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Presentación

En el marco de la celebración de su 65 aniversario, la Revista de la
Universidad del Zulia, en su Tercera Época, presenta el número 5 en su vi-
sión de proyectar el saber, en sintonía con el impulso de fortalecer la histo-
ria de nuestra institución.

La divulgación del conocimiento científico, de las investigaciones de
todos los campos (filosófico, científico, artístico y teórico), es un desafío de
la Universidad transformadora, la del compromiso de la excelencia para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ante este compromiso, la Revista
de la Universidad del Zulia, emerge como fuerza transformadora para vin-
cular su acción divulgativa a la aplicación de los saberes.

En este número se demuestra la alta productividad de LUZ en las áreas:
Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología, lo cual se expresa en los artículos
generados por los profesores de varias Facultades de esta institución:

Ciencias del Agro

Facultad de Agronomía

“Potencialidades y limitaciones de los Sistemas Agroforestales en las
producción animal en Venezuela”. Autor: Tyrone Clavero. El artículo trata
sobre las deforestaciones y las convenciones de bosques primarios a pasti-
zales que son particularmente severas y expandidas en Venezuela.

Facultad de Ciencias Veterinarias

“Influencia de la predominancia racial sobre la competencia de ma-
duración, fecundación y desarrollo in Vitro de ovocitos bovinos”. Autores:



Josanny Peláez, Yadira Urribarrí, Amarú Pirela, Francisco Báez-Contreras,
Patricia Villamediana y Hugo Hernández. Artículo basado en identificar
diferencias detectables en la competencia de maduración ovocitaría, de
fecundación y de desarrollo embrionario que pueden existir en ovocitos
derivados de vacas y novillas sacrificadas con diferentes predominancias
raciales.

“Estudio serológico de las Brucelosis y Leptospirosis en granjas porci-
nas del municipio Mauroa del estado Falcón, Venezuela”. Autores: William
Mejía Silva, Denice Zapata, Alfredo Sánchez, Armando Quintero Moreno,
Paola Torres, Miguel Chango y Teófilo Padrino. El artículo hace referencia
sobre la seropositividad de la brucelosis y leptospirosis en granjas porcinas.

Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Facultad de Ingeniería

“Biodegradación de fenol en un sistema de tratamiento combinado
UASB+RBC”. Autores: Elisabeth Behling y Julio Marín. En este artículo se
evaluó el desempeño de un sistema de tratamiento combinado
UASB+RBC durante el tratamiento de un efluente sintético, utilizando
como fuente de carbono fenol y glucosa, bajo condiciones mesofílicas y a
escala de laboratorio.

Facultad de Arquitectura y Diseño

“Las ruinas del templo de San Pedro. Un vestigio de la arquitectura re-
ligiosa del siglo XVIII del Occidente venezolano”. Autores: Javier Suárez,
Nereida Petit de Iguarán, Laura Rodríguez Olmedillo, Alis Romero de Prie-
to, Elisa María Quijano Fernández, Yaniré Marcano Guastaferro. El artícu-
lo trata sobre el análisis de las ruinas del antiguo templo de San Pedro,
ejemplo de arquitectura religiosa dieciochesca ubicada en el municipio
Sucre, estado Zulia, Venezuela.

“Determinación de una tipología de enclaves residenciales según ta-
maño-configuración-implantación [Tipología ER (TCI) ] en la ciudad de Mara-
caibo”. Autora: Nora Márquez. Este artículo es un estudio sobre los encla-
ves residenciales cerrados localmente como conjuntos residenciales cerra-
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dos o villas, desde comienzos de la década de los 90´, convertidos en ele-
mentos protagónicos del desarrollo del sector norte de Maracaibo.

“Ordenanza de Zonificación 2005. Municipio Maracaibo. Considera-
ciones”. Autores: Eduardo Pineda y Jairo Mestre. El artículo plantea consi-
deraciones sobre la ordenanza de zonificación del Plan Urbano, desde la
perspectiva de su aplicación para hacer ciudad, su intervención amerita el
conocimiento documental para interpretar técnica y políticamente.

“Los soportes tecnológicos y la calidad del servicio percibido por los
estudiantes de la Universidad del Zulia. Un aporte desde la experiencia de
la Facultad de Arquitectura y Diseño”. Autora: Susana Gómez. Co-autora:
Thais Ferrer de Molero. Este artículo muestra la importancia en el aprove-
chamiento de los soportes tecnológicos como herramientas claves para
obtener óptimos resultados en investigaciones cuantitativas, exigentes de
la consulta a los actores del problema atendido.

La UNESCO promueve las sociedades del conocimiento a fin de que
la inmensa mayoría de los individuos puedan beneficiarse de las tecnolo-
gías. En este sentido, la Revista de la Universidad del Zulia contribuye al lo-
gro de esta meta, mediante su publicación cuatrimestral.

Dra. Thaís Ferrer de Molero
Editora Asociada
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Potencialidades y limitaciones de los sistemas
agroforestales en la producción animal
en Venezuela

Tyrone Clavero*

RESUMEN

Las deforestaciones y las conversiones de bosques primarios a pastizales son parti-
cularmente severas y expandidas en Venezuela. El manejo de pasturas tro-
picales en áreas deforestadas es frecuentemente insostenible debido a la
degradación en pocos años. En este contexto, la renovación e introducción
de pastizales apropiados junto con la estratégica incorporación de sistemas
agroforestales pueden ser una tecnología alternativa la cual contribuiría a
mejorar la producción de rumiantes disminuyendo el impacto sobre los
ecosistemas donde ellos se desarrollan. Estas tecnologías pueden constituir-
se en una solución viable desde el punto de vista económico y ecológico así
como socialmente aceptable produciendo beneficios a corto plazo, obser-
vándose un incremento sustentable en la producción animal. Sin embargo,
no se ha logrado la difusión esperada en las diferentes regiones del país. Al-
gunas de las causas principales que han limitado el desarrollo de las tecnolo-
gías son las siguientes: factores técnicos como germoplasma, problemas de
plagas y enfermedades, información técnica relativa a producción, investi-
gaciones no orientadas, períodos de espera para el establecimiento de los
sistemas y falta de educación agroforestal. En el aspecto socioeconómico

* Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia.
tclavero@hotmail.com
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destacan: falta de extensión, financiamiento para las inversiones y mano de
obra calificada. Desde el punto de vista sociocultural resaltan las tradiciones
de los productores.

PALABRAS CLAVE: Agroforestería, potencialidades, limitaciones, transferen-
cia de tecnología.

Potential and Limitations of Agroforestry Systems
in Animal Production in Venezuela

ABSTRACT

Deforestation and conversión of primary forest to pasture is particularly severe
and widespread in Venezuela. Traditional pasture management of defor-
ested land is often unsustainable due to degradation in few years. In this
context, the renovation and introduction of appropriate pastures together
with the strategic incorporation of Agroforestry systems could be a techno-
logical alternative that would contribute to improve the ruminant produc-
tion, diminishing the impacto n the ecosystems where they are de3veloped,
this could constitute an economically and ecology viable solution which no
produce environmental damages and it is socially accepted whose short
benefits would be observed on sustained increment of the animal produc-
tion. However, the expected acceptance and diffusion in the country have
not been achieved yet. Some of the main causes that have limited the devel-
opment of technoligies are the following: technical factors such as germ-
plasm, problema of pest and diseases, technical information related to pro-
duction and quality, non oriented studies, waiting periods for the establish-
ment and lack of agroforestry training. In the socioeconomic aspect the lack
of extensión work, funding for investments and qualified labor stand out.
From the sociocultural point of view the traditions of producers.

KEYWORDS: Agroforestry, potential, limitations, technology transference.

Tyrone Clavero ///
10 Potencialidades de los sistemas agroforestales en la producción animal



Introducción

A pesar que el trópico americano posee numerosas oportunidades
para su desarrollo sostenible, gracias a las enormes riquezas biológicas
cuya explotación racional pudiera soportar una ganadería ecológica, en-
contramos que el uso más importante de la tierra en el último siglo ha sido
una fuerte reducción de la superficie dedicada a bosques. De lo antes
mencionado, se desprende que un 72.7% de las tierras agrícolas de Améri-
ca del Sur sufren de una degradación que va de moderada a severa, 47%
de los suelos han perdido su fertilidad y cada año se transforman en desier-
to más de 1000 kilómetros cuadrados de tierras anteriormente irrigadas
debido al mal uso de la tierra, ya sea por excesiva explotación de los suelos
o tala indiscriminada.

Aunado a lo antes expuesto tenemos la degradación de las áreas de
pastoreo producto de quemas no controladas, introducción de especies
no adaptadas a las condiciones agro-ecológicas, compactación del suelo y
el sobrepastoreo con la resultante de rupturas en el balance hídrico, ero-
sión y pérdidas de biodiversidad. Investigaciones coinciden en que el ac-
tual ritmo de deforestaciones y uso de la tierra hará desaparecer entre
150.000 y 450.000 especies en los próximos 35 años (Murgueito, 2000).

A esto hay que añadir el hecho de que muchos productores empre-
sariales latinoamericanos que actualmente han logrado sostener un mono-
cultivo de gramíneas forzados con grandes insumos externos y con una su-
plementación de alimentos concentrados comerciales y granos proceden-
tes de otros países, tendrán que redimensionar esa ganadería clásica debi-
do al alto costo de los insumos, así como de los granos, cuyo precio a nivel
internacional ha subido considerablemente y se convierte en mayor bene-
ficio el utilizarlo en la alimentación de monogástricos, especialmente aves.
En otras palabras, el desarrollo ganadero en base a ecosistemas artificiales
con un gran subsidio energético y tecnologías de altos insumos (que repre-
sentan una secuela de la llamada revolución verde en el ámbito agrícola
mundial) se convirtió en un modelo insostenible e inviable (Clavero,
2011).

En los últimos 20 años, estudios realizados por diferentes equipos de
trabajo en Latinoamérica, especialmente: México, Cuba, Costa Rica, Co-
lombia y Venezuela, entre otros, han permitido llegar a un nuevo concep-
to de pastizal el cual se basa en la asociación de gramíneas y árboles en el
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área de pastoreo cuya explotación racional puede soportar una ganadería
ecológica mientras promueve la biodiversidad animal, vegetal y la conser-
vación del ambiente, con reducida dependencia de los insumos externos
(Sánchez, 1999).

Debido al carácter de múltiple uso, los sistemas agroforestales, en sus
diferentes modalidades, se constituyen en alternativas económicas, ecoló-
gicas y sociales viables para el fortalecimiento de la producción agrícola.
Consecuentemente, promueven una serie de beneficios como aumentos
de la producción, del nivel de empleo y de la renta de los productores ba-
sándose en la producción sostenible (Clavero, 2011).

Estos sistemas agroforestales representan en teoría una opción im-
portante para la ganadería en Venezuela, con un adelanto significativo en
el mejoramiento del sistema de pasturas en monocultivo. Sin embargo, a
pesar de todo ese potencial aún presentan “lagunas” tecnológicas y, lo
más importante, falta de adopción por los productores, lo cual debe ser
motivo de análisis, discusión y corrección para que estos sistemas puedan
convertirse en parte sustancial de los procesos de cambio que requieren
nuestras explotaciones ganaderas.

1. Potencialidades de los sistemas agroforestales

En el trópico existen numerosas oportunidades para un desarrollo
sostenido, gracias a las enormes riquezas biológicas cuya explotación ra-
cional puede soportar una ganadería ecológica a mediano plazo.

Los árboles cumplen un papel muy importante en los sistemas pe-
cuarios, aun cuando estas funciones han sido olvidadas:

1.1. Componente arbóreo en la alimentación animal

El uso directo más palpable de los árboles en la ganadería tropical es
sin duda la producción de forraje de alta calidad, cuya principal ventaja
reside en el mayor contenido de proteína del follaje y de los frutos, así
como elevada digestibilidad y componente energético, especialmente en
los períodos de escasez de alimento. Así mismo, se presenta el potencial
de producir mayor oferta de materia seca del ecosistema debido al mayor
aprovechamiento de la capacidad fotosintética por unidad de área, gracias
a los estratos múltiples en el pastizal (Milera, 2006).
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Todo esto representa una importante oportunidad para intensificar la
producción pecuaria de manera sostenible, sin depender de recursos ex-
ternos al sistema de producción. Por otra parte, la diversidad de mezclas
de forrajes tiene un papel significativo en la alimentación de herbívoros
domésticos. Al respecto, se observan efectos asociados en digestibilidad,
consumo voluntario, eficiencia en la utilización del nitrógeno, valor nutri-
cional y mejora en los efectos de compuestos secundarios (Rosales, 1997).

1.2. Beneficios ambientales

La sombra de árboles en áreas de pastos puede aportar varios benefi-
cios para los componentes del ecosistema pastizal. De esta manera, el pro-
ductor garantiza condiciones ambientales más adecuadas, tanto para la
producción de biomasa como para el crecimiento de los herbívoros do-
mésticos (Ibrahim et al., 2001).

Ciertas condiciones climáticas extremas afectan la producción ani-
mal, altas temperaturas y sus variaciones bruscas son las que más daño
producen al animal, siendo la combinación de altas temperaturas y hume-
dad los más perjudiciales. La inclusión de árboles en los potreros permite
el suministro de sombra y una protección para la radiación, regulando el
balance térmico (Mahecha, 2003).

Así mismo, la reforestación de las áreas de pastoreo favorece el au-
mento de la biodiversidad de especies y la recuperación de los nutrientes
presentes en la vegetación original a través del ciclaje de los mismos, per-
mitiendo la utilización por las gramíneas y otras herbáceas de elementos
nutritivos que se encontraban fuera del alcance de su sistema radicular
(Clavero, 1996). A su vez, en los sistemas agroforestales con varios estratos
se convierten en fijadores de carbón atmosférico, contribuyendo a reducir
el efecto invernadero.

2. Limitaciones en los sistemas agroforestales

Actualmente hay un gran auge en nuestro país para un cambio im-
portante en la visión de investigadores, profesionales, técnicos, extensio-
nistas y algunos ganaderos respecto al papel de las especies arbóreas y ar-
bustivas en la producción de rumiantes. Sin embargo, es necesario anali-
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zar porqué a pesar que estos sistemas ofrecen ventajas comprobadas, no
han tenido gran aceptación por los productores.

En este sentido, es importante dar respuesta a lo siguiente: ¿cuáles
han sido las limitaciones más importantes para desarrollar la agroforestería
en la producción animal y sus posibles soluciones?

2.1. Técnicas

2.1.1. Estrecha base de germoplasma

Es requerido investigar en mejoramiento genético, con el propósito
de lograr que materiales genéticos superiores sean identificados, multipli-
cados y diseminados en las diversas áreas agroecológicas.

2.1.2. Poco conocimiento a nivel nacional en relación a plagas
y enfermedades en estos sistemas

La mayoría de los investigadores en el área de entomología y fitopa-
tología laboran en cultivos para consumo humano. Se requiere la forma-
ción de equipos de trabajo que incluyan estos especialistas de forma de
analizar en el contexto global la problemática de estas variantes en el ma-
nejo de sistemas agroforestales.

2.1.3. Especies tolerantes a situaciones extremas

Se tiene limitada información en lo referente a especies tolerantes a
salinidad de suelos y/o inundaciones, que permitan explotar grandes ex-
tensiones con problemas de inundaciones periódicas y salinidad, las cua-
les restringen severamente la producción agrícola animal.

2.1.4. Manejos de corte y/o pastoreo

Esta línea de investigación ha sido una de las más estudiadas. Sin em-
bargo, la limitante ha sido que se ha concentrado en pocas especies, prin-
cipalmente en condiciones de pastoreo. Deben estudiarse otras especies
potenciales principalmente en lo referente a tolerancia a frecuencias de
corte a diferentes alturas, tasas de recuperación después del corte o ramo-
neo, mortalidad, respuestas de estas especies al pastoreo directo por los
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herbívoros domésticos, efecto sobre longevidad, cuándo aplicar el primer
corte y/o pastoreo (Sánchez, 1999).

2.1.5. Información nutricional

Se tienen informaciones básicas del valor nutricional de algunas es-
pecies. Se requiere ampliar esa información a la mayoría de las especies
potenciales, así como detallar lo relacionado a digestibilidad, consumo,
compuestos secundarios, fracciones de carbohidratos y nitrógeno. Mejo-
rar los laboratorios, así como la calidad de los análisis realizados (González
y Cáceres, 2002).

2.1.6. Investigación no orientada

Las instituciones que han tenido predominio en la investigación
agropecuaria del país (INIA y los Institutos de Educación Superior) durante
décadas estuvieron orientando la investigación a resolver problemáticas
netamente agrícolas o ganaderas, es decir, al estudio de una parte del
componente y no de todo el sistema aplicado a los productores.

Durante la década de los noventa se dio inicio a una serie de ensayos
de campo, orientados a profundizar los conocimientos en materia de siste-
mas agroforestales. Actualmente existen diferentes equipos de trabajo en-
cargados de la investigación agroforestal, priorizando el estudio de las in-
terrelaciones entre los componentes del sistema, su evaluación económi-
ca y los aspectos sociales derivados de su uso, orientándolos hacia las ver-
daderas necesidades del sector rural (Clavero y Suárez, 2006).

2.1.7. Falta de educación agroforestal en las instituciones
de educación superior

En la mayoría los institutos universitarios y facultades de agronomía
del país no se incluyen temas de agroforestería, menos aún cursos o asig-
naturas completas donde se formen las próximas generaciones de agrotéc-
nicos con conceptos agroforestales. Esto ha generado un desconocimiento
total en la materia por nuestros egresados, con las consecuencias prácticas
al no poder identificar un sistema agroforestal y menos aun el estableci-
miento exitoso de los mismos. Hoy día, con las modificaciones curricula-
res, se están tratando de incluir en los programas de pregrado y propuestas
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de asignaturas en los postgrados relacionados con el tema de producción
animal (Clavero y Suárez, 2006).2.1.8. Período de espera para el estable-
cimiento de los árboles. Una limitante importante es el tiempo para utili-
zar el sistema agroforestal. Se requiere un período largo entre el estableci-
miento e inicio de utilización por parte de los animales y/o corte o acarreo
para no comprometer el establecimiento de los árboles (Mahecha, 2003).

2.2. Factores socio-económicos

2.2.1. Falta de extensión

Tradicionalmente han existido barreras enormes entre la investiga-
ción y la aplicación de sus logros, más aun en el área agroforestal. Se re-
quiere una transferencia de tecnología dirigida, donde se pongan en prác-
tica y al mismo tiempo se validen los resultados de las investigaciones. Una
estrategia es crear fincas “vitrinas”, buscando productores líderes en la
zona, los cuales desempeñen funciones multiplicadoras al implantar y
consolidar los sistemas en sus unidades de producción. En la medida que
se implante el sistema, se organizan visitas a las unidades con productores
locales para el intercambio y la vinculación de productor a productor, cu-
yos logros principales se traduce en una motivación a otros productores y
el intercambio de iniciativas y experiencias. La acción del gobierno cen-
tral, regional y/o municipal es fundamental para crear programas agroali-
mentarios por regiones que permitan financiar las actividades de exten-
sión, así mismo la capacitación de los productores en todos los elementos
teóricos-prácticos (Clavero, 1998).

2.2.2. Créditos

El establecimiento de un sistema agroforestal significa cientos de
plantas/ha, requiriendo sustanciales inversiones de tiempo y dinero. So-
portes o ayudas financieras pudieran obtenerse a través de créditos agríco-
las con bajas tasas de interés, certificados por cooperativas de productores
o asociaciones de ganaderos (Mahecha, 2003).
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2.2.3. Semillas

Actualmente se carece de un mecanismo que proporcione semillas
de alta calidad, disponibilidad y precios razonables. Esto se ha convertido
en un enorme problema y una limitante importante en el establecimiento
de sistemas agroforestales, debido a las limitaciones o falta de interés de
empresas en el área de semillas de producir y/o abastecer.

Pudieran establecerse alianzas estratégicas entre universidades e ins-
titutos de investigaciones, gobiernos estatales o municipales y pequeños y
medianos productores para la producción de semillas destinadas al consu-
mo regional y comercialización de los excedentes. De esta forma, los re-
sultados de investigación relativos a la evaluación, selección y mejora del
germoplasma de plantas forrajeras arbóreas y herbáceas se difundan hacia
los pequeños y medianos productores que se comprometan a multiplicar
de forma participativa el material con soporte financiero del Estado, garan-
tizando el suministro a cooperativas de distribución y mercadeo (Clavero y
Suárez, 2006).

2.2.4. Mano de obra

Existe una necesidad de mano de obra calificada que pueda dar se-
guimiento al manejo y uso de los sistemas agroforestales. Para ello, debe
formarse personal tanto obrero como técnico por medio de agencias gu-
bernamentales y/o encargadas del desarrollo regional, así como especialis-
tas altamente calificados a nivel de cursos de postgrado, maestrías y docto-
rados en este tema (Sánchez, 1999).

2.3. Factores socio-culturales

2.3.1. Tradición

Los productores de los países en desarrollo tradicionalmente han
adoptado las gramíneas como cultivos básicos para la alimentación de ru-
miantes, logrando adquirir a través de los años un paquete tecnológico a
fuerza de prueba y error, por lo cual, en muchos casos, se resisten a modi-
ficar, y mucho menos a cambiar, sus sistemas de producción basados en
herbáceas, por otros más diversificados y complejos de manejar, como los
sistemas agroforestales, en general.
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Por ello, para lograr una adopción exitosa y entusiasta de dichos sis-
temas se debe dar una real integración entre productores, investigadores y
extensionistas, con una alta capacidad de ejecutar innovaciones tecnoló-
gicas y organizativas a fin de difundir y adoptar no sólo proyectos adapta-
dos a una determinada zona agroecológica, sino también a las condicio-
nes y características del productor, el cual tiene que jugar un papel activo
para lograr elevadas tasas de adopción y resultados exitosos.

En este sentido, se deben buscar los núcleos o agrupaciones de pro-
ductores innovadores que acepten incorporar estos sistemas agroforesta-
les en su modelo de producción, siendo clave el análisis con cada produc-
tor relacionado con su disponibilidad de recursos materiales y/o financie-
ros, acceso a los créditos y posibilidades de desarrollar diversas alternati-
vas. Cuando se trata de productores de escasos recursos, hay mucha difi-
cultad para implementar el sistema, especialmente por su baja capacidad
de inversión.

En todos los casos es importante y esencial presentarle al productor
análisis de costo-beneficio del sistema agroforestal y de recuperación de la
inversión, lo que permita convencerlo para modificar sus sistemas tradi-
cionales (Clavero y Suárez, 2006).

2.3.2. Creencia según la cual el pasto escasea debajo de los árboles

Una limitante para establecer sistemas agroforestales es la creencia
que el rendimiento del pastizal se reduce debajo de los árboles, la cual se
ha demostrado que es falsa cuando se realizan correctas podas escalona-
das de los árboles (Pentón y Blanco, 1997; Pezo e Ibrahim, 1999, Pentón,
et al., 2002), y excepto al existir altas densidades o se utilizan árboles de
copa amplia y tupida.

Conclusiones

Pastizales con árboles y arbustos forrajeros tienen un gran potencial
en Venezuela. Los sistemas agroforestales representan una opción viable
desde el punto de vista ecológico y socio-cultural, como una alternativa
rentable económicamente para nuestra ganadería. Sin embargo, su proce-
so de difusión y adopción es afectado por un conjunto de limitaciones, por
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lo cual deben integrarse actividades de educación –investigación– transfe-
rencia de tecnología.
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RESUMEN

El objeto de esta investigación estuvo basado en encontrar diferencias detectables
en la competencia de maduración ovocitaria, de fecundación y de desarro-
llo embrionario que pueden existir en ovocitos derivados de vacas y novillas
sacrificadas con diferentes predominancias raciales Bos taurus y Bos indicus.
Para la obtención de los complejos cúmulus-ovocitos (COCs) se realizó la
técnica de aspiración, seleccionando aquellos ovocitos que tenían dos o
más capas de células del cúmulus, zona pelúcida (ZP) intacta y un citoplas-
ma homogéneo granular. Posterior a la selección se continuó con la madu-
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ración (MIV) y fecundación in vitro (FIV). Se utilizó semen congelado prove-
niente de un toro Brahman puro (Bos indicus). Para la evaluación de la MIV
como para la FIV, los ovocitos se fijaron 24 horas a 4°C en solución 3:1 eta-
nol-ácido acético. Luego fueron teñidos con orceína acética al 1%. La tasa
de maduración de ovocitos de vacas con predominancia fenotípica Bos in-
dicus fue del 66,93% mientras que las vacas con predominancia fenotípica
Bos taurus alcanzaron un 43,10% (P<0,001). En cuanto a la tasa de fecun-
dación se obtuvo para vacas con predominancia fenotípica Bos indicus un
43,68% de ovocitos penetrados normales, 41,74% de penetrados anorma-
les y para vacas con predominancia fenotípica Bos taurus un 31,96% de
ovocitos penetrados normales y 46,39% de ovocitos penetrados anormal-
mente. En cuanto a los ovocitos no penetrados el caso de los Bos indicus al-
canzó un 6,80% y en el caso de los ovocitos Bos taurus un 17,52% (P<0,05).
En cuanto a la tasa de división embrionaria Bos indicus obtuvo un 36,12%
mientras que para el genotipo con predominancia Bos taurus, un 32,30%.
En conclusión, los resultados indican que los ovocitos de vacas mestizas con
predominancia fenotípica Bos indicus son más competentes en las primeras
etapas de desarrollo in vitro que los ovocitos de vacas mestizas con predo-
minancia fenotípica Bos taurus, aún cuando esa superioridad no se eviden-
ció en la capacidad para iniciar las primeras divisiones embrionarias.

PALABRAS CLAVE: Fecundación in vitro, desarrollo embrionario, Bos taurus,
Bos indicus.

Influence of Racial Predominance on Maturation
Competence, Fertilization and Development
in Vitro of Bovine Ovocites

ABSTRACT

The purpose of this research was based on finding detectable differences in oocy-
te maturation, fertilization and embryonic development; in oocytes from
Cattle of different genetic predominance either Bos taurus or Bos indicus
crossbred cows. This was done, through the collection, selection, matura-
tion and fertilization of oocytes from slaughtered cows and heifers. To ob-
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tain cumulus-oocyte complexes (COCs) the aspiration technique and selec-
tion of oocytes with two o more layers of cumulus cells, intact zona pelluci-
da (ZP) and a homogeneous granular cytoplasm were performed. After se-
lection, oocyte maturation and in vitro fertilization were done. Frozen-tha-
we semen from one Brahman bull (Bos indicus) was used. For the evaluation
of in vitro maturacion IVM as for in vitro fetilizacion IVF, oocytes were fixed
for appoximatelly 24 hours at 4°C in a solution of ethanol-acetic acid (3:1).
They were then stained with 1% acetic orcein. The rate of maturation of
oocytes from cows with a predominant Bos indicus phenotype was 66,93%
while cows with a Bos taurus phenotype prevalence reached a 43.10%
(P<0.001). As for the fertilization rate, cows with Bos indicus predominance
had 43.68% of normally penetrated oocytes and 41.74% of abnormally pe-
netrated oocytes. For cows with a Bos taurus phenotype, 31.96% normally
penetrated oocytes and 46.39% were abnormally oocytes. Penetrated in
terms of non penetrated oocytes 6.80% and a 17.52% (P<0,05) of the Bos
indicus and the Bos taurus oocytes groups reached respectively. As for the
rate of cleavage, Bos indicus obtained a 36.12%, while a 32.30% was found
in the Bos taurus group. In conclusion, these results indicate that oocytes
from predominantly Bos indicus crossbred cows are more competent in the
early stages of development than those oocytes obtained from predominant
by crossbred Bos taurus cows.

KEYWORDS: In vitro fertilization, embryo development, dual purpose cattle,
Bos taurus Bos indicus.

Introducción

En la región occidental de Venezuela se ha venido desarrollando la
ganadería de doble propósito (DP) que ha dado como resultado progra-
mas de cruzamiento principalmente del tipo alterno Bos taurus x Bos indi-
cus, con la finalidad de obtener un animal adaptable a las condiciones am-
bientales particulares del trópico. Estos programas se han desarrollado en
vista de las actuales limitantes de la producción bovina (Bos taurus-Bos in-
dicus), donde se observa un ganado con excelente adaptación al medio
(Bos indicus) que muestra disminuidas tasas de crecimiento y de produc-
ción láctea, a diferencia de las especies taurinas, las cuales presentan me-
jor producción láctea, pero bajas tasas de crecimiento por mala adaptabili-
dad al ambiente tropical (Aranguren y Yánez, 2005).

El ganado Bos taurus y Bos indicus tienen un papel vital en el desarro-
llo de sistemas de producción sostenible en las regiones tropicales de tie-
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rras bajas. Los sistemas DP basados en el pastoreo de vacas mestizas, gene-
ran la mayor parte de la leche producida en el país y están desplazando a
los sistemas intensivos basados en el alimento con granos para razas puras
europeas (Isea y Aranguren, 2005). Al mismo tiempo, aumenta el número
de explotaciones de carne procedentes de ganado cebú (Jarvis, 1990).

El ganado Bos taurus es muy sensible a las condiciones climáticas, ex-
perimentando grados variables de infertilidad mientras que los animales
con mayor herencia cebuina (Bos indicus), son menos exigentes en ali-
mentación debido a su menor producción lechera, poseen características
anatómicas y funcionales que los hacen más aptos para resistir las condi-
ciones ambientales adversas y una mayor resistencia a enfermedades, por
lo cual mantienen tasas de fertilidad más elevadas a lo largo del año (Ba-
rros et al., 2006).

En investigaciones previas (Chávez et al., 2010) se encontró que, en
vacas Holstein (Bos taurus), el estrés calórico parece reducir la competen-
cia ovocitaria y las tasas de fecundación, reduciendo el desarrollo del em-
brión y contribuyendo a una mala fertilidad durante los meses de verano;
a diferencia de ganado cebú (Bos indicus) que está bien adaptado a los
ambientes tropicales, demostrando una máxima tolerancia al calor, mos-
trando mejor rendimiento reproductivo que Bos taurus en regiones tropi-
cales y subtropicales, concluyendo que en ambientes tropicales el ganado
Bos indicus presenta mejores índices de reproducción que el ganado Bos
taurus (Camargo et al., 2007).

Estudios recientes, han señalado que, el estrés calórico ejerce un
efecto nocivo retrasado sobre el desarrollo folicular, los niveles de proges-
terona y sobre la competencia ovocitaria en vacas del género Bos indicus,
a diferencia del Bos taurus, donde el estrés calórico causa un inmediato
deterioro sobre el desarrollo folicular (Sun, 2003). No se conoce concreta-
mente el mecanismo por el cual el estrés calórico puede afectar a los folí-
culos y a los ovocitos, pero se ha descrito que se produce un daño en la co-
municación intercelular entre las células de la granulosa, del cúmulus y el
ovocito (Al-Katanani, 2002; Smidt y Niemann, 1999). Se afecta la compe-
tencia del ovocito para ser fecundado (Al-Katanani, 2002; Statistical Ana-
lisys Institute, 2001), la viabilidad de las células de la granulosa y de la teca
interna, y se producen cambios en la esteroidogénesis (Roth et al., 2001).
Por tanto, algunos folículos pudiesen ser afectados aún antes de su recluta-
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miento, lo que se traduce en la prolongación de los efectos del estrés tér-
mico aún en los meses con condiciones más confortables (Lozano et al,
2005).

Con la finalidad de controlar y manipular adecuadamente algunos
factores relacionados con la reproducción animal, en las últimas décadas
se han desarrollado técnicas que han permitido ejercer parcialmente di-
cho control, donde destacan entre las más utilizadas: la inseminación arti-
ficial (IA), ovulación múltiple y transferencia de embriones (MOTE), fecun-
dación in vitro (FIV), criopreservación de gametos, clonación, y transgéne-
sis (Smidt y Niemann, 1999).

La Fecundación in vitro (FIV) es el proceso mediante el cual el esper-
matozoide es capaz de unirse y penetrar un ovocito para formar un nuevo
individuo bajo condiciones de laboratorio (Hernández, 2005). También es
definida como el sistema que permite producir embriones bovinos, colec-
tando ovocitos de ovarios de madres donadoras de diferente edad y esta-
do fisiológico, los cuales se maduran y fecundan en condiciones de labora-
torio, posteriormente los embriones obtenidos se cultivan hasta que pue-
dan ser transferidos a una hembra receptora o puedan ser criopreservados
para su posterior utilización (Gaughan et al. 1999).

La capacidad de desarrollo de ovocitos mamíferos está influenciada
por diversos factores; entre los cuales es posible mencionar, factores de ín-
dole endocrino, nutricional, morfológico, ambiental, entre otros. Cada vez
es más evidente la influencia del componente racial sobre procesos fisioló-
gicos del embrión y los gametos que lo originan. Dada la importancia de la
ganadería mestiza como alternativa en ambientes tropicales, toma rele-
vancia el hecho de poder caracterizar la influencia del componente racial
sobre la capacidad de desarrollo del ovocito bovino (Barros et al., 2006;
Hashimoto et al., 2002).

Las potencialidades de diferentes predominios raciales de bovinos
productores de carne y leche en el país, se estudiarán con la finalidad de
evaluar su potencial como donadores de ovocitos para ó la producción in
vitro de embriones (PIV). En el presente artículo se evaluó la capacidad de
desarrollo de ovocitos para ser fecundados y desarrollados in vitro, además
de comparar estas características entre vacas mestizas predominantemen-
te Bos taurus y Bos inducus. Esta habilidad será considerada como signo de
potencial viabilidad y adaptabilidad del embrión resultante, que debe ser
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tomado en cuenta al momento de estudiar los escenarios de éxito en el es-
tablecimiento de biotecnologías reproductivas como la FIV (Hernández,
2005).

1.Materiales y métodos

1.1. Selección previa de las hembras en matadero

Previo al sacrificio, toda vaca y novilla fue clasificada de acuerdo al
grado de cruzamiento y proporción fenotípica según Isea-Villasmil (2005).
Sólo animales con predominancias raciales por encima de 5/8 para Bos
taurus y Bos indicus fueron incluidos en uno de dos grupos (Bos taurus y
Bos indicus), respectivamente.

1.2. Recolección de ovarios y obtención de ovocitos

Los ovarios de vacas y novillas sacrificadas en mataderos comerciales
ubicados cerca del laboratorio (Villa del Rosario, estado Zulia, Venezuela)
fueron colectados y transportados al laboratorio en contenedores isotér-
micos (Friótermo, Potamito®, Venezuela) a temperaturas entre 36 y 38°C,
en un periodo de tiempo no mayor a cuatro horas (h). Una vez en el labo-
ratorio, los ovarios se lavaron dos veces en 250 mL de solución tamponada
de fosfato salino (PBS), además se realizó un tercer lavado con 250 mL de
PBS + 150 µg/mL de Penicilina/Estreptomicina (15140-122, Gibco; San
Rafael- Costa Rica), a una concentración de 1500UI/mL de penicilina y
1500 µg/mL de estreptomicina. Los ovocitos se obtuvieron mediante la
técnica de aspiración, la cual se basa en extraer los ovocitos de los folículos
con un tamaño entre 2 y 10 m. de diámetro del ovario a través de una je-
ringa de 12 mL conectada a una aguja de 18 ó 19 gauss (G) (Sensi medical;
Caracas- Venezuela) (Báez et al., 2008).

1.3. Selección de complejos ovocitos-cúmulus (COCs)

Finalizada la técnica de aspiración se seleccionaron bajo microsco-
pio estereoscópico (Olympus SZ51, Japon) los complejos Ovocitos-Cúmu-
lus (COCs) que presentaron mayor tamaño, citoplasma granular, claro y
homogéneo y al menos dos capas completas y compactas de células del
cúmulus (Holyoak et al., 1998).

Josanny Peláez-Gutiérrez y col. ///
26 Predominancia racial sobre la competencia in vitro de ovocitos bovinos



1.4. Maduración in vitro

Los COCs seleccionados se colocaron en grupos de 20-25 en micro-
gotas de 100 L cubiertas con 8 mL de aceite mineral (M8410, Sigma. EUA)
durante 24 h a 38,5°C en una atmósfera con 5% CO2 en aire saturado de
humedad, utilizando medio de cultivo tisular TCM-199 (M7528, Sigma,
EUA) suplementado con 5 µg/mL de piruvato sódico (P5280, Sigma, EUA),
5 µg/mL de 17β-estradiol ( E2758, Sigma, EUA), 500 g/mL de suero fetal
bovino (SFB; 26140 Gibco; San Rafael de Heredia-Costa Rica), 5 g/mL
FSH (500 UI, Calier EUA), 50 µg/mL de LH (5269, Sigma, EUA), 50 µg/mL
de Penicilina/Estreptomicina (P/S 15140-122, Gibco; San Rafael de Here-
dia-Costa Rica) y 5 µg/mL de Factor de crecimiento epidermal (EGF)
(13247-051, Gibco; San Rafael de Heredia-Costa Rica) (Hernández,
2005).

1.5. Fecundación in vitro

Finalizado el periodo de maduración (24 h) los COCs fueron lavados
en medio TL-Semen, suplementado con piruvato de sodio (P5280, Sigma,
EUA) y 5 µL de Penicilina/Estreptomicina (P/S 15140-122, Gibco; San Ra-
fael de Heredia-Costa Rica) para luego ser transferidos en grupos de 25
ovocitos a placas con gotas de 100 µL del mismo medio cubiertas con
aceite mineral (M8410, Sigma, EUA). Para la selección de los espermato-
zoides se descongeló una pajuela del toro Brahman puro de probada ferti-
lidad en baño Maria (Fisher Scientific, Isotemp 250, Buduque, Lowa, EUA)
a 37°C por 30 segundos, su contenido fue colocado en tubo cónico de 15
mL en una columna de fraccionamiento en gradiente discontinuo de Per-
coll y medio de lavado TL-Semen (45% para la capa superior y 90% para la
capa del fondo del tubo). Se procedió a centrifugar (Eppendorf, 5415D,
Alemania) a 39g, por 10 min. Se tomaron 30 µL del pellet y se colocaron
en un tubo eppendorff y se mantuvo en incubación (38°C, 5%CO2 y aire
saturado de humedad) mientras se realizaba la medición de la motilidad
individual y la concentración espermática para realizar la respectiva dilu-
ción. Una vez ajustada la concentración de espermatozoides a 1x106 es-
permatozoides vivos y motiles/mL, se procedió a colocar 5 µL de esta solu-
ción a las gotas de fecundación. Los gametos permanecieron en co-cultivo
durante 18 horas a 38.5°C en una atmósfera con 5%CO2 en aire saturado
de humedad (Parrish et al., 1988).
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1.6. Cultivo in vitro

Finalizado el tiempo de la fecundación los presuntos cigotos fueron
despojados de las células del cúmulus mediante agitación mecánica den-
tro de la gota de fecundación, luego se les aplicó un lavado con medio
TL-Semen y uno con medio SOF (fluido oviductal sintético) suplementado
con piruvato de sodio (P5280, Sigma, EUA.), antibiótico Penicilina/Estrep-
tomicina (15140-122, Gibco; San Rafael-Costa Rica), suero fetal bovino
(26140, Gibco; San Rafael-Costa Rica) y 6mg/mL de BSA (Sigma A3059,
EUA). Finalmente los presuntos cigotos se transfirieron a gotas de 100 µL.
de medio SOF cubiertas con aceite mineral (M8410, Sigma, EUA)
(Wortzman y Evans, 2004).

1.7. Evaluación de la tasa de maduración in vitro

Luego del período de maduración los ovocitos se observaron bajo
microscopio óptico (400X, Olympus CX31, Japón) y se seleccionaron
aquellos que presentaban un citoplasma homogéneo y capas completas
de células del cúmulus expandido, características mínimas de un ovocito
madurado. Se consideraron ovocitos degenerados, aquellos que presenta-
ban un citoplasma contraído y oscuro. Se contó el número de ovocitos
maduros y se tomó una muestra de cada grupo (Bos taurus y Bos indicus) y
se realizaron comparaciones estadísticas entre los resultados obtenidos en
cada uno, expresados en porcentaje. Los ovocitos a ser fijados se denuda-
ron con citrato de sodio al 3%, y luego se colocaron en una solución de
etanol-ácido acético en proporción 3:1 durante 24 h a 4°C. Posteriormen-
te se procedió a teñir los ovocitos con orceína acetica al 1%, para evaluar
la maduración nuclear en el microscopio óptico. Se clasificaron según el
estadio meiótico alcanzado en: maduros (Metafase II o Telofase I); ovoci-
tos inmaduros (Anafase I, Metafase I, Condensación Cromosómica y Vesí-
cula Germinal) u ovocitos degenerados (González et al., 2000).

1.8. Evaluación de la fecundación in vitro

Para la evaluación de la fecundación se tomaron muestras de COCs a
las 18 h postinseminación, éstos fueron lavados con citrato de sodio al 3%
bajo microscopio estereoscópico para despojarlos completamente de las
células del cúmulus. Luego se fijaron en una mezcla de etanol: ácido acéti-
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co en proporción 3:1 durante 48 h. Los ovocitos fijados se montaron en lá-
minas portaobjetos y se tiñeron con orceína acética al 1% y se evaluaron
en microscopio óptico, clasificándose como:
a. Normalmente Fecundados (2PN+C): cuando en el citoplasma de los

cigotos se observa 2 pronúcleos, uno femenino y otro masculino y
una cola de espermatozoide, o bien una cabeza de espermatozoide
descondensándose acompañada de su cola y de un pronúcleo feme-
nino.

b. Anormales: en este grupo, los ovocitos fueron penetrados por los es-
permatozoides pero se observó alguna alteración de la fecundación.
Entre estas están:

– Telo II: cigotos que presentaron un retraso marcado en la forma-
ción de los pronúcleos, permaneciendo en telofase II.

– Asincrónicos: en este grupo los ovocitos son penetrados solamente
por un espermatozoide, pero se observa alguna alteración o retra-
so marcado en la formación de los pronúcleos, cigotos que pre-
sentan una cabeza de espermatozoides sin descondensar acom-
pañada de un pronúcleo femenino.

c. Poliespérmico (›2PN): cigotos en los que se observaron más de dos
pronúcleos en su citoplasma. Dentro de este grupo se consideraron
los cigotos cuando en su citoplasma se observaron más de dos pronú-
cleos y los dos corpúsculos polares, más de dos cabezas de esperma-
tozoides descondensándose o más de dos colas.

d. No Fecundados: ovocitos que se encontraron en estadio de metafase
II o telofase I, sin presentar en su citoplasmas algunas de las caracte-
rísticas anteriormente señaladas (Izquierdo, 1996).

1.9. Evaluación de la división embrionaria

La evaluación de la división se realizó una vez transcurridas 48 hs
post-inseminación (phi), se procedió a observar los presuntos cigotos bajo
microscopio estereoscópico en un aumento de 50X, clasificándolos en
ovocitos no fecundados, embriones no divididos y embriones divididos en
2; 3; 4 y 6 células (Rocha et al., 1998).
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1.10. Análisis de datos

Las mediciones se realizaron a partir de los ovocitos obtenidos de
animales mestizos de DP, predominantemente Bos indicus o Bos taurus.
Las tasas de maduración (proporción de ovocitos totalmente madurados,
con relación al total), tasa de fecundación (proporción de ovocitos pene-
trados normalmente, con relación al total ovocitos puestos a fecundar) y
de división a las 48 h (proporción de cigotos divididos con relación al total
de cigotos pasados a cultivo) de ambas especies se expresaron como fre-
cuencias y proporciones analizadas mediante el test de �

2 del paquete es-
tadístico SAS. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas
cuando (P<0,05).

2. Resultados y discusión

Se evaluaron un total de 243 ovocitos, de los cuales 116 pertenecie-
ron al grupo experimental con predominancia fenotípica Bos taurus y 127,
al grupo Bos indicus. Los resultados se resumen en la tabla 1, donde se
muestra la progresión meiótica de los ovocitos bovinos. En el presente es-
tudio, la tasa de maduración total obtenida fue de 55,55%, resultados si-
milares a los observados por Báez y col. (2008) (61,36%) y Chávez y col.
(2010) 59,50% en ovocitos bovinos madurados recuperados de hembras
mestizas provenientes de matadero. La tasa de los ovocitos degenerados
se mantuvo bastante baja con un 13%, lo que sugiere una buena calidad
en el sistema de maduración in vitro.

Con referencia a los resultados obtenidos para el grupo experimental
con predominancia fenotípica Bos indicus, la tasa de maduración fue su-
perior, con 66,93% de ovocitos madurados, comparados con los Bos tau-
rus con un 43,10%. Fue posible observar diferencias estadísticamente sig-
nificativas con respecto a ambos grupos experimentales (P<0,01), demos-
trando que los ovocitos con predominancia racial Bos indicus son más
competentes para reanudar la meiosis hasta el estadio de metafase II. Los
porcentajes de ovocitos inmaduros con predominancia Bos indicus fueron
más bajos (27,56%) que los porcentajes de ovocitos inmaduros con predo-
minancia Bos taurus que alcanzaron un porcentaje de 51,72%, encontrán-
dose diferencias estadísticamente significativas (P<0,001). En referencia a
los ovocitos madurados resultados similares fueron encontrados por Chá-

Josanny Peláez-Gutiérrez y col. ///
30 Predominancia racial sobre la competencia in vitro de ovocitos bovinos



vez y col. (2010) con un 50,94% de ovocitos maduros para Bos taurus y un
66,17% para Bos indicus. Con diferencias estadísticas significativas
(P<0,05), con respecto a la tasa de ovocitos inmaduros obtuvo un 29,25%
para Bos taurus y un 23,53% para Bos indicus.

Para la fecundación se evaluaron un total de 200 presuntos cigotos,
de los cuales 97 pertenecieron al grupo con predominancia fenotípica Bos
taurus y 103 a Bos indicus. En la tabla 2 se especifican los porcentajes que
presentaron ambos grupos raciales para el número de ovocitos no pene-
trados, penetrados normales, penetrados anormales y degenerados. En los
resultados obtenidos en FIV, el porcentaje total de ovocitos penetrados
fue de 38%. Chávez y col. (2010) obtuvieron un 12,21%, mientras que
otros autores obtuvieron mayores tasas de penetración como Hashimoto y
col. (2002) con 75%; Méo y col. (2007) con un 69,6%; Chohan y Hunter
(2004) y González y col. (2000) con 49,4 y 41,17%, respectivamente. En
cuanto a los ovocitos penetrados normalmente, las diferencias entre am-
bos grupos experimentales fueron sutiles, pero a pesar de no encontrar di-
ferencias estadísticamente significativas, se observó que en el grupo Bos
indicus con un 43,68%, mantuvo el mayor porcentaje de ovocitos pene-
trados normalmente con respecto a un 31,96% del grupo Bos taurus. Esta
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TABLA 1. Progresión meiótica de ovocitos bovinos de ambos grupos
reciales con predominancias fenotípicas Bos taurus y Bos indicus

Predom
inio

Racial

Nº de
COCs
totales
evalua-

dos

Nº de ovocitos maduros Nº de ovocitos inmaduros Nº de
Deg

n
%

TeloI
n
%

MII
n
%

Total
n
%

AnaI
n
%

MI
n
%

CCII
n
%

Total
n
%

Bos
taurus

116 23
(19,83)

27
(23,27)

50
(43,10)b

21
(18,10)

36
(31,03)

3
(2,58)

60
(51,72)a

6
(5,17)

Bos
indicus

127 31
(24,41)

54
(42,52)

85
(66,93)a

18
(14,17)

15
(11,85)

2
(1,57)

35
(27,56)b

7
(5,51)

Total 243 54
(22,22)

81
(33,33)

135
(55,55)

39
(16,05)

42
(17,28)

5
(2,06)

95
(39,09)

13
(5,35)

* a,b.: Valores en la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente
(P< 0,01). TeloI: telofase I. MII: metafase II. AnaI: anafase I. MI: metafase I.

CCII: condensación cromosómica II. N° de Deg: Ovocitos degenerados.
COCs: Complejos cùmulus-ovocitos.



tendencia se mantuvo para los ovocitos penetrados anormalmente donde
el grupo Bos indicus estuvo por debajo en cuanto a la tasa de penetración
anormal con un 41,74% con respecto al grupo Bos taurus con 46,39%. Es-
tas anomalías podrían ser causadas por ciertos acontecimientos, tales
como: la penetración del espermatozoide, la descondensación del esper-
matozoide, los defectos asociados a la maduración nuclear, los defectos
asociados con la maduración citoplasmática, la falta de activación del ovo-
cito (Edirisinghe et al., 1997). La tasa de los ovocitos no penetrados para el
grupo con predominancia Bos indicus fue de 6,80%, mientras que para
Bos taurus fue de 17,52%, encontrándose diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05).

Para la división embrionaria se evaluaron un total de 816 embriones
que fueron a cultivo, 517 pertenecieron al grupo con predominancia fe-
notípica Bos taurus y 299 al grupo Bos indicus. Transcurridas 48 h phi se
encontró que, se dividieron 167 embriones para Bos taurus y 108 para Bos
indicus. En la tabla 3 se especifican los números y porcentajes que presen-
taron ambos grupos raciales para la división de los embriones de dos y de
más de dos células. En cuanto a la tasa de división total a las 48 h phi fue de
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TABLA 2. Evaluación de fecundación de ovocitos bovinos de ambos
grupos raciales con predominancias fenotípicas Bos taurus y Bos indicus

Predominio
Racial

Nº de
Ovoc.
Totales
evalua-

dos

No
Penet.

n
(%)

Ovoc.
Penet.

Normales

Ovoc. Penet. Anormales Deg.
n

(%)

2 PN+CP
n (%)

TeloII
n
%

Asin.
n
%

2PN
n
%

Total
n
%

Bos taurus 97 17
(17,52)b

31
(31,96)

10
(10,31)

22
(22,68)

13
(13,40)

45
(46,39)

4
(4,12)

Bos indicus 103 7
(6,80)a

45
(43,68)

10
(9,71)

18
(17,47)

15
(14,56)

43
(41,74)

8
(7,77)

Total 200 24
(12)

76
(38)

20
(10)

40
(20)

28
(14)

88
(44)

12
(6)

* a,b.: Valores en la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente
(P< 0,05). Ovoc. No Penet.: Ovocitos no penetrados. 2PN+CP: ovocitos penetra-
dos presentando 2 pronúcleos y un corpúsculo polar. Telo II: ovocitos en telofase II.
Asin: ovocitos asincrónicos. > 2 PN: ovocitos poliespérmicos. Deg.: Degenerados.



un 33.70%. En otros estudios se encontraron tasas de división mayores.
Entre ellos Torrres-Junior y col. (2008) con un 74,6%, Paula-Lopes y col.
(2003) con un 75,5% y Rivera y Hansen (2001) con un 85%.

Es evidente la diferencia que existe entre la tasa de división alcanza-
da en este estudio y la observada en otros trabajos, esto puede deberse a
factores relacionados con las condiciones en el cultivo. Rivera y Hansen
(2001) observaron que, con medio condicionado (medio de cultivo celu-
lar que contiene los productos secretados por un cultivo celular en un
tiempo dado) se obtuvieron mayores porcentajes de división en embrio-
nes de estadios tempranos (de 4 a 8 células) a diferencia de las tasas de di-
visión alcanzada por embriones cultivados con células oviductales. Otra
razón por la cual se obtiene una baja tasa de desarrollo podría deberse a la
selección de los COCs previo a la maduración, etapa en la cual se debería
ejercer una estricta evaluación sobre la calidad morfológica, tanto de las
células del cúmulus como del ovoplasma (Sirad et al., 2006).

El estrés calórico, es una situación que afecta la producción de leche
en las regiones tropicales (Ávila et al., 2002). Las altas temperaturas y ele-
vada humedad relativa del ambiente son comunes en el verano del trópi-
co y con frecuencia rebasan la capacidad de los mecanismos homeostáti-
cos termorreguladores de los animales para la disipación del calor, provo-
cando condiciones de estrés que afectan su fisiología (Stainer et al., 1986).
Esto se refleja en la disminución del consumo voluntario de alimentos (Ha-
fez, 2002), una baja producción de leche (Wets et al., 2003) y la disminu-
ción en la eficiencia reproductiva de las vacas en producción (Talbot et al.,
2003).
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TABLA 3. Evaluación de división 48 horas post-inseminación
de embriones bovinos de ambos grupos raciales con predominancias

fenotípicas Bos taurus y Bos indicus

Predominio
Racial

Total Cig. a CIV
n
%

Total Embr. div. a
las 48 h pi

n
%

2 Cél
n
%

>2 Cél
n
%

Bos taurus 517 167 (32,30) 47 (28,14) 120 (71,86)

Bos indicus 299 108 (36,12) 28 (25,93) 80 (74,07)

Total 816 275 (33,70) 75 (27,27) 200 (72,73)



La capacidad que tiene el ovocito para mantener el desarrollo em-
brionario y resistir a los daños que causa el estrés calórico, la mala alimen-
tación, entre otros, es adquirida en el ovario durante las etapas de desarro-
llo que preceden a la ovulación o en el caso de la maduración in vitro, que
preceden a la recuperación del ovocito a partir del folículo. Según Hyttel y
col. (1997), el desarrollo del ovocito consta de las fases de crecimiento, ca-
pacitación durante la dominancia folicular y maduración final, que juega
un papel clave en la adquisición de la competencia total para el desarrollo.
Se ha observado que durante este proceso, el ovocito se prepara para
mantener el posterior desarrollo embrionario, mientras que durante la
maduración se le proporciona una señal apropiada para desencadenar el
desarrollo (Moor y Trounson, 1997).

La exposición a estrés por calor tiene un efecto menos nocivo en la
fertilidad de las razas de ganado adaptadas a los climas cálidos que en la
de razas de climas templados (Roth et al., 2001). Esta diferencia se ha atri-
buido a la capacidad superior de bovinos tolerantes al calor para regular la
temperatura corporal en presencia de estrés calórico (Adeyemo et al.,
1979; Bennet et al., 1985; Block et al., 2002; González et al., 2000; Han-
sen y Arechiga, 1999).

Allworth y Albertini (1992, 1993) describen que existe evidencia
consistente de que la maduración meiótica involucra vías de interacción
entre las células del cúmulus y el ovocito bovino. Ambos afirman que, la
maduración in vitro del ovocito bovino involucra modificaciones en el ci-
toesqueleto de las células del cúmulus que podrían regular el inicio, la pro-
gresión y termino de la maduración del ovocito.

Teniendo en consideración que la colecta de los ovarios para la reali-
zación de este estudio, se llevó a cabo durante el verano (abril-mayo), es
posible encontrar una explicación para la ausencia de diferencias estadísti-
camente significativas entre las tasas de fecundación de ambos grupos ex-
perimentales. Hansen y col. (1999) informan que, el éxito de la FIV se re-
duce durante los periodos cálidos del año en los Estados Unidos de Nor-
teamérica (EUA) (area sub tropical), esto se ha demostrado en ovarios de
matadero obtenidos de vacas mestizas Angus y Holstein. Es precisamente
por ello que se esperaba encontrar que el genotipo tuviese efectos impor-
tantes sobre la magnitud del estrés calórico en todo animal y en respuesta
al choque térmico en los tejidos.
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En el presente estudio, el grupo experimental con predominancia fe-
notípica Bos indicus se observó un 17,47% de ovocitos asincrónicos y un
14,56% de ovocitos polispérmicos. Similares porcentajes se observaron en
el grupo experimental con predominancia fenotípica Bos taurus donde se
obtuvieron un 22,68 y 13,40%, respectivamente. Estos porcentajes se co-
rresponden con otros estudios realizados, en donde se observó de forma
frecuente porcentajes entre el 10 y el 25% de asincronía en ovocitos bovi-
nos (Coy et al., 2005; Wortzman y Evans, 2004).

Si bien los ovocitos asincrónicos no se consideran una anomalía de la
fecundación, se conoce que son producto de un fallo en el proceso de fe-
cundación, apareciendo en algunos de los casos el desarrollo del segundo
pronúcleo pocas h posteriores, formando un cigoto diploide (Rivera y
Hansen, 2001). La presencia de un único pronúcleo indica la activación
del ovocito y la formación del pronúcleo femenino (Edirisinghe et al.,
1997), que generalmente contiene la cabeza del espermatozoide conden-
sada o parcialmente descondensada y pueden permanecer en este estado
o activarse partenogenéticamente (Thatcher y Hansen, 1993). Según Ijaz y
Hunter (1989), la asincronía es un error que puede estar causado por la
ausencia del factor de crecimiento del pronúcleo masculino (MPGF), de-
bido a una maduración citoplasmática deficiente o la omisión de hormona
luteinizante (LH) o de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en el me-
dio utilizado para maduración.

Las causas de la poliespermia aún no están muy claras (Jarvis, 1990;
Tournaye et al., 1996; Torres et al., 2008). Entre las causas del fallo en el
bloqueo de la poliespermia se pueden mencionar las siguientes: una ina-
decuada maduración in vitro de los ovocitos, lo que provoca una exocito-
sis defectuosa de los gránulos corticales (Sun, 2003), excesivo tiempo de
vida de los ovocitos utilizados (Wortzman y Evans, 2004), el uso de un alto
número de espermatozoides capacitados por ovocito, defectos a nivel de
la zona pelúcida o inadecuada composición de los medios de cultivo con
excesiva presencia de proteínas. Este bloqueo que funciona adecuada-
mente en condiciones fisiológicas, demuestra una baja eficacia in vitro
(Thatcher y Hansen, 1993). Cualquiera de estas observaciones o combina-
ción de ellas podría explicar nuestros elevados niveles de poliespermia en
ambos grupos.
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Otros trabajos como el de Eberhardt y col. (2008), quienes estudia-
ron los efectos del estrés térmico sobre el desarrollo embrionario evaluan-
do el ganado Nelore (B. indicus) Angus y Holstein (B. taurus), y mestizos
(Bos indicus frente Bos taurus); concluyeron que los embriones fecunda-
dos con semen Nelore son más capaces de sobrevivir al calor en las prime-
ras etapas de desarrollo que los ovocitos Holstein fecundados con Angus,
siendo esto resultado de la contribución genética de los ovocitos y los es-
permatozoides. Estos resultados indican que, al igual que el ovocito, el es-
permatozoide influye en la capacidad termotolerante de los embriones
producidos in vitro, sin embargo en este estudio solo se utilizó una raza de
toros.

En particular, los embriones de ganado Brahman son más capaces de
sobrevivir al aumento de la temperatura que los embriones de Angus y
Holstein, dos razas termosensibles. Además, los linfocitos de Brahman y
Senepol (Bos indicus) experimentan menos apoptosis después del choque
térmico que los linfocitos de otras razas. Por lo tanto, los ganados Brahman
y Senepol no sólo regulan la temperatura corporal en la respuesta al estrés
por calor con mayor eficacia que las razas de climas templados (González
et al., 2000; Hansen y Arechiga, 1999), sino que también la hipertermia
que resulta de la tensión de calor tiene menos efectos negativos sobre la
función celular.

La exposición de los embriones hasta 41°C inhibe su desarrollo. La
identificación de los genes que controlan la termotolerancia celular en el
ganado Brahman (Bos indicus) puede, por lo tanto, dar lugar a estrategias
genéticas para mejorar la supervivencia embrionaria durante el estrés ca-
lórico en las razas que no son termotolerantes. Es importante determinar la
etapa del desarrollo embrionario en la que las diferencias genéticas de re-
sistencia al choque térmico se hacen evidentes. Los embriones bovinos
son más sensibles al choque térmico en las primeras fases de división (pre-
vias a la implantación) (Edwards y Hansen, 1997). Este período es también
uno de los más limitados en cuanto a expresión génica (Roth et al., 2001).
En algunas ocasiones es posible que las diferencias genéticas en cuanto a la
termotolerancia no se manifiesten, ya que es hasta después de la activa-
ción del genoma embrionario cuando está completamente desarrollado,
que se inicia la actividad transcripcional, es decir, cuando el embrión bovi-
no está en la fase de ocho a 16 células (Paula-Lopes et al., 2003).
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Otro estudio que refleja la adaptación que presenta el ganado Bos in-
dicus a ambientes tropicales es el realizado por Camargo y col. (2007),
quienes demostraron que existen diferencias reproductivas entre hembras
Bos indicus y Bos taurus, debido a que existen diferencias significativas y
evidentes en la transcripción de la expresión de la proteína de choque tér-
mico Hsp 70.1, que promueve la protección contra el daño por calor, y su
transcripción se asocia al estrés. Estos autores concluyen que esta diferen-
cia podría estar asociada con el desarrollo de la competencia y la adapta-
ción para el ambiente tropical de las vacas Bos indicus a diferencia de las
Bos taurus, ya que la transcripción de Hsp 70.1 se incrementa en condi-
ciones estresantes (Camargo et al., 2007).

Los procesos reproductivos masculino y femenino en los mamíferos
son muy sensibles a perturbaciones por hipertermia, reduciendo la canti-
dad y la calidad de la producción de semen y la disminución en la calidad
del ovocito, respectivamente (Hansen et al., 2001; Statistical Analysis Insti-
tute, 2001), disminuyendo la fecundidad (Tournaye et al., 1996). Además,
la baja fertilidad en temporadas cálidas se ha atribuido a efectos retarda-
dos del estrés por calor en el verano obteniendo ovocitos de mala calidad
y un bajo desarrollo de embriones (Rocha et al., 1998).

Los resultados derivados de este estudio señalan que, el ganado con
predominancias racial Bos indicus presenta mejores porcentajes de madu-
ración y FIV, que el ganado predominantemente Bos taurus, debido a que
presentan ovocitos más competentes que pudieran corresponderse con
mejor adaptabilidad a ambientes tropicales, como resultado de la selec-
ción de genes que controlan la termotolerancia, y que pueden llegar a de-
sarrollarse hasta blastocisto en mayor porcentaje que el ganado Bos taurus,
demostrando mayor habilidad reproductiva.

Conclusiones

La capacidad de maduración in vitro de los ovocitos provenientes de
vacas mestizas con predominancia racial Bos indicus mostraron ser más
competentes para reiniciar la meiosis en comparación con los ovocitos
provenientes de vacas mestizas con predominancia racial Bos taurus. La
competencia para ser fecundados que presentaron los ovocitos con pre-
dominancia racial Bos indicus superó a la de los ovocitos procedentes de
hembras mestizas Bos taurus, sin embargo no se alcazaron diferencias sig-
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nificativas en este renglón. Mas sin embargo, se logró detectar una diferen-
cia significativa en el porcentaje de ovocitos no penetrados, donde el por-
centaje fue significativamente menor en el grupo de los Bos indicus. La
tasa de división embrionaria a las 48 hpi para ovocitos Bos indicus y Bos
taurus madurados y fecundados fueron similares.
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rinarias (FCV) de la Universidad del Zulia (LUZ) y la Unidad de Leptospirosis
de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la FCV-LUZ. Los sueros fue-
ron evaluados mediante la técnica de la Fluorescencia Polarizada (FP) para
detectar anticuerpos contra Brucella sp. y a través de la técnica de Microa-
glutinación con Antígenos Vivos (MAT) para Leptospira. De los 342 sueros
analizados para detectar brucelosis se encontró una seropositividad del
3,5% en los sueros y 43,75% a nivel de granjas. Para la detección de anti-
cuerpos contra Leptospira sp. se encontraron reactores serológicos en las 16
granjas muestreadas, y un total de 185 sueros (47,07%) resultaron positivos
a una o varias serovariedades de Leptospira. En las granjas sin historial de va-
cunación, los serovares predominantes fueron: javanica (37,6%),
grippotyphosa (22,8%), sari (21,2%), wolffi (18,3%), hebdomadis (18,1%) y
pyrogenes (9,3%). En el caso de las granjas con historial de vacunación, los
serovares más frecuentes fueron: grippotyphosa (7,8%), wolffi (6,5%), sari
(5,1%), javanica (3,9%), pomona (1,3%) y hebdomadis (1,3%).

PALABRAS CLAVE: Brucella, leptospira, cerdas, mauroa.

Serological Study of Brucellosis and Leptospirosis
on Pig Farms in the Mauroa Municipality,
State of Falcon, Venezuela

ABSTRACT

The objective of this study was to determine seropositivity for brucellosis and lep-
tospirosis on pig farms in the Mauroa Municipality, State of Falcon, Vene-
zuela. A non-probabilistic sampling was carried out with volunteers from 16
pig farms and a minimum of 22 blood samples was taken at each farm. The
blood samples were sent to and processed in the laboratory for the Epidemi-
ological Surveillance System for Brucellosis and the Leptospirosis Unit in the
Infectious Disease Area, both located at the School of Veterinary Sciences,
University of Zulia (FCV-LUZ). The serum samples were processed by polar-
ized fluorescence assay (FP) to detect antibodies against Brucella spp and
through Microscopic Agglutination Techniques (MAT), using live antibodies
for Leptospira. Out of the 342 serum samples analyzed to detect Brucellosis,
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a seropositivity of 3.5% was found in the serum samples and 43.75% at the
farm level. To detect antibodies against Leptospira spp, serological reactors
were found on all 16 farms tested, and a total of 185 serum samples
(47.07%) were positive for one or more serovars of Leptospira. On farms
with no history of vaccination, the most frequent serovars were javanica
(37.6%), grippotyphosa (22.8%), sari (21.2%), wolffi (18.3%), hebdomadis
(18.1%) and pyrogenes (9.3%). For farms with a history of vaccination, the
most prevalent serovars were grippotyphosa (7.8%), wolffi (6.5%), sari
(5.1%), javanica (3.9%), pomona (1.3%) and hebdomadis (1.3%).

KEYWORDS: brucellosis, leptospirosis, sows, Mauroa.

Introducción

En la producción de cerdos (Sus scrofa domestica), intervienen unas
series de factores como la genética, el manejo, la alimentación y la sanidad
animal, donde debe existir una perfecta armonía entre ellos. En este senti-
do, la industria porcina actual requiere de granjas libres de enfermedades
infecciosas ya que con ello podría ayudar a incrementar la producción y la
rentabilidad. La presencia de microorganismos patógenos en las granjas
reduce la productividad de los animales; lo cual se manifiesta con una ma-
yor morbilidad, camadas pequeñas y de bajo peso, mortalidad, reducción
de la fertilidad y un aumento en la conversión (Morilla, 1996).

Si bien en toda explotación porcina son registrados los abortos, los
mismos deben ser controlados y no deberían superar el 2% (Martineau,
2004). Aproximadamente el 38% de los abortos diagnosticados se atribu-
yen a causas infecciosas (Suarez, 2003). Una gama muy amplia de virus
(Pejsak, 2004) y bacterias (Busch et al., 2000; Ellis, 2006; Macmillan,
1999) están asociados con los fallos reproductivos en las cerdas.

La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por
bacterias del género Brucella. En el cerdo es una infección causada por las
biovariedades 1, 2 ó 3 de Brucella suis; sin embargo, puede ser afectado
por otros miembros del género Brucella como es el caso de Brucela abor-
tus, en este caso se presentaría una infección sin sintomatología clínica y
de carácter auto limitante. Estas bacterias afectan a varias especies de ani-
males domésticos y de vida salvaje, además se transmiten ocasionalmente
al hombre (Godfroid et al., 2010). En la actualidad se considera entre las
principales zoonosis de distribución mundial, debido a su gran impacto en
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la economía de los países y en la salud pública (Izquierdo et al., 2006; Na-
varro et al., 2007; OIE, 2012). El aborto es la manifestación más común de
la brucelosis en las cerdas, lo que sucede muy tempranamente o en cual-
quier momento de la gestación. Las lesiones en los machos, que casi siem-
pre son unilaterales se caracterizan por una orquitis granulomatosa difusa
y epididimitis (Ellis, 2006; Godfroid et al., 2010).

Actualmente, la distribución de esta enfermedad es mundial y es pro-
pia de muchos países en los que se crían cerdos. En general, la prevalencia
es baja, pero en muchas zonas, tales como Sudamérica y el sureste asiáti-
co, la prevalencia es mucho mayor (OIE, 2004). La brucelosis porcina pue-
de ser un problema serio, sin embargo, la información que existe respecto
a esta enfermedad en los cerdos es escasa, si se compara con la cantidad
de publicaciones que se encuentran sobre esta temática para el bovino
(Bos taurus), incluso muchos países no informan la presencia de casos de
brucelosis porcina, lo que sugiere que no se realizan estudios de esta pato-
logía en las explotaciones porcinas (Ortiz et al., 2005).

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa amplia-
mente distribuida en el mundo causado por microorganismos del género
Leptospira el cual es capaz de afectar a diferentes especies de animales, in-
cluyendo al hombre de manera accidental (Ellis, 2006). En el hombre pue-
de ocasionar una enfermedad tan severa que de forma aguda llega a pro-
ducir la muerte del paciente (Ellis, 2006). En los cerdos, esta enfermedad
se asocia principalmente con problemas reproductivos y ocasionalmente,
con la infección septicémica en los cerdos de engorde durante la fase de fi-
nalización (Ellis, 2006). Lo previamente descrito aunado a los costos de
diagnóstico y tratamiento se traducen en grandes pérdidas económicas
para los productores de cerdos (Ellis, 2006). Epidemiológicamente, la lep-
tospirosis porcina es muy complicada porque el cerdo puede ser infectado
por cualquiera de los más de 200 serovares patógenos que componen los
diferentes serogrupos de la especie interrogans. Afortunadamente, estu-
dios serológicos han demostrado que solamente un reducido grupo de se-
rovares (L. pomona, L. icterohemorragiae, L. grippotyphosa, L. canicola, L.
tarassovi, L. bratislava, L. muechen, L. copenhageni, L. hardjo, L. hermani,
L. pyrogenes, L. panama, L. australis y L. wolffi), están constantemente pre-
sentes en brotes de leptospirosis porcina (Ellis, 2006; Feraud y Abeledo,
2005; Fuente et al., 1999). La permanencia de estos serovares en el cerdo
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es variable, siendo generalmente influenciada por factores tales como tipo
de explotación, medidas de higiene y desinfección, inmunización, adqui-
sición de nuevos animales, convivencia con animales de otra especie (pe-
rros (Canis lupus familiaris), gatos (Felis silvestris catus), bovinos (Bos tau-
rus), ovinos (Ovis aries), presencia de fauna nociva (roedores), entre otros.

Las evaluaciones serológicas de los rebaños juegan un papel impor-
tante en el seguimiento y mantenimiento del nivel de salud de las pobla-
ciones porcinas. Además, es frecuente su aplicación en el conocimiento
de la prevalencia puntual de las enfermedades infecciosas más relevantes
en la región (Mogollón et al., 2001). Sin embargo, en Venezuela poco se
ha publicado con relación a la seropositividad observada sobre la brucelo-
sis y leptospirosis porcina. El objetivo de este estudio fue evaluar la seropo-
sitividad de la brucelosis y leptospirosis en granjas porcinas del municipio
Mauroa del estado Falcón, Venezuela.

1. Materiales y métodos

1.1. Localización geográfica del estudio

El municipio Mauroa se ubica en el oeste del estado Falcón entre 10°
40’ 48’’ LN y 71° 24’’ LO, limita al norte con el Golfo de Venezuela; al su-
roeste con el estado Zulia, y al este con el municipio Buchivacoa (Wikipe-
dia, 2012). El Municipio se enmarca dentro del área climática de bosque
seco tropical, con un promedio anual de precipitación y temperatura que
varía entre 1000 y 1800 mm y 22 a 29°C, respectivamente (Ewel, 1876).
La economía del Municipio se basa en la explotación petrolera, a pesar de
lo cual, también la agricultura y ganadería son importantes (Wikipedia,
2012).

1.2. Marco de la encuesta y muestreo

En la actualidad no existen datos oficiales fiables en cuanto al núme-
ro de granjas porcinas en el estado Falcón, y asimismo en el municipio
Mauroa. Para la determinación del número aproximado de granjas exis-
tentes se visitó la sede de los productores de cerdos y se procedió a solici-
tar una lista de sus afiliados oficialmente inscritos en dicha asociación
(Feporcina Falcón). Como resultado se determinó que existen 20 granjas,
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que producen cerdos de una forma organizada en este Municipio. Las
granjas a formar parte del estudio fueron aquellas denominadas organiza-
das, las cuales estaban caracterizadas por poseer una infraestructura técni-
camente diseñada para la producción de cerdos a escala comercial. Para
este trabajo se realizó un muestreo no probabilístico con voluntarios del
cual se seleccionaron 16 granjas (tabla 1) cuyos propietarios mostraron su
voluntad a participar en el estudio.

TABLA 1. Número de granjas participantes, censo del plantel reproductor
y total de muestras a tomar por granja y en cada categoría

Granjas Censo de las granjas Número de muestras

Cerdas Verracos Cerdas Verracos

P0016-G1 25 2 20 2

P0017-G2 33 3 20 3

P0018-G3 23 2 21 2

P0019-G4 22 2 22 2

P0020-G5 24 2 20 2

P0026-G6 100 10 45 10

P0027-G7 30 1 21 1

P0028-G8 32 3 20 3

P0029-G9 32 3 20 3

P0021-G10 32 2 20 2

P0022-G11 27 2 20 2

P0023-G12 20 2 20 2

P0024-G13 29 2 20 2

P0025-G14 40 2 20 2

P0030-G15 32 3 20 3

P0031-G16 35 3 20 3

TOTAL 536 44 349 44
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Para obtener el número de muestras de sangre a tomar en cada gran-
ja se utilizó el paquete estadístico Win Episcope 2.0 (Win episcope 2,
2000) y se escogió la opción “detectar enfermedad” la cual se basa en la si-
guiente fórmula:

N= (1-(1-a)1/D) x (N-(D-1)/2

donde:
n : tamaño de la muestra

N : tamaño de la población

D : N de animales enfermo en el rebaño

a : nivel de confianza (normalmente 95% a 99%)

Se destaca que prevalecieron los siguientes criterios: detectar con un
95% de confianza al menos un individuo infectado (serológicamente) en
cualquier granja positiva en la que la prevalencia de animales positivos
fuese mayor o igual al 15% (Win epicospe 2, 2000). Basado en los criterios
anteriormente mencionados se procedió a tomar como mínimo 22 mues-
tras de sangre en cada granja, muestreando todos los verracos (100%) y el
resto de las muestras eran tomadas de forma equitativa entre las diferentes
categorías (tabla 2). En la tabla 1 se muestra el censo del plantel reproduc-
tor de cada granja muestreada y el número de muestras recolectadas en
cada una de ellas.

TABLA 2. Distribución de las reproductoras por número de partos

Partos Frecuencia Porcentaje

0 217 76,7

1 33 11,7

2 5 1,8

3 8 2,8

4 18 6,4

5 2 0,7

Total 283 100
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1.3. Obtención de las muestras de sangre

Las muestras de sangre fueron obtenidas de la vena yugular utilizan-
do una jeringa de 5 cc. Con aguja desechable (18G x 11/2) y colocadas en
tubos para extracción de sangre (BD Vacuntainer®). El muestreo se realizó
sobre el plantel reproductor (cerdas y verracos) (tabla 2), debido a que han
tenido mayor oportunidad de infectarse. En las cerdas se estratificó dicha
población en función del número de partos. Las muestras de sangre reco-
lectadas fueron trasladadas en una cava de anime con hielo y procesadas
en el laboratorio de Patología Porcina de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la Universidad del Zulia (FCV-LUZ). Las muestras se centrifugaron
(Gemmy, PCL 05, Taiwan) a 300 g durante 15 minutos para la obtención
de los sueros y seguidamente se guardaron en microtubos (Nirco 845TP,
España) individuales de seroteca y almacenadas en un congelador (Pixys,
TRF-25EA; CHINA) a –20°C hasta su procesamiento.

1.4. Procesamientos de los sueros

1.4.1.Detección de anticuerpos contra Brucella spp.

Para la detección de anticuerpos contra Brucella se utilizó la técnica
de Fluorescencia Polarizada (FP), la cual se encuentra avalada por la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 2004). Las muestras fueron re-
mitidas al laboratorio del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Bruce-
losis, en la FCV-LUZ para su procesamiento.

1.4.2. Detección de anticuerpos contra Leptospira spp.

Para determinar la presencia de anticuerpos contra Leptospira se uti-
lizó la técnica de Microaglutinación con Antígenos vivos (MAT), de acuer-
do al procedimiento desarrollado en el manual de técnicas de laboratorio
del Centro Panamericano de Zoonosis (Myers, 1985). Para la prueba de
Microaglutinación se utilizaron un total de 12 (serovares; icterohaemorra-
giae, copenhageni, javanica, canicola, pyrogenes, bratislava, pomona,
grippotyphosa, hebdomadis, sari, wolffi y hardjo) asociados con la enfer-
medad en cerdos y fue realizado en la Unidad de Leptospirosis, de la Cá-
tedra de Enfermedades Infecciosas de la FCV-LUZ.
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Para la clasificación de los animales como positivos o negativos, se
utilizaron los criterios recomendados por Fuente et al. (1999). Para cerdas
vacunadas se consideró como reacción positiva, cuando los sueros agluti-
naban en la dilución 1/400 (independientemente de la fecha de vacuna-
ción) y, para cerdas no vacunadas, desde la dilución 1/100. Para el serovar
Bratislava se consideró como positivo desde la dilución 1/100.

1.4.3. Encuesta epidemiológica

En la visita realizada a cada granja se entrevistó al propietario de la
granja para llenar una encuesta epidemiológica en la que se incluyeron
datos sobre el estado general de la granja y su funcionamiento, principal-
mente referente al tamaño de granja (total de cerdas, capacidad de engor-
de), características de las construcciones e instalaciones, aspectos relacio-
nados con la bioseguridad, tasa de reposición, tratamientos antimicrobia-
nos de rutina que se aplicaba y la presencia de otras actividades ganaderas
en el recinto.

1.4.4. Análisis estadístico

Se utilizó el paquete de programas Epi-Info, versión 6 (Dean et al.,
1994), para elaborar la base de datos se utilizaron los procedimientos
EPED y ENTER y con la ayuda del procedimiento ANALYSIS se calcularon
las frecuencias de las diferentes variables: granjas seropositivas, seropositi-
vidad por número de partos y serotipos en el caso de Leptospira.

2. Resultados y discusión

2.1. Detección de anticuerpos contra Brucella sp.

De las 393 muestras de sueros recolectadas en las 16 granjas partici-
pantes en este estudio, solo 342 fueron evaluados (debido a un volumen
insuficiente) mediante la prueba de FP y se encontraron 12 sueros positi-
vos (3,5%) distribuidos en siete granjas (43,75%).

La brucelosis en el cerdo tiene una doble importancia clínica, en pri-
mer lugar la bacteria puede causar la enfermedad en los cerdos y por otro
lado, es una importante zoonosis. En Venezuela existe un programa de
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Prevención, Control y Erradicación de la brucelosis (MAT, 2003), sin em-
bargo, su verdadera situación epidemiológica es desconocida.

En los últimos 20 años, la crianza de cerdos en el país ha experimen-
tado cambios muy significativos en los sistemas de producción, lo que ha
conllevado a desarrollar granjas porcinas con un óptimo estado sanitario,
por lo que, ciertas enfermedades como brucelosis deberían haber sido eli-
minada de las granjas tecnificadas. Sin embargo, con la aplicación de la FP
se obtuvieron valores de prevalencia individual bajos (3,5% individual)
(Domínguez et al., 2003). Estos resultados coinciden con los obtenidos por
Rubio et al. (Rubio et al., 2011), quienes utilizando FP describen una pre-
valencia de 3,9% en granjas porcinas tecnificadas en la región centro occi-
dental de Venezuela. Sin embargo, contrastan a los encontrados por
Obando et al. (1996) en Venezuela, donde describieron una prevalencia
del 38,5% en 2.762 muestras examinadas provenientes de granjas porci-
nas de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Zulia. Asimismo,
son menores a los descritos por Castro et al. (2006) en Argentina, quienes
encontraron una prevalencia que osciló entre el 10 y 21% al aplicar dos
técnicas de ELISA. Los estudios anteriormente mencionados no permiten
establecer comparaciones directas al no utilizar la FP aquí evaluada. Los
resultados obtenidos en este estudio indican que, a pesar de que los reba-
ños porcinos en Venezuela no son evaluados serológicamente, con cierta
regularidad, para el diagnóstico de la brucelosis, la prevalencia encontrada
en estos rebaños es baja y existe la posibilidad de establecer medidas de
control y erradicación sobre la brucelosis porcina en las granjas infectadas.
Según Domínguez et al. (2003) la aplicación de unas medidas de control
viene definida por la prevalencia existente en la explotación. En explota-
ciones con prevalencias menores al 10% es recomendable la realización
del diagnóstico mediante técnicas inmunológicas y el sacrificio de los ani-
males con serología positiva, repitiendo dichas pruebas tantas veces como
sea necesario hasta la seronegativización de la granja. Asimismo, a la luz
de este estudio es importante la realización de una evaluación del rebaño
porcino nacional para determinar la situación de este problema en el país.

La FP es una prueba serológica de reciente desarrollo para el diag-
nóstico de la brucelosis en los animales (Nielsen et al., 1999; Nielsen y
Gall, 2001; Praud et al., 2012) y se ha estandarizado en diferentes espe-
cies incluyendo el cerdo (Nielsen et al., 1999; Nielsen, 2002), sin embar-
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go, no se han llevado a cabo estudios de campo en los cerdos para deter-
minar la prevalencia de esta enfermedad bajo esta técnica. Los resultados
de este estudio alertan sobre lo diseminada que está la enfermedad en las
granjas evaluadas (43,75%) y el riesgo potencial de infección para el hom-
bre en contacto con ellos y sugiere la necesidad de aplicar medidas pre-
ventivas y extender este estudio serológico a otras zonas del país, donde la
cría de cerdos es importante.

2.2. Detección de anticuerpos contra Leptospira spp.

Se analizaron 393 muestras de sueros, de las cuales 77 (19,59%) pro-
cedían de animales vacunados y 316 (80,40%) de animales no vacunados
(tabla 3). Tras la evaluación serológica para la detección de anticuerpos
contra Leptospira se pudo observar que, en las 16 granjas muestreadas en
las tres parroquias del municipio Mauroa, en todas se encontraron reacto-
res serológicos. Un total de 185 sueros (47,07%) resultaron positivos a una
o varias serovariedades de Leptospira. Por otra parte, solo siete de las gran-
jas manifestaron presentar o haber presentado problemas de aborto (ta-
bla 4).

En solo dos granjas hubo datos de vacunación contra Leptospira. En
las granjas no vacunadas se encontró reacción contra 11 de los 12 serova-
res utilizados, los serovares predominantes fueron; javanica (37,6%),
grippotyphosa (22,8%), sari (21,2%), wolffi (18,3%), hebdomadis (18,1%) y
pyrogenes (9,3%) (tabla 5). En este grupo de granjas no se encontró reacto-
res contra el serovar hardjo. En el caso de las granjas con historial de vacu-
nación, los serovares más frecuentes fueron; grippotyphosa (7,8%), wolffi
(6,5%), sari (5,1%), javanica (3,9%), pomona (1,3%) y hebdomadis (1,3%).
En estas dos granjas no se encontró reactores contra los serovares ictero-
haemorragiae, copenhageni, canicola, pyrogenes, bratislava, pomona y
hardjo. En ambos grupos de granjas se encontraron más de dos serovares
en un mismo suero.

La leptospirosis es un problema más frecuente de lo que se cree,
afecta por igual a humanos y animales (Ellis, 2006). En el cerdo, causa pér-
didas económicas importantes porque afecta los índices reproductivos,
ocasionando perdidas embrionarias, camadas con pocos lechones, abor-
tos, mortinatos y lechones que nacen débiles o muertos (Ellis, 2006).
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TABLA 3. Resultados serológicos a leptospira por la prueba
de microaglutinación con antígenos vivos (MAT) en granjas porcinas

del municipio Mauroa del estado Falcón

Granja Número de
muestras

Muestras
Positivos

Porcentaje

P0016-G1 22 1 4,54

P0017-G2 23 13 56,52

P0018-G3 23 10 43,47

P0019-G4 24 17 70,83

P0020-G5 22 14 63,63

P0026-G6 55 5 9,09*

P0027-G7 22 7 31,81*

P0028-G8 23 13 56,52

P0029-G9 23 14 60,86

P0021-G10 22 16 72,72

P0022-G11 22 16 72,72

P0023-G12 22 11 50

P0024-G13 22 10 45,45

P0025-G14 22 19 86,36

P0030-G15 23 10 43,47

P0031-G16 23 9 39,13

TOTAL 393 185 47,07
* Granjas con historial de vacunación contra leptospirosis porcina.

TABLA 4. Presencia de la leptospirosis porcina en granjas ubicadas
en tres parroquias del municipio Mauroa del Estado Falcón

Parroquia Número de
granjas

Positivas Granjas
c/abortos

Granjas
s/abortos

Mene 10 10 3 7

Casigua 4 4 2 2

San Félix 2 2 2 0

TOTAL 16 16 7 9



Todas las granjas (16/16) analizadas en este estudio resultaron positi-
vas a Leptospira spp. La seroprevalencia individual de los cerdos del muni-
cipio Mauroa fue de 47,07% (185/393), lo cual indica que la infección está
ampliamente distribuida en este Municipio. Este valor supera a los obteni-
dos en el país por Candelo e Hidalgo (2002) y Candelo y Aguirre (2004)
quienes encontraron un 26,25 y 28% de animales seropositivos, respecti-
vamente. En España, Perea et al. (1999) describen un 10,56% de positivi-
dad y en México, Cisnero et al. (2002) mencionan un 39,8% de sueros po-
sitivos. Por otra parte, es importante hacer notar que en el presente estu-
dio, siete granjas manifestaron tener problemas reproductivos en el reba-
ño y nueve no, pero en esas granjas se detectaron cerdas con títulos eleva-
dos (>1:800) de anticuerpos contra la enfermedad. Muchas cerdas sin sig-
nos clínicos se le detectaron títulos altos, lo que revela que han tenido la
enfermedad en forma subclínica. Cisnero et al. (2002) mencionan que, en
aquellos rebaños con problemas reproductivos, la probabilidad de encon-
trar prevalencias superiores se incrementa, lo cual podría estar incidiendo
en los resultados aquí descritos.

En cuanto a la detección de serovares se establecieron dos grupos: en
aquellas granjas sin historia de vacunación y con vacunación. En el primer
grupo se encontró que, la detección de anticuerpos contra javanica, sari,
wolffi y hebdomadis, demostró que éstas fueron las serovariedades que
con más frecuencia se detectaron en las granjas evaluadas. Estos resultados
contrastan con estudios previos realizados en el país, donde algunos de es-
tos serovares no habían sido detectados (Candelo e Hidalgo, 2002; Fuente
et al., 1999). Es importante señalar que, los serovares pomona y bratislava
han estado relacionados con los cerdos (Cisnero et al., 2002; Ellis, 2006;
Moles et al., 1998; Pulido et al., 2009) y estudios previos los describen
como los serovares que afectaban más frecuentemente a los cerdos en Ve-
nezuela (Candelo e Hidalgo, 2002; Fuente et al., 1999). Sin embargo, en
este estudio la frecuencia de detección de ambos serovares fue muy baja.
Esta variación en los serovares circulantes en las granjas evaluadas podría
estar sucediendo debido a diferentes factores de riesgo, como: al cambio
en los sistemas de producción, manejo, alimentación, contacto con otras
especies y a condiciones del medio ambiente (Cisnero et al., 2002), sin
embargo, la participación de estos factores no estaban dentro de los obje-
tivos de este estudio, a pesar de su conocida importancia.
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Ha sido descrito el papel de los roedores (Rattus rattus, Rattus nover-
gicus, Musculus musculus) en mantener una amplia variedad de serovares
de Leptospira en las granjas porcinas (Giraldo et al., 2002; Sandow y Ramí-
rez, 2005). Leptospira interrogans serovar javanica ha sido aislada en ratas
(Kobayashi et al., 1972), razón por lo cual, no es descabellado pensar en el
papel que puede estar desempeñado la presencia de ratas y ratones o/y la
ausencia de un programa de control de roedores en estas granjas y su pa-
pel en el predominio de este serovar en las explotaciones evaluadas. Es im-
portante destacar el carácter altamente invasivo y peligroso de este sero-
var, ya que se ha descrito su participación en cuadros de fallo renal agudo
en humanos (Saravanan et al., 1998).

En el grupo de granjas vacunadas se logró detectar reacción en seis
de los doce serovares evaluados en este estudio, donde los serovares
grippotyphosa, wolffi, sari. javanica, pomona y hebdomadis fueron los más
frecuentes. Debido a la sola participación de dos granjas con historial de
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TABLA 5. Frecuencia y porcentaje de sueros positivos a leptospira
en granjas con cerdos no vacunados

Serovares Porcentaje de positividad

javanica 37,66 (119/316)

grippotyphosa* 22,78 (72/316)

sari 21,20 (67/316)

wolffi 18,04 (57/316)

hebdomadis 18,04 (57/316)

pyrogenes 9,17 (29/316)

copehageni 3,16 (10/316)

pomona* 1,90 (6/316)

canicola* 1,27 (4/316)

icterohaemorragiae* 1,27 (4/316)

bratislava* 0,95 (3/316)

hardjo* 0 (0/316)
*Serovares de Leptospira presente en las vacunas disponibles comercialmente

en Venezuela



vacunación y al bajo número de muestras no se puede establecer compa-
ración con ambos grupos.

Es importante conocer el perfil de la leptospirosis porcina a través del
tiempo, para determinar los cambios en las serofrecuencias de las distintas
serovariedades, así como la aparición o llegada de nuevas Leptospiras a las
unidades de producción. La información generada en este estudio permi-
te elegir la adecuada batería de antígenos que se debe emplear en la prue-
ba de diagnóstico, así como poder definir cuáles son los biológicos que de-
ben utilizarse en la prevención y el control de esta enfermedad. Cabe des-
tacar que las principales serovariedades de Leptospira encontradas en este
estudio no están presentes en las bacterinas comercialmente disponible
en la actualidad y utilizadas para controlar un brote de Leptospira en las
granjas porcinas del país.

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos se puede deducir que la brucelosis
está ampliamente diseminada en las granjas porcinas evaluadas, lo cual
predispone a un riesgo potencial de infección para el personal que allí la-
bora y el entorno circundante. Por otro lado, se encontró una alta seropre-
valencia (100%) a leptospirosis porcina en las granjas del municipio Mau-
roa y una amplia serovariedades de Leptospira circula en los rebaños por-
cinos estudiados, donde los serovares javanica, sari, wolffi y hebdomadis
fueron los más frecuentes.
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RESUMEN

Se evaluó el desempeño de un sistema de tratamiento combinado UASB+RBC du-
rante el abordaje de un efluente sintético, utilizando como fuente de carbono
fenol y glucosa, bajo condiciones mesofílicas y a escala de laboratorio. En los
ensayos experimentales se establecieron 3 etapas, durante las cuales se aplica-
ron concentraciones de fenol desde 20 hasta 40 mg/L, con 4000 mg/L de glu-
cosa. Se monitorearon los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, alcalini-
dad total, demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno total Kjeldahl (NTK),
ortofosfato (PO4

3-), sólidos suspendidos totales (SST) y volátiles (SSV), y conteni-
do de fenol. Los resultados demostraron una alta eficiencia del sistema combi-
nado para la degradación del fenol hasta valores de 99,62%, cumpliendo con
lo exigido por la normativa venezolana en materia de vertido a cuerpos de
agua. Este sistema puede ser considerado para el diseño de procesos de trata-
miento a escala piloto, para la remoción de carbono, nitrógeno y fenol, ya que
mostró resultados prometedores durante los ensayos de laboratorio.
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Biodegradation of Phenol in a Combined
Treatment System UASB+RBC

ABSTRACT

The performance of a combined system UASB+RBC for treatment of a synthetic
effluent, using phenol and glucose as a carbon source, under mesophilic
conditions and at laboratory scale, was evaluated. In the experimental tests,
three stages were set up, during which phenol concentrations from 20 to 40
mg/L, with 4000 mg/L of glucose, were applied. The following physico-
chemical parameters were monitored: pH, total alkalinity, chemical oxygen
demand (COD), total Kjeldahl nitrogen (TKN), orthophosphate (PO4

3-), total
suspended solids (TSS) and volatiles (SSV) and phenol content. Results
showed a high efficiency for the combined system for degrading phenol to
values ??of 99.62%, meeting Venezuelan legal requirements for discharge
into water bodies. This system can be considered for designing treatment
processes to remove carbon, nitrogen and phenol on a pilot scale, since
promising results were shown in the laboratory trials.

KEYWORDS: biodegradation, biological treatment, combined treatment,
phenol, co-metabolism, UASB+RBC.

Introducción

El fenol y sus derivados son constituyentes comunes de los efluentes
líquidos de operaciones de la industria petrolera y farmacéutica, así como
también de plantas de producción de acero inoxidable, de pulpa de papel
y de resinas y coque, entre otras (Santos y Linardi, 2001; Alemzadeh et al,
2002; Basha et al, 2010; Pradeep et al, 2011). Estos compuestos son tóxi-
cos, carcinógenos, mutagénicos y teratogénicos (Autenrieth et al, 1991),
causan irritación en la piel, problemas cardiovasculares, renales y respira-
torios, y afectan la vida acuática cuando su contenido es mayor o igual a 1
mg/L (Veeresh et al, 2005; Basha et al, 2010; Duan, 2011). Dicho plantea-
miento justifica el desarrollo de tecnologías enfocadas a remover estos
contaminantes de las aguas residuales, de tal manera que el efluente trata-
do sea seguro para su descarga al ambiente natural, cumpliendo con la
normativa legal establecida (Rodríguez-Roda et al, 2000).

Elisabeth Behling y Julio César Marín ///
62 Biodegradación de fenol en un sistema de tratamiento UASB+RBC



Un ventajoso sistema de tratamiento biológico de crecimiento adhe-
rido para el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, lo
constituye el reactor biológico rotativo de contacto, conocido por sus si-
glas en inglés, RBC (Chavan y Mukherji, 2008), así como también para el
tratamiento de aguas consideras peligrosas por el contenido de sustancias
tóxicas, tales como: tolueno, fenol, tricloroetileno y tiocianato, entre otros
(Najafpour et al, 2005). Estos reactores ofrecen un número significativo de
ventajas sobre otros sistemas de tratamiento biológico (Torkian et al,
2003b; Cortéz et al, 2008).

Los reactores RBC han sido utilizados satisfactoriamente en tecnolo-
gías que combinan los tratamientos anaeróbico+aeróbico. Uno de estos
sistemas lo constituye el reactor UASB (reactor anaeróbico de manto de
lodo de flujo ascendente) + RBC, el cual ha sido estudiado en los últimos
años para el tratamiento de efluentes industriales (Torkian et al, 2003a;
2003b; Majumder y Gupta, 2007; 2008). En estos sistemas combinados se
mejora la capacidad de nitrificación significativamente, en comparación
con la aplicación de un sólo tratamiento (Tawfik et al, 2003). En la primera
etapa se logra remover una parte sustancial de la materia orgánica biode-
gradable, especialmente si el tratamiento anaeróbico se lleva a cabo a altas
temperaturas. Adicionalmente, se produce una menor cantidad de lodo, y
más estabilizado (Tawfik et al, 2002). También se puede favorecer la re-
moción de bacterias patógenas en el sistema de postratamiento, como re-
sultado de una mayor remoción de materia orgánica suspendida y coloidal
en el reactor UASB (Tawfik et al, 2005). Adicionalmente, altas concentra-
ciones de fenol pueden ser removidas satisfactoriamente en los sistemas
de tratamiento biológico mediante la aclimatación del inóculo, recircula-
ción del efluente tratado o la adición de co-sustratos como glucosa o áci-
dos grasos volátiles (Veeresh et al, 2005).

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar el desempeño de un
sistema de tratamiento combinado UASB+RBC, a escala de laboratorio y
bajo condiciones mesofílicas, utilizando un efluente sintético preparado
con glucosa y fenol como fuentes de carbono.
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1. Metodología

1.1. Equipo experimental

El tratamiento del efluente fenólico se llevó a cabo en un sistema
combinado, utilizando un reactor UASB al que se le conectó en serie un
reactor RBC aerobio de etapa simple (figura 1). El sistema operó bajo con-
diciones mesofílicas (31±1°C).

Los reactores fueron construidos en acrílico transparente. El reactor
UASB contaba con una capacidad de 4,445 L y se le colocó en el fondo
grava comercial (4% del volumen útil), para proveer una distribución uni-
forme del flujo. El gas producido por el reactor anaeróbico era medido por
desplazamiento de agua. Las características de los reactores utilizados en
este estudio se muestran en la tabla 1. El reactor UASB fue inoculado con
un lodo granular anaerobio procedente de un reactor UASB que funciona
en una industria cervecera de la región, mientras que para el reactor RBC
se empleó un lodo aerobio proveniente de una planta de tratamiento de
aguas residuales domésticas.

1.2. Efluente

Se preparó un efluente sintético con agua destilada, al cual se le in-
corporó glucosa como única fuente de carbono y los nutrientes necesarios
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FIGURA 1. Esquema del sistema de tratamiento combinado UASB+RBC,
empleado en el presente estudio.



para el crecimiento microbiano, de acuerdo con las proporciones C:N:P
de 100:5:1. Durante el desarrollo de las etapas experimentales, se adicio-
nó fenol grado analítico (MERCK) a este efluente como fuente adicional de
carbono. También se requirió suplementar con bicarbonato de sodio para
contribuir con el sistema amortiguador del efluente.

El efluente era almacenado en envases plásticos de 20 L de capaci-
dad y mantenido a 4°C hasta ser utilizado en la unidad experimental, se-
parando una alícuota adecuada para su caracterización fisicoquímica.

1.3. Control y análisis del sistema

Inicialmente, los reactores fueron alimentados de manera disconti-
nua con efluente sintético que contenía sólo glucosa (1000 mg/L para RBC
y 4000 mg/L para UASB) como única fuente de carbono (tiempo de reten-
ción hidráulico, TRH=24 h), a fin de crear las condiciones propicias para
la formación de la biopelícula en los discos (reactor RBC), así como el cre-
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TABLA 1. Dimensiones y características de los reactores empleados
en el sistema de tratamiento combinado UASB+RBC.

Parámetro UASB RBC

Volumen total 4,445 L

Volumen útil 4,000 L

Diámetro interno 9,8 cm

Diámetro externo 13,0 cm

Diámetro del disco 18,0 cm

Diámetro del tanque 20,3 cm

Longitud del tanque 60,0 cm

Porcentaje de disco sumergido 40,0%

Espesor promedio de los discos 0,3 cm

Área de contacto total 20033 cm2

Volumen de agua a tratar 7,5 L

Número de discos 41

Espaciamiento entre discos 0,8 cm

Velocidad de giro del disco 2,5 rpm



cimiento del lodo anaeróbico (reactor UASB). Posteriormente, con la fina-
lidad de aclimatar a la biomasa microbiana al fenol, se comenzó a aplicar
el efluente fenólico que contenía 20 mg/L de fenol, como fuente adicional
de carbono.

Una vez obtenida la carga microbiana adecuada y lograda la estabili-
dad de los parámetros operacionales, los reactores operaron bajo la mo-
dalidad de flujo continuo y se conectaron en serie (UASB+RBC).

El desempeño del sistema combinado se evaluó bajo tres diferentes
condiciones experimentales (tabla 2), cada una de las cuales se extendió
hasta obtener estabilidad en los parámetros operacionales evaluados, a sa-
ber: pH, alcalinidad total, DQO, nitrógeno total Kjeldahl (NTK), ortofosta-
to (PO4

3-), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles
(SSV), contenido de fenol, volumen de biogás, porcentaje de metano en el
biogás, de acuerdo con los métodos estándares (APHA et al, 1998). El con-
tenido de fenol en las muestras se determinó por cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC), utilizando un detector UV modelo HP 1050, en
fase reversa, según la metodología descrita por González et al (2001).

2. Resultados y discusión

Los valores medios, las desviaciones estándares y las eficiencias de
remoción de los parámetros fisicoquímicos, monitoreados durante la bio-
degradación de fenol en el sistema combinado UASB+RBC, se muestran
en las tablas 3 y 4.
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TABLA 2. Etapas de experimentación a flujo continuo en el sistema
combinado UASB+RBC, aplicadas durante el presente estudio.

Etapa Días Glucosa
(mg/L)

Fenol
(mg/L)

UASB RBC

TRH
(h)

CO
(kgDQO/

m3d)

TRH (h) CO
(gDQO/

m2d)

I 69 4000 20 10,12 9,42 18,97 8,38

II 19 4000 40 10,12 9,73 18,97 5,50

III 32 4000 40 15,15 6,55 28,41 3,45
CO: carga orgánica.
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2.1. pH y alcalinidad total

Durante todas las etapas experimentales los valores de pH (figura 2) y
alcalinidad total (figura 3), tanto para el reactor UASB como para el RBC,
se encontraron dentro del rango considerado adecuado para el desarrollo
de una microbiota mixta, metabólicamente apta para desempeñar los pro-
cesos de biodegradación en el sistema combinado UASB+RBC (Henze y
Harremoes, 1983; Guinea et al, 2000). Los valores de pH y alcalinidad to-
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FIGURA 2. Variabilidad del pH durante el tratamiento del efluente fenólico en el sistema
combinado UASB+RBC.

FIGURA 3. Variabilidad de la alcalinidad total (AT) durante el tratamiento del efluente
fenólico en el sistema combinado UASB+RBC.



tal para las etapas I, II y III del sistema UASB+RBC, se ubicaron en
8,88±016 y 1700,3±444,1 mgCaCO3/L; 9,06±0,10 y 1458,2±425,1
mgCaCO3/L; 8,98±0,07 y 2340,9±229,9 mgCaCO3/L (Tabla 3); respec-
tivamente.

Los valores de pH a la salida del sistema combinado UASB+RBC es-
tuvieron dentro del rango permitido por la normativa venezolana para la
descarga a cuerpos de agua superficiales (pH 6 a 9; Decreto 883, 1995).

2.2. Demanda química de oxígeno

Las concentraciones de DQO para el sistema de tratamiento combi-
nado UASB+RBC se muestran en la figura 4. La concentración media de
DQO en el influente (entrada) fue de 3965,23133,65 mg/L para la etapa I,
de 4097,78±65,27 mg/L para la etapas II y de 4136,96101,50 mg/L para
la etapa III (tabla 3), lo que se traduce a cargas orgánicas aplicadas al reac-
tor UASB de 9,42; 9,73 y 6,55 kgDQO/m3d. Se observó que durante la
primera etapa experimental el efluente del reactor UASB mostró una gran
dispersión de los valores de DQO, obteniéndose una concentración me-
dia de 1768,60863,15 mgDQO/L, como resultado de la adaptación de la
biomasa al efluente fenólico (flujo continuo). La eficiencia de remoción de
materia orgánica (DQO) para este reactor durante la etapa I, fue del
55,40% (tabla 4), lográndose remover en general 2196,63 mgDQO/L.
Cuando se incrementó la concentración de fenol en el influente (etapa II:
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FIGURA 4. Variabilidad de la demanda química de oxígeno (DQO)
durante el tratamiento del efluente fenólico en el sistema combinado UASB+RBC.



40 mgfenol/L), se obtuvo una eficiencia de remoción de DQO más estable
(cercana al 71%), lo cual supone la existencia de una comunidad micro-
biológica adaptada a este sustrato, requiriéndose un menor número de
días de experimentación. En la etapa III (disminución de la carga hidráuli-
ca), se obtuvo un ligero incremento de la eficiencia del reactor UASB, re-
moviéndose 3045,05 mgDQO/L (eficiencia de 73,61% para la DQO).

A pesar de la calidad del efluente proveniente del reactor UASB (figu-
ra 4), el reactor RBC fue capaz de soportar la variabilidad de la concentra-
ción de materia orgánica (etapa I), llegándose a remover 1599,18
mgDQO/L (90,42%), mientras en las etapas II y III se obtuvieron eficien-
cias de remoción de materia orgánica (DQO) muy similares (alrededor de
84%), las cuales resultaron mayores a las presentadas por Torkian et al
(2003b) de 76% para aguas residuales industriales pre-tratadas anaeróbi-
camente. Este fenómeno demuestra lo planteado por Cortéz et al (2008),
al indicar que este tipo de reactores de crecimiento adherido, son capaces
de soportar choques de cargas orgánicas.

En general, el sistema de tratamiento combinado logró remover
3795,81 (95,73%); 3910,95 (95,44%) y 3964,82 mgDQO/L (95,94%), en
las etapas I, II y III, respectivamente, mostrándose que la calidad del
efluente final fue independiente de la concentración inicial de fenol y de
la carga hidráulica aplicada.

En todas las etapas experimentales la calidad del efluente del reactor
UASB no cumplió con los límites de descarga permitidos por la normativa
venezolana (Decreto 883, 1995), por lo tanto, se hacía necesario la imple-
mentación de un postratamiento aeróbico de crecimiento fijo o suspendi-
do, para cumplir con los estándares de descarga a cuerpos de agua superfi-
ciales, según lo recomendado por Torkian et al (2003b). En tal sentido, la
incorporación del reactor RBC permitió obtener un efluente con una cali-
dad en términos de DQO menor a 350 mg/L (Decreto 883, 1995), cum-
pliendo con lo exigido por las normas venezolanas.

Díaz et al (2010), obtuvieron un menor porcentaje de remoción de
DQO (83,3%) que el encontrado en el presente estudio, al tratar un agua
residual fenólica sintética en un reactor SBR. La concentración de fenol a
la entrada era de 5 mg/L para una DQO de 1500 mg/L (3,18
kgDQO/m3d). Estos investigadores indican que los porcentajes de remo-
ción de la DQO más importantes se alcanzaron durante la secuencia
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anaerobia-aerobia, correspondiendo con las condiciones aplicadas en la
presente investigación. Igual planteamiento realizaron Rincón et al (2004),
al evaluar un sistema combinado UASB+SBR para el tratamiento de aguas
de producción de petróleo liviano, quienes reportaron remociones de ma-
teria orgánica (DQO) del 84% para un reactor UASB y del 67% para un
reactor SBR. Estos investigadores concluyeron que la degradación orgáni-
ca fue superior para los procesos combinados que para cada tratamiento
biológico por separado.

Los volúmenes de biogás y porcentajes de metano obtenidos en el
reactor UASB, bajo las condiciones del ensayo fueron las siguientes: etapa
I 7,4 L/d y 75,9%; etapa II 10,33 L/d y 74,10% y etapa III 6,8 L/d y 78,02%,
respectivamente. Dichos valores también son buenos indicativos de la efi-
ciencia del sistema en la degradación de la materia orgánica presente en el
influente.

2.3. Nitrógeno total Kjeldahl

En la figura 5 se presentan la variabilidad del NTK (N-orgáni-
co+NH4

+) durante el tratamiento biológico del efluente sintético. Las
concentraciones en el efluente del reactor UASB para todas las etapas ex-
perimentales, no mostraron diferencias con respecto a su contenido en el
influente. El nitrógeno amoniacal (NH4

+) puede ser incorporado vía asimi-
latoria como masa celular. No obstante, sólo una pequeña cantidad del
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FIGURA 5. Variabilidad del nitrógeno total Kjeldahl (NTK) durante el tratamiento
del efluente fenólico en el sistema combinado UASB+RBC.



mismo puede ser removida de esta manera, debido a la poca cantidad de
biomasa generada en sistemas anaerobios (Lin et al, 2000; Govahi et al,
2012).

La remoción de NTK fue significativa durante el tratamiento en el
reactor RBC, llegándose a remover 118,06 (59,23%); 135,43 (67,60%) y
161,64 mgNTK/L (80,31%), para las etapas I, II y III, respectivamente. Es-
tos resultados indican que el aumento del TRH incidió favorablemente en
la remoción de nitrógeno, como resultado del crecimiento de microorga-
nismos nitrificantes (crecimiento lento) en la biopelícula del reactor de
biodiscos (Tawfik et al, 2003; Marín et al, 2012). La disminución de los va-
lores de alcalinidad total (tabla 1, figura 3) pueden mostrar indicios del de-
sarrollo del proceso de nitrificación (Garzón et al, 2005). Adicionalmente,
algunas investigaciones han reportado que en los reactores RBC puede
ocurrir el proceso de nitrificación-desnitrificación simultánea (Gupta y
Gupta, 1999; 2001).

Las eficiencias de remoción de NTK después del tratamiento combi-
nado fueron prácticamente las mismas que para el reactor RBC, ubicándo-
se en 59,34; 68,48 y 80,71% (tabla 4), respectivamente para las etapas I, II
y III, lo cual demuestra la necesidad de aplicar un postratamiento aeróbico
para la remoción de nitrógeno en el afluente de un reactor anaeróbico.
Durante la etapa III, se logró obtener la menor concentración de NTK en el
efluente final (39,635,02 mg/L), valor muy cercano al valor máximo per-
misible contemplado en la norma venezolana para la descarga a cuerpos
de aguas naturales (40 mgN-total/L; Decreto 883, 1995). Sin embargo, el
cumplimiento de este requerimiento bajo las condiciones de este estudio,
debe ser evaluado con mayor detalle ya que se deben incorporar las con-
centraciones de NO2

- y NO3
- para la estimación de N-total.

2.4. Ortofosfato

La variabilidad de las concentraciones de ortofosfato durante el trata-
miento del efluente fenólico, fue similar a la obtenida para el NTK (figu-
ra 6). Se obtuvo una baja remoción en el reactor UASB, mientras que en el
RBC, los valores se ubicaron en 89,19; 79,03 y 79,96%, para las etapas I, II
y III, respectivamente (tabla 4). El comportamiento de las formas de fósfo-
ro en los reactores biológicos, es dependiente de la actividad microbiana
que se desarrolle bajo las condiciones establecidas.
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Las concentraciones medias finales de PO4
3- en el sistema combina-

do fueron de 4,23±1,56; 8,33±1,51 y 8,88±1,02 mg/L (tabla 3), para las
etapas I, II y III, respectivamente. Dichos valores si bien se encuentran por
debajo del límite permisible establecido por la normativa venezolana para
la descarga a cuerpos de aguas naturales (10 mgP/L; Decreto 883, 1995),
no considera las formas orgánicas de fósforo, las cuales deben ser cuantifi-
cadas para conocer la concentración final de P-total.

Es conocido que para lograr la remoción de fósforo en los sistemas de
tratamiento biológico, es necesario establecer una configuración en serie
de reactores con recirculación del efluente. Por ejemplo, una secuencia
anaeróbico-anóxico-aeróbico, con la finalidad de manejar los procesos de
asimilación y excreción de las formas de fósforo por parte de los microor-
ganismos, lográndose finalmente altas tasas de remoción de P. Tal es el
caso del estudio realizado por Kermani et al (2009), quienes reportaron re-
mociones de fósforo de hasta 95,8%, usando reactores de biopelícula en
lecho fluidizado.

2.5. Sólidos suspendidos totales y volátiles

El contenido de sólidos suspendidos mostró un comportamiento si-
milar al observado con el parámetro DQO. Durante la primera etapa hubo
una gran cantidad de SST a la salida del reactor UASB (producto del lavado
del lodo por el período de adaptación a las condiciones de experimenta-
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FIGURA 6. Variabilidad del ortofosfato (PO4
3-) durante el tratamiento del efluente

fenólico en el sistema combinado UASB+RBC.



ción), cuyo valor medio se ubicó en 311,6 mg/L, de los cuales el 92% co-
rrespondió a los SSV. Luego, en el tratamiento aerobio, hubo una disminu-
ción de los sólidos a la salida del RBC, obteniéndose una concentración
media de 76,9 mgSST/L.

Al incrementarse la concentración de fenol en el sustrato (etapa II: 40
mg/L), bajo el mismo TRH de la etapa I, el sistema combinado arrojó valo-
res medios de SST de 91,7±34,3 mg/L, estando por encima del valor má-
ximo exigido por la normativa venezolana para descargas (80 mg/L; De-
creto 883, 1995). Esta alta dispersión de los valores a dichas condiciones,
pudo deberse al fenómeno de desprendimiento de la biopelícula que
ocurre normalmente en reactores RBC, como resultado del aumento del
espesor de la biopelícula, sobre todo en los cinco primeros discos del RBC,
los cuales presentaron una coloración blanca, comportamiento típico de
los reactores sobrecargados (Cortéz et al, 2008). El crecimiento de la bio-
película en estos reactores puede continuar hasta que llega un momento
en que las capas más profundas no reciben más oxígeno ó sustrato, produ-
ciéndose entonces el desprendimiento de la capa bacteriana. Dicho des-
prendimiento se ve influenciado por diferentes factores, entre otros, la ve-
locidad de giro de los discos y el diámetro de los mismos (Romero, 2001).

Por otra parte, cuando se disminuyó la carga hidráulica (etapa III), se
obtuvo un efluente en el reactor RBC con mejor calidad, con relación al
contenido de SST (74,9± 8,6 mg/L).

Estos resultados demuestran la necesidad de colocar una unidad de
sedimentación secundaria a la salida del reactor RBC, con la finalidad de
sedimentar los SST y mejorar de esta manera la calidad del efluente, tal
como lo recomienda la literatura (Romero, 2001).

2.6. Biodegradación de fenol

Las concentraciones de fenol encontradas durante el tratamiento del
efluente fenólico en el sistema combinado UASB+RBC, así como los por-
centajes de remoción, se muestran en las tablas 3 y 4. En las etapas I, II y II,
se observaron remociones de 98,98; 92,46 y 99,62%, respectivamente,
correspondientes principalmente a la eficiencia del reactor RBC. Las re-
mociones de fenol en el reactor anaeróbico fueron de 48,69; 23,85 y
48,53%, respetivamente (tabla 4). El aumento de la eficiencia de remo-
ción de fenol en la última etapa, resultó de la aclimatación de la biomasa
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bacteriana a la fuente de carbono y al aumento del TRH, lo cual incremen-
ta el tiempo de contacto entre los microorganismos y el contaminante.

En la figura 7 se presenta el desempeño del sistema experimental
para la biodegradación del fenol, observándose que su concentración a la
salida del reactor UASB fue dependiente de la concentración inicial. Por el
contrario, las concentraciones finales de fenol a la salida del reactor RBC,
fueron independientes de dicha concentración, permaneciendo rema-
nente en dicho efluente 0,18±0,33; 2,83±3,38 y 0,16±0,23 mg/L, para
las etapas I, II y III, respectivamente. El aumento de la concentración de fe-
nol de 20 a 40 mg/L durante la etapa II, repercutió sobre la estabilidad del
sistema y por ende sobre la eficiencia de remoción de fenol. Las concen-
traciones finales de fenol en las etapas I y III fueron menores al límite per-
misible de 0,5 mg/L, establecido por la legislación venezolana para la des-
carga de efluentes a cuerpos de aguas naturales (Decreto 883, 1995), por
lo cual el sistema combinado UASB+RBC resulta eficiente para la remo-
ción de fenol a concentraciones iniciales de 20 y 40 mg/L, considerando
las condiciones de operación establecidas en este estudio.

El fenol puede ser degradado tanto aeróbica como anaeróbicamen-
te, pero imperan algunas condiciones particulares. En la degradación ae-
róbica el oxígeno molecular es empleado por la enzima fenol hidroxilasa
para adicionar un segundo grupo hidroxil en posición orto, para lo cual se
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FIGURA 7. Variabilidad del fenol durante el tratamiento del efluente fenólico
en el sistema combinado UASB+RBC.



requiere un nucleótido de piridina reducido (NADH2). La molécula de ca-
tecol resultante puede ser degrada por dos vías alternativas: vía-orto y vía-
meta, dependiendo del microorganismo responsable. La biodegradación
anaeróbica del fenol es un proceso mucho menos ventajoso y resulta de
los procesos de carboxilación y de deshidroxilación de la molécula inicial.
Un amplio número de bacterias, tanto aerobias como anaerobias, utilizan
el fenol como fuente de carbono, entre las que se encuentran: Pseudomo-
nas sp., Alcaligenes sp., Arthrobacter sp., Desulphobacterium sp., también
se incluyen algunas especies de hongos como Candida sp. y Fusarium sp., y
de levaduras como Phanerochaete sp. y Rhodococcus sp. (Basha et al,
2010).

Si bien diversos compuestos fenólicos pueden ser utilizados aeróbi-
camente por ciertos microorganismos como fuente única de carbono,
para que ocurra su degradación en ausencia de oxígeno molecular se ha
requerido acudir al co-metabolismo (Field y Sierra-Álvarez, 2008; Karn et
al, 2010; 2011; Huang et al, 2011); una estrategia efectiva en la que se
busca la descomposición de una sustancia mientras que otra sirve de fuen-
te de energía primaria o de fuente de carbono (Madigan et al, 1998). En tal
sentido, Majumder y Gupta (2008) observaron que el metanol y la glucosa
actúan como buenas fuentes de carbono durante la remoción de clorofe-
noles en reactores UASB y RBC. Zhao et al (2009), por su parte, reportaron
remociones de fenol de hasta 99%, utilizando glucosa como co-sustrato en
la biodegradación aerobia/anaerobia integrada en reactores de puerto ae-
robio interno. En tanto que, Huang et al (2011), mostraron que el acetato
de sodio y la glucosa funcionan de manera satisfactoria para biodegradar
concentraciones iniciales de pentaclorofenol de 15 mg/L. Estos resultados
son comparables a los del presente estudio, donde se logró una remoción
de hasta 99,62% (etapa III) de las concentraciones iniciales de fenol
(40 mg/L), usando glucosa como co-sustrato.

Conclusiones

El sistema de tratamiento UASB+RBC es altamente eficiente en la re-
moción de materia orgánica, con valores superiores al 95%. El reactor RBC
fue capaz de soportar grandes fluctuaciones en el contenido de materia
orgánica, proveniente del efluente del reactor UASB. La incorporación del
rector RBC al sistema combinado, permitió obtener un efluente con una

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 3 Nº 5, 2012
Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología 77



calidad exigida por la normativa venezolana, en cuanto al contenido de
materia orgánica (DQO<350 mg/L). La variación de la carga orgánica en
el sistema combinado no afectó significativamente las eficiencias de remo-
ción globales de DQO.

Se obtuvieron remociones significativas del contenido de NTK
(>95%) y fosfatos (>79%) en el sistema combinado, como resultado de la
asimilación de NH4

+ y PO4
3- en la biopelícula del reactor RBC. El incre-

mento del TRH favoreció la remoción del NTK.
La biodegradación del fenol se realizó tanto a condiciones anaeróbi-

cas como aeróbicas, observándose que su concentración a la salida del
reactor UASB fue dependiente de la concentración inicial. Por el contra-
rio, las concentraciones finales de fenol a la salida del reactor RBC, fueron
independientes de dicha concentración. En el sistema UASB+RBC se ob-
tuvieron porcentajes de biodegradación superiores al 92%. La estrategia
de co-sustrato mediante la adición de glucosa, facilitó la remoción de fe-
nol a concentraciones iniciales de 20 y 40 mg/L. Las concentraciones fina-
les de fenol en el sistema combinado, fueron menores al límite permisible
establecido por la legislación venezolana para la descarga de efluentes a
cuerpos de aguas naturales (<0,5 mg/L).

El sistema combinado UASB+RBC puede ser considerado para el di-
seño de procesos de tratamiento a escala piloto, para la remoción de car-
bono, nitrógeno y fenol, ya que mostró resultados prometedores durante
los ensayos de laboratorio.
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RESUMEN

Este trabajo es producto de un proyecto de investigación financiado por Corpozu-
lia, adscrito al Laboratorio de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Re-
gional de la Universidad del Zulia. En él se plantea el análisis de la ruina del
antiguo templo de San Pedro, ejemplo de arquitectura religiosa diecioches-
ca ubicada en el municipio Sucre, estado Zulia, Venezuela. El objetivo de
este trabajo es reconstruir la arquitectura del antiguo templo de San Pedro,
actualmente en ruina, a partir del estudio de sus vestigios construidos y de
las fuentes escritas que permiten comprender la edificación dentro de su
proceso histórico. El propósito final es establecer los valores fundamentales
a considerar en su conservación y puesta en valor como patrimonio cultural
de la Nación. Para ello se recurre a un método genérico que involucre la in-
vestigación histórica y la arquitectónica descriptiva para el estudio del testi-
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monio construido. En este caso focalizado desde la corriente de la Historia
Regional y fundamentado en la revisión de los escasos documentos que lo
refieren, entre los cuales destacan –como el más descriptivo desde la pers-
pectiva arquitectónica– los relativos a la visita pastoral de la Diócesis de Ca-
racas realizada por el Obispo Mariano Martí (1771-1784). Finalmente los
resultados concluyen en una reconstrucción de la edificación y una valora-
ción patrimonial que trasciende su carácter netamente arquitectónico.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural venezolano, arquitectura religiosa ve-
nezolana, arquitectura colonial venezolana, arquitectura
zuliana, ruina de San Pedro.

The San Pedro Temple Ruins. A Vestige of XVIIIth
Century Religious Architecture

ABSTRACT

This study is the product of research financed by Corpozulia, registered with the
Laboratory for the History of Architecture and Regional Urbanism at the Uni-
versity of Zulia. The project analyzes ruins of the ancient San Pedro temple, an
example of XVIIIth century religious architecture, located in Sucre municipalilty,
State of Zulia, Venezuela. The objective is to reconstruct the architecture of the
San Pedro temple, currently in ruins, based on a study of its constructed vestiges
and written sources that permit understanding the building within its historical
process. The final purpose is to establish the fundamental values to be consid-
ered for its conservation and valuation as a national cultural heritage. To ac-
complish this, a generic method is used that involves historic research and de-
scriptive architectonics to study the constructed testimony. In this case, it was
focused from the regional history current and based on a review of the scarce
documents that mention it, among which those related to the pastoral visit of
the Caracas Diocese carried out by Bishop Mariano Marti (1771-1784), stand
out as the most descriptive from the architectural perspective. Finally, the re-
sults conclude by reconstructing the building and offering a valuation of the
heritage that transcends its purely architectural character.

KEYWORDS: Venezuelan cultural heritage, Venezuelan religious architectu-
re, Venezuelan colonial architecture, Zulian architecture, ruins
of San Pedro.
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Introducción

Este trabajo es producto de un proyecto de investigación, financiado
por Corpozulia1 y adscrito al Laboratorio de Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo Regional (LHAUR) de la Facultad de Arquitectura y Diseño de
la Universidad del Zulia, sobre la arquitectura histórica de la subregión Sur
del Lago de Maracaibo; que surge de la necesidad de entender, conservar
y potenciar el valor de su arquitectura como patrimonio cultural de la re-
gión.

El trabajo se plantea como objetivo la reconstrucción arquitectónica
del templo de San Pedro, actualmente en ruina, comprendido dentro de
su proceso histórico; a fin de establecer los valores fundamentales a consi-
derar en su conservación y puesta en valor como patrimonio cultural de la
Nación.

Para el logro de este objetivo de reconstrucción, enmarcado dentro
del proceso histórico que explica el edificio, se recurre a un método gené-
rico que involucre la investigación histórica, en este caso entendida como
universo referencial y la investigación descriptiva para el estudio del testi-
monio construido. En este caso focalizado desde la corriente de la Historia
Regional2 propuesta por Cardozo y fundamentada en la revisión de la
obra del Obispo Mariano Martí denominada: Documentos relativos a su
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1 Proyecto de expediente de declaratoria: “Las ruinas de San Pedro y su puesta
en valor para uso turistico”. Elaborado conjuntamente con el Departamento
de Tecnología y Teoría y Práctica del Diseño. Coordinación General del Pro-
yecto: ARQ. FRANCISCO CIVITILLO HERNANDEZ. Coordinación del Expe-
diente: Arq. Laura Rodriguez. Coordinación Sub Grupo Arquitectónico-Ar-
queológico: Arq. Francisco Civitillo Hernández. Coordinación Sub Grupo Tu-
rístico: Arq. Carolina Faría. Profesionales Expertos: Arq. Nereida Petit, Arq.
Elisa Quijano, Arq. Alis Romero, Arq. Javier Suarez, Arq. Esteban Iazzetta, Arq.
Verónica Reyes, Dra. Ileana Parra, Dra. Arlene Urdaneta.

2 Enfoque critico de la visión centralista de la historiografía venezolana, que
cuestiona el énfasis en documentar y presentar los hechos y coyunturas lidera-
dos por la élite dirigente caracaqueña, quizá en apoyo al proyecto nacional, lo
cual propicio que no se estudiaran ni contemplaran los procesos históricos de
las antiguas provincias españolas y de sus herederas en el siglo XIX (Germán
Cardozo Galué, 1998: 70,71).



visita pastoral de la Diósecis de Caracas (1771-1784), documento clave
para este estudio.

El trabajo se estructuró en dos segmentos básicos que organizan el
modo de afrontar y presentar el análisis: el desarrollo de la investigación
histórica y la presentación del proceso para la reconstrucción de la ruina y
su análisis crítico.

Finalmente los resultados concluyen en una valoración que trascien-
de su carácter netamente arquitectónico y entiende este templo, más que
como un edificio, como muestra visible de la consolidación de la sociedad
criolla mestiza en el Zulia y como un actor social que fortalece los senti-
mientos de arraigo de las comunidades localizadas a su alrededor.

1. Consideraciones generales

1.1. Ubicación

En la actualidad lo que se conoce como Ruinas de San Pedro, anti-
guamente se denominaba Iglesia de San Pedro del Curato del Valle de San
Pedro y Santa María. Su nombre debe su origen a la invocación de San Pe-
dro Apóstol.

Las ruinas de San Pedro se encuentran ubicadas en el municipio Su-
cre del estado Zulia. El cual a su vez se ubica en el Sur del Lago de Mara-
caibo, al igual que los municipios Francisco Javier Pulgar, Colón, Catatum-
bo y Jesús María Semprum, específicamente en la zona Sur-Este del estado
Zulia (figura 1).

1.2. Estado del templo

Al inicio de esta investigación, del edificio, apenas es perceptible una
serie de muros que sobresalen de la tupida selva y en los que sólo son re-
conocibles algunos vanos y detalles de ornamentación. Luego de una lim-
pieza del terreno y del levantamiento preliminar del edificio, se realizó un
inventario de los componentes arquitectónicos del mismo, los cuales en
primera instancia permitieron corroborar que, efectivamente el vestigio en
estudio era el de un templo. De igual modo el reconocimiento del sitio e
inventario de lo existente permitió determinar que la cubierta había desa-
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FIGURA 1. Ubicación
Fuente: Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional



parecido en su totalidad y que sólo permanecían algunos muros cuyo esta-
do de integridad es el siguiente:

La fachada Norte ha perdido la parte superior del frontispicio, con-
serva la portada, la fachada Sur se mantiene completa, las fachadas Este y
Oeste han perdido los bordes superiores. Se conserva el muro interior que
separa el presbiterio de la sacristía el cual ha perdido el borde superior. En
cuanto a los vanos, la ruina presenta un acceso ubicado en la fachada prin-
cipal orientado hacia el Norte, dos en los laterales y uno en la cabecera
orientado hacia el Sur, ocho ventanas ubicadas, tres en la fachada Oeste,
dos en la Este y tres en la sacristía. Estos vanos han perdido todos los cerra-
mientos de madera.

Esta condición del templo determinó la necesidad de una recons-
trucción arquitectónica del mismo, para a partir de ella establecer el mar-
co tipológico y estilístico dentro del cual enmarcar el edificio, así como de-
terminar las particularidades arquitectónicas que lo expliquen como ma-
nifestación tangible de un proceso histórico hasta este momento poco
abordado por la historiografía tradicional venezolana.

1.3. Consideraciones de orden metodológico

Como se mencionó, el trabajo se plantea una reconstrucción arqui-
tectónica enmarcada dentro del proceso histórico que explica el edificio.
Es decir, explicar un objeto arquitectónico desde la perspectiva histórica.
Ello supone recurrir a un método que involucrará la investigación históri-
ca, en este caso entendida como universo referencial-analógico, y la inves-
tigación descriptiva, vale decir, el estudio del testimonio construido. Estos
dos últimos aspectos tal como lo establece el Arq. Ramón Gutiérrez
(1985), son fundamentales para el análisis de la historia de la Arquitectura,
puesto qué, “nos permite comprender la intima relación entre las obras y
el contexto sociocultural en que fueron realizadas”. El modelo de análisis
aplicado, aspiramos, nos aproxime a su idea de entender la arquitectura
preservada como documento excepcional de nuestra memoria histórica y,
por ende clave, en la capacidad de construcción de nuestra cultura nacio-
nal, en la medida que nos permita verificar acumuladamente las actitudes,
comportamientos y valores implícitos o adjudicados a las obras a través del
tiempo (p. 40).
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De acuerdo a ello dos partes fundamentales organizan el modo de
afrontar y presentar el análisis. El desarrollo de la investigación histórica,
apoyada en los enfoques de la Historia Regional, que permite considerar
los procesos y hechos sociales que modelaron las particularidades de la
antigua “región histórica del Valle de San Pedro y Santa María” y donde la
mirada se focalice en el interior de los procesos propios. Este enfoque
“Permite abordar y enseñar la historia de Venezuela no como proceso li-
neal y homogéneo, sino en función de la coexistencia de diversas regiones
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FIGURA 2. Imagen de la Ruina del Templo de San Pedro.
Fuente: Archivo Fotográfico del Laboratorio de Historia de la Arquitectura

y el Urbanismo Regional. FAD-LUZ.



históricas cabalgando en espacios y tiempos diferentes (...)” (Cardozo,
2004:5); donde se emplea el concepto de “región histórica”3 como recur-
so heurístico para la investigación que permite estudiar la concreción de la
realidad.

Para la reconstrucción de la ruina, fue necesario el estudio de de dos
fuentes elementales, la primera, el contacto directo con el objeto de estu-
dio, para lo cual se procedió a su localización observación, fotografiado,
medición y relevamiento, con instrumentos adecuados que permitieran la
conformación de un archivo de datos. La segunda, la revisión de las des-
cripciones realizadas por el Obispo Mariano Marti en 1774, lo que permi-
tió una reconstrucción qué, aun cuando hipotética, bastante aproximada
al carácter compositivo y espacial de la edificación.

El análisis crítico se estableció a través de la lectura de las huellas esté-
ticas que funcionaron como determinantes directas o indirectas, y como
testigos para apoyar una ubicación tipológica y estilística. Todo ello com-
plementado con indagaciones documentales pesquisa sobre documentos
históricos de cualquier tipo –datas, fotografías, plano 0073– las cuales per-
mitieron complementar el análisis de la arquitectura dentro del contexto
cultural en que esta se desarrolló.

2. La micro-región histórica de los Valles
de San Pedro y Santa María

El estudio del proceso histórico que se desarrolla en esta micro-re-
gión debe considerar con particular interés sus características geográfi-
cas; en momentos en que la capacidad del hombre para transformar el
medio ambiente estaba restringida por el escaso desarrollo de la tecnolo-
gía, las barreras naturales constituían limitaciones determinantes en la
organización y caracterización de la sociedad. La micro-región histórica
ocupaba el espacio que corre desde el piedemonte andino hasta el lago
de Maracaibo, entre los ríos Frío y Torondoy. Presenta un paisaje cena-
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goso y anegadizo por el escaso drenaje de los ríos, de tupidos manglares.
Suelos aptos para cultivos cuya vegetación en su zona costera es de bos-
que seco tropical.

2.1. Sociedad originaria en el valle de San Pedro y Santa María

La población originaria establecida en las aldeas, para el momento
del contacto con los europeos, poseían modos de vida vegecultor y semi-
cultor propios de la formación económico social tribal de la cuenca del
Lago (Sanoja y Vargas, 1999:104-112), practicantes del trueque con otros
pueblos de tierra y pueblos de agua de las parcialidades Bobures, Pemo-
nes, Tucaníes, Torondoyes, Mucumpúas, Chiruríes, Pocoés y Mucujepes
(Martínez, 1959: 29). Su alta densidad demográfica fue diezmada severa-
mente por la violencia y epidemias hispánicas durante el siglo XVI.

2.2. Fraguado de la sociedad hispánica en el valle
de San Pedro y Santa María

Se inició con el arribo de los Welser a Maracaibo en 1529. Ambrosio
Alfínger exploró con su expedición la vertiente oeste de la cuenca lacustre
en el Nuevo Reino de Granada, donde le dieron muerte (Parra, 1984: 78-
79). Su tropa logró la salida por la costa Sur del Lago para Maracaibo, en
los alrededores de las tierras de “los bobures y pemones”; es de presumir
que en este momento ocurrió el contacto inicial hispánico de lo que luego
se denominó San Pedro. En 1547, Juan Pérez de Tolosa pasó por el puerto
de San Pedro, una vez transitado el río Zulia para seguir a Gibraltar (Pedro
Simón, 1963:195).

Desde entonces se conoce como puerto de la región gibraltareña,
función que mantuvo desde mediados del siglo XVI hasta el XVII, dado lo
adecuado del espacio y sus vías naturales que lo ubicaron en un área de
convergencia de rutas terrestre-fluvio-lacustre.

Así también propició la creación de estancias de “pan de coger” de
cría de ganado y el incremento de las arboledas del exquisito cacao, como
unidades de producción. Tales actividades respondieron a la alta deman-
da de los puertos caribeños y europeos y constituyeron el eje de la econo-
mía y de la sociedad en la micro-región del siglo XVI al XVIII.
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La mano de obra esclava negra aumentó significativamente en la mi-
cro-región. De la importación de esclavos africanos resultó un fuerte arrai-
go de la cultura africana afianzada en el valle de San Pedro y Santa María,
que se proliferó en las creencias y valores de sus descendientes criollos,
mulatos y zambos, libres o no, desde el siglo XVI hasta el presente.

Las arremetidas humanas y los sucesos naturales en San Pedro en los
siglos XVI y XVII afectaron la economía e impactaron su ambiente. Las ac-
ciones de los piratas Morgan, Jackson, Coquezón, Enrique Gerardo, Gra-
mont y otros desbastaron al pueblo en oleadas sucesivas con saqueos, in-
cendios de estancias, despojo de cacao, tabaco y cueros, hurto de alhajas,
de ornamentos religiosos, secuestros de esclavos, mulatos, mestizos e indí-
genas.

Por otra parte, los eventos naturales ocurridos en los Andes venezola-
nos y la vertiente lacustre añadieron cambios en la trayectoria humana y
económica de la zona, dada la magnitud de la destrucción económica y
ambiental, especialmente los impactos generados por los sismos y las
inundaciones entre 1673 y 1674 (Palme y Altez, 2003:2, 6).

Desde el siglo XVI al XVIII, se fraguó el tejido social constituido mayo-
ritariamente por la mano de obra de población negra esclava y libre, mula-
tos, indígenas, mestizos y una minoría social conformada por los estancie-
ros propietarios de tierras, encomenderos, amos de esclavos, mercaderes,
curas, oficiales reales y personas con cargos públicos, vinculados por rela-
ciones de parentesco y redes de poder.

2.3. La evangelización cristiana: dominio espiritual, conquista social.
La iglesia de San Pedro

En el valle de San Pedro y Santa María, la cantidad de mano de obra
esclava, africana y criolla en las estancias cacaoteras obligó al adoctrina-
miento forzoso como medio alternativo de dominación; en consecuencia
un alto número de doctrinas requerían de la iglesia que congregara a todos
fieles: los amos estancieros, sus familias y sus esclavos. Esta circunstancia
explicó la organización de la feligresía, que bajo la conducción de un pá-
rroco dio origen a la iglesia de San Pedro.

Hacia la última década del siglo XVII, en 1690, al parecer del obispo
de la diócesis de Caracas, Mariano Martí, existió iglesia en San Pedro de

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 3 Nº 5, 2012
Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología 91



caña y paja. Se conoció como oratorio del valle de San Pedro y Santa Ma-
ría en 1713 y como parroquia del mismo valle en 1762. Justo en este año
se quemó la iglesia vieja y con ella todos sus vestigios y registros materiales
(Martí, 1969: 1:127-133, 4: 68-75).

De la visita de Martí se infiere que la feligresía perteneció a la jurisdic-
ción del episcopado de Caracas, cuando el territorio de la “región gibralta-
reña” desde sus inicios perteneció en última instancia a la Audiencia y a la
diócesis del Nuevo Reino.

En 1771, los significativos ingresos obtenidos por el curato4 gracias a
los aportes de los hacendados permitieron la construcción de la nueva
iglesia de San Pedro, de “cal y canto” en sustitución de la de “paja y enea”
existente desde siglos atrás. Fue Don Francisco de Arrieta La Madris el cura
interino de San Pedro y Santa María en 1772, nombrado por la vicaría de
Maracaibo. La iglesia se constituyó en un espacio público para el encuen-
tro de la población de 830 habitantes de las 132 familias de la micro-re-
gión.

2.4. Consolidación de la sociedad mestiza criolla a inicios
de la República

Para el momento en que se plantea la Independencia esta sociedad
se caracterizaba por la existencia de una significativa población negra libre
y propietaria asociada con la producción y comercialización del cacao.

En un siglo, el puerto de San Pedro había pasado de ser una zona de
acopio y puerto principal de una extensa zona que abarcaba distantes
áreas productivas merideñas a una restringida área productora de pocas
cargas de cacao, frutales, plátano y arroz que se limitaba a la planicie del
fértil valle. Las actividades portuarias fueron afectadas por una serie de
inundaciones periódicas ocurridas en la zona; hacia 1844 y 1845 fueron
tan significativas que los ríos invadieron las zonas de cultivos e incrementa-
ron las áreas pantanosas. Epidemias de paludismo, fiebre amarilla, vómito

Javier E. Suárez Acosta y col. ///
92 Las ruinas del templo de San Pedro. Arquitectura religiosa del siglo XVIII

4 El empleo del cura o párroco y el territorio que le está señalado y de cuyos fru-
tos se compone su congrua. (Renta para el mantenimiento del cura). Diccio-
nario de Autoridades, (1726, 513).



negro y viruela azotaron a la población de toda la provincia particularmen-
te en los cantones considerados zonas endémicas por sus condiciones cli-
máticas.

Los caminos terrestres que comunicaban estos valles con los Andes se
fueron gradualmente orientando hacia los valles de Torondoy y de allí ha-
cia el puerto de Gibraltar. Las áreas productivas próximas al río Escalante
comenzaron a traficar sus productos por los nuevos puertos fluviales que
se venían consolidando desde finales del siglo XVIII una vez sometida la
aguerrida población indígena. Los Puertos de Santa Rosa, Santa Cruz del
Zulia y Santa Bárbara y Las Guamas asumieron gran parte del comercio
que otrora salía de Táchira y Oeste de Mérida hacia el valle de San Pedro y
Santa María.

Se inicia un nuevo proceso de colonización, comenzado tímidamen-
te a fines del siglo XVIII que consolidó la población mestiza negra en la mi-
cro-región. Según los registros oficiales hacia 1830 existían en las jurisdic-
ciones del Sur-Oriente del lago unos cinco a seis mil negros, de los cuales
en 1838 sólo 9 eran esclavos en el cantón Gibraltar5 (Cardozo, 1991: 97-
98).

A mediados del siglo XIX los problemas climáticos, epidemias y dis-
minución de la actividad portuaria por el puerto de San Pedro afectaron
los asentamientos en la zona, situación que mejora a fines del siglo XIX.

A inicios de la república los caminos que conducían al lago se encon-
traban en condiciones deplorables.

Luego de la Independencia se hicieron algunos esfuerzos por resta-
blecer el comercio por el puerto San Pedro y de Santa María afectado por
las condiciones climáticas y la consolidación del proceso fundacional en la
región sur occidental que había orientado definitivamente el tráfico co-
mercial por los ríos Zulia - Catatumbo y Escalante.

En busca de una ruta alterna al del antiguo camino hacia el puerto de
San Pedro los vecinos de Mérida propusieron en 1837 abrir un camino ha-
cia el puerto de Santa María. En un informe de 1856 se afirma que a ex-
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cepción de Santa Isabel y San Francisco de El Pino los demás poblados se
“encuentran en una situación miserable”6. La actividad comercial había
decaído en el año económico 1850-1851.

A medida que avanzaba el siglo XIX la actividad comercial por el valle
de San Pedro y Santa María iba disminuyendo, a excepción del que se rea-
lizaba por el camino de Santa María. Bobures irá gradualmente polarizan-
do la economía de la micro-región hasta desplazar a Gibraltar como puer-
to y como capital de distrito a inicios del siglo XX. A fines del siglo XIX la or-
ganización territorial había variado sustancialmente, los nuevos arrendata-
rios, la economía para la subsistencia y la competencia de otros polos de
crecimiento dinamizados por la producción y explotación de la caña de
azúcar terminarían por hacer desaparecer al puerto y poblado de San Pe-
dro como principal centro económico, social y religioso durante toda la
monarquía y primeras décadas del siglo XIX.

Aparentemente el curato de San Pedro, jurisdicción eclesiástica de la
zona como se explicará en detalle más adelante, se mantiene a inicios del
XX a pesar de la inexistencia del pueblo a quien le debía su origen.

2.5. La iglesia de San Pedro y su importancia como espacio público

La referencia más remota de la existencia de iglesia en el valle de San
Pedro y Santa María es hacia 1690 donde se refiere la existencia de una
capilla con iglesia, ya en 1713 figuraba como oratorio lo que implicaba
contar con la autorización de la Vicaría de Maracaibo y Obispado de Cara-
cas al cual pertenecía el curato de San Pedro. Es de presumir que desde el
siglo XVII este poblado había sido centro de actividades religiosas en vista
del temprano asentamiento hispano e importancia del puerto.

Los encuentros dominicales o en días de “fiestas de guardar”, según
lo aprobado por los Sínodos de la Iglesia católica, congregaba a la comuni-
dad con el objetivo de reforzar la evangelización y adoctrinamiento a tra-
vés de las misas y enseñanza del catecismo y vida y obra de Jesús, tareas
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6 Archivo Histórico del Estado Zulia, año 1856. tomo 9, legajo15, folio 94—98.
“Mensaje que dirige el Concejo Municipal de Gibraltar al Gobierno de la Pro-
vincia, informando sobre el estado del Cantón y sus parroquias. 1856



impartidas por las tardes. Estas prácticas religiosas afianzaron la devoción
católica de vecinos blancos, mestizos al igual que en la población negra
dispersa en las amplias llanuras selváticas quienes asociaron este culto con
sus antiguas creencias africanas, sincretismo religioso que se manifestaría
como parte de la cultura afrolacustre.

Entre los servicios se destacaban los religiosos que ofrecía San Pedro
como sede del curato del mismo nombre que integraba hacia 1806 la feli-
gresía del valle de San Pedro y Santa María, Santa Ana, San José, Santa Ca-
talina, entre otros. Según el Obispo Martí, en 1774 se construía una iglesia
de cal y canto que presumía se concluiría en ese mismo año; esta edifica-
ción era para el momento una de las más importantes de la cuenca del
Lago de Maracaibo, concreción material de la importancia histórica de
esta micro-región.

Esta iglesia de cal y canto fue precedida por lo menos de tres iglesias
de “enea y paja”, cada una destruida por el fuego; para 1774 la que existía
a poca distancia de la que estaba en construcción se encontraba en muy
malas condiciones al punto que Martí la catalogó como “indecentísima”
(Martí, 1969, I: 127). A pesar de ello la relación de ornamentos religiosos
que la adornaban y demás utensilios del sacerdote denotaban la impor-
tancia económica de la comunidad que con sus estipendios la mantenían.
Los ingresos procedían de los diezmos, primicias y obvenciones cancela-
das por adoctrinar a los negros y celebrar matrimonios, bautismos y entie-
rros o por los dobles de campanas, pagos que con frecuencia se hacían en
especies con arrobas de cacao y fanegas de maíz7.

En 1777 se integró la jurisdicción eclesiástica en torno a la cuenca del
Lago de Maracaibo al constituirse el Obispado de Mérida de Maracaibo
que incluía el Occidente de Venezuela (actuales estados Zulia, Táchira,
Mérida y Trujillo) y las de las provincias de Pamplona, Barinas y Coro. El
obispo, residía en la ciudad de Mérida y de allí dirigía sus parroquias a tra-
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Curatos, año 1818, Nº 22, caja 19, dos folios. Razón de las obvenciones que
le han satisfecho los vecinos del Valle de San Pedro y Santa María por sólo el
ramo de primicias y casamientos”. San Pedro, 23 de octubre de 1813.



vés de las diversas vicarías que constituían el obispado, San Pedro pertene-
cía a la de Maracaibo. El nuevo obispado resolvió la dualidad jurisdiccio-
nal existente entre los curatos de Gibraltar y San Pedro, el primero perte-
necía a Santa Fe de Bogotá y el segundo a Caracas; decisión que respondía
a la política centralizadora de la monarquía borbónica que aspiraba la in-
tegración y control de sus territorios.

En 1880, a medida que se dinamizaban los asentamientos en las dis-
tintas localidades en torno al lago se fueron creando nuevos curatos: Peri-
já, San Carlos del Zulia, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa Rosa, Gibraltar,
pueblos de agua (Moporo, Tomoporo y La Ceiba), Cabimas, Santa Rita, Al-
tagracia, Concepción, El Rosario, Sinamaica y el de Maracaibo8.

A pesar de la importancia de este curato desde inicios del proceso
fundacional del Occidente venezolano se presentaban serias dificultades
para que los curas optaran a este cargo, los edictos convocatorios para
ocupar cargos vacantes demostraban que con frecuencia el de San Pedro
estaba vacante9.

En las tres primeras décadas del siglo XIX es posible considerar la im-
portancia de la iglesia de San Pedro entendida como un espacio público
que propiciaba el encuentro de los habitantes de diversos sectores socia-
les, era el escenario donde se ventilaban los asuntos personales, religiosos,
civiles y económicos en busca de repuestas para solventar las necesidades
cotidianas de la comunidad. En este sentido, la iglesia trasciende su carác-
ter meramente arquitectónico y se interpreta como un centro social donde
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8 Archivo Arquidiocesano de Mérida. Sección Estadística y Padrones, año
1880,Caja 47, número 29-823, s/f, 1 folio.

9 Fue convocado a concurso de oposición en 1803, 1808, 1810-1811, 1817.
1818, 1819,1820, 1844, 1845, 1866, 1889. (Martí, 1969, t I: 127). Opción a
cargos eclesiásticos, año 1806-1808, Caja 8, s/n, s/f; año 1810-1811, caja 8,
s/n, s/f; año 1818, caja 10, s/n, s/f; año 1819, caja 10, s/n, s/f; año 1820, caja
10, s/n, s/f; año 1866, caja 14, s/n, s/f sección Estadística y padrones, año
1804-1812, caja 23, número 29-413; año 1844, caja 23, número 29-420, 5
folios; año 1845, caja 23, número 29-421, folio 2-2v, año 1889, caja 47, nú-
mero 29-824. Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, tomo 4,
pág. 82-83.



se expresan los sentimientos localistas, afianzados por la protección divina
del santo patrono.

Es innegable la importancia de esta la iglesia de San Pedro como
zona de refugio para una población azotada por inundaciones, epidemias
y demás apremios de una sociedad mayoritariamente pobre asolada por
los apremios básicos de la subsistencia. Para los propietarios el culto reli-
gioso constituía un consuelo personal ante la pérdida de cosechas, escasez
de mano de obra y olvidos de la capital maracaibera; a su vez, propiciaba
mecanismos de control social para mantener en cintura a los negros cuyas
costumbres “relajadas” mantenían en zozobra a los más “notables” de la
sociedad, de allí que la iglesia de San Pedro se constituyera en una especie
de núcleo generador de la identidad de una amplia micro-región funda-
mentada en una singular población negra. No es de extrañar que al ser
abandonado el templo por la institución católica la población originaria lo
ocupara eventualmente para realizar sus cultos ancestrales y manifestacio-
nes culturales propias. La creencia generalizada de que en San Pedro se
adoraba “a age” al son de los tambores del chimbanguele debe ser enten-
dido como continuidad de un proceso que se había iniciado en las iglesias
de paja y enea construidas al penetrar los exploradores hispanos en tierras
de los indios Bobures.

La iglesia de San Pedro entendida como escenario de un espacio pú-
blico de la localidad cobraba mayor importancia en la medida que las ins-
tituciones republicanas comenzaban a penetrar estos espacios rurales. Sin
embargo, a dos décadas de iniciado este proceso la micro-región se vio
afectada por continuas inundaciones, epidemias de paludismos y pérdidas
de mercados de la producción cacaotera. El deterioro de la iglesia de San
Pedro fue acompañado por los cambios en la economía tradicional del va-
lle de San Pedro y Santa María.

3. Reconstrucción morfológica y espacial del templo
de San Pedro

Desde el punto de vista metodológico la reconstrucción arquitectó-
nica del templo parte de la descripción de la los elementos arquitectónicos
hallados en sitio, lo que permitió establecer una primera aproximación al
carácter morfológico y espacial de la edificación. Luego este resultado es
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superpuesto al generado como resultado de las descripciones realizadas
por el Obispo Mariano Martí, ello permitió establecer una reconstrucción
hipotética de la edificación.

La lectura de la planta de la edificación se corresponde con la de una
iglesia de planta basilical-rectangular, midiendo 30,95 mts. de largo por
14,88 mts. de ancho. La misma se subdivide en tres áreas: La sacristía, el
presbiterio y el cuerpo de la iglesia, este último está dividido en tres naves
separadas por 16 soportes de madera, ocho a cada lado. La parte destina-
da a presbiterio.

Ocupa 5,47mts. de largo y el ancho es el mismo, de la iglesia, así mis-
mo la sacristía con 4,19 mts. de longitud, se desarrolla a espalda del pres-
biterio en el testero, separada por un muro de espesor similar al resto del
edificio, el cual mide 0,60 mts.

La ruina de la iglesia presenta un acceso ubicado en la fachada prin-
cipal orientado hacia el Norte, dos en los laterales y uno en la cabecera
orientado hacia el Sur, ocho ventanas ubicadas, tres en la fachada Oeste,
dos en la Este y tres en la sacristía, es notoria la forma abocinada de los va-
nos dado el espesor de los muros.

Esta descripción coincide con la que hiciera el Obispo Martí en su vi-
sita a los Valles de San Pedro y Santa María en el sur de la laguna de Mara-
caibo en el año de 1774, donde reseña:

Se comenzó una nueva iglesia toda de calicanto, que tiene de lon-
gitud desde lo demarcado para presbiterio, hasta la puerta principal,
veinte y tres varas, y diez y seis de latitud.

El presbiterio tiene siete varas y tres cuartas de largo, y el mismo an-
cho que la iglesia.

La sacristía, que es del mismo material que la iglesia, y está unida a
ella por la espalda de presbiterio, tiene cinco varas y cuarta de largo y
el propio ancho que la iglesia, bien entendido, que en todas estas di-
mensiones, no se incluye el grueso de paredes, las cuales tienen de ci-
miento, vara y media, y levantadas desde la superficie cinco varas en
redondo, a excepción del frontispicio de la planta mayor que está ele-
vado a ocho varas (1969, IV: 74-75).

La descripción de la planta de la edificación en ruinas y la realizada
por Martí coinciden tanto en la organización como en las proporciones de
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los recintos interiores, estas coincidencias descriptivas hacen suponer que
se trata de la misma edificación.

3.1. La composición interior

Apoyados en esta hipótesis y según el “inventario de materiales y
utensilios de la iglesia que se está construyendo en este valle de San Pe-
dro” referidos por el Obispo Martí10, se ha establecido una reconstrucción
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FIGURA 3. Comparación de las plantas del Templo.
Fuente: Archivo Fotográfico del Laboratorio de Historia de la Arquitectura

y el Urbanismo Regional. FAD-LUZ.

10 Inventario de materiales y utensilios de la iglesia que se está construyendo en
este valle de San Pedro. Obispo Mariano Marti. Documentos Relativos a su Vi-



de algunos de los elementos que permiten completar una imagen interior
de la iglesia hoy en ruina.

El interior de la iglesia debió ser muy austero, en concordancia con
su aspecto exterior, conformado por tres naves delimitadas por varas
ochavadas con patas de ceiba colorada. Otro elemento de interés lo cons-
tituye la presencia de dos bases ubicadas en los extremos de las naves en el
inicio del presbiterio, los cuales evidencian la existencia de dos pilares
adosados al muro; que definen tres recintos diferenciados, ello podría su-
gerir la existencia de dos capillas laterales al altar.

En cuanto a la cubierta la descripción de los materiales indica que se
trató de una que debió guardar similitud con la empleada en casi todos los
templos del período colonial, la cubierta a dos aguas, con cambio de pen-
diente a partir de los soportales. Desde el punto de vista constructivo se
trató de una estructura de pares, y tirantes labrados sobre pilares en la
nave central, que según el inventario, también incluyó 20 canes de ceiba
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sita Pastoral de la Diócesis de Caracas (1771-1784) Tomo: IV. 1969: 74-75
“Item. 16 pilares de varas ochavadas con sus patas de ceiba colorada para las
dos naves del cuerpo de la iglesia.
Item. Seis soleras de curarire y ceiba de tres varas y media de largo, las cuatro
labradas y las dos en bruto.
Item. Ocho sobresoleras de ocho varas de largo de palo balaustre, tldas labra-
das.
Item. Diez piezas de ceiba colorada que han de colocarse a las sobresoleras
para recibir el techo, trabajad enteramente.
Item. Ochenta y seis varas de soleras de ceiba labradas que han de correrse
sobre el cuadro de las murallas principales y la que divide la sacristía conteni-
das en varias piezas.
Item. Ocho tirentes dobles de ceiba de siete y media de largo para el cuerpo
de la iglesia, todos labardos.
Item. Siete dichos sencillos de balaustre labrados para colocarse entre los do-
bles.
Item. Tres piezas de ceiba que componen veinte y seis varas y media para la
corrida de la cumbrera, todas labradas.
Item. Ciento y cincuenta alfardas de ceiba, todas labradas.
Item. Cuatrocientas tablas de ceiba para el techo, algunas labradas y las más
en bruto.
Item. Veinte canes de ceiba labrados.
Item. Veinte y ocho umbrales para las lumbres de la iglesia, de madera curaso-
re, todos colocados en sus sitios.”



labrados que posiblemente apoyaban los tirantes. Toda esta estructura re-
cubierta con tablas de ceiba sobre la cual probablemente se colocó teja es-
pañola o de canutillo.

3.2. Elementos formales y estéticos que definen y caracterizan
la edificación o inmueble

Este aparte del trabajo no responde al riguroso proceso comparativo
realizado para los componentes descritos con anterioridad, pero se deri-
van como consecuencia lógica de la reconstrucción de la planta y de la
composición interior antes expuesta, tal es el caso del frontispicio y de la
volumetría, por lo que la reconstrucción de estos dos últimos componen-
tes tienen niveles de incertidumbres de superior dimensión.

La volumetría se corresponde con un paral elepípedo de planta rec-
tangular, cubierto con un techo de tres aguas, dos faldones laterales y uno
posterior, ello define una edificación cuyo carácter volumétrico es muy
simple y que desde afuera revela la disposición interior que encierra, des-
taca el plano de la fachada de los pies, un frontispicio conformado a modo
de tapa.
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FIGURA 4. Reconstrucción de armadura de cubierta
Fuente: Archivo Fotográfico del Laboratorio de Historia de la Arquitectura

y el Urbanismo Regional. FAD-LUZ.



En este plano resalta la tosca portada, la cual está definida por un
arco de medio punto encuadrado en ambos extremos por tres medias co-
lumnas de sección circular, embutidas y superpuestas, cada una con una
faja al centro del fuste, las superiores terminan con un remate piramidal.
Sobre todo el conjunto de la portada una moldura de media caña o bocel
a modo de guardapolvos. En el resto de las fachadas –según lo observado–
no existieron elementos decorativos, esta última es una característica co-
mún de los templos coloniales venezolanos.

3.3. Aproximación a una ubicación tipológica
y a una caracterización estilística

Desde el propósito de una ubicación tipológica, recurriremos a la
consideración de las variables técnico-constructivas. Estudios anteriores
de los tipos religiosos del siglo XVIII en la cuenca del Lago de Maracaibo,
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FIGURA 5. Reconstrucción de algunos componentes formales.
Fuente: Archivo Fotográfico del Laboratorio de Historia de la Arquitectura

y el Urbanismo Regional. FAD-LUZ.



permitieron determinar tres tipologías de templos diferenciadas por el em-
pleo de los materiales, el tipo de madera y enea, generalmente palafitito,
el de que se construye con la técnica de bahareque con sus variantes de
techo de enea o teja, y el de mampostería de cal y canto con techo de ar-
madura y teja (Petit y Otros: 2005). Es dentro de esta última variante tipo-
lógica general que podríamos ubicar el templo San Pedro.

A los efectos de un acercamiento valorativo para determinar la im-
portancia del edificio en la Región Histórica Marabina, es importante des-
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por Mariano Martí

Fuente: Archivo Fotográfico del Laboratorio de Historia de la Arquitectura



tacar algunas particularidades. Dentro del universo de los templos descri-
tos por Mariano Martí en su obra, en el entendido que deja de lado algu-
nos de interés para este estudio como el de Gibraltar y en Maracaibo Santa
Bárbara, San Francisco y Cristo de Aranza, no dejan de ser muy significati-
vas las siguientes apreciaciones: el templo de San Pedro es la segundo en
dimensiones luego de la iglesia Parroquial de Maracaibo (hoy Catedral) y
ambas presentan niveles de complejidad espacial similares, es decir, tres
naves, presbiterio, capillas laterales y sacristía. Otro testimonio de interés
se deriva del análisis de los inventarios de las iglesias de la cuenca, la de
San Pedro es la única en la que se describe trabajos de labrados en las pie-
zas de las armaduras de los techos. Podría esto ser un importante testimo-
nio que apoye la comprensión del papel de este “pequeño puerto” dentro
de la economía de la cuenca del Lago de Maracaibo.

Según lo establecido por Jorge Bernales Ballesteros (1987) en la histo-
riografía tradicional, en la arquitectura colonial hispanoamericana pueden
caracterizarse estilísticamente los tres siglos que conforman esta etapa: El
siglo XVI está caracterizado por una influencia gótica y plateresca, durante
el siglo XVII hay un marcado uso del estilo renacentista clásico y del manie-
rismo, mientras que en el siglo XVIII se hacen importantes las manifesta-
ciones barrocas, así mismo puede notarse durante toda la etapa colonial
las manifestaciones mudéjares producto de la larga permanencia árabe en
la península ibérica.

En el caso de Venezuela, el mencionado autor establece que estas di-
ferencias estilísticas no son notorias, porque durante los tres siglos del pe-
ríodo hispano la Arquitectura se caracterizó por ser modesta, sencilla y
austera, manteniendo un mismo carácter compositivo, sin embargo, en las
edificaciones del siglo XVIII, el barroco tuvo la oportunidad de manifestar-
se. Esto define en Venezuela, sobre todo en la arquitectura religiosa, dos
etapas: la prebarroca durante los siglos XVI y XVII, y la barroca en el siglo
XVIII.

En términos generales las edificaciones religiosas coloniales de Vene-
zuela del periodo prebarroco presentan frontispicios muy simples donde
es posible desde el exterior establecer la lectura de conformación de la cu-
bierta, así como, la conformación de portadas de gran sencillez y podría
decirse que de cierta severidad dada la preeminencia de elementos de lí-
neas rectas en su composición ello acompañado de cierta tosquedad en
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los acabados. En contraste, las de influencia barroca se distinguen por la
presencia del imafronte que esconde la solución de la cubierta y la exis-
tencia de portadas de mayor complejidad reflejada en una mayor super-
posición y variedad de elementos, destacándose en ellas un mayor em-
pleo de líneas curvas en la composición.

La iglesia de San Pedro, hoy en ruinas, presenta características arqui-
tectónicas de la etapa prebarroca, aun cuando su fecha de construcción
corresponde a finales del siglo XVIII, esto se explica si se considera que
esto no es una norma rígida en el caso de Venezuela, sobre esta particula-
ridad Gasparini refiere “muchas veces la poca disponibilidad de medios
económicos obligó a una expresión de austeridad que no siempre guarda
relación con el estilo del momento. Por eso no debe de extrañar que en la
segunda mitad del siglo XVIII se le dieran unas fachadas que –como en
Obispos– por la serenidad de su concepción podrían fácilmente relacio-
narse con períodos anteriores” (1964: p.37).

Lo referido anteriormente podría aplicarse al caso de las ruinas de la
iglesia de San Pedro. La concepción prebarroca se evidencia en la ausen-
cia del imafronte, manifestándose un frontispicio que deja ver la pendien-
te del techo de dos aguas, a esto se suma el interés compositivo de la por-
tada que por su sencillez adquiere una severidad casi militar acompañada
de una cierta tosquedad en sus acabados, elementos que evidencian una
clara influencia de la composición renacentista. A partir de ello puede
concluirse que, según los vestigios de este antiguo templo, su influencia es-
tilística está asociada a la composición de los templos coloniales prebarro-
cos de Venezuela. Es de hacer notar que la influencia hispanomudejar se
refleja en la estructura de los soportes y la cubierta de armadura de pares y
tirantes.

Consideraciones finales: valores patrimoniales del templo
de San Pedro

La ruina de la antigua iglesia de San Pedro, edificación que data de
finales del siglo XVIII, está ubicada al Sur de la cuenca del Lago de Mara-
caibo. Esta región es pionera del proceso poblacional hispánico en el occi-
dente del país y primera área productiva exportadora de cacao de la actual
Venezuela. Por lo tanto es una evidencia construida única a partir de la
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cual ha sido posible iniciar una revisión de la historia del occidente vene-
zolano y por ende de la nación.

Como se conoce, durante la colonia las edificaciones religiosas ac-
tuaron como elementos de dominio por parte de los españoles hacia los
indígenas, a través de la evangelización de estos últimos, por lo que San
Pedro, mas allá de su función religiosa, fungió de espacio público que pro-
pició el encuentro de diversos sectores sociales, es decir, escenario donde
se ventilaron los asuntos religiosos, civiles y económicos de la población
de una microregión histórica en extrema dinámica que, sin duda, apunta-
ló el desarrollo económico del occidente venezolano durante los primeros
siglos de la conquista. Ella es el legado de un proceso que a la historia re-
gional y nacional le corresponde develar e incorporar para la comprensión
y construcción de la identidad nacional.

La iglesia, hoy en ruinas, es a su vez testimonio edificado que en la
actualidad permite evaluar el carácter prebarroco que caracterizó la arqui-
tectura religiosa colonial venezolana y su manifestación en la cuenca la-
custre, área poco estudiada en la historia de la arquitectura venezolana.
Dentro de la cuenca del Lago de Maracaibo, la iglesia de San Pedro es le-
vantada en 1771 como la segunda más grande, luego de la iglesia parro-
quial de Maracaibo. Su concepción arquitectónica determinada por un
esquema de planta basilical de tres naves, muros de cal y canto y techum-
bre de alfarjes, la resaltan como una edificación de magnitud, solidez y ri-
queza significativa si se compara con el conjunto de iglesias de la región,
generalmente construidas de materiales perecederos.

Trascendiendo su carácter netamente arquitectónico, la iglesia, más
que un edificio, debe entenderse como un actor social que fortalece los
sentimientos de arraigo de las comunidades localizadas a su alrededor,
ella hoy día forma parte no solo de la historia sino de los mitos de los luga-
reños, puesto que actuó como núcleo regenerador de la identidad de una
sociedad singular, lugar de refugio de la población negra donde se expresa
su cultura afrovenezolana. Su presencia es la muestra visible de la consoli-
dación de la sociedad criolla mestiza en el Zulia.
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Determinación de una tipología de enclaves
residenciales según tamaño-configuración-
implantación [Tipología ER(TCI)] en la ciudad
de Maracaibo
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RESUMEN

Los Enclaves Residenciales (ER), conocidos localmente como conjuntos residen-
ciales cerrados o villas, constituyen un fenómeno global de origen estadou-
nidense que hacen presencia desde 1990 en el sector norte de Maracaibo,
convirtiéndose en elementos protagónicos del desarrollo y de la arquitectu-
ra residencial de la ciudad. Producto de un consolidado proceso de investi-
gación 2002-2010, mediante un cronograma planificado de tres investiga-
ciones empírico-descriptivas-documentales, se presenta la evolución de
veinte años del fenómeno de los ER (parroquias Juana de Avila y Coquiva-
coa: 1990-2010). Sustentado en el método cuantitativo/cualitativo, con un
enfoque epistemológico basado en la metodología de Ferrer (2007) y una
aproximación fenomenológica crítica (Arendt, 1998) desde la Arquitectura,
se registran y analizan un total de 180 ER unifamiliares estableciendo una Ti-
pología de ER según los indicadores de “Tamaño-Configuración-Implanta-
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ción” [Tipología ER (TCI)], que constituye un significativo aporte sin antece-
dentes, que a su vez avanza en el conocimiento de la receptividad local de
los tipos “Prestigio&Zonas-de-Seguridad” (Blakely&Snyder,1997).

PALABRAS CLAVE: enclaves residenciales, tipología según tamaño-configura-
ción-implantación, conjuntos residenciales cerrados,
prestigio y zonas de seguridad, Venezuela.

Determination of Typology for Residential Enclaves
According to Size-Configuration-Implantation
Indicators [Typology RE (SCI) ] in the City
of Maracaibo

ABSTRACT

Residential Enclaves (RE) or Gated Communities (GC), locally known as
enclosed-residential developments or Villas, constitute a global phenome-
non that originated in the USA. RE presence was first detected in Mara-
caibo´s northern sector in 1990. They have become protagonist elements
for urban growth and residential architecture in Maracaibo. As results of a
consolidated research process from 2002-2010, through a planned sched-
ule composed of three empirical–descriptive-documental investigations,
this work presents two decades of RE evolution (Juana de Avila and Co-
quivacoa parishes: 1990-2010). It is supported by quantitative/qualitative
methods, using an epistemological approach based on Ferrer´s (2007)
methodology and a critical phenomenological perspective (Arendt, 1998)
from architecture. The study registers and analyses a total of 180 single-
family RE and establishes an RE typology based on “Size-Configuration-
Implantation” indicators [TypologyRE (SCI)] as a significant contribution to ER
studies. It also contributes to the local receptivity of Prestige and Security
Zone Communities (Blakely & Snyder, 1997).

KEYWORDS: residential enclaves, size-configuration-implantation typology,
gated communities, prestige and security zones, Venezuela.
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Introducción

Los Enclaves Residenciales (ER), conocidos localmente como conjun-
tos residenciales cerrados o villas, desde comienzos de la década de 1990
se han convertido en elementos protagónicos del desarrollo del sector nor-
te de Maracaibo, en un contexto urbano de crecimiento disperso con cla-
ras similitudes con el “Sprawl” estadounidense y del cual los ER constitu-
yen elementos característicos del mismo (Hayden, 2004). Los ER, pro-
puestos y propulsados por el sector privado de la construcción cuentan
hoy día con veinte años de existencia en el sector norte de la ciudad, deli-
mitado éste por las Parroquias Juana de Avila (JA) y Coquivacoa (CO) en el
período 1990-2010. Este estilo de vida residencial ha tenido muy buena
aceptación por parte de los ciudadanos marabinos, observándose su difu-
sión hacia otros sectores de la ciudad a través de los años, convirtiéndose
en uno de los íconos representativos de la arquitectura residencial de la
Maracaibo actual.

Los ER constituyen un fenómeno global de origen estadounidense
(Angotti, 1998; Cabrales, 2003; Muxí, 2004; y Libertun, 2006) denomina-
do con los términos de Gated Communities (GC). Sin importar fronteras o
nacionalidades, los ER se construyen a un ritmo acelerado en las ciudades
actuales tanto de Norteamérica, Latinoamérica y Europa desde la década
1990 como generalidad, expandiéndose igualmente al contexto oriental,
constituyéndose los ER en un objeto de estudio de gran importancia en las
agendas de investigación de la ciudad contemporánea.

Esta aseveración, la confirma la existencia de la red internacional
de investigación interdisciplinaria que estudia los ER como fenómeno
“Research Network: Private Urban Governance & Gated Communi-
ties”1, iniciada en 1999 en Hamburgo con la meta de reunir anual o
bianualmente a investigadores a nivel mundial para el intercambio
académico. Para este primer encuentro un total de 40 ponencias fue-
ron presentadas, luego realizándose estos importantes encuentros or-
ganizados por prestigiosas universidades en las siguientes ciudades:
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New York (2001), Mainz (2002), Glasgow (2003), New Orleans
(2004), Petroria (2005), Paris (2007) con un notable total de 114 po-
nencias ese año; Santiago de Chile (2009)y recientemente Istambul
(2011) (Márquez de Chacín, 2010:19).

New York (2001), Mainz (2002), Glasgow (2003), New Orleans
(2004), Petroria (2005), Paris (2007) con un notable total de 114 po-
nencias ese año; Santiago de Chile (2009)y recientemente Istambul
(2011) (Márquez de Chacín, 2010:19).

Luego de los estudios pioneros de Blakely y Snyder (1997) en Estados
Unidos y de Caldeira (2000) en Latinoamérica, un creciente número de
investigaciones han sido reportadas desde distintas profesiones domina-
das por geógrafos, planificadores urbanos, antropólogos y sociólogos, en la
necesidad de estudios desde la perspectiva de la Arquitectura. Asimismo,
Blandy, Lister, Atkinson y Flint (2003) reportan la escasez de investigacio-
nes empíricas respecto a los ER considerando los intereses académicos y
de políticas urbanas que han surgido desde la aparición de los ER o GC en
las ciudades. Igualmente, se ha reportado la necesidad de conocer sobre
casos en países latinoamericanos como Venezuela, Colombia, de Cen-
troamérica y del Caribe (Cabrales, 2002:14).

Por lo antes mencionado, el presente trabajo contribuye con conoci-
miento de frontera de los ER con el caso de estudio de Maracaibo-Vene-
zuela, desde la óptica de la Arquitectura y los estudios urbanos. Producto
de una agenda de investigación de ocho años (2002-2010) como insumo
a su tesis doctoral2, la autora presenta los resultados del estudio de la re-
ceptividad local del fenómeno de los ER en el sector norte de Maracaibo
durante sus veinte años de evolución (1990-2010), presentando para esta
publicación el aporte de la Tipología de ER establecida, atendiendo a tres
indicadores: 1) Tamaño, 2) Configuración arquitectónico-urbana e 3) Im-
plantación: [Tipología ER(TCI) ].

Esta tipología, constituye un avance significativo en el conocimiento
de los ER como objeto de estudio, avanzando en la receptividad local de
los tipos de “comunidades de prestigio” y “zonas de seguridad” determi-
nados por Blakely y Snyder (1997), hito referencial. La Tipología de
ER(TCI), muestra y permite el estudio sistemático de los ER desde la Arqui-
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tectura y los estudios urbanos, aportando una herramienta de análisis
científico del fenómeno de los ER, la cual igualmente puede ser aplicada a
otros contextos del conocimiento para el estudio de los ER.

Es de hacer notar, que la Tipología ER (TCI), sustenta asimismo la de-
terminación de los niveles de impacto de los ER sobre su contexto urbano
que establece la autora, como segundo aporte de importancia a este obje-
to de estudio, lo cual no está contemplado en la presente publicación,
para mayores detalles ver Márquez de Chacín (2010:172-208).

1. Antecedentes

1.1. Los Enclaves Residenciales. Definición y orígenes del término

Los Enclaves Residenciales (ER) constituyen un estilo de vida residen-
cial bajo el concepto arquitectónico de conjuntos residenciales cerrados,
con controles de acceso y límites físicos establecidos (pared, reja, combi-
nación de estos u otros) implantados en el tejido urbano de sectores con
los cuales no se relacionan presentando un solo punto de contacto con su
entorno inmediato a nivel funcional, y están constituidos socialmente por
grupos de residentes con identidades afines que configuran comunidades
particulares distinguidas dentro de estatus determinados y regidas por
normas de condominio (Márquez de Chacín, 2007).

Esta definición se deriva de la lógica aplicación al contexto de la ar-
quitectura residencial del término “enclave” acorde a dos factores:

1. Su significado y origen: “territorio rodeado totalmente por otro
de distinto propietario o perteneciente a distinta jurisdicción. Grupo
étnico, político, ideológico o lingüístico que convive o se encuentra
inserto en uno más extenso de características diferentes” (Larousse,
2000:385); con el que concuerdan geo-políticamente Palmberg
(2005) y Krogh y Smaardijk (2002). El origen del término viene del
francés, la lengua natural de la diplomacia, con un sentido heredado
del término latin “inclavatus” que significa encerrado, atrapado (con
una llave, término tardío en latin “clavis”) así como el término “incla-
vo”, que fuera introducido tardíamente al inglés en 1868 (Vinoku-
rov:2005).
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2. Su constitución social: caracterizados por residentes que com-
parten algo significativo muy ligado a sus “identidades”-definición
que las personas dan de ellas mismas, muy vinculada a roles y estatus
(Abrahamson, 2001) (Márquez de Chacín,2007).

1.2. Los Enclaves Residenciales como alternativa residencial

Los ER como fenómeno arquitectónico-urbano, responden a la re-
ceptividad de un estilo de vida y de una moda de arquitectura residencial.
Igualmente constituyen la materialización formal del pensar del ciudada-
no de hoy día, la cual es distinta producto de una mutación básicamente
cultural (Amendola, 2000), que refleja una forma de transformación so-
cio-cultural más profunda (Cabrales, 2002: 21).

Los ER constituyen “elementos de innovación” en la ciudad pues
“representan una concepción o diseño novedoso que podría pensar-
se que está un tanto inspirado en las fortalezas medievales y se difun-
de espacialmente” lo que indica que la propagación de las innovacio-
nes tiene un papel destacado en los cambios que suceden en el mun-
do humanizado (Valdeverde, 2003: 50).

Los ER constituyen una “alternativa residencial válida”, buscada por
aquellos que tienen el poder adquisitivo de comprarlos, en su derecho
ciudadano de conseguir una mejor calidad de vida residencial a la medida
de sus necesidades y de su seguridad, frente a la desbordada violencia y
delincuencia presentes en ciudades, tales como Maracaibo3. Una reali-
dad que ha ido incrementándose al pasar de los años, unido esto a la esca-
sez de visión y/o al desinterés en convertir la seguridad pública en un ob-
jetivo prioritario de la ciudad y la nación para controlar este extremada-
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mente grave flagelo social. En concordancia con Ferrer (2009:10), es indis-
cutible que estamos viviendo un “tiempo de terror en Venezuela”.

Estamos en la presencia de una ciudad que crece según los intere-
ses privados de los promotores inmobiliarios sin normativas pertinen-
tes que regulen su actuación respecto a la implantación de los ER en
su entorno inmediato, produciendo enclaves aislados de calidad de
vida en un contexto urbano que se encierra arbitrariamente, como
protección a la alta inseguridad y peligrosidad que se vive en la ciu-
dad. Esto, bajo la inexistencia de normativas pertinentes y actualiza-
das que regulen la implantación de los ER en su contexto urbano, la
escasa visión urbana de los organismos municipales y la apatía de los
ciudadanos frente a las arbitrariedades que se realizan en su ciudad
(Márquez de Chacín, 2010:31).

Adecuadamente llamados “vecindarios defensivos” (Méndez, 2003),
los ER en un contexto de violencia urbana constituyen un fenómeno co-
mún a otros países latinoamericanos, tales como: Brasil (Caldeira, 2000),
Argentina (Svampa, 2001; Muxí, 2004; Thuiller, 2005 y Libertun, 2006) y
México (Cabrales y Canosa, 2002; Valdeverde, 2003, Valladares et al,
2008), por mencionar sólo algunos. Existe una escasa visión por parte de
los gestores de ciudad, tanto públicos o privados, de lograr un desarrollo
urbano armónico y sustentable, para la coexistencia y bienestar común de
todos los actores de la sociedad urbana.

En los Estados Unidos de América (EUA), los ER o GC constituyen
una forma contemporánea de “Common Interests Developments
(CIDs)4, Desarrollos de Intereses Comunes (McKenzie, 1994:9), amu-
rallados y con garitas de vigilancia, formando parte de esta tendencia
que es dominante en las nuevas viviendas de las ciudades y los subur-
bios de mayores crecimientos en EUA, lo cual ha cambiado la aparien-
cia y la estructura organizacional de las áreas urbanas estadounidenses
(Márquez de Chacín, 2010:20).
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4 Forma residencial privada de la década 1920 en EUA, una categoría que in-
cluye desarrollos de viviendas unifamiliares por unidades planificadas, así
como también condominios y apartamentos en cooperativas.



Los CIDs actuales están impulsados por tres fuerzas principales:
1) Los desarrolladores buscan mayores densidades de forma de poder
mantener los beneficios a pesar del aumento de los costos de la tierra;
2) los gobiernos locales buscan los crecimientos y aumentan los taxes
con inversiones mínimas para las obras públicas; y 3) muchos compra-
dores de las clases media y media-alta, temerosos del crimen y desen-
cantados con el gobierno, están en la búsqueda de una utopía privati-
zada que ofrece seguridad, una población homogénea y un gobierno
gerencial privado (McKenzie, Evan, 2005:23).

La agenda de investigación actual es extensa, reportando casos so-
bre el fenómeno de los ER en Norteamérica, tanto de Canadá como de
los EUA, tales como: Low (2004), Grant (2004), Nelson (2005), Kirby et
al (2006) y Le Goix y Webster (2006). En otros contextos, con casos de
España (Gaja, 2002), Alemania (Glazse, 2005), Gran Bretaña (Blandy et
al, 2003), Francia (Dorier-Apprill et al, 2008) entre otros, con nuevos es-
tudios reportándose ampliando la geografía investigada, tales como:
China, India, Taiwán, Egipto, Australia, Turquía y Sudáfrica. Es interesan-
te mencionar el caso reportado de países post-comunistas como Polonia,
existentes los ER desde 1990 donde en años recientes emerge en el de-
bate teórico como asunto político-social (Gasior-Niemiec, Glasze y Putz,
2009: 244).

Sobre el caso venezolano, la presente investigación es pionera sobre
el estudio de los ER en Maracaibo-Venezuela. Se desarrolló entre 2002-
2010 y comenzó su divulgación nacional desde 2006, e internacional des-
de 2007-2010, productos que son citados más adelante. Otros estudios
enfocados en los ER, comienzan a producirse a partir del 2007 en las
Maestrías de Vivienda e Informática de la División de Estudios para Gra-
duados de la FAD-LUZ, tales como Gularte (2007) desde la propuesta de
una herramientas digital para su diseño y Zambrano (2008) sobre linea-
mientos de diseño para el caso de San Cristóbal, quienes citan en sus ante-
cedentes a la autora como Márquez de Chacín y Prieto (2006).

1.3. Antecedentes de la tipología de Enclaves Residenciales

Los primeros estudios científicos sobre los ER o GC que analizan una
amplia muestra de casos en los EUA y establecen una tipología, corres-
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ponden a Blakely y Snyder (1997: 4)5. Este caso pionero es citado por la
gran mayoría de investigadores como hito referencial del fenómeno. Bla-
kely y Snyder aportan una primera tipología de los ER o GC la cual está ba-
sada en tipos ideales diseñados como ayudas para comprenderlos y no
como una taxonomía estricta (Blakely y Snyder, 1997: 38). Estos autores
determinaron los siguientes tipos: 1) Lifestyle Communities (Comunidades
por Estilos de Vida), 2) Prestige Communities (Comunidades de Prestigio)
y 3) Security Zones Communities (Comunidades de Zonas de Seguridad).

1) Comunidades por Estilos de Vida: están configuradas por grandes
desarrollos en enclaves recreativos con atributos de GC o ER y am-
plias facilidades en el campo, lago u otro entorno natural, con canchas
de golf, club campestres y otros elementos. Estos tipos no aplican para
el caso de estudio de Maracaibo.

2) Las Comunidades de Prestigio: las denominan “Tengo un Sue-
ño”, están basadas en el nivel económico y el estatus, referidas por
sus autores como “la forma más pura de los GC” (Blakely y Snyder,
1997:97). Tienen como características que le sustentan el control, la
privacidad, la seguridad y el miedo. Presentan tres tipos según el nivel
de ingresos: a) Rich and Famous Communities ( Comunidades de Ricos
y famosos) (Blakely y Snyder,1997:76); b) The Top-Fifth Communities (
Comunidades Tope-5) (Blakely y Snyder,1997:81) que corresponden
a las cinco categorías topes pertenecientes al nivel alto de ingresos; y
c) Executive Communities (Comunidades de Ejecutivos) (Blakely y
Snyder,1997:90), para la clase media, promocionados en el mercado
inmobiliario como comunidades para ejecutivos y profesionales.

3) Las Comunidades de Zonas de Seguridad: las denominan “Encla-
ves del Miedo”, corresponden a aquellas creadas por los residentes en
los vecindarios existentes, que clasifican según el origen del encerra-
miento o el enrejado en: a) Calles cerradas de la ciudad (Blakely y
Snyder, 1997:102); b) Calles cerradas de los suburbios (Blakely y
Snyder, 1997:108); c) Cercas barricadas (Blakely y Snyder,
1997:114).
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5 Estudio patrocinado: Lincoln Institute of Land Policy of Cambridge, Massa-
chusetts - John H. Simon Guggenheim Memorial Foundation.



Interesa a la autora, conocer la receptividad local del fenómeno de
los ER o GC en el sector de estudio seleccionado, atendiendo en primera
instancia la referencia de la tipología establecida por estos autores. La Ti-
pología de ER según Tamaño-Configuración-Implantación [Tipología de
ER (TCI) ] que establece la autora analizando la muestra significativa del
sector norte de Maracaibo en el presente trabajo, se sustenta y avanza
en los tipos de “Prestigio y Zonas de Seguridad” de Blakely y Snyder
(1997).

2. Metodología de la investigación

Como se ha indicado, un cronograma de tres investigaciones conse-
cutivas complementarias fue planificado en el período 2002-2010, te-
niendo como objeto de estudio el fenómeno de los ER desde su aparición
primigenia y a lo largo de sus veinte años de evolución en este sector de la
ciudad (1990-2010), seleccionando como muestra significativa los ER del
sector norte de Maracaibo, delimitados por las parroquias Juana de Ávila y
Coquivacoa. Este cronograma llevado a cabo como investigadora respon-
sable e insumo a la presente publicación, está conformado por las siguien-
tes investigaciones:

INVESTIGACIÓN 16, estudia y sustenta la configuración arquitectónica-
urbana para el período 1990-2003 y avanza en estado del arte del fe-
nómeno de los ER;
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6 INVESTIGACIÓN No. 1: “Los Enclaves Residenciales como elementos caracte-
rísticos en el desarrollo urbano del sector Norte de la ciudad de Maracaibo.
Parroquias Juana de Ávila y Coquivacoa (1990-2003)”, No. UI-TPAD/02-05-
2005 CIFAD, adscrita a Unidad Investigación Dpto. Teoría & Práctica de Ar-
quitectura y Diseño–TPAD, registro Consejo de Facultad 2003-alianza estra-
tégica 2004 Instituto Investigaciones FAD-LUZ, enero 2002–julio 2009, (Co-
Investigador Principal Prof. Carlos Prieto Meleán: 2002-2006, Auxiliar de In-
vestigación: Dr. Angel Chacín Ríos 2002-2006).



INVESTIGACIÓN 27: estudia y sustenta los ER como elementos caracte-
rísticos del contexto de Dispersión Urbana, comparándolo con su fe-
nómeno de origen estadounidense de “Sprawl” y “Gated Communi-
ties” determinando la receptividad local y expande el período de estu-
dio 2004-2007 con recolección de nueva data;

INVESTIGACIÓN 38, estudia el impacto que producen los ER en su con-
texto urbano, completando la recolección de data de ER 2004-
2007-2010 y su procesamiento (Márquez de Chacín, 2010:71).

Por lo antes expuesto, las tres investigaciones9 se encuentran involu-
cradas en la determinación de la Tipología de ER (TCI) que se presenta, con-
templando el período de estudio mencionado y que aportan insumos al si-
guiente objetivo general:

Establecer una Tipología de los Enclaves Residenciales en Maracaibo
atendiendo a los siguientes tres indicadores y sus respectivas determinan-
tes de: a) Tamaño, según ocupación en manzana urbana; b) Configura-
ción arquitectónico-urbana, según complejidad; y c) Implantación según
formas de agrupación en contexto urbano y protagonismo en zona de ER,
la cual está sustentada por la determinación de tres Tipos de ER según es-
tos indicadores, y que a su vez son producto de las características determi-
nadas en el estudio de los ER del sector norte de Maracaibo, delimitado
por las parroquias Juana de Ávila y Coquivacoa para el período 1990-
2010, como muestra significativa del fenómeno local.
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7 INVESTIGACIÓN No. 2: “La dispersión urbana en el desarrollo del sector norte
de la ciudad de Maracaibo. Parroquias Juana de Ávila y Coquivacoa (1970-
2007)”, VAC-CONDES-CH-0993-2005, inicio 18/09/2006-cierre 18/03/
2008 (Co-Investigador Principal Prof. Carlos Prieto Meleán, co-investigador
auxiliar: Dr. Angel Chacín Ríos).

8 INVESTIGACIÓN No. 3: “Los Enclaves Residenciales en Maracaibo y su impacto
en el contexto urbano”, VAC-CONDES-CH-0863-09, 09/09/2009-09/05/
2011 (co-investigador auxiliar: Dr. Ángel Chacín Ríos).

9 Investigaciones adscritas a la línea de investigación “Diseño urbano y proce-
sos de construcción de la ciudad”, inscritas en área prioritaria “Vivienda y Ha-
bitat” ( Plan Nacional de Ciencia y Tecnología), así como en área “La Produc-
ción del Espacio Urbano y Arquitectónico” ( FAD-LUZ). Están relacionadas
con las líneas de investigación de Arquitectura Venezolana y Planificación Te-
rritorial del Programa (Doctorado en Arquitectura FAD-LUZ).



Presenta un enfoque epistemológico con una aproximación crítica y
fenomenológica (Arendt, 1998) desde la óptica de la Arquitectura y los es-
tudios urbanos. Se fundamenta en el método cuantitativo para el estudio
y análisis de la muestra significativa seleccionada, y en el método cualita-
tivo apoyándose en la hermenéutica sustentada en la Metodología de Fe-
rrer (2007) para la síntesis del enfoque epistemológico como aporte a la in-
vestigación y como proceso de construcción de la realidad, utilizando am-
bos métodos para obtener la construcción del objeto de estudio desde una
perspectiva más integral e enriquecedora.

Asimismo, se fundamenta en la investigación documental, la inves-
tigación empírica en su naturaleza descriptiva-explicativa-comparati-
va para la observación directa del fenómeno y su contacto con él,
apoyada de forma importante en el recurso fotográfico como “eviden-
cia” (Gaber y Gaber, 2004:222)10, complementado con la publicidad
inmobiliaria disponible y entrevistas directas a principales firmas con-
sultoras y en la investigación aplicada11 (Márquez de Chacín, 2010:
62-63).

Como parte de este cronograma de investigaciones mencionado,
fueron realizadas las siguientes actividades de importancia: 1) Visita al
Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (ju-
lio-agosto 2004)12, 2) Pasantía de Investigación de seis meses (marzo-
septiembre 2007) como Académico Visitante en la Texas A&M Uni-
versity, College Station-Texas, EUA13, 3) Recorrido de campo de
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10 En el entendimiento del valor que posee la fotografía para el proceso investi-
gativo, en el establecimiento de la data empírica que suministra evidencia del
objeto de estudio.

11 Generando métodos para abordar procesos y fenómenos, dando respuestas
concretas viables como contribución a solventar aquellos aspectos de la pro-
blemática del hombre en su hábitat, producidos o enfatizados por el objeto
de estudio.

12 Búsqueda de referentes, bibliografía especializada y entrevistas con profesio-
nales relacionados.

13 Objetivo: buscar información de primeras fuentes y realizar recorridos en si-
tio para conocer el contexto estadounidense tanto del “Sprawl” o DU como
de los “Gated Communities” o ER como elementos característicos de la mis-
ma.



muestras significativas de ER en Colima-México14, durante participa-
ción con ponencia en congreso internacional y 4) productos naciona-
les e internacionales varios (Márquez de Chacín, 2010:64).

3. Resultados de la investigación

Los Enclaves Residenciales en Maracaibo. Caso de Estudio: Parro-
quias Juana de Ávila y Coquivacoa (1990-2010):

Maracaibo desde 1990 es receptora del fenómeno global de priva-
tización de la ciudad, al aparecer los primeros ER en el sector norte de
Maracaibo, delimitado por las parroquias Juana de Avila y Coquiva-
coa, presentando esta “moda y estilo de vida residencial” de origen
estadounidense una evolución de veinte años (1990-2010) (Márquez
de Chacín, 2010:79).

Los ER hacen su presencia en un contexto urbano de creciente pe-
ligrosidad e inseguridad urbanas experimentado desde la década de
1980, caracterizado por un encierro progresivo de las viviendas hacia
una apariencia tipo “bunker” como respuesta de los propietarios ante
este flagelo social (Márquez de Chacín y Prieto, 2008a).

El desarrollo urbanizador mediante el concepto de ER ha aportado
un sub-total estimado de 3.870 viviendas construidas y/o en proceso de
construcción para el período (1990-2003), y un sub-total estimado de de
2.190 viviendas durante el período (2004-2010), teniendo como resultan-
te un TOTAL DE 6.060 VIVIENDAS en este sector norte de Maracaibo. De esta
cifra, 2.057 viviendas (34%) están ubicadas en la parroquia JA, y CO domi-
na con 4.003 viviendas equivalente al 66% del total. Estos resultados, con-
firman el aporte que estos ER han realizado en la satisfacción de la deman-
da residencial de este sector de la ciudad y su colaboración al desarrollo
urbanístico del mismo.
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14 Productos generados: Tesis doctoral, 3 publicaciones internacionales, 6 po-
nencias internacionales (5 en EUA, 1 en México); 2 ponencias nacionales y 2
locales, han contribuido a la divulgación e intercambio con pares investigado-
res sobre los avances y resultados de las investigaciones mencionadas, insumo
directo a este trabajo. Igualmente, al pregrado y postgrado FAD-LUZ.



A partir de 1990 con los ER se inicia un segundo momento histórico
de fuerte influencia estadounidense sobre el desarrollo de la ciudad,
con connotaciones similares al primero, iniciado en la tercera década
del siglo XX caracterizado por los enclaves de índole residencial y co-
mercial de las compañías petroleras que se implantaron en la ciudad.
Estos campamentos petroleros, constituyen los antecedentes arquitec-
tónicos-urbanos de los actuales ER, con los cuales comparten las ca-
racterísticas predominantes de 1) configuración física del conjunto de-
terminada por la jerarquía dada por un estatus social, 2) autosuficien-
cia del enclave mismo y 3) la no-integración con su entorno inmedia-
to, tanto físico como socialmente (Márquez de Chacín y Prieto,
2008c).

Como alternativa residencial, presentan arquitecturas con viviendas
prototipos diseñadas por firmas consultoras, con fachadas estéticamente
agradables, aportando al desarrollo de este sector norte, urbanizando y
dotando de viviendas a un amplio grupo de familias, en conjuntos residen-
ciales con jardines, áreas verdes y espacios colectivos de diferentes magni-
tudes según la complejidad del desarrollo residencial, el poder adquisitivo
del residente, en un ambiente controlado y mucho más seguro que su en-
torno urbano. Hasta allí, la situación pareciera ideal.

Es oportuno mencionar, que estamos frente a un fenómeno de ca-
racterísticas duales que presenta: 1) “murallas adentro” los términos
de calidad de vida, exclusividad y estatus que pueden ser coherentes
con las promociones publicitarias con las que son ofrecidos en el mer-
cado inmobiliario; y 2) “murallas afuera” los calificativos se encuentran
asociados a preocupantes situaciones urbanas, de fragmentación, amu-
rallamiento, aislamiento, segregación, exclusión y transferencia de los
espacios tradicionalmente públicos para el encuentro colectivo hacia el
dominio privado, las cuales deben ser atendidas a tiempo. Ningún es-
pacio público recreativo ha sido construido con dimensiones acordes a
este polo de desarrollo urbano en las últimas dos décadas, o a nivel
sectorial o vecinal. Este sector norte se construye en una sucesión de
islas privadas de “calidad de vida”, con sus espacios colectivos exclusi-
vos, que amurallan cada vez más la ciudad en un continuo urbano de
encierros. Se fortalece la receptividad local del fenómeno de los ER
de forma descontrolada, debido a la inexistencia de una planificación
urbana con visión sostenible, o de alguna planificación más allá de las
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anacrónicas ordenanzas vigentes, que no contemplan el desarrollo de
los ER en su justa medida15 (Márquez de Chacín, 2010: 88).

Los ER representan definitivamente una visión sesgada de lo que es
hacer ciudad. De allí la importancia de conocerlos en sus características,
determinar el impacto que están produciendo en su entorno y conseguir
las formas para que puedan coexistir en armonía con su contexto urbano.
Dos (2) períodos de estudio fueron determinados para el análisis de la
muestra significativa de ER en Maracaibo: un primer PERÍODO (1990-2003) y
un segundo PERÍODO (2004-2010). A manera de síntesis:

1er. PERÍODO 1990-2003 aporta resultados del 100% de los ER del
sector de estudio abarcando 13 años de presencia del fenómeno, ob-
tenido a través del relevamiento fotográfico detallado (recorridos de
campo completos realizados-julio 2002) y seguimiento posterior
mediante recorridos parciales (realizados 2004 y 2005). Asimismo, se
realizó la revisión publicitaria disponible y detallada de Inmobilia Zu-
lia (julio 2000-julio 2004); otras publicaciones como Hábitat Zulia, fo-
lletos promocionales y periódicos; se efectuaron entrevistas directas a
las principales firmas constructoras-promotoras inmobiliarias.

2do. PERÍODO 2004-2010 aporta resultados de un estimado del
90% de los ER del sector de estudio construidos y/o en construcción
durante estos últimos siete años, haciendo el seguimiento del fenóme-
no y expandiendo el inventario de ER a los veinte años de su presen-
cia. La muestra recolectada responde igualmente al relevamiento fo-
tográfico realizado durante los recorridos de campo (febrero 2007),
con especial énfasis en aquellos sectores significativos de ER detecta-
dos durante el primer período, así como también a la toma de mues-
tras significativas de ER durante los años 2008-2009 y enero-junio
2010, incorporando nueva data. Se continuó la revisión detallada de
Inmobilia Zulia (julio 2004 a abril 2010), y otras publicaciones tales
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15 Las únicas normativas que se exigen responden a los diseños de urbanizacio-
nes con conceptos abiertos, en cuanto a los porcentajes de áreas verdes, reti-
ros, área de ubicación y los 70m2 mínimos de área de construcción para las vi-
viendas. Lo cual se cumple murallas adentro y ninguna normativa regula mu-
rallas afuera, por lo que el resultado para la ciudad depende del criterio de
quien diseña y construye los ER, a su libre albedrío.



como Hábitat Zulia y los sitios web de las promotoras inmobiliarias.
Se realizó un detallado relevamiento de los ER a través del recurso ae-
rofotográfico disponible en el Google Earth 2007–2010, lo cual per-
mitió confirmar ubicaciones y configuraciones indicadas o no, en las
promociones inmobiliarias; y el estudio de la expansión del fenómeno
en el sector de estudio desde nuevas perspectivas complementando
lo observado en sitio (Márquez de Chacín,2010: 89-90).

Durante el primer PERÍODO (1990-2003) fueron construidos y/o en
proceso de construcción noventa y tres (93) ER de viviendas unifamiliares
en las parroquias JA y CO, lo cual constituye el 100% del universo de los
ER en el sector de estudio y es representativo de los ER en Maracaibo, se-
gún lo reportado por Márquez de Chacín y Prieto (2008a). Para el segun-
do PERÍODO (2004-2010), fueron detectados ochenta y siete (87) ER unifa-
miliares nuevos, construidos y/o en proceso de construcción, en este sec-
tor norte de estudio. En sumatoria, para el PERÍODO (1990-2010) de veinte
años de evolución protagónica del fenómeno de los ER, un total de ciento
ochenta (180) ER unifamiliares han sido construidos y/o en proceso de
construcción, en las parroquias JA y CO de la ciudad de Maracaibo. Esta
cifra, permite afirmar que el estilo de vida residencial de los ER es repre-
sentativa del desarrollo del sector norte de Maracaibo, reforzando su ima-
gen como ícono de la arquitectura residencial actual de la ciudad y del
proceso urbanizador de estas parroquias durante las dos últimas décadas.
Este crecimiento está caracterizado por un desarrollo disperso y una mor-
fología urbana de encierros hacia lo público de la ciudad y de “islas de ca-
lidad de vida” hacia lo privado murallas adentro.

Durante estos veinte años, el fenómeno de los ER se ha dispersado en
las parroquias JA y CO en la gran mayoría de lotes disponibles de distintos
tamaños, tanto en la zona norte de JA como en la zona oeste y norte de
CO, alcanzando y rodeando los asentamientos de barrios antes periféri-
cos a la ciudad, con una clara delimitación física de la segregación socio-
espacial existente, enfatizándola aún más con sus barreras físicas. Los nue-
vos ER construidos y/o en proceso de construcción durante el segundo
período 2004-2010 presentan tamaños, configuraciones arquitectóni-
cas-urbanas y formas de implantación con características iguales y/o muy
similares a las del primer período 1990-2003, con algunas propuestas
nuevas.
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Para efectos referenciales, es oportuno mencionar que en este sec-
tor de estudio fueron detectados algunos casos de ER multifamiliares
de baja altura con un aproximado de 4-5 pisos durante el PERÍODO
1990-200316, observándose el retomar de esta forma de desarrollo resi-
dencial multifamiliar durante el PERÍODO 2004-201017 por el mercado
inmobiliario como alternativa atractiva de vivienda para los niveles
medio-altos de la población, los cuales logran una mayor optimiza-
ción de los lotes disponibles en el sector norte (Márquez de Chacín,
2010: 91).

3.2. Determinación de una Tipología de Enclaves Residenciales
según Tamaño-Configuración-Implantación

Los resultados del estudio de las características de los ER que se pre-
sentan a continuación, siguen una secuencia que corresponde a la deter-
minación de los tres indicadores en los cuales se sustenta la Tipología de
ER que establece la autora. Estos son: 1) Tamaño (T), 2) Configuración Ar-
quitectónica-Urbana (C) y 3) Implantación en Contexto Urbano (I). Cada
uno de estos indicadores, genera uno de los tres “Tipos de ER” en los cua-
les se sustenta la tipología mencionada, según la naturaleza del indicador
mismo y la determinante que le afecta. Esto es, se generan los siguientes
“Tipos de ER” (TER): 1) Tipos de ER según Tamaño (indicador) por criterio
de ocupación en manzana urbana (determinante) – [ TER (T)omu ]; 2) Tipos
de ER según Configuración arquitectónica-urbana (indicador) por criterio
de complejidad (determinante)–[ TER (C)c ]; y 3) Tipos de ER según Implan-
tación en Contexto Urbano (indicador) por: a) criterio de forma de agru-
pación (determinante 1)–[TER (I) fa], y b) criterio de protagonismo en zona
(determinante 2)–[ TER (I) pz ].

Por lo antes expuesto, la Tipología de ER que establece la autora deri-
va su nombre de la sumatoria de estos tres Tipos de ER: [Tipología ER T(omu)

+ C (c) + I (fa+pz) ], denominándola por su forma abreviada:
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16 CR Amazonia, Bayona II, Canaima, Central Park, Jardines de Altamira, Monte
Bello, Terramar, Terranorte, Versalles, Villas del Norte, Villa Gracia y Villa
Luna, entre otros.

17 Palmas del Norte, R. Punta Brava, Villa Bergamo, Oasis Country III Villas (de
mayor altura), entre otros.



“Tipología ER [ TCI ]” y/o con las siglas “TER [ TCI ]”
Es importante mencionar que las siglas arriba indicadas de las deter-

minantes (omu, c, fa y pz) podrán ser sustituidas por aquellas de los tipos
específicos de ER que se establecen en esta tipología según cada indica-
dor. En la figura 1, se muestra en síntesis cada uno de los tipos de ER esta-
blecidos, según sus indicadores y determinantes.

3.2.1. Tamaño de los Enclaves Residenciales según ocupación
en manzana urbana-Determinación de Tipos

Se estableció una primera clasificación de los ER según el Tamaño,
determinado bajo el criterio del área de ocupación que tienen los ER con
respecto a la manzana urbana a la cual pertenecen (Márquez de Chacín y
Prieto, 2008b). Para este fin, se consideró la unidad de manzana urbana
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V DETERMINANTE TIPOS de ER SIGLAS
Tipos de ER según

Indicador+determinante

Tamaño
( T )

Ocupación en
manzana urbana

mínimo (m), pequeño
(p), Mediano (M),

Grande (G)

Tipo de ER
según Tamaño

por criterio de ocupación
en manzana urbana

TER(T)m

TER (T)p

TER(T)M

TER (T)G

Configuración
arquitectónica-

urbana
( C )

Complejidad
Simple (si)

Complejo (co)

Tipo de ER
según

Configuración
arquitectónica-

urbana

TER(C)si

TER (C)co

Implantación
en contexto

urbano
( I )

1) Forma de
agrupación

(fa)

2) protagonismo en
zona
(pz)

Tipo de ER
según Implantación
en contexto urbano

por criterio de
1) formas de
agrupación

2) protagonismo en zona

TER (I) fa

TER (I) pz

(TER)
Indicador+determinante

FIGURA 1. Tipos de Enclaves Residenciales que sustentan la Tipología ER (TCI) *

según sus indicadores y determinantes *(Tamaño + Configuración
arquitectónica-urbana + Implantación en contexto urbano).

Fuente: Márquez de Chacín, Nora (2010:93)



de área aproximada de 10.000 mts2 que es convencional para Venezuela.
Se determina de esta forma, el indicador “Tamaño de los ER” (T) según el
criterio de ocupación en manzana urbana [ (T)omu ], el cual genera los si-
guientes “Tipos de ER según Tamaño por ocupación en manzana urba-
na”–[ TER (T)omu ]:

1) ER mínimo [ ER(m) ]: una parcela pequeña en manzana; 2) ER pe-
queño–[ ER(p) ]: varias parcelas pequeñas colindantes en manzana; 3) ER
Mediano [ ER(M) ]: manzana convencional de aproximadamente 10.000
mts2; y 4) ER Grande [ ER(G) ]: sector–varias manzanas. En la figura 2 se
presentan los TER (T)omu ilustrando con ejemplos significativos de ER del
sector de estudio para cada uno de los tipos mencionados: m, p, M y G en
escalas ajustadas gráficamente. Como indicado, las siglas (omu) de la de-
terminante, se sustituye por el tamaño de ER en cuestión: ejemplo,
[ TER(T)m ] para el tipo ER mínimo.

Se realizó un Plano de Ubicación18 actualizado que representa grá-
ficamente los “Tipos de ER según Tamaño por ocupación en manzana ur-
bana”– [ TER (T) ] detectados en las parroquias JA y Co para el período total
1990–2010 (ver figura 6). Asimismo, se representó la ubicación de los Ti-
pos de ER según Implantación [TER (I),], que se analizan posteriormente en
el punto respectivo. Puede observarse la ubicación de ER colindantes per-
tenecientes a los cuatro distintos TER (T) mínimo, pequeño, Mediano y
Grande establecidos y combinaciones de ellos, formando manchas que
definen zonas de ER claramente identificables.

Los ER ubicados en los terrenos colindantes y cercanos a la Avenida
Fuerzas Armadas y Avenida Milagro Norte, poseen las mayores concen-
traciones de los TER (T) Grandes, Medianos y pequeños en la zona oeste y
norte de la parroquia CO; y en el límite este de la zona norte de la parro-
quia JA. Es importante indicar que la parroquia JA fue dividida en dos zo-
nas: norte y sur delimitadas por la Circunvalación No. 2 para efectos del
estudio, respondiendo al hecho que ningún ER fue detectado en la zona
sur durante el primer período 1990-2003. Debido a esto, se enfocó el es-
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18 Se actualizó 1990–2010 el Plano base 2001de la Oficina Municipal de Pla-
neamiento Urbano (OMPU)
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ER TIPO
según TAMAÑO

ÁREA DE
OCUPACIÓN

CASO EJEMPLO
Planta en sector / nombre de ER / número de viviendas

Mínimo (m)

TER (T)m

1 parcela

pequeña en

manzana**

Villa Marina
6 viviendas

Escala: sin escala

Pequeño (p)

TER (T)p

Varias

parcelas

pequeñas

colindantes en

manzana**

Altavista
14 viviendas

Escala: sin escala

Mediano
(M)

TER (T)M

Manzana
convencional
**(aprox.
10.000 mts2)

Villa Española I
24 viviendas

Escala: sin escala

Grande (G)

TER (T)G

Sector (varias

manzanas)

Acuarelas del Sol
302 viviendas
Escala: sin escala

N

N

N

N

FIGURA 2. Tipos de Enclaves Residenciales según Tamaño - [TER (T)] por criterio de
ocupación en manzana urbana Parroquias Juana de Ávila y Coquivacoa (1990-2010).

Fuente: Márquez de Chacín, Nora (2010:95)
**Basado en Clasificación ER de Márquez de Chacín y Prieto (2006)



tudio de la parroquia JA en su zona norte caracterizada por el desarrollo
protagónico de los ER para ambos períodos de estudio.

Colindantes a la Avenida Goajira, se ubicaron un número reducido
de ER que responden a los TER (T) Medianos, pequeños y mínimos. Los
TER (T) mínimos, se ubican dispersos en el sector de estudio presentando
tres concentraciones importantes. La primera, cercana a los TER (T) Gran-
des de la parroquia CO ubicados en los alrededores de las urbanizaciones
Monte Bello y El Doral; la segunda en el sector de Isla Dorada pertene-
ciente a la parroquia CO y la tercera, entre las urbanizaciones El Naranjal,
La California y La Pícola, ubicadas en el extremo sur de la zona norte de la
parroquia JA. Mayores detalles se analizan luego en los Tipos ER (I). De
forma general para el período completo (1990-2010) con un total de 180
ER, domina en forma constante la ubicación en la parroquia CO con un
número de ER equivalente al 62.22% (112ER) del total de ER detectados,
en comparación a la parroquia CO que representa el 68% (68ER) de este
total en el sector de estudio. La cifra de 87 ER, alcanzada durante los últi-
mos siete años, es importante en su significado respecto a la rapidez y pro-
liferación que este fenómeno de los ER ha tenido recientemente en el
sector de estudio, existiendo una mínima diferencia de 6 ER con respecto
al primer período de trece años que le duplica en tiempo. La síntesis de
los resultados cuantitativos del análisis de los TER (T) para el período
(1990-2010) se presentan en la figura 3.
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Parroquia
de estudio

Tamaño de ER (T)omu
Sub -

Total ER
/pam p M G

CO
1990-2003 22 12 14 10 58

2004-2010 25 10 16 3 54

Sub-totales 47 22 30 13 112

JA

1990-2003 8 17 9 1 35

2004-2010 20 9 1 3 33

Sub -totales 28 26 10 4 68

CO + JA
Sub -

Totales

1990-2003 30 29 23 11 93

2004-2010 45 19 17 6 87

CO + JA
TOTALES

1990-2010 75 m 48 p 40 M 17 G 180 ER

Período

FIGURA 3. Relación de Tipos de Enclaves Residenciales (1990-2010) según Tamaño
por criterio de ocupación en manzana urbana – [ TER (T) ] en Parroquias Juana de Ávila

y Coquivacoa. Fuente : Márquez de Chacín, Nora (2010:100)



3.2.2. Configuración arquitectónica-urbana de los ER
según complejidad-Determinación de Tipos

Como resultado del análisis a la muestra estudiada de ER
(1990-2010), se establecieron los TIPOS DE ER SEGÚN SU CONFIGURACIÓN
ARQUITECTÓNICA-URBANA por complejidad–[ TER (C)c ]. Los cuales son dos
tipos, como a continuación se denominan y definen:

1) Tipos ER simples [ TER(C )si ]: ER independientes caracterizados
por ocupar lotes únicos, de tamaños variados de acuerdo a los TER (T)omu
determinados (ER mínimo, ER pequeño, ER Mediano o ER Grande); deli-
mitados por un solo cerramiento perimetral y configurados por prototipos
de viviendas, espacios colectivos y atributos según los criterios de diseño
arquitectónico-urbano utilizados por firmas consultoras-promotoras; pre-
sentan una vialidad interna privada en doble sentido con único acceso
controlado mediante una garita de vigilancia como elemento de contacto
con sus entornos inmediatos. Como muestra, ver figura 2 [TER(T) m/p/M].

2) Tipos ER complejos [ TER (C) co ]: ER caracterizados por ocupar
macro-lotes correspondientes a ER Grandes, los cuales se dividen en sub-
ER dependientes del desarrollo residencial general e independientes en su
funcionamiento y espacialidad a nivel particular (similar a los TER (C) sim-
ples), con tamaños de ER mínimos o ER pequeños según los TER (T), confi-
gurados por espacios colectivos propios con atributos acorde a sus escalas
y al número de viviendas prototipos que les configuran, presentan un solo
acceso con garita de vigilancia como conexión a la vialidad semi-pública
y al resto del ER mismo. Están delimitados por un solo cerramiento peri-
metral, presentando uno o dos accesos con sus entornos inmediatos de-
marcados por portales y sin garitas de control. Al igual que los Tipos de ER
simples-[ TER (C ) si ], sus configuraciones arquitectónica-urbanas respon-
den a los criterios de diseño utilizados, presentando en este tipo espacios
colectivos “generales” con diseño paisajístico de las áreas verdes y camine-
rías, dando cabida a otras funciones de soporte a la función residencial
(comercio) y de uso público, satisfaciendo necesidades de consumo de los
residentes del ER mismo, abierto al uso de otros vecindarios cercanos.
Como muestra, ver Figura 2, [TER(T) G. ]

En la figura 4 a continuación, se presenta una síntesis de los TER(C)
con sus respectivos tipos, componentes y atributos determinados.
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3.2.3. Implantación de Enclaves Residenciales en contexto urbano
de acuerdo a sus formas de agrupación y su rol protagónico
en desarrollar el concepto ER en zonas urbanas-
Determinación de los Tipos

Del análisis realizado a la muestra 1990–2012 se establecieron los si-
guientes Tipos de ER según Implantación en contexto urbano (indicador)
teniendo como determinantes: 1) formas de agrupación, y 2) protagonis-
mo en zona. Lo cual se expresa abreviadamente de la siguiente manera:
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TIPOS DE ER
Según Configuración
arquitectónica-urbana
por complejidad

COMPONENTES y ATRIBUTOS de ambos tipos

COMPONENTES ATRIBUTOS Detectados en
COMPONENTES

SIMPLES [ TER��� �� ]
ER independientes que ocupan lotes
únicos, de tamaño s variados según
TER���* delimitados por un solo
cerramiento perimetral, configurados
por prototipos de viviendas, espacios
colectivos y atributos según los
criterios de diseño arquitectónico-
urbano de firmas consultoras -
promotoras, presentan vialidad una
interna privada en doble sentido con
único acceso controlado por garita
de vigilancia (elemento de contacto
con entorno inmediatos), ver Fig.2

1 Prototipos de
Viviendas

Criterios
arquitectónicos-urbanos

según firmas
consultoras-promotoras

Números de viviendas según
desarrollo residencial /
distribuciones 1, 2 y/o 3 plantas/
agrupaciones pareadas, continuas
(Town-houses), aisladas y/o
combinaciones de ellas.

2 Espacios colectivos
Dimensiones y atributos

según tamaño ER y nivel de
ingreso del grupo de

residentes

Areas verdes: desde parque infantil
sencillo hasta canchas de tennis,
canchas múltiples, pista de trote,
piscinas para adultos/niños, golfito
de 9 hoyos. Areas estadía: desde
bohío, parrillera, gazebo, hasta
salón fiestas-gimnasio-casa club-

COMPLEJOS [ TER ��� ��]

ER que ocupan macro -lotes
correspondientes a ER Grandes,
divididos en su b-ER dependientes
del desarrollo residencial general e
independientes en funcionamiento y
espacialidad a nivel particular
(similar a TER �����), de tamaños ER
mínimos o pequeños [TER ���]
configurados por espacios colectivos
propios, atributos acorde a sus
escalas y no. viviendas prototipos,
presentan un solo acceso con garita
de vigilancia (conexión a vialidad
semi-pública) y al restante ER.
Delimitados por un cerramiento
perimetral, presentan uno o dos
accesos con entornos inmediatos
demarcados por portales y sin garitas
de control. Similar a TER ����� , sus
configuraciones arquitectónica-
urbanas responden a criterios diseño
utilizados, espacios colectivos
“generales” con diseño paisajístico
de áreas verdes/caminerías, tienen
otras funciones de soporte
(comercio) a lo residencial y de uso
público, satisfaciendo necesidades
de consumo de residentes ER,

3 Cerramientos Paredes sólidas mampostería
(acabados básicos/ornamentales),
unos con tramos de re jas ornamen-
tales o sencillas cerca a accesos

4a
Accesos y vialidad

[ TER��� �� ]

Una vía interna y privada en uno
o dos sentidos como único punto de
enlace con entornos inmediatos,
garitas de control con vigilancia
privada. Vialidad con trazados
lineales, en ramales, circuito y
combinaciones de éstas.

4b
Accesos y vialidad

[ TER ��� �� ]

Vía semi -pública en uno o dos
sentidos y portales sin garitas como
único punto de enlace con sus
entornos inmediatos, garitas de
control solo en sub -ER. Vialid ad
con trazados lineales, en ramales,
circuito y combinaciones de éstas.

5 Elementos de enlace
con vía pública

Accesos directos a calles o avenidas
(con o sin tratado vial), calles de
servicio, tratamiento paisajístico vía
acceso, paredes y cerramiento
fachada principal; y de otros
cerramientos periféricos rol de
fachada pública

abierto al uso de vecindarios cercanos.

Ver Fig. 2

FIGURA 4: Tipos de Enclaves Residenciales según Configuración arquitectónica-urbana
por complejidad [ TER (C) ]. Parroquias Juana de Ávila y Coquivacoa (1990-2010).

Fuente: Márquez de Chacín, Nora (2010:105)
[TER (T)]*Tipología ER Tamaño x ocupación manzana urbana- Tipos: mínimo, pequeño,

Mediano, Grande.



[ TER (I) fa + pz ] = TER (I) fa + TER (I) pz A continuación en la figura 5, se pre-
sentan los dos (2) Tipos de ER según Implantación con sus respectivos
Sub-Tipos y definiciones.

Respecto a los Tipos de ER según Implantación por formas de agru-
pación [ TER (I) fa ], se señalan a continuación una selección de ejemplos
característicos de estos Tipos detectados en el sector de estudio y se mues-
tran en la figura 6, configurados por Tipos ER según Tamaño variados ubi-
cados en el extremo norte de la avenida Fuerzas Armadas y entre las aveni-
das Milagro Norte y Goajira:
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TIPOS DE ENCLAVES RESIDENCIALES SEGÚN IMPLANTACIÓN

en Contexto Urbano [ TER(I) fa + pz ]
*Indicador / **determinantes

TIPOS ER
SEGÚN IMPLANTACIÓN*

SUB-TIPOS ER DEFINICIÓN

1 formas de agrupación
determinante 1 **

TER(I) fa

ER ubicados en el contexto urbano
clasificados según los niveles de
cercanía entre ER de una zona urbana
determinada

1A Aislados (ai) ER no agrupados únicos
en sector

1B Dispersos (di) ER aislados varios en
sector

1C Colindantes (cl) ER adosados
compartiendo lindero(s)

1D Franjas (fr) ER colindantes formando
agrupación lineal

1E Conglomerados (co) ER colindantes formando
agrupación de zona

2 protagonismo
en zona

determinante 2 **

TER(I) pz

ER ubicados en contexto urbano
clasificados según su rol protagónico
en desarrollar el concepto de ER en una
zona urbana determinada aportando al
proceso urbanizador

2A

Pioneros Urbanos (pu)

1990-2000

Primeros en ubicarse en la
zona urbana, iniciando el
concepto ER que aporta al
proceso urbanizador y
estimula la ubicación de
otros ER en la zona

2B Colonos Seguidores
(cs)

2001-2010

ER de ubicaciones
posteriores a los Pioneros
Urbanos en la zona
urbana, continuando el
proceso urbanizador bajo
el concepto ER

FIGURA 5. Tipos de Enclaves Residenciales según IMPLANTACIÓN
en contexto urbano * por formas de agrupación ** y protagonismo en zona ***

Fuente: Márquez de Chacín, Nora (2010:141).



En esta zona se aprecia el dominio de los [TER (I) fa] Conglomerados
(co), tales como el No. 2 que es el de mayor dimensión configurado
por 10 ER, principalmente ER Grandes y ER Medianos, con algunos
ER pequeños, los cuales son: Villa Mediterránea (ER, Lago Country Vi-
llas I, II y III, Agua de Canto, Villas del Cantábrico, CR. Aravena, Urb.
Aguamarina, Caribbean Village, Altavista Villas y Res. Los Eucalipto.

El TER (I) fa Conglomerado (co) No. 3, está configurado por 3 ER,
apreciándose el contraste entre un ER Grande (Antares Villas) y los
dos ER mínimos que colindan con él formando el conglomerado, los
cuales son Orobia II y Agua Clara. El Conglomerado No. 4, está confi-
gurado por 4 ER: Montefino, Punta Arena y Costa Marina (ER Media-
nos) y Costa de Mar II y III (ER pequeños). El Conglomerado No. 8
muestra a Villas del Mar (ER Mediano), que forma parte del conglome-
rado de Villas de Elorriaga (configurados por ER Grandes y Medianos).

El TER (I) fa Franja (fr) No. 1, está configurado por 6 ER, los cuales
son Bahía del Lago Villas 1, 2, 3, 4 y 5 (ER pequeños) y Las Mansiones
(ER Mediano). Asimismo, pueden apreciarse los TER (I) fa Colindantes
(cl) No. 9, en los pares de ER mínimos de Mar de Plata / Orobia III y
CR Costa de Mar I/Villa Arrecife. Asimismo, los TER (I) fa Colindantes
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FIGURA 6: Tipos de Enclaves Residenciales según IMPLANTACIÓN en contexto urbano *
por formas de agrupación **–Ejemplos característicos–TER (I) fa

Fuente: Márquez de Chacín, Nora (2010:142).



(cl) No. 10, en el par Villa Milenium (ER pequeño) / Casa Grande Vi-
llas (ER mínimo) (Márquez de Chacín,2010: 140-142).

Al analizar las dos parroquias JA y CO para el período total 1990-
2010, se observó concentraciones de ER configurados por los distintos Ti-
pos de ER según Tamaño (m, p, M y G) y según Implantación por forma de
agrupación (ai,di,cl,fr y co), que demarcan claramente áreas dominadas
por los ER, por lo que se les denominó “ZONAS DE ER”. Se establecieron seis
(6) ZONAS DE ER, como a continuación se denominan y presentan en su
configuración de dominio de TER (I) fa, ilustradas en la figura 7 con infor-
mación detallada.
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ZONA
DE ER

NOMBRE ZONA ER CARACTERÍSTICAS de dominio de TER

��� �� en ZER (1990-2010) *

ZER1 “Casa Bella-Lago Country Villas” Dominio ER(G)+(M), algunos ER(p)

ZER2 “Villas Elorriaga-Los Robles” Dominio ER(G)+(M), ER (p)+(m)

ZER3 “Villa Venecia -Pícola-El Bosque Dominio ER (M)+concentración ER(m)

ZER4 “Rincón del Mangle-Rossmini” Dominio ER(G)+ ER(M), algunos ER(p)

ZER5 “VIPROLUZ- Canchancha-Montefino” Dominio ER(p)+(m)+(M)+2ER(G)

ZER6 “El Encanto-Isla Dorada” Dominio de ER (m) y ER (p)

1990 - 2010

FIGURA 7. Zonas de Enclaves Residenciales 1990-2010 de acuerdo a Tipos ER
según TAMAÑO + IMPLANTACIÓN por formas de agrupación-[ TER (T) + TER (I) fa ].

Fuente: Márquez de Chacín, Nora (2010:144).



Estas Zonas de ER se denominan acorde a los ER Pioneros Urbanos
que les configuran y/o el sub-sector donde están ubicados para una fá-
cil referencia en las parroquias JA y CO. Estas Zonas de ER son utiliza-
das para sustentar los siguientes sub-Tipos de ER según Implantación
por protagonismo en zona - [ TER (I) pz ], al igual que las características
adicionales respecto a los TER (I) fa (vistos en la figura 6) (Márquez de
Chacín,2010: 143).

Respecto a los Tipos de ER (i) por protagonismo en zona [ TER (I) pz ].
Los ER Pioneros Urbanos, como su definición lo indica, constituyen

los ejemplos líderes en llevar el concepto residencial de los ER a terrenos
urbanos en desarrollo o en consolidación en el sector de estudio, implan-
tando este estilo de vida residencial.

Estos ER Pioneros Urbanos, se fueron ubicando colindantes a la
avenida Fuerzas Armadas en su tramo más norte y central; y en la
avenida Milagro Norte, en su zona noroeste, ambos casos por las con-
diciones de fácil acceso. Se registró como primer ER Pionero Urbano
para el PERÍODO 1990-2003 a CR VIPROLUZ, ya existente en 1989
(OMPU,1992) y realizado por iniciativa privada de un grupo de pro-
fesores de la Universidad del Zulia (LUZ) para sus propias viviendas,
ubicado a escasos metros de la Av. Fuerzas Armadas y el Colegio Fáti-
ma, frente a lote del CR Loma Linda y Llano Alto de edificios de apar-
tamentos y el Barrio Canchancha en crecimiento (ver figura 6).

A través del análisis de las Zonas de ER: ZER1, ZER4 y ZER 2, se
presentarán los ejemplos característicos de los dos Tipos de ER (I) pz:
Las dos primeras ZER constituyen una macro Zona de ER, por lo que
se presentan en secuencia, dejando a la ZER2 en segunda instancia.
Estas Zonas de ER son seleccionadas por encontrarse en ellas los ER
Pioneros del sector de estudio, al igual que estar configurados por el
mayor número de ER y variedad de Tipos de ER según Tamaño, y
Tipos de ER según Implantación (Márquez de Chacín,2010:145).

La Zona ER 1 “Casa Bella-Lago Country Villas”-(ZER1), ubicada entre
las avenidas F. Armadas y Milagro Norte, está caracterizada principalmente
por Tipos de ER Grandes y Medianos, con algunos pequeños y mínimos.

Los ER PIONEROS URBANOS se ubican colindantes a las avenidas
principales, tal como los ejemplos de las urbanizaciones privadas de
Casa Bella (fecha entrega 1994) ubicada en la intersección de las ave-
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nidas Fuerzas Armadas (F. Armadas) y Milagro Norte, que es el primer
ER luego de VIPROLUZ en todo el sector de estudio; y Agua de Canto
(fecha entrega 1996) colindante a la av. F Armadas, ambas de KEBO-
BYCA-EXPANSIÓN ZULIA C.A. Asimismo, la firma ELORRIAGA, FA-
RÍA &ASOCIADOS (EF&A), desarrolla los ER de CR Aravena y Villa Ai-
tana en Av. Milagro Norte y KEBO-BYCA-EXPANSIÓN ZULIA C.A de-
sarrolla la Urbanización privada Asociación Civil Aguamarina (fecha
entrega 1998). Los casos de ER COLONOS SEGUIDORES, que configuran
esta ZER1, van desarrollando los lotes colindantes a ambas avenidas
internándose luego hacia los lotes internos, como el caso del CONGLO-
MERADO LAGO COUNTRY con sus tres Villas I, II y III caracterizadas por
ER Grandes, con sus prototipos de viviendas y atributos colectivos que
se han convertido en característicos del fenómeno de los ER en este
sector norte de la ciudad (Márquez de Chacín, 2010:145).

LA ZONA ER 4 “RINCÓN DEL MANGLE-ROSSMINI”–(ZER4), ubicada en
el lindero norte de la avenida Milagro Norte y teniendo el Lago de Ma-
racaibo como borde natural, muestra casos representativos de los
avances de los ER PIONEROS URBANOS en terrenos en desarrollo, cerca-
nos a barrios periféricos en proceso de consolidación o invasiones,
donde el concepto intrínseco de los ER de encerramiento resulta acor-
de a una estrategia de avanzada de los niveles de ingresos medios y
medio-altos de protección ante el medio urbano socialmente contras-
tante; y ante el medio natural.

El ER PIONERO Urbano del Rincón del Mangle (fecha entrega 1995)
es característico de este tipo de ER (I)pz, en el sector del colegio Rossmi-
ni (servicio educativo igualmente Pionero Urbano”, el primer ER en
configurar lo que hoy es el CONGLOMERADO ROSSMINI. Todos los de-
más ER, son considerados como COLONOS SEGUIDORES, como ejem-
plos característicos de los Tipos ER (I) por protagonismo en zona, con-
tribuyendo al desarrollo urbanístico de la zona seleccionada. En esta
zona, igualmente se encuentra el sector del Barrio Santa Rosa de Tie-
rra, sector Coquivacoa norte, que divide con el TER (I) franja configu-
rado por las 5 villas de Bahía del Lago y Las Mansiones (ver Figura 6
mencionada) (Márquez de Chacín,2010:146).

Otro ejemplo importante de reseñar, lo constituye la Zona ER 2 “Vi-
llas Elorriaga-Los Robles”–(ZER2), ubicada colindante y cercana al área
central de la Avenida Fuerzas Armadas, la cual se caracteriza por el desa-
rrollo de las llamadas “Villas de Elorriaga”, ER Pioneros Urbanos:
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Estos igualmente representan lo característico del fenómeno, te-
niendo con ejemplo y del Tipo ER (T) Grande a “Portal del Lago”, don-
de posteriormente en TER (I) fa se van implantando Tipos ER (T) Media-
nos, que configuran el Conglomerado Villas Elorriaga. Posteriormen-
te, los Tipos ER (I) Colonos Seguidores, como su nombre lo indica, si-
guen el ejemplo de los mencionados Tipos ER (I) Pioneros, contribu-
yendo al desarrollo urbanístico de la zona seleccionada. Entre ellos, la
Urb. Camino del Doral (2001-2002), Tipo ER (TCI) Grande complejo
y Colono Seguidor. Los ER se fueron ubicando a lo largo de la avenida
Fuerzas Armadas, realizándose nuevos desarrollos hacia el centro de
la parroquia Coquivacoa (Márquez de Chacín,2010:148).

Durante los veinte años del período total 1990–2010, se desarrollan
los ER de esta ZER2 ocupando todos los terrenos disponibles, primero
ocupando los terrenos colindantes a la avenida Fuerzas Armadas y luego
accediendo con nuevas vialidades hacia el centro de las macro terrenos.
Se observa en el desarrollo de todos estos ER, que tienen la pared colin-
dante entre ellos, que están creando una ciudad de grandes desarrollos re-
sidenciales no visitables, no recorribles, que no permiten transitarla.

Estos Tipos de ER (I) conglomerados [TER (I)co], constituyen una ma-
cro trama, pues es la vía que bordea este conglomerado la única posi-
ble de transitar a nivel público y poder contemplar los cientos de me-
tros lineales de amurallamiento, en el potpurrí de texturas y garitas, al-
gunos con franjas delgadas y acentos de paisajismo, que pueden ser
observadas al recorrer las avenidas Fuerzas Armadas y Milagro Norte.
Igualmente se aprecian los otros Tipos de ER (I) por formas de agrupa-
ción y protagonismo en zona (Márquez de Chacín,2010:148).

La ZONA DE ER3 “VILLA VENECIA-PÍCOLA-EL BOSQUE”- (ZER3) presenta
un dominio de Tipos ER (T) Medianos y concentración de Tipos ER (T)
mínimos. En esta zona, Villa Venecia constituye el ER Pionero. Este
caso es interesante, por la configuración del TER (T) complejo “El Bos-
que”, y la presencia de los “enclaves espontáneos”19 existentes del
sector La Pícola. La ZONA DE ER5: “VIPROLUZ-CANCHANCHA-MONTEFI-
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19 “Enclaves espontáneos” llamados así por la informalidad de su origen y no ser
producto de diseños arquitectónico-urbanos planificados, refiriéndose a los
casos de cierres de calles públicas de las urbanizaciones por sus residentes.



NO”-(ZER5), presenta una variedad de dominio de Tipos ER (T) míni-
mos, pequeños y Medianos, lo cual puede apreciarse en la Figura 6
mencionada, ilustrada según los Tipos ER (I) fa. La ZONA DE ER6 “EL EN-
CANTO-ISLA DORADA”-(ZER6), presenta un dominio de Tipos ER (T) mí-
nimos y pequeños, caracterizado por ir desarrollando en ER las islas
artificiales que configuran al sector de Isla Dorada (Márquez de Cha-
cín,2010:150).

Finalizando la exposición respecto a la Tipología de ER (TCI), se ha de-
terminado y presentado detalladamente los resultados de cada uno de los
Tipos de ER que le configuran, según sus indicadores y determinantes. En
la figura 8, se presenta la síntesis gráfica.
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arquitectónico-urbana / ImplantaciónTipología ER (TCI) *

*Determinantes: T (ocupación en manzana urbana) / C (complejidad) /
I (formas de agrupación+protagonismo en zona ER)

[ Tipología ER (T) + (C) + ( I ) ] = Tipología ER ( TCI )

Fuente : Márquez de Chacín, Nora (2010:151)



A manera de información, para conocer de los otros aportes al cono-
cimiento de los ER como resultado de este proceso de investigación, ver
Márquez de Chacín (2010)20.

Conclusiones

La Tipología de ER según Tamaño/Configuración/Implantación [ TER
(TCI) ] determinada, permite el estudio sistemático de los ER en la ciudad
actual, desde la perspectiva de la Arquitectura y los estudios urbanos,
aportando una herramienta de análisis científico del fenómeno de los ER,
la cual puede ser aplicada a otros contextos del conocimiento y enfoques
epistemológicos. Esto constituye un primer importante y pionero aporte
al estudio de los ER como objeto de estudio, tanto en el caso venezolano
como en el contexto internacional.

El sector norte de Maracaibo, delimitado por las Parroquias Juana de
Ávila y Coquivacoa para el período 1990-2010 con un total de 180 ER
construidos, constituye una muestra significativa de la receptividad local
del fenómeno de los Enclaves Residenciales o “Gated Communities”. La
Tipología de ER (TCI) establecida contribuye con un segundo aporte al rea-
lizar un avance significativo a la tipología de Blakely y Snyder (1997) en lo
que respecta a la determinación de la receptividad local y de las caracte-
rísticas de los ER o GC en Maracaibo, referente a los tipos de COMUNIDA-
DES DE PRESTIGIO (PRESTIGE COMMUNITIES) en sus subtipos de las: 1) Comu-
nidades Tope-5 (The Top-Fifth Communities) con los casos de las primeros
ER destinados a los niveles de ingresos altos representados por las primeras
“Villas de Elorriaga”, que constituyen una pequeña minoría en el caso de
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20 Otros 3 aportes ER por Márquez de Chacín (2010): 2) realiza un análisis com-
parativo de los ER de Maracaibo con su fenómeno de origen estadounidense
(GC) y como elemento característico del contexto de dispersión urbana (ur-
ban sprawl) demostrando la receptividad local; 3) determina los niveles de im-
pacto de segregación socio-espacial de los ER en el entorno inmediato de su
contexto urbano aplicando la Tipología de ER TCI) establecida y 4) Presenta la
teoría del “Espacio Articulador”, el cual se fundamenta en los principios del
“Espacio Defendible” de Newman (1996), aplicándolo conceptualmente a los
Tipos de ER de la Tipología de ER TCI) establecida y que producen el mayor ni-
vel de impacto detectado.



estudio; y de las 2) COMUNIDADES EJECUTIVAS (Executive Communities) a
las cuales pertenecen la mayoría de los ER del sector de estudio.

Igualmente, avanza en el conocimiento de las COMUNIDADES DE ZO-
NAS DE SEGURIDAD (SAFETY ZONES), existentes y analizadas en el sector de
estudio, pero que no constituyen casos formalmente establecidos en esta
Tipología de ER (TCI). Estos tipos especiales, son considerados por la auto-
ra como “enclaves espontáneos”21 por la informalidad de su origen y no
ser producto de diseños arquitectónico-urbanos planificados, refiriéndose
a los casos de cierres de calles públicas de las urbanizaciones por decisio-
nes de sus residentes con la finalidad de protegerse del contexto urbano.
Estos “enclaves espontáneos” son considerados como impactos de los ER
sobre su contexto urbano.

La Tipología TER (TCI) constituye la sustentación para la determina-
ción del impacto que los ER producen en su contexto urbano, e igualmen-
te realizar propuestas para articular los ER con su entorno inmediato para
una coexistencia en armonía en el sector donde se implantan, lo cual es
objetivo de una próxima publicación.
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RESUMEN

La Ordenanza de Zonificación surge del Plan Urbano, el cual puede considerarse
como la herramienta para hacer ciudad. Pero, la ciudad se construye a sí
misma, por tanto, intervenirla técnica y políticamente, requiere una actitud
interpretativa de los sucesos existentes, que no imponga un modelo de ciu-
dad “terminado”. Los esfuerzos e inversiones como gestión permanente,
plantean directrices y líneas de acción que definen una imagen objetivo,
que satisfaga las aspiraciones de la comunidad organizada a mediano y largo
plazo. La aplicación del plan urbano necesita respaldo jurídico, para regla-
mentar las variables urbanas, arquitectónicas y ambientales. La Ordenanza
de Zonificación pondera acciones, equilibrando variables urbanas funda-
mentales entre máximos y mínimos, para salvaguardar el interés colectivo y
la sustentabilidad. Se analiza entonces, la validación de la zonificación en
las áreas residenciales y la cuantía de las variables, como fase metodológica
inicial, para accionar el importante proceso de intervención urbana.
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Zoning Ordinance 2005. Maracaibo.
Considerations

ABSTRACT

The zoning ordinance arises from an urban plan, which can be considered a tool
for developing a city. However, a city builds itself, therefore, intervening in it
technically and politically requires an interpretative attitude to existing
events that do not impose the model of a “finished” city. Efforts and invest-
ments as ongoing management generate directives and lines of action that
define an objective image that meets the medium and long-term aspirations
of the organized community. Urban plan implementation requires a legal
framework to regulate urban, architectural and environmental variables.
Zoning ordinance weighs the actions, balancing fundamental urban vari-
ables between maximum and minimum levels, to safeguard collective inter-
est and sustainability. Therefore, the validation of zoning in residential areas
and the quantification of variables are considered initial methodological
phases to drive the important process of urban intervention.

KEYWORDS: urban plan, ordinance, zoning, variable, polygon.

Introducción

El crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de la ciudad de Maracai-
bo, representa, como en todas las ciudades en desarrollo del mundo, un
fenómeno dinámico y sostenido, que tiene como principales autores, por
una parte a sus mismos pobladores y por la otra a sus gobernantes a través
de las diferentes instancias competentes, quienes de manera espontánea y
con mayor o menor consideración técnica y especializada, proveen un im-
pulso permanente o fluctuante que caracteriza a este proceso. La Orde-
nanza de Zonificación, la cual se deriva del Plan Urbano local, rige e inten-
ta controlar a favor del bien común de sus pobladores este proceso.

Partiendo del estudio comentado de la Ordenanza de Zonificación
de la ciudad de Maracaibo y su marco tanto físico-espacial como jurídico,
y considerando el tiempo en vigencia de este instrumento que lo expone
tanto para el estudio académico como para su implementación práctica,
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se ofrece a modo de relato crítico, un conjunto de propuestas y recomen-
daciones orientados a aclarar y orientar su interpretación, aplicación y
uso, así como de sensibilizar a las instancias gubernamentales competen-
tes a favor de mejorar tanto la aplicación e interpretación, como sus futu-
ras ediciones y actualizaciones.

1. La Ordenanza de Zonificación

Es el instrumento legal que establece la ubicación, el comportamien-
to y la cuantía, de las variables1 urbanas fundamentales2, arquitectónicas y
ambientales, y reglamenta el uso del suelo en la ciudad de acuerdo con el
plan urbano3.

Si no existe Plan Urbano (PDUM)4 y su Ordenanza de Contenido
General, no hay Ordenanza de Zonificación, es un binomio indisoluble,
ya que el primero necesita de la reglamentación que brinda este último
instrumento jurídico.

La estructura urbana5 es la referencia de cualquier plan urbanístico,
por fijar las pautas de ordenamiento, funcionamiento y morfología de la
ciudad. Establece los sectores e identifica las centralidades, además de las
redes, viales y de infraestructura que la apoya y sirve. Ubica estratégica-

Eduardo José Pineda Paz y Jairo José Mestre Ochoa ///
146 Ordenanza de Zonificación 2005. Maracaibo. Consideraciones

1 Variables: Son una serie de factores condicionantes cuya característica es pre-
sentar formas, tipos o valores, diferentes en cada caso o situación. Por lo gene-
ral estas condicionantes oscilan entre máximos y mínimos.

2 Variable fundamental significa considerar la más importante, porque su carac-
terística, es la base u origen de otras que vienen a ser función de ella.

3 Plan urbano es un instrumento urbanístico que interpreta y actúa sobre los
procesos de transformación de la ciudad, definiendo los lineamientos y pro-
gramas para que el desarrollo urbano resulte equilibrado a través de la acción
privada, pero fundamentalmente en la gestión y ejecución de las obras pú-
blicas ejecutadas por el gobierno.

4 PDUM se refiere por sus siglas al Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo. De
esta manera, la Alcaldía de Maracaibo particulariza lo que la Ley orgánica de
Ordenación Urbanística. LOOU, define como PDUL. Plan de Desarrollo Ur-
bano Local.

5 Estructura urbana es la relación urbanística (tanto desde el punto de vista es-
pacial como económico y social) existente en el interior del espacio urbano
entre las distintas partes que componen la ciudad.



mente los equipamientos de servicios tanto nucleados como lineales que
complementan la más extensa y homogénea de las funciones urbanas: la
vivienda.

2. Estructura y descripción de la Ordenanza de Zonificación

La Ordenanza de Zonificación (2005) del municipio Maracaibo, se
estructura siguiendo las pautas de los instrumentos jurídicos contemporá-
neos. Estructura los temas principales encabezándolos mediante Títulos,
sucedidos con el enunciado de los diversos subtemas a través de los Capí-
tulos, que en ocasiones están divididos en Secciones que se desarrollan
mediante artículos, parágrafos y los 19 anexos complementarios.

El TÍTULO I, está organizado mediante artículos (Arts. 1 al 7) y pará-
grafos. Contiene las Disposiciones Generales, que plantea el Objeto de la
Ordenanza, su Ámbito Espacial o área urbana, y las coordenadas referidas
a la Catedral de Maracaibo. Menciona los documentos que la conforman:
el Plano de la Vialidad y el Plano de Zonificación, y los 19 anexos (confor-
mado por planos, cuadros, gráficos y figuras) que la complementan.

En este Título se enuncia las variables urbanas fundamentales para las
urbanizaciones: Uso, el espacio requerido y la incorporación a la trama
vial, las restricciones por seguridad o protección ambiental, la densidad
bruta de población6 la dotación, localización y accesibilidad de los equi-
pamientos de acuerdo a las normas y, las restricciones volumétricas.

Así mismo, las variables urbanas fundamentales para las edificaciones:
El Uso, retiro de frente y acceso, según lo previsto para las vías que colin-
dan con el terreno, la densidad neta de población7, el porcentaje de ubi-
cación previsto, los retiros laterales y de fondo, la altura del edificio y las
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Hab/ha.

7 Es la relación entre el número de habitantes y el área neta que ocupan, lo que
excluye las áreas afectadas, la superficie de las vías, servicios de equipamiento
urbano y servicios.



restricciones por seguridad o protección ambiental emitidas por la autori-
dad competente. Además mediante un Parágrafo Único, adiciona otras
variables urbanas fundamentales como: área mínima de parcela (área
bruta)8, área máxima de parcela, frente mínimo de parcela, dotación de
puestos de estacionamiento y área verde. Culmina el Título I con el listado
de las definiciones, a las que no se puede dar ningún otro sentido, que no
sea el expresado en el texto jurídico.

El TÍTULO II, trata sobre las áreas urbanizadas del municipio. Esta es-
tructurado mediante 11 Capítulos que identifican y desarrollan doce polí-
gonos dentro del plan urbano para el municipio Maracaibo: 1. Zona PRP.
Áreas residenciales planificadas. Parcelamientos, urbanizaciones y con-
juntos residenciales. 2. Zona PR1. Áreas residenciales unifamiliares con
dureza físico-espacial-urbana. 3. Zona PR2. Áreas residenciales con baja
intensidad de uso. 4. Zona PR3. Áreas residenciales con moderada inten-
sidad de uso y cambio tipológico de vivienda unifamiliar por multifamiliar.
5. Zona PR4. Áreas residenciales con alta intensidad de uso y cambio tipo-
lógico de vivienda unifamiliar por multifamiliar. 6. Zona PR5. Áreas resi-
denciales con alta intensidad de uso y cambio tipológico de vivienda uni-
familiar por multifamiliar e insertas en el área de influencia de los ejes es-
tructurantes de servicio de las avenidas 5 de Julio, Delicias y Bella Vista.
7. Zona PAC. Área central: constituye el centro urbano de carácter metro-
politano, donde se concentra la mayor cantidad de edificaciones históri-
cas de la ciudad, el cual debe ser sometido a un plan especial de recualifi-
cación y rehabilitación, propuesto en la Ordenanza de Contenido General
como Plan Especial Uno (PE1) donde se definen los lineamientos básicos
para la elaboración del mismo. 8. Zona PM. Área del Metro. Corresponde
a las áreas afectadas por la inserción de la línea Uno del Metro. 9. Zona
PC. Corresponde a la franja costera del municipio. 10. Zona PLUZ. Polígo-
no Educacional-LUZ que corresponde al área de la Universidad del Zulia
(Polígono que no desarrolla la Ordenanza). 11. PZI. Parcelamiento de la
Zona industrial ubicado al sur del municipio. 12. Zona Comercial. Clasifi-
cada como: CL. Comercio Local. CVE. Comercio Vecinal Especial. CV.
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Comercio Vecinal. CC. Comercio Comunal. CR. Comercio Recreacional y
SI. Servicio Industrial.

Se asume que el TÍTULO II tiene dos partes. La primera, aborda los
Capítulos I al VI, para identificar los polígonos residenciales, las variables
urbanas fundamentales que le son propias, con sus características y capa-
cidades (PRP, P1, P2, P3, P4, P5). Estos capítulos se estructuran en artícu-
los (Arts. 8 al 35) y parágrafos. De esta manera se especifican los Usos Per-
mitidos: Principales (residenciales unifamiliares, bifamiliares y multifami-
liares. Comerciales y administrativos) y Usos Secundarios (comerciales, ad-
ministrativos, servicios y equipamientos urbanos), como también los Usos
Incompatibles.

En cada polígono residencial, las variables urbanas fundamentales
para las edificaciones, se acotan entre máximos y mínimos posibles: Los
Usos permitidos: principales, secundarios. Los Usos incompatibles. El
Frente mínimo de parcela, porcentaje máximo de ubicación de la edifica-
ción, densidad de población (neta) máxima (hab/Ha), altura máxima de fa-
chada (bien sea en metros o por niveles), retiros mínimos para uso residen-
cial (frente, lateral y fondo), porcentaje mínimo de área verde, número y
tipo de estacionamientos, áreas de mezzanine y tolerancia.

El TÍTULO II en su segunda parte, desarrolla XI Capítulos de los XII
enunciados (exceptuando el polígono Educacional-LUZ, correspondiente
al campus de la Universidad del Zulia o Zona PLUZ), identifica los polígo-
nos y su ubicación, que por su característica, pueden considerarse como
especiales: Área central. PAC, Metro. PM, Zona Industrial. PZI y Zona Co-
mercial. ZC, Estos capítulos se desglosan en Secciones que identifican las
variantes, mediante artículos (Arts. 36 al 177) y parágrafos, que detallan las
variables urbanas fundamentales para las edificaciones en cada zona.

De esta manera, el polígono Área Central o PAC se desarrolla con VI
secciones: Sección I. PH1. Polígono Histórico. Comprende la Plaza Bolí-
var y todas las edificaciones de su entorno inmediato. 2. Sección II. PH2.
Polígono Histórico 2. Delimitado por las edificaciones que se encuentran
emplazadas en las inmediaciones de la Plaza Baralt, la avenida Libertador
y en las márgenes este y oeste de la avenida 8 (Páez); que son de valor his-
tórico por identificar la memoria construida de la ciudad. Sección III. PH3.
Polígono Histórico 3. Está conformado por la calle Carabobo, declarada
área de Patrimonio Histórico Nacional y su entorno. Sección IV. PH4. Po-

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 3 Nº 5, 2012
Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología 149



lígono Histórico 3. Conformado por las edificaciones emplazadas entre la
avenida 8 (Páez) y la avenida 12. Sección V. PH5. Comprende parte de las
márgenes de la calle 93 (Padilla), en el tramo comprendido entre la aveni-
da 11 y avenida 2 (El Milagro). Sección VI. PH6. Polígono Histórico 6. Co-
rresponde al área localizada entre las edificaciones que bordean la margen
este de la avenida 2 (El Milagro) y el Puerto de Maracaibo, en el tramo
comprendido entre la calle 95 (Venezuela) y la calle 100 (Libertador).

A partir de la Sección VII y hasta la IX, se desarrollan los polígonos de
renovación urbana de la siguiente manera: Sección VII. PRU1. Polígono
de Renovación Urbana 1. Comprende las edificaciones que se emplazan
en las adyacencias de la avenida Delicias, en el tramo comprendido entre
la autopista urbana y el distribuidor Jesús Enrique Lossada. Sección VIII.
PRU2. Polígono de Renovación Urbana 2. Corresponde a los nuevos desa-
rrollos que se emplazarán entre la avenida Delicias y la avenida 12. Sec-
ción IX. PRU3. Polígono de Renovación Urbana 3. Se localiza en la mar-
gen sur de la calle 93 o Padilla, frente al Parque Rafael Urdaneta.

Desde la Sección X, hasta la XII, se desarrollan los Polígonos Históri-
cos Residenciales distribuidos de la siguiente manera: La Sección X. Con-
tiene el PHR1. Polígono Histórico Residencial que comprende el área del
barrio tradicional Santa Lucía, declarado Patrimonio Histórico Nacional.
La Sección XI. Plantea el PHR2. Desarrolla el Polígono Histórico Residen-
cial que corresponde al sector Veritas. La Sección XII. PHR3. Polígono Re-
sidencial Se refiere a los tejidos residenciales ubicados al margen oeste de
la avenida Delicias, limitando al norte con la autopista urbana y al sur con
la poligonal del Metro.

Siguiendo con el TÍTULO II, el Capítulo VII, presenta la Sección XIII
con las Condiciones Generales de Desarrollo del PAC. Polígono Área Cen-
tral.

El Capítulo VIII aborda el PM. Polígono Metro que consta de seis sub-
divisiones poligonales. A través de éstos se traza la Línea Uno del Metro,
previendo en cada polígono una estación. Las seis poligonales se identifi-
can como: 1. PM1. Polígono Metro Uno. Altos de la Vanega. 2. PM2. Polí-
gono Metro Dos. El Varillal. 3. PM3. Polígono Metro Tres. El Guayabal. 4.
PM4. Polígono Metro Cuatro. Sabaneta. 5. PM5. Polígono Metro Cinco.
Urdaneta. 6. PM6. Polígono Metro Seis. Libertador.
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El Capítulo VIII se desarrolla mediante una serie de artículos
(Arts.108-117) que detallan los usos permitidos, y el equipamiento urbano
específico. Los Usos Residenciales Metro 1. Altos de la Vanega y Metro 2.
El Varillal. El uso de comercio vecinal y comunal, el servicio industrial y los
Usos Complementarios.

El Capítulo IX presenta el Polígono Costero o Zona PC. Las parcelas
allí ubicadas, colinden o no con el Lago de Maracaibo, están sujetas a lo
previsto en la Ley de Zonas Costeras. La ordenanza, a los efectos de aplicar
las variables urbanas fundamentales, subdivide la zona PC en: 1. El Mar-
gen Este de la avenida 2 (El Milagro). 2. El Margen Este de la avenida Los
Haticos y, 3. El Margen Oeste de la avenida Los Haticos.

El Margen Este de la avenida El Milagro, tiene valor ambiental y paisa-
jístico. Esta zona se subdivide en: 1. Polígono Costero Residencial Uno
Zona PCR1. 2. Polígono Costero Residencial Dos. Zona PCR2 y 3. Polígo-
no Palafitos o Zona PP.

El Margen Este de la avenida Los Haticos se caracteriza por su valor
ambiental y la ubicación de instalaciones con uso industrial naval. Esta
zona se subdivide en: 1. Polígono de servicio industrial costero. Zona PCSI
y 2. Polígono costero recreacional. Zona PCR.

El Margen Oeste de la avenida Los Haticos está conformado por las
parceles frontales a la avenida Los Haticos, donde se permite el servicio in-
dustrial. SI.

El Capítulo IX, presenta una estructura de cinco Secciones, referidas
a los diferentes polígonos: PCR1, PCR2, PP. PCSI, PCR. Cada Sección de-
sarrolla al detalle las variables urbanas fundamentales, mediante artículos
y parágrafos. Arts. 120 a 143.

El Capítulo X está dedicado al Polígono de la Zona Industrial. Zona
PZI. Desarrolla las variables urbanas fundamentales de esta Zona, median-
te artículos y parágrafos- Arts. 144 a 147.

El Capítulo XI está organizado en seis Secciones referidas a las Zonas
siguientes: Comercio Local. CL. Comercio Vecinal Especial. CVE. Comer-
cio Vecinal. CV. Comercio Comunal. CC. Comercio Recreacional. CR, y
Servicio Industrial. SI. Cada Sección desarrolla al detalle las variables urba-
nas fundamentales, mediante artículos y parágrafos. Arts.148 a 177.
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El TÍTULO III plantea la Zonificación de la Áreas No Urbanizadas.
Consta de II Capítulos que especifican la reglamentación de los Usos, Ser-
vicios y Variables Urbanas Fundamentales de: 1. El Polígono de Consoli-
dación de Barrios o Zona PCB (Arts. 178 al 184), y 2. Las Áreas para Nue-
vos Desarrollos Residenciales. (Arts. 185 al 190).

El TÍTULO IV desarrolla el tema de los Equipamientos Urbanos: Polí-
gono Educacional. PE. Polígono Asistencial. PA. Polígono Administrativo-
Gubernamental. PAG. Polígono Socio-Cultural. PSC. Polígono Recreacio-
nal-Deportivo. PRD y Polígono Portuario. PP.

El TÍTULO IV está organizado mediante dos Capítulos: El Capítulo I
se refiere a los Equipamientos Urbanos Existentes. (Arts. 191 al 194) y el
Capítulo II trata sobre los Nuevos Equipamientos Urbanos, su clasificación
(Art. 195), y localización (Art. 196). Además, presenta VI Secciones que es-
pecifican las condicionantes y variables de los siguientes Polígonos: Sec-
ción I. Polígonos Educacionales. Zonas PE. Sección II. Polígonos Asisten-
ciales. Zonas PA. Sección III. Polígonos Administrativo-Gubernamentales.
Zonas PAG. Sección IV. Polígonos Socio-Culturales. Zonas PSC. Sección
V. Polígonos Recreacionales-Deportivos. Zonas PRD. Sección VI. Polígono
Portuario. Zona PP. (Arts. 197 al 217).

El TÍTULO V trata sobre las Áreas con Restricciones de Uso. Son las
áreas adyacentes a la vialidad expresa y arterial; las de riesgos naturales;
las de inestabilidad geológica y ambiental; y las de instalaciones de alto
riesgo que ameritan un perímetro de resguardo. Solo se permitirá inter-
venciones que contribuyan al mejoramiento y conservación del espacio
que ellas protegen. Se clasifican en: 1. APN. Áreas de Protección Natural.
2. AC. Áreas de Conservación. 3. API. Áreas de Protección de Infraestruc-
tura (vialidad, alta tensión, gasoductos y oleoductos y tendidos eléctricos.
El Título V está organizado mediante artículos y parágrafos (Arts. 218 al
225).

El TÍTULO VI está organizado en tres Capítulos. El Capítulo I aborda
el tema de los Espacios y Establecimientos destinados a Estacionamiento
de vehículos y motos, sus requerimientos, prohibiciones y casos especiales
(Arts. 226 al 236).

El Capítulo II trata sobre las Características generales de las áreas des-
tinadas a estacionamiento y sus requisitos. (Arts. 237 y 238). El Capítulo III
trata sobre los estacionamientos accesibles para vehículos utilizados por
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personas con discapacidad. Se estructura en dos Secciones, la Sección I
aborda las previsiones, requerimientos y dimensiones. (Arts. 239 y 240).
La Sección II explica sobre los procedimientos para la obtención del distin-
tivo y carnet para personas con discapacidad. (Arts. 241 y 242).

El TÍTULO VII aborda el tema de la clasificación de las redes viales,
diseño y dimensión de las vías. Está dispuesto en dos Capítulos. El Capítulo
I Clasifica las redes viales y se desarrolla mediante artículos y parágrafos.
(Arts. 243 al 251). El Capítulo II aborda el diseño y dimensión de los ele-
mentos constitutivos de las vías, mediante artículos y parágrafos (Arts. 252
al 275).

El TÍTULO VIII presenta las disposiciones complementarias y se desa-
rrolla mediante artículos y parágrafos (Arts. 276 al 352) mientras que el TÍ-
TULO IX desarrolla las disposiciones finales mediante artículos y parágra-
fos. (Arts. 353 al 363).

3. Métodos para validar la Zonificación

Antes de promulgarse las nuevas leyes orgánicas del poder munici-
pal, que dan origen a la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano.
OMPU, dentro de la estructura de las Alcaldías, el método para validar la
zonificación de las parcelas en el municipio Maracaibo, consistía en apli-
car un método gráfico basado en ciertas reglas matemáticas. Las oficinas
de planeamiento y control urbano pertenecían en ese entonces, al Minis-
terio de Obras Públicas. MOP, organismo que asistía técnicamente a los
antiguos Concejos Municipales.

En la actualidad para validar la Zonificación, con la poligonal que co-
rresponde a la parcela9, la OMPU considera como primera instancia, la
ubicación y el lindero de frente al corredor vial. Este método se basa en el
Plan Urbano (PDUM) que jerarquiza los corredores viales principales de la
ciudad, tanto por el ancho de sus perfiles, como por la favorable zonifica-
ción que dispone para las áreas laterales, especialmente en determinados
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tramos de los corredores. Esta acción se materializa al afectar estas áreas
con las poligonales de mayor rango (PR3, PR4, PR5). De esta manera se
busca una relación directamente proporcional que jerarquice al corredor:
a mayor rango de poligonal, mayor capacidad y cuantía de la densidad de
población, número de viviendas, áreas de comercio y oficinas, equipa-
mientos de salud, educativos, culturales, recreativos, servicios de infraes-
tructura, áreas verdes y estacionamientos.

Por tanto, existen dos métodos posibles para validar la poligonal que
normará el desarrollo de la(s) parcela(s):

1. El método tradicional, aplicado por los supervisores del MOP des-
de el momento en que aparece el primer plano regulador urbano aproba-
do para la ciudad de Caracas (1951), y después para la ciudad de Maracai-
bo (1953). Luego se extendería a otras ciudades importantes del país10.
Este método se basa en reglas topológicas11 que establecen la relación en-
tre polígonos ubicados en planos distintos que deben superponerse12. En
este caso, en el primer plano o capa, están representados los polígonos de
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10 En el año de 1951 la Comisión Nacional de Urbanismo, con el apoyo del Mi-
nisterio de Obras Públicas. MOP, presentó el primer Plano Regulador de la
ciudad de Caracas, que fuera aprobado por el Concejo Municipal. Posterior-
mente en 1953, una subcomisión de dicho organismo, planteó el Plano Re-
gulador de la ciudad de Maracaibo, bajo los postulados y principios del Mo-
vimiento Moderno. Esta corriente imponía los lineamientos que regían la ar-
quitectura y el urbanismo en esa época, y que aún en la contemporaneidad
se mantienen vigentes, a pesar de los cuestionamientos que a partir de la dé-
cada de los sesenta, formulara la escuela italiana (Milán) liderada por Aldo
Rossi.

11 Se refiere a la forma en que están interconectados los distintos nodos de una
red. Los diferentes casos de superposición de polígonos y sus reglas de carác-
ter topológico, se detallan en los Manuales de Uso. Kosmo Desktop v2.0 Ver
Operadores topológicos entre dos capas: Bbox, Contains, Crosses. Disjoint,
Equals, Intersects, Overlaps, Touches, Within.

12 Al efecto, se utilizan dos planos o capas; el primero es el físico, y el segundo el
virtual o digital, que se superponen para precisar las afectaciones que los polí-
gonos de zonificación (virtuales) ejercen sobre los polígonos catastrales (físi-
co).



las parcelas. Esta capa es el plano catastral13 que facilita la visión o lectura
de los parcelamientos existentes.

La segunda capa, contiene los polígonos de Zonificación dispuestos
para la ciudad por el PDUM. Queda entonces la urbe marabina dividida
en polígonos que podríamos catalogar de virtuales. La Ordenanza de Zo-
nificación identifica y explica en detalle, las variables urbanas fundamen-
tales y arquitectónicas que corresponden a cada polígono.

2. El método actual para definir la Zonificación, prioriza la relación
de la parcela con la vialidad, a través de su lindero(s) de frente(s), obviando
la importancia de la variable área mínima de parcela, que debe exigirse de
acuerdo al rango del polígono, bien sea PR1, PR2, PR3, PR4 o PR5. Esta
condicionante siempre fue considerada en las ordenanzas precedentes,
como también en la Ordenanza de Zonificación vigente (Art. 6. Parágrafo
Único. Literal a). Inexplicablemente, no aparece mencionada en el articu-
lado correspondiente a cada poligonal. Este método que resalta la impor-
tancia de la relación corredor vial –parcela– lindero de frente, promueve
un área de desarrollo lineal14 siguiendo la propuesta del PDUM. El plan-
teamiento es aparentemente práctico para el controlador urbano y benefi-
cioso para el propietario y/o promotor de la inversión. Pero, la incógnita
que surge es si esta formula no afecta los Derechos Difusos15 del Colecti-
vo16.
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13 Mapa, plano o gráfico de una ciudad, sección o subdivisión que indica la loca-
lización y los límites de las propiedades individuales. También llamado mapa
parcelario, plano catastral, plano parcelario.

14 Área de desarrollo lineal que se ubica en los costados de las vías urbanas es-
tructurantes y principales, donde se establecen las características de alturas y
volumetría de las parcelas que están incluidas en dicha poligonal.

15 Derechos difusos son aquellos intereses protegidos por una norma, que afec-
tan directamente a los individuos de una colectividad y tienen carácter no ex-
cluyente, no conflictivo y no distributivo.

16 Derechos colectivos son aquellos intereses protegidos por una norma, que
afectan directamente a los individuos de una colectividad y tienen carácter ex-
cluyente, no conflictivo y no distributivo. Ahora bien, los criterios anotados son
suficientes para diferenciar entre intereses individuales e intereses colectivos y
difusos. Sin embargo, no resuelve la cuestión de cómo se distingue entre los
intereses colectivos y difusos y los intereses generales. Los intereses generales



4. Procedimiento a seguir

El método tradicional comienza por denominar como “A” al plano
catastral y “B” al plano de la zonificación, al superponerlos pueden pre-
sentarse hasta cinco casos de relación típicos entre polígonos catastrales y
de zonificación según se muestra en el gráfico 1.

Al efecto, este método valida la zonificación que corresponde a la
parcela y se efectúa, insertando en una matriz de doble entrada, las dos
variables que están condicionadas a dimensiones17 mínimas, como requi-
sito indispensable para calificar.
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GRÁFICO 1. Casos de relación típicos entre polígonos catastrales y de zonificación.

no constituyen derechos subjetivos. Existe el criterio de que los primeros son
aquellos que pueden ser hechos valer judicialmente, en razón de que produ-
cen efectos inmediatos en un individuo o grupo. Este elemento constituye un
requisito de admisibilidad de la acción colectiva: “Que la razón de la deman-
da (o del amparo interpuesto) sea la lesión general a la calidad de vida de to-
dos los habitantes del país o de sectores de él, ya que la situación jurídica de
todos los componentes de la sociedad o de sus grupos o sectores, ha quedado
lesionada al desmejorarse su calidad común de vida” (SC-TSJ 22/08/2001
Exp. Nº. 01-1274) [iv] Espinoza, Alexander, “Principios de Derecho Constitu-
cional”, ISBN: 980-12-2254-9, Instituto de Estudios Constitucionales, Caracas
2006.

17 Dimensión: Longitud, extensión o volumen de una línea, una superficie o un
cuerpo.



La primera variable a tomar en cuenta por el Plan, es el área mínima
de parcela, entiéndase área bruta, y su respectiva tolerancia (10%) que por
cierto no aparecen en el articulado de las poligonales residenciales. La otra
variable para determinar la zonificación es el frente mínimo de parcela,
que también admite un 10% de tolerancia. Si la parcela dispone de varios
frentes, se escoge el de menor dimensión18, a los efectos de comparación
con el frente mínimo exigido por la Ordenanza.

En este método, es condición indispensable para establecer la zonifi-
cación que las dos dimensiones reales de la parcela (superficie y frente)
sean iguales o mayores a las dimensiones mínimas exigidas por la Orde-
nanza de Zonificación, después de aplicarle si es necesario la tolerancia.
En caso de que alguna de las dos variables no cumpla, se descarta la zonifi-
cación de mayor rango. En consecuencia, se repite el análisis con la zonifi-
cación.

inmediatamente inferior, hasta que las dos variables cumplan con los
requisitos de ser iguales o mayores a lo establecido por la Ordenanza. Este
procedimiento se realiza cuando la parcela está afectada por una poligo-
nal (ver gráfico 2). Pero, pueden presentarse situaciones en que la parcela
esté afectada por varias poligonales (gráfico 3). En este caso se inicia el
análisis con la poligonal de más rango, si fuere el caso de que no cumpliere
alguna de las variables, se repetirá el proceso con la poligonal inmediata-
mente inferior indicada en el plano, hasta demostrar mediante el cálculo,
que se equipara o es mayor, al mínimo establecido por la Ordenanza para
la superficie de parcela y su dimensión de frente.

El método utilizado actualmente por la OMPU, no toma en cuenta
para el análisis y validación de la zonificación, el área mínima de parcela
que debe ser establecida para cada poligonal (PR2, PR3, PR4 y PR5). Esta
omisión del instrumento jurídico vigente no está justificada al momento
de ignorar esta importante variable, tomando en cuenta que existe una ju-
risprudencia municipal en Venezuela, que se remonta a más de cincuenta
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18 Se escoge la menor dimensión, porque es la manera de anticiparse y/o prever
situaciones de distorsión en un proyecto, tanto en lo urbano como en lo arqui-
tectónico.



años de actuación19. Además, al no existir una referencia específica en
este aspecto, se facilita y respalda, la actuación discrecional y poco trans-
parente, que seguramente violaría principios básicos del Plan Urbano.

La variable frente mínimo, es mencionada someramente en el texto
de la Ordenanza 2005 (Art.6). No obstante el criterio para determinar el
frente, de una parcela con varios frentes, indica escoger el que goce de la
zonificación más favorable (Art. 327). Este criterio puede ser válido, siem-
pre y cuando, el frente privilegiado cumpla con el mínimo indicado por la
Ordenanza. Así mismo, la Ordenanza vigente, permite que aquellas par-
celas con dos o más frentes, puedan desarrollar uno de ellos como retiros
laterales, lo cual parece prudente (Art. 328).

Consideraciones finales

El TÍTULO I, no presenta exposición de motivos y su correspondiente
justificación. Tampoco menciona y define, el aspecto de la Gestión Urba-
na. Así mismo, omite algunas definiciones que deben ser incorporadas,
como por ejemplo el Plan Especial, dada la importancia que tiene este en
la gestión de los proyectos urbanos. También es conveniente ampliar y re-
visar otras que causan dudas e interpretaciones varias como es el caso del
adosamiento. Al respecto y dada la cantidad de interrogantes que ocasio-
na, entre los propietarios de inmuebles la definición de Adosamiento, se
recomienda complementar con un parágrafo que explique suficientemen-
te lo que significa “igualdad de condiciones”.

El área verde para el caso de las edificaciones, además de fijar la can-
tidad mínima de metros cuadrados de superficie, debe asociarse al espa-
cio construido, mediante la incorporación del concepto de homogenei-
dad. Este principio garantizará la presencia, adaptación e integración del
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19 Esta omisión no tiene explicación, por cuanto la Ordenanza de Zonificación
2005, incorpora el área mínima de parcela como Variable Urbana Funda-
mental (Art. 6. Parágrafo único. Literal a.) Además, cuando la Ordenanza con-
templa la mezcla de funciones residencial y comercial, el área de parcela co-
mercial tiene como referencia básica, el área mínima de parcela residencial.
Art. 153 (Comercio Vecinal Especial. CVE); Art. 157 (Comercio Vecinal. CV);
Art. 163 (Comercio Comunal. CC) y Art. 168 (Comercio Recreacional. CR).



área verde con en el conjunto arquitectónico en concordancia con las ca-
racterísticas climatológicas de Maracaibo.

Las Definiciones (Art. 7) omiten expresiones importantes como por
ejemplo, el Área Neta de parcela20, que parece confundirse con Área
Neta residencial21. En este sentido se recomienda incluir en el artículo de
las definiciones, el término Área Neta de la parcela, que es la variable a in-
sertar en la ecuación que devela la Densidad Neta de población (Dn de
población= No hab/An parcela). Se Insiste en que debe ser Área Neta de
la parcela y no, Área Neta Residencial, porque al no haber tolerancia en
cuanto a la Densidad Neta de Población, debe brindarse al propietario, in-
versionista o promotor, el beneficio de ubicar mayor cantidad de personas
en la futura edificación, lo que significa mayor número de apartamentos.
Esto se basa en que el Área Neta de la parcela incluye las áreas generadas
por los retiros22, que son áreas en las que no se permite edificar, salvo en el
último tercio de uno de los laterales para uso de garaje, o por acuerdo de
adosamiento con el vecino. Estas restricciones no significa que no puedan
estas áreas de retiro, ser objeto de diseño y equipamiento paisajístico, he-
cho que realmente las cataloga como urbanizables, bajo las condiciones
ya anotadas.

Esta observación cobra relevancia, al constatar que los funcionarios
municipales, enfrentan el hecho real de que el 60% de las parcelas urba-
nas no sufren afectación. Esta realidad contribuye por la fuerza de la cos-
tumbre, a no tomar en cuenta, a los efectos del cálculo de la Densidad Po-
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20 Es el área que resulta de deducir del área bruta de la parcela, las áreas no ur-
banizables tales como: Franjas de protección de autopistas, vías, nacimientos
y cursos de agua, lagos, líneas de alta tensión, gasoductos y oleoductos, así
como zonas boscosas y áreas de interés escénico por sus paisajes y recursos
recreativos. Superficies de topografía accidentada, con pendientes naturales
pronunciadas que no permitan ningún desarrollo. Zonas inundables, terrenos
bajos sin drenajes, ciénagas y otros. El Área Neta de parcela se expresa en
hab/ha.

21 Parte del área urbanizable de un terreno dedicada exclusivamente al uso resi-
dencial.

22 Distancia que debe existir entre uno de los linderos de una parcela y la facha-
da respectiva de la edificación ubicada en esa parcela.



blacional en las edificaciones (Neta), el Área Neta de la parcela, porque en
estos casos resulta que: An parcela= Ab parcela.

Las causas de posibles Afectaciones a la parcela, se mencionan indi-
rectamente en la expresión: Área Urbanizable23, que no aparece después
en el articulado de los polígonos residenciales, quedando esta expresión
desconectada del resto de la ordenanza.

En las definiciones tampoco aparece la expresión: Franja Lateral de
Protección de la Vía, porque está ubicada en el Capítulo. II. Art. 254. Pará-
grafo Segundo, dispersando innecesariamente las definiciones.

Establece que la Densidad Neta de Población proviene de la relación
Número de Habitantes entre el Área Neta Residencial, cuando lo correcto
es hacerlo con el Área Neta de parcela (An parcela).

Al calcular la Densidad Neta poblacional DNP con respecto a las edi-
ficaciones, debe incluirse el An parcela en la ecuación que la relaciona con
el número de habitantes24, esto porque en las definiciones se utiliza la ex-
presión: Área Neta Residencial, sembrando la duda en cuanto a la superfi-
cie a utilizar, por lo que pareciera que esta expresión excluye las áreas que
genera la aplicación de los retiros.

En cuanto al término Área Neta de Construcción, si bien es cierto
que en el procedimiento de validación de las variables no es utilizado, es
pertinente mantenerlo, porque es un referente que puede utilizar el arqui-
tecto proyectista para la programación del proyecto edilicio.

La modalidad de Plan Especial25 no se reseña en las definiciones,
siendo una herramienta clave en la implementación del urbanismo con-
temporáneo y especialmente, por sus características, en el caso de la ciu-
dad de Maracaibo.
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23 Superficie aprovechable del área bruta del terreno para ejecutar cualquier de-
sarrollo urbano, una vez excluidas las áreas no urbanizables.

24 DNP= Hab. /ANp. Donde ANp= ABp-A.no urbanizable. Siendo que
ANp=Área Neta de la parcela y ABp= Ärea Bruta de la parcela. Se establece
entonces que el ANp=A. Urbanizable.

25 Se refiere a planes específicos dentro del PDUL, que define la LOOU, para
desarrollar áreas urbanas con características propias y de interés colectivo, pa-
trimonial, paisajístico, social y otros.



Es imprescindible conocer las afectaciones que pueda tener una par-
cela, porque contribuyen a precisar su área neta, definir los retiros, calcu-
lar el área de ubicación del edificio, la población que ocupará el inmue-
ble, la cantidad de personas por familia, el número de habitaciones por vi-
vienda y, la cuantía real de los servicios de equipamiento e infraestructura
que requerirá esa densidad población.

El TÍTULO II de la Ordenanza debe considerar el polígono universi-
tario, como un aparte especial por varias razones. 1. La superficie de casi
612 Has de LUZ, es la mayor área pública o privada de la ciudad. 2. La
ubicación estratégica de este Campus en el norte de la ciudad con caracte-
rísticas de enclave, dificulta las necesarias conexiones norte-sur y este-oes-
te, provocando el bloqueo de ese sector. 3. La interpretación errada de al-
gunos sectores universitarios sobre la autonomía de la Universidad26, con-
virtiendo este territorio en una especie de tierra de nadie, dentro del mu-
nicipio Maracaibo. Es inaplazable lograr un acuerdo institucional entre las
partes involucradas (Universidad, Alcaldía y Gobernación) para identificar
y resolver a través del Plan Urbano y otras medidas, las situaciones que es-
tán afectando los intereses difusos del colectivo (población universitaria y
población marabina). Urge tratar esta temática, porque de lo contrario, la
seguridad y el orden interno de la universidad serán incontrolables, como
de hecho ya está ocurriendo. Además de incitar hechos de facto, como las
invasiones efectuadas a las parcelas del campus, ubicadas en el extremo
norte del polígono universitario, en el que estaba previsto un desarrollo de
viviendas para la comunidad universitaria. Esta acción ilegal despojó a
LUZ de un área patrimonial importante (kk has).
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26 Se refiere a que la verdadera autonomía universitaria es la que garantiza la di-
versidad de pensamiento y libertad de discusión de las ideas, con base al res-
peto por el otro. Por el contrario, se ha establecido que la autonomía universi-
taria además de académica, es territorial. De esta manera se han impuesto in-
tereses político-partidistas en pro de un estado dentro del estado, que ha con-
vertido el campus universitario en imperio de la impunidad. Al respecto, exis-
ten planteamientos orientadores de especialistas en Derecho Constitucional
como el Dr. Humberto La Roche, y en Filosofía del Derecho, como el Dr. José
Manuel Delgado Ocando, que son esclarecedores de tal distorsión.



El TÍTULO II en su primeros VI capítulos, omite en el articulado, la
variable urbana fundamental: área mínima de parcela (así lo establece el
Art. 6, Parágrafo único. Literal a), que en la práctica debe ser exigida para
cada polígono de acuerdo a su orden jerárquico. Tal omisión es muy preo-
cupante, pudiendo traer consecuencias como distorsiones urbanísticas y
también arquitectónicas que afectarían los objetivos funcionales y morfo-
lógicos del PDUM, amén de vulnerar los derechos colectivos y difusos, ya
que para comprobar si una parcela cumple con los requisitos de la afecta-
ción prevista en el plan urbano, es necesario corroborar su cumplimiento
en conjunto con la variable frente mínimo. Estas dos variables deben cum-
plir con el mínimo establecido, después de aplicar la tolerancia. Este crite-
rio de actuación, debe ser revisado porque puede darse el caso de que el
frente afectado más favorablemente por la zonificación, no cumpla con la
dimensión mínima, aún después de aplicada la tolerancia. Se recomienda
estudiar a profundidad este método, a objeto de establecer si es posible,
un soporte teórico, técnico y legal que lo valide.

En cuanto a la Densidad de población máxima permitida (Neta), va-
riable que devela la cantidad de personas y, el número de familias a ubicar
en los edificios (el Censo Nacional de 2011 la fijó en 4,4 personas/familia y
la Ordenanza 2005 ya la disponía en 4 personas/ familia, con tres dormito-
rios/vivienda. Art. 296). Pareciera de que no se está aplicando el “debe
ser” en cuanto al manejo de esta variable, al estar presuntamente aceptan-
do en los proyectos de arquitectura residencial, que para determinar el
número de apartamentos, se calcule con base a la Densidad de población
máxima permitida (Bruta), que siempre se ha utilizado para calcular la po-
blación a implantar en los proyectos de urbanismo. Significa entonces,
que al aceptar mayor superficie, se establece una relación directamente
proporcional: “a mayor superficie, mayor cantidad de habitantes a ubicar
en el edificio”. De ser cierta esta presunción, se atenta contra el máximo
establecido para la Densidad poblacional (Neta), pensada de esta manera
para salvaguardar los intereses del colectivo. Es importante esta diferencia
por cuanto las densidades poblacionales son las que orientan el cálculo de
las magnitudes y capacidades de las infraestructuras y equipamientos que
apoyan y proporcionan calidad de vida a los sectores urbanos a mediano y
largo plazo.
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También se observa que en los polígonos P3, P4 y P5, la altura máxi-
ma de fachada está limitada al punto que no puedan edificarse alturas ma-
yores a los 10, 15 y 20 niveles. Maracaibo cuenta con una población regis-
trada según el Censo Nacional 2011 de 3.887.175 habitantes, repartida
en una superficie urbana de 63.100 km2, lo que representa apenas, una
densidad de 61,6 hab/km2. Esta baja densidad obliga a concentrar la po-
blación actualmente dispersa en esa enorme superficie urbana. Además,
hay que tomar en cuenta que el PDUM utiliza dos criterios para la concen-
tración poblacional, como de hecho lo propone, Uno, ubicando los polí-
gonos de mayor capacidad en forma lineal en ciertos tramos, a lo largo y
en ambas márgenes de los principales corredores viales. Dos, ubicados en
forma nucleada, en áreas de gran centralidad, como por ejemplo, el sector
del desaparecido Saladillo, en el centro histórico de la ciudad, y otros sec-
tores de reciente centralidad como la Curva de Molina en la Limpia. Esta-
mos frente a una ciudad difusa, alargada, dispersa que encarece y hace
inoperantes a los servicios de infraestructura y de transporte.

En consecuencia, la aplicación de la variable altura de la edificación,
conviene sea revisada y replanteada, siguiendo las pautas señaladas por
otras ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz.

El TÍTULO III incorpora el tema de la vivienda popular, la Ordenanza
define la zonificación de las áreas no urbanizadas (Arts. 178 al 190). Inclu-
ye el planteamiento de parcelas mínimas para diferentes tipologías de vi-
viendas populares, como aporte especial para los niveles de ingreso C, D y
E. Incluir una reglamentación que ordene sectores urbanos representati-
vos de casi el 60% del contexto urbano es un avance significativo, por
cuanto en las ordenanzas precedentes, no se tomó en cuenta a las exten-
sas áreas de desarrollo espontáneo.

La Ordenanza no establece condiciones y características, con pará-
metros mínimos de obligatorio cumplimiento, para las parcelas requeridas
por los equipamientos de tipo asistencial, educativo, deportivo y de áreas
verdes.

No se mencionan disposiciones ni mecanismos, que comprometan a
los promotores y/o inversionistas, a desarrollar los servicios comunales e
infraestructuras de los Parcelamientos y Conjuntos Residenciales.

En cuanto a los Planes Especiales. Estando pendiente la incorpora-
ción del paisaje lacustre al contexto urbano, tanto espacial como funcio-
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nalmente, se reconoce la incorporación al PDUM, y sus instrumentos jurí-
dicos de apoyo, el tema del borde lacustre urbano: De tal manera que la
Ordenanza de Zonificación, dedica el Capítulo IX a desarrollar las caracte-
rísticas de las diferentes poligonales que conforman dicho sector. Sería in-
teresante asociar la implementación de cualquier iniciativa de desarrollo,
protección o rescate del borde, con la idea de uno o varios planes especia-
les.

Por ser de actualidad nacional y dada la magnitud del déficit habita-
cional, se recomienda definir y desarrollar Planes Especiales para versiones
como: Nuevos Desarrollos Residenciales. NDR y, Polígonos de Consolida-
ción de Barrios. PCB.

Es conveniente que la Ordenanza de Zonificación, abra la posibili-
dad de aplicar Planes Especiales de Parcelamientos y Conjuntos Residen-
ciales, en sectores de la ciudad urgidos de una orientación urbanística,
para su reordenación y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitan-
tes. Se sugieren casos como: Zonas Norte, Noroeste y Sur del Municipio
Maracaibo, Pomona, Centro Histórico, La Limpia. Avda. 5 de Julio. Avda.
Delicias. Avda. Cecilio Acosta.

Se recomienda formular nuevas propuestas de densificación, diversi-
ficación, ampliación de usos, además de permitir mayores alturas de edifi-
cación, en los sectores como: Bellas Artes, Hospital Coromoto, y en los co-
rredores que registran altos niveles de actividad comercial, residencial y
recreacional, como es el caso de la Avda. Universidad. Avda. Delicias
Avda. Bella Vista. Avda. La Limpia.

La ampliación de vías, es recomendable asociarla a Planes Especiales,
de tal manera que se asegure la participación de la comunidad y los propie-
tarios de las parcelas adyacentes. Acciones de este tipo, fomentarán iniciati-
vas del sector privado y contribuirán a la viabilidad de las propuestas.

Es conveniente establecer lineamientos precisos en cuanto al desa-
rrollo y modificación de parcelas ubicadas en Urbanizaciones, Parcela-
mientos y Conjuntos Residenciales, así como el uso comercial. PRP (Arts.
10 y 11).

El Art. 325 se recomienda redactarlo de manera más explícita, de
manera de que no haya duda sobre el destino de las edificaciones de ca-
rácter tradicional o histórico.
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Con respecto a los estacionamientos para edificaciones multifamilia-
res, es necesario establecer un mínimo de dos puestos por apartamento.
Además, es conveniente estudiar la posibilidad de que los estacionamien-
tos residenciales y comerciales, de algunas zonas específicas de la ciudad
(desarrollos lineales y nucleados de alta densidad), se ubiquen en sótano.
Esta medida significará una reducción de las áreas asfaltadas o de concre-
to, lo que contribuirá a mejorar el microclima sectorial y el ambiente urba-
no en general.

En cuanto a los anexos se observa lo siguiente: 1. El Anexo 4 está re-
petido y ambas piezas presentan errores. 2. El Anexo 5 tiene la informa-
ción incompleta (letras A, B y C). 3. El Anexo 18 tiene información que ya
está reseñada en la Ordenanza de Estacionamientos. 2003, aún vigente, al
menos parcialmente.
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RESUMEN

El presente trabajo motiva al investigador sobre la importancia en el aprovecha-
miento de los soportes tecnológicos como herramientas claves para obtener
óptimos resultados en investigaciones cuantitativas, exigentes de la consulta a
los actores del problema atendido. Destaca las herramientas tecnológicas ma-
nejadas en el estudio, para consultar y concluir, de manera precisa y rápida, la
opinión de la población estudiantil de LUZ ante la calidad del servicio perci-
bida respecto a los procesos administrativos más importantes asociados a su
prosecución estudiantil. El estudio arrojó indicadores que revelan la opinión
estudiantil sobre la inscripción de sus materias al inicio de cada lapso, sobre el
cargado de sus notas al final de dicho lapso, y sobre las gestiones administrati-
vas para su egreso. El estudiante de LUZ confiere mayor importancia a la cali-
dad técnica del servicio (resultado final del servicio) que a la calidad funcional
del servicio (trato recibido por los funcionarios que prestan el servicio).
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Technological Supports and Service Quality
as Perceived by University of Zulia Students.
Contribution from an Experience in the School
of Architecture and Design

ABSTRACT

This paper motivates the researcher regarding the importance of taking advantage
of technological supports as key tools for obtaining optimum results in quan-
titative research, requiring consultation with the stakeholders dealing with
the problem. It emphasizes the technological tools handled in the study to
consult and conclude, accurately and quickly, the opinions of the student
population at LUZ about perceived service quality with regard to the most
important administrative processes associated with their role as students.
The study produced indicators that reveal student opinion about registering
for their subjects at the beginning of each period, about the posting of their
grades at the end of said period, and about administrative procedures for
their graduation. The LUZ student gives more importance to the technical
quality of the service (final result of service) than to the functional quality of
service (treatment received by staff providing the service).

KEYWORDS: online survey software, statistical analysis software, university
administrative processes, university service quality, service
quality in nonprofit organizations

Introducción

El presente trabajo trata sobre la importancia en el aprovechamiento
de los soportes tecnológicos, como herramientas claves para la obtener re-
sultados de investigaciones cuantitativas, en las cuales debe cumplirse
como condición natural, la consulta a los actores del problema atendido.
En este sentido, este trabajo presenta las herramientas tecnológicas que hi-
cieron posible, de manera precisa y en tiempo record, consultar la opinión
de una muestra representativa de la población estudiantil de los Núcleos
Maracaibo, C.O.L. y Punto Fijo de la Universidad del Zulia (LUZ), respec-
to a la calidad del servicio percibida en cuanto a los procesos administrati-
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vos más importantes relacionados con su prosecución estudiantil: los pro-
cesos de inscripciones, el cargado de sus notas y las gestiones de egreso.
Como resultado final presenta los hallazgos cuantitativos obtenidos de la
investigación sobre la materia en referencia.

Se destaca que la profundidad en el estudio de evaluación de los in-
dicadores a presentarse seguidamente, escudriñadores de las dimensiones
y subdimensiones de la calidad del servicio aplicado al ámbito administra-
tivo universitario, fueron determinados por la autora principal, tras su ejer-
cicio durante seis (6) años como Secretaria Docente de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de la Universidad del Zulia (FAD). Su contacto perma-
nente con la población estudiantil de la FAD, con la realidad del servicio
recibido ante los procesos administrativos de inscripciones, de cargado de
notas, y de gestiones de egreso, se constituyeron en el centro de interés ge-
rencial orientado hacia su mejoramiento. A su vez, el trabajo conjunto y
continuado con los equipos de trabajo de la Dirección Docente de LUZ, y
de DITICLUZ, permitieron a las investigadoras evidenciar que sus objeti-
vos de gestión gerencial, eran absolutamente omitidos en la mayoría de las
Secretarías Docentes de LUZ, lo cual le motivó a investigar el fenómeno,
extensivamente al total del ámbito universitario de LUZ.

1. Estudio del contexto

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,
1999) la educación es reconocida como derecho humano, como un de-
ber social fundamental, a la vez que queda determinada como democráti-
ca, gratuita y obligatoria. También plantea su supremo interés en garanti-
zar para la población venezolana, el cumplimiento de todo el proceso que
implica la educación, desde el acceso a ella y su permanencia hasta su cul-
minación con la obtención de un título universitario (su prosecución estu-
diantil).

Las universidades públicas nacionales se constituyen en las platafor-
mas organizacionales financiadas por el Estado, encomendadas a la forma-
ción de los futuros profesionales universitarios del país. En este orden de
ideas, es menester para las Universidades públicas, conscientes de los fi-
nes para los cuales fueron concebidas, se aboquen al cumplimiento, con la
mayor eficiencia posible, de su por qué y para qué fueron creadas.
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En la búsqueda de esa eficiencia, se recogen estudios que refieren so-
bre la prosecución estudiantil, la mayoría de ellos asociados a las causas de
la deserción estudiantil, o abandono del estudiante de la carrera universi-
taria, como interrupción de tal prosecución. Así encontramos estudios y
opiniones reconocidas como las de Nava (2008), Sharifker (2008), París
(2008), Méndez (2004), el Informe de gestión de la Universidad Lisandro
Alvarado (2005), y Tinto (1993), quienes abordan la posición consciente
del deber institucional universitario en brindar apoyo curricular y extracu-
rricular a su población estudiantil, en aras de coadyuvarles hacia una ópti-
ma prosecución estudiantil.

Los estudios de los autores prenombrados reconocen el propósito
institucional consciente de apoyar al estudiante en los ámbitos salud, ali-
mentación, transporte, orientación, bienestar social, mejoramiento de la
infraestructura institucional, mejoramiento de la capacidad didáctica do-
cente, apoyo didáctico, entre otros, a los fines de promoverle al logro del
curso de sus estudios en el menor tiempo posible, o por lo menos el más
cercano al tiempo estipulado por los planes curriculares, hoy por hoy, en
el orden de los cinco años, promedio.

Sin embargo, se detectó la posibilidad de que los procesos adminis-
trativos directamente asociados al proceso educativo de los estudiantes:
los procesos de inscripciones, el cargado de sus notas y las gestiones de
egreso (identificados por Cuéllar y Bolívar, 2006, como tareas del control,
registro y acreditación de los logros) puedan ser incidentes en la calidad del
servicio educativo que se ofrece a los estudiantes de LUZ, específicamente
en cuanto al tiempo que les ocupe el curso de su carrera, pudiendo pro-
pender a su rezago estudiantil, y en consecuencia afectar su prosecución
estudiantil. Esta interrelación de variables: procesos administrativos, cali-
dad del servicio, y prosecución estudiantil, hasta ahora no habían sido es-
tudiadas.

Ahora bien, es necesario fundamentar la realidad de la Universidad
como una organización que de acuerdo a los expertos (Blanchard, 2007, y
Stanton y col., 2004), para poder tener éxito, debe procurar clientes satis-
fechos. En este caso, es indudable que el estudiante universitario es el pri-
mer cliente que debe ocuparle. De allí que se hiciera menester indagar, a
partir de la consulta a la población estudiantil de LUZ, su opinión sobre la
calidad del servicio percibida respecto a los servicios de inscripciones, el
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servicio de cargado de notas, y el servicio de gestiones de egreso, identifi-
cados como tareas del control, registro y acreditación de los logros acadé-
micos.

En relación con los antecedentes relacionados con Calidad del servi-
cio, se recogió como más importantes a: Nava (2008); Clemenza, Ferrer,
Araujo y Espina (2006); Clemenza (2005); y Yáber & Valarino (2002).

2. Bases teóricas

En cuanto a la variable Calidad del Servicio, se consideraron los plan-
teamientos de los especialistas: Zeithaml V. & Bitner M. (2002), Moreno
(2005), Duque (2005), Clemenza (2005), Stanton y col. (2004); todos vi-
gentes a la presente fecha.

En atención al “cliente” aplicado a la organización universitaria pú-
blica y autónoma, como es el caso de la Universidad del Zulia, resulta de
sumo interés hacer referencia a Sierra, Falces, Ruiz y Alier (2003) (citado
por Araujo, 2007), quienes abordan los servicios contratados que se ofre-
cen en organizaciones públicas y privadas, tales como hospitales o grandes
empresas, en virtud de lo cual identifican como punto en común de estos
servicios el carácter “cautivo o semicautivo de su clientela”. A raíz de este
hallazgo teórico, se visualizó la conveniencia de identificar la posible exis-
tencia “clientela cautiva o semicautiva” dentro del ámbito del presente es-
tudio, es decir, que la organización universitaria pública y autónoma pu-
diera contar con unos usuarios que no disponen con otra alternativa de
elección similar de estudio de educación superior, ya sea por su condición
de gratuidad, y/o por su emplazamiento geográfico respecto a otros cen-
tros de estudios homólogos, o por otra causa.

La evaluación de este posible tipo de cliente “clientela cautiva o se-
micautiva” fue importante por cuanto pudiera modelar la apreciación de
la calidad del servicio percibido por los estudiantes de LUZ, y porque con-
dujo a las investigadoras a conformar su propia base teórica.

Así pues, el abordaje de la calidad del servicio en la organización uni-
versitaria pública s condujo, según criterio propio, a la fusión y aplicación
de corrientes teóricas preexistentes (el modelo nórdico y el modelo ameri-
cano de la calidad del servicio), en virtud de la calidad del servicio aplicada
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a actividades no lucrativas, como lo es la educación universitaria pública y
gratuita. En tal sentido, se evaluó la calidad del servicio en referencia, con
base a dos dimensiones de la variable: la Calidad Técnica y la Calidad Fun-
cional del Servicio. A su vez, se reubicaron las subdimensiones atendidas
por dichas corrientes teóricas en referencia, según mejor correspondiese
al criterio de la calidad del servicio aplicada a actividades no lucrativas.
Así, se evaluó como subdimensiones de la Calidad Técnica: resultado acep-
table, la responsabilidad y confiabilidad (del personal encargado de los
procesos en la Secretaría Docente), los medios materiales (de información,
de comunicación, y plataformas tecnológicas asociadas a cada proceso), y
la Organización Interna (de la Secretaría Docente respectiva). Como subdi-
mensiones de la Calidad Funcional, se evaluó los aspectos tangibles de los
servicios en estudio (estado del mobiliario, mantenimiento, orden, fun-
cionamiento de equipos, confort, iluminación, climatización), y la empatía
(trato acorde y personalizado).

Se destacan Blanchard, 2007, así como Stanton y col. (2004), quie-
nes enfatizan: “la calidad del servicio se logra en tanto se logre la satisfac-
ción de las expectativas y necesidades del cliente”, premisa de importante
consideración a los efectos del presente estudio.

También se analizó las características del estudiante como usuario
del servicio educativo universitario, requerido para el análisis, dada su
condición de ser el principal cliente de la Universidad del Zulia, siguiendo
los lineamientos teóricos de Nava (2008), De Garay (2004), y Zeithaml &
Bitner (2002).

3. Marco metodológico

La presente investigación se encuentra inmersa en la concepción pa-
radigmática del positivismo. Es cuantitativa, e hipotética-deductiva, según
la ciencia de la modernidad (Enfoque epistemológico “positivista cuantita-
tivo”). Es una investigación de tipo descriptiva y analítica. El diseño de la
investigación fue de campo. Al considerar la naturaleza de la presente in-
vestigación, ésta se enmarcó en un diseño no experimental, transeccional
descriptivo.
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3.1. Los soportes tecnológicos como apoyo en las técnicas
e instrumentos de recolección de datos y en el procesamiento
de los datos

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizó la encues-
ta. Fue soportada en un documento estructurado, bajo la forma de cues-
tionario autoadministrado, con preguntas cerradas, a partir de las cuales se
recogió información referente al comportamiento de la variable Calidad
de Servicio.

La investigación manejó como población de estudio a los estudiantes
de la Universidad del Zulia, usuarios de los servicios prestados a través de
los procesos de inscripciones, de cargado de sus notas y de las gestiones de
egreso. Dicha población corresponde a una cantidad de 54.379 estudian-
tes, conglomerado activo para el lapso 2-2009.

La data sobre la población estudiantil fue suministrada por la Direc-
ción de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad
del Zulia (DITICLUZ), la cual (cumpliendo las autorizaciones correspon-
dientes) aportó los correos electrónicos de los estudiantes activos del Nú-
cleo Maracaibo, Núcleo Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, residentes
en su base de datos institucional.

A su vez, dentro de la población estudiantil, identificada como
unidad de análisis, se delimitaron dos subgrupos, en función de caracte-
rísticas más específicas entre ellos:

– Un grupo conformado por los estudiantes “activos” (inscritos) de la
Universidad del Zulia, a quienes les fue consultada su opinión sobre
el servicio recibido en los procesos de “inscripciones” y en los proce-
sos de “cargado de notas”.
A su vez, la consulta sobre la calidad del servicio de inscripciones y

del servicio de cargado de notas fue realizada de forma separada, ubican-
do a la población estudiantil total activa, inicialmente disponible en una
única base de datos digital, siendo dividida en dos grandes grupos de igua-
les características (la data se separó a partir de los estudiantes que ocupa-
ban líneas de registro par, de los estudiantes que ocupaban líneas de regis-
tro impar). Así que a cada grupo, se le aplicó sólo un instrumento de con-
sulta, lo cual garantizó la colaboración de los entrevistados, presentándo-
les instrumentos manejables, que no les condujeran al tedio.
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Para determinar la muestra representativa de la investigación se utili-
zó la fórmula de Sierra (1998) para poblaciones finitas. Ella arrojó un cál-
culo de la muestra en 397 estudiantes (con base a un margen de error del
5%). Sin embargo, se obtuvo un total de muestra de 655 encuestados so-
bre el servicio de inscripciones, y de 731 encuestados sobre “el servicio de
cargado de notas”, lo cual representó para ambos casos un mejoramiento
de margen real de error al 4%.

– Un grupo conformado por estudiantes activos del lapso 2-2009 que
al final del mismo culminaron la Carrera y aparecen marcados en la
base de datos estudiantil, con STATUS de “Egresado”, condición ne-
cesaria para consultarles sobre el servicio recibido en las “Gestiones
de egreso”. Sobre este respecto, la muestra real fue de 136 encuesta-
dos, un poco por debajo de la requerida. Las investigadoras asumen
que los egresados disminuyen el contacto con sus correos, y con la
institución, una vez obtenido su título universitario.
Como un importantísimo aporte del presente estudio lo constituye la

aplicación de los cuestionarios (los cuales fueron previamente validados y
evaluados como confiables) de manera remota, por vía del correo electró-
nico de la población entrevistada, a través del SOFTWARE de aplicación de
Encuestas en línea denominado LIMESURVEY, el cual permitió igualmente
la compilación automatizada de las respuestas. Ello explica el mejora-
miento de la cantidad de muestras recogidas para las encuestas aplicadas a
los estudiantes activos, relacionadas con inscripciones y con cargado de
notas.

Para tal fin, como ya se dijera, DITICLUZ, suministró en formato digi-
tal, la data de todos los estudiantes, tanto activos como egresados de las di-
ferentes Carreras de la Universidad, del lapso académico 2-2009, data
compuesta por los campos: nombres, cédula de identidad, año de Carre-
ra, eficacia, promedio de notas y correo electrónico.

La aplicación de la plataforma de encuestas en línea LIMESURVEY,
ejecutó de manera automatizada la compilación y organización de la in-
formación recogida de los encuestados, almacenándola en un archivo que
posteriormente es exportado a un programa de análisis estadístico. En este
sentido, se analizaron los datos con estadísticas descriptivas, utilizando el
programa PASW STATISTICS, versión 17.0 (SPSS). Todo ello, desde el lan-
zamiento de las encuestas en línea, hasta su procesamiento, se efectuó en
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un lapso de un mes, tiempo record respecto a estudios realizados con téc-
nicas de recolección y de procesamientos de datos tradicionales (como
encuestas de aplicación cara a cara, la tabulación y procesamiento manual
de las respuestas).

4. Resultados

4.1. Características del estudiante de la Universidad del Zulia

Se caracterizó el perfil del estudiante de la Universidad del Zulia, a
los fines de analizar tales características en relación con sus percepciones
sobre la calidad técnica y la calidad funcional percibida durante la recep-
ción de los servicios de inscripciones, de cargado de notas y de gestiones
de egreso. Dentro de este abordaje, se evaluó si los receptores de los servi-
cios en referencia se vieron afectados en su percepción en virtud de su po-
sible condición de población cautiva, término que fuera reseñado en su
investigación por Araujo (2007), aplicable a los servicios en los cuales los
usuarios no tienen la posibilidad de elegir opciones alternas.

En la caracterización del estudiante, usuario del servicio educativo
por la Universidad del Zulia, el estudio revela:
a. El (60,5%) de los estudiantes encuestados manifestó haber cursado el

bachillerato en una institución privada, mientras que el (39,5%) res-
tante manifestó haber cursado el bachillerato en una institución pú-
blica.

b. El (75,3%) de los estudiantes encuestados pertenecen a la misma ciu-
dad en la cual estudian, mientras que el (24,7%) restante proviene de
otra ciudad diferente a aquella en la que se encuentra su Escuela de
estudio.

c. Nivel económico familiar del estudiantado de LUZ (utilizando como
indicadores referenciales el ingreso económico del grupo familiar): El
(77,5%) de la población estudiantil encuestada es de nivel socioeco-
nómico medio bajo; el (20,2%) es de nivel medio, y el (2,3%) es del
nivel alto. Los hallazgos encontrados coinciden con los de Nava
(2008), la cual identificó a la población estudiantil de la Universidad
del Zulia como de clase media baja.
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d. Identificación de posible población cautiva. El estudio arrojó, según el
(74,6%) de los encuestados que seleccionaron a LUZ como casa de
estudio por su reconocida calidad educativa centenaria; en segundo
orden, el (38,3%) señaló haber seleccionado LUZ por su condición
de gratuidad; en tercer orden, un (27,4%) señaló haberla selecciona-
do por cuanto la Carrera que estudia sólo la posee LUZ; y por último,
un (18,5%) indicó haberla seleccionado debido a su localización
geográfica más cercana a su zona de residencia.
A los fines de descartar o ratificar la condición de población cautiva,

el estudio arrojó que sólo un (2,4%) de los encuestados respondió positiva-
mente a la consulta “de contar con recursos económicos, cursaría estudios
en una institución universitaria privada”. Este bajo porcentaje de respuesta
rebate la premisa de condición cautiva de la población estudiantil en vir-
tud de la gratuidad de los estudios. Por otra parte, ante la consulta “de
existir la Carrera en otra institución privada, cursaría estudios en ella”…
sólo un (1,5%) de los estudiantes respondió positivamente a ello, lo cual
también rebate la premisa de posible población cautiva condicionada por
la exclusividad de la Carrera en LUZ, y condicionada por la localización
geográfica institucional, cercana a su zona de residencia.

4.2. Calidad técnica del servicio percibido por los estudiantes respecto
a los procesos administrativos de la Universidad del Zulia

A los efectos de este documento se presentan sólo los hallazgos más
relevantes.

Sobre la prestación de un servicio diligente (como parte de la conduc-
ta responsable). Un (55,7% promedio) consideró como diligente el servi-
cio recibido en los procesos en estudio, 52,2% en el servicio de inscripcio-
nes, 54,7% en el servicio de cargado de notas, y 60,3% en el servicio de
gestiones de egreso; un (28,2% promedio) de los encuestados ofreció res-
puesta neutra ante la consulta (25,9% en el servicio de inscripciones,
28,2% en el servicio de cargado de notas, y 30,5% en el servicio de gestio-
nes de egreso); Un (14,2% promedio) consideró la preparación del perso-
nal que administra los procesos en estudio son percibidos como inadecua-
dos (15,3% en el servicio de inscripciones, 15,48% en el servicio de carga-
do de notas, y 11,7% en el servicio de gestiones de egreso).

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 3 Nº 5, 2012
Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología 175



Sobre preparación (o capacitación) del personal (como parte de la
confiabilidad en el servicio). Un (66,5% promedio) consideró la prepara-
ción del personal que administra los procesos en estudio son percibidos
como adecuados (61,3% en el servicio de inscripciones, 60,32% en el ser-
vicio de cargado de notas, y 77,8% en el servicio de gestiones de egreso);
Un (19,4% promedio) de los encuestados ofreció respuesta neutra ante la
consulta (23,5% en el servicio de inscripciones, 24,2% en el servicio de
cargado de notas, y 10,5% en el servicio de gestiones de egreso); Un
(14,2% promedio) consideró la preparación del personal que administra
los procesos en estudio son percibidos como inadecuados (15,3% en el
servicio de inscripciones, 15,48% en el servicio de cargado de notas, y
11,7% en el servicio de gestiones de egreso).

Sobre los medios de registro de la demanda insatisfecha (o las necesi-
dades de inscripción de materias no satisfechas) luego de las inscripciones
regulares (medios materiales de la calidad técnica). En la opinión de sólo el
(34,5%-Promedio) de los estudiantes encuestados, se realiza alguna forma
de medición de las demandas insatisfechas (sobre sus necesidades de ins-
cripción de materias), ya sea a través de controles automatizados, a través
de listas manuales que llenan los estudiantes, y/o a través de listas manua-
les que se registran de manera coordinada a través de una dependencia
institucional. Por otra parte, un (40,8%) refirió tal medición como falsa, y
un (24,7%) ofreció respuesta neutra.

A juicio de las autoras, estos medios deberían ser previstos en toda
fase de control, visto como proceso, así como estrategia de búsqueda de
satisfacción de las expectativas de los estudiantes durante la recepción del
servicio de inscripciones, si es visualizado como servicio. La medición an-
tes indicada, debería ser consecuentemente seguida de las correspondien-
tes medidas institucionales orientadas a satisfacerlas en los correspondien-
tes procesos subsecuentes de Modificación de Inscripción e Inscripción
Retardada.

Sobre las expectativas del estudiante para la selección de secciones de
asignaturas durante la recepción del servicio de inscripción (como parte de
un resultado aceptable). Según el (71,9%) de los estudiantes, procuran la
selección de secciones cuyos horarios les resulte conveniente, mientras
que el (28,1%) manifestó la selección de secciones en las que haya cupo
disponible, sin importar el horario asignado. Ante las respuestas expuestas,
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no cabe duda que la segunda opción reseñada es la aplicada por los estu-
diantes que acuden de último a consolidar su inscripción, lo cual a su vez,
está condicionado por su eficacia (relación materias aprobadas / materias
inscritas) y por el promedio de notas, todo ello materializado en un orden
de inscripción. En función de ello resulta obvio, que tales sean las expecta-
tivas de los estudiantes con menor eficacia y con menor promedio acadé-
mico, a quienes no les queda otra opción que procurar inscribirse en don-
de se les conceda la oportunidad (en donde haya cupo disponible), sin im-
portar el horario asignado a las secciones disponibles.

Sobre expectativas de selección de secciones en función del docen-
te: Un (64,9%) de los encuestados manifestó como criterio dominante el
que haya cupo disponible, sin importar el docente asignado a dichas sec-
ciones; y un (35,1%) manifestó procurar la selección de secciones en las
que el docente sea de su agrado.

En virtud de los hallazgos dominantes identificados, se considera per-
tinente el diseño de Horarios Maestros que presenten alternativas de hora-
rios para los estudiantes, y suficiente capacidad de cupos para las ofertas
de secciones de las asignaturas, a los fines de brindarles a los clientes satis-
facción a sus deseos o necesidades y cubrir sus expectativas.

Sobre el “Orden de inscripción” en la satisfacción de las expectativas
de inscripción estudiantil (como parte de un resultado aceptable). Se eva-
luó la incidencia del Orden de Inscripción en la consolidación de las nece-
sidades (o expectativas) de inscripción de los estudiantes. En tal sentido, se
destaca nuevamente que el referido Orden consiste en un número conse-
cutivo que le otorga a cada estudiante un turno para acceder a la consoli-
dación de su inscripción. El mismo se obtiene a partir de la eficacia (rela-
ción materias aprobadas / materias inscritas) y por el promedio de notas de
cada estudiante. Consecuentemente, los estudiantes con menor porcenta-
je de reprobación de materias, y con mayor promedio académico, ten-
drán un Orden de Inscripción más bajo, por lo cual podrán acceder tem-
pranamente a inscribirse, respecto a sus compañeros menos favorecidos
académicamente.

La indagación señala que, en la opinión del (56,0%) de los encuesta-
dos, el turno que les ha otorgado su Orden de Inscripción, les ha permitido
inscribir todas las materias requeridas durante todos los lapsos académicos
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cursados de la Carrera; un (27,6%) reportó esto como falso, y un (16,4%)
ofreció respuesta neutra.

Consolidación de inscripción requerida (como parte de un resultado
aceptable). El 36,2% de los estudiantes manifiestan haber logrado consoli-
dar el 100% de las materias requeridas durante el curso de su carrera. El
restante (63,8%) manifiesta no haber logrado consolidación de inscripción
al 100%, con porcentajes que oscilan entre el 99% hasta menos del 50%
(Así: oscila entre el 99% y el 75%, según el 34,6% de los estudiantes; oscila
entre el 74% y el 50%, según el 23,6% de los estudiantes; es menor del
50%, según el 5,6% de los estudiantes).

Relación entre la consolidación de inscripción y el rendimiento acadé-
mico. En virtud de la existencia del “orden de inscripción”, el cual privan-
do en poco más de la mitad de las Escuelas, dispone un turno al estudian-
tado para acceder a la consolidación de su inscripción, y siendo que dicho
orden depende, en parte, del promedio académico, se efectuó un cruce
entre los datos recopilados del porcentaje de consolidación de inscripción
de materias, y el promedio de notas de los estudiantes, dato éste guardado
para cada encuestado, en la base de datos disponible. En tal sentido, se ge-
neró el gráfico 1 (subsiguiente), del cual se extraen los siguientes análisis:

Los estudiantes con mayor promedio académico alcanzan los mayo-
res porcentajes de consolidación de inscripción: El 68,4% de los estudian-
tes con excelente promedio ha logrado inscribir el 100% de las materias.
De igual modo se observa que en la medida que disminuye el promedio,
igualmente disminuye el número de beneficiados con consolidación del
referido 100% de materias (Prom. Bueno: 48,6% de estud. / Prom. regular
y bajo: entre 22,65% de estud.).

La consolidación de inscripción menor del (50%) es directamente pro-
porcional al bajo promedio, pasando de (0%) en estudiantes con alto pro-
medio, con un (4,2%) para estudiantes con promedio bueno, hasta un por-
centaje de (6,8%, prom.) para los estudiantes con promedio regular y bajo.

Así pues, los estudiantes con mayor promedio académico logran los
más altos porcentajes de consolidación de inscripción (más de las 2/3 par-
tes de los estudiantes de los estudiantes con (100%) de consolidación de
inscripción tienen excelente promedio académico). En contraposición, los
estudiantes con más bajo promedio, alcanzan los más bajos porcentajes
de consolidación de inscripción de materias.

Susana Gómez y Tahís Ferrer ///
178 Los soportes tecnológicos y la calidad del servicio percibido .....



Sobre los obstáculos institucionales en la consolidación de las expec-
tativas de inscripción estudiantil (como parte de un resultado aceptable).
En tal sentido se obtuvo los siguientes hallazgos:
a. Vinculados a la oferta inicial del proceso regular de inscripción:

a.1. El (81%) de los encuestados manifestó no haber logrado inscri-
bir materias requeridas debido a que la(s) sección(es) ofertada(s)
ya estaba(n) “llena(s)” (máximo de cupos permitido por sección)
cuando les tocó su turno de inscripción. Un (10,2%) lo negó, y
un (8,8%) ofreció respuesta neutra. Este alto porcentaje de res-
puesta como obstáculo institucional devela la imprecisión pro-
pia de la planificación de la oferta académica ofrecida en el
proceso regular de inscripción, distante de la demanda real re-
querida por el estudiantado.

a.2. El (80,3%) de los encuestados reportó imposibilidad de inscrip-
ción debido a choque de horario entre las secciones de materias
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Leyenda del eje X: Porcentaje de estudiantes según su consolidación de Inscripción, y según su prome-

dio: 1.Estudiantes que han consolidado el 100% de sus materias; 2. Estudiantes que han consolidado

entre el 99% y el 75% de sus materias; 3. Estudiantes que han consolidado entre el el 74% y el 50% de

sus materias; 4. Estudiantes que han consolidado menos del 50% de sus materias.

GRÁFICO 1. Relación porcentual entre el promedio de notas de los estudiantes, y el
porcentaje de consolidación de inscripción.

Fuente: Gómez (2010).



ofertadas. Un (10,5%) lo negó, y un (9,2%) ofreció respuesta
neutra. Evitar el choque de horario es uno de los objetivos prin-
cipales a que procura el diseño de horarios maestros eficientes
planteados por Gómez (2007).

a.3. El (67%) manifestó no haber podido consolidar su inscripción
requerida debido a la ausencia de horarios alternativos en dis-
tintos turnos para la oferta de materias. Un (17%) ofreció res-
puesta neutra, y un (16,1%) lo negó. Sobre el respecto, también
disertó Gómez (2007) quien plantea, en el diseño de horarios
maestros eficientes, el requerimiento de oferta de secciones en
los diferentes turnos (diurno, vespertino, nocturno).

a.4. El (53,4%) manifestó no haber podido consolidar su inscripción
requerida debido a la ausencia de oferta de materia(s) requeri-
da(s), siendo que pertenecían al mismo año o semestre que les
correspondían. Un (29,1%) lo negó, y un (17,5%) ofreció res-
puesta neutra. A juicio de las autoras, este causal luce totalmen-
te inaceptable desde el punto de vista de la responsabilidad ins-
titucional, por cuanto es su obligación garantizar la oferta de to-
das las materias estipuladas en la estructura curricular de cada
Carrera.

b. Hallazgos vinculados a la oferta para el proceso de modificación de
inscripción, como segunda oportunidad del estudiantado para con-
solidar las necesidades de inscripción no alcanzadas en el proceso re-
gular:
b.1. Un (64,8%) de los estudiantes argumentó que en la modifica-

ción de inscripción se obvió la oferta de nuevas secciones para
las materias. Un (15,1%) lo negó, y un (20,1%) ofreció respuesta
neutra.

b.2. Un (61,2%) de los estudiantes manifestó que en la modificación
de inscripción se obvió el incremento de cupo en las secciones
originalmente ofertadas. Un (15,5%) lo negó, y un (23,3%) ofre-
ció respuesta neutra. En este sentido, ello amerita una profunda
disertación, en término de posibilidades de incrementos mane-
jables que no afecten la capacidad docente y la efectividad pe-
dagógica de las secciones, pero que no pueden realizarse en
secciones que ya desde la oferta inicial quedaron sobredimen-
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sionadas respecto a la relación profesor-alumnos estipulados en
el II Convenio Colectivo APUZ-LUZ.

b.3. Por último, un (57,4%) reportó que en la modificación de ins-
cripción se ofrecieron nuevas ofertas de secciones con nuevos
horarios, que generaban “choque de horario” con las materias
ya inscritas. Un (22,4%) lo negó, y un (20,2%) ofreció respuesta
neutra. En este sentido, debe retomarse el planteamiento de
Gómez (2007), según la cual en el diseño de horarios maestros
eficientes la oferta de secciones correspondientes a una misma
materia, y en un mismo turno, deben ser emplazadas “todas”
en el mismo horario de clases, como estrategia para minimizar
las probabilidades de choque de horario entre las ofertas pro-
puestas.

Efectuando una asociación entre el análisis realizado en el indicador
inmediato anterior al presente, según el cual se observa que los estudiantes
con más bajo promedio son quienes logran la más baja consolidación de
inscripción de materias, versus el resultado del presente indicador, puede
detectarse entonces que las deficiencias institucionales causales en la impo-
sibilidad de inscripción de materias por parte del estudiantado de LUZ,
afectan mayormente a los estudiantes menos favorecidos académicamente.

Sobre los cursos vacacionales en la satisfacción de las expectativas de
inscripción estudiantil (como parte de un resultado aceptable). Se evaluó la
opinión de los estudiantes respecto a los cursos vacacionales a los fines de
determinar su participación en los procesos de consolidación de inscrip-
ción de la población estudiantil. En tal sentido se sintetiza las causas que
motivan a los estudiantes a inscribirse en los cursos vacacionales (se acota
que las respuestas no eran excluyentes unas de otras, en virtud de lo cual la
sumatoria de los porcentajes (%) no iguala a 100%):
a. Un (25,5%) de los estudiantes que participan en los cursos vacacio-

nales manifiestan que inscriben materias para avanzar, correspon-
dientes a semestres (o año) posteriores al que les corresponde, sien-
do que van “al día” con sus respectivos pensa de estudio (la consulta
no aplicó para 74,5% restante de los consultados).

b. Un (12,5%) manifestó inscriben materia(s) que debieron cursar en un
período regular, pero que omitieron por causas de índole personal
(la consulta no aplicó para 87,5% restante de los consultados).
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c. Un (9,5%) manifestó inscriben materia(s) que debieron cursar en un
periodo regular, pero causas inherentes a la Institución le impidieron
inscribirlas (la consulta no aplicó para 90,5% restante de los consulta-
dos), hallazgo de principal interés para el presente estudio.
Sobre Cargado de notas (como parte de un resultado aceptable).

a. Hallazgos sobre el lapso de cargado de las notas. Los resultados del
estudio indican según el (50,5%) de los estudiantes, que ello se reali-
za en el tránsito del semestre que transcurre subsiguiente a aquel en
el que las materias fueron cursadas; un (44,9%) manifestó que les son
cargadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culmina-
ción de dicho período; y (4,5%) indicó que los docentes exceden
más de un semestre como plazo efectuar el correspondiente cargado
(tomando como referencia el contenido de la Resolución del CU
25.6.82).

b. Hallazgos sobre el balance de notas que les han sido cargadas en la
base de datos digital, durante el transcurso de la Carrera. Un (65,3%)
manifestó contar con el (100%) de sus notas debidamente cargadas
en la base de datos digital de notas; un (26,5%) manifestó un cargado
que oscila entre el (99%) y el (75%) de sus materias cursadas durante
el transcurso de su Carrera; un (7,2%) manifestó un cargado que osci-
la entre el (75%) y el (50%) de sus materias cursadas durante el trans-
curso de su Carrera; y un (0,9%) manifestó un cargado de menos del
(50%) de sus materias cursadas durante el transcurso de su Carrera.
Se observa entonces que (34,7%) de los estudiantes manifestó un
cargado que oscila entre el (99%) y menos del (50%), todos determi-
nados como inaceptable ante la responsabilidad institucional de ga-
rantizarle al estudiante el debido resguardo de sus notas, tal como lo
contempla Régimen de enmienda de calificaciones y planillas de exá-
menes de LUZ, (art. 1).

c. Hallazgos sobre requerimiento de inscribir nuevamente una materia
por ausencia de cargado de nota correspondiente a la cursada por pri-
mera vez. Sobre el respecto, en opinión de los consultados, el
(73,68%) negó tal situación lo cual se corresponde de manera ade-
cuada con el “deber ser”, ya soportado en líneas anteriores con el lla-
mado a determinados parámetros normativos que rigen la materia.
No obstante lo anterior, un (17,42%) de los consultados respondió a
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este planteamiento como cierto, lo cual si bien pareciera consistir en
un porcentaje poco significativo, en términos absolutos es altamente
significativo, como una responsabilidad institucional, en este caso a
manos de los docentes, que evidentemente cercena la debida prose-
cución estudiantil, específicamente en la duración del tiempo inver-
tido en el curso de sus respectivas Carreras. Por último, un (8,9%) re-
portó respuesta neutra ante la consulta.
Sobre las enmiendas de notas (Como parte de un resultado acepta-

ble).
a. Hallazgos sobre notas erradas, y su correspondiente proceso de en-

mienda. En opinión de los estudiantes consultados, el (73,06%)
negó haber pasado por una gestión de enmienda de nota, lo cual se
corresponde de manera adecuada con el “deber ser”, por cuanto lo
lógico es que les sean cargadas las notas que efectivamente les co-
rresponden. Sin embargo, un (21,16%) de los consultados respon-
dió a este planteamiento como cierto, lo cual si bien pareciera con-
sistir en un porcentaje poco significativo, en términos absolutos es
altamente significativo, como una responsabilidad institucional, en
este caso a manos de los docentes, de quienes dependen las gestio-
nes correspondientes para revertir y corregir la nota errada cargada.
Finalmente, sobre la consulta en referencia, un (5,8%) ofreció res-
puesta neutra.

b. Hallazgos sobre gestión de las enmiendas de notas. Sobre el respecto:
El (59,9%) de los encuestados manifestó que le fue gestionada una
“enmienda de nota” tras dedicarse personalmente a contactar al pro-
fesor involucrado para que hiciera el procedimiento correspondien-
te; un (21,6%) indicó que la Secretaría Docente promovió directa-
mente la gestión de la “enmienda de nota”; mientras que un (18,4%)
de los encuestados manifestó haber tenido que volver cursar una ma-
teria por no habérsele gestionado nunca la enmienda de nota corres-
pondiente.
Nuevamente, de modo similar a los análisis anteriores a la ahora

abordada, resultan significativas las variantes de respuestas: La primera, en
donde de manera poco aceptable, los estudiantes manifiestan que, aun-
que se les gestionó la enmienda de nota; ello lo lograron tras dedicarse
personalmente a contactar el profesor involucrado. Ello, es inaceptable.
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La segunda, la cual revela una importante y valorable responsabili-
dad institucional, ejercida por las Secretarías Docentes, quienes dentro de
sus competencias, apoyan a los estudiantes en la solución de sus proble-
mas académico-administrativo, tomando la batuta de promover los con-
tacto y gestiones procedimentales pertinentes para revertir las notas erra-
das que les hayan sido cargadas. Por último, la inaceptable realidad y res-
ponsabilidad institucional, ahora con efectos negativos que se resumen en
un porcentaje que arropa a cerca de una quinta parte de la población es-
tudiantil, retrasándoles en el tiempo invertido en el curso de sus respectiva
Carreras, ocasionado por el cargado de notas erradas nunca enmendadas,
lo cual les haya obligado a volver a inscribirlas y cursarlas.

Sobre procesamiento de expedientes de grado (como parte de un resul-
tado aceptable). En atención a ello, el estudio indica que según los graduan-
dos encuestados: Un (95,1%) no presentó problemas en su expediente de
grado, mientras que un (4,9%) manifestó haber presentado problemas. Los
hallazgos encontrados revelados evidencian una muy baja incidencia de ex-
pedientes “con problema”, lo cual puede ser valorado como positivo.

Por otra parte, el estudio recoge según: el (90,2%) de los estudiantes,
que sus expedientes fueron procesados oportunamente, por lo cual pu-
dieron acceder al Acto de Grado más próximo a su culminación de Carre-
ra; mientras que un (9,8%) de los encuestados señaló que su expediente
fue procesado en tiempo que les posibilitó asistir a un Acto de Grado dis-
tante respecto a su culminación de Carrera. De igual modo a casos ante-
riores evaluados, no deja de ser significativo que cerca de una décima par-
te de la población estudiantil se haya visto rezagada en su prosecución por
causa del procesamiento de sus respectivos expedientes de grado.

Si se coteja los resultados de esta consulta con los resultados de la
consulta sobre “Balance de registro de expedientes de grado con proble-
mas”, pareciera que, en el peor de los casos, el porcentaje de coincidencia
entre quienes presentaron problemas en su expediente, y entre quienes
no pudieron asistir al acto de grado más cercano a su culminación de ca-
rrera, debería ser igual. Sin embargo, en el cruce de los resultados, se refle-
ja que cerca de un (5%) de los estudiantes no logró acudir al acto de grado
más cercano a su Culminación de Carrera, a pesar de contar con un expe-
diente sin problemas, realidad a los efectos de este estudio, visualizada
como inaceptable.
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También en atención al indicador “procesamiento de expediente de
grado”, se evaluó la asistencia ofrecida al estudiante ante problemas de ex-
pediente. Sobre el respecto: en la opinión del (66,7%) de los encuestados
que presentaron problemas en sus respectivos expedientes de grado,
debieron atender por sus propios medios, la solución de problemas detec-
tados en su expediente. Complementariamente, el (33,3%) restante mani-
festó que fue asistido(a) por el personal encargado de la Secretaría Docen-
te para ayudarles a solventar los problemas detectados en el expediente.

De manera obvia, los resultados arriba recopilados, develan dos pos-
turas institucionales totalmente contrapuestas: la indebida, en tanto que-
dó a estricta instancia de los graduandos promover la solución de sus pro-
blemas; y la deseable, según la cual el personal de la Secretaría Docente
les asistió en aras de la oportuna solución de los problemas. Sin embargo,
de ello no puede derivar una sentencia negativa hacia las Dependencias,
en tanto tendría que evaluarse los aspectos que pudieran estarles incidien-
do como, por ejemplo, poca disponibilidad de personal que les impida
brindar la debida asistencia estudiantil.

Sobre aspectos tangibles del servicio (como parte de la calidad funcio-
nal del servicio). Los aspectos tangibles de los servicios, consisten en la
apreciación de los usuarios respecto al mobiliario, mantenimiento, orden
de las instalaciones, funcionamiento de los equipos, funcionamiento de
los servicios de comunicación, confort, iluminación, climatización, cuido
del personal, y seguridad de las instalaciones, todo ello en el marco de la
recepción de los servicios de inscripciones, cargado de notas y gestiones
de egreso (tabla 1).

Ellos fueron valorados como adecuados por el (56,6%) (promedio) de
la población estudiantil. De manera más detallada, se destacan en tal
apreciación positiva, el cuido del personal con una evaluación de condi-
ción adecuada registrada en un (68,6%) de los encuestados (la más alta),
así como una valoración de adecuación en cuanto a la seguridad de las ins-
talaciones enunciada sólo por el (44%) de los encuestados (la más baja).
Un (27,8%) de los encuestados presentó respuesta neutra, mientras que el
(19,3%) (promedio) negó que las condiciones de los aspectos tangibles del
servicio sean adecuados. Sobre tal valoración negativa, la más significativa
fue el confort, negada como adecuada por el (30,7%) de los estudiantes
encuestados.
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Sobre trato empático hacia el estudiante (como parte de la calidad
funcional del servicio). En cuanto al trato empático, se evaluaron los indi-
cadores: el trato, la disposición de atención, la paciencia, y la tolerancia,
como actuaciones demostrativas de una atención cuidadosa, individuali-
zada, y personalizada, propias de la empatía, dimensión de la calidad del
servicio planteada por Zeithaml y Bitner (2002). El estudio arrojó: El
(57,2% promedio) consideró recibir un trato empático durante la recep-
ción de los servicios (48,4% en el servicio de inscripciones, 51,4% en el
servicio de cargado de notas, y 71,9% en el servicio de gestiones de egre-
so); Un (21,7% promedio) negó haber recibido un trato empático durante
la recepción de los servicios (28,1% en el servicio de inscripciones, 21,7%
en el servicio de cargado de notas, y 15,2% en el servicio de gestiones de
egreso); Un (21,7% promedio) de los encuestados ofreció respuesta neutra
ante la consulta (23,5% en el servicio de inscripciones, 26,9% en el servi-
cio de cargado de notas, y 12,9% en el servicio de gestiones de egreso).

Consideraciones finales

El dominio acucioso de la autora principal de los procedimientos ad-
ministrativos de inscripciones, de cargado de notas, y sobre las gestiones
de egreso, aplicados al contexto de la Facultad de Arquitectura y Diseño-
LUZ, se constituyó en base para detectar los indicadores a ser indagados
porteriormente a la escala amplia del estudiantado de toda la Universidad
del Zulia.

Es relevante a los efectos de este documento, destacar algunos aspec-
tos que giraron ante tan vasta cantidad de encuestas, como muestras re-
presentativas de la gran población estudiantil de la Universidad del Zulia.
En tal sentido, al aprovechamiento de los soportes tecnológicos en refe-
rencia: la data digital de los entrevistados suministrada por DITICLUZ, el
contacto de los entrevistados por vía de sus correos electrónicos, así como
las plataformas de software LIMESURVEY y PASW STATISTICS (SPSS), per-
mitieron a las autoras grandes beneficios:
a. En la práctica, producto del resultado de aplicación de las encuestas

en línea, se obtuvo variación de la cantidad de consultados, respecto
a las muestras inicialmente calculadas con base a un margen de error
del 5% (según fórmula de Sierra B.). Consecuentemente, en dos (2)
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de las encuestas, sobre Servicio de inscripciones y Servicio de carga-
do de notas, significó mejorar el margen de error al 4%.

b. Le permitió aplicar tres tipos de encuestas (no vinculadas entre sí) de
consulta: sobre los procesos de inscripciones, sobre el cargado de
notas y sobre las gestiones de egreso. Ello hubiese sido muy arduo si
la aplicación de las encuestas hubiese sido en contacto directo con la
población de estudio.

c. La recolección de los datos y su procesamiento en un lapso muy cor-
to de apenas un mes.

d. El ahorro absoluto de inversión alguna en pago a equipo alguno de
encuestadores para la aplicación de las encuestas.

e. No fue necesario realizar trabajo previo de codificación de los cues-
tionarios, ni de tabular manualmente la información recopilada,
pues todo ello se realizó de forma automatizada a través del Lime-
Survey.

f. Obtener análisis complementarios y de suma importancia, a través
de las respuestas ofrecidas por los encuestados (internamente vincu-
ladas a sus respectivas cédulas de identidad-CI), en cruce con la data
digital suministrada por DITICLUZ, en la cual se suministró, por cada
estudiante (identificado por su CI), la información de sus respectivos
promedios académicos. Este análisis difícilmente se hubiese obteni-
do con absoluta confiabilidad, si a los estudiantes se les hubiese pre-
guntado su promedio de notas en la encuesta.
En cuanto a la interpretación de los valores obtenidos sobre la opi-

nión ante servicios adecuados recibidos por los estudiantes de la Universi-
dad del Zulia, las autoras asumieron los siguientes parámetros de evalua-
ción:
a. Cuando la calificación de adecuado(a) del servicio fue emitida por el

80% o más de los encuestados, se asumió como una calidad del ser-
vicio altamente aceptable.

b. Cuando la calificación de adecuado(a) del servicio fue emitida entre
el 60% y el 79% de los encuestados, se asumió como una calidad del
servicio considerablemente aceptable.
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c. Cuando la calificación de adecuado(a) del servicio fue emitida entre
el 59% y el 50% de los encuestados, se asumió como una calidad del
servicio medianamente aceptable.

d. Cuando la calificación de adecuado(a) del servicio fue emitida por
menos del 50% de los encuestados, se asumió como una calidad del
servicio poco aceptable.
Por otra parte, en todas aquellas consultas que pretendieron asentar

situaciones irregulares en el servicio recibido, a juicio de las autoras, todo
indicador que arroja cualquier valor de registro de afectados (frecuencia
de ocurrencia de la situación), debe ser tomada en cuenta por la institu-
ción, por los actores directivos y causantes de tales irregularidades, por
cuanto la meta institucional debería ser la de “CERO” ocurrencia de he-
chos que atenten contra la calidad del servicio ofrecido a su población es-
tudiantil, y en consecuencia atente contra su óptima prosecución estu-
diantil.

Reflexionando sobre la valoración de la calidad funcional de los ser-
vicios, en opinión de la población estudiantil, la cual es calificada como
adecuada por sólo la mitad de ellos, conviene contrastar algunos aspectos.

Por una parte, Moreno (2005), refiere que el servicio va más allá de la
amabilidad y la gentileza, que es poco o nada material, existiendo sólo
como experiencia vivida. Igualmente señal que los clientes “clave” son
aquellos que, según sus expectativas y sus necesidades, se imponen como
centro de interés para la organización.

Complementariamente a lo indicado por Moreno (2005), el estudio
reveló que la población estudiantil seleccionó a la Universidad del Zulia
como casa de estudio en virtud de su calidad educativa centenaria, lo cual
se constituyó, como calidad técnica, en el centro de interés para ellos,
como usuarios y clientes del servicio. Ello puede explicar por qué, la apre-
ciación medianamente adecuada de la calidad funcional del servicio no se
convierta en causal que les motive a la búsqueda de otro centro universita-
rio de estudio, tras concederle prioridad a la calidad técnica, sintetizada
en esencia en una adecuada calidad educativa.

En cuanto a la evaluación de la calidad del servicio, desde la óptica
de los estudiantes, usuarios de los servicios recibidos en cada uno de los
procesos administrativos en estudio:
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a. Valoran como “absolutamente importante” (90%) la calidad técnica
de servicio, en atención a la incidencia que puedan ejercer en el
tiempo de curso de sus Carreras, materializado en “que se les otor-
guen los cupos de materias requeridos”, “que se les carguen y en-
mienden oportunamente el 100% de las notas de sus materias cursa-
das”, y “que se le procese su expediente de grado de la manera más
expedita que le permita el acceso al Acto de Grado más próximo a su
culminación de Carrera”.

b. Valoran como “considerablemente importante” (75%) la calidad fun-
cional de los servicios (buen entorno ambiental y en un buen trato
empático) en atención a la incidencia que puedan ejercer en el tiem-
po de curso de sus Carreras.
Finalmente, los hallazgos encontrados sobre la calidad del servicio

percibido por los estudiantes, respecto a los procesos administrativos: ins-
cripciones, cargado de sus notas y gestiones de egreso, permite evidenciar
que, tal y como están siendo implementados por la Organización Univer-
sidad del Zulia, están propendiendo a generar efectos no deseados de re-
zago estudiantil, y consecuentemente de retraso en la óptima prosecución
estudiantil. En tal sentido, el estudio insta a la gerencia universitaria de
LUZ a atender las debilidades percibidas por la comunidad estudiantil, en
aras de revertirlas y mejorar la calidad del servicio ofrecido a dicha comu-
nidad.
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caso de ser aceptado el trabajo deberá remitirse por correo electrónico la
versión digital del mismo.

3. Presentación de los trabajos

Los trabajos deben presentar un resumen de 150 palabras como má-
ximo y hasta cinco palabras claves; tanto el resumen como las palabras cla-
ves estarán en español e inglés. Igualmente el título y el subtítulo del traba-
jo serán presentados también en español e inglés. La extensión máxima
del trabajo será de veinte (20) páginas, y diez (10) como extensión míni-
ma. Todos los trabajos serán presentados en hoja tipo carta, impresos por
una sola cara, con numeración continua y con márgenes de tres (3) centí-
metros a cada lado. El texto se presentará a espacio y medio, en fuente Ti-
mes New Roman, tamaño 12.
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4. Cuerpo del artículo

Se dividirá en Introducción, Desarrollo y Conclusiones (o Considera-
ciones Finales, según sea el caso). La introducción incluirá el propósito u
objetivo general perseguido. El Desarrollo se organizará en secciones y
subsecciones debidamente identificadas con subtítulos numerados com-
pletamente en arábigos de acuerdo al sistema decimal, respondiendo a
una sucesión continua y utilizando un punto para separar los niveles de di-
visión. La Introducción y Conclusión están exceptuadas de esta numera-
ción. Las fechas y horas se expresarán numéricamente. En caso de existir
ilustraciones (gráficos, mapas, fotos) debe hacerse referencia a los mismos
en el texto. Estas ilustraciones serán contadas dentro de la extensión máxi-
ma del artículo. Las notas explicativas o aclaratorias deben reducirse al mí-
nimo necesario y colocarse al pie de páginas debidamente señalizadas.
Los materiales complementarios se recogerán en anexos, los cuales se
identificarán con una letra y un título y se colocarán después de la biblio-
grafía. Los anexos serán contados también dentro de la extensión máxima
del artículo.

5. Citado

El citado se realizará en el texto utilizando la modalidad autor-fecha,
establecido en el Reglamento para la presentación de trabajos en la Univer-
sidad del Zulia, indicando, en caso de ser cita textual, apellido (s) del autor,
seguido de coma, año de publicación de la obra, seguido de dos puntos y
el (los) número (s) de la (s) página (s), por ejemplo: de acuerdo a Rincón
(1998: 45) o (Rincón, 1998: 45); si no es cita textual sino una paráfrasis no
se indicará el número de página, ejemplo: de acuerdo a Rincón (1998) o
(Rincón, 1998). Si hay varias obras del mismo autor publicadas en el mis-
mo año, se ordenarán literalmente en orden alfabético; por ejemplo, (Rin-
cón, 2008a: 12), (Rincón, 2008b: 24). Si son dos autores, se colocarán so-
lamente el primer apellido de cada uno, por ejemplo: Según Morales y
Fleires (2008: 90) o (Morales y Fleires, 2008: 90), siguiendo el mismo cri-
terio explicado anteriormente para las citas textuales y las paráfrasis. En
caso de ser tres autores o más se colocará el apellido del autor principal se-
guido de “et al”, ejemplo: (Rincón et al, 2008: 45). Deben evitarse, en lo
posible, citas de trabajos no publicados o en imprenta, también referen-
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cias a comunicaciones y documentos privados de difusión limitada, a no
ser que sea estrictamente necesario. En caso de fuentes documentales,
electrónicas u otras que por su naturaleza resulten inviables o complejas
para la adopción del citado autor – fecha, sugerido en estas normas, pue-
de recurrirse u optarse por el citado al pie de página.

6. Referencias bibliográficas

Las referencias (bibliográficas, hemerográficas, orales y/o documen-
tales) se presentarán al final del texto, según lo establecido en el Reglamen-
to para la presentación de trabajos en la Universidad del Zulia. El orden de
las referencias es alfabético por apellido. Las diferentes obras de un mismo
autor se organizarán cronológicamente, en orden ascendente, y si son dos
obras o más de un mismo autor y año, se mantendrá el estricto orden alfa-
bético por título.
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