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R e s u m e n                      
El presente trabajo está dedicado a la 
búsqueda de nuevas soluciones construc-
tivas con TIERRA, tomando como punto 
de partida el análisis de las técnicas 
vernáculas de construcción con TIERRA y 
los avances que se han desarrollado por 
parte grupos de investigación y experi-
mentación. Todo esto con el fin de desa-
rrollar un nuevo diseño de TABIQUE, capaz 
de adaptarse a las necesidades técnicas 
y formales del DISEÑO contemporáneo, 
respetando los parámetros de contribu-
ción a una arquitectura más consiente 
con el uso de los materiales y el medio 
ambiente que le rodea.

TIERRA, TAPIAL, BAHAREQUE, ADOBE, 
DISEÑO, TABIQUE, CONTRASTE, PANEL, 
MODULAR, SUSTENTABLE.

A b s t R A c t                      
This work is dedicated to finding construc-
tive solutions with new land, taking as its 
starting point the analysis of vernacular 
EARTH building techniques and advances 
that have been developed by research 
groups and experimentation. All this in 
order to develop a new DESIGN partition, 
capable of adapting to the technical and 
formal requirements of contemporary 
DESIGN, while respecting the parameters 
contribution to a more conscious archi-
tecture with the use of materials and the 
environment around him.

EARTH, RAMMED EARTH, BAHAREQUE , 
ADOBE, DESIGN , PARTITION, CONTRAST , 
PANEL, MODULAR , SUSTAINABLE .
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P R e s e n t A c I ó n                       

En la actualidad la experimentación es 
una elección válida en la búsqueda de 
nuevas propuestas para proyectar  y 
materializar el diseño interior. El presente 
trabajo está enfocado en realizar dicha 
experimentación, además busca otorgar 
un valor más alto a los materiales de 
nuestro medio que empiezan a perder su 
capacidad de demanda ante los materia-
les tecnificados que hoy encontramos en 
el mercado.

A nivel mundial ya se puede apreciar este 
tipo de tendencias que pretende incor-
porar los sistemas constructivos tradicio-
nales a la arquitectura contemporánea, 
sin embargo, el desarrollo tecnológico 
de nuestro país hace que también poda-
mos plantear nuevas soluciones que se 
adapten al lenguaje de dicha arquitectura 
mediante el mejoramiento de los sistemas 
constructivos ya existentes. 

El resultado de esta combinación de ma-
teriales y tendencias conformaría un apor-
te a nivel constructivo, estético y funcional 
que provea a los profesionales del medio 
con nuevas ideas para espacios que ac-
tualmente se ven colmados de soluciones 
repetidas o calcadas. 

Finalmente el presente trabajo requiere 
estudiar los sistemas tradicionales de 
construcción con tierra para entender sus 
características, cualidades y defectos, así 
como, las tendencias del diseño interior 
moderno. Para de esta manera obtener 
un producto que se adapte a las necesi-
dades constructivas y formales requeridas 
por los estándares actuales.
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c A P I t u l o    1

s I s t e m A s 

c o n s t R u c t I v o s  

c o n    t I e R R A
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Figura 1: 
Gráfica de la  influencia de construcciones con tierra.

http//:blog.revue-secteur-prive-developpement.fr
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I n t r o d u c c I ó n              

Conceptualmente los “sistemas construc-
tivos con tierra” se refieren a cualquier 
técnica que sea utilizada para la edifica-
ción de un habitad, en el cual, la tierra 
sea el material principal o predominante. 
Según el proyecto proterra, en este grupo 
se debe incluir “el conjunto de todas las 
manifestaciones constructivas, arquitec-
tónicas y urbanísticas que han sido pro-

yectadas y construidas con la tierra como 
material predominante” (neves, 2004).

Alrededor del mundo más del 50% de la 
población habita construcciones de tierra 
cruda, en todos los continentes  y en 
todos los climas. En la figura 1 podemos 
apreciar en color amarillo el área que 
ocupan las construcciones de tierra, ade-
más, con puntos de color negro los ciento 
treinta y cinco monumentos arquitectóni-
cos en la lista del patrimonio mundial de 
la unesco.
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En nuestro medio aun es común ver en 
las afueras de la ciudad pequeñas cons-
trucciones que se han levantado reciente-
mente usando tierra cruda como material 
principal conjuntamente con las técnicas 
vernáculas de construcción. A lo largo de 
los años estas técnicas han sufrido algu-
nas variaciones además de servir como 
base para la experimentación y posterior 
mejoramiento de las mismas por parte 
de algunas universidades y centros de 
investigación para este campo. Sin em-
bargo las viviendas construidas con tierra 
se han ido perdiendo para dar paso a las 
viviendas construidas con nuevas técni-
cas como son el hormigón, prefabricados, 
acero, etc.

En el presente capítulo vamos hacer una 
revisión de las técnicas más comunes de 
construcción con tierra, sus propiedades y 
la incorporación de nuevos modelos cons-
tructivos y de preparación de los materia-
les. Para posteriormente plantear nuevos 
modelos que acojan las características 
principales y se adapten al entorno antes 
planteado.
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Figura 2: Tipos de Suelo.
Autor Tesina.
Figura 3 y Figura 4: Ensayo granulométrico. 
Autor Tesina.
Figura 5: Ensayo de la caida de la bola. 
Minke ,2005

4 .

3 .

2 .
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L a  t I e r r a           

La tierra es una materia orgánica divisible 
compuesta por arcilla, limo y arena, que 
ocasiones contiene además grava piedra 
y materia orgánica. La arcilla es el compo-
nente que actúa como aglomerante para 
consolidar las partículas de limo, arena y 
grava que son solo agregados y están for-
madas a partir de rocas erosionadas. Y se 
puede hablar de un suelo arcilloso, limoso 
o arenoso dependiendo de cuál de sus 
componentes predomine (minke, 2005).

Para determinar la cantidad de estos ma-
teriales presentes en el suelo de un deter-
minado lugar presentamos a continuación 
dos de los ensayos más convenientes y 
que pueden realizar en el mismo sitio.

E n s a y o  g r a n u l o -
m é t r i c o

Se coloca en un frasco de vidrio una 
muestra de un frasco de vidrio, luego le 
agregamos agua como muestra la figu-

ra 3 y lo cerramos para poder agitarlo. 
Después esperamos para que todas las 
partículas que se encuentran en suspen-
sión se asienten y a partir de esta estrati-
ficación se puede valorar la proporción de 
los componentes.

E n s a y o  d e  c a í d a 
d e  l a  b o l a

Con una muestra de barro que no con-
tenga demasiada humedad formamos 
una bola de 4 cm de diámetro para 
dejarla caer desde 1.5 M de altura sobre 
una superficie plana. Según el resultado 
clasificamos las muestras de la siguiente 
manera. Si la muestra de se deforma leve-
mente, esto se debe a un alto contenido 
de arcilla y para que se vuelva apta para 
la construcción se debe agregar arena. Si 
la muestra se descompone completamen-
te su capacidad aglutinante es muy pobre 
y no puede ser usada para la construc-
ción. Pero si observamos en la figura 5 
la tercera muestra empezando desde la 
izquierda veremos que tiene una compo-
sición apta para ser utilizada en adobes y 
tierra apisonada (minke, 2005).

5 .
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No hay que olvidar que antes de extraer 
tierra para usarla en la construcción debe-
mos remover primero la capa de materia 
orgánica que generalmente alcanza unos 
40 cm de profundidad, debido a que los 
organismos presentes en este tipo de tie-
rra causarían un deterioro de los muros.
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A d o b e          

T é c n i c a s  y  m a t e -
r i a l e s

Los bloques de barro que se producen a 
partir de un molde de madera rellenado a 
mano se denominan adobes. Estos  son 
probablemente uno de los materiales de 
construcción más antiguos, su uso data 
del año 8000 a.C., Y persiste hasta la ac-
tualidad debido a lo simple de su técnica y 
que generalmente son parte de procesos 
de “auto-construcción”. 

Para iniciar su elaboración se mezcla la 
materia prima, se debe usar  14% arcilla, 
22% limo, 62% arena y 2% grava, estos 
elementos se deben mezclar con agua 
hasta obtener una consistencia fluida, 
a la cual agregamos paja o heno seco 
que sirven como armadura para evitar 

agrietamientos durante el proceso de 
secado. Las proporciones antes mencio-
nadas sirven como referencia al momento 
de preparar el material puesto que las 
mismas pueden variar dependiendo del 
terreno del cual se extrae, aunque normal-
mente debemos tener en cuenta que “…
los adobes  deben tener suficiente arena 
gruesa  que le permita alcanzar una alta 
porosidad (y por eso alta resistencia a 
las heladas) y alta resistencia a la com-
presión con un mínimo de retracción. 
Pero a la vez deben contener suficiente 
arcilla para tener una buena cohesión que 
permita la manipulación de los adobes” 
(Minke, 2005).

Luego se coloca esta mezcla en los 
moldes de madera, la técnica del lanzado 
se usa comúnmente, es decir se lanza la 
mezcla con fuerza en el molde, hay que 
tener claro que mientras más fuerte se 
lance la mezcla en el molde, mejor serán 
la compactación y la resistencia. Luego se 
iguala la superficie en molde con ayuda 
de la mano, una madera o alambre. Los 
moldes pueden variar su forma  y medi-
das dependiendo el uso que se vaya a dar 

Figura 6: Bloques de adobe apilado.
www.flickr.com
Figura 7: Mezcla de materiales.
www.flickr.com
Figura 8:  Relleno de moldes de madera con barro.
blogspot.com

7. 8 .
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a los adobes pero lo más común es que 
estos tengan las siguientes medidas: 20 x 
40 x 15, esto para facilitar su elaboración 
como su puesta en obra. Luego se trasla-
dan los ladrillos a un lugar que no tenga 
contacto directo con el sol, y esperamos 
30 días aproximadamente para que estén 
completamente secos.

La ejecución de los muros se debe rea-
lizar sobre una superficie concreta, ge-
neralmente es cimentación corrida. Se 
coloca los adobes en hileras uno sobre 

otro usando como mortero el mismo barro 
del que están compuestos.  Los ladrillos 
se deben trabar idealmente un 50% de 
su largo, se recomienda un mínimo de 
10 cm. Hay que anticipar que antes que 
el muro este completamente seco se 
debe hacer el enlucido, y dependiendo el 
acabado que se procure lograr se puede 
aplicar una o varias capas de revoque.  Lo 
más común es que realicen dos tipos de 
acabados. El primero que es para el inte-
rior se consigue  con una mezcla de arci-
lla, arena y agua y se aplica hasta obtener 
una superficie liza. Por otra parte el acabo 
que es para exterior está compuesto por 
dos capas protectoras, la primera, es una 
mezcla de cal, arcilla y arena, y la segunda 
que está compuesta solo por cal y arena.  
Un revoque con cemento no es recomen-
dable debido a que interfiere en la posibi-
lidad del muro de balancear la humedad 
interior del aire lo que a su vez provoca un 
deterioro interno del muro.

13 .

En la página anterior:
Figura 9:  Costrucción de pared de adobe
www.flickr.com
Figura 10:  Prensa para adobes de terrocemento
blogspot.com/ lalocomotoraindustrial.
Figura 11: Estabilizadores orgánicos.
www.cgtextures.com
Figura 12: Estabilizadores sintéticos.
www.cgtextures.com
Figura 13: Fabricación del panel de adobe.
(Abad Vega, Aguirre Deleg, & Pañega Paredes, 2012).
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Debido a la ausencia de columnas hay 
que tener siempre presente que la pared 
de adobe debe estar perfectamente a 
plomo y los ladrillos perfectamente tra-
bados. Además las paredes no deberán 
exceder 3.6 m  de luz en el caso de ser 
autoportantes y 7.2 m. En paredes inte-
gradas a una estructura, si deseamos 
alcanzar una luz mayor a la señalada será 
necesario el uso de contrafuertes.

C a r a c t e r í s t i c a s 
y  p r o p i e d a d e s

La construcción con tierra siempre ha 
sido reconocida por las características 
propias del material lo que evita el uso de 
materiales y recursos extra.

V e n t a j a s :
 ʶ Insonorización. Baja transmisión de soni-

dos entre muros.
 ʶ Sensación de robustez, solides y seguri-

dad.
 ʶ La masa térmica de la pared ayuda a 

regular las diferencias significativas de tempe-
ratura.

 ʶ Reduce la humedad relativa del aire en el 
interior de la casa.

 ʶ La energía empleada es significativa-
mente menor a la que se recurre para fabricar 
materiales como el acero por lo que su cons-
trucción es amigable con el ambiente.

 ʶ Promueve la autoconstrucción.
 ʶ Bajo consumo económico y energético.
 ʶ Buena estabilidad de sus muros
 ʶ Es idóneo para casi todos los climas, 

menos climas extremadamente húmedos.

D e s v e n t a j a s :
 ʶ El espesor de las paredes resta espacio 

al interior de los ambientes.
 ʶ Durante la fase de la construcción y 

asentamiento hay que preservarla del contacto 
con el agua.

 ʶ No es muy recomendable para zonas de 
alto riesgo sísmico.

P r o p i e d a d e s  f í s i c a s :
Densidad: 1200-1700 Kg../m3

Resistencia a la compresión a los 
28 días de secado: 0.5 – 2 mn/m2

Resistencia a la tracción: mala
Absorción de agua: 0 – 5%
Resistencia al hielo: baja
Exposición a la intemperie: reducida
Coeficiente de conductividad: 
0.46 – 0.81 w/m.k
Retracción del secado: 0.2 – 1 mm/m
Resistencia al fuego: buena

I n c o r p o r a c i ó n 
d e  m e j o r a s  a 
l a  t é c n i c a  d e l 
a d o b e

Varias son las maneras como se ha in-
tentado innovar en la técnica del adobe, 
desde su fabricación hasta su compo-
sición. Una de estas maneras es el uso 
de prensas mecánicas, las mismas que 
ofrecen una presión de hasta 100 Kg../
cm2, la desventaja de este tipo de recurso 
es la necesidad de estabilizar la mezcla 
con ayuda de cemento entre 4 y 8 % para 
obtener una resistencia suficiente, debi-
do a que la capacidad aglomerante de la 
arcilla no puede ser activada por el bajo 
contenido de agua que se utiliza, pero 
esto le resta integridad a la técnica según 
algunos puristas.

 Además del uso de prensas también 
encontramos la estabilización orgánica y 
química, la primera (figura 11) incorporan-
do fibras vegetales como: corcho expan-
dido, paja seca y aserrín, las mismas que 
además de alivianar el barro contribuyen 
a mejorar las cualidades de aislamiento 
acústico y térmico de la tierra. Y la se-
gunda (figura 12) añadiendo substancias 
que formen compuestos estables con la 
arcilla. La cal, cemento y emulsión asfál-
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tica incrementan la resistencia a la com-
presión, así mismo, permiten controlar los 
cambios de volumen y resistencia al agua.

P a n e l  p r e f a b r i c a d o 

d e  t i e r r a

A este par de soluciones se suma el re-
sultado de la investigación y los ensayos 
realizados en la tesis “diseño de paneles 
prefabricados en tierra”, de la facultad de 
arquitectura de la universidad de cuenca. 
En la que se detalla el proceso para la co-
rrecta obtención de un panel prefabricado 
de tierra en la que se combinan la com-
presión mecánica y el uso de estabilizan-
tes. A continuación se encuentra citado 
las conclusiones finales y las recomenda-
ciones obtenidas en esta investigación: 

P r o d u c c i ó n  d e  u n 
p a n e l  d e  5 0 c m  x 
3 0 c m  x  2 . 2 c m

Con cada uno de los materiales, propor-
ciones y especificaciones antes mencio-
nados, se procede a realizar una combi-
nación de los mismos, que se desarrolla 
de la siguiente manera:

1. Colocación de 9.5 Lb. De tierra dentro 
de un recipiente plano, el cual debe estar 
totalmente seco y libre de impurezas.

2. Incorporación progresiva de cabuya, 
efectuando movimientos circulares con una 
paleta metálica o herramienta plana, para 
evitar la agrupación de las fibras dentro de la 
tierra.

3. Incorporación de 2.7 Lb. De cemento, 
manteniendo los movimientos circulare, 
hasta conseguir una mezcla homogénea libre 
de grumos.

4. Incorporación de 0.80 Lts. (1.75Lb.) 
De agua con el fin de aumentar humedad y 
trabajabilidad a la mezcla, además de, iniciar 
el proceso de fraguado del cemento. Se debe 
continuar con los movimientos de mezclado, 
hasta obtener una mezcla libre de grumos.

5. Incorporación de 0.70 De cola blanca, 
manteniendo los movimientos de mezclado, 
hasta obtener una mezcla uniforme.

6. Continuar con el proceso de mezclado, 
asegurando que no existan aglomeraciones 
de cabuya, cemento y cola blanca, para obte-
ner una mezcla homogénea.

7. Colocación de la mezcla dentro del molde 
propio de la prensa, asegurando de expandir 
la mezcla a lo largo de todo el molde, cu-
briendo especialmente las aristas del mismo.

8. Inicio del proceso mecánico de prensa-
do, el cual tarda alrededor  de 10 segundos, 
sometiendo la mezcla a una presión de 40 a 
50 toneladas aproximadamente.

9. Concluido el trabajo de la máquina, el 
panel es elevado mecánicamente, para ser 
retirado manualmente y colocado sobre una 
superficie rígida, para finalmente ser trasla-
dado a un lugar destinado para su secado.

10. En caso de ser necesario, se 
realizara una rectificación de los bordes del 
panel con ayuda de una herramienta metá-
lica plana, para retirar el exceso de material 
generado durante el proceso de prensado.

R e c o m e n d a c i o n e s
11. 
 ʶ La incorporación del agua dependerá de 

la humedad contenida en la tierra, consideran-
do que la cola blanca aumenta la humedad y 
plasticidad de la mezcla. La cual debe estar en 
estado semi-seco antes de realizar el proceso 
de prensado.

 ʶ Previo a la colocación de la mezcla 
dentro del molde, es necesario cubrir con un 
material desmoldante (diésel) todas las super-
ficies que estarán en contacto con la misma, 
para facilitar la extracción del panel luego del 
proceso de prensado. 

 ʶ Al momento de retirar el panel de la pren-
sa, realizarlo con cuidado para evitar daños 
previos, principalmente en las aristas.

 ʶ Para evitar deformaciones del panel 
durante el proceso de secado, es preferible 
realizarlo en un lugar cubierto, con temperatura 
y ventilación estable (Abad Vega, Aguirre Deleg, 
& Pañega Paredes, 2012).

Las tablas con los resultados de ensa-
yos y resistencias están adjuntas en los 
anexos.
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b A h A r e q u e     

Es una técnica mixta que usa el barro 
plástico (tierra con agua) para rellenar 
un entramado de madera, caña o ramas 
delgadas. Esta técnica que es más anti-
gua que los bloques de tierra y el tapial ha 
sido utilizada por miles de años en climas 
tropicales, subtropicales y templados de 
todo el mundo. Y por ello existen muchas 
variantes en su técnica constructiva, 
pero en Latinoamérica se describe de 
una manera muy similar a la cual se hará 
referencia.

El bahareque es también conocido como 
“quincha” pero vale resaltar que este 
término proviene del quechua y se deriva 
de la palabra quinzha, la cual se relacio-
na con el concepto cañizo o seto que se 
refiere a una pared hecha de varillas de 
caña y barro. 

La construcción del bahareque inicia con 
la estructura para conformar el bahare-
que, la cual debe estar soportada sobre 
cimientos rígidos (pilotes y/o cimentación 
puntual). El eucalipto es la madera más 
usada para este tipo de estructura, la 
cual debe estar arriostrada horizontal y 
verticalmente con el mismo material. Los 
módulos rectangulares son la manera 
más idónea para este tipo de construc-
ción, los cuales se irán formando con el 
pilotaje de las estructura para posterior-
mente ser reforzados con una doble malla 
de carrizo (la separación entre pilotes 
será de aproximadamente un metro y 
entre carrizos de 7 a 20 cm). Luego se 
rellena la estructura con el barro plástico 
el mismo que será previamente mezclado 
con paja picada. Este barro es lanzado o 
compactado sobre la malla de tal manera 

que todos los elementos estén cubiertos 
con al menos 2 centímetros  de la mezcla. 
Si este recubrimiento no tiene un espesor 
suficiente y si las fisuras no se reparan 
debidamente la pared se deteriora rápida-
mente.

Cuando el relleno del muro haya concluido 
se prepara el revoque. El mismo que ten-
drá un espesor de 8 a 20mm, la dosifica-
ción par las primeras dos capas será: 1 
parte de tierra arcillosa, 2 partes de arena 
y 1/3 de paja cortada de 3 centímetros 
de largo. Cuando se haya aplicado las dos 
primeras capas se deberán haber cubier-
to todas las imperfecciones más percep-
tibles. Como última capa se prepara una 
mezcla con 1 parte de tierra y 3 de arena 
fina, esta última capa tendrá solamente 
un espesor de 1.5 mm. Aproximadamen-
te. 

Como acabado final se puede aplicar un 
sellante de yeso, cal y arena mezcladas 
con agua. Esto con ayuda de una llana y 
una esponja para conseguir una superfi-
cie uniforme.

C a r a c t e r í s t i c a s 
y  p r o p i e d a d e s

V e n t a j a s :
 ʶ Por el tipo de estructura es de naturaleza 

anti-sísmica.
 ʶ Aislamiento acústico, gracias a los ele-

mentos huecos como el carrizo
 ʶ Las paredes tienen un espesor menor 

que el adobe y el tapial.
 ʶ Aislante térmico debido a su estructura 

mixta de madera y barro.
 ʶ No produce impacto al medio ambiente.

D e s v e n t a j a s :
 ʶ No es resistente al fuego.
 ʶ Se debe preservar del contacto durante 

su secadoFigura 14: Entretejido de carrizos para pared de baha-
reque
http://img3.adsttc.com
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I n c o r p o r a c i ó n 
d e  m e j o r a s  a 
l a  t é c n i c a  d e l    
b a h a r e q u e

El barro proyectado es una técnica que in-
corpora la estructura del bahareque pero 
debido a que este requiere mucha mano 
de obra se ha experimentado la utilización 
de máquinas proyectoras para rociar la 
mezcla, el único problema son las fisuras 
de retracción que se producen al secarse. 
Para evitar este inconveniente “…el arqui-
tecto alemán Hans-Bermd Kraus desa-
rrolló una técnica en la cual la mezcla de 
barro se proyecta simultáneamente con 
aserrín seco (desde una boquilla separa-
da). Ambos materiales se mezclan antes 
de alcanzar la pared. Capas de 4 a 6 cm 
de espesor se proyectan sobre paneles 
de fibra de madera utilizados como enco-
frado perdido, estos son además un buen 
aislante térmico” (Minke, 2005).

La quincha metálica es también una 
actualización del bahareque, el arquitecto 
chileno Marcelo Cortes Álvares explica 
que el “El sistema consiste básicamente 
en la combinación de las características 
tierra-compresión y ferro-tracción como 
mezcla estructural para la obtención de 
un material compuesto de características 
estructurales que permitan la asismicidad 
de la obra de tierra” (Cortes, 2010). 

Al momento de elaborar la quincha me-
tálica se inicia con la construcción de un 
“chasis” de hierro en el taller. Una vez que 
el chasis se encuentra en  el lugar de la 
construcción inicia el arriostramiento de la 
estructura con soldadura y se protege con 
un revestimiento anti-óxido y emulsión 

asfáltica. Para el rellenado se usa tierra 
de la obra a la cual se le agrega cal para 
su estabilización. En este paso se puede 
usar una bomba lo que permite además 
de mejorar los tiempos de ejecución, y 
que la paja presente en la mezcla se trabe 
en la malla de manera más homogénea. 
Finalmente se hace un revestimiento con 
el mismo barro que se usó para el relleno 
de la estructura. Una de las obras repre-
sentativas del arquitecto Marcelo Cortes 
es la casa peñalolen en Chile (figura 18).

Figura 15: Ejecución de pared de bahareque
http://img2.adsttc.com
Figura 16:  Estructura y acabados de una pared de 
bahareque
htt://arq.unne.edu.ar 
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Figura 17:  Sistema mecanizado para la colocación de 
barro.
http://www.embarro.com
Figura 18: Sistema construcctivo de quincha metálica.
www.marcelocortes.cl
Figura 19: Casa Peñalolen
www.marcelocortes.cl
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T A p i A l            

T é c n i c a s  y   
m a t e r i a l e s

También llamado tierra apisonada, el 
tapial es una técnica que data del año 
5000 a.C. Esta técnica es tradicionalmen-
te usada para la fabricación de estruc-
turas monolíticas. Y se basa en un enco-
frado, el cual se rellena con varias capas 
de tierra, compactando cada una de ellas 
con un pisón.  

El material que sirve de relleno puede 
estar compuesto de dos maneras: el pri-
mero consta de 4 partes de arcilla, una de 
arena y otra de gravilla, y el segundo de 2 
partes de arcilla por una de arena y otra 
de tierra vegetal. Esta mezcla se vierte en 
tongas de 10 a 15 cm sobre una super-
ficie rígida de hormigón ciclópeo, cada 
tonga es humedecida y luego compac-
tada con un pisón. El mismo que puede 
ser de forma cónica, de cuña o de base 
plana. “Utilizando pisones de base cónica 
y aquellos que tienen forma de cuña, las 
capas del barro se mezclan mejor, si se 
provee a  la mezcla de la humedad sufi-
ciente….Muros apisonados con pisones 
de base plana, muestran uniones latera-
les débiles y por ello deben soportar solo 
cargas verticales” (minke, 2005).

El encofrado se compone por varios 
tablones de 3 cm de espesor dispuestos 
en paredes paralelas separadas entre sí, 
pero las cuales se mantienen fijas con 
la ayuda de travesaños. Los tablones a 
usarse deben ser de un tipo de madera 
resinosa para que la tierra compacta-
da no se quede adherida a los mismo y 
poder retirarlos con facilidad. “Sistemas 
de encofrado más sofisticados y una 

compactación mediante la utilización de 
pisones eléctricos o neumáticos reducen 
los costos de mano de obra y hacen de 
esta técnica una opción relevante en 
países industrializados…en el sudoeste 
de los Estados Unidos y Australia exis-
ten varias empresas que ejecutan hace 
varios años esta técnica de construcción” 
(Minke, 2005).

C a r a c t e r í s t i c a s 
y  p r o p i e d a d e s

V e n t a j a s :
 ʶ Absorbe la humedad del ambiente.
 ʶ Insonorización de los ambientes.
 ʶ Regula la temperatura gracias a su masa 

térmica.
 ʶ Emisión radiactiva muy baja.
 ʶ Buena durabilidad y resistencia al impac-

to.
 ʶ Buena estabilidad.
 ʶ Idóneo para clima cálido y seco.

D e s v e n t a j a s :
 ʶ El espesor de las paredes resta espacio 

al interior de los ambientes.

P r o p i e d a d e s  f í -
s i c a s :

 Densidad: 1800 y 2100 Kg./m3.
 Resistencia a la compresión: 
15 Kg./cm.
 Atenuación del ruido: 56 db 
aproximadamente en un muro de 30 cm.
 Exposición a la intemperie: reducida.
 Resistencia al fuego: buena.
 Exposición a la intemperie: media.

I n c o r p o r a c i ó n 
d e  m e j o r a s  a  l a 
t é c n i c a  d e l  t a -
p i a l

En cuanto a los variados desarrollos que Figura 20:  Pared de tapial
http://www.flickr.com
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tiene la técnica del tapial se debe a que 
esta se ha venido estudiando y mejorando 
en países industrializados como Estados 
Unidos, Australia, Alemania, etc. A con-
tinuación algunas de las técnicas mejo-
radas que destacan en el desarrollo del 
tapial.

P a n e l e s  d e  b a r r o 

a p i s o n a d o

A fin de prevenir las fisuras horizontales 
de retracción en las juntas verticales de 
las técnicas vernáculas de construcción 
de tapial, se desarrolla un nuevo modelo 
constructivo para elaborar paneles de la 
altura de un piso de hasta 2,4 m a través 
de un proceso de compactación continua. 
Esta técnica evita las juntas horizontales 
formándose solamente juntas verticales 
que se sellan después del proceso de se-
cado. Para mantener la estabilidad lateral 
las juntas se ejecutan con un sistema de 
machihembrado. Estos paneles junto con 
las técnicas altamente mecanizadas en 
las que la tierra se vierte con ayuda de un 
minitractor y luego se compacta con una 
herramienta neumática dan como rendi-
miento 2 horas/m3 y mejoran su resisten-
cia a esfuerzos horizontales. 

E s t r u c t u r a  d e  e n -

t r a m a d o  r e l l e n o 

d e  b a r r o  a p i s o n a -

d o

En Brasil se desarrolló un sistema simple 

de construcción para construir paredes 
delgadas de tapial, el mismo que se aplicó 
en viviendas de bajo costo. El sistema 
consistía en un entramado de vigas y 
columnas que se hicieron normalmente 
de hormigón armado prefabricado, luego 
los paneles del encofrado se montaron 
directamente sobre las columnas, por 
esto, el espesor del muro fue el mismo 
que las columnas. La mezcla que compo-
ne los muros se estabilizo con un  7% de 
cemento.

 Tapial antisísmico

En cuanto al trabajo de investigación para 
otorgarle al tapial propiedades antisís-
micas podemos encontrar dos tipos de 
solución, los cuales detallaremos a conti-
nuación: 

R o t h  t r a i l h e a d

La primera solución se encuentra docu-
mentada en un video que registra la cons-
trucción la cabecera del sendero “roth 
trailhead” en el campus de la universidad 
de Kansas, en dicho lugar se levanta una 
estructura monolítica de tapial como un 
ejercicio de diseño + construcción para 
los estudiantes de dicha universidad. Con 
la ayuda de Dirt Works Studio se diseña y 
construye una serie de paredes de tapial 
las cuales se levantan sobre un cimiento 
de hormigón armado. El desarrollo de 
la técnica del tapial se inicia con la dis-
posición de varillas de hierro de 3/8 de 
pulgada que están ancladas al cimien-
to de hormigón para luego formar una 
armadura de hierro (figura 26) esto con el 
fin de aumentar la resistencia a antisísmi-
ca. Luego se coloca el encofrado con la 
técnica de paneles. La tierra que contiene 
un 10% de cemento es compactada con 
ayuda de un pisón neumático. Finalmente 
cuando están por llegar a la altura final de 
los paneles se coloca una capa de terro-

Figura 21: Sistema de encofrado común. 
Minke,2005.
Figura 22:
http://www.sirewall.com
Figura 23: Panel de barro apisonado.
https://www.flickr.com
Figura 24:  Estructura de entremado de relleno de barro 
apisonado. 
Minke,2005.
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cemento con una mayor concentración de 
cemento para aumentar su resistencia a 
las inclemencias del tiempo.

G e r n o t  M i n k e

Según minke la manera más adecuada de 
lograr que los muros resistan a los impac-
tos horizontales es mediante su forma, es 
decir en forma de L, T, U, X o Z (figura 27).

Otra recomendación de su libro es gene-
rar un muro en pequeñas partes que se 
conecten mediante una unión machihem-
brada (figura 28) y así obtener una estruc-
tura flexible.

25 .

Figura 25: Proceso Roth Trailhead
https://www.vimeo.com

Figura 26: Detalle Roth Trailhead
htttps://www.dirtworksstudio.ku.edu

Figura 27:  Estabilización por su forma. 
Minke,2005.

Figura 28: Machihembrado de muros de tapial.
Minke,2005.
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c A P í t u l o     2

d I s e ñ o

I n t e R I o R

c o n t e m P o R á n e o
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I n t r o d u c c I ó n                   

El diseño interior se encuentra muy ligado 
a la arquitectura contemporánea y la ar-
quitectura al diseño interior contemporá-
neo. Estas dos disciplinas juntas pueden 
inventar y reinventar un espacio, volverlo 
sensible y habitable. Este capítulo va a ser 
abordado desde un análisis muy apega-
do a la arquitectura pues considero que 
cuando hablamos de procesos estilísticos 
o tendencias en la arquitectura y en el 
diseño interior hablamos metódicamente 
de lo mismo.

Hablar de diseño contemporáneo es 
como tratar de abarcar todos ámbitos de 
desarrollo de la humanidad y los proble-
mas, avances y consecuencias que ellos 
conllevan en uno solo, puesto que es 
una arquitectura que intenta resolver los 
problemas de habitabilidad y desarrollo 
que se vive en las ciudades de hoy, ade-
más, de ser una arquitectura que se está 
replanteando el concepto de la belleza 
todos los días. 

Actualmente la arquitectura se ve bombar-
deada o más bien alimentada de los avan-
ces que tiene la tecnología tanto en la 
proyección como en la concreción de las 
obras. Es por eso que resulta difícil hablar 
de una arquitectura sin el uso de herra-
mientas digitales en el proceso de diseño, 
o de una arquitectura paramétrica, que 
crea estructuras maleables para terminar 
con los volúmenes rígidos y como olvidar-
nos de la arquitectura sostenible o big & 
green que tiene como fin que su impacto 
ambiental sea mínimo pero su eficiencia 
ecológica llegue al máximo.

Es por esto que este capítulo va a estar 
deliberado y divido en algunas formas de 
pensamiento contemporáneo, para poder 

comprender de mejor manera como se 
desarrolla el diseño contemporáneo en el 
ecuador y el mundo.
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Figura 29: Wakrah Stadium 
http://www.zaha-hadid.com
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d I s e ñ o       
c o n t e m p o r á n e o       

Para empezar debemos tener claro que 
el estilo o tendencia predominante de 
la última década es el pluralismo y que 
ahora mismo no se tiene conocimiento 
de cuál va a surgir como estilo unificador. 
A continuación haremos un recuento de 
las tendencias y sistemas arquitectónicos 
contemporáneos basados en la clasifica-
ción realizada por la arquitecta Mónica 

Blasco en su ensayo “Tendencias contem-
poráneas de diseño arquitectónico”.

Una “tendencia” como lo define la real 
academia de la lengua es una “propen-
sión o inclinación en los hombres y en las 
cosas hacia determinados fines”, o como 
lo explica Blasco lo podemos considerar 
“como un patrón de comportamiento de 
los elementos de un entorno particular du-
rante un periodo de tiempo determinado”.
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e x p r e s i o n i s m o                     

Llamado así porque divide a las tenden-
cias que utilizan cualquier tipo de herra-
mientas digitales en el proceso de diseño 
o visualización arquitectónica de las que 
no las usan, como es el caso de Zaha 
Hadid que se ha transformado en uno 
de los grandes referentes de la arquitec-
tura actual. Por ende esta tendencia se 
encuentra en camino que por decirlo de 
alguna manera no tiene pasado solo pre-
sente y futuro. 

Este tipo de herramientas se plantean 
desde un entorno más virtual, permitien-
do a los arquitectos y diseñadores repre-
sentar de una manera más realista y es-
pacial el producto final antes que la fase 
constructiva haya si quiera empezado.

h i p e r - r A c i o n A l i s m o              

Esta tendencia se le atribuye al arquitecto 
holandés Rem Koolhaas. Su modelo de 
diseño se basa en el análisis de las fun-
ciones que se esperan de un edificio, es 
decir que su trabajo deja muy poco mar-
gen a la crítica, que cada movimiento es 
obsesivamente racional lo que lo separa 
del tipo de arquitectura anárquica que 
por instinto de supervivencia absorbe el 
caos de la ciudad. En este tipo de arqui-
tectura contemporánea aún sobreviven 
algunos pensamientos modernos como el 
funcionalismo pero lo que destaca es lo 
vanguardista que resulta al momento de 
su ejecución (figura 30).

p A r A m e T r i c i s m o 

El arquitecto Patrick Schumacher lo llama 
el nuevo y profundo estilo dentro del 
segmento vanguardista de la arquitectura, 
que ofrece un nuevo enfoque de la misma  
tomando como base las herramientas y 
técnicas avanzadas del diseño por compu-
tadora (figura 31).

En cuanto a la definición operacional del 
parametricismo podemos decir que “…
comprende tanto reglas como principios 
formales que guían el desarrollo formal 
del diseño y su resolución, así como re-
glas y principios funcionales que guían la 
elaboración y evaluación del desempeño 
funcional del diseño. La heurística formal 
podría incluir el evitar formas rígidas, la 
repetición simple y los elementos aisla-
dos reemplazándolos con formas suaves, 
inteligentes, diferenciadas e interdepen-
dientes. Además, la heurística funcional 
evitará estereotipos rígidos en el desem-
peño y la zonificación segregativa” (Lopéz, 
2012).

Las tendencias antes referidas no englo-
ban a todos los arquitectos y sus obras 
por lo que continuaremos con la catego-
rización realizada por la arquitecta en su 
ensayo en donde también cita la clasifica-
ción realizada por Josep María Montaner 
en su libro “Sistemas arquitectónicos 
contemporáneos”.

d i s p e r s i ó n   y  

f r A g m e n T A c i ó n        

Proviene de la aceptación de una realidad 
formada de dispersión y diferencia, de la 
suma, superposición y choque de piezas y 
fenómenos conduce a los sistemas como 
recomposición de fragmentos.

Figura 30: CCTV (China Central TV) 
megaconstrucciones21.wordpress.com
Figura 31: Centro Heydar 
www.plataformaarquitectura.cl
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E s t r a t e g i a  d e 
f r a g m e n t o s

Esta se basa en abandonar  toda discipli-
na y referencia, y lo que hace es que se 
define por sus combinaciones de espa-
cios, movimientos y eventos, además, que 
rechaza el contexto de la ciudad y define 
su entrono propio (figura 32 Y 33).

C o l l a g e  u r b a n o

Revive uno de los mecanismos de la ar-
quitectura racionalista: la articulación. Sin 
embargo, en este caso la articulación no 
es ordenada ni rectilínea, sino que está 
constituida  por el ensamblaje de piezas 

Figura 32 y Figura 33: Wooden House
www.plataformaarquitectura.cl
Figura 34: Biblioteca Central de Seatle
www.plataformaarquitectura.cl 
Figura 35:  Biblioteca pública Seatle
www.westernlivingmagazine.com
Figura 36: Collage Urbano
www.historiadelarte.us

32 . 33 .

34 . 35 .

36 .
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heterogéneas, de distintos volúmenes y 
grosores, lenguajes y textos, que se super-
ponen e interpenetran (figura 36).

M e g a o b j e t o s

Se propone un edificio masa, que gene-
ralmente la fachada presenta un solo 
volumen bruto, pero en su interior cuenta 
con plantas y secciones libres, una super-
posición espacial y múltiples conexiones 
interiores (figura 34 y 35).  

l A s   f o r m A s  

d e   c A o s         

Son una serie de nuevos paradigmas del 
pensamiento post-estructuralista y de 
la nueva ciencia como los fractales, los 
pliegues y los rizomas que permiten ver, 
interpretar y proyectar dentro de la com-
plejidad del mundo contemporáneo, ex-
plorando otras lógicas que se aproximan 
a los fenómenos del caos y a los procesos 
de mutación. 

F r a c t a l e s ,  p l i e -
g u e s  y  r i z o m a s

Trata de sistemas formales que intentan 
alejarse de todo sentido de racionalidad 
y recurren más a lo orgánico, creando 
nuevos tipos de estructuras más difusas, 
desordenadas sin jerarquías. Un ejem-
plo de este sistema arquitectónico es el 
museo judío de Berlín diseñado por Daniel 
Libeskind (figura 37).

d i A g r A m A s   d e  

e n e r g í A        

Esta clasificación de arquitectura tiene 
que ver más con las estructuras que se 
adaptan a los fenómenos cambiantes del 

entorno, es decir, a la complejidad del 
medio ecológico.

D i s e ñ o  d i a g r a -
m á t i c o

Es una arquitectura coherente y con-
sistente preocupada por la relación del 
interior con el exterior, además, que sirve 
para introducir los medios de climatiza-
ción, los flujos de salud y los estímulos 
sensoriales orgánicos. Es el caso del 
museo de arte contemporáneo del siglo 
xxi de kazuyo sejima (figura 38) que 
interactúa de manera coreográfica con 
su entorno inclusos sus camineras se 
encuentran entretejidas alrededor de 
árboles conmemorativos cuidadosamente 
cuidados.

E n e r g í a  c o m o 
e s p e c t á c u l o  v i -
s u a l

Se refiere a la arquitectura más excéntrica 
y vistosa, criticada por algunos como una 
arquitectura puramente consumista con 
elementos que se desdibujan al surgir 
otra que le supera en idénticos paráme-
tros.

D i s e ñ o  s o s t e -

n i b l e s  y  b i g  & 

g r e e n

El diseño sostenible y el big&green son 
dos tendencias diferentes pero con un 
mismo enfoque final. Por un lado la arqui-
tectura sostenible que tiene en cuenta 
al medio ambiente antes de proyectar 
una construcción, además de valorar la 
eficiencia de los materiales, procesos de 
edificación y urbanismo ya sea a pequeña 
o gran escala. Algunos de los principios 
de la arquitectura sustentable son los 
siguientes:
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 ʶ La consideración de las condiciones 
climáticas.

 ʶ Eficacia y moderación en el uso de mate-
riales.

 ʶ Reducción en el uso de sistemas de 
climatización artificiales.

 ʶ Cumplimiento de los requisitos mínimos 
de confort.

 ʶ Los materiales deben poseer un bajo 
contenido energético.

Un ejemplo de práctico de diseño susten-
table son los techos verdes, los mismos 
que tienen como objetivo incorporar el 
uso de vegetación sobre las cubiertas, 
además de fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, como son: la agricultura 
urbana, sistemas de reciclaje de agua o 
la instalación de paneles solares (zuleta, 
2011).

 En cambio el diseño big&green trata de 
los llamados edificios verdes, mantiene 
los principios del diseño sostenible pero a 
gran escala, además, este tipo de diseño 
dispone de los materiales más avanza-
dos por ser estos: maleables, porosos, 
permeables, livianos es decir, capaces 
de servir como soporte para vegetación 
u otro tipo de elemento sustentable. Este 
tipo de estructuras aunque grandes no 
buscan ser parte del espectáculo sino 
de intervenir lo menos posible en el 
ambiente. Un ejemplo claro es el edificio 
acros fukuoka en japón, llamado también 
edificio montaña. Está provisto de dos 
fachadas, una más urbana y elegante 
adecuada a un edifico de características 
financieras y la otra  que está compuesta 
por una serie de terrazas ajardinadas  que 
suben hasta la altura toral del edificio 
(figura 41).

A r q u i t e c t u r a  s o -
c i a l

Considerada como el estilo de los arqui-
tectos “románticos”, está relacionada con 
lo humano y lo social. Generalmente en 
la ejecución se utilizan materiales lige-
ros, económicos, mutables y reciclables. 
Generalmente los proyectos de municipios 
y estados están enfocados  a este tipo 
de arquitectura social, usualmente predo-
mina el uso de materiales de la zona y la 
autoconstrucción para abaratar costos.

d i s e ñ o   c o n -

T e m p o r á n e o  

e n  e l  e c u A d o r                        

El diseño contemporáneo en el ecuador 
no es más que un reflejo de lo que obser-
vamos en el resto del mundo, en algunos 
casos este reflejo esta “semiadaptado” a 
nuestro medio, en cambio en otros es una 
copia exacta, lo que genera varios fraca-
sos, u obliga a arquitectos y diseñadores 
a ofrecer soluciones improvisadas que 
solo entorpecen un correcto desarrollo 
arquitectónico.

Actualmente nuestra arquitectura está 
llena de una serie de eclecticismos, 
incluso algunos grandes referentes de la 
arquitectura ecuatoriana dudan al definir 
la tendencia o el estilo de sus edificacio-
nes, solo unos cuantos como es el caso 
de christian wiese, quien habla del racio-
nalismo en sus obras, que más bien es 
un neo racionalismo, que ya dejo atrás lo 
rígido de sus principios y que más bien 
ahora se adapta para a las necesidades 
del proyectista (graiman, 2012).

En otros casos se nota de una manera 
más marcada los eclecticismos como es 

Figura 37: Jewish Museum
www.jmberlin.de
Figura 38: Museum of Contemporary Art of the XXI 
Century
 www.ristonetour.com
Figura 39: Torre Agbar
www.elpais.com
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el caso del edificio de la sede de la secre-
taría general de la unasur. En este caso el 
arquitecto diego guayasamin ha diseña-
do un edificio con una connotación más 
escultórica pero que también la pode-
mos ver influenciada por el diseño de los 
megaobjetos, debido a que se muestra 
conformado como un gran bloque sólido y 
que en su interior está dividido en 5 nive-
les con espacios claros e interconectados 
que permiten el desarrollo de las activida-
des en su interior (graiman, 2014).

Otro arquitecto ecuatoriano que vivió de 
cerca el diseño vanguardista y pluralis-
ta es el arquitecto Rafael Vélez Calisto, 
quien en sus obras denotaba una tenden-
cia racionalista, funcionalista y un tanto 
conservadora, hasta que se incorporó a 
su Estudio RVC arquitectos, su hijo Rafael 
Vélez Mantilla quien causo una revolución 
de ideas. Y como el mismo lo cuenta, la 
adaptación tomo su tiempo y les costó 
trabajo. Pero actualmente los resultados 
se pueden apreciar hoy en una amalgama 
que concilia experiencia, solidez e intui-
ción con juventud, frescura y tecnología, 
como podemos ver en el diseño del centro 
comercial quitus (graiman, 2010).

Termino este análisis de la arquitectura 
contemporánea en el ecuador, resaltan-
do la idea de que nuestra arquitectura 
expresa el pluralismo de nuestra cultura, y 
está sustentada en algunas líneas de pen-
samiento, con las variables que nuestro 
entorno demanda. Y considero que toda 
idea es válida siempre y cuando este bien 
deliberada y justificada y no solo sea apli-
cada como una simple copia de algo que 
talvez si funciona, pero en el lugar para el 
que fue diseñado.

46 .

Figura 40: archdaily.net
Figura 41: Fukuoka
www.ehowenespanol.com
Figura 42: www.plataformaarquitectura.cl
Figura 43: www.wiesearquitectos.com
Figura 44 y Figura 45: Cede de la Unasur - 
Revista InHous
Figura 46: issue.com
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c A P I t u l o    3

d e s A R R o l l o

d e          l A

P R o P u e s t A  

d e  d I s e ñ o
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I n t r o d u c c I ó n                  

En el presente capítulo se describe el pro-
ceso de diseño y aplicación de un tabique 
que incluya la tierra como material de 
construcción predominante, el mismo que 
sea capaz de adaptarse a las líneas de 
diseño interior contemporáneo, además, 
de generar un cambio de pensamiento en 
la sociedad a través de una  propuesta 
moderna, innovadora y atractiva. 

El desafío está en romper con los estereo-
tipos que tiene la sociedad en contra de 
los elementos arquitectónicos de tierra, ya 
que a veces son calificados como anti-
cuados y obsoletos, pero la realidad es 
otra, en todo el mundo, todos los días, hay 
personas que continúan desarrollando 
técnicas y elementos constructivos con 
tierra, para fomentar un tipo de desarrollo 
consiente y preocupado por el futuro de 
nuestro entorno natural.
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d e s a r r o L L o                     

Para empezar este capítulo vamos a defi-
nir lo que son los elementos de contraste 
en el diseño, para comprender el papel 
que va a cumplir el tabique de tierra en el 
diseño interior contemporáneo.

e l e m e n T o s  d e 

c o n T r A s T e      

El contraste siempre existe en toda es-
tructura en todo elemento arquitectónico, 
aunque a veces pase inadvertido debido 
a que solo se aprecia cuando sus diferen-
cias son enfatizadas. Un elemento puede 
no parecer tan grande, pero si lo coloca-
mos junto a otro de menor tamaño que 
forma parte de la misma estructura pero 
en diferente ubicación se empieza a notar 
un contraste de tamaño. 

En el diseño el contraste siempre existe,  
puesto que siempre estamos ocupando 
un lugar en el espacio. Además la regula-
ridad a veces puede opacar un buen dise-
ño, mientras q un contraste bien logrado 
le puede otorgar armonía.

Según wucius wong en su libro “funda-
mentos del diseño” la clasificación de 
los elementos visuales y de relación es 
la siguiente: contraste de figura, contras-
te de tamaño y contraste de color. Pero 
también deja claro que el contraste llega 
más allá de las oposiciones comúnmente 
reconocidas.

En el presente trabajo se va a plantear el 
desarrollo de una tabiquería de tierra lo 
que genera un contraste de materialidad 
con la arquitectura contemporánea, pero 
a la vez que tiene q mimetizarse con la 
misma para lograr estimular los sentidos 
de manera efectiva, que en si es el propó-
sito del diseño interior.

p r o c e s o  d e   

d i s e ñ o           
En el proceso de diseño vamos a determi-
nar la técnica y la tendencia a utilizar de 
todas las anteriormente descritas:

T é c n i c a                           

La técnica que he seleccionado para el 
desarrollo del tabique es la técnica del 
panel de adobe, puesto que la misma nos 
ayuda a ahorrar espacio a diferencia del 
resto de técnicas, además de conservar 
la mayoría de las propiedades de la tierra 
cruda. Otra de las características impor-
tantes de esta técnica es su densidad 
que nos permite proyectar grandes luces 
sin convertirse en un problema para la 
estructura del edificio.

T e n d e n c i a                          

En cuanto a la tendencia he tomado como 
referencia la arquitectura big&green, para 

Figura 47: www.tublogdearquitectura.com
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expresar el deseo de contribuir con un 
diseño consciente, que se preocupa del 
entorno del cual dependemos, pero que 
además es capaz de proyectarse en las 
grandes estructuras modernas. Un as-
pecto que también resulta importante es 
que este tipo de arquitectura dota de una 
estructura liviana y con materiales tec-
nificados donde se soportan el resto de 
materiales o elementos naturales.

d e s A r r o l l o     

d e l  T A b i q u e            

Dentro del proceso de diseño se va a 
trabajar una trama que contenga los pa-
neles de adobe y determine la forma final 
del tabique. Para el diseño se pensó en 
una trama lineal, dinámica y que pudiera 
estar compuesta por varias entidades de 
adobe. Las mismas que sean fáciles de 
extraer si un determinado momento su-
fren algún desperfecto. La necesidad de 
que el tabique este compuesto por varias 
entidades de adobe, se debe a que al 
momento de ser producidos primero se fa-
brica un molde acorde al diseño del panel 
el cual no debe exceder las medidas que 
la prensa puede soportar (50 cm. De lado 
aproximadamente), puesto que ponen en 
riesgo su resistencia y comportamiento 
ante los diferentes esfuerzos.  

B o c e t o s  i n i c i a -
l e s  d e  l a  t r a m a 
y B o c e t o s  f i n a l e s 
d e  l a  t r a m a

Una vez definidos los bocetos finales de 
la trama hay que precisar los detalles, las 
medidas y los materiales que van a com-
poner el tabique final, hay que tener en 
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cuenta que los materiales deben confor-
mar una estructura final liviana y capaz de 
adaptarse a diferentes funciones y estilos 
de ambientes.

Lo primero es dimensionar los paneles de 
adobe, los mismos que tendrán la forma 
de un paralelogramo que es el resultado 
de dividir un hexágono en tres partes igua-

les como podemos ver a continuación. 
El espesor de cada panel es 2.3 cm que 
es el espesor mínimo para un panel de 
adobe.

En este punto es necesario aclarar que 
para la fabricación del panel es necesario 
elaborar un molde de acero para que so-
porte la presión de la prensa, este molde 
debe tenerla misma forma y el mismo 
perímetro que el panel de adobe final. El 
costo del molde para una producción en 
serie bordea los 1000 dólares, motivo por 

En esta página: Bocetos finales
Página Anterior: Bocetos iniciales
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el cual la propuesta final será presentada 
a manera de maqueta virtual solamente.

En cuanto tiene que ver a la estructura 
que contiene estos paneles, debe ser de 
una material liviano y resistente. Se plan-
tea su fabricación en perfiles de aluminio 
de 0.9Mm de espesor, y manteniendo los 
espacios para albergar los paneles de 
adobe. Los encuentros de los perfiles se 
trabajaran con un ensambles tipo cuña, 
es decir en cada perfil se introducirá una 
alma de pvc en forma de “v”, “y” o “x” 
dependiendo el caso. 

El acabado o coloración para la estructura 
de aluminio va a depender del espacio 
que va a ocupar, siendo recomendable 
el uso de pintura automotriz para darle 
resistencia además de una apariencia 
sofisticada y contemporánea. 

P r e s u p u e s t o 
T e n t a t i v o 

Para el presupuesto tentativo se tomó en 
cuenta varios productos similares que ya 
existen en el mercado como el perfil para 

proyección  tipo “T”  cuyo precio  es de $ 
33,70 y tiene una longitud de 6.4 m y los 
bloques de tierra que tiene un costo de 
25 ctvs. de dólar y sus  dimensiones son 
8 x 10 x 24cm.

D e t a l l e s  d e  l a 
e s t r u c t u r a  e n 
a l u m i n i o .

En esta página: Diseño y dimensiones del módulo 
Siguiente página: Detalle de perfil doble para panel de 

adobe
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En esta página: Detalle de perfil simple para panel de 
adobe y sujeción a una superficie.

 Siguiente página:   Corte y planta típico de cuña PVC 
para encuentro de perfiles

En las páginas que continua: Detalles 3D de la unión 
del módulo
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R e n d e r s  d e  l a s 
p r o p u e s t a s  f i n a -
l e s  d e  d i s t r i b u -
c i ó n  d e  l o s  p a -
n e l e s  d e  t i e r r a 
e n  l o s  t a b i q u e s
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Cada una de las propuestas están pensadas para 
adaptarse de acuerdo como el entorno lo exija. Cabe 
recalcar que al tratarse de un tabique modular las 
combinaciones pueden extendersa más allá de las tres 
presentadas en ésta sección. 
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A p l i c A c i ó n   

f i n A l                         
Para la aplicación final he tomado como 
referencia espacial el edificio don shawar-
ma en la ciudad de babahoyo-ecuador, 
debido a que este edificio presenta una 
tipología contemporánea con rasgos de 
diseño big&green en la estructura de su 
cubierta. Actualmente la estudio natura 
futura, cuenta con dos edificios en los que 
integran al menos un elemento natural. 

La aplicación se llevara a cabo en la 
planta baja del edificio donde se ubica un 
local comercial el cual cuenta con un es-
pacio para la cocina y otro para las mesas 
de los clientes. La idea de la aplicación 
es resolver la idea que se perdió pues en 
un inicio se pensó abrir el local hacia la 
parte posterior del edificio pero finalmente 

se usó un tabique de ladrillo de 2 metros 
de alto para dividir el espacio sin cerrarlo 
por completo, esto último debido a que no 
se encontró una solución para dividir el 
espacio pero sin restarle la privacidad a la 
edificación que se encuentra en la parte 
posterior.

Restaurante don shawarma / natura futu-
ra arquitectura

 ʶ Arquitectos: Natura Futura Arquitectura
 ʶ Ubicación: Babahoyo, Ecuador
 ʶ Arquitecto a cargo:  José Fernando Gó-

mez M.
 ʶ Área: 100.0 m2

 ʶ Año proyecto:  2014
 ʶ Fotografías: Juan Alberto Andrade 
 ʶ Área de influencia
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Fotografias de la actuales instalaciones del edificio.
Vista Frontal de la edificación.

Vista interior del edificio.
Planta distributiva con el área de influiencia .
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r e n d e r s    

f i n A l e s                 
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I m p l e m e n t a c i ó n 
d e  C r o m á t i c a 

La ventaja principal de este panel es que 
debido a su estructura modular se puede 
adaptar a distintas propuestas de entor-
nos. Otro de los puntos que hace posible 
este proceso de adaptación son los aca-
bados, puesto que, tanto la estructura de 
aluminio que tiene un acabado con pintu-
ra automotriz, puede variar su color. Así 
como también el panel en el cual según 
la entrevista realizada al Ing. Quim. Ivor 
Inga podemos añadir óxidos de diferentes 
tonalidades obteniendo  de esta manera 
un panel de adobe muy versátil. 

A continuación se muestra algunas pro-
puestas de cromáticas que se pueden 
lograr:
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c o n c l u s I o n e s                      

A través de la presente investigación he 
comprobado las cualidades de adaptabi-
lidad y tecnificación que puede alcanzar 
un material tan primario como es la tierra 
cruda. Que el desarrollo de las técnicas y 
su aplicación esta solamente ligado al in-
terés de los profesionales que nos desen-
volvemos en las ramas de la arquitectura 
y el diseño. Siendo abundante la cantidad 
de combinaciones que faltan de explorar 
entre la tierra cruda los materiales encon-
tramos en la actualidad.

A esto se suma la incalculable tarea de 
concientización que el diseño sustentable 
transmite una vez que esta erigido, y nos 
permite hacernos partícipes de del resca-
te de nuestro entorno, de nuestro planeta, 
que hoy más que nuca nos deja las conse-
cuencias de la explotación de los recursos 
sin ningún control.

Finalmente espero que el presente trabajo 
sirva como una pauta para la exploración 
de nuevos y mejores sistemas de cons-
trucción que incorporen la tierra cruda, 
que propicien su desarrollo, dinamicen 
la economía local y nos devuelvan cierta 
identidad en el diseño de nuestras obras.
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