
Urbano 28 / Caracas 2001, pp. 83-95 

Ligia Esther MOGOLLÓN 

Arquitecto 
(Universidad de Los Andes, Mérido, Venezuela) 
Especiolisto en Planificación del Desarrollo 
[University of London. Gran Bretaña) 
Especialista en Diseño Urbano 
(Oxford Polytecfinic. Gran Bretaña) 
M.S. Diseño Urbono, 
(Universidod Centrol de Venezuelo, Instituto de 
Urbanismo. Corocos-Venezuela) 
Profesora Asociodo de lo Universidad Nocional 
Experimental del Tócfiiro. 

e-mail: lemogollon@cantv.net 

E V O L U C I Ó N M O R F O L Ó G I C A D E L C A S C O U R B A N O DE 

S A N C R I S T Ó B A L : 1 5 6 1 - 2 0 0 1 

I RESUMEN 
El ar t ícu lo presenta la e v o l u c i ó n m o r f o l ó g i c a del Cas
co Urbano o Cosco Central de San C r i s t ó b a l , desde la 
é p o c a de su f u n d a c i ó n a nuestros días. Se parte de 
identificar las diferencias entre lo n o c i ó n de Á r e a Cen
tral y Cosco Central de Son C r i s t ó b a l ; luego se hoce 
uno d e s c r i p c i ó n del sitio de la f u n d a c i ó n y por ijitimo 
se describen seis etapas de lo e v o l u c i ó n del Casco 
Central. Lo primera de estos se enmarca temporal
mente entre 1561 o 1 7 8 3 , y se describe como lo 
etapa "aldeana" de Son C r i s t ó b a l . Lo segunda, de 
1783 o 1 9 0 3 , refiere c ó m o la aldea se convierte en 
ciudad. Lo tercera, ya en el siglo XX, de 1903 a 1936, 
expone la c o n s o l i d a c i ó n ("macizado") del centro ur
bano. La cuarto etapa, de 1937 o 1 9 5 0 r e s e ñ o el 
inicio del proceso de "descenfromiento". La quinta, 
de 1 9 5 0 a 1 9 7 0 , se identifica con la c o n s o l i d a c i ó n 
del "descentramiento" urbano. La sexta y ú l t i m a eta
pa, de 1970 a nuestros días, describe c ó m o el centro 
urbano (ahora llamado Casco Central) entro en fran
co d e c l i n a c i ó n . 

I ABSTRACT 
This essoy presents the morphological evolution of 
Son C r i s t ó b o l ' s urban core from the time of its 
foundotion to the present. It starts by identifying 
the differences between the notion of San Cristobal's 

¡ central á r e a , and its central core. Thereupon, there is 
' a description of the place where it wos founded. Lastiy 

there is o description of the six stages through vi/hich 
the core of the city evolved. The first one, temporarily 
framed between 1561 to 1 7 8 3 , is described as Son 
Cristobal's "village" period. The second, from 1783 
to 1 9 0 3 , refers to how/ the village become o city. 
The t h i r d , f r o m 1 9 0 3 to 1 9 3 6 , exploins the 
consolidotion of the urbon center, with the orrival of 
the XX Century The fourth stoge, from 1937 to 1950, 
describes the beginning of the "descentering" process. 
The f i f th, from 1 9 5 0 to 1 9 7 0 , identifies the period 
of consolidotion of the "descentering" process. The 
sixth ond lost stoge, from 1 9 7 0 to the present time, 
describes how the urban center begins its decline. 
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I Definición y delimitación del Casco Urbano 
dentro del área central de San Cristóbal 
Desde lo d é c a d a de los cincuenta se inició en Vene
zuela el proceso de p l a n i f i c a c i ó n como fierromienta 
de desarrollo urbono a t r a v é s de los llamodos Planos 
Reguladores. Es así como desde esa é p o c a en San 
Cristóbal se c o m e n z ó con lo ideo de la d e f i n i c i ó n y 
l o c a l i z a c i ó n de un "área central" y de un "centro cív i 
co". A portir de ese momento y dependiendo de los 
diferentes planes urbanos que ha tenido la ciudad, se 
ha hablado de un á r e a central, de un casco central, 
de un centro de ciudad, de un centro c í v i c o , sin que 
hasta el momento hoyo una d e f i n i c i ó n concluyente y 
una d e l i m i t a c i ó n de lo que es el Á r e a Central y el 
Cosco Central de San C r i s t ó b a l . A q u í se pretende acla
rar y definir los t é r m i n o s . 

Portiendo de un anál is is de lo e v o l u c i ó n del centro 
urbano de Son C r i s t ó b a l , se l o g r ó definir y delimitar 
dos zonas complementarias: el Á r e a Central y el Cas
co Central de Son C r i s t ó b a l . El Á r e a Central es un oreo 
perfectamente diferenciada dentro de lo estructura 
actual de lo ciudad, por su trazado reticular, su tejido 
compacto y m á s o menos h o m o g é n e o y por estar de
limitada por dos profundos depresiones, las quebra
das Lo Parado y Lo Bermeja, que a c t ú a n como bordes 
naturales que seporan lo zona del resto de la ciudad. 
Tiene uno superficie de 4 8 7 , 2 5 h e c t á r e a s , lo que re
presenta un 1 3 , 5 % del á r e a urbano de San C r i s t ó b a l . 
Posee uno particularidad m o r f o l ó g i c a que lo identifi
ca como un á r e a central; "el desarrollo siguiendo el 
patrón de la ciudod tradicional a troves de la prolon
g a c i ó n de los calles existentes y con edificaciones ali
neados sobre lo calle, sin retiros delanteros y lotera-
les, conformando las calles corredor, definiendo man
zanas cerradas con v a c í o s y patios en su c o r a z ó n " . ' 

l/Marcano, Frank|1994|. Urbana 14/15. Cascos 
Urbanos: espacios de reflexión. Los Cascos de 
Chocao, Boruta y El Hatillo, pp. 1 25. 

Ahora bien, dentro de esa Á r e a Central, existe un sec
tor que se identifica con la ciudad primigenia, la ciu
dad fundacional o la ciudad tradicional, lo cual identi
ficaremos como Cosco Central de Son C r i s t ó b a l . Para 
la d e l i m i t a c i ó n de este sector, aporte de los razones 
histór icas s e ñ a l a d o s , t a m b i é n se tomaron en cuenta 
aspectos funcionales y espaciales: lo funcionalidad viol 
y su a r t i c u l a c i ó n con el sistema metropolitano, y lo 
continuidad espacial y funcional que se establece en 
las plazos y sus ó r a o s circundantes y los á m b i t o s f ís i 
co espaciales de los asociaciones vecinales del Cosco 
Central. 

Así, el Cosco Central ocupo uno e x t e n s i ó n de 180 hec
t á r e a s incluyendo los ó r e o s de p r o t e c c i ó n de los que
bradas, y e s t á conformado por uno ret ícula de 178 
monzanos. Ocupa sólo uno p e q u e ñ a porte (5%) de lo I 
poligonal urbono de Son C r i s t ó b o l . No obstante, dado 
su caracter ís t ico de á r e a contenedora de los elemen
tos urbanos que don identidad o lo ciudad, de su vo-
lor h is tór ico y s i m b ó l i c o y de ser zona central o "cen
tro", su importancia es porticulormente relevante. Li
mita por el norte con lo quebrado Lo Parado; por el 
sur, con lo quebrada Lo Bermeja; por el este con tres 
tramos de v í a s - u n tramo de la carrera 12 compren
dido entre los calles 18 y 1 1 , un tramo de la carrera 
13 comprendido entre los colles 11 y 7 y un tramo 

I de la carrera 12 entre los colles 7 y 2 - y por el oes
te, con el Pasaje C u m o n ó . 

I 

Su c a r a c t e r í s t i c a m á s resaltante es que contiene tan
to el trazado de lo ciudad fundacional (siglo XVI) como 
el de la ciudad que se f o r m ó durante los siglos XVII, 
XVIII, XIX y las primeras d é c a d a s de este siglo. En 
t é r m i n o s generales se puede decir que este sector 
ocupo la poligonal urbano de lo ciudad de 1 8 8 3 . 

El Casco Central, ol igual que sucede en lo m a y o r í a 
de las ciudades venezolanos, es una zona dual, 

h e t e r o g é n e a y de mucho actividad. Su dualidad resi
de en los contrastes existentes entre edificaciones vie
jas y obsoletas y edificaciones nuevas, entre edifica
ciones de gran altura y edificaciones de 1 y 2 pisos, 
entre las caracter ís t icas de dinamismo de ciertas zo-
nos y lo obsolescencia de otros, en que es sede de 
importantes edificaciones de oficinas y de activida
des empresariales y a su vez olbergo estructuras 
"ranchificodos" y a punto de colopsor. El doto preciso 
de p o b l a c i ó n del á r e a definida como Cosco Central no 
se encuentra en el material revisado. Debido o que 
en su e x t e n s i ó n concurren partes de tres parroquias 
(Pedro Mario Morantes, San Juan Bautista y Son 
S e b a s t i á n ) , por inferencia se a s u m i ó que el Casco Cen
tral puede tener cerco de 1 0 . 0 0 0 hobitontes. 

I El sitio de la fundación y 
las características de su trazado 
San Cr is tóbal s u r g i ó como respuesta a las intencio
nes e s t r a t é g i c a s de los autoridades e s p a ñ o l a s de ubi-
cor una ciudad entre las poblaciones de Pamplona y 
M é r i d a , o lo vez de posesionarse de mayor e x t e n s i ó n 
de territorio en los ó r e o s ya conquistadas. Fue funda
do en 1561 por el C a p i t ó n e s p a ñ o l Juan Maldonodo 
en un territorio cercano al Río Termes, (hoy llamado 
Río Torbes) en un valle de t o p o g r a f í a muy accidenta
do, atravesado por obundontes cursos de ogua. 

La escogencia del sitio de la f u n d a c i ó n , en uno te
rraza que semeja un b o l c ó n urbano ol estar rodea
do de profundas depresiones, se explica sobretodo 
por lo necesidad de defensa contra los indios 
chinatos vecinos de lo p o b l a c i ó n de T ó r i b a . Ese es
pacio estaba limitado por los borrancos praducidos 
por la Cuesta de Filisco, lo quebrada Lo Bermeja y 
el Río Torbes, Con el transcurrir de los a ñ o s , esto 
particular y "arrinconada" l o c a l i z a c i ó n fundocionol 
i n c i d i r í a determinontemente en el crecimiento f ís i 
co de la ciudad y su funcionalidad. 
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FIGURA 1 
DELIMITACIÓN DEL CASCO URBANO DENTRO DEL ÁREA CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL 

El trazado de lo f u n d a c i ó n d e b i ó seguir los razones 
del sentido práctico de hacer un d i s e ñ o ordenado de 
calles y plazas, enunciadas de manera muy general 
por lo Corona E s p a ñ o l o , yo que pora el a ñ o de 1561 
t o d a v í a no estaban promulgadas los Ordenanzas de 
Descubrimiento y P o b l a c i ó n de Felipe II, las cuales 
ser ían conocidas posteriormente como Leyes de In-

2/ Ministerio de Obras Públicas y Urbanos. España. 
(1989). Lo Ciudad Hispanoamericana. El sueño de 
un Orden, pp. 83. Centro de Estudios Históricos de 
Obras Públicas y Urbonas. Madrid. 

3/ Perrero T, Aurelio (1 986). San Cristóbal a través 
de los años, pp. 199. 

dios. Estas fueron publicadas en 1 5 7 3 , cuando yo lo 
mayor porte de los principales ciudades hisponoome-
riconos estaba fundadas.^ 

p Etapas de la evolución morfológica 
Lo d e t e r m i n a c i ó n de los cortes de periodicidad en lo 
e v o l u c i ó n del cosco centml de San Cr istóbal se ho 
realizado tomando en cuenta tres ospectos principa
les que juzgomos como de mayor incidencia en el 
final de codo etapo y el comienzo de lo otro. Ellos 
son: lo existencia de planos o esquemas de lo ciudad 
(el esquema de lo ciudad de 1783 y los planos de 
1 8 8 3 , 1 9 0 3 , 1939 y 1 9 5 2 ) ; la presencia de he

chos a r q u i t e c t ó n i c o s o urbonos que hemos considera
do han modificado la m o r f o l o g í a del cosco y lo ocu
rrencia de hechos pol í t icos, que de manera sustan
cial modificaron lo estructura pol í t ica, social e ins-
titucionol de lo ciudad. 

1« Etapa P E R Í O D O DE 1561 A 1783 
Etapa "aldeana de San Cristóbal" 

Esto etapa del crecimiento de San Cristóbal que se 
p r a l o n g ó por m á s de dos siglos, y que Perrero Tomoyo 
cali f icó de "oldeono'V estuvo caracterizado por es
caso crecimiento poblocionol y físico y por el acoso 
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FIGURA 1 
DELIMITACIÓN DEL CASCO URBANO DENTRO DEL Á R E A CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL 

Área de Estudio: el Casco Central de San Cristóbal El Área Central y sus Ámbitos Vecinales 

de los indios chinotos que montuvieron sitiodo o lo 
villo hosto muy entrado el siglo XVIII. Esto etopo tom-
bién fue afectado en gran parte por los terremotos 
de 1610 y 1644 que asolaran a la r e g i ó n . 

El desarrallo f í s i c o , pora finales del siglo XVI, esta
ba conformado por las monzanos alrededor de lo 
Plazo de lo f u n d a c i ó n , una humilde iglesia de techo 
de poja, un convento - q u e era uno simple cosa con 
paredes de tapia y techo de t e j o - las dependencias 

4/ Villamizor M, José J. (1980). Instantes del Camino, 
Concejo Municipal del Distrito Son Cristóbal, pp. 23. 

5/ Perrero T Aurelio (1986). Op. Cit, pp. 199. 

municipales y olgunas cosos. Hocio 1 6 2 3 , d e s p u é s 
de 62 a ñ o s de fundada, contobo escasamente con cien 
vecinos.* 

Pora finales del siglo XVIII, con uno p o b l a c i ó n entre 
1.600 o 2 . 0 0 0 habitantes, lo ciudad t e n í a uno ex
t e n s i ó n de poco menos de 30 manzanos. Se h a b í a 
extendido, s e g ú n el plano propuesto pora 1783 por 
Ferrara Tamoyo,' en sentido este, o lo largo de una 
franja estracho de tres manzanos por diez manza
nos, llegando a los c e r c a n í a s de la actual Plazo Sucre 
y teniendo como remate a la Ermita de Son S e b a s t i á n 
(en la actual i n t e r s e c c i ó n de lo carrera 13 con la 
calle 5 ) . Esto etapa de crecimiento de la ciudad es lo 

que contiene la mayor homogeneidad en t é r m i n o s 
del t a m a ñ o de los manzanos: todos ellos son de 
aproximadamente 70 m. X 70 m. El resto de las 
monzanos del Casco Central, o t r a v é s del praceso de 
e x p o n s i ó n de lo ciudad, empieza o variar signi
ficativamente en t a m a ñ o y formo, debido fundamen
talmente o los condiciones impuestas por lo irregular 
y accidentada t o p o g r a f í a del sitio. Esto o r i g i n ó man
zanos m á s grandes y de formo irregular. 

Hosto mediados del siglo XIX, lo plazo de lo funda
ción y sus alrededores s e g u í a siendo el núcleo m ó s 
importante de la estructura urbono, pero su reducida 
i m p l a n t a c i ó n , delimitado por profundas barrancos, iría 
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Cuartel General para realizor la C a m p o ñ a Admira
ble.' Sin embargo, el terremoto de 1 8 1 2 - q u e cau
só grandes estragos en lo c i u d a d - y los yo avanza
dos ideales libertarios que culminaron con los gue
rras independentistos, o la postre derivaron en un 
lento desarrollo urbano. 

No fue sino o partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, cuondo factores pol í t icos y s o c i o e c o n ó m i c o s en
traron en juego y determinaron cambios en la estruc
tura s o c i o e c o n ó m i c a tochirense, de importantes re
percusiones en el crecimiento urbano de la ciudad. 

G ser factor fundamental poro que el "centro" de la 
ciudod y su plazo Mayor (posteriormente plazo Bolí
var) tuvieran que ser mudados o un sitio mas ade
cuado en t é r m i n o s de uno nueva centrolidod que per
mitiese el crecimiento de lo ciudad en sus diferentes 
direcciones. 

De esto época sólo permanece lo tramo como legado 
que soporta las sucesivas extensiones de lo ciudad. 
Sólo un reducido n ú m e r o de manzanas mantiene las 
proporciones m o r f o l ó g i c a s coloniales, yo que lo ma
y o r í a de ellas, aunque conservando algunos edifica
ciones de t i p o l o g í a colonial, tiene inserta edificacio
nes de é p o c o s posteriores, con nuevas alturas, pro

porciones y t i p o l o g í a s , determinando un tejido urba
no h e t e r o g é n e o . 

2= Etapa P E R Í O D O DE 1783 A 1903 
La aldea se convierte en ciudad 

Durante este p e r í o d o de aproximodomente 1 2 0 
a ñ o s , varios factores permitieron lo c o n s o l i d o c i ó n 
del lugar, que s e g ú n Forrero, t e r m i n ó su c o n d i c i ó n 
de aldea y c o m e n z ó o ser ciudod. Entre estos facto
res e s t á n , en un comienzo, el sometimiento de los 
indios chinotos o finales del siglo XVIII y la relevan
cia que tuvo Son C r i s t ó b a l en la é p o c a de lo inde
pendencia al ser escogida por el Libertador como 6/ Perrero I, Aurelio (1986). Op. Cit., pp. 199. 
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En 1 8 5 6 , el T ó c h i r a alcanza el nivel de Provincia; se 
inserta en la esfera comerciol internacionol como con-
secuencio del cultivo y c o m e r c i o l i z a c i ó n del c a f é y 
recibe o portir de 1 8 5 9 , uno fuerte i n m i g r o c i ó n : por 
un lodo, un contingente de inmigrantes italianos y 
corsos que se ir ían o convertir en d u e ñ o s de los ha
ciendas cafetaleros y quienes e x p o r t a r í o n el café a 
Homburgo y Nueva York, y por otro lodo, un grupo 
inmigratorio proveniente de Barinos y de Colombia. 
Ambos grupos von o incidir en los cambios de lo es
tructura sociol tochirense, que o portir de esa é p o c a 
comienzan o definirse. 

Con re lación a lo u r b o n í s t i c o , las autoridodes, a tono 
con los inicios modernizadores de lo ciudad, vislum
bran lo necesidad de llevar la e x p a n s i ó n urbana o 
sitios relativomente fuero del casco fundacional, en 
virtud de sus escasas posibilidades de e x p o n s i ó n y o 
aplicar medidas de saneamiento en los sitios m ó s im
portantes del niJcleo urbano existente. 

En 1 8 4 1 , el Cabildo t o m ó la d e t e r m i n a c i ó n de olineor 
como punto culminante de lo calle Lo Libertad o lo 
Cuesta de Filisco' -s i t io de clara referencia histórica 
por haber sido el punto de entrado del Libertador en 
1 8 1 3 - y en 1859 dispuso de presupuesto pora la crea
ción de uno nueva plaza en el sitio denominado El Pan
tano (hoy órao de lo Plazo Bolívar y sus oirededores). 

Lo creación de la Parroquia de La Ermita en 1 8 5 4 , 
con la a s i g n a c i ó n del espacio de la plaza y el comien-

7 / V i l l a m i z a r M . J o s é J (1980|. Op. Cit. pp. 198 

8/ Arellano, Alfonso (19951. Ponencia "Arquitectura 
del Tócfiiro, Patrimonio de lo Modernización». 

9/ Rosales, Rafael M. (1960]. Estampas de lo Villa. 
Ediciones de lo Presidencia de lo República, pp 27 
al 33, 

10/ Perrero I, Aurelio, (19861, Op, cit,, pp, 201, 

• zo de la c o n s t r a c c i ó n de la Iglesia Lo Ermita en 1 8 5 6 , 
don cuenta de la e x p a n s i ó n de lo ciudad hacia el nor
te. Esto zona iba o tener principalmente caracter ís t i 
cos de zona residencial y lo otra órao de e x p a n s i ó n , 
lo de El Pantano, definitivamente se fue perfilando 
como el "centro" comercial de la ciudad, caracter ís t i 
co que d e s p u é s de m á s de un siglo, a ú n conserva. 

En 1 8 7 1 , lo municipalidad, con claros objetivos de 
saneamiento, ocuerdo mudor el mercado que funcio
naba ol aire libre, en lo plaza Mayor (lo de lo funda
c i ó n ) , al sitio m á s retirado de la Plaza Son S e b a s t i á n 
(hoy Plazo Sucre). 

En 1 8 7 2 , el Cabildo autorizo lo f o r m a c i ó n de uno 
C o m p a ñ í a A n ó n i m o , a objeto de constrair un Merco-
do Cubierto para la ciudad, en la manzano ol sur de 
la Plaza de El Pantano (hoy Plaza B o l í v a r ) . La inicia
ción en 1874 de la c o n s t r u c c i ó n del Mercado Cubier
to y de la Coso Steinvorth (sede de la c o m p o n í a que 
comercializaba el c a f é ) , en el propio "centra" del área 
urbano desarrollado hosto entonces, ropresenta lo 
f o r m a c i ó n del n ú c l e o comercial m á s importante que 

' ho tenido y tiene la ciudad. La Cosa Steinvorth, en 
la manzana oeste de lo plaza Bol ívar , actualmente 
ropresenta el ú n i c o vestigio existente del proceso 
modemizador que se g e s t ó en Son Cr istóbal en ese 
p e r í o d o y se constituye en superviviente de "un sig-
nificotivo legodo edilicio caracterizado por uno arqui
tectura altamente h e t e r o g é n e a , de yuxtaposiciones 
est i l íst icas y constructivas, tanto en lo o r g a n i z a c i ó n 
espacial como en lo constructivo, cuyo tipo odopto 
los modelos impuestos por los cosas comerciales asen-
todos en Moracoibo."' 

En 1 8 7 5 , y con referoncio ol Mercado Cubierto, ya 
estaban listas "los primeras piezas" y pora 1889 
" h a b í a 29 piezas en servicio activo". En 1895 se 
c e l e b r ó allí el festival con motivo de la conmemora

ción del Centenario del natalicio del Mariscal Suero, 
"por ser el sitio m á s adecuado para entonces."' 

A pesor del violento sismo que en 1 875 osólo o lo 
rogión y que s igni f icó gran d e s t r u c c i ó n de edificacio
nes de lo ciudad, el auge e c o n ó m i c o se e n c a r g ó de 
ofionzor el desarrallo urbano de la antigua zona de 
El Pantano. Ferrara Tamayo, da cuenta de esta reali
dad; ".... lo c o n s t r u c c i ó n del Mercado Cubierto, y lo 
presencia de muy importantes cosos alemonas, fron-
cesas e italianos, que funcionan como Boncos, don 
suministros para el café y son ol mismo tiempo gran
des olmocenes donde se pueden comprar desde pia
nos basto muy buenos vinos. Algunas ocupan toda 
uno manzano entro oficinas, tiendas y d e p ó s i t o s , 
como lo Coso Brour Moller y lo Coso Steinvorth, que 
t o d a v í a se conserva fronte o la Plazo B o l í v o r . . . . Lo 
Casa Francesa... ocupaba medio manzano con fron
te bocio la mitod donde hoy está el Hotel Royol, y el 
A l m a c é n y Botica Americano.... estaba ocupado por 
Vondissel Rhode & Cío. que a d e m á s t e n í a farmacia 
con el nombro de Botica Alemana." 

Llegado o este punto, está cloro que tres núcleos 
son los que determinan lo vido pública de lo ciudad. 
Por uno porte, el n ú c l e o de lo f u n d a c i ó n conformado 
por lo Plaza Mayor, lo Cotedrol y los dependencias 
del gobierno regional y local, el cual m a n t e n í a un 
carácter de centro de actividades cívico administrati
vas y religiosas. En segundo t é r m i n o , el núcleo cívico 
residencial alrededor de lo Plozo La Ermita, y por úl
timo, el nuevo núcleo del sitio El Pantano, que con la 
nuevo Plaza, el Mercado Cubierto y los establecimien
tos comerciales que allí se establecieran, d e f i n i ó y 
sigue conformando el carácter comercial que desde 
sus comienzos tuvo ese sector. A pesor de lo exten
sión y crecimiento urbanos, lo m o r f o l o g í a de la ciu
dad colonial p e r m a n e c í a inalterada: los proporciones 
y los ambientes se m a n t e n í a n . 
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3' Etapa P E R Í O D O DE 1903-1936 
Consolidación "macizado" del centro urba
no mediante edificaciones de arquitectura 
academicista: la ciudad provincial adquiere 
rasgos de ciudad liberal 

En esta etapa hubo un significativo aumento de po-
b l o c i ó n en San C r i s t ó b a l ; esto v a r i ó de aproximada
mente 6 . 0 0 0 habitantes en 1 9 0 0 o 2 1 . 8 7 4 habi
tantes en 1 9 3 6 . " Sin embargo, t o d a v í a San Cris
t ó b a l ero uno p e q u e ñ a ciudad sin mayores conflic
tos de funcionamiento. 

En este periodo se evidencia el comienzo de uno 
v a l o r i z a c i ó n de lo r e g i ó n originado en el gobierno 
central que desde principios de siglo estabo bajo lo 
d i r e c c i ó n de presidentes tochirenses. Este hecho se 
concreta con la c o n s t r u c c i ó n de importantes obras 
públ icas -dir igidas por funcionarios de reconocida 
trayectoria profesional que octuaron como repre
sentantes locales de los minister ios- y lo realiza
ción de otro plano de lo ciudad por Carlos Pirelo 
Roo.'2 

La obro que da inicio o la c o n s o l i d a c i ó n del centro 
es el nuevo Palacio de Gobierno, ubicado en la es
quina de la carrera 5 con calle 4, el cual fue inau
gurado en 1905 por D o ñ a Zoila, la esposa del, poro 
entonces, presidente de la r e p ú b l i c a , general 
Cipriano Castro. 

Con r e l a c i ó n al crecimiento f í s i c o de la ciudad, esto 
etapa se c a r a c t e r i z ó por la c o n s o l i d o c i ó n de los n ú 
cleos alrededor de las plazos existentes, por medio 
de edificaciones de arquitectura a c a d é m i c a . 

Desde el punto de vista m o r f o l ó g i c o , el "macizado" 
se hace a partir de edificaciones relevantes que do-
das sus c a r a c t e r í s t i c o s t i p o l ó g i c a s , introducen nue

vas formas de o c u p a c i ó n del parcelario, modifican
do y enriqueciendo el tejido urbano heredado de la 
colonia. En la m a y o r í a de las edificaciones construi
das en este periodo, "lo intencionolidod civilizatorio 
es evidente en el uso del lenguaje e c l é c t i c o , a c a d é 
mico". 

En cuanto ol n ú c l e o de f u n d a c i ó n , en 1 9 2 3 se cons
truye el templo principal (hoy remodelado y con 
rango de cotedrol). En el d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n de 
esta e d i f i c a c i ó n participan los ingenieros del Minis
terio de Obros P ú b l i c a s Rafael Seijos Cook y Enri
que Loynaz Sucre. Con onterioridod, en 1 9 1 5 se 
h a b í a inaugurado lo Plazo 19 de Diciembre - a c t u a l 
Plaza Urdoneta- que busto 1 9 3 6 fue sitio de acti
vidades deportivas y durante los ferias de la ciu
dad, fue utilizado como Plazo de Toros. 

El n ú c l e o de lo octuol Plazo B o l í v a r m a n t e n í a su 
preponderancia como nuevo centro urbano, produc
to de la intenso y diversa actividad comercial entre 
las importantes firmas c o m e r c i ó l e s que all í se esta
blecieron. En 1 9 1 2 fue designada como Ploza Bolí
var, la para entonces Plazo P ó e z y antigua Plaza El 
Pantano, con cloras intenciones de darle uso c ív ico 
y simbolismo a ese sector que p o s e í a un c a r á c t e r 
eminentemente comercial. Lo Municipolidod justifi
có esta a c c i ó n : "considerando el ensanche y el pres
tigio de lo p o b l o c i ó n y como centro de mayor jerar
q u í a " . ' " Si bien las intenciones p ú b l i c a s de enton
ces tuvieron un objetivo ocertado, distintos fueron 
sus resultodos mediatos; hoy, a casi un siglo de los 
primeros intentos de dotor al sector con uno jerar
quía de centro urbano c ív ico y s i m b ó l i c o , lo Plazo 
B o l í v o r y sus alrededores no ha podido consolidar 
eso imagen. 

El n ú c l e o urbano de la Plaza Sucre inicia su conso
l i d a c i ó n en el lapso 1 9 1 5 - 1 9 1 6 con la construc

ción de un conjunto de viviendas unifomiliares pora 
funcionarios estadales, familiares del presidente 
Juan Vicente G ó m e z , que probablemente t a m b i é n 
estuvieron bajo la d i r e c c i ó n de Loynaz Sucre. Pos
teriormente, en 1 922 se complementa su estruc
t u r a c i ó n con la c o n s t r u c c i ó n del Palocio de Los Leo
nes y la i m p l a n t a c i ó n de un nuevo d i s e ñ o para lo 
Ploza Sucre, obras que en t é r m i n o s generales, a ú n 
conservan sus d i s e ñ o s originales. 

El n ú c l e o de lo Plazo J o s é M a r í a Vargas -ant iguo 
Plazo San Pedro y que hoy se conoce como parque 
Ríos Reyno- se consolido con la e d i f i c o c i ó n del Hos
pital Vargas, inaugurado en 1 9 2 7 . Esta e d i f i c a c i ó n 
fue demolida y de ello s ó l o permonecen hoy las rui
nas -recientemente restourodas- de lo fachada 
principal de lo que fue su antiguo copillo. Actual
mente el espacio de esto plazo ho sido desme-
jorodo con lo a n e x i ó n del Parque del Reloj de los 
Siete Enonitos, que como su nombre lo indica, ha 
banolizodo un espacio p ú b l i c o importante de lo 
ciudad. 

Para 1 9 2 9 se comenzaron t a m b i é n a construir vi
viendas tipo "quintas" en los terrenos que hoy ocu-
pon el Liceo S i m ó n B o l í v a r y lo Unidad Educotivo, 
Carlos Rongel Lamus, en los correros 11 y 12, en 
el sector denominado para la é p o c a . Llano' e Luna, 
que dada su distancio del "centro" y su privilegiada 
y alto u b i c a c i ó n , a c t u ó como l í m i t e de lo e x p o n s i ó n 
de centro urbano, hoy Casco Central. 

1 1 / oficina Central de Información y Estadísticas. Los 
Censos Nacionales. 

12/ Este plano de 1903 fue realizado o partir del 
plano deJ.M. Peño de 1 866. 

1 3/ Arellano, Alfonso (1995). Ponencia: Arquitectura 
del Tóchira, Patrimonio de la Modernización. 

14/ Rosales, Rafael M. (1960). Op. Cit., pp. 17. 
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4« Etapa P E R Í O D O DE 1937 A 1 9 5 0 
Inicio del proceso de "descentramiento". 
El centro de la ciudad aún conservaba su 
preponderancia. 

Con lo muerte del General Juan Vicente G ó m e z se 
inicia un nuevo p e r í o d o polít ico en el país , que en lo 
urbano dio inicio o una primera modernidad en San 
C r i s t ó b o l . Este p e r í o d o se c a r a c t e r i z ó por acciones de 
lo a d m i n i s t r a c i ó n pública con claras objetivos socia-

1 5/ Arellano, Alfonso 11 9951. Ponencia; 
Arquitectura del Tóchira, Patrimonio de lo 
Modernización. 

les que dieran origen o lo e x p o n s i ó n de lo ciudad a 
sectores fuera del centra urbano tradicional, confor
mando los primeras zonas residenciales con carácter 
p e r i f é r i c o : el conjunto de cosas de Barrio Obrera en 
1 9 3 6 , el Barrio Pra Patrio en 1941 y otra conjunto 
residencial de Barrio Obrera en 1 9 4 5 . 

En lo a r q u i t e c t ó n i c o , se identifico con lo o p o r i c i ó n 
de edificaciones con c ó d i g o s de una modernidod inci
piente, o tono con los manifestaciones mundiales: el 
ort deco y el neocoloniol, que s e g ú n Arellano "fue
ran los primeros intentos de concretar una moderni
z a c i ó n nacionalista y uno a d e c u a c i ó n de lo arquitec

tura a c a d é m i c o , a los nuevas demandas sociales."" 
Pese o la e x p a n s i ó n urbana, el centra de lo ciudad 
s e g u í a manteniendo su vitalidad, en virtud de su di
n á m i c a p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o , comercial y residen
cial así como por la c o n s t r u c c i ó n de nuevos edifico-
ciones, que por su preeminencia urbono, enriquecie
ran el tejido h o m o g é n e o de lo ciudad antiguo. 

De estos edificaciones, cabe destacar el S o l ó n de Lec
tura en lo manzano al norte de la Plazo Bolívar, obra 
de estilo neocoloniol proyectada por el arquitecto 
Luis Eduordo Chatoing, en c o l a b o r a c i ó n con el arqui
tecto Luis Cipriano D o m í n g u e z , e inaugurado en 
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FIGURA 3 

PLANOS DE SAN CRISTÓBAL 

PLANO REGULADOR, 1952 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

1937. Cabe destacar t a m b i é n , el Edificio Nocional, 
obra de Chatoing, inaugurado en 1 9 4 5 , lo cual tiene 
frente tonto con lo Plazo Maldonodo (sitio de la fun
d a c i ó n ) como con lo Ploza Urdoneta. 

S e g ú n Arellano, arquitectos como Chatoing manejaban 
la hipótesis de que "los nuevos problemas a r q u i t e c t ó 
nicos de carácter colectivo podían ser resueltos mediante 
renovaciones l ingüíst icas de la arquitectura, esto es, 
medionte los adecuaciones del eclecticismo o los nue
vos materiales y actividades de una sociedad moder
n o . " " Esta hipótesis fue aplicado en los proyectos y 
construcciones de los dos edificios antes mencionados. 

j S''Etapa P E R Í O D O DE 1 9 5 0 A 1 9 7 0 
Consolidación del "descentramiento" urbano. 
La vialidad arterial estructura la ciudad. 

Esto etopo se c o r o c t e r i z ó por un casi nulo crecimien
to o e v o l u c i ó n del centro urbano (en este p e r í o d o 
comenzodo o Homar Cosco Central), explicodo por lo 
e x p a n s i ó n de lo ciudad a sitios alejados de é l . 

Al igual que el res^o de las ciudades m á s importontes 
del poís, San Cristóbal contó con un Plan Regulador en 
1952. Este Plan en líneos generales, f o r m u l ó el sis-

I temo vial urbano, orteriol y colector, y z o n i f i c ó o lo 

ciudod en « c i n c o comunidades formadas por Unida
des Vecinales, provistas de Centros comerciales, cul
turales y de r e c r e a c i ó n , en un 

previsto de los mismos centros, pero hoy 
de carácter metrapolitano, y en un área industriol."" 

Así, la nuevo c o n c e p c i ó n pora el centro tradicionol 
existente fue la de obtener un centro metropolitano, 
enfocando su importando en t é r m i n o s de su occesi-

i 6/ ibidem. 

1 7/ Comisión Nocional de Urbanismo (1 952}. 
Plano Regulador de Son Cristóbal y Memoria 
Descriptiva. 
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FIGURA 4 
E V O L U C I Ó N DEL TEJIDO DEL ÁREA CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL 

Etapa 1 Etapa 1 Etapa 2 

1561 1783 1883 
Esquema del Trazado de la Fundación Esquema de San Cristóbal Plano de San Cristóbal 
(según la autora) (según Perrero Tamayo, 1986) (según Domingo Martínez) 

Fuente: Mogollón, Ligio E- / Plan Especial de ordenamienlo y revitolizoción del cosco Central de Son Cristóbal 

bilidad, de su centrolidod y de su funcionolidod, pero 
dejondo o un lodo lo corocter íst ico de permonenciu y 
de s igni f icación cultural que eso importante oreo ur
bano representaba. Esto v e r s i ó n de "cosco control", 
si bien no e s t i m u l ó el crecimiento del centro urbano 
en este p e r í o d o , sí s e n t ó los bases poro que posterior
mente, o partir de los a ñ o s setenta, se comenzare o 
modificar radicalmente los característ icos m o r f o l ó g i c a s 
del tejido urbano de lo ciudad tradicional, que o par
tir de lo f u n d a c i ó n h a b i ó evolucionodo lentamente. 

En t é r m i n o de las concraciones, o este Plan Regula
dor se le debe adjudicar su responsabilidad como ; 

gestor de lo i d e o l o g í a de ciudod metropolitana que 
San C r i s t ó b a l c o n c r a t a r í o en los a ñ o s 7 0 , con lo 
p r a m u l g o c i ó n del Plan de Desarrallo Urbano, oijn vi
gente. A partir de é l , se definieran los aspectos posi
tivos y negativos que t e n d r í a lo ciudad, en t é r m i n o s 
de su estractura vial y de lo naturaleza de las á r e a s 
sectorizodos. El hecho que no se eloborora posterior
mente lo correspondiente ordenonzo de z o n i f i c o c i ó n , 
como instrumento regulador del parcelario, no signi
f icó n i n g ú n contratiempo para el control del desarro
llo, pues el crocimiento de lo ciudad ero muy lento. 
No obstante, su propuesto de vialidad dio g é n e s i s o 
lo estructura vial existente: lo Avenida Libertador 

( 1 9 5 4 ) , lo Avenida 19 de Abril ( 1 9 5 5 ) , el Viaducto 
de lo 5'Avenida ( 1 9 6 0 ) , la 5^ Avenido ( 1 9 6 5 ) , lo 
7' Avenido ( 1 9 6 9 - 7 0 ) , lo Avenida Corabobo (1971) 
y el Viaducto Nuevo ( 1 9 7 5 ) ; y a lo primera raptara 
del tejido urbano tradicionol del Cosco Central, con 
lo d e f i n i c i ó n de la 5° y 7° Avenidas como v í a s 
arteriales de primer orden. 

En lo referonte al Cosco Central, la s e c t o r i z o c i ó n de 
un á r e a de 30 manzonas en los olrodedores de la 
Ploza Bol ívor destinado pora uso de "Comercio Cen
tral", s e n t ó , definitivamente, las bases pora la futura 
densif icación y naturaleza comercial - y no c í v i c a - del 
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FIGURA 4 
E V O L U C I Ó N DEL TEJIDO DEL ÁREA CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL 

Etapa 2 Etapas 3 y 4 Etapa ó 

1915 1939 1995 

Plano de Estudio Preliminar del Plano General de Son Cristóbal. Densificación del Área Central de San 

Acueducto de San Cristóbal. MOP Acueducto de San Cristóbal. MOP Cristóbal 

(Mapoteca Nacional, Caracas) (archivo de lo Alcaldía de San Cristóbal) 
Fuente: Mogollón, Ligio E. / Plan Especial de ordenamiento y revitolizoción del cosco Central de San Cristóbal. 
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á r e a . De la Memoria Descriptiva del Plan se recoge el 
plonteomiento de uno zono futuro de Centro C í v i c o , 
en los alrededores de lo Catedral. No obstante, esto 
zona no oporece definida como tol en el plono de 
s e c t o r i z o c i ó n , sino bajo lo d e n o m i n a c i ó n de "Nocio
nal", q u i z á s con intenciones de que fuero expropia
da por el gobierno central. Sin embargo, esto indefi
nición es un hecho que o nuestro juicio corrobora la 
débil i n t e n c i ó n de reconocer al Casco Central como 
zona depositario de contenidos cív icos e h i s t ó r i c o s 
que ameritaban una especial c o n s i d e r a c i ó n . 

b' Etapa P E R Í O D O DE 1 9 7 0 A NUESTROS DÍAS 
Concreción del modelo de metropolización. 
El centro urbano, ahora llamado Casco Cen
tral, entró en franca declinación 

Este p e r í o d o está carocterizado por lo f o r m u l a c i ó n , 
por porte de los organismos públ icos, de varios Pla
nes poro el Á r e a Central y el Cosco Central. Su ideo
logía está basado en el modelo f ís ico de un centro 
que preste servicio o uno gran s u b - r e g i ó n metropoli
t a n a , " por lo muy escasa c o n s t r u c c i ó n de edificacio
nes por parte del sector privado, por lo cosí nulo pre-

18/ Barrios, Guillermo (19921. Inventario del 
Olvido. La Solo de Cine y la transformación 
metropolitano de Caracas. Fundación Cinemateca 
Nocional. Carocas, pp. 1 3. Barrios ello a Edward 
Sfiills y o George Simmel en reloción o los signos y 
manifestaciones concretas que caracterizan el proceso 
de metropolización: una formo de descomposición de 
los formas de vida comunal que se manifiesta 
culturolmenle en lo conducta de los individuos al posar 
0 formar porte de un colectivo anónimo, no yo en la 
ciudod, sino en lo nueva concentración que es lo 
metrópoli. En el coso del Cosco Central de Son 
Cristóbal, creemos que el modelo de metropolizoción 
ocentuó el escaso compromiso del ciudadano y de los 
funcionorios pijblicos, con esto porte importante de lo 
ciudad. 

1 9/ Concejo Municipal de Son Cristóbal 11 9761. 
Plan de Desarrollo Urbano de Son Cristóbal. 
Ordenonzo de Zonificoción. 

sencio del Estado en lo c o n s t r u c c i ó n de edificaciones 
o infroestructura y por un franco y progresivo dete
rioro del Cosco Central. 

A partir de lo década de los setenta, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano c o m e n z ó o elaborar los Planes de 
Desarrallo Urbano pora los m á s importantes ciudades 

^ venezolanas, circunstancia que dio origen al Plon de 
Desarrollo Urbano de Son Cr istóbal , que en 1976 fue 
pramulgodo por lo municipolidod como el Plan de lo 
ciudad o ú n vigente. 

Posteriormente se han elaborado varios Planes Espe
ciales tonto pora la zona que cada uno de ellos ha 
definido como Área Central, como pora el sector decre-
todo como Centra Cívico. A pesor de lo pral i feración de 
Planes, ninguno de ellos - p o r variadas razones de in
a d e c u a c i ó n - ho rasultodo ser un instrumento efectivo 
pora guiar y estimular el desarrollo del sector, si nos 
remitimos al escaso crecimiento que ho tenido el ároo 
en los úl t imos veinticinco a ñ o s . Muy por el contrario, 
se han constituido en factores que pareciera hon en-
trabodo el desarrollo del á r e a , ol no ofrecer respuestas 
claras y otrayentes pora los pramotores inmobiliorios. 

El Plan de Desarrollo Urbano del 76 c o n c r e t ó los 
ideales de lo p l o n i f i c o c i ó n de lo é p o c a : densificar al 
centra sobre la base de una reestructuración vial, 
sin ninguna o muy poco c o n s i d e r a c i ó n o lo estractu
ra urbano preexistente y en la que privaron los in
tervenciones de r e n o v a c i ó n tipo tabula rasa ,que fue 
el instrumento o aplicar en los zonas m á s compro
metidos, como es el caso del Cosco Central. Este 
Plan s i g u i ó en l í n e o s generales los pautas viales y 
funcionales del Plan del 5 2 , aunque i n c r e m e n t ó 
significativamente los densidades poblocionoles de 
todos los sectores urbanos, con lo que se d e t e r m i n ó 
uno reglamentación permisiva en alturas y densida
des, sin c o n s i d e r a c i ó n a la ciudad tradicional. 

Tal vez por razones e c o n ó m i c a s - l o s codo dio m á s al
tos costos de lo c o n s t r u c c i ó n - y de inadecuación o lo 
estructura parcelario existente, este Plan se ha venido 
instrumentando muy lentamente. Al mismo tiempo, la 
calidad ambiental y lo imagen urbono del Cosco Cen
tral codo día se hoce mas precaria y deficiente. 

El oreo del Cosco Central, de ocuerdo a este Plan, está 
zonificodo como sectores R5, R7 y R7E, Área Centro 
Cívico y Zona H i s t ó r i c o . " Los sectores zonificodos con 
los nomenclaturas R5, R7 y R7E (que cubren el 9 2 , 5 % 
del suelo del Cosco Central) regulan el desarrollo del 
suelo privado y representan los zonificociones que per
miten mayores porcentajes de construcción, mayores 
olturas de edificaciones y mayores densidades (1.800, 
2.250 y 4.558 hob/ho respectivamente) dentro de lo 
poligonal urbano de Son Cristóbol . 

El aspecto fundamentol pora destocar en esto etopo 
de crecimiento urbano de Son Cristóbal es lo incon-
gruencio de uno normativa pora el Cosco Central 
cuantitativamente muy generase, en un espacio sin
gular dado sus preexistencias, el trazado de calles 
angostas - l o m o y o r í o de ellos discontinuas debido o 
las fuertes pendientes- y lo obsolescencia de los re
des de los servicios públ icos. 

La i n a d e c u a c i ó n de lo Ordenanza se hoce patente ol 
observar que sólo menos de 30 edificociones del Cos
co Central - q u e ropresenton el 1 % - tienen mos de 7 
pisos de altura y que por el contrario, el 9 0 % de las 
mismos tienen entre 1 y 2 pisos de altura. 

Este hecho pone de manifiesto que la generosidad de 
los voriobles de altura y densidad de la normativo es 
y era, innecesaria y que m á s bien se ho convertido 
en factor de aumento de la p l u s v a l í a de los terrenos 
- e n razón de las muy rontobles expectativas bosa-
dos en generosos y p r ó c t i c o m e n t e irrealizables me-
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trujes de c o n s t r u c c i ó n - y de lo c o n f o r m o c i ó n de un 
especio público o n ó n i m o , así como de un borde urba
no discontinuo y h e t e r o g é n e o . 

Estos condiciones no ofrecen posibilidades pom el lo
gro de uno imagen deseable de ciudad, sino que han 
delineodo lo imogen octuol de deterioro y "ranchifi-
c o c i ó n " del sector. Sólo ocasionalmente oporecen nue
vas y rentobles edificaciones que recuerdan que toda
vía existe un centro con posibilidad de ser dinomizodo. 

A diferencia de lo pautado en el Plan del 52, el Plan 
del 76 zoni f icó como Centro Cívico el sector que rodeo 
lo Plozo Bolívar, el cual comprende una poligonal de 9 
manzanos, con uno superficie de 5,3 hectáreas y cu
yos terrenos fueron expropiados en m á s de un 9 0 % 
por la C o m p a ñ í a A n ó n i m a Centro Cívico San Cr istóbal . 

El Plan Maestro del Centro Cívico vigente (1985) plon-
tea usos culturales y comerciales. Sin embargo, facto
res de diversa índole, entre los que destoco lo falto de 
un compromiso político decidido para llevar odelonte 
una gest ión eficaz de renovación del Cosco Central, 
no han estimulado el desarrallo de lo zona. 

Así mismo, el Plan Maestra está fuertemente condi
cionado por lo presencia del llamado edificio Centro 
Cívico en lo monzona sur de lo plozo Bolívor, justa
mente en el sitio donde hosto 1964 f u n c i o n ó el anti
guo Mercado Cubierto. Este edificio fue inougurodo en 
1985 con lo intención de que ollí funcionara lo sede 
municipol y uno zono rental de comercios y oficinas, 
como lo primera etapo de lo que serio un conjunto cívi
co-comercial. 

Si bien lo intención era la de conformar un sitio cívico 
con lo plazo Bol ívar y la sede de lo Alcoldío como 
polos generadores de octividod, lo reolidod fue otra. 
Se c o n s t r u y ó el edificio y por múlt iples razones - e l 

escaso simbolismo de lo edif icación como lugar cívico y 
sus p é s i m a s interrelociones funcionales con el contex
to, pueden ser dos de el las- la Alcoldío nunca lo ocu
p ó , de manera que actualmente, pese o su nombre, 
sólo es un edificio de comercio y de oficinas, que lo 
que ho hecho es consolidar mas a ú n el carácter comer
ciol que desde sus comienzos ho tenido la antiguo zono 
de El Pantano; de lo mismo forma, se ho menoscaba
do toda posibilidod de lograr el ton ansiodo lugor cívi
co pora el " c o r a z ó n " de la ciudod. 

El edificio en cuest ión ho llevado al plano del fracaso lo 
único construcción pública de relevancia que en los últi
mos 15 a ñ o s ha realizado un ente público en el Cosco 
Central de la ciudad. En síntesis, lo ideo de lo que ese 
edificio implicó pora el colectivo y pora San Cristóbal 
puede resumirse en lo que expresara Villosmil S o u l é s : 

"El crimen mayor, dentro de este repertorio de horro
res urbanísticos cometidos en San Cristóbal, es el Cen
tro Cívico. Con esta construcción teratológica no solo 
se desnaturalizó y extrañó, el corazón de la ciudad, 
sino que se profanó la Plaza Bolívar para convertirla 
en zona verde de un monstruo. ...Con un aberrante 
proceso quirúrgico como el que allí se llevó a cabo, 
se castró al ciudadano la posibilidad de establecer 
una relación humana con su entorno. 

En los oños 1993-94 fue promulgado un decreto de ex-
propioción de un oreo de unos 8 hectóreos, pora lo con
f o r m a c i ó n del llomodo Parque del Gentilicio Tochirense y 
cuyo poligonal está inscrito en porte del sector reglo-
mentado como Zono Histórica por el Plon Urbono del 
76. Sin embargo, bosta el momento el Plan Especiol 
derivado de ese decreto es uno ideo, que ol igual que 
los otras contenidas en los Planes antes nombrados, sólo 
ho engrosado la listo de "buenos deseos" para el á r e a . 

Su objetivo es el de "integrar los hitos de lo zona histó-
I rico pora formar un parque que simbolice el gentilicio 

' tochirense". El Plon, evidencia la creación de un sinnú-
mera de edificociones y espacios cívicos (Palacio de 
Justicio, Biblioteca Pública, Centro Cultural, Teatro al 
aire libre y Concha Acúst ica, Aula Mogno, Plazo del 
Pueblo Creador, el Polacio del Pensomiento, el Mundo 
de los Niños, el Mundo Biológico, etc.) que requerirían 
de cuantiosas inversiones públicos, acciones que no se 
ven muy factibles si se tomo en cuenta que no se han 
expropiodo los 3 hectáreas de terrenos privados y sus 
respectivos bienhechur ías - e n su m a y o r í a de uso resi
dencial- que tiene esto poligonol y que codo dio los 
dineros públicos son m á s escosos pora acometer obras 
de signif icoción cívico y cultural. 

Finalizado el siglo XX y comenzodo el XXI, no hoy 
elementos que anuncien un cambio en lo dinámico 

I m o r f o l ó g i c a del Cosco Central de San Cristóbol. Mos 
bien hoy un desorden conceptuol y m e t o d o l ó g i c o o lo 
hora de intervenir el ó r a o . En cuanto a lo normativa, 
los dos planes vigentes no se adaptan o los escasos 
demondas de desorrollo inmobiliorio y no ofrecen ol-
ternotivos de mejoramiento para el espocio público. 

; Por otra porte, el mismo deterioro físico ambiental del 
oreo y el é x o d o progresivo de sus hobitontes le ha resta
do centralidad ol c o r a z ó n de lo ciudad, mientras que ha 
beneficiado la consolidación de otros nuevos centros ur
banos, como es el coso de Barrio Obrera, sector incluido 
en el Área Central. Todo esto sugiere la necesidad de 
cambios en los instramentos reguladores del desarrallo 
del Cosco Central, que partiendo de los potencialidades 
existentes (sitio que oun contiene los edificaciones y 
espocios públicos mos emblemát icos de lo ciudad, obun-

' doncio de terrenos, ejidos con edificociones en estado 
ruinoso, terrenos de lo poligonal Centro Cívico yo expro
piados) promuevan lo regeneración del sector. 

20/ Villosmil S, Raúl. (1988). Artículo "Los Hunos 
Criollos". 10-5-88. Diario La N a c i ó n . San Cristóbal. 



C O N D E S 
Consejo de Desarrollo 
C i e n t í f i c o y H u m a n í s t i c o 
d e La U n i v e r s i d a d d e l Z u l l a 
Es un ente de permanente asesoría y consulta del Consejo 
Universitario, adscrito al Vice Rectorado Académico, destinado 
a diseñar y ejecutar una política científica que comprende la 
elaboración de los fundamentos teóricos; y el establecimiento 
de mecanismos para estimular, financiar, difundir y promocionar 
la investigación en la Universidad como contribución al 
desarrollo del país. 

V i s i ó n 
El CONDES, es una unidad Académico-administrativa de apoyo, que hará posible la consolidación de 
una comunidad científica, mediante: el financiamiento de proyectos y programas de investigación; el 
entrenamiento para la divulgación de sus resultados, la incorporación; de jóvenes que garanticen la 
continuidad de las líneas y áreas; y, el reconocimiento a la labor realizada. 

M i s i ó n 
Coordinar, estimular y difundir la investigación en el campo científico y en el de los estudios humanísticos 
y sociales, mediante la ejecución de programas, planes y proyectos académicos que integran las actividades 
científico-tecnológicas con las de docencia, de pre y postgtada para así dar respuesta a las necesidades 
y demandas del entorno regional, nacional e internacional 

O b j e t i v o s 4 
General; 
Establecer vinculación con los diferentes entes que realizan actividades de investigación. 
Específicos: 
Establecer interrelación con dependencias de investigación de LUZ, para conocer los planes y proyectos 
de las mismas. 
Realizar acciones concernientes a la difusión y divulgación de las actividades de investigación 
Fomentar la actualización del personal de investigación. 
Conocer y divulgar las actividades de apoyo a la investigación que realizan los organismos centrales de 
investigación (CONICIT, FUNDACITES, etc.) 
Mantener relación estrecha entre la actividades de investigación y Postgrado. 

P r o g r a m a s d e F i n a n c i a m i e n t o d e l C O N D E S 
Programas y Proyectos de Investigación: 
El CONDES, contribuye con el desarroilo de la investigación científica y tiumanística realizada 
por los nniembros del personal Docente y de Investigación de LUZ o cursantes de postgrados. 
Equipo: 
Apoyar a ios investigadores en la adquisición de equipos de gran envergadura, contribuyendo 
al mejor funcionamiento de las actividades científicas que se realizan por partes de aquellos 
grupos motivados a trabajar de manera interdisciptinaria. 
Asistencia a Eventos y Reuniones científicas: 
Promoción y apoyo a la comunidad científica de investigadores para la asistencia a diferentes 
eventos nacionales e internacionales con el fin de enriquecer la formación académica a 
través del intercambio entre pares 
Organización de Eventos científicos: 
Apoyo a la realización de eventos enmarcados en el desarrollo de las actividades de 
investigación. 
Cursos, entrenamiento y pasantías: 
El CONDES financia la asistencia a cursos, entrenamiento y pasantías dentro y fuera del país. 
Revistas científicas: 
Para cumplir su función de divulgación científica, el CONDES asigna fondos para la edición 
de revistas arbitradas, siempre y cuando cumplan con la rigurosidad científica exigida a 
nivel nacional e internacional. f Dirección 
Av. 4 Bella Vista con calle 74 Edif. FUNDALUZ Piso 10 Maracalbo. Edo Zulia 
Código Postal: 4002. Telf./lax: (061) 926307. 926308. 596860. 
Página Web: www.condes.luz.ve. E-mail condes@europa ica.ruz.ve, condes@neblina.reaccium ve 


