
Durante el período colonial, la Presidencia de Quito formó parte, primero, del 
Virreinato del Perú y, luego, del Virreinato de Nueva Granada. En la ciudad de 
San Francisco de Quito se asentaba la Real Audiencia, alto tribunal de la Corona 
española para manejar el territorio. La institución colonial que se ocupaba 
en el día a día de los habitantes de la ciudad era el Cabildo. A los pocos años 
de fundada, el 14 de febrero de 1556, Quito fue nombrada como “Muy noble 
y muy leal” por el rey Felipe II. Hasta entrado el siglo XVII la ciudad no tenía 
plaza central propiamente dicha. Se utilizaba provisionalmente una plazuela 
cercana (hoy conocida como plazoleta de Benalcázar), pero urgía trazar el 
damero como mandaba la ley. Esto comenzaba con el emplazamiento de la 
Plaza Mayor, que era un gran espacio de tierra apisonada con una fuente en 
el medio.

Primera etapa del Quito colonial

Quebradas y agua en el Quito colonial

•	 Si	bien	Sebastián	de	Benalcázar	se	ocupó	de	 la	planificación	 inicial	de	
la ciudad,  posteriormente se nombraron dos alcaldes para su Cabildo: 
Juan de Ampudia y Diego de Tapia. 

• La ciudad de Quito se estableció con apenas 205 habitantes. Pronto se 
delimitaron las primeras calles con ayuda de un cordel.

• Uno de los primeros lugares que se establecieron en la ciudad fue lo que 
Benalcázar denominó como tianguez. Este es un término náhuatl que los 
conquistadores españoles adoptaron para denominar al mercado. Desde 
1535 algunos indígenas se ubicaron en la Plaza Mayor para intercambiar 
oro, plata, coca, algodón, ají y otros productos. 

• Las Leyes de Indias fueron impuestas en estos territorios. Así se regularon 
la religión, los descubrimientos, los delitos, las penas y el manejo del 
espacio.

• Desde un principio la sociedad quiteña se distribuyó en una pirámide de 
grupos sociales o estratos. En la punta se ubicaba la burocracia de la Real 
Audiencia: presidente, ministros, oidores, etc. Generalmente, provenían 
de la baja nobleza española y alcanzaban posiciones importantes en las 
colonias.

• El resto de la pirámide estaba compuesta por los criollos (hijos de 
españoles nacidos en América), mestizos, los mulatos, los indígenas, los 
negros y, por último, los zambos, es decir, los hijos de indígenas y afros.

• Fue una época muy violenta para la mayoría indígena. Muchas personas 
prefirieron	huir	o	resistirse	con	revueltas.

• Además de proveer protección, el terreno escarpado de Quito presentaba 
otro	beneficio:	abundante	agua	bajaba	de	las	montañas.

• Tres grandes vertientes saciaron la sed de la ciudad: Ullaguangahuayco 
(quebrada de Jerusalén), Pilishuayco (quebrada de El Placer) y Huanacauri 
(quebrada de El Tejar).

• Tres personajes se ocupaban de la correcta distribución del agua por la 
ciudad: el juez de aguas, el aguatero y el mitayo.

• Ante inundaciones y sequías, el Cabildo de Quito ordenaba traer a la 
Virgen de Guápulo para realizar rogativas para que mejorara el clima.
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