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 Resumen  
La vanguardia arquitectónica en la década de 1940 adquiere un desarrollo heterogéneo difundiendo sus 

obras por el CHU de la ciudad y otros barrios suburbanos, a partir de ahí comienza un nuevo proceso 

dentro de la arquitectura cubana, donde el principal protagonismo se le otorga al Protorracinalismo.   

Sobre el Protorracionalismo abordará la presente investigación, con el objetivo de estudiar el 

comportamiento planimétrico de las viviendas protorracionalistas del Centro Histórico Urbano de Santiago 

de Cuba para definir sus regularidades arquitectónicas. Este objetivo se apoyó en las consideraciones 

teóricas-conceptuales referidas en los métodos de análisis de la arquitectura. 

El estudio historiográfico de su surgimiento determinó la influencia de las soluciones planimétricas 

encontradas en el CHU de la ciudad, a partir de la selección de una muestra intencional excluyente y el 

empleo de dos variables de estudio, permitiendo definir las regularidades del comportamiento planimétrico 

y espacial de la vivienda protorracionalista objeto de estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Abstract  
The architectural vanguard in the decade of 1940 acquires a heterogeneous development diffusing its 

works for UHC (Centro Histórico Urbano) the city and other suburban neighborhoods, a new process inside 

in the cuban architecture, where the main protagonism is granted to Protorracinalismo.   

On Protorracionalismo it will approach the present investigation, with the objective of studying the 

planimetric behavior of the protorracionalist housings of the Urban Historical Center of Santiago de Cuba to 

define their architectural regularities. This objective relied on the theoretical-conceptual considerations 

referred to the methods of analysis of the architecture and of the planimetric. 

To approach on their emerging is allowed to determine their influence in the solutions planimétricas 

found in UHC of the city. from a representative example and the use of two study variables as 

methodological procedure could be defined the regularity of the planimétric behavior of the 

protorracionalista housing study. 

The historiography study of the begening of that style allowed to know the planimetrical solution found in 

the Urban Historical Center of Santiago de Cuba, taken in to acount the seletion of one excluyen intencional 

example and two research variables to determinate the regularities of the space and planimetric behavior of 

the protorracionalistas housins. 
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Introducción 
Así como la evolución histórica se desarrolla en un proceso en espiral, en el cual nunca se retorna hacia 

atrás, (… ) la arquitectura ha sido siempre la expresión creadora de nuevas ideas y proposiciones, 

enraizadas en sus antecedentes históricos1. Este fragmento  expresado por Roberto Segre es la expresión 

de la obligatoria y constante continuidad de la arquitectura. Por cuanto se hace preciso ampliar los estudios 

relacionados fundamentalmente con la arquitectura y el urbanismo del siglo XX. Su disertación surge por la 

necesidad de reflexionar sobre los valores del patrimonio construido y sus propias características.  

Seguir documentando la historiografía cubana con investigaciones acerca de la arquitectura 

vanguardista se hace aun más palpable por investigadores, historiadores y profesionales de esta rama del 

arte, su importancia cae sobre la necesidad de crear vínculos entre el pasado y el presente. Referido a esto 

Eliana Cárdenas afirmaba: “(… ) es evidente que todavía queda mucho por tratar sobre la arquitectura de 

ese período, sobre todo fuera de la capital, (… ) el análisis de los problemas de continuidad en la 

arquitectura y la necesidad de profundizar en los antecedentes de lo que se realiza hoy día (… ) serán 

factores que deben contribuir a profundizar en la arquitectura cubana realizada entre 1900 y 1959.” 2 

Santiago de Cuba se adscribe al creciente interés por profundizar sobre el patrimonio construido de la 

ciudad, y dentro de este por aquel menos estudiando, como es el caso particular de la arquitectura 

protorracionalista. Catalogar sus obras representativas, establecer métodos para su conservación y 

extender los estudios históricos son los propósitos a seguir en la actualidad, teniendo en cuenta que 

existen insuficientes estudios y publicaciones sobre este tema. 

Resulta importante resaltar que esta nueva vanguardia arquitectónica nace en Europa de 1910, está  

influenciada principalmente por los sucesos provocados por la Primera Guerra Mundial al desencadenarse 

una serie de conflictos políticos, económicos, sociales y culturales. La racionalidad implícita en esta 

tendencia está contenida dentro de los avances industriales, las nuevas técnicas constructivas y la 

rentabilidad económica de sus materiales. Se crean profundas emociones en el plano arquitectónico e 

ideológico-cultural, incidiendo en su expansión por tierra y mar traspasando disímiles fronteras. Los 

impulsores de este movimiento tuvieron el valor de crear una ruptura radical con la persistencia de las 

Beaux-Arts y con las trabas tradicionales imperantes en la arquitectura de décadas anteriores. Arriba al 
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continente americano en los comienzos del año 1930, donde se absorben los principios de modernidad y 

renovación, de esta manera se convierte en el principal impulsor del estilo en el ámbito latinoamericano. 

Muchas obras surgieron en el contexto arquitectónico y urbano en las ciudades del Caribe (Cuba), a partir 

de la llegada de esta nueva arquitectura en 1940, de esta forma se imprime un sello particular en diferentes 

ciudades cubanas entre ellas se destacan La Habana y Santiago de Cuba.   

Santiago de Cuba en particular se ve matizada en la década del cuarenta por la aparición de la nueva 

vanguardia procedente de Europa y salpicada con elementos propios de la cultura estadounidense. El 

protorracionalismo, como se denominó fue absorbido rápidamente, desarrollándose en un amplio repertorio 

que abarcaba desde viviendas y edificios de apartamentos hasta comercios, servicios y almacenes, entre 

otros. Si bien en algunas obras se desarrolló con mayor esplendor que en otras, estas siempre exponían la 

voluntad moderna de la época.  

La nueva imagen que mostraba la ciudad expresaba naturalidad y simplicidad acoplada a los viejos 

esquemas constructivos; al respecto se afirma que (… ) sobre la trama homogénea de la ciudad colonial se 

superpusieron nuevos signos arquitectónicos, lo cual demostró la recuperación económica de la 

comitencia. La irrupción masiva de modernos materiales, de actualizados procedimientos constructivos, la 

actuación de empresas constructoras y el egreso de profesionales (arquitectos, ingenieros y maestros de 

obras) (… )3 marcan una nueva etapa en el quehacer de la arquitectura santiaguera, donde se destacan: 

Rodulfo Ibarra, Francisco y Sebastián Ravelo Repilado, Idelfonso Moncada, Antonio Bruna Danglade, 

Ulises Cruz Bustillo entre otros. Estos son los principales impulsores de esta representación al sentirse 

atraídos por la simpleza de las formas, los espacios y las relaciones funcionales, de esta forma proyectan 

algunas de sus obras más emblemáticas, insertando siempre elementos de la cultura tradicional. 

El protorracionalismo se destacó en repartos como Vista Alegre, Sueño, Veguita de Galo, Los Olmos y 

especialmente en el Centro Histórico Urbano. En ese último se ajustó perfectamente al contexto existente, 

creando ambientes arquitectónicos heterogéneos y contrastantes. De modo que se asume el 

protorracionalismo como estilo transitorio, encontrándose un total de 361 obras que incluyen viviendas, 

edificios de apartamentos, servicios y comercios. Según los estudios realizados conjuntamente con el Arq. 

Fidel Olivares durante la realización de su maestría sobre el tema “La vivienda protorracionalista en el 

Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba”4, se determinó el predominio de las edificaciones 

domésticas con un 92% de ejemplares con respecto al universo. Lo anterior evidencia la importante 
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presencia del protorracionalismo en la ciudad histórica y reafirma la necesidad de profundizar en su 

conocimiento y valoración patrimonial.  

Estudios precedentes confirman que no ha habido, como en otros estilos, un acercamiento a las 

características urbano arquitectónicas de este estilo. Solo se destaca, y no en el entorno del CHU, el 

realizado sobre el reparto Vista Alegre5, como resultado de una tesis de diplomado en el año 2007, el cual 

caracteriza tipológicamente la vivienda protorracionalista enfocando su importancia en los valores estéticos 

formales, como patrimonio arquitectónico del barrio y de la ciudad, adquiriendo así gran repercusión en el 

panorama historiográfico actual. Sin embargo, carece de un análisis planimétrico y de relaciones 

espaciales y funcionales que completarían su valoración. 

Otras bibliografías, libros de textos, artículos de Internet, revistas e investigaciones aluden a la 

existencia del estilo pero no penetran en sus aspectos compositivos esenciales, entre los que se pueden 

encontrar los siguientes títulos:  

? “La Arquitectura Santiaguera, Décadas del 40 y el 50”, Niurka Almaguer Buckland, Tania Esther 

Duverger Valdivieso:, Trabajo de Diploma, Instituto Superior Politécnico “Julio Antonio Mella”, 

Facultad de Construcciones, Tutor: Omar López, 1993-1994. 

?  “Apuntes de la arquitectura santiaguera”, Colectivo de Autores. Facultad de Construcciones. 

? “Guía de arquitectura, Oriente de Cuba” Colectivo de autores, Junta de Andalucía, AECI, 

AsambleaProvincial del Poder Popular Santiago de Cuba, Andalucía, 2002. 

?  “Rodulfo Ibarra en la arquitectura de Santiago de Cuba”, Colectivo de autores, Ediciones Santiago, 

Santiago de Cuba, 2009. 

Del mismo modo es difícil hallar estudios sobre el comportamiento planimétrico de las obras que se 

consideran protorracionalistas no solo en el contexto local, sino también en el ámbito internacional y 

nacional. Las páginas de Internet, los libros de texto y revistas recientes6 no se detienen en los aspectos de 

la planimetría ni hacen publicaciones de los planos de planta, lo que contribuye a que se desconozcan los 

aspectos espaciales, funcionales y formales de los mismos. 

Esta ausencia de documentación gráfica y bibliográfica, de alguna forma, inspiró el comienzo de esta 

investigación, de ahí la interrogante que condujo al problema científico: Inexistencia de estudios acerca 

del comportamiento tipológico de la vivienda protorracionalista del CHU, en específico su planimetría, 
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haciéndose importante su análisis por la necesidad de llenar los espacios vacíos que aun hoy en día tiene 

la visión historiográfica de la arquitectura de la ciudad de Santiago de Cuba.  

Objeto de investigación: las viviendas protorracionalistas del CHU.  

Campo de acción: criterios de diseño planimétrico y espacial de la vivienda protorracionalista.   

Objetivo general: Estudiar el comportamiento planimétrico de las viviendas protorracionalistas del 

Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba para definir sus regularidades arquitectónicas. 

Objetivos específicos:  

- Definir los antecedentes históricos de la arquitectura protorracionalista y las consideraciones teórico-

conceptuales para el análisis planimétrico de las edificaciones objetos de estudio del CHU de Santiago de 

Cuba.  

- Caracterizar el comportamiento planimétrico de las viviendas protorracionalistas del CHU de la ciudad 

de Santiago de Cuba, a través de una muestra representativa que permita identificar sus regularidades.  

Métodos de investigación: 

Durante la investigación se utilizaron algunos métodos de investigación cuyos procedimientos 

permitieron apoyar y orientar el curso de la búsqueda, para alcanzar los resultados esperados, tales 

procedimientos fueron:        

- Método de análisis y síntesis: permitió a partir de la búsqueda bibliográfica y documental la definición 

de las características teóricas y gráficas del comportamiento planimétrico en la vivienda protorracionalista. 

- Método histórico - lógico: permitió  abordar el objeto de estudio en su desarrollo y vincular los 

conocimientos adquiridos durante el análisis de las condicionantes generales y específicas ocurridas en el 

contexto internacional y nacional, a partir de las cuales cambia el curso de la forma de hacer arquitectura.  

- Método de observación: permite la percepción directa y detallada de las edificaciones objeto de 

estudio a través de los trabajos de campo que sean necesario realizar. De este modo se logrará determinar 

el universo de estudio e investigar sobre la fisonomía original y su correspondencia con la realidad. 
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- Método de inducción y deducción: con el objetivo de llegar a definir las regularidades a partir de una 

muestra seleccionada en el proceso de la investigación. 

Tareas de  investigación: 

1. Definir el surgimiento y evolución histórica de este estilo arquitectónico desde el ámbito 

internacional hasta el nacional. 

2. Particularidades del estilo en la ciudad de Santiago de Cuba, específicamente en el CHU. 

3. Definir el universo, inventario y luego la muestra de estudio. 

4. Establecer la caracterización del comportamiento planimétrico  en la muestra. 

5. Definir las regularidades de la planimetría en las viviendas protorracionalistas.  

Estructura del trabajo:  

Capítulo I: en este primer capítulo se expone la génesis y el desarrollo de la arquitectura 

protorracionalista en el contexto europeo, latinoamericano y cubano, específicamente en la ciudad de 

Santiago de Cuba para la década del 40´. También se desarrolla el marco teórico-conceptual referido a los 

métodos de análisis de la arquitectura y en particular los puntos relacionados con la forma de análisis del 

comportamiento planimétrico. 

Capítulo II: Se define la muestra de estudio representativa de las construcciones domésticas existentes 

-población física-. Esta muestra servirá para caracterizar el comportamiento planimétrico, con el apoyo de 

dos variables de investigación metodológicas fundamentales: Emplazamiento y relación con el contexto 

urbano y Criterios de diseño planimétrico y espacial. Esto será el punto de partida para definir como tercer 

objetivo del capítulo y objetivo principal de la investigación, las regularidades del comportamiento 

planimétrico en las viviendas protorracionalistas de CHU de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Aportes  

La presente investigación demuestra el creciente interés por ampliar de modo documental las 

valoraciones historiográficas que existen sobre el protorracionalismo. Esto demuestra sus aportes prácticos 

y teóricos al formar parte de la base documental docente e investigativa en futuras apreciaciones o 
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intervenciones tanto en fachadas como en interiores de edificaciones de este estilo. Contribuye además al 

inventario del Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad y al DOCOMOMO nacional. 

Actualidad y novedad de la investigación: 

En la actualidad es óptima la necesidad de valorar histórica y arquitectónicamente las edificaciones 

protorracionalistas que aun persisten, a pesar de la acción del hombre sobre sus elementos patrimoniales 

característicos. Extender la investigación al conocimiento planimétrico de las viviendas objeto de estudio, 

brindó la oportunidad de comprender aspectos compositivos y organizativos de la estructura espacial, a 

partir de una distribución coherente de los locales, de forma que se logra la adaptabilidad a terrenos 

accidentados y el aprovechamiento del suelo. La importancia que propone esta investigación al 

complementar los estudios sobre la arquitectura protorracionalista y su comportamiento planimétrico, 

resulta de actualidad, ya que contribuye a ampliar los estudios historiográficos precedentes. El desarrollo 

de la vanguardia artística y su significación, trascendencia y ruptura con lo académico, da comienzo a la 

era moderna. Y aunque han pasado años, y las épocas son diferentes, siguen siendo novedosas las 

soluciones espaciales y formales creadas por arquitectos que eligieron el cambio, como diría Alejo 

Carpentier: “Había, pues que ser nacionalista tratándose a la vez de ser vanguardista (… ) propósito difícil 

puesto que todo nacionalismo descansa en el culto a una tradición y el vanguardismo significaba, por 

fuerza, una ruptura con la tradición” 7. 
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Conclusiones y  

Recomendaciones. 

Definir el problema de investigación 

Objetivos generales y específicos 

Métodos de análisis científicos y de investigación. 

Búsqueda documental 
Análisis histórico, teórico y conceptual 

Regularidades del comportamiento planimétrico en 
las edificaciones domésticas protorracionalista 

Consideraciones generales acerca del 
surgimiento de la arquitectura 

protorracionalista en el contexto 
santiaguero. 

Trabajo de campo 
 
Inventario  
Documentación de archivo 
Observación y caracterización 

Selección y caracterización de la 
muestra de estudio. 

ESQUEMA METODOLÓ GICO DE LA INVESTIGACIÓ N 

Caracterización de la muestra de estudio teniendo en cuenta las variables de análisis: 
Emplazamiento y relación con el contexto urbano y Criterios de diseño planimétrico y 

espacial. 
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NOTAS  

                                                
1 Roberto Segre: “Arquitectura y Urbanismo modernos: Capitalismo y Socialismo”, Ed. Arte y Literatura, Ciudad de La 
Habana, 1988 
2 Citado por, Milene Soto Suárez: La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba. Tesis de Doctorado, 
Tutor: Eliana Cárdenas, Facultad de Arquitectura, Universidad de Oriente, Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, ISPJAE, Santiago de cuba, 2006, p. 3 
3 Morales Tejera, Aida Liliana: “La escultura conmemorativa en Santiago de Cuba: 1900-1958”, Ed. Ediciones 
Santiago, Santiago de Cuba, 2008, p. 17 
4 Fidel Olivares Casas: Fidel Olivares Casas: “La vivienda protorracionalista del Centro Histórico Urbano de Santiago 
de Cuba”, Tesis en opción al grado académico de Master en Habitat y Medio Ambiente en Zonas Sísmicas, Santiago 
de Cuba, 2010. 
5 Fidel Olivares Casas: “La arquitectura protorracionalista del reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba”, Tesis de 
Diplomado, Universidad de Oriente, Facultad de Construcciones, Santiago de Cuba, 2007 
6 Ver en la Bibliografía las páginas de Internet, los libros y las revistas que se han consultado durante la 
investigación. 
7 Eduardo Luís Rodríguez: “ El Art Decó”, La Habana, arquitectura del siglo XX, Ed. Leopoldo Blume, 1998, p. 227 
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Capítulo I 
 Contexto histórico y teórico contextual del protorracionalismo. 

1.1 Introducción 

Este primer capítulo abarcará los aspectos teóricos conceptuales que proporcionan el surgimiento del 

protorracionalismo en los países europeos a partir de la década de 1910. La importancia y evolución 

adquirida durante su difusión por los Estados Unidos, América Latina y El Caribe, evidencia su 

adaptabilidad al fusionar códigos modernistas y tradiciones artísticas en condiciones ideológicas- culturales 

diversas. Se aproximará además a los métodos de estudios planimétricos definidos por autores del ámbito 

nacional e internacional y partiendo de este análisis  se determinarán las variables y subvariables que 

apoyarán los resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación.  

1.2  El protorracionalismo en el contexto internacional: Europa y Estados Unidos. 

La etapa comprendida entre 1900 y 1914 fue conocida por algunos europeos como la Belle époque. Se 

caracterizó por una vida más cómoda y segura, aparentemente. Aun así estaba cargada de tensiones entre 

las naciones capitalistas, a causa de la rivalidad y la competición imperialista. En 1914 estalla la Primera 

Guerra Mundial, se interrumpe el desarrollo que iba teniendo la arquitectura europea y el proceso 

constructivo. La influencia de los acontecimientos históricos y las contradicciones económicas, políticas y 

sociales provocan la descomposición de la unidad de los movimientos de vanguardia. Esta situación limita 

la forma de crear e idealizar de arquitectos, pintores y artistas plásticos. 

Culturalmente ocurren sucesos que hacen madurar las nuevas experiencias, pues la guerra no cambia 

los términos de debate cultural, pero agudiza la sensibilidad para distinguir entre la forma y la sustancia. 

Demuestra la necesidad de volver a plantear radicalmente muchos de aquellos términos, a fin de que los 

problemas heredados cobren un significado real.1 

De esta forma ocurre la innovación de la arquitectura alemana al ocurrir reacciones artísticas e 

intelectuales  contra  las  formas  y  conceptos  tradicionales,  experimentando  nuevas  ideas y técnicas. El  
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hecho es éste: las dos experiencias de la vanguardia que se agota y el movimiento moderno que surge, 

están ligadas entre sí pero son íntimamente distintas. Por lo tanto, el paso no puede tener lugar por 

evolución simple,  sino  por  debilitación  de  la  primera  experiencia  que  se  consume  a  medida que 

surgen, (…) los elementos de la segunda 2. Este dualismo dió paso a la arquitectura protorracionalista de la 

cual destacados arquitectos plantean criterios que difieren de acuerdo al modo de pensar y de construir: 

Loos, la define como un movimiento que se diferencia del arte al tener fines prácticos; Perret, afirma que 

sus construcciones adquieren mayor calidad al conquistar las técnicas del nuevo material –hormigón 

armado-; Hoffmann, destaca el valor estético de las obras al estar libres de cargas decorativas. A diferencia 

de Garnier y Behrens, que la vinculan con otros proyectos. El primero al urbanismo y el último a obras 

industriales.3 

Para fortalecer las exigencias de la nueva corriente arquitectónica, surge una asociación alemana de 

artesanos, artistas y arquitectos, fundada en Munich en 1907, la Deutscher Werkbund que tiene como 

miembros principales a Peter Behrens, Hermann Muthesius, Henry van de Velde y Walter Gropius. Esta 

asociación se centraba en las relaciones entre la sensibilidad artística y artesanal sobre la pureza formal de 

las obras4. De ahí se pudo combinar los ideales modernistas con las decoraciones, los materiales y hasta 

las técnicas de la ingeniería. Sus tendencias e ideologías se encontraban en constante evolución con el fin 

de enriquecer sus objetivos educativos y prácticos.  

Estos son los principios que manejó el surgimiento del protorracionalismo, acompañado a su vez por los 

avances tecnológicos y la renovada forma de proyectar de cada arquitecto, al emplear los nuevos 

conceptos vanguardistas. De ahí la creación de un número considerable de obras que apuntan a 

planteamientos proporcionales al momento por el que transitaba la arquitectura moderna. 

1.2.1 Obras significativas del protorracionalismo europeo. 

El surtido de obras surgidas en Europa a principios del siglo XX, proponen concepciones estético-

formales variadas, que apuntan generalmente a la insuficiente decoración exterior y a las exigencias al 

tratar con las proporciones entre los espacios y la función de la edificación. Como forma de ejemplificar lo 

antes expuesto, analizaremos diversas personalidades y obras muy dispares, que dificultan la enumeración 

de los aspectos específicos y los significados de la arquitectura protorracionalista en el contexto europeo;  
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Vista exterior 

 
Planta  

Palacio Stoclet 
Arq. Josef Hoffmann, 
Bruselas, 1905-1911. 

 

 
Casa de la rue Franklin 

Arq. Auguste Perret 
Paris, 1903. 

 
Figura 1.1 Ejemplos de edificios que 

muestran rasgos del protorracionalismo. 

citaríamos pues a uno de los edificios que más adelante 

popularizaría el vanguardismo. El Palacio Stoclet, construido por 

Hoffmann en Bruselas, este se características por la ausencia de 

"genio", la coherencia con su época, el abandono de las formas 

clásicas, el empleo de nuevas técnicas y la lucha contra la 

costumbre de un arte revestido con exuberancia ornamental5.En 

su composición planimétrica presenta elementos curvos 

rematando algunas aristas, creando así volúmenes curvos que 

suavizan la expresión formal de la edificación. (Ver Figura 1.1) 

Otro de los ejemplos representativos es una de la obras del 

arquitecto August Perret, el cual con el uso del hormigón armado y 

el máximo aprovechamiento de los espacios crea la obra la casa 

de la calle Franklin de París en 1903. El arquitecto no abandona 

en absoluto la decoración. Se anticipa a la planta libre y la terraza 

jardín y su principal  aporte fue la  relación  entre  los  elementos 

de soporte de la edificación y los elementos estructurales. Integra 

en la edificación las divisiones con materiales ligeros, cristal y 

metal. Crea espacios interiores alrededor de una planta en “U”, 

usa grandes aperturas y un movimiento de entrantes y salientes 

evidente en su fachada al proyectar de forma lineal dos balcones a 

45 º para facilitar la luminosidad de los espacios interiores6. (Ver 

Figura 1.1) 

Muchos arquitectos consideran al protorracionalismo como un 

estilo que combate el ornamento en sus elementos componentes, 

empleando en su composición las formas geométricas simples, la 

estandarización, la modulación y en algunos casos la simetría 

tanto planimétrica como altimétrica. En base a esto y con motivos 

de la Primera Exposición de Arte celebrada en Viena en 1908, 

Adolf Loos pronuncia su conferencia “Ornamento y delito”7 donde  
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Fachada principal 

 
Fachada posterior 

Casa Steiner, 
Arq. Adolf Loos 

Viena, 1910. 
 

 
Vista exterior  

 
Casa para Helene Horner 

Arq. . Adolf Loos 
Viena, 1912-1913 

 
Figura 1.2 Viviendas realizadas por Adolf 

Loos en Viena. 

plantea que el ornamento debe quedar asociado a los estilos de 

otros tiempos, siendo el nuevo estilo simplificado en cuanto a las 

formas y decoración, buscando riqueza estético-funcional y valor 

social. Plantea además que el hombre debe ser capaz  de  crear  

nuevas formas de ornamentación  que  vayan  con los nuevos 

tiempos, donde la tecnología juega un papel substancial siendo 

importante la tendencia reductiva al disminuir los costos de las 

construcciones. Apoyándose en estos preceptos proyecta en 1910 

(Viena) la casa Steiner y la casa para Helene Horner (1912-1913). 

Fueron las primeras obras de este arquitecto donde se evidencia 

la adopción de formas cúbicas, texturas lisas, la curva en la 

cubierta, el color blanco y la ausencia de todo tipo de ornamento 

en sus paredes. 

La Figura 1.2 muestra la similitud que existe entre estas dos 

viviendas. Por una parte la casa Steiner con ambientes diferentes 

traducidos en una disposición irregular de los distintos tamaños de 

ventanas. Los espacios interiores "parten de la consideración de 

que los espacios de planta grande requieren una altura mayor que 

los locales antiguos con dimensiones más pequeñas": cada 

volumen tiene las dimensiones justas para satisfacer su propia 

función. El acoplamiento de ambientes a diversas cotas se 

manifiesta en la fachada mediante los huecos, dispuestos de 

manera asimétrica.8 

Por otra parte está la casa para Helene Horner, que en 

proporciones parecidas a la anterior muestra una cubierta en 

forma de bóveda de cañón y óculos ovalados. Además se 

reconoce que en ambas edificaciones aparecen los interiores 

escalonados y de compleja organización, están distribuidos en  
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Ciudad industrial 
Arq. Tony Garnier 

Berlín, 1904 
 

 
Nave de montaje de la fábrica de 

turbinas AEG 
Arq. Peter Behrens 
Berlín, 1908-1909. 

 
 

 
Sttugart: Almacenes Schocken, 

1926-1928 
Arq. Erich Mendelson. 

 
 

Figura 1.3 Representación de la 
arquitectura industrial. 

cuerpos estrictamente estereométricos y simétricos, lo cual 

conduce a “espacios residuales” y con frecuencia a aberturas 

forzadas9. 

Una interpretación muy presonal del protorracionalismo la 

proporciona Garnier su  proyecto urbanístico  la  Ciudad  Industrial  

de 1904. En esta obra adopta la funcionalidad como elemento 

principal y la desarrolla a partir de la zonificación y parcelación, 

estructurando las zonas de la ciudad según sus funciones. Sin 

embargo toda la obra se simplifica al lenguaje geométrico y las 

limitaciones clasicistas. Este proyecto sin más constituyó uno de 

los antecedentes que caracterizarían a la arquitectura y el 

urbanismo en los años posteriores a la década de 1930. (Ver 

Figura 1.3) 

Otros arquitectos como Peter Behrens y Walter Gropius se 

integran a la arquitectura industrial, mostrando en sus obras una 

superposición de la estricta funcionalidad con los valores 

simbólicos-expresivos, viéndose también elementos que más 

adelantes se reelaboraron: las esquinas redondeadas, la 

racionalidad de las decoraciones y los elementos circulares 

simbolizando la fachada. Los ejemplos siguientes ilustran lo 

anterior: la fábrica de hormas para zapatos Fagus, diseñada por 

Walter Gropius en colaboración con Adolph Meyer, 1910-1911 y la 

Nave de montaje de la fábrica de turbinas AEG en Berlín 1908-

1909. (Ver Figura 1.3) 

La situación creada durante la guerra y la inmediata postguerra 

conmovieron a diferentes artistas, los cuales expresaban su sentir 

en sus proyectos. Dentro de este grupo se identifica Erich 

Mendelson. Sus primeras creaciones están basadas en bocetos  
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Vista externa del edificio 

 

 
Interior del edificio, espacio con columnas 

en forma de hongos alternadas con 
espacios luminosos haciendo que penetre 

la luz natural. 
 
 

Edificio Johnson-Wax Company 
Administration Building en Racine 

Arq. Frank Lloyd Wright 
Wisconsin, 1939 

 
 

 
 

Figura 1.4 Representación de la 
arquitectuira de F. L. Wright en Estados 

Unidos. 

arquitectónicos con un lenguaje expresionista. Sin embargo, 

mas adelante sus proyectos son más seguros y entra en el 

vanguardismo europeo con obras donde predominan las formas 

curvas y la continuidad del volumen. Una serie de encargos para 

tiendas y cines le ayudaron a evolucionar y afirmar su expresión. 

Fachadas curvas, líneas marcadas y largos ventanales 

horizontales se evidencian en los almacenes proyectados para la 

firma Schocken en Chemnitz y Stuttgart, en 192610. (Ver Figura 

1.4) 

Se puede percibir como el protorracionalismo en este período 

alcanza un desarrollo heterogéneo, ya que carece de 

características especificas que lo identifiquen. Aunque en conjunto 

las obras poseen particularidades que son bien cercanas a las 

concebidas en épocas posteriores.  De esta forma se llega a 

concepciones diferentes, por parte de estos arquitectos. 

1.2.2 Obras protorracionalistas  en Estados Unidos. 

La llegada a Estados Unidos, en 1930, de un gran número de 

arquitectos europeos en los que se encuentran: Gropius, Breuer, 

Neutra, Mies, Albers, Molí-Nagy, y otros11, convida a introducir una 

arquitectura básicamente racionalista y estrictamente funcional. Se 

desarrollan obras con alto contenido de simpleza y modernidad, 

combinadas con las normas asociadas a los principios surgidos en 

la escuela  de la Bauhaus. De esta forma se llega a dos 

conclusiones opuestas, según L. Benévolo12: al examinar el 

repertorio de la arquitectura estadounidense se puede decir que 

esta depende sustancialmente de la europea, ya que los 

elementos estilísticos usados en los distintos períodos son 

importados habitualmente de Europa; si se mira el carácter de las  
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Museo Marítimo de San Francisco 

 

 
Terminal de ómnibus, Cleveland, Ohio 

 

 
Coca-Cola Building, Los Angeles. Arq 

Robert V, 1939. 
 
 
 
 

Figura 1.5 Representación de la 
arquitectura “streamline moderne” en 

Estados Unidos. 

formas y la intención con que son empleadas, se puede decir que 

la arquitectura americana es sustancialmente autónoma, porque, 

desde el principio, las dos aportaciones europeas se interpretan de 

forma original. Hablando del período que se corresponde, el 

resultado de este proceso no es, por tanto, la copia, tal como era, 

de la arquitectura vanguardista europea; sino la unión armónica de 

la experiencia americana con los principios formulados por 

arquitectos europeos. 

Entre esta gama de obras desarrolladas en Estados Unidos se 

destaca Frank Lloyd Wright con la construcción del edificio de 

administración para la Johnson-Wax Company. Muestra tanto en 

su interior como exterior formas curvas que suavizan las esquinas 

y los elementos estructurales.( Ver Figura 1.4)  

La otra gran aportación al protorracionalismo en Estados Unidos 

partió de la obra de Norman Bel Geddes con en el prototipo de la 

casa del futuro (1903) presentado en la revista “Ladies Home 

Journal”. Expone un nuevo concepto apoyado en la arquitectura 

funcional: superficies  lisas  formando curvas horizontales y 

verticales; aleros enmarcando y  barandas redondeadas dando la 

apariencia de cubierta de barco. Otra de las labores de este 

arquitecto fue la aerodinámica siendo el primero en aplicar estos 

conceptos al desarrollarlos en diversas escalas del diseño, de esta 

forma crea desde automóviles hasta aviones.  

El nuevo diseño y los estándares generados por los 

automóviles, aeroplanos, trenes, buses e incluso algunos muebles 

de hogar comenzaban a tener un mayor impacto sobre las nuevas 

construcciones. Se diseñaban estructuras horizontales acentuadas 

con elementos  verticales e iconos de la era tecnológica. De  
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Hospital en San José, Costa Rica. Arq. 

José Ma. Barrantes, 1938. 
 

 
Escuela Gran Colombia, Caracas, 1939. 
 

 
Edificio Oberpahuer 

Arq. Sergio Larrain, 1930. Santiago, 
Chile. 

Figura 1.6  Arquitectura  
latinoamericana. 

manera que se captan estos aportes y en 1937 surge una 

tendencia que se caracterizaba por el uso de formas curvas, líneas 

horizontales alargadas y principalmente el empleo de elementos 

náuticos como barandas y ventanas de portillo. El “streamline 

moderne” como fue denominado irrumpe en un contexto de 

depresión producido por la crisis que se originó en este país. El 

estilo que significa aerodinámico o aerodinamismo, apeló a un 

cambio formal dentro de la arquitectura y el diseño. Enfocado en 

las influencias del futurismo se basó en los avances científico-

técnicos, ofreciendo menor resistencia a las aplicaciones 

ingenieriles y las ornamentaciones. (Ver Figura 1.5) 

La aerodinámica se aplicó en las más diversas escalas del diseño 

esparciéndose tanto en los Estados Unidos que ha llegado a ser 

considerado como sinónimo de diseño industrial de las décadas de 

1930 y 194013. 

1.3 Circunstancias generales del protorracionalismo en 

América Latina y Cuba. 

Ya al finalizar la II Guerra Mundial, Estados Unidos se 

convierte en la primera potencia económica, política y militar del 

mundo capitalista14. Crea vínculos directo con las burguesías 

nacionales de algunos países latinoamericanos, para expandir su 

dominio y crear zonas de beneficio propio. De esta forma tienen la 

posibilidad de adquirir fácilmente recursos naturales con 

potencialidades para la exportación. Es en esta etapa donde este 

país incrementa su presencia en Latinoamérica, pues la  brusca 

caída de los precios de exportación de materias primas y 

productos manufacturados conlleva a la ruina de las economías 

nacionales y favorece la penetración del capital privado  
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norteamericano. Es precisamente así como penetran también los patrones ideológicos y culturales 

norteamericanos, dominando el desarrollo tradicional de las ciudades latinas. Para 1940 la expresión de las 

tendencias de la cultura contemporánea toma otro rumbo, sus contenidos artísticos se aíslan cada vez más 

de la realidad social existente.  

La arquitectura protorracionalista aparece a finales de la década del 30´ en países como Costa Rica, 

Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay y México entre otros.. esta tendencia marca la expresión de 

las clases medias urbanas y la disponibilidad de recursos que facilitan la construcción de viviendas 

individuales y de alquiler en barrios suburbanos. Lo que le permite abaratar las construcciones y facilitar los 

procesos constructivos15. Se emplean soluciones que comprenden las formas puras con esquinas 

redondeadas, entre volúmenes yuxtapuestos y simétricos. Hacen uso además de muros desprovistos de 

decoraciones y relaciones interespaciales fluidas. Demostrando modernidad y confianza en las 

perspectivas futuras, multiplicadas por los adelantos tecnológicos como expresión del modo de vida 

norteamericano. (Ver Figura 1.6) 

El arte y la cultura latinoamericana transitan por un momento de evolución tanto técnico como teórico. 

Muchos de sus arquitectos viajan a Europa y Estados Unidos nutriéndose con movimientos renovadores. 

Tal es el caso de los cubanos: Abela, Gattorno, Ravenet, Sicre que viajan a Paris. De Puerto Rico están 

Leo Pou Ricart transita por Bélgica, Antonio Garo a Francia y Guillermo González a Estados Unidos16. El 

acercamiento a la vanguardia artística europea es tal, que aumentan las creaciones de sociedades 

culturales, por ejemplo en Cuba fundan el Lyceum y el Leceum Lacon Tennis Club y se destina para 

organizar concursos, conferencias y exposiciones. En República Dominicana, el presidente Trujillo, forma 

la Escuela de Bellas Artes en 1942, instituto que incita a la renovación y aplicación de corrientes 

modernistas provenientes de Europa. Mientras que en Puerto Rico el rector de la universidad crea el 

Comité de Diseño para fomentar y promover el desarrollo de las artes y la arquitectura. Así se van 

asimilando los postulados de la vanguardia que nacía, creando sus propias bases para hacer una 

arquitectura propia. 

1.3.1 El surgimiento del protorracionalismo en Cuba. 

La economía cubana transita por un cierto mejoramiento, aunque transitorio pudo reafirmar las  
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Arq. Luis Pauval,  
1944. 

 
Figura 1.7 Ejemplos de protorracionalismo 

en La Habana, Cuba. 

relaciones comerciales entre los países latinoamericanos. Siendo, 

de cierto modo, chocada por los acontecimientos internacionales 

de postguerra y la llamada Guerra Fría, se suceden en el país 

violentas agresiones políticas contra obreros y movimientos 

sindicales, estando este bajo las presiones del presidente Grau 

San Martín (1944).  

En todo el país a principios de la década, hay una eclosión, 

sobre todo en la capital, de construcciones que ya abandonan los 

estilos historicistas y se hacen eco de “lo moderno”. Es cuando se 

puebla la Quinta Avenida de Miramar en La Habana con bellas 

casas de estilo orgánico a lo Wright y racionalista a lo Mies17. 

La divulgación de estas ideas modernas se apoyan en Revistas 

cubanas de arquitectura como “Carteles y Social”18. Muestran 

crónicas, especialmente de Alejo Carpentier, que permitían un 

contacto directo entre la burguesía nacional y el arte nuevo que se 

desarrollaba en Francia, la cual obedecía a impresiones causadas 

por la aparición de una nueva moda. La cultura artística se 

sustituyó por la cultura del consumismo, reforzando la subjetividad 

de la moda. 

El paso por La Habana de José L. Sert, Richard Neutra y 

Walter Gropius, a inicios de los ´4019, ejerció una gran influencia 

en la generación de arquitectos identificada con los postulados del 

ya bien desarrollado en Europa movimiento vanguardista. 

La inauguración del primer vuelo de la Pan American Air Ways 

a La Habana, descubre las utilidades del turismo de masas: la 

ciudad crece aceleradamente, la vida cotidiana se llena de objetos 

“modernos”, se reafirma además el sistema de valores  
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norteamericano a través de los medios de comunicación masiva. 

En este escenario surgen obras protorracionalistas que muestran características singulares. Planos 

horizontales de balcones ondulantes proyectados en toda la fachada. Terrazas curvas que disminuyen en 

dimensión según su altura, dando sensación de horizontalidad y de plataforma de barco. Los bordes 

redondeados en las esquinas, la simetría de la fachada, el énfasis de la horizontalidad a través de la 

proporción, de la forma apaisada, se acentúan aún más con el empleo de incisiones horizontales en 

elementos de balcones, ventanas y aleros. (Ver Figura 1.7) 

En cuanto a su emplazamiento urbano, en La Habana, esta arquitectura no va a formar parte del 

ambiente colonial, se localiza fundamentalmente en zonas de nuevo desarrollo (Centro Habana, Playa, 

Plaza, Diez de Octubre, Marianao, El Cerro) que obedece a una planificación moderna sobre una trama 

urbana semi-compacta, donde hay una fuerte presencia de áreas verdes, la tipología de la vivienda aislada 

y el trazado de grandes avenidas. 

Es de destacar el hecho de que el auge y el poder económico de la burguesía cubana se revierten entre 

otros hechos en la construcción de viviendas demostrando un acercamiento al “mundo civilizado”. Con la 

llegada del siglo XX se transforma el carácter y la imagen de las ciudades cubanas donde este estilo se 

convierte en el principal protagonista del escenario arquitectónico del contexto urbano. Abarca diferentes 

temáticas desde edificios de apartamentos hasta comercios, hospitales e industrias. 

1.4 Circunstancias generales del desarrollo del protorracionalismo en Santiago de Cuba. 

La economía cubana estuvo duramente afectada a partir de la gran Crisis Económica Mundial 

Capitalista que comenzó en 1929. Santiago de Cuba no quedó al margen, su situación económica, política, 

social y cultural influyó en el resultado negativo de las inversiones.  

La ruptura de la tradición arquitectónica santiaguera con respecto al período colonial, traen consigo 

opiniones diferenciadas: habría que favorecer la coexistencia pacífica, la integración o la desaparición de 

algunas de estas tendencias20. Este conflicto motivó a teóricos como Alejo Carpetier al plantear: “Había 

pues, que ser nacionalista tratándose a la vez de ser vanguardista(…) Propósito difícil puesto que todo 

nacionalismo descansa en culto a una tradición y el vanguardismo significaba por fuerza, una ruptura con  
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Edificio # 107 ubicado en Avenida Pujol 

entre calles 3 y 5.  
 

 
Inmueble # 198, ubicado en Avenida 
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Edificio # 208 ubicado en calle 9 entre 

calles 8 y 10. 
  

Figura 1.8 Arquitectura protorracionalista 
en Vista Alegre. 

la tradición21  

En Santiago de Cuba los comienzos de la arquitectura 

protorracionalista datan de los inicios de la década del 40. La 

ciudad santiaguera -a diferencia de La Habana que contaba con 

un plan regulador- crecía en extensión y población de forma 

arbitraria y desordenada. Esto marca la permanencia del vínculo 

historicista, en relación con los intereses económicos de la clase 

dominante. Aparecieron diferentes barrios en las afueras del 

contexto colonial sin contar con un proyecto urbano que la 

colocara a la altura de una ciudad moderna. Estos barrios, en la 

mayor medida posible asumen códigos modernos en su tipología 

arquitectónica, acogiéndose también a las facilidades 

económicas, ver Anexo 1.1. 

Paulatinamente el protorracionalismo fue aceptado y acogido 

por todas las clases sociales, aunque en su mayoría responde a 

las clases pequeño burguesa y el proletariado22, razón esta que 

justifica no solo su presencia en los diferentes ámbitos urbanos 

de la ciudad, sino también sus variadas formas de manifestarse. 

Con lenguaje pobre y sin dejar de reproducir con sencillez y 

modestia los rasgos característicos de la arquitectura 

protorracionalista aparecen edificaciones de este estilo en barrios 

obreros como Veguita de Galo, Flores y Los Olmos. De esta 

forma se crea un contraste con las construcciones de este estilo 

ubicadas en el reparto Vista Alegre23. Estas edificaciones 

muestran características singulares que están dentro de los 

aspectos del emplazamiento dentro de la manzana y la parcela; la 

planimetría y los rasgos estéticos-formales. Su elevado nivel de 

diseño, les permite adaptarse a la topografía y a su vez al  
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contexto urbano-arquitectónico a través de una respuesta coherente y armónica. Se desarrolla 

fundamentalmente en el tema de la vivienda donde alcanzan hasta dos niveles24.  (Ver Figura 1.8) 

14.1. La arquitectura protorracionalista en el CHU de Santiago de Cuba. 

En el Centro Histórico Urbano la nueva tendencia tuvo que adaptarse al entorno existente donde 

predominaban construcciones coloniales. El espacio cedido a la arquitectura protorracionalista se inspiró 

en un profundo respeto por el contexto, donde se asumen características específicas impuestas por su 

trazado compacto sobre un terreno irregular. 

El protorracionalismo fue insertado durante la etapa republicana en el CHU, siendo el estilo más 

producido en este período25. Surgen obras con disímiles características y funciones desde viviendas, 

edificios, servicios y comercios. Estas edificaciones se distribuyen por todo este compartiendo sus rasgos 

característicos sin semejanza alguna. 

De la misma forma se manifiesta el comportamiento espacial que tratando siempre de adaptarse a las 

condiciones climáticas de la ciudad, obligando a mantener los patios interiores o patinejos y la distribución 

de los locales alrededor de este espacio, de esa forma se contribuye a un buen confort ambiental en el 

interior del inmueble. Esta solución, heredada de la arquitectura colonial, es en gran mediada una forma de 

ajuste a las condiciones que imponía este centro urbano, obligando a yuxtaponer las edificaciones. 

Se desarrollan soluciones que toman como referencia recursos de diseño que ya se venían manejando 

con anterioridad. Esta razón las convierte en representantes vigentes del proceso de transformación por el 

que transitó nuestra arquitectura; el cual apoyaron arquitectos capaces de fusionar estos nuevos conceptos 

con la tradición cultural de la ciudad y al mismo tiempo transmitir una expresión renovadora. 

1.5 Concepciones teóricas para el análisis de la arquitectura protorracionalista. 

Existen cuantiosos criterios en el marco teóricos-metodológicos planteado por  diferentes autores para 

abordar el análisis de la arquitectura. Por tanto es necesario profundizar sobre los enfoques más 

significativos, con la finalidad de hacer una valoración y caracterización del estilo objeto de estudio.  

En síntesis se establece la importancia, en algunos casos, de la expresión del edificio como aspecto  
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vinculado a las tradiciones26; y en otros, al espacio y su interpretación físico-sicológica 27. En tal sentido 

autores como Giulio Carlo Argan, Sigfrido Giedion, Nicolas Pevsner y Bruno Zevi 28, le otorgan especial 

significación a los aspectos espaciales para definir la esencia de la arquitectura a estudiar. 

Sin embargo autores como Eliana Cárdenas, Juan García Prieto y Roberto Segre crean una 

desarticulación teórica-conceptual que abarca los códigos funcionales, técnico-constructivos, espacio-

ambientales y simbólico-expresivos. A partir de esta metodología de investigación que se centra en la 

observación real -en el resultado- con protagonistas como: la forma y el contenido. De ese modo se lleva a 

cabo un riguroso análisis de las condicionantes históricas concretas, el contexto donde se ubica el objeto 

de estudio y la crítica y evaluación final de la obra (s). 

Teniendo en cuenta la existencia de numerosos métodos de análisis de la arquitectura, se tomaran en 

consideración aquellos aspectos que han aportado al desarrollo de investigaciones anteriores resultados 

concretos, evitando dilataciones innecesarias. Para determinar las particularidades de la arquitectura se 

articulan el análisis en variables y subvariables, válidas para acometer el estudio. Este sería el resultado de 

un proceso investigativo desarrollado por la Dra. Arq. Milene Soto Suárez29, que incluían aspectos de 

carácter particular con respecto a las obras y su contexto. Estos aspectos son los siguientes: 

Emplazamiento urbano y relación con el contexto inmediato; Solución planimétrica y espacial; Solución 

formal y Soluciones técnico-constructivas.  

A partir de estos planteamientos se han realizado algunos trabajos investigativos partiendo de las 

características generales que corresponden a la edificación y su contexto, para relacionarlas con la 

solución formal, espacial y estructural lograda. Entre estos citaremos el Trabajo de Diplomado y la recién 

concluida Tesis de Maestría del Arq. Fidel Olivares Casas. Estas investigaciones, que están referidas al 

protorracionalismo, se sitúan la primera en el barrio de Vista Alegre y la segunda en el CHU de la ciudad de 

Santiago de Cuba, y plantean variantes similares para la definición de las regularidades del estilo. 

En este sentido se consideraron dos variables fundamentales para determinar las regularidades del 

comportamiento planimétrico en la arquitectura protorracionalista, en base al alcance de la investigación, 

estas son: Emplazamiento urbano con el contexto urbno y Criterios de diseño planimétrico y espacial, de 

este último analizaremos algunos aspectos teóricos. 
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1.5.1 El comportamiento planimétrico. Aspectos teóricos esenciales para su análisis. 

En este epígrafe se expone un grupo de aspectos teóricos-conceptuales que contribuyeron a definir el 

comportamiento planimétrico de las viviendas protorracionalistas estudiadas. Para este análisis nos 

referiremos al texto “Teoría de la arquitectura”, donde el autor Enrico Tedeschi hace girar su investigación 

alrededor de la obra arquitectónica y la influencia sobre esta de diferentes factores. En este caso 

referiremos el estudio a la sociedad, por la cual se dice que la obra de arquitectura es expresión de la 

sociedad, e inclusive que “debe” expresarla30. 

Del mismo modo influyen en este aspecto otros factores que van desde el uso físico, psicológico, social 

del edificio hasta la técnica y la economía del modo que se realizan. Siendo el más elemental el que 

corresponde al uso físico. 

El uso físico del edificio requiere ante todo de ambientes y espacios en que se desarrollan las diferentes 

actividades físicas. Los ambientes se diferenciarán dependiendo de la función, la forma y las dimensiones 

existiendo a su vez zonas diferenciadas de acuerdo con el uso, debidamente coordinadas para lograr una 

relación adecuada entre las funciones.  

Otro aspecto que analiza el autor en el uso físico, o mejor dicho, para ajustarlo a las circunstancias de 

esta investigación, en el comportamiento planimétrico, es la coordinación clara y expresiva de los espacios, 

vinculando las funciones y las circulaciones, relacionadas a su vez con la dimensión, posición, materiales y 

forma empleada para lograr un buen confort ambiental y funcionalidad entre los locales.  

En este punto el autor concluye que una  vivienda deberá responder a las exigencias que (…) se han 

ido expresando (…), una buena diferenciación y coordinación, formas y dimensiones idóneas de los 

ambientes, iluminación, ventilación, acústica y regulación climática adecuada…, pero no será una buena 

vivienda si no proporciona a sus habitantes una sensación de protección climática y social, si no ofrece la 

privacidad (…) la tranquilidad (…) y un ambiente favorable31. 

En el tema del protorracionalismo se asumen estos conceptos de manera muy particular ya que el estilo 

logra adaptarse a condiciones sociales diferentes a las que lo originaron. Aun así se tienen buenos 

resultados tanto formales como funcionales. En el análisis de las características planimétricas se tendrán  
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en cuenta estos aspectos para determinar como se distribuyen los locales; las medidas de protección al 

habitante y climatización que se crearon para hacer agradable el interior del inmueble; la configuración de 

los locales y las formas que se emplean para diferenciar las zonas, es decir si existe o no la segregación 

funcional. 

Por otra parte el estudio del comportamiento planimétrico de las viviendas protorracionalistas estará  

apoyado por el concepto de tipología que aportó la Dra. Arq. Eliana Cárdenas, donde se plantea: “…la 

definición de una tipología no es más que el resultado de un análisis de elementos o componentes 

arquitectónicos o urbanos  en los cuales se repiten rasgos constantes o semejantes en forma, tamaño, 

proporción, distribución, o sea, la repetición de códigos que pueden corresponder a un repertorio temporal -

de una época específica- o de un determinado sitio o tema arquitectónico.”32 

Resultó, además, de gran relevancia, el instrumento metodológico propuesto por la Dra. Arq. Milene Soto 

Suárez33, específicamente el referido al análisis de la planimetría. Dentro de la cual se encuentra la 

caracterización de La forma y geometría de los esquemas planimétricos y  Los espacios y relaciones 

funcionales. Dentro de estos contenidos la autora crea los conceptos de planta lineal, concentrada y 

articulada; caracteriza las plantas por su geometría -plantas cuadradas, rectangulares, circulares, 

triangulares, H y combinación de figuras geométricas-; determina la presencia de simetría, equilibrio 

simétrico o asimétrico; define las posibles relaciones espaciales en correspondencia con la configuración 

en planta de la viviendas –continuidad espacial, flexibilidad espacial, espacios de circulación y patio 

interior-; delimita los vínculos espaciales a partir de los espacios de circulación, patio interior, sala-estar, 

comedor y estar-comedor; establece áreas funcionales –social, de servicio, dormitorios y de trabajo y 

demuestra la relación interior y exterior con el análisis de: la posición del ingreso a la vivienda, la forma y a 

través de que local se accede.34 

Estos enfoques condicionados por intereses, períodos y contextos arquitectónicos y urbanos diferentes, 

contribuyendo de la misma forma al desarrollo de la presente investigación. 

La importancia del comportamiento espacial dentro de la solución arquitectónica y la influencia que 

ejerce sobre ello el factor social son aspectos de los que se retroalimentan las valoraciones, definiciones y 

análisis realizados por autores como: Sigfrido Giedion, Nicolás Pevsner y Bruno Zevi y Leonardo Benévolo.  
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Estos enfoques diferentes posiciones ideológicas, culturales e del investigador contribuyen de la misma 

forma al desarrollo de esta investigación.  

Desde esta perspectiva obtenemos las herramientas necesarias para interpretar la realidad 

arquitectónica en las viviendas objeto de estudio. De ahí la definición de las subvariables que corresponden 

a las variables definidas en el epígrafe anterior, estos son: 

Emplazamiento urbano:  

���� Características de la manzana y su influencia  en la forma y dimensión de la 

parcela.  

���� Comportamiento de la topografía.  

���� Caracterización de los accesos. 

���� Impacto ambiental. 

Criterios de diseño planimétrico y espacial:  

Forma, geometría, disposición, configuración y visión de la planta. 

1.6 Conclusiones parciales. 

Esta tendencia que tuvo su génesis en la sociedad europea a principios del siglo XX, se difunde por 

todo el mundo llevando consigo sus elementos primordiales. Esto se resume en: volúmenes que 

sobresalen del plano de fachada creando dinamismo y riqueza expresiva; la fluidez de las relaciones 

funcionales; el uso de planta libre y planta típica en edificios con más de dos niveles; el empleo de grandes 

ventanales corridos que favorecen la iluminación y ventilación natural; las formas curvas mezcladas con 

volúmenes puros; el empleo de óculos, enmarques horizontales y la simetría tanto en la planta como en la 

fachada principal. 

Su surgimiento estuvo influenciado por los avances científicos-técnicos de la época y el uso del 

hormigón armado. Se crean obras con tanta simplicidad decorativa que para muchos eran “un monstruo de 
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edificio”35. Entre los principales protagonistas de estas obras se encuentran a: Peter Behrens, Walter 

Gropius, Adolf Loos, August Perret, Tony Garnier, Josef Hoosfman entre otros. Algunos de estos 

representantes del movimiento vanguardista emigran por la situación que padecían los países europeos a 

partir de la instauración del partido nazi-facista, de modo que difunden esta nueva tendencia por diversas 

naciones. 

Ante la diversidad de interpretaciones de la arquitectura protorracionalista se evidenció una multiplicidad 

enmarcada en diversos países y autores. Estas renovaciones alcanzaron madurez en los años 1940, 

condicionadas por la situación económica, social, política, técnica y cultural de cada región. Cuando esta 

tendencia se instala en países de América Latina y Cuba lo hace asimilando una línea de ideologías y 

soluciones que van en la fusión de las tradiciones culturales del país y la adaptabilidad a características 

urbanísticas diferentes. 

En Cuba la consolidación de los atributos formales y espaciales de esta arquitectura, se produjo 

específicamente durante el año 1940. En este lapso de tiempo ocurrió una explosión renovadora la cual 

hizo gala de obras de significativa connotación especialmente en el contexto habanero. Aunque se 

extendió por todo el país en diversa temáticas siendo la vivienda el tema de mayor representatividad. 

Sobre este tema en Santiago de Cuba se han hecho investigaciones importantes aunque falta abarcar y 

profundizar más en sus características constructivas. No obstante se realizaron obras que dentro del tema 

residencial capturan la atención, por sus valores y dimensión creativa a partir del desarrollo económico que 

tuvo la ciudad en la década mencionada. Son obras que por su protagonismo adoptan elementos que se 

hace necesario su investigación, descubriendo los rasgos característicos que la diferenciaron del desarrollo 

de esta tendencia en otros barrios y otras ciudades. 

Esta investigación parte del análisis metodológico que sintetiza la definición de aspectos de la 

arquitectura protorracionalista. Se apoya en sistemas metodológicos realizados por autores del ámbito 

internacional y nacional. Sus conclusiones son válidas para acometer el presente trabajo de diploma. Para 

esto se emplearon dos variables de estudio fundamentales: Emplazamiento y relación con el contexto; y 

Criterios de diseño planimétrico y espacial. Estos puntos apoyaran la investigación para llegar a definir el 

comportamiento planimétrico que las caracteriza. 
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30 Enrico Tedeschi, “Teoría de la arquitectura”, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1978, cit, pag 36. 
31 Enrico Tedeschi, “Teoría de la arquitectura”, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1978, cit, pag 56. 
32 Ver Milene Soto Suárez: La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba, Tesis de Doctorado, Tutor: 
Eliana Cárdenas, Facultad de Arquitectura, Universidad de Oriente, Departamento de Arquitectura y Urbanismo, 
ISPJAE, Santiago de cuba, 2006. 
33 Idem  
34 Ver Milene Soto Suárez: La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba, Tesis de Doctorado, p. 75-94 
y Anexo 2.8 

35 Peter Gössel, Gabriele Leuthäuser: Arquitectura del siglo XX, Volumen I, Edición Berlín, 2005. 
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Capitulo II:  
 

 Caracterización del comportamiento planimétrico de la vivienda protorracionalista. 

2.1 Introducción 

   Al insertarse nuevos usos se comienza a vincular el tema residencial con el comercial, administrativo, 

cultural y de salud y ocurre al mismo tiempo la reproducción y dispersión de los edificio de apartamentos. 

En este capítulo se caracterizarán las edificaciones residenciales protorracionalistas a partir del 

comportamiento de su planimetría y la definición de una muestra de estudio. De acuerdo con los análisis 

anteriores se obtendrán las regularidades del comportamiento planimétrico y espacial de la arquitectura 

objeto de estudio para demostrar el lenguaje racional y sus particularidades desde el punto de vista 

funcional. Para el análisis se considerarán dos variables de estudio1: Emplazamiento y relación con el 

contexto urbano y Criterios  de diseño planimétrico y espacial. 

2.2 Definición del inventario general de edificaciones protorracionalistas en el CHU de Santiago 

de Cuba. 

Apoyados en un registro inicial de 395 inmuebles2 y de un arduo trabajo de campo en el área de 

estudio3 se obtuvo el inventario real existente constituido por 361 edificaciones protorracionalistas. El 

inventario realizado evidencia el amplio programa constructivo llevado a cabo durante la etapa republicana, 

conformando el 6,7 % del total de edificios construidos en el CHU en ese período.4 La Tabla 2.1 refleja 

además el variado repertorio temático desarrollado donde alcanza un notable protagonismo la vivienda. 

 
Tabla 2.1- Generalidades del repertorio temático. 
Tipología  Cantidad Gráfico 2.1 Comportamiento del inventario. 
   
Edificios residenciales  333 
   
Edificios sociales  28 
   

Total  361 
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La tabla anterior recoge en términos generales las dos tipologías fundamentales donde se desarrolla la 

arquitectura protorracionalista. En ese caso se evidencia el predominio de las edificaciones residenciales 

que superan a los sociales un 98%. Incluye 304 viviendas, 16 edificios de apartamento y 13 viviendas-

servicios. Los edificios sociales representan el 7% y agrupan a los comercios, alojamientos, servicios, 

administración, almacenes entre otros. Dentro de estos últimos se encuentran exponentes representativos 

del estilo como la tienda por departamentos Plaza de Marte y el Hotel Rex, que ocupa el piso superior; la 

Peluquería Doroty y la Funeraria Bartolomé Masó, según muestra la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Representación cuántica del repertorio temático. 
Tipos Repertorio Cantidades Porcentajes 

Comercio- alojamiento  4 1% 
Administración  17 5% 
Almacenes 5 1.5% 

Edificios sociales 

otros 2 0.5% 

 
Servicio 

Calvario e/ Enramadas y S. Jerónimo 

 
Comercio 

Plaza de Marte esq. Garzón. 
 

 
Vivienda-servicio 

Paraíso esq. Bayamo. 

Vivienda  304 85% 
Edificio por apartamento 16 4% Edificios residenciales 
Vivienda- servicio 13 3% 

 
Vivienda 

Rastro  No 302, esq. Habana. 

 
Vivienda-servicio 

Barnada e/ Bayamo 
 

 
Vivienda-servicio 

Maceo esq. Corona 
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2.3 Definición del universo de estudio. 

 
Edificio comercio 

Arq. Rodulfo Ibarra Pérez, 1941 
 

 
Edificio comercio- oficina 

Arq: Rodulfo Ibarra Pérez, 1943. 
 

 
Edificio vivienda-comercio 
Arq. Rodulfo Ibarra, 1945. 

 
Figura 2.1 Ejemplos de edificios que 
presentan documentación de archivo. 

El universo de estudio se determinó a partir de la revisión de los 

archivos, constituidos por legajos y expedientes que mostraban 

información de proyectos de edificios protorracionalistas construidos  

en la década del 1940. Se recopiló la información necesaria para la 

investigación, encontrándose aspectos importantes que abarcaron 

desde los datos del documento –legajo y número del expediente- 

hasta la dirección antigua y actual de la edificación. Función, 

niveles, arquitectos, propietarios y datos específicos del inmueble, 

los cuales apoyaron el estudio del comportamiento planimétrico de 

las viviendas. Ver Anexo 2.1 

Así mismo se pudo corroborar que de 361 edificaciones que 

constituían la población física solo existían los expedientes de unos 

64 inmuebles que representan el 18% del inventario5 (Figura 2.1). 

Es válido comentar que de este universo el 30% de las obras son de 

la autoría de Rodulfo Ibarra Pérez con un total de 19 exponentes. Le 

sigue Antonio  Bruna  Danglad  con  17 obras, para un 27% y Ulises 

Cruz Bustillo con 10 obras,  que representan el 16 %. De estos el de 

mayor variedad temática en sus proyectos fue Rodulfo Ibarra que 

desarrolla este estilo en viviendas, edificios familiares, vivienda-

servicio, comercios y comercios-oficinas. De forma particular todos 

contribuyen exitosamente a guiar la arquitectura protorracionalista 

por un camino de grandeza a través de la simplicidad, donde los 

elementos formales como óculos, barandas, enmarques y  

carpintería tienen una estrecha relación con la funcionalidad y el fin 

del edificio, así como la distribución espacial y el comportamiento 

psíquico- perceptivo de esta. A partir del desempeño de estos 

arquitectos surge el estilo protorracionalista en el contexto 

santiaguero, alcanzando su mayor esplendor y producción en la  
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década del 40´. (Ver Gráfico 2.2) 

Como se pudo observar en el gráfico siguiente, la producción arquitectónica se extiende desde finales 

de la década del 30´ hasta principios del 50, según documentación hallada de los 64 inmuebles. 

Resultando  significativo el boom constructivo que se produce entre los años 1948 a 1950. Se realizó una 

caracterización general del universo de estudio que determinó igualmente la existencia de un repertorio 

temático variado y el predominio de la tipología habitacional con 55 edificios residenciales. (Ver Tabla 2.3) 

Gráfico 2.2 Resumen de la representatividad del estilo protorracionalista por arquitectos y años.
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Tabla 2.3 Repertorio temático que representan el universo de estudio. 

Tipos Repertorio Cantidades % %* Totales %** 
Vivienda  43 78 67% 

Edif. Aptos. 9 16 14% Residencial 

Viv/ Servicios 3 6 5% 

55 85 

Administrativo 6 67 9% 

Cultura 1 11 1% Social  

Otros 2 22 4% 

9 15 

% con respecto a las cantidades por tipo; %* con respecto al universo (64 inmuebles); %** porcentaje de los 
totales con respecto al universo  
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El protagonismo de la vivienda se pone de manifiesto en la representatividad del 67% del total. Dentro 

de estas  se destacan los edificios de apartamentos (14%), los administrativos (9%), las viviendas-servicio 

(5%), los que representan a la cultura (1%) entre otros (4%), como se muestra en la Gráfico 2.3 el 

predominio del tema residencial constituyó el primer criterio de selección de la muestra para el estudio 

planimétrico. 

Gráfico 2.3 Repertorio temático que representan el universo de estudio.
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2.4 Determinación de la muestra de estudio. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se decidió estudiar el repertorio habitacional, paro este 

único criterio no era suficiente para seleccionar un muestra representativa, lo cual condujo a definir otros 

parámetros:  

1. Repertorio temático representativo: tipología doméstica que constituye el 87% del universo definido. 

2.  Información de archivo: contar con la documentación que incluya especialmente los planos de planta 

arquitectónica y memoria descriptiva.  

3. Autenticidad del estilo: que los edificios seleccionados conserven los rasgos característicos del estilo 

protorracionalista. 

A partir de estos criterios se analizaron los 55 expedientes de las viviendas encontradas, de los cuales 

solo 20 cumplieron con los mismos. Esta cantidad representa el 36.3% del universo estudiado, y el 31%  
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del repertorio. De esta forma se conformó una muestra intencional con carácter heterogéneo, al incluir 

edificaciones residenciales de varios tipos. Ver anexo 2.2 

2.4.1 Caracterización general de la muestra de estudio.  

La muestra de estudio seleccionada es representativa de la población total de las edificaciones 

protorracionalistas desarrolladas específicamente entre los años 1939 y 1952. Como se observa en la 

Tabla 2.4 se establece por años y arquitectos las cantidades de obras realizadas en la etapa mencionada. 

Fueron los años 1948, 1949, 1950 los de mayor producción de obras por arquitectos como Antonio Bruna, 

Sebastián J. Ravelo, idelfonso Moncada, José F. Medrano, Rodulfo Ibarra y Ulises Cruz Bustillo.  

Tabla 2.4 Comportamiento de la muestra de estudio según años y arquitectos. 

Años # Arquitectos 1939 1940 1942 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1952 Total %  

1  
1  

Antonio Bruna   1             3     4 20 

2 Sebastián J. Ravelo               2       2 10 

3 Idelfonso Moncada                   1   1 5 

4 José F. Medrano                 1     1 5 

5 Rodulfo Ibarra 1   1 2 1 1 1   1     8 40 

6 Ulises Cruz                   2 1 3 15 

7 no se encuentra ¿?     1                 1 5 

Totales obras x años 1 1 2 2 1 1 1 2 5 3 1 20  

A continuación se clasifican las variadas combinaciones que se han encontrado en la muestra de 

estudio definida en la Tabla 2.5. Igualmente se refleja las cantidades que existen de cada clasificación, 

donde se evidencia que existe una representatividad de la vivienda unifamiliar con un 40% de la muestra y 

edificios de apartamentos con un 25% de los casos.  

   Tabla 2.5 Clasificación de la muestra de estudio. 
Total Viv. doble Viv. unifamiliar Viv.   en tira Viv. pareada Edif. apto 
20 3 8 2 2 5 
% 15% 40% 10% 10% 25% 
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Un análisis preliminar de las viviendas permitió una primera clasificación de esta, en función de su 

estructura residencial y disposición en su emplazamiento. 

? Vivienda unifamiliar: se desarrollan en dos variantes: las de planta única y las que constan 

de dos plantas para desarrollar sus funciones.  

? Vivienda doble: se comparte el área con dos viviendas de diferentes características, 

ubicadas ambas a un mismo nivel. 

? Vivienda pareada: se desarrollan reflejadas por sus laterales, con pared medianera. 

Presentan características idénticas y pueden estar ubicadas en un primer o segundo nivel. 

? Vivienda en tira: se desarrollan hasta tres viviendas alineadas de forma contigua y 

presentan características parecidas. 

? Edificios de apartamentos: viviendas dispuestas en conjuntos conformando diferentes 

niveles habitacionales. 

Tanto las viviendas como los edificios pueden estar combinados con algún servido, comercio u 

oficinas. 

Edificio de apartamento 
San Germán e/ S. Agustín y     
Reloj 

Arq. Jsé Medrano, 1949 

Vivienda unifamiliar 
Sta Rosa e/ Calvario y Tres 
Cruces 

Arq. Ulises Cruz Bustillo, 1950 

Vivienda pareada 
Cjón Moncada e/ Trinidad y Habana 

Arq. Antonio Bruna, 1949 

Figura 2.2 Ejemplos de las diferentes clasificaciones de residencias. 

2.5 Introducción al estudio de las variables y subvariables correspondientes. 

Para el estudio de la muestra se hizo necesario definir las variables que regirán la investigación. Estos 

se basaron en los aspectos abordados en el marco teórico para el análisis de la arquitectura 

protorracionalista, de forma que se crearon las bases para comenzar la caracterización de los 

componentes planimétricos de las edificaciones residenciales de este estilo. Se determinaron las variables  
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y subvariables correspondientes en las que se basará el análisis posterior, teniendo en cuenta los 

aspectos que influyen en las edificaciones. Estos criterios consideran algunos elementos del contexto de la 

vivienda y sus características planimétricas. Ver Tabla 2.6. 

2.5.1 Consideraciones generales para el análisis de las variables de estudio. 

2.5.1.1 Emplazamiento y relación con el contexto urbano.  

Para totalizar el estudio de esta variable se deben considerar cuatro puntos fundamentales, 

concretando aspectos que en conjunto determinarán el resultado de la obra en relación con el contexto 

construido. Estas subvariables son: 

1. Características de la manzana y la parcela; 

Esta unidad dentro de la estructura urbana es la matriz para la concepción del edificio, por tanto es 

fundamental introducir el análisis con su evaluación. Considerando algunos estudios anteriores6, donde se 

clasifican geométricamente las manzanas en trapezoidales, cuadradas, rectangulares y triangulares, se 

determinará su predominio y su influencia en las características de la parcela. Estas últimas varían en 

dependencia de su disposición con respecto a la manzana clasificándose en esquineras y medianeras. 

2. Comportamiento de la topografía; 

Teniendo en cuenta las diversas formas de manifestarse el relieve en la ciudad, se consideró la topografía, 

no como elemento aislado sino como unificador entre la solución espacial-planimétrica y la expresión 

formal de la vivienda, demostrando la relación de la obra con su contexto al adaptarse al perfil urbano y a 

la fisonomía de la trama. Esto tiene mucho que ver con la forma de aprovechar los desniveles, ya sea con 

garaje, sótano o semisótano. 

Tabla 2.6 Relación sistémica de las variables de estudio. 

Variables Subvariables 

Emplazamiento y relación con el 
contexto urbano 

? Características de la manzana y la parcela.  
? Comportamiento de la topografía.  
? Caracterización de los accesos. 
? Impacto ambiental.  

Criterios de diseños planimétrico 
y espacial ? Forma, geometría, disposición, configuración y visión de la planta. 
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a. 
 

 
b. 
 

 
c. 
 

Figura 2.3- Caracterización de los 
accesos. 

Para este análisis se consideraron tres condiciones topográficas en 

la estructura urbana7: 

-Terrenos llanos: rango del 2% al 6% de pendiente; 

-Terrenos ondulados: rango del 6% al 8% de pendiente;  

-Terrenos accidentados: rango del 10% al 12% de pendiente. 

3. Caracterización de los accesos;  

Dentro de esta variable también se hace importante analizar los 

tipos de accesos, sus posiciones con respecto al plano de la 

fachada principal y la relación que se establece entre ellos. Se 

caracterizan por accesos vehiculares y peatonales y se clasificaran 

atendiendo a su disposición y forma de ingreso. Las clasificaciones 

son las siguientes: 

- Centro o desplazado del centro de la fachada: se tendrá en cuenta 

si existe o no desplazamiento del acceso tanto peatonal como 

vehicular, con respecto al plano de la fachada principal, al influir 

esto en la disposición de los vanos y la simetría del conjunto de 

elementos.(a) Figura 2.3) 

- Ingreso directo desde la acera o indirecto por el uso de escaleras: 

responde al ingreso peatonal y se valora la forma de acceder al 

inmueble. Se tienen en cuenta factores del emplazamiento, ya que 

de esto dependerá si las viviendas tendrán o no promontorios o 

escaleras para ingresar a ellas.(b) Figura 2.3)) 

- Inmediato al espacio semipúblico o retirado de este: está en 

dependencia de los tipos de acceso y su posición con respecto a la 

calle. Se basa en los proyectos iniciales y la observación de la 

realidad, valorando así la existencia o no de dicho espacio en el 

frente de la edificación.(c) Figura 2.3)) 
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4. Impacto ambiental. 

La muestra de estudio tiene una particularidad y es que se encuentra ubicada en el CHU de la ciudad. 

Esto implica que algunas edificaciones reciban constantemente la contaminación ambiental emitida por la 

circulación permanente de autos, ya que se encuentran situadas en arterias principales. Se puede apreciar 

como la relación que existe entre los factores de: compactación de las manzanas; la estrechez de las 

calles; el clima y orientación y la contaminación ambiental influyen en la imagen urbana de hoy. Su 

valorización significa más vida y si no se las proporcionamos no podremos disfrutar de su existencia física 

en unos años. 

2.5.1.2 Criterios de diseño planimétrico y espacial. 

Esta variable de estudio parte de elementos generales como son la forma, la geometría, la disposición, 

visión y configuración de la planta. A partir de ahí se trazan márgenes para la determinación del 

comportamiento planimétrico de manera que se establece la definición de cada subvariables:  

1. Forma y  geometría de los esquemas planimétricos: En la lectura de las plantas objetos de 

estudios se determinó la presencia de estas dos clasificaciones: la forma y la geometría. Se analizan 

individualmente pero se relacionan entre sí. La primera se refiere más bien a la percepción de la planta, si 

es lineal o concentrada8; la segunda representa su geometría, es decir si es rectangular, trapezoidal, 

cuadrada o triangular.  

2. Disposición de la planta. 

Este aspecto comprende la simetría y el equilibrio tanto asimétrico como simétrico de las plantas. 

Según su significado encontrado en el Diccionario de Microsoft Encarta 2007 se clasificará la simetría y el 

equilibrio como: 

Simetría: Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Geom. 

Disposición regular de las partes o figura con relación a un centro, un eje o un plano9.  

Equilibrio: Peso que es igual a otro. Armonía entre cosas diversas.  

Estos  significados  serán  la  base  para  clasificar  las  plantas  según  corresponda,  atendiendo  a  la  
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semejanza o diferencia entre las partes en relación a un eje trazado en su centro. 

3. Visión y configuración planimétrica de la vivienda protorracionalista. 

Estas dos clasificaciones son muy importantes en la caracterización planimétrica. Su importancia se 

pone de manifiesto en las diferentes formas de organización funcional –visión y configuración-, la primera 

depende de la forma que se perciben (flexibilidad, continuidad espacial, patio interior o espacio de 

circulación), y la segunda de los tipos de circulación que presenten las viviendas (a partir de un pasillo, 

patio interior, patinejo). 

4. Ingreso al interior de la vivienda.  

El ingreso al interior de la vivienda esta relacionado con el espacio que recibe al habitante o visitante, 

dependiendo de los casos, es el local que se encuentra en la entrada de la vivienda por ejemplo la sala, la 

saleta o el comedor. 

2.6 Análisis de la vivienda protorracionalista a partir de la muestra de estudio. 

2.6.1 Emplazamiento y relación con el contexto urbano.  

El análisis anterior dio paso al comienzo del estudio detallado de la muestra seleccionada. Se tendrán 

en cuenta los factores que comprenden a la variable de Emplazamiento y relación con el contexto urbano y 

las subvariables correspondientes, el fundamento principal, regulador del resultado arquitectónico, será las 

concepciones de diseño urbano presentes en la trama urbana del CHU.  

1. Características de la manzana y la parcela. 

Durante el trabajo de campo se comprobó que las manzanas al estar rodeadas de calles estrechas 

ajustadas a un terreno accidentado, variaban en cuanto  a su geometría, de ahí que se comporte de la 

siguiente manera, un 50% sea de manzanas trapezoidales, el 40% de irregulares y un 5% para las 

manzanas triangulares y cuadradas respectivamente. (Ver Figura 2.4) 
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Manzana triangular  

Manzana cuadrada  

 
Manzana trapezoidal 

Figura 2.4 Ubicación de parcelas en manzanas geométricamente diferentes. 
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Jerónimo. Arq. Ulises Cruz Bustillo, 
1952. 

 
Figura 2.5 Uso del desnivel en dos 

tipos de viviendas. 

Evidentemente la forma que ofrece la manzana influye en la de 

la parcela, de modo que encontramos que predominan las parcelas 

rectangulares en un 85% y en menor medida están las 

trapezoidales con un 15%. El análisis demuestra también que el 

65% de las viviendas están ubicadas en parcelas intermedias y el 

resto ocupan las esquinas de las manzanas. (Gráfico 2.4; Figura 

2.5) 

La lectura detallada de los documentos de archivo estudiados 

demostró que para acometer la construcción de los edificios objetos 

de estudio, era necesario tener en cuenta un 15% de área libre para 

patio, esto se especifica en cada plano y memoria descriptiva 

teniendo casos en los que no se cumple la condición mencionada. 

Se encuentran por tanto un número de 8 inmuebles en los que su 

área de patio cumple con el 15% establecido y el resto se pasa 

inevitablemente del porcentaje10. Se supone que esta medida pudo 

haberse tomado como una prevención antisísmica. 

2. Comportamiento de la topografía. 

Al resumir los resultados obtuvimos que el 45% de la muestra 

ocupan terrenos llanos (9 ejemplares), el 35% en terrenos 

accidentados (8 inmuebles) y el resto con un 25% para terrenos 

ondulados (3 edificaciones). Por su parte los terrenos accidentados 

ofrecen posibilidades particulares a diferencia de las otras 

clasificaciones. Como se puede apreciar en la Figura 2.5 este tipo 

de terreno favorece el aprovechamiento de los espacios inferiores  
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Elevación por proyecto 

 
 Viviendas de San Francisco y Barnada 

 

 
Situación del edificio en el terreno 

 
Vivienda de Bayamo e/ Paraíso y Barnada  

 
Figura 2.6 Comportamiento del desnivel 

en el edificio. 

de las viviendas para incluir garajes (10%), servicios (5%) o 

viviendas con dimensiones reducidas (10%). De esta forma se 

crean desniveles significativos que se han salvados con el uso de 

escaleras (este elemento se analizará en la subvariable de 

Caracterización de los accesos). 

Teniendo en cuenta la realidad objetiva y la influencia de la 

topografía accidentada, se citaran algunos ejemplos, de los más 

significativos, que representen cómo las edificaciones se 

aprovechan de forma singular a los desniveles producidos al 

adaptarse a terrenos irregulares.  

El primer inmueble significativo lo constituyen las viviendas sitas 

San Francisco y Barnada, en las cuales se observa como ha 

influido el tipo de terreno en su solución planimétrica y altimétrica, al 

existir una diferencia de cotas entre ellas. Esto, se supone, sería 

una solución del arquitecto para evitar el uso innecesario de 

escaleras, se dice que es innecesario porque como ya ven al 

adaptarla al relieve se ha prescindido de este elemento.  

Otro de los casos donde el tipo de terreno ha incidido en su 

composición funcional, formal y volumétrica es el edificio ubicado en 

la calle Bayamo entre Paraiso y Barnada. Donde según la Memoria 

Describtiva11 (Ver Anexo 2.4) se plantea la construcción de una 

vivienda sobre una obra existente posterior a la cual se halla un 

terreno de altura 3.00 m igual a la edificación presente. Estas 

circunstacias se aprovecharon para la construcción de una vivienda 

de dos niveles, sobre una superfice de 66.01 m2, que corresponden 

a la oarte superior del inmueble cosntruido y al terreno mencionado 

(Ver Figura 2.6). De manera que el proyecto se conforma según lo 

siguiente: OBRA CONSTRUIDA (servicio), OBRA PROYESTADA 

(vivienda con planta principal y segundo nivel), ambas 

construcciones presentan una fachada común. 
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Situación del edificio en el terreno 

 

 
Fachada principal de la vivienda a la altura 

de Calle Nueva. 
 

 
 

 
Fachada de la vivienda a la altura de 

Barnada 
 

Figura 2.7 Situación de la vivienda sobre 
el terreno accidentado. 

Por otro lado la edificación ubicada en Calle Nueva esquina San 

Francisco prolongación a San Jerónimo muestra un comportamiento 

similar a lo anterior analizado. La componen dos viviendas con 

dimensiones diferentes y una ubicada sobre la otra, la planta 

principal a la altura de Calle Nueva y la otra en piso bajo a la altura 

de la calle Barnada. (Figura 2.7) 

Las formas de comportarse el relieve en el CHU de la ciudad de 

Santiago de Cuba, ha incidido en la solución planimétrica de estas 

edificaciones, constituyendo ejemplos singulares de la arquitectura 

protorracionalista, como resultado de su adaptación a la topografía. 

3. Caracterización de los accesos. 

Se hizo necesario valorar los accesos como elementos 

individuales al delimitar la continuidad que en ocasiones se crea 

entre los espacios público, semipúblico y privado marcando el 

término entre la vivienda y la calle. A su ves estos están 

influenciados por la topografía y la ubicación de la parcela con 

respecto a la manzana.  

Acceso vehicular  

En las edificaciones escogidas como muestra de estudio, es 

difícil relacionar los accesos peatonales con los vehiculares ya que 

su área esta limitada por las características de su contexto, a 

diferencia de las viviendas individuales del posterior Movimiento 

Moderno12. Se localizan solo tres ejemplos con garajes. Uno de 

ellos tiene su acceso en el centro de la fachada a diferencia del 

resto, en los cuales se encuentra desplazado del centro de la 

fachada. (Ver Figura 2.8) 
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Acceso vehicular desplazado del centro de 
la fachada. 

Edificio de apartamentos. Princesa esq. 
Calvario. Arq. Rodulfo Ibarra, 1949. 

 

 
 

 
 

Acceso desplazado del centro de la 
fachada con uso de escaleras. 

Vivienda unifamiliar. Santa Rita esq. 
Carnicería. Arq. Rodulfo Ibarra, 1945. 

 
 

 
 
 

Figura 2.8 Formas de accesos 
peatonales. 

Acceso peatonal 

De la disposición del acceso peatonal en los inmuebles 

estudiados dependen tres tipos fundamentales: 

- Centro o desplazado del centro de la fachada: De ahí que el 

acceso a la vivienda se manifestó en diferentes variantes. 

Encontrándose que el 70% de los casos pertenece a  las viviendas 

que exhiben el acceso principal desplazados del centro y el 30% 

restante representa a las viviendas con el acceso en el centro de la 

fachada. (Ver Figura 2.8) 

- Ingreso directo desde la acera o indirecto por el uso de escaleras: 

El ingreso a las viviendas se comporta del mismo modo que en el 

primer punto donde los ingresos directo desde la acera superan en 

un 70% a la forma de ingreso indirecta por la presencia de 

escaleras para un 30%, como se muestra en el Gráfico 2.5. 

El empleo de escaleras depende también de si su uso obedece a un 

desnivel o si es porque la vivienda se ubica en planta alta. A partir 

de este análisis se determina que el 40% responde a su ubicación 

en la planta alta, el 30% usan escaleras producto al desnivel de 

terreno y el resto  no usan este elemento. 

- Inmediato al espacio semipúblico o retirado de este: En este 

aspecto se plantea que el 95% de los casos están ubicados 

inmediatos al espacio semipúblico. La que marca la diferencia es la 

vivienda ubicada en Ave. Martí e/ Calle 5 y Reloj (5%), ya que 

cuenta con un espacio en el frente de 15m13 que sirve de antesala a 

la vivienda, se colocaron además jardineras que en la actualidad se 

desaprovecha. 

Estos tipos de acceso peatonales y sus comportamientos 

permitieron  crear  tres  grupos  principales  que  abarcan  todos  los  
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ejemplos encontrados durante el estudio, estos son: Acceso desplazado del centro con el uso de 

escaleras; Acceso desplazado del centro y directo desde la acera y Acceso en el centro de la fachada con 

el uso de escaleras. (Ver Gráfico 2.5)   

Gráfico 2.5 Comportamiento de las variantes de acceso peatonal.

30%

30%

40%

0 2 4 6 8 10

Acceso en el centro de la fachada con el uso
de escaleras

Acceso desplazado del centro y directo
desde la acera

Acceso desplazado del centro con el uso de
escaleras.

 

4. Impacto ambiental  

Existen diferentes factores que influyen en el comportamiento ambiental de las viviendas entre los que 

están: La compactación de las manzanas; La estreches de las calles; Clima y orientación y La 

contaminación ambiental. En forma individual e interrelacionados se analizarán a continuación para 

demostrar su comportamiento e influencia en las viviendas objeto de estudio.  

La compactación de las manzanas:  

Provoca la yuxtaposición de las construcciones, la presencia de paredes medianeras y por 

consiguiente la falta de ventanas en paredes laterales. Por tanto se trata de solucionar el problema de la 

ventilación natural en las viviendas con la inserción de patios interiores. Se ha comprobado que estos 

aparecen en el 100% de los inmuebles y que sus áreas varían pero su  función es la misma en todos los 

casos, la de refrescar y ventilar a los locales que tributan a él. 

Por otra parte comprobamos que las viviendas esquineras son las más favorecidas en cuanto al 

comportamiento de la iluminación y ventilación natural, de modo que un 60% de las viviendas al ser 

medianeras carecen de un confort ambiental absoluto; sin embargo las de menor cuantía son las viviendas 

ubicadas en parcelas esquineras con un 40% de la muestra. (Ver Figura 2.9)  
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En la Figura 2.9 se demuestra la diferencia que existe entre las dos viviendas, véase en las plantas 

arquitectónicas la distribución de las áreas de ventanas y puertas en la primera vivienda y como en la 

segunda se prescinde de estas en las paredes laterales. 

  1   2 

 
 

Se ubica en parcela esquinera. Muestra áreas de 
ventanas en la fachada lateral izquierda 

favoreciendo así la entrada de ventilación e 
iluminación natural. 

Se ubica en parcela medianera, factor que influye en 
su ausencia de ventanas en paredes laterales, 

impidiendo un mejor confort ambiental en el interior 
de la vivienda. 

Figura 2.9 Ejemplo de viviendas ubicadas en parcelas esquinera y medianera. 



Capítulo II 
 

El Protorracionalismo 45 
 

La estrechez de las calles:  

Factor inevitable por la herencia de esta estructura urbana. Obtenemos una muestra de estudio que al 

estar ubicadas en el CHU, padece de síntomas como la inestabilidad del confort climático, la 

contaminación ambiental y el deterioro de sus fachadas. De modo que los inmuebles ubicados en arterias 

principales de la ciudad como son Ave. Martí, San Francisco, Corona, Bayamo, sufren constantemente los 

avatares de la contaminación del ruido, de gases y de polvo sin embargo son los que menos grado de 

deterioro presentan en sus fachadas. Por otra parte los ubicados en calles menos transitadas como Rey 

Pelayo, Santa Rosa, San Basilio y San Germán presentan sus fachadas con cierto descuido estético y 

deterioro en sus elementos componentes. Al sintetizar esta información obtuvimos los resultados en la 

tabla siguiente: 

Tabla 2.7 Impacto ambiental en las viviendas escogidas. 
-Fachadas en buen  estado- 8 -Fachadas en buen estado sin pintura- 10 -Fachada deteriorada- 2 
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Clima y orientación:  

Esta ciudad se caracteriza por ser altamente tropical, situación que conlleva a soluciones planimétricas 

que contengan ambientes favorables en el interior de los locales. Un agente que está fuertemente ligado a 

este es la orientación, la cual tiene parte también de la responsabilidad en el logro del control climático. 

Podemos decir entonces que en el 40% de los casos las viviendas están orientadas hacia el norte 

facilitando que el trayecto del sol este-oeste no afecte la fachada principal directamente y si incida en la 

zona de servicio que se ubica en la parte trasera. Otro elemento natural que influye en los domicilios son 

las brisas que estimulan el intercambio del aire interno-caliente y externo-frío. El siguiente lugar lo ocupan 

las viviendas en parcelas orientadas hacia el sur con un  30%, esta posición no es óptima para los 

inmuebles ya que reciben asoleamiento desde las primeras horas del día hasta la noche. Con menos 

representatividad encontramos las orientadas hacia el este, oeste y sur-oeste con un 10% exclusivamente.  
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La vegetación y el soleamiento se relacionan y más si se habla del estado de las fachadas orientadas 

hacia el sur, sureste y suroeste. Por una parte está la vegetación haciéndose necesaria su presencia para 

evitar que al restaurar una edificación su pintura y elementos complementarios de la fachada no se 

deterioren con tal rapidez, influye en esto el soleamiento constante, pues si existieran área de parterres o 

jardines en las aceras se disminuyera el deterioro de estas fachadas. Aunque es de destacar que nuestro 

CHU en su limitado espacio cuenta con abundantes parques y algún que otro solar yermo que ayudan a la 

ciudad cargando el peso de la contaminación que va en aumento diariamente (Ver Figura 2.10). 

Calle Santa Rita Calle San Basilio 
Parque Trinidad 

Figura 2.10 Calles que muestran la ausencia y presencia de áreas verdes. 
 

2.6.2 Criterios de diseño planimétrico y espacial. 

Se caracterizará a la muestra dentro de la variable de Criterios de diseño planimétrico y espacial y las 

subvariables definidas anteriormente. El fundamento principal, regulador del comportamiento planimétrico, 

serán las concepciones para el diseño planimétrico de las viviendas protorracionalistas.  

1. Forma y geometría de los esquemas planimétricos. 

La lectura de las plantas de las viviendas protorracionalistas determinó, que aun en los años de la 

década del 40´, existen esquemas planimétricos que se rigen por las concepciones tradicionales surgidas 

en las viviendas convencionales de la etapa colonial en la ciudad de Santiago de Cuba. No obstante, hay 

ejemplos donde se exhibe una organización espacial mejor lograda combinada con los conceptos 

modernos que florecían en esta etapa. 

En las Figuras 2.11 y 2.12 se establecen las formas de las plantas y sus geometrías expresándose de 
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dos maneras las concentradas en un 60% y las lineales para el 40% de la muestra. 

 

Esquema compositivo 
lineal o planta lineal: 

composición planimétrica 
donde la organización de 

los espacios define un 
recorrido lineal 

claramente perceptible 
en la configuración de la 

planta14. 

Esquema compositivo 
concentrado o planta 

concentrada: 
composición planimétrica 
donde la organización de 
los espacios es de forma 

concentrada. 15 

 

 

 Figura 2.11 Comportamiento de las formas geométricas en los diferentes tipos de planta. 

Los mismos asumen geometrías diferentes. El comportamiento del tipo de planta y las diferentes 

formas geométricas se combinan y obtenemos una heterogeneidad planimétrica como las que se muestran 

en el Gráfico 2.6 

Gráfico 2.6 Comportamiento de las plantas concentradas y lineales
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De modo que predominan las plantas rectangulares en un 40% y las rectangulares con chaflán en el 

20% de los casos. Estas pueden ser concentradas o lineales.  Al parecer se encuentran con carácter único 

las cuadradas y cuadradas con chaflán con forma concentrada y la trapezoidal y combinadas con forma 

lineal. La presencia de los chaflanes en las plantas ubicadas en esquinas se debe a un acuerdo con el 

objetivo de “reglamentar el trazado de chaflanes en los edificios y esquinas de las calles, aceptándose en 
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ambos casos la forma redondeada”.16 (Ver Figura 2.12) 

  

 

a) Geometría combinada b) Geometría rectangular  d) Geometría trapezoidal c/ chaflán 
Figura 2.12 Comportamiento de las diferentes formas planimétricas en los inmuebles estudiados. 

2. Disposición de la planta. 

En cuanto al equilibrio se determinó que el 45% de los inmuebles presentan asimetría en su 

composición planimétrica, el 25% con equilibrio asimétrico, 20% con simetría y un 10% para las de 

equilibrio simétrico (Ver Figura 2.13) 

  

 

Equilibrio asimétrico Equilibrio simétrico 
Figura 2.13 Ejemplos de plantas con composiciones planimétricas diferentes. 

 

La simetría y el equilibrio planimétrico se relaciona mucho con las normas antisísmicas cubanas de la 
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actualidad y se supone que pudo haberse tomado en cuenta en la construcción de estas edificaciones de 

la década del 50´. Apoyando el análisis en una investigación sobre los planteamientos técnicos-

constructivos de la vivienda protorracionalista17, se plantea que el diseño arquitectónico de las viviendas 

protorracionalistas estudiadas tienen un comportamiento reguldor tanto en planta como en elevación 

regulador, ya que cumplen con los requerimientos de las Normas Cubanas18, las cuales trazan los 

parámetros19: 

- Las formas geométricas aproximadamente simétrica en planta con respecto a como mínimo dos 

direcciones ortogonales a lo largo de las que se orientan los elementos sismo resistentes. Cuando existan 

entrantes y salientes, sus dimensiones no serán mayores que el 20% de la dimensión de la planta medida 

paralelamente a la dirección que se considere el entrante o saliente. 

- La relación largo ancho de la planta no será mayor de 3. 

- Las áreas huecas no ocasionarán asimetrías significativas ni diferirán de posición de un piso a otro, el 

área total de la abertura no excederá en ningún nivel del 20% del área de la planta. 

- Los elementos correspondientes al sistema resistente a carga vertical se orientarán paralelos y simétricos 

respecto a las direcciones ortogonales del sistema resistente a carga lateral. 

3. Visión y configuración planimétrica de la vivienda protorracionalista. 

Las viviendas protorracionalistas están compuestas fundamentalmente por los espacios siguientes: 

sala, saleta, patio, comedor, cocina, habitaciones y baño. En algunas soluciones se observa la existencia 

de otros espacios como: sala de costura, pantry, gabinete, habitación de empleada, terraza y cuarto para 

planchar. Los espacios se delimitan físicamente con la presencia de muros con o sin vanos, aunque con 

frecuencia se encuentran soluciones de continuidad espacial, apareciendo combinaciones entre: sala- 

saleta en el 20%, sala- comedor en un 40%, pantry- cocina con dos soluciones para un 10%, patio- 

comedor en un 15% y cocina- comedor en un 10%. Se comprueba además que las soluciones varían en 

cuanto a su configuración espacial, los principales ejemplos son las desarrolladas a partir de:  
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- Un patio interior como espacio 

central, alrededor del cual se 

desarrollan las diferentes áreas 

funcionales; 

- Un patinejo, espacio hueco, ubicado en 

niveles superiores de edificios de 

apartamentos, a partir del cual se configura 

un pasillo al que tributan los locales de la 

vivienda; 

- Los espacios de circulación, 

constituyen las circulaciones 

obligatorias que se crean entre los 

locales, al estar estos superpuestos y 

carecer o no de un pasillo que los 

comunique. 

 
 

 

 

 
 

Leyenda            ///////// Espacio de circulación 

 Área social  Patio interior 

 
Área de 
habitaciones 

 
Relación directa 

 Área de servicio  Relación indirecta 

Figura 2.14 Tipos de esquemas planimétricos y relaciones funcionales. 

Atendiendo a estos tres tipos fundamentales de organización espacial se  determina que el 45% de las 

viviendas parten del patio interior y el 40% de circulaciones espaciales. En menor medida están los 

correspondientes a patinejos (10%) y alrededor de patio interior y patinejo (5%), como lo muestra la Figura  
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2.14; en la cual se determinan las diferentes relaciones funcionales en correspondencia con los tipos de 

esquemas planimétricos encontrados. 

La organización de los espacios y sus particularidades influyen también en la forma de percibirlos. Se 

presentan con frecuencia las soluciones con espacios de circulación desarrollándose las funciones de 

manera fluida. En la figura anterior se sintetiza estas relaciones  donde las principales son:  

- accesos directos hacia la sala, sala-saleta o sala-comedor; patio interior relacionado directamente 

con las tres áreas funcionales;  

- espacios de servicio relacionados directamente con cocina, pantry, patio;  

- comedor relacionados con sala, saleta y patio;  

- se encuentran las habitaciones con baño intercalado y relacionado en ocasiones con el patio, sala, 

saleta y comedor. 

La concepción y distribución espacial describen también segregaciones entre espacios y áreas 

teniendo en cuenta la similitud de sus actividades y funciones. Estas relaciones internas, 

independientemente de que se comprueba la inexistencia de segregación funcional en las viviendas objeto 

de estudio, ayudaron a establecer tres áreas fundamentales que se ponen de manifiesto en el total de la 

muestra de estudio, estas son: Área social, de dormitorios y de servicios, a continuación se hace una breve 

descripción de cada una: 

Área social: Abarca los espacios principales y primarios: sala, saleta, balcón, patio a partir de los 

cuales se desarrollan los restantes locales. Las soluciones planimétricas muestran una variedad en cuanto 

a distribución, flexibilidad y continuidad espacial. En las viviendas protorracionalistas se determinó que solo 

aparecían los espacios interiores de las mismas abriendo en primera instancia con la sala y 

alternativamente con la saleta (55%), luego el comedor que podía estar vinculado o no con el patio y/o la 

cocina.  

En esta área se destaca la presencia del balcón20 en un 55%. Este se ubica adjunto a la sala de estar y 

comparte con el habitante la imagen de su ciudad y de su barrio creando relaciones ambientales desde el 

exterior. Este espacio que sale del limite de la fachada presenta diversas características, que van desde  
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Terminación lisa, esquinas 

redondeadas 

 
Terminaciones lisas, esquinas 

redondeadas y barandas de diseño 
simple 

 
Terminación con imitación de ladrillo, 

esquinas rectas. 

 
Tipo Blow window con terminación 

lisa y persianería francesa. 
 

Figura 2.15 Variantes de balcones 
en la muestra estudiada. 

esquinas rectas o remates redondeados hasta el empleo de barandas 

simples21. Sus terminaciones pueden ser lisas o con imitaciones de 

ladrillo. Sin embargo se encuentra un caso donde sobresale de su 

fachada el llamado blow window rodeado con ventanas de persianería 

francesa. (Ver Figura 2.15) 

Es valido mencionar también la existencia de dos viviendas con la 

presencia de terrazas que, a excepción del balcón no muestran la 

originalidad y funcionalidad que alcanzó en el predecesor Movimiento 

Moderno 22.  

Área de dormitorios: Se constituye por las habitaciones y el baño 

intercalado. Igualmente varían en cantidades, de manera que 

predominan las edificaciones con 2 (40%), 3 (35%) y 4 (25%) 

dormitorios. esta área tiene relación directa con los restantes locales, 

es decir no es un área independiente.  

Área de servicio: Se constituye fundamentalmente por la cocina y 

el servicio sanitario de empleados. Pero se pueden encontrar también 

las combinaciones de cocina-comedor en el 50% de los casos y 

cocina-pantry-comedor con un 10%. Esta área se relaciona 

directamente con el área de uso social y se ubica independiente de 

los demás locales. 

La Figura 2.16 muestra la heterogeneidad de soluciones y distribuciones 

espaciales que existe en los diferentes tipos de vivienda, ya sea viviendas 

lineales  como consentradas, edificios de apartamentos o viviendas en 

tiras(clasificaciones analizadas en epigrafes anteriores). 
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Área habitac.   
 

  
Área social  
  

  
Área  servicio 

Figura 2.16 Áreas funcionales de las viviendas protorracionalistas. 
 

4. Ingreso al interior de la vivienda.  

En tanto el ingreso al interior de la vivienda se manifiesta por la sala y la sala-comedor 

fundamentalmente representando el 70% de los casos. Se encuentra además el acceso a partir de la 

saleta en un 15% y en menor medida esta el realizado por la sala-saleta, recibidor y patio interior con un 

5% respectivamente. 

En síntesis se puede exponer que el comportamiento planimétrico que mostraban las viviendas 

protorracionalistas escogidas como muestra de estudio, como representación del total de inmuebles 

encontrados, se desarrollaba de forma variada dependiendo siempre del área que disponía para su 

ubicación, la topografía y las condiciones ambientales. 

De forma detallada se clasificará a la vivienda protorracionalista en post de sintetizar sus características 

fundamentales dentro del emplazamiento urbano y el comportamiento planimétrico.  

? Vivienda unifamiliar: este tipo de vivienda acoge a una sola familia. se encuentran 8 inmuebles del 

total de casos de la muestra de estudio. Puede ubicarse en primera o segunda planta. Su distribución 

espacial depende de la cantidad de espacios, los cuales se configuran a partir de patio interior, patinejos 

y espacios de circulación. Dos de estas viviendas pueden desarrollar sus locales en dos niveles, sin 

embargo no ocurre segregación de las áreas funcionales. 

? Vivienda doble: esta clasificación define a los inmuebles residenciales que en su estructura 

incluyen a dos viviendas de particularidades diferentes. Se encuentran tres casos  los cuales se 
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caracterizan por adaptarse a la topografía de su entorno. Uno de los ejemplares está dispuesto de 

forma vertical, es decir una sobre la otra.  

? Vivienda pareada: se encuentran dos ejemplares, ambos constituidos por dos viviendas de 

características idénticas. Se ubican tanto en un primer como en un segundo nivel. Una de ellas se 

relaciona con un servicio en planta baja. 

? Vivienda en tira: existe dentro de la muestra analizada dos de este tipo de clasificación. Se 

caracterizan por adaptarse fácilmente a terrenos accidentados principalmente. Los dos inmuebles están 

constituidos por tres viviendas de características parecidas, porque una de las viviendas que se ubica 

en San Basilio e/ Padre Pico y Peralejo, presenta un garaje a diferencia de las otras que le son 

adyacentes. 

? Edificios de apartamentos: son 5 los edificios de apartamento que se encuentran en los casos 

estudiados. Están constituidos por bloques de vivienda que varían en cantidades, poseyendo desde 2, 4 

hasta 6 apartamentos, dispuestos todos de forma vertical, en cuatro de estos edificios se observa la 

igualdad en cuanto a la distribución y configuración de sus espacios. 

2.7 Regularidades del comportamiento planimétrico en la vivienda protorracionalista 

A partir de la caracterización realizada en epígrafes anteriores se determinaron las regularidades del 

comportamiento planimétrico en la vivienda protorracionalista teniendo en cuenta las variables de estudio 

que fueron analizadas. 

Emplazamiento y relación con el contexto. 

? Las viviendas protorracionalistas se ubican principalmente en parcelas medianeras entre las cuales 

predomina la forma rectangular. Se comprobó además apoyándonos en los documentos de archivo 

que se ocupaban las parcelas dejando una 15% de área libre, el cual generalmente constituye el 

patio interior de la vivienda. 

? Existencia de dos tipos de accesos a la vivienda el peatonal y el vehicular. Estos se emplean con 

tratamientos diferenciados y soluciones variadas.  
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? Los inmuebles se adaptan a las condiciones topográficas resultando de ahí soluciones renovadas 

sobre todo en las viviendas ubicadas en terrenos accidentados, en las cuales se utiliza 

satisfactoriamente el desnivel para incluir en estos espacios garajes, viviendas y servicios. 

Criterios de diseño planimétrico y espacial. 

? En cuanto a la composición formal de la planta se desarrolla de forma proporcionada las 

concentradas y lineales, variando en su geometría, de modo que predominan las rectangulares y 

rectangulares con chaflán. En estas viviendas se percibe un mayor número de plantas asimétricas 

y equilibrio asimétrico. 

? Las viviendas se conforman por los siguientes espacios: sala, saleta, patio, comedor, cocina, 

habitaciones, baño, baño de servicio. Estos espacios están delimitados físicamente por muros con 

o sin aberturas. 

? El interior de la vivienda se subdivide en tres áreas funcionales fundamentales: la social, de 

dormitorios y de servicio. En el área de dormitorios se destaca la distribución siguiente -habitación, 

habitación, baño, habitación- y en las viviendas de dos niveles se ubican habitaciones y baños en 

ambas plantas. En el área social se combinan de forma continua dos locales principales sala-

comedor y sala-saleta, los cuales se comunican directamente con los dormitorios y la zona de 

servicio. 

? El ingreso al interior de la vivienda se realiza fundamentalmente por la sala y sala-comedor y a 

partir de ahí se desarrollan los restantes locales. La configuración espacial se desenvuelve 

principalmente por espacios de circulación y patio interior mostrando flexibilidad y continuidad 

espacial. 

? Las circulaciones son claras y fluidas tanto las horizontales como las verticales. Se pueden 

encontrar en las plantas altas balcones o blow window que se desplazan hacia el espacio público, 

relacionando los espacios interiores con el exterior.  

? Las condiciones ambientales internas de la viviendas se favorece al estar en su mayoría orientadas 

al norte, quedando las áreas de servicio donde incide con estabilidad los rayos del sol. 
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2.8  Conclusiones parciales  

Si bien el análisis abordado en este capítulo permitió, a partir de una muestra de estudio representativa, 

esquematizar particularidades de la vivienda protorracionalista y su comportamiento planimétrico, fue 

gracias al uso de dos variables de estudio como instrumento de trabajo investigativo: Emplazamiento y 

relación con el contexto urbano y Diseño planimétrico y espacial. En cada variable propuesta se definieron 

diferentes subvariables que ayudaron a llevar el curso de la investigación.  

Por consiguiente se caracterizaron a fondo las viviendas y en especial las que mostraban alguna 

característica específica. La muestra seleccionada resultó ser representativa dentro de la cual se 

identificaron diversas soluciones y algunos aspectos recurrentes que al final constituyeron las 

regularidades del comportamiento planimétrico. Para su definición se empleó el método de observación y 

una síntesis de todos los antecedentes de cada vivienda, como procedimiento para argumentar la 

información existente en los documentos de archivo y trabajos de campo. 

Este procedimiento permitió sintetizar las regularidades planimétricas que caracterizan a la vivienda 

protorracionalista en el CHU de Santiago de Cuba. 

 
 

NOTAS 

                                                
1 Estas variables se definen en el Capitulo I luego de haber estudiado los métodos de análisis de la arquitectura 
planteados por destacados arquitectos tanto del ámbito nacional como internacional.  
2 Departamento de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad. 
3 Trabajo de campo realizado conjuntamente con el Arq. Fidel Olivares en apoyo a su tema de tesis de Maestría. 
4 Fidel Olivares Casas: “La arquitectura protorracionalista del reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba”, Tesis de 
Diplomado, Tutora Dr. Arq. Maria Teresa Muñoz Castillo, Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de 
Construcciones, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2009; Fidel Olivares Casas: “La vivienda 
protorracionalista del Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado académico de Master 
en Hábitat y Medio Ambiente en Zonas Sísmicas, Universidad de Oriente, Facultad de Construcciones, Santiago de 
Cuba, 2010. 
5 Datos aportados por el arquitecto Fidel Olivares durante la realización de su maestría, TITULO 
6 Milene Soto Suárez, “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Oriente, Facultad de Construcciones, Santiago de Cuba, 
2006; Fidel Olivares Casas: “La arquitectura protorracionalista del reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba”, Tesis 
de Diplomado, Tutora DrC Maria Teresa Muñoz Castillo, Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de 
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Construcciones, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2009. Fidel Olivares Casas: “La vivienda 
protorracionalista del Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado académico de Master 
en Hábitat y Medio Ambiente en Zonas Sísmicas, Santiago de Cuba, 2010. 
7 Milene Soto Suárez, “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Oriente, 2006 
8 Se definen conceptualmente en Milene Soto Suárez: “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2006, p. 67 
9 Diccionario: DRAE, Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
10 Archivo Histórico Provincial Santiago de Cuba: lagajos y expedientes que se indican en el Anexo 2.2. 
11 Archivo Histórico Provincial Santiago de Cuba: Leg. 62, Año 1950, Exp. 2328 
12 Milene Soto Suárez, “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Oriente 2006 
13 Archivo Histórico Provincial Santiago de Cuba: Leg. 408, Año 1949, Exp. 2257  
14 Milene Soto Suárez, “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Oriente 2006, p. 77 
15 Milene Soto Suárez, “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, Tesis en opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Oriente 2006, p. 77 
16 “Acción Ciudadana”, No. 3, Noviembre de 1940 
17 Fidel Olivares Casas: “La vivienda protorracionalista del Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba”, Tesis en 
opción al grado académico de Master en Hábitat y Medio Ambiente en Zonas Sísmicas, Santiago de Cuba, 2010. 
18 Fidel Olivares Casas: “La vivienda protorracionalista del Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba”, Tesis en 
opción al grado académico de Master en Hábitat y Medio Ambiente en Zonas Sísmicas, Santiago de Cuba, 2010; 
Oficina de Normalización, Normas Cubanas NC 56:1999: Construcciones Sismorresistentes: Requisitos Básicos para 
el Diseño y Construcción, p. 17 
19 Fidel Olivares Casas: “La arquitectura protorracionalista del reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba”, Tesis de 
Diplomado, Tutora Dr. Arq. Maria Teresa Muñoz Castillo, Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de 
Construcciones, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2009 
20 Este local se encuentra solo en los edificios por apartamento, a partir del segundo nivel. Aunque en ocasiones se 
proyectan volúmenes hacia el área pública que se relacionan con este tipo de local pero se denominan “Blow 
Widows”.  
21 Barandas a estilo Streanline, imitando las de las naves marítimas. 
22 Milene Soto Suárez: “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de Cuba”, Universidad de Oriente, 
Santiago de Cuba, 2006 
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Conclusiones  

La investigación permitió situar la arquitectura protorracionalista en el contexto santiaguero en el 

período de la década del 40´, luego de haber indagado sobre los aspectos que condicionaron su 

surgimiento e Europa y su desarrollo sin fronteras.  

Como resultado de los antecedentes históricos y teórico-conceptuales de la arquitectura 

protorracionalista, surgió esta tendencia en la ciudad de Santiago de Cuba a consecuencia del auge 

constructivo producido en aquel entonces, su imagen se viste de códigos modernistas y tradiciones 

culturales propias de la localidad. Las nuevas obras plantearon nuevas alternativas influyendo esto en la 

preocupación que comenzó a girar en torno a la posible y brusca ruptura de la línea de continuidad de la 

arquitectura del período colonial.  Los primeros proyectos, donde la carencia de decoración y el empleo de 

volúmenes puros, así como el uso de líneas y elementos curvos son el comienzo de una nueva etapa en la 

arquitectura cubana. 

Esta arquitectura se identifica con las tradiciones nacionales y es en alguna medida la reelaboración 

modernista de la vivienda tradicional. Independientemente que se continua empleando espacios como el 

patio interior para comunicar, climatizar y relacionar los locales, se logra  romper con los cánones 

arquitectónicos que se estuvieron desarrollando hasta ese entonces, al emplear novedosas técnicas -

hormigón armado- y respuestas formales y espaciales diferentes, fluidas y contiguas. 

El estudio investigativo en el Archivo Municipal de Santiago de Cuba y el trabajo de campo en el área 

de estudio permitió determinar un total de 361 inmuebles de edificaciones protorracionalistas de los cuales 

un 92% estaba representado por edificaciones residenciales. Este fue uno de los parámetros que 

determinaron la valoración planimétrica en este tipo de edificaciones, a los cuales se le suma la existencia 

de información de archivo donde se incluía fundamentalmente los planos de planta y memoria descriptiva , 

y la autenticidad del estilo, valorando de esta forma si se conservan los rasgos propios del 

protorracionalismo.  

La investigación se sustentó en un procedimiento metodológico que partía de dos variables de 

investigación fundamentales: Emplazamiento y relación con el contexto; y Criterios de diseño planimétrico y 
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espacial. De ahí se pudo indagar en la documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de las 

viviendas protorracionalistas existentes en el CHU de Santiago de Cuba y se reunieron los datos 

necesarios para determinar una muestra de estudio representativa.  

Las variables de estudio develaron que las soluciones espaciales de la vivienda protorracionalista están 

fuertemente influenciadas por las características que muestra el terreno. Se encuentran adaptaciones a los 

desniveles, diferenciación de los accesos peatonales y vehiculares y el impacto sobre los inmuebles de los 

factores ambientales y no ambientales. 

La metodología empleada para la investigación apoyó también el análisis de la planimetría de las obras 

objeto de estudio, para caracterizar su comportamiento se comenzó a considerar las relaciones entre las 

áreas funcionales y las relaciones interior-exteriores en tal sentido se valoraron las aperturas, los patios y 

patinejos y los espacios de circulación. Únicamente se emplean como elemento articulador del espacio 

público y privado, los balcones, y para lograr el control climático del interior de la vivienda los patios 

interiores. Se destaca también la continuidad espacial expresada fundamentalmente por la combinación de 

los locales encontrándose sala-saleta, sala-comedor y en menor medida están pantry-comedor, patio-

comedor y cocina-comedor.  

Los arquitectos protagonistas en esta arquitectura residencial son: Antonio Bruna, Sebastián J. Ravelo, 

Idelfonso Moncada, José F. Medrano, Rodulfo Ibarra y Ulises Cruz. Ellos trataron de darle a sus obras un 

aire de novedad aunque algunas muestran mayor sencillez en sus componentes formales y funcionales 

que otras. 

Se puede ver como la vivienda protorracionalista trasciende en cuanto a las soluciones planimétricas y 

espaciales así como la influencia sobre estos del emplazamiento y su contexto. De ahí que persisten 

soluciones con patio interior, relaciones entre sala-comedor y sala-saleta, la relación sala de estar-balcón, 

las áreas de dormitorio con el baño intercalado, la ausenta de segregación entre las funciones y 

fundamentalmente la identificación de la arquitectura con la época que vivía. Sin lugar a dudas se plantea 

que las edificaciones estudiadas son acreedoras de valores memoriales, historiográficos y patrimoniales. 

Su base moderna las convierte en paradigmas de la arquitectura local, la que por deber nos corresponde 

defender, preservar y detener el progresivo deterioro de su imagen. Esta investigación es por tanto la 

continuación, y no culminación de los estudios sobre nuestra arquitectura en los años 40´.    
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Recomendaciones  
En base a los planteamientos expresados durante el desarrollo y en las conclusiones 

de la investigación se recomienda: 

? Que en el ámbito docente sirva de fuente de consulta histórica y  teórica-conceptual; 

y en el investigativo constituya la base para continuar profundizando sobre la 

arquitectura protorracionalista y su desarrollo tanto en la ciudad como en el país.  

? A partir de estudios de alcance local y nacional, que se creen analogías y 

aproximaciones de acuerdo con los resultados obtenidos acerca de este estilo. 

? Que se tenga en cuenta la significación de las obras dentro de la representatividad 

arquitectónica para incluirlas en el registro del DOCOMOMO. 

? Que se divulgue el porqué de la conservación del patrimonio construido dentro de la 

población y entidades estatales, así como en las propias escuelas. 

? Que se haga parte a la población en general de las acciones preventivas 

encaminadas a la protección de los inmuebles, para de esta forma limitar o impedir 

intervenciones indebidas. 
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PLANOS DE BARRIOS DONDE SE DESARROLLA EL ESTILO PROTORRACIONALISTA, SANTIAGO DE CUBA 
?  

 

CHU 

LOS OLMOS 

VEGUITA DE GALO 

FLORES 

VISTA ALEGRE 
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Instrumento metodológico para el estudio tipológico de la arquitectura                                                                         
protorracionalista del Centro Histórico Urbano (CHU) de Santiago de Cuba. 

Microlocalización: 

1.   DATOS GENERALES 

1.1 Dirección actual No  Calle: 

Entre calles:  

1.2 Función Original Actual 

1.3 Niveles Original Actual 

Año de construcción Arquitecto:  

Propietario(s) original(es).  

1.4 Localización en archivo Legajo Expediente 

Memoria descriptiva Presupuesto Valor del 
presupuesto Documentación tecnica 

      

      
Planos 
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2.   EMPLAZAMIENTO Y RELACIÓN EN EL CONTEXTO URBANO 

2.1. Forma de la manzana 2.2 Forma de la parcela 

Cuadrada   Irregular   Cuadrada   Irregular   

Rectangular   Trapezoidal   Rectangular   Trapezoidal   

Cuadrada con 
chaflan   Triangular   Cuadrada 

con chaflan   Triangular     

2.2.1 Dimensión de la parcela (m) 2.2.2 Localización de la parcela  

Frente Fondo Esquinera Medianera Interiores Manzana 
completa 

            

2.2.3 Ocupasión de la parcela (m²) 

Area de la manzana (m²) Superficie construida Superficie ocupada Superficie libre 

        

2.3  Ubicación del inmueble según su orientación 

2.4  Icidencia de la topografía en el resultado de la obra, ya sea en terreno accidentado o llano 

Su ubicación 
en la cima 

Su ubicación en la parte 
inferior Su ubicación intermedia Su ubicación en terreno 

llano Promontorio 

          
2.4.1  En el desnivel 
presencia de. Garaje.   Sotano.   Semisotano.   

2.5  Posición y forma de ingreso peatonal a la edificación 

Centro de 
fachada 

Desplazado 
del centro 

Directo 
desde acera 

Indirecto 
uso de 
escalera 

Perpendicular 
al plano de 
fachada 

Paralelo al 
plano de 
fachada 

A nivel 
Encima del 
nivel de la 
calle 

                

2.6  Posición y forma del acceso vehicular. 
Encima del 
nivel de la calle A nivel Perpendicular al plano 

de fachada 
Paralelo al plano de 
fachada Central Desplazado 

del centro 
            

3.   CRITERIOS DE DISEÑO PLANIMÉTRICO Y ESPACIAL 

3.1.1- Forma de la planta Lineal   Concentrada   Articulada   

3.1.2- Geometría de la 
planta Cuadrada   Trapezoidal   Forma de C   

Rectangular   Forma de O   Forma de I   
Otro: 

Irregular   Forma de L   Forma de U   

3.1.3- Disposición de la planta 

Equilibrio simétrico   Equilibrio asimétrico   Simetría   

3.1.4- Configuración de la 
planta a partir de: Patio interior   Patinejo   Espacio de 

circulación   

3.2- Visión espacial en 
planta 

Flexibilidad 
espacial   Espacio de 

circulación   Pasillo 
interior   

3.3- Segregación funcional 
  3.4- Ingreso al interior de la vivienda 
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 Representación de datos y planos de las viviendas muestra de estudio. 
 Martí No 465 e/ Antonio Bruna y 
Quinta Avenida. 

 
Año: 1949 
Arquitecto: Antonio Bruna 

 
Propietario: Francisco Martínez 
Legajo: 408 
Expediente: 2257 

Trinidad # 301 esq. Carnicería 

 
Año: 1947 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: Lucia Carabia Laurencio 
Legajo: 60 
Expediente: 2221 

Callejón de Trinidad # 651, 
651½

 
Año:1949 

  Arquitecto: Antonio Bruna 
 
 
 

 
 
 
Propietario: Félix Socias 
Legajo: 62 
Expediente: 2291 
 

San Germán # 620 e/ San Agustín y 
Reloj

 
Año: 1949 
Arquitecto: José Medrano Espinal 

 
Propietario: Pedro Palau Roca 
Legajo: 62 
Expediente: 2295 
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San Francisco # 572  esq. 
Barnada

Año: 1940 
Arquitecto: Antonio Bruna 

 
Propietario: Daniel Serra 
Legajo: 56 
Expediente: 2078 

Calvario # 468 e/ Enramadas y San 
Jerónimo

 
Año: 1939 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: Dr. Vicente Guach 
Legajo: 332 
Expediente: 2055 

Corona # 505 e/ Enramada y San 
Jerónimo 

 
Año: 1942 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: Manuel Barrio 
Legajo: 289 
Expediente. 2122 

Escudero # 5 y 5a e/ Jagüey y San 
Jerónimo 

 
Año: 1952 
Arquitecto: Ulises Cruz Bustillo 

 
Propietario: Juan Duany Delgado 
Legajo: 63 
Expediente: 2412 
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Heredia # 57 y 57½ e/ Padre Pico y 
M. Corona 

Año: 1950 
Arquitecto: Ulises Cruz Bustillo 

 
Propietario: Julio Besalu Osorio 
Legajo: 290 
Expediente: 2341 
 

Enramadas #  514 e/ Reloj y San Agustín 

 
Año: 1943 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: Ramón Jiménez Díaz 
Legajo: 58 
Expediente: 2136 

Enramadas # 616 e/ Plácido y 
Barnada

 
Año: 1948 
Arquitecto: Sebastián  R. Repilado 

 
Propietario: Pablo Martínez Delgado 
Legajo: 290 
Expediente: 2253 

Bayamo # 105 e/ Paraíso y Barnada 

 
Año: 1950 
Arquitecto: Idelfonso Moncada 

 
 
 
Propietario: Abelardo Mustelier Brito 
Legajo: 62 
Expediente: 2328 
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San Agustín # 539 esq. Enramadas y 
Bayamo

Año: 1943 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 
 
 

 
 
Propietario: Joaquín Costa 
Legajo: 58 
Expediente: 2138 

San Basilio # 113, 113¼ y 113½ e/ P. 
Pico y Peralejo 

 
Año: 1948 
Arquitecto: Sebastián  R. Repilado 
 
 

 
 
 
Propietario: Francisco Pérez 
Legajo: 61 
Expediente: 2268 

San Basilio # 564, 564½, 566 e/ Clarín 
y S. 
Agustín

Año: 1944 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: José V. Lambert 
Legajo: 59 
Expediente: 1960 

Rey Pelayo # 19 e/ Calvario y Carnicería 

 
Año: 1949 
Arquitecto: Antonio Bruna 

 
 
 
Propietario: Concepción Olano y Segura 
Legajo: 62 
Expediente: 2312 
 
 
 



 
ANEXO 2.2 

 

 

Santa Rita # 401 esq. 
Carnicería

Año: 1945 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: María L. Díaz Enseñat 
Legajo: 59 
Expediente: 2161 

Santa Rosa # 562 e/ Calvario y Tres 
Cruces

 
Año: 1950 
Arquitecto: Ulises Cruz 

 
Propietario: Ángel Alonso 
Legajo: 62 
Expediente: 2320 

Princesa # 583 esq. Calvario y Pasaje 

 
Año: 1949 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: Serapio Prats Horta 
Legajo: 62 
Expediente: 2890 

C Nueva # 168 y 170 e/ San Francisco y 
San Jerónimo 

Año: 1942 
Arquitecto: Rodulfo Ibarra 

 
Propietario: Guillermo Sagaro Artola 
Legajo: 58 
Expediente: 2121 
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Plano de ubicación de la muestra de estudio. 

 
 

LEYENDA            OO  Parcelas               OO   Manzanas   
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Memoria Descriptiva: Vivienda sita Bayamo No 105 e/ Barnada y Plácido. 
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