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Resumen Abstract

The Cabildo building of San Juan in the narrative of the city council 

acts: the improvements of 1781 | Ana Igareta y Florencia Chechi

The building known as Cabildo of San Juan de la 
Frontera (San Juan, Argentina), presumably built in the 
17th century and demolished two centuries later was 
the most important non-religious building of the city 
during the colonial period. Unfortunately, there are 
no known drawings or descriptions of its disappeared 
physiognomy or its architectural characteristics. But 
the review of two chapter minutes from 1781 provided 
details about a reform carried out in it which allowed 
recovering interesting data about it making possible 
the elaboration of a hypothetical reconstruction of the 
building's floor plan. The proposed model systematized 
and gave account for the best known aspects of the 
building and at the same time revealed information 
gaps that should be reviewed in future analyses.
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architectural features, hypothetical reconstruction
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El cabildo de San Juan de la Frontera (San Juan, Ar-
gentina), presumiblemente construido en el siglo XVII 
y demolido dos siglos después, fue el edificio no reli-
gioso más importante de la ciudad durante el periodo 
colonial. Desafortunadamente no se conocen dibujos 
ni descripciones que den cuenta de su desaparecida fi-
sonomía o de sus características arquitectónicas. Pero 
la revisión de dos actas capitulares del año 1781 que 
incluyen detalles de una reforma entonces realizada 
permitió recuperar información sobre su materialidad 
y elaborar una reconstrucción hipotética de la planta del 
edificio. El modelo propuesto sistematizó y dio cuenta de 
los aspectos mejor conocidos del inmueble a la vez que 
dejó en evidencia vacíos de información que deberán ser 
revisados en futuros análisis.

Palabras clave: San Juan de la Frontera, documentos, arqui-
tectura, reconstrucción, modelo
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Consideraciones generales
Reconstruir las características físicas de edificios 
cuyos restos no se conservan y de los que no existe 
un registro sistemático sino descripciones vagas y 
menciones indirectas es una tarea destinada a la 
imprecisión. Si bien en algunas oportunidades es 
posible realizar una exploración directa del sitio 
que ocupó y obtener nueva evidencia material, con 
frecuencia los documentos son la única fuente de 
información con las que contamos los arqueólogos 
para recuperar su historia y dar cuenta de cómo 
fue su proceso constructivo y cuáles fueron sus 
características físicas. 

Creada a mediados del siglo XVI, San Juan inte-
gró junto con Mendoza y San Luis (fundada treinta 
años después), el núcleo principal de poblaciones 
de la jurisdicción chilena de Cuyo (Michieli 2014), 
ubicada en el centro-oeste de la actual República 
Argentina. Algunos autores han propuesto que la 
semejanza ambiental de los sitios en que fueron 
fundadas y el hecho de compartir pobladores dieron 
a la arquitectura de estas ciudades rasgos comunes 
entre sí y con algunas ciudades transandinas, pero 
las posibilidades de comparar de modo directo la 

arquitectura colonial sanjuanina con las de otras 
ciudades contemporáneas son limitadas, dado la 
exigua información de la que se dispone al respecto. 
En lo material porque casi no quedan edificios en 
pie que hayan sido construidos en dicho periodo, y 
en lo documental porque las fuentes gráficas y es-
critas que dan cuenta de cómo fue esa arquitectura 
son escasas, vagas y fragmentarias. 

Fue por ello que resultó de interés localizar en las 
actas capitulares de San Juan el relato de una inter-
vención de reparación que se realizó en el edificio 
de su Cabildo durante el año 1781 y cuyo contenido 
había atraído ya la atención de Salinas de Vico por 
su detalle  (2009:27). Los trabajos se realizaron du-
rante la estadía en la ciudad de Jacinto de Camargo 
y Loayza, por ese entonces Corregidor y Justicia 
Mayor de Cuyo, y queda de manifiesto que fue su 
presencia la que aseguró que la tarea se comple-
tara. Aunque los escritos no fueron elaborados con 
la intención manifiesta de describir el edificio, pro-
porcionan datos específicos sobre su arquitectura, 
su estado de conservación en la época y las mejoras 
entonces realizadas, brindando además noticias 
puntuales sobre los materiales empleados en ello. 

Las Actas Capitulares constituyen, por su coherencia y riqueza informativa, una base fundamental e imprescindible para el 
conocimiento real de cualquier proceso histórico que tenga como marco la vida de una ciudad.

(Belmonte López Huici et al 1987:43)
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Habida cuenta de que el cabildo fue demolido hace 
más de un siglo y que luego distintos edificios ocu-
paron el mismo lote (en la actualidad íntegramente 
cubierto por construcciones modernas) el análisis 
del registro escrito se presenta de momento como 
la vía posible de recuperación de información sobre 
sus rasgos físicos (Figura 1). En tal sentido, el obje-
tivo del presente trabajo fue, desde una perspecti-
va arqueológica, revisar, analizar y sistematizar la 
información contenida en las mencionadas actas 
capitulares, y utilizarla para generar un modelo hi-
potético de la materialidad del edificio antes y des-
pués de las obras. Las plantas resultantes deben 
ser entendidas como la representación gráfica del 
cabildo de acuerdo al relato de quienes escribieron 
los documentos y no como un reflejo preciso de su 
materialidad. El análisis desarrollado no preten-
dió agotar el potencial informativo de las fuentes 
capitulares ni realizar un juicio de valor sobre la 
fidelidad, distorsión, error o exageración en que pu-
dieran haber incurrido quienes la redactaran, sino 
avanzar en la elaboración de un modelo que pudiera 
aportar al estudio de un ejemplo de arquitectura 
pública de la ciudad durante el periodo colonial. 

El Cabildo de San Juan
Análisis previos han proporcionado un interesante 
panorama de la evolución del paisaje urbano de San 
Juan desde su fundación y hasta el siglo XIX, dando 
cuenta de cómo en la práctica su fisonomía se alejó 
de la regularidad propuesta y de cómo chacras y 
cultivos persistieron como elemento integrado a 
dicho paisaje hasta finalizado el periodo colonial 
(Franchín y Sánchez 2014). Sin embargo, como se-
ñalamos, la información específicamente referida 
a los rasgos físicos que tuvo su arquitectura en 
dicho periodo es escasa y contados los edificios 
entonces construidos que aún se mantienen en pie 
en la ciudad (Igareta et. al. 2020). Distintas cróni-
cas y noticias periodísticas del siglo XIX parecen 
demostrar que la desaparición de edificios colonia-
les se inició, cuando menos, a mediados del 1800 
y que el dramático terremoto del año 1944 solo 
supuso el cierre de ese ciclo. Escritos publicados 
por Domingo Faustino Sarmiento en los que daba 
cuenta del aspecto de la ciudad durante su gober-

nación (1862-1864) señalaron que, aunque por esa 
época el trazado de la ciudad aún mantenía una 
fisonomía colonial, ya no se conservaban en San 
Juan edificios construidos en siglos anteriores, y 
afirmaron que los pocos que quedaban se hallaban 
en muy malas condiciones y debían ser demolidos 
(Sarmiento citado por Moreno 2013). La demolición 
fue el destino final del conjunto arquitectónicos del 
cabildo colonial, institución que había dejado de 
funcionar en el país luego de la declaración de la 
Independencia y cuya sede en la ciudad se ubicaba 
al este de la Plaza 25 de mayo, en la intersección 
de las actuales calles General Acha (Sur) y de la 
Roza (este), frente a la Plaza 25 de mayo (Franchín y 
Sánchez op. cit.). Las fuentes históricas indican que 
la construcción fue derribada en la segunda mitad 
del siglo XIX para permitir la edificación de la nueva 
Casa de Gobierno de la provincia y que ésta, a su 
vez, debió ser demolida luego de que el terremoto 
de 1944 la dañara severamente. 

Como parte del proceso de fundación de nuevas 
colonias americanas, la tradición ibérica (luego 
devenida en ley) obligaba a la construcción de edi-
ficios para el funcionamiento de las principales 
instituciones de gobierno (Bárcena y Schávelzon 
1991) pero la evidencia disponible hace difícil pre-
cisar con que premura fue asumida tal obligación 
en San Juan. No se conoce evidencia física o do-
cumental que dé cuenta de la construcción de un 
edificio para Cabildo en la primera ubicación asig-
nada a la ciudad (1562-1593), ya que el total de las 
referencias históricas relevadas que mencionan la 
construcción son posteriores y corresponden al 
edificio que se construyó luego de que la población 
fuera trasladada al sitio que ocupa en la actualidad 
. En el acta del 1 de enero de 1636 -la primera 
conservada posterior al documento fundacional- 
se menciona ya que las autoridades se reunieron 
“en su cabildo y ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre” (ACSJF 2009:60), lo que indicaría que 
al menos para ese año la institución ya disponía de 
un edificio destinado a tal fin. Hasta donde pudi-
mos indagar, no se conocen documentos escritos 
o gráficos que directamente describan el cabildo, 
o que den cuenta de sus dimensiones, disposición 
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de sus recintos, fecha en que comenzó y/o terminó 
su construcción o brinden datos precisos sobre la 
identidad del responsable de la obra. Con respecto 
a este último aspecto cabe mencionar que un acta 
del año 1771 da cuenta de un reclamo realizado 
por los herederos de Vicente Sánchez por incum-
plimiento de un pago relacionado con “la construc-
ción del cabildo y cárcel” (ACSJF 2009:274) pero 
se requiere de un análisis histórico más detallado 
para definir si efectivamente fue él el constructor. 
Por otra parte, Salinas de Vico menciona la exis-
tencia de la fotografía de una puerta del edificio 
(2009:26) pero desafortunadamente no fue posible 
obtener una copia o rastrear en que repositorio o 
colección se encuentra. De igual modo tampoco 
pudimos establecer si el edificio demolido en la 
segunda mitad del 1800 fue el único inmueble de 
la ciudad que cumplió la función de Cabildo, o si 
existió otro anterior, ya que las menciones hasta 
ahora detectadas en las fuentes históricas no brin-
dan precisiones en tal sentido. 

Teniendo en cuenta lo que se ha investigado sobre 
la materialidad de otros cabildos coloniales (Bár-
cena y Schávelzon op. cit.) y la continuidad en el 

uso dados a todos ellos, fue posible asumir que el 
edificio de San Juan y sus dependencias tuvieron 
rasgos en común con sus homólogos de ciudades 
a ambos lados de la cordillera de Los Andes. Dicha 
información sirvió como referencia general sobre 
la que articular los datos específicos recuperados 
de la lectura de las actas capitulares sanjuaninas, 
y como punto de partida para intentar reconstruir 
sus características particulares.

El edificio en la época de Camargo y Loayza
Jacinto de Camargo y Loayza fue nombrado inte-
rinamente como Corregidor y Justicia Mayor de la 
región de Cuyo por el virrey Vértiz y Salcedo, luego 
de que éste se hiciera cargo del Virreinato del Río de 
la Plata a mediados de 1778 (Salinas de Vico 2006). 
Aparece mencionado por primera vez en las actas 
capitulares el 13 de julio de 1781, cuando repone 
en su cargo a un maestre de campo que había sido 
destituido por el Cabildo de San Juan, y su nombre 
se repite en diversas oportunidades durante las se-
manas posteriores. Entre los asuntos que atrajeron 
su atención destacan la necesidad de reparación de 
las acequias de la ciudad; el daño arquitectónico 
causado por los cerdos sueltos a los edificios de 
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Figura 1. Vista aérea actual del área central del casco urbano de San Juan; el punto en rojo marca el sitio que ocupó el 
Cabildo (Imagen de Google Earth)
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la población y cómo la cárcel y sala de armas del 
cabildo se hallaban “en estado bastante deplorable 
y arruinadas unas y otras” (ACSJF 2009:326). 

Los problemas del edificio parecen haber sido de 
larga data, ya que treinta años antes, en 1750, las 
actas registraban que algunas de sus puertas se 
hallaban maltratadas y que había “necesidad de 
puertas en uno de los calabozos para la correspon-
dencia a un corral nuevo que está hecho para alivio 
de los presos y, asimismo, por estar el enmaderado 
del techo de los altos de cabildo amenazando ruina 
por hallarse hecho pedazos” (ACSJF 2009:146). En 
1766 la situación se había agravado aún más: “en la 
sala en la que actualmente se celebran los acuer-
dos y demás juntas públicas se halla el techo que le 
cubría en el suelo e imposibilitada por este motivo 
de entrar en ella”, además de faltar enlucidos en 
las paredes (ACSJF 2009:269). 

El mal estado de la construcción parece haber im-
pulsado a Camargo y Loayza a poner en marcha un 
plan de acciones de mejora que son detalladas en 
las actas de los días 31 de agosto y 1 de septiembre 
de 1871. El relato permite estimar que en esa época 
el Cabildo era una construcción de dos pisos que 
contaba con “arcos del portal y fachada” (ACSJF 
2009:328), en cuya planta baja se hallaba la sala de 
audiencias o sala baja, que era utilizada como sala 
de visita de los presos. Dicha sala contaba con un 
cuarto destinado a alojar al carcelero y otro para el 
ejercicio del oficio de escribano público. Una preca-
ria escalera portátil ubicada en este último permitía 
el acceso a la planta superior, más precisamente 
al recinto que servía como “prisión para caballeros 
distinguidos que han obtenido empleos militares y 
de república” (ACSJF 2009:326). La condición de 
“portátil” de la escalera hace pensar que el ingreso 
se realizaba a través de una abertura generada en 
el piso de dicho recinto. De acuerdo a lo relatado, 
la prisión en la planta alta contaba con un recinto 
más pequeño adosado mencionado como calabozo, 
presumiblemente destinado a alojar a uno o unos 
pocos individuos que, por algún motivo, debían per-
manecer separados del resto. A continuación de la 
habitación prisión se hallaba la sala de armas y, 

contigua a ésta, la sala alta capitular. Las tres ha-
bitaciones del primer piso se hallaban conectadas 
por puertas internas, pero no hay detalles sobre la 
conexión de los recintos de la planta baja; en lo que 
respecta a los pisos, el relato permite estimar que 
los de la planta baja eran de tierra mientras que no 
hay referencias a los de la planta alta. Tampoco fue 
posible localizar en los documentos una referencia 
precisa a la cantidad de arcos con que contaba la 
galería frontal (Figura 2). 

Dado que las reformas realizadas se enfocaron 
en el cuerpo principal del edificio, sus rasgos 
son los que aparecen referidos en mayor deta-
lle en los documentos. Pero otras menciones en 
las actas a lo largo de casi 200 años indicaron 
que aquel edificio formó parte de un conjunto 
arquitectónico mayor, que incluía además una 
estructura que funcionó como cárcel para presos 
comunes, un corral o corralón y una construcción 
destinada a carnicería, lo que resulta consistente 
con lo que se sabe de la materialidad de otros 
cabildos de la región. Tampoco fue posible ob-
tener información concreta sobre la disposición, 
forma de vinculación, dimensiones o rasgos de 
cada una de esas dependencias en el cabildo de 
San Juan, por lo que en la planimetría generada 
se los ubicó tentativamente teniendo en cuenta el 
plan arquitectónico general registrado para esos 
otros cabildos (Bárcena y Schávelzon op. cit.). Sin 
embargo, sí pudimos recuperar algunos detalles 
específicos de las actas capitulares, los que fue-
ron sumados para enriquecer el modelo gráfico 
propuesto. Por ejemplo, que además de la prisión 
para caballeros distinguidos el cabildo contaba 
con un calabozo para indios, negros y mulatos 
(Salinas de Vico 2009:27) entendido como cárcel 
de presos comunes. O que, a diferencia del resto 
de las puertas colocadas en el edificio principal, 
en el corralón del cabildo se reparó y abrió una 
puerta “poniéndola de cuero con armazón de ma-
dera” (ACSJF 2009:328), tal vez porque la escasa 
jerarquía de dicha dependencia no justificaba el 
gasto implicado en la instalación de una íntegra-
mente de madera.
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Figura 2. Reconstrucción hipotética de la planta del edificio 
principal del Cabildo de San Juan antes de la intervención 
ordenada por Camargo y Loayza; las tres puertas marcadas 
en color fueron reubicadas durante la obra de 1781. (Dibujo 
F. Chechi)
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Figura 3. Reconstrucción hipotética de la planta del edificio 
principal del Cabildo de San Juan luego de la intervención 
realizada en 1781; en rojo se marca la sección de escalera y 
arco que se agregó al edificio y en rosa, amarillo y azul las 
puertas (Dibujo F. Chechi)

Modificaciones y materiales 
La intervención de 1781 tuvo como objetivo princi-
pal mejorar el estado de conservación y habitabi-
lidad del edificio, pero también refuncionalizarlo 
para facilitar el desarrollo de ciertas actividades 
que hasta entonces se hallaban limitadas o no se 
realizaban. Entre las acciones de mejoramiento 
se incluyó el terraplenado del piso de la sala baja 
donde los presos recibían visita, probablemente 
para nivelarlo como paso previo a la colocación de 

baldosas que se realizó luego, intervención que 
se extendió al cuarto de oficio de escribano y al 
corredor (galería del frente). El texto no brinda 
detalles sobre el tipo de baldosa utilizada para 
ello o su procedencia. La remodelación también 
incluyó la apertura del vano y colocación de una 
puerta en la sala baja de audiencias “por la banda 
de adentro para que por ella puedan entrar los 
dichos presos a la visita, la que antes no había y 
aún por eso no se visitaban a causa de ser preciso 
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el traerlos por la calle (…) lo que era una suma 
indecencia” (ACSJF 2009:326). Tal afirmación in-
dica que por esa época el edificio principal del 
cabildo no contaba con otro ingreso más que el 
portal principal que daba a la plaza, lo que indu-
dablemente hacía engorroso el proceso de tras-
ladar a los presos comunes desde las cárceles 
ubicabas en otras dependencias.

Es interesante observar cómo las modificacio-
nes incluyeron la reutilización de materiales ya 
existentes en el cabildo, tal vez como mecanismo 
para reducir los costos de la obra. Así, distintas 
puertas fueron retiradas de su ubicación original 
y colocadas en nuevas aberturas; por ejemplo, 
la puerta del cuarto del carcelero de la planta 
baja se trasladó a la prisión de distinguidos del 
piso superior con su “cerrojo bastante grueso 
con su chapa y llave” y una de las viejas puertas 
de la sala de armas fue colocada en el cuarto del 
carcelero, mientras que la segunda fue colocada 
“con su buena cerradura y llave” en la sala de au-
diencias de la planta baja (ACSJF 2009:326). Otras 
de las mejoras realizadas a pedido de Camargo 
y Laoyza fue la colocación de rejas en la ventana 
del recinto prisión de la planta alta, y la apertura 
de una nueva ventana y colocación de balaustres 
en su calabozo a los que “se les puso por delante 
chapas de arco de fierro, igual a lo que tenía la 
reja del oficio del escribano, que también esta se 
hizo nueva y fuerte” (ACSJ 2009:327). Aumentar 
la seguridad del edificio parece haber sido una 
necesidad de larga data, ya que las actas de dé-
cadas anteriores dan cuenta de que “se hallaban 
sin prisiones los calabozos para el seguro de los 
delincuentes” (año 1717, ACSJF 2009:80) y de una 
recurrente inversión en la compra o fabricación 
de grilletes, cadenas, esposas, cepos y candados 
por la falta de rejas en las ventanas (ACSJF 2009: 
123,152, 237).

Pero sin duda la parte más interesante del texto 
es aquella que describe que “se ha fabricado de 
cimientos una nueva escalera para subir a todas 
las expresadas oficinas de arriba (…) cuyos ma-
teriales de maderas, ladrillos y demás están a la 

vista” (ACSJF 2009:327). El documento afirma que 
su construcción obligó a agregar un arco más en 
la fachada, lo que indica que fue ubicada en una 
de las esquinas del edificio y que la intervención 
para generar un acceso lateral al nivel superior 
fue de relativa envergadura (Figura 3). Además, el 
acta detalla que, para avanzar en la construcción 
de la nueva sección, “por ser de adobe” (ACSJF 
2009), se requirió cargar primero las paredes y 
esperar a que éstas secaran antes de poder ins-
talar una ventana que diera luz a la escalera y el 
umbral de algarrobo. Luego de eso fue necesario 
dejar descansar otros dos meses los muros “para 
que se le pueda poner el peso de maderas para el 
tejado que han de caer sus aguas para el lado del 
nacimiente y ponerle el tejado con lo quedará con 
perfección y lucimiento esta obra que en tantos 
años no se había resuelto hacer este Cabildo” 
(ACSJF 2009:328). Para aprovechar todo el espa-
cio por encima y por debajo de la nueva escalera, 
“bajo de ella se hizo un arco triangular que sirve 
para que se recoja uno o dos criados de los re-
feridos presos distinguidos” (ACSJF 2009:327). 

Parece haber habido una intención manifiesta 
por parte de los constructores de que la nueva 
sección del edificio se asemejara a la ya existente, 
lo que se buscó al “hace su corredor a la igual-
dad del que hay de tirantes, tablazón de cedro, 
pilares y canes de madera” (ACSJF 2009:328). 
Tal acción podría relacionarse con una búsqueda 
estética destinada a evitar alterar el formato de la 
fachada del edificio y generar una continuidad en 
la visual de todo el conjunto. Al respecto resulta 
interesante señalar que en el año 2017 se dio a 
conocer una reconstrucción gráfica de la facha-
da del edificio realizada por Jorge Rodríguez en 
base a datos proporcionados por Vico y Salinas 
de Vico  que registra tal detalle, aunque no nos 
fue posible obtener datos sobre si la imagen fue 
además publicada como parte de una investiga-
ción enfocada en el inmueble.

El análisis de las actas permitió asimismo re-
cuperar usos específicos de distintas maderas 
para determinadas funciones constructivas. Por 
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ejemplo, mencionan que durante las reformas 
dos puertas de la sala de armas del primer piso 
fueran tapiadas y que en los nichos resultantes 
se colocaron estantes con divisiones de tablas de 
cedro para aprovechar el lugar. La misma ma-
dera fue utilizada en la construcción de armeros 
que se colocaron en esa sala y en el techo de la 
galería de la planta baja que entonces se agregó, 
pero en la reposición del umbral de la puerta de 
la escalera se especifica que se eligió una ma-
dera ancha de algarrobo. En otras secciones, los 
documentos mencionan genéricamente el uso de 
“madera fuerte”, como en el caso de las rejas que 
se colocaron en la sala capitular, una por fuera 
y otra por dentro.

Consideraciones finales
El análisis de actas capitulares de San Juan de la 
Frontera permitió una reconstrucción hipotética 
de la planta de su cabildo durante el siglo XVIII, 
generando un modelo que deberá ser ampliado, 
enriquecido y corregido con el aporte de nuevos 
datos provenientes de otras fuentes escritas. 
Como mencionamos, no se pretende que éste 
sea la representación definitiva de su arquitectura 
sino una primera versión basada en la revisión de 
un acotado corpus de documentos. Pero, aunque 
ineludiblemente sesgada, la información recupe-
rada resultó lo suficientemente rica como para 
permitir tal modelización, a la vez que un registro 
básico sobre los usos específicos dados a sus es-
pacios y sobre cómo estos fueron intervenidos en 
1781 para resolver inconvenientes estructurales 
y funcionales. 

Por otra parte, el análisis realizado permitió iden-
tificar múltiples aspectos del conjunto arquitectó-
nico sobre los que apenas se tienen datos vagos, 
incluyendo cómo se articulaba físicamente el 
edificio principal del cabildo con las otras depen-
dencias mencionadas por las fuentes históricas 
(que además de las señaladas cárceles, corral y 
carnicería incluyó también con certeza casas y 
cuartos de alquiler). Además, la revisión del texto 
nos llevó a considerar la posibilidad de que el ca-
bildo haya contado con algunos componentes para 

los cuales no detectamos menciones puntuales 
sino indicios indirectos; por ejemplo, la aparición 
en un acta del año 1740 de la expresión “a son 
de campana tañida” (ACSJF 2009:100) para dar 
cuenta del inicio de la reunión de los cabildantes 
hace pensar en la incorporación de una estructura 
a modo de campanario, semejante a la que existió 
en otros cabildos del área andina. Aunque dicha 
mención puede ser considerada como una mera 
fórmula protocolar, el hecho de que no aparezca 
referida en ninguno de los documentos anteriores 
a 1740 y en todos los posteriores a esa fecha obli-
ga, cuando menos, a estar abiertos a la posibilidad. 
Algo semejante ocurre con la potencial existencia 
de un oratorio o capilla, dado que otros cabildos 
de la época y la región contaban con un recinto de 
variable envergadura destinado a tal fin y que, de 
acuerdo al relato de las actas capitulares sanjua-
ninas, los presos reclamaron de modo recurrente 
la falta de asistencia espiritual y la necesidad de 
conseguirla. 

Un aspecto del conjunto arquitectónico y de su 
uso del que no fue posible identificar ningún dato 
es aquel relacionado con los servicios, ya que los 
documentos revisados no brindaron referencia 
alguna sobre la ubicación o existencia de cocinas 
y/o letrinas, así como tampoco sobre el sistema 
de obtención y/o aprovisionamiento de agua. Te-
niendo en cuenta la importancia que dichos rasgos 
tuvieron en la vida cotidiana de quienes se encon-
traban encarcelados en el cabildo y que cada uno 
de ellos podría haber generado un registro arqui-
tectónico de características singulares, resulta 
de interés que futuros análisis se enfoquen en 
localizar menciones que permitan caracterizar-
los. En términos generales, cabe esperar que la 
lectura y análisis de otras fuentes documentales 
y el cruce de datos con la información recupera-
da del estudio directo de la materialidad de otros 
cabildos de la región permitan ajustar el modelo 
aquí propuesto y avanzar en el conocimiento de 
las características y usos del que fuera el edificio 
público más importante de San Juan de la Frontera 
durante el periodo colonial.
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Figura 4. Arriba, reconstrucción hipotética hecha por las autoras. Como se mencionó, la cantidad de arcos representados 
es ilustrativa. (Dibujo F. Chechi) A la derecha, reconstrucción gráfica del edificio principal del Cabildo sanjuanino realizada 
por Jorge Rodríguez. 
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Citas
1. El presente análisis se realizó empleando la cuidada transcripción de las actas capitulares realizada por Salinas de Vico y publicadas en 
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