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Breve historia de PROTERRA 

a Red Iberoamericana PROTERRA es un organismo internacional 
dedicado a la cooperación técnica y científica en el ámbito 
iberoamericano, que reúne especialistas de diferentes países, los cuales, 

voluntariamente, promueven, de modo integrado con las comunidades, diversas 
acciones tendientes al desarrollo de la arquitectura y construcción con tierra en 
América Latina. La generación y difusión del conocimiento, así como la práctica 
constructiva y la preservación de la diversidad cultural y del patrimonio material 
e inmaterial son objetivos asumidos por PROTERRA. 

La Red Iberoamericana PROTERRA surgió en 2006, y fue creada por la conclusión del proyecto de 
investigación temporal de cuatro años auspiciado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED). El proyecto de investigación tenía el objetivo de incentivar el 
uso de la tierra como material de construcción en la producción masiva de habitaciones de interés 
social, a través de la transferencia de la tecnología de arquitectura y construcción con tierra a los 
sectores productivos, así como su posible inserción en las políticas sociales de los países 
iberoamericanos. Para cumplir sus objetivos, fueron también incorporados profesionales del área de 
conservación, a fin de rescatar y mantener viva la tradición y memoria del conocimiento. Al finalizar 
el proyecto de investigación, se contaba con un acervo de ocho libros impresos y diez publicaciones 
digitales. 

Con el fin de uniformizar un lenguaje internacional, se preparó la terminología sobre técnicas de 
construcción con tierra, bajo la coordinación del Centro de Investigación de la Escola Superior 

Gallaecia (Ci-ESG). Además de las Memorias publicadas en los seminarios anuales que realiza, 
PROTERRA elabora manuales e instructivos para talleres de sensibilización y, recién, en pacería con el 
editorial ARGUMENTUM, publicó el libro Arquitectura de Tierra en América Latina, que muestra la 
variedad y singularidad de la arquitectura y construcción con tierra en esta Región, compuesto con 
casi 100 artículos, la mayoría de autoría de miembros de PROTERRA. 

Actualmente, PROTERRA tiene 128 especialistas y 14 instituciones asociadas, teniendo al español y 
portugués como idiomas oficiales. El establecimiento de Estatutos formaliza su estructura, misión, 
objetivos, organización y procedimientos. PROTERRA es un organismo sin personalidad jurídica, que 
opera sin recursos financieros formales, contando con el esfuerzo de cada miembro para la búsqueda 
de recursos para organizar y participar de los eventos, desarrollar investigaciones y cooperación, 
intercambios de especialistas y demás actividades. 

A diferencia de la mayoría de las redes, PROTERRA cuenta con el liderazgo de un Coordinador, 
asesorado por un Consejo Consultivo (que se compone por cinco miembros de la Red) y un Consejo 
Científico (compuesto por tres miembros de la Rede y dos especialistas no miembros). Estos Consejos 
apoyan la definición de la estrategia y de actividades, especialmente aquellas de carácter científico. 
El crecimiento constante de la Red, en los últimos diez años, tornó necesaria la creación del Consejo 
de Coordinación, constituido por todos los antiguos coordinadores. Este Consejo contribuye 
activamente, para la gestión y visión de la Red Iberoamericana. 

Objetivos de PROTERRA 

Desde su creación, PROTERRA buscó, a través de diversos eventos, relacionar y potenciar a 
profesionales dedicados a la arquitectura y construcción con tierra, promoviendo su integración y 
estimulando el intercambio de conocimiento y asociación en diversos trabajos. 

En su principio, el foco era la vivienda de interés social con tierra y la propuesta era disponer de un 
grupo de especialistas iberoamericanos que pudieran dar suporte técnico a los programas de 
construcción desarrollados en los diversos países. Luego se percibió que el uso de la tierra en 
programas de habitación de interés social no se materializaría solamente con la formación de un 
equipo internacional de profesionales, pues en cada país ya existían profesionales competentes para 
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dar el apoyo técnico necesario. Sin embargo, era necesario estimular y difundir el uso de la tierra a 
través de otras acciones, de modo que se diera el soporte científico a la “Arquitectura y Construcción 
con Tierra” a través de la elaboración de un acervo bibliográfico actualizado, adecuado a las 
circunstancias actuales de cada país y región. 

No obstante su carácter original orientado a la construcción contemporánea, PROTERRA incorporó 
actividades y profesionales dedicados a la preservación del patrimonio, por comprender el fuerte 
nexo existente entre el conocimiento producido, la construcción actual de vivienda y la restauración  
y rehabilitación de edificaciones. Es imperativo para todo ello disponer de la base tecnológica 
desarrollada que permita construir, rescatar y mantener viva la tradición y la memoria del uso de la 
tierra en construcción. 

PROTERRA, como equipo de profesionales con distintas especialidades, funciona en forma horizontal, 
sin jerarquías por títulos: todos los miembros tienen siempre mucho que aportar y mucho que 
aprender. Las ideas creativas de los jóvenes profesionales y los desafíos de las condiciones de 
producción cuestionan directa y saludablemente a los especialistas, obligándoles a reflexionar, 
argumentar y desarrollar soluciones. Para cada miembro de PROTERRA, el intercambio posibilita el 
estímulo en la forma de pensar, en la evolución de sus investigaciones, en sus actividades y 
conocimiento. 

La integración de profesionales a una red como PROTERRA busca promover la integración de los 
mismos en el campo de las ciencias y de la tecnología. Además de esto, PROTERRA incentiva la 
formación de redes regionales y de temas específicos de modo que se incremente el número de 
personas interesadas en aprender y construir con tierra. 

Sobre los SIACOTs 

Los Seminarios Iberoamericanos de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT) tienen como 
finalidad reunir a los científicos, tecnólogos y profesionales que trabajan en torno al tema de la 
arquitectura y de la construcción con tierra, desde su desarrollo histórico hasta el uso actual de este 
material. Se trata de un espacio de discusión académica, pero abierto a la ciudadanía en general, 
donde se evalúa el desarrollo de los programas científicos y proyectos en marcha, así como los 
avances a escala global de la difusión de esta temática. 

La recuperación en la práctica del uso de estas antiguas tecnologías, por medio del conocimiento de 
la conservación y restauración de las construcciones de tierra, es útil tanto para la conservación del 
patrimonio edificado como para el desarrollo futuro. El mejoramiento técnico en la construcción con 
tierra estabilizada así como la búsqueda de una respuesta eficaz frente a los sismos, tienen un 
impacto tanto sobre el campo de la restauración como de las construcciones nuevas. 

Este espacio también permite apoyar la formación de recursos humanos técnicos, tanto a nivel 
profesional como artesanal, mediante una aplicación práctica de dichas técnicas que permita la 
reinserción de estas técnicas en el diseño y edificación actual del espacio humano. 
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Resumen 
El último censo realizado en Ecuador en 2010 indica que existen 212934 viviendas de adobe y por la 
ubicación geográfica del país con respecto al Cinturón de Fuego del Pacífico, le caracteriza en un 
territorio de alta sismicidad, siendo una oportunidad para desarrollar investigaciones de los adobes 
tradicionales y posibles mejoras, para la conservación y mantenimiento de estructuras patrimoniales. 
La investigación se centra en comparar adobes tradicionales y adobes reforzados interiormente con 
varillas de fibra de vidrio, para ello se seleccionó una adobera situada en Cuenca -Ecuador - sector 
San José de Balzay, la misma que proveyó todo el material para el estudio.  Mediante ensayos físicos 
se estudió la tierra como principal constituyente de los adobes, sometiendo a 10 ensayos de campo y 
los resultados se concatenaron con 4 ensayos de laboratorio; luego de caracterizada la tierra se 
confeccionaron 510 adobes que sirvieron para hacer 150 muestras, realizando ensayos mecánicos 
de: adobes a compresión, adobes a flexión, pilas de adobes a compresión y muros de adobes a 
compresión diagonal, se adoptó la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC y la Norma Peruana 
E.080 para los ensayos. En los resultados, siempre se comparó el adobe tradicional contra el adobe 
reforzado interiormente con fibra de vidrio, obteniendo que: los adobes con inclusión de fibra de vidrio 
son: 25 % más resistentes a compresión, tienen un 514 % más capacidad a flexión, son 30 % más 
resistentes las pilas de adobes a compresión y son un 68 % más resistentes los muros de adobes a 
compresión diagonal, es decir, se presenta un aumento en la carga de ruptura del adobe reforzado 
respecto al adobe tradicional, siendo importante destacar las diferentes formas de colocación de las 
varillas de fibra de vidrio en busca de las mejoras en la capacidad resistente del material. 

1 INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales sistemas de construcción para edificaciones de tierra, es el adobe, 
debido a las cualidades que este brinda. Sin embargo, son altas las exigencias técnicas 
presentadas por el material en cuestión de normas y estándares, pues se trata de una 
combinación de la arquitectura misma, la carga cultural que éste presenta y su 
autoconstrucción, convirtiéndola en una técnica constructiva difícil de recuperar (Antelo et 
al., 2012) 
Gran parte de los problemas patológicos presentes en las edificaciones de tierra son debido 
a agentes climáticos, por lo que según Rufino, “para la construcción de nuevas viviendas es 
necesario incorporar y mejorar las técnicas y tecnologías de producción de adobes para 
aumentar su resistencia” (Rufino, 2013, p.36 ).  
Se vuelve indispensable recuperar los valores arquitectónicos de las construcciones en 
tierra puesto que son parte de la cultura de cada pueblo, dejando de lado el rechazo social 
presentado hacia este material. Además, es importante desarrollar y aplicar métodos de 
construcción acorde con las exigencias actuales y las particularidades de cada localidad y 
región, consiguiendo así, recuperar esta técnica constructiva.  
La composición del adobe está dado por la unión de arcillas, limos, arenas, gravas y agua, 
en diferentes proporciones, y generalmente para reforzar o estabilizar los adobes se usan 
aditivos, como “fibras vegetales o animales”, las cuales constituyen unos de sus principales 
componentes, por ejemplo: en Ecuador y Perú se utiliza una gramínea, en Trinidad se utiliza 
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una fibra vegetal durable y resistente, en África la cascarilla de millo, en México agujas de 
pino, fibras que representan del 20 % al 30 % del volumen de los adobes (Doat et al., 1990, 
p.145). Además de fibras se pueden utilizar refuerzos convencionales tales como “cemento, 
cal o asfalto”. 
La experimentación con las técnicas tradicionales ha sido impulsada en gran medida por los 
frecuentes terremotos (Torres; Jorquera, 2018). En la actualidad, la utilización de nuevos 
elementos que en su combinación con materiales tradicionales pueden mejorar la respuesta 
ante ciertas solicitaciones de la estructura es un hecho, producto de ello surgen compuestos 
hechos de fibras en una resina polimérica, también conocidos como polímeros reforzados 
con fibra (FRP), siendo una alternativa para reparación y rehabilitación de estructuras.  
El creciente interés en los sistemas de FRP para el fortalecimiento y la adaptación se puede 
atribuir a muchos factores, pues dichos materiales de FRP son ligeros, no corrosivos, tienen 
buenas propiedades de aislamiento térmico, bajo mantenimiento, durabilidad satisfactoria y 
exhiben una alta resistencia a la tracción. Estos materiales están disponibles de varias 
formas, desde laminados elaborados en fábrica hasta hojas de fibra seca que pueden 
envolverse para ajustarse a la geometría de una estructura antes de agregar la resina 
polimérica. Los perfiles relativamente finos de los sistemas FRP curados, son a menudo 
deseables en aplicaciones donde la estética se vuelve una preocupación. Los principales 
tipos de fibra sintética son: carbono, vidrio y aramida. 
Hoy en día, los compuestos reforzados con fibra son ampliamente utilizados de diversas 
maneras y en diferentes ramas de la ingeniería tales como la estructural, aeroespacial, 
aeronáutica, mecánica, entre otras, y sobre todo en aplicaciones navales, debido a que las 
fibras presentan alta resistencia a la rigidez (Suresh; Jayakumari, 2015). Razón por la cual, 
en los últimos tiempos las fibras han sido sometidas a intensos e importantes estudios para 
obtener un material que sea altamente resistente, es más, se considera a estos materiales 
como reemplazo para el acero y el aluminio.  
Por lo tanto, el refuerzo en las piezas de adobe que conforma la mampostería de 
edificaciones se vuelve de gran importancia en la rehabilitación y seguridad estructural de 
las construcciones, más aún en ciudades con influencia sísmica. En función de ello, es 
importante asegurar un adecuado comportamiento del adobe y es posible definir acerca de 
la conveniencia de la recuperación de este material en la construcción y proponer el refuerzo 
de la misma de forma interna para garantizar la estética en congruencia con la seguridad y 
confiabilidad. 
El presente trabajo de investigación aborda específicamente la determinación de parámetros 
físicos y mecánicos con fines de análisis y diseño estructural de unidades de adobe y 
paredes que serán sometidos a pruebas para evaluar sus propiedades. El estudio contempla 
la comparación siempre del adobe tradicional versus un adobe con adición de varillas de 
fibra de vidrio (GFRP) y así poder obtener conclusiones que aporten la viabilidad de dicha 
aplicación. 

2 METODOLOGÍA Y MATERIALES  

2.1 Metodología 
a) Enfoque de la investigación  
Es de carácter cuantitativo, la investigación radica en comparar adobes tradicionales con 
adobes reforzados interiormente con varillas de fibra de vidrio, determinando parámetros 
que puedan servir para la etapa de análisis y diseño estructural.  
b) Tipo de estudio 
Observacional, para marcar la fisuración de la muestra conforme se sometió a estados de 
esfuerzo, denotando el fenómeno espontáneo de cada muestra de adobe y posteriormente 
realizar la autopsia de cada muestra para poder determinar la causa de fallo.  
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Experimental, se controló la maniobra en cada ensayo, sometiendo a lo expuesto por la 
normativa.  
Del stock disponible de adobes, se tomó muestras para cada ensayo al azar. 
c) Lugar y período 
Los diferentes ensayos fueron realizados en los laboratorios de la Facultad de Arquitectura y 
de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, teniendo como período para fabricación de 
muestras, ensayos y recolección de datos, de septiembre a diciembre de 2017. 
d) Casos de estudio 
La determinación de parámetros físicos, se realizó sobre la tierra utilizada para la fabricación 
de adobes; los ensayos mecánicos se ejecutaron en adobes tradicionales y posteriormente 
en adobes con inclusión de fibra de vidrio en la parte interior. 
Los casos de estudio determinados por Chuya e Ayala (2018) se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Muestras para el estudio de adobe e adobe reforzado con GFRP 

Caso cubo de adobe 
(10x10x10 cm) 

adobe  
(40x 20x10 cm) 

pila de adobe 
(40x20x46 cm) 

muro de adobe  
(60x20x46 cm) 

1_fabricado 
  

  

1_cortado     

 

   

2  

 

 

  

3  
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4  

 
 

  

5  

 
 

  

6  

 
 

  

 

e) Tamaño de la muestra 
Según lo establecido en la norma ecuatoriana de la construcción NEC-SE-VIVENDA (2015) 
y la norma peruana E.080 (2017), se tomaron seis muestras para cada ensayo, descartando 
los dos peores valores fueran descartados para los resultados. Fueran ensayados 150 
muestras en total y se utilizó 510 adobes en total considerando el desperdicio. 
f) Ensayos 

• Para caracterizar físicamente a la tierra se utilizó ensayos de campo tales como: prueba 
de rollo, de olfato, de la bola, de lavado de manos, de corte con cuchillo, de la botella, 
del disco, de la mordedura, del color, de exudación y ensayos de laboratorio tales como: 
contenido de humedad, granulometría, límite líquido, límite plástico.   

• Para caracterización mecánica de la fibra de vidrio se realizó el ensayo de tracción. 

• Para los adobes y sus variantes, se realizó ensayos de compresión, flexión compresión 
en pilas y compresión diagonal en muros. 

g) Normas 
Cid, Marazón y Cañas (2011), en su estudio de las normativas de construcción con tierra en 
el mundo, analizan 55 normas y reglamentos de países de los cinco continentes, afirman 
que pese a que la tierra es utilizada desde hace siglos, en varios países se encuentran 
problemas técnicos para llevar a cabo una construcción con este material. 
Para la caracterización física de la tierra de los adobes en laboratorio, se adoptó lo 
dispuesto en el ASTM E 2392 (2016) y la normativa ecuatoriana según el detalle presentado 
en la tabla 2. 
Para la caracterización mecánica de los materiales se utilizó: lo dispuesto en el Sub-
Committee 440F (ACI, 2008) para determinar la tracción de la varilla de fibra de vidrio, y, 
para el adobe, se utilizó normativa ecuatoriana y peruana, supliendo el déficit normativo de 
cada país y según la tabla 3. 
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Tabla 2. Procedimientos adoptados para caracterización física de la tierra 

País Norma Ensayos 

Ecuador NTE INEN 0690 (1982) Contenido de humedad 

NTE INEN 0691 (1982) Límite líquido 

NTE INEN 0692 (1982) Límite plástico 

NTE INEN 0696 (2011) Granulometría 
 

Tabla 3. Procedimientos adoptados para caracterización mecánica de los adobes 

País Norma Ensayos 

Perú E.080 (2017) 

Resistencia a la compresión 

Resistencia de muretes a la compresión 

Resistencia de muretes a compresión diagonal 

Ecuador 
NTE INEN 0295 (1977) 
NTE INEN 2554 (2011) 

Resistencia a la flexión 

2.2 Materiales 
a) Adobe 
El censo de vivienda del Ecuador (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) afirma 
que existen 212934 viviendas de adobe en el país, que representan el 5,68 %, de las cuales 
el 38250 están en la provincia del Azuay, y de estas aproximadamente el 51% están 
concentradas en el Cantón Cuenca, ciudad que se encuentra dividida en 21 parroquias, 
entre las cuales se encuentra Sinincay, sector San José de Balzay, con un área de 
aproximadamente 30 km2, que es el territorio donde se fabrican la mayoría de adobes para 
las edificaciones de la ciudad. 
Actualmente en la parroquia Sinincay existen cinco fábricas de adobe. Se optó escoger una 
ubicada en la latitud 2°51'58.17"S y longitud 79° 2'46.65"O como proveedor de los adobes 
del estudio, debido a la amplia disponibilidad del material (stock). Además son los de esta 
fábrica la mayoría de los adobes usados en la remodelación de viviendas pertenecientes al 
centro histórico de la urbe. 

b) Fibra de vidrio 
Las especificaciones de fibra de vidrio utilizada son presentadas en la tabla 4. 

Tabla 4. Especificaciones de la varilla fibra de vidrio  

Propiedad Unidad Especificación 

Resistencia a la flexión MPa > 240 

Resistencia a la tracción MPa > 400 

Resistencia al impacto MPa 38,9 

Dureza barcol unidad > 40 

Contenido de fibra de vidrio % en peso ≥ 70 

Rigidez dieléctrica V/mm > 8000 

Termodistorción  > 100 

Absorción de agua % < 0,6 
Fuente: Equisplast S.A. (http://www.equisplast.com/descargas) 
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La fibra de vidrio se clasifica en dos categorías: la fibra de uso general de bajo costo y fibra 
de uso especial. Se estima que más del 90% de la fibra de vidrio existente son productos de 
uso general sujetos a especificaciones de la ASTM International, las mismas que son 
conocidas como clase E; mientras que las fibras de vidrio restantes son productos de uso 
especial. La varilla de fibra de vidrio utilizada está recubierta de sílice de color negro, tienen 
un diámetro de 12 mm, con un peso aproximado de 0,218 kg/m. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Caracterización física de la tierra 
Tabla 5. Caracterización física de la tierra en el campo y el laboratorio 

Determinación Lugar Resultado Indicador 

Prueba de elasticidad 
(prueba del rollo) 

Testes de campo 
Rotura 12 cm 

Presenta una 
adecuada proporción 

de arcilla/ agua 

Prueba de olfato No presenta olor 
importante 

Cantidad de materia 
inorgánica baja 

Prueba de impacto (caída de 
la bolita) 

Rotura 4 pedazos 
grandes 

Sugiere humedad 
correcta 

Prueba de lavado de manos Tierra se pega en la 
mano 

La tierra tiene 
característica de 

arcilla 

Prueba de corte con cuchillo La muestra mostro 
brillo 

Buen contenido de 
arcilla 

Prueba de sedimentación 
(prueba de la botella) 

70 % arcilla/limo y 30 
% arena 

La arena está 
alrededor de 2,3 

veces la cantidad de 
arcilla y limos 

Prueba de resistencia seca 
(prueba del disco)  El disco se aplasta 

con dificultad 

Es una tierra de 
media o alta 
resistencia 

Prueba de la mordedura  No rechina con 
mordedura 

Característica de 
suelo arcilloso 

Prueba del color 
 

Tierra tiende a un 
color pardo 
amarillento 

Suelo apropiado 
para la construcción, 

baja presencia de 
materia inorgánica 

Prueba de exudación Muestra fue sometida 
a más de 30 golpes 

Característica de 
suelo arcilloso 

Contenido de humedad Ensayo de laboratorio 10% 
Clasificación: 
SUCS1 = SC  

AASHTO2 = Suelo 
A-2-7 

Granulometría  

Límite líquido 55% 

Límite plástico 30% 

Índice de plasticidad 25% 
 

                                                
1 S.U.C.S, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
2 AASHTO, Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes 
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La caracterización física según los ensayos de campo y de laboratorio está en estricta 
congruencia, denotando un suelo con una cantidad importante de finos plásticos, cuyas 
arcillas inorgánicas son de alta compresibilidad, pero tienen un comportamiento de 
excelente a bueno para la elaboración de adobes, resaltando por ser granular con gravas y 
arenas arcillosas y limosas. 

3.2. Caracterización mecánica  
a) Determinación de la resistencia a la tracción de varilla de fibra de vidrio 
El ensayo de tracción se realizó sobre cinco muestras (figura 1). En el mismo se midió el 
alargamiento que presentó la muestra. La figura 2 muestra el comportamiento que las 
varillas experimentaron, las cuales dieron como resultado 191,6 MPa, sin embargo, hay que 
considerar que el resultado obtenido ocurrió en la zona de agarre (mordazas) y no en la 
parte central de la muestra como ocurre normalmente en el acero. 

 
Figura 1. Ensayo a tracción de varillas de fibra de vidrio (Crédito: los autores) 

 

 
Figura 2. Comportamiento a tracción de varilla de fibra de vidrio 

b) Determinación de la resistencia a la compresión de adobes 
La figura 3 presenta los resultados de resistencia a la compresión en muestras de adobe de 
10x10x10 cm. 
Entre las muestras de adobe cortado y no cortado existe una diferencia del 14%, obteniendo 
mayor resultado la muestra de adobe sin cortar (elaborado o fabricado de 10x10x10 cm), 
con un promedio de 1,4 MPa para su esfuerzo máximo. Mientras que de los cinco casos de 
estudio de adobes reforzados, cuatro de ellos sobrepasan hasta un valor máximo de 25% 
con respecto a la muestra de adobe tradicional y una muestra se encuentra por debajo de 
éste con un 6% de diferencia. 
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Figura 3. Ensayo a compresión en adobes de 10x10x10 cm 

 
Siendo el caso 6 el que adquiere mayor resistencia de todas las muestras ensayadas, cuya 
esfuerzo máximo promedio es de 1,5 Mpa, es decir, 1,5 veces mayor al establecido por la 
norma E.080 (1,00 MPa).  
En tanto que, el caso 3 es el que adquiere la menor resistencia, cuyo esfuerzo máximo 
promedio es de 1,1 MPa, es decir, 1,15 veces mayor a lo establecido en la norma E.080. 
Por lo que, tanto en los adobes tradicionales como en los cinco casos de estudio lo valores 
obtenidos por compresión en unidad están por encima de lo dispuesto en la normativa. 

c) Determinación de la resistencia a la flexión de adobes 
La figura 4 presenta los resultados de la resistencia a la flexión en muestras de adobes de 
40x20x10 cm. 

 
Figura 4. Ensayo a flexión en adobes de 40x20x10 cm 

 
La NEC-SE-VIVENDA (2015) y la E.080 (2017) no especifican parámetros para realizar 
ensayos a flexión del adobe, tampoco adoptan valores referenciales mínimos, razón por la 
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cual se ha tomado como referencia el valor de la resistencia obtenida por el adobe 
tradicional. 
En el ensayo a flexión de las muestras de adobe tradicional en comparación con los casos 
de estudio del adobe reforzado, las muestras superan en un porcentaje de 231% a 414% 
por encima del adobe tradicional. 
En este caso, el valor promedio del esfuerzo a flexión del adobe tradicional fue de 0,2 MPa 
mientras que el valor más alto obtenido de los cinco de adobe reforzado fue el caso 2, cuyo 
valor promedio de resistencia fue de 0,8 MPa, es decir, 5 veces más que el adobe 
tradicional. 

d) Determinación de la resistencia a compresión de pilas de adobe  
La composición para el ensayo contemplo 4 adobes de 40x20x10 cm apilados con un 
mortero de aproximadamente 2 cm de espesor. La figura 5 presenta los resultados del 
ensayo de compresión de pilas de adobe. 

 
Figura 5. Ensayo de pilas de adobes a compresión 

Las pilas ensayadas a compresión de adobes reforzados obtuvieron valores superiores al 
promedio del murete de adobe tradicional, incremento que varía de 5% a 30%. 
La pila conformada por adobe tradicional dio como resultado un valor promedio de 0,4 MPa, 
mientras que el caso 6, cuyo valor registrado fue el mayor a todas las demás muestras dio 
un resultado promedio de 0,5 MPa, es decir, 1,30 veces más a ll pila de adobe tradicional, 
sin embargo, la norma para estos ensayos establece una resistencia última de 0,6 MPa. 
Por lo tanto, a pesar del incremento de los casos ensayados en comparación con la muestra 
de adobe tradicional, ninguno satisface los valores establecidos por la norma. 

e) Ensayo de muros a compresión diagonal 
Las muestras fueron elaboradas con 4 hiladas de adobes de 40x20x10 cm, dispuestos en 
cada hilada aproximadamente un adobe y medio, con juntas de mortero de barro de 2cm 
aproximadamente. Los resultados son presentados en la figura 6.  



Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra                                                    18o SIACOT 

104 

 
Figura 6. Ensayo de muros de adobes a compresión diagonal 

 
De las muestras ensayadas a compresión diagonal, uno de los casos de ensayo con adobe 
reforzado es inferior al murete de adobe tradicional, mientras que los otros cuatro superan a 
este murete con porcentajes que varían del 13 % al 68 %.  
Así, el valor más bajo corresponde al murete del caso 4, cuyo valor promedio es de 
0,03 MPa y el valor más alto obtenido es el del caso 2, con un valor promedio de 0,05 MPa, 
es decir, 1,7 veces superior al murete de adobe tradicional, cuyo valor es de 0,03 MPa. 
Para este ensayo, la norma establece una resistencia última de 0,03 MPa, por lo que todas 
las muestras cumplen con el valor establecido; siendo el valor del caso 1 igual a 2 veces a lo 
requerido según la normativa. 

4 CONCLUSIONES 
La importancia de realizar este tipo de investigaciones recae en el rescate de la arquitectura 
de tierra que ha trascendido al paso del tiempo hasta hoy, sin embargo, debido a la 
necesidad de superar los límites sobre su comportamiento mecánico, son importantes las 
investigaciones enfocadas en volverlo un sistema constructivo acorde a las exigencias 
sísmicas de la región; pues la arquitectura en tierra sigue vigente y forma parte de las 
técnicas más usadas en el mundo. 
Los resultados sobre el comportamiento mecánico de los adobes reforzados con fibra de 
vidrio fueron excelentes en los distintos casos de estudio realizados, por lo que, la fibra de 
vidrio, es un buen material de refuerzo en las piezas de adobe. 
La resistencia obtenida en los distintos ensayos realizados fue: 
• Compresión: Uno de los casos de muestras ensayadas incremento su valor hasta un 25% 
con respecto al adobe tradicional. Siendo el caso 5 el que presenta la mejor resistencia, con 
tan solo un 0,60% de fibra de vidrio en relación al volumen total del adobe. 
• Flexión: Uno de los casos de muestras ensayadas indica un incremento de 5 veces, con 
respecto al adobe tradicional. Siendo el caso 2 el que presentó la mejor capacidad a flexión, 
con un porcentaje de fibra de vidrio de 3,40 % del volumen total de adobe. 
• Pilas de adobes a compresión: Una de las muestras ensayadas tuvo un incremento del 
30% con respecto al adobe tradicional. Siendo el caso 5 el que muestra los mejores 
resultados, con un porcentaje de fibra de vidrio de 0,60 % del volumen total de adobes. 
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• Muros a compresión diagonal: Una de las muestras ensayadas incremento su valor un 
68% con respecto al muro de adobe tradicional. Siendo el caso 2, el cual obtuvo los mejores 
resultados de los ensayos, sin embargo, hay que considerar que las fallas de los muretes 
ensayados corresponden a fallas por deslizamiento y tensión diagonal por juntas. 
Los resultados de los adobes reforzados con fibra de vidrio han demostrado un incremento 
significativo en las propiedades mecánicas en comparación con el adobe tradicional. 
Los casos de estudio cuentan con una disposición de varillas distintas, los cuales fueron 
estudiados y analizados, con el fin de analizar el impacto de éstas en las piezas de adobe. 
Como resultado se obtuve distintas formas de comportamiento frente a los ensayos 
mecánicos, todos ellos con buenos resultados frente a las muestras del adobe tradicional. 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el incremento de la resistencia en los resultados 
de los ensayos no está relacionado con la cantidad de fibra de vidrio colocada, sino más 
bien, con la disposición de las varillas en los adobes. 
El incremento en costo de una unidad de adobe reforzado es evidente en unos casos más 
que en otros, los cuales varían desde 1,8 a 4,8 veces más al valor del precio del adobe 
tradicional. 
La cantidad de fibra de vidrio produce microfisuras (las cuales no comprometen su 
resistencia) en los adobes, sin embargo éstas disminuyen con la forma de la pieza. Es decir, 
mientras la proporción entre su largo (a) y profundidad (b) es más cercano a 1 el adobe 
presentará menos fisuras. 
En relación a la densidad de los cubos (10x10x10 cm) ensayados, la variación de peso del 
adobe con inclusión de fibra decreció del 15 % al 20 % con respecto al adobe sin inclusión 
de fibra y la resistencia a compresión se incrementó hasta un 25 %. 
Ahora bien, es evidente que el adobe tradicional es de menor costo que el adobe reforzado 
planteado en el presente trabajo y las mejoras en capacidad soportante en todos los 
ensayos también es indiscutible, sin embargo la mejora versus el costo, no es 
representativo, por lo que el reforzamiento interior con varillas de fibra de vidrio no es un 
alternativa viable en la actualidad por el alto costo de la fibra de vidrio. 
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	Dentro de las diversas acciones del proyecto se trabaja específicamente con la serie de bienes construidos en tierra, localizados en el área noroeste de la provincia de San Juan. Allí se ubican los departamentos de Iglesia y Jáchal, predominando los p...
	Desde el punto de vista tecnológico se identifica una arquitectura en tierra con características regionales de adaptación espontánea al clima, árido seco y muy frío; puestas de manifiesto tanto en el uso de los materiales locales como el adobe, la tap...
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	a2) Casonas: culturalmente responden a los modos de vida y costumbres de fines del siglo XIX y principios del XX de familias reconocidas, en su mayoría de estilo italianizante, perduran significativamente en la tradición iglesiana y jachallera4F , son...
	Generalmente el esquema de la planta consiste en un rectángulo de doble hilera de habitaciones con un vestíbulo abierto sobre el lado mayor. Las habitaciones forman una “U” invertida y puede tener adosada en la parte posterior una galería. El vestíbul...
	a3) Edificios singulares: se trata de construcciones que albergan o albergaban diferentes actividades comerciales (almacenes), industriales incluidos molinos y bodegas; o simplemente construcciones que son un hito de referencia y pertenencia para las ...
	En coincidencia con lo expresado, se selecciona la Capilla de Achango, un edificio religioso que pertenece a esta serie, determinado como el bien de mayor significación cultural de la comunidad a la que pertenece y declarado Monumento Histórico Nacion...
	Figura 1 Casonas de Iglesia, San Juan, Argentina
	Figura 2 Capillas de Iglesia, San Juan, Argentina
	b) Fichas de relevamiento y grillas de valoración
	Se realizó el relevamiento de campo de las edificaciones seleccionadas, teniendo en cuenta su historia y contexto, volcando estos datos en planillas diseñadas especialmente para especificar sus características mediante imágenes, plantas cortes, vistas...
	Esta información sistematizada, permite la evaluación del bien para determinar su autenticidad, adaptabilidad y valoración patrimonial.
	3.3 Etapa 3
	a) Análisis, diagnóstico y propuesta
	Este abordaje permite establecer un diagnóstico en relación a las patologías que los afectan, su causa u origen y las posibles soluciones. Para la sistematización de la información recabada en el análisis de las anomalías patológicas de las edificacio...
	Posteriormente se estudian y analizan las lesiones que evidencian los distintos elementos que componen el edificio, determinado así las patologías que lo afectan y las posibles causas que las originan. Se diagnostica el estado estructural de las const...
	b) Propuestas de intervención
	Luego del exhaustivo análisis de cada caso en particular se elaboran pautas y criterios de intervención teniendo en cuenta todas las particularidades detalladas.
	c) Criterios de restauración
	- Apoyar la restauración en el conocimiento y respeto posible de las técnicas constructivas del patrimonio vernáculo.
	- Respetar siempre las características tecnológicas, el funcionamiento de los materiales y los sistemas constructivos, posicionándose en una actitud auténtica y razonable.
	- Buscar conservar al patrimonio desde su esencia como rasgo que lo constituye.
	- Contemplar las normas edilicias vigentes en la provincia, y de los organismos nacional e internacional.
	La tarea de restauración de los edificios seleccionados es la de reparar o de reemplazar las piezas o partes deterioradas, y de consolidar estructuras. De esta forma, se considera que se resuelve apropiadamente el difícil equilibrio entre conseguir la...
	3.4 Etapa 4: Prueba piloto – intervención
	Una vez consensuado y aprobada la metodología de intervención por parte del equipo interdisciplinario, se procede con la ejecución del plan de tareas (figura 3).
	Figura 3 Equipo: Docentes, investigadores, alumnos, comunidad involucrada, personal del municipio
	Los sistemas constructivos mayormente utilizados en la construcción de los muros son mampuestos de adobe y en menor cantidad los tapiales que aún perduran en edificaciones antiguas.
	Los dinteles, según la antigüedad de la edificación, suelen estar materializados con rollizos de algarrobo o álamo, los cuales pueden estar dispuestos de manera individual o de a pares, según la sección de los elementos.
	En los techos el sistema constructivo más frecuente es la estructura de rollizo de álamo y cañas con cubierta de barro y paja; tanto en techos planos como inclinados a dos aguas, tal es el caso de las capillas. Cabe mencionar que en construcciones más...
	4.1 Anomalías patológicas detectadas
	Se puede determinar la falta de una cimentación adecuada, la que se hace evidente en aquellas construcciones que han sufrido hundimientos provocando asentamientos diferenciales que conducen al agrietamiento de los paramentos verticales. La localizació...
	En los muros, los problemas más frecuentes son producidos por acción de la humedad. Esta puede provenir de manera ascendente por capilaridad que, al sobrepasar el cimiento y llegar al paramento, provoca primeramente la erosión de ambas caras y posteri...
	También la humedad provocada por acción del agua de lluvias, que no son evacuadas de manera eficiente, provocan manchas, erosión, desprendimiento y lesiones severas en estos elementos.
	Otras lesiones frecuentes observadas son de origen mecánico que responden a causas como la sismicidad de la zona en estudio (figura 4).
	Figura 4 Patologías detectadas
	4.2) Intervención
	Previamente a la preparación de la superficie a intervenir, se procede a analizar el mampuesto (adobe) para determinar su composición porcentual de arena, limo, arcilla, paja, etc.; esta información sirve de sustento para generar un revoque de caracte...
	Para preparar la superficie a tratar se desprende con martelina el revoque suelto del paramento de adobe. Las bases para revoque deben exhibir una superficie rugosa ya que el revoque de barro no se fija la base a través de una unión química, sino más ...
	Se aplica un revoque base de fondo que sirve para emparejar desniveles y crear una superficie homogénea y éste se lanza con la cuchara de albañil o con la mano o se coloca con una llana haciendo presión a medida que se extiende en la superficie procur...
	Luego se deja secar nuevamente, se verifica si hay nuevas fisuras después del secado y si aparecen entonces deben apretarse frotarse o sellarse de cualquier forma que sea posible con la incorporación del mismo material en estado de plasticidad. Por úl...
	Figura 5 Intervención – práctica de restauración
	Es muy positiva la interacción institucional propiciada por este tipo de proyecto, donde la FAUD/UNSJ y el municipio trabajan mancomunadamente en la conservación del patrimonio. La universidad, aportando el conocimiento especializado de sus docentes, ...
	La experiencia llevada a cabo por la docencia en la FAUD permite apreciar la importancia de transmitir, desde la educación sistemática, las herramientas teóricas, para que conjugados con los saberes populares formen el instrumento necesario para reali...
	Los criterios de restauración que se proponen están acorde con el patrimonio vernáculo construido, formulan soluciones constructivas, utilizando materiales (lo más parecido a los originales en su composición y utilización) y técnicas similares al de e...
	Las propuestas elaboradas para remediar las anomalías patológicas detectadas son de fácil aprendizaje y buena interpretación, gracias a la calidad y simplicidad de la documentación gráfica y escrita (manuales) que se maneja para ejecutar las intervenc...
	Se pretende integrar lo local, el sentimiento de pertenencia, sus técnicas y materiales teniendo en cuenta la inserción en la cultura perteneciente, desde su conservación y mantenimiento, respetando sus costumbres y su cultura que son el verdadero sop...
	Chanfón Olmos, C.(1988). Fundamentos teóricos de la restauración. México: UNAM
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