convertirse en una amenaza al patrimonio fortificado del Caribe56. 

El presente estudio puede considerarse como la punta de lanza para un análisis más profundo, 

acerca de cómo los cambios urbanos se pueden pronosticar a través de conocer la situación 

territorial pasada y presente del territorio. El conocimiento, con respecto a cómo se ha ido 

manifestando la naturaleza en el transcurso de los siglos, es un buen antecedente para comenzar 

a descartar o reafirmar los posibles focos rojos.  

En ese sentido la reseña histórica, la metodología y los cambios más evidentes que se muestran 

a través de la georreferenciación del territorio fortificado del Caribe, pueden servir como una 

guía muy útil para monitorear las fuentes de peligro para el patrimonio fortificado producidas 

por las acciones del ser humano. Por todo lo anterior, estamos convencidos que el 

reconocimiento del pasado, nos ubica en el presente y nos orientará al futuro. 

Ejemplos significativos de Exposición virtual 

En el anexo que se presenta a continuación aparecen una serie de láminas que se realizaron para 

la exposición, que no se pudo realizar físicamente. La alta resolución del material permitirá al 

lector navegar en los detalles específicos que desee y a través de los mismos tendrá la 

oportunidad de observar el panorama general del análisis que se presentó en las páginas previas.  

 
54 Case Studies on Climate Change and World Heritage. 2009; p. 14 < https://whc.unesco.org/en/activities/473/> 
55 Flores, 2020. ICOMOS <https://es.icofort.org/forum/forum-americas/llamado-a-comentarios-sobre-impacto-

de-cambio-climatico-en-fortificaciones-y-patrimonio-militar-solicite-comentarios-sobre-o-impacto-das-mu>. 
56 Ibídem. 

https://whc.unesco.org/en/activities/473/
https://es.icofort.org/forum/forum-americas/llamado-a-comentarios-sobre-impacto-de-cambio-climatico-en-fortificaciones-y-patrimonio-militar-solicite-comentarios-sobre-o-impacto-das-mu
https://es.icofort.org/forum/forum-americas/llamado-a-comentarios-sobre-impacto-de-cambio-climatico-en-fortificaciones-y-patrimonio-militar-solicite-comentarios-sobre-o-impacto-das-mu


Nelly Arcos Martínez                                                                                                                               33 

Cambios urbanos en el territorio del Caribe. Agustín Crame 1777-1779: Georreferenciación de mapas… 

 

 

  

  

 

Son diecinueve las láminas que se presentan. De estas solo hemos escogido seis casos para 

mostrar su análisis, debido a que se consideran los casos más representativos. Aunado a este 

factor, se suma que en algunas ocasiones el mapa que muestra Google Earth, no es tan nítido 

debido a las condiciones propias de la zona (como se observa en la georreferenciación del fuerte 

Solano). En el caso de Cartagena de Indias, se debe decir que no se encontró un mapa de Crame 

a nivel territorial, que permitiera conocer como la fortificación había influenciado en el 

crecimiento de la población, así que se sobrepuso el mapa de su propuesta defensiva, el cual 

tenía implícito el estado real (como encontró el territorio) de la defensa. Sin embargo, se 

consideró arriesgado hacer un análisis con un discurso visual tan sutil. 

Cada una de las composiciones tiene cuatro gráficos: La georreferenciación es el tema central 

y jerárquico del diseño, se encuentra al centro de la lámina y la componen dos mapas. La base 

es una captura satelital de la misma zona mientras que el segundo mapa es el que realizó Crame. 

La superposición de ambos forma una simbiosis visual entre el pasado y el presente.  

El mapa que se encuentra en la parte inferior derecha, es la copia digital exacta del mapa de 

Crame. La idea de inserir un escaneo del mapa antiguo es para que el lector tenga la referencia 

de la cartografía sin deformaciones. Recordemos que la georreferenciación comporta una 

distorsión del mapa antiguo, por lo tanto, la lectura puede ser complicada.  

El último grafico se encuentra en la parte inferior izquierda y trata de la ubicación geográfica 

actual. Esta puede ser una gran referencia en una zona de estudio tan amplia como lo es el caribe 

hispanoamericano. 

 La clasificación del mapa y de su respectivo plan de defensa, se señala en la parte inferior. En 

algunos casos se podrá observar que, a pesar de ser la misma zona y el mismo autor, el archivo 

que custodia la cartografía, quizás no es el mismo repertorio que conserva el plan de defensa.  

De igual forma se señala la escala en varas castellanas y su conversión en kilómetros. La última 

información que nos brinda la lámina expositiva son los grados de rotación que fueron 

necesarios para lograr la superposición del mapa antiguo con las imágenes satelitales. 

Todo el soporte técnico de los Sistemas de Información Geografía (georreferenciación) estuvo 

a cargo del Grupo de investigación en Geotecnología en Infraestructura, Transporte y 

Sustentabilidad (GITS) del Instituto de Geografía de la UNAM, México. El grupo coordinado 

por el Dr. Luis Chías Becerril fue una parte fundamental en la investigación. La colaboración 

en conjunto permitió llevar a un nivel más profundo la presente investigación, dejando un 

antecedente acerca de la importancia de realizar investigaciones multidisciplinarias que 

permitan generar lazos con otros grupos de investigación; pero sobre todo ha permitido llevar 

a otro nivel el presente estudio. 

Archivos  

C.G.E. Centro Geográfico del Ejercito (España) 

A.G.M.M: Archivo General Militar de Madrid (España) 
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