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Editorial 
 

Durante la preparación de este numero de Construcción con tierra, recibimos las noticias 

del devastador terremoto en Haití y, justo en el momento de concluir la publicación, otro 

terremoto produjo gran destrucción en Chile. Las imágenes de ambos eventos trágicos 

llaman a la reflexión: no podemos ignorar los peligros de construir con tierra sin cumplir 

con las normas constructivas sismo-resistentes. 

 

La decisión de incorporar una sección sobre evaluación y normas fue implementada antes 

de la ocurrencia de ambos eventos y subrayando otra vez mas la importancia de las 

normativas. La construcción con tierra no es mágica, ya que en si misma no asegura la 

salud ni la integridad física de los ocupantes. Es más, la construcción con tierra ha sido 

limitada o prohibida en ciertas legislaciones por los peligros estructurales o la asociación 

con vectores de enfermedades como el mal de Chagas. Tampoco es automáticamente 

sustentable por el solo hecho de emplear un material natural, ecológico, accesible y noble. 

Algunos fracasos lo demuestran, no por el uso del material sino por la ausencia de criterios 

bioambientales de diseño y de sustentabilidad en arquitectura. 

 

Adicionalmente, esta forma de construcción, que ha ofrecido soluciones constructivas 

durante miles de años, no necesariamente cumple con las expectativas y exigencias de la 

sociedad moderna. Sin embargo, es posible incorporar recursos de diseño sismo-resistente 

y estrategias de adecuación ambiental que permiten lograr un alto grado de habitabilidad, 

confort y deleite.  
 

La tierra es un material noble de muy bajo impacto en la construcción, con mínimo uso de 

energía, reducida transporte, sin emisiones tóxicas o nocivas. Sin embargo, construir con 

tierra no es suficiente para certificar una obra como sustentable. Para ello es necesario 

asegurar un diseño sustentable, complementado con un sitio sustentable, instalaciones 

sustentables y el uso sustentable del proyecto construido y en operación a través del 

tiempo.       

 

Este número de Construcción con Tierra presenta un avance sobre los números 

anteriores, por contar mayor número de artículos y mejor cobertura geográfica, como se 

indica en la Figura adjunta, con las ubicaciones de los trabajos presentados. Con doce 

artículos sobre obras, investigaciones y experiencias en 6 países, y un total de 130 páginas, 

el número refleja el amplio rango de actividades que se desarrollan en la región.  

 

Entre los autores se incluyen arquitectos e investigadores, académicos y hacedores de la 

construcción con tierra, provenientes de ONGs, universidades nacionales y privadas, la 

practica profesional y organizaciones estatales.   
 

Con este número, se presenta una nueva estructura de la publicación a fin de responder a 

los objetivos del Comité Editorial. A tal fin, los artículos se agrupan en cuatro secciones:    

 Arquitectura con tierra 

 Desarrollo tecnológico 

 Transferencia 

 Evaluación y normativas
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El objetivo editorial que guía este número es reunir y difundir las múltiples actividades 

relacionadas a la construcción con tierra y combinar la inclusión de una amplia gama de 

trabajos que interactúan y se complementan entre sí, con la promoción de un alto nivel 

académico, dando prioridad y reconocimiento a artículos originales. 

 

 
Casos de estudio y obras en este número de „Construcción con Tierra‟ (en amarillo), y 

Laboratorios incluidos en el relevamiento (en verde). 

 

En este marco, los editores invitan a todos los investigadores, transmisores, técnicos y 

profesionales que se encuentren trabajando en distintos aspectos de la construcción con 

tierra a presentar trabajos para el próximo numero de esta serie. 
 

Silvia de Schiller, John Martin Evans y Juan Carlos Patrone 

Editores, Construcción con Tierra 4 
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ARTICULOS EN ESTE NÚMERO 
 

SECCION 1: ARQUITECTURA CON TIERRA 

 

En la primera sección se presentan ejemplos y reflexiones sobre ejemplos de arquitectura. 

El Comité Editorial está convencido que la construcción con tierra puede y debe contribuir 

a la creación de obras de Arquitectura, con A mayúscula, evitando la clásica y estrecha 

asociación con enfoques folklóricos, seudo localistas o regionales, o una miope limitación 

de estas técnicas constructivas a vivienda y solamente para los sectores de escasos recursos 

económicos.   

 

En esta sección se presentan dos obras del Arq. Handel Guayasamín con la convicción de 

contribuir a esta publicación y a la Arquitectura de Tierra, desde una óptica distinta y a su 

vez novedosa. El Arq. Guayasamín relata sus obras con el lenguaje de la arquitectura y en 

estos documentos con un verbo encendido y clarificador el pensar emocional del ser 

andino americano, recreando espacios para un hombre contemporáneo de profundo 

enraizamiento en la cultura andina, plasmando con la misma tierra donde se engarza la 

obra que lo contiene y lo trasciende. Estas obras, premiadas por distinguidos jurados y en 

distintas ocasiones, son representativas de la mejor tradición arquitectónica americana, 

destacándose dentro del ámbito de la arquitectura contemporánea latinoamericana. 

 

A continuación, la Arq. Susana Mühlmann presenta reflexiones sobre una vivienda en 

Nuevo México, Estados Unidos, zona con larga tradición de construcción con tierra, tanto 

para los asentamientos tradicionales como en viviendas para profesionales y sectores de 

mayor poder adquisitivo. Los contrastes entre continuidad y ruptura de la tradición y los 

esfuerzos por integrar aspectos de diseño, técnicas y materiales, quedan claramente 

expresados y a la vista.  

 

Para finalizar la sección, el articulo del Arq. Benjamin Barney-Caldas, espléndidamente 

ilustrado con fotografías de Sylvia Patiño, estudia la naturaleza de la construcción con 

tierra y el impacto de la tradición sobre la arquitectura actual. Sin embargo, no es un 

artículo teórico sino más bien una reflexión crítica y madura sobre obras de arquitectura 

proyectadas por el mismo autor, que invita a dialogar reflexionando con la voz valiente y 

mesurada del diseñador proyectista conciente del desafío que plantea la obra puesta en 

práctica, al servicio de la gente y con profundo respeto por el ambiente.   

 

 

SECCION 2: DESARROLLO TECNOLOGICO  

 

La segunda sección presenta distintos aspectos de desarrollo tecnológico, con resultados de 

experimentaciones, redescubrimientos de viejas prácticas y experiencias practicas de 

campo, ensayos de laboratorios e innovadores enfoques de diseño.  

  

Los Arqtos. Ricardo Florez Rivas y Tatiana González Algaba presentan los ricos 

antecedentes peruanos de la construcción con tierra, incluyendo los edificios de Puruchuco, 

que inspiraron la obra de Guayasamín, incluida en un destacado artículo de la sección 

anterior. Los autores muestran la larga trayectoria de la construcción tradicional con tierra 

en la región que, muy susceptible al impacto de sismos, puede sobrevivir al adoptar nuevas 

técnicas constructivas, como indica la norma específica del código de edificaciones de 
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Perú, significativo avance para consolidar el sistema. El trabajo presenta interesantes 

ejemplos de nuevas construcciones sismo-resistentes reforzadas con caña brava.  

 

Los Arqtos. Liliana De Benito, Edgardo Mele e integrantes del grupo de trabajo 

presentan las experiencias de construcción en tierra en zonas inhóspitas de la Patagonia  

Argentina para responder a problemas habitacionales de vivienda rural. El desafío no es 

solo responder con sistemas constructivos, sino también integrarse a través de la 

construcción a los requisitos sociales de inclusión y participación, y los problemas de 

habitabilidad en zonas aisladas con climas extremos. Los logros son muy importantes, 

especialmente considerando las enormes distancias y localizaciones aisladas de las obras 

sumado a las dificultades propias de la administración pública. Los ejemplos muestran 

variedad constructiva y respuestas especificas a distintas situaciones sociales y climáticas, 

con la incorporación de energía solar pasiva en el diseño de las viviendas. 

   
Mientras tanto, el Dr. Rubén Salvador Roux Gutiérrez y la Arq. Yolanda Guadalupe 

Aranda Jiménez experimentaban el comportamiento de bloques de BTC con agregados 

no convencionales en el campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. La 

investigación realizada sobre el uso de materiales tradicionales con materiales de desecho 

permitió sistematizar la inclusión de mucilago de nopal y triturado de llanta para mejorar la 

resistencia y capacidad de carga que, adicionalmente al análisis de toxicidad, logró 

alcanzar interesantes resultados de innovación en el marco de la edificacion sustentable. 

  

El trabajo conjunto e interdisciplinario del Arq. Jorge Tomasi y la Lic. María Carolina 

Rivet, investigadores radicados en el Noroeste Argentino, integran su accionar puesto al 

servicio del rescate de viejas técnicas constructivas y el acertado diagnostico de patologías 

resultado de intervenciones realizadas desconociendo, o desestimando?, el conocimiento 

de los constructores locales. El material presentado surge de observaciones de campo, de la 

experiencia realizada en obra y del respeto por el saber popular. 

 

A lo largo de 30 años de experiencia en la Provincia de Tucumán, Argentina, los Arqtos. 

Bruno Gatti y Gabriel Mirkin desarrollaron una técnica constructiva de autoconstrucción 

que combina aspectos prácticos de economía y confort con fácil montaje y mano de obra 

no especializada, en pos de una „vivienda adecuada‟, tal la definición de sus autores. El uso 

de estructuras metalicas livianas ofrece rapidez constructiva y resistencia mecánica, para 

complementar las características de la construcción con tierra, particularmente en zonas 

aisladas y comunidades rurales. 

 

 

SECCION 3. TRANSFERENCIA 

 

En el pasado, la transferencia de padre a hijo y de generación en generación de los 

conocimientos y la practica de la construcción con tierra se realizaban en un proceso lento 

de prueba y error, con cambios limitados a través del tiempo. Hoy es necesario desarrollar 

nuevas instancias de transferencia, para lograr mayor y más rápida difusión, evitar la 

pérdida de valiosos conocimientos del pasado y la incorporación de nuevos conocimientos  

resultantes de investigaciones y nuevos procedimientos de experimentación.  

 

Los talleres de capacitación de la Arq. Lucía Garzón ponen la construcción con tierra y 

materiales naturales al alcance de todos acercándolos a los claustros universitarios de 

pregrado, logrando una exitosa transferencia tecnológica a través de la práctica de obra y el 



Construcción con tierra  /4 

xi 

proceso de „investigación y acción participativa‟ de „enseñanza-aprendizaje‟ que actúan 

como verdaderos laboratorios de edificación sustentable dentro del ámbito académico. La 

proyección de visiones alternativas del ejercicio profesional con materiales y prácticas no 

convencionales, posiciona la construcción con tierra al alcance de nuevas generaciones en 

la producción de hábitat construido sustentable. 

 

Los Arqtos. Rotondaro y Patrone presentan un resumen de variadas experiencias de  una 

larga trayectoria de transferencia de conocimientos y práctica de construcción con tierra a 

través de cursos de capacitación, talleres y seminarios y diversas formas de difusión en 

distintos ámbitos, desde ONGs y grupos comunitarios hasta universidades, organismos 

gubernamentales e instituciones de normalización. Ello demuestra el creciente interés por 

la construcción con tierra y la gran preocupación ante la necesidad de ordenar y 

perfeccionar los enfoques pedagógicos, actualizar los contenidos conceptuales y técnicos, y 

refocalizar los métodos apropiados de transferencia en la formación académica y la 

practica profesional y constructiva.   

 

 

SECCION 4: EVALUACIÓN Y NORMATIVAS 
 

En esta última sección sobre la evaluación y desarrollo de normativas para la construcción 

con tierra, se presentan dos trabajos. El primero, del Dr. John Martin Evans sobre la 

evaluación y acreditación de sustentabilidad en la construcción con tierra, analiza un 

sistema de certificación de edificación sustentable y los aspectos que favorecen la 

construcción con tierra. El trabajo enfatiza el cumplimiento de requisitos reconocidos, ya 

que mal pueden certificar como sustentables los edificios que no cumplen con los 

reglamentos y códigos de edificación. Si no se permitía la construcción con tierra por 

razones estructurales, como podría usarse en edificios sustentables? Esta condición debe 

promover el desarrollo de normativas de construcción con tierra que permiten lograr 

estructuras sismorresistentes. Por otro lado, reconocer la estrecha relación entre la 

construcción con tierra y la calificación de sustentabilidad en el hábitat construido.   

   

El segundo trabajo, del Arq. Juan Carlos Patrone, propone un relevamiento inicial de 

laboratorios de centros de investigación participantes de la Red Proterra con capacidad 

para realizar ensayos de estructuras y materiales, especialmente con tierra, habiéndose 

incluido solo aquellos que respondieron a la convocatoria. En próximas publicaciones, se 

espera ampliar el registro de los laboratorios restantes que prometieron enviar información 

al momento, a fin de completar el catalogo. Asimismo, se invita a participar a laboratorios 

externos a dicha Red, de modo de hacerlos accesibles, promoviendo el uso y  el aporte de 

estos laboratorios en la practica de la Construcción con Tierra.  

 

La publicación se cierra con la presentación de la Dra. Silvia de Schiller del Programa de 

Trabajo „Arquitectura para un Futuro Sustentable‟, Región 3 Las Américas, de la Union 

Internacional de Arquitectos, resaltando el valor de investigar, experimentar y evaluar 

practicas constructivas y proyectos demostrativos en el marco de la sustentabilidad. 

 

Los editores agradecen profundamente a todos los autores por sus valiosas colaboraciones, 

e invitan a nuevos autores a participar en futuras colaboraciones de Construcción con 

Tierra. A tal fin, se ajunta el instructivo correspondiente, que figura al final de esta 

publicación.    
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