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FICHA TECNICA: 

Ciudod Univorsitoria "José Antonio 
Echeverría", lo Habano, Cubo. 

Equipo de Arquitectos: 
Fernando Salinos, José Fern6ndez, 
Josefino Montalván, Manuel A . Ru, 
bio. Estructura: lng. Emildo Morín. 

Temo: 
Facultad de Tecnología de lo Uni, 
versidod de lo Habano. 

Constituido· por los siguientes Escue
las: Ciencias Básicos, Arquiteclura, 
Geofísico; Ingeniería: Mecánico, Ci, 
vil, Eléctrico, Químico, Industrial. 

Inicio de lo( Obras: 13 de Morzo de 
1961. 

Población: 800 profesores, 4.667 
alumnos (1.800 becados). 

Coito estimado: 30 millones de pesos 
( 1 poso 1 dólar). 

Superfície construido: 
octuol 45.000 m:! divid ido en oprox. 
25.000 m. aulas teóricos, 15.000 m. 
!oborotorios, 5.000 m. servicios. 

Totol 70.000 m>. 

Sistema constructivo: "lih-Slab". 

Columnas de Hormigón Armodo: 
0,45 x 0,80 longitud máxima 22 
mh. Peso 22 toneladas. Prefabrico• 
dos en uno planto industriol. Cuon
do los edificios poseen uno altura 

mayor se suoldan dos columnas que 
e n sus extremos poseen casquetes d~ 
acero. 

Resistencia del H. A.: 280 o 560 
Kg/ cm•. l• 

losas: 
Reticulodo de 0,25 m. de espesor 
por 0,80 m. de peralte. 

Altura de la losa de piso: 0,06 o 
0.07 m . 

Recubrimiento acústico del cosetona
do en el interior de los edificios: 
p laca s de bagazo de coño. 
Sistema constructivo: 

Se realizan los dados de base como 
fundación poro e l empotramiento de 
los columnas. Ubicados en su lugar, 
se funde n todo$ los fo,.os que com
ponen un edificio en el pi,.o, codo 
uno actuando como encofrado de lo 
siguiente h e funden con el reticulodo 
sin lo loso de piso). Colocados los 
gato$ hidróulicos en el extromo su• 
perior de las columnas se procede 
al izaie de l~u losos. lo fijación en 
su posición se logra por medio de 
soportes de ocero cruzodos vn los 
columnas. luego se funde lo loseta 
de piso. Por último se procede a 
completar los cierres interiores livia
nos y los corromientos. los paneles 
son de sipore y los carpinterías de 
aluminio. 

~n América Latina, la erecc,on de ciudades universitarias que 
respondieron a los requerimientos mínimos de una vida estu
diantil pleno, constituyó un enunciado básico de las postula
ciones del movimiento de Reforma Universitaria iniciado en los 
años 20. Aunque la autonomía universitaria fuero alcanzada 
en Cuba en 1930, las demandas de autoridades y estudiantes 
no lograron materializar dicha aspiración, convertida en rea
lidad concreta en diversos países latinoamericanos: M éxico, 
Venezuela, Brasil, etc. Las condiciones políticas no favorecían 
los exigencias estudiantiles, debido a la posición de lucha y 
de antítesis contra la corrupción gubernamental, contra los po
litices profesionales que debían otorgar los fondos para llevar 
a cabo las costosas obras de una ciudad universitaria. El cre
cimiento de los centros docentes, impulsado por el incremento 
de la población estudiantil y la multiplicación de especialida
des en las diversas Facultades se satisfacía a través de nuevos 
edificios que ampliaban el núcleo originario -la tradicional 
Colina Universitaria en el centro de La Habana- o constituían 
nuevos centros de desarrollo -la Universidad de Oriente en 
Santiago de Cuba y la Universidad Central en Santa Clara
carentes sin embargo del equipamiento básico de servicios y 
de albergues estudiantiles que caracterizan una Ciudad Uni
versitario. 

En 1955 se genera en la Universidad de La Habana, y en par
ticular en la Facultad de Arquitectura, un movimiento en pro 
de la Ciudad Universitaria. Alumnos y profesores realizan pro
yectos y tesis de grado sobre este tema, que no pasarán de 
lo simple formulación teórica: la dictadura de Batista no cons
tituía el marco político apropiado para el desarrollo de la 
Universidad; así lo demostró claramente cuando, ante la pre
sión revolucionaria del estudiantado, decidió su cierre por tiem
po i ndefinido. 

El triunfo de la Rebelión en enero de 1959 determina el cam
bio radical de esta situación. La acción del Gobierno Revolu
cionario se dirige de inmediato hacia los sectores más necesi
tados de la población y a lograr la materialización de los ser
vicios sociales indispensables de que carecía el país: como es 
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lógico suponer, la educación ocupará una de los lugares pre
dominantes, mantenido o lo largo de estos diez años, asi como 
la vivienda constituirá otro de los polos básicos de desarrollo. 

la atracción simbólica ejercitada por la ciudad de la Habana 
durante los primeros años fundamenta algunas obras de gran 
envergadura que caracterizará la acción constructivo de la Re
volución: la Unidad Vecinal la Habana del Este, las Escuelas 
Nacionales de Arte y la Ciudad Universitaria "José Antonia 
Echeverría". Esta centralización, posteriormente superado y 
convertido en uno dispersión homogénea de los servicios o 
escal o de todo el país, corresponde ol deseo de contraponer 
los símbolos representativos de la nueva escala de valores con 
los expresivos de un orden ya caducado: a las torres de cos
tosos apartamentos caóticamente hacinados en el centro de 
la ciudad, oponer el orden urbanístico de las viviendas popu
lares; a la negación de lo culturo y al exclusivismo territorial 
de las zonas estéticamente cual i ficadas de la ciudad impuestos 
por lo burguesía, aponer lo libre formación artística de beca
dos prevenientes de tado el país en uno de los centras más 
modernos de América latino; o lo sumatorio de antiguos edi
licias universitarios, insuficientes yo ante la presión de los re
querimientos docentes y de servicios, oponer lo estructuro pla
nificado de uno Ciudad Universitario equipado con todas los 
condiciones necesarios poro lo vida de estudiantes becados. 

Durante los años 1959 y 1960 se desarrollaron los estudios 
preliminares sobre lo composición temático y lo ubicación de 
lo Ciudad Universitario. los controversias giraban alrededor 
de algunos puntos polémicos: si ero o no oportuno agrupar to
dos las Facultades en un solo ámbito, y si debía localizarse 
en el centro de lo ciudad, continuando los antiguos estructuras 
o en uno zona periférico suburbano . En estos decisiones prima
ban los factores técnicos y funcionales sobre algunos determi
nantes que generalmente resultan decisivos en lo localización 
de uno Ciudad Universitariorio: los Reformas, Agrario y Urba
no, liberaron los terrenos de los valores contrapuestos entre el 
campo y el centro de lo ciudad. Es así como carecía de fun
damento lo tesis que ha primado en muchos países de Amé
rico latina, de ubicar lo Universidad fuera del centro urbano 
para aislar a las masas estudiantiles e impedir así lo acción 
política concreta. 

El análisis de las especialidades abarcadas por cada Facultad 
no aconsejaba una integración unitario en un sólo centro do
cente: la Facultad de Ciencias Médicas na convenía alejarla 
de los centros hospitalarios cercanos o la Coli no Universitaria; 
era lógico ubicar la Facultad de Ciencias Agropecuarios en uno 
zona ogricolo-gonodera del interior del país; lo Facultad de 
Humanidades poseía fuertes conexiones con Insti tutos y De
partamentos instalados en el centro de lo ciudad. A su vez, lo 
Facultad de Tecnología carecía de los condicones mínimos 
necesarios poro su funcionamiento y para los piones perspec
tivos que debían ponerse en práctico. Aunque desde un punto 
de visto teórico, con el fin de lograr lo integración entre lo 
Universidad y la comunidad, hubiera sido lógico crear los nue
vos estructuras en el centro urbano, los condiciones reales de 
los terrenos disponibles no lo hacían factible. En definitiva, la 
dinámica surgida de las funciones asumidos por la Universidad 
demostró que la integración del alumnado en la comunidad 
se producía, no a partir de una cercanía física, de ubicación, 
sino a través de una participación real en los procesos pro
ductivos, tal como aconteció en los últimos años. 

Estas consideraciones determinaron la ubicación de la Ciudad 
Universitaria a 12 Km. del centro de l a Habana, en los terri
torios aledaños a un central azucarero y limitada a satisfacer 
los requerimientos de la Facultad de Tecnología . 

El esquema básica definitorio del proyecto surgió de lo sín
tesis entre los factores específicos locales y las corrientes pre
dominantes en el mundo sobre este tema. Desechada la tra-
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dicionol ciudad universitario compuesta por edificios aislados, 
independientes entre sí, resueltos o partir de formas autóno
mos, caracterizadoras -tipológico o simbólicamente- de 
codo Facultad, se presentaban dos alternativos extremos: lo 
creación de uno tramo homogénea de funciones intercam
biables, aplicado en lo Universidad Libre de Berlín; lo absor
ción global de los funciones específicos en uno unidad com
pacto, cerrado, como en el Scorborough Coll ege de Toronto. 
Lo opción cayó sobre un esquema basado en uno tramo de 
modulación continuo que permitiera no sólo lo solución de 
los exigencias funcionales planificados, sino también lo posi
bilidad de un crecimiento, de un desarrollo que no afectara, 
en su proceso, a las construcciones existentes, ni en términos 
técnicos, ni en términos estéticos. Por otro porte, ero también 
aconsejable, ante lo dinómico arrolladora de los transforma
ciones contenidos en el proceso educativo, lograr uno inter
combiobilidod de los funciones dentro de lo tramo. O seo, 
se trotaba de partir de uno concepción de formo abierto; de 
principios estéticos que concibieron lo formo no como uno 
cristalización estático, sino en un continuo hacerse, vivencia· 
ble existencialmente o través de los valores contenidos en el 
propio proceso de transformación. 

Lo solución alcanzado constituye uno alternativo o variante 
de los ejemplos citados. Partiendo de uno caracterización de 
los estructuras bósicos de uso colectivo -laboratorios, biblio
tecas, centro cultural, centro deportivo, dormitorios estudian
tiles y administración- las diversos Escuelas poseen edificios 
específicos dedicados o los labores docentes -aulas teóri
cos y cubículos poro los actividades profesoroles en los De
partamentos- resueltos en altura poro evitar lo excesivo ex
tensión del conjunto. El corazón del primer estadio -estric
tamente docente- estaba determinado por e l bloque de 
Administración y de los Departamentos y el volumen compac
to de los Laboratorios comunes o todos los Escuelas. Poste
riormente, ante los estructuras de servicios necesarios para 
el desarrollo de lo vida estudiantil, e l nudo bósico de lo Ciu
dad posó o ser el sector de los actividades culturales y de 
servicios que actúa como elemento de unión entre lo zona 
docente y lo zona residencial. En el sector docente, dentro 
de uno tramo bósico compuesto por uno estructuro de dos 
plantos, se desarrollan en diferentes alturas -desde 5 plan
tos hasta 11 plantas- los bloques correspondientes o codo 
Escuelo. De este modo se conservo lo continuidad arquitec
tónico -fijado por los circulaciones cubiertos- y al mismo 
tiempo, lo separación entre edificios permite lo creoción de 
óreos verdes, de espacios sociales cubiertos y el movimiento 
de lo brisa que ventilo los edificios, factor de extrema im
portancia en el tórrido clima de Lo Habano . 

Un proceso de construcción originado en los premisos enun
ciados, que se prolongorio por mós de diez años, no podía 
partir de los técnicas tradicionales que aún primaban en los 
primeros años de lo Revolución. Ero necesario plantearse lo 
prefabricoción de lo estructuro -en base al uso del hormi
gón armado, el material estructural mós económico en Cu
bo- y de los elementos de cierre, utilizando un sistema fle
xible y técnicamente simple poro reducir al minimo los costos 
de construcción y lo mono de obro empleado. Se optó por el 
sistema "lift-slob", yo aplicado con anterioridad en Cubo en 
lo construcción de almacenes, pero nunca en construcciones 
complejos, y cuyos equipos se encontraban en el país. 

Lo reducción al mínimo de los elementos estructurales, carpin
tería, tabiques interiores y paneles de cierre, determinó no 
sólo lo unidad y coherencia del conjunto, sino fundamental
mente lo búsqueda de los proyectistas, quienes trotaron de 
lograr uno solución funcional que implicara uno dinómico y 
variación espacial constante; uno alternancia entre estructu
ro, volúmenes arquitectónicos, ambientes circunscritos, abier
tos o cubiertos, aprovechando o su vez los desniveles del te-
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rreno como factores caracterizadores de los diferentes cuali
dades de espacio. Coherencia arquitectónico- espacial en lo 
que incide lo persistencia de lo planto libre, permitiendo lo 
fluencia espacial y circulatorio o través de los edificios y de 
los canales circulatorios ubicados en los diferentes niveles. 
Los columnas prefabricados establecen lo persistente referen
cia modular que se prolongo en los dos direcciones cartesia
nos; el ritmo lineal que se contrapone o los planos continuos, 
o los superficies horizontales libremente interpenetrodos. Lo 
posibilidad de interrumpir o continuar los espesos cosetono
dos de los losas, de convertirlos en plano continuo o tramo 
transparente, permite modular y jerarquizar los valores espa
ciales, lo .correspondencia entre lo dimensión de lo cojo cú
bico y lo función . 

Los elementos bósicos componentes son los siguientes: uno 
estructuro modulado cuyos luces entre columnas poseen uno 
dimensión de 9,35 m. en sentido transversal y 11 m. en sen
tido longitudinal; losas horizontales nervurodos de 0,80 m. 
de espesor permiten cubrir los grandes luces que en algunos 
casos alcanzan hasta los 22 m. Los planos continuos de los 
losas, los esca leras prefabricados de conexión vertical, los 
servicios y lo torre de los elevadores constituyen los únicos 
elementos fijos : todos los piezas de cierre, exteriores o inte
riores, son ligeras -aluminio, hormigón alveolar (siporex)
y pueden combinarse libremente de acuerdo con los exigen
cias docentes. El módulo transversal corresponde al ancho de 
un aula y al espacio de circulación : de este modo, los divi
siones ligeros facilitan el poso de lo brisa entre los dos coros 
opuestos de lo fachado del bloque. Lo homogeneidad estruc
tural de los losas, permite el desarrollo libre en los dos di
recciones bósicos de los divisiones interiores lográndose así 
espacios diferenciados tonto horizontal como verticalmente, 
a partir de los requerimientos impuestos por laboratorios es
peciales, o los edificios que componen e l centro cultural: bi
blioteca, comedor estudiantil, gimnasio cubierto, etc., todos 
resueltos con el mismo sistema constructivo. 

Los viviendas de los estudiantes becados -cuyo capacidad 
actual es de 2.000 alumnos- constituyen lo única excepción 
o lo unidad estructural predominante: los células de dormi
torios forman largos y estrechos paralelepípedos sustentados 
por pórticos unitarios que sostienen los cuatro plantos con 
un empotramiento en el terreno que los hoce independientes 
y outaportontes. Los elementos de pisos, paredes exteriores 
e interiores y techos son prefabricados, de hormigón armado. 
Lo escoso dimensión transversal del edificio se origino en lo 
necesidad de mantener uno solo célula por crujía, permitiendo 
lo doble orientación del dormitorio y por ende lo ventiloci-:,n 
cruzado del mismo. 

Lo Ciudad Universitario, que albergo actualmente uno pobla
ción estudiantil de 5.000 alumnos, posee hasta el presente 
45.000 m2 de construcción hollándose en pleno desarrollo 
poro concretar los piones perspectivos que preveen su am
pliación hasta 70.000 m2 con uno población de 10.000 alum
nos. Lo continuidad de esto experiencia o lo largo de diez 
años ha demostrado lo adaptabilidad del sistema de prefa
bricación a los variaciones y transformaciones surgidos en 
el proceso de proyecto y concreción de los edificios, así como 
también dentro de un orden estructural, la diversidad de 
espacio;, de ambientes y visuales que caracterizan los dife
rentes zonas funcionales de lo Ciudad Universitario, permi
tiendo un constante control del diseño por porte de los pro
yectistas, sin doblegar lo riqueza arquitectónico o los estric
tos imperativos de lo técnico. En este sentido lo presente obro 
se puede considerar como uno de los mayores logros de lo 
arquitectura de lo Revolución cubano. 

Lo Habano, junio de 1970. 
Roberto Segre 


