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La publicacion de este numero especial del Oocomomo Journal supone la culminacion 

de una labor llevada a cabo por parte de los numerosos poises que conforman la red de 

Docomomo. Efectivamente, es la primera vez que esta revista se publica de forma simultanea 

en tres lenguas: ingles, frances y castellano. 

La decision de investigar la arquitectura moderna 1en el Caribe ha surgido de una forma 

natural. Constituye un laboratorio de experimentacion en el campo de la arquitectura y 

el urbanismo modernos, un campo de analisis casi virgen en su globalidad, un conjunto 

de relaciones complejas con los continentes europeo y americano, una reflexion que 

se alimenta de temas como la adaptacion local y E~I regionalismo moderno, ademas, 

las islas del Caribe tienen la particularidad de englobar tres areas lingufsticas en 

una misma entidad geografica. Era la ocasion soiiada por Docomomo Internacional 

a la hora de poner en practica esta primera experiencia editorial trilingue. 

Esta intensa y compleja labor editorial, tanto desde el punto de vista de la edicion y 

traduccion como de la produccion, se ha hecho realidad gracias a la voluntad y 

la perseverancia de un gran numero de miembros de Docomomo. En primer lugar cabe 

citar a los redactores invitados, Eduardo Luis Rodriguez (Docomomo Cuba) y 

Gustavo Luis More (Docomomo Republica Dominicana), que han dedicado un tiempo 

infinite a la preparacion y revision de este numero. Su labor no hubiese sido posible 

sin la eficaz colaboracion de un conjunto de poises hispanohablantes de 

Docomomo -Argentina, Chile, Cuba, Espana, Mexico, Panama y Republica Dominicana

que han participado de forma activa en la realizacion de la version castellana. 

Esta publicacion es fruto igualmente del entusiasmo y el apoyo de nuestros socios culturales 

franceses, continentales y de los departamentos de ultramar, tanto del Ministerio de Cultura, 

de la Cite de !'Architecture et du Patrimoine, del lnstitut Fran<;ais d'Architecture, 

de las Direcciones Regionales de Asuntos Culturales de Martinica y de Guadalupe como 

del Groupe Bernard Hayot. Graci as a su com prom iso ha sido posible la version francesa 

de la revista. 

Se ha iniciado una nueva via abierta a otras iniciativas ... 

MARISTELLA CASCIATO 

Presidenta 

EMILIE D' ORGEIX 

Secretaria General 
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INTRODUCCION 

EL PASO 

SINUOSO 

DEL MOVIMIENTO 

MODERNO 

EN 

INSULAR 

■ EDUARDO LUIS RODRiGUEZ Y GUSTAVO LUIS MORIE, editores invitados 

SOBRE UNA SUAVE colina al oeste de La Habana se erige uno de los edificios mas singulares del Caribe: la Escuela 

Nacional de Musica proyectada y construida por Vittorio Garatti entre 1961 y 1965 {fig. 6, p6g. 23). Del proyecto 

inicial solo la mitad, aproximadamente, fue erigida, consistente en un largo y sinuoso bloque que se extiende 

horizontalmente por 330 metros, siguiendo las ondulaciones del terreno hasta llegar a un punto donde la obra se 

bifurca. Una secci6n se interrumpe abruptamente, mientras la otra continuo hasta la proximidad de un rfo, donde se 

quiebra en grandes jardineras semicirculares que evocan movimientos espasm6dicos sucesivos, estertores que 

anuncian un final precipitado. 

QUIZA NINGUNA otra obra resulta mas apropiada para simbolizar el ca1mino trazado -y por recorrer aun, aunque 

sea solamente en terminos te6ricos- por el movimiento moderno en el Cmibe insular. Como la Escuela de Musica de 

La Habana, la trayectoria de la arquitectura y el urbanismo modernos en las Antillas es extensa y accidentada, y se 

acompana de detalles que la enriquecen y matices que· la complejizan. A algunos mementos bajos y opacos, de tenue 

resplandor, siguieron otros altos, encumbrados, de fulgurante brillo, parci luego caer de nuevo en la penumbra, y 

levantarse una vez mas. Asf, entre aciertos y errores, se fue trazando un camino serpenteante que conform6, de 

conjunto, una arquitectura muy valiosa cuyo aporte es unico, y no limitado a servir para ejemplificar la diseminaci6n 

y asimilaci6n del vocabulario del estilo internacional en regiones distintas y distantes de la de su origen. 

MUCHO MAS alla de esa mera funci6n anecd6tica, las mejores obras del movimiento moderno caribeno representan 

logros significativos no solo a nivel local, sino incluso en comparaci6n con lo mas relevante de la producci6n 
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internacional del perfodo de analisis, que abarca, aproximadamente, de los anos treinta a los sesenta. Varias de esas 

obras -entre ellas, las realizadas en Santo Domingo, Republica Dominicana, con motivo de la celebracion de la Feria 

de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, en 1955; o el conjunto de edificios erigido en la Universidad de Rfo 

Piedras, en San Juan, Puerto Rico, segun proyecto de Henry Klumb; o en La Habana, la casa Noval Cueto, de Mario 

Romanach (1949); el Club Nautico, de Max Borges Recio (1953); el edificio del Seguro Medico, de Antonio 

Quintana (1958) y las Escuelas Nacionales de Arte, de Ricardo Porro y Roberto Gottardi, junto a Garatti- podrfan 

figurar con donaire en cualquier orgullosa historia de la arquitectura moderna mundial, cuyas paginas serfan 

enriquecidas con la presencia de tales ejemplos. Pudo haber sido asf, si la mirada de los historiadores dados por 

clasicos de la arquitectura moderna hubiera sido mas inquisitiva, inclusiva y certera, y menos tendenciosa y 

manipuladora. Con pocas, aunque notables, excepciones, la historiograffa del movimiento moderno ha ignorado 

consistentemente la inmensa mayorfa de lo realizado en el Caribe insular. Si bien en las ultimas dos decadas se ha 

comenzado a brindar una mayor atencion a lo hecho en America Latina, las islas de las Antillas aun siguen siendo 

mayormente una incognito por desentranar en profundidad. El libro Arquitectura anti/Iona def siglo XX, de Roberto 

Segre (editorial Arte y Literatura, La Habana, 2003) es un ejemplo meritorio y lamentablemente aislado de 

aproximacion abarcadora, en extension, al tema, que deberfa ser continuado por estudios puntuales, espedficos de 

cada pafs y realizados por autores locales, que permitieran una exposicion detallada, completa y precisa de todo lo 

realizado y logrado por los arquitectos que ejercicieron en este perfodo. 

LA LECTURA DE LOS TEXTOS aquf incluidos permitira reconocer cu61es son algunos de los temas considerados 

relevantes por los autores seleccionados, cuyos criterios no siempre coinciden con los de los editores. Tampoco los 

propios editores comparten las mismas interpretaciones sabre determinados aspectos o sucesos -en particular, es 

evidente la necesidad de profundizar mas respecto a lo que podrfa considerarse la "primera modernidad" en el area, 

la que a veces es ubicada temporalmente a fines del siglo XIX, en coincidencia con la historia general de la region, 

pero que ocasionalmente otros ubican en los anos treinta, con la aparicion del art deco y los primeros signos de la 

influencia del racionalismo europeo. Es esta una desavenencia que no se zanja todavfa, y que forma parte de la 

diversidad de criterios que refleja a su vez la variedad que conforma la esencia de lo hecho en una region que, si 

bien puede agruparse indudablemente segun criterios geograficos y climaticos, tambien es factible de descomponerse 

en areas mas reducidas segun sus componentes culturales e historicos. 
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DE NINGUNA MANERA se aspira a que esta publicacion presente o agote todos los temas de importancia relativos 

al movimiento moderno en el Caribe insular. Muchas preguntas quedan obiertas, e incluso sin enunciar. Los artfculos 

publicados presentan con insistencia aspectos tales como los factores que propiciaron el arribo del nuevo vocabulario 

arquitectonico, las influencias recibidas, los primeros desarrollos y los logros subsecuentes, representados por 

importantes obras y distinguidos nombres de profesionales, muchos de ellos casi desconocidos internacionalmente. 

Esto es cierto, por ejemplo, en los casos de Wilson Chong, el proyectisto del estadio national de Kingston, Jamaica, 

y de Marcel Salasc, arquitecto del edificio Richer y de la maison des Syndicats en Martinica. Otros textos tocan 

aspectos de tanta relevancia como la aparicion del regionalismo moderno, que permitio una integracion creativa del 

lenguaje universal con las tradiciones locales, y resulto en la consecuciion de obras de vanguardia perfectamente 

adaptadas a las condiciones ffsicas y culturales del area, lo que resulto visible en los proyectos de los arquitectos 

Colin Laird y Anthony Lewis en Trinidad. Finalmente, tambien se preseinta lo logrado por importantes arquitectos 

foraneos, como Richard Neutra, Antonin Nechodoma, Ali Tur, quien coinstuyo mas de l 00 edificios en Guadalupe 

despues del ciclon de 1928, y el aleman Henry Klumb, autor de valiosas obras en Puerto Rico. Aunque se favorecio 

casi absolutamente el criterio de que los autores de los artfculos sobre coda pafs fueran nativos de esos pafses, en el 

convencimiento de que una interpretacion de primera mono de los fenomenos en analisis siempre es mas certera que 

cualquier vision desde afuera, la secuencia de textos se cierra con uno de autorfa espanola. Espana fue, mas que 

cualquiera otra de las antiguas metropolis, la mayor influencia cultural en el area, y a ella deben mucho las 

arquitecturas de las tres Antillas Mayores. Por ello crefmos util complementar la exposicion de criterios aquf 

presentada con los de un especialista hispano en el tema de la modernidad, lo que quizas aporte frescura y 

desapasionamiento a la discusion de topicos de por sf controversiales, cuya presentacion no intenta concluir 

discusiones y eliminar por completo dudas, sino contribuir al conocimiento y la polemica, cuando la haya, y a 

despertar y aumentar el interes y el conocimiento internacional en la arquitectura moderna caribena. 

LA EJECUCION de la Escuela Nacional de Musica de La Habana quedo trunca en 1965 por factores objetivos 

-carencias economicas- y subjetivos -relacionados con la extrema politizacion e ideologizacion de la arquitectura 

asumidos a partir de la toma del poder por el nuevo gobierno cubano en 1959. La historia de la arquitectura del 

movimiento moderno en el Caribe insular tambien quedo inconclusa y mmcada por vicisitudes que incluyeron desde 

huracanes recurrentes a tiranos implacables, pasando por inevitables crisis economicas de grandes proporciones y 
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sostenida presencia. Muchas de las promesas esbozadas en los inicios del movimiento, o hechas explfcitas mas 

adelante, nose cumplieron o se distorsionaron. Algunos de los caminos que se prevefan se detuvieron o se bifurcaron, 

y fueron tomados otros rumbos disf miles que muchas veces no pasaron de ser utopfas inasibles. A su vez, tam bi en 

esta aun pendiente la realizaci6n de estudios profundos y espedficos que revelen en detalle y plenitud la riqueza 

conceptual y formal de la arquitectura antillana. 

SIN EMBARGO, la sorpresiva decision del gobierno cubano de restaurar y completar el conjunto de las Escuelas de 

Arte de La Habana y la del gobierno municipal de la ciudad de Santo Domingo de obtener, por medio de un concurso 

internacional, un proyecto para el plan director del hoy llamado Centro de los Heroes (antes Feria de la Paz), 

disenada por Guillermo Gonzalez en 1955, abren un capftulo nuevo en la historia de la arquitectura moderna en la 

region caribena, y tambien pudieran simbolizar la deseada continuidad de la especial calidad de las experiencias 

arquitect6nicas previas. Es un capftulo esperanzador que habla de un mayor entendimiento de la importancia cultural 

del movimiento moderno y de la necesidad de preservar sus logros, un capftulo que hace explfcita la necesidad de 

develar rafces y esencias, para proyectarlas al presente y extraer de ellas las lecciones que permitiran disenar mejor 

el futuro inmediato. 

Los editores invitados agradecen a Maristella Casciato y Emilie d'Orgeix, Presidenta y Secretaria General, 

respectivamente, de Docomomo International, por su interes en la arquitectura caribena y por haber propiciado la 

edici6n de este numero def Docomomo Journal. Su visionario entendimiento de la importancia def tema en cuesti6n 

fue la esencia de los esfuerzos realizados para materializar esta publicaci6n, que aspira a servir de instrumento de 

base para estudios mas completos. Asimismo, se agradece enf6ticamente a todos los que colaboraron en lo 

realizaci6n y producci6n def numero, particularmente Anne-Laure Guillet e Isabelle Kite, as[ como a los autores y 

traductores de los diversos artfculos. 
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Teoria y prClctica 
del regionalismo 

moderno en Cuba 
■ EDUARDO LUIS 

RODRiGUEZ 
La adecuacion de las obras al contexto fisico y cultural de Cuba fue 
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una de las principales preocupaciones de los arquitectos del pais desde 

mediados de los aiios treinta hasta mediados de los sesenta. No era 

este un tema nuevo en el panorama arquitectonico nacional, pero si 

lo fue entonces la integracion de esos esfuer:zos al marco teorico y 

formal del movimiento moderno. Particularmente, en la decada de 

los aiios cincuenta se logro, de manera muy creativa, la tan ansiada 

simbiosis entre lo local especifico y lo internacional de vanguardia, 

entre tradicion y modernidad. 

LA MODERNIDAD EN CUBA 

La trayectoria recorrida para llegar a la explosion 

creativa de los aiios cincuenta fue largo y 

extremadamente variada y atractiva, tanto en terminos 

formales como conceptuales. Despues de cuatrocientos 

anos de dominaci6n espaiiola, en los albores del 

siglo XX se hizo muy notable una fuerte aceleraci6n en el 

proceso de asimilaci6n de la modernidad. 1 Desde el 

siglo anterior, y sobretodo en su segunda mitad, era 

visible en la sociedad cubana un ansia de actualizaci6n 

Fig. I. Eugenio Batista, casa Falla Bonet, La Habana, 1937-1939. 

en todos los campos, incluidos la arquitectura y el 

urbanismo. 2 En virtud de tal interes se propag6 

rapidamente el neoclasicismo y se introdujeron diversos 

cambios en la fisonomfa de las ciudades. Pero fue con 

el advenimiento del siglo XX que se conjugaron los 

factores que permitieron una apertura total del pafs a 

la modernidad plena. Entre otros, el cese del 

gobierno espaiiol, la introducci6n de multiples mejoras 

administrativas y urbanas por el Gobierno lnterventor 

norteamericano entre l 899 y 1902, yen este ultimo aiio, 

Temprano ejemplo de regionalismo moderno, la obra, sencilla y esencial, se articula en torno a varios patios enfrentados a portales 

...... 
I' ..... 
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Fig. 2. Mario Romanach, casa Nova! Cueto, Lo Hobana, 
1948-1949. La imagen de vanguardia internacional adquiere mayor 
dramatismo con los extensos aleros y el tradicional patio reinterpretado 
en clave moderna 

la instauraci6n de la Republica, fueron acontecimientos 

que contribuyeron a la creaci6n de un estado mental 

colectivo muy favorable a la rapida introducci6n de 

cambios radicales, en busca de una actualizaci6n capaz 

de hacer disminuir las diferencias entre la isla, pequena 

y hasta poco antes colonizada, y otros pafses 

desarrollados tomados como modelos, principalmente 

Francia y Estados Unidos. 

LA VELOCIDAD e intensidad con que estilos y tendencias 

arquitect6nicos ineditos en el contexto local se 

sucedieron en las tres primeras decadas del siglo 

obedecieron a la diversificaci6n de opciones y 

alternativas, favorecida por el incremento de los 

intercambios con el extranjero y por la mejora y 

ampliaci6n de las comunicaciones, pero tambien, 

esencialmente, al deseo generalizado de cambio y 

progreso, de actualizaci6n y avance, de rechazo al 

pasado y asimilaci6n de "lo moderno". Se trataba, 

asimismo, de borrar el estigma de haber sido una 

colonia por demasiado tiempo -bastante mas que la 

mayorfa de los pafses latinoamericanos- 3 y la forma 

de hacerlo serfa mediante la renovaci6n continua de 

todas las esferas de la sociedad. Asf, la modernizaci6n 

lleg6 a identificarse con la salvaci6n del pafs. 

Fig. 3. Mario Romanach, casa Alvarez, La Habana, 1956-1957. La fachada 
lateral evidencia el enfasis en proveer las mejores condiciones de ventilaci6n y 
protecci6n contro el sol, mediante aleros, portales, ventanas de persianas, y por 
la elevaci6n de porciones significativas de los techos para permitir la evacuaci6n 
del aire caliente y la ventilaci6n cruzada 

LAS TRANSFORMACIONES en las imagenes de las 

ciudades se sucedieron vertiginosamente. Las calzadas 

se pavimentaron, se renovaron las instalaciones 

hidrosanitarias, la construcci6n del Malec6n habanero 

avanz6 con paso firme hacia el oeste, los edificios 

ganaron coda vez mas en altura y en la calidad de sus 

materiales y su construcci6n. El hormig6n armado, en el 

tema residencial, y las estructuras metalicas, en las 

construccionies publicas, sustituyeron ya por complete a 

las obsoletas tecnicas de construcci6n en boga durante el 

perfodo colonial, y una multitud de nuevos repartos 

residenciales rodeo a los centros urbanos tradicionales. 
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Fig. 4. Pedro Pablo Mantilla y Maria Teresa Fernandez, coso Cordova, La Habana, 1953. Las amplias ventanas protegidos por aleros, y la terraza, 

extensa y abierta, permiten un fntimo contocto con el paisaie en todo momenta. Todas las habitaciones principales de esta casa poseen ventilaci6n cruzada 

Estilfsticamente, el neoclasicismo decimon6nico cedio 

definitivamente ante el neog6tico y el neobarroco de 

inicios de siglo, a los que siguieron todos los revivals 

posibles como parte del eclecticismo de inspiracion 

beaux-arts que se convirtio en el lenguaje formal mas 

empleado, pero que tambien convivi6 con el art nouveau 

por tres lustres, y que hacia finales de la decada de los 

anos veinte comenzo a ser sustituido por el art deco. La 

aparente falta de referencias historicas y la depurada 

concepcion geometrica de este estilo se han identificado 

frecuentemente con la llegada plena y definitiva de la 

modernidad. En realidad, sucesivas oleadas de 

modernidad habfan estado arribando desde decadas 

antes, pero no cabe duda de que el art deco, en su 

breve existencia de poco mas de una decada, significo 

un importante paso hacia concepciones de vanguardia 

y acorto considerablemente el espacio cronologico 

existente entre el arte local y el universal. 

EN TERMINOS formales y funcionales, Cuba se colocarfa 

a la par de las naciones desarrolladas poco despues, con 

la llegada del movimiento moderno, cuyas ideas 

comenzaron a ser divulgadas en la segunda mitad de la 

decada del veinte y cuyas primeras obras significativas 

se erigieron a inicios de la decada siguiente. 4 Los anos 

treinta presenciaron la aceptaci6n de nuevas formas, 

primero afiliadas a la ortodoxia racionalista, luego 

introduciendo variantes locales que sin dudas hacfan mas 

apropiadas las soluciones. Esta novedosa manera de 

hacer se afianzo en los anos cuarenta y alcanz6 su 

plenitud y apogee en los cincuenta, memento de singular 

brillo para la arquitectura local. 

ASf, CON URGENCIA pero sin saltos bruscos ni 

omisiones, se conformaron las sucesivas etapas de la 

modernidad arquitectonica cubana. Una modernidad 

que -a pesar de ciertas limitaciones, como haber 

obviado, en general, el contenido social inherente al 

movimiento moderno internacional en sus inicios, o no 

haber considerado con mayor respeto las pre-existencias 

ambientales- configuro una 'parte extensa y muy relevante 

de la realidad arquitect6nica y urbana del pafs, y se 

constituy6 en un componente esencial de su patrimonio 

cultural, con rango comparable en importancia al que se 

le otorga a la arquitectura colonial. 

MODERNIDAD Y TRADICION, 

EL MARCO TEORICO 

La introduccion de los contenidos y las formas propios del 

movimiento moderno se acompan6 inicialmente de un 

fuerte debate entre aquellos que predicaban su adhesion 

a los estilos historicos y los que, por el contrario, 

propugnaban la necesidad de renovacion del lenguaje 

arquitectonico, a tono con los tiempos de cambio que se 

vivfan. El triunfo aplastante de los segundos permitio la 

asimilacion plena del estilo internacional en los anos 

treinta, y es entonces cuando se acentua otra 

preocupacion de gran relevancia cultural: la relativa a la 

cubanfa, yen particular, a la casa cubana. 

UNA VEZ ACEPTADAS las ideas renovadoras del 

movimiento moderno, se hizo coda vez mas frecuente y 

mas profunda la reflexion acerca de como integrar al 

contexto local, el vocabulario racionalista que habfa 

surgido en pafses con caracterfsticas geograficas, 

climaticas y culturales muy diferentes. Consideraciones 

de ese tipo fueron en alguna medida el resultado de la 

influencia de debates similares que desde mediados de 

los anos veinte se desarrollaban en otras manifestaciones 

artfsticas -fundamentalmente, la pintura, la musica y la 

literatura- pero esencialmente fueron la reacci6n 

inmediata a la construccion de una cantidad significativa 
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y creciente de obras, sobre todo residenciales, que si 

bien resultaban atractivas y novedosas por su imagen 

-composiciones dinamicas y asimetricas de grandes 

volumenes prismaticos, intersectados por formas 

cilrndricas, ocasionalmente sobre pilotes y con ventanas 

horizontales corridas a lo largo de las fachadas

tambien evidenciaban con frecuencia que la mayor 

preocupaci6n de sus proyectistas habfa sido el insertarse 

en un movimiento artfstico de vanguardia, obviando 

otras consideraciones de importancia respecto al 

contexto ffsico y cultural donde se erigirfan sus obras, 

muy distinto a los de los pafses de origen del nuevo 

lenguaje. No obstante, estas obras, muchas de ellas 

ejemplos muy logrados del estilo internacional, 

constituyeron una ineludible e importante etapa inicial 

del movimiento moderno en Cuba, sin la cual hubiera 

sido imposible la consecuci6n de logros mayores 

posteriormente. 5 Por otro lado, por su menor costo y su 

mayor facilidad constructiva, estas obras respondf an 

adecuadamente a las condiciones econ6micas del pafs, 

afectado durante gran parte de la decada de los treinta 

por una crisis que reflejaba la que se vivfa en Estados 

Unidos desde 1929. 

A PARTIR de mediados de los anos veinte algunas 

importantes realizaciones evidenciaron que el rechazo 

que reinaba en Cuba desde inicios del siglo hacia todo 

lo relacionado con Espana, la antigua Metr6poli, habfa 

dado paso a una reflexion calmada sobre la tradici6n 

cultural local conformada durante la prolongada 

presencia espanola en la Isla. La iconoclasia finisecular 

hacia lo espanol que acompan6 el advenimiento de 

la independencia y que motiv6 la sustituci6n de los 

viejos modelos metropolitanos por otros europeos y 

norteamericanos, desapareda tras casi tres decadas de 

experimentaci6n con vocabularies ajenos que se 

convirtieron, eventualmente, en propios, mediante un 

proceso inevitable de adecuaci6n y adaptaci6n, no 

siempre totalmente exitoso. Tai cambio de mentalidad 

favoreci6 el surgimiento, como parte del eclecticismo de 

moda, del neocolonial historicista, una de las tendencias 

preferidas por los arquitectos locales. Muchas de las 

obras neocoloniales mas destacadas, como la casa de la 

condesa de Buenavista ( 192 8), fueron proyectadas por 

Leonardo Morales, 6 el arquitecto cubano de mayor 

prestigio por entonces, una voz sumamente autorizada y 

respaldada por la enorme cantidad de excelentes 

proyectos que habfa disenado y construido desde 1910. 

TAN IMPORTANTE COMO sus obras -las mas notables 

de ellas fueron realizadas en lenguaje eclectico- es el 

discurso de ingreso de Morales a la Academia Nacional 

de Artes y Letras en 1934,7 porque evidencia claramente 

c6mo en ese entonces la presencia del movimiento 

moderno era ya un hecho consumado en Cuba; senala, 

no sin un dejo de nostalgia, la inevitabilidad de su 

aceptaci6n; y plantea cuales son los elementos de 

"la cubanfa''' que deberfan ser integrados a las obras 

modernas, no por obediencia a la tradici6n, sino por 

estricta necesidad de adaptaci6n al contexto ffsico. Es 

este un discurso pionero y esclarecedor que, dado la 

estatura profesional de su autor, pudo haber tenido 

enorme repercusi6n e influencia en el derrotero que 

seguirfa la arquitectura cubana a partir de entonces. 

EN EL DISC:URSO, titulado "La casa cubana ideal", 

Morales plantea: "Ya en nuestra ciudad de La Habana se 

ven construidos edificios con arreglo a fas ideas modernas 

de los arquitectos franceses o n6rdicos europeos. Pero, 

8debemos seguir en nuestra arquitectura las creaciones 

de los extran;eros, o aplicar fos principios fundamentales 

que a ellos !es sirven de gufa? Ellos hon resuelto sus 

problemas desde fos puntos de vista de sus condiciones 

climatol6gicos, econ6micas y socio/es [. .. ]. Nosotros no 

debemos tomar como base para lo nuestro lo que ellos 

hon creado para Alemania o Escandinavia [. . .]. No 

debemos plc,giar, sino crear lo apropiado para nuestras 

condiciones [. . .]. La soluci6n debe ser de acuerdo con 

fas necesidodes def tr6pico de cancer y de nuestro 

conglomerado social latinoamericano, y no de fa zona 

temp/ado, de, donde equivocadamente ya hemos adoptado 

prototipos muy buenos en su clima y para su car6cter 

-tan diferent,es a los nuestros- pero no para nosotros ". 8 

PROSIGUE CON la enumeraci6n y explicaci6n de 

los elementos y soluciones que, a su juicio, deberfan 

integrarse a la casa cubana moderna: menciona como 

esencial la 01decuaci6n climatica -fundamentalmente, la 

protecci6n contra el color y el deslumbramiento 

producidos por el fuerte sol tropical- a lograrse con la 

ayuda de largos aleros en los techos y extensos portales 

adosados a las fachadas exteriores de las edificaciones; 

una correcta orientaci6n que permita captor las brisas 

predominantes; y la ventilaci6n cruzada -es decir, con 

entrada y s1::ilida del aire- en todas las habitaciones 

principales, focilitada por la presencia del patio interior 

y de ventanm de persianas con tablillas movibles para 

Fig. 5. Frank Martinez, coso Wax, La Habana, 1958-1959. 
Los limites entre interior y exterior se hon diluido al m6ximo 
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inclusivista, que propugnaba la necesidad de adecuar 

los postulados modernos a las condiciones propias- dividi6 

a los arquitectos cubanos en un debate te6rico que se irfa 

intensificando, a la vez que clarificando, con el tiempo. 

Este ser6 un tema que no abandonar6 el acontecer 

arquitect6nico del pafs en lo adelante. El famoso 

novelista Alejo Carpentier afirm6 al respecto: "Habra, 

pues, que ser nacionalista, trat6ndose a la vez, de ser 

vanguardista [. . .]. Prop6sito diffcil puesto que todo 

nacionalismo descansa en el cu/to a una tradici6n 

y el vanguardismo significaba, por fuerza, una ruptura 

con la tradici6n". 10 

l LA IMPORTANCIA DEL TEMA hizo que la controversia 

~ sobrepasara los circulos profesionales y llegara al 
] 
,... publico en 1936, a troves de la edici6n de un numero de 

Fig. 6. Emilio del Junco, coso propio, 1956-1957. Los omplios 

0 
la influyente revista Social dedicado por completo a la 

i "casa cubana", en el que se plantea: "Cuando una 

@ sociedad cruza un perfodo de transici6n se impone el 

portoles funcionon como grondes solos de estor obiertos, en conexi6n visual 

con lo vegetoci6n del patio 

controlar la cantidad de luz que penetra y las visuales 

desde el exterior hacia dentro de la vivienda. Dice al 

respecto: "[. .. ] hemos perdido totalmente el ambiente 

propio de la casa ideal para los tr6picos [. .. ]. Nuestro 

problema es modular la luz, atenuar la brillantez, 

suavizar el resplandor. De ah[ las persianas antiguas, los 

aleros, los portales [. . .]. El portal y el patio eran las dos 

columnas sostenedoras de toda nuestra arquitectura de 

cuatro siglos". 9 

UNOS ANOS ANTES, entre 1927 y 1929, Morales 

habfa proyectado y construido la casa Pollack, una 

extraordinaria mansion que integraba al repertorio 

formal clasicista, elementos de la tradicion arquitectonica 

local, y lo hacia no solo como aderezo decorative -la 

manera habitual de hacerlo en el neocolonial 

historicista- sino con soluciones de relevancia funcional, 

como el gran patio central que resultaba esencial para la 

ventilaci6n de todas las habitaciones de la residencia. 

Sin embargo, el pesado lastre de su formacion 

academica cl6sica y de su ya largo trayectoria 

profesional en lenguaje beaux-arts, impidio que Morales 

lograra plasmar su nuevo pensamiento inclusivista en 

obras modernas de tanta calidad como la obtenida en 

sus obras eclecticas, lo que disminuyo el posible impacto 

de su discurso teorico. Pocos anos mas tarde, ser6 un 

disdpulo suyo, Eugenio Batista, quien lograr6 plasmar 

en sus proyectos una elegante sintesis entre la M 

conceptualizaci6n regionalista y el entendimiento 1 
'C 

totalmente moderno de la arquitectura. ] 

La existencia de dos tendencias -una radical y excluyente ~ 

que exigia la expoliacion, del cuerpo central de la ) 

arquitectura moderna, de toda referencia a la tradicion ~ 
:E 

local o a la identidad nacional; la otra, abarcadora e ~ 
© 

recuento de valores [. .. ] (para) [. .. ] Farmar un nuevo 

ideario b6sico que ayude a la conservaci6n o 

resurgimiento de aquello que es genuinamente cubano". 11 

Una encuesta, efectuada por Social a un grupo de 

prominentes arquitectos, indagaba sobre los valores de 

la casa cubana colonial y sobre c6mo deberfa ser la 

casa cubana del futuro, y dio como resultado que la 

mayorfa de los encuestados abogaba por la inclusion de 

las tradiciones en las nuevas obras. Hubo mayoria de 

opiniones tambien en lo referente al factor principal 

considerado como promotor de "lo cubano": la 

adaptaci6n al clima. Aunque no sin opiniones contrarias, 

se comenz6 asi a ver con mayor claridad lo que ya se 

perfilaba como un objetivo general: la busqueda de la 

modernidad interpretada a troves de la identidad. 

Al ano siguiente, en un articulo publicado en la revista 

Arquitectura titulado "C6mo debemos orientar una casa 

para hacerla fresco", 12 Morales insisti6 en la necesidad 

de adaptor la arquitectura a las condiciones clim6ticas 

Fig 7 Ricardo Porro, coso Abad, Lo Habono, 1954. Ademos 

de recreor soluciones trodicionoles de odoptoci6n climotico, lo coso Abad 

tombien hace evidentes referencios a lo obierto sensuolidod frecuentemente 

osociado a los tr6picos 
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locales; yen 1939 se hizo explfcito un enfoque regionalista 

y contextualista al definirse en el Primer Congreso 

Nacional de Arte que: "Debe propenderse a la fiiaci6n 

de una arquitectura tf pica cubana producto de las 

condiciones especiales que prevalecen en nuestro pafs, 

siempre su;etas a las nuevas modalidades de expresi6n 

arquitect6nica [. .. ]. Tonto en las formas como en el 

espfritu debe conservarse el car6cter ambiental def lugar 

y region donde va a emplazarse una construcci6n si los 

edificios circundantes son de car6cter permanente y de 

cierto valor tradicional". 13 

Casi una decada mas tarde Manuel de Tapia Ruano 

concluy6 su ponencia al Primer Congreso Nacional de 

Arquitectura haciendo un llamado al desarrollo de "una 

arquitectura contempor6nea propia, caracterf stica de 

nuestro pafs", 14 y poco despues, dos prestigiosos 

arquitectos extranjeros de visita en Cuba aportaron 

mayor enfasis al tema al ser entrevistados 

por la revista Espacio. El catalan Josep Llufs 

Sert afirm6 en 1953: "La arquitectura en 

Cuba es la arquitectura def Caribe, def 

tr6pico, que responde a un clima y a unos 

materiales determinados. La arquitectura 

no se puede definir como internacional 

o nacional, sino como regional, y dentro 

de su region encuentro en Cuba e;emplos 

muy notables". 15 Yen 1955, el milanes 

Franco Albini defini6 que lo mas 

importante para la arquitectura era 

"la busqueda def genuino ambiente ~ 

cultural en el cual inscribir la obra .gi J 
arquitect6nica, relacion6ndola con la 3 

tradici6n [. .. ]. Por tradici6n entiendo la 
0 

:LI.Jg 
continuidad hist6rica con un ambiente 

~ 

cultural, tradici6n de vida y de costumbres i 

costumbres y h6bitos propios [. . .]. Es la encarnac1on 

sensible de su mentalidad. El arte tiene que expresar la 

cultura particular de un pueblo determinado que vive en 

un lugar determinado. Es la expresi6n de la acci6n 

recf proca enf-re el hombre y el medio en que se 

desenvuelve [. .. ], la expresi6n de las caracterfsticas 

espirituales comunes de un pueblo". 17 

POR SU PARTE, Del Junco, luego de su regreso de una 

prolongada estancia en Suecia, declara: "Desde 

Escandinavia vi a Cuba con mas claridad que si me 

hubiese quedado, haciendome comprender el valioso 

legado def estilo arquitect6nico criollo. Pero no debemos 

copiarlo, sino conservar y restaurar responsablemente lo 

artf stico existente de valor, y hacer una obra de 

continuaci6n [. .. ]. Debemos evitar que La Habana se 

convierta en una sucursal arquitect6nica de Miami". 18 

d 
@ 

[. .. ]. Se ebe utilizar esa tradici6n de 

cultura con la mayor libertad de acci6n 

posible, empleando los elementos def 

pasado que sean v6/idos hoy pero 

Fig. 8. Manuel Gutierrez:, coso Inge/mo, La Habana, 1953-1954. Evocaci6n sutil y elegante del 
neoclasicismo colonial del siglo XIX, con amplios portales y extensas ventanas de persianas que 

garantizan una ventilaci6n excelente 

siempre de acuerdo con el espfritu moderno que debe 

tener el arquitecto def presente. No es posible ser 

internacional [. .. ]. La arquitectura moderna debe 

encontrar formas para los distintos ambientes, los distintos 

pueblos, las distintas regiones. Pero hay que tener 

cuidado con los nacionalismos culturales [. .. J".16 

Hacia fines de la decada, tres de los mas destacados 

arquitectos modernos cubanos -Ricardo Porro, Emilio del 

Junco y Eugenio Batista- insistieron en el tema. Porro 

afirma que "La arquitectura tiene hoy dos metas. La 

primera, tener un profundo contenido social [. .. ]. La 

segunda, hacer que la arquitectura sea menos 

internacional y entre dentro de la tradici6n local [. . .]. 

Hay que hacer que la arquitectura que se haga en Cuba 

sea cubana, que continue nuestra tradici6n [. .. ]. 

Tradici6n no quiere decir copia fief def pasado [. .. ] es la 

resultante de la manera de vivir de un pueblo que tiene 

SI LA SECUEt'-KIA de importantes reflexiones en torno 

a la integraci6n de la tradici6n y la modernidad que 

se sucedieron desde los anos treinta hasta inicios de 

los sesenta, habfa comenzado con una afirmaci6n de 

Leonardo Morales, es Eugenio Batista quien la 

concluye, cuando escribe: "Al hacer de sus casas una 

defensa contra el t6rrido sol de nuestro tr6pico, 

encontraron rwestros antepasados tres esplendidos 

recursos cuyo legado serfamos muy inconscientes de no 

usar: patios, portales y persianas, que siendo tres P 

constituyen el ABC de nuestra arquitectura tropical [. . .]. 

Pero no hay que caer en el error de pensar que 

copiando nuestras casas coloniales resolveremos 

problemas de hoy [. .. ]. Si bien el ambiente natural 

permanece igua( en cambio, el ambiente social es 

distinto. Si el clima y el paisa;e son los mismos, nuestras 

costumbres, no". 19 
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AS[, veintiseis anos despues de enunciados los principios 

de "la casa cubana ideal" por Leonardo Morales, y casi 

al final del perfodo de mayor esplendor del movimiento 

moderno cubano, Eugenio Batista -quien habfa sido Jefe 

de Diseno en el estudio de Morales, habfa recorrido 

Europa con el por seis meses entre 1924 y 1925, y 

habfa participado en el proyecto de la casa Pollack, 

entre otros- considera vigente la necesidad de enfatizar 

en el car6cter regionalista que debe poseer la 

arquitectura cubana, al encontrarse el pafs en una zona 

geogr6fica con fuertes condicionantes frsicas y culturales. 

Batista retoma la esencia del mensaje de Morales, lo 

reelabora y hace m6s explfcito y actual, y, al exponerlo, 

posee la ventaja de poder sustentarlo con un conjunto de 

obras suyas y de otros proyectistas 20 que constituyen 

ejemplos extraordinarios de la simbiosis entre lo 

moderno y lo tradicional, lo local y lo internacional. M6s 

de una decada despues, haciendo un recuento de su 

trayectoria y sus ideas, Batista expresarfa: "Mis aiios de 

residencia en el tr6pico humedo, y en la zona temp/ado, 

me hicieron consciente de la forma en la que las 

caracterfsticas geogr6ficas respecto al clima -caliente o 

fresco- y la atm6sfera -clara o brumosa- condicionaron 

mis preferencias esteticas de manera muy definida [. .. ]. 

Comprender esto me condujo a una nueva percepci6n, 

mas profunda, def desarrollo cultural y esti/{stico de la 

historia de la arquitectura" .21 

LA PRAXIS Y SUS RESULTADOS 

El pensamiento regionalista moderno desarrollado por 

m6s de dos decadas, obtuvo sus primeros resultados 

valiosos construidos a finales de los anos treinta; 

evolucion6 lentamente durante los cuarenta, logr6 

muchos de sus mejores exponentes durante los cincuenta, 

y culmin6 con la construcci6n de las cinco Escuelas 

Nacionales de Arte de Cubanacan, La Habana (1961-
1965), de los arquitectos Ricardo Porro, Vittorio Garatti 

y Roberto Gottardi. 22 Ademas del ejemplo de Eugenio 

Batista y de la reacci6n contra la asimilaci6n acrftica 

inicial del estilo internacional, muchos otros factores 

influyeron a lo largo de esa trayectoria. Entre ellos deben 

mencionarse la bonanza econ6mica posterior a la 

Segundo Guerra Mundial, que motiv6 un prolongado 

auge constructivo y facilit6 la experimentaci6n con 

nuevas formas, tecnicas y materiales; la revalorizaci6n 

de la arquitectura colonial a partir de los estudios y 

publicaciones de Joaquf n Weiss, Marfa Teresa de Rojas, 

Lydia Cabrera, Francisco Prat Puig, Aquiles Maza y otros; 

Fig. 9. Nicolas Quintana, cosa Curran, Varadero, 1957. El material principal de lo cosa es uno piedra tfpica de lo zona, deiada a vista. 

El patio central se complementa con una terraza alto donde se interpretan, en lenguaje moderno, las logias de Ires vanos tipicas de las casos coloniales 

enfrentadas a las plazas urbanas 
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peculiaridades de/ medio frsico 

y humano para aclimatar las 

formulas establecidas por la 

arquitectura internacional [. .. ]. 

Se instauraron los aleros como 

protecci6n contra la violencia 

de/ sol y de la 1/uvia; 

reaparecieron las persianas 

que habf an sido desplazadas 

por las vidrieras, inadecuadas 

.. al clima de/ pafs; y se 
G> 

-~ prodigaron las terrazas y 

Fig. 10. Aquiles Capablanca, Tribunal de Cuen/as, Lo Habana, 1952-1953. La composici6n 

j balcones [. .. ] y de esta sfntesis, 

habilmente realizada, de lo 

for6neo y lo nacional, se deriva 

la tipicidad de la arquitectura 

contempor6nea cubana [. .. ]. 

Teniendo en cuenta lo mucho 
se equilibra con el piano liso y sin ventanos de la torre de los elevodores, contrapuesto al bloque horizontal 
de oficinos, totolmente recubierto por quiebrasoles. Ambos estan enchapados con un material local, 

que el movimiento moderno 

ha progresado en Cuba en 
la piedra de Joimonitas 

los frecuentes intercambios, tanto en Cuba como en el 

extranjero, con relevantes profesionales de otros pafses, 

tales como Sert, Albini, Neutra 23 y Roberto Burle Marx, 

complementados por la divulgaci6n y recepci6n de 

importantes obras a troves de publicaciones y 

exposiciones; y la positiva influencia de otros arquitectos 

for6neos, como Erik Gunnar Asplund, Erik Bryggman y 

Alvar Aalto, y de movimientos similares de otros pafses, 

como el "nuevo empirismo" escandinavo. Es de notar 

que la influencia brasileiia se recibi6 tambien, pero en un .. 

memento posterior a la formaci6n inicial del pensamiento ~ 

regionalista local desde los aiios treinta. Por tanto, esa j 
influencia fue mas visible en algunas formas, detalles y ~ 

soluciones surgidos en los aiios cincuenta, que en la ] 

conceptualizaci6n del movimiento. @ 

TRES AFIRMACIONES de Joaquf n Weiss, el mas 

importante historiador de la arquitectura cubana, 

espaciadas en un perfodo de diez aiios y 

contempor6neas al movimiento, resumen la evoluci6n de 

su praxis. En 1947 habfa escrito: "Nuestros arquitectos 

est6n ganando la batalla de la aclimataci6n de las 

nuevas tendencias arquitect6nicas, nacidas en suelo 

extrano y mayormente en climas septentrionales, a 

nuestro pafs tropical [. . .]. Al mismo tiempo est6n 

desarrollando un nuevo sentido de/ espacio [. .. ] 

proyectando la casa hacia el exterior e introduciendo 

a/go de/ ambiente exterior dentro de la casa". Poco 

despues, en 1951, habfa declarado: "Hemos deiado 

atr6s la fase negativa de la arquitectura contempor6nea 

que oscilaba entre la imitaci6n de lo extraniero y un 

funcionalismo 6rido e inexpresivo, para crear con 

originalidad y soltura de acuerdo a nuestras necesidades 

y nuestro medio ambiental, ffsico y humano". Y por 

ultimo, en 1957 afirmaba: "Se aprovecharon las 

la ultimo decada, no es 

aventurado afirmar que la arquitectura cubana est6 a 

pun to de situorse en prim era If nea entre sus hermanas de 

la America Lotina".24 

ASf, A LO LARGO DE un perf odo de casi tres decadas, 

adquirieron caracter protag6nico en la arquitectura 

cubana elementos y soluciones tales como los patios 

interiores y los portales; amplios balcones, terrazas y 

"bay-windows" para la mejor captaci6n de las brisas; la 

Fig. I I. Richard Neutra, casa De Schulthess, La Habono, 1956. 
La tronsporencio de lo fochada al jardin sugiere uno total integraci6n entre 

la arquitectura y el poisaje tropical disenado por el brosileno Roberto Burle Marx 

integraci6n E!quilibrada entre interior y exterior; las 

ventanas de proporciones verticales, con persianas 

movibles, protegidas por extensos aleros; los 

quiebrasoles; las celosfas de distintos materiales, con 

preferencia por la madera y la ceramica; el empleo de 

vidrios de colores intensos y patrones geometricos 

abstractos, pora tamizar la luz; los techos con pendientes 

para facilitar la evacuaci6n de las aguas de lluvia, y con 

porciones colocadas a mayor altura para permitir la 

salida del aire caliente y la ventilaci6n cruzada; el uso 
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de mobiliario de ascendencia colonial, como los sillones 

de rejilla, que no dificultan el libre flujo del aire; con 

el mismo fin, biombos y mamparas, para producir 

divisiones virtuales, m6viles, en los salones, y 

mantenerlos ventilados; asf como murales de temas 

criollos. Tambien estuvo presente la exuberante 

sensualidad generalmente asociada a los tr6picos, 

materializada por medio de la densa vegetacion en 

patios y jardines, los colores intensos y las rugosas 

texturas en las paredes, y las sinuosas y pronunciadas 

curvas de losas de cubiertas, jardineras, balcones, 

piscinas y otros elementos. A tono con lo expresado por 

los principales teoricos del movimiento, la generalidad 

de los disenos se correspondfa con lo mas avanzado a 

nivel mundial, en una sfntesis creativa de la memoria 

colectiva y la tradici6n local, por un lado, con los 

requerimientos contemporaneos y la vanguardia 

internacional, por el otro, con un enfoque totalmente 

cultural, y sin excesos chauvinistas. 

LOS ANOS sesenta estuvieron marcados por las nuevas 

polrticas establecidas oficialmente luego del acceso al 

poder del Gobierno Revolucionario en 1959, las que 

establecieron una reformulaci6n absoluta de la practica 

y el pensamiento arquitect6nicos. Casi la totalidad de los 

mas prestigiosos protagonistas del movimiento moderno 

cubano paso a residir en otros pafses. No obstante, se 

erigieron algunas significativas obras regionalistas 

aprovechando la extrema apertura a la creatividad que 

aflor6 ocasionalmente, como las ya mencionadas 

Escuelas Nacionales de Arte, y el Puesto de Mondo 

Nacional de la Agricultura, proyectado por Roberto 

Gottardi ( 1967-1971 ). Pero la progresiva politizaci6n de 

todos los sectores de la sociedad cubana condujo a 

posiciones de nacionalismo y populismo extremos que 

desembocaron en la negaci6n de lo logrado hasta 

entonces, como se expresa en un documento, aprobado 

en 1967, que, desconociendo la excelencia de los logros 

regionalistas latinoamericanos, sentencio de manera 

absoluta: "La penetraci6n norteamericana en las 

manifestaciones arquitect6nicas latinoamericanas puede 

ser estudiada a troves de[. .. ] la perdida de la tradici6n 

colonial, observable al romperse el posible desarrollo en 

sentido de continuidad, de caracteres tradicionales". 25 

EN LA PRACTICA, habfa hecho su aparicion con 

anterioridad una tendencia que, en lugar de la tradici6n 

colonial creada y sedimentada durante cuatro siglos de 

presencia espanola en la Isla, pretendfa la recuperaci6n 

de una supuesta cultura aut6ctona precolombina que, en 

la realidad, no habfa dejado ninguna huella significativa 

en la arquitectura del pafs, pero que se entendfa como 

"incontaminada", en su origen, por la presencia de los 

colonizadores. Esa especie de "indigenismo" banal y 

exhibicionista reinstauro el empleo de las construcciones 

de techos de "guano" -hojas secas de palma- que 

habfan sido tfpicos de las elementales viviendas de los 

nativos, pero que habfan sido prohibidos siglos atras por 

el peligro de incendios debido a la alto combustibilidad 

del material. Algunas obras -fondamentalmente para el 

turismo- se construyeron siguiendo los dictados de la 

estetica "neo-taf na". Pero las nuevas circunstancias 

-esencialmente, el cambio total en las prioridades del 

pafs, y la instauracion progresiva de pesados sistemas 

prefabricados, cerrados e inflexibles, importados del Este 

europeo- no dejaban espacio para el ejercicio de un 

pensamiento regionalista moderno y profundo, y en 

consecuencia, ceso la construccion de obras 

significativas con ese enfoque. 

LA EXTREMA CALIDAD formal y la extraordinaria 

importancia cultural de lo logrado en las tres decadas de 

evolucion de las ideas regionalistas modernas en Cuba, 

permiten clasificar a ese movimiento como uno de los 

mementos mas brillantes de la cultura arquitect6nica 

cubana en toda su historia. Con sus obras, los 

arquitectos cubanos confirmaron el enunciado de Ernesto 

Rogers: "La modernidad no solo no contradice a la 

tradici6n, sino que es la instancia mas evolucionada de 

la tradici6n misma". 26 Mas que ello, demostraron, 

asimismo, que la tradicion puede ser la instancia mas 

evolucionada de la modernidad. 

Fig. 12. Antonio Quintana, Segura Medico, La Habana, 1956-1958. 

El basamento de oficinas se defiende del sol con quiebrasoles en su fachada 

oeste, y la torre de apartamentos introduce un fuerte cromatismo con sus 

colores rojo y violeta, y dinamismo, por la disposici6n de los balcones 
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NOTAS 
1 Para una profundizaci6n mayor en 

distintos aspectos relatives a la asimilaci6n 

de la modernidad en Cuba, asi como a 
0 

l los diferentes vocabularios estilisticos que se 

sucedieron en las primeras decadas del 

siglo XX, ver RODRIGUEZ, Eduardo Luis, 

La Habana. Arquitectura def Siglo XX, Blume, 

Barcelona, 1998. 

Fig. 13. Max Borges Recio, Club Nautico, La Habana, 1953. Tan sensual como el cabaret Tropicana, 
del mismo arquitecto (ver Oocomomo Journal, n° 31, p6g. 12) este club introduce, adem6s, referencias al mar, 

colindante al edificio y protagonista omnipresente de la cultura paisajistica local 

2 Ejemplos relevantes de este afan de 

modernidad desplegado durante el siglo XIX son la introducci6n 

del ferrocarril en 1837; de la maquina de escribir hacia 1880; 

del telefono en 1881; del servicio de alumbrado electrico publico en 

1889; del cine en 1897, a poco mas de un ano de la primera 
exhibici6n de los hermanos Lumiere; y del autom6vil, en 1898. 

En la arquitectura, dos de las transformaciones mas notables fueron la 

introducci6n del neoclasicismo y de los sitemas estructurales metalicos. 

3 La Guerra de lndependencia de Cuba finalize en 1898 luego de 

la breve Guerra Hispano-Norteamericana, desarrollada en territorio 

cubano, la cual culmin6 con una aplastante victoria de los Estados 

Unidos, pois que estableci6 entonces un Gobierno lnterventor en la 

Isla que permaneci6 en funciones hasta el 20 de mayo de 1902, 

cuando se proclam6 el advenimiento de la Republica. Otros procesos 

independentistas latinoamericanos habian comenzado y culminado 

varias decadas antes. 

4 Una de las primeras obras en emplear cabalmente el vocabulario 

formal del movimiento moderno con resultados de interes, se termin6 

en 1931 , y fue un edificio de apartamentos disenado por Pedro 

Martinez Inclan, y construido en el centrico reparto Vedado. 

5 Algunos arquitectos que se destacaron en la etapa racionalista del 

movimiento moderno cubano fueron Sergio Martinez, Mario Colli, 

Max Borges (padre} y sobre todo, Rafael de Cardenas, quien 

tempranamente construy6 varias residencias totalmente modernas que 

introducian tambien, timidamente, algunos elementos de adaptaci6n 

climatica. Obras de todos ellos pueden apreciarse en RODRIGUEZ, 

Eduardo Luis, The Havana Guide, Modern Architecture, 1925-1965, 

Princeton Architectural Press, Nueva York, 2000. 

6 Leonardo Morales (1887-1965) se habia graduado como arquitecto 

en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1909, y tras su 

regreso a Cuba se habia convertido en el proyectista mas relevante 

del pois. Ver, al respecto, el capitulo "La renovaci6n clasicista de 

Leonardo Morales" en RODRIGUEZ, Eduardo Luis, La Habana. 
Arquitectura def Siglo XX. 
7 MORALES, Leonardo, Lacasa cubana ideal. Discurso de recepci6n 
lefdo por el Sr. Leonardo Morales, miembro electo de la Secci6n de 
Arquitectura, en la sesi6n celebrada el dra 25 de noviembre de 1934. 
Academia Nacional de Artes y Letras. lmprenta Molina y Cia., 
La Habana, 1934. 

8 Ibid., pags. 5-6. 
9 Ibid., pags. 10-11. 

10 CARPENTIER, Alejo, Pr6logo a Ecue Yambo 0, La Habana, 

Editorial Arte y Literature, 1977, pag. 11. 
11 Social, La Habana, abril de 1936. 

12 MORALES, Leonardo, "Como debemos orientar una casa para 

hacerla fresco", Arquitectura, La Habana, diciembre de 1937, pags. 
24-26. 

13 S/ A, "El Primer Congreso Nacional de Arte", Arquitectura, 
La Habana, febrero de 1939, pag. 66. 

14 DE TAPIA RUANO, Manuel, "Tendencia de la Arquitectura 

Contemporanea en Cuba", Arquitectura, La Habana, noviembre 

de 1948, pag. 286. 

15 ESTEVEZ, Reynaldo, y BINIAKONSKI, Samuel, "Habla Jose L. Sert", 

Espacio, La Habana, julio/octubre de 1953, pags. 18-24. La revista 

Espacio era editada por los estudiantes de arquitectura de 

la Universidad de La Habana. 

16 S/ A: "Franco Albini opina ... ", Espacio, La Habana, mayo/ agosto 

de 1955, pags. 10-11. 

17 PORRO, Ricardo, "El sentido de la tradici6n", Nuestro Tiempo, 
n° 16, La Habcma, 1957, s/p. 
18 MARIBONA, Armando, "No debe convertirse La Habana en 

sucursal arquitect6nica de Miami. Loque opina el arquitecto Emilio del 

Junco", Arquitectura, La Habana, septiembre de 1956, pags. 404-406. 

19 BATISTA, Eugenio, "La casa cubana", Artes Plasticas, n° 2, 

La Habana, 1960, pags. 4-7. 

20 Ademas de Batista, otros arquitectos que se destacaron en 

la busqueda de una arquitectura regionalista y moderna -aunque por 

distintas vias y con disimiles resultados- fueron Mario Romanach, 

Frank Martinez, Ricardo Porro, Manuel Gutierrez, Nicolas Quintana, 

Antonio Quintana, Emilio del Junco, Max Borges Recio, Henry Griffin, 

Alberto Beale, y las firmas de Crist6fol y Hernandez Dupuy, Guerra y 
Mendoza, Arroyo y Menendez, Canas Abril y Nepomechie, y Gomez 

Sampera y Dia:z. 

21 Carta de Eugenio Batista a su hija Matilde -quien por entonces 

era estudiante de arquitectura- con fecha 9 de marzo de 1976. 

22 Sobre la historia y avatares de las Escuelas Nacionales de Arte, 

consultar: LOOMIS, John, Revolution of Forms. Cuba's forgotten Arts 
Schools, PrinceJ-on Architectural Press, Nueva York, 1999, asi como el 

artfculo sobre ellas incluido en esta edici6n. 

23 En 1945 Richard Neutra visit6 La Habana por primera vez 

y pronunci6 una conferencia con el titulo "Modos de vivir". En 1956 

se terminaria en las afueras de la misma ciudad la casa de Alfred 

de Schulthess, Lma obra maestro del regionalismo moderno, disenada 

por el arquitecto austro-norteamericano. 

24 Las Ires citas de Joaquin Weiss corresponden, respectivamente, 

a sus libros Arquitectura cubana contemporanea, Cultural, S.A., 

La Habana, 19,47, pag. 11; Media siglo de arquitectura cubana, 
lmprenta Universitaria, La Habana, 1951, pag. 39; y La arquitectura 
de las grandes culturas, Editorial Minerva, La Habana, 1957, 

pags. 411-412. 

25 SALINAS, Fernando, SEGRE, Roberto, y otros, Ensayos sabre 
arquitectura e ideologfa en Cuba revolucionaria. Centro de 

lnformaci6n Cientifica y Tecnica de la Universidad de La Habana, 

La Habana, 1970, pag. 134. 
26 ROGERS, Ernesto, Esperienza dell'architettura, Giulio Eunaudi 

Editore, Milan, 1958, pag. 105. 
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Escuelas 
Nacionales de 
Arte de La Habana 
■ MARIA ELENA 

MARTiN ZEQUEIRA RESTAURACl6N DE 
UN HITO DE LA 
ARQUITECTURA MODERNA 

11Ayudodo de las ortes, se salvo lo tierro"* 

Las Escuelas Nacionales de Arte de Cubanacan, La Habana, 

son consideradas una de las instituciones educativas y culturales mas 

importantes de Cuba. De manera similar, se distinguen a nivel 

internacional por SU inedita concepcion arquitectonica que integra 

organicamente arquitectura, ciudad y paisaie en un coniunto que, ademas, 

culmino magistralmente los intentos que se desarrollaban en el pais desde 

decadas atras por fusionar creativamente tradicion y modernidad. 

ESTA OBRA, la mas publicitada de todas las construidas 

en la Isla despues del triunfo de la Revoluci6n, fue 

concebida como parte de los programas abarcadores y 

rom6nticos emprendidos por el nuevo gobierno luego 

de tomar el poder en 1959. Posteriormente, la falta de 

mantenimiento generalizada, las condiciones naturales 

del terreno donde se ubican y la ausencia de protecci6n 

contra acciones vand6licas, entre otras causas, 

provocaron su paulatina depauperaci6n. Ante la mirada 

Fig. I. Ricardo Porro, Escue/a Nocional de Aries P/6sticas, La Habana, 1961-1965 

* Jose Marti, Obras comp/etas, Editorial Tr6pico, La Havana, 1950, 
tomo 20, pag. 43. 
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Fig. 2. Ricardo Porro, Escue/a Nacional de Aries Pl6sticas, La Habana, 1961-1965 

Fig. 3. Ricardo Porro, Escue/a Nacional de Danza Moderna, La Habana, 1961-1965 

acusadora del mundo intelectual por el hecho 

inexplicable de que un conjunto de tal trascendencia 

se dejara destruir, el programa del World Monuments 

Fund conocido como World Monuments Watch aprobo 

en 2000 su inclusion en su listado bienal de las cien 

obras del mundo mas amenazadas. Un ano antes, 

durante una reunion de la Union de Escritores y Artistas 

de Cuba con las m6ximas autoridades del gobierno del 

pois, la critica situacion de las escuelas fue objeto de 

an6lisis y debate, lo que llevo al Estado cubano a la 

decision de acometer un plan de acciones para frenar 

el deterioro del maltratado conjunto. Algun tiempo 

despues, en 2003, el World Monuments Fund emitio 

un certificado de complacencia por las acciones 

emprendidas encaminadas a la preservacion del conjunto. 

Estas continuan en la actualidad, y provocan disimiles 

opiniones entre profesionales y visitantes en general. 

EL CONJUNTO 

Las Escuelas se ubican en un terreno de 66 hect6reas 

ocupado antes por los campos de golf del Country Club 

de La Habana y rodeado por el exclusive reparto 

residencial de igual nombre, uno de los mas favorecidos 

por la preferencia de la alto burguesia capitalina antes 
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Figs. 4 y 5. Vittorio Garatti, Escue/a Nacional de Ballet, La Habana, 1961-1965 
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del triunfo revolucionario. El programa establecfa la 

construccion de cinco escuelas para la ensenanza de las 

artes plasticas, la danza moderna, el ballet, la musica y 

las artes dramaticas, en las cuales estudiarfan alumnos 

no solo de Cuba, sino tambien de otros poises en vfas de 

desarrollo. Para su proyeccion se designo al arquitecto 

cubano Ricardo Porro, quien a su vez invito a dos colegas 

italianos residentes en Venezuela, Roberto Gottardi y 

Vittorio Garatti, a unirsele en el empeno. 

EL EQUIPO asf conformado elaboro algunas premisas 

comunes de diseno que se aplicarfan a coda escuela, 

pero coda arquitecto gozo de independencia en la 

creacion del proyecto a el asignado -Porro habfa 

quedado a cargo de los proyectos de Artes Plasticas y 

Danza Moderna; Garatti, de los de Ballet y Musica; y 

Gottardi, del de Artes Dramaticas. Una de las premisas 

mas importantes asumidas por los proyectistas fue la de 

afectar lo menos posible el hermoso paisaje del antiguo 

campo de golf, de modo que las escuelas se distribuyeron 

en el perf metro del terreno, dialogando con la naturaleza 

y como emergiendo de ella misma. Otro criterio relevante 

condujo a utilizar materiales de bajo costo y facil 

adquisicion en aquellos anos dificiles, como el ladrillo y 

las losas de ceramica roja, ya reservar los materiales mas 

costosos, como el hormigon y el acero, para cuando fuera 

imprescindible. Cada escuela fue concebida como un 

fragmento de ciudad, no como un edificio encerrado en 

sf mismo. Aulas y talleres se enlazaron con galerfas y se 

articularon con plazas internas, lo que hace muy atractivo 

el recorrido entre los diversos espacios. 

Las condicionantes de proyecto, unidas a la calidad 

profesional y a la sensibilidad artistica de sus autores, 

dieron como resultado una obra de excelencia en la que 

arquitectura y naturaleza comparten el protagonismo. 

EL CONJUNTO fue oficialmente inaugurado en 1965, 
aunque solo dos de las escuelas -Artes Plasticas 

y Danza Moderna- habfan sido totalmente concluidas. 

El proceso constructive del resto de los planteles 

fue detenido en el mismo ano, por lo que tres de ellas 

nunca se llegaron a completar, aunque se comenzaron 

a usar. En la actualidad, las escuelas de Artes Plasticas, 

Danza Moderna, Artes Dramaticas y Musica mantienen 

su funcion inicial, aunque de las dos ultimas solo se 

construyera cerca de la mitad de sus proyectos 

originales. La concebida para Ballet nunca funciono 

como tal, sino que albergo por algun tiempo a la 

Escuela Nacional de Circo, lo que introdujo algunas 

agresivas modificaciones debido a la incompatibilidad 

entre sus necesidades y la magnffica arquitectura 

que las albergaba de manera imprevista. Mas tarde, 

fue total e inexplicablemente abandonada. Las 

funciones administrativas y de direccion del conjunto 

se localizaron en la antigua casa club, ubicada 

centricamente en el campo de golf. 

Por muchos anos luego de creada la institucion, los 

alumnos con regimen interno utilizaron como residencia 

estudiantil las lujosas casas existentes en los alrededores 

del complejo, las cuales habfan pasado al Estado luego 

del exodo mosivo hacia otros poises llevado a cabo por 

sus propietarios originales a causa del cambio politico. 

En 1979, con motivo de la celebracion en La Habana de 

la VI Cumbre de los Poises No Alineados, estas casas 

fueron remodeladas para servir de residencia a los 

huespedes presidenciales, lo que implico la reubicacion 

de los estudiantes en un rfgido bloque prefabricado 

erigido en el centro del campus, el cual hirio mortalmente 

al paisaje que habfa sido tan respetado por los tres 

proyectistas originales anos antes. 

Fig. 6. Vittorio !Garatti, Escue/a Nacional de Musica, 

La Habana, 1961-1965 

LA RESTAURACION 

A partir de la decision del gobierno cubano de preservar 

y completar las Escuelas Nacionales de Arte, se conformo 

un equipo de proyecto dirigido tecnicamente por Universe 

Garcfa, graduado de Arquit~ctura en la Universidad de 

Alma-Ata -antigua Union Sovietica- en 1988. El equipo 

de Universe, en comunicacion frecuente con los tres 

arquitectos originales, realiza los proyectos ejecutivos y 

dirige la intervencion constructiva en las cinco escuelas 

de arte y en Ila antigua casa club, la que tambien esta en 

muy mal estado. Asimismo, se ejecutan obras tambien 

en las areas exteriores del conjunto, al que se integraran 

administrativc1mente, con distintos usos, varias edificaciones 

que se encuentran en los alrededores. 

EL PROYECTO DE RESTAURACION se basa en las 

actuales posibilidades economicas del pois, las que 

intenta conciliar con el deseo de preservar la valiosa 

arquitectura del conjunto. Plantea conservar los edificios 

con su imagen arquitectonica original; restaurar o 

reconstruir, si3gun se requiera, las partes danadas de los 

mismos, mediante la utilizacion de materiales y tecnicas 

constructivas semejantes a las del proyecto inicial; 

Septiembre 2005 I 
Docomomo N°33 

23 

DOCOMOMO International: 
This journal has been published as a printed version of docomomo Journal. 
It has been scanned and made digitally available following our Open Access Policy. 
We are not aware of any infringement of copyrights.



24 

acondicionar interiormente los edificios que asf lo precisen 

para adaptarlos a las necesidades actuales; completar lo 

construido parcialmente, cuando sea posible; y ampliar el 

conjunto, segun las nuevas demandas presentes. 

DESDE 1999 hasta la fecha se ha mantenido el 

intercambio con los tres autores originales, de los cuales 

solo Roberto Gottardi vive en La Habana -Garatti y Porro 

residen en Milan y Paris, respectivamente. De este 

intercambio hon surgido soluciones a los distintos 

problemas que se presentan aunque la distancia ha 

hecho diffcil una comunicaci6n mas frecuente y agil. 

Una etapa primordial del trabajo ha sido la exploraci6n 

minuciosa a pie de obra que ha permitido realizar 

levantamientos arquitect6nicos, estructurales y de 

instalaciones, para conocer con exactitud lo ejecutado 

originalmente, ya que debido al frenesf constructive con 

que se acometi6 la realizaci6n de las escuelas en los 

primeros afios, lo hecho entonces no siempre se 

correspondi6 con el proyecto, y en ocasiones, la 

construcci6n avanz6 sin contarse con pianos especfficos: 

las escuelas se fueron proyectando en detalle al tiempo 

de su construcci6n, y no siempre el proyecto march6 por 

delante de la ejecuci6n. 

EN EL PRESENTE ya se hon realizado algunas obras en 

las cinco escuelas, el edificio administrative y las areas 

exteriores. Se ha eliminado la vegetaci6n que habfa 

crecido excesivamente, incluso sobre los techos de los 

edificios, lo que obstrufa las visuales hacia ellos y los 

danaba estructuralmente; se hon construido caminos de 

hormig6n y puentes peatonales y viales para conectar las 

diferentes funciones del complejo; se ha erigido una 

cerca perimetral para el control del acceso al lugar, la 

cual incorpora garitas en las entradas de las escuelas 

que asf lo requerf an; y se ha comenzado la ejecuci6n del 

proyecto de iluminaci6n general de las areas exteriores. 

El rfo de poco caudal -el Quibu- que atraviesa el terreno 

y que ofrece un alto nivel de contaminaci6n y peligro de 

inundaciones por crecidas en epocas de lluvias, sera 

tambien intervenido para eliminar tales amenazas. 

Las acciones constructivas que se hon realizado hasta el 

momento en las escuelas de Artes Plasticas y de Danza 

Moderna hon sido consultadas con su arquitecto 

original, Ricardo Porro. En la primera, muchos elementos 

constructivos se encontraban en mal estado debido a la 

mala calidad de los materiales empleados y a la 

absorci6n de humedad del suelo por capilaridad, lo que 

sumado a la falta de mantenimiento, motiv6 su deterioro 

progresivo. Ademas de la limpieza y eliminaci6n de 

hongos y otros agentes externos que afectan a los 

materiales, algunas de las principales acciones que se 

realizan en esta escuela como parte de su reparaci6n 

general son la reconstrucci6n de gargolas daiiadas y de 

las juntas entre losas y ladrillos, y la sustituci6n de losas 

de barro deterioradas en pisos y cubiertas, por otras 

nuevas. Se esta tratando el barro con productos especiales 

que le permitiran recuperar sus caracterfsticas originales, 

a la vez que lo protegeran; y se crearan juntas de 

dilataci6n en las cupulas de los edificios y en las galerfas 

abovedadas. Toda la carpinterfa, originalmente de 

madera, se sustituy6 por otra, de aluminio, confeccionada 

segun los disefios originales. 

En la Escuela de Danza Moderna, que se encuentra en 

estado crftico debido a la mala calidad de los materiales 

con que fue construida y a la falta de mantenimiento, 

actualmente se reemplazan los materiales daiiados por 

otros semejantes, y al igual que se hizo en Artes Plasticas, 

se sustituye la carpinterfa original de madera por otra 

metalica de igual disefio. La biblioteca original sera 

adaptada para comedor estudiantil y en estos mementos 

se realiza el acondicionamiento acustico del teatro, el 

cual no se ejecut6 durante la construcci6n original. Las 

cuatro grandes solos de ensayo estan siendo 

cuidadosamente restauradas y ya se aprecian en ellas 

resultados altamente satisfactorios. 

LA PARTE construida del proyecto de Escuela de Musica, 

de Garatti -conocida con el sobrenombre de "gusano", 

por sus 330 metros de largo y su forma sinuosa- tambien 

ha sido afectada por la humedad derivada de la 

presencia contigua del rfo Quibu. La concepci6n del 

proyecto, en base a materiales a vista y con cubiertas en 

forma de b6veda, hace diffcil el tratamiento acustico de 

los locales de ensayo. Los dos teatros proyectados 

originalmente -uno para musica sinf6nica y otro para 

orquestas de camara- no son necesarios actualmente de 

acuerdo a los planes de estudio vigentes para la 

ensefianza de la musica. Por ello, ya pesar de la magica 

belleza de la concepci6n arquitect6nica de esta escuela, 

algunos especialistas insisten en la imposibilidad de 

utilizar este edificio para su uso original, y el criterio 

predominante en la actualidad en la parte cubana del 

equipo de proyecto es el de solo restaurar las b6vedas 

de la cubierta, muy daiiadas en algunas partes, y 

adaptor el edificio para aulas y dormitories del Centro 

Nacional de Superaci6n de la Ensefianza Artfstica. 

Segun esta propuesta, el edificio prefabricado construido 

en los afios setenta para dormitorios, serfa transformado 

para convertirse definitivamente en Escuela de Musica, y 

se construirfa una nueva residencia estudiantil con 

capacidad para entre 200 y 300 alumnos. 

LA ESCUELA DE BALLET, tambien proyectada por Garatti 

y terminada casi en su totalidad, por mucho tiempo 

permaneci6 abandonada, sin que se le asignara un uso 

alternative luego de no ser ocupada por la funci6n para 

la que fue concebida. La absoluta falta de 

mantenimiento, por un lado, y la ausencia de control 

sobre ella, que favoreci6 el vandalismo y la desaparici6n 

de casi toda la carpinterfa y gran parte de otros 

materiales, motivaron que el edificio se deteriorase hasta 
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convertirse en una verdadera ruina, engullida por la 

exuberante vegetaci6n que la rodeaba. Esta ha sido 

ya eliminada para evitar mayor daiio en los componentes 

estructurales; la carpinterfa y otros materiales y partes 

faltantes seran repuestos; y se estudia su refuncionalizaci6n 

como escuela de nivel superior de danza moderna. 

EL PROYECTO inicial de la Escuela de Artes Dramaticas, 

construida solo a medias -aunque usada desde 1965 

con la funci6n prevista- contemplaba un gran teatro 

central que nunca se construy6, alrededor del cual se 

estructuraba el resto de los locales. En el lugar donde 

debi6 erigirse el teatro han permanecido por cuarenta 

aiios restos de cimientos y columnas, y otros elementos 

constructivos, como mudos testigos de lo que pudo ser. 

En estos momentos su proyectista original, Gottardi, 

realiza el proyecto de completamiento de la escuela, a 

partir de ideas y conceptos diferentes a los de su diseiio 

original. Segun las propias palabras del arquitecto, 

pasadas varias decadas desde la concepci6n inicial, el 

proyecto no puede ser el mismo, ya que tanto las 

necesidades como las circunstancias son otras. Se ha 

trabajado en la confecci6n de un programa sobre el cual 

existen discordancias entre el proyectista y los 

inversionistas en cuanto al tipo y tamaiio de teatro que se 

requiere, y en referencia al presupuesto necesario para 

responder adecuadamente a las necesidades del 

programa segun las soluciones y materiales planteados 

por Gottardi en su nuevo proyecto. Una vez que se llegue 

a un acuerdo entre las partes -esperemos que no se 

requieran otros cuarenta aiios para ello- se realizarfa el 

proyecto ejecutivo y comenzarfan las obras. Para la 

culminaci6n de las obras de restauraci6n y 

completamiento de las cinco escuelas se preve un perfodo 

de aproximadamente diez aiios, y un presupuesto 

multimillonario. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El esfuerzo econ6mico que se realiza para la concreci6n 

de este proyecto es encomiable. La participaci6n de los 

arquitectos originales en la busqueda de soluciones 

factibles a la realidad nacional es otro de los aspectos 

muy positivos del proceso. Asimismo, la paciente 

busqueda y formaci6n de obreros especializados para 

reproducir tecnicas constructivas artesanales que habfan 

desaparecido del pafs casi por completo, y el esfuerzo 

por fabricar materiales semejantes a los utilizados 

inicialmente, son aspectos muy significativos de la 

empresa. Por otra parte, la seriedad del equipo dirigido 

por Universo Gorda, cuyo trabajo no se ha limitado a la 

investigaci6n y busqueda de informaci6n, aporta a 

diario los elementos necesarios para dar soluciones a los 

distintos objetos de obra. 

SIN EMBARGO, algunos aspectos de la concepci6n del 

proyecto actual parecen ser discordantes con el caracter 

y la calidad originales del conjunto. Por ejemplo, la 

sustituci6n de la carpinterfa original de madera por otra 

de semejantes proporciones, pero de metal, aporta una 

imagen de frialdad que no se integra a la calidez y 

organicidad de la concepci6n inicial. 3Que hacer ante el 

dilema planteado, por una parte, por el deseo de 

respetar el diseiio original, y por la otra, ante la realidad 

de que el pafs no posee los recursos econ6micos 

necesarios para producir una soluci6n mas arm6nica? 

El paisaje en el que se ubican, perifericamente, las cinco 

escuelas, ha sido surcado por elementos esencialmente 

funcionales tales como luminarias, vfas de circulaci6n 

vehicular, garitas y puentes, muy necesarios, pero que no 

disimulan su fuerte presencia en un ambiente natural tan 

equilibrado que merecerfa soluciones mas transparentes 

y sutiles, casi invisibles, para resolver las conexiones 

entre las diversas areas y el control de los accesos a 

las mismas. 

LA CONVERSION en nueva Escuela de Musica del 

edificio de dormitories prefabricado, mal ubicado y de 

construcci6n inarm6nica, no parece apropiada. Serfa 

preferible demolerlo cuando se cuente con recurses para 

ello, construir una nueva residencia estudiantil en alguna 

de las areas disponibles cercanas pero no inmediatas a 

las Escuelas, y restaurar el paisaje daiiado. 

La nueva funci6n propuesta para el edificio concebido 

originalmente como Escuela de Musica tampoco parece 

feliz. 3Que hacer en este caso en el que se afirma 

actualmente que la funci6n original es incompatible con 

el proyecto ejecutado? 

QUEDAN MUCHAS INTERROGANTES que pueden 

tener mas de una respuesta valida. Pero, sin dudas, la 

intervenci6n que se realiza en esta obra emblematica de 

la arquitectura moderna cubana es altamente positiva al 

detener su deterioro, aunque algunos aspectos de los 

proyectos y de los resultados puedan ser cuestionables. 

Quizas deberfan dejarse abiertos los caminos para que 

en un future, cuando se cuente con una mayor 

disponibilidad de recurses econ6micos, pueda realizarse 

una restauraci6n cabal, al detalle, para recobrar 

entonces todos los valores originales de tan trascendente 

conjunto y asf, ayudada por las artes, salvar a la 

arquitectura. 

MARiA ELENA MARTiN ZEQUEIRA es arquitecta y profesora 
titular de Historia de la Arquitectura en el lnstituto Superior Politecnico 
de La Habana. Es co-autora, con Eduardo Luis Rodrfguez, de La Habana. 
Guia de Arquitectura, Junta de Andalucfa, Sevilla, 1998. Ha publicado 
articufos en revistas profesionales locales y extranjeras. Par veinte aiios 
fue jefe def departamento de Diseiio Urbano de fa Direcci6n Provincial 
de Arquitectura y Urbanismo de La Habana. Es miembro de Docomomo 
Cuba, y se especializa en el art deco en ese pois. 
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Puerto Rico moderno, 
• • • de los 1n1c10s 

a la obra 

de Henry Klumb 
■ ENRIQUE 

VIVONI-FARAGE 
Los vientos de guerra en Europa y la modernizacion del Estado en Puerto 

Rico contribuyeron a la muerte del revival espanol en la arquitectura local. 

Hasta los anos previos a la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos 

➔anto en la practica publica como en la privada- disenaban en algun 

estilo historico. La mayoria de ellos prefirio el renacimiento espanol y, en 

la decada de los treinta, otros se inclinaron por el 11 moderno" art deco. 

LA METAFORA VISUAL creada por el uso de estilos 

hispan6filos en la obra gubernamental gestada entre 

1900 y 1935 habfa estado regida por la creencia en un 

postulado aparentemente contradictorio: que la hispanidad 

en la arquitectura facilitaba la americanizaci6n del 

puertorriqueiio. 1 Por su parte, el uso del art deco en las 

obras publicas proyect6 una referencia hacia lo funcional, 

lo futurista y la vida facil, caracterf sticas que se asociaban 

con el estilo de vida en Miami y Hollywood. 

SI LA DECADA de los veinte en Puerto Rico habfa 

favorecido una arquitectura publica de mayor ostentaci6n 

y ornamentaci6n, la decada de los treinta enfrent6 a los 

puertorriqueiios a los problemas graves de solvencia 

econ6mica, hombre y miseria, y al acelerado crecimiento 

de la poblaci6n, resultados del agotamiento del modelo 

colonial y los efectos de la Gran Depresi6n. Si los 

intelectuales y el nacionalismo polftico abogaban por 

estrechar los vf nculos con nuestra herencia espaiiola para 

contrarrestar el dominio anglosaj6n y soiiaban con la 

Espana de la Conquista -civilizadora, evangelizadora, 

madre en la lejanfa que habfa trafdo a America la estirpe 

europea-, la arquitectura intent6 renovarse por medio de 

la introducci6n del art deco, nuevo y atrevido estilo 

procedente de Francia, donde se habfa originado en 

la alto costura, joyerfa y decoraci6n interior, y dado 

a conocer al mundo por medio de la Exposici6n 

Internacional de las Artes Decorativas e lndustriales 

Modernas de Parfs, celebrada en 1925. El art deco, en 

general, se caracteriz6 por un aura modernizante, cuyas 

lineas ex6ticas y lujosas, ricas en color y textura, 

complementaban los espacios para el ocio y la buena 

vida. Todo ello apunt6 hacia una ruptura con el pasado y 

signific6 un abrazo a la modernidad y el progreso. 

LOS PRIMEROS INDICIOS del art deco en Puerto Rico 

aparecieron muy temprano, en 1925. El primero es un 

proyecto de escuela del arquitecto Fidel Sevillano (fig. 2) 

-se desconoce si se construy6-, y el segundo es el diseiio 

para el cine Puerto Rico, en Santurce, de Pedro Adolfo 

de Castro {fig. 1 ). Pero no fue hasta entrada la decada 

de los treinta cuando el estilo lleg6 a su apogeo, bajo los 

auspicios de los arquitectos Pedro Adolfo de Castro, 

Pedro Mendez, Rafael Hernandez Romero y Jorge 

Ramfrez de Arellano. 

EL ART DECO fue clasificado en la cr6nica periodfstica de 

la epoca como "modernista y funcional, eficiente, higienico 

y econ6mico 11
•
2 Sin embargo, debido al gusto por el revival 

espaiiol, el nuevo estilo asumi6 caracterfsticas hispan6filas 

en monos de los arquitectos puertorriqueiios. Pedro 

Mendez utiliz6 el arco salmantino en varios diseiios 

residenciales, como la residencia Axtmayer en Villa 

Caparra (fig. 3). Asimismo, en el edificio Miami, Mendez 

utiliz6 rasgos de simetrfa y verticalidad propios de sus 

diseiios en el revival espaiiol. Por otro lado, De Castro 
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Fig. 1. Pedro A. de Castro, alzado del Cine Puerto Rico, Santurce, 1925 

Fig. 2. Fidel Sevillano, alzado para una escuelo, 1925 

introdujo el uso de la flora tropical iluminada con ne6n 

multicolor como elemento ornamental en varios de sus 

diseiios para cines, como el teatro Las Flores, en Barrio 

Obrero, y el cine Puerto Rico, en Santurce. 

Durante la decada de los treinta se utiliz6 el art deco 

mayormente en el diseiio de obras privadas, 

particularmente viviendas, como met6fora para asociar 

el edificio con lo limpio, lujoso, eficiente y futurista. Pero 

al finalizar la decada tambien la arquitectura oficial 

incorpor6 su uso en varios proyectos. Las oficinas 

gubernamentales -como la Division de Edificios Publicos 

a,: 
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© collection Fidel S,~villano, Archive de Arquitectura y Construcci6n de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR) 

del Departamento del Interior, bajo la direcci6n del 

arquitecto Pedro Mendez (1941-1942)- produjeron 

diseiios en este estilo, como el edificio para la propia 

Junta de Planificaci6n, terminado en 1944 (fig. 4). 
En ocasiones, tanto el revival espaiiol como el art deco 

fueron empleados por una misma agencia. Por ejemplo, 

la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) 

termin6 los diseiios para la Universidad de Puerto Rico 

( 1935-1939), ejemplo monumental del estilo del 

renacimiento espaiiol, durante el mismo perfodo en que 

diseiiaba en estilo art deco el edificio de viviendas El 
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Falansterio (1936-1938), primer intento colectivo de 

aliviar el malestar de los arrabales en Puerto Rico (fig. 5). 
El dilema de la identidad colectiva, que inspire a 

nuestros arquitectos a mirar hacia Espana, dej6 de ser 

prioridad en la arquitectura oficial del nuevo gobierno 

establecido en 1940. La transformaci6n del modelo 

colonial, comenzada por el gobernador Rexford 

G. Tugwell y el presidente del Partido Popular, Luis 

Munoz Marf n, requerfa de otra arquitectura para 

representar la ruptura con las cadenas del pasado. Los 

estilos hist6ricos no cumplfan con esta encomienda. 

Sin embargo, los profesionales puertorriquenos de la 

construcci6n, que contaban con suficiente experiencia, 

se habfan educado en escuelas de arquitectura que 

mantenfan la primada del historicismo. Tambien los 

egresados recientes, como Miguel Ferrer (Cornell, 

1938), aunque educados en un "estilo moderno", se 

inclinaban al art deco o el estilo federal. 3 Ambos -los 

profesionales y los recien graduados- necesitaban 
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Fig. 3. Pedro Mendez, 
residencia Carlos Axtmayer, Caparra, 194 l 

"maestros" que los iniciaran en las formas de una 

arquitectura absolutamente moderna que sirviera de 

lenguaje arquitect6nico para el nuevo Puerto Rico. 

TUGWELL y los cuadros polfticos del regimen crearon en 

1943 el Comite para Diseno de Obras Publicas, un 

organismo paralelo a los existentes en el gobierno, para 

disenar obras publicas a la manera moderna. Una nueva 

arquitectura reflejarfa e imprimirfa el nuevo orden social 

a la isla. La producci6n arquitect6nica de este Comite 

revolucion6 la arquitectura publica y asegur6 la inclusion 

del movimiento moderno en la practica de la arquitectura 

en Puerto Rico (fig. 6). 
Para los arquitectos ya establecidos la acci6n del 

Comite result6 fulminante. Casi todos, aunque algunos 

a reganadientes, adoptaron lo funcional sobre lo 

historicista. Pedro Mendez, que era miembro del Comite 

hada menos de un ano, lo abandon6 porque, segun 

su opinion, lo que los arquitectos produdan allf no era 

@ 

arquitectura sino ingenierfa. 4 Otros, como Rafael 

Carmoega, primer arquitecto puertorriqueno en ocupar 

el cargo de Arquitecto del Estado, entre 1921 y 1935, 
se ajustaron a este transito, como lo testimonia su diseno 

para el nuevo Casino de Puerto Rico (fig. 7). 

EN 1942 el ejercito norteamericano habfa expropiado el 

magnffico edificio del antiguo Casino. Tres anos mas 

tarde, en 1945, su Directiva adquiri6 terrenos del 

antiguo Parque Borinquen en el Condado y le solicit6 a 

Carmoega que disenara una nueva sede. En junio de 

1 945 el peri6dico El Mundo public6 una perspectiva del 

proyecto. Su composici6n arquitect6nica evocaba a la 

del primer Casino: tenfa una gran marquesina al frente, 

que servfa de terraza en el segundo piso, y una fachada, 

articulada con pilastras, que marcaba el lugar del gran 

salon. El cambio mas significativo respecto al edificio 

original fue en el estilo arquitect6nico, ya que utiliz6 

el revival espanol. Sin embargo, dos meses mas tarde, 

Fig. 4. Atribuido a Pedro Mendez, oficinas para la Junta de 

Planificaci6n, Santurce, 1942 

El Mundo public6 otro proyecto del Casino. Esta vez, 

Carmoega presentaba un edificio, de lfneas dinamicas y 

con un vocabulario formal propio del movimiento 

moderno, del que formaban parte las columnas 

cilf ndricas (pilotis), los ventanales continues y el enfasis 

en las lfneas horizontales. La Directiva, senalaba el parte 

de prensa, querfa un edificio que representara lo 

moderno en Puerto Rico. El diseno final, ejecutado en 

1946, se convirti6 en sfmbolo de la alto sociedad 

puertorriquena movilizada por los nuevos paradigmas 

modernizadores de la posguerra. 

POR OTRO LADO, los esfuerzos de modernizaci6n que 

el Comite para Diseno de Obras Publicas auspiciaba 

encontraron otra vertiente en los planes gubernamentales 

que asignaron un rol principal al turismo. La 

industrializaci6n del recurse natural mas preciado en 

Puerto Rico -su gente, su clima y sus playas- brind6 a 

la Companfa de Fomento Industrial (PRIDCO) una 
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importante avenida para el desarrollo del pois. La vision 

de la posguerra obligaba a revisar las facilidades 

turisticas existentes ya modernizar esta industria. Para la 

PRIDCO, el turismo era "una industria sin f6bricas, sin 

problemas de montaie, sin maquinarias". 5 San Juan 

contaba con sus hoteles, entre ellos, el Capitol y el 

Palace; Puerta de Tierra contaba con el Normandie, y el 

Condado se engalanaba con el hispanofilo Condado 

Vanderbilt. Sin embargo, la intencion de la PRIDCO, 

bajo la direccion de Teodoro Moscoso, era ampliar 

considerablemente estas facilidades y promover la 

imagen de Puerto Rico como "Isla del Encanto", para 

acaparar "por lo menos el 16% def movimiento turfstico 

def Caribe". 6 

3Como llevar a cabo esta labor? 3Como emprender la 

tarea de construir el primer hotel en 25 aiios? 7 

Dirigiendose a siete hoteleros norteamericanos, Teodoro 

Moscoso, director de la agencia, les planteaba: "80ue 
ta/ le gustarfa tener un hotel moderno y de primera 

Miami Beach i(fig. 8). Estas dos firmas sometieron diseiios 

inspirados en estilo revival espaiiol, mientras que las tres 

firmas puertorriqueiias presentaron propuestas para un 

edificio moderno, en estilo internacional. Se escogio la 

propuesta de la firma Toro, Ferrer y Torregrosa, la cual 

permitia que las 300 habitaciones tuviesen vista al mar 

{fig. 10).10 El diseiio, controversial para la epoca, se 

fundamentaba1 en los principios mas radicales de la 

arquitectura eiuropea, y cumplia con lo que Teodoro 

Moscoso teniCl en mente: "un hotel que enfatizarfa las 

aspectos def 'good old USA' de la situaci6n 

puertorriqueno -lo moderno y lo eficiente- m6s que lo 

curioso y lo pintoresco". 11 El Caribe Hilton fue 

considerado c:omo la "obra m6s monumental realizada 

par arquitectos puertorriquenos". 12 Con este concurso, el 

gobierno sello el final del revival espaiiol como 

propuesta de puertorriqueiiidad. 

Aunque los oficiales gubernamentales consideraban que 

el diseiio del Caribe Hilton era representative del nuevo 

Fig. 5. Jorge Ramirez de Arellano, El Falansterio, edificio de viviendas de baio costo, 
Puerta de Tierra, 1938 

© colecci6n Robert Prann, AACUPR 

categorfa, construido segun sus instrucciones para 

alquilarlo a muy baio costo con opci6n de compra 

mientras dure el arrendamiento? 8D6nde se puede 

conseguir esto? En Puerto Rico, una posesi6n de los 

Estados Unidos cuyo gobierno est6 deseoso de estimular 

nuevas Fuentes de ingreso, entre el/as la industria def 

turismo". 8 Solo una de las cadenas hoteleras contesto: la 

Hilton Hotel Corporation. 9 

EN 1946 el gobierno convoco a un concurso para 

escoger el diseiio del nuevo e importante hotel Hilton en 

San Juan. El unico requisite del programa de diseiio era 

que tuviese 300 habitaciones y que se localizara en el 

area adyacente al fuerte San Jeronimo, en el Escambron. 

Se invito a tres firmas de arquitectos de Puerto Rico: 

Schimmelpfennig, Ruiz y Gonzalez; Henry Klumb; y Toro, 

Ferrer y Torregrosa. Participaron, ademas, dos firmas 

de Estados Unidos radicadas en la Florida: Frederick 

G. Seelmann, de Palm Beach, y B. Robert Swartburg, de 

Puerto Rico, hubo reacciones negativas de parte de 

la profesion y del publico. Algunos arquitectos lo 

clasificaron como una obra de ingenieria y no de 

arquitectura, i:i y el partido Nacionalista fustigo al 

gobierno por invertir ocho millones de dolares en la 

construccion de un hotel y no en alimentar a los 

puertorriqueiios pobres y hambrientos. 14 La prensa 

califico al hotHI como "la locura de Moscoso" y "elefante 

blanco", y comparo los quiebrasoles con una caja de 

Coca-Cola pmada sobre uno de sus lados. Pero el 

gobierno tuvo exito en atraer al turista norteamericano 

rico. La prensa informo que el baile de inauguracion 

del hotel pariecia "una noche de gran metr6poli [. .. ] 

la que par momentos daba a los puertorriquenos la 

sensaci6n de encontrarse fuera de la is/a. Se respiraba 

un ambiente de magnates, luminarias cinematogr6ficas, 

gente de teotro, millonarios, damas de sociedad 

envueltas en pie/es y ostentando ioyas preciosas y largos 

boquillas, lanzando espirales al espacio". 15 
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Fig. 6. Henry Klumb, Camile para Diseno de Obras Publicas, Alcaldia 
de Maricao, 1944 

DE 1948 EN ADELANTE, luego de que se les permitiera 

a los puertorriquefios elegir su propio gobernador, 

el papel de la Isla como "puente entre dos Americas" se 

transform6 en el de "vitrina de las Americas", reclamo de 

los efectos dramaticos y progresistas de nuestro estatuto 

politico. En sintonfa con esta flamante identidad publica, 

la arquitectura en Puerto Rico adopt6 -de manera 

abrumadora- los princ1p1os del estilo internacional, y 
rechaz6 de forma explfcita el papel de la historia en el 

proceso de disefio arquitect6nico. Henry Klumb habfa 

expresado este sentir magistralmente: "No existe 

~ verdadera arquitectura de fos tr6picos en Puerto Rico. 
a. 
::i Todo es de un estilo espanol bastardo. De todos modos, 
~ 
.a- Espana nunca fue la herencia de mas def 10% de los 
E 
2 puertorriquenos. Los espanofes encerraban todo detras 

>-- de muros gruesos y rejas. Sus mujeres no eran para 
:r: 

admirarse, todo estaba protegido. Entonces, a eso se le 

imponen unas tradiciones anglosaionas y el resultado es 

la mas miserable arquitectura imaginable". 16 

Hacia 1949, cuando el Caribe Hilton inaugur6 sus 

suntuosas instalaciones, el movimiento moderno 

instauraba su hegemonfa en la pr6ctica de la arquitectura. 

El gobierno se sentfa c6modo con el an6nimo estilo 

internacional, en el cual las identidades y las diferencias 

regionales se podfan ignorar. El enfasis que el gobierno 

le dio al movimiento moderno afect6 dramaticamente 

la practica de la arquitectura en Puerto Rico. Las oficinas 

que existfan antes y las que se establecieron despues 

Fig. 7 Rafael Carmoega, 
Casino de Puerto Rico, Santurce, 1945 

Fig. 8. Robert Swartburg, propuesta para el Hotel Caribe Hilton, 1946 
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de la Segundo Guerra Mundial, todas, sin excepci6n, 

abrazaron los principios del movimiento moderno, lo que 

caus6 la muerte del revival espaiiol en los escenarios 

del poder y la academia. 

EN BUSCA DE VALORES SUPERIORES, 

LA OBRA DE HENRY KLUMB 

Fue precisamente Klumb, de origen aleman, quien luego 

de establecerse en Puerto Rico marc6 con su obra 

construida una etapa nueva y superior en el desarrollo 

del movimiento moderno en la isla. 

En los inicios de la primera postguerra Alemania no era el 

mejor de los sitios: el espiritu nacional quebrantado por la 

derrota, y la incertidumbre de una revoluci6n incipiente, 

ensombrecian el panorama. Aparentemente, la arquitectura 

no tenia un norte claro; las soluciones del pasado se 

descartaban, mientras que las nuevas se asumian 

apresuradamente, sin que mediara el tiempo necesario 

para su maduraci6n. Esta situaci6n confundia a algunos 

espiritus creativos que se oponian al pasado pero que, a la 

vez, rechazaban lo nuevo por su falta de "exuberancia 

poetica y espiritual". Uno de estos espiritus insatisfechos era 

Heinrich Klumb (fig. 9), nacido en Colonia en 1905 y por 

entonces estudiante de arquitectura. Su desesperaci6n por 

encontrar un mundo mejor lo llev6 a considerar su 

emigraci6n a America, por la promesa implicita de una Fig. 9. Henry Klumb, c. 1930 

nueva arquitectura "poetica y espiritual". 

Sus amistades lo llamaban "Klumumbus" por su deseo de 

encontrar nuevos mundos, y "el Lloyd de Alemania del 

Norte" por su admiraci6n de la obra de Frank Lloyd 

Wright 11 Despues de su graduaci6n, Klumb embarc6 por 

fin en su viaje en busca de lo que llam6 "valores 

superiores". En el primer volumen de sus escritos ineditos 

coment6: "En 1927, de frente a una vida comp/eta, no 

me pude identificar con el concepto arquitect6nico 

prevaleciente. Para darle a mi existencia un sentido, tuve 

que buscar valores superiores y por una de esas f 
:::, 

casualidades de la vida, me encontre en 1929 [ ... ] en = 
Taliesin como 'otro miembro mas de nuestra pequena 

Familia en la Arquitectura'. Por cinco anos fui parte de 

una vida protegida e inspiradora, siempre rodeado de la ~ 
,f 

belleza, expuesto al 'arte def traba;o y def vivir', observe e 
~ 

a los principales (o principios) traba;ando para traer la 

verdad creativa a los esfuerzos terrenales. "18 

EN SEPTIEMBRE DE 1928 Frank Lloyd Wright habia 

regresado a Taliesin desde su "exilio" en California y 

Arizona. Tenia en ese memento grandes planes para 

establecer la Taliesin Fellowship en Spring Green, 

Wisconsin, y estaba en busca de miembros. En octubre 

de ese mismo aiio Klumb, entonces en St. Louis, Missouri, 

recibi6 una invitaci6n para que visitase Taliesin. Por los 

cinco aiios siguientes (1928-1933) permaneci6 al lado 

de Wright como estudiante y ayudante. 

Klumb pas6 el primer aiio de su estadia con Wright en 

Ocatillo, Arizona, donde particip6, junto a otros discipulos, 

Fig. 10. Toro, Ferrer y Torregrosa, 
escalera interior principal, Hotel Caribe Hilton, 1946-1949 

en el diseiio y la construcci6n del primer campamento de 

Wright en la region. En el verano regresaron a Taliesin 

para trabajar en la fabricaci6n de maquetas y la 

producci6n de dibujos para la primera exhibici6n de 

Wright en Europa. Este encomend6 a Klumb que llevara el 

material al Viejo Continente y que estuviera a cargo de las 

inauguraciones en Amsterdam, Berlin, Stuttgart, Amberes y 

Bruselas. Durante el aiio que permaneci6 en Europa, Klumb 

diseii6 un proyecto para un edificio de apartamentos en 

Amsterdam y contrajo nupcias con Else Schmitt. 
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A su regreso a Taliesin en noviembre de 1931 su 

matrimonio no fue bien recibido por Wright. Las relaciones 

entre ambos se tornaron tensas, pero Klumb, fiel disdpulo, 

permanecio con el Maestro dos anos adicionales, en los 

que trabajo en varios proyectos y en la ampliacion de 

Taliesin. Pero en septiembre de 1933 Klumb tomo unas 

vacaciones y jam6s regreso a Taliesin. Sobre esta decision 

comento: "Decidf enfrentarme a la cruda realidad de/ 

mundo y sus vanas promesas. lmitar al pasado era 

frecuente, pero imitar el estilo importado aseguraba exito 

y un reconocimiento instant6neo. No entendfan que era 

importante tener estilo, y no un estilo". 19 

DURANTE UNA DECADA practico en varias ciudades de 

Estados Unidos. En 1935, en el Art League de Washington, 

D.C., inauguro una exhibicion de sus trabajos titulada 

"Architectural Drawings of Modern Houses by Henry Klumb", 

FOR URBAN DEVELOPMENT 

VARIOUS ENCLOSURE 

Fig. 11. Henry Klumb, viviendos de bojo costo Zero-Plus, 

Comite para Diseno de Obros Publicos, 1944 

en la que presento sus ideas sobre la casa para la close 

media norteamericana. En su estadfa en la capital del pafs 

formo, en asociacion con el arquitecto Louis I. Kahn, la 

firma The Cooperative Planners, Inc. Por medio de esta 

oficina ambos arquitectos trabajaron en proyectos de 

viviendas como el Garden Town para Filadelfia, de 1936. 

En 1938 Klumb diseno varias casas por su cuenta, entre 

estas, la residencia para Gertrude y Harry Weiss en 

Montgomery County, Maryland. En estos proyectos Klumb 

insistio en limitar la prefabricacion -en boga durante la 

guerra- al espacio ocupado por el area de servicio de la 

casa. Llamo a este espacio la "Medula de la Vida" (Life 

Core) y lo desarrollo particularmente en 1939, en la casa 

Battaglia, en Burbank, California. 

En 1938 Klumb traslado su hogar al suroeste de Estados 

Unidos. Allf diseno para el Negociado de Asuntos 

lndfgenas varias exhibiciones de artefactos creados por 

los diversos pueblos indfgenas de la region. Proyecto una 

exhibicion para la Feria Mundial en San Francisco y en 

1940 diseno, junto a Rene D'Hornecourt, la primera 

exposicion de arte indfgena en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. 

En 1940 Klumb proyecto un centre comunitario para la 

tribu Papago en Sells, Arizona. Su diseno fue 

considerado por el Negociado de Asuntos lndfgenas 

como un "eiemplo atractivo de construcci6n nativa en el 

suroeste, es casi totalmente Papago, pero tambien es 

representativo de lo meior en la arquitectura moderna". 

LA ARQUITECTURA SOCIAL 

Algun tiempo despues, en 1943, Klumb se traslado a Los 

Angeles, donde trabajo en planes regionales de la 

ciudad, y en diciembre de ese mismo ano recibio la 

Fig. 12. Henry Klumb, centro de estudiantes, Universidod de Puerto 
Rico, recinto de Moyoguez, 1954 

invitacion de Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto 

Rico, para dirigir la oficina de diseno del recien creado 

Comite para Diseno de Obras Publicas. Klumb comento 

al respecto: "Una vez que deie a Frank Lloyd Wright en 

1933, me dr cuenta de que las soluciones que resultan de 

la enaienaci6n de/ hombre de/ hombre y de/ hombre de 

la naturaleza, solamente podrfan empeorar los problemas 

que nos afectan. Despues de largos aiios de lucha por 

conservar esta convicci6n, tuve la Fortuna de trabaiar y 

contribuir a la reconstrucci6n de Puerto Rico". 20 

La intencion original del Comite fue generar proyectos 

con un presupuesto de cincuenta millones de dolares en 

obras publicas. Entre las nuevas obras a planificarse se 

encontraban hospitales, escuelas, viviendas, alcantarillados, 

acueductos, parques y caminos: programas cloves para 

la educacion y organizacion de la close obrera {fig. 11 ). 
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Al utilizar los beneficios naturales de la Isla como 

elementos importantes del dlseiio, el Comite, dirigido por 

Klumb y asesorado por Richard Neutra, desarrollo una 

arquitectura que se adaptaba a la economfa y a las 

condiciones del tropico puertorriqueiio. 

Klumb estableci6 una serie de principios de diseiio que 

tomaban en cuenta las diferencias culturales entre la Isla y 

los lugares de procedencia de los conceptos modernos en 

la arquitectura. Para el, el trabajo que el Comite produjese 

tenfa que tener en cuenta los problemas espedficos a ser 

solucionados. El diseiio de los edificios deberfa respetar y 

aceptar las necesidades locales, los habitos y las 

tradiciones de la gente para quien se diseiiaba. 21 

Ya en 1945 Klumb habfa establecido su propia oficina 

de proyecto, la que rapidamente se convirti6 en una 

de las mas importantes de Puerto Rico. En su practica 

explore y desarroll6 herramientas de diseiio claramente 

arraigadas en la vanguardia europea, particularmente 

en la obra de Le Corbusier, como el uso de la planta 

libre, los pilotis, los largos paiios horizontales de 

ventanas y la fachada no portante. Por otro lado, sus 

aiios con Wright le enseiiaron a atar los edificios al 

lugar, a articular el espacio interior con el exterior, la 

preferencia por las lrneas horizontales y el diseiio 

estrechamente relacionado con la naturaleza. En sus 

edificios diseiiados con hormig6n reforzado tradujo estos 

princ1p1os en paredes perforadas, el uso de 

quiebrasoles, la ventana de celosfa, la ventilaci6n 

cruzada y la preferencia por la iluminaci6n natural. Sus 

diseiios se caracterizaron por el uso de materiales 

accesibles en la isla, sin pretensiones ornamentales mas 

alla de las generadas de su entendimiento de la relaci6n 

entre el ser humane y el ambiente, o del objeto y su 

vfnculo con la naturaleza. Estes primeros aiios de 

practica sentaron las bases de su larga trayectoria 

profesional en Puerto Rico. 

ESPACIOS DEMOCR.ATICOS 

Y LA IDEA DEL "LIBRO ABIERTO" 

En los proyectos de los recintos universitarios de Rfo 

Piedras y MClyagi..iez, Klumb llev6 a cabo ejercicios 

arquitect6nicos que le permitieron indagar sobre una 

arquitectura social adaptada a las condiciones 

puertorriqueiios. En la universidad se establecen 

parametros para una arquitectura democratica, con 

espacios abiertos y en continua fluidez. Se desarrollan 

tambien diversos criterios arquitect6nicos para matizar 

la luz natural por medio de una variedad de quiebrasoles 

(fig. 12) que modulan el espacio homogeneo para crear, 

por medio de la sombra y la luz, lugares apropiados 

para la habitoci6n humana. Klumb trabaj6 en ambos 

recintos en el perfodo entre 1946 a 1966, como unico 

arquitecto. Durante estos veinte aiios elabor6 planes 

maestros parc1 transformar el espacio academico. Sus 

Fig. 13. Henry Klumb, centro de estudiontes, Universidad de Puerto 
Rico, recinto de Rfo Piedras, 1948 

Fig. 14. Henry Klumb, Main Library, biblioteco general, 

Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras, 1948 

diseiios plasmaban en hormig6n aquello que Jaime 

Benftez habfa llamado "la universidad del Ii bro abierto", 

o lo que Klumb llam6 "una arquitectura profundamente 

social", cuya medida la dan el ser humane y su bienestar. 

Por tal raz6n, sus edificios se organizan alrededor de 

espacios abiertos, democraticos, accesibles a todos, 

diseiiados en ese espfritu de "libro abierto". Klumb 

proyect6 edificios academicos, bibliotecas, auditories, 

laboratories especializados, centres estudiantiles, 

dormitories y residencias para la facultad; en todos trabaj6 

con elementos similares, pero a cada uno le otorg6 una 

particularidad que lo hace unico {figs. 13 y 14). 

KLUMB Y LOS DOMINICOS, 

EQUILIBRH0 ARQUITECT6NICO 

Henry Klumb encontr6 un alma gemela en la Orden de 

los Dominicos de Puerto Rico. Su relaci6n se estableci6 

en 1946, con el diseiio de la Capilla de Santa Rosa 

en Guaynabo, una sencilla estructura rural. En 1948 

Septiembre 2005 I 
Doco11101110 N°33 DOCOMOMO International: 

This journal has been published as a printed version of docomomo Journal. 
It has been scanned and made digitally available following our Open Access Policy. 
We are not aware of any infringement of copyrights.



Marcelino Maas, sacerdote y artista el mismo, lo 

contrat6 a nombre de la Orden para disenar un 

santuario dedicado a san Martin de Porres (fig. 15) en la 

nueva urbanizaci6n de Bay View, en Catano. La 

colaboraci6n entre Klumb y Maas fue magica; ambos 

-con un profundo sentido artfstico- lograron una 

simbiosis ideal entre arquitecto y cliente, la cual produjo 

obras ejemplares. En el santuario, idealizado sobre la 

geometrfa del cuadrado, Klumb logr6 un espacio 

revolucionario en la arquitectura religiosa en Puerto Rico. 

En la revista Liturgical Arts, Marcelino Maas manifesto 

que "gracias a la combinaci6n de un artista-arquitecto de 

primera y de un cliente comprensivo, que lo animaba sin 

interferir, surgi6 una bel/{sima iglesia". Lejos de los 

anchos muros de las iglesias tradicionales, de las 

ventanas de dimensiones mfnimas, y del acusador eco de 

las pisadas, en la iglesia proyectada por Klumb el ser 

humano comulga directamente con la naturaleza, la 

cual, por medio de los entramados de hormig6n, acero 

y madera, conduce la vista hacia el foco del espacio: el 

altar y el crucifijo. 

Otro diseno de iglesia -para la parroquia de La Virgen 

del Carmen, en Catano fue un ejercicio diffcil para 

Klumb (fig. 16). Originalmente se pretendfa aumentar el 

cupo de la vieja estructura, pero la remodelaci6n se 

transform6 en una ocasi6n para intervenir en el espacio 

urbano de Catano. Asuntos de escala, de capacidad y 

de interpretaci6n de un ritual, impactaron de forma 

36 indeleble el desarrollo de la pieza arquitect6nica. La 

soluci6n en planta centralizada, con el altar en el centro, 

es unica en Klumb; las paredes laterales son porosas y la 

luz cenital proviene de una cupula. El arquitecto propuso 

varias alternativas para esta, incluyendo una variante 

prefabricada disenada por August Komendant, en ese 

momento uno de los ingenieros estructurales de mayor 

Fig. 15. Henry Klumb, ig/esio de son Mortin de Porres, Catano, 1949 

trascendencia en Estados Unidos. Costos y problemas 

con la fabricaci6n (esta propuesta data de 1957) 

condujeron a una soluci6n mas tradicional. 

OTROS TIPOS ARQUITECT6NICOS 

Desde los inicios de su carrera profesional en Puerto Rico, 

los edificios comerciales constituyeron para Klumb 

ocasiones para desarrollar a gran escala las ideas de 

vida en el tr6pico. Su constante lucha por adecuar estas 

instituciones a la vida digna en la region a veces entraba 

en conflicto con los avances tecnol6gicos, que dejaban 

atras la vida simple y no complicada por la de gran 

consume energetico. Klumb luch6 en contra de la 

mecanizaci6n de los espacios. Para el, utilizar el 

acondicionador de aire era un exceso imposible de 

mantener en una economfa como la nuestra. Por tal 

raz6n, aun en las edificaciones mas complejas 

tecnicamente, Klumb insistfa en la vida sencilla, mediante 

la inserci6n de la naturaleza en el espacio habitado. En 

ocasiones, los clientes exigfan la mecanizaci6n de sus 

espacios, particularmente en oficinas, tiendas y otras 

instituciones que -por motives de seguridad- se tenfan 

que aislar. Las estrategias de diseno asumidas por Klumb 

pretendfan mitigar el consume energetico por medio de 

paredes exteriores dobles, como en el caso del edificio 

para la IBM, en el que se reducfa significativamente la 

cargo de color en el interior gracias al uso de 

quiebrasoles. En el Puerto Rico del siglo XXI hemos 

perdido, en la mayorfa de los casos, esa sencilla y 

elegante asociaci6n entre arquitectura, ambiente y arte. 

En 1957 Klumb proyecta su primera planta industrial 

para una farmaceutica, pero no es hasta la decada de los 

setenta cuando se dedica casi exclusivamente al diseno 

de estas estructuras industriales (fig. 17). Si bien la 

"Operaci6n Manos a la Obra" habfa comenzado a 

industrializar el pafs construyendo fabricas en coda 

pueblo, estas estructuras eran por lo general grandes 

naves suficientemente flexibles para ubicar cualquier tipo 

de industria. El diseno para las farmaceuticas era mas 

complejo. Usualmente, estas industrias requerf an de 

varias estructuras especializadas relacionadas entre sf. En 

las areas de mayor concentraci6n de empleados Klumb _ 

incorpor6 elementos arquitect6nicos que harfan dignos el 

trabajo y la vida en la fabrica. Portal raz6n incluy6 patios 

interiores para el relajamiento visual y espiritual, y disen6 

la cafeteria de forma especial: alejada del bullicio de la 

fabrica y con grandes panos de cristal, techos altos, 

espacios amplios y vista a un estanque. 

Pero a pesar de sus incursiones en diversos programas y 

tipologfas arquitect6nicos, Klumb, al igual que Frank 

Lloyd Wright, entendf a que la casa era el espacio de 

mayor presencia en la vida del ser humano. Su idea de 

concentrar los servicios basicos de coda casa en un Life 

Core le facilit6 la incorporaci6n de las particularidades 

de coda sitio y cliente en el resultado final. El diseno 

de casas fue quizas el que mas disfrut6, y fue en el que 
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Fig. 16. Henry Klumb, planta, iglesio de Lo Virgen de/ Carmen, 
Catano, 1949 

mas abundo. La casa no aislaba al usuario, sino que lo 

enalteda por su relacion con ella y la naturaleza. 

CONCLUSl6N 

La carrera de Henry Klumb en Puerto Rico coincidio con, 

y aporto a, la modernizacion de la Isla. Su comprension 

de la arquitectura moderna estaba enraizada en las 

tradiciones de los pueblos y en la naturaleza del lugar. 

Su busqueda de una arquitectura social lo llevo a 

enunciar las siguientes ideas: la arquitectura debe tener 

exuberancia poetica y espiritual, en la que el pasado se 

respete, el presente se viva en reflexion y el futuro sea 

una proyeccion de nuestras esperanzas; la inclusion de 

la Medula de Vida, segun la cual el espacio de servicio 

es una construcci6n tecnologicamente precisa que 

permite adaptor las areas habitables a las necesidades 

individuales y del lugar; el ser humano es la medida de 

todo, no como un fen6meno antropomorfico, sino como 

una condicion social y humanizadora de la arquitectura; 

y el concepto de la energfa creativa permite la creacion 

de las condiciones bajo las cuales se obtienen los 

derechos inherentes del ser humano para lograr plenitud 

espiritual, la cual elevarfa a este sobre lo que Klumb 

llam6 "la vulgaridad inevitable de la realidad". 22 

Por cuarenta anos, Klumb busco los valores superiores en 

la arquitectura. Sus obras materializaron la idea de un 

nuevo Puerto Rico. 

INRIQUI VIVONI-FARAGI, Director de las Archivos de Arquitectura 
. y Construcci6n de la Universidad de Puerto Rico (MCUPR), es autor y 
editor de llusi6n de Francia: arquitectura y afrancesamiento en Puerto 
Rico (MCUPR, 1997), Hispanophilia: Architecture and Life in Puerto 
Rico (1900-1950) (UPR Press, 1998), Architect of Dreams: Pedro Adolfo 
de Castro y Besosa (MCUPR, 1999); Ever New San Juan: Architecture 
and Modernization in the Twentieth Century (MCUPR, 2000), y 
The Corsican-Americans. Essays on their Architectures, Lives and Fortunes 

in the Nineteenth Century (AACUPR, 2002). Es tombien outor de/ libro, 
de pr6ximo aparici6n Henry Klumb and the Poetic Exuberance of 
Architecture. Fue recientemente el curador de la exposici6n de igual titulo 
mostrada en el Museo de Arte de Puerto Rico. 
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Toro y Ferrer 
• arqu1tectos 

■JUAN MARQUES MERA 

UNA DECADA 
DE ARQUITECTURA 
RAZO NAB LE 
EN PUERTO RIC0 1 

En 1945 los arquitectos Osvaldo Toro y Miguel Ferrer 2 establecieron 

una oficina en San Juan que se mantuvo activa hasta 1984 y que 

produio mas de 430 proyectos. Por la cantidad y la calidad del trabaio 

realizado, esta oficina se constituyo en un referente esencial de 

la arquitectura moderna en Puerto Rico. 3 

EN SUS DIEZ ANOS INICIALES, de 1945 a 1955, la 

firma diseno un conjunto de obras que inspiro, apoyo y 

represento con particular acierto un memento especial. 

Con sensibilidad, sensatez y disciplina, la oficina de Toro 

y Ferrer produjo arquitectura de calidad, adecuada para 

un Puerto Rico que se asomaba al mundo del desarrollo 

ya la modernidad. 

En las primeras decadas del siglo XX la arquitectura 

puertorriquena se caracterizo por la adopcion de estilos 

eclecticos con marcada predileccion por lo espanol. Con 

cierto retraso se copiaron tendencias originadas en 

Europa. El California Mission Style fue favorecido por 

el Departamento del Interior norteamericano para la 

DI: 
gran cantidad de obras 

~ publicas que realizo en 
~ .. - el pais. Este nuevo estilo 

] oficial sustituyo al neoclasico 

e utilizado por Espana para 

: SU obra publica durante 

1 el periodo colonial. La 
u 
Ji corriente hispanofila se 

& fortalecio, en las decadas 
] 
2 

de los anos treinta y 

~ cuarenta, con la vertiente 

romantica exportada por 

Hollywood. Otra corriente 

relevante la establecio la 

obra de Antonin Nechodoma 

( l 877-1928), un arquitecto 

checo formado en los 

Estados Unidos, quien en las 

Fig. I. Toro y Ferrer, 
hotel Caribe Hilton, paisaie 

primeras decadas del siglo diseno una gran cantidad 

de obras, muchas con una evidente deuda estilistica 

con Frank Lloyd Wright. 

Varies acontecimientos en la decada de los cuarenta 

impulsaron un "nuevo espiritu" en Puerto Rico. Por un 

lado, la victoria aliada en la Segundo Guerra Mundial y 

la subsiguiente pujanza economica y cultural de los 

Estados Unidos, definieron la segunda mitad del siglo. El 

particular vinculo de Puerto Rico con esta potencia hizo 

a la Isla participe de este acontecer. Por otro lado, Puerto 

Rico vivio un periodo de reformas, tanto en el piano 

socioeconomico como en su relacion politico con los 

Estados Unidos. El ultimo gobernador norteamericano, 

Rexford Tugwell, dirigio el pois de 194 l a 1945 con una 

vision progresista y una agenda para el cambio social. 

Concurrentemente, el Partido Popular Democratico 

establecio una hegemonia politico y goberno, 

practicamente sin oposici6n, hasta 1968. Un carismatico 

lider en la legislatura, Luis Munoz Marin, con anhelos de 

reforma y desarrollo social, se convirti6 en 1948 en el 

primer gobernador electo por los puertorriquenos. Se 

mantuvo en esa posicion, con entusiasta apoyo popular, 

hasta 1964. En 1952 se ratifico la Constituci6n del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El pais vivio 

entonces una ilusion autonomista. 

LA PRODUCCION DE LA FIRMA 

El hotel Caribe Hilton, inaugurado en diciembre de 

1949, fue el proyecto ,Principal de la firma durante su 

primera decada y constituye la obra puertorriquena que 

ha alcanzado mayor difusi6n y reconocimiento. Marco 

la direccion de una nueva expresion en la arquitectura 

del pais y tambien influyo en el diseno hotelero 
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internacional. El proyecto fue seleccionado mediante un 

concurso organizado por el gobierno, que habfa 

decidido participar activamente en la industria turfstica. 

Se escogi6 un diseno moderno por voluntad de la 

agencia promotora del proyecto, la que rechaz6 los 

aires hispan6filos de dos propuestas norteamericanas 

y envi6 a los representantes de la cadena Hilton, 

seleccionada para administrar el hotel, a visitor el hotel 

Jaragua en Santo Domingo, 4 para comprobar las 

bondades del nuevo estilo y lo apropiado que resultaba 

su utilizaci6n para un proyecto turfstico. El flamante 

nuevo hotel sirvi6 para promover y proclamar el "nuevo 

espfritu" que vivfa el paf s. 

Con 300 habitaciones, el edificio se emplaz6 en una 

ubicaci6n privilegiada en la isleta de San Juan, un sitio 

con remanentes de fortificaciones militares espanolas, 

playas y excelentes vistas al mar y la tierra (fig. 1 ). La 

forma articulada, dinamica y abierta del proyecto otorga 

protagonismo al exterior y establece un vfnculo estrecho 

con el lugar. El bloque de habitaciones es la forma 

vertical dominante, mientras que un segundo bloque, 

horizontal y perpendicular a la torre, completa el 

esquema cruciforme. En las dos primeras plantas y un 

semis6tano se encuentran los espacios publicos y sociales 

y los servicios del hotel. El nucleo de elevadores para 

pasajeros y servicios y la escalera principal atan los dos 

volumenes. Las habitaciones estan dispuestas a ambos 

lados de un pasillo, a raz6n de 39 por piso, la mayorfa 

con balcones que, con un leve giro hacia las vistas, 

constituyen e,I recurso formal distintivo de la obra y 

funcionan como un gigantesco protector climatico, una 

gran pantallo adherida a la masa principal (fig. 2). El 

piso de los bcdcones est6 desplazado unos 33 centfmetros 

hacia abajo en relaci6n con el de las habitaciones, lo que 

permite vistas francas desde el interior, sin la interrupci6n 

que normalmente supone la baranda. 

La secuencia de acceso al hotel es relajada y casual 

(fig. 3). La marquesina es un objeto independiente y 

distante. Un pasillo cubierto, entre vegetaci6n, dirige al 

visitante. No hay puertas. Al fondo, como aliciente y 

recompensa, se aprecia, enmarcada, la vista del mar, los 

jardines y la piscina, que se puede disfrutar desde una 

amplia terraza con bar. Una atm6sfera informal, un 

espacio ampllio, elegante en su sencillez, caracteriza al 

vestfbulo y al estar. La vegetaci6n, las vistas, la brisa, los 

jardines y sus estanques y hasta la fauna (flamencos 

rosados y pavos reales) son parte esencial de esta 

arquitectura que saca partido al entorno tropical. 

Los interiores fueron disenados por la firma Warner-Leeds, 

de Nueva York, y contribuyeron significativamente a la 

calidad de esl"a singular obra arquitect6nica. El reconocido 

fot6grafo Ezrc1 Stoller document6 la obra terminada. 

El Caribe Hilton obtuvo Medalla de Plata en el 

VII Congreso Panamericano de Arquitectos celebrado en 
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Fig. 3. Toro y Ferrer, hotel Coribe Hilton, 

plonto del nivel de occeso 

La Habana en 1950 5 y fue resenado en varias revistas 

internacionales. Posteriormente, Toro y Ferrer fueron 

responsables de acomodar las exigencias de crecimiento 

del hotel y lo hicieron respetando el valor de la obra 

inicial. Lamentablemente, en anos recientes esta ha 

sufrido intervenciones insensibles. 

40 PARA UNA FIRMA que se habfa distinguido por 

promover el vocabulario moderno, el reto de disenar la 

Corte Supremo de Puerto Rico fue significativo. El edificio 

se ubica al final de una gran explanada y se resuelve en 

un volumen rectangular, limpio, de dos niveles elevados 

sobre el terreno. Domina la proporci6n horizontal, lo que 

refuerza una impresi6n de tranquilo y sosegado 

equilibrio {fig. 4). La Corte Supremo se eleva sobre el 

terreno y salvo esta sugerencia de podio con una 

escalinata, se cubre parcialmente con marmol, posee un 

espacio imponente de vestfbulo y una cupula, destaca su 

hilera de columnas y celebra una escalera principal, 

pero todos estos elementos, componentes de la 

arquitectura institucional clasica, se trabajan en esta 

obra con espfritu y vocabulario modernos. La secuencia 

Fig. 4. Toro y Ferrer, Corte Supremo, fochodo este 

de acceso, marcada por un eje que incluye el estanque 

y la escalinata, se puede realizar solo en diagonal; el 

enchape de marmol ocurre en superficies cuidadosamente 

seleccionadas; la cupula, rebajada y localizada 

asimetricamente con relaci6n al volumen, cobija la sala 

principal, cuyas paredes se abren para permitir albergar 

un publico mayor, lo que constituye un valioso 

comentario sobre la justicia y su relaci6n con el pueblo. 

Finalmente, la impresionante escalera en espiral, con su 

fuerte expresi6n estructural-escultural, se proyecta fuera 

del volumen, como deslizada en una caja transparente. 

OTRAS OBRAS trascendentales de la firma en esta 

decada fueron el Aeropuerto Internacional y las Oficinas 

Legislativas anexas al Capitolio. 

Simultaneamente a su notable producci6n de obra 

publica, la firma Toro y Ferrer realiz6 innumerables 

proyectos privados, viviendas individuales y edificios de 

apartamentos. En esta ultimo tipologfa se destaca el 

ejecutado para Leticia Ferrer de Gorda en Miramar, San 

Juan. Obra disenada en 1953, consiste en dos bloques 

desplazados en planta y medio nivel en altura (figs. 5 
y 6). La organizaci6n espacial con dos apartamentos por 

piso resuelve las dificultades de orientaci6n que 

planteaba este lote de esquina con el lado largo hacia 

el sur, y permite la ventilaci6n adecuada, del noreste, para 

todas las areas de estar y las habitaciones. La ingeniosa 

soluci6n saca partido del desnivel del terreno, reduce al 

mfnimo las areas de circulaci6n, que se concentran en un 

nucleo, logra un acceso privado para coda unidad y 

distribuye los servicios, a manera de barrera, en la 

exposici6n menos favorable respecto al clima. 

Durante esta decada inicial de practica, la firma Toro y 

Ferrer utiliza criterios y estrategias de diseno propios y 

otros representatives del movimiento moderno, que 

interpreta y desarrolla al adaptarlos al sitio y al tiempo 

correspondientes. 

LA ARQUITECTURA de Toro y Ferrer se realiza con 

formas rectilrneas, limpias. Las fachadas se compon~n 

con pianos y elementos repetitivos para proporcionar 

ritmo y direcci6n. Cuando se introduce de forma 

significativa un angulo o una curva, se hace para 

acentuar una intenci6n. Por lo general, los espacios 

poseen una marcada direccionalidad, mueven o dirigen 

la vista o la acci6n y se conectan o entrelazan con otros 

espacios. Las proporciones, y la colocaci6n de accesos y 

aberturas, definen y refuerzan el movimiento espacial. 

Toro y Ferrer exploran las posibilidades del espacio 

expansivo, fluido, continuo. Evitan los espacios definidos 

como cajas interiores, estaticas. Para lograr la 

.. - interacci6n adentro-afuera se insinuan lrmites en el 
~ 
~ exterior y se reducen o borran los pianos fronterizos. Esto 

] se logra con grandes puertas corredizas o plegadizas, 

:! con cristal o celosfas de madera, paredes con ventanas 

8 corridas que van de piso a techo, aleros que suavizan la 
@ 
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transici6n y tamizan la luz, pavimentos continues de 

espacios interiores a exteriores, y prolongaci6n de solos 

de estar hacia terrazas y balcones. Los patios se 

, incorporan a la arquitectura con vegetaci6n o muros que 

se extienden desde el volumen construido para abrazar 

y dar forma al espacio exterior. 

EN lA ARQUITECTURA RESIDENCIAL de esta firma los 

accesos son preferentemente indirectos, laterales. Se evita 

el eje y el acceso frontal formal. Para guiar hacia el acceso 

indirecto se recurre a muros extendidos, realzados con 

ricas texturas. Las entradas, en ocasiones francamente 

escondidas, se ubican lo mas cerca posible al centro de 

la pieza, forzando un acceso lateral para resolver, 

Fig. 5. Toro y-Ferrer, 
apartamentos de Leticia Ferrer 

de Gordo, perspectiva 

con economfa de espacio y 
movimiento, las circulaciones 

internas. Establecen una 

diferenciaci6n entre el 

espacio publico, exterior, 

de la acera y la calle, y el 

mundo privado de la 

residencia. Una vez adentro 

y desde las areas de estar 

de la propia residencia, 

los espacios interiores se 

entrelazan c6modamente con 

los exteriores. El nucleo de 

circulaciones incluye la 

conexi6n del movi m iento 

privado o de servicio y el 

publico en un nudo o coraz6n que distribuye y resuelve las 

opciones para circular. 

OTRO RECURSO de la firma consiste en agrupar 

funciones similares para constituir formas mayores en 

planta y en volumen. Estas se resaltan o se distinguen, 

para facilitar su lectura como unidad. Los espacios 

repetidos, como las habitaciones, configuran piezas 

mayores. Los. espacios principales se destacan por 

jerarqufa de forma, posici6n y tamano y crecen al 

entrelazarse con el espacio exterior. 

lA ATENCIO~~ a las condiciones climaticas, la orientaci6n 

de los diferenltes espacios, la protecci6n contra el sol y la 

,._. 
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EPiLOGO 

La producci6n arquitect6nica inicial de Toro y Ferrer 

lt· posee la fuerza que imprime la proporci6n correcta, la 

.-{ \. ,,,_ 111: articulaci6n cuidada, la soluci6n esmerada del programa, 

'\J J~:(}; y la incorporaci6n del espacio exterior convertido en 

-~~ • ~,i-; ... protagonista. Es una obra que muestra respeto hacia 

"·,-li,,.,,,:; ~ el sitio y alecciona sobre la mejor utilizaci6n posible de 

,,: :~:~~{:ti sus recurses, la orientaci6n clim6tica, las vistas y la 

~;-
1

.-.·· >~ ]" topograffa, a la vez que incorpora tecnologias con 

-~·-- ..... : 8 correcc1on y discreci6n, y maneja con cuidado los 
.................... _...,-. ..... ...,.__,,....;;..,...iw- ......... il,..,-----~.a~ ...... .a..-@ materiales y las terminaciones. No es una arquitectura 

Fig. 7 Toro y Ferrer, aportomentos G6mez-Piz6, perspectiva 
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Fig. 8. Toro y Ferrer, opartomentos G6mez-Piz6, condici6n actual 

lluvia, son constantes en la producci6n de esta firma. 

Tambien lo son el realce y aprovechamiento de las vistas 

y de la topograffa. En las viviendas, los dormitories y las 

areas de estar son expuestos a la orientaci6n m6s 

favorable mientras que los servicios, almacenes, cocinas 

y baiios se enfrentan a las condiciones m6s inc6modas. 

Las estructuras utilizadas son racionales y se resuelven en 

hormig6n armado dentro de los recurses tecnicos y 

constructivos disponibles. La arquitectura producida por 

la firma durante este periodo se conforma con luces y 

espaciamientos modestos. Sobresalen algunos soluciones 

estructurales de piezas especificas, como las escaleras 

en la Corte Supremo y el Caribe Hilton. 

TORO Y FERRER tambien se distingue por un celoso 

cuidado del detalle, con enfasis en identificar y articular 

los componentes y las conexiones. Muestran preferencia 

por los materiales locales, por el hormig6n para las 

estructuras, y las losas hidr6ulicas de cemento, o el 

terrazzo, para las terminaciones de pisos. Los enchapes 

de muros en piedra caliza en lascas son un distintivo de 

su obra en estos aiios. 

Una buena parte de la producci6n de la firma 

correspondiente a su primer periodo, ya no existe o ha 

sufrido daiio considerable, en ocasiones irreversible (figs. 7 
y 8), en lo que es un triste ejemplo de descuido y maltrato 

hacia obras de la arquitectura moderna que conforman una 

parte importante del patrimonio cultural puertorriqueiio. 

de expresi6n individualista, sino que es racional, pensada 

m6s que sentida, y cuyos par6metros rectores son 

comprensibles. Rehuye las formas rebuscadas y agresivas 

y aquellas cuyo principal merito es la novedad. 

EN LA PRODUCCION de los primeros diez aiios de la 

firma se aprecia el compromise serio y decidido con la 

calidad, la eficiencia y el disfrute que produce la 

aplicaci6n del sentido comun, cuando se acompaiia con 

disciplina y esmero. Se trata de una arquitectura que 

~ utiliza y aprovecha al m6ximo, responsablemente, los 

! recurses disponibles a su tiempo y en su espacio. En un 

f memento en que Puerto Rico emprendfa una etapa de 

.2 
..2 
@ 

vigoroso desarrollo econ6mico y social, la firma Toro y 

Ferrer produjo una obra que supo aprovechar las 

capacidades del pois y demostr6 las posibilidades de un 

crecimiento atemperado y sano. 

JUAN MARQUES MERA es arquitecto retirado en San Juan 
'de Puerto Rico. Graduado de fa primera close de fa Escue/a de 
Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en 1971, fue profesor 
en eso instituci6n hasta el 2001, y por un periodo fue Decano 
Asociado y Decano. Ha hecho investigaci6n sabre la arquitectura 
moderna en su pois, en Cuba yen Republica Dominicana. Como 
arquitecto ha realizado interiores comerciales, viviendas y restauraciones 
en el Vieio San Juan. Ha sido miembro de iurados en Puerto Rico y 
en Jamaica. Ha publicado varios articulos en revistas de la Escue/a 
de Arquitectura y def Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisaiistas 
de Puerto Rico. Recientemente estableci6 un fondo para becas de 
auspicio a viaies de estudio de estudiantes de arquitectura. 

NOTAS 
J La investigaci6n que sirvi6 de base para este articulo se hizo gracias 
a una licencia sabatica otorgada por la Universidad de Puerto Rico. 

2 Osvaldo Toro ( 1914-1996) se gradu6 de Columbia University en 

1937. Miguel Ferrer ( 1915-2004) se gradu6 de Cornell University 

en 1938. Entre 1945 y 1952, la firma se conoci6 coma Toro, Ferrer y 
Torregrosa, al incluir coma uno de los socios principales al ingeniero 

Luis Torregrosa. A partir de 1952 y hasta 1984, el nombre de la firma 

fue Toro y Ferrer, coma se le conoce en general. 

3 La "Colecci6n Toro y Ferrer" se encuentra en el Archive de 
Arquitectura y Construcci6n de la Universidad de Puerto Rico y consta 

de unos 267 proyectos, documentos textuales, fotografias, ilustraciones 

y albumes de recortes preparados por la firma. 

4 Obra del arquitecto Guillermo Gonzalez Sanchez, inaugurada en 
1942, hoy demolida. Se considera una pieza clave en el desarrollo 

de la arquitectura moderna en Santo Domingo. 

5 La Medalla de Oro en esta categoria la obtuvo la obra de viviendas 

econ6micas Ancap, de Uruguay, y la menci6n honorifica se le otorg6 
a la Casa del Desierto, de Richard Neutra. De Arquitectura, 
La Habana, junio de 1950. 
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RepUblica Dominicana . . ~ 
trans1c1on 
y modernidad 
■ GUSTAVO LUIS MORE 

El primer indicio de un cambio en el proceder arquitectonico dominicano 

colonial, aquel de los gruesos muros de tapia, ladrillo y piedra caliza, de 

los techos de caoba y teias planas, de enlucid~s blancos y luminosos 

patios, se produce despues de mas de tres siglos y medio de 

ininterrumpida practica constructiva, con la introduccion de los materiales 

industrializados, hacia 1865. 

PEQUENOS y grandes edificios de madera, estructuras 

y chapas metalicas, son importados para ponerlos al 

servicio de las nuevas lfneas de ferrocarril, para instalar 

los ingenios de azucar, y para, eventualmente, albergar 

a la poblaci6n de los centres urbanos vinculados a los 

nuevos desarrollos industriales del pafs: Puerto Plata, 

Montecristi, San Pedro de Macorfs, La Romana, 

Barahona ... 1 Es en el importante puerto sureno de San 

Pedro donde se introduce la tecnologia del hormig6n 

armado a inicios del siglo XX. lnmigrantes espanoles, 

italianos, arabes, alemanes, negros angloantillanos, 

prestan sus servicios como disenadores, contratistas y 

obreros especializados, determinando un proceder que 

finalmente alcanza a Santo Domingo, la capital, en estos 

tiempos dedicada a extender sus If mites mas alla de las 

vetustas murallas en ensanches en los que se aplican, con 

cierto pudor, los modelos eclecticos tfpicos de la epoca. 

FIGURAS como Antonin Nechodoma, ese mftico checo 

que introduce el Prairie Style en el Caribe, ejecutan obras 

de notable interes. Diestro en el uso de los nuevos 

materiales, tanto en la Republica Dominicana como en 

Puerto Rico,2 demuestra un primer asomo a una 

modernidad incipiente, todavfa desarraigada de los 

procesos sociales y culturales que en Europa y en los 

Estados Unidos se venfan gestando desde tiempo atras. 

Esta especie de defecto de nacimiento todavfa acompana 

a la arquitectura moderna en el Caribe yen gran medida 

en America Latina: la noci6n, si bien velada, de tratarse 

de un fen6meno de importaci6n, mas que del resultado 

Fig. I. Tomas 
Aunon, coso 
Ricart, Jorabacoa, 
1940 

de las posibilidades materiales e intelectuales del hombre 

como constructor de su propia cultura. 

LAS OBRAS de infraestructura ejecutadas por el gobierno 

norteamericano que ocup6 el pafs de 1916 a 1924, 

definen una ruta mas clara. La experiencia del Canal de 

Panama, campo de ensayo de una nueva arquitectura 

apropiada al clima y a las exigencias ambientales del 

Caribe humedo, concretiza modelos de fresco presencia, 

inspirados en formas sencillas, casi plat6nicas, y en la 

combinaci6n inteligente de materiales locales e 

importados. 3 En la Republica Dominicana, la gesti6n 

estadounidense crea las bases institucionales para el 

nuevo diseno a troves de la Oficina de lngenieros, 

posteriormente la Secretarf a de Estado de Obras 

Publicas. Varios j6venes dominicanos que debutan 

allf son protagonistas de la que se convirtirfa en la 

primera generaci6n de arquitectos modernos: Octavio 

Perez Garrido, Mario Lluberes, Guillermo y Alfredo 

Gonzalez, y otros. 4 

Ante la falta de una facultad local de arquitectura 

propiamente dicha, creada mas tarde, en 1939, la 

verdadera escuela de esta primera generaci6n se 
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desarrolla en el extranjero. Gonzalez, el mas destacado 

de todos los autores modernos dominicanos, 5 asiste a la 

Universidad de Columbia mientras trabaja en el taller de 

Edward Durell Stone, y termina siendo el mejor 

estudiante de su promoci6n en la Universidad de Yale. 

Jose Antonio Caro Alvarez, probablemente el mas 

prolffico y con mayor formaci6n intelectual, regresa de 

Francia despues de la Exposici6n Universal de 1925, al 

igual que Leo y Marcial Pou Ricart; Humberto Ruiz 

Castillo y Miguel Hernandez retornan de Belgica. La 

decada de los treinta es fundamental en la gestaci6n del 

modernismo dominicano. 

A menos de un mes de haber asumido el poder el 

dictador Rafael Trujillo Molina -quien gobern6 a sus 

anchas de 1930 a 1961- se produce uno de los 

huracanes mas devastadores que haya conocido la 

historia dominicana, el de San Zenon. Los cuantiosos 

daiios a propiedades y la perdida de vidas humanas 

generan un cambio de actitud frerite al uso de los 

materiales tradicionales y promueven la adopci6n del 

bloque de hormig6n como unidad primordial en la 

arquitectura dominicana, vigente hasta nuestros dfas. 

El predominio de los esquemas domesticos mediterr6neos, 

introducidos por el gusto imperante entonces en los EUA 

Fig. 2. Guillermo Gon:zale:z, 
plantas del hotel Jaragua, Santo 
Domingo, 1939-1942 

Fig. 3. Guillermo Gon:zale:z, hotel Jaragua, reproducci6n, Santo Domingo, 
1939-1942 

Fig. 4. Guillermo Gon:zale:z, hotel Jaragua, Santo 
Domingo, 1939-1942 
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Fig. 6. Jose Antonio Caro, focultod de Medicino, Universidad 
de Santo Domingo, 1945 

en enclaves de origen hisp6nico tales como la Florida, 

Texas y California,6 se hada presente en las nuevas 

viviendas solariegas de Gazcue, el Ensanche Lugo, La 

Primavera, y en los demos desarrollos inmobiliarios de 

extramuros. Este gusto por el empaque neohisp6nico se 

mantiene a lo largo del siglo, y es todavfa hoy, 

trasformado por la posmodernidad, una constante en la 

preferencia estilfstica de muchos dominicanos. 

LAS PRIMERAS obras de vanguardia se producen hacia 

1937. Guillermo Gonzalez rompe con la indiferencia 

tfpica del habitante capitalino hacia su costa Caribe, y 

desarrolla una plaza apaisada, deslizada hacia el mar, 

en el lugar que sirvio de tumba comun a las vfctimas de 

San Zenon. Este diseno de espacio publico, ganado por 

concurso, fue llamado Parque Ramfis en honor al hijo del 

Generalfsimo Trujillo. Hoy, es una de las pocas obras del 

primer modernismo que ha sido rescatada fntegramente. 

Producto de su notable trabajo, Gonzalez realize, en 

1939, los proyectos para dos obras fundamentales: el 

edificio Copello, en el corazon del centro historico, y el 

anteproyecto original para el hotel Jaragua, el mas 

relevante proyecto de toda su carrera. Ambos requieren 

de una mirada mas detallada. 

El Copello mantiene la escala del conjunto historico de la 

Ciudad Primada de America, no asf su impostacion 

estilfstica. Un edificio de esquina, raramente trabajada 

en la arquitectura colonial comun del entorno inmediato, 

perfora su curva fachada con bandas horizontales de 

ventanas continuas, asumiendo recetas Corbusianas en 

territorio americano colonial, y retirando el primer piso 

comercial a un piano que se protege con el voladizo de 

los tres pisos superiores. El edificio se conserve 

admirablemente bien. Despues de 66 anos de abuso 

-fue la muy atacada sede del Gobierno Constitucional 

durante la Guerra Civil de 1965, entre otras vicisitudes

conserva sus servicios sanitarios, sus luminarias y su 

ascensor Otis original, funcionando perfectamente. Su 

esquema fue despues interpretado por J. A. Caro en El 

Palacio y La Opera, y por Ruiz Castillo en Flomar, 

estableciendo asf la tipologfa de muchos edificios de 

esquina en contextos historicos del pafs. 

EL HOTEL JAR:AGUA fue demolido, vfctima de la mala 

administracion central, en 1985, para dar lugar a un 

anodino hotel disenado en los Estados Unidos, sin 

ninguna consideracion por la culture local. Al momento 

de su inauguracion, en 1942,7 el Jaragua constituy6 la 

obra de arquitectura mas importante realizada por el 

gobierno dominicano en decadas {figs. 2, 3 y 4). No 

solo su esquema planimetrico, o su admirable solucion 

de volumenes sometidos a una sutil rotacion orientada 

-de nuevo-, al Mar Caribe, sino la pionera tropicalidad 

de sus espacios, la dignidad de sus terminaciones y la 

confortable dotacion de sus servicios, le confieren la 

distincion de haber sido el primer hotel de categorfa 

internacional y absoluta modernidad realizado en la 

region. Admimdo por locales y por visitantes, el hotel se 

convirtio en el estandarte de la joven modernidad 

dominicana. Gonzalez se consagra, a partir de 

entonces, como el prodigio que fue, y produce, en la 

rfgida estructura del regimen Trujillista, la primera brecha 

que cuestiona los esquemas fascistas y academicistas 

aplicados hasta entonces por autores destacados como 

Henri Gazon Bona. 8 

GAZON se personifica como el autor mas afecto al 

regimen hastcl 1954, cuando entrega la residencia 

disenada y construida para el dictador con recursos de 

sus adl6teres en el Cerro, San Cristobal, la provincia 

natal de Trujillo. 9 Realiza muchos projectos para 

institutiones publicas: liceos, estaciones de polida, escuelas 

secundarias, iiglesias, monumentos conmemorativos y 

edificios para el Partido de Gobierno. Su Monumento a 

la Paz de Trujillo, en Santiago de los Caballeros, sigue 

siendo hoy una de las huellas indelebles de esa ciudad 

mediterr6nea en la geograffa dominicana. 

El ano 1944 do lugar a la celebraci6n del primer 

centenario de la fundacion de la Republica Dominicana. 

El presidente Trujillo y sus intelectuales desarrollan un 

memorable plCln de edificaciones publicas y de eventos, 

nunca vistos antes en el pafs. Un gran cantidad de 

proyectos se lleva a cabo dentro del nuevo estilo. Los 

hermanos Pou disenan las escuelas normales, los 

hospitales Dr. Martos y Lithgow Ceara; Caro hace, junto 

a Gonzalez, el cuartel de bomberos de la calle Palo 

Hincado, el casino de la playa de Guibia y el hip6dromo 

Perla Antillana. El nuevo campus para la Universidad de 

Santo Domingo es proyectado por Gonzalez, Caro y 

Jose Ramon Baez Lopez-Penha, con un esquema axial 
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sumamente funcional y de gran modernidad. 10 De este 

conjunto urbano singular sobresale el edificio para la 

Facultad de Medicina, uno de los mas soberbios edificios 

modernos dominicanos, ejecutado admirablemente por 

Jose Antonio Caro en 1945. 

EL CAMBIO HACIA el movimiento moderno se produce 

lento y tfmidamente en el universe domestico, con una 

sobresaliente excepci6n. En 1939, la Guerra Civil 

espanola nos lega artistas de enorme trascendencia. Uno 

de ellos es el arquitecto catal6n Tomas Aun6n, quien 

llega, a decir de Eugenio Perez Montas, "toreando 

submarines" .11 Aislado por sus ideas de izquierda en las 

montanas de Jarabacoa, produce un grupo de casas de 

fascinante diseno, usando materiales del lugar, en ese 

entonces desvinculado del resto del pafs. De un gusto 

n6rdico, mas cercano a Aalto que a la tradici6n del 

modernismo catalan -sin tener en cuenta la sobresaliente 

artesanfa demostrada en los insuperables detalles-, las 

casas Ricart y Armenteros inauguran en el pafs un 

vocabulario inedito de 

estructuras en mamposterf a 

de lqdrillo, paramentos de 

piedra de rfo, madera 

oscura y formas modernas, 

que le confiri6 a Aun6n 

su salvoconducto para 

eventualmente trasladarse 

a Santo Domingo y 

producir un itinerario de las 

mas extraordinaries casas 

privadas en el sector de 

Gazcue (fig. 1 ). La paleta 

cambia con el cambio del 

contexto rural al urbano 

y con la disponibilidad 

de materiales industriales. 

La forma se libero, los espacios se llenan de luz en, por 

ejemplo, las perdidas casas Molinari y Benftez Rexach. 

Su obra, injust~mente poco divulgada, se realize en 

apenas ocho anos de practice antes de su emigraci6n 

definitiva a Mexico, y constituye uno de los capftulos mas 

relevantes de la modernidad regional. 

Gonzalez realize en 1943 una de sus obras mas 

paradigmaticas, la residencia Pichardo. De absolute y 

blanco racionalismo, fue llamada la casa Telefunken, por 

su asociaci6n a formas del universe industrial europeo. 

lnmediatamente despues de completar la primera etapa 

del Jaragua, Gonzalez inicia un grupo de edificios de 

apartamentos para la venta, de exitosa aceptaci6n. En 

uno de ellos, el llamado Jaraguita, localize su estudio y 

desarrolla el resto de su carrera. Paralelamente, ejecuta 

varios hoteles para el estado, el mas relevante de los 

cuales es el Hamaca (1951), en la playa de Boca Chica, 

un hermoso bloque de hormig6n literalmente afincado 

en la calmada playa {fig. 5). Otro de sus hoteles es el 

Montana, en la entonces nueva carretera a Jarabacoa, 

donde utilize recurses de la paleta de Aun6n, aunque 

sin el acierto de este. 

LA FERIA de la Paz y la Confraternidad del Mundo 

Libre, 12 celebrada en la Ciudad Trujillo en 1955, 

constituy6 un intento orquestado por el regimen para 

restaurar sus maltrechas relaciones internacionales, y 

para dinamizar la economfa local. El proyecto mas 

ambicioso jamas acometido por administraci6n central 

alguna tenfa, ademas, el doble prop6sito de servir de 

Plaza Cfvica, una vez terminado el evento. Para estos 

fines se habfan redactado algunos planes, uno de ellos en 

1937, confiado a los arquitectos Caro y D'Alessandro, 

que deja algunas huellas en la ciudad, tal como la actual 

ubicaci6n de la Secretarfa de Educaci6n (Caro, 1956), el 

Palacio de Bellas Artes (Batista et al., 1955) y el entorno 

de la Plaza de la Cultura, construido por Joaquin , 

Balaguer en los anos setenta, transformando los predios 

de la residencia del ultimado Generalfsimo Trujillo. 

Fig. 7. Guillermo Gonzalez, portal de lo Feria de la Paz, 

Santo Domingo, 1955 

Fig. 8. Guillermo Gonzalez, moqueto original de lo Feria de 
la Paz, Santo Domingo, 1955 
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Fig 9. Distrito oficiol central, Santo Domingo, 1955-1975 

El proyecto de la Feria, tal y como fue realizado 

culminando en el Mar Caribe un eje norte-sur que hoy 

atraviesa casi toda la ciudad de Santo Domingo, fue 

encargado a Guillermo Gonzalez, quien realiza, mas 

de treinte anos despues, una version moderna de su 

tesis de la Universidad de Yale para el Palacio Municipal 

{figs. 7 y 8). 13 En torno a una fuente circular 

hermosamente proporcionada, distribuye los edificios 

para el Congreso Nacional, la Supremo Corte de 

Justicia, la Procuradurf a General de la Republica, varias 

Secretarfas de Estado y muchas otras instituciones 

centrales y autonomas. A pesar del descuido en el 

que se encuentra hoy el entorno urbano mas 

representativo de la dominicanidad, el proyecto de 

Gonzalez evidencia un dominio maestro de la escala y 

de los instrumentos necesarios para realizar un espacio 

publico eficiente, simbolico y de gran belleza, dentro de 

los esquemas posteriormente sublimizados por Costa y 

Niemeyer en Brasilia. No hay en el Caribe un espacio 

dvico de tal fuerza. 

MIENTRAS, en 1938 se organizaba la Facultad de 

lngenierfa y Arquitectura de la Universidad de Santo 

Domingo. Una nueva generacion acompanaba en la 

escena ahora a los maestros de los treinta: Gay Vega, 

Manuel Baquero, Teofilo Carbonell, Amable Frometa, 

William Reid, Manuel Jose Reyes14 son actores destacados 

en la decada del cincuenta que garantizan el transito 

hacia la postdictadura y producen el cambio hacia la 

estetica internocional basada en una reflexion sobre la 

identidad regional, sobre el moderno criollo apropiado al 

clima y a la cultura local. La influencia de Neutra, de 

Villanueva, de Niemeyer y de Pani, se hace evidente tanto 

en la arquitectura domestica como en la institucional, con 

el predominio de las ventanas de celosias, los calados de 

concreto y de barro, los quiebrasoles, los paramentos 

texturizados, los vuelos profundos y sus quietas sombras, y 

por la suave fluidez del espacio en comunidad con la 

sensual naturaleza caribena. 

LOS ANOS FINALES del Trujillismo nos legan pocos 

trabajos publicos de envergadura. Se realiza el 

concurso internacional para la Basflica de Higuey, cuya 

construccion se finalizarfa anos mas tarde. 15 Caro 

Alvarez realiza el primer edificio para el Banco Central 

de la Republica, el desaparecido Palacio de Correos y 

la Secretarfa de Educacion en un lenguaje de gran 

academicismo, estableciendo la tradicion de recubrir 

los edificios publicos de travertino criollo y dotarlos 

de hermosos murales, generalmente ejecutados por 

el artista esponol Jose Vela Zanetti. 16 A pesar de los 

barrios de Mejoramiento Social, de los Barrios Obreros, 

de los ensanches de vivienda de interes social, 17 el 

proceso de transicion hacia los turbulentos anos sesenta 

ya se habia iniciado. 

TRUJILLO CAE en mayo de 1961, dando paso a un 

proceso de inestabilidad politico que termina con las 
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elecciones ganadas por Joaqufn Balaguer cinco aiios 

mas tarde. Durante este trayecto se trata de establecer 

un sistema democratico a troves del gobierno 

constitucionalmente dirigido por Juan Bosch, quien es 

derrocado siete meses mas tarde bajo alegatos de 

orientar su polftica por rumbos demasiado 

revolucionarios para el status quo de entonces. La 

Revoluci6n de Abril de 1965 intent□ fallidamente 

retornar a Bosch al poder, y provoca la segunda 

intervenci6n estadounidense en el siglo y la organizaci6n 

de las elecciones. Como es 16gico suponer, poco se 

realiza en este tiempo. Es una etapa de transici6n en la 

que regresa al pafs un notable grupo de j6venes 

arquitectos luego de completar sus estudios de posgrado, 

tales como Eugenio Perez Montas, Roberto Berges, Fred 

Goyco y muchos otros. Un grupo importante ha sido 

identificado como parte del "Eje Italia", por haberse 

formado en ese pafs: Erwin Cott, Manuel Salvador 

Gautier, Vfctor Bisono, Vital Gorda y sobre todo, Rafael 

Calventi, 18 quien habrfa de incorporar, despues de sus 

experiencias en los talleres de Marcel Breuer e I. M. Pei, 

una nueva manera, mas rigurosa, mas exigente y 

sofisticada, de entender la arquitectura dominicana de 

esta tardomodernidad. 

La influencia de Pier Luigi Nervi y de los estructuralistas 

italianos del momenta se hace evidente en obras como la 

capilla del orfanato de Haina o la Catedral de La Vega 

(Cott y Gautier), esta ultimo terminada decadas mas 

tarde por Pedro Mena siguiento las fundaciones del 

proyecto redactado por Cott. lncluso la obras cumbres de 

Calventi, el conjunto del Banco Central de la Republic□ y 

el Palacio de los Deportes de Santiago, recurren al 

vocabulario del hormig6n visto, y son estructuras 

elevadas a su maxima expresividad poetica (fig. 10). 

Fig. 10. Rafael Calventi, Banco Central de lo Republico Dominicono, Santo Domingo, 1974 

Fig. 11. Christian Martinez y Rafael Tomas Hermandez, plaza de lo lndependencia, Santo Domingo, 1976 
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LOS LLAMADOS "doce aiios de Balaguer", de 1966 a 

1978, demarcan en el territorio dominicano una impronta 

imborrable en el desarrollo de la arquitectura y el 

urbanismo nacionales. Las obras publicas se multiplican 

siguiendo la polrtica de "varilla y cemento" del 

experimentado estadista formado en la corte de Trujillo, 

pero con rasgos intelectuales propios. Balaguer supo 

escoger bien, en esta etapa, a sus arquitectos. La lista de 

proyectos destacados es largo. El edificio de oficinas del 

Estado, del joven Pedro Jose Borrell, los edificios de 

Calventi, los de los hermanos Caro Ginebra -hijos del 

maestro moderno Caro Alvarez- tales como la Biblioteca 

Nacional y el Museo del Hombre Dominicano; el Teatro 

Nacional del veterano Teofilo Carbonell, el Museo de Arte 

Moderno de Jose Miniiio, el de Historia Natural, de Hector 

Tamburini, el Estadio Olfmpico de Fred Goyco y muches 

mas, definen un nuevo paisaje urbane que integra a los 

aiiejos entornos trujillistas espacios tales como la Plaza de 

la Cultura, el Centro Olfmpico Juan Pablo Duarte, el 

Parque Zoologico Nacional (Perez Montas y Valverde), el 

Parque Botanico (Benjamfn Paiewonsky), el Parque 

Mirador del Sur (Perez Montas y Valverde), la 

reconfiguracion del eje vial de la 27 de Febrero y la 

realizacion de decenas de edificios multifamiliares para la 

creciente poblacion capitalina (Rafael Tomas Hernandez et 

al.) Estos y muches otros proyectos de entonces son 

fundamentales para entender la Republica Dominicana de 

hoy. 19 No fueron llevados a cabo solo diseiios de nueva 

obra sino tambien la restauracion de los grandes 

monumentos y los antiguos edificios de la Ciudad 

Primada. Esta iniciativa es realizada a troves de la gestion 

de la recien creada Oficina de Patrimonio Cultural (1967) 

y de la Comision para la Consolidacion de los 

Monumentos de Santo Domingo (1972, a rafz del 

terremoto de 1971), dirigidas por Manuel Delmonte y por 

el venerado Don Moncito Baez Lopez Penha, decano de 

los restauradores dominicanos. El trabajo de estos 

pioneros ha sido ejemplar en la escena latinoamericana y 

ha permitido la revalorizacion de los relevantes espacios 

historicos del pafs. 

DESPUES de dos reelecciones y doce aiios en el poder, se 

extingue la magia de Balaguer en el manejo de los destines 

nacionales. Son, ademas, tiempos de cambio en la escena 

arquitectonica internacional. Surge la nueva generacion de 

la postmodernidad. 20 Son los mementos de la reflexion 

provocada por Venturi, Rossi, Scully, Rowe, emergente en el 

pafs gracias a la obra de Miguel Vila, Apolinar Fernandez, 

Placido Pina, Marcelo Alburquerque, Oscar Imbert, 

Eduardo Lora y muchos jovenes relevantes, que definen una 

nueva actitud frente a la realidad: son los tiempos de la 

rebeldfa contra el moderno, de la redefinicion de una 

identidad autonoma, basada en las posibilidades de 

relectura del tiempo y del espacio propios. La mirada es 

introspectiva, regional, crftica. Los paradigmas cambian, la 

modernidad es otra, incluso aun hoy, por descubrir. 

GUSTAVO LUIS, MORE (1956) es principal de la firma More 
Arquitectos, en la que ha ganado numerosos premios en bienales yen 
concursos de diseiio arquitect6nico y urbano, nacionales e 
internacionales. Graduado en la UNPHU/RD ( 1979), realiz6 estudios 
de postgrado en los Universidades de Florencia, Florida y Harvard, 
en la National Gallery of Art en Washington y en la UNAM. Ha sido 
catedr6tico par veinte anos en la UNPHU y en UN/BE. Es el editor 
de la revista Archivos de Arquitectura Antillana. Preside el grupo 
de trabajo def Docomomo Dominicano. 
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y su esencial volumen Arquitectura Contempor6nea en la Republica 
Dominicana, BNV, 1986. 

1 9 Rafael Tomcis Hernandez se identifica como el mas relevante autor 
de la edilicia dcimestica publica del perfodo. Realiz6 miles de 

unidades habitacionales y centenares de intervenciones urbanfsticas en 
toda la geografi'a nacional, principalmente en la ciudad de Santo 
Domingo. 

20 La postmod1:irnidad puede ser entendido a troves de las Hojas 
publicadas por 1:ll Grupo Nueva Arquitectura coda martes en el Nuevo 

Diorio, y por varios ensayos destacados en publicaciones como 
Arquivox, De Arquitectura y Arquitiempo. 
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Santo Domingo 

siglo XX, 
modernidad 
y dictadura 
■ OMAR RANCIER En los albores del siglo XX la ciudad de Santo Domingo tenia escala 

pueblerina. Apenas los nuevos ensan◄ches desbordaban el Hmite de la 

muralla colonial y los poblados de Sain Carlos, al norte, y Paiarito, en 

la orilla oriental del rio Ozama, se int·egraban como barrios perifericos 

de la capital de la republica. 

LA MODERNIDAD llego retrasada, luego de que los 

maestros europeos habian realizado sus principales 

obras y los Bauhauslers, huyendo de los nazis, habian 

hecho residencia en los Estados Unidos y participado en 

el proceso de perdida de todo el contenido social de la 

propuesta moderna, de acuerdo a Colin Rowe. 1 

La ciudad cumplia casi una decada de la pesadilla 

trujillista y hacfa tres aiios que su nombre se habia 

cambiado al de Ciudad Trujillo cuando se realiza el 

primer edificio consistentemente moderno, el edificio 

Capello, de Guillermo Gonzalez, en la emblematica 

calle El Conde, en 1939. Definitivamente, en Santo 

Domingo la modernidad se construye durante el mandate 

de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el dictador que 

mantuvo en su puiio a la sociedad dominicana durante 

tres decadas, de 1930 a 1961, y que asumio en su 

persona el rol que debio tener la nunca consolidada 

burguesia dominicana, lo que llegaria a ser una de las 

estrategias comunes de los dictadores latinoamericanos 

de la epoca: Perez Jimenez en Venezuela, Machado y 

Batista en Cuba, Peron en Argentina. 

Santo Domingo traza sus grandes planes urbanos de la 

modernidad repartiendolos entre proyectos de vivienda 

social, como los Barrios Obreros a cargo de Henry 

Gazon,2 los barrios de Maria Auxiliadora, al norte de la 

ciudad, y Los Mina, en la zona oriental, diseiiados por 

Ramon Baez Lopez-Penha y Pablo Mella, y los proyectos 

institucionales tales como la Ciudad Universitaria -de 

Jose Antonio Caro Alvarez, Humberto Ruiz Castillo y 

Andre Dunoyer de Segonzac- y la Feria de la Paz y la 

Confraternidad del Mundo Libre, de Guillermo 

Gonzalez, donde se alojan algunas de las obras 

emblematicas del movimiento moderno dominicano, 

como son la Facultad de Medicina de Caro y el Palacio 

del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de Gonzalez. 

Otras obras urbanisticas de relevancia son de naturaleza 

vial, como el Malecon, ese gran espacio de mas de 

veinte kilometros de longitud conocido con el nombre de 

George Washington, que rescata la fachada al mar de 

la ciudad, o las avenidas Maximo Gomez, Fabre 

Gefrard y otras que crean los primeros ejes norte-sur de 

Santo Domingo, todas obras de la autoria del ingeniero 

Ramon Baez Lopez-Penha. 

NO ES HASTA mediados de los aiios cincuenta, con el 

Plan Regulado1r de Ciudad Trujillo redactado por Ramon 

Vargas Mera, que se estructura una vision moderna para 

la ciudad, a pesar de los planes de urbanizacion, mas 

neoclasicos que modernos, realizado uno por Guido 

D' Alessandro y Jose Antonio Caro en 19373 y otro por 

Jose Ramon Lopez-Penha en 1938, calificado de 

"comico y banal" por Virgilio Vercelloni en su Atlas 

Hist6rico de Santo Domingo. 4 La modernidad llego 

arrastrada por las demandas de una cultura que 

respondia a las realizaciones de las potencias 

hegemonicas; los proyectos se articularon a la ciudad 
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Fig. 2. Jose Antonio Caro, Jose Ramon Baez: et al , campus de lo Universidad de Santo Domingo, circa 1945 

hist6rica haciendola mas operativa y tratando de dar 

respuesta a la presencia del transporte motorizado y, al 

mismo tiempo, convirtiendola en el medio mas efectivo 

para promover el poder y la presencia de la dictadura. 

La creaci6n de un repertorio formal 5 compuesto por todo 

un catalogo neoclasico elaborado por Henry Gaz6n, 6 

hace presente ese poder desde la capital hasta la lejana 

y conflictiva frontera con Haitf. 

Quizas uno de los aspectos mas interesantes del transito 

hacia la modernidad que se da en la Republica 

Dominicana durante la llamada Era de Trujillo, es el uso 

de un doble c6digo que permite al regimen presentarse 

como un gobierno moderno y hasta democratico en 

hoteles, hospitales y escuelas, desarrollados en un 

maduro lenguaje moderno, mientras que las oficinas 

representativas del control social, tales como 

destacamentos policiales, juzgados de paz, fortalezas y 

gobernaciones, presentan ese empaque casi fascista 

neoclasico desarrollado por Gaz6n. Como reafirmaci6n 

semantica, todos reciben el nombre de "palacios" .7 

Este doble c6digo aparece, ademas, en la obra de 

algunos de los principales arquitectos dominicanos de la 

epoca, espedficamente en la de Guillermo Gonzalez y 

Jose Antonio Caro. Gonzalez desarrolla un lenguaje 

tradicional en sus viviendas y uno moderno depurado en 

sus edificios institucionales. En este, es capaz de manejar 

con igual maestrfa la rotaci6n (hotel Jaragua) y la 

frontalidad (Palacio del Ayuntamiento del Distrito 

Nacional). Caro se niega a sf mismo en los edificios de 

la Secretaria de Educaci6n y el Banco Central, resueltos 

en un neoclasico muy lejano a la plasticidad moderna de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo 

Domingo o de la racionalidad a lo Bauhaus de la 

Facultad de lngenieria y Arquitectura. 8 

Esa inconsistencia estilistica de los arquitectos de la 

modernidad no es privativa de los dominicanos; Silvia 

Hernandez de Lasala, refiriendose a Luis Malaussena en 

Venezuela, escribe: "Una pregunta inquietante y 

seductora surgfa al comprobar que una obra coma el 

edificio sede de la Secretarfa de la Presidencia de la 

Republica, conocido coma Palacio Blanco, de 

apariencia neoc/6sica, habfa sido proyectado al mismo 

tiempo que los hate/es Guaicamacuto, hoy Macuto 

Sheraton, y Maracay, muestras caracterfsticas ambos def 

mas puro estilo internacional". 9 

EN EL MANEJO de la ciudad casi todas las dictaduras han 

preferido los grandes proyectos y las grandes avenidas, 

desde que Haussmann planteara en el Paris del siglo XIX 

las grandes perspectivas que ademas de introducir 

innumerables mejoras ambientales, tambien podfan 

facilitar el control de las revueltas a fuego de metralla. 10 

Eso encontramos en Caracas, en los monumentales trabajos 

de Malaussena, y en La Habana, con las grandes 

avenidas disenadas por Forestier. En Santo Domingo, 

durante la consolidaci6n de la modernidad que se do 

en el trujillato, no aparece una voluntad estructurada a 

troves de un plan maestro, sino que aparecen una serie 
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de obras no estructuradas entre sf que responden a 

necesidades muy definidas y que al final orquestan una 

propuesta de ciudad moderna. 

El ingeniero Ramon Baez Lopez-Penha, escribe en las 

reglamentaciones urbanas vigentes, al referirse a los 

efectos del ciclon de San Zenon de 1930: "segufamos 

ensamblando urbanizaciones que surgfan, pero sin ningun 

plan ni meta especffico, por carecerse entonces, como se 

carece hoy, de planes claros y precisos que nos gufen". 11 

ES EN LA EJECUCION de la avenida Maximo Gomez, 

donde queda demostrada la falta de una vision integral, 

cuando su trazado norte-sur queda mutilado con la 

construccion del aeropuerto General Andrews. Hubo 

que esperar a que se trasladara el aeropuerto a 

su actual ubicacion en Cobo Caucedo, treinta kilometros 

al este de la ciudad, a finales de la dictadura, para 

que se completara dicho eje. 

Ese grupo de obras viales se completa con un proyecto 

que se convierte, en terminos de ciudad, en el 

paradigma die la arquitectura y el urbanismo de Trujillo: 

la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, 

edificada en tiempo record en 1955 para celebrar los 

veinticinco aiios del regimen, diseiiada por Guillermo 

Gonzalez Sanchez con influencias de la EUR 42 y de la 

Universidad de Roma.12 

De la misma epoca es el plan de Caro, con Humberto 

Ruiz Castillo y la participacion del frances, diseiiador de 

la Basflica dei Higuey, Andre Dunoyer de Segonzac, de 

la Universidad de Santo Domingo. 

Tonto los esq1uemas urbanos de Caro en la Universidad 

como los de Gonzalez en la Feria, a pesar de que de 

Fig. 3. Guillermo Gonzalez et al., foto aerea de la Feria de la Paz y la Confraternidad de/ Mundo Libre, Santo Domingo, 1955 
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Fig. 5. Rafael Tomas Hernandez, desarrollo urbano 
del barrio de/ Hoyo de Chulfn, Santo Domingo, 1968 
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alguna forma reconocen los postulados de la urbanfstica 

moderna, son axiales, definidos por dos ejes principales 

y sus respectivos remotes monumentales, el edificio del 

Alma Mater, en la Universidad, y la Plaza de las 

Naciones, mas conocida como "la bolita del mundo", en 

la Feria. La modernidad de estos conjuntos se encuentra 

mas bien en el diseno de sus edificaciones y en el 

equipamiento urbano, no en la concepcion del espacio y 

la estructura vial. 

Trujillo compromete la modernidad dominicana al 

construir en toda la geografra nacional un cat6logo de 

obras arquetfpicas representativas del regimen. A troves 

de la obra de Gazon Bona en San Cristobal -donde se 

construyen hoteles, viviendas y escuelas- en Santiago 

-con su Monumento a la Paz de Trujillo y decenas de 

"palacios"- y en la zona fronteriza -donde disena 

hoteles, cuarteles, gobernaciones, juzgados de paz y los 

locales del oficialista Partido Dominicano- crea una 

tipologfa "trujillista" en la arquitectura dominicana. 

EN TERMINOS urbanos, en Santo Domingo no hubo una 

vision estructurada de una ciudad moderna, o de 

cualquier otro tipo, como la hubo en Cuba durante la 

dictadura de Machado gracias a los disenos de 

Forestier, 13 quien trabajara tambien en Buenos Aires. En 

realidad, lo que ocurre en Santo Domingo es una sumo 

de proyectos modernos puntuales articulados a la ciudad 

tradicional para optimizar su funcion y adaptarla a los 

nuevos tiempos, sin pretender tocar el centro historico, a 

diferencia de lo propuesto por Josep Llufs Sert para La 

Habana entre 1955 y 1958. 14 

A esto se refiere el arquitecto Ramon Vargas Mera, autor 

del llamado Plan Regulador de Santo Domingo de 1956, 

cuando escribe: "No se propane demo/er el centro ni 

sustituirlo por torres. Se respeta el centro hist6rico, con sus 

valores arquitect6nicos y urbanfsticos". 15 Vargas Mera es 

el (mico que reivindica una vision moderna de la ciudad. 

Sin embargo, es una vision que cuestiona el urbanismo 

moderno ortodoxo, como el mismo plantea al escribir 

sobre el Plan: "El sistema de zonificaci6n por funciones, 

propio def CIAM y de la Carta de Atenas, se sustituye por 

una zonificaci6n mixta en que la actividad predominante 

estimularfa el car6cter de la zona y actividades 

secundarias complementarfan el uso de la misma". 16 El 

hecho de que se desestimara el Plan Vargas Mera, por 

entrar en conflicto con los intereses de la dictadura, reafirma 

la falta de voluntad polftica para pensar la ciudad como un 

todo integral, actitud que continua hasta la fecha. 

LUEGO DE LA CAIDA del regimen de Trujillo en 1961, 

Santo Domingo recobro su nombre inicial y se convirtio 

en una ciudad abierta que no acaba de enfocar su vision 

de modernidad. Aun nose concreta un plan maestro y se 

sigue a la espera de una ciudad mejor. 

Si bien la modernidad se consolida durante la Era de 

Trujillo, la ciudad moderna, participativa, funcional, 

democratica, nun ca ha llegado a construirse. A Joaquf n 

Balaguer, elegido presidente con el apoyo de las tropas 

invasoras de la OEA (Organizacion de los Estados 

Americanos) despues de la guerra civil, le intereso mas 

la ciudad colonial, las malas viviendas y los grandes 

parques. Los gobiernos posteriores tampoco se hon 

interesado seriamente por la ciudad. 

A LA VUELTA de cinco siglos, Santo Domingo aCm espera, 

recostada al Ozama, una contemporaneidad que no 

acaba de llegar. 

OMAR RANCIER, graduado Arquitecto Cum Laude, Universidad 
Aut6noma de Santo Domingo 1979. Presidente y fundador def grupo 
Nuevarquitectura, organizador de las Bienafes de Arquitectura de Santo 
Domingo, articulista y ensayista en las principales peri6dicos y revistas 
especializadas dominicanas, es profesor de la Escue/a de Arquitectura 
de la Universidad Pedro Henriquez Urena -UNPHU- y dirigi6 la 
Escue/a de Arquitectura de la Universidad lberoamericana -UN/BE. 
Actualmente es Secretario def /comas Dominicano. 

NOTAS 
1 ROWE, Colin, y KOETER, Fred, Ciudad Collage, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1981, pag. 34. 
2 PEREZ MONTAS, Eugenio, La Ciudad de/ Ozama, editado por 
el Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo y El Centro 
de Altos Estudios Humanisticos y del ldioma Espanol, Barcelona, 
1999, pag. 284. 
3 PEREZ MONTAS, Eugenio, Ibid, pag. 283. Tornado del libro 
El Palacio Nacional de la Republica Dominicana: 50 arias de historia 
y arquitectura, J. Chez Checo, ed. (Secretaria Administrativa de 
la Presidencia, 1997). 
4 VERCELLONI, Virgilio, Atlas Hist6rico de Santo Domingo, 
Cosmopoli, Milano, 1991. 
5 "El Significado de la Arquitectura de la Era de Trujillo". Ponencia 
presentada por el arquitecto Ramon Martinez en el Cicio de Charlas 
"Arquitectura Contemporanea en la Republica Dominicana", realizado 
en Casa de Teatro del 4 al 6 de septiembre de 1 981 , organizado por 
el Grupo Nuevarquitectura. lnedito. 
6 "En su era, a inspiracion del mismo nacio el neoclasico tfpico, tan 
caracteristico por sus lineas. Estas limpidas creaciones semejan un 
ayer pletorico de tradicion y de nacionalidad". GAZON BONA, 
Henry, La Arquitectura Dominicana en la Era de Truiillo, Coleccion 
Henry Gazon Bona, Ciudad Trujillo, 1949, pag. 1. 
7 MARTINEZ, Ramon, Ibid. 
8 RANCIER, Omar, "Versatilidad estilistica en la arquitectura 
de Guillermo Gonzalez", Nuevarquitectura, n° 43, periodico El Sig/a, 
23 de febrero de 1990, pag. 6B. 
9 HERNANDEZ DE LASALA, Silvia, Malaussena: Arquitectura 
Academica en la Venezuela Moderna, Editorial ExLibris, Caracas, 
1990, pag. 20. 
10 BENEVOLO, Leonardo, Historia de la Arquitectura Moderna, 
5ta edicion ampliada, Gustavo Gili, 1982, pag. 100. 
11 "Santo Domingo: Su Fundacion y Crecimiento". Ponencia 
presentada por el ingeniero Jose R. Baez Lopez-Penha en la mesa 
redonda sobre planeamiento urbane celebrada en la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez Urena durante los dias 6, 7 y 8 de julio 
de 1971. COD/A, n° 26, mayo/agosto 1971. 
1 2 MORE, Gustavo Luis, "Guillermo Gonzalez: A los 82 anos de su 
nacimiento", Hoja de Arquitectura n° 26, El Nuevo Diorio, 
1 de noviembre de 1982. 
13 LEJEUNE, Jean-Franc;:ois, "The City as Landscape: Jean Claude 
Nicolas Forestier and the Great Urban Works of Havana, 1925-1930", 
The Journal of Decorative and Propaganda Arts, n° 22. Cuba theme 
issue, 1996, pag. 165. 
14 COYULA, Mario, "lnfluencias cruzadas Cuba/EUU en el medio 
construido: aCarril dos, o autopista en dos sentidos?" Archivos 
de Arquitectura Anti/Iona, n° 10, ano 5, junio de 2000, pag. 121. 
15 VARGAS MERA, Ramon, "Tendencias Urbanisticas en America 
Latina y el Cari be: La Situacion a Finales del Sig lo XX", Amigo del 
Hogar, Santo Domingo, 2004, pag. 73. 
16 Ibid. 
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La arquitectura 

pUblica y social en 

Kingston, Jamaica 
■JACQUIANN LAWTON Existen numerosas circunstancias que situan al modernismo. 

Acontecimientos como la Gran Exhibicion Internacional de 1891 lanzaban 

a Jamaica como participe en la celebracion de la industrializacion iunto a 

los bastiones mundiales en el tema de los pabellones de exposicion. Los 

continuos desastres naturales periodicamente impulsaron a los habitantes 

de la isla a recobrar y reestructurar las formas de vida desde 1692. 

EL IMPACTO de la Segundo Guerra Mundial sobre la 

identidad cultural y el historicismo tuvo sus efectos 

perifericos. En las Antillas, aliment6 una ideologfa de 

autogobierno y el espfritu de naciones independientes, 

una Federaci6n Antillana. Estos nodos intersticiales 

forjan las bases de la modernidad. Una arquitectura 

moderna emergi6 mas visiblemente en Kingston y 

St. Andrew, respectivamente sede legislativa y centro 

cultural de Jamaica. 

El piano de Kingston muestra la forma de una llave: es 

una figura estructural en la morfologfa (fig. 1 ). Hace 

evidentes los efectos del terremoto de 1907, el 

Fig. l. Kingston, 1967 
incendio subsiguiente y la 

renovaci6n de la ciudad 

desde entonces. El centro de 

publicos fueron trasladados desde el frente marftimo, 

Harbour Street, hacia la calle primaria norte-sur, King 

Street (fig. 2). El teatro de la ciudad, localizado en North 

Parade, al final de King Street, fue reconstruido como 

Ward Theatre (1912). Las propiedades formales de estas 

estructuras cfvicas significativas (atribuidas a los 

contratistas Henriques Hermanos) resultan distintivas. Las 

columnatas grecorromanas de los departamentos 

publicos son severas en su repetici6n y reducci6n de 

ornamentaci6n, en tanto que la fachada del Ward 

Theatre es simetrica y eclectica en cuanto a ornamentos, 

enfatizada por el tratamiento con arcos y 6valos de sus 

aberturas. La imaginerfa de los departamentos publicos, 

compartida con otras estructuras coloniales de la epoca, 

como la Residencia del Comandante en Jefe en Nueva 

Delhi, India, apunta a la producci6n arquitect6nica como 

un instrumento de la administraci6n colonial. 1 Ademas, 

desde 1907 hasta la decada de los cincuenta la marca 

del maestro constructor no es evidente en su significado 

de inventor de leyes formales universales. 

~ 
iii 
GI 
"ii 
-ii 
C 

esta fue conectado a Spanish 

Town (la anterior capital) por 

ferrocarril y un servicio de 

tranvfa motorizado vincul6 la 

trama urbana de John Geoff 

( 1693) sobre las ca lies 

r.orte-sur, donde se contaba 

con telefono y generaci6n 

de energf a electrica. Los 

c6digos edilicios posteriores 

a 1907 fueron revisados. 

Fue significativo el uso de 

piedra y cemento en lugar 

de ladrillo como materiales 

: de construcci6n. Por mandate 
0 

-~ del Consejo de Kingston, 

j todos los departamentos 
@ 

AGENDA SOCIAL, 1940-1960 

La Central Housing Authority (CHA) se form6 en 1937 
para tratar el deterioro de las viviendas en el Area 

Metropolitana de Kingston y tuvo apoyo legislative con 

la Ley de Erradicaci6n de Suburbios y Vivienda de 1939. 
La mayorf a de los proyectos es ta ban localizados al oeste 

de Kingston, a lo largo de la llegada desde el area rural 

por ferrocarril y la Spanish Town Road. Desde la decada 

de los anos veinte existfan asentamientos precarios en 

Trench Town, Dung Hill y Back-0-Wall, Kingston Pen. Los 

programas inclufan la provision de casas para renta, 
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bloques para vecindades de viviendas multifamiliares ~ 
iii 

con apartamentos de una y dos habitaciones, areas de ~ 

servicios comunales compartidos y viviendas aisladas J 
tipo cabanas aisladas. 2 ] 

Simultaneamente, se construfan viviendas unifamiliares .2 
..2 

en forma privada en St Andrew East Central. @ 

Correspondfan a una tipologfa rectilfnea uniforme, en 

forma de L, con un volumen publico (portico) en la 

esquina, implantadas sobre un basamento que permitfa 

pasar la corriente de aire por debajo, con techos a dos 

o a cuatro aguas. Resulta de interes la sistematizacion de 

determinantes tipologicos y las propiedades materiales 

de paredes de bloques de hormigon (150 mm). La 

Kingston and St Andrew Corporation conserva en 

archivos numerosas solicitudes de aprobacion, 

construidas y no construidas, variaciones del tema con 

ejemplos como Repole, Sanguinetti & Co. Ransford 

Avenue, Lyndhurst Park, para P. G. Serrart, 1936. 

EN 1951 los fondos de ayuda por el Huracan Charlie, 

utilizados por la Hurricane Housing Organization 

(HHO), aceleraron los incentivos de la agenda de la 

CHA. Las soluciones adoptadas consistfan en 

subdivisiones del sitio con calles y una unidad basica de 

refugio. Estas comunidades fueron localizadas en Port 

Royal, East y West Kingston. Las parcelas designadas para 

las viviendas de auxilio variaban de 2,4 a 17 y 30 
hectareas respectivamente y con densidades de 5 a 8 lotes 

por hectarea. 3 

LAS PREMISAS de estos proyectos eran autoayuda con 

un pequeno subsidio para materiales y una tarifa 

nominal para el alquiler, con el derecho de comprar el 

terreno una vez instalada la infraestructura. El proyecto 

fue manejado por el Ministerio de Vivienda. 4 

Formalmente, los patrones de modulos fueron generados 

a partir de una unidad central de l O x l O metros para 

Tower Hill y 24 x 20 metros para Balmagie en Western 

Kingston. Se trataba de casas tipo bungalow con techos 

a dos o cuatro aguas y fueron dispuestas como cabanas 

de madera (Tower Hill). Un area de terreno para el 

cultivo de jardines y crfa de ganado resultaba coherente 

con rituales de vida rural. 

ENTRE 1948 Y 1952, la Jamaica Manufacturers 

Association autorizo a la Caribbean Cement Company 

la construccion de una fabrica en Rockfort, la entrada a 

Kingston desde el este y el Aeropuerto de Palisadoes 

Fig 2. Edificios 
gubernomentoles, 
King Street 

Fig. 3. Campus de lo Universidod de las Indios 
Occidentoles (UWI) y Queens Woy 

-construido durante la Segundo Guerra Mundial para el 

ejercito ingles (fig. 4).5 La recuperacion de los efectos del 

huracan genE~ro una intensa demanda de produccion. 

La Ley de Vivienda de 1955 creo el Departamento de 

Vivienda y Asistencia Social, una fusion de la HHO y la 

CHA. La ley, modificada en 1958, establecio provisiones 

para el capitCll privado, financiando la construccion para 

ampliar la disponibilidad de viviendas estatales para los 

inmigrantes urbanos de ingresos medios. 6 El proyecto 

Mona Heigh1·s, de 1958, se construyo en 80 hectareas 

reservadas originalmente para la Federacion Antillana. 

Fue construido con un sistema de paneles reforzados 

premoldeados, erigidos en el sitio. Los proyectos de 

Harbour View ( 1960), Duhaney Park ( 1963), 
Hughenden ( 1967) y Edgewater ( 1970) fueron similares 

pero de mayor escala (fig. 7). Las viviendas unifamiliares 

o "casas jomaiquinas" (Jamaican Bungalow) eran 

entonces prefabricadas para el consumo masivo, 

industrializadas, en un asentamiento horizontal. 

Las polfticas de saneamiento en los asentamientos 

precarios del interior de la ciudad siguieron con bloques 

de apartamentos de cuatro pisos en Western Kingston 

(Trench Town y Tivoli), pero la produccion del tipo 

vertical fue limitada. 7 Las estrategias de vivienda 

continuaron ien la agenda del Ministerio de Vivienda, 

que reemplazo al Departamento de Vivienda y 

Asistencia Social en 1966. No fue hasta los anos setenta 

con el Mcln~yre Lonas Development (arquitectos Design 

Collaborative) en Eastern Kingston que una solucion 

viable de un agregado de espacios publicos y privados 

encontro uni equilibrio habitable en un plan de 

agrupamiento de poca altura. 

Desde 1947, la Oficina del Planificador Urbano -el 

puesto de Asesor en Planeamiento Urbano se convirtio 

consecuentemente en Planificador Urbano del Gobierno

:~ era instrumemtal, como consejero de Gobierno en 

1i actividades relacionadas a la habitacion y uso del suelo. 
© 
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El Departamento de Planificaci6n Urbana llev6 a cabo 

en la isla un extenso mapeo de poblaci6n y datos sobre 

uso del suelo. Sin embargo, el uso integrado de estos 

datos con las polfticas de la vivienda era inconexo. Lo 

planificado era el plan estrategico para el desarrollo 

ffsico para los primeros diez anos, con enfasis en 

ciudades costeras yen el plan de desarrollo urbano para 

conectar los suburbios de Spanish Town con Kingston 8
. El 

desarrollo urbano de areas abiertas publicas, parque y 

equipamiento de la playa tambien fue puesto en 

practica. 9 Son relevantes los trabajos del Asesor de 

Planificaci6n David Spruell, el planificador urbano 

Graham Charles (Hill) Hodges ( 1952-1967) y el 

arquitecto jamaiquino Carl Chen. 

A FINES de los cuarenta, el Mona Campus del Colegio 

Universitario de las Antillas (UCWI), Papine, era 

considerado como la unica instituci6n de educaci6n 

Fig 4. Vista del puerfo y del oeropuerfo de Polisodoes 

producci6n de azucar. El acueducto fragmentado es una 

columnata de arcos continuos que finaliza en el campus 

como una capilla, localizada en forma perpendicular al 

acceso procesional. El ingeniero residente Ainsworth 

David Haughton Scott (A. D. Scout, 1912-2004, 

jamaiquino) "desarm6 cuidadosamente, numer6 y 

transport6 a Mona los bloques de piedra caliza de una 

tienda de ron def siglo XVIII desde Hampden Estate en 

Trelawny", como registr6 el historiador Douglas Hall. 11 

El desplazamiento de funci6n en relaci6n al tipo de 

construcci6n en la transposici6n de la tienda de ron a la 

capilla, a pesar de los atributos clasicos de la estructura, 

resulta modernista como operaci6n. Sin embargo, la 

memoria reside en el proyecto. La espina central, 

Queen's Way, concebida como dos avenidas paralelas, 

cuyos extremos debfan conectar el Senado con un 

anfiteatro empotrado en Long Mountain, recuerda la 

procesi6n de Efeso. 

Fig. 5. Universidod de las Indios Occidentoles (UWI}, porte del edificio del Registro 

terciaria en la region que cumplirfa las necesidades de las 

Antillas. La medicina para la salud publica era prioritaria. 

Los arquitectos britanicos Norman y Dawbarn fueron 

convocados para el diseno del campus en 1946 {fig. 3). 

UNA AVENIDA de circunvalaci6n resultaba esencial 

para la planificaci6n de las funciones administrativas de 

la Universidad y para el acceso a todo el campus. Fue 

localizada al oeste de Gibraltar Camp, un conjunto de 

barracas de la Segundo Guerra Mundial construidas 

por el departamento de Obras Publicas como refugio 

seguro para evacuados de Gibraltar y Malta ( 1940-

1941 ). Los edificios del campamento fueron la primera 

sede temporal de la Universidad. 10 La avenida de 

circunvalaci6n interrumpe un acueducto que, desde el 

rfo Hope, sirvi6 a la Hope Estate durante su perfodo de 

EL SENADO y los edificios del Registro, la Biblioteca y 

las Artes, en la avenida de circunvalaci6n, fueron 

completados hacia 1953 {fig. 5). Los componentes del 

programa son extensiones de la oven ida de 

circunvalaci6n sin la apariencia pan6ptica de la ciudad 

ideal de Ledoux. Los edificios son secciones 

rectangulares sencillas que exageran las If neas y estan 

suspendidos entre cielo y tierra sobre pilotis. Las 

fachadas son pieles de mosaico de m6dulos de bloque 

de ventilaci6n o parasoles que se integran en un sistema 

de poste y viga, aunque aparecen libres en su 

homogeneidad. Los edificios de Arte son, en principio, 

filas de muros portantes que aparecen como 

sujetalibros. Los muros son de piedra caliza cortada 

individualmente, con juntas irregulares de mortero. Son 

tactiles y artesanales. 
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6 reforzado y F)remoldeado. Su Estadio Nacional ( 1960-j 
1962) triunfo como el emblema para nutrir el espf ritu 

J colectivo (fig.. 8). Su tribuna g6tica con b6vedas de 

·J;,;-,_,,.ft;_"'/fl,s,•:·,1 hormig6n sobre vigas en voladizo y una base de tripode 

Fig. 6. M. F. Campbell y R. A. Brandon, edificio de/ Departamento 

de lmpuestos sabre las lngresos, recientemente pintodo en ozul 

EL TRABAJO presenta un ideal de naturalismo climatico y 

una sf ntesis entre el trabajo artesanal y el industrializado. 

Un clasicismo moderno interesado en el equilibrio. Como 

Dawbarn escribi6 en un artfculo periodistico de 1947 

citado por Francis Brown: "par la apreciaci6n l6gica y 
comprensiva de las condiciones locales y actuales; par 

una sencillez razonada realzada par artes locales 

ligadas a cielos azules y vegetaci6n exuberante". 

PRE/POST INDEPENDENCIA, 1950-1980 

Durante la decada de transici6n de la pre-independencia 

comenzaron la practica privada de Wilson Chong, 

Harold J. Ashwell y Mc Morris, Sibley, Robinson. Los 

contratistas segufan creando todavia la mayoria de 

edificios en Jamaica. Las practicas tempranas ofrecfan 

estrategicamente el diseiio y los servicios de los edificios, 

como era el caso con Wilson Chong, los ingenieros 

Leonard Chang y Mc Morris Sibley Robinson y los 

contratistas Marley y Plant, por corta que fuera la 

relaci6n. A su vez, los arquitectos locales, formados en el 

extranjero, trabajaban en el Departamento de Obras 

Publicas (PWD). El PWD era la firma arquitect6nica del 

gobierno, con la responsabilidad de todos los edificios 

gubernamentales, ademas de las instalaciones del 

Ministerio de Transporte. 

WILSON CHONG (1922-1984) es sin6nimo del espfritu 

de la epoca. Descendiente de chinos jamaiquinos, 

nacido en Santiago de Cuba, estudi6 en la Universidad 

de Notre Dame y en la Universidad de Illinois (1952). 

Fue capaz de comprender la coexistencia entre la 

artesanfa y la industria. lnvent6 un taladro manual 

( 1967) que obtuvo patentes norteamericana, britan ica y 

alemana (1971 ). Habilmente utiliz6 la potencia lfrica de 

la tecnologfa constructiva del hormig6n pretensado, 

resulta acorde con los If mites plasticos del material. 

Chong elev6 el modulo del bloque de concrete a panel 

de pared. En el edificio Henriques, en Cross Road, 

aparece como la plantilla residual decorativa: un 

andamio cubiista, sujeto a las esquinas del edificio, que 

se eleva mas alla del muro induciendo a la extension 

vertical del si:stema de poste y panel (fig. 10). Lo utiliz6 

tambien como componente para unidades de habitaci6n 

econ6micas prefabricadas. Una afinidad formal para 

estructuras de cascara es evidente en la iglesia 

presbiteriana (Mona), la farmacia Oxford y las 

estaciones de servicio de Texaco. Rasgos internacionales 

aparecen en los trabajos del Ministerio de Educaci6n, 

aparentemente inspirados en la unidad de habitaci6n de 

Le Corbusier y el brutalismo de la Central Sorting Offices. 

Fig. 7 Harbor View, conjunto de viviendos 

LAS OBRAS, ubicadas a lo largo de los limites de 

Kingston y St. Andrew, fueron construidas principalmente 

durante la decada de los setenta y expresan una 

ideologfa preocupada por las contingencias de los 

materiales y sistemas de construcci6n monoliticos. 

Como miembro de la Sociedad de Arquitectos (1957), 

Chong forj6 el establecimiento de directrices 

condicionales para la practica: el contrato, las escalas 

de honoraries y los c6digos de conducta, asf como leyes 

que rigen el Registro de Arquitectos. En 1979 fue 

nombrado Comandante de la Orden de Distinci6n por el 

Gobierno de .Jamaica. 

V. R. Mc Morris y J. P. Sibley comenzaron su practica en 

1955; mas tarde, en 1958, se les uni6 H. W. Robinson. 

Mc Morris, Sibley y Robinson (MSR) se graduaron en la 

Universidad de Manitoba y la Universidad McGill, 
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Sociedad de Arquitectos para instalar una escuela 

regional en Jamaica. Bahamas era la localizacion 

alternativa en consideracion. En esa epoca, Canada era 

el delegado primario de CAA en America y el arquitecto 

Norris Mitchell, de Granada, el representante para el 

area Caribe. La escuela fue instalada en 1988. La 

arquitectura de MSR capto el espfritu de un nuevo 

Kingston, con fachadas anonimas repetitivas en 

hormigon. El metodo de construccion vario. En el caso 

del Scotia Bank Center (1969), localizado sobre el frente 

maritimo de Kingston, se utilizaron componentes de 

hormigon tanto in situ como prefabricados. La firma MSR 

tambien se asocio a arquitectos extranjeros con 

corporaciones multinacionales, que invertfan capitales a 

Fig. 8. Wilson Chong, Estodio Nocionol troves de oficinas regionales en Kingston, para edificios 

Fig. 9. Wilson Chong, edificio Henriques 

escuelas de arquitectura en Canada. Su estudio fue el 

foro mentor para generaciones de jamaiquinos que 

estudiaron en el exterior y volvieron al pois para ejercer 

la practica, incluyendo la primera arquitecta, Verma 

Panton (Universidad McGill, 1964). Los miembros de la 

sociedad tambien presionaron a la Asociacion de 

Arquitectos del Commonwealth (CAA) de parte de la 

como el British-American ( 1967), actualmente Victoria 

Mutual, New Kingston. 

La expresion formal del grupo vario, apareciendo 

ambigua, con los trabajos expresionistas del UCWI 

Creative Arts Center (1969) y la residencia Matalon 

( 1970), en St. Andrew East (fig. 10). Lo que prevalecio 

fue un racionalismo estructural, dependiente del metodo 

de construccion y de la tecnologia del material. 

La produccion de arquitectura desde 1958 ha debatido, 

en esencia, los limites de un racionalismo basado en los 

materiales. Las obras de Marvin Goodman y Asociados 

son sensibles a cuestiones climaticas tropicales mas 

evidentes en la escala residencial privada, con 

excepcion del edificio de la Petroleum Corporation of 

Jamaica (New Kingston). La dialectica extrema de las 

torres de oficinas monoliticas de H. D. Repole integra el 

interes publico con la implementacion de paisajes 

callejeros habitables en New Kingston. Las obras de 

Patrick Stanigar en East Kingston (Harbour Street) revelan 

un paso organico hacia el naturalismo. 

DIVERSAS PROPUESTAS entre 1957 y 1970 para la 

extension de equipamientos administrativos e industriales 

confinaron los limites administrativos de Kingston a St. 

Andrew North East (New Kingston) y empujaron las 

instalaciones del puerto mas hacia el oeste (Newport 

West). Esto abrio camino para el nuevo desarrollo de 

super bloques de Kingston Waterfront y ubico a la Ley de 

Corporacion de Desarrollo Urbano de 1968 y su organo 

de aplicacion, la Corporacion de Desarrollo Urbano 

(UDC), en la escena central de los planes de desarrollo. 

lnicialmente la UDC solo trabajaba en areas designadas: 

ciudades rurales turisticas, tales como Ocho Rios, Negril, 

Montego Bay. El primer arquitecto jefe designado fue el 

britanico David Gregory Jones, de Shankland and Cox, 

quien colaboro en el establecimiento del UDC. El 

desarrollo en el Kingston contemporaneo es conducido 

por el Estado como resultado del manejo de capital 

desde los anos setenta. La vivienda en altura se 

encuentra nuevamente en la agenda social, utilizando 

modelos superados del pasado del modernismo. 
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Numerosas propuestas para la revitalizaci6n de 

Kingston hon sido dirigidas por el UDC. En su calidad de 

miembro de un comite o consejo, provee apoyo tecnico 

y coordina a consultores tanto locales como extranjeros. 

Las iniciativas incluyen: Vision 20/20, la Compaiifa de 

Restauraci6n de Kingston, y la Compaiifa de Inversion 

del Centro de la Ciudad de Kingston (KCCIC). La 

obsesi6n de los constructores con el estilo persiste y 

personifica una el6stica historia empresaria. Entre 1998 

y 2002, el Estadio Nacional fue renovado en dos fases 

por la Corporaci6n de Desarrollo Urbano (Jefes de 

Proyecto y Consultores) como parte de un acuerdo 

conjunto entre los gobiernos de Jamaica y Venezuela. 12 

En lo que concierne al modernismo jamaiquino, los 

ejemplos presentados aquf revelan vfnculos con la escena 

internacional, resultado de la posici6n geogr6fica. 

JACQUIANN LAWTON es conferencista en diseno arquitect6nico, 
historia y teorfa en la Escue/a Caribena de Arquitectura, Universidad 
de Tecnologfa, Jamaica WI. yes editora de AXIS, revista de la CSA 
sobre el Regionalismo Caribeno. Fue becaria de la Cooper Union, 
New York City ( 1990), y como arquitecta es autora de varias obras 
construidas en Jamaica. 

Traducido por Alfredo Conti 
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2 McHARDY, Pauline, "Housing Provision and Policy Making in 
Jamaica: Charting the Level of Involvement of the Architect", 
presentaci6n en el Encuentro de la Commonwealth Association of 
Architects, Goa, India, 2 al 5 de octubre de 1997. 
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Fig. I 0. Mc Morris, Sibley y Robinson, 
Centro de Aries Creativos UWIC, 1969 
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Commemoration of the Bicentennial of The City Charter, ISKAMOL, 2002. 
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7 NORTON, Ann, "Shanties and Skyscrapers, Growth and Structure 
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Los Angeles, Lcindres, 1975. 
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11 ibid. 
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Fig. I I. Mc Morris, Sibley y Robinson, 
oportomentos Turtle Beach, Ocho Rios 
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Un bosqueio de la 

arquitectura moderna 

en Trinidad 
■ MARK RAYMOND Trinidad es una isla ubicada en el extremo sur de las Antillas Menores. 

Descubierta por Cristobal Colon en 1498, fue colonia espanola hasta fines 

del siglo XVIII, cuando llego una importante ola inmigratoria de 

plantadores franceses con sus esclavos. Posteriormente fue reclamada por 

los ingleses, quienes impulsaron la llegada de trabaiadores contratados en 

otros territorios del Commonwealth y quienes la gobernaron hasta su 

independencia, en 1962. 

LA ARQUITECTURA de la isla es el reflejo de las 

numerosas y complejas influencias que marcaron su 

historia. Este ensayo toma un episodic particular de esa 

historia: el desarrollo de la arquitectura moderna en la 

ciudad de Puerto Espana, en Trinidad, a troves de la 

obra de dos arquitectos: Colin Laird y Anthony Lewis. 

Fig. l. Casa en l St Clair Avenue, 

Puerto Espana, tipico ejemplo de la orquitecturo moderno anterior 
a lo Segundo Guerro Mundiol 

La evoluci6n de la arquitectura moderna de Puerto 

Espana puede dividirse en cuatro etapas: 1900-1938, 

1939-1961, 1962-1980 y de 1981 a la actualidad. 

Laird y Lewis desarrollaron su actividad de modo 

independiente con posterioridad a la Segundo Guerra 

Mundial y son referentes de las dos tendencias 

Fig. 2. Portodo del Caribbean Quarterly, ilustrodo con 

uno reproduccion del dibujo a plumo y tinto del edificio 
de 9 St Clair Avenue reolizodo por Colin Laird 
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Fig. 3. Colin Laird, acuarela del Centro communitario, posteriormente Queen's Hall, en su sitio original, George V Park St Clair 

principales que alimentaron a la producci6n 

arquitect6nica de ese perfodo. Por un lado, existi6 una 

corriente influenciada por la cultura arquitect6nica 

britanica de postguerra, el "modernismo tropical", 

resultado de los postulados funcionales, formales y 

programaticos del movimiento moderno europeo de 

mediados de siglo, pero modificado en funci6n de la 

preocupaci6n acerca de las condiciones ambientales 

impuestas por el clima tropical. 1 Por otro lado, se 

desarroll6 una tendencia identificada con las inquietudes 

y preocupaciones formalmente planteadas en el debate 

sostenido en ese momenta en los Estados Unidos, acerca 

de los regionalismos circundantes, tal como lo 

planteaban Lewis Mumford y otros. El "movimiento 

regionalista" era lo opuesto al modernismo universal y 

esencialmente europeo representado por Henry-Russell 

Hitchcock y Philip Johnson. La obra de Laird puede ser 

lefda como un producto de la primera tendencia, en 

tanto que la de Lewis revela la influencia de la segunda. 

LA EVOLUCION CULTURAL de la sociedad de la Trinidad 

independiente es representativa de la arquetf pica 

busqueda postcolonial de identidad y autenticidad. Esta 

busqueda o lucha se enfrenta a un dilema comun a las 

naciones en desarrollo, tal como lo describe Paul Ricreur 

en su ensayo Histoire et verite (Historia y Verdad), citado 

por Kenneth Frampton en su seminal ensayo sobre 

Regionalismo Crftico: 2 "Asf 1/egamos al problema crucial 

que enfrentan las naciones que empiezan a emerger 

def subdesarrollo: 8es necesario descartar al antiguo 

pasado cultural que fue la raz6n de ser de una naci6n 

para emprencler el camino de la modernizaci6n? [. .. ] 

He aquf la paradoia: [. .. ] debe arraigarse en el pasado, 

foriar un espfritu nacional, y desplegar esta reivindicaci6n 

espiritual y cultural frente a la presencia colonialista". 

En el caso de Trinidad, la paradoja de Ricreur es aun 

mas compleja por la ausencia concreta de un pasado 

cultural autentico. La poblaci6n indfgena habfa sido 

aniquilada por los colonizadores espanoles y la 

diversidad racial de la poblaci6n creci6 a partir de la 

inmigraci6n, ya fuera por la importaci6n de esclavos de 

origen africcino, la contrataci6n de trabajadores 

provenientes de la India, China o Madeira, o por la 

llegada de inmigrantes emprendedores provenientes de 

distintas partes del mundo y atrafdos por las 

oportunidades y la promesa del nuevo mundo. 

INDEPENDENCIA 

En los afios cincuenta, como sucedfa en muchas 

colonias, la dominaci6n britanica sobre Trinidad era 

fuertemente rechazada. La estructura polftica, social y 

cultural inglesa existente era una parte fundamental en la 

conformaci6n de la sociedad y asf, a falta de una cultura 

indfgena o un pasado cultural claramente identificable, 

mientras la presencia polftica era expulsada, la 

estructura cultural era inevitablemente conservada, si 

bien considerablemente modificada por la creciente 

influencia de la cultura norteamericana. 
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Fig. 4. Mies van der Rohe, sentado en el extremo 
izquierdo y Anthony Lewis, sentado en el extremo 
derecho, en un estudio del Art Institute de Chicago, 21 
de diciembre de 1942 

ASf, en esa decada y la siguiente, la labor de los poetas, 

artistas y escritores regionales se concentro en el 

establecimiento y consolidacion de un lenguaje regional, 

aunque influenciado por el modernismo. La arquitectura, 

aunque compartfa esta busqueda, era concebida de un 

modo acentuadamente universal en el que apareda, sin 

embargo, una cierta preocupacion cientffica por el clima. 

Las iniciativas sociales, economicas, polfticas y culturales 

que nutrieron la reconstruccion ffsica de los paisajes de 

Europa y los Estados Unidos en la postguerra se reflejaron 

en la gradual transformacion de la Puerto Espana del 

siglo XIX, llevada a cabo siguiendo un program□ tan 

moderno como universal. Este escenario fue sutilmente 

alimentado por las influencias cosmopolitas provenientes 

de la diversidad racial de la poblacion. 

1900-1938 

Antes de la Segundo Guerra Mundial, la idea de 

modernidad aparecio en el paisaje arquitectonico y 

urbano de Puerto Espana de manera intermitente, y en 

gran parte debido a la construccion de casas particulares 

y unos pocos edificios destacables y significativos, como 

el hotel Queen's Park. Hasta entonces, la mayor parte de 

la arquitectura habfa sido la obra de proyectistas 

europeos contratados para desarrollar los edificios 

publicos de gran escala, o la de constructores locales que 

actuaban como arquitectos, ofreciendo proyectos por 

cat61ogo o tomando modelos de libros provenientes de 

las colonias de Australia, India y del sur de los Estados 

Unidos, lugares que compartfan un clima similar. El 

bungalow, con sus numerosas formas y variantes, se 

convirtio en la tipologfa domestic□ dominante. 

Sin embargo, un destacable numero de edificios que se 

construyeron en ese entonces demostro claras tendencias 

estilfsticas modernas, como la residencia privada 

ubicada en el numero 1 de la avenida St. Clair (fig. l }. 

Este perfodo se caracterizo, adem6s, por una 

significativa expansion de la ciudad a troves de un 

desarrollo de tipo suburbano, como, por ejemplo, 

Woodbroo. La influencia de la planificacion centralizada 

es aun evidente en este crecimiento, en el que un 

eficiente Consejo de la Ciudad mantuvo un fuerte control 

sobre el desarrollo ffsico, conservando un espacio 

urbano y de esparcimiento de alto calidad. 

1939-1961 

La historia, el comercio y el status polftico de Trinidad 

como colonia brit6nica determinaron un fuerte vfnculo 

polftico y cultural con Gran Bretana yen menor, aunque 

considerable medida, con Europa. La reconstruccion de 

Fig. 5. Anthony Lewis, cosa Wight, 
Goodwood Pork, Trinidad 

la Europa de postguerra genero una actividad social, 

cultural y economic□ idealist□, que se extendio por todo 

el mundo y que tuvo un profundo impacto en las colonias 

caribenas. Esto influencia genero una serie de pautas 

que definieron la elaboracion de la arquitectura 

moderna de Trinidad, marcando el advenimiento de una 

segunda fase de modernismo. 

La arquitecturci de Trinidad evoluciono en este perfodo 

respondiendo a tres factores b6sicos: en primer lugar, el 

impacto de la cultura norteamericana; en segundo lugar, 

la polftica radical de fines del colonialismo y posterior 

postcolonialismo; y en tercero, la busqueda nacionalista 

de una identidad local y regional. 

Esta fase comenzo de modo efectivo con el arribo de las 

fuerzas norteamericanas para establecer bases aereas y 

navales en Trinidad durante la guerra. La amplia 

presencia norteamericana en la base naval de 

Chaguaramas y en la base aerea de Waller Field tuvo un 

profundo impacto en la cultura, polftica y sociedad de 

Trinidad, que se convirtio en la mayor base militar 

norteamericancJ fuera de los Estados Unidos. 

La presencia estadounidense tuvo una influencia 

fundamental en la infraestructura, a troves de la amplia 

red vial que se creo para beneficio de la masiva 

presencia mili1m. Con gran rapidez y efectividad se 

implementaron proyectos de infraestructura y tecnologfa 

de una escala sin precedentes en la historia del pafs. 

La influencia brit6nica era aun muy fuerte en ese 

momento y su impacto sobre la arquitectura y otras areas 

de la cultura se evidencio a troves de la Ley de Desarrollo 

y Bienestar Colonial (Colonial Development and Welfare 

Act, CDWA). Este mecanismo colonial facilito la puesta 

en marcha de iniciativas que respondfan a la necesidad 

de desarrollo y modernizacion, no solo en Trinidad sino 

en todas las antiguas colonias brit6nicas. 

Una influencia particularmente importante ejercio la obra 

de Maxwell Fry y Jane Drew, dos arquitectos brit6nicos 

que trabajaron en Africa Occidental en los anos 

cincuenta y quienes publicaron un importante texto 

llamado Tropical Architecture in the Humid Zone en 

1956.3 El libro sintetizo la preocupacion socialist□ del 

memento por lo transformacion de la sociedad a troves 

de la implementacion de un urbanismo moderno y una 

arquitectura con las referencias espedficas sobre "los 

tropicos". El trabajo que Fry y Drew desarrollaron en 

Nigeria y Ghana produjo ideas basadas en el an6lisis 

del clima y el programa social como los elementos cloves 

para lo que serfa una tendencia modern□ ampliamente 

difundida en gran parte del Commonwealth. 

La propuesta de Fry y Drew de un modernismo 

espedficamente tropical le brindo a la arquitectura 

moderna dentro del Commonwealth una dimension 

universal, a troves de una adaptacion que respondfa 

a las peculiaridades de su ubicacion geo-clim6tica. 

El libro influencio a toda una generacion de 

arquitectos britanicos de las colonias en la postguerra, 
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simultaneamente con el impulse de las ideas de 

independencia. Esta arquitectura se convirti6 en sin6nimo 

de los subsecuentes movimientos independentistas. En 

1961, la Architectural Press public6 New Buildings in 

the Commonwealth un complete informe sobre esta 

arquitectura, cuya secci6n sobre Trinidad incluye la obra 

de Laird y de Lewis.4 

FRENTE la demanda social de autodeterminaci6n y 

cambio que defini6 el clima social y polftico de 

postguerra en Trinidad, la arquitectura y el urbanismo 

modernos se convirtieron en un sfmbolo cultural 

tangible, destacado y visible. Ambas disciplinas, 

vinculadas entre sf, experimentaron simultaneamente 

Fig. 6. Anthony Lewis, iglesio de lo Asuncion, Maroval 

la necesidad de expresar sus avances tecnol6gicos -de 

modo de demostrar su participaci6n en la cultura 

universal- ofreciendo a su vez, y mediante la 

representaci6n iconografica, un sfmbolo de modernidad, 

autenticidad e identidad. 

Los dos profesionales mas destacados de Trinidad en este 

memento eran Colin Laird y Anthony Lewis. La formaci6n 

y posterior obra de ambos arquitectos muestra la 

ideologfa fundamental, las preocupaciones te6ricas y las 

influencias del memento, y la forma en que estas 

tendencias fueron adaptadas a las circunstancias 

surgidas de la postguerra en Puerto Espana. 

COLIN LAIRD 

Laird pertenece a la generaci6n de arquitectos britanicos 

que el arquitecto y crftico Kenneth Frampton describe del 

siguiente modo: 5 11miembro de aquella generaci6n de los 

1/amados arquitectos modernos [ ... ] cuyo concepto de 

modernidad (ta/ como en la generaci6n anterior} estaba 

ya hist6ricamente condicionado, es decir que, a 

diferencia de los pioneros def perfodo entre las dos 

guerras ( 1918-1939) no pretendfamos generar una 

arquitectura cuya forma no reconociera precedentes. Por 

el contrario, ya percibfamos nuestra tarea como una 

necesaria restauraci6n def vigor creativo de un 

movimiento que estaba en los ultimas tiempos 

comprometido, en lo formal yen lo program6tico 11
• 

Una vez completados sus estudios en el Politecnico de 

Regent Street y luego de trabajar en el Festival de Gran 

Bretana, Laird se cas6 con una mujer de Trinidad, 

adoptando la isla como su hogar, y desarrollando 

exitosamente su profesi6n en Puerto Espana. Fue un 

activo participante del movimiento polftico y cultural 

independentista, por aquel entonces en plena 

efervescencia; abraz6 la causa de una cultura socialista 

independiente para Trinidad y fue protagonista de 

diversas expresiones de la cultura contemporanea. Su 

producci6n y sus logros en Trinidad y en otros sitios del 

Caribe en los pasados cincuenta anos hon sido prolfficos. 
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Fig. 7. Queen's Hall, 1965 

Dos importantes contribuciones de Laird a la discusion 

que tenia lugar en relacion a la produccion 

arquitectonica del memento fueron su articulo para el 

Caribbean Quarterly, "The Trinidad Town House" y su 

propuesta para el Queen's Hall. 6 

El Caribbean Quarterly (fig. 2) se dedicaba a 

la exploracion de la produccion cultural local y a 

la reafirmacion de la identidad regional, y el ensayo 

de Laird para el periodico se concentro en el estudio 

de la arquitectura domestica de Trinidad. Este ensayo es 

la primera critica moderna de arquitectura en Trinidad y 

refleja la fascinacion del arquitecto por la capacidad de 

la arquitectura de manifestar las particularidades del 

lugar. Los dibujos y analisis de las casas de este ensayo 

permiten interpretor su planificacion y construccion. El 

trabajo concluye con una reflexion acerca de la 

eficiente respuesta al clima de las casas tradicionales y 

critica la ausencia de la misma en la produccion 

domestica contemporanea. Este es valor perdurable del 

enfoque historico del estudio, y ofrece una lectura 

consistente con las ideas de Fry y Drew, que estaban 

siendo simultaneamente desarrolladas en su trabajo en 

Africa Occidental. 

UN ESTUDIO de la obra posterior de Laird, en especial la 

Biblioteca Nacional, en Puerto Espana, finalizada en los 

aiios noventa, demuestra la aplicacion concreta de su 

investigacion sobre lo que Laird describe como 

Regionalismo Racional, un modernismo caracterizado por 

una tectonicidad apropiada, local aunque no vernacula, y 

por una adaptacion expresada a troves de la articulacion 

y la expresion de los elementos de control climatico. 

El concurso para el Queen's Hall fue ganado por Laird 

a comienzos de los anos cincuenta. El sitio original para 

el proyecto era el parque George V en el area de 

St. Clair, en Puerto Espana (fig. 3). El programa 

proponia un centro comunitario de usos multiples. El 

paisaje arquitectonico de la cuidad en ese momenta era 

marcadamente colonial y victoriano, caracterizado y 

dominado por edificios y estructuras de fines del siglo 

XIX y principios del XX. La insercion de su proyecto, 

con su diseno radicalmente moderno y su cubierta 

en forma de catenaria invertida, constituiria un logro 

impresionante y un suceso destacable. 

El edificio fue construido, pero en un sitio prominente 

anexo a President's Grounds y el Queen's Park Savannah. 

Desafortunadamente, la reciente remodelacion del acceso 

y los interiores -que fue encarada sin la oportuna consulta 

con Laird- ha afectado la integridad del edificio original. 

La formacion arquitectonica e intelectual de Laird 

contrasta con la de Anthony Lewis. Si la obra de Laird se 

compromete con un programa social, la de Lewis es 

referente de una arquitectura sobre todo poetica y 

esoterica, aunque igualmente potente y expresada con 

los materiales y el lenguaje de la arquitectura moderna. 

ANTHONY LEWIS 

Anthony Lewis nacio en Trinidad en 1918 y comenzo 

sus estudios dei arquitectura en Londres, en el Politecnico 

de Regent Street. En 1938 regreso por un breve periodo 

a Trinidad, durante el cual trabajo en la base naval 

norteamericana de Chaguaramas y diseno una casa 

para su padre en Puerto Espana, para despues continuar 

sus estudios de arquitectura en la Universidad McGill, 

en Montreal. 

Lewis gano el Premio del Gobernador General de 

Canada y uno beca para continuar sus estudios en el 

Institute de Tecnologia de Illinois, bajo la tutela del 

recientemente designado director Mies van del Rohe y 

del arquitecto y urbanista Ludwig Hilberseimer (fig. 4). 

Luego de esta experiencia Lewis volvio al Caribe y llevo 

a cabo una serie de proyectos en Barbados, incluyendo 

la reconstrucc:ion de Santa Lucia, que habia sido 

destruida por el fuego, y de la iglesia de la Asuncion en 

Maraval, un suburbia de Puerto Espana {fig. 6). 

La forma de la iglesia es definida por una unica y pura 

boveda, sostenida por un sistema de sofisticados 

cerramientos de madera. La forma esta deliberadamente 

expresada m13diante el uso de materiales locales, 

incluidas colurnnas de maderas duras de Guyana que 

enmarcan la entrada al edificio, y celosias de piso a 

techo pintadas de blanco que flanquean la entrada y 

forman la fachada norte. La piedra caliza rosa que 

reviste los pilares estructurales y las aberturas en los 

lados este y oeste, colorea la luz que se refleja durante 

las misas motutinas y vespertinas, produciendo un 

dramatico efecto. Luz, forma, material, color y textura 

contribuyen pcira generar una expresion marcadamente 

poetica y clammente influenciada por una sensibilidad 

moderna de caracter regional mas que universal. 

A fines de los anos cincuenta, Anthony Lewis proyecto 

para la familia Wight una casa en Goodwood Park 

{fig. 5). La casa se aparta del regionalismo evidenciado 

en la iglesia de la Asuncion. En ella, a diferencia del 

valor asociativo y latente de los materiales como sucede 

en la iglesia, la relacion con el contexto se articula 

mediante recurses de control climatico como las 

persianas enmarcadas. La obra revela la exploracion de 
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un lenguaje claramente universal, tanto en su composici6n 

como en su form a tect6n ica. 

Curiosamente, las casas posteriormente disenadas por 

Lewis se inclinan hacia la exploraci6n de materiales y 

estructuras, como en la iglesia de la Asuncion, exploraci6n 

que alcanza su apoteosis en la imponente casa sobre una 

colina realizada para el fot6grafo de la sociedad britanica 

Norman Parkinson en Runnymede, Tobago. 

1962-1980 

La produccion arquitectonica de postguerra en Trinidad 

tuvo un gran impacto en la morfologfa urbana de Puerto 

Espana y representa la ruptura definitiva entre la 

planificacion urbana y la arquitectura. La forma y el tejido 

urbanos comenzaron a resquebrajarse con la amplia y 

descuidada modificaci6n y expansion de la ciudad. 

Sin embargo, lo que distingue a la producci6n de este 

memento es el programa de edificios publicos inspirados 

en los conceptos establecidos en el perfodo anterior por 

el Queen's Hall de Laird (fig. 7), como en el caso de las 

escuelas y otros edificios publicos realizados o 

encargados por el gobierno a troves del Departamento 

de Obras Publicas. 

En referenda a este tema, la obra del arquitecto, yen su 

memento Arquitecto Mayor, Peter Bynoe, amerita una 

mas completa investigacion. 

1981 AL PRESENTE 

Si la obra de Laird y Lewis representa el advenimiento 

de una ideologfa moderna integral en el paisaje 

arquitectonico de Puerto Espana, los trabajos de John 

Newel-Lewis y Roger Turton expandieron y continuaron 

esta tendencia. 

La busqueda teorica de una identidad regional mas 

espedfica comenzo con la investigacion de un arquitecto 

de Guadalupe, Jack Berthelot/ y hacia finales de los anos 

setenta y principios de los ochenta, con el trabajo de John 

Newel-Lewis en Trinidad, el que se aparto del 

modernismo ortodoxo inclinandose por una expresion 

arquitectonica mas fluida y escultorica. Su trabajo inicio 

el rechazo de la tendencia hacia las tecnicas de 

construccion universales y los productos de construcci6n 

patentados que dominaban la produccion arquitectonica. 

En su trabajo, Newel-Lewis empleo recurses tectonicos 

locales, tales como las celosfas o las ventanas demerara. 
Sus ideas quedaron claramente expresadas en la florida 

evocacion de una arquitectura nacional que hace en su 

libro Aioupa. 8 

El pensamiento de Newel-Lewis fue abrazado y 

adoptado por Roger Turton, que perteneda a su drculo 

cercano y quien de regreso de cursor sus estudios 

arquitectonicos en el Politecnico de Oxford y en la 

Architectural Association a mediados de los ochenta, 

colaboro con el en su proyecto de conversion del hotel 

Normandie para el empresario local Fred Chin Lee, antes 

de la prematura muerte de Newel-Lewis. 

Turton, cuya propia vida fue tambien tragicamente 

breve, prosiguio proyectando una cantidad de pequenas 

aunque notables obras, principalmente casas. Sus 

realizaciones establecieron un puente sobre la brecha 

de la dialectica planteada en la paradoja de Ricoeur, 

introduciendo de forma ingeniosa y seductora la sintaxis 

de un modernismo "blanco" con referencias a la 

arquitectura vernacula de Trinidad. 

CODA 

A pesar de los destacables ejemplos de urbanismo y 

arquitectura modernos todavfa presentes en la ciudad, 

los errores de planificaci6n y la ausencia de un discurso 

coherente entre los arquitectos siguen socavando e 

inhibiendo la calidad arquitectonica de lo producido. La 

arquitectura parece haber adoptado una tendencia 

expeditiva y pragmatica que esta acelerando el deterioro 

del tejido urbano. 

MARK RAYMOND es un arquitecto que e;erce privadamente 
en Trinidad. Realiz6 sus estudios en la Escue/a de Arquitectura de 
la Architectural Association de Landres. Antes de retornar a Trinidad 
para abrir su propia oficina, trabai6 en Landres y en Alemania, para 
Conran, Norman Foster y DEGW, en proyectos europeos. 
Dirige acla:works architects, es miembro de/ comite consultivo de 
la Escue/a Caribena de Arquitectura de Kingston, Jamaica, y presidente 
de relaciones publicas de la Asociaci6n de Arquitectos de/ 
Commonwealth. 

Traducido por Stella Maris Casal 

NOTAS 
J El desarrollo de la arquitectura en este contexto es tratado 
por TZONIS, Alexander, y LEFAIVRE, Liane, "The Suppression and 
Rethinking of Regionalism and Tropical ism after 1945", Tropical 
Architecture: Critical Regionalism in the Age of Globalisation, 

Wiley-Academy, 2001. 
2 FRAMPTON, Kenneth, "Towards a Critical Regionalism: Six Points 
for an Architecture of Resistance", en FOSTER, Hal (ed.), 
the Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern culture, The Bay Press, 
Seattle, 1984, p6g. 16. 
3 Ver FRY, Maxwell, y DREW, Jane, Tropical Architecture in the Humid 
Zone, Reinhold Publishing Corporation, Nueva York, 1956. 
4 RICHARDS, James Maud, New Buildings in the Commonwealth, 
The Architectural Press, Londres, 1961, p6gs. 165-170. 
5 FRAMPTON, Kenneth, "Place Form and Identity", en THACKARA, 
John, Place-form and cultural identity. Design after modernism, Thames 
& Hudson, Nueva York, 1998. 
6 LAIRD, Colin, "Trinidad Town House; or the Rise and Decline of 
a Domestic Architecture", Caribbean Quarterly, vol 3 n° 4, 
Government Printing Office Trinidad, agosto de 1954, Phillip Sherlock 
and Andrew Pearse, p6gs. 188-198. 
7 BERTHELOT, Jack, y GAUME, Martine, Caribbean Style, Thames 
and Hudson, 1985; y tambien BERTHELOT, Jack, Kaz Antiye, 
Jan Moun Ka Rete, Editions Perspectives Creoles, 2002. 
8 NEWEL-LEWIS, John, Aioupa, Architecture of the Caribbean 
Trinidad's Heritage, John Newel-Lewis, 1983; publicado por el American 
Institute of Architects Service Corporation con el titulo Architecture 
of the Caribbean and its Amerindian Origins in Trinidad, 1 984. 
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Martinica, 
casos de estudio 

■ EMMANUELLE GALLO Y JEAN DOUCET 

La arquitectura moderna de Martinica se caracteriza por su amplia 

distribucion en el pais. Las particularidades de su historia, la destruccion 

causada por fenomenos climaticos y la actividad sismica han conspirado 

para que el patrimonio anterior al siglo XIX sea muy escaso. 

POCOS EJEMPLOS de arquitectura de ese siglo se 

mantienen en pie. Solo se destaca un caso emblematico: la 

biblioteca Schcelcher (1889), construida segun pianos del 

arquitecto Henri Picq. La gran mayoria de lo que hoy 

subsiste fue construido durante el siglo XX, en el marco de 

un aumento poblacional que triplic6 el numero de 

habitantes. En ello, Martinica pertenece al contexto 

americano, a pesar de ser, administrativamente, parte de 

Europa, y fue esta doble herencia la que influy6 para que 

entre 1927 y 1969 una gran mayoria de su poblaci6n haya 

decidido abrazar la causa de la arquitectura moderna. 

Fig. I. Escue/a en Basse-Pointe, anos treinta 

LA MODERNIDAD de Martinica fue promovida 

principalmente por arquitectos, entre los que destacan 

Louis Cail lat ( 1901-2002) y Maurice de Lavigne Sainte

Suzanne ( 1917-1992), pero tambien por entusiastas 

constructores e ingenieros: Rene Dantin, Constant 

Eudaric y Raoul de Jaham; y tambien por algunos 

ilustrados promotores como Donald Monplaisir o el 

farmaceutico Charles Glaudon. Sin embargo, esta nueva 

arquitectura no estaba confinada a una producci6n 

especialmente cu/ta, ya que gracias a la acci6n de 

muchos constructores y trabajadores se produjo una 

enorme diseminaci6n que permite hablar de un 

verdadero estilo vernacular moderno. Este compromiso 

en todos los niveles fue un elemento unico que 

caracteriz6 a la modernidad de Martinica. 

LOS ANOS TREINTA 

La primera obra moderna de Martinica habria sido el 

Club Naval de Fort-de-France, un proyecto no construido 

de 1927 diseiiado por el arquitecto Gerard Michel 

Corbin, 1 de Guadalupe (1905-1975). Sin embargo, el 

honor debe recaer sobre la iglesia del Precheur, 

construida en 1930. 

Un factor determinante parece estar en el origen de este 

desarrollo arquitect6nico. Por medio de la ley del 21 de 

marzo de 1930, el Estado frances asign6 cincuenta 

millones de francos para reparar los daiios producidos 

en Martinica por la erupci6n del volcan Pelee ocurrida 

en septiembre del aiio anterior. 2 Al mismo tiempo, el 

Consejo General obtuvo un prestamo de 150 millones de 

francos. 3 Estos fondos permitieron la materializaci6n de 

numerosas obras publicas: las sedes municipales en 

Saint-Pierre ( 1934), Grande-Riviere ( 1932), y Lamentin 

( 1934, Louis Cail lat) y las escuelas en Basse-Pointe 

(fig. 1) y en Bellefontaine (aiios treinta), como tam bi en 

el hospital Clarac (1935, Wulfleff y Verrey), 4 el liceo 

Schcelcher ( 1937) y el observatorio vulcanol6gico en 
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Fig. 2. Licea Schcelcher desde la entrada, 1937 

Morne des Cadets (1935, Louis Caillat). Estos ejemplos 

de arquitectura moderna local son contemporaneos con 

la construccion de edificios similares en la Francia 

continental: municipios en Boulogne-Billancourt, Suresnes, 

Villeurbanne, Clichy y Villejuif, hospitales como Beaujon 

en Clichy (1935, Jean Walter) y liceos como Camille-See 

(1934, Franc;ois le Cceur). En Guadalupe el arquitecto 

Ali Tur (1889-1970), miembro de la Sociedad de Arquitectos 

Modernos, desarrollaba una obra arquitectonica 

genuinamente moderna en diferentes edificios publicos e 

iglesias. 5 

EL LICE O 5 CH CE LC H ER 6 (figs. 2, 3 y 4) 
El liceo Schcelcher, diseiiado para el tricentenario, por 

etapas, entre 1937 y 1938, y con 80.000 metros cuadrados 

construidos en un parque de 4 hectareas, es una obra 

verdaderamente significativa. Los trabajos de movimiento 

de tierra y muros de contencion de la colina sobre la 

bahia de Fort-de-France se prolongaron por un lapso de 

diez aiios, y la construccion propiamente comenzo solo 

Fig. 4. Pasarelas y escaleras del /iceo Schcelcher 

Q) 
a, 
C 

.!! 

] 

Fig. 3. Axonometrica 
del /iceo Schcelcher 

en 1930. Las obras fueron supervisadas por Honore 

Donat. La es1rructura de marcos rigidos, diseiiada en 

forma antisisrnica, fue concebida por los ingenieros 

parisienses dei Delefosse y Trompaf y ejecutada por las 

firmas de Roy-Camille, Kalfon y Roseau, originarias de 

Martinica. La composicion general del liceo se organiza 

en torno a un eje central marcado por el acceso principal 

y por la torre~ del reloj. La distribucion aprovecha las 

mejores vistcis desde la colina, con los edificios 

dispuestos en tres terrazas sucesivas, en forma 

perpendicular a la pendiente, permitiendo una optima 

ventilacion cruzada. La entrada establece, mediante la 

escalera principal, una fluida relacion con la primera 

terraza y con los edificios administrativos. Un nuevo 

desnivel relaciona la segunda terraza donde cuatro 

edificios de 01ulas se organizan en torno a tres patios 

enfrentando el mar. Estos edificios, de tres pisos de 

altura, se conectan entre sf por pasarelas y escaleras 

exteriores cubiertas. La ultimo terraza, ubicada entre el 

secundo y el tiercer piso, contiene tres edificios de cuatro 

Fig. 5. Haller, entrada de la exposici6n de/ tricentenorio, 1935 
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pisos, organizados alrededor de dos patios. El eje 

central se proyecta hacia la torre del reloj. 

Todos los edificios contienen salas de closes, que don al 

exterior a troves de galeri as cubiertas, y las ventanas 

est6n provistas de persianas de madera. Las 

transparencias, la secuencia de espacios cubiertos y 

descubiertos, el ritmo de los pilares, las terrazas en el 

techo y las bandas continuas de balcones en voladizo, 

generan una estetica totalmente original. 8 

Lamentablemente, a pesar de que por su calidad merece 

ser rehabilitado, incluso a troves de un replanteamiento 

del programa original, el complejo se encuentra 

actualmente en peligro de ser destruido. 

EN EL ANO 1935 se organize un evento para celebrar 

el tricentenario de la colonia en Fort-de-France, en el 

Fig. 6. Louis Caillat, caso Domoy, 1933 

parque Gallieni. El elemento llamativo de la entrada a la 

Exposici6n era un portico monumental en estilo moderno, 

sin duda influenciado por la estetica de la Exposici6n 

internacional de Artes Decorativas de 1925 {fig. 5). El 

arquitecto Robert Haller fue el autor del trazado de la 

exposici6n local y de la fuente de luz de quince metros 

de altura que se construy6 en Terres-Sainville: "La 

cascada cae en varios nivefes, sabre superficies de 

vidrio. Al anochecer, fa iluminaci6n ubicada al interior 

def agua convierte fas gotas en per/as, rubfes, topacios y 

esmera/das". 9 El barrio donde se construy6 la exposici6n 

en Fort-de-France fue disenado por los urbanistas Rene y 

Paul Danger. 10 

Asimismo, no se debe menospreciar el volumen de 

encargos privados, como los de Fort-de-France: la casa 

Dormoy (1933, Louis Caillat), la casa Baude (1933), la 

casa Didier (1933, Louis Caillat), la Rotondo (1935, 

Louis Cail lat), el edificio Nacional ( 1938, Rendu) y en 

Saint-Pierre, la casa Roy-Camille ( 1936, Louis Caillat). 

LA CASA DORMOY {fig. 6) 

touis Caillat recibi6 el encargo de parte de Rene Dormoy, 

ingeniero y contratista de obras civiles, para disenar su 

residencia. La planta baja, de forma rectangular, contiene 

una galeria cubierta que conduce a dos salas de estar, un 

dormitorio y un estudio. Un volumen adyacente encierra 

la cocina y los banos. El segundo piso comprende dos 

dormitories de muros curves, uno de los cuales sale a una 

gran terraza. Las ventanas, con altos antepechos, 

cerradas por postigos, est6n disenadas como bandas 

continuas, protegidas en todo su largo por quiebrasoles. 

Un sistema de ventilaci6n natural sobresale del piano de 

fachada, como un enrejado de hormig6n armado. El 

diseno del pavimento de piedra imita diferentes patrones 

de tapicerfas, y el mobiliario de madera natural fue hecho 

especialmente segun diseno del arquitecto. Actualmente, 

Fig. 7 Louis Caillat, puerta principal de la coso Monploisir, 1946 

la casa, expuesta al tr6fico y al ruido de una avenida muy 

congestionada, ha sufrido varias alteraciones y se 

encuentra, en general, en muy mal estado. 

LAS FORMAS MODERNAS fueron muy bien recibidas 

por los diferentes grupos sociales, sin convertirse en 

prerrogativa de conocedores expertos. Las casas de 

Nestoret, albanil artesanal, y Thorell, mueblista, ambas 

de 1935 y ubicadas en Fort-de-France, son ejemplos 

de esa amplia difusi6n, demostrando que en las 

zonas rurales, aun sin la ayuda de arquitectos, los 

artesanos construfan usando las referencias formales 

del movimiento moderno. 

EL PERIODO DE POSTGUERRA 

Durante el conflicto mundial, la Isla no sufri6 ningun tipo 

de destrucci6n, pero la construcci6n se detuvo 

completamente debido al severe embargo que afect6 

la disponibilidad de materiales. En los dfas siguientes al 
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fin de la guerra, la actividad comenz6 a retomar su 

dinamismo, principalmente a troves de obras de 

arquitectura domestica. Ya en 1946 se construye la casa 

Monplaisir, en las alturas de Bellevue, Fort-de-France, 

disenada por Louis Caillat, que al mismo tiempo estaba 

construyendo algunas casas para militares en Fort 

Desaix. Ese mismo ano, el ingeniero Eudaric construye la 

casa Massei en Balata (sobre Fort-de-France). En 1948 
Lamartiniere construye la casa Rosada (Maison Rose) 

para el dentista Sylvestre; la articulaci6n de las 

volumenes, el cuerpo central, y las cubiertas pianos en 

voladizo recuerdan en algo la arquitectura de Frank 

Lloyd Wright. El arquitecto Marcel Salasc (1885-1966) 
construye, a su vez, el edificio Richer en Sainte-Marie, en 

1946, y en 1948 la sede de los Sindicatos, utilizando 

una geometrfa exclusivamente en base a circulos. 

Fig. 8. Louis Caillat, fachadas principales de la casa Monploisir, 1946 

LA CASA MON PLAI 51 R (figs. 7 y 8) 
Esta bella residencia familiar fue realizada por Louis 

Caillat por encargo de Donald Monplaisir, un 

comerciante de Fort-de-France. Previamente a la guerra, 

Monplaisir habfa vivido en un edificio disenado por 

Caillart, de modo que al memento de elegir un 

arquitecto para disenar su vivienda, opta por el y le 

otorga amplias libertades. Al acercarse a la casa, uno 

percibe la atm6sfera caracterf stica creada por las 

barandas de elementos tubulares y las formas org6nicas 

esculpidas en hormig6n visto. La obra se caracteriza por 

sus cuatro fachadas diferentes entre si. La que do a la 

calle expresa las circulaciones horizontales y verticales, 

con dos nucleos de escaleras curvas que otorgan gran 

dinamismo al volumen. Las dos fachadas de los sectores 

de habitaciones, que se encuentran en un 6ngulo curvo, 

se destacan por sus imponentes balcones de car6cter 

marcadamente horizontal, y por las monumentales 

protecciones solares construidas como paneles de 

hormig6n suspendidos, y disenados con formas 

org6nicas. La luz y las vistas son intencionalmente 

dirigidas, rnientras se controla muy bien la 

disponibilidad de sombra interior. La estructura de 

pilares y vigc1s permite que el espacio de la planta baja 

sea pr6cticamente abierto, solo limitado por columnas, 

puertas y escaleras. Para poder disfrutar de las vistas 

sobre la bahfa de Fort-de-France era necesario ganar 

altura, la que se obtiene con el volumen del segundo 

piso, que se asimila al cuerpo de estar y al entresuelo, 

y que contiene tres dormitories y banos que se abren a 

un balc6n abierto. El techo est6 disenado como una 

terraza para disfrutar del sol y para recibir visitas de 

noche. Los pavimentos son de piedra, y predomina el 

granite y el m6rmol, materiales que eran diffciles de 

conseguir en 1946. Donald Monplaisir, sin embargo, 

Fig. 9. Hotel L'lmperatrice, 1955 

tenfa parientes en Sainte-Lucie, por lo que pudo obtener 

lo que necesiitaba para su casa. La influencia temprana 

de la riqueza y libertad espaciales de la arquitectura 

brasilena se reconocen en el diseno de esta casa. 11 El 

hijo de Donald Monplaisir es el actual dueno, y su 

estado de conservaci6n es notable. 

EN LA DECADA de los cincuenta comienzan a 

aparecer los primeros ejemplos de vivienda colectiva 

en general, y los primeros casos de edificios de 

viviendas sociales; un buen ejemplo es el proyecto 

del Petit Paradis (Pequeno Parafso), disenado por 

Maurice de Lavigne Sainte-Suzanne (Schcelcher, 

1956). Otro caso de interes es el hotel L'lmperatrice 

-que en reolidad es la ampliaci6n de un edificio 

existente- disenado en 1955 por Charles Glaudon, un 

arquitecto fascinado con la tecnica del ferrocemento, y 

que impone la presencia de su fachada sob re el jardf n 

de la Savane (fig. 9). 
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Tai como ocurri6 en otros departamentos franceses, el 

desarrollo de la vivienda social se torn6 un tema comun: 

en 1952, un primer conjunto fue construido en Boies des 

Tourelles por el arquitecto Desbordes, para la Sociedad 

de Vivienda y Alimentos Econ6micos. Los primeros 

proyectos de la modalidad HLM (habitations a foyer 
modere, viviendas de renta moderada), hechos por el 

arquitecto Lavigne, fueron construidos en Saint-Georges, 

Bateliere (Schoolcher, 1958) y en 1959 el mismo 

arquitecto construy6 para la Sociedad lnmobiliaria de las 

Fig IO Lavigne, residence /es Palmiers, 1960 

Antillas y Guyanas el elegante bloque de departamentos 

conocido como Residence Sainte-Catherine, en Cluny, un 

barrio de Fort-de-France, y el similar Residence des 

Palmiers en 1960 (fig. 10). 

La construcci6n de los grands ensembles (grandes 

conjuntos de viviendas sociales) que marc6 las politicos 

habitacionales de los aiios sesenta, ocurrieron en 

Martinica al mismo tiempo que en Francia continental. 

Son dignos de mencionar los siguientes casos: el 

conjunto Floreal (Fort-de-France), de 1963, con un diseiio 

de bloque de Georges Candilis 12 (1913-1995); Dillon 

(Fort-de-France), el mismo aiio, con diseiio de Antoine de 

Roux (jefe de la Agenda de Planificaci6n Urbana de las 

Antillas y Guyanas); y Bateliere (Schoolcher), de 1969, 

segun diseiio de Maurice de Lavigne Sainte-Suzanne. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

La arquitectura religiosa est6 muy presente en el periodo, 

desde la iglesia del Precheur, de 1930, hasta la capilla de 

Belen, de 1960. Entre estos dos ejemplos, son dignos de 

mencionarse: la iglesia Sainte-Therese (Fort-de-France, 

1938), la iglesia Josseaud (Remy, 1952) y la iglesia Saint

Christophe en Dillon (Fort-de-France, 1955) de los arquitectos 

Tessier y Creveaux. Esta ultimo y la ya mencionada capilla 

de Belen, son las mas radicales, mientras que la de Saint

Christophe es un fiel reflejo de su tiempo, con sus formas 

curvas, su boveda, las ventilaciones en hormig6n que 

incorporan paiios de vidrio coloreado y, finalmente, su 

6bside, una torre abovedada que juega con la luz con un 

claro espiritu Corbusiano (fig. 11 }. 

UN NUEVO REPERTORIO FORMAL, 

LOS ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

En los aiios treinta, la gran mayoria de las construcciones 

rurales se hacian utilizando materiales vegetales: techos 

Fig. 11. Tessier y Crevaux, iglesia Saint-Christophe, 1955 
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de cana de azucar y tabiques de madera de ramas de 

ti-baume 13 tejidas. Tai como ocurre en Francia continental, 

la construccion tradicional es la que define la regla. 

El uso del hormigon armado permitio todo tipo de ajustes 

en el manejo climatico que luego dieron paso a 

busquedas esteticas: galerias cubiertas, quiebrasoles en 

voladizo y en disposicion vertical, pantallas, todos 

elementos que se fueron haciendo coda vez mas 

comunes (fig. 12). 
Los disenos de pilares inclinados y cruciformes renovaron el 

repertorio de soluciones de soporte estructural, con 

agregados disonantes, como una galeria cubierta de 

hormigon a la vista en el frente de una cabana tradicional. 

Los techos pianos se construyeron de bovedillas de cemento 

hasta la popularizacion de la losa de hormigon en los anos 

sesenta, que permitio habilitar las terrazas superiores como 

espacios de estar en los calurosos dias de verano. 

A PESAR del ambiente maritime, la accion desgastadora 

de la arena y la esbeltez de los elementos estructurales, 

las construcciones de esta epoca se encuentran en un 

estado de conservacion aceptable: solo hon aparecido 

algunas grietas menores, en parte gracias a la utilizacion 

de materiales con buenas condiciones aglomerantes. Por 

otro lado, la humedad, la abundancia de lluvias y la 

mala calidad de las pinturas, unido a una falta general 

de mantenimiento, hacen que al ojo desnudo estas 

construcciones presenten manchas de humedad, hongos 

o simple suciedad. La disponibilidad de materias primas 

para la elaboracion del homigon armado no fue siempre 

facil, por lo que a veces se utilizo membranas de bambu 

en reemplazo de refuerzos de acero. 14 Los edificios en 

que se utilizo este sistema, sin embargo, no parecen 

haberse deteriorado mas que los otros. 

PROBLEMAS ACERCA DE ATRIBUCION 

DE ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES 

Por el memento, se ha podido atribuir la autoria solo de 

un tercio (90) de los edificios listados por ADAM 

(Asociacion de Arquitectos Modernos de Martinica) ya 

sea a arquitectos o a constructores. La inexistencia de 

informacion al respecto se debe a diferentes razones: 

falta o reubicacion de archives (el centro de archives de 

ultramar se encuentra en Aix-en-Provence), y una largo 

tradicion de construccion vernacular sin arquitectos o 

registros escritos. 15 

De los arquitectos, los que se consideran significativos 

son: Louis Caillat, Xavier Rendu, Robert Haller, Andre 

Desbordes, Leon Humblet, Germain Olivier, Charles 

Wulffleff y Alois Verrey, Maurice de Lavigne Sainte

Suzanne, Alexandre Ziwes, Fernand Tessier y Maurice 

Creveaux, Marcel Salasc, Clement Lison, Claude Meyert

Levy, Henri Madelain, Claude Le Folcavez y 

Lamartiniere. 16 Solo los edificios de Louis Caillat suman 

un tercio de los casos listados, y la mayor paradoja es 

que el mas prolifico proyectista moderno de Martinica 

Fig. 12. Casa Rose-Marie-Sanon, quiebrosoles, Lomentin, 1963 

no era formallmente un arquitecto. Autodidacta y frances 

de origen, se entreno trabajando en la oficina de Ali Tur 

en Guadalupie. 17 Se establecio en Martinica en 1933 y 

produjo una obra arquitectonica que marco su epoca. 18 

Es posible, incluso, que algunos edificios modernos de la 

decada de los treinta en Martinica sean de autoria del 

propio Ali Tur. 19 Desbordes parece haberse concentrado 

en el diseno de escuelas; Lison y Lamartiniere son, ambos, 

arquitectos-in~3enieros educados en la Ecole speciale des 

travaux publics 20 (ETP, destacada escuela de ingenieria). 

DE LOS INGENIEROS, los mas importantes son: Jules 

Roy-Camille 1[7 obras), Raoul De Jaham (5), Honore 

Donat (4), Fran~ois Lubin (3), y Constant Euradic (2). 

Jules Roy-Camille (ETP 1924), que comienza su carrera 

en Guadalupe en 1926, es ingeniero de Artes y 

Manufacturas y Obras Publicas del Estado (importante 

escuela de construccion e ingenieria civil). Honore Donat 

(ETP 1925), presente en Martini ca ya en 1929, 
establece el Departamento de lngenieria Civil y Grandes 

Obras Publicas, la primera entidad publica de 

investigacion sobre el hormigon armado. 21 Albert 

Deaval, ingeniero en construccion en hormigon y Joseph 

de la Guarrigue, titulado en el Polytechnique (muy 
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Fig. 13. Edificio del antiguo Credit Martiniquais despues de la restauraci6n 

prestigiosa escuela de ciencias e ingenierfa), son tambien 

dignos de menci6n. En el perfodo estudiado, las principales 

firmas constructoras de Martinica son las de Roy-Camille, 

Raoul de Jaham, Jacques Kalfon, Joseph y Emmanuel 

Roseau, y los hermanos Dantin (Rene, Robert y Richard). 

EL RENOVADO INTERES 

POR LA RESTAURACION 

En los anos setenta, un cierto aburrimiento por las formas 

modernas, y el activo contexto post-modernista coincidi6 

con el rechazo de los movimientos independentistas de las 

Antillas y las Indios Occidentales a todas las formas que se 

identificaban como "importadas". lntegrada, ajustada, 

criollizada, la modernidad es hoy una parte integral de la 

historia de la arquitectura, la culta y la vernacular, y como 

tal, merece un reconocimiento y una revalorizaci6n, 

principalmente porque expresa muy bien los valores de 

progreso social, democracia y emancipaci6n. La 

adaptaci6n de las formas modernas a las condiciones 

climaticas locales fue una importante contribuci6n al 

movimiento moderno. La asociaci6n ADAM de Martinica, 

formada en 1996, ha dirigido una serie de iniciativas 

para llamar la atenci6n de los representantes elegidos y 

del publico, en general, acerca de este patrimonio. Dos 

casos de restauraci6n iluminan un camino futuro: la 

restauraci6n del antiguo Credit Martiniquais (Banco de 

Martinica) y de la sede de los Sindicatos. El banco, 

completado en 1937 por el ingeniero Valide y la firma 

Dantin, fue ampliado al doble de su superficie en 1947 

y nuevamente en 1953, para terminar cubierto con un 

muro cortina a principios de los ochenta. La restauraci6n, 

realizada en 2003 por el arquitecto Yves Tanguy y el 

banco BRED, actual dueno del edificio, ha buscado 

devolverle el espfritu de su estetica original 22 (fig. 13{ 

recuperando sus singulares pilares gemelos, sus logias y 

las lfneas horizontales de sus quiebrasoles. 

EMMANUELLE GALLO es orquitecto e investigodoro en historio de 
la orquitecturo. Despues de un periodo de eiercicio independiente de 
la profesi6n, se dedic6 a la ensenonzo de lo historio de lo orquitecturo, 
la construcci6n y la confortobi/idad, en distintos escuelos de/ lnstituto 
de Arte (Universidod de Paris /). Actuolmente escribe uno tesis sabre 
la historio de lo colefocci6n en las viviendos de Francia. Miembro 
fundodoro de Docomomo Fronce y de/ /SC/Technology de Docomomo, 
ho publicodo ocerco de lo historio de la orquitecturo y de lo colefocci6n, 
asi coma un cot6/ogo de exposici6n sabre el Gron Hotel Les Roches 
Noires en Trouville, Normondio. 

JEAN DOUCET es ingeniero de obros publicos de/ Estodo, fund6 en 
1996 lo Adam Martinique, que reune a 30 orquitectos, urbonistos, 
historiodores y personolidodes relocionodos con el compo de la culturo 
y de/ potrimonio, en torno al potrimonio orquitect6nico moderno de 
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la Martinica. La asociaci6n ha organizado congresos, exposiciones, 
reportaies televisivos y una serie de cortometraies, as[ como la instalaci6n 
de pane/es informativos frente a edificios relevantes. Adam Martinique 
pronto publicar6 el primer trabaio sobre el patrimonio moderno, 
gracias al aporte de financiamiento publico para hacer un catastro 
integral sobre el tema. 

Traducido por Maximiano Atria 

NOTAS 
1 Arquitecto graduado de la Escuela Especial de Obras Publicas (ETP, 

1928}, trabaja para la sub-prefecture de Guadalupe (sub-distrito del 

Departamento Frances) yen su oficina particular (anuario de la ETP). 

2 En 1902 y 1929, el pueblo y los alrededores de Saint-Pierre fueron 

destruidos (fallecieron 30.000 personas en 1902). 

3 Despues del hurac6n del 12 de septiembre de 1928, Guadalupe 

recibio cuarenta millones de francos en subsidies y cincuenta millones 

en prestamos municipales (GALPIN, Christian, Ali Tur architecte, 
1929-1937, itineraire d'une reconstruction, Consejo General de la 

Guadalupe, 1993, p. 8). 

4 Illustration 4838, 23 de noviembre de 1935. Presenta el hospital y 

cita los nombres de los diseiiadores. 

5 Arquitecto D.P.L.G., titulado despues de la guerra, entra a trabajar 

en 1925 come arquitecto del Ministerio de las Colonies. Despues del 

hurac6n de 1929, es elegido come arquitecto para Guadalupe, yen 

esa calidad construye el pabellon de la Exposicion Colonial de 1931, 

con un car6cter marcadamente modernista que contrasta con los 

disefios exoticistas de sus vecinos. 

6 El liceo Schcelcher se ubicaba originalmente en Saint-Pierre, y fue 

posteriormente trasladado a Fort-de-France. 

7 Delefosse, ingeniero civil de la Ecole nationale des Pents et Chaussees, 

Sageret, 1938. 

8 La clarificacion de la autoria del liceo est6 aun pendiente. 

La complejidad espacial, la sutileza de las busquedas esteticas y la 

importancia del edificio favorecen la suposicion de que sea obra de 

un arquitecto (probablemente D.P.L.G.). Algunos aspectos del disefio 
evocan la obra de Ali Tur. 

9 Le Courrier des Antilles, s6bado 11 de abril de 1934, y Bulletin 
de la Chambre de Commerce de la Martinique, n° 2-3, abril/junio de 

1936, p6g. 11. 

10 En los archives municipales de Fort-de-France existe un piano 

topogr6fico con fecha de 1929 y firmado por los hermanos Danger. 

Durante la exposicion colonial de 1931, ellos presentaron un proyecto 
con un plan de desarrollo regional. 

1 1 La exposicion de arquitectura brasileiia en el MoMA de Nueva 

York tuvo lugar en 1943, y fue ampliamente difundida por la prensa 
anglofona. 

1 2 Con Alexis Josic y Shadrach Woods, 500 viviendas economicas 

realizadas solo parcialmente ( 1957}, tambien el plan de ordenamiento 

del quartier Balata, con Louis Caillat come arquitecto colaborador, 

500 viviendas y centro cultural y comercial, escuelas maternal y 

primaria. Los archives de Georges Candilis est6n disponibles en el 
lnstitut franc;:ais d' architecture. 

13 Especie de 6rbol local cuyas ramas se pueden tejer y usar en 
construccion. 

14 Este original experimento se ejecuto en la casa Laventure en 

Grande-Riviere (1935) yen el Torgileo en Bellafontaine (1948). 

1 5 Hasta ahora la asociacion se ha concentrado en recopilar 
informacion in situ. 
16 Vease anexo. 

17 Ali Tur, arquitecto D.P.L.G. (1920}, tuvo su principal oficina en 

Paris y fue miembro de la Sociedad de Arquitectos Modernos, 

fundada en 1922 por Frantz Jourdain. 

1 8 La arquitectura de Ali Tur ejercio una gran inAuencia en Louis Caillat. 

Por ejemplo, la alternativa escogida para la municipalidad de Lamentin 

tiene ciertas reminiscencias del Palacio de Justicia de Basse-Terre. 

19 En las publicaciones, Ali Tur presenta solo sus obras en 

Guadalupe. En 1936, en L'Architecture d'Au;ourd'hui el escribe: "Este 
procedimiento [de traba;ar sin arquitectos] ha sido, nuevamente, 
adoptado por las autoridades de/ departamento de construcci6n de 
Martinica, donde el Palacio def Conse;o General de esta colonia ha 
sido ob;eto de un concurso donde participan solo empresas 
constructoras11

• Es muy posible que el ya haya estado en contacto con 
este departamento antes de 1936 (quiz6s estaba cobrando alguna 

venganza). L'Architecture d'Auiourd'hui 3, 1936, p6gs. 87-104 

(la cita es de la p6g. 92). 

20 En 1921 Leon Eyrolles crea en su Escuela Especial de Obras 

Publicas el grade academico de arquitecto-ingeniero. Criticado por 

los arquitectos; de la D.P.L.G, desaparecer6 despues de la guerra. 

VACHER, HelEine, "L'Ecole speciale des travaux publics et la 

formation aux. metiers du batiment au debut du xx· siecle : le projet 

de l'ingenieur·architecte", 1 Olmo Congreso Nacional de Sociedades 

Historicas y Cientificas, Nancy, 16 de Abril de 2002. 

21 Roy-Camille y De Jaham son apellidos muy comunes en 

Martinica, facilmente encontrables en los avisos de la prensa yen la 
guia de telefonos de 1946. 

22 Eric Montagne, director del banco BRED, ha side el principal 

impulsor de este proyecto. 

Xavier Rendu, edificio National, 1938 

ANEXO 

Louis Caillat, sucesivamente 

diseiiador, litografo, tecnico en 

calefaccion, arquitecto-diseiiador, 

se incorpora como miembro de 
la Orden de Arq1c1itectos (region de las Antilles Francesas) en 1954 y ocupa el cargo 

de presidente reg1ional en 1975. 

Xavier Rendu (1880-193*}, arquitecto D.P.L.G. 1910, disdpulo de Chedanne, en 

Paris, arquitecto jefe de la Compaiiia Nacional de Seguros de Vida, GAN building 
(ex-La Nationale, 1938). 

Robert Haller, arquitecto, titulado de la Escuela Especial de Obras Publicas en 
1921, fue director de obras en Laos. 

Lamartiniere, arquitecto, titulado de la Escuela Especial de Obras Publicas, 

Casa Sylvestre (fort-de-France) 1949, farmacia en Saint-Pierre, af\os cincuenta. 

Andre Desbordes (1914-*}, arquitecto, titulado de la Escuela Especial de Obras 
Publicas en 1939'. 

Leon Humblet, arquitecto D.P.L.G. 1937, Chartres, edificio CGM {ex-lEDOM) 1956. 

Germain Olivier (1869), arquitecto D.P.L.G. 1903, (SADG, Montauban}, 

Choteau Aubery en Ducos y varies palacios coloniales para diferentes exposiciones 

en Marsella (1920), Grenoble (1925}, Paris (1931) y Bruselas (1935). 

Charles Wulff6eff {n. 187 4), arquitecto D.P.L.G. 1909, (SADG 1909) Paris, 
asociado con Alc,is Verrey (1889-}, arquitecto D.P.L.G. 1920 (SADG 1921 ). 

Maurice de Latvigne Sainte-Suzanne, arquitecto D.P.L.G. Saint-Brieuc, 

conjunto habitacional Petit Paradis (1956}, edificio Grand Paradis (1958}, conjunto 
habitacionel Bateliere ( 1958}, residencia Sainte-Catherine 1959. 

Alexandre Ziwes, arquitecto D.P.L.G. Paris, arquitecto del establecimiento 
de Menier, edificio Plein Ciel (fines de los sesenta). 

Claude Meyer-Levy (n. 1908), arquitecto D.P.L.G. (1933, SADG}, disdpulo 

de Umbdenstock-Tournon, arquitecto de edificios civiles y palacios nacionales. 

Fernand Tessier, D.P.L.G. Dourdan, y Maurice Creveaux, arquitecto D.P.L.G. 
(Saint-Cloud}, lgli~sia de Saint-Christophe (1955). 

Marcel Salasc, no encontrado en los anuarios de arquitectura. Su hija recuerda 
que trabajo en Argelia antes de establecerse en Martinica en 1939. 

Clement Lison, arquitecto, titulado de la Escuela Especial de Obras Publicas en 

1948. Vive en fort-de-France, en el Segeret; en 1954 trabaja en la oficina de 

Claude Le Cceur {Anuario ETP, 1954). Municipalidad de Diamant (1935), edificio 

de Correos en Riviere-Salee ( 1955}, Municipalidad de Marin (Fort-de-France, 
1950s}, casa ChEirchel en Bellevue (Fort-de-France, af\os sesenta). 
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Guadalupe, 
la transici6n moderna 

■ CHRISTIAN GALPIN 

Plantear el problema de la arquitectura moderna en Guadalupe obliga a 

examinar la transicion experimentada por esta "vieia colonia francesa" 

al obtener en 1946 el status de departamento frances iunto con su 

vecina insular, la Martinica, y su otra vecina continental, la Guyana. 

AL DESPUNTAR el siglo XX, la arquitectura y el urbanismo 

adquirieron una importancia estrategica dentro del 

imperio colonial frances. Usados como herramientas para 

promover la empresa colonial, en particular a troves de 

pabellones en las Exposiciones Mundiales, ellos 

expresaron cabalmente la "misi6n civilizadora". 

Asf, las manifestaciones y celebraciones de la presencia 

de Francia mas alla de sus fronteras continentales, ya 

fuera en exposiciones coloniales o universales o en otros 

eventos de este tipo, constituidos en vitrinas de la obra 

colonizadora, intentaron asegurarle un lugar privilegiado 

en el conjunto de las grandes potencias imperiales de 

Occidente. Estas manifestaciones se pueden entender 

como verdaderos ejercicios de "narcisismo colonial", 

orientados a fomentar en el mismo seno de la sociedad 

francesa, el sentimiento de grandeza nacional. 1 

Si bien las primeras expresiones de la arquitectura 

moderna orientadas a modificar el paisaje y los modos 

de vida en Guadalupe datan de los anos treinta, es a 

partir de 1960 cuando suceden los cambios mas 

importantes. Se pueden considerar los anos entre 1929 

y 1960 como un perfodo de "soldadura", durante el cual 

la arquitectura culta proveniente de la metr6poli se 

integr6 con la de origen vernacular. 

LA INTENSIDAD de esta relaci6n "mestizo" tendi6 

a debilitarse con la penetraci6n de la arquitectura del 

estilo internacional. Empleamos aquf el termino "estilo 

Fig. l. Ali Tur, fachada principal de la iglesio de Saint-Andre de Morne-a-/'Eau, ca 1935. 

Esta Iglesia ha sido inscrito en el lnventario Suplementario de Monumentos Hist6ricos 
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Fig. 2. Ali Tur y Gerard Michel Corbin, fachada de la c/fnico de Port-Louis, co 1931 

Fig. 3. Gerard Michel Corbin y Edmond Mercier, fachada 
principal del bonco de Guadalupe, co 1945 

internacional", acunado por Henry-Russell Hitchcock 

y Philip Johnson en 1932, para describir la arquitectura y 

las opciones formales desarrolladas en Europa por Le 

Corbusier y los miembros de la Bauhaus (en Guadalupe, a 

partir de 1960). En este ensayo, los terminos modernista o 

modernismo, en el sentido de "aquello que adopta las 

ideas modern as", se refieren espedficamente a una 

arquitectura racional en hormig6n armado (en Guadalupe 

entre 1929 y 1960), marcada con un cierto clasicismo. 

ALI TUR, UNA OBRA FUNDACIONAL 

Es a partir de una catastrofe natural que una mayor 

expresi6n de la arquitectura moderna se inscribe en el 

paisaje guadalupense. En septiembre de 1928, un 

terrible cicl6n golpea el territorio de Guadalupe, 

destruyendo casi totalmente un entorno construido 

enteramente de madera. 2 El cataclismo ocurre justo en 

vfsperas de la celebraci6n del tricentenario de la 

colonizaci6n, prevista para 1935. En un viaje a Paris, el 

gobernador de Guadalupe, Tellier, le encarga a Ali Tur 

Fig. 4. Gerard Nlichel Corbin, fachada del edificio Nithilo, 
en Pointe-a-Pitre, arios cincuenta 

la reconstrucci6n de los edificios gubernamentales, lo 

que para el arquitecto es la oportunidad de realizar la 

obra de su vida. Asf, entre 1929 y 1937, sera el autor 

de un considerable numero de edificios (mas de un 

centenar) en la pequena isla de 1789 kil6metros 

cuadrados. A pesar de su nombre arabe, Ali Tur, nacido 

en Tunez en 1889, era hijo de un alto funcionario 
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~ hormig6n armada, para educar en esta t9cnica a los 

l obreros locales. Esto explica el desembarco de 
c· 

l M. G. Diligenti en Guadalupe a fines de 1928, con 

" 0 algunos trabajadores de origen italiano de su empresa 

J de Saint-Etienne; posteriormente traerfa otros desde su 

~ ciudad natal de Coggiola, en Italia. Estos Ultimas 
·~ 

\==;C=:=~~~~~~~~" jugarfan un papel primordial en entrenar, en pocos anos, 
j 

Fig. 5. Edmond Mercier, fachado de lo cosa Longueteau-Gourbeyre, 

co 1940 

frances; estudi6 en la Ecole des Beaux-Arts en Parf s, y se 

incorpor6 a la plantilla de diez arquitectos del Ministerio 

de la Colonias en 1925. 

El encargo inicial del gobernador Tellier tenfa relaci6n 

solo con los edificios de gobierno, pero rapidamente se 

extendi6 a los de la administraci6n municipal. De este 

modo, entre los encargos que recibe Ali Tur hay escuelas, 

practicamente todos los ayuntamientos municipales, 

estaciones de polida, mercados, oficinas de funcionarios 

civiles, los dos edificios de las Cortes de Justicia, el 

palacio del Consejo Regional, la residencia del 

Gobernador (actualmente el edificio de la Prefectura), e 

incluso algunos memoriales para difuntos de guerra. 

Las preocupaciones que gufan al arquitecto, que expresa 

en un artfculo publicado en el numero 3, correspondiente 

82 a marzo de 1939, de la revista L'Architecture 

d'Aujourd'hui, se refieren al contexto climatico del pafs, 

las habilidades de la mono de obra local y la 

disponibilidad de materiales de construcci6n. Con 

respecto a la fuerza de trabajo, promovi6 la 

incorporaci6n de contratistas con experiencia en 

@ una fuerza laboral local de primer nivel. Muchos de ellos 

se instalaron definitivamente en el pafs y abrieron sus 

propias empresas constructoras. Algunos contratistas 

incluso llegaron a ser promotores inmobiliarios -los 

Dilligenti construyeron para sf mismos el Gran Hotel 

Dilligenti, que actualmente acoge a la Camara de 

Comercio de Pointe-a-Pitre (Jacques Tessier, arq.). En 

relaci6n a los materiales de construcci6n, estos se 

financiaron con dinero proveniente de la deuda de 

guerra que Alemania pag6 a los Aliados. 3 

LA OBRA DE TUR 

Al momento de la actividad de Tur en Guadalupe, 

el tema de la construcci6n en ultramar est6 en pleno 

debate entre los arquitectos franceses. Un artfculo 

publicado en el numero 3 de 1936 de la revista 

L'Architecture d'Aujourd'hui con el tftulo "De la 

construction en pays chaud" (Sobre la construcci6n en 

pafs calido), de autorfa de E. Weithas, 4 revela esta 

situaci6n y sugiere una gufa de diseno para uso de los 

arquitectos coloniales, estableciendo las condiciones 

necesarias para una buena arquitectura tropical en las 

colonias: "Los pafses c6/idos se caracterizan por muy 

especiales fen6menos de orden meteorol6gico y por 

igualmente singulares enfermedades causadas por las 

condiciones def entorno, y ante las cuales las distintas 

razas reaccionan de manera diferente. Nos interesa 

Fig. 6. Gerard Michel Corbin, Villa Ferly, Petit-Bourg, co 1960 
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especialmente la raza blanca, la de/ colonizador, 

transplantada a regiones donde es importante hacer 

mas 1/evaderas las condiciones de vida". 

En este articulo, la construcci6n es abordada desde la 

perspectiva de las condiciones climaticas, con una 

aproximaci6n cientifica hacia el entorno. Aconseja 

ampliamente acerca de la utilizaci6n correcta de 

los materiales, la organizaci6n y dimensionamiento de 

los espacios, el emplazamiento de los edificios, la 

distribuci6n de los vanos, la elecci6n de materiales 

adecuados para los pavimentos, y de manera mas 

general, sobre la organizaci6n espacial. 

ASIMISMO, recomienda enfaticamente el uso de 

hormig6n armado para muros y pisos en vez de madera. 

Sobre la carpinterfa, aconseja el uso de persianas en las 

ventanas, y recomienda elevar y separar el piso bajo el 

terreno y emplear verandas como protecci6n ambiental. 

La altura de piso a techo se fija en tres metros como 

mf nimo. El articulo sugiere una serie de reg las de 

construcci6n que considera las condiciones climaticas 

reales, asf como los aspectos de higiene. 

En lo que concierne a la organizaci6n de los espacios, y 

especificamente en referenda a los locales anexos o 

secundarios, el autor dice: "Corresponde tomar en cuenta 

la direcci6n de los vientos invernales si son constantes, de 

modo de evitar que algunos edificios bloqueen su paso 

hacia los vecinos. Los edificios menores que generen 

humos u olores, los pabellones de enfermos contagiosos, 

y las habitaciones de los indfgenas, deber6n ubicarse a 

sotavento de los edificios para uso de europeos". 

El autor concluye: "para la raza blanca, la vida en 

Fig. 7 Creveaux y Tessier, edificio 
de Air Fronce, Pointe-a-Pitre, ca 1961 

pafses c6/idos supone, 

aparte de/ de la vivienda, 

otros problemas. En 

primer lugar, el de la 

vivienda nativa, cuyos 

principios permanecen, 

con las variaciones que 

permiten las aclimataciones 

y los errores propios de 

las razas negra y amarilla. 

Luego vienen los problemas 

relacionados con el diseno 

urbano: el de la segregaci6n, 

que se soluciona con la 

separaci6n de los poblados 

europeos y nativos; el de 

la purificaci6n de/ 

agua ... " La concepci6n 

moderna de la arquitectura 

colonial en esa epoca 

consideraba como un factor crucial la adaptabilidad al 

contexto climatico, pero igualmente reforzaba la 

posici6n que uinos y otros grupos sociales debfan ocupar 

en la organizaci6n espacial, en todas las latitudes. 

Es indudable que Tur estaba al tanto de estos debates, 

pero su arquitiectura respondfa mas a la influencia de 

Auguste Perret (1874-1954): una concepci6n racional, 

incluso riguroso, un sentido del orden clasico y el uso de 

materiales simples, contribuyen a perpetuar su arquitectura 

en este pafs. Tai como su ilustre contemporaneo, 5 pero sin 

alcanzar el excepcional nivel del maestro, diseii6 una 

arquitectura de estructura soportante y elementos de 

relleno que n~cibfan diseiios geometricos al mismo 

tiempo que aseguraban una correcta ventilaci6n de los 

espacios. Esta afinidad con Perret es evidente si uno 

compara ciertos elementos de la iglesia de Notre-Dame 

du Rainey (1923, arqs. Auguste y Gustave Perret) con 

la iglesia de Saint-Andre de Morne-a-l'Eau (ca. 1935, 

arq. Ali Tur) {fig. 1). Tur recurre igualmente a la 

observaci6n de su entorno para alcanzar respuestas 

ajustadas a las condiciones y practicas locales: es el ya 

mencionado caracter "mestizo" de la arquitectura 

colonial de este perfodo. 

ESTA ARQUITECTURA incorpora un cierta cantidad de 

usos y tecnicas tradicionales que corresponden a lo que 

hoy se conocei como desarrollo sustentable. Asf, por 

ejemplo, en el pueblo de Lamentin, los edificios del 

complejo administrative alrededor del memorial de 

guerra (ayuntamiento, juzgado, presbiterio, escuela e 

iglesia), 6 cuentcrn todos con sistemas de recolecci6n de 

agua de lluvia para su uso en instalaciones sanitarias. 
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Fig. 8. Andre Bruyere, hotel La Caravelle (actual Club Mediterranee), 
Sainte-Anne, 1962. 

Fig. 9. Ali Tur, Presbiterio de Lomen/in, anos treinta, rehabilitado por Christian Galpin, 
arquitecto 

LA OBRA DE TUR ha dejado una fuerte impronta en la 

cultura arquitect6nica local de la primera mitad del 

siglo XX. Sin embargo, aunque ella constituye un 

momenta fundacional para la modernidad en 

Guadalupe, se puede afirmar que mas alla de toda 

duda, el verdadero padre de la arquitectura moderna 

en este pafs es Gerard Michel Corbin. 

GERARD MICHEL CORBIN, 

UNA FIGURA CLAVE DEL PERIODO 

MODERNO 

Gerard Michel Corbin (1905-1975) naci6 en Martinica, 

de padres guadalupenses. Estudi6 en la Ecole Speciale 

des Travaux Publics (ESTP) entre 1923 y 1928, y recibi6 

su titulo de arquitecto-ingeniero en 1929, aunque su 

carrera como arquitecto solo comenz6 en 1930. Corbin 

es co-autor, junto con Ali Tur (fig. 2), de algunos 

proyectos como la municipalidad de Port-Louis, un 

extraiio ejemplo de arquitectura neo-clasica, incluso un 

poco barroca, sobrecargada de elementos decorativos 

que no tienen relaci6n con la obra posterior de ninguno 

de los dos arquitectos. Proyect6 tambien importantes 

obras, como la sede del Banco de Guadalupe (decada 

de los cuarenta), el quiosco de musica en Pointe-a-Pitre 

( 1930-1931), y numerosos edificios civiles y casas para 

clientes acomodados {fig. 3). Las obras de Corbin trazan 

la lfnea principal de desarrollo de la arquitectura del 

siglo XX en Guadalupe, y merecerfa, sin duda, ser objeto 

de una monograffa. Adicionalmente, en 1935 fue 

fundador y presidente del Consejo de la Asociaci6n de 

Arquitectos de las Antillas y Guyana. 

Despues del cicl6n de 1928, los encargos estatales 

monopolizan el uso del hormig6n armada en 

arquitectura, reforzando su caracter "modernista", 

mientras los promotores privados inician un trabajo de 

reconstrucci6n del patrimonio destruido de madera. En la 

mayorfa de los casos, este trabajo se concentra en casas 

particulares, en las tf picas configuraciones de planta 

baja y uno o dos pisos superiores, adaptadas al sistema 

existente de predios de escaso frente y amplio fondo, 

casi siempre con un patio interior y un balc6n liviano en 

voladizo sobre la vereda. 

LA ARQUITECTURA en hormig6n armada de los aiios 

treinta, considerada como la mas apta para resistir 

los desastres naturales, se afianza en la sociedad 

guadalupense como una seiial de progreso y 

modernidad. Durante el perfodo inmediatamente 

posterior a la Segundo Guerra Mundial, este sistema 

constructivo es adoptado por sectores de la poblaci6n 

coda vez mas amplios, buscando un sf mbolo de 

ascendencia social, lo que va produciendo un cambio en 

la fisonomfa de las ciudades. De hecho, reemplaza del 

todo a los sistemas tradicionales tanto en los barrios 

burgueses como en las zonas perifericas. Esta 

arquitectura mantiene un cierto rasgo de hibridez, al 

utilizar la distribuci6n espacial de la casa tradicional, a 

veces incluso sus proporciones, al mismo tiempo que 

incorpora nuevos elementos arquitect6nicos propios del 

lenguaje moderno -parterres de flares, barandas de tubos 

horizontales metalicos, amplias aberturas en las 

fachadas, ventanas con forma de "ojo de buey", form as 

redondeadas, angulos "quebrados", y otros {fig. 4). 

Como resultado, esta arquitectura, que "goza de 

relaciones armoniosas con /os edificios existentes" ,7 
constituye para nuestras ciudades un patrimonio 

construido de mucha calidad. Es este tambien un perfodo 

de villas construidas en los nuevos barrios residenciales 8 

habitados por familias de close media. Corbin asegura su 
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pos1c1on en los sectores publico y privado durante esta 

fase de produccion, y desarrolla una obra rica y variada. 

Tambien destacan contemporaneamente otros arquitectos, 

como Edmond Mercier (Villa longueteau, ca 1941) y 

Henri Gabriel (antiguo colaborador de Ali Tur) (fig. 5). 

FINES DE LOS ANOS CINCUENTA Y LOS 

SESENTA, EL ESTILO INTERNACIONAL 

Hacia fines de la decada de los cincuenta, los recien 

creados DOM (Departamentos de Ultramar) inician un 

proceso de asimilacion de la cultura francesa que detona 

un importante cambio en la arquitectura, con la 

aparicion de nuevos adores en la escena profesional. 

Los arquitectos Raymond Creveaux y Jacques Tessier son 

las mas notables figuras que aparecen, entre otras 

razones debido a su calidad de principales contratistas 

de la importante operacion de renovacion urbana en 

Pointe-a-Pitre (RUPAP).9 las iniciativas de vivienda social 

se multiplican y, de forma similar a lo ocurrido en los 

grands ensembles (vastos programas de vivienda social 

en Francia), solo producen un patrimonio de segunda 

categorfa. No ocurre lo mismo con los proyectos de 

instalaciones civiles o estatales, donde aparecen obras 

arquitectonicamente interesantes. 

la influencia de le Corbusier es muy importante en la 

obra de Creveaux y Tessier, ademas del enfoque 

"contextualizado" de arquitectos como Oscar Niemeyer. 10 

Estas influencias son visibles tambien en la segunda 

etapa del trabajo de Corbin (fig. 6), y no puede ser solo 

coincidencia que, en 1961, el organice un viaje a Brasil 

para conocer de primera mono el caso de Brasilia (fig. 7).11 

Otros arquitectos locales como Gilbert Corbin, Gilbert 

Amarias (un colaborador frecuente de Corbin), Robert 

Desgrandes y Daniel Ricou, junto a otros provenientes de 

Francia, como Andre Gomis (1926-1971) o Andre 

Bruyere (1912-1998) tambien disfrutaron un momento de 

fama en este perfodo (fig. 8).12 

PRESERVACION Y PUESTA EN VALOR 

En una conferencia llevada a cabo en 2004 en Pointe-a

Pitre, Jean-Pierre Giordani se refirio al patrimonio de 

Guadalupe como un "fondo comun de la creaci6n 
antigua y contempor6nea, urbana y rural, 'te6ricamente' 
disponible para el fibre reconocimiento y apropiaci6n de 
sus habitantes". En estas palabras resumio nuestras 

preocupaciones esenciales. 

Durante la decada de los noventa, en el marco de una 

campaiia tematica, el Ministerio de Cultura, tomando en 

cuenta el patrimonio construido de la primera mitad del 

siglo XX, incluyo cinco obras de Ali Tur13 en el lnventario 

Suplementario de Monumentos Historicos. Sin embargo, 

no pueden las instituciones de gobierno ser los unicos 

actores en los esfuerzos de proteccion y puesta en valor 

del patrimonio moderno. 

Los esfuerzos en materia de documentacion, y el diseiio 

de herramientas para promover, desarrollar y difundir 

este patrimonio en el publico general estan empezando 

a arrojar los primeros resultados. las comunidades locales, 

sensibilizadas ante esta herencia cultural, parecen 

interesadas en implementor polfticas de preservaci6n, e 

incluso en iniciar tareas de restauracion en algunos 

edificios (fig. 9). 
Cualquiera que sea el significado o las condiciones de 

esta arquitectura -colonial o inspirada en el estilo 

internacional- en las Antillas, permanece como un 

conjunto de reforencias para los arquitectos contemporaneos, 

que deberan alimentar sus propias consideraciones 

acerca de la eixpresion y significado de su trabajo. 

Si, como alguna vez dijo Auguste Perret, "/a arquitectura 
es aquello que hace be/las ruinas", asegurar su 

preservacion es un importante deber ciudadano. 

CHRISTIAN GA,LPIN es arquitecto en Guadalupe. Titulado en 
la Escue/a de Arquitectura de Paris-La Defense, e;erce desde 1986. 
Adem6s de su pr6ctica profesional, se ha dedicado desde hace varios 
aiios al estudio de la arquitectura de/ perfodo de entre-guerras, 
particularmente de la obra de Ali Tur. Sus traba;os hon dado lugar 
a publicaciones y conferencias en Francia y en otros pafses. Tambien 
ha colaborado en la filmaci6n de un documental-ficci6n (2002) acerca 
de la reconstrucci6n de Guadalupe despues de 1928. Es presidente 
de/ Conse;o Regional de la Orden de Arquitectos de Guadalupe desde 
2002 y presidente saliente de la Maison de /'Architecture. 

Traducido por Afoximiano Atria 

NOTAS 
1 Idea expresada por Mia Fuller en su trabajo sobre el proceso 

colonial italiano en el caso de Africa. 

2 Desde el inicio de la colonizacion, las construcciones sometidas 

a la accion de las fuerzas destructoras de la naturaleza (ciclones, 

terremotos, erupcion de volcanes) eran en su mayoria hechas en 

madera. 

3 Regimen de pago en base a bienes. La Alemania vencida debia 

pagar su deudo de guerra con aportes de productos a los Aliados, 
principalmente materiales de construccion. En su magnanimidad, la 

"madre patria" le exigio a Guadalupe el reembolso de esos aportes. 

4 WEITHAS, E., "De la construction en pays chaud", L'Architecture 
d'Auiourd'hui, n° 3, marzo de 1936, ano 7. 

5 Jean-Pierre Le Dantec, en Architecture en France, a proposito 

de Auguste Perret, se refiere a un lenguaje "clasico-moderno", en 

el sentido de que combina principios reminiscentes de la antiguedad 

greco-romana con invenciones plasticas de los primeros maestros 

modernos (uno de los cuales era el mismo) del siglo XX. 

6 Todos estos edificios disenados por Ali Tur. 
7 LE DANTE(, Jean-Pierre, Architecture en France, Paris, ADPF, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 1999. 

8 Region de Vernou Petit-Bourg en la periferia de Pointe-a-Pitre 

y region de Saint-Claude en la periferia de Basse-Terre. 

9 Esta gigantesca operacion de renovacion de la vivienda insalubre 

coincide con las visitas de Andre Malraux (Ministro de Estado) y del 

general Charles de Gaulle en 1964. 

10 Como ejemplo de esto, vease el proyecto del Pabellon de Brasil 

en la Exposicion de Nueva York de 1939, que utiliza quiebrasoles y 

formas "Corbusianas". 

11 En el viaje participaron arquitectos, constructores, y politicos 

locales. 
12 Autor del notable hotel de La Caravelle, en Sainte-Anne (1962). 

13 Las cinco obras son: el antiguo Palacio del Gobernador (actual 

Prefectura), las Cortes de Justicia, el Palacio del Consejo Regional 
en Basse-Terre, la iglesia Saint-Andre de Morne-a-l'Eau y la antigua 

municipalidad de Pointe-Noire. 
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UNA MIRADA 

EUROPEA 

EN EL ESPEJO 

DE LA ARQUITECTURA 

MODERNA 
,.,, 

CARIBENA VICTOR PEREZ ESCOLANO 

LA INTERPRETACION de las miradas cruzadas entre Europa y America ha producido 

controversias profundas. Recuerdense los congresos internacionales euro-americanos sobre 

el barroco latinoamericano, desde el primero de Roma (1980): ecos europeos versus 

propia identidad. La cuesti6n del uso alternativo del espacio cultural para hallazgos 

imposibles en Europa esta planteada en trabajos como el de Roberto Fernandez, en El 
Laboratorio americano, entre cuyos fundamentos aparece aquella lejana hip6tesis de 

Burckhardt segun la cual America representaria la posibilidad de explorar la naturaleza 

y el hombre desde una perspectiva nueva. Viajes de ida y vuelta que la arquitectura de 

nuestro tiempo ha recorrido en numerosas ocasiones y a la que ha dedicado especial 

atenci6n un brillante historiador argentino, Jorge Francisco Liernur.1 Por consiguiente, 

America nos devuelve acrecentadas nuestras interrogantes, y nos cuestiona con fuerza 

nuestras certezas. Usando expresiones de Antonio Fernandez Alba: 11 el hombre de hoy vive 

en territorios de desencanto", "habita espacios y soporta moradas construidas sin 

proyectos de lugar 11
, 

11 recorre la ciudad sin identificaci6n posible" y II su biog raff a discurre 

alrededor de un vacfo miserable" .2 Las condiciones del habitat contemporaneo, el fracaso 

del urbanismo y la arquitectura desarrollados a partir del movimiento moderno 3se hon 

producido "por acci6n o por omisi6n"? Muchos creemos que las cualidades de la 

arquitectura moderna son atisbos, indicios, del paisaje frustrado de un proyecto moderno 

no construido. 

LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO forma un manto que cubre multitud de 

urbes de los cinco continentes como testimonio de una etapa hist6rica tan convulsa como 

entretejida de prop6sitos innovadores. Entonces, las ciudades de todas las latitudes 

vivieron la paradoja de su particular proyecto modernizador bajo pautas disciplinares de 

un comun y plural sistema internacional. America Latina desarroll6 su apasionante juego 
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de espejos entre la Segundo Guerra Mundial y la crisis de los anos sesenta del siglo XX. 

La region del Caribe insular, participa activamente en ese proceso, aunque a nivel 

continental haya prevalecido lo acontecido en Brasil o Mexico. Sin embargo, acercarse a 

las Antillas ya su arquitectura permite aprecim realidades singulares. 

Es muy conocido el impacto no solo polftico, sino cultural, que tuvo sobre Europa el triunfo 

de la revolucion castrista en Cuba. Este no es el lugar para entrar en tan significativo juego 

de fascinacion, pero sf es precise decir que tambien en el 6mbito de la cultura 

arquitectonica se produjo ese fenomeno. Cuba atrajo sobre sf la compleja realidad del 

mundo antillano, incluso de todo el subcontinente latinoamericano, y por supuesto, esa 

atencion tambien sustrajo del necesario equilibrio el conocimiento y la discriminacion de 

lo acontecido anteriormente en Cuba hasta 1959. 

UNA REVISTA de extraordinaria difusion desde entonces, L'Architecture d'Aujourd'hui, se 

habfa interesado (numero 88, 1960) en el Plan Piloto para La Habana de Town Planning 

Associates (Wiener, Sert et al.). Pocos anos despues comenzarfa a tratar, con entusiasmo 

creciente, los temas de la nueva situacion: el concurso para el monumento a la victoria de 

Playa Giron (numero 115, 1964), las Escuelas Nacionales de Arte (numero 119, 1965), 

o el gran asunto del liderazgo cubano, tannbien arquitectonico, en el Tercer Mundo 

(numero 140, 1968). Ya por entonces, en la centenaria revista brit6nica The Architectural 

Review, habfa publicado su reporte J. M. Richards (1962). En esas sucintas referencias se 

contiene el tr6nsito del movimiento moderno, desde los planes de TPA para La Habana, 

version del urbanismo moderno de los CIAM Clvanzados, hasta el neoexpresionismo y la 

experimentacion de las escuelas de arte de Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto 

Gottardi, opera prima de la Revolucion antes de su establecimiento de un rfgido sistema 

de control absoluto. 

Transcurrido casi medio siglo, nuestra mirada europea sobre el Caribe y sobre la propia 

Cuba, puede posarse con una nueva sensibilidad, con la serenidad de un conocimiento 

mas amplio en el espacio yen el tiempo. Y ellc> gracias a las extraordinarias aportaciones 

que desde el propio mundo antillano se hon ido produciendo de manera mas insistente y 

eficaz en estos ultimos anos. El caso de las revistas es significativo. Si Arquitectura Cuba 

ha padecido una persistente crisis que ha sido solo parcialmente superada por los 

esfuerzos de Eduardo Luis Rodrfguez, la public(]cion de Archivos de Arquitectura Anti/Iona 

en Santo Domingo, gracias al teson de Gustavo Luis More y su equipo, ha alcanzado un 

interes equiparable al de las mas difundidas revistas latinoamericanas. 

LOS FUNDAMENTOS de la modernidad caribena hon sido estudiados detenidamente en 

el unico libro integrador de la arquitectura antillana del siglo XX, cuyo autor, Roberto 

Segre, es el mas prolffico historiador de la arquitectura cubana realizada a partir de los 

anos sesenta.3 Esta investigacion, publicada en forma de libro en Mexico y Cuba, tambien 

ha sido difundida por capftulos a troves de Archivos de Arquitectura Anti/Iona. Su an6lisis 

sobre la modernidad en esa region tuvo una version inicial de lo que serfa su capftulo 

quinto ("La diffcil simplicidad tropical"), difundida internacionalmente a troves del 

Docomomo Journal. 4 La revista dominicana es un instrumento esencial y muy eficaz de 

integracion, y tambien ha de crecer el trabajo academico, con tesis como la del panameno 

Eduardo Tejeiro-Davis en la Universidad de Heidelberg. 5 

EN LA HISTORIOGRAFIA latinoamericana se repite con frecuencia que la reaccion a los 

historicismos decimononicos, y por consiguiente el proceso de renovacion arquitectonica, 

se manifiesta en diversos frentes: el regionalismo de expresion neocolonial o 

neoindigenista, y la innovacion formal sea de expresion art deco, ode una proto o primera 

modernidad, diferenciables de una filiacion especffica del movimiento moderno. 6 El tardfo 

proceso descolonizador en las Antillas mayores conduce a que, en la encrucijada del 

siglo XX, los Estados Unidos de Norteamerica, como puesta en pr6ctica de su doctrina 

imperialista escenificada en la Exposicion Colombina de 1893 en Chicago, tomen el 

relevo de la dominacion en la region. Segun Roberto Segre, "una vez ocupadas Cuba, 

Puerto Rico, Republica Dominicana y Hait{, el gobierno norteamericano crea las oficinas 
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de obras publicas e inicia la ejecuci6n de edificaciones socio/es basicas, disenadas por 

arquitectos de aquel pafs. Ya existfa la experiencia de veinte anos de construcciones en el 

area tropica( cuyas recetas resultaban adecuadas al medio 11hispanico 11 al cual se 

integraban los temas 11modernos 11
•
7 

NO ES ESTE un pasaje sin importancia en la historia de la arquitectura latinoamericana y 

del Caribe, pues de su err6nea valoraci6n se han derivado acontecimientos de gran 

frustraci6n. Recuerdese el concurso internacional del Faro de Colon en Santo Domingo 

(1928). Un hito en la estela de los mas famosos concursos (Palacio de la Sociedad de 

Naciones, Chicago Tribune), al que se convoc6 "a los arquitectos de todo el mundo", 

habiendose inscrito 1926, de 44 poises. Un jurado, presidido por Eliel Saarinen, examine 

453 proyectos presentados de todo tipo, incluidos varios deconstructivistas rusos, y 

seleccion6 a diez para la fase final; incorporado Frank Lloyd Wright al jurado, el fallo 

definitive premiaba una absurda propuesta entre seudo-deco y seudo-neomaya, 

proyectada por el norteamericano J. L. Gleave y construida decadas despues. 8 

SE TRATA DE RECONOCER un doble reflejo. De una parte, sedan procesos de renovaci6n 

desde patrones de fuerte inercia cultural (sea el neocolonial o el deco), y de otra los 

considerados como elementos de profunda vinculaci6n a las condiciones climaticas y 

materiales. En estas se dilucida la cuesti6n. Asf, el propio bohfo, como cobijo ancestral y 

superviviente en las modestas maneras rurales de habitar, responde a un modelo "comun" 

de la region, y aparecen en todas las Antillas formas sencillas de transculturaci6n 

entretejidas con estructuras espaciales vinculadas al mestizaje. 9 Ese es el camino por el que 

se introducen determinados valores identificadores al observar algunas particulares 

experiencias de modernizaci6n menos mimeticas con los arquetipos formales del 

movimiento moderno; por ejemplo, en la figura de Eugenio Batista en Cuba, elogiado por 

Nicolas Quintana para quien "durante una epoca fue uno de los pocos arquitectos 

cubanos que pod fan llevar ese tftulo [. .. ] por la calidad de su obra, producto de una 

inspiraci6n surgida de nuestra tradici6n y de sus conceptos espaciales mas puros 11
• Roberto 

Segre lo expresa cumplidamente: "Lo que diferencia a Eugenio Batista de sus 

contemporaneos es la capacidad de alejarse def sistema compositivo y de repertorio 

decorativo de la colonia, y asumir los atributos conceptuales que /es dieron origen. Al 

establecer el principio de las tres P -patio, persiana y portal- como caracterizador de la 

vivienda cubana, adecuada a un modo de vida y a concretas condiciones eco/6gicas, no 

presupone la utilizaci6n de formas asumidas obligatoriamente de la herencia hist6rica 11
•

10 

La residencia Falla Bonet ( 1939) de Batista es, pues, un excelente eslab6n para entender 

esa especffica forma caribena de modernizaci6n. 

SOBRE esa base se produce la incorporaci6n desigual de los componentes formales, del 

uso del hormig6n armado, de la adopci6n de nuevas tipologfas ... ; pero la plena 

modernizaci6n de la arquitectura en las Antillas tiene lugar despues, a partir de 1945, con 

la influencia de las obras mas brillantes que habian comenzado a construirse en Brasil o 

en Mexico, y tambien por la presencia de arquitectos norteamericanos, especialmente los 

europeos emigrados en distintos mementos, desde Neutra a Gropius. El caso de Neutra es 

particularmente interesante porque integra la contundencia de sus disenos con un discurso 

biol6gico, ambiental dirfamos hoy, perfectamente concordante con las demandas que al 

respecto exigfa un clima tropical, paradigma de la region. Precisamente, la visita de 

Neutra a Puerto Rico se produce a solicitud de Rexford G. Tugwell, figura esencial de la 

planificaci6n de la TVA (Tennessee Valley Authority) bajo la presidencia de Roosevelt, que 

en los anos cuarenta gestiona planes de edificaci6n publica en la isla. No obstante, la 

obra caribena mas significativa de Neutra fue la residencia Schulthess en La Habana, con 

jardines disenados por Roberto Burle Marx. 11 

En Cuba, la constituci6n en 1941 de la Agrupaci6n Tecnica de Estudios Contemporaneos 

(ATEC) representa un reflejo del sistema de asociaci6n con el que los arquitectos de ideas 

innovadoras venfan procediendo como manera alternativa a las formaciones mas estrictas de 

la vanguardia. Los meses transcurridos en La Habana desde marzo de 1939 por Josep Lluis 
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Sert y su mujer, hasta obtener los falsos pasaportes cubanos que les permitirfan pasar a 

Nueva York, propiciaron los contactos que a buen seguro incluyeron conversaciones sobre la 

experiencia de los CIAM y del GATEPAC, organizacion espaiiola, esencialmente catalana, 

articulada al CIRPAC. Los arquitectos cubanos Eugenio Batista, Miguel Gaston, Nicolas 

Arroyo, Gabriela Menendez, Tapia Ruano, Carlos Alzogaray, Beatriz Maso, Rita Gutierrez, 

entre otros, participaron en ATEC, que se intes1rarfa en la organizacion internacional. La 

participacion de arquitectos cubanos en los CIAM se inicia con el primer congreso de 

posguerra en 1947 (VI Congreso, Bridgwater) con Eugenio Batista y Nicolas Arroyo. 

Sucesivamente, asistiran de nuevo Batista junto con Rita Gutierrez (VIII Congreso, Hoddesdon) 

yen los ultimas (IX Congreso, Aix-en-Provence y X, Dubrovnik) lo hara Nicolas Quintana. 12 

SERT, entre 1942 y 1959, trabaja en Town Planning Associates, junto con Paul Lester 

Wiener y otros dos socios, desarrollando una intensa actividad tanto en America Latina 

como para el US War Department. Brasil, Peru, Colombia, Venezuela, Cuba, son sus 

principales campos de operaciones. Nicolas Arroyo, Ministro de Obras Publicas del 

segundo gobierno de Fulgencio Batista, atraera a Sert para trabajar en Cuba; primero, 

vinculado al Programa Nacional de Vivienda en 1952, y desde el aiio siguiente, la 

vinculacion de TPA sera fundamentalmente urbcmfstica, basada en las ideas desarrolladas 

acerca de la ciudad funcional adaptada a las condiciones del lugar, sobre el "coraz6n de 

la ciudad", los centros dvicos y las unidades vecinales. De la matriz de la ATEC, y del 

Patronato Pro-Urbanismo, creado simultanearnente bajo el lema "mejores ciudades, 

ciudadanos mejores", surgen los arquitectos (Montolieu, Romaiiach, A. Quintana, Mantilla) 

que actuaran en los puestos de mayor responsi□ bilidad al crear Batista la Junta Nacional 

de Planificacion, de la que Sert y Lester Wiener seran asesores. Estudian Varadero, Isla de 

Pi nos, La Habana, cuyo Plan Pilato ya habfani propuesto; 13 La Habana del Este sera su 

unico efecto tardfo, mientras otras propuestas, como las relativas al centro historico de la 

ciudad, quedaran, por fortuna, sin realizar. 

LA ARQUITECTURA antillana del movimiento moderno que podemos ver, conocer, 

documentary conservar, desarrolla una historia de protagonistas presentes y obras ciertas, 

muchas por fortuna preservadas, que constituyen un precioso patrimonio de la historia de 

la region. Un coetaneo del cubano Eugenio Batista, nacido tambien con el siglo, es el 

dominicano Guillermo Gonzalez Sanchez, formado y con experiencia profesional en 

Estados Unidos. Su edificio de oficinas Copello (1939) marca un inicio, decantado en sus 

hotelesJaragua (1942, demolido) y Hamaca 1::rn Boca Chica (1951) con los que, como 

dice Gustavo Luis More, busco "tropicalizar" el estilo internacional. 14 En 1955 Gonzalez 

sera el autor principal de la manifestacion arquitectonica mas importante de la decada en 

la Republica Dominicana bajo Trujillo, la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo 

Libre, la mejor operacion de arquitectura publica en un desarrollo urbano de Santo 

Domingo, que tiene en el sistema vial su soporl'e yen el barrio de Gazcue otro escenario 

de oportunidades. 

EN ESTA ETAPA, un conjunto de obras mas en sintonfa con los postulados del movimiento 

moderno se lleva a cabo en Puerto Rico, donde la influencia de Neutra se hace 

particularmente intensa, a troves del Comite de Diseiio de Obras Publicas. Su colaborador 

Henry Klumb, que habfa trabajado con Wright, se instalara definitivamente en la isla, y 

tambien se destacan algunos excelentes arquitectos puertorriqueiios como Osvaldo Toro y 

Miguel Ferrer. Condado y Santurce son los territorios de la innovacion, y Toro y Ferrer son 

autores de algunos edificios caracterfsticos dell proceso de modernizaci6n de San Juan, 

como el hotel Cari be Hilton ( 1949) o la sede de la Sup rem a Corte de Justicia ( 1955). Creo 

que debe ser destacada la aportacion de Henry Klumb a la modernizacion del campus de 

Rfo Piedras de la Universidad de Puerto Rico, incluido en la exposicion "Latin American 

Architecture since 1945" que preparo Henry-Russell Hitchcock para el Museum of Modern 

Art de Nueva York en 1955. Ademas de trazar un nuevo piano regulador en 1951, Klumb 

llego a proyectar dos docenas de edificios en el campus, entre ellos la Biblioteca General, 

el Museo de Antropologfa, Arte e Historia, el Centro de Estudiantes, la Escuela de 
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Arquitectura, la Residencia para Estudiantes, la Facultad de Ciencias Sociales, Comercio 

y Administracion de Empresas y la Escuela de Derecho, entre otros, que constituyen un 

conjunto de primordial importancia. Texturas, juegos de luz, con uso de brise-soleils, y 

matices cromaticos, ademas de una integraci6n al ambiente natural, forman parte de un 

programa de arquitectura moderna y tropical. 15 

En La Habana, la arquitectura del movimiento moderno se ofrece desbordante. El 

patrimonio urbano de la cuidad, a pesar de su deterioro, esta ahi, e incluye el de los anos 

cuarenta y cincuenta. El paseante, y quien rememora los paseos, cuenta hoy con excelentes 

guias, en particular en las que ha intervenido uno de los mejores conocedores de la 

ciudad, Eduardo Luis Rodriguez. 16 Un deco copioso y retardado, con edificios como el 

Bacardi (1930) o el Lopez Serrano (1932), y tantos mas de una modernidad apuntada, 

con los testimonies singulares ya referidos de Batista, y con atrayentes y raros experimentos 

como el edificio Solimar (1945) de Manuel Copado, o el Barrio Obrero de Luyano (1948), 

de P. Martfnez Inclan, A. Quintana, M. Romanach y J. A. San Martfn. El ano 1947 siempre 

se cita en el proceso de modernizaci6n por la rebeli6n de los estudiantes de arquitectura 

que procedieron a quemar los Vignolas existentes en la Escuela. Por encima de su valor 

simb6lico, ese acto destructive parece menos relevante que el que se concluyera una gran 

obra de composici6n libre y plenamente moderna: el edificio Radiocentro, de Emilio del 

Junco, Miguel Gaston y Martfn Dominguez. Una colaboraci6n de dos brillantes arquitectos 

cubanos que integran al exiliado espanol Martfn Dominguez, autor, con su companero 

Carlos Arniches y el ingeniero Eduardo Torroja, de las tribunas del Hip6dromo de la 

Zarzuela de Madrid (1935), una de las obras mas importantes de la arquitectura moderna 

en Espana. Mas tarde Dominguez colaborar6 con Ernesto Gomez Sampera y Bartolome 

Bestard en otro de los hitos de la arquitectura moderna habanera: el edificio FOCSA 

( 1956), el mayor de viviendas construido durante estos anos. 17 

ENTRE TANTAS OBRAS ATRACTIVAS es aventurado seleccionar arquitectos y proyectos de 

esa decada: Max Borges (casa propia, 1950; cabaret Tropicana, 1951 ), Frank Martf nez 

(edificio de los ocho hermanos, 1952), Ricardo Porro (casa Abad-Villegas, 1954), Manuel 

Gutierrez (Facultad de lngenieria de la Universidad Villanueva, 1959) ... Roberto Segre 

senala el Tribunal de Cuentas (hoy sede del Ministerio del Interior, 1953), de Aquiles 

Capobianco y otros, "la obra estatal mas destacada de la decada", al punto de que 

Hitchcock lo compare con el Ministerio de Educaci6n y Salud de Rio de Janeiro. Para 

Eduardo Luis Rodriguez sobresale la figura de Mario Romanach, asociado a Silverio 

Bosch, con obras ampliamente difundidas y vinculos muy intensos con las figuras 

internacionales presentes en Cuba; Neutra elogiara su casa Vidana (1953) y Gropius hara 

lo propio con la casa Nova I ( 1949). 18 Pero esta arquitectura domestica, con ser excelente, 

se trasciende en obras fuertemente urbanas como el edificio del Seguro Medico ( 1958) en 

El Vedado de Quintana, Rubio y Perez Beato, precedido del Retiro Odontologico ( 1952), 

brillantes soluciones volumetricas y constructivas por la misma firma. Antonio Quintana, 

que ya habia participado del proyecto del Barrio Obrero de Luyan6, se desenvuelve de 

manera excepcional en la resoluci6n de programas residenciales de muy distinta 

naturaleza, solucionando 11los meiores esquemas distributivos de tamano reducido, 
basados en la experiencia racionalista y en la ruptura de la clasificaci6n y division 

tradicional de las funciones internas\ segun Roberto Segre. 19 

LA ARQUITECTURA del movimiento moderno en las Antillas traspasa la frontera de 1960, 

es decir, se desliza sobre la experiencia de la Cuba de la Revolucion. La Habana del Este 

o la Ciudad Universitaria J. A. Echevarria vendrian a corroborarlo. Es mas, cuando en 

1963 se celebra el Congreso de la Union Internacional de Arquitectos, en la calle 23 se 

levanta para el evento el Pabellon Cuba (J. Campos y L. Medrano), trasunto del proyecto 

para Bacardi en Santiago de Cuba ( 1957) de Mies van der Rohe. Los procesos de 

normalizaci6n proyectual y prefabricaci6n constructiva quiebran experimentaciones libres, 

calificadas cuando menos de ambiguas. En la arquitectura para la instrucci6n publica se 

va a manifestar este de manera contundente. 20 La arquitectura vivi6 en los sesenta una 

vicisitud critica en todo el planeta, yen las Antillas tambien. 
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J FERNANDEZ, Roberto, El laboratorio americano. Arquitectura, 

Geocultura y Regionalismo, Gedisa, Madrid, 1998. LIERNUR, Jorge 

Francisco, "Un nuovo mondo per lo spirito nuovo: le scoperte dell'America 

Latina do parte della cultura architettonica del XX secolo", Zodiac, n° 8, 

Milano, 1992-1993, recogido en Escritos de arquitectura def siglo XX en 

America Latina, lanais, Madrid, 2003. 
2 FERNANDEZ ALBA, Antonio, En las gradas de Epidauro, Ediciones 

Libertarias, Madrid, 1987. 
3 Roberto Segre, arquitecto italo-argentino, se vinculo al proceso cubano 
tras el triunfo de la Revolucion. Sus numerosas publicaciones hon tenido una 

mision esencial tanto dentro como fuera de la Isla. Algunas de ellas se 

editaron en Europa, especialmente en Espana, Italia y Francia. Durante 

aiios sus publicaciones respondieron a una clara actitud operativa, de 

compromise teorico y pedagogico con el largo proceso revolucionario. Su 

mas difundido resumen de la primera decada se publico simultaneamente 

en Cuba, Italia y Espana, con el titulo Cuba. La arquitectura de la 
Revoluci6n, Gustavo Gili, Barcelona, 1970. 
4 SEGRE, Roberto, Arquitectura antillana de/ siglo XX, UAM

Xochimilco/FCE, Mexico 1996; Arte y Literatura/Universidad Nacional de 

Colombia, La Habana-Bogota, 2003. Tambien se difundio por capitulos, en 

versiones espanola e inglesa, en Archivos de Arquitectura Antillana, Santo 

Domingo, n° 4/ 1997 a l 0/2000. El libro es el resultado de la investigacion 

iniciada al amparo de una beca de la John Simon Guggenheim Foundation 

concedida en 1985, momento en el que comienza a publicar sus primeros 

articulos integradores de la arquitectura de la region antillana ("Un siglo de 

arquitectura antillana", en BAYON, Damian, editor, Arte moderno en 

America Latina, Taurus, Madrid, 1985), en paralelo a sus trabajos sobre 

America Latina en su conjunto, especialmente el fruto de su curse en la 
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e . . . . sophie_mankowski@hotmail.com 
e .......... docomomo@er.uqam.ca 
periodical: Docomomo Quebec Bulletin 
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Chile 
Chilean Docomomo working party 
Horacio Torrent, presidente 
Maximiano Atria, secretario general 
Prog. de Magister en Arquitectura 
Pontificia Univ. Catolica de Chile 
El Comendador 1916, Providencia 
Santiago 
t ................. 56-2-686560 l 
f ................. 56-2-2328805 
e .............. info@docomomo.cl 
w ............. www.docomomo.cl 

Corea 
Docomomo Korea 
Prof. Kim Chung Dong, presidente 
Department of Architecure, Mokwon 
University, Kim Chung-Dong Lab. 
302-729 Doan-Dong 800, Seo-Gu 
Daejeon 
South Korea 
t ............... 82-42-829-7179 
e .... webmaster@docomomo-korea.org 
e ............. mosc@hanafos.com 
w ........ www.docomomo-korea.org 

Croacia 
Croatian Docomomo working group 
Aleksander Laslo, coordinador 
c/ o Grodski zavod za zastitu i obnovu 
spomenika kulture 
Kuseviceva 2 
l 0000 Zagreb 
t ................ 385-1-6101976 
f. . . . ............ 3 85- 1-6 l O l 968 

Cuba 
Docomomo Cuba 
Jose Antonio Choy, presidente 
Eduardo Luis Rodriguez, vicepresidente 
Eliana Cardenas, vicepresidente 
Alina Ochoa Aloma, secretaria 
17 esq. H, Vedado, 
La Habana, Cuba l 0400 
t. ........... 537-202 5907 /9091 
e ............ choy@cubarte.cult.cu 
e ............ eluis@cubarte.cult.cu 

Dinamarca 
Danish Docomomo working party 
Ola Wedebrunn, presidente 
Marianne !bier, vicepresidente 
The Royal Danish Academy 
of Fine Arts 
School of Architecture 
Philip de Langes alle l 0 
1435 K0benhavn K 
t ........... 45-32-68 6000/6229 
f ................. 45-32-686206 
e ......... ola.wedebrunn@karch.dk 
w ........... www.docomomo-dk.dk 

Escocia 
Docomomo Scottish National Group 
Clive Fenton, coordinador 
19 /2 Downfield Place 
Edinburgh El l 2EJ 
e .......... clivefenton@yahoo.co.uk 
Adam Stanners, secretary 
adam.stanners@smithdesignassociates.co.uk 
David Whitham, Tesorero 
t .............. 44-131-449 3070 
e ........ david@docosng.abel.co.uk 
publicaci6n peri6dica: Docomomo SNG 
Report 

Eslovaquia 
Slovak Docomomo working party 
Henrieta Moravcikova, presidente 
Institute of construction and architecture 
Slovak Academy of Sciences 
Dubravska cesta 9 
845 03 Bratislava 
t .............. 421 2 59309230 
f .............. 421 2 547735,rn 
e ........... moravcikova@savba.sk 

Eslovenia 
Docomomo Slovenija 
Natasa Koselj, coordinador 
Salendrova 4 
l 000 Ljubljana 
t ....... 386- l-5 l 8 l 5 l 5/3 l-5321B5 
f ................ 386-1-42561 "12 
e .... docomomoslovenija@yahoo.com 

Espana: ver Iberia 

Estados Unidos de Norte America 
Docomomo US 
Theodore H.M. Prudon, presidente 
Gunny Harboe, vicepresidente 
Laura Culberson, tesorera 
Jorge Otero-Paillos, secretario 
P.O. Box 23097 
New York, New York l 0023 
t ................ 1-71 8-6244304 
f ................ 1-212-87 42843 
e ...... docomomo@docomomo-us.org 
w .......... www.docomomo-us.org 
publicaci6n peri6dica: Docomomo US 
Bulletin 

Estonia 
Docomomo Estonia 
Epp Lankots, presidente 
Triin Ojari, secretaria 
Cultural Heritage Department 
Raekoja plats 12 
Tallinn EE l 0146 
t ................ 372-645 7171 
t. ............... 372-5199 4203 
f ................ 372-645 71 BO 
e .......... epp.lankots@tallinnlv.ee 
e ............... triin.ojari@neti.ee 

Finlandia 
Finnish Docomomo working party 
Timo Tuomi, presidente 
Ulla Kinnunen, secretaria 
Alvar Aalto Foundation 
Tiilimaki 20 
00330 Helsinki 
t. ................ 358-9-480123 
f ................. 358-9-4851 ·19 
e .............. timo.tuomi@mfo.fi 

Francia 
Docomomo France 
Claude Loupiac, presidente 
Jacqueline Bayon, vicepresidente 
Sorbonne lnstitut d' Art 
3 rue Michelet, 75006 Paris 
t .... 33-1-45 84 79 76/47 00 96 93 
e ....... claude.loupiac@wanadoo.fr 
w .... http://archi.fr/DOCOMOMO-FR 

Grecia 
Greek Docomomo working party 
Panayotis Tournikiotis, presidente 
Neohellenic Architecture Archives 
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Benaki Museum 
4, Valaoritou street 
l 06 71 Athens 
t ............... 30-210-3628164 
f ............... 30-210-3628164 
e ............ tourni@central.ntua.gr 

Hungria 
Hungarian Docomomo working party 
Pal Ritook, presidente 
Radnoti M.u. 11 
1137 Budapest 
t. ................ 36-1-2127613 
f ................. 36-1-2254850 
e ....... omvh l 7nko@mail.datanet.hu 

Iberia 
Fundacion Docomomo lberico 
Llufs Hortet i Previ, director 
Jesus Carballal, presidente 
Fundaci6 Mies van der Rohe 
Provenc;:a 31 8 - 3 r. 2°B 
08037 Barcelona - Espana 
t ................ 3493-215101 l 
f ................ 3493-4883685 
e ... fundacion@docomomoiberico.com 
w ....... www.docomomoiberico.com 

lrlanda 
Irish Docomomo working party 
Shane O'Toole, coordinador 
8 Merrion Square 
Dublin 2 
t ................ 353-507 40133 
f ............... 353-507 40153 
w ......... archeire.com/docomomo 

Israel 
Israeli Docomomo working party 
Prof. Arie Sivan, coordinador 
Department of Interior Design 
Colman Academic Studies 
7 Yitzhak Rabin Blvd. 
Rishon LeZion 75190 
t ................ 972-3-9634395 
f ................ 972-3-9634393 
e ............ ariesi@st.colman.ac.il 

Italia 
Italian Docomomo working party 
Sergio Poretti, presidente 
University of Rome 'Tor Vergata' 
Faculty of Engineering 
Via della Ricerca Scientifica, s.n.c. 
00133 Roma 
t .......... 39-06-7259 7031 /7067 
f ............... 39-06-72597005 
p ........... poretti@ing.uniroma2.it 
wwwas.roma2.infn.it/DOCOMOMO/do 
comomo.html 
publicaci6n peri6dica: Docomomo Italia 
Giornale 

Japon 
Docomomo Japan 
Hiroyuki Suzuki, presidente 
Hiroyasu Fujioka, coordinador 
Tokyo Institute of Technology 
Dept of Architecture, 
Fae. of Engineering 
2-12-1 Ookayama, Meguro-ku 
Tokyo 152-8552 
t ............... 81-3-5734 31 66 
f ............... 81-3-5734 2815 
e .......... fujioka@o.cc.titech.ac.jp 
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Latvia 
Latvian Docomomo working party 
Janis Krastins, coordinador 
Riga Technical University 
Fae. of Architecture and Urban Planning 
Azenes iela 16 
l 048 Riga 
t ................. 371-7089256 
f ................. 371-7089130 
e ............... krastins@bf.rtu.lv 

Lituania 
Lithuanian Docomomo working party 
Morta Bauziene, coordinador 
Lithuanian Museum of Architecture 
Mykolas Street 9 
200 l Vilnius 
t ................. 370-2-610456 
f ................. 370-2-22219 l 

Mexico 
Docomomo Mexico 
Sara Topelson de Grinberg, presidente 
Louise Noelle de Mereles, vicepresidente 
Alejandro Aguilera, secretaria 
Lourdes Cruz, tesorera 
Sierra Mazapil # 135 
Lomas de Chapultepec 
Mexico, D. F. C. P. l 1000 
t .......... 5255-5596 5597 /5013 
f ............... 5255-5596 4046 
e ............ stopelson@yahoo.com 
http://servidor.esteticas.unam.mx: 16080 
/Docomomo/ 

Noruega 
Docomomo Norway 
Perann Sylvia Stokke, presidente 
lngvar Strom Torjuul, secretario 
Arne J0rgen R0nningen, tesorero 
c/o Villa Stenersen 
T uengen Alie l O C 
0374 Oslo 
e ........ docomomo@docomomo.no 
w ............. www.docomomo.no 

Nueva Zelanda 
Docomomo New Zealand 
Xanthe Howes, coordinador 
Andrew Leach, coordinador 
PO Box 2629, Wellington 
t ............. 64-4-472 4341 (XH) 
t ............ 32-478 441 454 (AL) 
f . . . . . . . . . . . . . . . . 64-4-4 99 0669 
e ........... xhowes@historic.org.nz 
e ........ andrew.leach@weltec.ac.nz 

Poises Baios 
Stichting Docomomo Nederland 
Hubert-Jan Henket, presidente 
Aimee de Back, secretaria 
TU Delft, Faculteit Bouwkunde 
Berlageweg l, Kabinet 2.04 
2628 CR Delft 
t ................ 3 l-15-2783977 
f ................ 3 l-15-2788750 
e .............. info@docomomo.nl 
w ............. www.docomomo.nl 
publicaci6n peri6dica: Nieuwsbrief 
Docomomo Nederland 

Panama 
Docomomo Panama 
Eduardo Tejeiro Davis, coordinador 
Edificio Atalaya - Oficina n.0 7 

Avenida Balboa y Calle 32 
Ciudad de Panama 
t ................. 507-227-9300 
f ................. 507-227-930 l 
e ............. urbio@pananet.com 
e .......... etejeira@cwpanama.net 

Polonia 
Docomomo Poland 
Jadwiga Urbanik, coordinador 
Muzeum Architektury 
ul. Bernardyn'ska 5 
50-156 Wroclaw 
t. ............... 48-71-3433675 
f ................ 48-71-3446577 
e .......... docomomo@ma.wroc.pl 
e ...... jadwiga.urbanik@pwr.wroc.pl 

Portugal: ver Iberia 

Reino Unido 
Docomomo UK working party 
Dennis Sharp, presidente 
James Dunnett, presidente 
Philip Boyle, coordinador 
Clinton Greyn, secretario 
Ken Hawkings, tesorero 
77 Cowcross Street 
London EC l M 6EJ 
t ............... 44-20-7 4907243 
f ............... 44-1223-31 l 166 
e ........ docomomo_uk@yahoo.com 
publicaci6n peri6dica: Docomomo UK 
Newsletter 

Republica Checa 
Czech Docomomo group 
Vladimir Slapeta, presidente 
Jakub Kyncl, secretario 
Brno University of Technology 
Faculty of Architecture 
Porici 5, 635 00 Brno 
t .............. 420-503 197 470 
f .............. 420-541 210 037 
e .......... jakub.kyncl@seznam.cz 

Republica Dominicana 
Docomomo Dominican Republic 
Gustavo Luis More, presidente 
Marcelo Alburquerque, vicepresidente 
Jose Enrique Delmonte, secretario 
Zahira Batista, tesorero 
Benigno Filomena #6 - Penthouse Norte 
Torre San Francisco 
Santo Domingo 
t ................ l -809-6878073 
f ................ l-809-6872686 
e .............. glmore@tricom.net 
www.periferia.org/ organizations/ dcmm. html 

Rumania 
Romanian Docomomo working party 
Peter Derer, presidente 
Christian Bracacescu, secretario 

Rusia 

DOCOMOMO RUSIA 

Russian Docomomo working party 
Boris M. Kirikov, presidente 
Committee of the State Control 
Re-use and Protection of the Historical 
and Cultural Monuments of St. Petersburg 
Lomonosav sq. l 
190 l l St. Petersburg 
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t ................ 7-81 2-31 22072 
f ................ 7-812-1104245 
e ........... makogon2000@mail.ru 
Ivan Nevzgodine, secretario 
Hooikade 11 
2627 AB Delft, Poises Bajos 
t ................ 3 l-15-2784529 
f ................ 3 l -15-278429 l 
e ......... i.nevzgodine@bk.tudelft.nl 

DOCOMOMO UR-SIB 

Lyudmilla I. Tokmeninova, presidente 
Ural Modern Movement Centre 
Museum of the History of Architecture 
and Industrial Technic of Ural 
Gor'kogo 4-a 
Ekaterinburg 620219 
t ............... 7-34-32-519735 
f ............... 7-34-32-519532 
e ......... dtokmeninova@yandex.ru 

Sueda 
Swedish Docomomo working party 
Claes Caldenby, coordinador 
Arkitekturens teori och historia 
Chalmers Tekniska Hogskola 
4 l 296 Goteborg 
t ................ 46-31-7722332 
f ................ 46-31-772246 l 
e ........ caldenby@arch.chalmers.se 
e ..... vicki.wenander@restaurator.com 
w ...... arch.chalmers.se/docomomo 

Suiza 
Swiss Docomomo working party 
Bruno Reichlin, coordinador 
IAUG - Docomomo Suisse 
Site de Battelle, batiment D 
route de Drize 7 
1227 Carouge /Geneve 
t .......... 41-22-379 0753/0944 
f ............... 41-22-379 0950 
e ........ Docomomo@archi.unige.ch 
www.unige.ch/ia/ associations/DOCOM 
OMO 

Turquia 
Docomomo Turkey 
Yildiz Salman, coordinador 
Nilufer Batarayoglu Yoney, Coordinador 
Istanbul Technical U., Fae. of Architecture 
Takisla, Taksim 
80191 Istanbul 
t .......... 90-2 l 2-2931300/2287 
f ............... 90-212-2514895 
e ..... docomomo_turkey@yahoo.com 
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Documentos que deben ser enviados al secretariado 
de Docomomo Internacional. 

1 . Copia en disco o en version de correo electronico del texto. 
El disco debe estar claramente marcado con el nombre del autor 
(es) tftulo, y nombres de los archives que contienen el texto e 
ilustradones. lncluir el nombre y version del software utilizado 
para preparer el texto. 

2. Una copia en papel debera ser enviada en correo postal. 
El tftulo y nombre del autor(es) debera estar mendonado en 
cada hoja del escrito y el nombre, tftulo, direcdon postal y 
e-mail debera aparecer al final de cada contribudon. 

Forma: 
- Todos los textos deben ser en ingles; si es un texto traducido 
debera incluirse una copia del texto en el idioma original. 
- Los textos deberan estar escritos a doble espado con margenes 
estandar y todas las paginas numeradas secuendalmente. 
- Un breve currfculo del autor (es), que partidparon en el texto 
debera ser incluido. 
- Las ilustradones en referenda al texto deberan ser 
mendonadas como sigue (fig. 1 ). 
- Los artkulos deben incluir una breve bibliografia de 5 a 10 
libros o artfculos de referenda. 

3. ilustradones. Aceptamos de 3 a 6 ilustradones para textos 
cortos (aprox. 600 palabras) y hasta diez ilustradones en 
artfculos largos (1,500 palabras aproximadamente). Es esendal 
que los autores procuren la buena calidad en las ilustraciones 
blanco y negro, ya sea en papeles o en forma electronica en 
Disk o CD (El tamaiio de las imagenes: 300 dpi para el formato 
A5). 
La lista de ilustraciones debera integrar la fuente de capture. 

La informadon debera tener el orden siguiente: diseiiador, 
nombre del edifido un objeto, ubicadon, fecha, descripdon, 
fuente y propiedad intelectual. Mencionar si un edifico ha sido 
destruido. 
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IDITORIS 

IDITORIS INVITADOS 

COORDINACION 
Y PRODUCCION 

DISIIO ···••co 
- •-. 

DISIIO DI PORTADA 

IMPRISION 

es publicado dos veces al aiio por 
Docomomo Internacional. 

Para informaci6n sobre inscripci6n 
de miembros, contactar: 

Secretariado 

Cuenta Bancaria 

es una marca registrada. 

se reserve todos los derechos. 

Docomomo Internacional es una organizaci6n sin fines de lucro, 

dedicada a la documentaci6n y conservaci6n de edificios, 

sitios y barrios del movimiento moderno. 

Su objetivo es: 

- Destacar los valores del movimiento moderno frente a 

la atenci6n del publico en general, autoridades, profesionales y 

la comunidad academica preocupada por el medio construido. 

- ldentificar y promover la documentaci6n de las obras 

del movimiento moderno, incluyendo el registro, dibujo, fotograffas, 

archives y otros documentos. 

- Alentar el desarrollo de tecnologfas y m,etodos de conservaci6n 

apropiados y difundir su conocimiento a las profesiones. 

- Oponerse a la destrucci6n y desfiguraci6n de obras significativas 

del movimiento moderno. 

- ldentificar y atraer fondos para la documentaci6n y conservaci6n. 

- Explorar y desarrollar el conocimiento del movimiento moderno. 

En el futuro, Docomomo Internacional intenta extender su campo 

de acci6n a nuevos territories para establecer nuevas alianzas 

con instituciones, organizaciones y ONG activas en el area 

de la arquitectura moderna, para desarrollar y publicar el registro 

internacional, y ampliar el rango de sus actividades, en el campo 

de la investigaci6n, documentaci6n y educa~i6n. 

GBH 
Esta publicaci6n ha sido posible gracias al apoyo de 
las Direcciones Generales de Asuntos Culturales de Guadalupe y de Martinica . 
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