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EDITORIAL

Solo cuatro años después del triunfo de la Revolu-
ción Cubana y, en consecuencia con los nuevos conte-
nidos y objetivos de las construcciones en el país, el 23 
de mayo de 1963, por la Ley 1109, surgió el Ministerio 
de la Construcción.

Desde entonces, el nuevo organismo asumió la res-
ponsabilidad directa de la producción mayoritaria de 
diseños, construcciones y materiales, servicios de co-
mercialización, transporte, equipos y la organización 
empresarial en todos los territorios de la nación.

En estos 50 años, este sector ha dado respuesta 
constructiva, de manera coherente, a todos los pla-
nes de desarrollo de la Isla y desplegado importantes 
tareas para el avance económico, político y social de 
nuestro país.

El Programa Vial cuenta entre las obras más rele-
vantes ejecutadas por el MICONS, la terminación de la 
carretera Guantánamo–Cajobabo-Baracoa y su céle-
bre viaducto de La Farola; la Autopista Nacional en su 
porción occidental; y los pedraplenes para unir a la isla 
mayor con cayos adyacentes con el fi n de desarrollar 
el turismo en las magnífi cas playas de la cayería norte 
de Cuba.

En 1959 el país tenía 13 presas, con una capaci-
dad total de embalse de 48 millones de m³, y 160 000 
hectáreas bajo riego. A partir de 1962, con la creación 
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se co-
menzó el Programa de la Voluntad Hidráulica, dirigido 
por la dirección del Partido y el Estado, acometiendo el 
Ministerio de la Construcción derivadoras, estaciones 

de bombeo y trasvases, más de 500 km de canales 
magistrales, rectifi cación de más 1 000 km de cauces 
de ríos, 300 diques y más de 240 presas con una ca-
pacidad de embalse total de 9 500.0 millones de m³ y 
1 000 micropresas, que han elevado la disponibilidad 
de agua en más de 190 veces, y sextuplicado la capa-
cidad de hectáreas bajo riego.

Después de cinco décadas, en acueductos y alcan-
tarillados se ha trabajado en el abasto de agua a la 
población, y entre las  obras principales se encuentran  
el Sistema de Acueducto y Alcantarillado de Las Tunas, 
que contempló: embalse, estación de bombeo, con-
ductora exterior, planta potabilizadora, colector princi-
pal de alcantarillado y más de 40 km de ramales; el 
Sistema de Drenaje de la península de Hicacos para el 
desarrollo del turismo en Varadero y el de Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago de Cuba con toda la in-
fraestructura correspondiente, incluidos la reparación 
de las plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, 
conductoras exteriores y tanques apoyados para el su-
ministro de agua.

El desarrollo industrial del país fue la primera de las 
metas de la Revolución para reordenar la economía he-
redada. Con ese propósito se priorizaron ramas de la 
infraestructura que garantizaran la ulterior industrializa-
ción, que tuvo sus mejores esplendores en las décadas 
de los 70 y los 80.

Por ello, desde los primeros momentos se desa-
rrollaron las industrias generadora de electricidad, de 
materiales de construcción y mecánica, sin olvidar 



aquellas que elevaran el consumo de la población, so-
bre todo las de la ligera y de alimentación. En la del 
combustible, se han hecho importantes moderniza-
ciones y ampliaciones en las refi nerías de petróleo, 
mientras en la metalúrgica se realizaron inversiones en 
más de 150 nuevas plantas y ampliaciones de las que 
existían. Prioridad también se ha dado a las de biotec-
nología y la farmacéutica.

El  Ministerio de la Construcción ha contribuido al 
ímpetu educacional de Cuba y posibilitado situarla 
entre los primeros países en materia de enseñanza, 
pues además de reparar, remodelar y en muchos ca-
sos ampliar los colegios escolares existentes antes 
de 1959, ha edifi cado miles de centros de primaria, 
secundarias básicas, así como cientos de preuni-
versitarios, politécnicos, planteles especiales, para 
educadoras de círculos infantiles, más de mil círculos 
infantiles, así como escuelas militares “Camilo Cien-
fuegos”, de iniciación deportiva (EIDE) y de instruc-
tores de arte en cada provincia. Para la Educación 
Superior creó  casi un centenar de nuevas edifi cacio-
nes y amplió las tres universidades que tenía Ia Isla 
en 1958. 

Encomiable ha sido su trabajo en la industria turísti-
ca, la cual tuvo en las tres primeras décadas de la Revo-
lución un ritmo de crecimiento acorde con el desarrollo 
que se impregnó en todas las esferas económicas y 
sociales. Entre hoteles, moteles y otras instalaciones 
erigió 56 nuevas edifi caciones, con capacidad que tri-
plicaban las de antes de 1959. Ha construido más de 
40 000 capacidades, sobre todo en los principales po-
los turísticos del país (La Habana, Varadero, Jardines 
del Rey, Holguín, Santiago de Cuba y Cayo Largo), y 
remodelado la mayor parte de los hoteles existentes. 
También ha habilitado centros de pesca y deportes 
náuticos.

Cuba ha logrado niveles de salud comparables a 
los de muchas naciones desarrolladas, y en muchos 
casos superiores, lo que ha requerido extraordinarios 
esfuerzos entre los que se destaca el trabajo de los 
constructores.

En los primeros años de la Revolución se hicieron 
66 hospitales rurales, con 30 camas cada uno, en zo-
nas montañosas de difícil acceso y aisladas geográ-
fi camente, mayormente en las provincias centrales y 
orientales, lo que permitió no solo ofrecer asistencia de 
urgencia a una población que nunca antes tuvo acceso 
a la atención médica, sino también institucionalizar los 
servicios de obstetricia.

El MICONS construyó en todas las  capitales pro-
vinciales y ciudades importantes hospitales genera-
les con  todas las especialidades, para compensar el 
défi cit asistencial en comparación con la capital, en la 
que también se ejecutó  instalaciones con elevado ni-
vel tecnológico. Todos los municipios del país cuentan 
con hospitales.

Hoy el MINSAP posee alrededor de 17 000 unidades 
asistenciales, las ¾ partes realizadas por el Ministerio 
de la Construcción. En la primera década del nuevo 
milenio cerca de 500 hospitales y policlínicos en el país 
han sido reparados y tecnológicamente modernizados, 
en muchos casos ampliados y equipados para ofrecer 
servicios especializados, como los de nefrología, oftal-
mología y rehabilitación.

El fondo habitacional se ha incrementado después 
de 1959. Las primeras acciones fueron enfocadas a 
suprimir las condiciones defi cientes de habitabilidad 
mediante la eliminación de los barrios insalubres here-
dados y la construcción de nuevas comunidades rura-
les, que suman más de 320, principalmente en zonas 
de desarrollo económico.

Hasta la fecha se ha más que duplicado el número 
de viviendas y la situación del estado técnico del fon-
do edifi cado ha mejorado considerablemente. La cifra 
total sobrepasa los tres millones, de las cuales el 60% 
han sido construidas en el transcurso de la Revolución.

Nuestro organismo es el principal ejecutor del Pro-
grama de Viviendas del país. Le corresponde el 42% 
del plan anual, lo que equivale a 6 672 inmuebles. Tam-
bién el esfuerzo propio de la población contribuye a la 
construcción y terminación de  viviendas.

Innumerables son las obras realizadas durante estas 
cinco décadas, entre estas las monumentarias, depor-
tivas, para las comunicaciones, la cultura, el desarrollo 
agropecuario y portuario, la fabricación de productos 
y destinadas a la fabricación de materiales de la cons-
trucción.

La solidaridad, este sentimiento, esta disposición, 
se multiplicó con la Revolución, al punto de convertirla 
en el plano nacional y allende a nuestras fronteras en la 
base de sus actuaciones.

En 1968 los constructores iniciaron internacional-
mente este hacer solidario, que en cuatro décadas ha 
dado incontables pruebas de ejemplar entrega desin-
teresada. Su  quehacer se ha extendido por casi to-
dos los continentes; en más de 30 países han dado su 
aporte.

Actualmente más de 20 naciones de cuatro conti-
nentes, entre estas Vietnam, Sudáfrica y Venezuela, 
reciben la colaboración y asesoría de numerosos téc-
nicos y especialistas de este sector.

En esta apretada síntesis hemos deseado refl ejar 
el quehacer de nuestro Ministerio desde su creación, 
pero es imprescindible destacar que en estos 50 años 
se han formado cientos de ingenieros, arquitectos, 
técnicos y obreros en las ramas de la construcción. A 
ellos, que en diferentes obras han dejado su impronta, 
van dirigidos estas líneas.

A los trabajadores que fundaron el MICONS -algu-
nos en activo y otros jubilados ya-, a los cuadros, téc-
nicos y especialistas, a todos llegue el reconocimiento 
por su noble labor, en ocasión de nuestra efeméride. ■
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En tal sentido pidió seguirle la pista 
a la mala calidad de la producción 
de hormigón en algunas provincias 
como Holguín y La Habana. 

  
La infl uencia de los cuadros de 
dirección 

Sobre el mismo tema, el delega-
do de la Construcción en la capital, 
Norberto Pérez Morales, explicó 
que este fenómeno se debe, ade-
más de la carencia de disciplina 
tecnológica, a las faltas de control 
y exigencia. 

Sergio Jiménez, director adjunto 
de la Empresa de Tecnologías de 
la Construcción (TICONS), identifi -
có algunas causas por las cuales 
parte de sus producciones salen 
sin calidad. 

“Entre los principales problemas 
sobresalen los relacionados con la 
disciplina de los trabajadores, que 
no cumplen los requisitos técnicos 
normados por el laboratorio y utili-
zan menos cemento del estipula-
do en la preparación del material. 
Esto sucede por las brechas que 
abre el defi ciente control”, precisó 
Jiménez. 

Pero no todos son ejemplos ne-
gativos, una de las entidades de 
TICONS, la planta Las Palmeras, 
de Varadero, mereció el Premio de 
la Asociación de Productores de 

El Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, vicepre-
sidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, reclamó en La 
Habana mayor exigencia y control 
sobre la producción, distribución y 
consumo de materiales constructi-
vos en cada obra cubana.

"Debe haber más rigor en la fa-
bricación, entrega y uso de los pro-
ductos por las brigadas que laboran 
en el país", indicó el también miem-
bro del Buró Político (BP) del Comi-
té Central del Partido Comunista de 
Cuba, al intervenir en la asamblea 
de balance del 2012 del Ministerio 
de la Construcción (MICONS). 

El encuentro sesionó durante 
más de cuatro horas en la Sala 
Granma, del organismo, sobre la 
base de un minucioso examen de 
lo puesto en práctica a partir de 
cada uno de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, “donde 
está todo”, comentó en una oca-
sión Esteban Lazo Hernández, 
miembro del BP y presidente del 
Parlamento cubano. 

Valdés Menéndez advirtió que 
no puede haber complacencia ni 
impunidad en casos de robos y al 
respecto señaló que cada jefe debe 
conocer con exactitud el destino y 
utilización de los recursos disponi-
bles para cada objeto de obra por 
el hecho de que los hombres bajo 
su mando son sus ejecutores. 

En sus intervenciones, atribu-
yó una importancia decisiva a la 
calidad en la terminación de las 
instalaciones, el cumplimiento de 
los contratos y del proceso inver-
sionista, la sustitución de importa-
ciones, el perfeccionamiento de la 
organización del trabajo, y las pro-
piedades del cemento, entre otros 
temas. 

“¿Qué control de los recursos 
existe y cómo se hace en cada 
una de las brigadas de la construc-
ción?, ¿Cuál es la responsabilidad 
del cuadro y dónde está el compro-
miso de quienes incumplen, hacen 
mal lo que les toca, o toman para 
benefi cio propio los materiales del 
Estado?”. Con estas preguntas, 
Valdés Menéndez sintetizó y trazó 
la hoja de ruta que debe empren-
der de inmediato el organismo, ante 
cerca de 300 directivos asistentes 
al encuentro.   

Además, convocó a no usar eu-
femismos y “llamar las cosas por su 
nombre”. Por tal motivo, precisó, 
no se puede admitir el pensamien-
to popular enraizado que explica el 
desvío o robo de materiales redu-
ciendo el dañino fenómeno a una 
peligrosa frase justifi cativa: “por la 
izquierda”. 

“Es tarea de todos el cuidado 
de los materiales, pero la principal 
responsabilidad recae sobre el cua-
dro. La solución para el cierre a esta 
senda izquierda por donde se des-
vían los materiales de la construc-
ción se resume en tres palabras: 
producción, exigencia y control”, 
señaló. 

Asimismo convidó a analizar, dis-
cutir y solucionar las difi cultades in-
ternas que persisten en ese sector. 

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez 
intervino en varias ocasiones en la asamblea anual del organismo.

Por: Lino Luben Pérez 
Fotos: Rafael Rodríguez Borrás
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Hormigón Premezclados de Euro-
pa (ERMCO), porque produce sin 
afectar el entorno donde está en-
clavada. 

Por primera vez, una instalación 
de este tipo, de la Isla y de América 
Latina, es reconocida por su efi caz 
gestión ambiental. La placa acre-
ditativa fue entregada hace poco  
en Berlín, Alemania, durante el XIII 
Congreso de la ERMCO. 

Por el contrario, algunos mo-
mentos “en la cadena del hormi-
gón” quedaron a   oscuras, como el 
de la transportación, pues Jiménez 
indicó que la Empresa Nacional de 
Investigaciones Aplicadas (ENIA) 
comprueba la calidad de los mate-
riales que llegan a las obras, pero 
no su transportación o salida de la 
planta de TICONS. 

A su vez, la ENIA no cuenta con 
todo el personal y los equipos tec-
nológicos necesarios para su traba-
jo, según argumentó el viceministro 
Normando Herrera. Por ello, a pe-
sar de que debe supervisar todo el 
proceso, solo cubre sus contratos 
con los inversionistas y no con los 
productores. 

Por su parte, René Mesa Villafa-
ña, ministro de la Construcción, lla-
mó la atención sobre la necesidad 
de solucionar las difi cultades con la 
práctica de la disciplina tecnológica 
y la calidad en todos sus aspectos. 

En la mayoría de las oportunida-
des su aplicación no corresponde 
a los laboratorios de certifi cación, 
sino a la habilidad que tenga el 
albañil, el carpintero u otro obrero 
califi cado, quienes deben dominar 

su ofi cio, argumentó el titular del 
MICONS.      

Aunque el plan de construccio-
nes del país llegó al 87% en 2012 
-uno de los indicadores más altos 
de los últimos años en esta activi-
dad-, el hecho implicó inmoviliza-
ción de recursos o el incremento de 
los presupuestos asignados, según 
se informó en X Período Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, en diciembre 
último. 

Precisamente, la producción de 
materiales que respondan a la de-
manda de los principales progra-
mas  constructivos del país, a la 
venta a la población, las exportacio-
nes y la sustitución de importacio-
nes, constituye uno de los objetivos 
esenciales del ramo el año anterior.      

Sin embargo, las capacidades 
productivas no pudieron ser apro-
vechadas consecuentemente, de-
bido a que las plantas no trabajaron 
en doble turno de labor y la pro-
ductividad de los operarios bajó, 
las importaciones de recursos tam-

poco llegaron a tiempo por falta de 
contratos con las empresas corres-
pondientes y hubo insufi ciencias 
fi nancieras de las entidades de la 
industria. 

Pese a tales complejidades, fue-
ron sobrecumplidos los planes de 
reparaciones pequeñas y medias, y 
las generales apenas se comporta-
ron al 65,5% del total, por falta de 
recursos. 

Un fenómeno parecido a este 
último, en particular por atrasos de 
importación de metales y compo-
nentes eléctricos condujeron a que 
no fueran restauradas las canteras 
de El Purio, Viet Nam Heroico y El 
Cacao, en las provincias de Villa 
Clara, Camagüey y Granma, res-
pectivamente. 

En cuanto a la comercialización 
de materiales al pueblo, las cifras 

Presidencia de la asamblea anual del Ministerio.

Empresarios, directivos y especia-
listas evaluaron el comportamiento 

de los objetivos de trabajo.

Ángel Vilaragut Montes de Oca, 
viceministro primero.

René Mesa Villafaña, 
ministro del MICONS.

EMPLAZADOS LOS CONSTRUCTORES CUBANOS
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rebasaron el millón 173 000 pesos, 
equivalentes al 97% de los cálcu-
los para el período, cuando hubo 
irregularidades en la distribución 
de algunos de estos en provincias 
y municipios, sin correspondencia 
con la demanda, difi cultades con 
la transportación de áridos y de los 
proveedores hacia los estableci-
mientos de venta. 

En este caso, no alcanzaron la 
calidad requerida los muebles sa-
nitarios, losas cerámicas, tuberías 
de policloruro de vinilo (PVC), el 
derivado del plástico más versátil, 
y azulejos. 

No obstante, en el sector se abre 
paso a la teoría y política económi-
ca de la autarquía, según la cual, 
el Estado debe cubrir sus necesi-
dades económicas por sí mismo, 
estimulando la producción de la in-
dustria y reduciendo al máximo las 
importaciones. 

Al respecto, el Grupo Empresa-
rial Industrial de la Construcción 
(GEICON) contabilizó 54 productos 
esenciales, aunque de estos solo 
fueron cumplidas las proyecciones 
del año pasado en piedra y tan-
ques de cemento. Salvo el primero 
de ellos, experimentaron decreci-
mientos por -las más disímiles ra-
zones- la arena, muebles sanitarios 
y cemento. 

En este caso, la gran industria 
impuso su concepción de gigan-
tismo para tratar de satisfacer las 
necesidades materiales, pero es 
imprescindible que cada territorio 
estudie las posibilidades de desa-
rrollar producciones locales a partir 
de las materias primas disponibles 
en sus localidades. 

Las proyecciones para 2013 son 
halagüeñas, sobre todo por la con-
vicción de calcular la capacidad 
constructiva, que incluye equipos, 
fuerza de trabajo, materiales y otros 
recursos que respalden hasta 2016 
el desarrollo inversionista, en con-
ciliación con los restantes organis-
mos de la Administración Central 
del Estado. 

A todos les viene muy bien 
la máxima de PRODUCCIÓN,             
EXIGENCIA Y CONTROL. ■ Norberto Pérez Morales, delegado de la Construcción en la capital.

ALIENTAN APLICACIÓN DE 
MÉTODO PARA DOSIFICAR 
HORMIGONES 

Poco antes de la asamblea de 
balance anual del MICONS, Mesa 
Villafaña abogó  por aprovechar las 
experiencias sobre las proporcio-
nes de mezclas de cementos del 
cubano Vitervo O’Reilly Díaz, una 
eminencia en el país y en el exterior. 

La exhortación la realizó en el 
acto de presentación de la segun-
da parte del libro “Métodos para 
dosifi car hormigones de elevado 
desempeño”, de O’Reilly Díaz, en la 
Escuela de Cuadros del MICONS, 
en el municipio de Boyeros, donde 
señaló que es imprescindible apli-
car los conocimientos de aquel en 
función de la economía nacional. 

“Está demostrado que con el uso 
de su procedimiento y los aditivos 
químicos correspondientes, puede 
obtenerse un kilogramo de resis-
tencia en el hormigón, con solo uno 

de los cementos P-350 fabricados 
en la nación”, sostuvo el titular del 
organismo, quien recibió un ejem-
plar del texto.

A su vez, el viceministro Nor-
mando Herrera, recordó que hasta 
la aparición de este último no ha-
bía literatura internacional sobre las 
mediciones de partículas de arga-
masas de alta consistencia o secas 
para la industria de losas Spirol y 
bloques de mampostería. 

Solamente entre 1980 y 2005 la 
utilización de la técnica en la Isla 
implicó el ahorro de más de dos 
millones de toneladas de cemento, 
equivalentes a cerca de 685 000 to-
neladas de petróleo, según estadís-
ticas ofi ciales. 

O’Reilly Díaz (4/9/29), preside 
comisiones nacionales de su espe-
cialidad, es miembro de la Asocia-
ción Latinoamericana de Control 
de Calidad, Patología y Recupe-
ración de las Construcciones y 
profesor de mérito del Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría. 

“El hormigón era evaluado por 
su resistencia a la compresión y al 
agua, pero a partir de la década los 
años 70 del siglo pasado comenza-
ron a deteriorarse sus estructuras 
y empezó a estudiarse su durabili-
dad, a la cual dedicamos cinco ca-
pítulos de nuestra obra” comentó a 
la revista OBRAS, el también Doc-
tor en Ciencias y Honoris Causa.

Dr. Ing. Vitervo O’Reilly Díaz.

EMPLAZADOS LOS CONSTRUCTORES CUBANOS
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Cada uno de los peritos presen-
tes en el evento votó favorablemen-
te por su aplicación consecuente. 

De acuerdo con el Grupo Con-
sultor, la Bolsa de Expertos la inte-
gran 71 especialistas de alto nivel, 
entre ellos, arquitectos, ingenieros 
civiles, eléctricos, mecánicos, hi-
dráulicos, informáticos, económi-
cos y otros. 

En total,  hay dos Doctores en 
Ciencias y 22 en Ciencias Técni-
cas, así como tres  Máster, pertene-
cientes a entidades empresariales, 
estatales y de instituciones de Edu-
cación Superior.     

Sin embargo, se  reclama mayor 
incorporación de jóvenes talentos, 
por las complejidades que impli-
can la planifi cación efi ciente de las 
inversiones y de los recursos rela-
cionados con estas, a tono con la 
actualización del modelo económi-
co. 

Por esas razones, se analizaron 
los resultados de la labor en 2012 
en cuanto a obras industriales, 
puentes, reparaciones y rehabilita-
ciones de otras existentes, y ob-
jetivos como las posibilidades de 
instalar en el país plantas de perfi -
les de policloruro de vinilo, material 

La necesidad de ampliar la Bol-
sa de Expertos con profesiona-
les de especialidades afi nes a la 
construcción constituyó uno de 
los acuerdos de la Asamblea Anual 
2012, del Comité de Expertos Esta-
tales, que sesionó en marzo último 
en  ExpoCuba, el mayor  recinto fe-
rial cubano. 

Los asistentes al encuentro 
adoptaron  por unanimidad tal de-
cisión, dado que es  imprescindible 
renovar la nómina del grupo con 
jóvenes que sean o no de recien-
te graduación, y el aumento de su 
participación en la evaluación de 
los Proyectos de Investigación-De-
sarrollo y en la Comisión Científi co 
Técnica. 

Acuerdo de esta naturaleza res-
ponde a Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución, entre estos, el de sos-
tener y desarrollar investigaciones 
integrales para proteger, conservar 
y rehabilitar el medio y adecuar la 
política ambiental a las nuevas pro-
yecciones del entorno económico y 
social.     

En ese sentido, la arquitecta y 
doctora Josefi na Rebellón Alonso, 
presidenta del Consejo Técnico 

Asesor del Ministerio de la Cons-
trucción (MICONS), sugirió también 
extender las evaluaciones de los 
proyectos de primera categoría, 
con el propósito de aprovechar al 
máximo las potencialidades de los 
expertos para contribuir a mejorar 
las soluciones técnico-económicas. 

Sus propuestas incluyeron que 
esas valoraciones sean en las eta-
pas iniciales del  proyecto como tal 
y de la inversión, además de que 
los responsables de esta última 
controlen el Dictamen del Comité 
de Expertos. 

    

Presidencia del Balance de 2012 de los Comités de Expertos 
Estatales y de los Comités Técnicos de Normalización.

Vista de los participantes en el evento.

Por: Lino Luben Pérez 
Fotos: Enrique Disotuar

MAYOR GENERALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Arquitectos, ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, hidráulicos, informáticos, económicos y otros es-
pecialistas cubanos coinciden en incrementar la efi ciencia de las inversiones en la construcción y sus 
recursos asociados
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muy apropiado para el clima de la 
Isla por sus propiedades de protec-
ción y resistencia a los rayos ultra-
violetas del Sol. 

Tuvieron muy en cuenta el exa-
men de los daños ocasionados en 
el hotel Bucanero después del paso 
del huracán Sandy y sus desastro-
sas consecuencias, no solo por los 
efectos de viento y agua, sino tam-
bién por la falta de mantenimiento 
y rehabilitación de comunidades 
santiagueras. 

Incluso, los participantes reco-
mendaron incorporar en el plan de 
inversiones a la Planta de Morteros 
Secos, de la provincia de Artemisa, 
y la realización de un estudio para 
la planifi cación estratégica de in-
dustrias similares. 

Tras el debate de aspectos téc-
nico-constructivos, económicos, 
patrimoniales e históricos, cultura-
les y legales, expresaron su consi-
deración de que debe procederse a 

la recuperación integral del edifi cio 
Sarrá, en las calles de 23 y 12, en 
el Vedado, municipio habanero de 
Plaza de la Revolución. 

Un primer paso en esa dirección 
consistió en reubicar a sus morado-
res en lugares seguros, ante la ca-
rencia de ascensores. 

En esa céntrica esquina de 23 
y 12, el 16 de abril de 1961 el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro pro-
clamó el carácter socialista de la 
Revolución Cubana,  en el acto de 
entierro de las víctimas de los bom-
bardeos, el 15 de abril,  a tres ae-
ropuertos cubanos, por aviones del 
gobierno de Estados Unidos. 

En las deliberaciones del Comité 
de Expertos, el ingeniero Norman-
do Herrera Hernández, viceministro 
del MICONS, llamó la atención so-
bre la necesidad de solucionar las 
difi cultades con la práctica de la 
disciplina tecnológica y la calidad 
en todos sus aspectos. 

Jesús Lacera Linde, secretario 
ejecutivo del Frente de Proyectos, 
insistió en que el mantenimiento 
oportuno de las obras es decisivo 
para la sostenibilidad del patrimo-
nio construido.     

A su vez, la Dirección de Norma-
lización del organismo, encabezada 
por el ingeniero Humberto Valle Va-
lle, efectuó igualmente el balance 
de su quehacer en el propio recinto 
ferial de ExpoCuba. 

Allí se abogó por erradicar de-
fi ciencias existentes en la falta de 
información técnica actualizada, de 
completamiento de los represen-
tantes de los Comités Técnicos de 
Normalización, las difi cultades para 

la realización de gráfi cos y dibujos, 
y mayor atención de las entidades 
empresariales.

Los premios a la calidad: 
edición 2012      

También se entregaron los pre-
mios instituidos por el MICONS, 
práctica internacional reconoci-
da para estimular el mejoramiento 
continuo, la elevación de los niveles 
de calidad, el máximo cuidado del 
entorno, la efi ciencia y la competi-
tividad de la producción y los servi-
cios, tanto en el mercado nacional 
como en el exterior.    

En la categoría de Calidad de las 
Obras, los reconocimientos fueron 
para empresas de la provincia de 
Matanzas por la ampliación del hotel 
Paradisus, en el balneario de Vara-
dero; y la rehabilitación del Velasco, 
en la cabecera de ese territorio.

Respecto a la de Proyectos, ga-
naron la reanimación urbana de la 
calle Maceo, en Camagüey; y el 
resultado de esa iniciativa también 
la concedió la revista OBRAS. 
Igualmente, les fue otorgado al 
restaurante La Parrillada de la Em-
presa CREVER, de Las Tunas, y a 
la EMPAI de Matanzas por la reha-
bilitación del hotel Velasco.    

En el caso del Medio Ambiente 
los galardones fueron para la Em-
presa de Proyectos de Arquitec-
tura e Ingeniería de Matanzas y el 
mausoleo del Frente de Las Villas, 
ubicado en el Conjunto Escultórico 
Ernesto Guevara, en Santa Clara. ■

Ingeniero Humberto Valle Valle, 
director de Normalización del MICONS.

Entrega de certifi cados de reconocimiento 
a miembros del Comité de Expertos.

Galardonados con los Premios al Medio Ambiente, a la Calidad y de la revista OBRAS.

MAYOR GENERALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
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PREMIOS A LA CALIDAD

hasta 1920 cuando se construyó el 
segundo nivel”, aseguró Lavastida. 

Fachadas, pisos, columnas de 
escayola, lucernario y la particu-
lar distribución interior, se incluyen 
entre los principales atractivos del 
centenario edifi cio, emplazado en 
contexto privilegiado en la llamada 
Atenas de Cuba, con vista al Par-
que de la Libertad y próximo al Mu-
seo Farmacéutico, botica francesa 
del siglo XIX y única de su tipo en 
el mundo. 

  
Armonía entre diseño y 
naturaleza 

Diversos son los servicios que 
presta la EMPAI en Matanzas, entre 
los que se incluye la actividad de 
diseño vinculado a diferentes pro-
gramas inversionistas, los cuales 
se ejecutan en el territorio con inte-
rés turístico, social y cultural, entre 
otros. 

Cada nuevo proyecto concebido 
por profesionales de esta empresa 
es riguroso al incluir elementos que 
mitiguen el daño al medio ambien-

Décadas de experiencia, visión 
innovadora y creatividad enfocada 
hacia el futuro, distinguen a la Em-
presa de Proyectos de Arquitectura 
e Ingeniería (EMPAI), en la provincia 
de Matanzas.

Así lo evidencia su amplio obje-
to social que incluye el diseño de 
edifi caciones concebidas para di-
símiles propósitos, las cuales se 
integran a espacios urbanos en el 
territorio con notable impacto en 
la apariencia del paisaje y énfasis 
en la funcionalidad de cada nueva 
obra. 

  
Rescate de valores patrimoniales 

Entre sus principales acciones 
se incluye el rescate de valores 
patrimoniales en el centro histó-
rico de la ciudad de Matanzas a 
partir de minuciosas investigacio-
nes para reconocer y preservar 
las características originales de 
inmuebles como el Hotel Velasco, 
ubicado en el corazón de la urbe 
de los ríos y los puentes.

 Los esfuerzos en el remoza-
miento del simbólico hotel, de es-
tilo ecléctico, ahora perteneciente 
a la cadena Encanto, fueron re-
conocidos con el Premio de Cali-
dad que otorgó el Ministerio de la 
Construcción en su edición corres-
pondiente a 2012, por los resulta-
dos del trabajo al lograr la plena 
satisfacción de los clientes. 

Yimara Lavastida, arquitecta a 
cargo del proyecto, explicó que la 
tarea para devolver al hostal, fun-
dado en 1902, su antiguo esplen-
dor, se diferenció de otras obras 
acometidas en instalaciones des-
tinadas al turismo de sol y playa, 
dada la ubicación del inmueble en 
el entorno citadino.

“Fotografías y documentos de 
la época permitieron conocer más 
sobre la función del espacio, fun-
damentalmente destinado a aco-
ger a hombres de negocio, aunque 
también promocionaba agradable 
estadía para recién casados, así 
como contaba con una sola planta 

La ampliación del hotel Paradisus en el balneario de 
Varadero fue galardonado en la edición 2012.

La ampliación del hotel Paradisus ganó el 
premio Calidad en la categoría de Obra.

Por: Roberto Jesús Hernández Hernández 
Fotos: Cortesía de la EMPAI

CREATIVIDAD Y VISIÓN INNOVADORA HACIA EL FUTURO 
EMPAI de Matanzas
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te, en busca de mayor equilibrio en-
tre aquellos espacios creados por 
el hombre y otros formados por vo-
luntad de la naturaleza, los cuales 
deben armonizar juntos en el lugar. 

El Premio de Medio Ambien-
te, concedido a esta empresa por 
su labor desplegada en 2012, evi-
dencia la preocupación por salva-
guardar además los ecosistemas 
biológicos con alternativas susten-
tables que respetan la existencia de 
la fl ora y la fauna cubanas. 

Jorge Luis Hernández Rodrí-
guez, director general de la entidad, 
signifi có que entre las principales 
acciones para favorecer la gestión 
ambiental se encuentran la utili-
zación de energías renovables, el 
programa de clasifi cación y manejo 
de los residuales y levantamientos 
exhaustivos de la vegetación para 
conservar en lo posible determina-
das especies.

“La disposición de las instalacio-
nes para lograr mayor aprovecha-
miento de la luz solar y adecuada 
ventilación, mediante sistemas de 
bajo consumo energético, además 
del aprovechamiento de la lluvia 
para el riego en instalaciones turís-
ticas, permiten conservar y dignifi -
car el entorno”, agregó el también 
Máster en gestión y protección de 
costas. 

  
Polo turístico de Varadero: 
otros retos 

La Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería se man-
tiene vinculada en la actualidad 
al desarrollo del polo turístico de 
Varadero, donde hoy se ejecutan 
más de 1 400 habitaciones en 
cuatro instalaciones, con el es-

fuerzo de dos equipos de trabajo 
que laboran a pie de obra en el cé-
lebre balneario. 

Acciones constructivas en los 
hoteles Iberostar Laguna Azul, Riu 
Varadero, Villa Cuba y la amplia-
ción del Paradisus, fi guran en el 
amplio catálogo de obras en las 
cuales se evidencia la creatividad 
del personal de la entidad, que tri-
butan su creación a la visualidad 
y confort distintivos de uno de los 
destinos de sol y playa más atrac-
tivos en todo el orbe. 

“Es fundamental para nosotros 
la dimensión comunitaria en el 
rescate del fondo habitacional, así 
como la actividad docente e in-
vestigativa mediante vínculos con 
universidades del país para contri-
buir a la formación de futuros ar-
quitectos e ingenieros civiles”, dijo 
Hernández Rodríguez. 

Desde su fundación en 1977, 
la EMPAI en la provincia de Ma-
tanzas se mantiene en constante 
renovación para ganar terreno en 
ámbitos cada vez más competiti-
vos, sin descuidar el compromiso 
adquirido con el pueblo y la exi-
gencia, ambos requisitos impres-
cindibles para alcanzar el éxito. ■

El hotel Velasco en Matanzas obtuvo dos premios: 
el de Calidad en la categoría de Obra y el de Proyecto.

El hotel Velasco, fundado en 1902, recobró su antiguo esplendor.
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de cuatro metros entre el extremo 
superior y el acceso inferior, con 
topografía muy peculiar. 

Lo primero fue la detallada pre-
paración, desde la documentación 
histórica hasta la visita a otros 
mausoleos construidos con idén-
ticos fi nes en otras provincias cu-
banas, así comprendió lo complejo 
de su tarea, que se efectuaba lejos 
de paisajes integradores. 

Palmas reales custodian el Mau-
soleo del Frente de Las Villas, sím-
bolo de nacionalidad y parte del 
arbolado que caracteriza esa obra, 
galardonada con el Premio Nacio-
nal de Medio Ambiente del Ministe-
rio de la Construcción. 

“El lauro, conferido por la inte-
gración al entorno, resulta  reco-
nocimiento al diseño y ejecución 
que permiten el alejamiento del 
contexto urbano”, explicó Tania 
García, vicedirectora técnica de la 
Empresa de Proyectos de Arqui-
tectura e Ingeniería (EMPROY)  de 
Villa Clara.

“La arquitecta Blanca Hernández 
Gibernau, a cargo de la ejecución, 
logró el ambiente de montaña y 
naturaleza que recuerda el lomerío 
de Guamuhaya, donde  se consti-
tuyó ese Frente, el 16 de octubre de 
1958”, agregó. 

Para la reconocida profesional de 
Villa Clara, este trabajo fue un reto. 
Primero, porque debía levantarse en 
el espacio urbano, rodeado de gran 
circulación de vehículos, carente de 
bello paisaje natural, y convertirlo 
en lugar íntimo y solemne. 

Había laborado, anteriormente, 
con su colega de profesión Jorge 
Cao, en la Plaza Ernesto Guevara 
inaugurada en 1988; luego vino el 
proyecto del Memorial, obra rea-
lizada también de conjunto y que 
desde 1997 guarda los restos del 
Che y varios de los guerrilleros en 
Bolivia. 

Hernández Gibernau cuenta 
que en 2006 surgió la idea de di-
señar el mausoleo destinado a los 
combatientes del Frente de Las 
Villas, labor esta vez asumida en 
solitario.   

Ahora debía crear un sitio que 
honrara la memoria de la fuerza  re-
belde comandada por Ernesto Che 
Guevara e integrada por la Colum-
na Ocho, Ciro Redondo, del Ejérci-
to Rebelde; grupos del Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo que 

operaban en el territorio  y del Mo-
vimiento 26 de Julio. 

 
Ardua y minuciosa proyección  

Para la realización, la citada ar-
quitecta contaba con un terreno 
muy accidentado al norte, y a con-
tinuación del Complejo Escultóri-
co Ernesto Guevara. 

Este espacio, que ocupaba me-
dia hectárea, era fuerte pendiente 

Singular sitio que preside el Mausoleo del Frente de Las Villas 

Por: Luz María Martínez Zelada 
Fotos: Arelys María Echevarría 

SOLEMNIDAD Y VERDOR EN MAUSOLEO DEL FRENTE DE LAS VILLAS

La arquitecta Blanca Hernández Gibernau, ahora jubilada, 
permanece al tanto de la obra y el mantenimiento de la vegetación. 
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Decidió crear el jardín  interior, 
que facilitara la solemnidad requeri-
da para la custodia de los restos de 
los combatientes de ese destaca-
mento caídos durante la guerra de 
liberación o fallecidos después del 
triunfo de la Revolución. 

La especialista confi rió papel 
protagónico a la  vegetación y se 
apoyó en expertos en áreas verdes 
como el ingeniero Ibrahim Usin, de 
la Empresa de Proyectos de Ma-
tanzas, y la ejecución, básicamen-
te, recayó en  la Constructora de 
Obras de Arquitectura e Ingeniería,  
número uno, de Villa Clara.  

      
Obra para héroes y mártires  

El Mausoleo fue inaugurado 
el ocho de octubre de 2009, y allí  
quedaron construidos 232 nichos, 
colocados en terrazas que van des-
de los niveles más bajos del terreno 
y ascienden hasta unirse a la Plaza 
y el monumento al Che, pero con 
personalidad propia. 

Para la integración se utilizaron 
algunos materiales ya empleados 
en el Complejo Escultórico Ernesto 
Guevara, como la cerámica verde y 
la piedra jaimanita. 

El decurso del tiempo contribu-
yó al crecimiento de la vegetación 
y se cumplió así la proyección de la 
arquitecta, porque  los muros que 
rodean el sitio están cubiertos por 
enredaderas y desde el interior solo 

se observa, en lo alto, la estatua del 
Guerrillero Heroico.  

La hilera de palmas imprime 
cubanía al lugar junto al gran es-
cudo de la patria anexado a la pa-
red donde reza la  frase “Unir es la 
palabra de orden, juntos estamos 
dispuestos a vencer o morir”, re-
cogida en el Pacto del Pedrero, fi r-

mado el primero de diciembre de 
1958. 

Desde que se encendió la llama 
eterna, miles de personas han visi-
tado el sitio para rendir homenaje a 
los combatientes del Frente de Las 
Villas, espacio amparado por el ver-
dor de las plantas y el color de las 
fl ores. ■  

Visitantes cubanos y foráneos 
recorren diariamente el solemne sitio. 

Hermosa visual que muestra el trabajo de terraceo, para cubrir la pendiente natural 
y el apoyo   de una abundante vegetación desde  el césped hasta el arbolado. 

Determinante eje desde donde se observa la llama eterna y en lo alto, 
la escultura del Che, que domina el Complejo Escultórico Ernesto Guevara. 
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La entidad se encargó de con-
certar los intereses y funciones de 
los diversos inversionistas y eje-
cutores que, bajo la rectoría de la 
Ofi cina del Historiador de la Ciudad 
(OHCC), intervinieron en la transfor-
mación del concepto en realidad. 

Los arquitectos Wilfredo Rodrí-
guez Ramos y Héctor Don Otero-
Cossío, al frente del equipo de la 
EPIA 11 encargado de esa labor, 
contaron que entre los principales 
retos estuvo hacer coincidir las vo-
luntades de diferentes organismos 
implicados como Comercio y Gas-
tronomía, Cultura, Turismo y Vivien-
da, entre otros. 

También, el rescatar en el imagi-
nario popular la exclusividad pea-
tonal de la arteria, pues el tránsito 
vehicular entorpecía la movilidad 
de las personas entre los comer-
cios y servicios que allí abundan, y 
otorgarle una vida nocturna y cul-
tural que no tenía, pues a las cinco 
de la tarde cerraban sus puertas la 
mayoría de los locales. 

  
Un paseo de lujo 

A primera vista, la calle Maceo se 
erige con elegancia y sobriedad so-
bre el diseño de curvas onduladas 
de dos tonos de granito con sepa-

Si a un camagüeyano se le pre-
gunta por la calle Maceo, rápi-
damente la identifi cará como “el 
comercio” o “el boulevard”, pues 
desde el siglo XVIII esa pequeña 
vía, de apenas cuatro manzanas, 
acoge la principal actividad comer-
cial de la ciudad de Camagüey. 

Ostenta la distinción de ser el 
más antiguo y moderno paseo pea-
tonal de Cuba, pues fue el primero 
en el país que, en los años de 1950, 
se favoreció con el soterramiento 
de sus redes eléctricas, amplias 
aceras y las transformaciones de 
algunos de sus edifi cios de arqui-
tectura colonial en instalaciones 
más contemporáneas. 

Pero el deterioro impuesto por el 
paso de los años a la otrora Calle 
de los Mercaderes, y novedosas 
concepciones de tratamiento nece-
sarias en el centro histórico de una 
urbe declarada en 2008 como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad, 
determinaron que adoptara una 
nueva imagen y funcionalidad. 

El proyecto de conservación que 
sustentó entre 2010 y 2011 la rea-
lización de ese empeño, reclamo 
constante de los habitantes de la 

Ciudad de los Tinajones, recibió el 
Premio de la Calidad de Proyecto y 
el de la revista OBRAS en su edi-
ción del año recién concluido. 

Instituidos ambos por el Ministerio 
de la Construcción, reconocieron a la 
Empresa de Proyectos de Ingeniería 
y Arquitectura Número 11 (EPIA 11), 
de la provincia de Camagüey, por su 
grado de organización, preparación 
y resultados en la elaboración del 
plan y la ejecución de la obra. 

Vista de la calle Maceo con el hostal Camino de Hierro, muestra de la arquitectura colonial. 

La calle Maceo y algunas de sus construcciones representativas: 
a la izquierda la entrada del Gran Hotel, y al fondo la iglesia de la Soledad. 

Por: Lianet Leandro López 
Fotos: Rodolfo Blanco Cué 

NUEVA MIRADA A LA OTRORA CALLE DE LOS MERCADERES
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radores y adoquines de mármol, 
materiales de lujo que sepultaron 
al pavimento corriente y subieron la 
vía hasta el nivel de las aceras. 

Contrario a las tendencias segui-
das por otros paseos en el país, no 
fue recargada con detalles ajenos 
a su origen como fuentes, escultu-
ras y otros elementos, sino que  se 
aprovechó la distinción de la arqui-
tectura de sus edifi cios, con algu-
nas macetas de plantas, y bancos 
para el descanso de los caminan-
tes. 

La vía comercial camagüeya-
na posee inmuebles de valores 
patrimoniales y varios estilos ar-
quitectónicos que se conjugan ar-
moniosamente, como la iglesia de 
la Soledad y el hostal Camino de 
Hierro, ejemplares de la tipología 
colonial; y el Gran Hotel, erigido en 
1930, siguiendo los principios del 
eclecticismo. 

Cuenta, asimismo, con edifi ca-
ciones representativas de la ar-
quitectura republicana con estilos 
como el racionalismo y el art decó, 
entre ellos el antiguo Ten Cents, 
hoy heladería Coppelia, del prime-
ro; y las tiendas La Principal y El 
Encanto, ambas del segundo; y la 
última la mayor de las de su tipo 
construida por esa cadena fuera de 
la capital cubana. 

Los arquitectos explicaron que 
uno de sus principales objetivos fue 
mantener un paisaje despejado, sin 

elementos que afectaran la pers-
pectiva visual e impidieran el disfru-
te de esos valores arquitectónicos, 
ni que difi cultaran el paso habitual 
de las personas o la reacción efec-
tiva ante un evento adverso. 

Rodríguez Ramos señaló, como 
toque distinguido de ese paseo 
peatonal, su función de gran gale-
ría al aire libre, donde se exponen 
obras de artistas agramontinos y un 
mural donado por el pintor y escul-
tor santiaguero Nelson Domínguez. 

  
En el corazón de la calle 

Para Don Otero-Cossío, la calle 
Maceo tiene tanto encanto debajo 
del pavimento como sobre él, gra-
cias al intenso trabajo realizado 
para soterrar todas las redes -eléc-
tricas, de comunicaciones, hidráu-
licas-, y para reajustar el sistema 
de drenaje de modo que su nueva 
estructura permitiera a las aguas 
residuales correr apropiadamente. 

Además, se conectó la arteria a 
los cuatro circuitos eléctricos que 
alimentan el centro histórico de Ca-
magüey, para asegurar la presencia 
del servicio en la calle, aún cuando 
ocurran averías en la zona, explicó 
el proyectista. 

Acotó que la mayoría de los 
sistemas soterrados, con más de 
medio siglo de existencia, estaban 
colapsados, pero con la rehabilita-
ción pueden funcionar óptimamen-
te, como mínimo, 30 años. 

Fue una tarea fructífera de labor 
en equipo, en la que participaron 
las empresas Eléctrica y la de Te-
lecomunicaciones de Cuba y el 
Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos, junto a brigadas de las 
entidades constructoras de obras 
Industriales Número 8 y de Ingenie-
ría Número 15.   

También aportaron empeños la 
Empresa de Construcción y Mon-
taje Especializado, la de Servicios 
de Ingeniería DOVEL S.A., y la de 
Restauración y Conservación de la 
OHCC. 

Las reparaciones se efectuaron 
cerrando la calle de tramo en tra-
mo, para no interrumpir por com-
pleto en ningún momento la intensa 
actividad comercial de sus estable-
cimientos.   

  
El pulso de una arteria vital 

José Rodríguez Barrera, director 
de la OHCC, manifi esta un sano or-
gullo por el resultado de una obra 
que ya ha sido premiada anterior-
mente por la magnitud de su al-
cance, no solo desde el punto de 
vista urbano, sino porque también 
revitalizó el pulso sociocultural de 
la ciudad. 

La Calle Maceo es un sitio con 
vida propia, y fue reconocida con 
la Primera Mención del Premio Na-

Parque del Gallo: emblemática plaza cultural del centro históri-
co de Camagüey, donde comienza la calle Maceo. 

Parque del Gallo: emblemática plaza 
cultural del centro histórico de Cama-
güey, donde comienza la calle Maceo. 

Al fondo, de izquierda a derecha: hostal 
Camino de Hierro y Pizzería del Gallo. 
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cional de Restauración 2011, y los 
galardones especiales de la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenie-
ros de la Construcción de Cuba y 
de la fi lial en el país del Consejo 
Internacional de Monumentos y Si-
tios. 

“Además del trabajo concerta-
do entre gran cantidad de orga-
nismos, la población formó parte 
de ese proyecto pues aportó sus 
ideas sobre lo que debía ser el pa-
seo, mediante consultas públicas 
y encuestas, por tanto existió una 
reapropiación social del espacio”, 
comentó Rodríguez. 

La calle se abrió a la cultura local, 
pues los artistas dejaron su huella 
en las fi guras que representan al 

Vista lateral de la Pizzería del Gallo desde el parque de igual nombre. 

camagüeyano, adecuó parte de sus 
locales para prestar servicios más 
asequibles, tanto por precios como 
por tipo de moneda, y contribuye a 
la educación ciudadana con men-
sajes de bien público desde una ra-
dio base que posee. 

“Esa experiencia es la que se 
quiere llevar a otras vías fundamen-
tales del centro histórico como In-
dependencia, República e Ignacio 
Agramonte -señaló Rodríguez-, 
como parte del plan de manejo y 
gestión diseñado para conservar 
los valores acreedores de la condi-
ción patrimonial universal”. 

Si a los camagüeyanos se les 
pregunta hoy sobre calle Maceo, 
todos y cada uno tienen opiniones 

diversas sobre lo que debía ser y no 
fue, lo que puede mejorarse, lo que 
añadirían, o simplemente qué les 
gusta o qué no. 

Sin embargo, todos coinciden 
en que actualmente su entorno fí-
sico y espiritual es completamente 
diferente al que exhibía antes de la 
restauración, y la urbe, representa-
da por su gente y sus instituciones, 
lo agradece. ■

En la calle Maceo confl uyen diversos comercios y servicios como 
tiendas, cafeterías, restaurantes, librerías y farmacias. 

Wilfredo Rodríguez Ramos y Héc-
tor Don Otero-Cossío, arquitectos de 
la EPIA 11 de Camagüey, proyectis-

tas generales de la calle Maceo. 

Reparación del segundo tramo de la 
calle Maceo. A la derecha, vista de la 
tienda El Encanto, edifi cio representa-

tivo de la arquitectura republicana. 

Pavimentación de la calle Maceo. 
Constructores preparan el diseño que 

se realizó en granito y mármol.
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tarlo a la convocatoria del Premio a 
la Calidad de Proyecto terminado. 

“Pero después en la Empresa de 
Diseño e Ingeniería de Las Tunas 
(CREVER) analizamos el expedien-
te, vimos que teníamos posibilida-
des  y decidimos participar. Para 
sorpresa y satisfacción del equipo 
de trabajo, en marzo de este año 

¿Cómo conjugar que una obra 
sea funcional, bella, económica-
mente factible y que le dé “vida” 
a una comunidad  muy populosa? 
Esas fueron las preguntas que se 
hizo el arquitecto Domingo Alás Ro-
sell, antes de incursionar en el pro-
yecto La Parrillada de Buena Vista, 
en Las Tunas. 

“Para responder a estas interro-
gantes –dice Alás- tuve que hacer 
nueve versiones de proyecto, hasta 
que fi nalmente me decidí por uno 
que respondía a la objetividad de 
los intereses de la Dirección Provin-
cial de Comercio. 

“Estaba satisfecho con la última 
versión, pero nunca pensé  presen-

Vista exterior: La Parrillada, un proyecto trabajado con versatilidad con el mínimo gasto de recursos. 

 A través de los arcos se observa el exterior del lugar donde está enclavada La Parrillada. 

Por: Roger Aguilera 
Fotos: Yaciel Peña  
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recibimos ese reconocimiento – co-
rrespondiente al 2012-, que otorga 
el Ministerio de la Construcción” 

Lo primero que hizo el arquitec-
to fue ajustar el diseño a la esquina 
seleccionada en el reparto Santos, 
un sitio que el pueblo  también le 
llama Buena Vista, en alusión a esa 
comunidad colindante con el lugar. 

El proyecto consistió en diseñar 
una cubierta de estereocelosía uti-
lizando recortería  de barras corru-
gadas del laminador de Las Tunas, 
con un peso de 25 kg/m2, lo cual 
dio la posibilidad de emplear co-
lumnas y vigas muy ligeras que no 
requirieron fundir hormigón arma-
do. Solo se usaron cemento, arena, 
gravilla y acero en los elementos de 
cimentación, como son los platos y 
pedestales. 

La ligereza de las columnas se 
hizo con la intención de prescin-

dir del hormigón armado para las 
cubiertas, pues, además de elevar 
el costo de la obra, normalmente 
cada metro cuadrado de esta fun-
dición pesa 265 kg. 

Fue entonces cuando se proce-
dió a emplear en la cubierta tejas 
de fi brocemento con un diseño di-
námico que da  un toque especial a 
la instalación. 

El proyectista general Domingo 
Alás, las profesionales que lleva-
ban el expediente de La Parrilla-
da, constructores e inversionistas, 
disfrutan del Premio, pero tam-
bién de la acogida que ha tenido 
la unidad gastronómica en la po-
blación de Las Tunas. Es un lugar 
agradable, de un ambiente familiar 
y cuyos servicios de restaurante y 
parrillada –capacidad total de 60 
personas- han estado en corres-
pondencia con la calidad de la in-
versión. 

“Hay satisfacción en los clien-
tes”, afi rma la administradora del 
centro, Margarita Reyes Suárez, 
quien signifi có: “Ya La Parrillada 
no solo es de los tuneros; de varias 
provincias llaman para reservar, in-
cluso de La Habana”. 

¿Por qué?: se pregunta, y lue-
go responde: “porque a la gente le 
llama mucho la atención el local, 
se siente cómoda, alegre, celebra 
cumpleaños y aniversarios de bo-
das, o simplemente viene con su 
familia o en pareja para disfrutar del 
pollo o cerdo en parrilla, lomo ahu-
mado… o de la variedad de ofertas 
de la casa”. 

La existencia de nueve arcos en 
las paredes  permite una comuni-
cación visual con el entorno,  ca-
racterizado por el constante ajetreo 
de los lugareños y la vida activa en 
otros puntos gastronómicos que 
circundan el centro. 

Las paredes (color amarillo ocre 
y salmón en el interior y exterior), 
revelan algo singular que rom-
pe con la práctica habitual en la 
ambientación: en vez de emplear 
obras pictóricas o de artesanía, se 
exhiben conjuntos de fotos amplia-
das, en colores, sobre el proceso 
de construcción.  

Todo ello ha sido la clave para 
que desde su apertura el 31 de di-
ciembre del 2011, se hayan recau-
dado dos millones 400 000 pesos, 
muy por encima de los 550 000 que 
costó la obra.      

Cuando en el libro del cliente se 
leen las opiniones de los comensa-
les, hay coincidencias en señalar la 
novedad del inmueble, el buen trato 
y el clima familiar que se respira en 
La Parrillada. ■

La amabilidad y efi ciencia en el ser-
vicio del personal se corresponde 

con la calidad  de la obra.

Domingo Alás Rosell nació en 
Santiago de Cuba en 1951 y es-
tudió  en la Universidad de Orien-
te (1975-1980), centro donde fue 
profesor durante los dos prime-
ros años de graduado, pero des-
de 1983 trabaja en Las Tunas. 

Tiene entre sus principales re-
conocimientos, el de La Utilidad 
de la Virtud -máximo lauro que 
confi ere la Ofi cina Nacional de 
Asuntos Martianos- por las obras 
Caimito de Hanábana, en Matan-
zas; y Plaza Martiana, de Las Tu-
nas. Por concebir la luz solar en 
estas prestigiosas obras, se ha 
ganado el epíteto de Arquitecto 
del Sol. 

También fue el proyectista prin-
cipal de la Plaza de la Revolución 
Mayor General Vicente García, de 
Las Tunas; y el Planetario de la 
Academia Naval Granma. 

Ahora funge como proyectis-
ta principal del hospital general 
Doctor Ernesto Guevara de la 
Serna, fundamentalmente para 
las nuevas tecnologías. 

De manera simultánea de-
sarrolla la Casa Insólita o Casa 
Antigravedad, como se cono-
ce internacionalmente. Es un 
proyecto concebido para que 
las personas que entren al local 
lo  vean todo fuera de la lógica, 
a través de un falso horizontal y 
vertical. Obras recreativas con 
estas características nunca se 
han ejecutado en Cuba. 

El arquitecto Domingo 
Alás, proyectista 
de La Parrillada 
de Buena Vista.
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las cimentaciones en tres puentes, 
entre estos el Peladero, el más lar-
go de Cuba, con 780 m de longi-
tud.

En 1992, debido a la situación 
económica adversa originada por 
el Período Especial,  los trabajos 
se paralizaron completamente y 
quedaron pendientes de construir 
numerosos objetos de obra.

El tramo de mayor volumen de 
tránsito es el comprendido entre 

Su trazado está ubicado de Este 
a Oeste a lo largo de 182 km en-
tre la Sierra Maestra y la costa Sur 
oriental, desde Santiago de Cuba 
hasta Pilón en la provincia de 
Granma.  De esos, 147 km están 
ubicados en la provincia de Santia-
go de Cuba y 35 km en la provincia 
de Granma.

Posee un enorme valor desde el 
punto de vista de la preservación 
de la Historia al permitir el acce-
so a  lugares como El Uvero y La 
Plata.  De igual modo permite lle-
gar a las siguientes instalaciones 
turísticas y de recreación: Playa 
Mar Verde, Villa Turquino, Hotel 
Sierra Mar, Hotel Marea del Porti-
llo, Motel Guamá, Campismo de la 
playa Caletón Blanco, Campismo 
de “La Mula”, balneario de aguas 
termales “La Cuquita”, Villa Punta 
Piedra.

Los problemas presentados en 
la vía afectan las posibilidades de 
recreación y la gestión económica 
en todos estos lugares y limitan su 
futuro desarrollo.

La construcción de esta obra se 
inició en 1959 desde Santiago de 
Cuba, llegándose en 1960  a Ca-
letón Blanco, distante 30 km. Su 
objetivo inicial era dar acceso a los 
centros turísticos que comenzó a 
hacer la Revolución en las playas 
Mar Verde y Caletón Blanco. Pos-
teriormente se decidió continuar 
el proyecto y la ejecución de esta 
compleja obra hasta el poblado de 
Pilón.

A continuación  se muestran al-
gunos datos técnicos del proyecto:

Carretera con “categoría de 
montaña” tipos II y III con veloci-
dades de diseño  de 80 km/h  y 35 
km/h y ancho de carril de 3.75 m y 
3.50 m  respectivamente. La capa 
de rodadura es de hormigón asfál-
tico. Cuenta con 33 puentes, 560 

alcantarillas  y dos túneles a través 
de la montaña.

Diferentes huracanes la han 
afectado,  ocasionando intensas 
lluvias con la consiguiente crecida 
de los ríos y  han ocurrido penetra-
ciones del mar, deslizamientos de 
tierra y desprendimientos de mate-
rial  en los grandes taludes.  Estos 
fenómenos naturales han dañado 
severamente la vía, con interrup-
ciones totales y la socavación de 

Rotura completa de la embocadura de obra de fábrica de cajones
 prefabricados y pérdida de la mitad de la sección de la carretera.

 Protección costera muy dañada por penetraciones del mar.

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GRANMA
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Santiago de Cuba y Chivirico 71 km, 
enlace entre los municipios de San-
tiago de Cuba y Guamá.

De los 182 km de carretera se 
han evaluado entre regular y mal 
estado  unos 70 km, por lo cual 
fue necesario elaborar un complejo 
proyecto de reparación  y rehabili-
tación que incluyera  movimiento de 
tierras, pavimentos, puentes, obras 
de fábrica menores y  túneles.

Se ha estimado en unos 90 millo-
nes de pesos la cantidad necesaria 
para  la rehabilitación de la carrete-

La creación del programa ener-
gético nacional marcó un nuevo hito 
en las construcciones industriales 
del país,  iniciándose en el año 2005 
uno de los planes  más importante 
de benefi cio social, a partir del pa-
pel inversionista desempeñado por 
la Unión Eléctrica  del Ministerio de 
Energía y Minas  (antiguo Ministerio 
de la Industria Básica) y el Ministe-
rio de la Construcción, representado 
por la Dirección de Obras Industria-
les.

La  construcción se  inició a lo 
largo de toda la Isla con  más de 
1 000 Grupos Electrógenos de 
diesel y más de 700 de Fuel Oil. 
Posteriormente se iniciaron las in-
versiones para la generación con 
energías renovables a partir de tres 
pequeñas centrales hidroeléctricas 
con una generación de 2 MW cada 
una en las provincias de Holguín, 
Granma y Sancti Spíritus, además 

de los Parques Eólicos y Parques 
Solares Fotovoltaicos con una pro-
yección hasta el 2020.

El montaje del parque eólico en 
Gibara fue un avance considerable 
en el uso de la energía renovable, 
aumentando a 9,6 MW/h la capaci-
dad de generación de electricidad 
en la provincia de Holguín.

Actualmente se proyecta el se-
gundo parque eólico más grande 
del país, en Herradura, Las Tunas, 
con 34 máquinas eólicas y una ca-
pacidad de generación de 51 MW. 
Su terminación está prevista para el 
año 2015.

Estas construcciones tienen 
gran impacto en la producción 
energética teniendo en cuenta que 
su obtención se basa en fuentes 
renovables naturales, minimizando 
de esta manera la contaminación 
ambiental y  los costos  por repara-
ción y mantenimiento. ■

ra  y la terminación de los objetos 
de obra que quedaron inconclu-
sos. Después de una minuciosa 
preparación técnica, realizada por 
la ECOING. No. 24 de Santiago de 
Cuba, desde el segundo semestre 
de 2011 se trabaja   en esta obra.  
Las labores comenzaron por la ca-
nalización de los ríos, acción que  
eliminó una de las causas que pro-
vocaban graves inundaciones.

Desde el punto de vista construc-
tivo se estima razonable terminar la 
obra en seis años y medio, conta-
dos a partir de su reinicio, en julio de 
2011.  El  plazo  pudiera parecer di-
latado pero se corresponde con las 
posibilidades fi nancieras del país.

Para efectuar estas tareas ha 
sido necesario aprovechar al máxi-
mo las instalaciones industriales 
existentes en Santiago de Cuba, 
tanto para la producción de hormi-
gón asfáltico como hidráulico, así 
como la realización de varias inver-
siones entre las que se destacan  la 
instalación de una planta de asfal-

to móvil y un remoledor de áridos.  
Además, se ha asignado a esa obra 
el único equipo del país para el reci-
clado en el lugar de los pavimentos 
asfálticos. 

No podemos concluir este tra-
bajo sin resaltar las bellezas natu-
rales que pueden ser apreciadas a 
todo lo largo de esta carretera que 
comprenden desde la imponente 
majestuosidad de la Sierra Maestra 
hasta el accidentado litoral del mar 
Caribe. ■

Destrucción total de la protección 
costera y daños considerables a la 

vía por penetraciones del mar.

Asentamiento provocado por socava-
ción en el puente Magdalena debido 

a la obstrucción parcial del cauce 
y enorme velocidad del agua.

AVANCES EN EL PROGRAMA DE GENERACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 
COMO PARTE DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

La producción de energía a partir de fuentes 
renovables (viento), una alternativa para mi-
nimizar contaminación ambiental  y costos.
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EL TRASVASE ESTE – OESTE

Se inician los trabajos en esta in-
versión a principios de los años 80 
con la ejecución de la presa Melo-
nes, con cortina de arcilla, que tenia 
la característica de las demás obras 
de este tipo efectuadas en el país, 
y a mediados de los 80 se paralizan 
las labores y el equipamiento des-
tinado para esta construcción se 
reubica en la edifi cación de la presa 
Nuevo Mundo, en Moa.

Se realiza un estudio de la situa-
ción hidráulica de este territorio, in-
corporando la estrategia nacional, y 
se reordenan las tareas a empren-
der, incluida la utilización de nuevas 
tecnologías a partir de evaluacio-
nes y visitas a otras obras fuera de 
la Isla, reiniciándose los trabajos 
en el año 2006, a partir de la pre-
sa Melones, a la cual se le amplia 
la capacidad de embalse y tecno-
logía de construcción por utilizarse 
la pantalla de hormigón, cambiando 
su nombre por Mayarí, dentro del 
Trasvase Este–Oeste (el más gran-
de de Cuba), en la que se crea la 
ESI-DIP Trasvases, que rectoraría la 
ejecución de esta inversión.

Permite llevar el agua desde las 
sierras de Nipe, Cristal,  Baracoa 
hasta Camalote en Camagüey, atra-
vesando las provincias de Holguín, 
Las Tunas y parte de Camagüey. 

Se planifi ca su ejecución en eta-
pas debidamente escalonadas en 
correspondencia con los recursos 
disponibles y buscando la más rá-
pida recuperación de la inversión 
al ponerlas en uso en la produc-
ción agropecuaria, sobre todo en la 

sustitución de importaciones, que 
debe ser la fuente principal de su 
fi nanciamiento. 

Lo conforman  270 kilómetros de 
canales magistrales, canales sobre 
colchón, puentes canal, túneles 
y  presas reguladoras de aporte y 
buena  relación costo benefi cio, 
además 2 estaciones de bombeo 
con una subestación eléctrica de 
34.5 MW.

Los trabajos se inician a par-
tir de las fuerzas y medios de la 
ECOING No. 17 de Holguín, y la in-
corporación de la ECOING No. 30 
de Sancti Spíritus, la ECOING No. 
25 de Villa Clara y la ECOING No. 
15 de Camagüey, con un mínimo 
de recursos disponibles y un equi-
pamiento de más de 20 años de 
explotación, elaborándose al res-
pecto un Programa de Reparación 
General de equipos que permitiera 
la incorporación de estos medios 
en las líneas de buldócer con el 
Komatsu y el Fiat, los cargadores 
sobre neumáticos con el Komat-
su, Volvo y Fiat y en el transporte 
con la reparación de los camiones 
de volteo Kraz 256, Kamaz y Maz, 
mototraíllas D-357 de origen ruso, 
así como camiones, pipa de agua 
y de combustible, ascendiendo a 
un total de 98 equipos, que corres-
pondían  a las Empresas ECOING 
No. 15 de Camagüey, ECOING No. 
30 de Sancti Spíritus, ECOING No. 
25 de Villa Clara y la ECOING No. 
17 de Holguín.

A partir del año 2006 se presen-
tan las necesidades de equipa-

miento para la ejecución de esta 
obra en el Plan de Inversiones del 
2007, con un total de 163 equipos 
básicos y un valor de  17897.0 MP, 
y 60  equipos no básicos , con un 
valor de 714.2, que hacen un total 
de 223 equipos y 19682.1 MP,  con-
siderándose una primera etapa que 
correspondió a  su vez a una prime-
ra compra de 89 equipos y una se-
gunda con un total de 52 equipos, 
con piezas de repuestos y acceso-
rios para estos, que fueron recibi-
das ambas en el primer semestre 
del 2007. 

Con este equipamiento se co-
mienza el reordenamiento de la 
estructura para acometer los traba-
jos del Trasvase Este–Oeste, con-
cluyendo con la constitución de la 
Empresa Constructora de Obras de 
Ingenieria No. 16 de Holguín, crea-
da a partir de la Resolución Minis-
terial del MEP  No. 479/2008 del  
11 de noviembre del 2008 y la del 
Ministerio de la Construcción con 
No. 715/08 del 26 de diciembre del 
2008.

Al crearse la ECOING No. 16 se 
estructuran nuevas organizaciones 
con la misión de cumplir los obje-
tivos principales de este Trasvase, 
creándose una Brigada de Presa, 
una de canales y otra de Construc-
ción Civil para la ejecución de las 
obras de fábrica y puentes canales.

Por los atrasos que se crean pro-
ducto del estado del equipamien-
to existente, la reparación de los 
equipos y la entrada de los equipos 
nuevos, entre los años 2008 y 2009 
se plantea la necesidad de reforzar 
las fuerzas existentes e incorpo-
rar otras y también medios de Las 
Tunas y Guantánamo, así como la 
incorporación de la (ECME) Em-
presa de Construcción y Montaje 
Especializado para la ejecución de 
los tres (3) Puentes Canales, la Em-
presa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas para el control de calidad 
y el Grupo Empresarial de SOMEC, 
que desde un inicio desarrollaba el 
Plan de Reparaciones de Equipos 

Cortina de la Presa Mayarí desde aguas arriba.
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para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de trabajo, todo lo 
cual se materializa y consolida en el 
primer trimestre del 2010, hasta la 
conclusión de la segunda etapa del 
Trasvase, en abril de 2012.  

En este período se termina la 
primera etapa con dos conducto-
ras, la de Colorado-Naranjo y Nipe-
Gibara; se reparan las presas Birán, 
Gibara y Colorado, se construyen 
las estaciones de bombeo Feria 3, 
Trocha 1, Trocha 2 y la de Colorado, 
la obra de descarga de la conduc-
tora Nipe–Gibara, y la potabilizado-
ra Naranjo.

Mientras, en la segunda etapa se 
concluyen 11 km de túneles y otros 
18 de canales,  3 presas -Esperan-
za, Seboruquito y Mayarí-, 3 puen-
tes canales, (Enmedio, Guayabo y 
Guaro), 2 sifones, 3 obras de arcos 
y canaletas, 1 obra de cajones y ca-
naletas, 9 puentes viales, 3 puen-
tes peatonales, 13 canales sobre 
colchón, 8 tomas para la agricultu-
ra, una transición de canaletas, un 
muro de contención de canaletas, 
4 aliviaderos con desagüe de fon-

do, un desagüe sobre canal, obra 
de entrada a la presa Birán y otras.

Actualmente se ha reordenado la 
estrategia de ejecución en función 
de darle valor de uso al agua que se 
entrega en el tramo Mayarí-Birán, 
mediante inversiones del MINAGRI 
(sistemas de riego y canales prima-
rios) y dar continuidad al canal Bi-
rán–Báguano (10.0 km) para seguir 
el benefi cio a las áreas agrícolas 
del territorio. Por otra parte con la 
Unión de Construcciones Militares 
se trabajará en la edifi cación del tú-
nel Mayarí-Levisa. En el año 2013 
se continúa la ejecución de la ter-
cera etapa Birán-Banes teniéndose 
como objetivos:

• Ejecutar el movimiento de tierra 
de 10 km del canal Birán–Banes.

• Revestir con hormigón gunitado 
5 km del canal Birán–Banes. ■

Indicadores U/M Cantidad

Volumen total Hm3 430.0

Volumen útil Hm3 287.0

Volumen muerto (Trasvase) Hm3 143.0

Volumen muerto (Túnel derecho) Hm3 22.0

Cota NAN m 85.00

Cota NAMáx m 98.52

Cota NAMín (Trasvase) m 63.00

Cota NAMín (Túnel derecho) m 26.00

Cota corona m 98.70

Cota parapeto m 100.00

Categoría obra tipo II

Altura máxima m 86.0

Longitud corona m 507.0

Inclinación talud aguas arriba 1:1.4

Inclinación talud aguas abajo 1:1.5

Cortina Mm3 2,589.6

Hormigón Mm3 44,7

Principales datos técnicos de la Presa Mayarí

Vista de cortina de la Presa 
Mayarí, margen derecha. Puente, via-
les, casetas y escalera de medición.

Puente canal Guayabo.

Puente canal Guaro.

Puente canal Enmedio.

OBRAS / EL TRASVASE ESTE – OESTE 
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Se extiende desde el Sur de 
Sancti Spíritus–Ciego de Ávila has-
ta el Sur de Camagüey. En el Es-
quema Hidráulico de la provincia 
avileña se previó la construcción 
del canal magistral Zaza– Ciego, 
con una longitud de 92 km con 
nacimiento en la presa derivadora 
construida sobre el río  Jatibonico 
del Sur, cerca del poblado El Jíbaro, 
en la provincia de Sanctí Spíritus y 
con un trazado a través de la zona 
de principales cultivos al sur de la 
provincia de Ciego de Ávila con un 
gasto de 20 m3/seg hasta llegar a 
los límites de Camagüey, donde en-
tregará 10 m3/seg para benefi ciar al 

Canal magistral Zaza – Ciego de 
Ávila tendrá una longitud de 92 km.

complejo arrocero Ruta Invasora en 
el Suroeste del territorio camagüe-
yano.

Iniciada su construcción en 
1989, se logró la terminación de 
un primer tramo de 22 km hasta el 
sifón del Río Majagua, en 1993, y 
en un segundo tramo de 14 km fue 
construido y paralizado en 1994 en 
momentos de su fase de termina-
ción hasta el poblado La Ofelia, al 
Suroeste del municipio de Vene-
zuela, completando los 36 km que 
benefi cia las áreas de la Empresa 
de Cultivos Varios Juventud Heroi-
ca y el CAI  Orlando González.

Para alcanzar una entrega de 10  
m3/seg a la futura presa derivado-
ra de Pueblo Nuevo de San Diego, 
límite de Ciego de Ávila con Cama-
güey y, de hecho satisfacer la nece-
sidad de la provincia de Camagüey, 
será necesario acometer una se-
gunda etapa de construcción de 
56  km de canal a partir del punto 
de terminación de la primera etapa 
(km 36, La Ofelia, municipio de Ve-
nezuela).

Esta etapa tendrá dos tramos de 
construcción, el primero con sec-
ción de canal para 20 m3/seg, que 
comienza en el km 36 y se extiende 
a lo largo de 40.8  km hasta llegar 
al km 76.8, punto de intersección 
del canal con la carretera Baraguá 

a 1ro de Enero, al sur del ferrocarril 
central, a partir del cual empieza el 
segundo tramo, con sección de ca-
nal para 10 m3 /seg con una longi-
tud de 15.2 km hasta Peblo Nuevo 
de San Diego (km 92).

La construcción del canal ma-
gistral Zaza-Ciego de Ávila cons-
tituye una acción emergente para 
llevar el agua del conjunto hidráuli-
co Agabama–Zaza hasta la provin-
cia de Camagüey. Se abastecerá 
de la presa Zaza con 150 millones 
de m3 de agua, el conjunto hidráu-
lico Agabama – Zaza (conjunto de 
presas  y canales en Sancti Spíritus 
que hay que construir) con 100 mi-
llones de m3 de agua y las presas 
Dignora y Felicidad, en el munici-
pio de Jatibonico,con 50 millones 
de m3 de agua, para un gasto total 
a trasvasar de 300 millones de m3 
de agua.

En el año 2013 se continúan los 
trabajos en el Trasvase Centro–Este, 
involucrando fuerzas constructivas 
de Ciego de Ávila (ECOING 27) y 
de Villa Clara (ECOING 25). Para el 
presente año se tiene como obje-
tivo:
• Reparación de los 36 km del Ca-

nal Zaza-Sur del Jíbaro.
• Ejecución del corredor La Ceiba.
• Terminación de 5 km de canal 

nuevo tramo Ofelia-Venezuela 
con revestimiento. ■

TRASVASE CENTRO – ESTE

La construcción del Canal Zaza – Ciego de Ávila constituye una acción emergente.

Canal Zaza – Ciego de Ávila.
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La Empresa de Servicios Inge-
nieros (ESI) de Varadero obtuvo re-
cientemente  el Premio de Calidad 
en la categoría de Obra -que otorga 
el Ministerio de la Construcción-,  
por la ampliación del hotel Paradi-
sus Varadero.

Ese proceso constructivo de la 
instalación, iniciado en el 2008 y fi -
nalizado en el 2009, se realizó con 
el propósito de incrementar su ser-
vicio, así como su comercialización 
como hotel  líder del turismo en el 
país, y, además de la ESI No. 2, 
ARCOS Varadero, como contratis-
ta, participaron la  EMPAI No. 8 de 
Matanzas y la inmobiliaria ALMEST, 

SPA.

que fueron proyectista e inversio-
nista, respectivamente. 

La ampliación ocupa un área de 
4,3 hectáreas y está ubicada en el 
Kilómetro 17 de la Autopista Sur, 
limita al norte con la zona de cos-
ta, al sur con la parcela 19, perte-
neciente a la Reserva Natural Vara 
Hicacos, al este con la parcela 18 y 
al oeste con la edifi cación del hotel 
actual. Cuenta con 81 habitacio-
nes, distribuidas en: 24 bungalows 
y 1 garden village; 8 bungalows de 
1 Nivel- 2 Hab. (16 habitaciones); 
16 bungalows  de 2 niveles - 4 Hab. 
(64 habitaciones) y 1 garden village 
(suite presidencial) 1 habitación.

Entre los principales objetos de 
obras defi nidos en el plan se inclu-
yeron el gimnasio, SPA y palapas 
de masaje, camareras, consulta 
médica,  edifi cio principal, piscina 
principal y 3 minipiscinas, garden 

village, 24 bungalows y el bloque 
técnico. La categoría es 5 Estrellas 
Plus y la modalidad es Hotel Turís-
tico de Playa.

Se laboró bajo la modali-
dad de  precio abierto con base                  
PRECONS II, con la incorporación 
de órdenes de cambios y suple-
mento al contrato. El valor fi rma-
do a precio estimado fue de 10 
487.91 MP; el valor  previsto en 
el Suplemento No 1 fue de 15 245 
MP. El plazo total del contrato se 
pactó en  15 meses a partir de la 
fi rma del Acta de Inicio, 12 meses 
primera entrega y 15 meses, la se-
gunda.

Los principales volúmenes de 
trabajo comprendieron: muros de 
bloque: 29 000 m2 ; pisos y encha-
pes: 30 367 m2; revestimientos:     
42 400 m2, hormigones: 5 943  m3, 
tierra vegetal: 6 173  m3, césped:   
41 158 m2, impermeabilización as-
fáltica: 19 907 m2, elementos prefa-
bricados (Spiroll): 130 unidades. ■

AMPLIACIÓN DEL HOTEL PARADISUS VARADERO

Edifi cio principal.

Instalación para hidromasaje.Bungalow de dos niveles.

Piscina principal.
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Hasta diciembre último se construyeron 385 vivien-
das en  Sanfi el, uno de los más de 100 asentamientos 
que se ejecutan en Cuba para mejorar el fondo habita-
cional,  por el crecimiento de la población y en benefi -
cio de familias damnifi cadas por huracanes.

Ubicado en el municipio de Holguín, en Sanfi el co-
menzaron, en septiembre del  2008, los primeros tra-
bajos de movimiento de tierra, a cargo de la Empresa 
de la Construcción de la provincia de igual nombre.

Trabajadores de esa entidad, junto a fuerzas de otros 
organismos, terminaron hasta el cierre del pasado año 
47 edifi cios, destinados principalmente a médicos co-
laboradores  seleccionados en su misión a Venezuela, 
núcleos que perdieron sus casas por los ciclones, a 
otras necesidades del Gobierno de ese territorio, así  
como a trabajadores del MICONS.

También fi nalizaron la urbanización correspondien-
te a esos inmuebles y las labores previstas en el plan 
del año  para el acondicionamiento de los servicios de 

agua, alcantarillado, electricidad, aceras, contenes y 
viales.

En el proceso constructivo se han  empleando dife-
rentes tecnologías, como los  sistemas Sandino, Gran 
Panel, Gran Bloque y Tradicional. Las moradas tienen 
de promedio 120 m2 de superfi cie en el caso de los 
colaboradores  médicos y 67 m2 para otros destinos.  
El  costo de cada una es de 70 000  y  57 000  pesos, 
respectivamente.

Sanfi el tiene un potencial de 1 250 casas y está pre-
vista su terminación para el año 2021. En el actual se 
programa concluir 74 viviendas en edifi cios, mediante 
el sistema Gran Panel y continuar con la urbanización.

La creación de estos asentamientos poblacionales, 
en los que se edifi ca un número considerable de resi-
dencias, permite un mejor uso del suelo y la concentra-
ción de las fuerzas constructoras, lo que trae aparejado 
el uso más racional y productivo de la fuerza de trabajo, 
los recursos y equipos empleados en esta tarea. ■

TERMINADAS 385 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO SANFIEL

Asentamiento Sanfi el en Holguín.

30 / OBRAS 



Singular ajetreo se observa en 
el Estadio Latinoamericano de La 
Habana, cuartel general del equipo 
de Industriales. A la par del habitual 
movimiento de los peloteros en sus 
entrenamientos, en cada jornada 
constructores y técnicos compiten 
entregando similar tributo de sudor 
y esfuerzos. 

Lanzadores, jugadores de cuadro 
y jardineros pululan incansables en 
el terreno de juego, mientras que en 
las áreas interiores de los dos dug 
outs, albañiles, plomeros, electri-
cistas y carpinteros de la Empresa 
de Servicios de Ingeniería número 
tres, de La Habana -perteneciente 
al Ministerio de la Construcción-, 
trabajan en serio. 

Inaugurado en octubre de 1946 
con el nombre de Gran Stadium 
de La Habana y rebautizado como 
Coloso del Cerro, el actual Estadio 
Latinoamericano es la mayor ins-
talación beisbolera de la Isla, con 
capacidad para 55 000 afi cionados 
y una historia plena de glorias y le-
yendas. 

La veterana instalación, cono-
cida hoy popularmente como “El 
Latino”, es benefi ciada por el consi-
derable remozamiento que preten-
de devolverle su inicial esplendor… 
y aún más allá. 

Entre el incesante trajín de vago-
nes y el sonido de cinceles, picos 
y cucharas,  Idio Alemán Gregorio, 
director técnico de la empresa con-
tratista, expone que el monto de la 
inversión asciende al millón de pe-
sos, además de 500 000 en mone-
da convertible, dirigidos a ampliar 
y dotar con mayor confort los club 
houses de primera y tercera base, 
como a sustituir totalmente el añejo 
techado del parque. 

Cada dug out tendrá total inde-
pendencia y ambos contarán con 
sus respectivos baños, puestos 
médicos, áreas de taquillas, cuar-
tos para los árbitros, aulas, locales 
para masajistas y fi sioterapeutas, 

además de ofi cinas para los mana-
gers. 

El rejuvenecimiento de los lo-
cales pertenecientes al área del 
conjunto visitador (primera base), 
como del baño para el público de 
esa banda, es ya apreciable. 

Tras la sustitución de redes eléc-
tricas e hidrosanitarias, todos los 
recintos, enchapados con mármol, 
ostentan hoy pisos nuevos, relu-
cientes herrajes y modernas lumi-
narias, labores que paralelamente 
se acometen en los espacios perte-
necientes al equipo home club. 

En una de las puertas de acce-
so al público, y atento a la descar-
ga de concreto para reemplazar el 
antiguo piso, Orlando Martén Ojeda 
-especialista al frente de las obras-, 
relata que las acciones constructi-
vas se iniciaron el pasado 2012 con 
demoliciones y excavaciones para 
cimentar paredes y muros. 

Martén Ojeda confi esa que: “las 
mayores complejidades se enfren-
tarán cuando se inicie la sustitución 
del elevado techado y el tratamien-
to anticorrosivo y pintura de la gi-
gantesca estructura metálica que lo 
soporta”, tarea que se extenderá a 
lo largo de 2013. 

Con amplia experiencia y parti-
cipación en otras complejas obras, 
el albañil Lázaro de la Cruz Danger 
-cuchara en mano-, expresa orgullo 
por ser protagonista en el remoza-
miento y ya en extra inning revela 
saber, “de buena tinta”, que cuan-
do se culmine en el Latino: “le ire-
mos arriba a la Ciudad Deportiva”. 

Los amaneceres en el Estadio 
Latinoamericano no son apacibles. 
Desde la banda de tercera base, 
sentado en su perpetua butaca, el 
inolvidable “Armandito el Tintorero” 
parece trasmitir eterno apoyo a los 
azules de Industriales, y su agrade-
cimiento a los laboriosos construc-
tores de la Empresa de Servicios 
de Ingeniería número tres, de La 
Habana. ■

Recursos y esmeros constructivos son ya 
patentes en los baños públicos del parque. 

Cada acción emprendida en el 
Latino, es colegiada a pie de obra 

por ingenieros y técnicos.

El Estadio Latinoamericano se vis-
te de lujo, con el inmaculado en-

chapado de mármol blanco. 

Las rampas de acceso al público 
de la instalación, también queda-

rán totalmente remozadas.

Por: Pausides Cabrera Balbi 
Fotos: Roberto Morejón 

AMANECERES EN EL LATINOAMERICANO NO SON APACIBLES 
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ENTREVISTAS

entre estas: edifi cios, fi ncas, repar-
tos, urbanizaciones, residencias, 
tostaderos de café, cafeterías, cen-
tros escolares, accesos, puentes, 
carreteras, pavimentaciones, calles 
principales, ampliaciones, proyec-
tos, muros, terrazas y reparación de 
aeropuertos.  

Por si fuera poco, prestó ser-
vicios en la República Popular de 
Angola, Irak,  Libia, Nicaragua, Mé-
xico, Vietnam, Colombia, República 
Bolivariana de Venezuela, Etiopía, 
Ghana, Mozambique, Islas Cana-
rias, República Dominicana, Haití, 
Malí, San Vicente y las Granadinas 
y en Guatemala. 

Además, participó en numerosas 
otras obras, como son: la liquida-
ción de las consecuencias del ci-
clón Flora, el intercambio de 100 y 
Boyeros, la reconstrucción de los 
puentes Guanayara y Damují, la 
ampliación de los Aeropuertos de 
Santiago de Cuba y Camagüey, el 
Viaducto de Matanzas, los pedra-
plenes de Cayo Coco, Caibarién –
Santamaría, Jigüey y Cayo Jutía, y 
la Presa Mayarí y su Trasvase hasta 
Birán.

 En 1985 obtuvo el grado de 
científi co de Doctor en Ingeniería 
y también la Categoría docente de 
Profesor Titular del Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría. 

Pérez Cid, además, atesora con-
decoraciones y reconocimientos 
nacionales, constancias de sus re-
presentaciones ofi ciales ante insti-
tuciones de la Isla e internacionales 
por su participación en eventos y 
como jurado en concursos, confe-
rencista e investigador, y por sus 
aportes signifi cativos al desarrollo 
socio-económico local.              

Con 85 años de edad, Luis Pérez 
Cid admitió la existencia de difi cul-
tades para sintetizar su extensa hoja 
de servicios que comenzó en 1951, 
cuando concluyó en la Universidad 
de La Habana la carrera de Inge-
niería Civil en las especialidades de 
carreteras, puentes y construcción 
civil. No es para menos.

Lo cierto es que son 62 años de 
experiencia dedicados a la obra de 
la vida, confesó este santiaguero 
oriundo de Palma Soriano, como si 
semejante trayectoria fuera algo co-
mún y corriente.     

Una de sus revelaciones es que 
se trata del único ingeniero vivo de 
los que participaron en la construc-
ción de dos de las Siete Maravillas 
de la Ingeniería Civil en Cuba: el 
Puente Bacunayagua (1957-1958), 
en los límites de las provincias de 
Matanzas y Mayabeque, y el Viaduc-
to de La Farola (1963-1964), el cual 
une a Baracoa (primera villa fundada 
por los colonizadores españoles en 
1512), y la ciudad de Guantánamo.  

Su desempeño laboral empezó 
hacia1951 como Ingeniero Auxiliar 

de Obras Públicas, en Bayamo-
Manzanillo, actual provincia de 
Granma, y hasta 1958 en Obras 
Públicas, en Santiago de Cuba; en 
Caminos Vecinales, en Guantána-
mo-Baracoa, y en la Autopista Vía 
Blanca, Habana-Matanzas. 

La práctica cotidiana le sirvió a 
Pérez Cid para acumular considera-
bles conocimientos que, unida a su 
capacidad profesional, explican por 
sí solo cómo en 1959, después del 
triunfo de la Revolución, pasara al 
Viceministerio Técnico de lo que en 
1963 sería el nuevo Ministerio de la 
Construcción, entre los organismos 
más antiguos del país. 

Pero mi entrevistado es de los 
que no creen en barreras ni siquiera 
arquitectónicas, y de 1960 a 2012 
estuvo al frente del Regional Sur 
de Oriente (MICONS), del Instituto 
Nacional de Proyectos, y del área 
Técnica de la Delegación Habana 
del Grupo Vial del Departamento de 
Desarrollo Agropecuario; fue vice-
ministro de esa última área; director 
de Desarrollo del MICONS, y asesor 
del organismo y de la Empresa Qua-
lity Courier International. 

Incluso, se desempeñó como 
presidente del Comité Técnico de 
Normalización de Carreteras, dele-
gado de Cuba ante la Asociación 
Mundial de Carreteras, así como 
también miembro de los comités 
de Expertos de la Construcción; del 
Técnico Asesor del MICONS; y de 
sus comisiones Científi co-Técnica 
y de Registro de Contratistas, Con-
sultores y Proyectistas. 

Desde el  punto de vista de la 
aplicación de la ciencia y la tecnolo-
gía, Pérez Cid intervino en el diseño 
estructural de un rosario de obras, 

EL TRABAJO DE LA INGENIERÍA, PASATIEMPO FAVORITO DE LUIS PÉREZ CID
Ingeniero civil de y para todos los tiempos 

Por: Lino Luben Pérez 
Foto: Rafael Rodríguez Borrás 

El Dr. Ing. Luis Pérez Cid.
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de nosotros los cubanos, si te po-
nes a pensar, cuáles son los países 
de arquitectura más prominente: 
los desarrollados, aquellos posee-
dores de mucho para invertir, que  
buscan tener el edifi cio más alto o 
la torre más moderna y demostrar 
al resto su poderío, y también se 
demuestra con el desarrollo arqui-
tectónico, lo sabemos. 

“Pero Cuba tiene otras condicio-
nes, y su arquitectura debe respon-
der a nuestras urgencias ante todo, 
primero existe mucho por recupe-
rar, y luego mantener. Yo comen-
cé a trabajar como dibujante en 
la antigua Empresa de Proyectos 
Sáenz–Cancio-Martín, era solo un 
adolescente, pero allí aprendí que 
uno debe comprometerse con la 
obra desde los primeros trazos del 
proyecto, y no distanciarse hasta 
no verla culminada, con calidad. De 
ese lugar salieron grandes cosas 
como el Edifi cio Focsa y el Puente 
de Bacunayagua, maravillas de la 
arquitectura nacional. Y como esos 
dos ejemplos podría ponerte otros 
tantos.” 

   
Deseos de hacer en la Isla so-

bran, me parece, y personal cali-
fi cado también, ¿no cree? 

“Es cierto, pero te digo más, 
siempre habrá diferencias entre los 
inversionistas, los arquitectos o los 
ingenieros, es normal, solo que de-
bemos llegar a consenso, porque lo 
primordial es la obra a recibir por el 
pueblo. Y Cuba puede perfeccio-
nar su arquitectura, tiene para eso, 
hay que reunir voluntades y trabajar 
duro”. 

 Hay dos rasgos fundamenta-
les que suelen tener  las persona-
lidades y para cualquier periodista 
resultan de sumo cuidado en la en-
trevista: el nivel intelectual en su 
más amplio sentido, y la rapidez 
con la cual, en escasos minutos, lo-
gran adueñarse de la conversación. 

El habanero, dibujante de ofi cio, 
arquitecto de profesión, Doctor en 
Ciencias Técnicas e investigador 
prominente en el Centro Técnico de 
Materiales de la Construcción, Re-
gino Gayoso Blanco, no escapa  a 
esa peculiaridad. En una hora de in-
tercambio con el destacado profe-
sor este genera más preguntas que 
respuestas, y declara: “Mi opinión 
sobre las entrevistas a personalida-
des es, si sirven para algo, tienen 
experiencias para transmitir, de lo 
contrario, es en vano el tiempo in-
vertido en ella.” 

La plática toma un curso inevita-
ble, ¿por dónde anda la arquitec-
tura cubana actual, cuáles han 
sido sus principales desaciertos 
y estancos? 

“Cuba ha creado en su pobla-
ción gran estado de observación 
sobre los fallos de la arquitectura, 
los cuales imperceptiblemente in-
fl uyen sobre las personas, es su 
entorno, claro está. Y no podemos 
negar que crear o distribuir nuevos 
espacios es intervenir en el modo 
de vida de la gente, crearles bene-
fi cios u obstaculizarles el desarrollo 
de sus labores diarias. 

“¿Dónde veo el problema fun-
damental?, radica en la carencia 
de sentido previsor, es decir, es 

necesario tener conceptos integra-
les de los proyectos, que incluyan, 
más allá de la ejecución a tiempo, 
el control de la obra, la durabilidad, 
los pronósticos... eso debe apren-
derse. La gente suele decir, ‘esto 
no dura nada’, y es lo contrario, se 
mantiene siempre todo, pero mal. 
No se trabaja teniendo en cuenta 
los plazos de conservación, y la 
palabra de orden en la arquitectura 
cubana debiera ser esa, no mante-
nimiento, usted no puede laborar 
para mantener y hacerlo siempre.” 

   
Ante la pregunta, ¿y qué hay 

de la limitaciones económicas, 
eso no infl uye en la generación 
de una arquitectura mediocre en 
cuanto a pretensiones, es decir, 
enrolada en nuevas estéticas, 
conceptos que explorar? 

“Es cierto, eso incide mucho, 
pero no es un problema particular 

Destacado arquitecto Regino Gayoso, 
investigador prominente en el Centro 

Técnico de Materiales de la Construcción. 

Por: Rolando Silven Laffi ta 
Foto: Abel Ernesto 

REGINO GAYOSO BLANCO: VISIÓN DE LA VIDA DESDE LA ARQUITECTURA

Parafraseando al propio García 
Márquez, que cita a Littin -cineasta 
chileno-, Pérez Cid también pudie-
ra exclamar con un recóndito senti-
miento de satisfacción: “Esto no es 
el acto más heroico de mi vida, sino 
el más digno”. ■

El escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, Premio Nobel 
de Literatura en 1982, reconoció 
que había sido complejo compri-
mir cerca de 600 páginas para su 
libro “La aventura de Miguel Littin 
clandestino en Chile”, impreso por 

la Editora Política en 1986. ¡Cómo 
habrá sido para este periodista en-
cerrar la historia de este hombre, 
de 85 años de edad y 62 de ex-
periencia laboral, con encomiable 
entrega a la construcción y al de-
sarrollo!  
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Medio siglo después de creado el Ministerio de la 
Construcción y con un recóndito sentimiento de año-
ranza, el doctor y arquitecto José Miguel Cortiñas Te-
mes recuerda todavía cuando en 1954 comenzó sus 
estudios de la especialidad en la Universidad de La 
Habana, los terminó en 1964, cuando incorporaron al 
MICONS  a la Dirección de Viviendas Campesinas, del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

“Aunque era estudiante de la carrera de Arquitectu-
ra, empecé a laborar en Investigaciones Técnicas, que 
radicaba en las calles de 21 y O, en el Vedado, y de ahí 
pasé a la Ofi cina de Proyectos de la Ciudad Universita-
ria José Antonio Echeverría (CUJAE)”, evoca Cortinas 
Temes en declaraciones a la revista OBRAS.

Sus primeras experiencias estuvieron relacionadas 
con investigaciones sobre carpintería de muebles, 
puertas y ventanas hasta que lo atrajeron los proyectos 
de esa casa de altos estudios. 

A su vez, los antecedentes de la CUJAE se remon-
tan a la antigua Escuela de Ingenieros, Electricistas y 
Arquitectos de la Universidad de La Habana, creada 
el 30 de junio de 1900, por obra y gracia de Órdenes 
Militares. 

En un principio estuvo en el antiguo convento de 
San Agustín, hoy Museo de Historia de la Medicina 
Carlos J. Finlay, para luego establecerse en la Colina 

Universitaria, adscrita a la Facultad de Ciencias y Le-
tras, con las carreras de Ingeniería Civil y Eléctrica, a 
las cuales se sumó la de Arquitectura, el primero de 
octubre del propio año. 

El Instituto Superior Politécnico José Antonio Eche-
verría,  instituido el 29 de julio de 1976 y enclavado 
en la Ciudad Universitaria del propio nombre, que se 
inauguró el dos de diciembre de 1964,  es el centro 
rector de las Ciencias Técnicas en el país y el de mayor 
matrícula de Cuba en el campo de la tecnología. 

Los alumnos cursan allí estudios ingenieros en: Ci-
vil, Hidráulica, Eléctrica, Telecomunicaciones y Elec-
trónica, Automática, Biomédica, Química, Mecánica, 
Metalurgia, Industrial, Informática y la carrera de Arqui-
tectura. 

  
Preparación profesional, decisiva  

“Al graduarme en 1964 pasé a Proyectos de Las 
Villas hasta 1968 en que regresé a La Habana, al 
MICONS en su ofi cina central y trabajé en el desa-
rrollo del sistema Girón y, luego, al crearse el DESA, 
en el Grupo de Viviendas y Urbanismo”, cuenta 
Cortiñas Temes.  

“Con la reorganización en 1976 en el MICONS, es-
tuve primero en la dirección de Viviendas y Urbanismo, 
después con el viceministro de Investigaciones y Pro-
yectos, posteriormente con la dirección de Proyectos y 
desde 1997, en la dirección de Normalización”.    

Pese a sus disímiles responsabilidades dedicó tiem-
po a escribir y se convirtió en coautor de su único libro 
“La vivienda y su desarrollo en Cuba”, así como la re-
seña para el Seminario Internacional de Arquitectura 
de la Unión Internacional de Arquitectos, que sesionó 
en La Habana en noviembre de 1977. 

Mi interlocutor debió inspirarse en la situación que 
había en la Isla en 1959, cuando el fondo habitacional 
apenas contaba con 1,5 millones de viviendas, y ni si-
quiera existía proyección alguna sobre el particular, y 
mucho menos voluntad de hacer, por no mencionar la 
política en ese sentido. 

Sin embargo, cambios trascendentes ocurrieron en 
escasos años, fecha en que el inventario de inmuebles 
sobrepasó los 3,5 millones, todos con destino social. 

De hecho, este fundador del MICONS estuvo muy 
vinculado a tal proceso de transformaciones por haber 

Doctor Arquitecto José Miguel Cortiñas Temes.     

Por: Lino Luben Pérez  
Foto: Rafael Rodríguez Borrás 
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puede cambiarse ese mal concep-
to de construir para mantener y 
seguir gastando en algo de nunca 
terminar jamás, y de generar gas-
tos”. ■

¿Y a las personas cómo se le 
hace entender que deben cuidar 
lo creado? 

“Con un trabajo serio primero, 
bien hecho, el cual se gane el re-

conocimiento del pueblo por su 
calidad. Me parece que una vez re-
cibida esa obra cuidadosa, atracti-
va, será más fácil hacer conciencia 
sobre su conservación. Solo así 
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Por: Yicel López Diversent 
Fotos: Cortesía de la entrevistada 

CREER EN LA JUVENTUD ES HACER REVOLUCIÓN

promovido la cooperación con otros países con el fi n 
de sentar las bases para la formación de una industria 
que las sustentara. 

Expresión de cuán inmensa hoja de servicios acu-
muló, está en las siguientes condecoraciones y pre-
miaciones:

   
• Orden y medalla “Armando Mestre” por 25 años en la 

Construcción. 
• Certifi cado por el XX Aniversario de la Colaboración 

del Ministerio de la Construcción de Cuba y el Insti-
tuto de Investigaciones IMS de Belgrado, Yugoslavia. 

• Diplomas del Ministerio de la Construcción por par-
ticipación en los Comités de Expertos desde 1988 
hasta 2012. 

• Diploma de fundador de la Unión Nacional de Ar-
quitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC). 

• Diploma por 30 años de permanencia en las activi-
dades de Normalización, Metrología y Calidad, otor-
gado por la Ofi cina Nacional de Normalización y el 
Sindicato de la Administración Pública (octubre de 
1996). 

• Diploma de la UNAICC por sus 40 años de ejercicio 
de la profesión (enero 2002). 

• Diploma por sus 40 años como fundador del Ministe-
rio de la Construcción de Cuba (mayo 2003). 

• Diploma como Fundador del Frente de Proyectos en 
su XX Aniversario (2003). 

• Diploma de Profesional de Alto Nivel otorgado por  
la Junta Directiva Nacional de la UNAICC en abril de 
2003. 

• Premio provincial de Vida y Obra de Arquitectura de 
la UNAICC en 2008 y Premio Nacional de Vida y Obra 
de la UNAICC en el 2009.  

Su descendencia no es muy numerosa, pero es tam-
bién profesional como su progenitor.  La esposa es la 
arquitecta Irma Ludy Abrahantes González; al igual que 
su hija Aymeé;  su hijo José es matemático; y sus nie-
tos son  Waldo Mario Pizarro, José Carlos y Roxana. 

Con 78 años de edad, este hombre sigue demos-
trando capacidad de dirección y de infl uencia, por su 
prestigio personal y alta califi cación, como sucedió en 
la más reciente Asamblea de Balance de los Comités 
de Expertos Estatales y de los Comités Técnicos de 
Normalización, efectuada en el recinto ferial de Expo-
Cuba.   

 “Trabajaré hasta siempre”, afi rma categórico a pe-
sar del implacable paso del tiempo. ■

Muchas veces escuchamos la 
frase: “la juventud está perdida”. 
Sin embargo, no todos los jóvenes 
dan fe de ello. Nuestro país está 
dotado de la nueva generación que 
surge con altos valores dispues-
tos a forjarse como profesionales 
o como simples obreros, y esto 

lo asumen con tal madurez, que a 
veces quedamos asombrados por 
la rapidez de sus respuestas ante 
cualquier encomienda.

Nathaly Suárez Palmero, inge-
niera civil, ha dado muestras feha-
cientes de ser emprendedora en su 
labor. Con el ímpetu que la caracte-
riza se ha enfrentado a una de las 
pruebas más colosales para apoyar 
a la Revolución; ella, con apenas 27 
años, integra el grupo de trabajado-
res de la gran obra que se ejecuta 
en el país: el nuevo puerto del Ma-
riel. 

Su comportamiento y seriedad 
ante las obligaciones le han permi-
tido fomentar y consolidar los co-
nocimientos. Desafía los horarios, 
no le teme a los excesos, porque 
siempre añoró trabajar como lo 
hace hasta hoy, a pie de obra, difícil 
faena que pocos tienen el valor de 
preferir. 

Nathaly, ¿qué representa para 
ti trabajar en el Ministerio de la 
Construcción? 

 Apenas niña descubrí que me 
gustaba ver las obras en construc-
ción, entonces decidí que estudia-
ría la carrera de Ingeniería Civil y 
fi nalmente mi objetivo se cumplió. 
Me gusta construir, trabajar a pie 
de obra, siento gran satisfacción 
cuando veo el resultado de mi 
desempeño refl ejado en tareas de 
gran connotación, pero también 
mucho placer cuando sé que las 
funciones realizadas junto a otros 
colegas, benefi cian la economía 
de nuestro país. 

  
El proyecto Mariel será la mayor 
obra civil en Cuba desde el triun-
fo de la Revolución ¿Qué signifi -
ca para ti formar parte de él? 

Formar parte de esta obra signifi -
ca un reto, porque soy joven, mujer 

Ingeniera Civil Nathaly Suárez Palmero. 
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y porque he debido enfrentarme a 
tecnologías modernas totalmente 
desconocidas para mí; he debido 
subir muchos escalones para lo-
grar mi propósito: construir la obra 
y que  todos salgamos con buenos 
resultados de ella. 

   
¿En qué año te graduaste y dón-
de distes tus primeros pasos 
cómo mujer trabajadora? 

Me gradué en 2008 y comencé 
a laborar directamente en el pro-
pio Ministerio; luego, pasé para la 
Empresa de Servicios Ingenieros 
número uno de La Habana y es 
ahí cuando empezaron los movi-
mientos del proyecto Mariel, el cual 
comenzaba con sus ideas concep-
tuales. 

“En ese instante comprendí que 
vería mi sueño hecho realidad, in-
corporarme a una obra de gran en-
vergadura sería experiencia única y 
serviría para aportarme conocimien-
tos, fortalecer mi currículo como 
profesional y sobre todo, magnífi ca 
oportunidad para aprender cómo se 
realizan las grandes tareas de nues-
tro país”. 

   
¿Cómo logras insertarte en el 
proyecto? 

Hicieron la convocatoria anun-
ciando que necesitaban especia-
listas ingenieros que estuvieran 
dispuestos a trabajar de sol a sol. 
Luego fuimos al Mariel, nos entre-

vistaron y preguntaron si prefería-
mos ocupar puestos directamente 
en ofi cinas para llevar el control de 
la calidad; sin embargo, siempre 
escogí vincularme con los obreros.       

“Intentaron persuadirme para in-
corporarme en un departamento, 
por ser mujer y joven, pero man-
tuve fi rme mi decisión de estar en 
contacto directo con la obra, pien-
so que eso me ayudó a fomentar mi 
currículo”. 
Sabes que este proyecto entre 
Cuba y Brasil busca transformar 
el puerto de Mariel en uno de 
los mayores de América Latina 

¿Cuándo decides insertarte en 
él? 

Justo cuando terminé el adies-
tramiento me presenté en la agen-
cia Quality para pertenecer al grupo 
del Mariel, estaba muy ilusionada, 
no podía creerlo, incluso llegué a 
pensar que no tendría posibilidades 
por ser recién graduada, sin embar-
go, a pesar de mi temor, acudí  y lo 
logré, pues este proyecto represen-
ta un desafío para los más jóvenes. 

  
¿Qué labor específi ca realizas en 
la obra? 

Soy especialista ‘A’ en obras de 
ingeniería, estoy al frente de un tur-
no; allí tenemos tres horarios: día, 
noche y madrugada, rotativamente; 
soy la especialista principal y tengo 
que ver con todo lo referente a la 
obra y, fundamentalmente, con el 
montaje de las losas. 

   
A pesar de ser muy joven, ¿cómo 
logras enfrentarte a horarios tan 
rígidos? 

Aunque es difícil, se logra; no 
me quejo, al contrario, disfruto 
mucho lo que hago. Por otra parte 
el hecho de ser mujer me ayuda, 
porque los hombres se sensibilizan 
y apoyan en todo, además siempre 
están atentos de cuidarme y pro-
tegerme. 

   

Brigada prepara condiciones para fundir con hormigón. 

Equipos de tecnología avanzada. 
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Algunos hombres consideran 
que las mujeres no deben traba-
jar a pie de obra porque piensan 
que no es tarea para féminas. 
¿En el caso tuyo, has sido discri-
minada? 

No, por el contrario, si hay algo 
que me ha motivado a continuar 
con mi responsabilidad en el pro-
yecto ha sido precisamente eso, el 
valor dado a mi labor y  desempe-
ño, y sobre todo la confi anza de-
positada en mí; incluso, muchos 
obreros mayores cuentan conmigo 
y me preguntan cuando tienen du-
das respecto a cualquier problema 
surgido en la obra; esto constituye 
un gran regocijo. 

  
¿Qué tiempo llevas en Mariel? 

Exactamente llevo un año y tres 
meses, sin embargo, me siento tan 
bien con mi equipo que es como si 
lleváramos la vida entera laborando 
juntos. Realmente me gustaría mu-
cho cuando asuma otra tarea, que 
las relaciones interpersonales fl u-
yan siempre de igual modo, armo-
nía y dinámica. 

  
¿Estás satisfecha con tu trabajo 
y los resultados? 

Sí, y mi satisfacción se la debo 
en gran medida a los obreros, ellos 
han demostrado su confi anza, res-
petan las decisiones sin discutirlas. 

“Al acometer cualquier función 
nos ponemos de acuerdo, jamás 
han echado a un lado cualquier 
consejo respecto al trabajo. Por 
otra parte, cuando observo todo 
lo que hemos prosperado en la 
obra y miro los 230 metros avanza-
dos siento gran orgullo y me digo: 
‘¡pensar que todo eso lo hicimos 
nosotros!’, esa es mi gran satisfac-
ción”. 

  
¿Cuáles son tus proyectos futuros? 

Quiero seguir en el puerto has-
ta que se culmine y cuando todo 

Partes avanzadas de la obra. 

concluya tengo planifi cado conti-
nuar directamente con los obreros, 
ejecutar nuevas obras, nutrirme de 
mayores conocimientos, y si en el 
futuro apareciera otro programa tan 
extenso como Mariel, no dudaría 
por un segundo en  involucrarme. 

  
¿Cuándo piensan concluir la 
obra? 

Se debe fi nalizar a fi nales de 
año. Para enero de 2014 ya el puer-
to debe funcionar y recibir los pri-
meros barcos, por eso trabajamos 
de sol a sol, no paramos y nadie 
se queja, al contrario, hay mucha 
empatía entre los obreros, estamos 
seguros que con la unión y el sacri-
fi cio del equipo de trabajo se podrá 
terminar a tiempo. 

  
Nathaly, antes de fi nalizar, me 
gustaría que explicaras el objeti-
vo fundamental de esta obra. 

Su principal objetivo es abrir 
la economía de nuestra nación al 
mundo, facilitar el comercio de la 
Isla con otros países, crear oportu-
nidades de negocios a empresas 
brasileñas interesadas en instalar-
se y expandir sus operaciones en 
América Central, fortalecer el desa-
rrollo actual del país, y garantizar el 
sostenido incremento en la efi cien-
cia económica. ■

Grúa colocando los pilotes en el mar para luego realizar la fundición del hormigón. 

CREER EN LA JUVENTUD ES HACER REVOLUCIÓN  / ENTREVISTAS

38 / OBRAS 





NOTICIAS
NACIONALES

REALIZADO EL  VII CONGRESO
DE LA UNAICC
Por: Josefi na  Álvarez Castillo

Fotos: Pepe SuQ

La Unión Nacional de Arquitec-
tos e Ingenieros de la Construcción 
de Cuba (UNAICC) realizó, con el 
apoyo de su Órgano de Relaciones, 
el Ministerio de la Construcción 
(MICONS), su VII Congreso,  los 
días 8 y 9 de diciembre último  en 
el Palacio de Convenciones de  La 
Habana. El período analizado co-
rrespondió al  mandato 2008-2012.

Un total de 150 delegados, en 
representación de los más de            
14 000 asociados de la organiza-
ción, debatieron sobre “El papel 
de la UNAICC en la actualización 
del modelo económico socialista 
cubano”, lema de tan importante 
cita.  

Asistieron a la inauguración el in-
geniero René Mesa Villafaña, minis-
tro de la Construcción, Normando 
Herrera Hernández, viceministro  y 
Carlos de Dios Oquendo, secreta-
rio general del Sindicato de los tra-
bajadores de la Construcción, así 
como otras autoridades. 

Antonio Guerrero, uno de los 
cinco antiterroristas cubanos pri-
sioneros injustamente en Estados 
Unidos, fue propuesto como de-
legado de honor de dicha reunión, 
por ser afi liado honorífi co de la 
UNAICC.

También  la Sociedad de Inge-
niería Hidráulica propuso como de-
legado de honor al recién fallecido 
doctor e ingeniero Diosdado Pérez 
Franco. 

Al pronunciar las palabras cen-
trales, Antonio Caparó Marichal, 
presidente de la Asociación, expu-
so de manera crítica los logros  y 
desaciertos  de la Asociación en el 
mandato analizado. 

El directivo enfatizó el irrestricto 
apoyo de la UNAICC a la Revolu-
ción y la fi rme convicción de que 
nunca defraudará  la confi anza en-
comendada desde su constitución, 
el 3 de diciembre de 1983. 

Tres comisiones de trabajo se-
sionaron en arduas jornadas para 
analizar el Sistema de Estímulos de 
la entidad, los Estatutos y su  Códi-
go de Ética.

En sesión plenaria se emitió la 
declaratoria de la organización, 
que entre otros aspectos señala: 
“Los profesionales cubanos de la 
arquitectura y la ingeniería, com-
prometidos e integrados al proceso 
de implementación de cada uno de 
los lineamientos aprobados,  esta-
mos conscientes de lo mucho que 
podemos aportar en esta decisiva 
etapa, por la  estrecha vinculación 

existente entre los contenidos y ob-
jetivos a alcanzar y la proyección 
de nuestras profesiones en temas 
cardinales como las políticas traza-
das en cuanto al proceso inversio-
nista constructivo,  los programas 
de la vivienda, el ordenamiento 
territorial y urbano así como  lo re-
ferido a la efi ciencia de los proce-
sos productivos, puntualización de 
la planifi cación y uso racional de 
bienes materiales, fi nancieros, hu-
manos, hidráulicos, energéticos y 
la protección del medio-ambiente, 
ofrecemos todos nuestros conoci-
mientos, experiencias y habilidades 
en función de coadyuvar al éxito de 
la inmensa tarea de todo el pueblo 
por fortalecer el modelo socialista 
cubano”.

Fueron entregados reconoci-
mientos a un grupo de afi liados, por 
su sobresaliente trabajo.

Como resultado del proceso 
eleccionario la Junta Directiva Na-
cional estará liderada por la  ar-
quitecta Mercedes Iraidy Elesther 
Savigne,  y los vicepresidentes son 
los ingenieros Jorge Jacinto Jacin-
to Alba y Dulce María Camejo Co-
rrales, los arquitectos Gastón de la 
Caridad Hernández, Sergio Tomás 
García Gutiérrez y Osmar Vasallo 
Cañizares, y el doctor ingeniero An-
tonio Ferrás Valcárcel.

Las sociedades quedaron repre-
sentadas por  Ingeniería Civil,  la 
ingeniera Kyra Bueno Risco; Arqui-
tectura, el arquitecto César Garrido 
Rodríguez; Ingeniería Hidraúlica, 
el ingeniero Rafael Feito Olivera; 
Mecánica  Eléctrica e Industrial, 
la ingeniera Rosa Cecilia Calzado 
Brossard; y de Geociencias y Quí-
mica, la ingeniera Vivian de los Án-
geles Escudero Rodríguez.

Ocuparán los cargos de Pre-
sidentes de las Juntas Directivas 
Provinciales la arquitecta Tania 
Hernández Ferragut (en Pinar del 
Río), el ingeniero Pedro Luis García 

En representación de  los más 
de  14 000 asociados asistieron 

al Congreso 150 delegados.

Miembros de la Junta Directiva Nacional, 
Juntas Provinciales y Presidentes de 

Sociedades con su Presidenta Merce-
des Iraidy Elesther Savigne al centro.
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Pérez (La Habana), el arquitecto 
Lázaro Hernández Hernández (Ma-
yabeque), el doctor ingeniero José 
Alfonso Macías Mesa (Matanzas), 
el doctor arquitecto Andrés Olivera 
Ranero (Villa Clara), el arquitecto 
Rubén E. Infante Hurtado  (Sanc-
ti Spíritus), la ingeniera Práxedes 
Rodríguez Cabrera (Cienfuegos), 
la ingeniera Ibis Alfaro García (Ca-
magüey), la licenciada Betsy Pé-
rez Marrero (Ciego de Ávila),  el 
ingeniero Luís E. González Álvarez 
(Las Tunas), la ingeniera María Ele-
na Luna Castellanos (Santiago de 
Cuba), la  arquitecta Emma Loren-
za Rodríguez Rodríguez ( Holguín), 
el  licenciado Juan Alberto Porras 
León (Granma), el  arquitecto Max 
Roberto Singh Castillo ( Guantána-
mo), la arquitecta Leticia Caridad 
Gómez Matos (Artemisa), la inge-
niera Aloima Noa Scochtny (Isla 
de la Juventud) y  el ingeniero Ariel 
Breff Azaharez (Moa).

La nueva presidenta presentó  
los objetivos para el mandato 2013-
2016 los cuales fueron aprobados 
por unanimidad:  
1. Trabajar en coordinación con los 

organismos, entidades y organi-
zaciones del país, para concretar 
el papel de la UNAICC y sus aso-
ciados, en el proceso efi caz de 
la implementación de los Linea-
mientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolu-
ción.

2. Obtener la representatividad de 
la UNAICC en las legislaciones 
cubanas, con el fi n de lograr su 
proyección y accionar en el ámbi-
to nacional e internacional acorde 
con sus objetivos y fi nes.

3. Aumentar y diversifi car la reali-
zación de actividades que con-

La nueva presidenta electa,  Mercedes 
Iraidy Elesther Savigne,  presentó  los 
objetivos para el mandato 2013-2016.

tribuyan y estimulen el desarrollo 
profesional de los asociados.

4. Lograr que se instaure el Regis-
tro Profesional del sector de la 
construcción, con vista a regular 
el ejercicio profesional de la ar-
quitectura y la ingeniería en Cuba.

5. Mantener el principio de autofi -
nanciamiento de la Asociación, 
trabajando por aplicar nuevas 
vías de ingreso.
Hizo las conclusiones Mesa Villa-

faña, quien enfatizó que este con-
greso debe ser el punto de partida 
“para ordenarnos, trabajar más en-
torno a la unidad de los afi liados de 
este organismo y otros Ministerios, 
así como fortalecer el vínculo con 
el MICONS”. Exhortó, además, a 
poner “toda nuestra inteligencia en 
función de lograr todos los objeti-
vos planteados y fortalecer aún más 
el prestigio internacional alcanzado 
por la UNAICC y no olvidar jamás 
que Revolución es Construir”. ■

PREMIOS PROVINCIALES 
DE VIDA Y OBRA DE AR-
QUITECTURA 2013
Por: Alicia de la Nuez Marsella

Foto: Pepe SuQ

Tradicionalmente el 13 de marzo, 
Día del Arquitecto Cubano, la So-
ciedad de Arquitectura de la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenie-
ros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC) realiza variadas activida-
des para celebrar la efeméride.

Una de ellas –y la más importan-
te- es el otorgamiento del Premio 
Vida y Obra que en esta ocasión 
tuvo carácter provincial.

Este galardón se confi ere a los 
afi liados que hayan merecido la ca-
tegoría de profesionales de alto ni-
vel, ostenten relevantes aportes en 
su especialidad tanto en el ámbito 
nacional como internacional, ten-
gan una signifi cativa participación 
en la formación de nuevas genera-
ciones de profesionales o que sus 
acciones y obras prestigien a la 
UNAICC.

Este año se concedió a José Di-
vualdo García Sánchez, de Matan-
zas; Haydeé Valdés Monteagudo, 

de Santiago de Cuba; Olga Regina 
Martínez Hernández, María Isabel 
Espi Lacomba, Leonardo Montal-
ván Cabrera y Humberto Ricardo 
Ramírez Salazar; de La Habana.

Los capitalinos realizaron el acto 
en la Fragua Martiana en homenaje 
al  aniversario 160 del natalicio de 
José Martí y al Día del Arquitecto 
Cubano en el   aniversario 77 de  su 
fundación. También rindieron ho-
menaje al líder estudiantil José An-
tonio Echeverría, alumno de quinto 
año  de Arquitectura y quien cayera 
en combate en 1957. ■

RESIGUM, PROTEGIENDO 
LA SALUD…
Texto y foto: Cortesía de la fi rma

Preservar la salud del hombre y 
del medio ambiente son dos premi-
sas fundamentales del Estado cu-
bano; con tal fi n existe la voluntad 
y, por ende, las regulaciones para 
el establecimiento de programas 
de prevención y control de riesgos, 
con el mínimo de afectaciones.

IBC RESIGUM INTERNATIONAL 
S.r.L., empresa italiana acreditada 
en Cuba, destinada al suministro 
de productos hacia el sector de la 
construcción, mantenimiento y res-
tauración, es fi el cumplidora de las 
disposiciones vigentes sobre esta 
materia.

Al dictaminar sobre los rubros 
que inciden directamente en  la 
salud ambiental, en particular las 
usadas en instalaciones destina-
das al tratamiento y desinfección 
de aguas potables o de depósitos, 
recreativas, etc, la Comisión de Ex-
pertos del Centro Técnico para el 

De izquierda a derecha: los arquitec-
tos premiados Leonardo Montalván, 
Olga Regina Martínez, María Isabel 
Espi y Humberto Ricardo Ramírez.
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bicomponente pigmentado a eleva-
da fl exibilidad para la protección e  
impermeabilización de estructuras, 
perteneciente al Sistema para Pis-
cinas, Cisternas y Tanques de Agua 
RESIGUM. Posee  DITEC No. 400 y  
Licencia Sanitaria No. 38777/12, de 
12 de abril del 2012.

VITRES PLUS A + B: revestimien-
to  epóxico para ámbito alimentario 
(A+B). Sistema bicomponente for-
mulado con materias primas para 
envases que están en contacto 
continuo con alimentos, aceite de 
oliva, agua potable, etanol u otros 
productos alimentarios. Se encuen-
tra en trámite el Certifi cado DI-
TEC y tiene Licencia Sanitaria No. 
40079/12, de 20 de noviembre del 
2012. 

RESIGUM con estas certifi cacio-
nes se reafi rma como defensor del 
ecosistema y de la salud humana. ■

EL FRENTE DE PROYECTOS 
CUMPLE 30 AÑOS
Por: Alicia de la Nuez Marsella

El 17 de mayo se cumplirán 30 
años de la creación del Frente de 
Proyectos por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz durante una 
reunión del Consejo de Ministros 
realizada en el Palacio de la Revo-
lución, con la presencia de todos 
los Ministerios que contaban con 
empresas de proyectos en sus es-
tructuras, así como de todos sus 
Directores.  En sus primeros años 
fue atendido personalmente por el 
líder de la Revolución cubana y su 
Equipo de Coordinación  y Apoyo.

Surgió por la importancia de esta 
actividad para el avance económico 
y social del país y la efi ciencia de las 
inversiones, y por la idea del Cro. 
Fidel de desplegar acciones para 
el desarrollo de actividades en que 
la inteligencia y conocimientos hu-
manos fueran el factor fundamental 
en el valor creado y de muy bajos 
requerimientos de consumos mate-
riales. 

Desarrollo de los Materiales de la 
Construcción de Cuba (CTDMC) 
consigna “ No se recomienda su 
utilización en depósitos de agua po-
table hasta tanto no sea evaluado 
por el Ministerio de Salud Pública 
para estos fi nes”, remitiendo ipso 
facto a la empresa suministradora 
al Registro Nacional del Instituto de 
Nutrición e Higiene de los Alimen-
tos del MINSAP, que los certifi can 
como aptos para el uso y consumo 
humano; aprobados  y autorizados 
por 3 años.

A su entrada por primera vez al 
territorio nacional son sometidos 
al Instituto Nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología (IN-
HEM), institución autorizada para 
esta actividad, que  determina su 
viabilidad o no, tras rigurosos con-
troles y pruebas de laboratorios 
mediante diagnóstico,  caracteri-
zación higiénica sanitaria,  estudio 
de migración de metales tóxicos al 
agua, entre estos el plomo; y  clasi-
fi cación del riesgo de acuerdo con 
sus propiedades y características 
físicas, químicas, microbiológicas y 
toxicológicas, acorde con su uso y 
destino fi nal.

Sistemas y productos RESIGUM 
están certifi cados con los DITEC 
del CTDMC, para su comerciali-
zación en el territorio nacional. Al 
propio tiempo es pionero en la os-
tentación de Registros Sanitarios 
en los casos que así se requieren. 
Dos importantísimas aprobaciones 
se lograron el pasado año: BETON-
FLEX BIO A + B y el VITRES PLUS 
A + B, el primero de los cuales ha 
sido aplicado con éxito en la res-
tauración de plantas potabilizado-
ras en la región oriental:

BETONFLEX BIO A + B: reves-
timiento cementoso polimérico 

Betonfl ex BIO en la 
potabilizadora Quintero II.

Sus objetivos fundamentales 
eran coordinar una política integral 
de desarrollo para todas las empre-
sas de los diferentes organismos, 
eliminar la duplicación de esfuer-
zos para propósitos semejantes, 
establecer los lineamientos ramales 
para todas las entidades de proyec-
tos de los diferentes OACEs, incre-
mentar la transferencia de logros y 
conocimientos, reducir la importa-
ción de proyectos y de servicios de 
fuerza técnica extranjera, así como 
promover con ello, la máxima parti-
cipación posible de la industria na-
cional y la consecuente sustitución 
de importaciones.

Dirigido desde su fundación por 
el arquitecto Jesús Lacera Linde, 
el Frente de Proyectos ejerce las 
funciones de órgano ramal y meto-
dológico de las actividades de pro-
yectos, servicios de ingeniería y de 
investigaciones aplicadas para el 
sector de las construcciones y ac-
tualmente está adscrito al Ministerio 
de la Construcción y es atendido 
por el Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menéndez.

En estas tres décadas, las enti-
dades que lo conforman han crea-
do proyectos, diseños, servicios de 
ingeniería, asistencias técnicas e in-
vestigaciones aplicadas por unos 5, 
200 MMP, de los cuales al menos el 
50% sustituyó potenciales importa-
ciones de estas prestaciones.

Sus servicios permitieron dar 
respuesta  a los requerimientos del 
proceso inversionista de nuestro 
país en los objetivos relacionados 
con el desarrollo y masifi cación de 
la cultura general integral y la edu-
cación, del programa de hospitales, 
policlínicos y otras obras de la sa-
lud, la vivienda, en el aseguramiento 
de planes inversionistas fundamen-
tales para el desarrollo económico 
del país como el de la Biotecnolo-
gía, del Turismo, de la Revolución 
Energética y la Introducción de las 
Energías Renovables, del Petróleo, 
Recursos Hidráulicos, de las Co-
municaciones, el Desarrollo Agro-
pecuario y de las capacidades de 
la Industria del Níquel, entre otros 
programas fundamentales. ■ 
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OBITUARIO
JUAN DE LAS 
CUEVAS TORAYA 
(1933 - 2013) 

En la madruga-
da del 12 de marzo 
falleció el Dr. Juan 
de las Cuevas To-
raya, fi el colabora-

dor de nuestra Editorial.
Nacido en La Habana en 1933, 

durante 52 años su vida laboral se 
vinculó al sector de las construc-
ciones de Cuba, estuvo al frente 
de varias empresas y fue director 
técnico del Ministerio de la Indus-
tria de Materiales de Construcción. 
Militaba en el Partido Comunista 
de Cuba.

Entre los títulos, grados científi -
cos y académicos que alcanzó se 
destacan: Licenciado en Economía 
en la Universidad de La Habana, 
Doctor en Ciencias Técnicas, fun-
dador e historiador de los minis-
terios de la Construcción y de la 
Industria de Materiales de Cons-
trucción, miembro de la Sociedad 
Cubana de Historia de la Ciencia 
y la Tecnología, de la Academia 
de Ciencias de Cuba y de la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenie-
ros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC), miembro distinguido de 
la Cátedra “Gonzalo de Cárdenas” 
de Arquitectura Vernácula y asesor 
de la Comisión de Industria y Cons-
trucciones del Parlamento y del 
Grupo Nacional para la Producción 
Local de Materiales del MICONS.

Publicó numerosos libros, entre 
estos La Industria Cubana de Ma-
teriales de Construcción (1993); 
100 años de cemento cubano 
(1995); Un siglo de cemento en La-
tinoamérica, México, (1998); 500 
años de construcciones en Cuba, 
Madrid, (2001) (premiado en la XIII 
Bienal de Arquitectura de Quito y 
en el XXII Congreso Panamericano 
de Arquitectos celebrado en la Isla 
de Guadalupe); FOCSA, recons-
trucción de una gran obra de in-
geniería (2003) (premio de la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenie-
ros de la Construcción de Cuba); 

Las siete maravillas de la ingenie-
ría civil en Cuba, (2007) (digital); 
CUBA, para guardar la memoria 
(2007); Las siete maravillas de la 
ingeniería civil en Cuba (2012); y 
CUBA, la memoria en imágenes 
(2012).

Sus artículos fueron editados en 
las revistas Cemento-Hormigón, 
España; Cement Review, Ingla-
terra; Cement International, Ale-
mania; Cimientos, Construcción y 
decoración y Obras de Cuba.

Excelente comunicador, De las 
Cuevas Toraya ofreció conferencias 
en infi nidad de eventos y univer-
sidades, en Cuba y el extranjero, 
incluidas las de la reunión -en La 
Habana en mayo de 1995- de la 
Federación Iberoamericana de Pro-
ductores de Cemento; el Consejo 
Científi co de la Construcción, en 
abril de 2002; ante la Sociedad de 
Art Decó de Nueva York celebrada 
en La Habana; en la  universidad es-
pañola de Extremadura; en  el Cole-
gio de Arquitectos de Cádiz y el VI 
Congreso Internacional Patrimonio 
Cultural: Contexto y Conservación, 
patrocinado por el CENCREM.

Fue, además, profesor confe-
rencista de la Cátedra del Adulto 
Mayor del municipio capitalino de 
Playa. En octubre de 2011 impartió 
la “Historia de las construcciones 
en Cuba” en el Instituto de Historia 
de Cuba, en el módulo sobre His-
toria de la Ciencia y la Tecnología 
en Cuba, dentro de la Maestría en 
Estudios Históricos Regionales y 
Locales.

Entre las condecoraciones que 
recibió se distinguen: Medalla 
“Armando Mestre” por más de 25 
años en la construcción, Funda-
dor del MICONS y de la Industria 
de Materiales de Construcción, 
Medalla 40 Aniversario de las FAR, 
Vanguardia Nacional del Sindicato 
de la Construcción, Medalla como 
fundador de los CDR, Medalla de la 
Alfabetización, Orden del Consejo 
de Estado como “Distinguido en la 
Defensa”, Medalla como “Destaca-
do en la Producción y la Defensa”, 
Premio “Por la obra de la vida”, por 
el Ministerio de la Construcción y 

el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Construcción, 2011. ■

OSCAR RÓMULO 
HERNÁNDEZ 
CABRERA 
(1940 - 2013)

El fallecimiento 
del doctor arqui-
tecto Oscar Ró-
mulo Hernández 
Cabrera consti-

tuye una sensible pérdida, sobre 
todo, para la Unión Nacional de Ar-
quitectos e Ingenieros de la Cons-
trucción de Cuba (UNAICC), en la 
que tuvo un destacado desempe-
ño y en la cual presidía la Socie-
dad de Arquitectura en Ciudad de 
la Habana.

A partir de su graduación en 
1957 en la Escuela Superior de Ar-
tes y Ofi cios de la Habana, trabajó 
como técnico y dibujante en obras 
y ofi cinas de arquitectura, incluidas 
las Escuelas Nacionales de Artes 
Plásticas y Danza.

De 1963 a 1988 realizó tareas 
docentes, primero como alumno 
ayudante, y después de Instructor 
no graduado, Instructor, y Profe-
sor Titular de Diseño. Entre 1970 
y 1976 fungió de jefe del Departa-
mento de Diseño.

Fue director de la Escuela de Ar-
quitectura de la Facultad de Tecno-
logía, a la que logró incorporar a los 
planes de desarrollo científi co de la 
CUJAE y establecer relaciones de 
intercambio con los más importan-
tes centros de enseñanza de la ar-
quitectura en el campo socialista. 

En 1976-1977 cumplió una mi-
sión internacionalista en Angola y 
laboró como asesor y proyectista 
de la Dirección Provincial del Mi-
nisterio de la Construcción y Vi-
vienda, de Luanda. 

Desde 1988 hasta 1994 estu-
vo en la Dirección Provincial de 
Microbrigada y allí participó en el 
proyecto y construcción de con-
juntos habitacionales y edifi cios de 
vivienda. A partir del prefabricado 
de grandes paneles desarrolló el 
Sistema Micro GP y aportó solucio-
nes demostrativas de fl exibilidad 
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funcional, topológica y constructiva 
-realizadas en distintos municipios 
de la capital- que ofrecen una ima-
gen nueva y creativa de la vivienda 
prefabricada. 

Se incorporó, en 1996, a la 
empresa Diseño Ciudad Habana 
(DCH), en la que desarrolló traba-
jos de innovación tecnológica y 
proyectos de inmobiliarias entre 
estos el de la Edén del Caribe. Fue 
miembro del Consejo Asesor de 
esa entidad.

Doctor en Ciencias Técnicas, tí-
tulo que obtuvo en 1985, en el Ins-
tituto de Arquitectura Politécnica 
de Varsovia, Polonia, impartió con-
ferencias y cursos de postgrado y 
e integró  diversas misiones en el 
extranjero. 

Como miembro de la Asociación 
Cubana de Artesanos Artistas, rea-
lizó numerosas exposiciones de su 
obra artística, la cual mereció pre-
mios relevantes como la Mención 
Especial de la UNESCO en el Salón 
Regional de la Artesanía, en 1995.

Por su relevante trayectoria pro-
fesional se le otorgó el Premio Na-
cional Vida y Obra de Arquitectura 
2005. ■

RAÚL NAVARRO 
PADRÓN 
(1939-2013)

Debido a un 
paro cardíaco fa-
lleció, el 14 de 
marzo último,  en 
La Habana el emi-

nente arquitecto y profesor Raúl 
Navarro Padrón, nacido en la 
capital cubana el 21 de mayo de 
1939.

Graduado en 1966 de la Escue-
la de Arquitectura  (hoy Facultad) 
de la Universidad de La Habana, 
en ese centro de altos estudios fue 
militante fundador de la UJC, acti-
vo miembro de la FEU y el primer 
miembro del Partido Comunista 
de Cuba, condición otorgada por  
su trabajo, empeño, entrega total 
y defensa de la Patria en su locali-
dad natal: Jaimanitas.

Comenzó a trabajar como Au-
xiliar de Proyectos  desde 1958  

ROBERTO 
SEGRE 
(1934 – 2013) 
Fuente: Internet

El arquitecto y 
crítico Roberto Se-
gre falleció el 10 

de marzo en la ciudad brasileña de 
Niterói víctima de un accidente, atro-
pellado por una motocicleta. Nacido 
en Milán en 1934, estudió Arquitec-
tura en la Universidad de Buenos Ai-
res y era doctor en Historia del Arte 
por la Universidad de La Habana.

Desde que, en 1963, se radicó 
en Cuba, mantuvo una profunda re-
lación con nuestro país. Entre sus 
proyectos en la Isla se recuerdan 
sus trabajos para la Segunda Bienal 
de Artes Plásticas de La Habana, 
en 1986. En 2007 recibió el título de 
Doctor Honoris Causa del Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría, institución a la que se 
había mantenido vinculado desde su 
fundación. Ese año reconocía que, 
aunque impartía clases en la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro, 
donde había hecho un doctorado en 
Planeamiento Regional, en realidad 
estaba “aquí y allá”. “Soy profesor 
de la CUJAE, vengo a dar mis cur-
sos y viajo al Brasil, pero mi casa y 
mi familia son cubanas”.

Discípulo aventajado de los ita-
lianos Bruno Zebi y Giulio Carlo Ar-
gan, así como del maestro cubano 
Fernando Salinas, Segre sumaba a 
su ininterrumpida faena docente en 
numerosas universidades, una vas-
ta producción intelectual y científi ca 
en la cual sobresalen los volúmenes 
Diez años de arquitectura en Cuba 
revolucionaria (1970); América Latina 
en su arquitectura (1975); Arquitec-
tura y urbanismo de la Revolución 
cubana (1989); América Latina, fi n 
del milenio: raíces y perspectivas de 
su arquitectura (1991) y Arquitectura 
Antillana del Siglo XX (2003).

Para este hombre que dedicó 
su vida a una de las bellas artes, la 
arquitectura era “el elemento o la 
expresión cultural más estable y per-
manente que una nación o una so-
ciedad hace. Por lo tanto, de alguna 
manera refl eja esa sociedad”. ■

y, al triunfo de la Revolución,  se 
mantuvo en el  Ministerio de la 
Construcción, dónde -al titularse- 
asumió la Dirección Nacional de 
Capacitación.

 Cuando se creó la segunda 
Escuela de Arquitectura del país, 
curso 1969-1970, fue  nombrado 
director y sobresalió por formar 
a un grupo de profesionales para 
impartir clases en ese plantel, 
labor por la que fue elegido, en 
1976, Decano de la Facultad de 
Construcciones de la Universidad 
de Oriente, en la cual, se había 
desempeñado como  secretario 
general del Partido.

De 1979 hasta 1994 fue Deca-
no de la Facultad de Artes Plásti-
cas del Instituto Superior de Arte. 
En el 2000 se le concedió el título 
de  Máster en Arte y en el 2001, el 
de Doctor en Ciencias sobre Arte 
(único arquitecto de Cuba con esa  
distinción).

 Impartió clases en institutos y 
facultades de la Isla, así como en 
las universidades de Cincinnati, 
EE.UU.; Cali, Colombia; Valencia, 
España; Estocolmo, Suecia y Chi-
huahua, México. Además, fungió 
como tutor, oponente y tribunal en 
más de veinte ocasiones de Tesis 
de Doctorados en Ciencias sobre 
el Arte y Maestrías sobre Arte en 
Cuba, Colombia y México, y brin-
dó asesoramiento en distintos  
ministerios.

También realizó más de 20 pu-
blicaciones,  participó con po-
nencias en más de 50 eventos 
nacionales y representó a su país 
en encuentros en  Egipto Colom-
bia y México.

Entre las múltiples condeco-
raciones que recibió se incluyen 
Distinción 28 de Septiembre, 
Sello de la Ciudad Ho Chi Minh, 
Distinción por la Educación Cu-
bana, Distinción por la Cultura 
Nacional, Sello  25 Aniversario de 
la UNAICC, Sello 280 Aniversario 
de la Universidad de La Habana, 
Premio Provincial de Arquitectura 
y Mención al Premio Nacional de 
Arquitectura a la  Obra de la Vida, 
UNAICC. ■
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Introducción
La  piedra  jaimanita es una roca de origen calizo 

cuyo frente de cantera se ubica en el litoral Norte al 
Oeste de la provincia habanera, yacimiento del cual 
toma el nombre. Esta roca  constituyó el material de 
construcción fundamental con el que se erigió La Ha-
bana Vieja y otras construcciones aledañas. La alter-
nativa  que por su agradable textura y color, ofrece a 
los diseños arquitectónicos posibilitó su empleo como 
elemento decorativo para el revestimiento de fachadas 
y pavimentación rustica con losas aserradas de un ma-
yor espesor. Como enchapes con simulación a sillería, 
se ha destacado en alegóricas obras de prestigiosos 
arquitectos y constructores cubanos que plasmaron en 
ellas una imagen de tradición y modernidad expresada 

en emblemáticos edifi cios públicos de la capital como 
la Biblioteca Nacional, el hospital Hermanos Ameijei-
ras, el MINFAR, el hotel  Meliá Cohíba, conjuntos mo-
numentarios, bancadas y viviendas dentro y fuera de 
la ciudad como las de Varadero, todas de excelente 
acabado y singular atractivo.

La jaimanita es una piedra noble que facilita la ta-
lla artística sobre su superfi cie, su singular textura es 
resultante de un antiguo proceso de sedimentación y 
unión de diversos materiales provenientes de la des-
trucción de rocas preexistentes (sílice, arcilla, óxidos 
de hierro, caliza o dolomita) y restos fósiles  cementa-
dos  por el carbonato cálcico o fusionados por presión 
y temperatura cuyas conchas y elementos calcáreos 
quedan revelados de forma natural en la superfi cie o 
por el aserrado industrial de la piedra  evidenciando su 
origen marino. La granulometría de la piedra jaimanita 
es variable y va del grano muy fi no al de arena grue-
sa, mientras que el color depende básicamente del          

Autor: David Gayoso Rosabal
Especialista de la División 1 de Investigaciones I+D del CTDMC del MICONS

RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y PAVIMENTOS ENCHAPADOS EN PIEDRA 
JAIMANITA, SU PRESERVACIÓN CON EMPLEO DE HIDROFUGANTES Y 
RECUBRIMIENTOS BASE EPOXI  

La Biblioteca Nacional, ejemplo de edifi co alto con profusión 
decorativa en piedra jaimanita. Talla artística de la piedra en paramentos del Cementerio de Colón.

Resumen
Las acciones combinadas del biodeterioro, los agentes agresivos climáticos y la polución atmosférica dañan 

la textura y color de las fachadas enchapadas en piedra jaimanita  tan comunes en las edifi caciones de la ciudad. 
Empleada como losa de piso rústico, la rápida degradación de su superfi cie modifi ca sus características geomé-
tricas con notables pérdidas de masa sobre todo en aquellos pavimentos cercanos a la costa, desestimulando 
el paso por sus irregulares planos caracterizados con abundantes oquedades  receptoras de polvo y desechos 
de todo tipo.

Los sistemas diseñados para la restauración de estas piedras ornamentales con el empleo de  materiales del 
tipo no tradicionales comercializados en el país,  incluyen productos químicos de limpieza no lesivos a la piedra, 
productos de restauración y preservación como los hidrofugantes de superfi cie o las formulaciones base epoxi 
transparentes que además de preservar la higiene de la piedra, su textura y color, incrementan su atractivo visual 
sin afectar la integridad física del elemento a tenor con los requisitos esenciales (resoluciones 392:98 y 933:99) 
decretados por el Ministerio de la Construcción para las construcciones cubanas y los documentos internacio-
nales para la restauración. Reseñar los procesos patológicos que originan la degradación de la piedra apuntando 
el fundamento de las técnicas para su restauración, es el objetivo de este trabajo.
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material de unión como el amarillo y los ocres debido 
a los óxidos de hierro o el blanco, proveniente de una 
mezcla de cuarzo con arcillas o margas libres de dicho 
metal. 

Patología de la  piedra  jaimanita empleada como 
elemento de enchape en fachadas

Los mecanismos de alteración de esta piedra como 
enchape son básicamente originados por:

1. La acción biológica de microorganismos vivos (lí-
quenes, musgos, hongos) desarrollados  debido a 
factores  climáticos  favorables para ello. 

2. Importantes deposiciones de residuos contaminan-
tes contenidos en atmósferas de zonas industriales 
o del tráfi co automotor de la ciudad (polución at-
mosférica).

3. La acción desfavorable de los agentes climáticos. 
La primera causa dará origen a un recubrimiento de 

la superfi cie por colonización de   microorganismos de 
aspecto  desagradable, requiriendo  tan solo  un 50% 
de humedad relativa para el desarrollo de la actividad 
biológica sobre la piedra en un breve período de tiem-
po. Las patinas son resultantes de un proceso patoló-
gico que pueden llegar a  alcanzar  tres milímetros de 
espesor siendo difíciles de retirar por simples medios 
de limpieza, debido a la profundidad de penetración 
de estos organismos en la estructura de la piedra. La 
sulfatación y depósitos de hollín en la segunda causa, 
degradan la superfi cie cubriéndola de extensas áreas 

manchadas de un color negro-pardusco que afectan la 
estética y contraste de los cuerpos arquitectónicos. La 
abrasión eólica y los ciclos humedad-secado, consti-
tuyen otros factores a tener en cuenta  que provocan 
severos daños en la superfi cie de la losa. 

Propiedades físico-químicas
Es la porosidad, el parámetro más signifi cativo de 

la piedra jaimanita por su infl uencia en las restantes 
propiedades físico-químicas (Tabla 1) que determina 
la durabilidad y calidad del material,  condicionando 
además su capacidad para la circulación de los fl uidos. 
Predominan en esta piedra, los poros abiertos comu-
nicados entre sí por canales que le confi eren una den-
sidad aparente menor y por consiguiente, un aumento 
de dicha porosidad y absorción de agua.

Tabla 1. Características y propiedades de la jaimanita

Propiedades 
según ensayos

Magnitud
Jaimanita Capellanía

JA JC CO CC

Humedad % 0,25 1,71 0,64 1,22

Porosidad % 24,11 26,36 19,11 24,64

Absorción de agua % 15,09 17,86 7,32 14,91

Densidad real g/cm3 1,93 2,00 2,24 2,20

Densidad aparente g/cm3 1,48 1,46 1,81 1,65

Ejemplos de obras enchapadas  en  piedra jaimanita  colonizadas   
por  microorganismos y degradadas por deposiciones de conta-

minantes de la atmósfera. A la izquierda: el Panteón de la UNAICC 
en el Cementerio de Colón. A la derecha, una parroquia edifi cada  

a escasos metros de una zona industrial  y vía de alto tránsito.  
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La ASTM C-568 y C-513 (American Society of Testing 
Materials)  clasifi ca las piedras calizas (tabla 2) según 
su uso en la construcción como: ligeras, medias y pe-
sadas en función de la densidad, absorción y resisten-
cia, recomendando que las calizas ligeras, no deben 
emplearse en fachadas debido a sus propiedades que 
las hacen fácilmente vulnerables a la intemperie y a la 
humedad  (Tabla 2). Sin embargo, la normativa   NC 
56 y NC 57 (Tabla 3) califi ca  la piedra jaimanita como 
apta para dicho uso según su destino en obras, pre-
vio requerimiento de proyectos que tengan en cuenta 
la adecuada dimensión de la losa y  efi caces procedi-
mientos de colocación.

Tabla 2. Parámetros de las rocas calizas según ASTM.

Parámetros de las rocas calizas según ASTM
Ensayos del 

CTDMC

Parámetros
Mag-
nitud

Calizas 
ligeras

Calizas 
medias

Calizas
pesa-
das

jaimanita

JA
(organó-
gena ar-
cillosa)

JC
(conchí-
fera co-
ralina)

Densidad 
aparente

g/m3 < 2,16
<2,26-
2,56

<2,58 1,48 1,46

Absorción 
de agua

% < 12 < 7,5 <3 15,09 17,86

Resistencia 
a la com-
presión

kgf/
cm2 > 125 > 280 >560 857 1256

Tabla 3.  Parámetros promedios de la piedra 
jaimanita según la normativa cubana.

Variedad
Masa volu-

métrica
Absorción

Resis-
tencia a 
compre-
sión seca

Resis-
tencia a 
la fl exión 

seca

Resis-
tencia al 
desgaste

Magnitud
g/cm3  

(promedio)
% (máx)

MPa   
(mín)

MPa (mín)
g/cm2 
(máx)

Piedra 
jaimanita

2,1 20 100 2,5 1,5

Según 
Norma

NC 54-124 NC 54-248  NC 4-32 NC 54-87 NC 54-87

Tabla 4. Usos de la jaimanita por la normativa según el destino.

Designación 
de la variedad

Según el destino

Interior Exterior

Pisos y 
Escaleras

Revestimientos
Pisos y 

Escaleras
Revesti-
mientos

P.   jaimanita si si
Piso 

rústico
Rústico

Limpieza y tratamiento en fachada y  piso 
En edifi caciones de valor histórico, la selección de 

los métodos de limpieza para remover las patinas bio-
génicas y las costras de hollín, requerirá por lo general 
de productos afi nes con las recomendaciones de un 
diagnóstico especializado de las patologías de la pie-

dra. Un ejemplo de  sistema rápido para la limpieza 
de la piedra, avalado  por la Ofi cina del Historiador en 
pruebas realizadas sobre la piedra histórica del Con-
vento de San Francisco de Asís (foto 5), lo tenemos en 
el  Resigum–Regia Star constituido por: un desincrus-
tante ácido líquido para la remoción de los depósitos 
indeseados en la piedra, un detergente concentrado 
removedor de toda la suciedad  y un aditivo concen-
trado para  blanquear la superfi cie  que neutraliza la 
acción del desincrustante. Se excluyen así aquellas 
acciones mecánicas de limpieza que pudieran dañar la 
integridad física de la piedra histórica.  

Otros procesos de limpieza recomendados por la 
literatura técnica, como el chorreado de arena contro-
lado, dañan la superfi cie de la jaimanita. El tratamien-
to para las patinas biogénicas con pastas biológicas, 
láser o ultrasonido, requiere la labor de especialistas y 
es por lo general más lento y costoso pero necesario 
según  la obra y su grado de conservación. Con el 
hidrolavado a presión  (2-4 atmósferas), se podrán re-
mover los químicos del sistema de limpieza descrito. 
Este fregado se realizará  de arriba hacia abajo y por 
capas horizontales, acción que puede combinarse  

Prueba   de  limpieza con empleo de desincrustantes y 
pulipiedra químicos Resigum-Regia Star  en la Base de 
una pilastra del Convento San Francisco  de Asís. Nó-
tese por contraste, el resultado de la superfi cie  trata-
da. Abajo, fachada lateral de la Biblioteca Nacional.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y PAVIMENTOS ENCHAPADOS EN PIEDRA JAIMANITA, SU PRESERVACIÓN CON EMPLEO DE HIDROFUGANTES 
Y RECUBRIMIENTOS BASE EPOXI 

OBRAS / 47



con el cepillo de cerdas suaves  en ángulos entran-
tes de difícil acceso en paramentos o combinado con 
nebulización de químicos para eliminar el organismo 
colonizador. 

Esta limpieza  hay que preservarla con el empleo 
de un recubrimiento hidrófugo de superfi cie transpa-
rente que puede ser aplicado por brocha o aspersión 
a pistola por el método convencional o airless como 
etapa fi nal para la conservación de la piedra en el 
tiempo. Los hidrofugantes son productos poliméricos 
que pasadas las 24 horas impiden el ingreso y reten-
ción del agua en la superfi cie tratada  permitiendo la 
transpiración del elemento. Su vida útil en las condi-
ciones climáticas de nuestro país, se estima de 7-10 
años o más si la piedra fuese hidrofugada en pro-
fundidad, permitiendo la limpieza de exteriores por 
chorreado de agua a  presión normal. 

En grandes superfi cies de fachadas hidrofugadas, 
estas se autolavan por la acción del agua de lluvia 
que arrastra el polvo y la suciedad  por el plano verti-
cal impermeabilizado. Ejemplos existen de obras tra-
tadas con hidrófugos del tipo siloxanos como el BKK 
y ORA  (DITEC 139 y 240/2006) que han permitido 
conservar las fachadas en piedra jaimanita en buen 
estado técnico.

Como  elemento de enchape en  piso
Como enchape de piso rústico, la jaimanita  fue em-

pleada en la década del 40 del pasado siglo en bordes 
de piscinas de las casas residenciales de Miramar y 
Siboney,  aprovechando su textura fresca pero sobre 
todo, por su capacidad de absorción de agua que la 
presenta como una superfi cie antideslizante, opción 
de diseño arquitectónico que ha perdurado hasta 
nuestros días y generalizado a extensas áreas de cir-
culación en las piscinas (zonas de playa) de hoteles y 
círculos sociales cercanos a la costa.

Como piso rústico de exteriores, esta losa  está ex-
puesta a la erosión propia del intemperismo y al es-
fuerzo tensional en la cristalización de importantes 
deposiciones de sales higroscópicas que socavan la 
estructura creando oquedades de diferente profundi-
dad, con pérdidas de sus características geométricas.  
Este deterioro es mucho más rápido y superior al que 
tiene lugar en los enchapes verticales. Las oquedades 
retienen polvo enlodado y desechos, que en contacto 
con la humedad se compactan, dejando una superfi cie 
insalubre y con total pérdida de la estética.

Propuesta de restauración de  pisos en piedra 
jaimanita interior

En los pisos interiores pavimentados con la pie-
dra jaimanita, cuyo deterioro no haya debilitado la 
losa de forma irrecuperable, pueden rescatarse sus 
prestaciones (previo ciclo de limpieza) y  renovación 
estética,  por vertido de un producto epóxico trans-
parente capaz de asumir el relleno de irregularidades 
y oquedades sin presentar retracciones en la masa 
del producto. La resina epoxi frena, por  sellado de 
las oquedades, la  progresiva degradación a que está 
expuesta la piedra jaimanita como elemento de piso 
dotándola de una  dureza superfi cial muy resistente. 
Como material de reparación poseen inmejorables 
propiedades como la adherencia a diversos tipos de 
soporte, elevada resistencias mecánica (dureza al im-
pacto y resistencia a la fricción), estabilidad a las ac-
ciones químicas, al envejecimiento así como y poca 
contracción (constancia de volumen) en la pasta en-
durecida.  La transparencia del producto como requi-
sito sine quanon, debe  respetar  la textura y el color 
de la piedra,  transformando la  erosionada superfi cie 
cubierta ahora por la resina endurecida, en un inte-
resante atractivo visual  que despierta un renovado  
interés por la piedra. 

Detalle de un paso y plazoleta pavimentados en piedra jaimanita erosionados en una edifi cación de alto valor histórico cercana a la costa 
con importantes deposiciones salinas en oquedades. A la derecha: acumulación de polvo y lodo en el pavimento interior del restaurante.
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Estas ventajas aplicadas a la restauración de un piso 
enchapado en jaimanita muy deteriorado y casi impo-
sible de higienizar en una edifi cación de alto valor his-
tórico y gran impacto turístico,  fueron comprobadas 
en las pruebas-monitoreo realizadas   por el CTDMC, 
y  que por estar techado no presentaba el  desgaste 
erosivo en los pavimentos exteriores de la edifi cación. 
La formulación epoxi fue vertida según las especifi ca-
ciones del fabricante sobre una superfi cie selecciona-
da de diez metros cuadrados  y elevado tránsito de los 
visitantes saturando todas las irregularidades del piso 
en un tiempo no mayor a los 15 minutos de pot-life y 
con una rápida puesta en servicio  del local que fue 
transitable a las 8 horas de concluidos los trabajos. 

Los procedimientos de aplicación fueron los afi nes 
a este producto con empleo de un instrumento de lim-
pieza como el halador de agua (haragán) que permite 
la rápida y homogénea distribución del producto sobre 
la irregular superfi cie, seguido de un emparejamiento 
con empleo de rodillo requiriendo de solo dos hombres 
para la realización de todas las actividades.

El monitoreo realizado a esta prueba  estimó que 
la aplicación de las resinas base epoxi  transparente 
como acción de restauración en los pisos de piedra 
jaimanita erosionados  permite:
1. Garantizar un tránsito seguro sobre un piso nivela-

do, agradable a la vista, resistente a los impactos y 
al envejecimiento prematuro por acciones del agre-
sivo intemperismo del litoral. Aunque, el producto 
epoxi no presenta  deslizamiento de consideración 
por la textura de la piedra, la reconstrucción de las 
juntas entre losas  con un mortero epóxico propio 
del sistema pueden funcionar como fajas antidesli-
zantes en varias direcciones.

2. Proteger la autenticidad e historicidad de la piedra 
jaimanita, incrementando su atractivo visual, cuya 
textura erosionada queda ahora “sumergida” en la 
capa de resina endurecida y transparente, resaltan-
do los restos fosilizados (caracoles y conchas), lim-

pios de toda impureza y el sellado de las vetas de 
óxidos ferrosos que ofrecen una singular atractivo y 
belleza del piso.

3. Facilitar  las labores de higienización del piso.
Teniendo en cuenta que los productos diseñados 

para la limpieza y preservación de la piedra jaimanita 
como elemento de enchape y pavimento, presentan 
escasa demanda por las causas enunciadas en las 
conclusiones de este trabajo, no es factible realizar 
una evaluación económica sobre la base de su precio 
de venta, pero si se tiene en cuenta la durabilidad de 
una superfi cie tratada  con un hidrofugante o epoxi a 
un plazo de servicio de 20 años o más, reduciendo las 
acciones de mantenimiento o de reconstrucción, es 
fácil percibir que estos sistemas se presentan como 
una solución técnica más económica que otras accio-
nes del tipo tradicional.  En pisos rústicos de jaimani-
ta erosionados, el costo de una formulación epóxica 
para su reparación  puede oscilar de 12- 15 CUC/m2 
pero no requiere trabajos de demolición, acarreo de 
escombros, albañilería húmeda, etc, reduciendo el 
tiempo ejecución y garantizando la rápida  puesta en 
servicio de local con escasa fuerza de trabajo para su 
aplicación. 

Conclusiones
1. La piedra jaimanita como enchape de fachadas en 

edifi caciones de diversa tipología  constructiva ha 
demostrado ser un material perdurable y adecuado 
que ornamenta nuestras construcciones. Sin embar-
go, diversos factores medioambientales, biológicos  
y las malas  prácticas constructivas a la que co-
múnmente está expuesta, alteran sus propiedades 
requiriendo  de acciones de limpieza, restauración y  
mantenimiento, que rara vez son tenidas en cuenta 
por los círculos técnicos y ejecutores  atribuible a :  

• La escasa  cultura de restauración y mantenimiento 
de las fachadas en piedra bajo criterios especializa-
dos y en consecuencia, el desconocimiento de las 

Detalle por contraste de una losa con y sin tratar con la resina epoxi transparente. Se puede notar como la grieta queda embebida 
bajo la resina  ya endurecida aportando un efecto estético. En la foto a la derecha:   La aplicación general en área seleccionada.
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soluciones técnicas disponibles que pueden garan-
tizar la restauración y conservación de la piedra.

• La escasez o ausencia de documentos regulatorios 
y manuales de buenas prácticas sobre la actividad 
de restauración y conservación de las fachadas y 
pisos enchapados en piedras ornamentales.

• El costo que pudiera representar el empleo de estos 
sistemas en grandes superfi cies. Sin embargo, en la 
medida en que el hongo cubra toda la superfi cie de  
la fachada enchapada,  la  piedra  perderá totalmen-
te su valor estético y  en algún momento habrá que 
asumir su higienización y protección. 

2. Un piso tiene como fi n ofrecer una superfi cie nivela-
da, cómoda, segura al tránsito,  durable, y agradable 
a la vista para que contribuya a la belleza del lugar.  
La aplicación de un producto epoxi transparente  en 
los pisos erosionados de piedra jaimanita, posibilita 
la recuperación de sus características geométricas 
con gran ahorro de recursos y fuerza de trabajo,  
protegiendo la autenticidad de la piedra y renovando 
su atractivo visual.

3. En los materiales de construcción no tradicionales 
como la resina epóxica y los hidrofugantes, el cos-
te inicial queda amortizado por su durabilidad en el 
tiempo. Además, la resina epóxica permite en pa-
vimentos restaurados el tránsito por su superfi cie  
y actividades de la instalación en el menor tiempo 

posible (8 horas) tornándola muy  competitiva como 
solución técnica  frente a otras acciones constructi-
vas con empleo de materiales tradicionales.

4. Una posible desventaja que pudiera derivarse del 
empleo de las resinas epóxicas translúcidas en pi-
sos puede residir en un ligero cambio de colora-
ción de transparente a ambarino por exposición al 
soleamiento, pero que  no altera sus propiedades 
fi sco-mecánicas y no sucede en pisos techados y 
protegidos de las radiaciones ultravioleta del solea-
miento.

5. Aunque la normativa cubana califi ca a las jaimani-
tas aptas  para  colocación de pavimentos según su 
destino en obras, requiere de una selección de ca-
lidad de sus elementos y  dimensionamiento según 
su destino en obras  lo que deberá ser garantizado  
por  el proyecto. 

Recomendación
Considerar la aplicación  de estos sistemas de 

restauración y conservación   allí donde  requiera su 
empleo e interesar a los organismos que atienden la 
red de tiendas o puntos de ventas de materiales de 
construcción del país en la oferta de sistemas para 
la higiene y protección de la piedra jaimanita previo 
manual  de buenas prácticas emitido por el CEX del 
MICONS. ■
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