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CONCLUSIONES

Para alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto en la introducción de este trabajo, 

de establecer las pautas metodológicas para la restauración, consolidación, conservación 

y valoración del patrimonio religioso venezolano fue necesario el estudio del modelo de 

iglesia venezolana de la época colonial, con su planteamiento de espacio sencillo y su 

relación con los elementos interiores; los retablos. Para aclarar el proceso se aplicó una 

metodología a través del levantamiento gráfico y métrico de seis templos; tres iglesias 

canarias y tres iglesias venezolanas, que generaron el modelo de iglesia construido desde 

la conquista hasta el siglo XIX en Venezuela. Este modelo fue aplicado en un caso con-

creto, La Reconstrucción de la cuadra de San Jacinto, Un caso de estudio de recuperación 

y divulgación del patrimonio arquitectónico venezolano desaparecido, mediante técnicas 

digitales.

Para comenzar el estudio y desarrollo de esta tesis se planteó un marco teórico, que fue 

indispensable para acércanos a la situación política, administrativa y social que tenían los 

territorios de Venezuela durante la época colonial, con el objetivo de entender el porqué 

de una arquitectura que presentaba características diferentes a lo que se estaba haciendo 

en el resto de las Provincias Españolas. Según el estudio estas características respondían a 

los dos tipos de colonización que había, la de tipo económico y la de orden espiritual. Los 

territorios de Venezuela pertenecieron en lo administrativo al imperio español, y según la 

división al Virreinato de Perú y la Audiencia de Santo Domingo. Como bien se sabe no des-

pertaron el mismo interés en los colonizadores que otras ciudades como México o Lima, 

debido a las limitadas condiciones económicas que vivía el país. Era un territorio pobre, 

alejado de los centros mineros importantes para la época, que vivía de la agricultura y más 

tarde del comercio del cacao. Esto territorios fueron colonizados por las Órdenes Mendi-

cantes, quienes con el fin de evangelizar marcaron un desarrollo basado en los preceptos 

religiosos, que influyó en el tipo de arquitectura desarrollando un lenguaje sencillo que 

reflejaba sus ideales. Caracas, alejada de los centros de interés económico y una de las 
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desarrollo.

Las órdenes mendicantes de mayor proyección en el territorio venezolano desde el siglo 

XVI hasta el XIX fueron los Franciscanos y Dominicos. Sus templos y conventos en la ciu-

dad de Caracas, el de San Francisco y de San Jacinto fueron las primeras edificaciones con 

mayor desarrollo y por las cuales giraba la vida de sus pobladores. Hoy en día la orden de 

San Francisco es la que mejor ha conservado su patrimonio arquitectónico de Venezuela 

con sus iglesias y sus conventos en Caracas y Coro. La orden dominica no ha tenido la 

misma suerte, y su principal iglesia de San Jacinto en Caracas, nuestro caso de estudio, 

fue demolida según la ley de Supresión de Conventos de Antonio Guzmán Blanco a finales 

del siglo XIX. De aquí nació nuestro interés que nos llevó la reconstrucción de su espacio 

eclesiástico.

Antes de entrar a nuestro caso de estudio había que acabar de entender sus antecedentes. 

¿De dónde provenía el modelo utilizado por los monjes que de manera repetitiva se con-

struyó en Venezuela y en América latina? Para ello estudiamos sus influencias, y observa-

mos que no era el modelo que se estaba usando en España. Era un modelo, como muchos 

investigadores ya habían acotado, que se había puesto a prueba en las Islas Canarias gen-

erado de la influencia y transmisión de estilos españoles y europeos, por sus formas con-

structivas, ordenanzas y tratados que llegó con la colonización y las Órdenes Mendicantes 

al continente Americano. Después de que el modelo fuera implantado, repetido y adap-

tado a las nuevas situaciones de cada región se produjo un modelo autóctono. La Provincia 

de Venezuela aportó a este modelo el reflejo de dos factores: su situación económica y del 

medio ambiente. Como resultado se observó que sus iglesias seguían al modelo canario 

y reflejaban a través de su austeridad decorativa y de materiales los valores propios de la 

arquitectura. Al finalizar ya teníamos una valoración: una arquitectura rica en conceptos y 

vivencias que aprovechó los materiales del lugar en su beneficio.
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sias venezolanas nos llevó a plantear una forma de trabajo comparativa con las iglesias Ca-

narias para así obtener un modelo en común. Se optó por hacer un levantamiento gráfico 

y métrico in situ de tres iglesias Canarias y tres iglesias Venezolanas que nos aportó la in-

formación proporcional de sus elementos compositivos. Con los parámetros y referencias 

de las seis iglesias llegamos a la conclusión que el modelo utilizado es el de planta basilical 

compuesto por tres naves separadas con pilares de orden toscano que soportan arcos de 

medio punto y arcos torales para la separación de las naves con las capillas mayores y con 

techumbres mudéjares. Este modelo, utilizado en Canarias y después el modelo a seguir 

para la construcción de iglesias en la Provincia de Venezuela desde el siglo XVI hasta el 

siglo XIX, es el esquema utilizado en la formalización espacial del templo de San Jacinto 

de nuestro caso de estudio. Del análisis de sus componentes sus características fueron las 

siguientes:

La planta es basilical rectangular, de tres naves: la nave mayor y dos naves laterales; la del 

evangelio y la de la epístola. En el testero de la iglesia se encuentran sus tres capillas prin-

cipales elevadas mediantes unos escalones del resto de las naves. La planta no incluye la 

zona de la sacristía y demás zonas de almacenamiento. Esta planta tiene un eje axial por el 

que se organizan simétricamente los espacios interiores. Sus proporciones estaban regidas 

por los conceptos renacentistas de los tratados.

La estructura de la iglesia está compuesta por pilares y muros portantes. La separación 

del espacio interior de las naves viene dada por pilares cilíndricos que soportan arcos de 

medio punto y arcos torales. Los límites de la planta basilical y las zonas de interiores como 

la sacristía están compuestos por muros portantes.

Las cubiertas son de estilo mudéjar. Son techos de maderas de pares y nudillos, soleras y 

tirantes con artesonados a diferentes alturas según las naves. En las iglesias venezolanas 

las naves laterales son de menor altura que la nave mayor y sus techos son a dos aguas. 
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cuatro aguas una solución islámica, con entradas de luces en sus laterales. En las capillas 

laterales la iluminación es a través de bóvedas o cúpulas.

El campanario o la espadaña, siempre adosado a la planta, su posición corresponde según 

su contexto. Es un elemento que esbelto en contraposición con el volumen de la iglesia, 

unas veces más alto que otras dependiendo que los temblores sísmicos.

La presencia del coro es variante, en un principio se encontraba a los pies de las iglesias 

y como molestaba el recorrido ceremonial su disposición varió hasta colocarse detrás del 

altar. Una veces fue colocado en una segunda planta permitiendo formar un segundo cu-

erpo en la fachada con vanos adintelados o en forma de arcos que se alinean con los ac-

cesos principal y secundarios. Los accesos de las iglesias venezolanas se encuentran en la 

fachada principal a los pies de la planta basilical en el mismo eje axial que lleva al altar. 

En un primer momento solo había una puerta, con el paso y las necesidades se abre una 

puerta para cada nave.

La fachada principal, perpendicularmente al eje axial de la planta, estaba decorada según 

la época en que fue construida. Su apariencia depende de los estilismos que se estaban 

utilizando, en Venezuela llegamos a la conclusión que fueron tres, el de concepción rena-

centista, el chinesco y el barroco.

El mobiliario interior; los retablos de madera de la nave central y de las naves laterales 

construidos posteriormente a las iglesias fueron el reflejo de las proporciones de los espa-

cios que los contenían. 

En lo referente a materiales: La economía y los temblores sísmicos hicieron que el uso 

del ladrillo enfoscado fuera el material más utilizado. Por esta razón las venezolanas son 

menos esbeltas ya que el uso del ladrillo determinó por ejempló; una sección de mayor 

diámetro para los pilares o que las alturas de los campanarios fueran menores.
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poner en práctica una nueva metodología de reconstruir, generar, deducir y verificar y 

visualizar para los componentes obtenidos en nuestros casos de Canarias y Venezuela. 

Esta metodología además nos permitió la integración de diversos investigadores a nivel 

arqueológico, histórico y urbanístico, con sus trabajos y experiencias, durante el proceso 

de reconstrucción virtual, así de esta manera se subsanaban las carencias bibliográficas. La 

entrevista con el arquitecto Graziano Gasparini, el trabajo con la arqueóloga y arquitecta 

Virginia Vivas o las reuniones con los sacerdotes de la orden de los Dominicos; fray Anto-

nio Bueno y José Juan de Paz, fueron una guía indispensable para llegar a la configuración 

de espacio de la iglesia de San Jacinto y en definitiva para definir cuáles son los procesos 

para la valoración protección y conservación del patrimonio arquitectónico religioso de 

Venezuela.

A partir de esta experiencia y para cubrir esta falta de información y propiciar la difusión 

pública se planteó la utilización de un sistema que viene siendo utilizado en otros campos 

y que ha servido para informar de la Reconstrucción de la iglesia de San Jacinto; los códi-

gos QR que remiten a documentación depositada en la web, por ejemplo Youtube, y que 

merced a los teléfonos con acceso a internet, provistos de lectores Kaywa, mediante un 

código de pequeño formato, de generación gratuita, situado en el propio lugar del edifi-

cios desparecidos hoy sin afear el lugar, permite obtener in situ información específica del 

mismo, información que se puede renovar periódicamente.

Nos gustaría acabar las reflexiones efectuadas en este apartado con la misma sencillez 

que presenta la arquitectura colonial venezolana y habiendo contestado canónicamente 

las preguntas que nos planteamos en un principio: ¿Cuáles eran las pautas metodológi-

cas para la restauración, consolidación, conservación y valoración del patrimonio religioso 

venezolano?, ¿Qué conservar?, ¿Porqué?, ¿Cuáles son los nuevos procesos para abordar 

el problema? Y ¿Cómo dar a conocer su existencia al público en general a la vez que se 

facilita la documentación a los expertos?
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PROPUESTA DE TRABAJO

En un momento políticamente convulsionado en Venezuela, lo último en que se piensa 

es en el estudio, la conservación y preservación del patrimonio cultural. No es por falta 

de leyes ni institutos, sino por falta de personas responsables para saber emplearlas y 

sobretodo de concientizar al ciudadano de su valor implícito para el desarrollo de las 

futuras generaciones.

En Venezuela existen actuales y suficientes leyes que solo necesitan de su buena aplicación, 

como la de La Constitución Nacional de 1999 y su artículo 98 y 99 o la Ley Orgánica de 

Cultura. Otra es La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural que fue promulgada 

en 1993 y sustituyó a la antigua Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras 

Artísticas de la Nación, de 1945, en la cual establece la creación del órgano competente 

para la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación 

del patrimonio cultural. Este órgano es el Instituto de Patrimonio Cultural, adscrito 

al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República. De acuerdo a la ley, el 

Instituto de Patrimonio Cultural no establece declaratoria de los bienes culturales como 

monumentos nacionales, función que recae en el Jefe de Estado pero es el Instituto el 

órgano de consulta a la hora de declarar un bien como patrimonio cultural.

Además del IPC, existen numerosas entidades municipales. En Caracas encontramos 

a Fundapatrimonio, un organismo que depende de la Alcaldía de Caracas y que actúa 

localmente.

Según una noticia del Nacional con fecha 2005: “Más de Bs. 30 millardos1 ha invertido 

Fundapatrimonio en restauración”, la institución había invertido dinero en la restauración 

de sus inmuebles en el en el centro de Caracas. Entre las obras más destacadas restauradas, 

en los cuatro años y medio que duraron, se mencionó algunos inmuebles y entre ellos a la 

iglesia de San Francisco y la plaza El Venezolano. Los criterios del tipo de restauración los 

desconozco pero a mi juicio, solo se limitaron a pintar las fachadas y a colocar elementos 

que nada tiene que ver con los referentes urbanos, porque la iglesia de San Francisco y la 

1. 30 millardos de bolívares son: 4.813.786.685,066 Euros. El cambio a 6.23 BF por Euro.

Fig. 82. Iglesia San Francisco, Caracas.
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cómo se impone la incompetencia, la ignorancia y el servilismo al abuso de la ineficiencia2”. 

Les dejo las imágenes de finales del 2010.

La situación del patrimonio cultural venezolano es grave. Según el informe publicado 

por el Comité Nacional de ICOMOS3 del año 2000, el Estado venezolano, en ninguno de 

sus niveles, tiene una conciencia clara del significado y la responsabilidad que implica 

la protección y preservación del patrimonio cultural. Esto lo señala el organismo no 

gubernamental de profesionales, dedicados a la conservación de los monumentos y sitios 

históricos del mundo, por la mala actuación del gobierno con respecto a la ciudad de Coro, 

y al centro histórico de La Guaira. La primera no ha merecido la atención requerida luego 

de la declaratoria, en 1993, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y 

la segunda tampoco ha contado con políticas claras y coherentes luego de los desastres de 

1999. Otra situación que llamó la atención de los miembros de ICOMOS fue la demolición 

indiscriminada de edificios de importancia, especialmente en Caracas, como también el 

peligro que constituye para el patrimonio cultural las “zonas libres” decretadas en el país, 

por la desnaturalización de los valores propios de los sitios, producto de un indiscriminado 

desarrollo turístico.

Después de haber detectado cuales son los problemas del mal funcionamiento de la 

conservación del patrimonio cultural venezolano, esta investigación desarrollada en la 

tesis pretende abrir una línea de trabajo que planea continuar con nuevos trabajos para la 

conservación de las iglesias existentes y una buena política cultural para su divulgación y la 

del patrimonio desaparecido de manera que lo que queda en pie pueda ser revalorizado y 

en consecuencia conservado. Un punto de partida de un área que centra su temática en la 

aproximación al estudio del hecho arquitectónico desde su representación.

2. Graziano Gasparini. Escuchar al Monumento. Editorial Arte 2009. Pág. 87
3. The International Council on Monuments and Sites: trabaja para la conservación y protección de los luga-
res del patrimonio cultural. Es la única organización mundial no gubernamental de este tipo, que se dedica a 
promover la aplicación de la teoría, metodología y técnicas científicas a la conservación del patrimonio arqui-
tectónico y arqueológico.

Fig. 83. Alrededores Plaza San Jacinto, 
Caracas.
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el estudio, la conservación y preservación del patrimonio religioso venezolano. Esta 

metodología que parte de una base que necesita poca documentación bibliográfica, ideal 

para la situación venezolana, se podría utilizar para la reconstrucción de todas las capillas, 

las iglesias, y conventos de monjas que desaparecieron en Caracas por decreto de Guzmán 

Blanco en 1874, o las iglesias y conventos en el interior del país. Por ejemplo; el pequeño 

oratorio llamado San Felipe que fue derribado para construir la iglesia de Santa Ana, el 

templo de San Pablo que fue derribado para construir el Teatro Municipal, la iglesia y el 

Convento de Santa Clara que existían donde hoy en día está el Capitolio, o el de la monjas 

Concepcionistas. Esta metodología ajustada también podría ser utilizada para reconstruir 

otros temas como; la arquitectura doméstica que poco a poco va desapareciendo por 

sus intereses económicos. Como la reconstrucción de las casas de haciendas podría 

ser un verdadero aporte para nuestro acervo cultural, ya que a través de su agricultura 

sustentaron la economía de la Provincia de Venezuela. En conclusión creemos que tiene 

muchas posibilidades para la reconstrucción de todo aquello en donde los recursos 

son mínimos o inexistentes y por la tecnología subyacente atraer a los jóvenes hacia la 

conservación y respeto de nuestro patrimonio cultural.

Para la segunda propuesta, para el ciudadano desconoce del valor del patrimonio cultural 

que tiene, proponemos la creación de los códigos QR para la utilización del sistema que 

nos permite poner al alcance de cualquier persona la visualización de la información sobre 

el lugar preciso, ya sea, videos e imágenes. Este sistema formaría parte de la metodología.
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IMÁGENES

A. LISTADO ILUSTRACIONES

PARTE I PRESENTACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO DE VENEZUELA Y LAS 
ÓRDENES MENDICANTES

Fig. 1. El Plano de Pimentel de 1578, único que se conserva de la traza de la ciudad hasta 
1760, muestra una pequeña ciudad castellana ordenada por cuadras en cuadricula con 4 
calles y 25 cuadras alrededor de una Plaza Mayor, como era norma en las ciudades his-
panas de Indias. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:First_Map_of_Caracas,_1578.jpg

Fig. 2. Desarrollo de los territorios venezolanos durante la organización administrativa de 
las colonias del imperio Español en los siglos XVI y XVII. Internet: Autor desconocido. Elab-
oración: Mariolly Dávila.

Fig. 3. Desarrollo de los territorios venezolanos durante la organización administrativa de 
las colonias del imperio Español en el comienzo del siglo XVIII. Internet: Autor descono-
cido. Elaboración: Mariolly Dávila.

Fig. 4 .Desarrollo de los territorios venezolanos durante la organización administrativa de 
las colonias del imperio Español a finales del siglo XVIII. Internet: Autor desconocido. Elab-
oración: Mariolly Dávila.

Fig. 5. Tierra Firme o Costa Firme. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TierraFirme.jpg

Fig. 6. Provincia de Venezuela o de Caracas. http://www.venezuelatuya.com/historia/co-
lonia.htm

Fig. 7. Capitanía General de Venezuela. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Venezuela1810.
JPG

Fig. 8. Organización Administrativa y Religiosa Hispanoamérica durante la Colonia. Inter-
net: Autor desconocido. Elaboración: Mariolly Dávila.
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Fig. 9. Zonas de América Latina de mayor ocupación de los colonizadores españoles debido 
a sus intereses económicos. Internet: Autor desconocido. Elaboración: Mariolly Dávila.

Fig. 10. Divisiones administrativas del siglo XVII. Internet: Autor desconocido. Elaboración: 
Mariolly Dávila.

Fig. 11. Fachada Norte Iglesia de San Jacinto de siglos XVII. Autor: Mariolly Dávila.

Fig. 12. Planta general e imágenes interiores y exteriores de la Iglesia de Santo Domingo de 
Guzmán, Chiapa de Corzo. Imágenes y planta del libro de Juan Benito Artigas (1997). Chi-
apas Monumental, (Veintinueve Monografías). Editorial Universidad de Granada, Grana-
da, 1997. Pág. 25, 27, 29, 31, 32.

Fig. 13. Planta general, alzado y vista interior de la Catedral de San Cristóbal de Las Casas. 
Imágenes y planta del libro de Juan Benito Artigas (1997). Chiapas Monumental, (Veintin-
ueve Monografías). Editorial Universidad de Granada, Granada, 1997. Pág. 132, 135, 139.

Fig. 14. Planta general e imágenes interiores y exteriores de la Catedral de Tunja. http://
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Catedral_de_Tunja-Plano_Horizontal.svg

Fig. 15. Planta general y dibujo exterior de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría de 
Cartagena de Indias. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Catedral_de_Cartagena_de_In-
dias-Plano_General.svg 

Fig. 16. Vista interior y exterior de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría de Cartagena 
de Indias. http://www.territorioscuola.com/wikipedia/es.wikipedia.php?title=Catedral_
de_Santa_Catalina_de_Alejandr%C3%ADa_de_Cartagena_de_Indias
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2.1.METODOLOGÍA

Fig. 17. Parámetros de la escena captada en la iglesia de San Francisco en Caracas. Ángu-

los. Autor: Ernest Redondo. Fotografía: Mariolly Dávila.

Fig. 18. Parámetros de la escena captada en la iglesia de San Francisco en Caracas. Planta, 

sección transversal y retablo. Autor: Ernest Redondo.

Fig. 19. Ángulo y distancia focal. Elaboración: Mariolly Dávila.

Fig. 20. Sistema informativo. Procedencia: Internet autor desconocido.

Fig. 21. Código QR y Plaza el Venezolano, Caracas. Elaboración: Mariolly Dávila. Fotografía: 
Mario Dávila.

Fig. 22. Acceso a contenidos digitales.

 http://www.architecturetoday.co.uk, http://secondlife.com

Fig. 23. Diseños arquitectónicos avanzados.

 http://www.teradadesign.com/home.html. 

http://www.gironatempsdeflors.cat/girona_tempsdeflors_llibret_2010.pdf

Fig. 24. Información técnica y profesional.

 http://www.archdaily.com/115836/quick-response-codes-for-new-york/

Fig. 25. Informaciones turísticas.

http://www.sevillaqr.com/

http://www.roses.cat/ca/noticies/detallimatge.aspx?1=1&IdImatge=1518&RefElement=
Noticies.597
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Fig. 26. Naves centrales de las Iglesias Canarias. Fotografías: Mariolly Dávila.

Fig. 27. Naves centrales de las Iglesias Venezolanas. Fotografías: Mariolly Dávila.

Fig. 28. Planta Iglesia de Santo Domingo. Martín Hernández, Manuel; Alemán Hernández, 
Saro y Solana Suárez, Andrés. 25 Edificios Histórico: Las Palmas de Gran Canaria. Colegio 
de Arquitectos de Canarias, 1998, Las Palmas de Gran Canaria. Pág. 20.

Fig. 29. Sección transversal Iglesia de Santo Domingo. Martín Hernández, Manuel; Alemán 
Hernández, Saro y Solana Suárez, Andrés. 25 Edificios Histórico: Las Palmas de Gran Ca-
naria. Colegio de Arquitectos de Canarias, 1998, Las Palmas de Gran Canaria. Pág. 23.
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