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Resumen 

La siguiente investigaci·n es un acercamiento a los or²genes y 

caracter²sticas de l os procesos de realizaci·n de elementos gr§ficos en 

terrazo integral, para lo cual se realiz· un estudio de m§s de 160 ejemplos 

de gr§fica publicitaria en pavimentos de terrazo integral de nueve de las m§s 

relevantes calles y avenidas de la zona comercial de La Habana de los a¶os 

de mayor auge en la aplicaci·n de dicha t®cnica (primera mitad del siglo XX). 

Como resultado de las indagaciones se presentan a al gunos de l os 

principales realizadores de una tecnolog²a poco estudiada en Cuba y casi en 

v²as de desaparici·n en la actualidad, con lo que se logr·, aportar una visi·n 

sobre la gr§fica comercial en un s oporte ampliamente utilizado en di cho 

per²odo, cuesti·n hasta ahora no satisfecha por los estudios realizados y 

publicados sobre la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de l as innovaciones, tanto de car§cter tecnol·gico como en 

materia de dise¶o, que se produjeron en Cuba durante la primera mitad del 

siglo XX, tuvo lugar el proceso de introducci·n y desarrollo de la t®cnica del 

terrazo para cubrir los pisos en edificaciones p¼blicas y viviendas.  

Dicha innovaci·n tecnol·gica se aplic· gradualmente a los pisos de l os 

nuevos inmuebles que se construyeron durante ese tiempo. Edificios 

p¼blicos, tiendas, lugares de ocio y habitacionales, participaron de dicho 

proceso. Utiliz§ndose reiteradamente para anunciar, mediante el dise¶o de 

im§genes, palabras y letras, la ubicaci·n de establecimientos con acceso 

directo desde los espacios p¼blicos, y tambi®n  c on el fin de dotar de 

elementos decorativos  l os vest²bulos de m uchos de los edificios m§s 

importantes que fueron construidos o modernizados en Cuba y 

particularmente en La Habana, entre la tercera y quinta d®cadas de l a 

anterior centuriaò. 

A partir de la b¼squeda bibliogr§fica preliminar, se conoci· que exist²an en la 

capital a m ediados del pasado siglo, m§s de 10 pr oductores de pisos de 

terrazo, entre los que sobresal²an: Jos® Lastra, Luis Mi·n y Enrico Gallo, 

todos de ascendencia italiana, aunque tambi®n se encontraron talleres tales 

como: Duque y Co. (posteriormente ORNACEM S.A) y el taller ñEl Arte 

Moderno, ambos propiedad de inmigrantes espa¶oles. 

La evoluci·n de esta tecnolog²a fue notable hasta finales de la d®cada de los 

50 y mediados de los 60. De este ¼ltimo per²odo se conserva un interesante 

trabajo de pav imentaci·n en las aceras de la c®ntrica calle 23 

fundamentalmente en el §rea conocida como La Rampa, en la cual se hizo 



3 
 

una selecci·n de obras cumbres de i mportantes artistas pl§sticos de l a 

®poca y se realiz· la reproducci·n de las mismas en las aceras utilizando 

esta tecnolog²a. 

Posteriormente con el paso del tiempo en, la medida que la arquitectura 

moderna desech· el empleo de la decoraci·n, fueron extingui®ndose estos 

talleres1 y, consecuentemente, fue experiment§ndose una disminuci·n en la 

utilizaci·n del terrazo integral hasta llegar a nues tros d²as, lo cual ha 

derivado en la consiguiente p®rdida del oficio, al punto de q ue  

pr§cticamente no queda en el pa²s en estos momentos, la fuerza 

especializada capaz para acometer trabajos de gr§fica sobre terrazo a gran 

escala y con altos niveles de c alidad en su terminaci·n. Sin embargo 

existen, a peque¶a escala local, algunos artesanos, fundamentalmente de 

avanzada edad, que a¼n realizan este trabajo, aunque esto es casi una 

rareza en l a ciudad, siendo m§s f§cil encontrarlo al interior del pa²s, 

fundamentalmente en los pavimentos de bulevares construidos en el centro  

y el oriente de la a partir de los a¶os 90. 

Sin embargo, muy poco se conoce acerca de las caracter²sticas  de es te 

proceso hist·rico y mucho menos acerca del alcance de la popularizaci·n 

que dicha t®cnica alcanz· en l a pr§ctica. Tampoco se ha realizado una 

valoraci·n mediante una muestra representativa del patrimonio plasmado en 

im§genes y textos a partir de la t®cnica del terrazo que a¼n se conservan en 

comercios y edificios habaneros. 

Lo anterior permite establecer como problema de investigaci·n el que  se 

expresa a continuaci·n: 

                                                           
1 V®ase Opus Habana, Vol. V, No.1, 2001, pp. 44-52.. viernes, 26 de noviembre de 2004  
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Problema de investigación: 

ñàC·mo transcurri· y qu® evidencias materiales se conservan, del proceso 

de introducci·n y desarrollo de l os pavimentos de t errazo integral y de l a 

gr§fica asociada a los mismos, en La Habana durante la primera mitad del 

siglo XX?ò  

Se ha seleccionado este tema debido a la inexistencia en Cuba de estudios 

particulares que aporten informaci·n de los procesos de desarrollo y 

producci·n de esta tecnolog²a (terrazo integral), as² como de las tipolog²as y 

evoluci·n de la gr§fica asociada a la misma, su rescate y conservaci·n.  

Para orientar la investigación se adoptaron las hipótesis siguientes: 

1.  La din§mica de desarrollo de los pavimentos de terrazo integral y la 

gr§fica asociada a los mismos, estuvo determinada, por la incidencia 

de la inmigraci·n (fundamentalmente europea), el desarrollo de 

talleres dedicados a tal fin y situaciones propicias de corte econ·mico 

social. 

2. A pesar de poseer un marcado car§cter artesanal el proceso de 

realizaci·n de la gr§fica presente en los pavimentos de terrazo; existen 

elementos o c aracter²sticas afines en s u realizaci·n, as² como 

variables o recursos, cuya reiterada presencia en la misma, permite su 

caracterizaci·n, agrupaci·n y clasificaci·n, posibilitando su estudio.  

Objetivos. 

1. Establecer la influencia de la inmigraci·n (fundamentalmente europea) 

en la introducci·n y auge de esta tecnolog²a, as² como su v²nculo con 

el desarrollo de talleres dedicados a la elaboraci·n de ornamentos para 
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la arquitectura en la coyuntura econ·mico social de la primera mitad del 

siglo XX. 

2. Estudiar los principales ejemplos de gr§fica publicitaria en pavimentos 

de terrazo integral, en los exteriores de las edificaciones presentes en 

las §reas seleccionadas que abarca la delimitaci·n geogr§fica. 

3. Clasificar tipol·gicamente a la gr§fica presente en l os principales 

estudios de caso, a partir de rasgos formales y elementos que permitan 

establecer relaciones de identidad entre los mismos. 

Metodología de trabajo: 

La metodolog²a seguida para esta investigaci·n consisti· en primer lugar en 

la localizaci·n, evaluaci·n y an§lisis de contenido de fuentes bibliogr§ficas, 

documentales y  orales, as² como la localizaci·n y observaci·n directa en el 

caso de las  evidencias emp²ricas o ej emplos que forman parte de la 

muestra. Tambi®n se han combinado los m®todos l·gico e hist·rico, tanto en 

el curso del proceso investigativo como para la elaboraci·n de la s²ntesis 

presentada como texto en el presente ejercicio. 

La pr§ctica inexistencia de una bibliograf²a particular o espec²fica, ha hecho 

que este estudio se encamine al an§lisis, fundamentalmente, de lo publicado 

sobre temas que si bien no se concentran en lo concerniente al terrazo y su 

producci·n,  s² lo hacen sobre temas que guardan relaci·n con los procesos 

de construcci·n, producci·n de materiales y los procesos econ·micos y 

comerciales del per²odo de estudio. La consulta de documentos, cat§logos y 

registros comerciales de la ®poca, as² como publicaciones peri·dicas y de 

corte estad²stico, han permitido ganar en claridad sobre el per²odo de 

estudio, todo lo cual se aborda en el primer cap²tulo de esta tesis. 
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Muestra 

Se seleccion· una muestra intencional de nueve calles, en las que  

predominan los comercios que se establecieron en el per²odo de estudio.  

Tambi®n se incluyeron en l a muestra las aceras de ñarterias comercialesò, 

dada la utilizaci·n de la gr§fica asociada a esta tecnolog²a en la 

identificaci·n, fundamentalmente, de los comercios y negocios en La  

Habana del per²odo de estudio. 

A partir de la utilizaci·n de la observaci·n como m®todo fundamental para la 

realizaci·n de los an§lisis primarios de los ejemplos del trabajo de campo, se 

lleg· a la conclusi·n de que para lograr una sistematizaci·n que permitiese 

un correcto estudio y posible clasificaci·n, que sirviera de base para futuros 

an§lisis m§s profundos, se hac²a necesario evaluar el comportamiento en 

ellos de determinadas caracter²sticas. 

Variables 

A partir de un an§lisis inicial que permitiera discriminar los ejemplos para su 

estudio a partir de establecer el estado de conservaci·n2 en que se 

encontraban, se establecieron una serie de variables que permitir²an realizar 

una clasificaci·n, fundamentalmente desde el punto morfol·gico3. 

                                                           
2 Aunque no c onstituye un objetivo de es ta tesis de maestr²a realizar un es tudio de l os 
procesos patol·gicos que afectan a los pavimentos de t errazo integral y por ende a la 
gr§fica presente en los mismos, si se hace necesario para el correcto estudio de la misma, 
la determinaci·n del estado de conservaci·n de la misma, para ello el autor estableci· un 
sistema de clasificaci·n que solo tiene en cuenta los da¶os que afecten la legibilidad de la 
misma y por ende su estudio. 
3 Aunque pudiese resultar de inter®s la recopilaci·n de otra serie de datos o caracter²sticas, 
as² como su estudio mediante la declaraci·n de variables que recojan su comportamiento 
dado el inter®s que pudiera suscitar para futuras investigaciones sobre el tema desde 
otros campos del saber, no es objetivo de esta tesis pretender agotar todo lo referido al 
tema, es por ello que datos como la comparaci·n de la numeraci·n actual con la antigua 
en las ubicaciones de los mismos, caracter²sticas del inmueble o del establecimiento en 
que se encuentra la gr§fica no se han tenido en cuenta. Para una mejor comprensi·n de 
las consideraciones sobre el comportamiento de l as variables, v®ase el Anexo A y lo 
expuesto a tal fin en el cap²tulo 2 de este trabajo.  
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Cada variable, a su vez, fue subdividida para su estudio, de manera que se 

recogen las diferentes posibilidades en que las primeras se expresan. 

Las variables analizadas y tomadas en cuenta para la elaboraci·n de l as 

fichas de cada caso, son las siguientes:  

Tipo de gráfica: Se subdivide en Dibujo, Texto o Compuesto  

1. Comportamiento del color: Se subdivide en Cromático o Acromático 

(Tambi®n se realiza un conteo del n¼mero de colores presentes) 

2. Método de generación de la gráfica: Se subdivide en Teselas, 

Cintillos, Compuestos y Otros 

3. Texto de la gráfica: Se subdivide en tres grupos, Grupo 1(basados en 

caligraf²as), Grupo 2 (Basados en la imprenta de tipos m·viles) y 

Grupo 3 (Combinan las dos formas anteriores).  

Todo lo concerniente a di cho an§lisis y sus resultados se aborda en el 

segundo cap²tulo de esta tesis. 

Términos y definiciones operacionales 

Lo poco estudiado acerca del tema ha, puesto en evidencia un 

desconocimiento generalizado acerca de es ta tecnolog²a constructiva y los 

materiales implicados en ella, por lo cual es frecuente que el com¼n de las 

personas, e incluso parte del personal especializado en las esferas de la 

construcci·n, arquitectura, ingenier²a y el dise¶o, se refieran a la misma 

empleando el nombre gen®rico de g ranito, lo cual se presta a c onfusi·n, 

puesto que es el nombre de un tipo de roca, que aunque al ser utilizada en 

terminaciones de este tipo guarda semejanza morfol·gica con el acabado 

del terrazo, no debe ser confundido con ®ste, puesto que no es el material 

empleado en su fabricaci·n. 
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Para facilitar la comprensi·n de esta investigaci·n y a l os efectos de esta 

tesis de maestr²a se han establecido algunos t®rminos y definiciones 

operacionales, los cuales se muestran a continuaci·n: 

Terrazo o Terrazzo: (Del lat. terracĕus, de tierra). Material de construcci·n 

utilizado en s oluciones de pavimentaci·n, enchapes o elementos 

ornamentales y de mobiliario, compuesto por trozos de m§rmol, de variada 

coloraci·n, aglomerados con mortero de cemento y cuya superficie puede o 

no pulimentarse. 

Terrazo integral: Pavimento continuo fabricado de terrazo fundido in situ 

utilizando para ello juntas de separaci·n, confeccionadas fundamentalmente 

en bronce o lat·n. 

Tesela: Peque¶as piezas o dados  de m§rmol que forman un mosaico, las 

cuales pueden utilizarse en la confecci·n de los dibujos y textos en terrazo. 

Durante el trabajo se utilizar§ este nombre para referirse a l os textos o 

motivos gr§ficos generados a partir de la utilizaci·n de estas. 

Pavimento: Se entiende por pavimento la capa superior del firme del 

conjunto de los elementos que componen el suelo. Se consideran dos tipos 

de pavimentos: continuos y discontinuos o por elementos. 

Pavimento continuo: Se realizan directamente en el sitio y presentan una 

superficie continua (a los que pertenecen los terrazos construidos in situ).  

Gráfica publicitaria: Gr§fica relativa a las funciones de publicitar e 

identificar los comercios, negocios o as ociaciones, ya sea en su zona 

exterior (fachada), sus pisos interiores y paredes, o presente de alguna 

manera en el pavimento que da acceso a los mismos. 
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Importancia de la investigación.  

A partir del an§lisis de las fuentes mencionadas con anterioridad, esta 

investigaci·n se propuso aportar elementos novedosos en el  conocimiento 

sobre el dise¶o y elaboraci·n de la gr§fica presente en los pavimentos de 

terrazo integral fundamentalmente en el  exterior de l os establecimientos 

comerciales, negocios o asociaciones, as² como sobre su evoluci·n hist·rica 

en La Habana durante la primera mitad del siglo XX.  

Del mismo modo, el presente trabajo ha de ser capaz de sentar pautas de 

utilidad para la caracterizaci·n y clasificaci·n de los exponentes gr§ficos de 

este tipo, lo cual servir§ de i nstrumento metodol·gico posibilitando futuros 

estudios de diversa ²ndole acerca de la misma, adem§s de sentar las bases 

cognoscitivas sobre el empleo de esta tecnolog²a en Cuba y con ello ayudar 

de alg¼n modo a su rehabilitaci·n e innovaci·n en el futuro. 

Todo lo cual justifica la importancia que para el campo de la arquitectura y el 

dise¶o, posee este tema, tambi®n es necesario se¶alar la importancia de 

salvar la memoria acerca de la experiencia acumulada por un grupo de 

especialistas, fundamentalmente artesanos y operarios de avanzada edad, 

que de no hacerse oportunamente corre el riesgo de perderse. 
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CAPÍTULO I 

Los pavimentos de terrazo en la arquitectura habanera de la primera 

mitad del siglo XX 
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CAPÍTULO I: Los pavimentos de terrazo en la arquitectura habanera de 

la primera mitad del siglo XX 

I.1 Fabricación de los pavimentos de terrazo integral 

La producci·n del terrazo fue introducida en Cuba, a principios del siglo XX, 

por operarios italianos y espa¶oles, en sus inicios se destinaba 

fundamentalmente a l os cementerios4. El proceso de elaboraci·n de l as 

obras de terrazo desde su introducci·n, era totalmente artesanal y como 

material se utilizaba granulado de m§rmol de diferentes colores. 

En un inicio la piedra marm·rea, de distintos colores, para la fabricaci·n del 

terrazo se importaba, pero cuando este material se populariz· y aument· su 

demanda en Cuba, estos se buscaron y explotaron en canteras del pa²s, lo 

cual permiti· no solo una reducci·n en los costos sino un aumento en las 

fuentes de t rabajo, adem§s de l as consabidas ventajas para la industria 

constructiva nacional. 

Se ha tenido acceso a l a informaci·n acerca de las caracter²sticas del 

procedimiento de f abricaci·n de los pavimentos de terrazo integral 

realizados in situ, a partir de l a consulta de fuentes varias, tales como 

entrevistas a operarios que se dedicaban a la fabricaci·n de los mismos 

durante el per²odo de estudio, la consulta de bi bliograf²a de la ®poca 

descriptiva del proceso, as² como la revisi·n de manuales de la construcci·n, 

que aunque de posterior edici·n, describen el mismo5.  

                                                           
4 V®ase CUEVAS TORAYA, JUAN DE LAS: 500 años de construcción en Cuba, Ed. Chav²n, 
servicios gr§ficos, La Habana, 2001, p. 246 

5 V®ase RODRĉGUEZ MATIENZO, JOS£ M., MANUEL L. SILVAGUTI£RREZ y ANTONIO 
MARTITU TERRY: Técnicas de construcción I, Editorial Pueblo y Educaci·n, La Habana, 
1987 
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Pero son, a juicio del autor, las aparecidas en el art²culo ñEspecificaciones 

para trabajos de terrazzoò publicado en la revista ñArquitecturaò del Colegio 

de Arquitectos en el a¶o 19396, a partir de especificaciones  publicadas por 

ñThe National Terrazzo and Mosaic Association, inc.ò en 1938, las que mejor 

describen las particularidades del mismo y como se utilizaran como base 

para la descripci·n del mismo7. 

Se describen dos m®todos generales para la colocaci·n in situ de este tipo 

de pavimentos, unido a l a placa de hormig·n base del pavimento, o 

separado de esta. La diferencia fundamental entre ambos m®todos consiste 

en la colocaci·n de papel embreado o manta asf§ltica entre el mortero de 

relleno, que sirve de asiento al terrazo y la placa base. Este segundo m®todo 

era recomendado en edificaciones o e mplazamientos donde pudiesen 

presentarse vibraciones o deformaciones por contracci·n o dilataci·n del 

material. 

Despu®s de colocado el mortero de relleno, se colocaba una camada base 

compuesta por una mezcla de cemento Portland y arena gruesa, sobre esta 

se colocaban las bandas met§licas de separaci·n y que a su vez serv²an 

como juntas de dilataci·n.  

Una vez terminado este proceso se iniciaba la colocaci·n de la cubierta de 

terrazo (tambi®n conocida como siembra), formada por una m ezcla de 

granulado de m§rmol de los colores seleccionados y cemento blanco o gris 

(pudiendo utilizarse pigmentos para colorear el cemento), en una proporci·n 

de 2:1, compact§ndola con rodillos y cuidando de que la superficie mostrase 

al menos un 70 % de granulado de m§rmol.  
                                                           
6 V®ase Anexo B 
7 Ibidem. 
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Luego se proced²a a la ñcuraò del piso manteni®ndolo h¼medo durante 6 

d²as, una vez duro, se pul²a a m§quina en dos fases con piedra de esmeril 

de diferentes grosores y acto seguido se cubr²a con un derretido formado por 

una capa de cemento Portland, preparada con la misma coloraci·n utilizada 

como base en el pavimento, la cual permanec²a no menos de 72 horas antes 

de ser retirada mediante pulido a m§quina. 

I.2 La producción de terrazo y ornamentos para obras de arquitectura,  

El inicio del siglo XX estuvo marcado en Cuba por el despegue a escala 

fabril de l a producci·n de c emento y otros materiales destinados a l a 

construcci·n, lo cual alent· un proceso de modernizaci·n industrial, el cual 

influy· notablemente en la aparici·n de una arquitectura ñornamentadaò sin 

precedentes hasta entonces. 

Las transformaciones arquitect·nicas y estructurales, surgieron no solo en la 

antigua ciudad, sino tambi®n en l as nuevas urbanizaciones que aparecen 

bajo la coyuntura de fines del siglo XIX y principios del XX, propiciando el 

establecimiento de una red de talleres a medio camino entre la manufactura 

artesanal y la f§brica, dedicados a la producci·n de elementos para 

ornamento conformados en cemento moldeado, yeso y terrazo. 

Especial importancia tuvo en la consolidaci·n de estas manufacturas y en el 

desarrollo del comercio y la industria de l a Isla, el enorme flujo de 

inmigrantes llegados al pa²s a i nicios del XX, especialmente espa¶oles 

(tablas 1 y 2) y en menor medida los italianos. 
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Tabla 1: Entrada de inmigrantes españoles en el país (en miles)  

durante el período 1902-19318  

Total de entradas Españoles % 

1283,9 780,4 60,8 

 

Tabla 2: Población Cubana y cantidad de españoles residentes en la 

isla, según censos de población entre 1800 y 19509 

Año Población total Españoles residentes 

1800 370 401 31 641 

1825 663 375 56 669 

1850 1 152 920 98 488 

1875 1 466 206 129 604 

1880 1 522 213 134 555 

1900 1 632 320 127 948 

1925 3 413 216 329 653 

1950 5 415 379 166 875 

 

Contrario a lo que pudiera suponerse, el final de la dominaci·n espa¶ola en 

Cuba no represent· la disoluci·n del v²nculo con los habitantes de la antigua 

metr·poli, pues junto a los que decidieron permanecer en la isla, debido a 

los lazos familiares, o la tenencia de negocios e i nversiones, se sumaron 

                                                           
8 Tabla elaborada a partir de: MARQU£Z DOLZ, MARĉA ANTONIA: Las industrias menores: 
empresarios y empresas en Cuba (1880-1920), Ed. Ciencias sociales, La Habana, 2006 p. 
15 
9 Tabla elaborada a partir del cuadro aparecido en: FERRĆN, OLIVA, JOAN M. La saga de 
los catalanes en Cuba, Fundaci· Casa Am®rica Catalunya, Barcelona, 2009, p.30 
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otros como resultado del proceso migratorio, estableciendo verdaderas 

ñredesò, que en la mayor²a de los casos constituyeron negocios compuestos 

por varios integrantes de u na misma familia, adem§s de las relaciones 

establecidas entre patrones y empleados hacia el interior de los mismos que 

no descartaban la paulatina incorporaci·n, como socios, de estos ¼ltimos. 

De hecho, que para 1927 el 45% de l os peque¶os comercios y negocios 

establecidos en el  pa²s estuviesen en manos de espa¶oles, hac²a evidente 

su importancia en el panorama econ·mico de la nueva naci·n.10  

El importante papel desarrollado por estos en tal desarrollo, ha dado que en 

los enfoques actuales, se valoren sus inversiones y empresas como 

intereses nacionales y no c omo capital for§neo en ejecuci·n en el pa²s, 

adem§s lo expresado en documentos de la ®poca por dichos emigrantes as² 

lo atestigua.11 

La ciudad de La Habana en su condici·n de urbe principal y capital de la 

naci·n, concentr· desde los inicios la principal poblaci·n tanto natural como 

inmigrada, adem§s de constituir el centro del desarrollo industrial, comercial,  

mercantil y financiero del pa²s.  

Aunque en menor volumen, la inmigraci·n procedente de Italia ser²a 

decisiva, por su aporte a la introducci·n de las t®cnicas especializadas para 

                                                           
10 V®ase: MARQU£Z DOLZ, MARĉA ANTONIA: Las industrias menores: empresarios y 

empresas en Cuba (1880-1920), Ed. Ciencias sociales, La Habana, 2006, p.39. 
11 Art²culos como el aparecido en el Boletín de la cámara española de comercio de La 

Habana, V, No.56 La H abana agosto 1919 p.21 con fecha 21 de abr il y con el t²tulo 
Contestaci·n del Sr, Zorrilla, carta al Sr. Director de la discusi·n, el cual plantea:  ñlos 
espa¶oles que residimos en Cuba y tenemos aqu² negocios y propiedades nos hallamos 
incorporados de tal manera al haz de la econom²a cubana que no cabe (é) que 
podamos ser m§s que s us defensores; puesto que otra cosa nos convertir²a en 
enemigos de nuestros propios interesesò evidencia hasta donde el grado de inserci·n e 
imbricaci·n del capital de los espa¶oles residentes con la econom²a del pa²s. 
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el trabajo del m§rmol y el terrazo. Los inmigrantes italianos introducir²an, 

primero en los cementerios y luego en los diferentes §mbitos de la 

construcci·n, el trabajo con m§rmoles y terrazo a gran escala; prueba de ello 

es que  apel lidos como Gallo y Mi·n se mantendr²an durante la primera 

mitad del siglo XX como principales exponentes y sello del monopolio 

italiano en la isla, sobre todo en lo concerniente al trabajo en m§rmol y a la 

producci·n de pisos de terrazo. 

Entre los principales talleres dedicados a l a producci·n de elementos 

ornamentales para la construcci·n que existieron en La Habana durante la 

primera d®cada del siglo pasado sobresalen: ñEl Cr®ditoò, ñCrespo y Co.ò, 

ñNaranjo y Co.ò, ñNuez y Hno.ò, ñEl Arte Industrialò, los talleres de S err§, 

Ustrell y Llobet, el de Antonio Vacante, los de Rolando Montr·n, Antonio 

Nuez, Baltasar Ultrech, Jaime Palmer y el de Mario Rotllant. 

M§s tarde en la d®cada de 1920 continuaron algunos como Nuez y Hno., El 

Arte Industrial de Antonio Puig, ubicado en la Calzada de Luyan·, donde se 

produc²an tambi®n, bloques de hormig·n12, los de Rolando Mons·n y el de 

Mario Rotllant, mientras aparecieron otros como El Arte Moderno, Alonso 

Figueras y Co., Am®rica Concreto Co., C²a. Cubana de Fundici·n de 

Cemento, Cuban Vitrolite Comp., Manuel Padr·, Caballero y Font, El 

Moderno Invencible, de Servando Seara, Pons y C²a. y los talleres de 

Feliciano Rumayor.  

S²ntoma del elevado n¼mero de talleres, es la enorme cantidad de 

edificaciones de esa ®poca que a¼n se conservan, en las que el eclecticismo 

                                                           
12 Fue ®ste un negocio pr·spero que posteriormente continu· su existencia bajo la firma de 

los se¶ores Pascual y Bosch 
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del neo renacimiento espa¶ol y el modernismo, importado por los maestros 

de obra catalanes, abarrotan las fachadas.  

Tambi®n es necesario tener en cuenta que el empresariado cubano de la 

®poca13 pose²a, en primera instancia, un car§cter muy voluble dado por los 

cambios en sus §reas de actuaci·n, as² como por la marcha y resultados de 

los negocios que emprend²a y por el hecho de que un mismo comerciante o 

empresario pod²a ver involucrado su capital y accionar en di ferentes 

empresas o negocios del mismo ramo, pero no eran extra¶os los casos en 

que las propiedades eran de diversa ²ndole14.   

De los talleres mencionados revisten especial importancia,  l os de Mario 

Rotllant Joler§, de origen catal§n, llegado a nuestro pa²s a f inales del siglo 

XIX  y quien es considerado uno de l os principales, introductores e 

impulsores del Art Noveau en Cuba.  

Evidencia de esto puede palparse en las fachadas de las edificaciones de la 

calle C§rdenas en La Habana Vieja, parte de las cuales, proyect· en su 

totalidad o realiz· su ornamentaci·n en los talleres fundados por ®l en 1906.  

Tambi®n es de vital importancia, para un acercamiento a la obra de Rotllant, 

el estudio de la residencia que proyect· y construy· para D§maso Guti®rrez, 

en la Loma del Mazo, Patrocinio 103 entre O'Farrill y Heredia en la V²bora, 

                                                           
13 L·gicamente damos por incluido el capital fundamentalmente espa¶ol y en alguna medida 

italiano, acogi®ndonos a la consideraci·n, que como ya hemos mencionado, realizan 
algunos de los m§s importantes te·ricos del tema de que deben ser consideradas sus 
inversiones como intereses nacionales. 

14 Casos como el de Antonio Puig, quien adem§s de poseer el mencionado: ñEl arte 
industrialò, pose²a talleres para la elaboraci·n de pi edra artificial y hornos de cemento, 
Eugenio Fornasier quien era presidente de la casa Luis Mi·n S.A, era, adem§s, el due¶o 
de la f§brica de mosaicos ñLa venecianaò situada en la calzada de 10 de O ctubre y 
muchos m§s como puede apreciarse en los estudios realizados sobre el empresariado 
de la ®poca. 
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en 1913, la cual para muchos especialistas, es el m§s representativo 

ejemplo del Art Nouveau en Cuba.  

As² mismo en la Exposici·n Nacional celebrada en la Quinta de los Molinos 

en 1911, construy· varios pabellones, que le valieron el Gran Premio de la 

Sociedad de Ingenieros. Tambi®n construy· la f§brica de Cigarros El Cu¶o y 

la Colonia Espa¶ola de Guanajay, entre otras residencias y edificaciones. 

Con posterioridad su propiedad pas· a su hermano Jos®, quien la explot· en 

sociedad con Mariano Bonet.  

Por otra parte, no podemos dejar de pr ofundizar en el  taller ñEl Arte 

Modernoò, anunciado en la revista ñEl Arquitectoò como el mayor de Am®rica.  

Sus due¶os eran los hermanos Guillermo y Antonio de Ignacio i Sim·, 

naturales de Palma de Mallorca y establecieron el negocio en 1911. Las 

oficinas y talleres radicaban en la calle Omoa no. 102, entre Jes¼s del Monte 

y Alejandro Ram²rez, en l as cercan²as de la Quinta de Dependientes. La 

sede era una edificaci·n ecl®ctica, sencilla, de un solo nivel; a la izquierda 

radicaban las oficinas, y en el  ala derecha, la vivienda de los propietarios; 

mientras que los talleres quedaban al fondo de la casa y abarcaban 

pr§cticamente toda la manzana.  

Hacia 1924, la firma Ignacio y Co. tom· la decisi·n de ampliarse y construir 

un segundo piso destinado a dos viviendas gemelas para dar respuesta al 

crecimiento de la familia,  Para ello contrataron los servicios del arquitecto 

Emilio de Soto, profesor de la escuela de Arquitectura de la Universidad de 

La Habana, quien realiz· un proyecto cuyo dise¶o de fachada mostraba la 

diversidad y el numeroso surtido de elementos ornamentales que eran 

capaces de producir sus propietarios, sobre todo del  neo renacimiento 
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espa¶ol, en boga durante esos a¶os. El negocio fue expandi®ndose y en 

1925 incluyeron la producci·n de granito, m§rmol artificial, pisos de terrazo y 

escayolas.  

El Arte Moderno lleg· a poseer entre 1910 y 1920 aproximadamente el 60 % 

del mercado nacional, adem§s de contar con cerca de 100 trabajadores15, 

fue la escuela en la que se formaron, parte de los que despu®s ser²an 

propietarios de los m§s exitosos negocios del rubro.  

ñEl Arte Modernoò dej· de ex istir a i nicios de la d®cada de 1930 v²ctima, 

entre otros elementos, de su tama¶o que lo hizo sucumbir a comienzos de la 

crisis financiera y econ·mica del pa²s.  

Si bien es cierto que las compras cubanas en el exterior no experimentaron 

una afectaci·n comparable a l a de o tros pa²ses latinoamericanos con la 

primera guerra mundial, el d®ficit de art²culos importados alent· su 

sustituci·n por similares de pr oducci·n nacional, por ello numerosos 

investigadores no dudan en clasificarla como catalizador fundamental de los 

procesos que el habla popular ha denominado el per²odo de ñvacas gordas y 

vacas flacasò16.  

En la postguerra, al parecer, ocurri· un reajuste o punto de inflexi·n en el 

crecimiento de l as industrias menores, lo que puso de manifiesto la 

necesidad de transformaciones estructurales acordes a l a nueva situaci·n 

econ·mica del pa²s, la acci·n combinada de l a quiebra de la banca 

                                                           
15 Considerando que el promedio de operarios en la media de los talleres estaba sobre los 
10 o 20 trabajadores y en raros casos los 30 o 50, podemos darnos cuenta de la magnitud 
del negocio de los hermanos Ignacio. 

16 Para m§s informaci·n sobre los hechos que llevaron a la situaci·n econ·mica de la isla en 
semejante per²odo (crack bancario de 1920) y la significaci·n de esta situaci·n para los 
comerciantes y empresarios en general v®ase: GARCĉA ĆLVAREZ, ALEJANDRO: La gran 
burguesía comercial en Cuba 1899-1920, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1990 p.131 
a145.  
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dom®stica, debido a la baja de los precios del az¼car y la posterior crisis 

econ·mica del sistema capitalista en 1929, unido al hecho de que a finales 

de la d®cada del 1920 el c¼mulo de graduados de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de La H abana arremetiesen contra la arquitectura 

“construida por albañiles y carpinteros (...) dirigidos por los dueños en 

persona”17, asumiendo una posici·n gremial frente a la competencia que les 

hac²an los maestros de obra de filiaci·n ñgaudiana”18 y los talleres 

mencionados, determinaron la sucesiva extinci·n de los mismos, puesto que 

a diferencia de las tres primeras d®cadas del siglo XX, en que se pueden 

contabilizar en l os anuncios de las revistas especializadas cerca de una 

treintena de el los, en las d®cadas del 1940 y el 1950, se aprecia en l a 

existencia de solo unos pocos, capaces de adaptarse a los nuevos c·digos 

de la arquitectura moderna. 

ORNACEM S.A: modelo representativo de las características del 

funcionamiento de la industria de la ornamentación.  

A la quiebra y desaparici·n del taller ñEl arte modernoò de I gnacio y 

compa¶²a, producto de l a convulsa situaci·n que vivi· el pa²s como 

resultado del crack bancario y la crisis econ·mica de 1920 hasta principio de 

los a¶os 30, tres empleados de este, frente a un g rupo m§s numeroso de 

operarios del mismo, fundan otro taller con el nombre de ñDuque y Co.ò  

                                                           
17 ZARDOYA, MARĉA VICTORIA y GUILLERMO DE IGNACIO VICENS: Ornamentos por 

encargo, en Opus Habana, Vol. V, No.1, La Habana, 2001, pp. 44-52., v®ase tambi®n: 
NIETO, AMADO CESAR: Nuestra profesión amenazada requiere de todos para su 
defensa, Revista Arquitectura a. V n. 52, La Habana, Noviembre de 1937, pp 34-36. 

18 Los arquitectos Leonardo Morales y Raoul Otero calificaron la primera d®cada del siglo 
XX como un per²odo en el que predomin· la influencia catalana, criticando fuertemente 
las consecuencias de la misma. 
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Los anteriormente empleados de Ignacio y Co., ahora devenidos en 

empresarios, eran: Jos® Duque (vendedor en el antiguo taller), natural de 

Palma de M allorca, Octavio Catal§ (escultor), catal§n de origen y Juan 

Salom Bestart (especialista en moldes, llegado a Cuba en 1922), tambi®n 

mallorqu²n.  

El taller Duque y Co., que ten²a su sede en la calle Desag¿e 713 e/ Montoro 

y Pozos Dulces, en las cercan²as de la actual terminal de ·mnibus, ser²a el 

ejecutor, entre otros, de g ran parte de los elementos decorativos del 

conocido edificio Bacard², terminado en 1930; de la fachada del Teatro 

Payret en 19 40 y de la ornamentaci·n de l os frentes de l as escuelas de 

Qu²mica y Ciencias Comerciales de la Universidad de La Habana, entre 

1927 y 1940. 

Una vez adquiridos los terrenos, por el precio de 36 centavos de peso la 

vara,19 este taller funcion· en ese lugar tras su cambio de nombre y gerencia 

en la d®cada de 1940, cuando Catal§ y Duque salen de la sociedad y Juan 

Salom utilizando en calidad de socio financiero a G abriel Ferrer, fund· la 

ñCompa¶²a Cubana de P iedra Artificialò20, hasta que posteriormente, 

producto de la revalorizaci·n de dichos terrenos, debido al inicio de los 

trabajos de proyecto y acondicionamiento de lo que ser²a la llamada ñPlaza 

C²vica de La H abanaò, actualmente Plaza de la Revoluci·n Jos® Mart², los 

                                                           
19 Medida de origen castellano equivalente a 0,835m, la cual era frecuente utilizar para las 

mediciones de terreno en la ®poca. 
20 Entrevista realizada por el autor a Jos® Salom Compa¶y en marzo de 2011 
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vendieron, pero esta vez a un pr ecio de 32,00 pesos la vara, fundando, 

posteriormente, en 1952 la empresa ORNACEM S.A21.  

Situados en la Ave. Independencia (carretera de Rancho Boyeros), Km 7, 

Capdevila22, los talleres ORNACEM se dedicaron a la fabricaci·n, venta y 

montaje de elementos prefabricados de cemento y de t errazo; su 

contribuci·n al incremento constructivo de la d®cada del 50 fue notable, pues 

sus producciones a¼n hoy se encuentran en l a mayor²a de las m§s 

emblem§ticas construcciones de la ®poca, como el Hotel Riviera (fachada 

sur con un mural dise¶ado por el escultor Sand¼ Dari®); el antiguo Hotel 

Hilton, hoy Habana Libre (elementos prefabricados de ornamentaci·n, tanto 

exterior como interior, as² como las escaleras exteriores con prefabricados 

continuos en terrazo, incluyendo la de la esquina de 23 y M); la rotulaci·n de 

los barrios de El Vedado y La V²bora con hitos de terrazo prefabricados en la 

d®cada del cuarenta y posteriormente del municipio de Marianao (hoy Playa, 

Marianao y la Lisa) en la d®cada de los a¶os cincuenta, as² como numerosas 

obras del conocido arquitecto cubano Aquiles Capablanca.  

Capablanca, quien fuera dos veces premio del colegio de ar quitectos de 

Cuba (en 1946 por una residencia en Varadero y posteriormente en 1954, 

por el edificio del tribunal de cuentas, hoy Ministerio del interior, en la plaza 

c²vica, hoy Plaza de l a Revoluci·n) y el autor, entre otras obras, de l os 

edificios de la Escuela de Ingenier²a Agron·mica de la Universidad de La 

Habana (1938), La Casa de l a Comunidad Hebrea de C uba (1953) y el 

balneario de H ijas de Galicia, utilizaba los servicios, como dibujante de 
                                                           
21 Acr·nimo derivado de la uni·n de las palabras Ornamentaci·n y cemento, las cuales se 

refieren a la especialidad fundamental de la nueva empresa. 
22 Antiguamente en el T®rmino municipal de Marianao actualmente pertenece esta direcci·n 

al municipio de Boyeros. 



23 
 

Gabriel Ferrer23, quien como ya hab²amos mencionado se desempe¶aba 

como financiero de ORNACEM, por lo cual este inclu²a frecuentemente en 

los proyectos del primero, propuestas de elementos de los fabricados por su 

empresa.  

Era tal lo amplio de sus producciones, que hasta el m§s humilde  bar  de 

esquina o bodega de barrio contaba con la presencia de estos24. 

Aunque la elaboraci·n de pavimentos de terrazo con gr§fica no constitu²a el 

principal objeto de ORNACEM, el estudio de las relaciones y procesos hacia 

su interior, derivado del acceso a la documentaci·n que se conserva, nos 

permite acercarnos a una manera de hacer; a una din§mica de producci·n y 

de trabajo, com¼n al resto de los talleres de la ®poca. Esto evidencia las 

relaciones de familiaridad entre patrones y operarios, la formaci·n in situ y el 

v²nculo con otros talleres, como el acontecido en e dificios como el Hotel 

Hilton, el Hotel Riviera y muchos m§s, en l os cuales mientras que 

ORNACEM realiz· todo el trabajo de prefabricados para ornamentaci·n 

tanto exterior como interior, escaleras etc., otros talleres como Luis Mi·n S.A 

(pisos de terrazo) y Gallo y C²a. (m§rmoles y pisos de terrazo) corr²an con 

otras partes de la ejecuci·n, lleg§ndose a establecer estrechas relaciones en 

las cuales incluso se compart²a el conocimiento profesional en aras de que 

se logr§se un buen resultado25.  

                                                           
23 Entrevista realizada por el autor a Jos® Salom Compa¶y en marzo de 2011 
24 Durante la d®cada del 50 goz· de gran aceptaci·n entre los due¶os de establecimientos 

de este tipo, la compra a O RNACEM de u no de s us productos. Era un pi® de barra 
prefabricado en terrazo, el cual a diferencia de los que exist²an con anterioridad (los 
cuales eran fabricados in situ con el consabido tiempo de espera de fraguado y curado 
del material), se pod²a instalar durante la noche, al cierre del comercio, permitiendo que 
este no viese afectadas sus operaciones. 

25 Entrevista realizada por el autor a Jos® Salom Compa¶y en marzo de 2011 
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De estos talleres y del v²nculo entre los mismos no q ueda casi ninguna 

evidencia26, a no ser la publicidad en las revistas especializadas de la 

®poca27.  

Un ejemplo, del proceso de formaci·n in situ y de las relaciones familiares al 

interior de los talleres, lo brinda Juan Salom Bestart, due¶o de ORNACEM 

S.A, quien como parte de l a formaci·n de su hijo Jos® Salom Compa¶y28, 

decidi· vincularlo desde peque¶o a la producci·n y para ello le encarg· a su 

socio Gabriel Ferrer su instrucci·n, en temas que iban desde el dibujo 

t®cnico, hasta cuestiones econ·micas. Posteriormente Salom hijo, llegar²a a 

ser administrador del taller.  

ORNACEM S.A se mantuvo, como empresa, hasta 1960, a¶o en que su 

propietario, le comunic· a l os trabajadores, su decisi·n de entregarla, al 

gobierno revolucionario, para ser nacionalizada, pasando a formar parte de 

la Empresa Nacional de M§rmol Terrazo y Granito (funcionando 

posteriormente en el anterior emplazamiento de Boyeros, el Centro de  

Producci·n Hermanos Ameijeiras).  

                                                           
26 Despu®s del triunfo revolucionario, la mayor²a de los due¶os de estos talleres marcharon 
al extranjero, llevando consigo la documentaci·n de los mismos. 

27 Para m§s informaci·n puede consultarse la secci·n de anuncios de la revista Arquitectura 
del Colegio de Arquitectos, la cual durante todo este per²odo publicaba en sus paginas 
iniciales y finales los anuncios destinados a publicitar las producciones de estos talleres. 

28 José Salom Compañy, naci· en La Habana en 1933, desde 1952 se vincul· a la 
construcci·n a trav®s de la f§brica ORNACEM, propiedad de su padre y de la cual era 
administrador. Despu®s de 1959 se ha desempe¶ado como especialista en la direcci·n 
de precios del MICONS, como especialista superior de precios en la Oficina del Ministro 
Presidente del Comit® Estatal de Precios y hoy es asesor de la Inmobiliaria CIMEX S.A. 
Durante 20 a¶os fue profesor de la asignatura Econom²a de l a Construcci·n en l a 
Facultad de Arquitectura del ISPJAE. 
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Incluso despu®s de desaparecida su contribuci·n fue notable, puesto que 

sus trabajadores fueron los art²fices de los mosaicos con obras de artistas 

pl§sticos presentes en las aceras de La Rampa, en El Vedado habanero29 

El monopolio italiano del terrazo. 

El dominio a partir de la introducci·n de la t®cnica de fabricaci·n de pisos de 

terrazo y de g r§fica en los mismos, constitu²a pr§cticamente un monopolio 

italiano, pues a excepci·n de algunos realizados por Duque y Co., los 

hermanos Ignacio, o los elementos prefabricados realizados por ORNACEM, 

el grueso de la producci·n de terrazo estuvo repartido en manos italianas30.  

Sobresalen nombres como Jos® Lastra, quien realiz· todo el trabajo de 

gr§fica de los jardines del Capitolio, Primo Colussi, que gozaba de la fama 

de ser el ñMi·nò de O riente31, Almo Strenta, M§rmoles Pennino y Enrico 

Gallo, quien para 1953 pose²a un t aller bajo el nombre de Gallo y Hno.32, 

situado en Agua Dulce no. 61 y 63 en el Cerro, dedicado a la fabricaci·n de 

pisos de terrazo, trabajo con m§rmoles y piedra de capellan²a.  

                                                           
29 Con motivo de l a realizaci·n del VII congreso de l a Uni·n Internacional de Arquitectos 

(UIA) en La Habana en septiembre de 1963, se realizaron una serie de acciones para 
embellecer la zona de La Rampa, en la c®ntrica Calle de 23 en El Vedado. Entre ellas se 
concibi· la remodelaci·n de las aceras de la misma, a partir de la colocaci·n de pisos de 
terrazo y en ellos la realizaci·n de especie de mosaicos, en este mismo material, de 750 
X 750 m m. Se realizaron quince dise¶os, de t rece de l os artistas pl§sticos m§s 
significativos de la ®poca (Cundo Berm¼dez, Salvador Corratg®, Sand¼ Dari®, de origen 
h¼ngaro asentado en Cuba, con dos dise¶os; Antonia Eiriz, Wilfredo Lam, Guido Llin§s, 
Luis Mart²nez Pedro, que tambi®n tiene dos dise¶os. Ra¼l Mart²nez, Amelia Pel§ez, 
Ren® Portocarrero, Antonio Quintana, Mariano Rodr²guez, y Antonio Vidal), que se van 
repitiendo desde la calle J, hasta la calle Infanta, alcanzando la cifra de 180 mosaicos. 

30 Obviamente al inicios de las dos primeras d®cadas del pasado siglo, dentro de l as 
decenas de talleres que se dedicaban a estos menesteres, parte de ellos eran de 
propiedad espa¶ola, pero eran peque¶os talleres de a lo sumo 5 o 10 empleados. Por 
ello podemos afirmar que l os grandes trabajos de pavimentaci·n o gr§fica eran 
encargado a los 4 o 5 talleres italianos que posteriormente sobrevivieron a las crisis de 
los a¶os 30. 

31 Esto nos da la medida del grado de reconocimiento con que contaba la calidad de los 
trabajos de La casa Luis Mi·n S.A, a¼n fuera de La Habana, al punto de que su nombre 
serv²a como patr·n de comparaci·n en cuanto a calidad se refiere. 

32 Se refiere a que eran tres hermanos del mismo apellido los cuales trabajaban en 
sociedad. 
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Ya en 195 5 aparecen bajo el nombre de Gallo y C²a., anunciados en l a 

publicidad comercial de la revista ñArquitecturaò, del Colegio de Arquitectos y 

con domicilio legal en, Campilli esq. a Santa Teresa, alturas del Bosque, 

Marianao33. A Gallo se deben, entre otros, los trabajos de m§rmoles del 

antiguo hotel Havana Hilton (actual Habana Libre), entre ellos los de las 

aceras que rodean el inmueble, trabajadas en m§rmol gris de l a Isla de 

Pinos (hoy Isla de la Juventud). 

Pero quienes llevar²an el trabajo de terrazo y gr§fica asociada a los mismos, 

a un nivel superior, no solo en La Habana, sino tambi®n en diferentes 

lugares de la isla, ser²an los operarios de la casa Luis Mi·n S.A.  

Esta empresa, fundada en 1911 por Luis Mi·n, se dedic· durante sus 50 

a¶os de operaciones en Cuba, a la fabricaci·n exclusivamente de pisos de 

terrazo. A ella se deben los mejores pavimentos de esta tecnolog²a 

fabricados en el pa²s. Entre ellos a inicios de siglo, los de la Manzana de 

G·mez (1916), Centro Gallego (portales de 1922), Centro Asturiano (1927), 

Hotel Inglaterra (en su restauraci·n de principios de la d®cada de 1920), 

Iglesia del Sagrado Coraz·n o I glesia de Reina (1923), Estaci·n de 

ferrocarriles de Mor·n (1924), el Colegio de Bel®n (actual Instituto T®cnico 

Militar, en Marianao), de la orden de los Jesuitas con m§s de 19 942 m2 de 

pisos de terrazos fabricados por esta casa, el Hotel Sevilla (en su ampliaci·n 

de 1924), el Teatro Payret (1940), entre muchos m§s.  

Posteriormente aunque Luis Mi·n seguir²a siendo el due¶o del negocio y 

continuar²a atesorando, no solo el patrimonio de la empresa, sino el 

conocimiento de la t®cnica tambi®n, su yerno, Eugenio Fornasier, pasar²a a 
                                                           
33 Actual municipio de Plaza. El antiguo T®rmino municipal de Marianao inclu²a los actuales 

municipios de Marianao, Playa, La Lisa y parte del actual municipio Boyeros. 
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presidir el negocio y posteriormente su nieto, Manuel Fornasier Mi·n, ser²a 

tesorero y administrador. 

Mientras Eugenio Fornasier presid²a la firma ubicada en Pedroso no. 5 

(actual municipio Cerro), compart²a esta responsabilidad con la posesi·n de 

la f§brica de m osaicos La V eneciana34, con domicilio en l a calle Diez de 

Octubre no. 816, en las cercan²as de Jes¼s del Monte, ya para 1953 la firma 

se anunciaba como una casa fundada en 1911 y miembro de ñThe National 

Terrazo and Mosaic Association”35 y por esta ®poca ver²a involucrados sus 

esfuerzos en los pisos del Hotel Habana Riviera (1957) y el Havana Hilton 

(1958),  por solo citar dos ejemplos.  

Una muestra de lo artesanal del trabajo que era realizado por ellos, es la 

an®cdota36 de que cuando se constru²a el Hilton, los pisos de las terrazas 

exteriores (a la calle 23 y  25) estaban siendo fundidos por esta casa, 

mientras que las escaleras de la esquina de M y 23 con pasos de terrazo 

deb²a ser aportada por ORNACEM, por ello Jos® Salom, administrador de la 

segundase dirigi· a  ver al viejo Luis Mi·n para solicitar le facilitara la f·rmula 

y proporciones para realizar la coloraci·n de la mezcla del terrazo utilizado 

en los pavimentos de las terrazas, puesto que era requerimiento de los 

inversionistas, que este fuese el mismo de las escaleras, a lo cual Mi·n le 

respondi· que no hab²a tal ñf·rmula secretaò, que solo emplease ñuna tapita 

de refresco Matervaò37 como medida para la cantidad de colorante, estos as² 

lo hicieron y el resultado, a¼n hoy puede palparse, al observarse que ambos 

                                                           
34 N·tese como se tej²a por una familia una red de negocios que abarcaba varios elementos 

dentro de su mismo sector, en este caso las soluciones de pavimentaci·n. 
35 Sección de anuncios, Revista Arquitectura a. XXI n. 245, La Habana, Diciembre de 1953, 

p. 70. 
36 Entrevista realizada por el autor a Jos® Salom Compa¶y en marzo de 2011 
37 Refresco muy conocido y comercializado en la ®poca 
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elementos guardan impresionante semejanza en cuanto a coloraci·n a pesar 

de haber sido fabricados por empresas distintas. 

Luis Mi·n S. A, continu· en operaciones hasta finales de 1960, principios de 

1961, en que fue nacionalizada la empresa. Sucesivos choques entre los 

due¶os de esta y el sindicato de los operarios que en ella laboraban, unido a 

la fervorosa pr§ctica cat·lica de l a familia Mi·n, hicieron que esta 

abandonara el pa²s en la d®cada del 60.  

Resulta curioso, el hecho de que al consultar la prensa espa¶ola de la 

d®cada del 1940, se pueden encontrar repetidas referencias a una empresa 

llamada la ñCasa Luis Mi·nò, dedicada a la fabricaci·n de pisos de terrazos a 

la veneciana (nombre por el cual tambi®n se conocen los terrazos pulidos), 

situada en la calle Fernanflor no. 8, Madrid, Espa¶a, la cual es considerada 

como la introductora en Espa¶a de esta t®cnica38.  

No se ha podido, por parte de este estudio, establecer v²nculos entre esta y 

Luis Mi·n S.A radicada en Cuba, pero lo cierto es que tanto la firma radicada 

en Cuba (como ya se ha visto) y la que aparece en la prensa comercial de la 

®poca en Espa¶a, parecen ser las empresas l²deres del sector en ambos 

pa²ses39, lo cual sugiere que para tener una visi·n integral, la cual brinde un 

espectro m§s amplio de c onocimiento acerca de c ·mo se desarroll· la 

tecnolog²a y permita conocer los nexos entre los productores a un lado y otro 

del Atl§ntico, deban realizarse investigaciones a fondo acerca de l os 

or²genes de los introductores y los aportes a la t®cnica ocurridos a su paso 

                                                           
38 V®ase: Diario ABC, Madrid, 31 de Marzo de 1945, p. 33 y El Suntuoso establecimiento de 

la Unión Relojera Suiza, Diario ABC, Madrid, 30 de Mayo de 1953, p. 13 
39 Seg¼n el diario espa¶ol ABC, se le atribuyen a La casa Luis Mi·n S.A los pavimentos de 

La uni·n relojera suiza, el Cine Carretas,  el Caf® Bar Alhambra y otras m§s en la capital 
espa¶ola.  
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por los distintos pa²ses, todo lo anterior constituyen temas hasta ahora no 

satisfechos. 

I.3 Principales obras con pavimentos de terrazo en La Habana de la 

primera mitad del siglo XX.  

Con la incorporaci·n de materiales de producci·n nacional al febril proceso 

constructivo que viv²a la naci·n a inicios del siglo XX y el auge de talleres 

dedicados a la ornamentaci·n, el terrazo, como material para terminaciones 

y pavimentos, sale de los cementerios, incorpor§ndose a l as majestuosas 

construcciones encargadas por la naciente burgues²a acaudalada. 

A finales de la primera y principios de la segunda d®cada de ese siglo se 

comenz· a realizar pisos de terrazo en algunas de las monumentales obras 

de la capital cubana, pero es en las grandes construcciones de finales de la 

segunda d®cada y primeros a¶os de la siguiente donde alcanza la madurez 

de su empleo. 

Con el auge del Art. Dec· en las construcciones, comienza la incorporaci·n 

de esta tecnolog²a en la pavimentaci·n de las grandes residencias de la 

®poca, comercios y cines, los cuales llegaron a contar con bellos espacios 

interiores en los cuales la gr§fica en terrazo constitu²a parte importante de la 

decoraci·n.  

Adem§s se utiliz· ampliamente en los pavimentos de los grandes hospitales 

de la ciudad, debido a que las posibilidades en l a terminaci·n de dichos 

pavimentos y enchapes, por su baja porosidad, los hac²an la soluci·n ideal 

en comparaci·n con otras alternativas, por desgracia m§s utilizadas en la 

actualidad, las cuales permiten la acumulaci·n de g®rmenes en s us 

superficies y juntas, llegando a fines de los 50 a estar presente desde los 
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grandes bancos y centros de poder pol²tico y econ·mico hasta las aceras de 

la clase media comerciante. 

Como se ha visto a lo largo de este cap²tulo la influencia de la inmigraci·n 

espa¶ola e i taliana fue decisiva en el  desarrollo de este proceso, as² como 

diferentes sucesos en la coyuntura tanto nacional como internacional que 

actuaron como catalizadores de dicho desarrollo. 

La falta de i nformaci·n espec²fica existente, as² como de i nvestigaciones 

acometidas a fin de esclarecer el desarrollo de los procesos, de fabricaci·n 

de pavimentos de terrazo, hacen que el patrimonio f²sico heredado, as² como 

el material resultante de la observaci·n y estudio del mismo, cobre un valor 

incalculable para acometer la conservaci·n de l a memoria hist·rica sobre 

dicha tecnolog²a.  

Adem§s, el tiempo y la insuficiencia en los conocimientos de restauraci·n y 

conservaci·n de dicha tecnolog²a, aparejados con la intervenci·n de manos 

indolentes, han hecho mella en este patrimonio gr§fico, cont§ndose por 

centenares  los gr§ficos que se han perdido, deteriorados o desaparecidos 

bajo un ñflamanteò y moderno pavimento de gres cer§mico, alguna pared, o 

simplemente capas de cemento.  

Es por ello que la documentaci·n y registro de las obras que incluyen 

pavimentos de esta tecnolog²a y que poseen un valor apreciable en las 

terminaciones gr§ficas de los mismos, constituye una tarea impostergable, 

que si bien escapa del alcance de esta tesis de maestr²a, ha de ser recogida 

por futuras investigaciones sobre el tema. 

A continuaci·n se introduce un listado de las que son, a juicio del autor, 

algunas de l as m§s notables e i mportantes obras en la ciudad de La 



31 
 

Habana, que presentan el uso de terrazo integral como parte de s us 

pavimentos. Ha de ser se¶alado que no solo se ha tenido en cuenta la 

presencia de este material en l os mismos, sino que se ha observado la 

calidad de las terminaciones y motivos gr§ficos de los mismos.  

Las obras que se relacionan a continuaci·n, pueden o no estar ubicadas 

dentro del espacio que abarca la delimitaci·n geogr§fica propuesta para esta 

investigaci·n, aunque todas comparten su ubicaci·n, fundamentalmente, en 

los antiguos t®rminos municipales de La Habana y Marianao dentro de l a 

antigua provincia de la Habana40.  

Alguno de estos pavimentos por su dise¶o, puramente de car§cter 

ornamental, no contemplan caracter²sticas afines con los seleccionados 

como muestra para este estudio (funci·n de i dentidad o publicidad de 

comercios o i nstituciones de di versa ²ndole), pudiendo encontrarse en l os 

interiores, accesos a las edificaciones u obras, o formando parte del trabajo 

paisaj²stico alrededor de estas.  

Posteriormente en el segundo cap²tulo de esta tesis se exponen los criterios 

tomados en cuenta para el estudio del patrimonio gr§fico en terrazo integral 

que forma parte de la muestra seleccionada para llevar a cabo un muestreo 

intencional que permita discernir las regularidades y caracter²sticas de tal 

gr§fica, los criterios tomados en consideraci·n para evaluar el 

comportamiento de las variables, as² como los resultados de dicho estudio. 

                                                           
40 La antigua provincia de La Habana comprend²a los territorios de las actuales provincias 

de La Habana, Mayabeque, parte del territorio de la provincia de Artemisa y el territorio 
del Municipio especial de Isla de la juventud. Estaba dividida en 26 t®rminos municipales, 
a saber: La Habana, Aguacate, Alquizar, Bataban·, Bauta, Bejucal, Caimito del 
Guayabal, G¿ines, G¿ira de Melena, Isla de p inos, Jaruco, La S alud, Madruga, 
Marianao, Melena del sur, Nueva Paz, Quivic§n, Regla San Antonio de los Ba¶os, San 
Antonio de las Vegas, San Jos®, San Nicol§s, San Jos® de las Lajas, Santa Mar²a del 
Rosario, Santiago de las Vegas y Santa Cruz del Norte.   
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Foto tabla: Obras relevantes con pavimentos de terrazo 

 

 
 
 
 
Estaci·n Central de 
Ferrocarriles. 1912 
 

 

 
 
 
Casino Espa¶ol de La 
Habana. 1912-1914 
(Actual Palacio de los 
Matrimonios).  
 

 

 

 
 
 
 
 
La Manzana de 
G·mez. 1870 - 1895 
(reformada entre 1916 
y 1918 a la imagen 
actual de cuatro 
plantas, galer²as y los 
ascensores) 
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Foto tabla (continuación) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palacio del Centro 
Gallego de La 
Habana. Edificado en 
1915 portales de 1922 
(Actual Gran teatro de 
La Habana).  

 

 
 
Edificio de la Sociedad 
de Ingenieros. 1922 
(Actual Asociaci·n 
Canaria) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Iglesia del Sagrado 
Coraz·n, o de Reina. 
1914-1923.  
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Foto tabla (continuación) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Paseo del Prado, 
aunque existe desde 
1774 fue modificado 
entre 1927-1929. El 
pavimento en terrazo 
integral fue a¶adido en 
1927. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Palacio del Centro 
Asturiano de La 
Habana (Actual 
Edificio de Arte 
Universal de Museo 
Nacional de Bellas 
Artes) - 1927 
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Foto tabla (continuación) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Capitolio Nacional  -
1929 

 

 

 
 
 
 
 
 
Edificio Bacard² (La 
Habana) - 1930 
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Foto tabla (continuación) 

 

 
 
 
 
Hotel Nacional de 
Cuba - 1930 
 

  

 
 
Edificio de viviendas 
L·pez Serrano - 1932 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Balneario del casino 
espa¶ol - 1937 
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Foto tabla (continuación) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Teatro Fausto - 1938 
 

 

 
 
Universidad de La 
Habana, 1906 -1940 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Maternidad Obrera 
1941 
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Foto tabla (continuación) 

 

 

 

 

 
 
 
 
Edificio Rodr²guez 
V§zquez (Edificio 
Am®rica) - 1941 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Edificio del peri·dico 
El Pa²s - 1941  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Librer²a La moderna 
Poes²a 1942 
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Foto tabla (continuación) 

 

 

 
 
 
Hospital Infantil 
Antituberculoso La 
Esperanza (actual  
Hospital Dr. Arturo 
Aball²) 1944 
 

 

 

 

 

 
La Casa de la 
Comunidad Hebrea 
(Sinagoga Beth 
Shalom y Centro 
Cultural Bertolt Brecht)  
1953 
 

 

 
 
Gran Templo Nacional 
Mas·nico (1954) 
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Foto tabla (conclusión) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hospital Municipal 
Materno Am®rica Arias 
(Maternidad de L²nea) 
1930 ampliado y 
reformado en 1957 
 

 

 

 

 
 
 
 
 Hotel Riviera 1957 
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CAPÍTULO II 

Propuesta de clasificación de la gráfica presente en los pavimentos de 

terrazo integral 
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CAPÍTULO II: Propuesta de clasificación de la gráfica presente en los 

pavimentos de terrazo integral 

Aunque no constituye un obj etivo de es ta tesis de m aestr²a realizar un 

estudio de los procesos patol·gicos que afectan a los pavimentos de terrazo 

integral y por ende a la gr§fica presente en los mismos, si se hace necesario 

para el correcto estudio de l a misma, la detecci·n de p osibles lesiones o 

afectaciones que alteren la integridad de esta, dificultando su estudio. 

Para ello se realiz· la observaci·n visual in situ de los objetos de estudio, 

detect§ndose en l os casos que existiesen, posibles lesiones, 

fundamentalmente en el acabado del material en que se encuentra la gr§fica 

y considerando para su clasificaci·n aquellas que afectasen la legibilidad y 

reconocimiento de los elementos de esta. 

A partir de ello se pudo determinar que la mayor parte de las lesiones 

existentes son de c ar§cter mec§nico y consisten en fisuras41, provocadas 

generalmente por dos causas, la primera por la deformaci·n del material 

debido a movimientos que exceden su resistencia, fundamentalmente 

vibraciones, puesto que es importante se¶alar que con el paso del tiempo, el 

tr§fico vehicular en  las calzadas continuas a las aceras en que se 

encuentran estos pavimentos ha aumentado considerablemente en n¼mero 

e intensidad, as² como el peso de los veh²culos circulantes.  

                                                           
41 Se definen como fisuras las aberturas longitudinales que afectan las estructuras o 

terminaciones de es tas, generalmente se consideran la antesala de la aparici·n de las 
grietas (aberturas longitudinales de m§s de 1 mm de grosor), aunque en el caso que nos 
ocupa, puesto que es el terrazo la terminaci·n de la capa superior del firme del 
pavimento, generalmente las lesiones de este tipo son consideradas fisuras y no grietas, 
a menos que la magnitud de estas conlleve a lo contrario. 
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Todo lo anterior, unido al paso del tiempo y la consecuente fatiga, hace que 

se exceda el l²mite de r esistencia para el cual fue fabricado el material, 

apareciendo entonces las mencionadas fisuras. 

Tambi®n es com¼n la aparici·n de fisuras, como primer paso de un da¶o 

mayor, determinado por erosiones mec§nicas como golpes en el pavimento, 

las cuales han llevado, en un elevado n¼mero de casos, a la perdida de 

material, lleg§ndose en no pocos de ellos a comprometerse la legibilidad y 

por ende la posibilidad de estudio de la gr§fica. Aparecen tambi®n, aunque 

en menor grado, las deformaciones del pavimento.  

Otro aspecto a tenerse en cuenta debido a su alta incidencia en la afectaci·n 

de estos pavimentos, es la incorrecta reparaci·n de intervenciones de 

car§cter mec§nico en el mismo, tales como el sellado de las fracturas 

provocadas con materiales, o s oluciones de pav imentaci·n diferentes 

(morteros de cemento, baldosas, etc.) o el  cubrimiento de la gr§fica con 

elementos constructivos. 

Aunque afectando en menor medida, tambi®n se encuentran lesiones de tipo 

f²sico, fundamentalmente provocadas por la erosi·n atmosf®rica en l os 

pavimentos que se encuentran al aire libre (en menor caso) y el dep·sito de 

suciedad sobre los mismos42. 

A partir de lo anterior se determinaron cuatro posibles estados en los que se 

expresa el nivel de da¶o y as² poder determinar la afectaci·n a la gr§fica y a 

su  legibilidad, estos son43: 

                                                           
42 Para una mayor comprensi·n de los diferentes tipos de lesiones v®ase Anexo A  
43 Ibidem. 
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1. Bueno: 

El estado f²sico de la gr§fica as² como su legibilidad son ·ptimos, no 

se aprecian da¶os de erosi·n de ni ng¼n tipo ni fisuras afectando al 

mismo.  

2. Daños ligeros: 

La legibilidad de l a gr§fica es ·ptima, no as² su estado f²sico, en el  

cual aunque no se observan da¶os de erosi·n, o fracturas del 

material, pueden apreciarse fisuras. 

3. Dañado: 

Existe da¶o parcial de la gr§fica comprometi®ndose en parte su 

legibilidad, aunque en general no se compromete su estudio. Se hace 

evidente la presencia de fisuras, erosi·n o fragmentaci·n provocada 

por da¶o mec§nico, o se observan intentos de reparaci·n del da¶o, 

realizados incorrectamente. 

4. Ilegible o Irreconocible: 

Da¶o total de la gr§fica comprometi®ndose su legibilidad y en la 

mayor parte de los casos su posibilidad de estudio. 

A partir de ello se decidi·, fundamentalmente, concentrarse en el estudio de 

los tres primeros estados de c onservaci·n, puesto que son los que m§s 

datos arrojan para el an§lisis y establecer una propuesta de clasificaci·n que 

permitiera evaluar el comportamiento en los gr§ficos de determinadas 

caracter²sticas44.  

                                                           
44 Aunque como parte de este trabajo de tesis, solo fueron clasificados los ejemplos 

presentes en l as calles que abarc· la delimitaci·n geogr§fica, se tuvo en c uenta para 
dicha clasificaci·n m§s de un centenar de ejemplos localizados aleatoriamente en otras 
partes de la ciudad (El Vedado, Centro Habana, Habana Vieja, Diez de Octubre, 
Marianao, Playa y el Cerro) y diferentes ciudades del pa²s (San Jos® de las Lajas, Santa 
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Para ello, se agrup· la gr§fica utilizando una serie de v ariables que 

permitieron realizar una c lasificaci·n, fundamentalmente desde el punto 

morfol·gico.  

Las mismas eval¼an el comportamiento de las caracter²sticas de los motivos 

gr§ficos presentes en la misma, del color, el texto (en los casos en q ue 

existiese) y el m®todo utilizado para generar los gr§ficos. 

En cuanto al tipo de gr§fica, presente en l os pavimentos de acceso a l os 

comercios negocios e instituciones en general, podemos apreciar tres tipos 

fundamentales: 

1. Dibujo: La composici·n de la gr§fica posee solamente dibujos    y  no 

existe la presencia de textos o letras. 

2. Texto: Empleo de texto o letras solamente. 

3. Compuesta: Combinaci·n de ambas variantes.   

De estos tres tipos de gr§fica se decidi· concentrarse en el estudio, 

fundamentalmente, de las del segundo y tercer tipo, puesto que son las que 

poseen, en general un car§cter m§s cercano a la publicidad, debido a su 

utilizaci·n para identificar y de al guna manera anunciar o p ublicitar los 

locales en cuyos pavimentos de acceso se encuentran, mientras que las del 

primer tipo generalmente poseen un car§cter m§s ornamental. 

Para pautar lo relativo a la utilizaci·n del color en la gr§fica, se decidi· a su 

vez subdividir este aspecto o elemento, en dos variables: 

                                                                                                                                                                     
Clara, Trinidad, Mor·n,  Camag¿ey y Bayamo). Aunque se conoce, por referencias, que 
existen ejemplos similares en m§s ciudades del pa²s, no se tuvieron en cuenta por no 
haber tenido acceso a las mismas el autor.    
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1. Croma: 

Referido al uso crom§tico en los elementos gr§ficos, pretende 

establecer una primera subdivisi·n en el uso del color a partir de dos 

clasificaciones, acrom§tico (cuando los gr§ficos solo poseen colores 

negro, blanco o grises) y crom§tico (existe al menos un color diferente 

del blanco negro o grises, o sea, croma diferente del valor cero). 

2. Cantidad de colores: 

Realiza un c onteo de la cantidad total de colores presentes en el 

ejemplo gr§fico analizado, tomando un valor num®rico. 

En ambas variables (croma y cantidad de colores) ser§ considerado el 

color predominante de fondo como un color m§s. 

Dada la alta presencia, en n¼mero, de los elementos gr§ficos con textos o 

letras presente en su composici·n, se hizo necesaria la presencia de una 

variable que permitiese estudiar el comportamiento particular de es te 

elemento, atendiendo a l a vital importancia que reviste su estudio para el 

campo del dise¶o. 

Para ello se subdividi· en dos variables este elemento, una primera que con 

el nombre de Texto, hiciese referencia al texto legible presente en el  

elemento gr§fico, permitiendo su diferenciaci·n y que ha de convertirse en 

un fuerte punto de partida para futuros an§lisis o estudios de esta gr§fica, no 

solo para el campo del dise¶o. 

Se decidi· establecer una s egunda que con el nombre de Grupo, la cual 

dividiese los textos atendiendo a sus caracter²sticas para su estudio, lo cual 

resulta complejo al no poder adherirnos, completamente, a l as 

clasificaciones preexistentes y usualmente aceptadas, de familias 
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tipogr§ficas al no poder ser clasificados como tipograf²as los textos o letras 

presentes en estos pavimentos, en primer lugar por no habl ar de t exto 

impreso y en s egundo lugar (y m§s importante) por su marcado car§cter 

artesanal, el cual las hace poseer, en ocasiones, rasgos de diferentes 

familias. 

No obstante a lo anterior, si podemos observar en es tos textos o letras, la 

presencia, en su composici·n, de rasgos de identidad con algunas de estas 

clasificaciones preexistentes, lo cual nos permiti· agruparlas atendiendo a 

esta semejanza, la cual, a¼n sin pretender ser concluyente o absoluta, 

permite una mejor comprensi·n y agrupaci·n para su estudio. 

Los tres grandes grupos, en que se decidi· la divisi·n de los ejemplos 

seleccionados son: 

1. Grupo 1: 

Textos o signos que presentan rasgos caligr§ficos o gestuales. 

2. Grupo 2: 

Textos o s ignos que hacen referencia a t ipograf²as basadas en la 

imprenta de tipos m·viles45. 

3. Grupo 3: 

Textos que combinan elementos de ambas clasificaciones anteriores  

Otro elemento tenido en cuenta, dada su influencia en el resultado formal y 

calidad visual final de las soluciones gr§ficas fue el m®todo por el cual se 

gener· dicha gr§fica. 

                                                           
45 Aun cuando presenten rasgos de diversas familias, ha de tomarse en c uenta que la 

referencia o ut ilizaci·n de la imprenta de t ipos m·viles es lo usual en la construcci·n 
tipogr§fica en el per²odo de estudio por ser este el m®todo de impresi·n utilizado. 
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Para la fabricaci·n de la gr§fica presente en l os pavimentos de terrazo 

integral exist²an, fundamentalmente, dos m®todos:  

Composici·n de un mosaico a partir de teselas de m§rmol (tambi®n se 

empleaba granito, en menor medida, o e n muy raras ocasiones gres 

cer§mico), con las cuales se compon²a el dibujo o texto primeramente en el 

taller, sobre papel engomado para tal fin, el cual, una vez colocado el 

mosaico en su lugar utilizando una mortero que conten²a una mezcla de 

cemento, arena y cal, se retiraba para proceder a cubrir las juntas y una vez 

que transcurrido el tiempo necesario, ser pulido a m§quina. 

El otro m®todo consist²a en la separaci·n de las §reas de color a partir del 

uso de flejes o cintillos de metal, fundamentalmente de lat·n, aunque era 

com¼n que se utilizasen otros metales inoxidables como el zinc y las 

aleaciones de plata y n²quel.  

Estas bandas o flejes, adem§s de separar los pa¶os de coloraci·n diferente, 

lograda a partir del color del granulado de m§rmol, o mediante la utilizaci·n 

de pigmento o colorante a prueba de cal, serv²an como juntas de dilataci·n 

del material. 

Aunque los dos m®todos anteriores constitu²an las dos formas principales de 

elaboraci·n de l os motivos gr§ficos, tambi®n se usaron, aunque en menor 

medida46, otros m®todos tales como la elaboraci·n de textos o dibujos en 

metal, grabado sobre m§rmol del dibujo o texto, posteriormente embebidos 

en el pavimento de terrazo, as² como un m®todo, mas ef²mero en su 

durabilidad y evidentemente m§s econ·mico, el cual consist²a en ñimprimirò 

el texto o dibujo sobre el pavimento de terrazo utilizando para ello moldes.  
                                                           
46 Solo un 5,6 % de los ejemplos analizados, est§ realizado mediante un m®todo diferente 

de la utilizaci·n de teselas, cintillos met§licos o la combinaci·n de ambos. 



49 
 

Tambi®n, a frecuente, podemos encontrar la combinaci·n de m§s de u n 

m®todo de los anteriores en algunos de los elementos gr§ficos.  

Por ello, para el estudio de los m®todos de g eneraci·n de l os motivos 

gr§ficos, se tom· la decisi·n de diferenciarlos, en cuatro grupos: 

1- Teselas: Gr§ficos o motivos, generados a partir de l a utilizaci·n de 

teselas solamente. 

2- Cintillos: Gr§ficos o motivos, generados a par tir de l a utilizaci·n, 

solamente, de cintillos met§licos para la separaci·n de sus partes. 

3- Otros: Gr§ficos o m otivos, generados a par tir de l a utilizaci·n un 

m®todo diferente a los dos anteriores.  

4- Compuestos o múltiples: Gr§ficos o motivos, generados a partir de 

la utilizaci·n combinada de dos o m§s m®todos de los anteriores. 

Hasta aqu² lo referente a los criterios utilizados para evaluar el 

comportamiento de las variables declaradas para el estudio de la muestra 

seleccionada, pasando a continuaci·n al an§lisis de los resultados derivados 

del comportamiento de las mismas en la muestra escogida. 

Análisis de las zonas de estudio 

Como ya se ha mencionado se seleccion· una muestra que abarca los 

gr§ficos presentes en las aceras de nueve calles con alto predominio 

comercial durante el per²odo de estudio, las mismas son: 

1. Calle Padre Varela (Belascoa²n), en su totalidad. 

2. Máximo Gómez (Calzada de Monte) tramo desde la calle Zulueta hasta 

la calle Padre Varela. 

3. Avenida de Italia (Calle Galiano), en su totalidad. 

4. Paseo de Martí (Paseo del Prado), en su totalidad. 
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5. Ave Simón Bolívar (Reina), en su totalidad. 

6. Calle Neptuno (tramo comprendido desde el Paseo de Mart², hasta la 

calle Padre Varela) 

7. San Rafael, la cual constituye las calle comercial por excelencia en este 

per²odo, pero lo agresivo de las intervenciones en es ta con el paso del 

tiempo han propiciado la perdida de la casi totalidad de los ejemplos de 

gr§fica presentes en ella lo cual hace que solo puedan tomarse en cuenta 

ejemplos aislados los cuales ser§n tenidos en c uenta de acuerdo su 

relevancia para la investigaci·n. 

8. Calle Obispo y calle Oreilly (tramo desde Monserrate, hasta la calle 

Cuba). Las cuales, aunque son m§s antiguas (a diferencia de las 

anteriores, pertenecen a la Habana Intramuros), conservan su predominio 

comercial, a¼n en el per²odo de estudio e incluso en la actualidad47. 

9. Tambi®n se propone como estudio de caso particular la Manzana de 

Gómez, por la importancia que reviste en el per²odo como uno de los 

primeros ensayos en Latinoam®rica de l o que es el centro comercial 

moderno. 

Se han seleccionado dichas calles debido a la presencia de las mismas a lo 

largo del territorio de los actuales municipios de Centro Habana y La Habana 

Vieja, los cuales, aunque de m§s reciente creaci·n enmarcan el territorio de 

                                                           
47 La Calle del Obispo, o simplemente Obispo es a¼n hoy d²a una de las arterias 
comerciales por excelencia de la ciudad, mientras que a lo largo de OReilly contin¼an su 
presencia edificaciones dedicadas a fines bancarios y a entidades comerciales. 
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la ciudad con mayor desarrollo desde el punto de vista comercial y 

financiero48 

A los datos resultantes del an§lisis de los ejemplos estudiados en cada calle 

los antecede una breve explicaci·n del surgimiento y evoluci·n de la misma 

fundamentando las razones que ameritan su selecci·n para el estudio. 

Obispo 

Es una de las calles m§s antiguas de la ciudad, data del siglo XVI  (cercana 

en fecha a la fundaci·n de la villa en las m§rgenes de la bah²a entre 1519 y 

1921) y debe su importancia, en primer lugar a ser un eje de circulaci·n que 

atravesaba a la antigua habana intramuros corriendo desde el mar hasta la 

calle Monserrate (desde 1918 Ave. De B®lgica), lugar en el cual hasta 1863, 

(con el derribo de las murallas) existi· una de las m§s importantes, la cual 

tomaba su nombre de la segunda calle mencionada. 

A lo largo del tiempo ha ostentado numerosos nombres, la mayor²a de ellos, 

al igual que numerosas arterias de la vieja Habana, fruto del ingenio popular, 

debido a sucesos o circunstancias. Entre ellos uno de los m§s antiguos de 

los que se tiene referencia es el de ñCalle de San Juanò49 Otros nombres 

fueron los ñCalle del Consuladoò50, ñCalle de su se¶or²a ilustr²simaò del 

Obispado y del Obispo51. En 1897 se la nombra ñWeylerò52, pero se le 

restituye su nombre en diciembre de 1898 al terminar la contienda. 

                                                           
48 A lo largo y ancho de este territorio se ubicaron durante el per²odo de estudio las sedes 
de algunas de las m§s prestigiosas firmas bancarias, financieras y del §rea de los seguros, 
as² como floreci· toda una inmensa red de establecimientos comerciales. 
49 Debido a que conduc²a al antiguo Convento de San Juan de Letr§n, de la Orden de Santo 

domingo, fundado en el siglo XVI. 
50 Por el Real Consulado de Agricultura y Comercio instaurado a inicio de la misma en1794 
51 Sobre este ¼ltimo nombre algunos autores entre los que se cuenta al reconocido 

historiador Emilio Roig de Leuchsenring, se refieren a que recibe este nombre por parte 
del pueblo debido a que vivieron en ella en diferentes ®pocas los obispos Fray Jer·nimo 
de Lara y Pedro Agust²n Morell de Santa Cruz y encontrarse en la esquina de Oficios la 
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A inicios del siglo XX, con la dominaci·n norteamericana, numerosas calles 

de La Habana, como parte de un proceso realizado de manera “caprichosa e 

inconsulta”53,  a decir del Historiador de la ciudad Emilio Roig de 

Leuchsenring, pierden sus nombres tradicionales, siendo cambiados por el 

de patriotas de la gesta independentista, personalidades extranjeras o el de 

naciones amigas. De manera que en marzo de 1905 a por  decisi·n del 

Ayuntamiento de La Habana, recibe el nombre de Pi y Margall54. No obstante 

a esto la tradici·n popular continu· llam§ndola por su nombre tradicional, 

hasta que en 1936 el ayuntamiento habanero le restituye su antiguo nombre, 

el cual llega hasta nuestros d²as. 

 Al ser una de las calles que enmarca a la Plaza de Armas, desde donde se 

extendieron en sus comienzos las primeras calles habaneras, en la medida 

que la ciudad fue creciendo, la calle Obispo desde su inicios, de conjunto 

con la de Oreilly fue sitio de asiento para numerosos comercios y negocios y 

a lo largo de la historia en ella vivieron partes de sus vidas celebres 

personalidades cubanas o extranjeras55. Fue tambi®n una de las primeras y 

mejor adoquinadas calles de La H abana intramuros y con un c reciente 

                                                                                                                                                                     
casa que serv²a como residencia a los Obispos en la cercan²as de la Parroquial Mayor 
(se encontraba en el  sitio donde hoy se encuentra el Palacio de los Capitanes 
Generales). 

52 En honor al sanguinario Capit§n General Valeriano Weyler y Nicolau, quien gobernaba en 
ese entonces la isla 

53 V®ase ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Callejero de La Habana, en Revista 
Carteles, La Habana, 21 de febrero 1954 

54 En honor al tribuno y republicano espa¶ol del mismo apellido quien fuera un j usto 
defensor de la causa independentista cubana, en Espa¶a, durante la guerra de 
independencia de nuestro pa²s 

55 Podemos mencionar entre ellos a F®lix Varela y Morales (Obispo entre Villegas y 
Aguacate en el antiguo nro. 92 actual 462), Julio A. Mella (quien naciera y viviera parte 
de su ni¶ez en el antiguo nro. 67 actuales 112 y 113, en la esquina de la calle Habana) y 
el c®lebre escritor Norteamericano Ernest Hemingway (Se hospedo en la d®cada del 30 
en el Hotel Ambos Mundos), quien adem§s de hospedarse durante un largo tiempo se 
encuentra indisolublemente ligado al famoso Restaurante Bar Floridita (Obispo y 
Monserrate) .  
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movimiento comercial56, as² como de las primeras en contar con alumbrado 

p¼blico. A lo largo de ella se han asentado desde sus inicios negocios y 

comercios de toda ²ndole, hoteles como el Santa Isabel, Florida y el ya 

mencionado Ambos Mundos.  

Establecimientos bancarios como el Banco Nacional de Cuba (hoy Ministerio 

de Finanzas y precios), establecido en 1907, el Banco Mendoza (1907), The 

Trust Company of Cuba (1911) y el Banco G·mez Mena  (1921). Tambi®n se 

encuentran otros establecimientos de importancia tales como el edificio 

Horter (Actual Museo de c iencias Naturales), la primera sede de l a 

Embajada de los Estados unidos (hoy Biblioteca municipal Rub®n Mart²nez 

Villena), La č ptica Almendares, La D roguer²a Johnson, el Ten Cents, la 

Western Union (actual centro multi servicios de E tecsa), la librer²a La 

Moderna Poes²a, el Antiguo Palacio de los Capitanes Generales (hoy Museo 

de la Ciudad), el antiguo convento de San juan de Letr§n57, entre otros.  

Si desde mediados del siglo XIX la calle Obispo es considerada, en 

sustituci·n de la calle Muralla, como la calle comercial por excelencia de la 

vieja ciudad y sitio obligado de visita para la compra de ñtoda clase de 

productos de la industria manufactureraò58 para 1920, aunque esta 

conservara su esplendor comercial, expresado esto en el hecho de que para 

                                                           
56 PEZUELA, JACOBO DE LA, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de la Isla de 

Cuba, Imprenta del establecimiento de Mellado, Madrid, 1866, tomo tercero, p.78. 
57 Sitio donde estuvo ubicada la primera universidad (al ser derrumbado, en es te lugar se 

construy· un moderno edificio de oficinas en la d®cada del 50, destinado al Ministerio de 
Hacienda, posteriormente este edificio servir²a de sede al Ministerio de Educaci·n, hasta 
que gracias a la reforma en el practicada por parte de l a Oficina del Historiador de la 
Ciudad en a¶os recientes sirve de asiento al Colegio universitario san Ger·nimo de La 
Habana) 

58 V®ase: ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: La calle del Obispo de La Ciudad de La 
Habana. A los Convencionales Rotarios y Leones. Episodios de la historia de Cuba y 
apuntes sobre la calle del Obispo. Imprenta El siglo XX, A. Mu¶iz y Hno., La Habana, 
1940. p.21. 
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1940 se contabilizaran en el la 89 comercios o negocios59, surgen en calles 

de la llamada Habana extramuros por esta ®poca, toda una serie de 

modernos comercios, haci®ndole competencia a la hasta entonces primac²a 

absoluta de Obispo en estos menesteres.  

La calle de 12 cuadras es solo peatonal desde 1980, cuesti·n que unida a la 

amplia red de comercios y servicios que en la actualidad mantiene la hace 

una de las arterias m§s concurridas de la ciudad. 

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Encontramos 12 ejemplos gr§ficos, distribuidos a lo largo de la calle (7,4% 

del total del universo analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo 

de la misma m§s pr·ximo al mar.  

De ellos, 9 ejemplos (75%) se encuentran en buen estado, 1 presenta da¶os 

ligeros, 1 da¶os y 1 es ilegible para (8,3% respectivamente).  

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 6 ejemplos (50%) 

• Dibujos: 1 ejemplos (8,3%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 5 (41,6%) 

                                                           
59  Seg¼n ñDirectorio comercial de la calle del Obispoò publicado en: ROIG DE 

LEUCHSENRING, EMILIO: La calle del Obispo de La Ciudad de La Habana. A los 
Convencionales Rotarios y Leones. Episodios de la historia de Cuba y apuntes sobre la 
calle del Obispo. Imprenta El siglo XX, A. Mu¶iz y Hno., La Habana, 1940. pp.25-26. 
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Atendiendo a la utilización del color: 

El 75% (9 ejemplos) emplean al menos un color diferente del blanco, negro o 

grises (croma diferente de cero), a diferencia del 25% (3 ejemplos) que 

emplea solo el blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

5 ejemplos (47,8%) fueron realizados a partir de la utilizaci·n de c intillos o 

juntas met§licas, 6 ( 43,4%) mediante la utilizaci·n de t eselas y solo 1 

ejemplo (8,3%) mediante la realizaci·n del texto en metal y luego incrustado 

en la superficie del pavimento. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

1 ejemplo (9,1%)60 se encuentra enmarcado en el Grupo 1 (poseen 

referencia a la escritura gestual o caligr§fica), 9 (81,8%) pertenecen al Grupo 

2 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

imprenta de tipos m·viles y 1 ( 9,1%) se ubica en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

Oreilly 

Es junto a Obispo una de l as calles m§s antiguas de la ciudad y corre 

paralela a esta desde el mar, entre el Templete y la Real Fuerza hasta la 

calle Monserrate (Ave. De B®lgica).  

Tambi®n es junto a Obispo y la calle Muralla61 uno de los m§s importantes 

corredores comerciales de l a Habana intramuros. No se puede analizar la 

                                                           
60 En el caso de esta variable los porcientos se ver§n refrendados contra el total de gr§ficos 
con presencia de textos o letras (149) y no contra el total (162), como s² ocurre en el resto. 

61 Esta calle es, de conjunto con las dos estudiadas de la Habana Intramuros, una de l as 
m§s importantes desde el punto de vista comercial, pero a d iferencia de Obispo y 
OËreilly, siempre funcionaron en ella fundamentalmente almacenes y comercios 
mayoristas, lo cual hace que la tipolog²a de los establecimientos de la misma difiera de 
los de es tas. Por tanto los ejemplos encontrados en el las son m²nimos (solo dos). 
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relevancia de esta calle desligada de la anterior pues muchos de los 

comercios o instituciones presentes, o f lanqueadas por Obispo poseen una 

de sus caras o fachadas a es ta calle (tal es el caso del Palacio de l os 

Capitanes generales, el Convento de San Juan de Letr§n (tanto el antiguo 

edificio del mismo, como el moderno recinto que acoge a San Ger·nimo) y la 

·ptica y almacenes El Almendares, por solo citar algunos.  

Debe su nombre al hecho que al restituirse a La H abana a l a corona de 

espa¶ola despu®s de la dominaci·n inglesa (1762-1763), por esta calle hizo 

su entrada el general Alejandro Oreilly, subinspector de las tropas espa¶olas 

enviadas a t al fin. Recibi· tambi®n, anteriormente, los nombres de C alle 

Honda y Del Sumidero, Del Basurero y De la Aduana62. 

En 1921 se le llam· Presidente Zayas, pero posteriormente al serle 

restaurados los nombres originales a muchas calles recibi·, de nuevo, el de 

Oreilly, el cual ostenta hasta nuestros d²as.  

En ella se encuentran situados adem§s, los antiguos edificios del Palacio del 

Segundo Cabo, The Bank of Nova Scotia (proyectado en 1913 en la esquina 

de Oreilly y Cuba, actualmente es una sucursal del Banco Metropolitano), 

The National City Bank of New York (Oreilly esquina Compostela, 

proyectado en 1925), sigue cumpliendo sus funciones como sucursal del 

Banco Metropolitano), el edificio de la compa¶²a de seguros La 

Metropolitana (1926), y una de l as fachadas del complejo de tiendas Harry 

Brothers.  

                                                                                                                                                                     
Tambi®n fue uno de los principales asientos de los negocios de la comunidad jud²a en La 
Habana. 

62 Calle Honda y Del Sumidero, debido al estado de los terrenos en que se encontraba, Del 
Basurero, por el uso dado al parecer por los vecinos y De la Aduana, por encontrarse las 
oficinas de la aduana durante alg¼n tiempo en ella en las cercan²as del muelle. 
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La alta presencia, de conjunto a s u paralela Obispo, de instituciones 

dedicadas al tema bancario y de las finanzas en general la hacen uno de los 

ejes fundamentales de lo que algunos historiadores han dado en llamar el 

peque¶o Wall Street o distrito bancario de la Habana63. Es tambi®n, en sus 

inicios, una de las calles mejor adoquinadas de La Habana y pionera en el 

empleo en ella del alumbrado p¼blico. Con el ascenso de los comercios en 

las calles de ex tramuros disminuyen, al igual que Obispo, sus funciones 

comerciales, no as² las bancarias.  

En la actualidad, el car§cter peatonal de Obispo, han dictaminado m§s su 

uso como asiento de numerosos comercios y servicios, reserv§ndole a 

Oreilly, la funci·n de eje de c irculaci·n vehicular importante para la salida 

desde el Centro Hist·rico, lo cual unido a su estrechez, le han impedido los 

mismos fines que su paralela.  

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Posee 13 ejemplos gr§ficos, distribuidos a l o largo de l a calle (8,07% del 

total del universo analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo de la 

misma m§s pr·ximo a la Manzana de G·mez.  

9 ejemplos (69,2%) se encuentran en buen estado, 3 (23,07%) presentan 

da¶os ligeros y 1 es ilegible (7,6%).  
                                                           
63 Enmarcada en el §rea entre las calles de Oreilly a Muralla y de Ave de las Misiones 

(Zulueta) a la Avenida del Puerto, florecieron toda una suerte de instituciones bancarias y 
financieras, tanto nacionales como for§neas entre las que podemos mencionar, a la 
Compa¶²a de s eguros El Iris (Empedrado No. 34 esq. Amargura), el Banco de La 
Habana (Cuba No. 72 y 74 entre Obispo y Obrap²a), The Bank of Nova Scotia (Oreilly 
No. 30 esq. Cuba), The Trust Company of Cuba (Obispo e/ Cuba y Aguiar y Aguiar e/ 
Obispo y Obrap²a, ambos edificios se comunicaban por su parte posterior), Banco 
Nacional (Obispo esq. Cuba), The Royal Bank of Canada (Aguiar No. 367), Banco 
G·mez Mena (Obispo esq. Aguiar), La Bolsa de la Habana (Obrap²a No. 257), La Lonja 
del Comercio (Lamparilla No. 2 f rente a l a plaza de Plaza de San Francisco de As²s), 
entre muchas otras.  
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Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 10 ejemplos (76,9%) 

• Dibujos: 2 ejemplos (15,3%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 1 (7,6%) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 38,4% (5 ejemplos) emplean al menos un color diferente del blanco, negro 

o grises (croma diferente de cero), a diferencia del 61,6 (8 ejemplos) que 

emplea solo el blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

4 ejemplos (30,7%) fueron realizados a partir de la utilizaci·n de c intillos o 

juntas met§licas, 5 ( 38,4%) mediante la utilizaci·n de t eselas y solo 3 

ejemplos (23,07%) mediante la ñimpresi·nò de los mencionados textos sobre 

la superficie del pavimento de terrazo. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

1 ejemplo (10%) se encuentra enmarcado en el Grupo 1 (poseen referencia 

a la escritura gestual o c aligr§fica), 9 (90%) pertenecen al Grupo 2 (se 

inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

imprenta de tipos m·viles y no se encuentran ejemplos del Grupo 3  

Paseo de Martí (Paseo del Prado) 

Se tienen conocimientos del uso para el esparcimiento de la poblaci·n de la 

villa de las §reas que ocupa el trazado del actual Paseo de Mart² o Prado, 

desde aproximadamente el per²odo de  1774-1792 en que se tiene 

conocimiento de la Alameda extramuros, la cual utilizada para estos fines 

corr²a desde la punta hasta el campo de Marte.  
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Pero no es hasta el mandato del Capit§n general Tac·n, que esta §rea se 

convierte en la zona de recreo fundamental de la poblaci·n de intramuros, 

influyendo considerablemente en mejoras urban²sticas llevadas a c abo. 

Destacan dentro de estas mejoras el Plan de paseos y calzadas concluido 

hacia 1850 entre ellas el Paseo de Isabel II o del Prado (hasta entonces 

alameda extramuros), el cual pasaba de alameda a paseo con car§cter 

urbano bordeando la zona de murallas 

Al ser derribadas estas, comienza la urbanizaci·n del reparto Las Murallas 

(zona aleda¶a a estas) con la culminaci·n de las obras del trazado urbano 

del Paseo del Prado y de la zona del Parque central, dicho trazado se ven²a 

proyectando desde 1857 cuando el coronel de i ngenieros Manuel Portilla 

realizara el primer trazado de l as calles del futuro reparto el cual 

contemplaba tambi®n el de las calles Monserrate y Zulueta y la 

obligatoriedad de portal corrido en las edificaciones que se construyeran. 

Cre§ndose de esta forma uno de los ejes urban²sticos de m§s relevancia en 

este periodo alrededor del trazado de este, motivado por estar enclavados 

en ®l o sus alrededores n¼cleos de actividad comercial y cultural como los 

teatros de Tac·n y Campoamor, el Caf® del Louvre y los hoteles Inglaterra, 

los Fornos, Tel®grafo, entre otros.  

Relevante es tambi®n la creaci·n de un primer sistema de transporte de 

pasajeros existente desde 1862 que consist²a en tranv²as de tracci·n animal 

que operaban desde la estaci·n de Villanueva, en l a zona del actual 

Capitolio y que circulaban por las calles Belascoa²n, Reina, Galiano, San 

Rafael, Consulado, Neptuno, San L§zaro y San Nicol§s. 
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A lo largo de la historia ha recibido, adem§s, otras denominaciones tales 

como Nuevo Prado o Paseo a la alameda, Calle Ancha, desde la Calzada 

del Monte al Arsenal (por el ancho considerable que ten²a este tramo). 

Recibe su nombre actual (PASEO DE MARTI), por acuerdo del 

Ayuntamiento de la ciudad el 7 de n oviembre de 19 04, en homenaje al 

m§ximo Ap·stol de las Libertades cubanas. 

A lo largo de ella se han edificado numerosos comercios e instituciones de 

relevancia, tales como: El Club de C antineros de l a Rep¼blica de C uba 

(actual Centro de Danza de La Habana), Los hoteles Sevilla, Caribbean, 

Parque Central, Inglaterra (con su conocida acera del Louvre), Tel®grafo y 

Saratoga. El Centro Andaluz de La Habana, el Centro Asturiano, la actual 

sede de la Comunidad Ćrabe de Cuba, El antiguo Casino Espa¶ol de Cuba64 

(actual palacio de los matrimonios) y el antiguo Centro Gallego de L a 

Habana (actual Gran Teatro de L a Habana y sede de l a prestigiosa 

compa¶²a del Ballet nacional de Cuba). Tambi®n encontramos a lo largo de 

ella otros teatros como el Payret y el Fausto, instituciones como la Editora 

Abril y el Tribunal Provincial Popular (ambos en el  inmueble que antes 

ocupara el reaccionario Diario de La Marina). Bordea esta calle tambi®n uno 

de los lados del Parque Central habanero y el frente del Capitolio Nacional 

(antigua sede del senado cubano y hasta hace poco sede de la Academia de 

Ciencias de Cuba), actualmente en restauraci·n. 
                                                           
64 El ejemplo presente en el pavimento de entrada de este, se decidi· no incluirlo en el 

estudio, debido a que fue modificado en su composici·n. Fueron removidas del mismo 
las letras o texto que identificaban al antiguo Casino Espa¶ol y sustituidas por la 
inscripci·n: ñPMò (Palacio de l os Matrimonios y el cual acoger²a dicha edificaci·n en 
tiempos m§s actuales) en una placa de m§rmol, la cual dicho sea de paso presenta un 
avanzado deterioro. Al igual que este ejemplo otros dos casos no fueron considerados 
por haberse realizado en las ¼ltimas dos d®cadas, ellos son la del Centro Andaluz 
(Paseo de Mart² e/ Virtudes y Neptuno) y la del Hotel Tel®grafo (Paseo de Mart² esq. 
Neptuno).  
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Uno de l os elementos m§s relevantes de esta calle es el hecho de ser la 

¼nica que ostenta a lo largo de todo su trazado (sobre el paseo o alameda) 

motivos gr§ficos de corte ornamental65 (figuras 1 y 2) 

 

 

Fig.1 Paseo de Mart²  

 

Fig.2 Gr§fica sobre el pavimento del Paseo 
de Mart² 

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Posee 16 ejemplos gr§ficos, distribuidos a l o largo de l a calle (9,93% del 

total del universo analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo de la 

misma m§s pr·ximo al mar.  

Encontramos 10 ejemplos (62,5%) se encuentran en buen estado, 4 (25%) 

presentan da¶os ligeros, 1 (6,25%) se encuentra da¶ado, al igual que 1 es 

ilegible. 

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 6 ejemplos (37,5%) 

• Dibujos: 5 ejemplos (31,25%) 

                                                           
65   La otra calle de las estudiadas que en el per²odo de estudio contaba con algo similar, 

aunque no de esta envergadura es la de San Rafael, pero desgraciadamente lo agresivo 
de las intervenciones en la misma ha determinado su perdida.  
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• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 5 (31,25%) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 87,5% (14 ejemplos) emplean al menos un c olor diferente del blanco, 

negro o grises (croma diferente de cero), a diferencia del 12,5% (2 ejemplos) 

que emplea solo el blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

8 ejemplos (50%) fueron realizados a par tir de la utilizaci·n de c intillos o 

juntas met§licas, 7 ( 43,5%) mediante la utilizaci·n de t eselas y solo 1 

ejemplo (6,25%) mediante la combinaci·n de m§s de una de las t®cnicas 

estudiadas. Menci·n especial merece dicho ejemplo (gr§fica ornamental del 

pavimento del paseo del Prado) pues es el ¼nico de todo el estudio (0,62%) 

que utiliza la combinaci·n de teselas y cintillos en la elaboraci·n de sus 

partes, puesto que en el resto de los 3 casos de gr§ficos mixtos o 

combinados se utiliza una combinaci·n de teselas con parte del gr§fico 

ñimpresoò. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

No posee ejemplos del Grupo 1 (poseen referencia a la escritura gestual o 

caligr§fica), 10 (90,9%) pertenecen al Grupo 2 (se inspiran en rasgos de una 

o varias familias tipogr§ficas basadas en la imprenta de tipos m·viles y 1 

(9,1%) se ubican en el Grupo 3 (una combinaci·n de ambos). 

Avenida de Bolívar (Reina) 

El fomento de la agricultura en los alrededores de la ciudad, con la aparici·n 

de los primeros ingenios azucareros como el de San Antonio chiquito, as² 

como el completamiento del sistema de fortificaciones habanero con la 

terminaci·n del Castillo del Pr²ncipe (1779) en la segunda mitad del siglo 
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XIX, contribuyen a que g ane relevancia la Calzada de l a Reina (antiguo 

camino de San Antonio chiquito66 o del Vedado, existente desde 1640). Esta 

calle constituy· hasta 1735, en q ue se hizo un pu ente en l a Calzada del 

Monte, la principal salida de la ciudad hacia el campo, nac²a en la antigua 

Calle Real (Muralla), atravesaba el Campo de Marte y segu²a hasta el citado 

ingenio.  

A ello se suma su prolongaci·n con el Camino Militar o Paseo de Tac·n 

(posteriormente llamado Carlos III y actualmente Avenida Salvador Allende) 

en 1835. 

El nombre Calzada de la Reina se le dio al ser reconstruida y hermoseada la 

calle en 1844, como homenaje a la reina Isabel II67, se llam· tambi®n de San 

Luis Gonzaga68. 

Por acuerdo n¼mero 377, de 9 de octubre de 1918, aprobado el d²a 15, el 

Ayuntamiento le vari· el nombre por el de A venida de Sim·n Bol²var, 

conservando en la actualidad el de AVENIDA BOLIVAR. 

A lo largo de ella se han encontrado toda una serie de edificaciones 

importantes ya sea por su valor arquitect·nico, hist·rico, o por el hecho de 

albergar instituciones o c omercios de r elevancia. Entre ellos tenemos la 

ñIglesia del Sagrado Coraz·nò o ñIglesia de Reinaò y el edificio de los diarios 

El Pa²s y Excelsior, ambos con sobrios pavimentos de terrazo ornamental en 

sus vest²bulos. El edificio ñEl Cetro de Oroò (ejemplo representativo del Art 

                                                           
66 Se llam· primero Camino de S an Antonio, por el ingenio de S an Antonio el chiquito, 

propiedad del regidor D. Blas de Pedroso, que exist²a en aquel lugar 
67 Isabel II, que el 10 de noviembre de 1843 comenz· a gobernar la Monarqu²a espa¶ola, 

dejando en la Historia triste recuerdo por sus intrigas y desaciertos pol²ticos y sus 
liviandades 

68 Por la ermita consagrada a este santo, que hab²a en la esquina de la Calzada de la 
Beneficencia 
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nouveau  di gno de estudio, aunque en l a actualidad muy destruido), el 

Palacio de Aldama, los cines ñReinaò y ñCubaò y  l as grandes tiendas por 

departamentos de ñUltraò y ñSEARSò (actual Palacio Central de 

Computaci·n) y la sede de los ñLaboratorios Vieta Plasenciaò (fabricantes de 

medicamentos).  

Si bien en otros tiempos acogi· uno de los frentes del antiguo ñMercado de 

Tac·nò  (actualmente parque El Curita), centro del comercio en esta §rea de 

la ciudad, adem§s de estar enclavadas en ella las mencionadas SEARS y 

Ultra, existieron a l o largo de toda su extensi·n toda una suerte de 

comercios y establecimientos de toda ²ndole (barber²as, ferreter²as, locer²as, 

librer²as, etc.) que pr§cticamente estaban presentes en todas sus cuadras, lo 

cual la hacen una de las calles m§s comerciales del per²odo de estudio. 

Entre ellos podemos mencionar las ferreter²as ñLa Reinaò y ñFeyto y 

Cabez·nò, as² como la locer²a La Moderna.  

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Existen a lo largo de ella 24 ejemplos gr§ficos (14,9 % del total del universo 

analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo de la misma que inicia 

en la Ave. Salvador Allende.  

De ellos 15 ejemplos (62,5 %) se encuentran en buen estado, 3 (24,5 %) 

presentan da¶os ligeros, 4 (16,6%) da¶os y 2 se encuentran ilegibles (8,3 

%).  

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera: 
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Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 15 ejemplos (62,5%) 

• Dibujos: 1 ejemplos (4,6 %) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 8 (33,3 %) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 58,3 % (14 ejemplos) emplean al menos un c olor diferente del blanco, 

negro o g rises (croma diferente de cero), a di ferencia del 41,6 % (10 

ejemplos) que emplea solo el blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

8 ejemplos (33,3 %) fueron realizados a partir de la utilizaci·n de cintillos o 

juntas met§licas, 13 (54,1 %) mediante la utilizaci·n de teselas y 2 (8,3 %) 

mediante la utilizaci·n de la combinaci·n de ambos m®todos. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

3 ejemplos (13%) se encuentran enmarcados en el Grupo 1 (poseen 

referencia a l a escritura gestual o c aligr§fica), 18 ( 78,2%) pertenecen al 

Grupo 2 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas 

en la imprenta de tipos m·viles y 2 ( 8,8%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

Avenida de Italia (Calle Galiano) 

Alrededor de 1817 se realiza el primer plano de lo que ser²a conocido como 

La nueva Habana, por Antonio Mar²a de la Torre y que contemplaba la 

urbanizaci·n del §rea que hoy ocupa el municipio de Centro Habana.  

Se incluyen en este, calles que recibir²an el nombramiento de calzadas por 

ser empedradas, a saber: la Ancha del Norte (camino de San L§zaro), el 



66 
 

Paseo de Isabel II o del Prado (el cual pasaba de alameda a paseo con 

car§cter urbano) y la Calzada de Galiano. 

Para 1850 la zona urbanizada alcanzaba dicha calle y amenazaba con 

trasgredir este l²mite inicial propuesto. En el a¶o 1880 se ensancha la 

calzada, motivada por la construcci·n en l a zona de l a antigua Plaza del 

Vapor, zona del actual Parque el curita, del mercado de Tac·n, alrededor del 

cual se gener· una intensa actividad comercial y la aparici·n de un 

considerable n¼mero de comercios y negocios.  

La primera tienda de la cual se tiene noticia en esta otra zona, se llam· ñEl 

Boulevardò y se hallaba en la zona que hoy ocupa la Ferreter²a de Trasval, 

sus propietarios vendieron el lugar en 1887 y los nuevos due¶os abrieron ñLa 

Casa Grandeò, en 1877 abre sus puertas en la esquina de Galiano y San 

miguel ñLa Operaò, ñEl Encantoò que comenzara en Guanabacoa en 1888 

pasar²a a G aliano y San Rafael (con una peque¶a estancia antes en l a 

esquina de Compostela y Sol en La Habana Vieja), donde crecer²a hasta ser 

una de las tiendas m§s importantes de La Habana, en 1897 se inaugura ñFin 

de Sigloò en un  peque¶o establecimiento el cual crecer²a 

desmesuradamente en los pr·ximos a¶os.  

Todos estos comercios de c onjunto a otros que fueron apareciendo a l o 

largo de esta calle y San Rafael, o en las transversales a estas, provocaron 

que para 1920 el pulso de la moda y el comercio en la ciudad se hubiese 

trasladado a la esquina de San Rafael y Galiano. 
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Recibe su primitivo nombre Por D. Mart²n Galiano69, y otros tramos o 

segmentos de esta tuvieron diversos nombres en diferentes momentos tales 

como el del terreno donde se encuentra la iglesia de Monserrate y una parte 

inmediata, en que se conoci· por el nombre ñCalle de la Marquesaò70. En el 

tramo comprendido desde San Miguel hasta San L§zaro, cerrado en aquella 

calle por una manzana de casas hasta 1842, se llam· De Montesinos, sin 

que se conozca qui®n fuera este. 

Por acuerdo n¼mero 26, de 28 de noviembre de 1917, aprobado en 17 de  

diciembre, el Ayuntamiento le vari· el nombre por Avenida de Italia. 

Como ya hemos mencionado estamos en presencia de la calle (de conjunto 

con San Rafael) m§s comercial de La Habana a partir de los a¶os 20. Los 

comercios m§s lujosos del momento, ten²an uno de s us frentes a ella o a  

alguna de las calles transversales pr·ximas. Las familias habaneras hicieron 

una costumbre de los paseos nocturnos o de tarde para observar las 

novedades anunciadas en las vidrieras de las tiendas de esta calle, la de 

San Rafael y la de Neptuno (costumbre esta que sobrevivir²a hasta finales 

de los 80), era s²mbolo de ac tualidad, modernidad y referencia obligada 

(frases como ñLo compr® en la Calle Galianoò o ñLo encontr® en Galianoò, 

eran utilizadas para atestiguar y evidenciar la calidad de un determinado 

producto). 

A lo largo de su recorrido han existido un sinn¼mero de comercios, la 

mayor²a de r elevancia entre ellos, Fin de Siglo, peleter²a La C alifornia, 

                                                           
69 D. Mart²n Galiano, ministro interventor de obras de fortificaciones, que construy· un 

puente que llev· su nombre, sobre la Zanja Real en la direcci·n del antiguo trazado de 
esta calle vari§ndose la posici·n de di cho puente en 1836 p or el general Tac·n y 
reemplaz§ndose en 1839 por otro para colocar el ferrocarril. 

70 Por pertenecer a la marquesa viuda de Arcos 
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Flogar, La £ poca, La casa Quintana, La Isla, la locer²a La Rep¼blica, 

colchoner²a Konfort, la actual ferreter²a TRASVAL y muchos otros. Cines o 

teatros como el Am®rica y el antiguo Jig¿e (actualmente sede de la Casa de 

la m¼sica Habana), ambos ubicados en l os bajos del edificio Rodr²guez 

V§zquez, m§s conocido como Am®rica71 y hoteles como el Deauville y el 

Lincoln. 

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Encontramos 20 ejemplos gr§ficos, distribuidos a lo largo de la calle (12,3% 

del total del universo analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo 

de la misma m§s pr·ximo al mar.  

De ellos, 12 ejemplos (60%) se encuentran en buen estado, 4 presenta 

da¶os ligeros (20%), 2 da¶os y 2 son ilegibles para (10% respectivamente).  

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 17 ejemplos (85%) 

• Dibujos: 1 ejemplos (5%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 2 (10%) 

                                                           
71 El edificio Rodr²guez V§zquez, construido en 1941, es una de l as joyas del Art Dec· 

cubano. Posee sobrios pavimentos de terrazo con marcado car§cter ornamental, tanto al 
interior del vest²bulo y salas de su cine teatro (Teatro Am®rica), como de s u §rea 
residencial. Fue uno de los primeros y pocos edificios en Cuba, que incorpor· desde su 
concepci·n una multifuncionalidad que lo llev· a disponer de §r eas de vivienda, 
entretenimiento (cines y teatros), as² como servicios (cafeter²as y establecimientos 
comerciales). 
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Atendiendo a la utilización del color: 

El 50% (10 ejemplos) emplean al menos un color diferente del blanco, negro 

o grises (croma diferente de cero), mientras el resto emplea solo el blanco, 

negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

12 ejemplos (60%) fueron realizados a partir de l a utilizaci·n de cintillos o 

juntas met§licas, 6 (30%) mediante la utilizaci·n de teselas y 1 ejemplo (5%) 

mediante la realizaci·n del texto en metal y luego incrustado en la superficie 

del pavimento. Tambi®n encontramos 1 ejemplo el cual a pesar del 

deplorable estado de conservaci·n en que se encuentra, permite apreciar su 

confecci·n a partir de la combinaci·n en el uso de cintillos met§licos con 

teselas para conformar el texto. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

8 ejemplos (42,1%) se encuentran enmarcados en el Grupo 1 (poseen 

referencia a la escritura gestual o caligr§fica), 6 (31,5%) pertenecen al Grupo 

2 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

imprenta de tipos m·viles y 5 ( 26,4%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

Máximo Gómez (Calzada de Monte) 

El antiguo camino de Jes¼s del monte, es de conjunto con el de San Antonio 

chiquito (posteriormente Calzada de l a Reina) y el Del Mar o d el Vedado 

(Calzada de San L§zaro o Lazareto),  existentes desde 1640, uno de los tres 

caminos de extramuros que conduc²an a las puertas de tierra de la villa.  
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Su desarrollo (al igual que el de Reina) estuvo aparejado al de la agricultura 

y al desarrollo de estancias ganaderas, fundamentalmente en los 

alrededores de la zona de la antigua iglesia o ermita de Jes¼s del Monte.  

Era la salida natural desde la ciudad hacia Vuelta Abajo y los barrios del 

Cerro y Jes¼s del Monte y en sus inicios pose²a 33 metros de ancho y unas 

40 manzanas de ex tensi·n. En la zona frente al Campo de Marte estaba 

ocupado su trayecto por buenos edificios y el resto por construcciones bajas, 

ocupadas por posadas, tiendas, tabaquer²as y talleres de distintos oficios, 

las cuales contrastaban con las residencias veraniegas ubicadas hacia el 

final de la misma. 

Tambi®n en esta calle para 1873 aparece el primer complejo comercial del 

tipo almac®n, una versi·n peque¶a de los que ya exist²an en l as grandes 

ciudades del mundo, pues era un modesto conjunto de 12 establecimientos 

porticados de una sola planta con un frente com¼n a esta calle, entre Zulueta 

y Prado. 

Recibi· tambi®n el nombre de Pr²ncipe Alfonso, por el pr²ncipe Alfonso de 

Borb·n, despu®s rey de Espa¶a, con el nombre de Alfonso XII (1874-1885).  

Por acuerdo de 10 de junio de 1902, el Ayuntamiento de La Habana le dio el 

nombre del General²simo M§ximo G·mez, que hizo por esta calle, al frente 

del Ej®rcito Libertador, su entrada en la capital, el 24 de febrero del a¶o 

1899. Conservando en la actualidad el de M§ximo G·mez. 

Fundamentalmente a partir de la d®cada del 20 en adelante fue asiento de 

innumerables comercios y negocios de diversa ²ndole, aunque sin la 

relevancia de los de las calles Galiano, San Rafael o Neptuno, pues mientras 

en las anteriores los locales climatizados, sus amplias vidrieras y sus 
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dependientes de traje y corbata, recordaban los establecimientos de l as 

grandes ciudades de Europa o Norteam®rica, ac§ el ruido de los grandes 

ventiladores en ellos ubicados lo estrecho de los mismos, as² como sus 

dependientes en mangas de camisas, los cuales sal²an a convencer a l os 

clientes casi hasta la misma acera, le brindaban un aire m§s informal a los 

mismos72. 

Tambi®n al ser una de las calles que enmarca el Parque de la Fraternidad, 

sirvi· de as iento a hoteles como el hotel Isla de Cuba, emisoras de r adio 

como las CMQ y COCQ a l a altura de l a calle C§rdenas, uno de los Ten 

Cents73 y tabaquer²as como Trinidad y Hnos, en las cercan²as de la zona de 

Cuatro Caminos. 

En la actualidad, es una c alle extensa cuya estrechez y sinuosidad 

contrastan con el excesivo tr§fico vehicular al que se ha v isto sometida 

desde anta¶o, al ser una de las v²as de uni·n del centro con las zonas que 

ocupan las barriadas del Cerro, La V ibora y m§s alejada la zona de 

Marianao.  

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Existen a lo largo de ella 21 ejemplos gr§ficos (12,9 % del total del universo 

analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo de la misma que inicia 

en la Calle de Monserrate.  

                                                           
72 V®ase BIANCHI ROSS, CIRO: Manzana de Gómez, Juventud Rebelde, no.49, La 

Habana, 5 de diciembre de 2010 
 
73 Estaba ubicado en la zona del Parque de la Fraternidad, los otros dos establecimientos de 

dicha cadena en esta zona de la ciudad, se encontraban situados tambi®n en calles que 
abarca la delimitaci·n geogr§fica propuesta para este trabajo, a s aber uno e n la calle 
Obispo esquina Habana y el segundo en la Calle Ave de Italia (Galiano) esquina a San 
Rafael. 
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De ellos 13 ejemplos (61,9 %) se encuentran en buen estado, 4 presentan 

da¶os ligeros y 4 presentan da¶os (para un 19,05% respectivamente)  

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 19 ejemplos (62,5%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 2 (33,3 %) 

No existiendo en esta calle la presencia de gr§ficos con solamente dibujos 

en su composici·n. 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 61,9 % (13 ejemplos) emplean al menos un c olor diferente del blanco, 

negro o g rises (croma diferente de cero), a di ferencia del 38,1 % (8 

ejemplos) que emplea solo el blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

9 ejemplos (42,8 %) fueron realizados a partir de la utilizaci·n de cintillos o 

juntas met§licas, 11 (52,3 %) mediante la utilizaci·n de teselas y 1 (4,9 %) 

mediante la realizaci·n del texto en metal, incrust§ndose posteriormente en 

la superficie del terrazo del pavimento. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

5 ejemplos (23,8%) se encuentran enmarcados en el Grupo 1 (poseen 

referencia a l a escritura gestual o c aligr§fica), 13 ( 61,9%) pertenecen al 

Grupo 2 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas 

en la imprenta de tipos m·viles y 3 (14,3%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 
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Calle Padre Varela (Belascoaín). 

Desde alrededor de 1780 se tienen noticias de la existencia de esta calle, la 

cual por su importancia y amplitud de calzada se une en importancia a las 

calzadas de Monte y de la Reina, ya existentes de 1640.  

Pero no es  hasta el mandato del capit§n general Don Leopoldo O'Donnell 

(1843-1848), quien por ser uno de los m§s tir§nicos gobernantes de la ®poca 

colonial era conocido en l a propia pen²nsula por el apodo de ñEl tigre de 

Lucenaò,  que recibe por orden de este el nombre de Belascoa²n, en honor a 

su amigo, el teniente general D. Diego Le·n, conde de Belascoa²n, quien 

muriese tr§gicamente en Madrid en 1841. 

Hacia 1870 contin¼a la ampliaci·n de los barrios existente en la 

anteriormente zona de extramuros y aunque para esta fecha la zona 

urbanizada sobrepasa la calzada de Belascoa²n, el de Cayo Hueso (aleda¶o 

a la misma), va a seguir sin ser urbanizado en su totalidad hasta principios 

del siglo XX, por encontrarse en ese terreno el Hospital de Lazareto, el asilo 

de dementes y el viejo cementerio, adem§s de la Casa de Beneficencia 

(1874) en la zona de la caleta de San L§zaro, apartada de la urbanizaci·n 

existente y encargada de dar abrigo a los hu®rfanos. 

Por acuerdo n¼mero 67, de 20 de noviembre de 1911 se le cambi· el 

nombre por el de ñPadre F®lix V§relaò, en homenaje a l a memoria del 

patriota, revolucionario y fil·sofo cubano y por acuerdo n¼mero 169, de 13 

de diciembre del mismo a¶o rectific· su anterior acuerdo el Ayuntamiento, 

resolviendo que el nombre fuese ñPadre V§relaò, el cual conserva hasta la 

actualidad, aunque desafortunadamente se mantiene durante pr§cticamente 

toda la neo rep¼blica, el uso com¼n por parte de l as asociaciones de 
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comerciantes radicadas en es ta calle del anterior nombre, e i ncluso en 

nuestros d²as contin¼a siendo utilizado popularmente en lugar de el del 

ilustre pr·cer que lleva oficialmente. 

Corre desde el mar hasta la popular zona de Cuatro Caminos74, 

transversalmente a las antiguas calzadas de Zanja, Reina y Monte, sirviendo 

de asiento a importantes f§bricas de tabacos, entre ellas la conocida Romeo 

y Julieta, imprentas y comercios de m§s o menos relevancia en diferentes 

®pocas. 

Entre los m§s importantes en la actualidad podemos nombrar, a l a ya 

mencionada f§brica de tabacos Romeo y Julieta, la antigua Escuela Taller de 

La Habana, actual polit®cnico Fernando Aguado y Rico, El Instituto Superior 

de Dise¶o75, la conocida tienda Yumur², la sede del Gran Templo Nacional 

Mas·nico y el Hospital Hermanos Ameijeiras entre otros. 

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Posee 20 ejemplos gr§ficos, distribuidos a l o largo de l a calle (12,3% del 

total del universo analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo de la 

misma m§s pr·ximo a la Ave. M§ximo G·mez.  

9 ejemplos (45%) se encuentran en buen estado, 7 (25%) presentan da¶os 

ligeros 5 (25%) presentan da¶os y 2 son ilegibles (10%) comprometi®ndose 

su estudio.  

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

                                                           
74 En esta zona se edific· en 1920 el conocido Mercado Đnico el cual, variando sus usos, se 

mantiene hasta nuestros d²as como un punto importante de compra venta bajo el nombre 
de Plaza de Cuatro Caminos. 

75 En este edificio funcion· el primer ministerio de salubridad de Cuba y tuvo durante alg¼n 
tiempo sus oficinas el reconocido investigador y m®dico cubano Carlos J. Finlay, 
descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. 
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Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 18 ejemplos (90%) 

• Dibujos: 1 ejemplos (5%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 1 (5%) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 50% (10 ejemplos) emplean al menos un color diferente del blanco, negro 

o grises (croma diferente de cero), mientras que el resto emplea solo el 

blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

3 ejemplos (15%) fueron realizados a par tir de l a utilizaci·n de c intillos o 

juntas met§licas, 15 (75%) mediante la utilizaci·n de t eselas y solo 2 

ejemplos (10%) mediante la ñimpresi·nò de los mencionados textos sobre la 

superficie del pavimento de terrazo. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

1 ejemplo (5,3%) se encuentra enmarcado en el Grupo 1 (poseen referencia 

a la escritura gestual o caligr§fica), 16 (84,2%) pertenecen al Grupo 2 ( se 

inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

imprenta de tipos m·viles y 2 ( 10,5%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

Calle Neptuno 

Recibe su nombre debido a que iniciaba en una fuente del dios romano de 

ese nombre, que existi· en la antigua Alameda de Isabel II (hoy Paseo Jos® 

Mart²). Tambi®n recibi· los nombres de la Placentera, y de San Antonio.  

Posteriormente por acuerdo n¼mero 377, de 9 de octubre de 1918, aprobado 

el d²a 15, se le cambi· el nombre por Zenea, en homenaje a la memoria del 
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poeta Juan Clemente Zenea, fusilado por el gobierno colonial espa¶ol en los 

fosos de la fortaleza de la Caba¶a, el 25 de agosto de 1871.  

Al realizarse la restituci·n de l os nombres antiguos a una serie de c alles, 

dirigida por el historiador Emilio Roig se propuso la restituci·n del nombre de 

Neptuno, esgrimi®ndose como raz·n el uso popular de di cho nombre y el 

hecho de que adem§s existiese ya, en el  Paseo de Mart², una estatua que 

serv²a de digno homenaje a la memoria del poeta ya mencionado. 

Desde el siglo XIX alrededor de 1880 ya contaba con cierta relevancia esta 

calle, al ser una de las que part²an desde el Parque Central y el Paseo del 

Prado76 hacia los nuevos terrenos urbanizados. Al estar cerca de la estaci·n 

de Villanueva, fue una de l as calles por la que circul· el sistema de 

tranv²as77. 

Pero es a i nicios del siglo XX cuando, al igual que toda esta zona de la 

ciudad donde estaba ubicada, realmente alcanza notoriedad al constituir, de 

conjunto con las calles Galiano (Ave. de Italia) y San Rafael, uno de los ejes 

del movimiento comercial de l a nueva ciudad, funci·n que conserva hasta 

nuestros d²as. Calle de estrechas aceras y un intenso tr§nsito vehicular78, lo 

cual no ha limitado la presencia en ella de una innumerable red de 

comercios y negocios, nombres como La £poca, Roseland, Flogar, Miami, 

                                                           
76 Esta zona constituye uno de los ejes urban²sticos de relevancia en este periodo, motivado 
por estar enclavados en ® l o s us alrededores n¼cleos de ac tividad comercial y cultural 
como los teatros de Tac·n y Campoamor, el Caf® del Louvre y los hoteles Inglaterra, los 
Fornos y Tel®grafo, entre otros. 

77 Fue un primer sistema de transporte de pasajeros existente desde 1862 que consist²a en 
tranv²as de tracci·n animal que operaban desde la estaci·n de Villanueva, en la zona del 
actual Capitolio y que circulaban por las calles Belascoa²n, Reina, Galiano, San Rafael, 
Consulado, Neptuno, San L§zaro y San Nicol§s. 

78 Tanto es as², que durante los a¶os ochenta del pasado siglo, las autoridades se vieron 
obligadas a limitar su tr§nsito para solo dar cabida al transporte p¼blico, condici·n que se 
mantuvo hasta principios de este siglo. 
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Yacht Club, Joyer²a Versalles, La Equidad, Los Angeles Store el hotel Los 

Fornos79, hotel Tel®grafo y Eusebio , en una u otra ®poca, as² lo confirman. 

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Encontramos 24 ejemplos gr§ficos, distribuidos a lo largo de la calle (14,8% 

del total del universo analizado), comenz§ndose su estudio por el extremo 

de la misma m§s pr·ximo al Paseo de Mart².  

De ellos, 18 ejemplos (75%) se encuentran en buen estado, 5 (20,8%) 

presentan da¶os ligeros y 1 (4,2%) se encuentra da¶ado.  

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 22 ejemplos (91,6%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 2 (8,4%) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 33,3% (8 ejemplos) emplean al menos un color diferente del blanco, negro 

o grises (croma diferente de cero), a diferencia del 66,7% (16 ejemplos) que 

emplea solo el blanco, negro o grises. 

Atendiendo al método de generación: 

19 ejemplos (79,2%) fueron realizados a partir de la utilizaci·n de cintillos o 

juntas met§licas, 4 ( 16,6%) mediante la utilizaci·n de t eselas y solo 1 

ejemplo (4,2%) mediante la realizaci·n del texto en metal y luego incrustado 

en la superficie del pavimento.  

                                                           
79 Hoy d²a al derrumbarse la edificaci·n que lo acog²a, existe en este lugar una plaza 

comercial y un peque¶o boulevard, que es el centro de un conocido proyecto cultural 
comunitario en la zona.  
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Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

14 ejemplos (58,3%)80 se encuentran enmarcados en el Grupo 1 (poseen 

referencia a la escritura gestual o caligr§fica), 7 (29,1%) pertenecen al Grupo 

2 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

imprenta de tipos m·viles y 3 ( 12,6%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

San Rafael 

Seg¼n D. Jos® Mar²a de l a Torre, fue un nombre arbitrario dado por los 

comisionados para la delineaci·n de esta calle81.  

Tambi®n recibi· con anterioridad los nombres de Calle de los Amigos, Calle 

del Monserrate, debido a que conduc²a a la puerta de este nombre que era 

una de los principales accesos a la zona intramuros, Calle de las murallas y 

Calle del Presidio porque en el lugar donde despu®s se fabric· el teatro de 

Tac·n, hoy Gran Teatro de La Habana, existir con anterioridad un peque¶o 

establecimiento penitenciario. Por acuerdo n¼mero 114, de 18 de mayo de 

1921, aprobado el d²a 25, se le cambi· el nombre por el de General Carrillo, 

en honor del veterano y entonces electo vicepresidente de la Rep¼blica, 

general Francisco Carrillo, fallecido el 11 de mayo de 1926. 

Posteriormente durante el proceso de restituci·n de nombres y 

denominaciones antiguas se le volvi· a designar el de SAN RAFAEL. 

Estamos en presencia, de una de las calles m§s comerciales del per²odo de 

                                                           
80 Es de todas las calles estudiadas la que cuenta con el mayor n¼mero de ejemplos 
gr§ficos con presencia de textos o letras inspirados en las tipograf²as caligr§ficas o 
gestuales. 

81 V®ase TORRE, JOS£ MARĉA DE LA: Lo que fuimos y lo que somos o La Habana antigua 
y moderna, Imprenta de Spencer y compa¶²a, La Habana, 1857 p. 78 

  



79 
 

estudio, aunque corre desde el Paseo de Mart² hasta las cercan²as de l a 

Universidad de La Habana, es sin dudas el tramo que va desde dicho paseo 

hasta la Ave. de I talia no s olo el m§s relevante en s us funciones 

comerciales, sino que a¼n con lo severo de l as intervenciones por ®l 

sufridas, el que mayor presencia de ejemplos gr§ficos atesora. 

En el per²odo de estudio existe constancia de la presencia a lo largo de la 

superficie de am bas aceras de es ta calle, de motivos gr§ficos de corte 

ornamental (v®ase figé.), sin embargo lo sucesivo e i ntenso de l as 

intervenciones al ser convertida el tramo estudiado en peatonal, primero en 

la d®cada de los ochenta del pasado siglo82 y luego al deteriorarse este se 

acometi· una segunda remodelaci·n del pavimento a inicios de este siglo. 83 

  

Figs.3 y 4 Gr§fica sobre el pavimento de las aceras de la calle San Rafael.  

Aun cuando el n¼mero de ej emplos gr§ficos conservados es peque¶o, la 

importancia de esta calle durante el per²odo de estudio y la presencia en 

diferentes momentos de toda una serie de comercios o instituciones tales 

                                                           
82 Se le a¶adi· un pavimento de terrazo integral sin pulimentar, en gris con franjas 
entrecruzadas blancas, a toda la calzada y aceras.  

83 Esta vez utiliz§ndose como terminaci·n en sus pavimentos una superficie de mortero de 
cemento coloreada y texturizada. 
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como la tienda Fin de Siglo, El Encanto, JËVall®, los cines Rex, Duplex y el 

conocido Cinecito y los Hoteles Royal Palm y Bristol84.  

Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Posee 8 ej emplos gr§ficos (4,9% del total del universo analizado), 

distribuidos a l o largo del tramo seleccionado (boulevard peatonal), 

comenz§ndose su estudio por el extremo que inicia en el Paseo de Mart². 

Se encuentran en buen estado 7 ejemplos (87,5%) y 1 ( 12,5%) presenta 

da¶os ligeros. 

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 7 ejemplos (87,5%) 

• Dibujos: 1 ejemplos (12,5%) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 100% (8 ejemplos) presentes en esta calle emplean al menos un color 

diferente del blanco, negro o grises (croma diferente de cero). 

Atendiendo al método de generación: 

5 ejemplos (62,5%) fueron realizados a partir de la utilizaci·n de c intillos o 

juntas met§licas, 2 (37,5%) mediante la utilizaci·n de teselas.  

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

3 ejemplos (42,8%) se encuentran enmarcados en el Grupo 1 (poseen 

referencia a la escritura gestual o caligr§fica), 3 (42,8%) pertenecen al Grupo 

1 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

                                                           
84 Ambos en la actualidad son edificios de viviendas. Tambi®n la calle flanquea uno de los 
laterales del Hotel Inglaterra. 
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imprenta de t ipos m·viles y 18 ( 14,4%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

Manzana de Gómez 

Juli§n de Z ulueta y Amondo85 solicita la parcela que hoy ocupa esta 

edificaci·n en 1870 y comienza su construcci·n, encargada a Pedro Tom® y 

Veracruisse86, con la finalidad de ser dedicada a comercios y con un g ran 

s·tano aprovechando la existencia de parte de los fosos de la Muralla de La 

Habana que anteriormente ocupaba esa zona.  

Aunque se le dot· de una cimentaci·n que le permitiese recibir varias 

plantas, el edificio qued· inconcluso a la muerte de Don Juli§n e 1878, por lo 

cual durante mucho tiempo el sitio fue conocido en la Habana como ñLas 

Ruinas de Zuluetaò.  

No es hasta poco despu®s de 1 890 que Andr®s G·mez Mena, padre del 

conocido millonario cubano Jos® G·mez Mena87, de c onjunto con su 

hermano Pedro G·mez Mena, adquieren el edificio, concluy®ndolo hacia 

1895 con una sola planta de esquinas achaflanadas, galer²as techadas en 

vidrio que se cortaban en cruz en s u centro alrededor de las cuales se 

ubicaban las tiendas y dos teatros en su parte superior, el Politeama Grande 

                                                           
85 Julián de Zulueta y Amondo, Marqu®s de Ćlava, Espa¶ol, vino a Cuba a los 18 a¶os y 
hered· una f ortuna de u n t²o. Era propietario de c entrales, trajo varias expediciones de 
esclavos africanos y fue el primero en em plear chinos en s us ingenios. Accionista del 
Banco Espa¶ol, fue uno de los m§s activos gestores para el derribo de la Muralla. 

86 Pedro Tomé y Verecruisse, Arquitecto llegado a Cuba en 1866 y nombrado arquitecto 
municipal, por Real Orden, despu®s de haber ganado por oposici·n la plaza. Fue el 
proyectista de la ampliaci·n del acueducto Fernando VII (ejecutada en 1870) y de la 
canalizaci·n de la Zanja Real desde el Castillo del Pr²ncipe hasta la plaza de las Ursulinas. 
Proyect· la Manzana de G·mez, aunque su obra arquitect·nica de m§s relevancia fue el 
Palacio del Marqu®s de Balboa en la franja de la Muralla. 

87 Jos® G·mez Mena Vila fue uno de los m§s acaudalados hombres de negocio cubanos de 
la primera mitad del siglo XX, se calcula que el monto de la fortuna de su patrimonio 
personal rondaba los veinte millones de pesos de la ®poca. 
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y el Politeama Peque¶o88, adem§s de las oficinas y el banco de la familia, 

ejerciendo adem§s una gran atracci·n en la vida nocturna habanera al ser 

dotado de electricidad a fines del siglo XIX. 

Entre 1916 y 1918, aprovechando la bonanza econ·mica provocada por el 

alza de los precios del az¼car89, se deciden a ampliar el edificio a¶adi®ndole 

cuatro plantas m§s, ocho ascensores y pavimentando sus amplias galer²as 

en terrazo, pero la obra ser²a concluida por solo uno de los dos hermanos, al 

caer abatido a balazos Andr®s, en enero de 1917 a las puertas del propio 

edificio90. 

La manzana es un ejemplo interesante, al ser uno de los primeros 

experimento en Latinoam®rica de lo que hoy son las modernas tiendas por 

departamento. Contaba con quinientos sesenta departamentos dedicados a 

la renta a oficinas de distinto tipo (abogados, notarios, academias, la revista 

Show, la Instituci·n Iberoamericana de Cultura, entre otras), as² como a las 

oficinas y uno de los bancos de la familia G·mez Mena. Se calcula que por 

sus portales y pasillos circulaba diariamente una poblaci·n flotante de 

veinticinco mil personas y rentaba a la familia G·mez Mena unos mil pesos 

diarios91. 

En la actualidad adem§s de mantener sus funciones comerciales con la 

presencia de numerosas tiendas en las galer²as de su planta baja, alberga 

oficinas e instituciones educacionales secundarias, de segunda ense¶anza, 

para trabajadores y para la ense¶anza de idiomas.  

                                                           
88 Ambos teatros tuvieron ef²mera existencia pero merecen un l ugar en l a historia cultural 
cubana por ser de los primeros sitios en donde se proyectaron pel²culas en La Habana. 

89 La familia era due¶a entre otras propiedades de varios centrales azucareros. 
90 Fue ultimado por el relojero catal§n Fernando Reugart, por faltarle el respeto a su esposa.  
91 V®ase: CUEVAS TORAYA, JUAN DE LAS: 500 años de construcción en Cuba, Ed. 

Chav²n, servicios gr§ficos, La Habana, 2001, p. 93  
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Resultado del estudio de las características de los gráficos presentes 

en esta calle: 

Posee 5 ejemplos gr§ficos, distribuidos a lo largo de la calle (3,1% del total 

del universo analizado).  

3 ejemplos (60%) se encuentran en buen estado, 1 (20%) presenta da¶os 

ligeros 1 (20%) est§ da¶ado. 

Los ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 3 ejemplos (60%) 

• Dibujos: 1 ejemplos (20%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 1 (20%) 

Atendiendo a la utilización del color: 

El total de los ejemplos estudiados emplea al menos un color diferente del 

blanco, negro o grises (croma diferente de cero). 

Atendiendo al método de generación: 

4 ejemplos (80%) fueron realizados a par tir de l a utilizaci·n de c intillos o 

juntas met§licas y solo 1 (20%) mediante la utilizaci·n de teselas  

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

1 ejemplo (25%) se encuentra enmarcado en el Grupo 1 (poseen referencia 

a la escritura gestual o c aligr§fica) y 3 ( 75%) pertenecen al Grupo 2 (se 

inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas en la 

imprenta de tipos m·viles). 



84 
 

Resultados generales del estudio del comportamiento de las variables 

de manera general: 

Como resultados del an§lisis del comportamiento de dichas variables se 

arribaron a los siguientes resultados: 

Se estudiaron un total de 162 ejemplos gr§ficos, distribuidos en el total del 

§rea de es tudio. De este n¼mero, 102 ejemplos (62,9%) se encuentran en 

buen estado, 33 ( 20,3%) presentan da¶os ligeros, 19 ( 11,7%) presentan 

da¶os aunque sin llegar a comprometerse su posibilidad de estudio y solo 9 

(5,1 %) se encuentran con da¶o mayor (ilegibles o i rreconocibles) lo que 

compromete el estudio de alguna de las variables.  

Ello hace que 153 ejemplos se hallaron en un estado de conservaci·n capaz 

de permitir el estudio de todas las caracter²sticas deseadas, para un 94,4% 

del total. 

Los 162 ejemplos estudiados se encuentran distribuidos, en cuanto a tipo de 

gr§fica se refiere, de la siguiente manera:  

Atendiendo al tipo de gráfica: 

• Solo texto: 122 ejemplos (75,3%) 

• Dibujos: 13 ejemplos (8,1%) 

• Combinados (Texto acompañado de gráfica): 27 (16,6%) 

Siendo por ende los m§s numerosos los que presentan alg¼n tipo de texto 

en su composici·n (83,4%). 

Atendiendo a la utilización del color: 

El 61,4% (99 ejemplos) emplean al menos un c olor diferente del blanco, 

negro o g rises (croma diferente de c ero), a di ferencia del 39,7% (64 

ejemplos) que emplea solo el blanco, negro o grises. 
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Atendiendo al método de generación: 

Los dos m®todos fundamentales de generaci·n se encuentran en proporci·n 

similar, 78 ejemplos (48,1%) fueron generados o r ealizados a partir de l a 

utilizaci·n de c intillos o juntas de bronce o lat·n, mientras que 71 (43,8%) 

mediante la utilizaci·n de teselas de m§rmol granito o cer§micas. 

Se encontraron 9 ejemplos (5,5%) fueron realizados mediante el empleo de 

un m®todo diferente de los dos anteriores, 4 m ediante la realizaci·n de 

textos en m etal luego incrustados en l a superficie del pavimento y 5 

mediante la ñimpresi·nò de l os mencionados textos sobre la superficie de 

este. Mientras que solo 4 ejemplos (2,6%) utilizaban la combinaci·n de dos 

m®todos de los anteriores. 

Atendiendo al texto o letras presentes en los mismos: 

37 ejemplos (24,8%)92 se encuentran enmarcados en el Grupo 1 (poseen 

referencia a l a escritura gestual o c aligr§fica), 94 (63,1%) pertenecen al 

Grupo 2 (se inspiran en rasgos de una o varias familias tipogr§ficas basadas 

en la imprenta de tipos m·viles y 18 (12,1%) se ubican en el Grupo 3 (una 

combinaci·n de ambos). 

La caracterizaci·n de dichos ejemplos gr§ficos, as² como el an§lisis del 

comportamiento de las variables estudiadas en los mismos, permiten sentar 

las primeras pautas para su clasificaci·n y subdivisi·n en g rupos lo cual 

posibilitar§ futuros estudios. 

                                                           
92 En el caso de esta variable los porcientos se ver§n refrendados contra el total de gr§ficos 
con presencia de textos o letras (149) y no contra el total (162), como s² ocurre en el resto. 
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Conclusiones 

1. La inexistencia de material bibliogr§fico e investigaciones espec²ficas 

sobre el tema ha i nfluido de manera notable en el desconocimiento 

generalizado acerca del tema e incluso ha conllevado a omisiones en 

investigaciones precedentes93. 

2. El an§lisis de documentos, cat§logos y registros comerciales de la 

®poca, as² como publicaciones peri·dicas y de c orte estad²stico, 

permitieron comprender c·mo las caracter²sticas de la ®poca en Cuba, 

influyeron en l a din§mica de introducci·n y desarrollo de los 

pavimentos de terrazo integral y la gr§fica asociada a los mismos en 

La Habana, durante el per²odo de estudio. 

3. Se evidenci· la fuerte influencia de la inmigraci·n europea, 

fundamentalmente espa¶ola e i taliana, en la introducci·n y auge, de 

las t®cnicas de elaboraci·n de pavimentos y elementos de terrazo, 

contribuyendo, a la imagen que a¼n en la actualidad conserva nuestra 

ciudad y que data, en gran medida, del per²odo de estudio.  

4. As² mismo se evalu· la influencia en dichos procesos de la coyuntura 

econ·mica de cambio de siglo y de los per²odos de alza y crisis de la 

econom²a cubana entre los a¶os 1920 y 1930, la Primera Guerra 

                                                           
93 Por solo citar un par de ejemplos: Ninguno de los propietarios ni talleres m§s relevantes 
dedicados a la producci·n de elemento ornamentales para la arquitectura (ya sea en 
prefabricados, terrazo o m §rmoles) mencionados como parte del primer cap²tulo de esta 
tesis aparece recogido en obras tan importantes como: JIM£NEZ, GUILLERMO: Las 
empresas de Cuba 1958, Ed. Ciencias Sociales,  La  Habana, 2004, o JIM£NEZ, 
GUILLERMO: Los propietarios de Cuba 1958, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2008. A 
pesar de haberse demostrado por este autor la primac²a casi absoluta de estos en el sector. 
Por otra parte en CUEVAS TORAYA, JUAN DE LAS: 500 años de construcción en Cuba, 
Ed. Chav²n, servicios gr§ficos, La Habana, 2001. La cual est§ considerada uno de las m§s 
completos compendios sobre el tema de las construcciones y la producci·n de materiales 
de la construcci·n en Cuba, solo aparecen fugazmente mencionados algunos de los m§s 
relevantes adem§s de no estar exenta de imprecisiones con respecto a fechas y nombres. 
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Mundial y su terminaci·n, as² como la quiebra de la banca dom®stica 

en esa misma etapa. Todo lo anterior permiti· establecer que bajo 

esta coyuntura se generaliz· el uso de esta tecnolog²a. 

5. Se corrobor· la existencia de determinadas caracter²sticas que 

permitieron establecer un s istema de c lasificaci·n novedoso sobre 

este soporte.  

6. La aplicaci·n de es te sistema de clasificaci·n permitir§ acometer 

futuras investigaciones sobre este tema en otros espacios de la capital 

del pa²s. 

7. Se logr· el establecimiento de un conjunto de conocimientos objetivos 

acerca del estado de conservaci·n de una m uestra de obras 

realizadas en t errazo, ubicadas en la antigua zona comercial de la 

ciudad. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
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Resultados alcanzados 

1. Se logr· sistematizar la informaci·n obtenida de un amplio trabajo de 

campo, as² como la proveniente de las escasas fuentes bibliogr§ficas 

y documentales, que aunque no abordan directamente el objeto de 

investigaci·n, si lo hacen acerca de temas afines permitiendo arribar a 

conclusiones cient²ficamente fundamentadas sobre el mismo. 

2. Establecer una propuesta de clasificaci·n novedosa para el estudio de 

la gr§fica sobre este soporte, inexistente hasta el momento, aplicable 

por extensi·n a l a generalidad de los ejemplos de gr§fica que 

pudiesen existir sobre este material 

3. Ofrecer un material de consulta a los especialistas relacionados con 

esta tem§tica.  

4. Brindar un material de apoyo a la docencia del Instituto Superior de 

Dise¶o, en lo relativo al muestrario y clasificaci·n de la gr§fica sobre 

este soporte, lo cual permite incluirla en los estudios sobre la gr§fica 

en general en el per²odo de estudio, al permitir su comparaci·n frente 

a otros soportes m§s estudiados. 

5. Brindar un material de apoyo a l a docencia de otras especialidades 

afines al objeto de estudio, tales como Arquitectura, Gesti·n del 

Patrimonio, Estudios Socioculturales, Historia y otras. 

6. Registrar por primera vez los datos y caracter²sticas de un a mplio 

n¼mero de ejemplos del patrimonio gr§fico sobre terrazo, en vista a 

promover su conservaci·n y rescate. 

7. Servir de base para ulteriores investigaciones sobre esta tem§tica. 
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ANEXOS 

Anexo A, Ejemplos de comportamiento de las distintas variables 

utilizadas en la clasificación de la gráfica en pavimentos de terrazo 

integral. 

 Foto tabla: clasificación de la gráfica a partir del empleo o no de texto. 

 

Dibujo: La composici·n de l a gr§fica posee 

solamente dibujos y no ex iste la presencia de 

textos o letras. 

 

 

Texto: Empleo de texto o letras solamente. 

 

Compuesta: Combinaci·n de ambas variantes.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto tabla: clasificación del texto de la gráfica 

 

 

Grupo 1(basados en caligraf²as) 

 

 

 



 

Grupo 2 (Basados en la imprenta de t ipos 

m·viles) 

 

 

 

Grupo 3 (Combinan las dos formas anteriores). 

  

 

 
 
 

 
 

 

Foto tabla: clasificación de la gráfica a partir del uso del color. 

 

Cromático: Empleo de al menos un 

color diferente del blanco, negro o 

grises.  

 

 

 

Acromático: Empleo solamente de 

los colores blanco, negro o grises. 

 

 

 

 



Foto tabla: clasificación de las principales lesiones que afectan a los 

pavimentos de terrazo integral y a la gráfica presente en los mismos en 

las áreas de estudio. 

 
 
 
Detalle de fisura sobre gr§fica, provocada 
por deformaci·n que excede el l²mite de 
resistencia del material. Paseo de Mart² 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Da¶o por erosi·n mec§nica del pavimento 
y por ende d e la gr§fica en ®l. N·tese 
adem§s, la presencia de fisuras. Ave. 
Sim·n Bol²var 

 

 

 
 
 
 

 
 

Deficiente reparaci·n a par tir de s ellado 
con mortero de cemento, de la erosi·n 
provocada por la colocaci·n de una l²nea 
de agua. Paseo de Mart² 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Aparici·n de fisuras a partir de la 
colocaci·n de un elemento externo (se¶al 
de transito). N·tese la deformaci·n extra 
del pavimento a la derecha del elemento, 
provocadas por cambios en el  asiento y 
vibraciones de la calzada. Paseo de Mart² 

 

 

 
 

 
 
 
Colocaci·n de baldosas para cubrir los 
desprendimientos de material provocados 
por la erosi·n del pavimento. Ave de Italia  

 

 

 
 

 
 
 
Colocaci·n de elementos constructivos 
(puerta y tabique) sobre la gr§fica, 
comprometiendo su legibilidad. Ave de 
Italia 

 

 

 
 
 
 
Suciedad acumulada sobre gr§fica. Ave. 
Sim·n Bol²var. 
 

 

 
 

 



Foto tabla: clasificación de los pavimentos de terrazo integral de acuerdo 

a su estado de conservación 

 
 

 

Bueno: 

Gr§fica en b uen estado.
Gran teatro de La habana, Paseo 
de Mart². 
 

 

 

 
 
 
 
 
Daños ligeros:  
El Palacio de las novias, Ave. de Italia. 

 

 

 

Dañado: 
Da¶o por erosi·n mec§nica del 
pavimento y por ende de l a gr§fica en 
®l. N·tese adem§s, la presencia de 
fisuras. Ave. Sim·n bol²var 
 

 

 

 

 

Ilegible o irreconocible: 

Paseo de Mart² 

 

 



Anexo B, Especificaciones para trabajos en terrazo  

Tomadas de: Especificaciones para trabajos de terrazzo, en Revista 
Arquitectura, A¶o VII, No. 69, Colegio Nacional de Arquitectos, La Habana, 
Abril de 1939, p.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B (continuación) 

 

 

 



Anexo B (continuación) 

 

 



Anexo B (conclusión) 

 

 



Padre Varela 

 

 

 

 

Grupo:  3 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA CASA RIGUERA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:   - 
Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Daños ligeros  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: ---- 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:   2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA CASA TROYA 

Método de generación: Tesela 

 

 

Grupo:   3 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL ESCORIAL MUEBLES 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LIBRERÍA  J.ALBELA 

Método de generación:  Otros 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LAS NOVEDADES SEDERIA P. VARELA 30 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños  

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: PELETERIA LA AMERICANA 

Método de generación: Otros 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: PELETERIA Y SOMBRERERIA LA NOBLE 
HABANA 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo:  1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CENTURY 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EQUIPAJES 45 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: GRAN PELETERIA NUEVO 
MUNDO 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: 43 PELETERIA 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL GALLO SUCURSAL 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: RESTAURANT LA IDEA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: HOTEL 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ALTURAS DE BELLA VISTA 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ALTURAS DE LA VIBORA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Ilegible 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ILEGIBLE 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Ilegible 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ILEGIBLE 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL GLOBO 

Método de generación: Tesela 



 

Paseo de Martí 

 

 

 

 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Compuesto  

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: “FRATERNIDAD Y PROGRESO” CCRC 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Bueno   

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: --- 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: K.L.M 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: SPLENDID STORE 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: PHARMACY 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: HI 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: TN 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: --- 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: CG 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: --- 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Ilegible 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: ILEGIBLE 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: VERSALLES 109 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 4 

Texto: C-B-ZETINA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: EL PENSAMIENTO 

Método de generación: Tesela 



Manzana de Gómez 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: BANCO PEDRO GÖMEZ MENA 
SUCURSAL 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños ligeros   

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: GM 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: ----- 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: PEERLEESS 

Método de generación: Cintillos 



 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 4 

Texto: FARMACIA LA CENTRAL 

Método de generación: Cintillos 



 

Neptuno 

 

 

 

 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: JOYERIA VERSALLES 

Método de generación: Otros 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno   

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: YACHT CLUB 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: CASA DEL PERRO 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA REGENTE PRESTAMOS 

Método de generación: Tesela   



 

 

 

 

 

 

Grupo:   1 

Tipo de gráfica: Compuesto  

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA ELEGANTE 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ROSELAND 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BERENS MODAS 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BEAUTY MODAS 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: TRIANÓN 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA CASA PEREZ 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: PELUQUERIA MARTINEZ 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL WATERLOO 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

Grupo:  1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ARRINDA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LA CASA COFIÑO 87 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: VERNAY CALZADO DE DISTINCION 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LOS ANGELES STORE 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación:  Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CREACIONES RAMALLO 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: FONTANA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: MIAMI 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA ZARZUELA 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: GUIMER 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA CASA DE LAS CORTINAS 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EUSEBIO 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: AUDRAIN Y MEDINA 

Método de generación: Cintillos 



Obispo 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 4 

Texto: HOTEL AMBOS MUNDOS 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Ilegible 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: THE TRADE… 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BILLETES Y BOLETOS 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LA FRANCIA 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: HUMADA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BILLETERIA “BARAZAL OBISPO ” 512 

Método de generación: Otros 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA RUSQUELLA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 7 

Texto: LA RUSQUELLA BUENO SI, CARO NO, 
COMPRE EN OBISPO 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños Ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CULTURAL S.A LA MODERNA POESÍA 

Método de generación: Cintillos   

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: RF 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: --- 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: CA 

Método de generación: Tesela 



 

Oreilly 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno   

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: MONSERRATE 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA GAFITA DE ORO 534 

Método de generación: Otros 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 7 

Texto: --- 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA CASA DE LAS MALETAS 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2  

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: FOLCH, SANTOS, CARTA Y CIA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ABELARDO TOUS 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: --- 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: B. BARRIE 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ALAMCENES EL ALMENDARES 
TALLERES DE OPTICA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:   3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CASA POTIN 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CONTINENTAL 

Método de generación: Otros 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Ilegible o inidentificable 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ILEGIBLE 

Método de generación: Otros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 8 

Texto: THE BANK OF NOVA SCOTIA INCD. A.D. 1832 

Método de generación: tesela 



Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL MUNDO CAFÉ 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños   

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: CAFÉ LA AVENIDA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Ilegible  o inidentificable 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: …ONIAL 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: --- 

Método de generación: Tesela 

 



 

 

 

Grupo: 2  

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: LABORATORIOS VIETA PLASENCIA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LIBRERÍA CANELO 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: RG 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: INITELEGIBLE (CALIGRAFIA) 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños Ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: ALMACENES DE LOCERIA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: T.A.S.A 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2  

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: 1921 EL PAIS 1941 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: REINA 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: “EL GALLO” 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  1  

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL MUNDO 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA OPERA 35 

Método de generación: Compuesto 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BAR EL POLO 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Ilegible  o 
inidentificable 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: …LCERI… 

Método de generación: Compuesto 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LA REINA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: FERRETERIA LA REINA 25 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores:  2 

Texto: LOCERIA LA REINA 25 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

Grupo:  3 

Tipo de gráfica:  Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ALMACENES INCLÁN 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  1 

Tipo de gráfica:  Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: LA MODERNA 

Método de generación:   

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: FERRETERIA LOCERIA 

Método de generación: Tesela 

 

   

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: MIRIAM 

Método de generación: Cintillo 



Avenida de Italia 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BURIA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EDIFICIO JOVER 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1  

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno   

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CANCHA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA MARIPOSA 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: --- 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA MODA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA ISLA 

Método de generación: Otros 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LENCY MODA 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Ilegible  o inidentificable 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: ILEGIBLE 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA CASA QUINTANA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:  1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños Ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: EL PALACIO DE LAS NOVIAS 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Irreconocible  o 
inidentificable 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 4 

Texto: ILEGIBLE 

Método de generación: Compuesto 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 6 

Texto: RBC 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: F DE S 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LE PRINTEMPS 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: VENECIA 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: KONFORT 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LOCERIA LA REPÚBLICA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL CAIRO EL TEMPLO DE LOS ENAMORADOS 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1  

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA BORLA 

Método de generación: Cintillos 



San Rafael 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Daños ligeros  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: JOYERIA GASTÓN BARED 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno   

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: INGELMO 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: ROYAL-PALM HOTEL 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL ASIA 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo: - 

Tipo de gráfica: Dibujo 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: ---- 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: INDO CHINA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: BAZAR FRANCES 255 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CHANTILLI 

Método de generación:  



Máximo Gómez 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Daños ligeros  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: EL TELAR 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno   

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA SORTIJA 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LA NUEVA RETRETA Nº 15 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CMQ COCO 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LA ANTIGUA 21 PALOMA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA ZAMBUMBIA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA IMPERIAL 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA GENERAL 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños  

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 5 

Texto: LA ISLA DE CUBA 

Método de generación: Tesela 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Compuesto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: WASHINGTON 

Método de generación: Tesela 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: THE STADIUM 83 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: LA HONRADEZ 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: HOTEL FLOR DE CUBA 

Método de generación: Tesela 

 

Grupo:  2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: CASA FRAGA 1818-1952 

Método de generación: Cintillos 

  

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 3 

Texto: LA CASA FIÑE FABRICA DE COLCHONES 

Método de generación: Tesela 



 

 

 

 

 

 

Grupo: 3 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: COLCHONERIA KONFORT 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: SIN RIVAL 

Método de generación: CINTILLOS 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Daños ligeros 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: FERRETERIA SAN NICOLÁS 

Método de generación: Otros 

 

Grupo: 1 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: EL VOLCÁN 

Método de generación: Cintillos 



 

 

 

 

 

Grupo: 2 

Tipo de gráfica: Texto  

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Cromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: MI SALON 

Método de generación: Cintillos 

 

Grupo:   1 

Tipo de gráfica: Texto 

Estado de conservación: Bueno 

Uso de color: Acromático 

Cantidad de colores: 2 

Texto: TRINIDAD  Y HNO 

Método de generación: Tesela 
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