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FONDO EDITORIAL DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 
 

El Fondo Editorial de la Academia de Historia del estado Zulia, busca promover 
las publicaciones sobre Historia local y Regional e Historia venezolana, 
especialmente las investigaciones que aportan conocimientos inéditos o 
enriquezcan la producción científica sobre distintas temáticas de la Historia.  

 
Se persigue que la Academia de Historia del estado Zulia, genere una 

producción editorial propia, desarrollada fundamentalmente por historiadores, con 
altos niveles de calidad e innovación, tendientes a satisfacer las necesidades de 
acceso al conocimiento y consolidar una producción editorial para ofrecer a la 
colectividad en general, como aporte a sus objetivos y fines institucionales.  

 
El proyecto nace de la confluencia de dos circunstancias que justifican su 

carácter netamente académico: la convicción de que todavía es posible hacer un 
libro de calidad, tanto en contenidos como en presentación formal, y la participación 
de prestigiosos historiadores en el desarrollo del proyecto a fin de garantizar un 
marco de seriedad y rigor científico  
 
Juan Carlos Morales Manzur 
Director del Fondo Editorial 
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 SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN
 
   La Academia de Historia del Estado Zulia se complace en 
coauspiciar un nuevo libro de la licenciada Ada Ferrer de Pizarro. La autora es una 
distinguida Miembro de Número de esta Academia. En los últimos años, también ha 
publicado obras que aportan a la historia del Estado y en especial, de los Municipios 
San Francisco, Maracaibo y La Cañada de Urdaneta. 
   El libro que hoy presenta la Lic. Ada Ferrer sobre Historia y 
Geografía de San Francisco, orientada especialmente a los profesores y alumnos del 
6º grado. Es útil para la población en general interesada en conocer la Historia de 
Venezuela, no desde Caracas sino la que se vivía en los pueblos y medios rurales. No 
tanto en guerras ni gobiernos centrales, sino en la vida de las familias, la economía 
del campesino y el pequeño comerciante, el funcionamiento de las jefaturas civiles y 
los municipios. Se llama apropiadamente “San Francisco es mi municipio”,  pues lo 
que mueve a la autora a escribirlo, es su amor por su ciudad natal: “…es mi 
municipio”. Ya anteriormente ha publicado otras, sobresaliendo “Al transcurrir el 
tiempo surgió San Francisco” que le valió su incorporación como Miembro de 
Número de esta Academia y el respeto de los investigadores. 
   Queda a la disponibilidad del País esta nueva obra de la 
Académica Ada Ferrer Pérez, viuda de Pizarro. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Motivada por el desconocimiento que había en  San Francisco acerca del 
proceso histórico   de su formación y crecimiento, me propuse indagar al 
respecto, como producto de esa  investigación que duró más de cuatro años, 
nació un libro: “Al transcurrir el tiempo surgió San Francisco”. En ese libro se  
habla sobre el aparecimiento de los primeros hatos y el nacimiento de los 
primeros caseríos, se aclaran los orígenes de la primera parroquia civil de la cual 
formó parte San Francisco y el inicio de la parroquia eclesiástica; en cuanto al 
aspecto económico se habla de la crianza de ganado en los hatos, de la 
recolección del grano de dividivi, la pesca, el cultivo de la cebolla en barbacoas 
y el uso de los molinos de viento para la obtención del agua de los pozos 
artesanos, se plantean los orígenes de las primeras escuelas y finalmente se 
habla del deporte, las costumbres y tradiciones del San Francisco de ayer. 
Basándome en esa valiosa información presento ahora un nuevo libro, diseñado 
para que los niños  de sexto año de Educación Básica, puedan conocer la historia 
y la geografía  del actual municipio San Francisco. 
De manera sencilla y escueta se presentan los orígenes del municipio y 
basándonos en la conformación del espacio geográfico que ocupaba el 
municipio presentamos esquemas cartográficos de 1700, 1856 y 1874, a fin de 
aproximarnos a la ubicación de estos espacios. En cuanto a la nueva 
conformación geográfica se dan a conocer los  mapas de cada parroquia con sus 
sectores, barrios y urbanizaciones. 
En relación al aspecto económico también se les presenta un estudio acerca de  
las barbacoas  en San Francisco, El Bajo, El Perú y San Ramón, lugares donde 
más se cultivó la cebolla. A este respecto se elaboró una estadística con 
información recabada en algunos hatos que aún se conservan, también se tomó 
información de los antiguos dueños de hatos que existieron en otros tiempos y 
trabajaron de manera incansable para cultivar la cebolla en barbacoas. 
En cada capítulo el estudiante encontrará actividades sencillas para realizar  a fin  
de lograr que  fije en su memoria la historia y la geografía de nuestro municipio. 
Esperamos que nuestros niños reciban con beneplácito estas informaciones, para 
despertar en ellos el interés por ahondar el conocimiento de nuestro pasado y  
poder así afianzar su identidad. 
Desde tiempos muy lejanos los pobladores de San Francisco siempre se 
preocuparon por tener una mejor calidad de vida, con su propio esfuerzo 
conquistaron sus metas, por eso la tarea de nuestros educadores es hacerle sentir 
a nuestros niños amor por su terruño, es necesario  crear en ellos el sentido de 
pertenencia, para que con orgullo puedan decir: “San Francisco es mi 
municipio”.                                                                                    
 

Ada Ferrer Pérez              
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Capítulo I 
 
Orígenes del poblamiento. 
 
Los primeros asentamientos en la sabana de Maracaibo se hicieron a través de  
diferentes grupos étnicos (onotos, macuaes, coyamas, chaques, aliles, quiriquires, 
etc.) y por medio de la fundación de villas de españoles, trayendo como resultado el 
poblamiento gradual de esos territorios con el establecimiento espontáneo de 
colonos en los alrededores de la ciudad y en las riberas  del Lago de Maracaibo. 
 Los espacios que hoy ocupa el municipio San Francisco comenzaron a poblarse en 
las primeras décadas de 1600, se dio  un poblamiento gradual y espontáneo de 
colonos, no sólo en las riberas del lago, sino también en las sabanas, tierra adentro. 
Algunos de esos pobladores llegaron de Maracaibo, La Cañada, Coro, Mérida y 
Trujillo, de modo que San Francisco no fue fundado, sino paulatinamente poblado.  
Desde finales del siglo XVII la zona que hoy sirve de asentamiento a San Francisco  
conjuntamente con los territorios de La Cañada de Urdaneta, fueron conocidos con 
el nombre general de “La Cañada”,  luego ya a finales de 1600 y comienzos de 1700 
se subdividen estos territorios en Partido Cañada Baja y Partido Cañada Alta, los 
cuales corresponden a los territorios que hoy ocupa San Francisco, y Partido Cañada 
de Allá Adentro1  que corresponden a la actual Cañada de Urdaneta.  
Se dio el nombre de Cañada Baja al territorio de la costa, comprendido desde  La 
Ranchería (en Los Haticos)  hasta la Cañada de Bajo Grande, éste viene a ser el 
nombre más antiguo de  una parte de los territorios que hoy ocupan San Francisco y 
Los Haticos. Cañada Alta junto con Jobo Alto y Jobo Bajo comprendían la parte 
oeste del actual municipio, estos partidos eran considerados en esos tiempos como 
partidos rurales del Cantón Maracaibo, y así permanecieron durante muchos años. 
Cañada Baja, Cañada Alta, Jobo Bajo, Jobo Alto y El Bajo se fueron poblando a 
medida que fue pasando el tiempo, y en ellos se fueron estableciendo los primeros 
hatos. 
Los hatos generalmente estaban constituidos por una casa de habitación en un 
espacio muy grande donde se acostumbraba a criar ganado. Los antiguos hatos eran 
construidos con delgadas varas de madera que sostenían el barro acuñado con 
piedras, los techos eran de eneas o de palmas. Posteriormente, al transcurrir el 
tiempo, estas construcciones se hicieron con adobes macizos  y los techos eran 
elaborados con una estructura de madera sobre la cual se colocaban las tejas o las 
láminas de zinc; las puertas y ventanas se hacían generalmente  de madera. En 

                                                 
1 Rincón Rubio, Luis. La Inmaculada Concepción de La Cañada. Orígenes, estructura  familiar y 
prácticas sociales (1688-1838) Impreso en Maracaibo por Mundo S. A. Tipografía. 2003.  
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muchos de esos antiguos hatos se criaban vacas, cabras, ovejas,  cerdos y gallinas; en 
general en casi todos había burros y mulas, en los patios de los hatos había siempre 
muchos árboles frutales, también tenían pozos artesanos de donde extraían el agua 
para el regadío y para el uso de la casa, desde finales de 1800 se comenzaron a 
instalar molinos de viento para extraer el agua de los pozos, también tenían tanques 
para almacenar el agua. En muchos de esos hatos hubo también grandes espacios 
dedicados al cultivo de la cebolla en barbacoas. 
Algunos de los hatos más antiguos que se establecieron en Cañada Baja fueron: 
Santa Ana, El Hornito, La punta de Don Francisco, Jagüey de Yeguas, San Isidro, El 
Rincón, Jagüey de la Punta, El Socorro,  Punta de Olivo, Aceituno, etc. 
En Cañada Alta se establecieron: Jagüey de Niños, El Mamón, Caujarito, Jagüey de 
la Sierra, El Caujaro, Soler, Aguas Vivas, Rincón de Tunas, etc.  
En Jobo Bajo los hatos más antiguos fueron: Alcornoque, Palo Alto, Cubillán, San 
José, Sabaneta, La Cepeda, etc. En Jobo Alto se establecieron: Pitajaya, Algarrobo, 
El Cují etc. En El Bajo los más antiguos fueron: El Guadual, El Paraíso, Bajo 
Grande, Chiquinquirá, etc. 
Entre los más antiguos pobladores podemos mencionar al Capitán Don Juan Manuel 
González quien fue dueño del hato El Guadual en 1696 en El Bajo, a Don Juan de 
Arrieta que fue propietario del hato Santa Ana en El Manzanillo en 1700 y a Don 
Francisco de Lizaurzábal y Ansola quien fundó el hato La Punta de Don Francisco a 
comienzos de 1700 aproximadamente. (Ver en anexo 1 una lista de antiguos hatos de Cañada 
Baja, Cañada Alta, Jobo Bajo, Jobo Alto y El Bajo) 
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Diagrama cartográfico. Ubicación de los partidos Cañada Baja, Cañada Alta, 
Jobo Bajo. Jobo Alto y Cañada de allá adentro 
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En este  diagrama  cartográfico  se  puede  apreciar la  ubicación  de  los partidos Cañada Baja, Cañada 
Alta, Jobo Bajo, Jobo Alto y Cañada   de Allá   Dentro. Así era la ubicación de estos partidos posiblemente 
desde principios de 1700. 
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Los viejos hatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hato de la familia Carruyo 
 
Este hato está ubicado en la parroquia San Francisco, en el sector La Punta, muy cerca del colegio Gran 
Mariscal de Ayacucho, tiene 190 años y se proyecta restaurarlo para ubicar en él la casa histórica de San 
Francisco. 
Algunas viviendas típicas del San Francisco de ayer son propias de la arquitectura republicana de 
Venezuela, ésta es una de ellas pues se caracteriza por presentar en su fachada elementos arquitectónicos de 
la arquitectura colonial española, específicamente de Andalucía. 
Posee cuatro ventanales construidos de madera, conformando como especie de volumen que sobresale de la 
fachada, la altura de las ventanas responde a condiciones climáticas ya que permiten la entrada y circulación 
de aire en su interior.  Su acceso principal está definido por dos pilastras de sección rectangular adosadas al 
muro de la fachada, terminadas con un capitel sobre las cuales descansa el arco de medio punto. La parte 
superior de la fachada está definida por una cornisa con molduras que sirve de remate a la construcción del 
volumen. 
Desde  mediados de 1800 este hato jugó un importante papel en la vida comercial del pequeño caserío La 
Punta de Don Francisco; por estar ubicado en las orillas del lago, de su muelle salían las embarcaciones que 
llevaban a Maracaibo los quintales de dividivi que serían transportados a su vez en las goletas  hacia los 
puertos de Liorna, Marsella, Liverpool y Hanover. 
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Barbacoas del hato San José de 
Luis Leal, en la parroquia El 

Bajo Espacios como éste 
ocupaban los antiguos hatos 

de El Bajo. 

Generalmente los hatos tenían 
grandes extensiones  como el 
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  Hato Edicta. De Ramón Gotera. San Ramón               Cocina del Hato Edicta ubicada detrás de la casa 
   
 

      
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Patio con molino, tanque y barbacoas 

 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  También se usaban cercas de cardones  Era muy común usar las cercas 
de palo a pique en los antiguos 

hatos. 
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Los dueños de los hatos que aparecen en las fotografías  fueron: 
 
Hato Aurora. Perteneció a Antonio Albornoz y Aurora Prieto de Albornoz, tuvo 20 
barbacoas, dos molinos de viento, dos pozos y cuatro tanques. Estuvo ubicado en 
San Francisco en la calle real, 1934. 
Hato Santa Ana de Neptalí Gotera, contó con 30 barbacoas, dos molinos, dos pozos 
y dos tanques, está situado en San Francisco en el sector El Perú desde 1948. 
Hato Santa Ana. Perteneció a Juan Evangelista Morán y a Ana Julia Bracho de 
Morán. Tuvo 30 barbacoas, un molino, un pozo y un tanque, está ubicado en El Bajo 
desde 1935. 
Hato El Carmen. Perteneció a Carmela Villasmil, poseía 30 barbacoas, un molino, 
un pozo y dos tanques, estuvo ubicado en San Francisco, sector El Perú. 1950. 
Hato Los Mudos. Estuvo ubicado en El Perú. En 1935 perteneció a Juan Evangelista 
Prieto y a Baudelina Párraga,  tuvo 80 barbacoas, siete molinos de viento, cinco 
pozos y seis tanques para almacenar agua. Sus cercas fueron elaboradas con 
cardones. 
Hato de Dimas Leal y  María Chiquinquirá León, contaba con 32 barbacoas, un 
molino, un pozo y dos tanques. Estuvo ubicado en San Francisco, en el sector San 
Ramón, 1950. 
Hato Edicta. Ubicado en San Francisco en el sector San Ramón. En 1955 perteneció 
a Ramón Gotera y a Emma Leal, tuvo 120 barbacoas, dos molinos de viento, dos 
pozos y cuatro tanques. 
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Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿Cómo se llamaron antiguamente los territorios que hoy ocupan San Francisco 
y La Cañada de Urdaneta? 

2. ¿Qué nombre recibieron los antiguos territorios de San Francisco a comienzos 
de 1700? 

3. ¿Cómo estaban constituidos los hatos? 
4. Nombre algunos de los hatos más antiguos que se establecieron en Cañada 

Baja. 
5. ¿Cuáles fueron los hatos más antiguos de El Bajo? 
6. Nombre algunos de los hatos que se ubicaron en Jobo Alto. 
7. Nombre algunos de los hatos que se establecieron en Jobo Bajo. 
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Creación de la Parroquia Civil: Parroquia del Rosario. 
 
A medida que fue pasando el tiempo siguieron estableciéndose nuevos hatos y 
continuaron creciendo los caseríos, de modo que ya para 1838 había jueces de paz en 
Cañada Baja, en Cañada Alta, en Chocolate, en Jobo Bajo y en Jobo Alto. Antes de 
1844 el Partido Cañada Baja (hoy San Francisco)  tenía más de mil habitantes, y el 
Partido Chocolate (hoy Los Haticos) también contaba con  más de mil habitantes. 
El 2 de noviembre de 1844 surgió del Partido Chocolate una propuesta para el 
Presidente de la Honorable Cámara de la Provincia de Maracaibo, aspiraban a 
erigirse en parroquia conjuntamente con el Partido Cañada Baja. La petición fue 
recibida por la Cámara y luego aprobada por el Gobernador José Serrano. La 
Diputación Provincial se reunió el 29 de noviembre de 1844 y aprobó la creación de 
la Parroquia del Rosario, la cual entraría en vigencia el 1º de enero de 1845. Se creó 
así la primera parroquia civil de la cual formó parte el actual municipio San 
Francisco.  
Con esta erección a parroquia civil, los territorios que hoy ocupan San Francisco y 
Los Haticos comenzaron a formar parte del cuerpo político del estado 
constituyéndose así  Rosario, la parroquia primigenia, la cual conjuntamente con 
nueve parroquias más formaban el Cantón Maracaibo en 1856.  (Ver Cuadro Nº 1 en 
anexo 2). 
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Ubicación de la Parroquia del Rosario 
 
 

 
 

Diagrama cartográfico elaborado en base a  la información  documental correspondiente y a la división 
político- territorial de 18562. 
                         
Vea a continuación foto del documento original de la creación de Rosario, la  parroquia primigenia de San 
Francisco y Los Haticos.  

                                                 
2 Gaceta Oficial. Caracas. Mayo 4 de 1856. Nº 1.202 
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Documento original en el cual se decreta la creación de Rosario, la parroquia Primigenia de la cual formó parte San 
Francisco con el nombre Cañada Baja, y los Haticos con el nombre Chocolate, en 1.844. Este documento se conserva 
en el Acervo Histórico del Zulia. Año 1844. Tomo 15 
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Documento original en el cual se decreta la creación de Rosario, la parroquia Primigenia de la cual formó parte San 
Francisco con el nombre Cañada Baja, y los Haticos con el nombre Chocolate, en 1.844. Este documento se conserva 
en el Acervo Histórico del Zulia. Año 1844. Tomo 15 
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Documento original en el cual se decreta la creación de Rosario, la parroquia Primigenia de la cual formó parte San 
Francisco con el nombre Cañada Baja, y los Haticos con el nombre Chocolate, en 1.844. Este documento se conserva 
en el Acervo Histórico del Zulia. Año 1844. Tomo 15 

 



 
 
 
 

15 
 

Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿Cuántos habitantes tenía Cañada Baja en 1844? 
2. ¿Por qué fue importante la creación de la parroquia civil? 
3. ¿Cómo se llamó la parroquia primigenia formada por Cañada Baja (hoy San 

Francisco) y Chocolate (hoy Los Haticos)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

16 
 

La Parroquia del Rosario cambia de nombre por Cristo de Aranza.  
 
Para  1861 la que había sido parroquia del Rosario3 aparece con el nombre  Cristo de 
Aranza y las autoridades que administraban la vida civil de la parroquia del Rosario 
en 1860, son las mismas que van a administrar la parroquia Cristo de Aranza en 
1861, el Jefe de Parroquia fue Julián Acedo, y la Junta Parroquial quedó constituida 
por José Asunción Prieto, José Asunción Añez e Hilario Soto. 
 
Cristo de Aranza Norte y Cristo de Aranza Sur 
 
A medida que la población fue creciendo y dado que la parroquia tenía gran 
extensión, se fue haciendo una diferencia, y en 1874 para lograr una mejor 
administración fue necesario hacer  una división en Cristo de Aranza norte,  y Cristo 
de Aranza sur. 
Cristo de Aranza norte comprendía el Partido de Los Haticos con sus vecindarios, y 
se extendía desde el puente El Manglar, luego llamado Puente España, hasta la 
llamada Cañada del Manzanillo hacia el sur. 
 Cristo de Aranza sur comprendía el Partido de Don Francisco (hoy San Francisco) 
con sus vecindarios y se extendía desde la Cañada del Manzanillo (que es el lindero 
de la hoy conocida  Plaza de las Banderas), hasta la Cañada de Bajo Grande. (Ver 
Cuadro Nº 2 en anexo 2)  

 
Las autoridades civiles de Cristo de Aranza Sur: 
 
Las autoridades civiles de Cristo de Aranza sur fueron: en 1874 el Jefe Civil fue José 
Socorro; de 1875 a 1877 el jefe Civil fue José María Parra; en 1877  José María 
Añez; en 1878  José Medero; en 1879 ejercieron: José María Añez, José León Soto y 
José María Leal; continuando en 1880: José María Leal, José María Parra, José 
Medero y Miguel Pedreañez y en 1881 los jefes civiles fueron: Francisco Soto hijo y 
Miguel Pedreañez.  
 
 

                                                 
3 La parroquia Cristo de Aranza fue conocida con el nombre de parroquia Rosario… mas después 
se llamó Municipio Cristo de Aranza, y hoy es parroquia con el mismo nombre. Diccionario 
Geográfico Estadístico e Histórico del Zulia, por J. I. Arocha. 1949. P 33. 
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Cristo de Aranza Norte y Cristo de Aranza Sur 
 

    
          Diagrama  elaborado  de  acuerdo  a  la  información  documental  correspondiente  y  a la división territorial 

de 1874. 
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Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿Qué nombre recibió la parroquia Rosario a partir de 1861? 
2. ¿Qué espacio comprendía la parroquia Cristo de Aranza norte? 
3. ¿Qué espacio comprendía la parroquia Cristo de Aranza Sur? 
4. ¿Cómo se llamó el Jefe Civil de Cristo de Aranza Sur en 1874? 
5. ¿Cómo se llamó el primer Jefe Civil de San Francisco en 1881? 
6. Dibuje en su cuaderno el croquis de la página anterior y coloree el espacio que 

ocupaba Cristo de Aranza norte con un color y el espacio de Cristo de Aranza 
sur con otro color. 
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Origen del  nombre San Francisco 
 
Para 1736 ya existía en los territorios que hoy ocupa San Francisco un hato llamado 
La Punta de Don Francisco, el cual fue fundado por Don Francisco de Lizaurzábal y 
Ansola. El lugar tomó el nombre del hato por estar ubicado el mismo en una punta 
de arena que entra al lago. 
Con el transcurso del tiempo se fueron aglomerando nuevos  pobladores ya en 1861  
en la parroquia Rosario continuaba creciendo el caserío “La Punta de Don 
Francisco”,  varios vecinos, en ese tiempo, hicieron una petición para que se les 
construyera un templo, y pedían que se  ubicara el mismo en “La Punta de Don 
Francisco” perteneciente a dicha parroquia4. 
A partir de 1868 existen pruebas documentales de que el hato al igual que el caserío  
era llamado “Don Francisco”. Así se le nombra en el documento relativo a la 
creación del juzgado del pueblo5, y en otros documentos. 
 En 1879, Amenodoro Montiel, dueño del hato, vende la propiedad  a Zoilo Araujo 
por 1.400 venezolanos6,   el hato se sigue nombrando “Don Francisco”, y el caserío 
donde se encontraba el hato, ubicado ahora en la parroquia Cristo de Aranza, parte 
sur,  también era conocido como “Don Francisco”  
Cuentan nuestros bisabuelos de San Francisco, que cuando sus padres o sus abuelos 
se referían al hato conocido  como   “Don Francisco”, les hablaban sobre un pozo 
que había en aquel hato, ubicado en el frente del mismo, era un pozo  muy particular, 
no era redondo como todos los pozos del lugar, tenía el brocal cuadrado, y  una 
escalera por la cual se podía bajar en busca de agua en tiempos de sequía, aunque 
generalmente el pozo tenía agua en abundancia y se desbordaba; los habitantes del 
lugar iban con frecuencia al hato de Don Francisco en busca del agua dulce y 
cristalina de aquel pozo; la gente se acostumbró a decir “vamos al hato de Don 
Francisco”, lo cual repetían porque el señor era bondadoso y muy solicitado, de 
modo que la costumbre se fue arraigando y se cambió la expresión “vamos al hato de 
Don Francisco” por “vamos a San Francisco” y el lugar pasó a llamarse San 
Francisco, porque sus pobladores asociaban la amplia bondad de Don Francisco con 
la bondad de todo un pueblo. 
 

                                                 
4 Archivo Arquidiocesano de Mérida. Sección 59. Templos y Capillas. Caja 2 Nº 59-55. Años 1813-1862. 
5 Acervo Histórico del Zulia. Año 1868. Tomo 24. 
6 Ya para ese tiempo se había dejado de usar el peso, la antigua moneda española, con la cual se hicieron 
los primeros ingresos a la Real Hacienda desde 1529. A partir de 1870 circula el venezolano. La deuda 
pública existente en 1870 fue contabilizada en venezolanos (un venezolano era equivalente a Bs. 5, es decir, 
aproximadamente un peso). A partir de 1883 la deuda pública fue valuada en bolívares. Diccionario de 
Historia de Venezuela. Fundación Polar. Tomo Nº 2. Págs. 642- 651-652-653. 
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Así fue cómo, desde tiempos muy antiguos, de aquel hato llamado “La Punta de Don 
Francisco”, ubicado en el centro del caserío surgió el nombre “Don Francisco” para 
mencionar el pequeño caserío que luego se llamó “San Francisco”, el cual se 
constituyó en el centro poblado  de mayor  arraigo y tradición, y en él se edificó la 
primera iglesia, la primera casa municipal, el primer juzgado, la primera escuela, el 
primer cementerio y las primeras pulperías o abastos.  Hoy en el centro del pueblo se 
conserva el sector que aún   se conoce  como “La Punta”. El hato “La Punta de Don 
Francisco” estuvo ubicado en los terrenos que hoy pertenecen  a la plaza Bolívar y a 
la compañía naviera ANASA. 
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Ubicación del hato “La Punta de Don Francisco” en el  partido  
Cañada  Baja. 

 

 
 
Fuente: Diagrama elaborado de acuerdo a la documentación correspondiente. 
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Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿Desde qué año existió el hato La Punta de Don Francisco? 
2. ¿Quién fundó ese hato? 
3. ¿Cómo se llamó el lugar donde estaba ubicado el hato? 
4. ¿A partir de qué año hay pruebas de que el hato se llamó “Don Francisco”? 
5. ¿Cuál es el lugar con mayor arraigo y tradición en el Municipio San 

Francisco? 
6. ¿Por qué? 
7. ¿A qué parroquia pertenece hoy el sector La Punta?  
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El nombre San Francisco aparece oficialmente. 
 
El nombre San Francisco es reconocido oficialmente por primera vez el 26 de enero 
de 1881, en un acta hecha a propósito de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
de Maracaibo en la cual se eligieron las Juntas Parroquiales, pues ya se había 
desligado la administración de esta parroquia de la Parroquia  Cristo de Aranza. 
La Parroquia San Francisco fue entonces una de las nueve parroquias que 
conformaron el Distrito Maracaibo ese año. (Ver Cuadro Nº 3 en Anexo 2) 

Luego aparece por primera vez el nombre San Francisco  en la División Territorial 
del 27 de abril de 1881. 
Las primeras autoridades civiles de San Francisco fueron: Francisco Antonio Soto 
hijo y José María Leal. De 1881 a 1994 San Francisco tuvo cien jefes civiles, en esos  
tiempos San  Francisco fue primero una parroquia y luego  un municipio del Distrito 
Maracaibo.(Ver Anexo N° 3) 

 
 
En los siguientes documentos del Concejo Municipal de Maracaibo observe  la designación de los 
integrantes de las Juntas Parroquiales de Cristo de Aranza Norte y Cristo de Aranza Sur (1880), y 
posteriormente los de Cristo de Aranza Norte y San Francisco (1881). 
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  Documento perteneciente al Archivo del Concejo Municipal de Maracaibo.  
  Actas de Sesiones. Año 1880. Tomo 5. 
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 Documento perteneciente al Archivo del Concejo Municipal de Maracaibo.  
 Actas de Sesiones. Año 1881. Tomo 5. 
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Los antiguos vecindarios 
   
           Ya para 1897 la división territorial del Estado Zulia7 presenta concretamente 
los vecindarios del Municipio San Francisco: Barranco, Punta de Piedras, El Paraíso, 
La Silva, El Perú y  San Francisco.  
 
Barranco: Con ese nombre se conoció una de las  poblaciones de San Francisco más 
cercana a Maracaibo,  ubicado en las pequeñas lomas  que se prolongan desde la 
cañada de El Manzanillo hasta la vía que hoy conocemos como la carretera unión. 
 
 Punta de Piedras: es otro vecindario que se prolonga hasta la orilla del lago, por este 
sector pasaba  la vieja carretera que conducía de San Francisco a Maracaibo y 
viceversa.  En   Punta de Piedras hubo un puente de madera. En este sector se instaló 
aproximadamente, en 1936, la Caribean Petroleum Company, una empresa que 
almacenaba petróleo para la exportación. También fue éste el lugar escogido para 
construir el Puente sobre el Lago “General Rafael Urdaneta”, en 1962. 
 
El Paraíso: el nombre de esta comunidad se deriva de un hato que estuvo situado en 
los predios de dicho caserío. Era el hato El Paraíso, que inicialmente estuvo ubicado 
en los antiguos territorios conocidos como Cañada Baja, el hato fue fundado por  
Francisco Antonio Urdaneta, hijo de Melchor Urdaneta y Juana María Bracho. 
Francisco Antonio Urdaneta adquirió sus tierras (564 varas), en compra que hizo, en 
junio de 1808, a María del Carmen Rincón de las tierras que ella poseía y que habían 
pertenecido al hato El Guadual; las tierras de El Paraíso son también, por lo tanto, 
propiedades de origen colonial 
 
La Silva: en esta comunidad estuvieron asentados varios hatos. El nombre de este 
caserío se asocia a hechos tenebrosos, se cuenta que en el lugar se conservaban las 
ruinas de un hato, esas ruinas estaban cubiertas de maleza, de plantas enredaderas, de 
árboles caídos y de hierbas en general y entre las enredaderas había una planta con 
vainas repletas de semillas que sonaban al menor impulso del viento, esto provocó 
suspicacia entre la gente que evitaba pasar por el lugar desde las primeras horas de la 
tarde, decían que había silbidos raros, tenebrosos, y muchos piensan que el nombre 
del lugar se debe a este hecho. Otros dicen que en el lugar hubo un hato 
perteneciente a una familia de apellido Silva y de ahí viene el nombre del sitio.  
En este caserío hubo un hato famoso por la calidad humana de sus dueños, era el 
Hato San Pedro, de Pedro Finol, muy conocido después como “El hato de las Finol”. 

                                                 
7 Acervo Histórico del Zulia. Año 1897. Tomo 8. 
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El Perú: es una de las comunidades de mayor auge dentro del municipio. El nombre 
de esta comunidad se debe, según algunos pobladores del sector, a un habitante de El 
Perú, que con frecuencia venía a San Francisco, el peruano llegaba en una 
embarcación con cierta regularidad y se quedaba algún tiempo, luego la misma 
embarcación lo recogía en las orillas del lago para retornar  a su país de origen; pero 
en una oportunidad la embarcación lo dejó en San Francisco y no volvió a buscarlo, 
el peruano se quedó en esta población y él llamó al sector El Perú, y así se llama 
desde entonces esta comunidad de San Francisco. Posiblemente esto sucedió antes 
de 1870. En El Perú, en el espacio que ocupaba el hato El Cieneguito, se edificó la 
conocida Urbanización San Francisco entre 1966 y 1968. 
San Francisco: es el centro poblado con más tradición y arraigo dentro del 
municipio, en él estuvo ubicado el hato La Punta de Don Francisco del cual, como 
hemos visto, se derivó el nombre del municipio y el nombre del caserío La Punta 
que se constituyó en el centro del pueblo. 
En el caserío La Punta se edificó la primera iglesia, la primera casa municipal, la 
primera escuela, la primera plaza, el primer cementerio y los primeros 
establecimientos comerciales comenzaron a desarrollarse en la calle real que luego 
se convirtió en la avenida principal. 
 
El Bajo: A pesar de ser una de las comunidades más viejas de San Francisco, El Bajo 
no aparece mencionado en la  división territorial de 1897, donde sí mencionan los  
anteriores  caseríos como vecindarios que eran del municipio San Francisco del 
Distrito Maracaibo en  ese tiempo. 
Otros vecindarios que aparecieron posteriormente en San Francisco  fueron: 
 
La Guajira (San Luís): 
 
Su origen se remonta a tiempos antiguos, luego a este caserío se le cambió  el 
nombre por San Luís. 
Contaba el maestro Arcadio Torres que este sector de San Francisco siempre se 
caracterizó por tener tierras áridas, con muy poca vegetación, que además tenía 
pequeñas lomas, las cuales se prolongaban hasta las orillas de la playa. 
Probablemente desde finales de 1800 comenzaron a llegar algunos pescadores del 
sur del lago, (Lagunetas, El Congo) y se establecieron allí. Al transcurrir el tiempo 
fueron haciendo pequeñas casas de madera techadas de palmas, entre callejuelas de 
arena; al referirse a ellos alguien comentó: “esa gente vive como en La Guajira,  no 
tienen ni una mata, todo está seco, y tienen casitas de madera con techos de palma, 
igual que en La Guajira”,  de allí surgió la costumbre de llamar al sector Guajira y 
guajireros a sus habitantes. 
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San Benito. (La Cachicambera): 
 
Este sector está ubicado en el centro del pueblo, cerca de la iglesia. Desde los 
tiempos de Gómez este sector fue conocido como La Cachicambera (al derivar la 
palabra de cachicamo, lo correcto sería decir la Cachicamera, pero se popularizó 
como La Cachicambera). 
En este sector del pueblo había un ranchón propiedad de Simón Pirela Ferrebus y 
Carmela Carrizo (padres de Simón Pirela), donde hoy se encuentra la estación de 
servicio San Francisco. El rancho fue construido de barro y caña con conchas de 
coco,  techo de palmas de coco; ese ranchón era conocido como El Tropezón porque 
no estaba alineado con las otras casas vecinas, estaba ubicado un poco más al frente 
de las casas aledañas. Cuenta Ángel César Villasmil (81 años) que en los tiempos de 
Gómez estaba prohibido jugar dados, naipes, barajas, etc, y quien faltaba a la norma 
era castigado con todo el rigor de la Ley de Vagos y Maleantes; sin embargo, 
algunas personas se  reunían para jugar  en El Tropezón, generalmente lo hacían  de 
noche, se alumbraban con una vela que colocaban en un frasco, y se cubrían con 
cobijas para esconderse. Cuando el Pbro. Carmelo Valbuena, quien fue sacerdote de 
San Francisco de 1917 a 1923, se enteró, estaban haciendo  comentarios al respecto 
y alguien dijo: ese rancho parece una Cachicambera, luego el nombre se hizo 
extensivo al lugar y así se le llamó desde entonces. 
Posteriormente al lugar se le cambió el nombre  Cachicambera por San Benito como 
se conoce hoy. 
 
San Ramón:  
 
Este caserío comenzó a poblarse aproximadamente en los años veinte, uno de sus 
fundadores fue el  señor Ángel César Torres quien llegó al caserío en 1929 con19 
años, y  aseguraba que en ese tiempo sólo había en el caserío algunas casas. Uno de 
los primeros habitantes fue él quien llegó con sus hermanas y su mamá, Ángela 
Torres. 
 Cuenta que estaba también un hato de Augusto Urdaneta, quien tenía muchos 
chivos, barbacoas  sembradas de cebolla y también tenía su molino de viento; 
igualmente  había otro hato del hermano de Augusto Urdaneta, era el hato de Rafael 
Urdaneta. Asimismo recuerda una casa de Rafaelito Zambrano, y un ranchito de 
Antonio Zambrano, con paredes de piedra,  barro y conchas de coco. 
Cuenta el señor Ángel César que en una oportunidad su abuela, la señora Otilia 
Segunda Torres, le relató lo siguiente: “en este caserío hubo una señora que tuvo un 
parto muy difícil, los habitantes del caserío estaban angustiados porque pasaban los 
días y la señora no podía dar a luz, a alguien se le ocurrió que debían orar y pedirle a 
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San Ramón que sacara a la señora de aquella situación tan difícil, se pusieron a orar 
y finalmente la señora pudo tener su hijo y ambos se salvaron. Debido a esto el 
caserío lleva por nombre San Ramón”. 
 
Observa en el siguiente diagrama cartográfico la ubicación de los antiguos vecindarios de San 
Francisco. 
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Separación territorial de los municipios San Francisco y Cristo de Aranza 
 

 
 
Diagrama elaborado de acuerdo a la división territorial de 1897.  Aquí se observa la separación de los 
municipios San Francisco y Cristo de Aranza con sus respectivos vecindarios. Se ha ubicado El Bajo 
a pesar de que, no se sabe porque razón, en esta división territorial no aparece mencionado. 
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Actividades para  los alumnos 
 

1. ¿Cuáles fueron los caseríos más antiguos de San Francisco? 
2. ¿Cuáles de estos caseríos aparecen en la división territorial del Estado Zulia 

del año 1897? 
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Aspectos físicos del municipio San Francisco. 
 
El origen de los terrenos pertenecientes a este municipio8 está relacionado con los 
movimientos tectónicos que se originaron durante el terciario y que dieron lugar a 
las cordilleras que bordean la depresión del Lago de Maracaibo. Por lo tanto el 
municipio San Francisco posee una formación geológica reciente, formado en su 
totalidad en la era cenozoica. 
La forma que presenta el relieve dentro del municipio es plana en su mayoría, sin 
ninguna  elevación o accidente natural que exceda los 300 metros sobre el nivel del 
mar, de allí que no se encuentran cerros aislados ni mucho menos serranías ni 
montañas. 
 El territorio que ocupa el municipio San Francisco forma parte de la llamada 
planicie de Maracaibo y de la depresión tectónica del lago de Maracaibo. 
El relieve aumenta desde la costa del lago hacia el oeste donde encontramos las 
máximas elevaciones de 80 metros sobre el nivel del mar ubicado en la Parroquia 
Marcial Hernández. El Aeropuerto Internacional La Chinita, por ejemplo, ubicado en 
dicha parroquia presenta una altura de 70 metros sobre el nivel del mar, en cambio 
en la zona de  la Parroquia El Bajo,  el terreno oscila entre los 10 y 20 metros sobre 
el nivel del mar. 
Esta topografía plana sin desniveles considerables, ha favorecido el trazado de vías 
de comunicación y de emplazamientos de las diferentes comunidades que habitan en 
el municipio. 
Los suelos del municipio se caracterizan por mantener la misma tipología de los 
suelos de las áreas que bordean el lago de Maracaibo (aluviales). Son suelos 
generalmente arenosos y con un ph ácido, de textura media en sus horizontes 
superiores, aumentando el tenor de arcilla y limo en los horizontes inferiores, lo que 
le confiere una baja fertilidad y drenaje que tiende a ser excesivo, de allí,  en parte, el 
uso de las barbacoas, muy frecuentes y comunes en estos territorios. 
La vegetación del municipio ha sido sumamente alterada por la acción del hombre, 
lo que hace difícil encontrar comunidades vírgenes en el área del municipio, sin 
embargo al oeste de las parroquias  Los Cortijos y Marcial Hernández , que son las 
áreas menos pobladas, encontramos la vegetación menos intervenida del municipio. 
 
 
 

                                                 
8 Atlas Escolar Municipio San Francisco. La Universidad del Zulia. Mapoteca Agustín Codazzi. Emilio Strauss, 
William Fuenmayor, José Romero, Nixon Molina. 
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La vegetación característica del paisaje corresponde al bosque muy seco tropical, el 
cual se encuentra en todo el municipio. Se caracteriza por una vegetación baja y 
achaparrada. Estas formaciones vegetales, en cierta medida, han sido eliminadas 
para dar paso a una vegetación  implantada de pastizales para la actividad 
agropecuaria y a la construcción de áreas urbano-industriales. 
Las especies representativas (cujíes, cardones y tunas) son de poca altura y de 
troncos delgados, armados de espinas o aguijones y con hojas sumamente pequeñas, 
que crean un aspecto de mancha blancuzca debido al fuerte período seco que les 
hace perder el follaje. 
En las riberas de la costa del Lago de Maracaibo, al este de las parroquias El Bajo, 
San Francisco y Francisco Ochoa, predominan junto con la vegetación de bosques 
muy secos  los cocoteros, que tienen asiento no en terrenos húmedos sino en la 
cercanía al lago de Maracaibo, y que toleran las aguas con raíces típicas en forma de 
zancudo y troncos elevados con un penacho. 
En las parroquias que están más densamente pobladas la intervención del hombre ha 
originado un cambio en la vegetación suplantándola por árboles frutales y en la gran 
mayoría arbustos de poca altura que dan sombra. 
San Francisco presenta un clima semiárido, similar al de Maracaibo, caracterizado 
por presentar un promedio anual de temperatura entre 27º y 28º, y una precipitación 
anual aproximada de unos 550 mm. 
La red hidrográfica del municipio es extremadamente pobre ya que no cuenta con 
ningún curso de agua permanente (río). Está conformada en su mayoría por cañadas 
como El Manzanillo, El Bebedero, La Silva,  y Bajo Grande, algunas de las cuales  
sirven de límites con los municipios vecinos y que tienen la particularidad de que 
solamente llevan agua en el período de lluvias debido a las condiciones del clima y 
el drenaje de los suelos. El drenaje o escorrentía de estos caños y cañadas, es en 
dirección oeste-este hacia el Lago de Maracaibo (en su parte este), el cual constituye 
la mayor representación hidrográfica del municipio. Otras cañadas que atraviesan el 
municipio son: El Paraíso, Cujicito y El Silencio. 
El municipio San Francisco siempre ha contado con un buen caudal de aguas 
subterráneas, que no sólo han sido utilizadas en el riego de algunos cultivos como es 
el caso de El Bajo, sino porque también esas aguas se utilizaron para el consumo 
humano de la ciudad de Maracaibo. Nos referimos a los pozos localizados en 
terrenos pertenecientes a la parroquia Domitila Flores que cumplieron la función 
antes señalada. 
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Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿Cómo es la forma que presenta el relieve dentro del municipio? 
2. ¿Dónde se encuentran las máximas elevaciones del municipio? 
3. ¿Cómo son los suelos de San Francisco? 
4. ¿Cómo es la vegetación en San Francisco? 
5. ¿Cómo es el clima en el municipio? 
6. ¿Cómo es la red hidrográfica del municipio? 
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La creación del municipio autónomo San Francisco. 1995. 
 
Los intentos por hacer de San Francisco un espacio con autonomía propia no eran 
nuevos en 1994. Desde 1969 un grupo de habitantes del municipio tuvo la iniciativa 
de luchar por la creación del Distrito San Francisco, el grupo estuvo conformado por 
Antonio Benito Albornoz, Edeberto Albornoz, Alirio Ortigoza, Román Villalobos,  
Jesús Castro, Arturo Prieto, Rita Lugo, Pablo Mabo, Jesús Cano, Eunerio Prieto, y el 
Dr. Néstor Benítez.  Sin embargo en esos tiempos la creación del Distrito San 
Francisco no se llevó a  efecto. 
El 23 de abril de 1994 el diputado, economista Saady Bijani, presentó a la Asamblea 
Legislativa del Estado Zulia un Proyecto de Ley de Reforma Parcial a la Ley de 
División Político-Territorial del estado Zulia de 1989. En este proyecto el diputado 
Saady Bijani propuso la creación de cuatro municipios nuevos. El proyecto se 
sometió a consideración, se hicieron las discusiones reglamentarias y el 22 de enero 
de 1995 se crearon  cuatro nuevos municipios, uno de ellos el municipio autónomo 
San Francisco. Para conformar el nuevo municipio se tomaron  cuatro parroquias de 
Maracaibo: Francisco Ochoa, San Francisco,  Domitila Flores y  Marcial Hernández, 
y se crearon dos nuevas parroquias: El Bajo y Los Cortijos. El nuevo municipio tiene 
forma de rectángulo cuya única parte irregular es la ribera lacustre, y las seis 
parroquias  ocupan una superficie de 164.7 km cuadrados. 
El municipio constituye la unidad política primaria y autónoma dentro de la 
organización nacional establecida en una extensión determinada del territorio. Tiene 
personalidad jurídica y su representación la ejercen los órganos determinados en la 
ley. 
Las parroquias son demarcaciones de carácter local dentro del territorio de un 
municipio, creadas con el objeto de descentralizar la administración municipal, 
promover la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos 
locales.  
Los límites del municipio San Francisco  son: al norte el municipio Maracaibo, al sur 
el municipio La Cañada de Urdaneta, al este el Lago de Maracaibo y al oeste el 
municipio Jesús Enrique Lossada (Ver Cuadro Nº 4 en Anexo 2) 

El mapa del municipio San Francisco quedó conformado así: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

36 
 

Mapa del Municipio San Francisco 
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Ubicación del municipio San Francisco en el mapa del estado Zulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El municipio San Francisco tiene forma de rectángulo, su única forma irregular es la 
ribera lacustre. Se encuentra ubicado geográficamente en la costa occidental del Lago 
de Maracaibo, en la margen noroeste. Limita con el municipio Maracaibo por el norte, 
con el municipio La Cañada de Urdaneta por el sur, por el oeste limita con el 
Municipio Jesús Enrique Lossada y al este con el Lago de Maracaibo. 
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Las seis parroquias del municipio. 
 
Parroquia Francisco Ochoa. 
 
Esta parroquia se creó en la división territorial de 1989 y formaba parte del 
Municipio Maracaibo. Al crearse el municipio autónomo San Francisco, en 1995, se 
integró como una de las seis parroquias del nuevo municipio. 
Con el nombre de esta parroquia se hace homenaje al Dr. Francisco Ochoa quien 
nació en Maracaibo en un hogar humilde el 16 de abril de 1849. En 1860 ingresó  en 
el Colegio Nacional de Maracaibo de donde egresó como Bachiller en Filosofía. En 
1872 la Corte Suprema del Estado Zulia le confirió el título de abogado de la 
República según los procedimientos de la época, él tenía entonces 23 años de edad. 
A los 25 años viajó a Mérida y en 1874 obtuvo los títulos de licenciado y doctor en 
Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes. 
Francisco Ochoa fue el primer Rector de la Universidad del Zulia, con la loable 
misión de encaminar los difíciles inicios de nuestra máxima casa de estudios, siendo 
designado como rector por el Dr. Raimundo Andueza Palacio y comenzó su gestión 
el 11 de septiembre de 1891 al instalarse La Universidad del Zulia, finalizando su 
labor el 22 de noviembre de 1892. 
En la parroquia Francisco Ochoa hay tres barrios importantes que nacieron a finales 
de 1950 y comienzos de 1960: Sierra Maestra, Corazón de Jesús y  parte de El 
Manzanillo. La parte más antigua de El Manzanillo está localizada a orillas del 
Lago, y su nombre proviene de un antiguo hato que estuvo ubicado en esos espacios, 
el San Ana del Manzanillo, se tienen noticias de que este hato recibió una licencia 
para tener oratorio el 9 de diciembre de 1700, y pertenecía a Don Juan de Arrieta.9  
La licencia fue concedida por el Obispo Don Diego de Baños. También se conservan 
antiguos documentos de ventas del hato como la que hicieron Don José Dionisio de 
Arriaga y Doña Ana de Arriaga a Don Domingo Briceño el 19 de junio de 1809, en 
ese tiempo el hato Santa Ana del Manzanillo tenia capilla, ganado lanar y cabrío, 
burros, etc. y la casa era de tejas.10  
Los barrios Sierra Maestra, Corazón de Jesús y la parte nueva de El Manzanillo 
surgieron producto de una invasión hecha por personas que provenían de otros 
sectores y de otros estados del país, se convirtieron en dirigentes comunales que 
impulsados por el triunfo de la revolución cubana, cuyos rebeldes se habían 

                                                 
9 La Inmaculada Concepción de La Cañada de  Luis Rincón Rubio. Apéndice Documental Nº 6. Págs. 383-384 
10 Serie Escribanías Documento A-07-251, Archivo del Registro Civil del Estado Zulia. 
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instalado allá en Sierra Maestra, escogieron este nombre para uno de los barrios que 
ellos habían fundado. 
Se trataba de un grupo de jóvenes con ideas avanzadas entre los cuales había 
estudiantes de LUZ: unos pertenecían al partido comunista, otros al MIR, otros a 
AD, y luchaban contra el régimen de Pérez Jiménez.  
Los rebeldes dirigentes invadieron 800 hectáreas que en esos tiempos pertenecían a 
la Shell y allí nacieron estos tres barrios. Estos dirigentes motivados por la necesidad 
de vivienda y trabajo, lucharon de manera incansable hasta conseguir el objetivo 
deseado, algunos de ellos murieron en la lucha como es el caso de Adam Sthormes, 
quien había nacido en 1925 en Cabimas,  y se había destacado como gran servidor 
de estas comunidades por las cuales luchó de manera incansable. Fue asesinado por 
José de los Ángeles Oquendo, un agente de policía en noviembre de 1959. Adam 
Sthormes tenía 34 años, era secretario de la Junta  Pro mejoras del barrio El 
Manzanillo  y vivía en la calle Los Tubos del mismo barrio.  
A fin de lograr su propósito estos luchadores preparaban con antelación  diez 
ranchos prefabricados con listones de madera de ceiba y unas láminas de cartón,  los 
llevaban en un camión y esperaban el cambio de guardia de la policía, que 
constantemente los acosaba, y en ese momento llegaban,  armaban diez ranchos y 
dejaban en ellos la mujer y los hijos, la nueva guardia policial no podía hacer nada.  
Cuando los ranchos se multiplicaron y la población comenzó a crecer se hizo 
necesaria la escuela. En El Manzanillo la primera escuela en aparecer fue la escuela 
“12 de Octubre” que fue creada en 1959, luego  se comenzó a construir en el mismo 
barrio la primera escuela de Fe y Alegría del Zulia, pero hubo un conato de incendio, 
por equivocación le prendieron fuego a los primeros materiales con los cuales se 
proyectaba construir esta escuela y se paralizó el proyecto. Posteriormente en 1961 
las hermanas de la Congregación Madre Laura realizaron un intenso trabajo social, 
visitaron el sector, y explicaron el proyecto de Fe y Alegría, y se construyó la 
escuela que hoy tiene 50 años y cuenta con dieciocho secciones de 1º a 6º grado, en 
el mismo local también funciona la U.E.N. Luis Urdaneta. 
En Sierra Maestra la primera escuela que se creó fue la Escuela Municipal Graduada 
“19 de Abril”  inaugurada en 1961, convirtiéndose luego en Escuela Básica Nacional 
19 de Abril en 1982.     
Otro dirigente destacado fue Luis Sergio Pérez quien nació en Potrerito, La Rita, en 
1924. Ejerció como maestro, inició su carrera política en las filas de Acción 
Democrática, luego se separó del partido y comenzó a luchar por estas comunidades, 
fue un líder honesto y auténtico que trabajó a tiempo completo para lograr su 
propósito. Hoy en Sierra Maestra hay un hospital que lleva su nombre; su esposa 
María Olga Albornoz de Pérez, quien había nacido en Los Estanques, en Mérida, 
también lo apoyó y trabajó día tras día hasta que lograron consolidar su objetivo. 
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También se destacó entre ellos Víctor García quien nació en la Península de 
Paraguaná, en Santa Ana, en 1925. Fue solidario con el movimiento y logró escapar 
de varias celadas que le tendieron. Víctor García se encargó  del levantamiento 
topográfico de las calles de Sierra Maestra, con él trabajaron Juan Chirinos, los 
hermanos Ernesto y Modesto Primera y Amable Viera que fueron contratados para 
tal fin, ellos abrieron pica entre dividivis, cujíes y cardones, las marcas las hacían 
con un brazo de cardón, y así planificaron las amplias calles de Sierra Maestra. En El 
Manzanillo  no pudieron hacer el levantamiento topográfico,  además de que el 
terreno es accidentado, el acoso policial era tan fuerte que la planificación se hizo  de 
noche y a escondidas, por eso las calles de este barrio son algo así como un 
laberinto. 
Otros dirigentes importantes de este movimiento fueron: Marcos Lucena,  Pablo  
Ugarte,  nacido en Coro;  Nerio Ramírez Pernía,  Amable  Viera, andino; Lía Nava 
de Periche, Consuelo Quiroga, Ramón Rojas, nacido en Coro; Ramón García, nacido 
en Coro; Modesto y Ernesto Primera y otros. 
Uno de los antiguos habitantes de Sierra Maestra es  Adolfo Figueredo quien nació 
en Barquisimeto en 1929, llegó en 1958 y motivado por estas luchas apoyó y 
estimuló a los dirigentes del movimiento. Recuerda que cuando llegó encontró sólo 
algunos ranchos como el de Rodolfo Bracho, cañadero, cuya casa se convirtió 
después en la ferretería Apunta Pipo; también recuerda a Ramón Arocha quien 
vendía plantas en su casa. Otra vivienda muy recordada por él fue Rancho Bollero 
donde vendían bollos a los vecinos que trabajaban continuamente para instalar las 
nuevas comunidades. También recuerda su casa, la llamaban Rancho Alegre porque 
los miembros de su familia han sido aficionados a la música, él toca el violín y la 
guitarra. 
En el barrio Corazón de Jesús los primeros habitantes fueron  Rafael Villasmil y 
Rosa de Villasmil quienes llegaron de San Carlos del Zulia con varios hijos entre los 
cuales estaban; Mística, Matilde, Margarita, y Rafael;  otros de los primeros 
habitantes fueron Carmen Medina, Elvira de Hernández, Elías González, Elena 
Gavidia y Ramón Rojas quien se encargó de marcar las parcelas, y trazar las calles 
junto con Víctor García. 
El nombre del barrio Corazón de Jesús nació en la casa de Ejercicios Espirituales 
Corazón de Jesús, donde con frecuencia se reunían las hermanas Mística y Matilde 
Villasmil junto con otros integrantes de la Junta Pro-mejoras del barrio. El primer 
abasto del barrio fue La Selva, que fue fundado por Francisco Miguel Barroso en 
1948, hoy el Bar restaurante La Selva es un lugar de referencia en el barrio. Otro 
viejo abasto del barrio es La Florida que fue propiedad de Juan Roque Nava. El 
primer colegio del barrio Corazón de Jesús fue el colegio Upata que se creó en 1970 
en un terreno donado por Luis Alberto González quien trabajó en el colegio  con 
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Jesús Reyes, Irma y Ramón Rodríguez, funcionó unos 10 o 12 años, luego fue 
sustituido por la Escuela Básica Br. Luis Andrade. 
La parroquia  Francisco Ochoa ocupa una superficie de  11 km cuadrados. Las 
comunidades de esta parroquia son 11: 
 
Barrio Sierra Maestra            Barrio Noriega Trigo        Urb. La Portuaria. 
Barrio El Manzanillo             Barrio Los Silos             Urb. La Alhambra. 
Barrio  Corazón de Jesús       Barrio Bolivariano     Urb. Fadesa. 
Barrio Adan Stormes           Barrio Puntica de Piedra  Urb. Jhon Kalliminios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 San Francisco, una perspectiva histórica. Alcaldía del Municipio San Francisco. Juan Montiel y José Espina. P.8 
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Parroquia Francisco Ochoa 
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Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿Cuándo se creó la parroquia Francisco Ochoa? 
2. ¿Quién fue Francisco Ochoa? 
3. ¿Cuándo nacieron los barrios Sierra Maestra, Corazón de Jesús y la parte 

nueva de El Manzanillo? 
4. Nombre algunos de los dirigentes fundadores de estos barrios. 
5. Nombres otras comunidades de la parroquia Francisco Ochoa. 
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Parroquia San Francisco. 
 
San Francisco es el centro poblado con más tradición y arraigo dentro del municipio, 
en él estuvo ubicado el hato La Punta de Don Francisco, del cual se derivó el nombre 
del municipio y el nombre del caserío La Punta (hoy Sector La Punta), que se 
constituyó en el centro del pueblo. En él se edificó la primera escuela, la primera 
iglesia, la primera casa municipal, la primera plaza, y las primeras pulperías que 
comenzaron a ubicarse en la calle real, la cual se convirtió luego  en la avenida 
principal. 
La parroquia San Francisco fue creada en la División  Territorial del Estado 
Soberano del Zulia el 26 de marzo de 189412 y formaba parte del Distrito Maracaibo. 
Ya desde 1881 la parroquia San Francisco se había desligado de la parroquia Cristo 
de Aranza con la cual había estado fusionada desde 1861. A partir del 3 de abril de 
1948 San Francisco se convirtió en el séptimo municipio del Distrito Maracaibo13. 
Al reformarse la Ley de División Territorial del Estado Zulia de 1989,  San  
Francisco fue elevado a la categoría de Municipio Autónomo el 22 de febrero de 
199514, y el nuevo municipio se conformó con seis parroquias. 
 
La parroquia San Francisco tiene 24 Km. cuadrados  y está conformada por 39 
comunidades15: 
 
Barrio Parcelamiento Inavi Parcelamiento Villa Rica  Urb. San Francisco. 
Barrio Colinas Bolivarianas Barrio Eloy P. Villamarín Urb. San Felipe. 
Barrio Negro Primero  Barrio San Luis   Urb. El Sol. 
Barrio Betulio González  Barrio San Ramón  Urb. Villa Bonita. 
Barrio San Benito  Barrio La Sagrada Familia  Urb. Riberas del lago. 
Barrio El Perú   Barrio Valle Encantado  Urb. Villas del Lago. 
Barrio Ma’Vieja   Barrio Virgen de Guadalupe Barrio Los Aceitunos. 
Barrio La Gracia de Dios  Barrio Bicentenario Sur   Barrio Armando Ramírez. 
Barrio Juan Pablo II  Barrio Divino Niño  Barrio Wilfredo Ortega. 
Barrio Limpia Norte  Barrio Carlos A. Pérez  Urb. La Coromoto 
Sector La Punta    Barrio Las Flores  Las Piedras. 
Sector La Retirada  Barrio Limpia Sur  El Bebedero. 
Ciudad El Sol   Plaza El Sol    Paraíso El Sol. 
 
 
 
 

                                                 
12 Acervo Histórico del Zulia. Ley de División Territorial. Año 1894. Tomo 1 
13 Gaceta Oficial del Estado Zulia. Ley de División Territorial del Estado Zulia. 03-04-1948 
14 Gaceta Oficial del Estado Zulia. 08 de marzo de 1995 
15 San Francisco, una perspectiva histórica.  Alcaldía del Municipio San Francisco. Folleto 
elaborado por Dr. Juan Montiel y Lic. José R. Espina. p. 8 
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La Plaza Urdaneta de San Francisco 
Esta plaza fue inaugurada el 22 de agosto de 194516 en el centenario de la muerte del General  
Rafael Urdaneta. La inauguración, para la cual San Francisco se vistió de gala, se llevó a cabo  a 
las cinco de la tarde  y al mismo asistió el Presidente del Estado, Dr. Héctor Cuenca, el Secretario 
General de Gobierno, Dr. Víctor  Álvarez, y una nutrida delegación del Concejo Municipal del 
Distrito Maracaibo encabezada por su Presidente, Luis Guillermo Ferrer. También concurrieron 
alumnos de las escuelas  municipales Bomboná y Libertador de Maracaibo y el Inspector de 
Educación en el estado. 
En el acto tomaron la palabra la palabra el concejal Dr. González Araujo y el señor José Carruyo, 
Presidente de la Junta Comunal de San Francisco, quien explicó la importancia que revestía para 
San Francisco la Plaza Urdaneta.  
La obra fue construida por el  Concejo Municipal de Maracaibo en un terreno que había comprado  
a Faría Paz hermanos en 193717 por la cantidad de 2000 bolívares. El busto también fue adquirido 
por el Concejo Municipal de Maracaibo en mayo de 1945 18y tuvo un costo de 7500 bolívares. 
Originalmente los pisos fueron construidos en mosaico de vistosos colores. 
 En el programa del centenario el día 21 de agosto se inauguró en Maracaibo el Museo Urdaneta  y 
también se efectuó la instalación del Centro Histórico del Zulia que tuvo lugar en el Salón de 
Recepciones del Palacio de Gobierno. 
Hoy la Plaza Urdaneta ha sido remodelada por la Alcaldía Bolivariana del municipio, sus jardines 
fueron renovados, se le colocó una nueva instalación eléctrica y de nuevo  sirve de esparcimiento y 
recreación a los habitantes de la parroquia. 
 

                                                 
16 PANORAMA, viernes 24 de agosto de 1945. 
17 Concejo Municipal de Maracaibo. Actas de sesiones. Libro Nº 31 
18 Concejo Municipal de Maracaibo. Actas de sesiones. Libro Nº 41 
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Actividades para los alumnos 
 

1. ¿Cuándo se creó la parroquia San Francisco? 
2. ¿Por qué la parroquia San Francisco es la que tiene mayor arraigo y tradición 

en el municipio? 
3. ¿De dónde se deriva el nombre del sector la Punta? 
4. Nombre algunas comunidades de la parroquia San Francisco. 
5. ¿Cuándo se inauguró la plaza Urdaneta de San Francisco? 
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Parroquia  El Bajo 
 
El nombre de esta parroquia responde a las características topográficas del área que 
le pertenece, una tierra con un nivel muy cercano al Lago, en contraste con el ligero 
levantamiento de la parroquia vecina San Francisco.  
El Bajo es posiblemente la comunidad más antigua de San Francisco, en él estuvo 
ubicado el hato El Guadual19 que tiene origen colonial pues data de las primeras 
décadas de 1600. Este hato perteneció en 1957 a la familia Bracho Bracho, 
actualmente existe una vieja casa en una parte de los territorios de El Guadual que 
hoy pertenece a Rafael Sulbarán y a Berta Elena Parra de Sulbarán. 
También existió en El Bajo un hato que perteneció a Felipe Bracho20 en 1790, y 
existen datas del hato Bajo Grande de 1812 que pertenecía entonces a José de la 
Concepción Bermúdez 21      
La parroquia El Bajo  se creó en la división  territorial de 1995, la cual fue firmada el 
22 de enero de ese año. 
Esta parroquia se ha destacado fundamentalmente por el cultivo de cebolla en 
barbacoas, posiblemente las primeras barbacoas estuvieron ubicadas en las orillas 
del Lago de esta parroquia desde las primeras décadas de 1800. Hoy este cultivo es 
emblemático en San Francisco, y la cebolla se ha convertido en uno de los símbolos 
que identifica el municipio. 
En esta parroquia hubo dos lugares muy concurridos: “El Sitio” que era un ranchón 
de barro techado de eneas, donde por mucho tiempo se conservó una imagen de la 
Virgen María Inmaculada. En  ese mismo lugar se construyó la primera capilla en 
1943; y “El Gatico del café” que estuvo ubicado frente a una parada de autobuses y 
carros donde existió una bomba de gasolina de un solo surtidor y una sola isla a 
finales de los años treinta. 
Esta parroquia tiene 8 km cuadrados, y las comunidades22  que la integran  son:  
 
Sector Bajo Grande                     Sector San Miguel               Sector La Playa. 
Sector Isla de la Fantasía            Sector La Gallera                 Sector La Iglesia. 
Sector El Paraíso                         Sector La Cruz                    Sector Brisas del Puente. 
Sector Mucubají                          Sector Camurí 
 
 
 

 
 

                                                 
19 Serie Tierras. Documento B-06-04 Archivo del Registro Civil del Estado Zulia  
20 Serie Escribanías A -14-59 Archivo del Registro Civil del Estado Zulia  
21 Serie Escribanías A-03-107. Archivo del Registro Civil del Estado Zulia.  
22 San Francisco, una perspectiva histórica. Alcaldía del Municipio San Francisco. Folleto elaborado por el Dr. Juan 
Montiel y Lic. José R. Espinoza. p. 8 
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El Curarire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este  árbol era muy común en San Francisco, su madera se usaba para 
construir las barbacoas, las cercas de palo a pique y las estructuras de 
los techos y las casas. Es de una madera  dura y resistente, florea sólo 
una vez al año, entre marzo y abril y la floración sólo dura tres días.  
Hoy sólo se conservan algunos árboles de curarire en algunas 
parroquias como El Bajo y Marcial Hernández. 
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Actividades para los alumnos 
 

1. ¿De dónde proviene el nombre de la parroquia El Bajo? 
2. ¿Podemos afirmar que El Bajo es la comunidad más antigua de San 

Francisco? ¿Por qué? 
3. ¿Cuándo se creó la parroquia El Bajo? 
4. Nombre algunas de las comunidades de la parroquia El Bajo. 
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Parroquia Domitila Flores. 
 
Con el nombre de esta parroquia se le rinde homenaje a la heroína zuliana Domitila 
Flores, quien nació en Los Puertos de Altagracia en 1796; se la sitúa en los días de la 
independencia como una hermosa mujer que tuvo el valor de desafiar al enemigo y 
pagarlo con su vida. 
En 1822 los españoles con el fin de recuperar a Maracaibo enviaron desde Coro a 
Francisco Tomás Morales. En su Historia del Estado Zulia el Dr. Juan Besson 
explica: “En Altagracia estableció Morales su cuartel general y aterrorizó a la 
población  con feroces castigos que hizo sufrir a los que en la histórica villa 
blasonaban de republicanos. Uno de estos castigos fue el que impuso a la señorita 
Domitila Flores, simpatizadora de la causa de la libertad. 
Cuenta la historia que un sargento de la tropa realista se había enamorado de aquella 
joven, pero que ésta no aceptaba sus galanteos. Fastidiada por la insistencia del 
galán, altiva y pudorosa, e iluminada de gran fervor patriótico, profirió la siguiente 
frase: “preferiría tomar un veneno antes que aceptarlo a Ud., ni a ningún otro 
enemigo de mi patria”. 23 
El militar se vengó informando a su jefe que aquella muchacha odiaba a los 
españoles y cantaba coplas insultantes contra el rey. Morales ordenó que fuese 
azotada en la plaza que hoy lleva el nombre de Miranda y allí quedó muerta en el 
martirio”. 
La parroquia Domitila Flores fue creada en la Ley de División Territorial de 1989,y 
formaba parte del municipio Maracaibo, hoy pertenece a San Francisco, ocupa una 
superficie de 17 km cuadrados y está integrada por las siguientes comunidades:24  
 
Barrio Santa Ana  Barrio 17 de Diciembre   Barrio El Callao 
Barrio Luís Aparicio  Barrio Milagro Sur  Barrio Carabobo 
Barrio El Silencio  Barrio Alberto Carnevalli Barrio 19 de Julio 
Barrio Rafael Urdaneta  Barrio Primero de Marzo  Barrio Día de las Madres II 
Barrio Dalia de Fernández Barrio Alí Primera  Urb. José León Mijarez 
Barrio Blanquita de Pérez Barrio 26 de Febrero   Barrio La Fundición 
Barrio Alicia de Caldera  Barrio El Rodeo   Barrio Colón 
Barrio Jesús Marcano C.  Barrio 28 de Diciembre  Urb. El Caujaro 
Barrio Limpia Norte  Barrio Estrella del Sur  Barrio Limpia Sur 
Urb. La Popular   Barrio 29 de Junio  Urb. La Modelo 
Barrio La Polar   Barrio Nuevo Amanecer  Urb. Mamá Tía 
Barrio 24 de Julio  Barrio La Milagrosa  Urb. Las Glorias 
Barrio Universidad  Barrio Los Yucpas  Conjunto Residencial Polar 
Barrio Democracia  Barrio Campo Alegre  Barrio San Antonio 
 
 

                                                 
23 Historia del Estado Zulia.  Juan Besson. Tomo II. Pág. 115 
24 San Francisco, una perspectiva histórica. Alcaldía del Municipio San Francisco. Dr. Juan Montiel y Lic. José Espina. 
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Plaza José Martí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta plaza está ubicada en la urbanización La Popular y fue 
inaugurada con el nombre José Martí. Hoy se conoce como Plaza La 

Rosa Mística, tiene 38 años. 
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Actividades para los alumnos 

1. ¿Quién fue Domitila Flores? 
2. ¿Cuándo se creó la parroquia Domitila Flores? 
3. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene esta parroquia? 
4. Nombre algunas de las comunidades de la parroquia Domitila Flores. 
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 Parroquia  Marcial Hernández.  

 
Con este nombre se le rinde  homenaje a  un destacado médico y hombre de letras de 
la cultura zuliana: Marcial Hernández, quien fuera escritor, cuentista, periodista y 
orador. Nació en Maracaibo el 31 de marzo de 1874, sus padres fueron Manuel 
Hernández y Abigail Áñez. Obtuvo su grado de bachiller en Filosofía y Letras en el 
Colegio Federal de Maracaibo y recibió su título de Ciencias Médicas de la 
Universidad del Zulia el 21 de diciembre de 1897, a los 23 años de edad. Fue Vice-
rector de LUZ y su catedrático desde 1898. 
La parroquia Marcial Hernández se creó en la Ley de División Territorial del Estado 
Zulia de 1989, formando parte del municipio Maracaibo. Al crearse el municipio 
autónomo San Francisco se integró como una parroquia del nuevo municipio el 22 
de enero de 1995. 
Esta parroquia ocupa una superficie de 75 km cuadrados. Las comunidades que 
integran esta parroquia son: 25 
 
Barrio Suramérica               Barrio Agua Viva                      Barrio San Martín de Loba. 
Barrio Sabana Grande         Barrio San Benito                    Sector Barbacoa. 
Barrio El Trebe                    Barrio Nectario Andrade L.       Sector Monte Rico.    
Barrio Jobo Alto 
 
 

   
 
 
 
 
 

                                                 
25 San Francisco, una perspectiva histórica. Alcaldía del Municipio San Francisco. Dr. Juan Montiel y Lic. José Espina. 

ESCUELA BATALLA DE CARABOBO 

ACUEDUCTO DE JOBO ALTO 
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                                            Hato Las Parchitas. 
 

 
 
 

El hato Las Parchitas es el hato más antiguo que aún se conserva en la parroquia Marcial Hernández.  
Perteneció a Bartolomé Morán en 1.87926. En sus comienzos el hato fue construido de curarire y se edificó 
encima de gruesos palos por temor a las serpientes, pues en esos tiempos (hace más de 200 años), había 
pocas casas en esos territorios y además las cañadas eran abundantes y llovía con frecuencia, y de ese modo 
se protegían de las abundantes aguas de las cañadas. Posteriormente se hizo una segunda construcción  que 
hoy tiene más de  150 años, es la pequeña casa que aparece a la derecha, ambas se conservan aún. Las 
imágenes inferiores corresponden a los espacios internos del hato  por donde corre el agua de los jagüeyes 
en época de lluvia. Hoy el hato pertenece a Bienvenido Atencio y a Yoleida Ferrer. 

 
 
 
  

                                                 
26 Registro Civil del Estado Zulia. Año 1.879. Nº 191. 
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Parroquia Marcial Hernández 
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Actividades para los alumnos 

1. ¿Quién fue Marcial Hernández? 
2. ¿Cuándo se creó la parroquia Marcial Hernández? 
3. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene la parroquia Marcial Hernández? 
4. Nombre algunas comunidades de la parroquia Marcial Hernández. 
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Parroquia Los Cortijos.  
 
Esta parroquia toma su nombre de un viejo hato de gran extensión llamado Los 
Cortijos. Antiguamente el hato se llamó Las Marquitas y perteneció a Julián Chacín 
en 1.92427, en donde se criaban cabras y proliferaba el dividivi. Posteriormente el 
hato tuvo otros dueños entre los cuales figura Rafael Lugo Montero que le dio el 
nombre Los Cortijos, pues el señor Lugo había vivido en los Cortijos en Caracas. 
Otros dueños que recuerda Alirio Fernández, fundador del sector Andrés Bello y 
poblador del lugar durante más de cuarenta años, fueron: Iván Camacho, Carlos 
Hernández y Carlos Andrés Pérez. En los años setenta el hato Los Cortijos tuvo 
también caballos de paso, galpones con vaqueras, toros finos y en él se hacían ferias 
ganaderas  con subastas, también tenía amplios y bien cuidados jardines, y era 
visitado por ganaderos de Trujillo, Santa Bárbara, Machiques, y Perijá.  
Esta parroquia se creó el 22 de enero de 1995  en la división  territorial de ese año,  
tiene una extensión de  29 km cuadrados y  las comunidades que la integran son:28 
  
Barrio La Gallera  Barrio Andrés Bello  Sector Venecia. 
Barrio Nueva China  Barrio Roberto Trujillo  Barrio Jobo Bajo 
Barrio Los Cortijos  Barrio Mariano Parra L.  Urb. Soler 
Barrio Los Pozos  Barrio 22 de Mayo   Urb. Ciudadela R. Caldera 
Barrio Santa Fe   Barrio Las Piedritas  Sector Los Mangos 
Barrio O. Sánchez  Barrio Palo Blanco              
Barrio Los Manantiales  Barrio San Luís 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 A.H.Z. Año 1.924. Tomo I 
28 San Francisco, una perspectiva histórica. Alcaldía del Municipio San Francisco. Dr. Juan Montiel y Lic. José Espina 
 

 

El viejo hato Los Cortijos aún existe, es una construcción que tiene aproximadamente 
unos 80 años. Al lado derecho observamos un añoso tamarindo a cuya sombra se han 
contado muchas historias que los lugareños guardan como recuerdos de un pasado ya 
lejano.   
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Parroquia Los Cortijos 
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Actividades para los alumnos 

1. ¿De dónde viene el nombre de la parroquia Los Cortijos? 
2. ¿Cuándo se creó esta parroquia? 
3. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene esta parroquia? 
4. Nombre algunas comunidades de la parroquia Los Cortijos 
5. Dibuje el siguiente croquis en su cuaderno, coloque el nombre de cada 

parroquia y coloree cada una de ellas a su gusto. 
 

 

 
 

6. Dibuje en su cuaderno el mapa de su parroquia y destaque con su color 
preferido el sector donde usted vive. 
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Los alcaldes de San Francisco.  
 
En 1874 cuando San Francisco estaba unido a Los Haticos y formaba parte de la 
parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, con el nombre Cristo de Aranza, la 
máxima autoridad estuvo representada por un Jefe Civil, y así continuó siendo hasta 
1995.  La figura del alcalde apareció en San Francisco a partir de 1996 y se nombró 
como primer alcalde al economista Saady Bijany, quien propulsó la creación del 
municipio autónomo, su gestión se repitió en dos períodos más, desde 1996 hasta 
2007; en ese tiempo se construyeron obras importantes como la plaza Bolívar a 
orillas del Lago, se crearon los símbolos patrios, se construyó el distribuidor Luis 
Aparicio en el Km 4,  se creó POLISUR con gran éxito, se construyó el Instituto 
Universitario San Francisco y otras obras más. 
A partir del 24 de noviembre de 2008 fue electo como nuevo alcalde el economista 
Omar José  Prieto  Fernández quien se ha destacado por su sensibilidad social 
prestando ayuda económica a los más necesitados en el municipio. También se están 
construyendo nuevas obras en este período como el terminal de pasajeros “Simón 
Bolívar”, la farmacia Bansur, la Sala Materna del Sur, diversos sitios de recreación y 
esparcimiento como algunos parques infantiles y han sido entregadas muchas 
viviendas en cada parroquia. 
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Localización de las cañadas en el mapa del municipio 
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Dibuje en su cuaderno el siguiente mapa e identifique las cañadas más importantes 
del municipio. Coloque su nombre. De norte a sur identifique las cañadas de El 
Manzanillo,  Juan López o El Bebedero,  La Silva,  El Paraíso y  Bajo Grande. (ver 
página anterior) 
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La vialidad en el municipio. 
 
La vialidad en el municipio ha mejorado en relación con la antigua parroquia 
perteneciente al municipio Maracaibo. Las mayores inversiones se han hecho en la 
vialidad urbana, en la construcción del distribuidor Luis Aparicio del km 4, y en la 
vía de enlace de la parroquia San Francisco con la vía que conduce a Perijá. 
Las vías pertenecientes a la red primaria o nacional que corresponde al municipio 
San Francisco son los siguientes: 
 
1. El Tramo de la vía Maracaibo-Machiques – Colón, que tiene una longitud 
aproximada de 19.5  km en el municipio, y tiene su origen en el km 4, su destino 
final es el límite con el municipio Jesús Enrique Lossada, en su parte noreste.  Esta 
vía conduce a Palito Blanco y en ella encontramos las oficinas de la Alcaldía del 
Municipio, Merca Sur, el distribuidor La Chinita, en el cual se puede tomar la vía 
que conduce al aeropuerto internacional La Chinita, otro sitio importante es el cruce 
Los Dulces y finalmente está el cruce El Silo, finalizando la vía  en “Lo de Doria”. 
 
2. El tramo de la local 1, que tiene una longitud de 16 km aproximadamente, y va 
desde el distribuidor Luis Aparicio, en el Km 4, hasta el límite con el municipio 
Jesús Enrique Lossada, en su parte suroeste, es la vía que conduce a Perijá; en ella 
encontramos la ferretería Bicolor, oficinas de Enelven, el cementerio La Chinita, una 
nueva entrada a Los Cortijos, la zona comercial El 12, la estación de servicio 
Texaco, la entrada a Jobo Bajo en el km 16,  la entrada a Jobo Alto en el km 18 y el 
Autódromo Los Parisi. El límite de San Francisco en esta vía se extiende hasta el 
asentamiento Nueva Cepeda en el km. 23. 
 
3. La vía 5 – El Bajo que  es la vía principal de San Francisco, tiene una longitud de 
11 km aproximadamente, y va desde la plaza de las banderas hasta  El Bajo.  En esta 
vía conseguimos los siguientes sitios importantes: la entrada a la avenida Unión, el 
distribuidor del puente sobre el lago, El Bebedero, la fábrica de cementos Mara, la 
entrada a la urbanización San Francisco, la entrada a la urbanización Coromoto, el 
sector La Silva, la plaza Urdaneta y la Iglesia del Santísimo Cristo, la entrada a El 
Paraíso, el sector La Cruz, abastos Mucubají, la curva, la Gran parada, el puente roto 
y la cañada de Bajo Grande 
 
4.  Vía km 4 – Cañada de Urdaneta, que tiene una extensión aproximada de 9.3  km 
de longitud y es comúnmente conocida como  “La carretera de La Cañada”, en esta 
vía conseguimos siete semáforos, y como puntos de referencia  una estación de 
servicio PDV, la panadería Flor de Coromoto, Farmatodo, una estación de servicio 
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BP, Centro 99, Kapital, Clini Petrol, el Parque Sur, la Granja Experimental LUZ, la 
ferretería Bilicuin, otra estación de servicio PDV, el Puente Roto y la Sub Estación 
Cañada Bajo Grande. 

 
5. Otra vía muy importante del municipio es la Circunvalación Nº 1, o Autopista 1, 
cuyo recorrido en el municipio es sólo desde el distribuidor Perijá hasta llegar al 
empalme con el Puente General Rafael Urdaneta, un pequeño espacio de esta vía 
separa la parroquia Francisco Ochoa de la parroquia San Francisco. 
Las vías que conforman la red urbana vienen dadas principalmente por la avenida 
Unión, que une la troncal 6 con la local 4 (Las Banderas – San Francisco), posee una 
extensión de 3.3 km. 
 
Otras vías importantes son la principal de Sierra Maestra, y vías  de la Urbanización 
San Francisco,  y  la Urbanización La Coromoto. 
Por ser municipio costero San Francisco, posee puertos de cabotaje al igual que 
grandes terminales petroleros y de carbón. 
 
Por otra parte, San Francisco  se comunica con el municipio Maracaibo por medio de 
tres vías muy importantes: la Circunvalación 1 que está directamente comunicada 
con el Puente sobre el Lago y concluye en el Distribuidor Delicias en Maracaibo, la 
Circunvalación 2 que nace en La Plaza de Las Banderas y termina en El Parque La 
Marina, en Maracaibo,  y la Circunvalación 3 que nace en la calle 148 de la Zona 
Industrial Sur y concluye en el Hospital Materno Infantil en Maracaibo.  
 
Observe en el siguiente mapa las carreteras más importantes del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

68 
 

Las carreteras más importantes de San Francisco 
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Actividades para los alumnos 
 
El alumno dibujará en su cuaderno  el siguiente mapa y en él  identificará las  vías 
más importantes del municipio coloreando cada una con un color diferente y 
colocando su nombre. Identificará: 
1. La vía que conduce a Palito Blanco. 
2. La vía que conduce a Perijá. 
3. La vía 5 o avenida principal de San Francisco, antiguo camino real. 
4. La vía que conduce a la Cañada de Urdaneta. 
Identifique además la Plaza de las Banderas encerrándola en un círculo. 
5. Un pequeño tramo de la Circunvalación Nº 1. 
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El Puente General Rafael Urdaneta: una puerta que se abre al mundo. 
 
San Francisco posee además la obra de ingeniería más grande del estado Zulia: el 
Puente sobre el Lago de Maracaibo. Esta estructura de concreto armado es una vía 
acuática que tiene una longitud total de 8.678 metros. Es uno de los puentes de 
cemento pretensado más largos del mundo. Los estudios para construirlo se iniciaron 
en 1957, y fue inaugurado en 1962, con  un costo de 350 millones de bolívares. Fue 
construido con asesoría francesa, alemana e italiana. El puente sobre el lago une al 
municipio San Francisco en la cabecera de Punta de Piedras en el lado occidental,  
con la cabecera Punta Iguana del municipio Santa Rita al oriente. 
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Ubicación del Puente “General Rafael Urdaneta” en el mapa del estado Zulia 
 
 
 

  
 
 
 

En este mapa se puede observar el recorrido de 8.678 metros que hace el Puente sobre el 
Lago “General Rafael Urdaneta” desde que sale del municipio San Francisco hasta que 
llega al municipio Santa Rita. 
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Aeropuerto Internacional “La Chinita” 
 
San Francisco tiene además comunicación aérea nacional e internacional a través del Aeropuerto 
Internacional La Chinita, ubicado en la parroquia Marcial Hernández, es el segundo aeropuerto 
más importante del país, con un tráfico anual de 1.300.000 pasajeros  (2008).  Este aeropuerto fue 
inaugurado en 1969 en el primer mandato del Dr. Rafael Caldera y  en ese tiempo se llamó 
Aeropuerto de Caujarito porque está situado en los terrenos que pertenecieron al antiguo hato 
Caujarito que estuvo ubicado allí desde 1790 y cuyo dueño fue entonces Antonio Rafael 
González.29. El hato también perteneció a Nicolás Romero en 1811.30 Pero a objeto de que el 
terminal aéreo tuviera un nombre más representativo de la región zuliana se le cambió la 
nominación original por la actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Archivo del Registro Civil del Estado Zulia. Serie Escribanías. Documento A -14-62 
30 Archivo del Registro Civil del Estado Zulia. Serie Escribanías. Documento A -03-79 
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Los símbolos municipales 
 
Para consolidar la identidad cultural del municipio se crearon el escudo, la bandera y 
el himno del municipio31, a través de los cuales la sociedad civil  trata de transmitir 
los elementos característicos de sus costumbres, tradiciones, idiosincrasia y 
potencialidad social y económica. 
 
El Escudo: 
 
El Escudo del municipio fue elaborado por los artistas Carlos Franco y Over 
Hernández. La parte central del escudo tiene forma ovalada y está dividida en tres 
cuarteles amarillo, azul y rojo en homenaje al pabellón nacional; los cuarteles 
superiores  son de iguales dimensiones y el inferior es mayor que los anteriores. El 
cuartel superior derecho contiene tres ruedas de engranaje que simbolizan el 
potencial industrial del municipio. En el cuartel superior izquierdo se destaca un 
libro abierto, símbolo del saber y el talento de nuestro recurso humano. El cuartel 
inferior está representado por el Lago de Maracaibo y en él se destaca el Puente 
sobre el Lago “General Rafael Urdaneta” que custodia nuestro municipio. 
El óvalo heráldico posee como elementos al lado derecho un ramillete de cebolla 
larga, fiel exponente del cultivo de diversos productos sembrados tradicionalmente 
en barbacoas por nuestras familias, y en el lado izquierdo se encuentra la palma de 
coco, elemento presente a lo largo de las riberas lacustres, desde El Manzanillo hasta 
El Bajo. 
El blasón municipal está bordeado por la bandera del estado, dándole fuerza y 
remarcando la condición de municipio zuliano, y sobre la misma aparece con letras 
doradas el nombre del municipio San Francisco. Y por la parte superior aparece: 22 
de Enero de 1995, fecha en la cual el Parlamento del estado Zulia sancionó la Ley de 
División Político Territorial y la creación del municipio San Francisco. 
También aparecen en el fondo de la parte superior del escudo seis aspas de un 
molino de viento, instrumento usado antiguamente para obtener agua de los 
acuíferos, ellas representan las seis parroquias del municipio. 
Asimismo se observan en la parte inferior dos pelícanos, uno a cada lado, son aves 
palmíferas y acuáticas conocidas en nuestra región  como “Buchones”. Ellas 
emergen de la bandera del Zulia y son  símbolo de nuestra zulianidad. 

                                                 
31 San Francisco, una perspectiva histórica. Alcaldía del municipio San Francisco. Dr. Juan Montiel y Lic. 
José Espina. 
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La Bandera del municipio. 
 
La forma de la bandera es rectangular, en el extremo izquierdo posee un triángulo 
equilátero del cual parten dos franjas horizontales paralelas y simétricas. El triángulo 
es de color azul rey, la franja superior es amarilla y la franja inferior es verde. 
El color azul rey adquiere para nuestro municipio una connotación particular pues 
sus límites orientales los define la costa occidental del Lago de Maracaibo. El 
amarillo alude al inmenso potencial de desarrollo del municipio, representa el sol 
ardiente característico de nuestra región. El verde denota el potencial agrícola de 
nuestro municipio. 
Esta bandera fue el resultado de la participación de los escolares de todos los centros 
de enseñanza del municipio. Su creadora fue la niña Astrid Katerine Fasciola 
Hinestroza, de doce años de edad, estudiante del sexto grado en la escuela “Víctor 
Raúl Sandoval”, del barrio La Polar de la parroquia Domitila Flores. 
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El himno del municipio San Francisco 
 

Coro 
Bajo el sol ardiente surge una ciudad 

Esa es San Francisco, digna de prosperidad. 
Con gente noble capaz de enfrentar, 

Su autonomía y poder municipal. 
Nuestro San Francisco, modelo municipal 

 
           I                                            II                                  III 
Miremos el otrora                 Tenemos seis parroquias           Cultura, educación 
Con huertos y molinos,          formando nuestro lar,               en la Universidad,   
Allí nuestros abuelos             el lago con su puente                 unidos al deporte 
Forjaron su destino.               Nos une fraternal.                      El futuro brillará. 
 
Manos diestras                       Edificaciones                            Nuevas empresas 
Labraron sin cesar,                 de gran modernidad,                sus puertas abrirán, 
El fruto de la tierra                 y bella arquitectura                   junto al turismo 
Solían cosechar.                     Crece la ciudad.                        Divisas traerá. 
 
Imponentes piraguas              Aeropuerto La Chinita              Un nuevo milenio 
Zarpaban con halago,             nuestra tierra engalana,             fuerza viene a dar. 
En busca de alimentos           uniendo al mundo entero           Del alba al ocaso 
Surcaban nuestro lago.          A esa patria zuliana.                   Luchemos sin parar. 
 
 
La  música es de Ángel Francisco Fuenmayor  y Amador Bermúdez.                  
La letra pertenece a Alberto Soto y a Jesús Cano. 
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Capítulo II 
 
La Parroquia Eclesiástica. 
 
Entre l600 y 1700 los territorios que hoy ocupa San Francisco no tuvieron 
iglesias. Eclesiásticamente estos territorios dependían de la parroquia San Juan 
de Dios de Maracaibo. A partir de 1700 las autoridades españolas concedieron 
licencias a los dueños de algunos hatos, que por lo general eran clérigos 
españoles, para que se encargaran de oficiar la santa misa en los oratorios que 
habían sido preparados para tal fin. 
Algunos de los hatos que recibieron esas licencias fueron:  Santa Ana en El 
Manzanillo, en 1700; el hato El Guadual en El Bajo, en 1714; el hato La Punta 
de Don Francisco, en San Francisco, en 1736;  y el hato de Don Vicente 
Doria, en El Jobo, en 1738. 
En mayo de 1866 se terminó de construir la primera iglesia del caserío La 
Punta de Don Francisco. La edificación fue realizada por los habitantes del 
caserío quienes cansados de elevar peticiones a las autoridades civiles y 
eclesiásticas para que construyeran una iglesia sin obtener resultados, tomaron 
la decisión de construirla ellos mismos. 
Según la descripción del documento aquella primera   iglesia tenía en su 
interior  un baptisterio con su pila bautismal, coro alto, púlpito, confesionario, 
torre, dos campanas, vasos sagrados y un altar mayor habilitado. Esta primera 
iglesia estuvo ubicada en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Iglesia del 
Santísimo Cristo de San Francisco. 
El 15 de mayo de 1866 el Obispo de Mérida de Maracaibo, Juan Hilario 
Boset, dio su aprobación para que la parroquia Civil Cristo de Aranza fuese 
elevada a parroquia eclesiástica32 utilizando esta iglesia, y el 19 de mayo el 
expediente se pasó al Presidente del Estado, Sr. Jorge Sutherland, quien 
también dio su aprobación. La iglesia se llamó Iglesia del Santísimo Cristo de 
Aranza, porque el caserío La Punta de Don Francisco estaba ubicado en la 
parroquia Cristo de Aranza del Departamento Maracaibo. 
La primera misa fue celebrada el 1º de julio de 1866 por el primer  sacerdote 
el Pbro. Víctor Reparado Añez Casas. En ese tiempo el jefe de la parroquia 
civil era Pedro Medero.  

                                                 
32 Una parroquia eclesiástica es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la 
iglesia particular cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, 
como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la 
eucaristía. 
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En junio de 1882, el Obispo de Mérida de Maracaibo, Dr. Román Lovera, en 
visita pastoral que hizo a la Iglesia del Santísimo Cristo de Aranza, declaró 
como patrono de esta iglesia al Santísimo Cristo, es decir a La Santísima 
Trinidad, y fijó el día de su fiesta principal el primer domingo de julio de cada 
año. 
Ya para 1920 la llamaban Iglesia del Santísimo Cristo de Aranza San 
Francisco, pero a partir de 1938 durante la gestión del Pbro. Ángel Ríos 
Carvajal se conoció como Parroquia del Santísimo Cristo de San Francisco, 
nombre que aún  se conserva. 
La capilla de los Haticos se conoce con el nombre Cristo de Aranza desde 
1924, pero 33antes se llamó capilla de San José. Esta iglesia ya existía en 1866 
cuando  la parroquia civil Cristo de Aranza se elevó a parroquia eclesiástica, 
pero no se utilizó esta iglesia  porque Antonio de Guruceaga y su familia, 
presuntos dueños  de la capilla, no lo permitieron, quisieron conservarla como 
patrimonio familiar. 
De 1866 a 2012 San Francisco ha tenido muchos sacerdotes. (Ver Anexo N° 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Archivo de la parroquia “La Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa”. Libro IV de Gobierno de la 
llamada parroquia Cristo de Aranza. 
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La Primera Iglesia 
 
 
 
 

 
 
Esta era la apariencia que tenia la primera iglesia de San Francisco, que fuera conocida con 
el nombre “Iglesia del Santísimo Cristo de Aranza”, por haber sido construida en 1.86634 
cuando los territorios que hoy ocupa San Francisco estaban dentro de la circunscripción de 
la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo. 
 
Así describieron nuestros bisabuelos la primera iglesia que ellos recordaban haber visto en 
San Francisco, que estuvo ubicada en el mismo sitio donde hoy se encuentra la Iglesia del 
Santísimo Cristo. Uwaldina Urdaneta de Parra (105 años) recuerda haberla visto  cuando 
ella tenía 12 años, afirmó que su madrina Carmen Pirela la llevó a confirmar en esa iglesia 
donde ellas llegaron desde El Bajo “en el anca de una mula” por el antiguo camino real en 
1917. Ángel César Torres  uno de los primeros pobladores de San Ramón, también recordó 
haber visto la capilla en su niñez y afirmó que era pequeña, estaba techada de tejas, tenía 
una sola puerta y un campanario separado de la capilla. Josefina Torres de Castellano (100 
años) y Carmen León (100 años) también recuerdan haber visto la antigua iglesia  muy 
deteriorada. 

                                                 
34 Historia del Estado Zulia. Juan Besson. Tomo III. Apéndice documental, documento nº 48. Paginas 415 – 420, 422-423.  
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Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿En qué año se terminó de construir la primera iglesia del caserío La 
Punta de Don Francisco? 

2. ¿Cuántos años hace que se construyó esa iglesia? 
3. ¿Cuándo se celebró la primera misa? 
4. ¿Quién fue el primer sacerdote de La Punta de Don Francisco? 
5. ¿Por qué la primera iglesia se llamó: Iglesia del Santísimo Cristo de 

Aranza? 
6. ¿Quién fue el primer patrono de aquel pequeño caserío? 
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La segunda iglesia. 
Probablemente la segunda iglesia se construyó en 1920,  se hizo durante la 
gestión del Pbro. Carmelo Valbuena, en el mismo lugar donde estuvo la 
primera.  Estaba constituida por una edificación de forma rectangular, de tres 
naves, su fachada principal se correspondía  con la arquitectura colonial 
española. La casa cural funcionaba en una vieja casa al lado de la iglesia. 
 

Esta imagen se elaboró en 3D tomando como base algunas viejas fotografías donde la iglesia 
aparecía incompleta.  
Desde 1920 en adelante  se celebraron en esta iglesia las fiestas patronales más hermosas y 
concurridas que se puedan recordar en San Francisco. Desde Maracaibo, Cabimas, Los Puertos de 
Altagracia, La Cañada y otros lugares cercanos venían visitantes con tres días de anticipación a 
alquilar casas en San Francisco para disfrutar de  las fiestas de la Santísima Trinidad, su patrono 
original. 
En 1953 cuando el padre Luis Guillermo Vílchez llegó a San Francisco, esta iglesia aún estaba en 
pie.  
Con nueve días de anticipación los pasquines recorrían las calles anunciado la gran celebración que 
tenía lugar el primer domingo del mes  julio. Ese día se celebraba una misa solemne a las nueve de 
la mañana, generalmente había tres sacerdotes, y se escuchaba un sermón especialmente preparado 
para la ceremonia. La misa se celebraba en latín y el sacerdote se colocaba de espalda al público 
como se acostumbraba entonces. Por la tarde salía la imagen de la Santísima Trinidad en una 
procesión que recorría un largo tramo en la calle real. Frente a la iglesia no faltaban las vendedoras 
de dulces caseros de alta calidad, había música de viento, las mujeres lucían hermosos trajes de seda 
con sus acostumbradas mantillas, los hombres iban elegantemente vestidos de flux de gabardina  y 
no faltaba el sombrero típico de  aquellos tiempos. 
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La tercera iglesia. 
 
Para 1963 la vieja iglesia estaba  muy deteriorada, y el Padre Luis Guillermo 
Vílchez decidió construir una nueva. Con la ayuda del pueblo y algunas 
empresas privadas se logró concluir un nuevo templo después de algún tiempo 
de lucha y esfuerzo. Esta iglesia se conoció popularmente como “La iglesia 
del Padre Vílchez” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta iglesia también se edificó en el mismo lugar de la anterior y en ella también se 
celebraron las fiestas de la Santísima Trinidad  durante mucho tiempo. Eran fiestas 
solemnes organizadas por la Sociedad de la Santísima Trinidad que por muchos años fue 
dirigida por Carmen Díaz, quien se dedicó con gran esmero a estas celebraciones. 
Desde 1964 hasta 1998 el Padre Luis Guillermo Vílchez fue el guía espiritual de San 
Francisco en esta iglesia, en ella se congregaban los feligreses venidos de distintos lugares 
del municipio a escuchar los sermones “picantes” del Padre Vílchez, quien con elocuentes 
frases y vocablos seleccionados, trasmitía a sus oyentes sus puntos de vista acerca de las 
necesidades y proyectos, que como sacerdote y habitante del municipio planificaba para el 
progreso de sus comunidades.  
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La renovación del templo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Así luce hoy la Iglesia  del Santísimo Cristo de San Francisco. 
 
El 4 de octubre de 1996 el Arzobispado de Maracaibo decretó como nuevo patrono a San 
Francisco de Asís, desde esa fecha se celebran las fiestas patronales el día 4 de octubre en 
honor al santo patrono, y La Santísima Trinidad, el patrono original, pasó a ser una 
celebración más en el municipio. 
 
En septiembre de 2002 se dio apertura al templo renovado cuyo trabajo fue realizado por 
Alí Naamazi. Monseñor Ubaldo Santana Sequera, Arzobispo de la Arquidiócesis de 
Maracaibo,  y el Nuncio Apostólico del Papa  Juan Pablo II en Venezuela, Monseñor André 
Dupuy, presidieron el acto de apertura. Al acto también asistieron Saady Bijani Alcalde del 
Municipio, Monseñor Luis Guillermo Vílchez y el Pbro. Edgar Piña. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

Actividades para los alumnos: 
 

1. ¿En que año se concluyó la segunda iglesia de San Francisco? 
2. ¿Quién era el sacerdote encargado de la parroquia ese año? 
3. ¿Cuándo se comenzó a construir la tercera iglesia? 
4. ¿Qué sacerdote fue el propulsor de ese proyecto? 
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Capítulo III 

 
Aspectos sociales y económicos. 
 
La Educación en el municipio. 
 
¿Cuándo se inició la Educación en San Francisco? 
 
Cuando los territorios que hoy ocupa San Francisco aún formaban parte de la 
Parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, los habitantes de “La Punta de Don 
Francisco”  hicieron una petición al Poder Ejecutivo del Estado y lograron que se 
creara una escuela de varones el 13 de mayo de 186935. La escuela  estuvo dirigida 
por el Pbro. Víctor Reparado Añez Casas, quien también fue el primer sacerdote de 
aquel pequeño caserío. (Ver en anexo 5 la primera nómina de   alumnos de aquella primera escuela) 

La primera escuela de niñas se instaló en Cristo de Aranza sur (hoy San Francisco) 
en 1878, bajo la dirección de Amelia de López. 
En El Bajo la primera escuela de varones se instaló en 1874 y estuvo dirigida por 
Simón Matheus. En 1882 se creó la Escuela Federal de varones Nº 560 en el sector 
El Perú, y estuvo dirigida por Belarmino Parra. Posteriormente se crearon varias 
escuelas más, que funcionaban en casas de familia. Algunas de esas escuelas fueron 
las siguientes: 
 
Escuela Marcial Hernández 
 
Esta fue una escuela municipal sólo para niños que funcionó en la Calle Real, en 
dos casas contiguas,  desde 1920 y su maestro más destacado fue Jeroboam Molero 
(1867-1941). La maestra Rita Lugo en su libro Reportajes afirmó que  Jeroboam 
Molero era un símbolo de verdadero maestro  que parecía estar influenciado  por 
las sabias enseñanzas de Don Bosco; en sus tiempos los alumnos llegaban desde  
lejanos caseríos y acudían a él como enjambres en busca de los sabios consejos y 
las inolvidables lecciones de cultura y civismo que impartía en su humilde “taller” 
como él lo llamaba,  aunque algunos le temían a sus fuertes lecciones de 
matemáticas. Su casa fue internado, liceo y taller. 
También trabajaron en esta escuela Julio Andrade Pacheco en 1933 y Juan Borrego 
en 1938. Este año los alumnos de esta escuela comenzaron a formar parte del 
alumnado de la escuela Gran Mariscal de Ayacucho que comenzó a funcionar en el 
centro del pueblo en un nuevo local acondicionado para tal fin. 

                                                 
35Acervo Histórico del Zulia. Año 1868. Tomo 26  
 



88 
 

Escuela Juana de Ávila 
 
Fue  una escuela municipal de niñas, que se inició en una vieja casa ubicada en la 
Calle Real, probablemente en 1926. La maestra Blanca Rosa Lalinde quien fue su 
Directora por muchos años, impartía sus enseñanzas combinándolas con la doctrina 
cristiana y labores femeninas de aquella época como bordado, floristería, pintura, 
corte y costura. Esta escuela fue por muchos años el centro educativo de mayor 
resonancia en San Francisco. Sus alumnas se distinguieron por sus finos modales y 
su amplia cultura. 
En 1941 la escuela fue trasladada a un nuevo local, una vieja  casa que  también 
estuvo ubicada en la Calle Real, allí la nueva directora fue Lucrecia Rincón 
Urdaneta. En 1956 las alumnas de esta escuela fueron recibidas en un local nuevo 
adecuado para la enseñanza y desde entonces se llamó “Escuela Municipal Dr. 
Jesús Muñoz Tébar”, que siguió siendo una escuela de niñas, pero a partir de 1960 
también recibió varones y se convirtió en una escuela mixta.  
 
Miguel Celis 
 
Esta escuela también funcionó en la Calle Real desde 1938, en La Cachicambera 
(hoy San Benito, parroquia San Francisco). En sus inicios fue una escuela de 
varones cuyo primer director fue Jeroboam Molero. En su tren directivo también 
trabajaron Antonio León Morillo, Ángel Ramón Gotera y Asunción Corzo, quien 
fue su director desde 1947 hasta 1960. 
 
Escuela Dimas Ramírez 
 
Esta escuela fue creada en El Perú por Lucía Lugo y se inició en una vieja casa que 
estuvo ubicada a la orilla del Lago en terrenos que hoy pertenecen a la fábrica de 
cemento Mara. Comenzó con el estudio del catecismo que la maestra Lucía Lugo 
enseñaba en su casa a las niñas del sector, según lo afirmó su hermana la maestra 
Rita Lugo. Esta escuela se convirtió luego en una escuela municipal. De 1946 a 
1950 la escuela Dimas Ramírez funcionó en la Calle Real de San Francisco, en un 
hato de la época que se llamó San Rafael, fue una escuela estadal.  
 
Carmela Quintero 
 
Con el nombre de esta escuela se rinde homenaje a una educadora de gran prestigio 
en Maracaibo, Carmela Quintero, quien nació en Perijá,  y en donde comenzó sus 
labores escolares al lado de su tía Fredesfinda Cabrera, destacada educadora que 
fundó institutos educativos y hospicios para niños inválidos en Maracaibo. 
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La primera directora de la escuela  fue la maestra Adela Torrellas de Soto, quien 
estuvo sólo hasta 1939,  y se destacó en la docencia por su inteligencia y 
abnegación. Fue sustituida por Ernestina Cabrera quien también resaltó por su gran 
labor educativa. Hoy la escuela es una Unidad Educativa en la cual se imparte 
enseñanza hasta el tercer año de bachillerato. Actualmente la escuela fue 
remodelada, tiene 72 años y funciona en la avenida principal de El Bajo. 
(Ver en Anexo 6 la primera nómina de alumnas de la escuela Carmela Quintero, de  1938) 

 
Escuela de Salvador Soto 
 
Esta escuela de El Bajo funcionó en una  casa del sector La Cruz  en los años 
treinta, comenzó como una escuela de niños que surgió de un centro de enseñanza 
del catecismo que se impartía en esa misma casa. El propulsor de la enseñanza del 
catecismo en ese sector fue el Dr. Adolfo Colina quien además se encargó de 
promover el establecimiento de una cruz en ese sector, para estimular la fe cristiana 
entre sus habitantes. Por muchos años se celebraron en el lugar las fiestas de La 
Cruz el día tres de mayo, que eran organizadas por “Los Caballeros de San 
Ignacio”, una sociedad católica dirigida por el Dr. Adolfo Colina. 
También trabajó en esta escuela el maestro Rafael Morante Noriega, yerno de 
Salvador Soto quien fue además pintor. 
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Los inolvidables maestros de San Francisco  

      
      Blanca Rosa Lalinde                              Rebeca Soto                                  Rita Boscán                                                 

 

       
     
         Lucía Lugo                                         Catalina Lugo                           Rita  Lugo 

 

     
       
            Adela de Soto                         Ernestina Cabrera                     Ángel María Prieto 
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 Salvador Soto                                       Dolores Herrera                                   Elvia Bermúdez 

 
Rosa de Carmona                  Arcadio Torres y María G. de Torres                Adela Lozano 

  
 
  José Asunción Corzo                         Jacobo Montero                                    José Ferrer                               
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Los inolvidables maestros. 
 
Blanca Rosa Lalinde 
Nació en Maracaibo. Llegó a San Francisco en 1926 aproximadamente. Fue Directora de la 
Escuela de niñas “Juana de Ávila”, fue una mujer culta, se destacó por la enseñanza de la doctrina 
cristiana y  de labores femeninas: bordado, floristería, pintura, corte y costura. Su escuela fue por 
muchos años el centro educativo de mayor resonancia en San Francisco. Le gustaba la música, 
tocaba la guitarra. 
 
Rebeca Soto de Molero 
Nació el 24 de julio de 1915 en el municipio San Francisco. Contrajo matrimonio con Octavio 
Molero en 1942. Se inició como educadora a los 22 años de edad en 1934 en la Escuela Unitaria 
número 610, la cual fue fundada por ella misma. A esa escuela se le anexó luego otra aula y la 
misma quedó concentrada bajo el número 1.106.  En esta escuela se desempeñó  como maestra, 
luego como Preceptora y más tarde como Directora. Su escuela con los años se convirtió en una 
escuela graduada que luego llevó el nombre de “Felipe Neri Sendrea. También trabajó en las 
escuelas de alfabetización. Rebeca de Molero recibió la Orden 27 de junio en su primera clase el 
15 de enero de 1969. Fue jubilada en 1974, después de 34 años de   intensa labor educativa. 
 
Rita Boscán 
Fue  fundadora de algunas de aquellas escuelas que cobraban un bolívar semanal a sus alumnos. 
También trabajó en algunas de nuestras escuelas concentradas estatales en los tiempos en los 
cuales las escuelas no tenían nombre sino números. Trabajó en el barrio San Luis, en una escuela 
que se hizo popular como “escuela del matadero”, porque fue construida en un espacio donde  
funcionó el matadero. 
 
Lucía, Catalina  y Rita Lugo 
Las hermanas Lugo por su reconocida trayectoria educativa se convirtieron en las inolvidables 
maestras del sector El Perú de San Francisco. Comenzaron su labor educativa en su casa ubicada 
a las orillas del lago, se dedicaron a la enseñanza de la niñez y la juventud durante largos años en 
el municipio. Eran maestras de gran vocación que no sólo se preocuparon de enseñar buenos 
modales y normas de cortesía, sino que se dedicaron a la enseñanza de la gramática, la ortografía 
y la buena expresión  de sus alumnos. 
 
María Adela Torrellas de Soto 
Nació en Urachiche, Estado Yaracuy, el 14 de julio de 1904. María Adela contrajo matrimonio  
en 1936 con Heriberto Antonio Soto Serrano de cuya unión nacieron  dos hijas: María de Jesús y 
Teresita del Niño Jesús. En febrero de 1938 fue fundada  la escuela de niñas Carmela Quintero 
con la ayuda del  Dr. Adolfo Colina, en el caserío El Bajo, y fue nombrada María Adela Torrellas 
de Soto,  Maestra Directora de esta escuela, cargo que ejerció hasta el mes de julio de 1939, año 
en el cual murió. Fue una mujer con grandes virtudes, profesaba un gran amor y dedicación a 
Dios, sencilla, honesta, inteligente, culta, de gran sensibilidad así lo afirmaban personas que la 
conocieron como el Pbro. Ángel Ríos, Jacobo Montero, y  el Dr. Adolfo  Colina. 
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Ernestina Cabrera 
Nació en Sinamaica pero vivió durante muchos años en San Francisco, donde contrajo 
matrimonio con Pedro Albornoz, de esta unión nacieron seis hijos. Fue Directora de la escuela 
Carmela Quintero en 1942,  y también trabajó en la Escuela Municipal Gran Mariscal de 
Ayacucho. Asimismo ejerció como docente  en la Escuela Municipal El Libertador de Maracaibo.  
Fue una de las educadoras más apreciadas en San Francisco por haber ejercido dignamente su 
profesión, y haber contribuido exitosamente en la formación de  tantos niños en El Bajo y  San 
Francisco.  
 
Ángel María Prieto 
Nació en 1921 en San Francisco, en el conocido hato de los mudos en El Perú. Sus padres fueron 
Juan Evangelista Prieto y Baudelina Párraga. Se casó cuando tenía 27 años con Estilita Yolanda 
Montiel de 18 años. De esta unión nacieron dos hijos. 
Ángel María Prieto se destacó como uno de los mejores maestros de aquellas escuelas de doble 
turno en los años cuarenta y cincuenta en el municipio, trabajó por mucho tiempo en la escuela 
Manuel Ramírez en la calle real en El Perú. También trabajó en la escuela estadal Dimas Ramírez 
que había sido fundada por Lucía Lugo en 1937, cerca de las orillas del lago en  El Perú. Era tan 
preocupado por sus alumnos que cuando alguno de ellos faltaba a clase por carecer de zapatos, 
lápices o cuadernos, les compraba cotizas, lápices y cuadernos en la pulpería de Nectario Gotera 
a quien solía pagar largas cuentas cuando cobraba su sueldo. 
 
Manuel Salvador Soto Bracho 
Nació en  El Bajo,  el 12 de octubre de 1897,  sus padres fueron Rodolfo Soto y Eloísa Bracho. 
Se casó con María del Rosario Morán Soto. Fue maestro y carpintero, impartió  la enseñanza en 
su casa de habitación en los años treinta, en el Sector La Cruz. 
 En su casa también se enseñaba el catecismo a los niños vecinos del sector, esa actividad la 
coordinaba  el Dr. Adolfo Colina quien junto con Guillermo Briceño,  Domingo y Adolfo de Pool  
integraban un grupo de acción católica llamado Los Caballeros de San Ignacio, se encargaban de 
organizar varias actividades que se realizaban  en el sector La Cruz.  
 
Dolores Herrera 
Nació en 1898 y murió en 1975. Fue una educadora de reconocidos méritos en San Francisco.  
Trabajó en el colegio Gran Mariscal de Ayacucho desde los inicios de este colegio en 1938. Fue 
muy querida y respetada en el pueblo, era muy estricta y trataba de imponer la disciplina, el orden 
y las buenas costumbres a los educandos. 
 
Elvia Bermúdez de Solarte. 
Nació en 1915 y murió en 1982. Trabajó como maestra de labores en la Escuela Municipal Dr. 
Jesús Muñoz Tébar desde 1957. Fue una maestra, muy colaboradora con la institución, era una 
mujer altruista que disfrutaba enseñando, no sólo a sus alumnas sino también a otras maestras que 
se desempeñaban como ella impartiendo conocimientos sobre trabajos manuales como bordar, 
zurcir, hacer ojales, flores de papel, arreglos florales, tejer etc. Sus exposiciones de fin de año 
eran esperadas con mucho entusiasmo porque siempre había muchos y muy bellos trabajos para 
admirar. 
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Rosa Villasmil de Carmona 
Nació en 1926 y murió de 82 años en 2008. Se graduó en una de las primeras promociones del 
Mejoramiento Profesional en Maracaibo, concluyó su carrera en la escuela Alejandro Fuenmayor. 
Comenzó a trabajar en Jobo Bajo, tenía que salir muy temprano desde su casa, llegaba al km 16 
de la carretera de Perijá y allí la esperaban algunos alumnos que la llevaban en burro hasta la 
escuela, era una escuela concentrada. También trabajó en la escuela Juana de Ávila, después fue 
trasladada a la escuela concentrada de Rebeca de Molero. También trabajó en la escuela Gran 
Mariscal de Ayacucho y fue Sub Directora de la escuela municipal Manuel Ramírez de El Perú, 
en 1960, cuando el Director era Nicolás Chirinos, y concluyó su actividad docente en la escuela 
Carmela Quintero de El Bajo, donde trabajó durante 25 años. Se jubiló en 1987. Fue una maestra 
muy destacada por su vocación de servicio y por su elocuencia,  era de palabra fácil  y siempre 
sobresalió por su buena dicción y su excelente pronunciación.  
 
Arcadio Torres 
Nació en San Francisco  y murió en 2005. Se graduó en el Mejoramiento Profesional en 
Maracaibo. Comenzó a ejercer la docencia desde muy joven en 1940 en la escuela Gran Mariscal 
de Ayacucho, y en esa misma escuela fue jubilado, cuando la escuela aún dependía del Concejo 
Municipal de Maracaibo. Es recordado como uno de los mejores maestros de San Francisco, era 
amante de la lectura, conocía los clásicos griegos, sus amenas conversaciones eran 
condimentadas con chistes y bromas de buen gusto. Se destacó en la pintura al óleo, su tema 
preferido eran las antiguas calles de Maracaibo con sus hermosas casas al estilo francés. 
 
María Auxiliadora González de Torres. 
Nació en San Francisco en 1927, hija de Ángel Gabriel González y  Teresa Morales de González. 
Fue una de las primeras maestras graduadas de San Francisco. Cursó estudios en la Escuela 
Normal Mixta Estatal “Rafael María Baralt”. Ejerció la docencia en la escuela Antonia Esteller 
de la compañía Shell de Venezuela en Lagunillas el año escolar 1949-1950. Luego continuó 
ejerciendo en la escuela Dr. Francisco Esparza de la compañía Shell en Campo Mara, del año 
1950 a 1952. Luego fue transferida a la escuela Cristóbal Mendoza de la misma compañía en La 
Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada, de 1952 a 1954. Luego trabajó en la escuela 
Mara, de la Compañía de Cemento Mara en San Francisco, de 1954 a 1957. Más tarde en 1963 
trabajó en la escuela Carmela Quintero de El Bajo y concluyó su carrera docente en la escuela 
“Dr. Jesús Muñoz Tébar”, donde trabajó desde 1963 hasta 1983 cuando fue jubilada.  
 
Adela Lozano 
Fue una antigua maestra de El Manzanillo. Trabajó en una escuela ubicada cerca de las orillas del 
lago, en el sector Punta de Piedras, era una escuela unitaria, probablemente se llamó luego 
Anselmo Belloso. En 1949 los maestros fueron Adela Lozano que fue la Directora, Rosario 
Prieto quien vino procedente de Cabimas e Isbelia Barboza de El Bajo. Es muy recordada en  El 
Manzanillo como un a de las mejores maestras de su tiempo. 
 
José Asunción Corzo Rivera 
Nació en San Francisco en el hato El Bebedero,  el 22 de septiembre de 1910. Hijo de Doña 
María Trinidad Rivera de Corzo y Don Antonio Corzo. Se crió y se educó en San Francisco, en 
las escuelas de su tiempo las cuales funcionaban en casas de familia y usaban bancos como sillas, 
algunos de sus maestros fueron Jaime Negrette, Antonio León Morillo y Francisco Guerra. En la 
escuela Gran Mariscal de Ayacucho cursó los dos últimos grados de la escuela primaria, se 
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preparó como maestro en el Instituto de Mejoramiento Profesional de Maracaibo. Ejerció durante 
casi 38 años de labor ininterrumpida, ejerció por primera vez como  auxiliar de primer grado en 
la escuela Gran Mariscal de Ayacucho en enero de 1940. En enero de 1941 fue nombrado 
maestro de tercer grado en la escuela Dr. Miguel Celis,  luego fue nombrado Sub director de esta 
escuela en la cual se desempeñaba también como maestro de cuarto grado. En 1947 fue 
nombrado Director de esta misma escuela y estuvo en ese cargo hasta el 16 de septiembre de 
1960, en esta fecha fue trasladado como Sub- Director de la escuela Dr. Jesús Muñoz Tébar, 
cargo que desempeñó hasta 1978 cuando fue jubilado. Se destacó en el ejercicio de su profesión 
por su responsabilidad, mantuvo el personal unido. 
 
Jacobo Octavio Montero Urdaneta. 
Nació en Santa Lucía en 1917. Obtuvo su título como Maestro de Educación Primaria Urbana en 
el Instituto de Mejoramiento Profesional de Maracaibo en 1955. Concluyó sus estudios en LUZ 
en 1966. Se inició como  maestro en Cabimas. El 17 de septiembre de 1939 fue nombrado 
Director de la escuela Gran Mariscal de Ayacucho, cargo que ejerció durante 31 años. Se 
desempeñó como docente en el Instituto Agustiniano Nuestra Señora de Coromoto en el año 
escolar 66-67. En 1979 opinaba que un sexto grado de antes era superior al bachillerato de 
entonces, porque el programa era más amplio y los maestros tenían más vocación,  y porque en 
esos tiempos se enseñaba la gramática completa, así como también se enseñaba la historia patria, 
la historia de América, la historia universal, la matemática, y muchas asignaturas más, 
conocimientos con los cuales un muchacho de sexto grado se podía desempeñar como un 
calificado oficinista. 
 
José Domingo Ferrer Pérez 
Nació en San Francisco en 1938. Comenzó su carrera docente en la escuela Gran Mariscal de 
Ayacucho en 1958, también ejerció como maestro durante tres años en la escuela Carmela 
Quintero, luego fue trasladado de nuevo a la escuela Gran Mariscal de Ayacucho. Trabajó como 
profesional de la docencia en varios liceos de Maracaibo y San Francisco. Fue Director de la 
escuela Gran Mariscal de Ayacucho  desde 1980 hasta 1986, durante su gestión logró que esta 
escuela se convirtiera en la segunda escuela básica del Estado Zulia, la primera fue la escuela 
Jorge Washington de Maracaibo. También logró que se fundaran tres R4 en esta escuela. 
Asimismo consiguió  que en esta escuela se creara  la Biblioteca Jacobo Montero, el Comedor 
Escolar que luego llevó su nombre y el Teatro Jesús Enrique Lossada. 
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Actividades para los alumnos 

1. ¿Cuándo se creó la primera escuela en el caserío La Punta de Don Francisco? 
2. ¿Cuándo se creó la primera escuela en El Bajo? 
3. ¿En qué año se creó la Escuela Federal de varones Nº 560 en El Perú?  
4. Nombre algunas viejas escuelas de San Francisco que funcionaron en casas 

de familia. 
5. ¿Cuándo se creó la primera edificación escolar de San Francisco? 
6. ¿Cómo se llamó esa edificación escolar? 
7.  ¿Cuántos años tiene hoy esa escuela? 
8. ¿Cuándo abrió sus puertas el Instituto Universitario San Francisco? 
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La cosecha del dividivi 
 
Desde tiempos muy antiguos una de las bases de la economía en los territorios que 
hoy ocupa San Francisco fue la recolección del grano del dividivi. Este árbol se 
cosechaba en muchos hatos y proliferaba por doquier. La semilla se usaba para 
sacar tinta la cual servía para teñir las telas, y como alimento para el ganado menor.  
La semilla era recolectada en los hatos y en los terrenos ejidos, los recolectores la 
llevaban en bolsas a las pulperías, donde las cambiaban por víveres o se las 
pagaban en algunos casos con monedas de plata (desde 1900 a 1967) o en monedas 
de oro (desde 1903 a 1935). Algunos hatos ubicados a orillas del Lago tenían 
graneros donde almacenaban la semilla, éstas eran luego llevadas a través del Lago 
al puerto de Maracaibo, donde ricos comerciantes  transportaban en sus goletas los 
quintales de dichas semillas a los puertos de Liorna en Italia, Liverpool en 
Inglaterra, Marsella en Francia y Hanover en Alemania. En 1882 se pagaban 4 
bolívares por la recolección de 46 kilos de semillas de dividivi. 
 (Ver en anexo 7 estadísticas sobre el comercio del dividivi). 

 
 

 
 
En estas ramas de dividivi se pueden apreciar las semillas, algunas de las cuales ya están a punto 
de caer. 
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El cultivo de  la cebolla en barbacoas. 
  
No se sabe exactamente de dónde proviene la costumbre de cultivar la cebolla en 
barbacoas que hace mucho tiempo se estableció en San Francisco. 
Unos piensan que la costumbre pudo haberse derivado de los indígenas que 
antiguamente poblaron los territorios que hoy ocupa San Francisco. Sin embargo 
no se tiene certeza del origen de este cultivo. 
La data más antigua que poseemos en relación a este cultivo  es  1832, en el 
testamento de Francisco Antonio Urdaneta, dueño del hato El Paraíso, en El Bajo, 
se afirma que dejó dieciséis barbacoas de cebolla. También se tiene conocimiento  
que en el hato El Guadual, ubicado a las orillas del Lago en El Bajo, en 1885, había 
440 metros sembrados de barbacoas. 36 
Todo parece indicar que este cultivo comenzó en las orillas del lago, en Cañada 
Baja, nombre con el cual se conocía San Francisco desde las primeras  décadas de 
1700 hasta 1845. 
Una barbacoa es un cajón construido de madera, con una longitud aproximada de 
10 a 20 metros, y metro y medio de ancho, de una profundidad de 25 centímetros. 
Estos cajones se levantan a una altura de un metro y se fijan a la tierra con gruesos 
palos que se entierran  a 40 centímetros de profundidad aproximadamente. 
El señor Luis Leal, de 64 años, habitante del sector Camurí de la parroquia El Bajo, 
quien fue propietario del hato San José,  recuerda que su abuelo Manuel Leal   le 
contaba sobre  las primeras barbacoas que  había visto,  que al principio cosechaban 
legumbres y empezaron a sembrar en canteros, bateas y hasta en cayucos 
abandonados, hacían una troja y los colocaban en alto para trabajar con más 
comodidad, hasta que surgió la idea de construir una especie de cajón que sirviera 
como base, pero fijado en el suelo para mayor comodidad. Narraba también el 
señor  Manuel Leal  que las primeras barbacoas que él vio estaban en los hatos 
ubicados a la orilla del Lago, decía que algunas de ellas estaban colocadas la mitad 
en las aguas del Lago y la otra mitad en  tierra, pensaba que se hacía así para 
regarlas con mayor facilidad,  y utilizar el agua del lago que en esos tiempos era 
dulce y cristalina. 
El señor Luis Leal también contó que: “en los tiempos antiguos nuestros 
bisabuelos, para preparar la estructura de la barbacoa cortaban la madera con hacha, 
generalmente usaban madera de curarire  y vera, y la sostenían con horquetas 
elaboradas de gruesas ramas para soportar el peso del cajón; de los astillones 
sacaban la madera del lado y del fondo, y una vez que terminaban de colocar toda 
la madera del fondo, con pequeñas astillas cubrían los huecos que habían quedado, 

                                                 
36 Registro Civil del Estado Zulia. Año 1885. Libro Nº 1. 
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y finalmente le colocaban coladores de las  matas de coco como una protección, a 
fin de que la arena no se saliera del cajón. 
Una vez que ya se tenía preparada la estructura de madera, se procedía a colocar la 
tierra para abonarla. En esos tiempos las barbacoas se llenaban  a mano, con latas, y 
la arena se recogía en las cañadas que en tiempos antiguos había muchas no sólo en 
El Bajo y San Francisco sino también en El Perú que son los lugares del municipio 
donde más se ha cultivado la cebolla.  Después de colocar la arena se dejaba un 
espacio libre que ellos calculaban de cuatro dedos, aproximadamente ocho 
centímetros, en el cual se colocaba el abono. Antiguamente se usaba el estiércol de 
chivo, que daba muy buenos resultados,  pero luego se usó el estiércol de pollo. 
Después de colocar el abono se procedía a regarla durante  tres o cuatro días en la 
mañana y en la tarde, luego se dejaba reposar dos días más,  se revolvía la tierra  y 
entonces ya estaba lista para sembrar la cebolla”.  
El cultivo de la cebolla en barbacoas era una actividad familiar, donde intervenían 
no sólo los padres sino también los hijos. (Ver en Anexo 8 una lista de cultivadores de cebolla en La 
Punta, San Ramón, El Perú, El Paraíso  y El Bajo)  
En sus comienzos las barbacoas ubicadas en las orillas del Lago eran regadas con  
sus aguas,  pero con el transcurso de los años los cultivadores comenzaron a 
trasladarse al oeste, tierra adentro, “hacia el monte” como ellos decían, y 
empezaron a construir pozos en busca de agua. Los pozos eran elaborados a fuerza 
de pala y barretón, iban retirando la tierra con baldes y así iban labrando hasta 
conseguir el  preciado líquido, algunos pozos daban agua a los 10 metros de 
profundidad, otros en cambio tenían que cavar 30 o más metros; mientras más lejos 
estaban del lago más profundo tenían que cavar. En El Bajo algunos de esos pozos 
fueron  elaborados por Rolando Petit, el Chino Julio, Octavio Pirela, Maximiano 
Socorro Serrano, Rangel de Jesús Soto, Luis Enrique Soto, Juvenal Soto, Maón 
Rosas, Rafael González, etc. En los años  cuarenta tardaban alrededor de tres 
semanas para hacer un pozo y cobraban cien bolívares por hacer ese trabajo. 
Para regar las barbacoas usaban la beta o pedazo de cuerda que amarraban a una 
botijuela,  o a cualquier otro envase, lo apoyaban en un carreto y lo introducían al 
pozo para sacar el agua. Un tiempo después se usaron las bombas de mano,  una 
especie de balancín hecho de madera, tubos, cabillas, que usaba una empacadura de 
suela, se halaba una palanca y el agua salía por una manguera. 
Después llegaron los molinos de viento que trabajaban impulsados por el viento, 
para  sacar el agua de los pozos y así se llenaban los tanques o depósitos de agua 
para luego poder regar las barbacoas. Luis Leal recuerda que el molino de su 
abuelo, marca Charlie le costó seiscientos bolívares en 1927 aproximadamente; 
estos molinos eran distribuidos por Ángel Ferrebus Rincón. 
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En los años cincuenta, los materiales  utilizados para reparar los molinos de viento 
como tubos, cabillas, empacaduras, cheques, empates de cabillas, cilindros, y otros, 
se compraban en la bodega de Jesús Prieto, en La Cachicambera. 
  
Después se usaron los motores a gasolina para regar con una manguera y motores 
para sacar agua del pozo, y el trabajo se hizo más fácil. Ya en 1962 había corriente 
eléctrica en El Bajo y comenzaron a usarse los motores eléctricos. En los años 
sesenta los motores de gasolina y los eléctricos se compraban en La Ferretería del 
Lago en Maracaibo. 
El cultivo de la cebolla en barbacoas no era una actividad exclusiva en los antiguos 
hatos de  El Bajo, San Francisco y  El  Perú. Aquellos amplios patios estaban 
sembrados  de  nísperos, mangos, guayabas, lechosas, guanábanas, caujiles, 
hicacos, granadas, chirimoyas, melones, auyamas, yuca, frijoles y hasta cocos. En 
algunos de esos hatos también se sembraban plantas ornamentales como  helechos 
y amarantos. 
En el hato de Ángel Gabriel González no sólo se cultivaba cebolla y muchos 
árboles frutales, sino que también se practicaba la apicultura. El señor González 
tenía sesenta panales de miel cuyo producto vendía en San Francisco y Maracaibo. 
En el hato Villa Carmen de El Perú también vendían plantas de níspero que ellos 
mismos plantaban en cajones de madera, asimismo vendían los nísperos a las 
industrias Pampero para agregar al ron especial. En el hato “La Retirada” de Luis 
Villasmil, en El Perú, el cual tenía cien barbacoas en 1965, también se vendían 
hicacos. El señor Salomón le compraba hasta quinientas docenas de hicacos 
semanales para hacer dulce. 
En el hato de Francisco José Camarillo y Álida Ángela Prieto de Camarillo en El 
Perú,  cultivaban cebolla, lo cual habían heredado de los abuelos, pero luego  
también se dedicaron a la crianza y comercialización de gallinas, vendían   mil 
gallinas y cincuenta cajas de huevos semanales. Surtían el mercado libre de 
Cabimas,  al igual que las vendían en San Francisco. A finales de los años setenta 
llegaron a vender una gallina, un pollo y un cartón de huevos por menos de cien 
bolívares; las gallinas las compraban en Nirgua y las comerciaban en Cabimas, 
Lagunillas y San Francisco. 
(Ver a continuación fotos de algunos antiguos cultivadores de cebolla) 
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José del Carmen Cano  y Ana Soto. Detrás de ellos 
podemos observar las barbacoas. Fueron dueños del 
hato Villa Carmen. El Perú. 1940 

Carmen Álvarez de Socorro y 
Emiro  Socorro fueron propietarios 

del hato Villa Elisa en San 
Francisco.  Este hato tenía 4 

molinos de viento y 300 barbacoas  
en 1932. 

Carmen Álvarez de Socorro Emiro Socorro 

Hato de Elisa Soto. En la foto se observan los 
hermanos Raquel Soto y José Ángel Soto, hijos de 
Elisa Soto. 
El Bajo, sector Mucubají. 1926 
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      Aquí observamos a Rosalina de Jesús Soto, la popular “pana”, quien aún conserva la 
costumbre de cultivar cebolla en barbacoas en El Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta manera se presentan al consumidor los paquetes de cebollas 
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Actividades para los alumnos 
 

1. ¿Qué es el dividivi? 
2. ¿Para qué se usaba la semilla del dividivi? 
3. ¿Dónde se recolectaba la semilla? 
4. ¿Hacia dónde se exportaba esta semilla?  
5. ¿Desde que año aproximadamente se cultiva la cebolla en San Francisco? 
6. ¿Qué es una barbacoa?  
7. ¿Qué madera se empleaba para fabricar las barbacoas? 
8. ¿Cómo se hacía para regar las barbacoas? 
9. ¿De dónde se extraía el agua? 
10. ¿Qué es un molino de viento? 
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Los pescadores de San Francisco. La presencia de Papillón. 
 
No se tienen estadísticas de la actividad pesquera en San Francisco. Desde tiempos 
muy antiguos algunos habitantes de San Luis y El Bajo se dedicaron a pescar en las 
cristalinas aguas del lago, desde la madrugada se preparaban para ir en búsqueda de 
las más variadas especies.  
Al transcurrir el tiempo se hizo la costumbre entre las amas de casa de acercarse a 
las orillas de la playa con una totuma en las manos al escuchar el sonido de la 
paneta, se trataba de un sonido particular que producía una tabla que los pescadores 
colocaban en el piso de la canoa, y cuando venían de regreso después de cuatro o 
cinco horas de intenso trabajo aguas adentro, a las cinco o seis de la mañana, se 
dejaba escuchar aquel ruido que acercaba a las orillas a las amas de casa. Estos 
aficionados a la pesca generalmente extraían del lago palometas, corvinas, bagre 
blanco, robalo, jurel, lisa, manamana, etc. También hubo en nuestras playas 
carpinteros de ribera que elaboraban canoas, cayucos, botes  y hasta pequeñas 
piraguas, también cumplían otras tareas como remendar chinchorros y preparar los 
anzuelos.  
Y aunque usted no lo crea un escritor francés fue el pionero en la comercialización 
del camarón en San Francisco. Se trata de Henry Cherrière, más conocido como 
Papillón, quien nació en Francia en 1906, convivió durante más de cinco años con 
los habitantes del barrio San Luis (La Guajira), a finales de los años cincuenta y 
comienzos de 1960. 
En su obra Henri Cherrière cuenta  que en 1931 cuando él  tenía 25 años, fue 
acusado de homicidio por un tribunal en el Palacio de Justicia del Sena en París. 
Pese a que él se declaró inocente fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad, 
se sintió “enterrado en vida”, pero no cesó en su empeño de evadirse de la cárcel. 
Cumplió parte de su condena en la colonia penal de Cayena, en la Isla del Diablo 
de la Guayana Francesa. Escapó varias veces hasta que definitivamente se 
estableció un tiempo en Georgetown, capital de la Guayana Inglesa, desde allí se 
trasladó a Venezuela, llegó al Golfo de Paria, al pueblo de Irapa que le dio una 
cálida acogida, de allí lo trasladaron a Güiria y luego a Ciudad Bolívar, lo llevaron 
al presidio de El Dorado, una colonia de trabajos forzados, salvaje e inhumana. A la 
prisión llegaron noticias de Francia sobre su condena a perpetuidad pero como no 
había hecho nada malo en Venezuela le prometieron dejarlo libre. Fue liberado al 
caer Medina Angarita tras un golpe de estado, le dieron una cédula con su nombre, 
y lo autorizaron a vivir legalmente en el país como residente en 1945, había 
cumplido trece años en varias cárceles. A los cinco años de estadía en el país se 
nacionalizó como ciudadano venezolano, posteriormente se fue a Caracas, se casó y 
tuvo una hija.  
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Papillón fue publicada en 1969, de esta obra se vendieron más de 250.000 
ejemplares en Francia, y en 1973 la obra se llevó al cine con Steve McQueen y 
Dustin Hoffmann. 
Algunos habitantes de San Luis cuentan que Henri Cherrière llegó a San Francisco 
a finales de los años cincuenta y mantuvo una estrecha relación con algunos 
pescadores habitantes del sector, entre esos amigos pueden mencionarse a Elio 
Soto, Adaulfo León, Ángel Evencio Soto, Ángel Benito Navarro y Edeberto Soto 
Villasmil a quien le llevó a bautizar a su primera hija, Maribel del Carmen, lo cual 
quedó registrado en el Libro de Bautismos Nº 22 de la Iglesia del Santísimo Cristo 
de San Francisco, el 23 de diciembre de 1961.37  
Algunos de los pescadores que trabajaron con Papillón fueron: Olivero Bracho, 
Manuel Salvador Soto Ledesma, Alirio Soto, Edeberto León, Isaías Villasmil, 
Eberto Villasmil, Gonzalo Soto, Félix María Soto y Eligio Soto. Ellos cuentan que 
Papillón tenía varias chalanas para pescar camarones, actividad que desde entonces 
comenzó a tomar auge en el municipio, pues ya desde mediados de los años 
cincuenta estos pescadores habían comenzado a sacar el camarón, lo pescaban con 
sacos de fique, los cuales unían para improvisar sus redes, en esos tiempos ellos 
vendían el kilo de camarón a 0,50  bolívares, cuando llegó Papillón se vendía a un 
bolívar el kilo y lo pescaban con mandinga (chinchorro de una pulgada). También 
cuentan estos pescadores que Enrique, como ellos lo llamaban, era una persona de 
gran calidad humana, recuerdan que vino con Ludovico Olante, un italiano que era 
su socio en el negocio de los camarones.  
Asimismo recordaron que Papillón bebía ron mezclado con café, y que con 
frecuencia solía llegar a la pulpería El Cacique de Generoso Cano en San Luis, 
donde también tomaba Orange Cross mezclado con ron especial Pampero. Cuentan 
además que era generoso con los habitantes del sector, si alguien enfermaba él le 
regalaba dinero para las medicinas, y en diciembre traía muchos regalos para los 
niños del barrio. Papillón y Ludovico Olante solían llevar los camarones a Puntica 
de Piedra, a FIAVESA e INNACA, unas exportadoras que se encargaban de 
comprar, empacar y vender el camarón. Así pues, los camarones que se quedaron 
dormidos en las playas de San Francisco, no se los llevó la corriente, se los llevó 
Papillón. 
 
 
 
 

                                                 
37 El bautizo se llevó a cabo en la Iglesia del Santísimo Cristo de San Francisco y fue realizado por el Presbítero Luís 
Guillermo Vílchez el 23 de diciembre de 1961, los padrinos fueron Henri Cherrière y Onelia León. Así quedó 
registrado en el Libro de Bautismos Nº 22, en la página 340 como la partida Nº 1015. 
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 Las piraguas 
 
Por mucho tiempo San Francisco mantuvo un intercambio comercial con los 
pueblos del sur del Lago por medio de las piraguas. Posiblemente desde mediados 
de 1800 hasta  aproximadamente 1960 nuestros piragüeros se transportaban a los 
puertos de los ríos Escalante, Catatumbo y Zulia y se ponían en contacto con las 
poblaciones de  Encontrados, San Carlos, Santa Bárbara, Concha, Bobures y 
Gibraltar a las cuales llevaban varios insumos como cal, cemento, etc. De esos 
pueblos nuestras piraguas traían  plátanos, naranjas, madera, cacao, casabe, pescado 
y otros productos. En esos años  hubo varios carpinteros de ribera en  nuestras 
playas que fabricaban botes, canoas, y piraguas. 
Algunas de las piraguas de San Francisco y sus propietarios más conocidos fueron: 

 
La Firma de oro de  María de Castellano   La Bienvenida de Evilacio León 
La Flor de la Habana de  Jesús Medardo Soto  La Perla de Camilo Barboza                          
La Deseada   de  José A. Barboza    La Chinca de  José A. Castillo                                     
La Fenicia de Ricardo Urribarrí     La Regional de Miguel Paredes             
La Aureola  de Aníbal (morrúo) Muñoz   La Albania de Pedro Troconis 
La Italita  de Pedro Soto     La Magdalena de Numa Urdaneta 
La Brega  de Pedro Soto     La Evangelina de Luis Cano 
La Graciosa de  José Barboza    La Soy Linda de Antonio Bermúdez 
La Sirena  de  Adán Barboza    La Albertina de Francisco Urdaneta   
La Diáfana  de  Evilacio León    La Isbelia de Manuel Fuenmayor 
La Francia de  Evilacio León    La Altagracia de Luís Chapín 
La Berta Rosa de Evilacio León    La Ana Jacinta de Antonio Pirela 
La Cachona de Evilacio León    La Libertad de Daniel Fick (el alemán) 
La Patiquina  de Evilacio León    Estílita Elena de Adolfo Fuenmayor                                            
La Regional de Miguel Paredes    Mirta Delia de Jorge León 
La Porcia María de Reinaldo Vílchez   La Marina de Ángel B. Mavárez                                  
La Neira de José del C. Bracho Luzardo   Santa Rosa de Pedro Finol González 
La Venecia de José del C. Bracho Luzardo   El Tornillo de Ardénago Soto 
La Belarmina de José del C. Bracho L.   La Glendis de Chicho Castellano 
La Salvadora de Miguel Muñoz    La Conguera de Chicho Castellano 
La Flora de Etanislao Pérez Morán    La Delis de Pedro Soto 
La Santa Cruz de Eduardo Pérez Prieto   La Loreto de Humberto Fernández M. 
La Maxionila de Félix González    La Bolivia de Eduardo Pérez Prieto                                   
La Teresita de Eduardo Pérez Prieto   Bienvenida de Evilacio y Antonio León 
El Loreto de Humberto Fernández M.   La Nola de José Ángel Carruyo 
Santa Rosa de Pedro Finol Castellano 
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Piragua La Firma de Oro 
 

 
 Foto cortesía de José Luis Castellano.       La Firma de Oro 
 

 Esta piragua perteneció a María de Castellano y Carlos Castellano y por muchos años transportó 
productos desde San Francisco al sur del lago y viceversa. Simón Pirela informó que esta piragua 
se llamó anteriormente La Albania en 1918 y pertenecía a Ángel Francisco Castellano, 
posteriormente  se llamó La Firma de oro. La piragua tiene más de cien años y aún se conserva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto cortesía de José Luis castellano.         Santa Teresita. 
 En ella se hacían viajes desde San Francisco a Santa Bárbara entre los años de 1940 y 1950. En 
esos tiempos anunciaban por la radio el día y la hora de partida de los viajes, en los cuales se 
incluían las comidas. En el transcurso del viaje también había baile. Esta motonave estuvo luego 
mucho tiempo varada en el malecón en Maracaibo y finalmente se incendió. 
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Los servicios públicos  
 
Con el transcurso del tiempo San Francisco fue creciendo. Ya en  1900 su primera 
iglesia tenía más de 30 años, también contaba con su Casa Municipal en la cual 
funcionaba la Jefatura Civil y el Juzgado, con su cementerio y  varias escuelas. Se 
transitaba por calles de arena y aún no había servicio de luz eléctrica, ni acueducto, 
pero a medida que fueron pasando los años comenzaron a aparecer los servicios 
públicos. 
La primera línea de servicio telefónico fue  una conexión que se hizo entre la 
Jefatura Civil de San Francisco y la Jefatura Civil de Cristo de Aranza, que 
funcionaba en la Calle Real de Los Haticos. Esta instalación fue aprobada durante 
el gobierno del Dr. José Ignacio Lares, y quedó instalada el 30 de marzo de 190938, 
para ello el Concejo Municipal de Maracaibo contribuyó con un aporte de 200 
bolívares, y los habitantes del pueblo también prestaron su colaboración para hacer 
dicha instalación. Este servicio telefónico sólo sería para la Jefatura Civil, de modo 
que los habitantes de San Francisco pidieron al Concejo Municipal una 
contribución de 16 bolívares mensuales para la suscripción de un aparato telefónico 
que se utilizaría para el servicio público. 
 Hoy la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) posee una red de 
telefonía que abarca todo el municipio. 
En 1928durante la gestión del Dr. Ángel Francisco Brice quien  era el presidente de 
la junta Directiva de la Compañía Anónima de Alumbrado y Fuerza Eléctrica 
Zuliana,  se aprobó39 el contrato introducido por el Dr. Romer Ángel Rivera al 
Concejo Municipal para dar fuerza y alumbrado eléctrico al municipio San 
Francisco, era entonces el presidente del Concejo Municipal José María Osorio 
hijo, y el acuerdo se firmó el 28 de noviembre de 1928. El Concejo Municipal 
pagaba para ese tiempo 600 bolívares mensualmente por 30 lámparas de cien vatios 
del alumbrado público en San Francisco. 
La Energía Eléctrica de Venezuela (CORPOELEC) presta hoy servicio eléctrico a 
todo el municipio. 
Durante la gestión de Marcos Pérez Jiménez, en 1952, llegó el agua a San 
Francisco, siendo  el Gobernador del Zulia   Néstor Prato. Ese primer acueducto 
consistió en un tanque levadizo ubicado en los terrenos de Rivera (hoy barrio 
Ma’Vieja). Se colocó una tubería que bajaba por la calle principal del caserío San 
Ramón y llegaba a  algunas calles donde se colocaron plumas para proveer de agua 
a ciertos sectores. En 1962 durante el gobierno de Rómulo Betancourt se instaló un 
nuevo acueducto de agua potable y se llevó a casi todo el municipio. Las cloacas 
fueron instaladas en 1970, durante la primera gestión del Dr. Rafael Caldera. Hoy 
                                                 
38 Archivo del Concejo Municipal de Maracaibo. Libro Nº 17. 
39 Ibid. Libro Nº 25 
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en día la Hidrológica del Lago (HIDROLAGO) se encarga del suministro de agua 
potable y alcantarillado en el municipio. 
 
Actividades para los alumnos. 

  
1 ¿Cuándo se instaló la primera línea de servicio telefónico en San 
Francisco? 
2 ¿Cuándo se instaló por primera vez el servicio de alumbrado eléctrico en 
San Francisco? 

           3¿En qué año llegó el servicio de agua potable al municipio? 
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Los Deportes en San Francisco 
 
En San Francisco se han practicado varios deportes, pero el más popular ha sido el 
béisbol. 
Todo comenzó en la Escuela Municipal Atanasio Girardot de El Perú, fundada en 
1936. En esta escuela la maestra Adela Osorio de Inciarte40 sembró entre sus 
alumnos la inquietud por el béisbol;   Osorio junto con Nectario Gotera, un 
representante de los alumnos, convirtió en deportistas a algunos de aquellos 
alumnos, entre los cuales estaban: Miguel Gotera, Gonzalo Gotera, Elías Prieto, 
Rafael Cano y otros. 
A finales de 1930 y comienzos del 40, algunos jóvenes de El Perú practicaron con 
unos equipos del Estado Carabobo, entre quienes  estaban Gonzalo Gotera,  Miguel 
Gotera y Oswaldo Castellano.  Ellos llegaron y entusiasmaron a muchos otros 
jóvenes, quienes comenzaron a jugar un béisbol entonces llamado por ellos “pelota 
sabanera”. Así arrancó el béisbol en San Francisco. Los muchachos hacían sus 
juegos los fines de semana, era tanto el entusiasmo por este deporte que si 
escaseaban las pelotas, ellos mismos las fabricaban de trapos y se ponían a jugar; 
para ellos cualquier sitio era bueno, lo mismo era una calle abierta, un callejón o un 
pequeño cerro en el caserío El Perú. 
Desde 1940 la escuela Gran Mariscal de Ayacucho tuvo su primer Club Deportivo 
de béisbol siguiendo las normas de los programas de educación de esos tiempos. 
Así lo informó Jacobo Montero, Director del colegio, al hacer la petición de los 
uniformes para los componentes del club  a la Cámara Municipal41. 
En 1942 los muchachos consiguieron un terreno cómodo para practicar el béisbol y 
lo bautizaron “El Bebedero”.  Ese terreno estaba cerca de la playa y era propiedad 
de Fermín Corzo,  se encontraba ubicado donde hoy funciona la estación de 
servicio El Bebedero, el señor Fermín les daba permiso para que jugaran, y  ellos, a 
rienda suelta, disfrutaban de su “Caimanera” como  solían decir. 
En 1942 y 1944 prepararon dos nuevos espacios para practicar en El Perú: Los 
Marcianos y El Cieneguito. 
El 22 de diciembre de 1945  se inauguró el famoso Estadio Olímpico de Maracaibo 
y eso  influyó positivamente en los muchachos de San Francisco, quienes 
mostraron gran interés en el juego, de modo que el béisbol se convirtió en el primer 
deporte de San Francisco. No se jugaba solamente en el caserío El Perú sino 
también en el caserío La Punta,  allí se jugaba béisbol en el terreno que hoy ocupa 
el cementerio, pero sólo pudo ser utilizado este terreno hasta 1944 cuando se 
construyó el nuevo cementerio. 

                                                 
40 Lugo, Rita. Reportajes. Imprenta del Estado Zulia. 2002. p. 15 
41 Actas de Sesiones del Concejo Municipal de Maracaibo. Libro Nº 37. 
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Asimismo, se jugó béisbol en el  terreno del hato de Romer Ángel Rivera (hoy 
barrio Ma’Vieja), más conocido como el hato de Rivera. También se practicó 
béisbol en los terrenos de La Penda, que estuvo ubicado en la hoy conocida 
Urbanización Villas del Lago. 
El primer equipo de béisbol de San Francisco fue fundado en El Perú, posiblemente 
en 1945, por Nectario Gotera, quien lo bautizó con el nombre “Venezuela”. 
Vinieron después “El Perú”, y “RCA Víctor”, que fueron los primeros equipos 
debidamente uniformados. Otro equipo de esta primera época  fue El Racing. Estos 
primeros equipos no tuvieron ninguna trascendencia, pero a medida que fue 
pasando el tiempo, el juego fue mejorando a nivel técnico y en cuanto a su 
organización. 
Pero la verdadera chispa que prendió realmente el entusiasmo por el béisbol fue 
encendida  por algunos jóvenes como Lino Carruyo,  Edeberto Albornoz, Juvenal 
Castro, Eulogio Bermúdez y Ciro Gotera, quienes comenzaron a organizar equipos 
como el Asociación Juvenil Venezolana (A. J. V.), que nace en 1946 en La Punta; 
en El Bajo aparece el equipo El Campesino y en El Perú inició sus actividades el 
Deportivo Perú. 
 Algunos de los peloteros más destacados entre 1942 y 1955 fueron: Agustín Soto, 
Asunción Leal (Chanchona),  Betulio (Camarita) Montilla, Robinson Soto, Gonzalo 
González, Miguel Gotera, Gonzalo Gotera, Román Pérez, Rafito Muñoz, Luis 
Urdaneta, Darío Pérez, Jorge Párraga, Luis (Rolo) Cano, Nerio Villalobos, Olinto 
Cano, Jesús (Canilla) Villasmil, Eberto López,  y Osvaldo Leal (El gato), los 
hermanos Alberto y Miguel Solano.  
En esos tiempos hubo varios estadios en San Francisco: El Campesino en El Bajo, 
que data de 1947, en San Francisco nació el  estadio La Silva en 1948 y 
posteriormente en 1952 se inauguró el estadio Cemento Mara. En aquellos 
primeros años hubo varios equipos de béisbol: Asociación Juvenil venezolana, 
Deportivo Perú, El Campesino, Estrella Roja, Industrial Vidriera, Doble Punto, 
Cemento Mara, INOS, Santa Teresa, Rancho Alegre, Plafaca,  y San Luis. 
En 1956 Luis (Chabeto) Urdaneta, perteneciente al equipo Doble Punto, jugó para 
el Caracas y se convirtió en el primer jugador  profesional de San Francisco. 
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Mery Torres y Lilia Urdaneta fueron las madrinas del Primer Campeonato 
Municipal de San Francisco realizado en 1952. Detrás de ellas se observan 
las instalaciones del primer estadio Cemento Mara que fue inaugurado en 
1952 y estuvo ubicado en una vía alterna a la calle principal, detrás de la 
casa del partido COPEY. En este campeonato participaron seis equipos de 
béisbol: por San Francisco participaron Doble Punto y Peluquería del Zulia; 
por El Bajo participó Rancho Alegre y por El Perú participaron Vencemos 
Mara, Deportivo Perú y  Santa Teresa. El ganador del campeonato fue el 
equipo Santa Teresa, el segundo lugar le correspondió al equipo Doble Punto. 
El juego fue narrado por Eudomaro Urdaneta. En esos tiempos San 
Francisco era un municipio del distrito Maracaibo. Foto cortesía del Capitán 
Antonio Méndez. 
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Nelson Castellano nació en 1.941, y se destacó en el béisbol por ser hábil en la 
defensa y lucir un poderoso brazo. Pasó al profesional  con Los Indios de 
Oriente que luego se llamó Orientales. Perteneció a las filas de Magallanes, pasó 
luego al Caracas, equipo con el cual permaneció durante más de cinco años, 
luego pasó a formar parte del equipo Llaneros de Acarigua y después se integró 
al equipo Águilas del Zulia. Después de defender a Venezuela en los juegos 
Centroamericanos de Jamaica,  se convirtió en el primer pelotero de San 
Francisco que participó en las Ligas Menores de Estados Unidos con una filial 
de los Atléticos de Kansas City y los Mellizos de Minnesota. También jugó para 
Orlando Twins en 1964 y 1965. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nelson Castellano.  1964 

 
 
 

 
 
                              
               

 
  

Nelson Castellano firmando 
Autógrafos para sus 

admiradores. 
Base de la fuerza aérea 
norteamericana. 1964 
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Los triunfos de las pequeñas ligas de San Francisco 
 
El 14 de enero de 1971 debutó  la Pequeña Liga de San Francisco, la cual se ha 
convertido en la liga más vieja del Zulia después de Coquivacoa y Tamare-Tía 
Juana. Esta pequeña liga nació gracias a la iniciativa de Nicanor Castellano42. 
El nido de las Pequeñas Ligas está ubicado en la cuarenta, en la urbanización San 
Francisco. La pequeña liga ha producido peloteros profesionales como los 
hermanos Roberto, Eduardo y José Luís Zambrano, Emerson Soto, Omar Prieto, 
José (Cheo) García, Gustavo Chacín, Jano Gutiérrez, Fernando Soto, Darwin 
Bracho, y  Englis Machiz, etc. 
En 1980 la pequeña liga de San Francisco comienza a dar frutos, este año fueron 
campeones en la liga del estado Zulia  y se ganaron el derecho de disputar el título 
mundial en Gary, India, logrando un tercer lugar. 
En 1981 el equipo juvenil de San Francisco logra el derecho  de representar a 
Venezuela en Fourt Lauderdale,  Florida y logra el subcampeonato. 
En 1986 la pequeña Liga de San Francisco vuelve a ganar el título en el estado 
Zulia y nos representa en el Latinoamericano de Panamá, logrando un tercer lugar. 
En 1987 otro muchacho de San Francisco,  Eduardo Zambrano, logra ganarse un 
puesto en las Águilas del Zulia en el béisbol profesional. 
En 1988 firma para el béisbol profesional otro joven de San Francisco, José Luis 
Zambrano, también con Las Águilas del Zulia. El 18 de noviembre de 1988  se 
convirtió en un día histórico para los fanáticos de San Francisco: los tres  hermanos 
Zambrano jugaron  juntos en los oufielder de Las Águilas,  esa hazaña no se había 
logrado en Venezuela. José Luís, Roberto y Eduardo llenaron de júbilo al pueblo de 
San Francisco. 
En 1989 debutaron dos nuevos valores del municipio: Emerson Soto, con las 
Águilas del Zulia, y José (Cheo) García con Los Tigres de Aragua. Este mismo año 
la pequeña liga de San Francisco volvió a ganar el derecho de representar a 
Venezuela en Aruba. Logrando un tercer lugar. 
El 17 de septiembre de 1993 debuta el primer pelotero de  San Francisco en las 
grandes ligas: Eduardo Zambrano,  con Los Cachorros de Chicago. 
En 1997 se destacan Las Pequeñas Ligas al ganar el campeonato  Latinoamericano 
en Puerto Rico, luego se convirtieron en campeones mundiales en Kissimee,  
Estados Unidos. 
En 1998 la Pequeña Liga de San Francisco logró el campeonato  Latinoamericano 
en Barranquilla, Colombia. Este año también  lograron ser subcampeones 
mundiales detrás de Estados Unidos en Fort Lauderdable, Florida. 
En 1999 la Pequeña Liga de San Francisco repitió el título de Pequeñas Ligas, pero 

                                                 
42 PANORAMA. Domingo 14 de enero de 2001. 
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se conformó con el tercer lugar en el Latinoamericano jugado en Maracaibo. Ese 
mismo año pasaron a  profesionales dos muchachos más de San Francisco: Jano 
Gutiérrez, que firmó con Aragua, y Gustavo Chacín que lo hizo con Lara. 
En agosto del año 2000, Sierra Maestra obtiene un nuevo triunfo en el Mundial 
Infantil. En la semifinal dejó atrás 2–0 a Puerto Rico y por la mínima diferencia  8-
7 superó a Curazao para ser el representante de Latinoamérica en el Mundial 
Infantil desarrollado en Williamsport, Pennsylvania. 
Los integrantes del equipo ganador fueron catorce pequeños en edades 
comprendidas entre 11 y 12 años, ellos fueron: Alí Castillo, Luis Rondón, Jean 
Urdaneta, Adrián Chourio, Manuel Castellano, Carlos Piña, Junior Valero, Juan 
Figueroa, Larry González, Rubén Mavarez, Roy Refunjol, Marcel Prado, Alberto 
Báez y Elvis León. 
En julio de 2001  la pequeña liga de Sierra Maestra obtuvo otro triunfo, derrotó 8 
carreras por 3 a Maracaibo en la final del Estatal Infantil de Béisbol que se 
desarrolló en San Francisco, se destacaron Alí Castillo, Yeider Chirinos, Andrés 
Cedeño, Jhonatan Briñez, Neftalí Rivas, Pablo Briceño y Tixon Bracho. 
El 18 de mayo de 2003 San Francisco se tituló Campeón Senior de Pequeñas Ligas 
con el hermético pitcheo de  Víctor Galué, apoyado por la férrea ofensiva de su 
equipo, y venció 7 carreras por 1 a la representación de Paraguaná. Este partido se 
jugó en el estadio Misael Vílchez de San Francisco y definió al representante de 
Venezuela para el Latinoamericano que tendría lugar en Panamá del 19 al 27 de 
junio de 2003. 
San Francisco también logró imponerse en la final del Campeonato Estatal de 
Béisbol Prejuvenil efectuado en el estadio Dimas Piña de Sierra Maestra. Yeidi 
Chirinos, quien logró un magnífico pitcheo, obtuvo la victoria 7 a 0 contra LUZ- 
Cabimas el 9 de junio de 2003. 
Gustavo Chacín quien jugó en las Pequeñas Ligas de San Francisco,  llegó a las 
Grandes Ligas en 2004 con Los Azulejos de Toronto, el día que debutó su equipo 
le ganó a Los Yanquis de Nueva York. 
 
El Boxeo 
 
Otro deporte destacado en San Francisco ha sido el boxeo. Betulio González, quien 
nació en 1949 en La Concepción,  escogió a San Francisco para residenciarse. 
Llegó al pueblo en 1964, cuando tenía quince años de edad, y se quedó para 
siempre. Es el más recordado debido a sus tres títulos ganados en el peso mosca. Se 
casó en San Francisco donde vive actualmente, es considerado hijo de San 
Francisco, al punto de que un barrio lleva su nombre. 
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Se inició como profesional el 24 de abril de 196843, siendo su debut  un nocaut 
sobre Elio Monzón. Desde 1969 los fanáticos del boxeo, en San Francisco,  
vibraron con los éxitos de Betulio González.   Disputó por primera vez la faja 
mundial mosca de la AMB a Masao Ohba en Tokio en su combate 26 y para los 
mismos japoneses fue despojado de su triunfo. Se tituló campeón mundial mosca 
del Consejo Mundial, al ser descalificado Ervito Salavarría. Fue tres veces 
campeón mundial de los Moscas. Realizó 15 combates por el trono mundial de su 
categoría. Es el mayor noqueador que ha producido Venezuela. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 PANORAMA 18 de noviembre de 1987. p 30.  
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Actividades para los alumnos  

1. ¿Dónde se inició la práctica del béisbol en San Francisco? 
2. ¿Cuáles fueron los primeros equipos de béisbol de San Francisco? 
3. Nombre algunos estadios de béisbol del municipio desde  1947 a 1952. 
4. ¿Quién fue el primer jugador profesional de béisbol de San Francisco? 
5. ¿Quién fue el primer pelotero profesional de San Francisco que llegó a las 

Ligas Menores en los Estados Unidos? ¿En qué año? 
6. Nombre algunos peloteros profesionales que hayan nacido en las Pequeñas 

Ligas de San Francisco. 
7. ¿Quiénes fueron los integrantes de las Pequeñas  Ligas de Sierra Maestra que 

triunfaron en el Mundial Infantil del año 2000? 
8. ¿Quién triunfó en la final  del Campeonato Estatal de béisbol profesional en 

junio de 2003? 
9. ¿Cuál ha sido el boxeador más destacado de San Francisco? 
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CONCLUSIONES 
 

 
San Francisco nació a la orilla este del lago de Maracaibo, a unos 12 km de la 
ciudad,  y bajo altivos cocoteros se asentaron sus primeros pobladores venidos de 
Maracaibo, La Cañada, Los Puertos de Altagracia, Coro, Mérida y Trujillo. Al 
oeste también fueron creciendo entre cujíes, dividivis, curarires y cardones Jobo 
Bajo y Jobo Alto. 
No tenemos una fecha de fundación porque San Francisco no fue fundado,  fue 
creciendo paulatinamente con el correr del tiempo,  los primeros pobladores 
comenzaron a asentarse en estos territorios desde las primeras décadas de 1600, de 
modo que San Francisco tiene casi 400 años. 
Al principio hubo varios núcleos de población: El Manzanillo, Barranco,  La Silva, 
La Punta de Don Francisco, El Paraíso y El Bajo. Estos vecindarios se convirtieron 
luego en caseríos de los cuales el que más se desarrolló fue La Punta de Don 
Francisco que luego se llamó Don Francisco y después San Francisco. 
De los más antiguos pobladores podemos mencionar al Capitán Juan Manuel 
González quien fue dueño del hato El Guadual en 1696 en El Bajo, a Don Juan de 
Arrieta quien fue el propietario del hato Santa Ana en El Manzanillo en 1700, y a 
Don Francisco de Lizaurzábal y Ansola que fue el fundador del hato La Punta de 
Don Francisco en las primeras décadas de 1700.  
Aquellos primeros habitantes vivieron fundamentalmente de la ganadería, tenían 
ganado mayor y ganado menor, cerdos, aves de corral, también vivían de la pesca, 
de la curtiembre del cuero, de la recolección del grano de dividivi, de la 
preparación del aceite de coco,  de la siembra de hortalizas y particularmente del 
cultivo de la cebolla en barbacoas. 
Si de algo tenemos que estar orgullosos en San Francisco es de nuestros antiguos 
pobladores, ellos no se conformaron con la actitud negativa de  los organismos 
oficiales y eclesiásticos del pasado, que no respondían a las peticiones que ellos 
hacían, y por eso  con los ingresos de las rentas de la primera parroquia  hicieron 
una escuela,  y  con su propio esfuerzo ellos mismos edificaron la primera iglesia 
en 1866, ellos mismos le dieron el nombre al pueblo, ellos sembraron la semilla del 
libre albedrío y la propia sustentación en esta tierra, de allí se explica la actitud de 
la gente de San Francisco, que siempre ha luchado por tener lo propio, allí nace 
nuestra idiosincrasia.  
Y así a medida que fue pasando el tiempo aquel pequeño caserío dio paso al 
progreso,  los angostos y accidentados caminos de arena por donde transitaba 
burros cargados de cebolla, latas de agua, carne fresca  y leche  recién ordeñada, se 
convirtieron en amplias calles asfaltadas con aceras y semáforos por donde hoy 
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transitan carros último modelo, camiones, gandolas, carros bomberos, ambulancias, 
buses, camiones y camionetas.  
Aquel ambiente sano con rica y variada comida, donde los médicos de Maracaibo 
enviaban a sus pacientes “a temperar”, es decir a pasar una temporada para 
recuperar su salud, se transformó en un medio lleno de polvo y cemento, de ruidos 
y música estridente. 
Ya no se ven por las calles aquellos curanderos que andaban con sus modestos 
maletines colocando ampolletas con sus inyectadoras de vidrio, ni médicos 
atendiendo pacientes en casas de familia. El dispensario se transformó en centros 
de salud y CDI que atienden innumerables pacientes en cada parroquia. 
Las escuelitas de un solo maestro  que funcionaban en casas de familia, se 
convirtieron en grandes escuelas y centros educativos donde hoy se imparte 
educación básica, media y universitaria. 
Los grandes hatos con sus amplios espacios fueron convertidos en fábricas e 
industrias. Del hato El Aceituno surgió la Fábrica de Cementos Mara, del hato 
Correíta surgió La  Cervecería Polar, del hato Bajo Grande emergió la Refinería 
Bajo Grande, del hato El Rincón nació La Zona Industrial, del hato Caujarito surgió 
el Aeropuerto Internacional Caujarito hoy Aeropuerto Internacional La Chinita, de 
los hatos El Suspiro y La Limpia nació la urbanización La Coromoto,  del hato El 
Cieneguito nació la Urbanización San Francisco, del hato Soler nació la 
Urbanización Soler, del hato El Caujaro surgió la Urbanización El Caujaro y así 
muchas otras urbanizaciones más. 
Hoy San Francisco es un municipio con características urbanas, ocupa una 
extensión de 164 km cuadrados, tiene casi 600.000 habitantes y posee una zona 
industrial, amplios centros comerciales, procesadoras de pescado, puertos de 
servicio que sustentan actividades de la industria petrolera, cemento y carbón. Es 
un municipio que cuenta con los servicios de electricidad, red de gas, teléfonos, 
aseo urbano, acueductos y correo. 
Podemos pues inferir que el  desarrollo del actual municipio San Francisco está 
firmemente asentado en un esfuerzo propio, sostenido en arduo  y constante 
trabajo,  y hoy continuamos marchando  con la esperanza puesta en un futuro de 
paz y  trabajo, por eso con orgullo podemos afirmar que San Francisco es una 
ciudad de progreso. 
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Anexo 1   
 
 
Algunos de los hatos que se establecieron en Cañada Baja, Cañada Alta, Jobo 

Bajo, Jobo Alto y El Bajo, desde las primeras décadas del siglo XVII,  fueron los 
indicados en el siguiente cuadro  
 
 
 
Nombre del Hato Propietario del Hato Año Ubicación 

El Guadual Capitán Juan Manuel González 
 

1696 
 

Cañada Baja 
 

Santa Ana Don Juan de Arrieta 1700 Cañada Baja 

El Hornito 
Diego Fernández Carrasquero 
 

1713 Cañada Baja 

La Punta de Don 
Francisco 

Don Francisco de Lizaurzábal 1736 Cañada Baja 

Jagüey  de Yeguas Don Jacinto Juan Barboza 1807 Cañada Baja 
El Paraíso Francisco Antonio Urdaneta 1808 Cañada Baja 
San Isidro Don Felipe Urdaneta 1810 Cañada Baja 
El Rincón Juan León Ortega 1810 Cañada Baja 
El Socorro Don Andrés Larrazábal 1812 Cañada Baja 
La Estrella Emilio Sánchez 1883 Cañada Baja 
Hato sin nombre Doña María Soledad Montiel 1813 Cañada Baja 
Chiquinquirá Don Salvador Carruyo 1819 Cañada Baja 
Hato sin nombre Cecilia Lezama 1825 Cañada Baja 
Pumarejo José del Rosario Villalobos 1826 Cañada Baja 
Santísima Trinidad José del Carmen Portillo 1826 Cañada Baja 
San José Sebastián Albornoz 1828 Cañada Baja 
Hato sin nombre Miguel Antonio Soto 1828 Cañada Baja 
Punta de Olivo María Concepción Rodríguez 1830 Cañada Baja 
El Bebedero Juana Tomasa de Corzo 1884 Cañada Baja 
Hato sin nombre Manuel Portillo 1831 Cañada Baja 
San Antonio Nicolás Torres 1834 Cañada Baja 
Hato sin nombre Juan Sánchez 1834 Cañada Baja 
Aceituno Apolinar Finol 1834 Cañada Baja 
Punta Olivo Maximiliano Rubio 1883 Cañada Baja 
San Pablo Francisco Antonio Javier Soto 1835 Cañada Baja 
Palmarejo José Manuel Chourio 1837 Cañada Baja 
Santo Cristo José Félix González de Acuña 1840 Cañada Baja 
La Cruz Juan Vázquez 1840 Cañada Baja 
La Concepción Pedro Finol 1877 Cañada Baja 
San Francisco Zoilo Araujo Cano 1902 Cañada Baja 
Hato sin nombre José del Carmen Soto 1884 Cañada baja 
Hato sin nombre Miguel Antonio Parra 1884 Cañada Baja 
Los Olivos Recaredo Socorro 1903 Cañada Baja 
Hato sin nombre Sebastiana López de Villalobos 1714 Cañada Alta 
Hato San Francisco Doña Teresa de Aguirre 1738 Cañada Alta 
El Mamón                  Don Antonio Luzardo Valois 1764 Cañada Alta 
El Caujarito Antonio Rafael González 1790 Cañada Alta 
La Herradura Juan José Ferrer 1792 Cañada Alta 
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El Cercado Francisco Rincón Parra 1883 Cañada Alta 
Jagüey de la Sierra Francisco Antonio Pineda 1800 Cañada Alta 
El Caujaro Don Juan Lares 1805 Cañada Alta 
La Fortuna José María Parra 1885 Cañada Alta 
El Perito Luís José Ávila 1814 Cañada Alta 
Hato sin nombre Doña Ramona Villasmil 1818 Cañada Alta 
Un terreno Don Nicolás Romero 1819 Cañada Alta 
Jagüey de vera Joaquín Henriquez 1825 Cañada Alta 
Rincón de Tunas José de la Rosa Rincón 1827 Cañada Alta 
Aguas Vivas Fernando Leal 1828 Cañada Alta 
Jagüey  Cují José María Rincón  1840 Cañada Alta 
Rincón Trinidad Leal 1883 Cañada Alta 
El Mamón Gerardo Montiel 1828 Cañada Alta 
La Peonía Domingo Cáceres 1828 Cañada Alta 
Hato sin nombre Luis González 1831 Cañada Alta 
El Rincón José  de la Rosa  Fuenmayor 1870 Cañada Alta 
Hatico José del Carmen Villalobos 1870 Cañada Alta 
San Ramón José del Carmen Villalobos 1870 Cañada Alta 
Jagüey de Niños José Ignacio Montiel 1833 Cañada Alta 
El Carmelo María Chiquinquirá Urdaneta 1885 Cañada Alta 
Zorrocloco José María Barboza 1833 Cañada Alta 
Jagüey de la Punta Remigio Rincón 1833 Cañada Alta 
Cotoperí  1902 Cañada Alta 
La Peonia Ramón Carroz 1902 Cañada Alta 
Hato sin nombre Presbítero Francisco María Moreno 1834 Cañada Alta 
San Francisco José Trinidad Rincón 1835 Cañada Alta 
El Cercado Francisco Rincón Bracho 1883 Cañada Alta 
Pascuala Asunción Morán 1885   Cañada Alta 
Soler Pedro Urdaneta 1885 Cañada Alta 
Jagüey Cují José María Rincón 1840 Cañada Alta 
Pitajayita Enrique Zambrano 1833 Cañada Alta 
Los Bienes  1879 Cañada Alta 
La Fortuna José María Parra 1886 Cañada Alta 
San Francisco José Asunción Morán 1881 Cañada Alta 
La Unión Bartolomé Morán 1886 Cañada Alta 
La Parchita Bartolomé Morán 1879 Cañada Alta 
Chiquinquirá  Feliciano Rincón Urdaneta 1879 Cañada Alta 
Santa Ana Camilo Rincón Rincón 1903 Cañada Alta 
Boquerón Maximiliano Larrazábal 1903 Cañada Alta 
El Hatico Dámaso Chacín    1903 Cañada Alta 
Buena Vista José Dolores Prieto    1903 Cañada Alta 
San José Sinforoso Torres    1903 Cañada Alta 
Cubillán Doña María Nicolasa Fonseca 1800 Jobo Bajo 
San José Pedro Lares y María F. González  1824 Jobo Bajo 
Hato Viejo Manuel Añez 1883 Jobo Bajo 
Santa Rosa Francisco Antonio Urdaneta 1883 Jobo Bajo 
Montoya  1883 Jobo Bajo 
Sabaneta Candelaria Clara Urdaneta 1831 Jobo Bajo 
Hato sin nombre José Felipe Parra 1831 Jobo Bajo 
Palo Blanco Francisco Añez Fonseca 1881 Jobo Bajo 
Hato sin nombre Elías Rincón Parra 1869 Jobo Bajo 
Palo Alto Petronila Molero 1814 Jobo Bajo 
Lo de Doria Fermín Bravo y María D. Durán 1884 Jobo Bajo 
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San José Ramón Andrade 1874 Jobo Bajo 
Pitajaya Juan Bautista de Robles 1714 Jobo Alto 
Algarrobo Policarpo Urdaneta 1827 Jobo Alto 
San Ramón Mercedes Cubillán 1829 Jobo Alto 
Hato sin nombre Francisco Antonio Vázquez 1829 Jobo Alto 
Santa Rosa Francisco Antonio Urdaneta 1883 Jobo Alto 
La Concepción Merced Lezama de Rus 1829 Jobo Alto 
Urrutia José Agustín Pérez 1829 Jobo Alto 
Bernardino José Segundo Bravo 1832 Jobo Alto 
Hato Gámez Rafael Villalobos Urdaneta 1883 Jobo Alto 
Las Pendas Vicente Negrón 1864 Jobo Alto 
Jagüey de Piedra  
Jagüey Redondo 

Guillermo Hutton 
Guillermo Hutton 

1835 
1835 

Jobo Alto 
    Jobo Alto 

El Cují Tomás Artigas 1818 Jobo Alto 
El Caujil Feliciano Olivares Urdaneta 1885 Jobo Alto 
Cuiva Manuel Cabral 1885 Jobo Alto 
El Jobito Miguel Echeto 1885 Jobo Alto 
 La Cruz  1885 Jobo Alto 
Los Vergeles Francisco Bravo 1859 Jobo Alto 
Cubillán José Trinidad Leal 1886 Jobo Alto 
San Rafael Ramón Urdaneta Medina 1886 Jobo Alto 
La Asunción Juan Antonio  Baptista 1883 Jobo Alto 
Las Guineas Francisca Mendoza  1870 Jobo Alto 
San Nicolás Bernardo Anselmo Pulgar 1866 Jobo Alto 
Jagüey de la Cruz María Chiquinquirá Añez 1883 Jobo Alto 
Tío Narciso  1886 Jobo Alto 
Arasaure Miguel Echeto 1903 Jobo Alto 
Jagüey de Olivo Fermín Bravo 1883 Jobo Alto 
Los Membrillos José Asunción Leal 1883 Jobo Alto 
Taparito Francisco José Zambrano 1883 Jobo Alto 
Cocuiza Ruperto Bravo 1903 Jobo Alto 
Barranco Miguel Echeto 1903 Jobo Alto 
Los Guayabos Petronila Zambrano 1903 Jobo Alto 
Potosí Domingo Espina 1879 Barranco 
Un Hatillo Zoilo Bracho 1886 El Bajo 
Hato sin nombre Felipe Bracho 1790 El Bajo 
Bajo Grande 
El Bajo 

Francisco Javier Bermúdez 
Zoilo Bracho 

1811 
   1876 

Bajo Grande 
El Bajo 

Chiquinquirá Cayetano Molero 1819 Bajo Grande 
 
Fuente: Registro Civil del Estado Zulia. (ARCEZ) y La Inmaculada Concepción de La 
Cañada de Luis Rincón Rubio.  
El año que se señala era el año en el cual el hato pertenecía al propietario indicado en 
esa fecha. 
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Anexo 2 
 
            Cuadro Nº I   

  División  político territorial de la provincia de 
Maracaibo. 28-04-1856 

Cantón Parroquia Capital 

Maracaibo 

La Matriz 
Santa Bárbara 
San Juan de Dios 
Santa Lucía 
El Rosario 
Concepción  
El Carmen               
Chiquinquirá         
Sinamaica 
San Rafael 

Maracaibo 

              Fuente: Gaceta Oficial Nº 1202. Mayo 4 de 1856. 
 

  
       Cuadro Nº 2 

Departamento Parroquias Cabecera de 
Parroquia 

Maracaibo 

     Bolívar 
     Santa Bárbara 
     Chiquinquirá 
     Santa Lucía 
     Cristo de Aranza 

Bolívar 

        Fuente A. H. Z. Ley de División Territorial. Año 1874. Tomo 12. 
 
  

Cuadro Nº 3 

Distrito Parroquias Cabecera de 
Parroquia 

Maracaibo 

Bolívar 
Santa Bárbara
Chiquinquirá 
Santa Lucía 
Cristo de 
Aranza 
San Francisco 
Sinamaica 
Encontrados 
Goajira 

Bolívar 

          Fuente: A. H. Z.  Ley de División Territorial.    Año 1894. Tomo 1. 
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Cuadro Nº 4 
Municipio Parroquias Capital 

Maracaibo 

Bolívar, Santa Lucía, Olegario 
Villalobos, Coquivacoa, Juana de 
Ávila, Idelfonso Vásquez, 
Chiquinquirá, Cacique Mara, 
Cecilio Acosta, Manuel Dagnino, 
Cristo de Aranza, Luis Hurtado 
Higuera, Francisco E. 
Bustamante, Raúl Leoni, 
Caracciolo Parra Pérez, Venancio 
Pulgar, Antonio Borjas Romero y 
San Isidro. 
 

Maracaibo

San 
Francisco 

Marcial Hernández, Francisco 
Ochoa, San Francisco, El Bajo, 
Domitila Flores y Los Cortijos. 

San 
Francisco 

        
 Fuente: Gaceta Oficial del Estado Zulia. 8 de marzo de 1995. Nº 256. 
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Anexo N° 3 
 
Los jefes civiles de San Francisco 
 
A partir de 1881 y hasta 1996 San Francisco tuvo más de cien jefes civiles los 
cuales fueron: Francisco Antonio Soto hijo, José María Leal, Ildefonso Molero, 
Zoilo Araujo, Bartolomé Morán,  José María Parra, Miguel Parra Torres, Antonio 
Parra, Eliseo Añez Casas, Blas Castellano, José del Carmen Muñoz, Nemecio 
Moreno B., Fernando Nava, Félix Ramón Urdaneta, Luis Federico Parra, José 
Antonio Soto Soto, José María Soto Soto, Luvi Antonio Castellano, José Antonio 
Romai, Rafael María Puche, Gerardo Ochoa, Herminio González Ferrer, Augusto 
César Rincón, Antonio Pirela Páez, Abelardo Bohórquez, Julio César Morán, José 
Elías Martínez, José dolores Arrieta, José del Carmen Lozano, Belarmino Emiro 
Parra, Rodolfo Justiniano Medina, José Trinidad Muñoz, José del Carmen Lozano 
Aparicio, Coronel Juan Faría, Coronel Federico Baptista, Luis Acevedo, Coronel 
Alejo Barreto, Coronel Ernesto Vander Viest, Aníbal de Jesús Colina, Tarcicio 
Lachman, Víctor Coronel, Rafael Urdaneta Añez, Tomás Medina, Elpidio Auvert, 
Eduardo Casilla, Jesús Enrique Ríos, Rubén Nava Polanco, Jaime Demetrio 
Pocaterra, Sisoe Molero, Nectario Gotera, Pedro Albornoz, Salvador Albornoz 
Bermúdez, Eduardo Emiro Pérez, Eduardo Casilla, Regino Antonio Leal Boscán, 
Juvenal Castro Fernández, Pablo José Quintero, Darío Morillo, Eduardo Barboza, 
Roger Borjas Marquina, Antonio Neuman Zuleta, Ernesto Petit, Ángel Fuenmayor 
Gutiérrez, Francisco Mudafar, Filiberto Soto, Miguel Durán, Guillermo García, 
Graciela de Medina, Dra. Mery Romero Romero, Luis Muñoz, Jesús María Muñoz, 
Numa Molero, Jesús María Bermúdez, Belisario Armando Marín, Jorge Enrique 
Aguirre, Glenda Rincón de Huerta, Pedro Pablo Mabo, Alonso Romero Nava, 
Amílcar Cano Araujo, Fernán Fernández Robles, David Sulbarán Bravo, Dick 
Eberto Abreu, Heberto Enrique Leal, Guillermo E. Parra Nápoles y Jesús Enrique 
Cano. Luego comenzó la nueva administración que incluía un alcalde y seis jefes 
civiles, uno por cada parroquia.  
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Anexo N°4 
 
Los sacerdotes de San Francisco 
 
La primera iglesia de San Francisco inició sus actividades en julio de 1866 cuando 
se creó la parroquia eclesiástica, el caserío llevaba como nombre la Punta de Don 
Francisco y pertenecía a la parroquia Cristo de Aranza, el  primer sacerdote fue el 
Pbro. Víctor Reparado Añez Casas, a él le siguieron: Mariano Leal, Francisco de 
Paula Moreno, José Gregorio Osorio, Rafael Sánchez, Demetrio de J. Montero, 
José Antonio Petit, Jesús maría Zuleta, Antonio M. Guijarro, Rafael María Chacín, 
Juan Antonio García, José Gregorio Osorio, Carlos Luis Ortega, Fernando 
Fuenmayor, José María Añez, miguel Castro, José Espinoza, Adolfo López, 
Domingo Barco, Candelario Raggio, Teolindo Vale, Jesús maría Zuleta, Pedro Luis 
Ramos, Castor Sánchez, Carmelo Valbuena, Rafael Beltrán, Baldomero Barrios, 
Ángel Ríos Carvajal, Luis Guillermo Vílchez, Marcos Martínez, Braulio González, 
Gustavo Ocando Yamarte, Juvencio Waita, josé luis Jordán, Raúl Carvajal, Luis 
Guillermo Vílchez, Edgar Piña, Ángel Leonardo Villalobos y Jesús Colina. 
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Anexo N° 5 
 

Nómina de los primeros alumnos de la primera Escuela de “La Punta de Don 
Francisco”. 1871 

 
 

Abraham Bermúdez, hijo de Ana Bermúdez, 
encargado Antonio Bermúdez 

 Ezequiel Soto, encargada Ana Albornoz 

Buenaventura Bracho, hijo de Zoilo Bracho  José María Molero, hijo de José María Molero 
Heliodoro Prieto, hijo de Manuel Prieto, 
encargada su madre Sebastiana Albornoz 

 Carlos Chacín, encargado Antonio Bohórquez

Enrique Albornoz, hijo de Enrique Albornoz  Manuel Antonio Castellano, hijo de Manuel 
Castellano 

Emilio Cano, hijo de Francisco Cano  Julio Socorro, hijo de José Socorro 
Manuel Socorro, hijo de José Socorro  Recaredo Socorro, hijo de José Socorro 
Miguel Parra, hijo de José María Parra  Lisandro Suárez, hijo de José Manuel Suárez 
José María Parra, hijo de José María Parra  Ezequiel Serrano, hijo de Teodoro Serrano 
Graciliano Soto, hijo de León Soto  Federico González, hijo de Juan de Dios 

González 
Eliseo Añez, hijo de Eliseo A. Añez  José Carmen Soto, hijo de Vicente Soto 
Alfredo Fereira, encargada su madre María 
del Rosario Bohórquez 

 José Antonio Soto, hijo de Santiago Soto 

Federico Bracho, hijo de Zoilo Bracho  Virgilio Carruyo, hijo de Arístides Carruyo 
Heberto Sánchez, encargado Miguel A. Parra  Francisco Antonio Portillo, hijo de Bernardo 

Portillo 
Belarmino Parra, hijo de Miguel Parra  José Ramón Gotera, hijo de Josefa Gotera 
José Dolores Albornoz, hijo de José María 
Albornoz 

 Juan Evangelista Párraga, hijo de José 
Antonio Párraga 

Ascensión León, hijo de Joaquín León  Gaudio Gotera, hijo de Jesús Gotera 
Valentín Corzo, hijo de José Asunción Corzo  Belisario Carruyo, hijo de Belisario Carruyo 
Julio Castellano, hijo de José Dolores 
Castellano 

 Miguel Molero, hijo de José María Molero 

Rafael Castellano, hijo de José Dolores 
Castellano 

  

 Fuente: A. H. Z. Año 1871. Tomo 12 
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Anexo Nº  6 
 
 

Nómina  de alumnas de la escuela de niñas Carmela Quintero. 
San Francisco. El Bajo. 1938. 

 Nombre                Edad Grado Nombre del padre o 
representante 

 1. Albornoz Hilda                    9 años      1º  Hermes Albornoz 
 2.Albornoz Iria                 8 años        1º   Hermes Albornoz 
 3. Barboza Isbelia               12 años 2º Arbonio Barboza 
 4. Bermúdez Digna               12 años      1º Luisa Bermúdez 
 5. Bermúdez Estílita 7 años  1º Manuel Bermúdez 
 6. Carruyo María                10 años 1º Adriana Carruyo 
 7. González Ana             12 años      1º Adelso González 
 8. González Hercilia           11 años      1º Cira E. González 
 9.González Ítala               6 años      1º      Cira E. González 
10. González Laudelina           12 años      2º      Berta González 
11. González Nery                    7 años      1º           Adelso González 
12. Luzardo Virginia    11 años 1º           Dominga Luzardo 
13. Luzardo Carmen     8 años      1º     Tobias Luzardo 
14. Leal Carmen     8 años      2º     Amenodoro Leal 
15. Leal Ana    11 años      2º     Amenodoro Leal 
16. Leal Bárbara  11 años      1º     Francisco Leal 
17. Leal Silvia     5 años      1º     Amenodoro Leal 
18. Leal Iria      7 años      1º     Héctor Leal 
19. Leal Isabel    13 años      1º     José Antonio Leal 
20. Leal Tarcilia    10 años      1º     Amenodoro Leal 
21. Leal Ismenia    10 años      1º    José Antonio Leal 
22. Muñoz Yolanda     8 años      1º    Rafael Muñoz 
23. Morán Andreita     6 años      1º   Chiquinquirá Morán 
24. Pirela María    10 años      1º   Salvadora de Pirela 
25. Pirela Carmen     8 años      1º   Salvadora de Pirela 
26. Soto Rosaura    12 años      2º   Eduardo Soto 
27. Soto Romira    11 años      1º   Eduardo Leal 
28. Soto Águeda    11 años      2º   Delfina Soto 
29. Soto Rafaela    13 años      2º   Salvador Soto 
30. Soto Rosalvina     8 años      1º   Salvador Soto 
31. Soto Regumilia     7 años      1º   Salvador Soto 
32. Soto Rosalina    12 años      1º   Elisa soto 
33. Soto Lastenia    11 años      1º   Rita Soto 
34. Soto Cecilia     6 años      1º   Antonia Soto 
35. Soto Esmeralda    13 años      1º   Teotiste Soto 
36. Soto Emélida    11 años      1º   Evangelina Soto 
37. Soto Rodimira    7 años      1º   María E Soto 
38. Soto Mercedes     8 años      1º   Mercedes Soto 
39. Soto Romelia   13 años      1º   Rosaura Soto 
40. Soto Eligia   15 años      1º   Rosaura Soto 
41. Serrano Emilia    6 años      1º   Estelvina Serrano 
42. Serrano Balvina    12 años      1º   Estelvina Serrano 
43. Serrano Julia    11 años      1º   Estelvina Serrano 
44. Urdaneta Eudoxia    9 años      1º   Josefa Urdaneta 
45. Bermúdez Graciela    9 años       1º   Pedro Bermúdez 
46. González Vitalda    6 años      1º   Enilba González 
47. Ochoa Elisa    11 años      1º   Eva Rosas 
48. Leal Ana Graciela    6 años      1º   Francisco Leal 
49. Soto Rebeca    15 años      1º   Elisa Soto 
50. Soto Raquel    16 años      1º   Elisa Soto 
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51.Bermúdez Laura    6 años      1º   Inés Bermúdez 
52. Soto Idelia    8 años      1º   Rosa Soto 
53. Molero Ángela    9 años      1º   Alfredo Molero 
54. Serrano Rebeca    10 años      1º   Herminia Serrano 
55. Finol Custodia    7 años      1º   Eugenio Finol 
56. Bermúdez María    10 años      1º   Eulalia Bermúdez 
57. Molero Ana    9 años      1º María S. de Molero 
58. Nuñez Ávila    12 años     1º María de Chacín 
59. Soto Clodomira    10 años     1º Ángel Benito Soto 
60. Serrano Carmen     9 años     1º Herminia Serrano 
61. Serrano Elia     9 años      1º Etelvina Serrano 
62. Fernández Romira     7 años     1º Elodia M. Fernández 
63. Finol Evelina    12 años     1º Emilio Finol 
64. Finol Elvia    10 años     1º Emilio Finol 
65. Soto Emélida    12 años     1º Evangelina Soto 
66. Mística García    10 años     1º Evangelina Soto 
67. García Elvira Elena    7 años     1º Evangelina Soto 

 
 
             Esta nómina está fechada el 16 de septiembre de 1938. 
             Directora: Adela Torrellas de Soto. 
             Fuente: Libro de Matrícula de Adela Torrellas de Soto. 
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Anexo Nº 7  
  
Lista de buques que transportaban el dividivi a diferentes puertos 
del mundo. 

 
                                                     Salidas 

Fecha 
1866 

Clase de 
Buque Nombre del Buque Bandera Destino Cargamento 

19-01 Bergantín Caroline Priciano Liverpool 1875 quintales de dividive 
03-02 Goleta Céres Holandesa Curazao 1200 cueros de chivo 
08-02 Barca Francois Piccione Francesa Marsella 300 quintales de dividive 
23-02 Bergantín Anna Hannoveriana Liverpool 2280 quintales de dividive 
19-03 Barca Eduardo Italiana Liverpool 3461 quintales de dividive 
23-04 Bergantín Italos Italiana Liorna 44 quintales de dividive 
24-04 Barca Florence Francesa Liverpool 3762 quintales de dividive 

03-05 Goleta Miss Holandesa Curazao 
25 docenas de cuero de chivo     
800 cocos de agua 

03-05 Barca Andre Marie Francesa Marsella 825 quintales de dividive 

11-05 Bergantín 
Compact Goede 
Frow 

Holandesa Lucenstown 1641 quintales de dividive 

11-05 Bergantín Iduna Prusiana Liverpool 1755 quintales de dividive 
25-05 Bergantín Anna Magdalena Prusiana Lucenstown 1900 quintales de dividive 

29-05 Goleta Nueva Clara Holandesa Curazao 
100 botellas de aceite de coco 
600 cocos de agua 

30-05 Goleta Miss Holandesa Curazao 48 docenas de cuero de chivo 
09-06 Goleta Zoila Nacional La Guaira 1800 cocos de agua 
12-06 Goleta Telégrafo Holandesa Curazao 680 botellas de aceite de coco 
16-06 Barca Laertes Hamburguesa Lucenstown 3284 quintales de dividive 
16-06 Goleta Nueva Clara Holandesa Curazao 200 botellas de aceite de coco 
20-06 Goleta Inese Nacional Curazao 160 quintales de dividive 
25-06 Goleta Miss Holandesa Curazao 78 docenas de cuero de chivo 
13-07 Goleta Carmelita Holandesa Curazao 120 botellas de aceite de coco 
19-07 Goleta Miss Holandesa Curazao 30 docenas de cuero de chivo 
28-07 Goleta Telégrafo Holandesa Curazao 400 cocos 
01-08 Bergantín Nicolares Hannoveriana Liverpool 361 quintales de dividive 
01-08 Bergantín Mary Boucher Inglesa Liverpool 3300 quintales de dividive 
07-08 Barca Marguerite Francesa Marsella 441 quintales de dividive 
11-08 Goleta Miss Holandesa Curazao 60 docenas de cuero de chivo 
27-08 Goleta Miss Holandesa Curazao 30 docenas de cuero de chivo 
01-09 Goleta Carmelita Holandesa Curazao 320 botellas de aceite de coco 
12-09 Goleta Nueva Clara Holandesa Curazao 1152 cueros de chivos 
13-09 Bergantín Johanna Hermina Holandesa Lucenstown 1393 quintales de dividive 

24-09 Goleta Anita Holandesa Curazao 
1200 cocos secos y              
240 botellas de aceite de coco 

19-10 Goleta Miss Holandesa Curazao 70 docenas de cuero de chivo 
 
Notas: 1. Este cuadro es un resumen de varios cuadros que contenían otros rubros. 

  2. Un buen porcentaje de ese dividivi era extraído de Jobo Alto, Jobo Bajo, Cañada Alta, 
Cañada    Baja, Don Francisco, El Bajo, Los Haticos y otros lugares del estado.  

     Obsérvese que también se transportaban los cocos, el aceite de coco y el cuero de chivo, 
productos del trabajo del laborioso pueblo de Don Francisco, el Paraíso, el Jobo y el Bajo. 

Fuente: A.H.Z. Año 1866. Tomo 1 
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Anexo Nº 8 
 
Cultivadores de Cebolla. Municipio San Francisco. 1908-2010 
 
 

 
Cultivadores de 

cebolla 
Nombre del 

hato  o granja 
Número 

de 
barbacoas

Número de molinos 
de viento, número 
de pozos y tanques 

Lugar y año 
aprox. 

Saúl Socorro y 
Paulina Urdaneta 

de Socorro 
  Cádiz 30 

2 molinos, 3 pozos y 
 2 tanques 

San Francisco 
Sector La Punta 

1940 
Emiro Socorro y 

Carmen Álvarez de 
Socorro 

Villa Elsa 300 
4 molinos, 4 pozos y 4 
tanques 

San Francisco 
Sector La Punta 

1932 
Ángel Gabriel 

González y Teresa 
de Jesús  Morales 

 15 
2 molinos, 1  pozo y 1  
tanque 

San Francisco 
Sector La Punta 

1940 
José del Carmen 

Hernández y Elvira 
Elena Zuleta 

 20 1  pozo y dos pipas 
San Francisco 

Sector La Punta 
1940 

José de Jesús 
Lozano y  

Francisca Manuela 
Portillo 

  Palmira 20 
1 molino, 1 pozo y 
 2 tanques 

San Francisco 
Sector La Punta 

1935 

Julio Parra y 
Uwaldina de Parra 

 30 
1 molino, 1 pozo y  
1 tanque 

San Francisco 
Sector La Punta 

1958 
José del Carmen 

Guerra León 
(Cuchú) y Josefina 
Socorro de Guerra 

Mi Delirio o Lo 
de Guerra 

20 
3 molinos, 3 pozos y 4 
tanques  

San Francisco 
Sector La Punta 

1930 

Eduardo Villasmil 
y Angélica Parra 

 15  
1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

San Francisco 
Sector La Punta 

1930 
Amable Antonio 
Soto y María D. 

Fuenmayor de Soto 
 40 

1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

San Francisco 
Sector La Punta 

1948 
Moisés Enrique 

Galué y Esilda M. 
Torres de Galué 

 30 
2 molinos, 2 pozos y 1 
tanque 

San Francisco, 
sector La Punta. 

1952 
Enrique Villalobos 

y Salvadora 
Albornoz 

 15  
1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

San Francisco. 
Sector La Punta. 

1950 
 

Antonio Albornoz y 
Aurora Prieto de A. 

Aurora 20 
2 molinos, 2 pozos y 4 
tanques 

San Francisco 
1934 

Ramón Gotera y 
Enma Leal Edicta 120 

2 molinos, 2 pozos y 4 
tanques  

San Francisco 
Sector: San 

Ramón. 1955 

Manuel Leal y 
Castorila Urdaneta 

 80 
1 molino, 2 pozos y 3 
tanques  

San Francisco 
Sector San 

Ramón. 1955 
Dimas Leal y  

María 
Chiquinquirá León 

 32 
1 molino, 1 pozo y  2 
tanques   

San Francisco 
Sector San 

Ramón. 1950 

Ángel César Torres 
y Graciela Párraga 

Santa Elena 50  
1 molino, 1pozo y   1 
tanque  

San Francisco 
Sector San 

Ramón. 1940 
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Ángel Guerra León 
y Rosa Soto de 

Guerra 
 15  

1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

San Francisco La 
Cachicambera 

1935 
Telésforo Villasmil 
y Eladia Guerra de 

Villasmil 
 30 

1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

San Francisco. 
Sector San Luis 

1940 
  José del Carmen 
(Carlos) Cano Y Ana 
Soto 

  Villa Carmen 60        
2 molinos, 3 pozos  y  
5 tanques  

San Francisco 
Sector El Perú  

1940 
 Jesús María Prieto 
Árraga y Salvadora 
Cano    

 200       
2 molinos,  2 pozos y 

3 tanque  

San Francisco. 
Sector El Perú. 

1944           
RafaelValdez y 
Antonia de las 
Mercedes González 

Santa Ana 36 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú. 

1936 
Faustino Romero y 
María Benedicta 
Acosta de Romero 

 40 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque  

San Francisco 
Sector El Perú 

1938 

Carmela Villasmil El Carmen      30 
1 molino, 1 pozo y   2 
tanques          

San Francisco. 
Sector El Perú 

Año 1950 
Adolfo Antonio 
Prieto y Julia Elena 
Romero de Prieto      

 100       
2  molinos, un pozo y 

un tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú  

1930            
 Juan Evangelista 
Prieto y Baudelina 
Párraga            

 Los Mudos 80        
7 molinos, 5 pozos y  

6 tanques  

San Francisco. 
Sector El Perú 

1935            
Francisco José 
Camarillo y Álida 
Ángela Prieto de C    

 20        
Un molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú  

1943           

Román Antonio 
González       

 100 
Un molino, 1 pozo y  

1 tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú. 

1950 

Neptalí Gotera  y 
Ana Delia  de Gotera 

Santa Ana 30 
2 molinos, 2 pozos  y 

2 tanques 

San Francisco 
Sector El Perú 

1948 
 Manuel Barroso y 
Matilde Parra de 
Barroso          

El Niño de 
Atocha 

60 
3 molinos, 3 pozos y  

3 tanques 

San Francisco. 
Sector El Perú 

1940 

Ramiro Villasmil Correita  
1 molino,  1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco 
Sector El Perú 

1940 
Luis Villasmil y 
María del Carmen 
Soto 

La Retirada 100 
5 molinos,  5 pozos y 

6 tanques  

San Francisco 
Sector El Perú 

1965 

Domingo Araujo y 
Ofelia de Araujo 

 26 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú 

1958 
Manuel Ángel 
Montiel y Yolanda 
Romero de Montiel 

 40 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú 

1949 
Alfonso Aquiles 
Araujo  e Isabel de 
Araujo 

 12 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú. 

1948 
Eladio Araujo y 
Carmen Prieto de 
Araujo 

 50 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú. 

1942 

Luisa Prieto de 
Guerra 

 10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú 

1968 
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Amilcar Cano y Ana 
Estervina Araujo de 
Cano 

Ana Estervina 30  
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú. 

1962 

Venancio Villasmil  
Y Altamira Villasmil 

 30 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
Sector El Perú 

1940 
Antonio Corzo y 
María Trinidad 
Rivero de Corzo 

El Bebedero 25  
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco 
Sector El 

Bebedero, 1925 

Rafael Lugo y Luisa 
Parra de Lugo 

 40 
1 molino, 1 pozo y 2 

tanques 

San Francisco. 
El Bebedero. 

1950 
Geólfido Gotera y 
Julia Balbuena de 
Gotera 

 30 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

San Francisco. 
El Bebedero 

1945 
Manuel Araujo y 
Margarita Gotera de 
Araujo 

Mis Delicias 20 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
San Francisco El 
Bebedero 1950 

Pedro Leal y Cira 
Elena Balbuena 

 30 
2 molinos, 2 pozos y 2 

tanques 
San Francisco El 
Bebedero 1955 

Georgina Rosas y 
Antonio Benito 
Parra 

 70 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo, hoy 
sector Mucubají. 

1945 

Arbonio Barboza y 
María Soledad Parra 

Buena 
Esperanza 

42 
2 molinos, 2 pozos y 2 

tanques 

El Bajo, hoy 
sector Mucubají. 

1919 
José María Luzardo 
y María Jesús 
Luzardo 

 10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque. 
El Bajo. Sector 
Mucubají. 1953 

Antonio Leal y  
Máxima del Carmen 
Parra 

 25 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo 1974 

Renato Soto y 
Raquel Soto 

 10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo Sector 

Mucubají. 1950 
José María 
Luzardo y María de 
Jesús Bermúdez 

 12 
Una bomba, 1 pozo y 

1 tanque 
El Bajo. 1920     

Jesús Antonio 
Rosas y   Aura 
Luzardo de Rosas  

 40 
1 molino,  1 pozo 

Y 1 tanque 
El Bajo. Sector 
Bajo Grande 

Amable Urdaneta y 
María Dolores 
Pérez 

El Valle de 
Benito 

10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo. Sector 
Bajo Grande. 
1910 

José Francisco 
Bracho y Feliciana 
Morán de Bracho 

 15 
1 bomba, 1 pozo y 

varias pipas. 
El Bajo. Sector 
La Playa. 1910. 

 Juan Evangelista 
Morán y Ana Julia 
Bracho de Morán 

Santa Ana      30 
Un molino, un pozo  y 

un tanque 
El Bajo.  

1935 

Eriberta de Jesús 
Morán y Máximo 
Antonio Morán 

Los Mangos 25 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo. Sector 

Héctor de Jesús  
Leal Bracho y 
María Manuela 
Morán Bracho 

El Rosario       50 
1 molino, 1 pozo y 2 

tanques 
El Bajo Sector 
Camurí.  1930 

María Carruyo y 
Segundo Bracho 

       40 
1 molino, 1 pozo y 2 

tanques. 

El Bajo. Sector 
Camurí. 1946 
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Víctor Bracho y 
Elisa Rosa Soto 

       10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo. Sector 
Camurí. 1920 

Antonio Leal y 
Máxima del 
Carmen Parra 

 25 
1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

El Bajo, hoy 
sector San 

Benito 1974 
Héctor Evilacio 
Leal Bracho y 
Lucila de Leal 

Janeth       70 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo sector 
Bajo Grande 1 

1959            
Manuel Antonio 
Luzardo y Ana 
Enriqueta Leal M. 

       16 
1 molino, 1 pozo y 2 

tanques 
El Bajo. Sector 
La Cruz. 1942 

Héctor Leal y 
Manuela Bracho 

        20 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo Sector La 

Cruz 
José Francisco 
Bracho y Feliciana 
Morán 

        8 
Una bomba, 1 pozo y 

1 tanque 
El Bajo. Sector 
La Cruz. 1908 

Bartolomé Soto y 
Francisca de Soto 

       20 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo. Sector 

La Cruz 
María del Carmen 
Bracho y Ciro 
Ángel Chacín 

La Dios te de 500 
2 molinos, 2 pozos y 3 

tanques  
El Bajo. Sector: 
Camurí. 1960 

Manuel Ángel Leal y 
Gumersinda Chacín 
de Leal 

Minerva       89 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo. Sector: 
Camurí 1969 

Carmelo Luzardo  e 
Irma Finol de 
Luzardo 

  160 
1 molino, 2 pozos y 2 

tanques 
El Bajo. Sector: 
Camurí 1935 

Manuel Leal y Elvira 
Morán 

 10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo Sector El 

Paraíso. 1910 
Simón González  y 
María del R. Araujo 
de González  

San Rafael 130 
2 molinos,  2 pozos y 

3 tanques  
El Bajo. Sector: 
El Paraíso. 1935 

Rubén Bohórquez y 
Ercilia Gotera 

 20 
Una bomba con 
palanca, 1 pozo 

El Bajo Sector  
1920 

Rafael Zuleta y 
Asunción Gotera 

 25 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo. Sector  

1920 
Nerio Bohórquez y 
Alba de Bohórquez 

 El Almirante 170 
1 molino, 1 pozo y 2 

tanques  
El Bajo. Sector: 
El Paraíso. 2010 

Rodimiro González y 
Esilda Bermúdez de 
González 

              30      
1 molino, 1 pozo y 1 
tanque y  

El Bajo. Sector El 
Paraíso 

Augusto Bermúdez          83 
1 molino, 1 pozo y 1 
tanque  

El Bajo. Sector El 
Paraíso 

José Fuentes y 
Exmeira Pérez           

 40 
No tuvo molino, tiene 
motor y un tanque. 

El Bajo. Sector 
Camurí. 2010     

Luis Leal Y  María 
del Rosario Leal    

    San José 70 
Un molino, 1 pozo y 1  

tanque  
El Bajo Sector  

Camurí          
Oswaldo Leal y 
Carmen Leal 

 20 
Una bomba, un pozo 

y varias pipas 
El Bajo Sector 

Camurí 
 José de los Santos 
Petit y Juana Rosa 
Urdaneta          

 40 
Un molino, 1 pozo t 1 

tanque  

El Bajo, hoy  
sector Bajo 

Grande 1950      
Rangel de Jesús 
Soto y María Dolores
Luzardo 

Leidis María 128 
1 molino, 2 pozos y 2 

tanques 

El Bajo, Sector 
Bajo Grande 1, 

1941 

Rosalina (pana) Soto 
Luzardo y Modesto 
de Jesús Luzardo 

Rubia 50 
1 molino, 1 pozo y 3 

tanques 

El Bajo. Sector 
Bajo Grande 1. 

1955 
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Juvenal Soto y 
Edicta Finol 

 32 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo. Sector 
Bajo Grande 1. 

1981 
José del Carmen 
Bracho y Elvira 
Pérez 

Olga 10  
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo. Sector 
Bajo Grande. 

1944 

Geólfido Albornoz y 
Eladia Rosa Morán 

Lupe 20  
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo, hoy 
sector Bajo 

Grande 
Eleodoro Luzardo y 
Celmira Serrano 

 60  
El Bajo. Sector 
La Playa 1948 

 Rafael Sulbarán y 
Berta de Sulbarán    

El Guadual       30 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque  

El Bajo, Sector 
San Miguel, 

1945            
 Miguel Sulbarán y 
Amalia Torres de 
Sulbarán     

 San Miguel 20 
1 molino, 1 pozo y 1      
tanque 

El Bajo. Sector 
San Miguel  

1947     
José Trinidad 
Bracho y María 
Trinidad Urdaneta 

 20 
1 molino, 1 pozo y 1 
tanque 

El Bajo. Sector 
San Miguel. 

1970 
   David Julio 
Bermúdez  e Inés 
María Fernández      

 La Minerva 240     
2 molinos, 2 pozos y 4 

tanques. 
El Bajo. Sector 
Camurí. 1944 

Abraham Bermúdez 
y  Ubertina Leal de 
Bermúdez      

  La Cholita 100 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo. Sector  
Bajo Grande  

1940 

Geólfido Albornoz y 
Eladia Rosa Morán 

Lupe 20 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo. Sector 
Bajo Grande. 

1958 

Vicente Bermúdez y 
Sofía Petit 

 40 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo Sector 
Bajo Grande 

1972 

Salomón Leal y Ana 
Berta Albornoz 

Marlene 18 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 

El Bajo. Sector 
Bajo Grande 

1962 
Manuel Leal y Elvira 
Morán 

 10 
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo. Sector El 

Paraíso. 1908 
Tarciso de Jesús 
Soto e Iria Leal 

 20  
1 molino, 1 pozo y 1 

tanque 
El Bajo Sector 
Camurí. 1982 

 
 
Esta estadística fue elaborada con la información obtenida en entrevistas realizadas a los dueños 
de algunos de los antiguos hatos, o a sus familiares más cercanos. Es sólo una muestra 
representativa del arduo trabajo  de los cultivadores de cebolla en El Bajo, San Francisco y El 
Perú, que fueron los lugares donde más se cultivó la cebolla en barbacoas en el municipio San 
Francisco incluye cultivadores desde 1908 hasta 2010, sin embargo la data más antigua, hasta 
ahora,  en relación a este cultivo es de 1832. 
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