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Resumen
El adobe es un material de construcción fundamentado en el saber ancestral del acervo 
popular, y usado principalmente en los sectores rurales colombianos y latinoamericanos. 
Su utilización, en la mayoría de los casos, está ligada a la dificultad de acceso a materiales 
convencionales de construcción, generada por la desconexión y el distanciamiento de las 
zonas urbanas, y a las dificultades económicas propias de dichos sectores de la población; 
sin embargo, algunas poblaciones han optado por mantener la tradición del uso de este 
tipo de materiales no convencionales salvaguardando las tradiciones que esto implica. Dada 
su relevancia popular y sus implicaciones arquitectónicas, se presenta un estudio sobre 
el uso del adobe en los municipios de Nunchía y Pore, del departamento de Casanare. 
La metodología aplicada abarca etapas como: observación directa a construcciones en 
adobe; elaboración de fichas técnicas especializadas hechas a muestras, a partir de ensayos 
de laboratorio, para el estudio de sus propiedades mecánicas, y aplicación de encuestas 
semiestructuradas y de entrevistas a personas con experticia en su elaboración. Se busca 
con este trabajo valorar y salvaguardar el conocimiento ancestral de las técnicas de proce-
samiento y las propiedades del adobe, como una manifestación patrimonial bajo amenaza 
de disipación debido al uso de materiales convencionales.

Palabras clave: Conocimientos tradicionales; elemento de mampostería; manufactura; 
patrimonio cultural; tierra apisonada 

Abstract
Adobe is a construction material based on the ancestral knowledge of the popular acquis, 
mainly used in the Colombian and Latin American rural territories. In most cases, its use 
is linked to the difficulty of access to conventional construction materials, generated by 
the disconnection and distance from urban areas, and the economic difficulties of these 
sectors of the population. However, some populations have chosen to maintain the tradi-
tion of using this type of non-conventional materials, safeguarding the traditions that this 
implies. Given its popular relevance and architectural implications, it is presented a study on 
using adobe in the municipalities of Nunchía and Pore of the department of Casanare. The 
applied methodology includes strategies such as direct observation of adobe constructions, 
specialized data sheets to samples from laboratory tests for studying its mechanical proper-
ties, semi-structured surveys to Nunchía and Pore’s people, and individual interviews with 
experts on its elaboration. This work seeks to value and safeguard the ancestral knowle-
dge of the processing techniques and properties of adobe, like a patrimonial manifestation 
under threat of dissipation for using conventional materials.

Keywords: Traditional knowledge; masonry unit; manufacture; cultural heritage; rammed 
earth
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Introducción 
El estudio sobre el uso del adobe en los muni-

cipios de Nunchía y Pore, del departamento de 
Casanare, fue realizado dentro del marco del 
proyecto Fortalecimiento de capacidades en 
conocimiento, investigación, ciencia, tecnolo-
gía e innovación, bajo la convocatoria del con-
venio 020/2013, suscrito entre la Gobernación 
de Casanare y la Corporación Unificada de Edu-
cación Superior (CUN), trabajo ejecutado por 
integrantes del grupo de investigación Biohábi-
tat y con el acompañamiento de la coordinación 
técnica de investigación de la Fundación Uni-
versitaria Internacional del Trópico Americano 
(Unitrópico). 

El adobe es un material de construcción 
ancestral, cuyo uso ha disminuido considerable-
mente, dado el uso de alternativas convencio-
nales y modernas. Inicialmente fue considerado 
una alternativa popular práctica para resolver 
la falta de vivienda en las comunidades menos 
favorecidas o aisladas, pero actualmente su uso 
genera una percepción asociada a condiciones 
de baja calidad de vida. La riqueza cultural del 
adobe y sus bondades como material sostenible, 
relacionadas con la facilidad de obtención de 
su materia prima y su bajo costo, han perdido 
valor y reconocimiento social, traducido ello en 
la poca conservación del saber ancestral y la apa-
tía de las nuevas generaciones, a lo que aduce 
Barada al hablar sobre las técnicas tradicionales 
de construcción: “este campo no solo se va vien-
do circunscripto en tanto muchos jóvenes ya no 
aprenden las técnicas utilizadas por sus padres 
y abuelos y por lo tanto existe un determinado 
conocimiento que se va perdiendo” (2016, p. 
51).

En Suramérica, ciudades pioneras en la cons-
trucción con adobe, como Lima (Perú), han ela-
borado manuales con especificaciones técnicas 
para la edificación de viviendas seguras y sismo-
rresistentes en adobe. Los antecedentes históri-
cos desarrollados y los problemas estructurales 
comunes a este tipo de vivienda precisan proce-
dimientos descritos en el manual para la selec-
ción y la mezcla óptimas de materiales a través 
de ensayos prácticos in situ, además de descri-
bir el proceso constructivo del bloque de ado-
be, las especificaciones para los cimientos, los 
muros, los techos, la albañilería, los amarres, los 
refuerzos y los revestimientos, entre otros (Mora-
les-Morales et al., 1993, pp. 42-57).

La construcción en adobe se ha convertido en 
patrimonio de familias humildes, y se mantiene 
viva en países como Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, México y Perú, entre otros. En 
Colombia, por ejemplo, se la usó originalmente 
como solución habitacional de familias pudien-
tes en la construcción de edificios institucionales 
e iglesias, pero entra en desuso entre las décadas 
de 1920 y 1940, debido a que el país da “un sal-
to a la modernidad” dejando de ser una nación 

rural para convertirse en urbana, que considera 
la tierra cruda como un atavismo de la sociedad 
moderna” (Rivero-Bolaños, 2007, pp. 354-356). 

Para Villacampa-Crespo et al. (2018, pp. 
30-36), el concepto de arquitectura en relación 
con el lugar ahora se ha perdido, mientras que 
la globalización ha permitido construir cual-
quier tipo de construcción en cualquier lugar; 
por ello, el objeto de la presente investigación 
está orientado, como ya se dijo, a valorar y salva-
guardar el conocimiento ancestral de las técnicas 
de procesamiento y las propiedades del adobe, 
como una manifestación patrimonial bajo ame-
naza de disipación debido al uso de materiales 
convencionales.

Construcciones de adobe en Colombia
El adobe ha sido estudiado y catalogado como 

una manifestación tradicional más que como 
arquitectura contemporánea, lo que ha llevado 
a su desuso, por la falta de una normatividad 
nacional que permita la validación del conoci-
miento formal constructivo y que, además, reva-
lorice la tierra cruda como material apto para la 
construcción de viviendas urbanas y rurales. 

Según las estadísticas del tercer Censo Nacio-
nal Agropecuario (CNA) realizado en Colombia 
por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en 2014 cerca del 49,1 % de 
las viviendas ocupadas en el área rural disper-
sa del país tiene como material predominante 
en sus paredes bloque, ladrillo, piedra o made-
ra pulida; les siguen: con el 25,5 %, materiales 
como tapida pisada, adobe o bahareque; con el 
18,9 %, tabla burda, tabla o tablón; con el 3,4 %, 
guadua, caña, esterilla u otros vegetales, y con el 
3,1%, otros tipos de materiales (materiales prefa-
bricados, teja, cartón, latas, zinc, desechos, plás-
ticos o sin paredes). En Casanare, el adobe en 
las paredes para las viviendas rurales es usado 
en cerca del 18 % de los casos, sin mencionar las 
viviendas situadas en caseríos o asentamientos 
urbanos que no hacen parte del censo. En con-
traste con los datos obtenidos por el DANE en 
2005, los materiales predominantes en paredes 
de la vivienda rural, como bloque, ladrillo, pie-
dra o madera pulida pasaron del 41,3 % al 48,5 % 
con respecto al censo de 2014, y en el caso de 
la tapia pisada, el adobe y el bahareque, su uso 
disminuye del 31,9 % el 25,2 %, lo cual permi-
te inferir que se ha venido reemplazando este 
material con la inclusión de materiales industria-
les (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2015).

Desde una mirada por regiones, en la ciudad 
de Bogotá, D. C., hasta mediados del siglo XIX 
se erigieron torres de numerosas iglesias y caso-
nas a partir de adobe, tapia pisada, ornamentos 
en madera y adoquines, que fueron, los princi-
pales materiales en aquel tiempo para la cons-
trucción del área urbana, y ayudaron a definir el 
adobe como marca del patrimonio inmaterial de 
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Colombia. Este legado español ha sido plasma-
do a partir de la época colonial, que consolidó 
estilos de construcciones arquitectónicas implan-
tadas en los pueblos con fines religiosos, socio-
culturales, económicos y políticos. Tras la época 
de la independencia, la capital atravesó un lap-
so de quietud en actividades constructivas, para 
priorizar la restauración de edificaciones y la eje-
cución de obras de menor rango; esto también, 
a causa de la carencia de profesionales españo-
les en obras civiles. Solo fue hasta después de 
1840 cuando empezaron a adoptarse nuevos 
estilos y formas de construcción, procedentes de 
las transformaciones industriales internacionales, 
pues en medio de las controversias ideológicas 
de los partidos Liberal y Conservador sobresalían 
el pensamiento y la necesidad de abrir paso a la 
cultura del mundo occidental (Castiblanco-Rol-
dán, 2009, pp. 54-55).

En la región de la Orinoquía colombiana, inte-
grada por los departamentos de Arauca, Casana-
re, Meta, Guaviare y Vichada, el hogar llanero es 
una combinación entre la vivienda indígena y los 
modelos estructurales que aportaron los jesuitas 
en el siglo XVII, y donde los principales materia-
les de construcción son el adobe, el bahareque o 
la tapia pisada, los techos de palma y las puertas 
y ventanas en madera.

Viviendas autóctonas en los municipios de 
Pore y Nunchía 

Es importante conocer el desarrollo de los méto-
dos constructivos implementados hace cientos de 
años, porque promueven el valor de las tradicio-
nes y las manifestaciones culturales contenidas en 
el adobe como material constructivo. Municipios 
como Pore, fundado en 1644, y Nunchía, en 1655, 
han utilizado el adobe para la instauración de sus 
primeras edificaciones, que, a pesar del paso del 
tiempo siguen en pie, lo cual demuestra su eficien-
cia como sistema de construcción, lo que en térmi-
nos de Morales-Galaviz se enuncia:

Dado que la arquitectura vernácula es la que se 
desarrolla de manera colectiva por los nativos de 
cierta región, la gente toma los materiales exis-
tentes en su entorno y son materiales que fomen-
tan la sustentabilidad puesto que son materiales 
que no requieren ser transportados, se adaptan 
de manera eficaz al clima y son materiales fáci-
les de manejar en sistemas constructivos sencillos 
que las personas han conocido y que son heren-
cia de las generaciones anteriores. (2017, p. 20)

Nunchía, ubicado en el piedemonte llane-
ro, hace uso masivo del adobe y la tapia pisada 
como materiales de construcción. Las viviendas 
de la región conservan rasgos tradicionales, pues 
se caracterizan por el uso de materiales que ofre-
ce la tierra. Hay viviendas urbanas de una planta 
con muros construidos, principalmente, en tierra 
cruda usada en el 56 % del total de las edifica-
ciones del municipio; en materiales industria-
les, en el 39 %, y en madera burda y zinc, en el 
4 % (Decreto DA0100.02.01.022, 2012). El uso 
de materiales industriales en la construcción no 
ha cambiado la percepción de los habitantes de 
Nunchía respecto al adobe, aunque la edificación 
cesó por la falta de licencias de construcción. 

La tranquilidad percibida en este municipio, 
conocido como “la tierra del duende”, es una 
perfecta combinación entre calles empedradas 
y casonas construidas en tapia pisada y adobe, 
como se muestra en la figura 1. Sus habitantes, 
hombres y mujeres humildes, abren amable-
mente sus puertas a los investigadores, y dejan a 
disposición sus conocimientos empíricos relacio-
nados con las construcciones autóctonas. 

En Pore se observó que los materiales predo-
minantes de construcción en las viviendas en 
el casco urbano son bloque o ladrillo para las 
paredes, zinc para los techos y cemento para los 
pisos. En el área rural, las viviendas pueden pare-
cer precarias a los ojos del observador inexperto, 
al estar construidas en materiales extraídos del 
medio natural; a saber, piso de tierra, techos de 
paja y paredes de bahareque. No obstante, las 
condiciones de la estructura de la vivienda son 
óptimas para su habitabilidad. Además, se dedu-
cen el arraigo cultural del modus vivendi de los 
campesinos y el aprovechamiento de la diversi-
dad de materiales que ofrece el territorio para la 
construcción tradicional de la vivienda llanera, 
que por sus ventajas bioclimáticas y bioenergé-
ticas es considerada por sus habitantes conforta-
ble y segura, así como lugar para protegerse de 
enfrentamientos violentos como consecuencia 
del conflicto armado en Colombia. 

Metodología

Población y muestra
La población del presente estudio viene de la 

participación de 2 municipios del departamento 
de Casanare, que son considerados patrimonio 
cultural de la nación. Por una parte, la Ley 936 
del 30 de diciembre de 2004, en su artículo 1 

A  Figura 1. Vivienda en adobe 
de Nunchía. 
Fuente: Rivera et al. (2018). 
CC BY-NC-ND.
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declara como patrimonio histórico cultural de la 
nación el municipio de Pore, en el departamento 
del Casanare, lo cual es ratificado por la Resolu-
ción 3914 de 2014, que adopta el Plan Especial 
de Manejo y Protección (PEMP) del complejo 
arquitectónico conformado por las ruinas de la 
antigua iglesia de Pore, la edificación conocida 
como “la cárcel” y el túnel que comunica estas 
dos construcciones del municipio y su zona de 
influencia, y declarados bien de interés cultural 
del ámbito nacional (Resolución 3914, 2014).

El municipio de Nunchía, además de carac-
terizarse por una población rural que conserva 
saberes ancestrales de sus gentes en los aspectos 
constructivos, ha sido protagonista de la historia 
del país por hacer parte de la ruta donde las tro-
pas libertadoras fueron acogidas por sus pobla-
dores, lo cual se exalta como patrimonio cultural 
de la nación por la Ley del Bicentenario de la 
Independencia (Ley 1916, 2018).

La muestra del estudio fue representada por 
150 adultos mayores de los municipios de Pore y 
Nunchía, quienes han tenido interacción direc-
ta con el uso y la fabricación de construcciones 
de adobe, así como personas con experticia en 
el tema, y que, preferiblemente, viven en edifi-
caciones de unidades de mampostería en tierra 
cruda. 

A partir de la muestra seleccionada se obtuvo 
información relevante del conocimiento autóc-
tono que se ha impartido como herencia cultural 
en la comunidad. Se estudiaron especímenes de 
bloques de adobe, cada uno de ellos con una 
edad diferente —de acuerdo con la informa-
ción de los portadores del saber ancestral sobre 
la antigüedad de uso de las viviendas—, y los 
cuales fueron objeto de estudio en relación con 
la caracterización física, mecánica y química de 
estos. Se fabricaron doce especímenes siguiendo 
las técnicas usadas por los pobladores.

Recolección de la información
En la investigación se aplicaron instrumentos 

como la entrevista, la encuesta semiestructura-
da, la observación directa y ensayos de laborato-
rio. La entrevista se realizó de manera individual, 
teniendo en cuenta criterios como la relación 
directa con el tipo de edificaciones, ya sea desde 
su habitabilidad hasta la observación y la elabo-
ración del adobe. Se indagó sobre la experiencia 
adquirida a lo largo de la vida, y la manera como 
aprendieron e instruyeron a las actuales genera-
ciones en los campos afines a la construcción de 
viviendas en tierra cruda.

La encuesta semiestructurada se aplicó de 
manera individual en las residencias de los por-
tadores con el registro de los datos por parte del 
investigador. Contiene diez preguntas con múlti-
ple respuesta, y la información suministrada por 
la muestra —anteriormente definida— relacio-
na lineamientos generales como experiencias, 
aprendizaje y prácticas constructivas. La expe-

riencia contribuye a identificar el nivel de apro-
ximación o acercamiento del individuo con el 
objeto de estudio; es decir, con las construccio-
nes en adobe; el aprendizaje abarca los medios 
por los cuales fue adquirido dicho conocimiento 
y las prácticas constructivas muestran los aspec-
tos más importantes en la correcta manufactura 
del mampuesto, según el saber trasmitido. Final-
mente, el encuestado ilustra sobre las posibles 
causas del desuso actuales y el deterioro de las 
construcciones elaboradas en adobe, así como la 
aprobación o rechazo en la promoción de este 
conocimiento entre la población juvenil.

La observación directa permite la inmersión 
de los investigadores en el campo, a través de 
mediciones directas. Lo anterior, en primera ins-
tancia, establece vínculos de confianza, respe-
to y hospitalidad con los portadores del saber 
ancestral y otros sectores de la comunidad; en 
segundo lugar, permite obtener información rele-
vante con respecto al uso del adobe como uni-
dad de mampostería en Pore y Nunchía. De la 
misma forma, este proceso permitió identificar 
construcciones antiguas que aún se encuentran 
habitadas y verificar las condiciones de vida y el 
entorno de estas, sus usos y sus diseños arquitec-
tónicos, así como la toma de muestras o especí-
menes de bloques, los cuales fueron analizados 
con ensayos de laboratorio para determinar sus 
características físicas, mecánicas y químicas. 

La técnica, que emplea ensayos de laborato-
rio, se realizó siguiendo el método de bouyoucos 
(textura y composición del suelo), las normas de 
ensayo de materiales 2013 del Instituto Nacional 
de Vías (Invías) —en cuanto a humedad, plasti-
cidad y resistencia a la compresión simple— y 
la determinación de pH, todo lo cual constitu-
ye un factor cuantitativo para la caracterización 
del adobe como elemento de mampostería. La 
medición de las características físicas, mecánicas 
y químicas, permite comparar y conocer con rigu-
rosidad sus propiedades frente a los materiales 
convencionales empleados en la construcción.

Resultados
El análisis de los resultados se hizo a partir de 

la información obtenida con la aplicación de los 
instrumentos validados y utilizados, que contri-
buyen a valorar el adobe como elemento base 
del sistema constructivo de las viviendas autóc-
tonas, y los cuales se describen a continuación.

El saber de los portadores acerca del 
adobe

La información obtenida por los portadores 
mediante las encuestas semiestructuradas hace 
alusión a las experiencias, los conocimientos, los 
saberes técnicos y la percepción frente la situa-
ción actual del sistema constructivo con base en 
tierra cruda o adobe. Las interacciones de los 
portadores del saber ancestral en relación con las 
construcciones presentan mayor correspondencia 
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con la habitabilidad de la vivienda, y se destaca 
que el tiempo en el cual se dio inicio a estas prác-
ticas constructivas en Casanare datan de hace más 
de 100 años, conocimiento que ha sido adquiri-
do a través de antepasados o familiares y con la 
experiencia laboral. Se evidencia que, además de 
la tierra no cernida y el agua, el aditivo más uti-

No. de encuestados: 150 personas Municipios: Nunchía y Pore Grupo etario: 40 años o más

No. Pregunta Respuesta Porcentaje

1 ¿Qué interacción ha tenido usted con construcciones 
en adobe?

Habitado 50 %

Construido 27 %

Visto: (este término hace alusión a la observación como única 
forma de interacción de los pobladores con estas construcciones) 0 %

Construido y habitado 23 %

2
¿Hace cuantos años cree que se empezó a usar este 
método de construcción en el departamento de 
Casanare?

Menos de 50 años 0 %

Entre 50 y 100 años 13 %

Hace más de 100 años 87 %

No sabe 0 %

3 ¿De dónde proviene su conocimiento sobre el adobe?

 Experiencia laboral 30 %

Sus antepasados o sus familiares 53 %

Terceros (maestros de construcción, técnicos u otros) 17 %

4
Además de tierra y agua, ¿qué otro material se 
adicionaba para la elaboración de un bloque de 
adobe?

Bosta 3 %

Pasto 70 %

Arena gruesa 0 %

Todas las anteriores 0 %

Ninguna de las anteriores 13 %

Bosta y pasto 13 %

5 Para el proceso de secado del adobe se prefería

Proteger del sol y el viento 7 %

Secar a la luz del sol 80 %

Rociar con arena fina 10 %

Dejar los bloques sobre lugares alejados de la humedad del suelo 
y el aire 3 %

6 ¿Cuáles cree que son las causas del deterioro de las 
casas de adobe?

Mala mano de obra 13 %

Falta de cimientos o de bases en los muros 43 %

Altas temperaturas; antigüedad; entrada de agua 37 %

Falta de pega (revoque) en las paredes 7 %

7 ¿La tierra usada para hacer bloques de adobe era 
cernida?

Sí 0 %

No 100 %

8 ¿Por qué cree que algunas edificaciones han sido 
abandonadas?

Eran inseguras para vivir 7 %

Por los beneficios que ofrecen los materiales industriales 57 %

Por desconocer los procesos de mantenimiento y reparación de 
casas en adobe 37 %

9 ¿Estaría interesado en aprender un método técnico de 
construcción del adobe?

Sí 70 %

No 30 %

10 ¿Cree usted que debe existir un manual técnico sobre 
construcciones en adobe?

Sí 97 %

No 3 %

lizado es el pasto, y que el proceso de secado se 
da con el calor del sol. Los pobladores manifies-
tan que las causas atribuibles al deterioro son la 
falta de cimiento en los muros, las altas tempera-
turas, la antigüedad y la exposición a la humedad 
(entradas de agua), y por otra parte, que las razones 
del abandono de la vivienda son la adopción de 

A

 Tabla 1. Encuesta realizada 
a los pobladores de los 
municipios de Pore y Nunchía.
Fuente: Rivera et al. (2018).
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materiales industriales, junto con la ausencia del 
conocimiento sobre el adecuado mantenimiento 
de dichas construcciones, por lo cual expresan un 
interés de aprendizaje en técnicas constructivas 
y en la imperiosa necesidad de tener a su alcan-
ce un manual técnico sobre construcciones en 
adobe, como se muestra en la tabla 1.

Lo manifestado por los portadores en las entre-
vistas ha sido con la garantía de que la identidad 
personal y el uso de la información aportada se 
usarán con fines académicos y de carácter públi-
co. Se observa que las generaciones anterio-
res, portadoras de este saber, no dependían de 
industrias ni de equipos especializados; las obras 
que edificaban eran de carácter autoconstructivo 
y los mismos propietarios se hacían cargo de las 
tareas de mantenimiento de los muros de adobe. 

Además de lo anterior, se ha documentado 
que las primeras edificaciones en la región fue-
ron realizadas en adobe, pero al pasar el tiempo 
esta práctica se ha ido perdiendo, debido a la lle-
gada de materiales industriales como el bloque, 
el hierro y el cemento; aun así, existen viviendas 
construidas en este material (adobe) que todavía 
mantienen su vida útil. F. Silva, de 75 años de 
edad, poblador y oriundo del municipio de Pore, 
comenta: “He pasado toda mi vida en una casa 
de adobe, ubicada en la calle 2 con carrera 19, 
la cual me fue heredada por mi madre” (comuni-
cación personal, 10 de agosto de 2017).

En el mismo sector del municipio se observan 
viviendas en estado de deterioro total que, sin 
embargo, se mantienen en pie, caso visto, por 
ejemplo, en la calle 3 con carrera 16, donde se 
encuentra una residencia en adobe, la cual fue 
abandonada desde 2013, como se muestra en la 
figura 2, a causa de los visibles daños estructu-
rales, y que, según el relato de J. Granados, fue 
la casa que habitó su padre desde sus 5 años de 
edad, y quien falleció en 2012, a sus 92 años. 
Este evento permitió determinar la antigüedad 
de la vivienda y, por ende, la resistencia de los 
materiales en tierra cruda utilizados para su 
construcción (J. Granados, comunicación perso-
nal, 15 de junio de 2017).

Ni la percepción errónea de que las construc-
ciones en tierra no son rentables a mediano y 
largo plazo ni la creencia de que son asociadas 
a la pobreza constituyen impedimento para que 
adultos, jóvenes, hijos y nietos de los portado-
res del saber ancestral manifiesten su interés en 
aprender sobre esta técnica constructiva. En tal 
sentido, E. Estepa expresa: “Hace veinte años 
se construyó la residencia a partir de adobe, 
visualmente es agradable y cuenta con acabados 
arquitectónicos, pisos en cerámica, cielo raso 
y muros estucados que permiten experimentar 
cambio de la temperatura ambiente con carac-
terísticas bioclimáticas” (comunicación personal, 
agosto de 2017).

Propiedades fisicomecánicas y químicas, 
y etapas utilizadas en la elaboración del 
adobe

El adobe es uno de los materiales más antiguos 
todavía en uso; en diferentes partes del mundo 
se pueden encontrar hoy en día construcciones 
a base de tierra sin cocer. Al ser un conocimiento 
tradicional, los métodos constructivos asociados al 
adobe han sido objeto de constantes alteraciones, 
lo que obedece a las necesidades y los benefi-
cios que ofrece cada territorio, como el clima,  

A  Tabla 2. Determinación de 
textura (método bouyoucos).
Fuente: Rivera et al. (2018).

No. de prueba 1 2

Composición del adobe Suelo + agua Suelo + agua + bosta + pasto

Peso muestra seca de suelo (g) 
(PMSS)

50 50

Lectura a los 40 segundos (g/L) 26 24

Temperatura (°C) 27,5 28

Lectura corregida  
(40 segundos) (g/L)

 27,62 25,72

Lectura a las 2 horas (g/L) 14 11

Temperatura (°C) 27,5 27,5

Lectura corregida (2 horas) (g/L) 15,62 12,62

Contenido de arena (%) 44,76 48,56

Contenido de arcilla (%) 31,24 25,24

Contenido de limo (%) 24,00 26,20

A

 Figura 2. Vivienda en 
adobe, en Pore. 
Fuente: Rivera et al. (2018). 
CC BY-NC-ND.
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las costumbres de sus habitantes, el suelo y la 
mano de obra disponible. Añádese a esto que al 
revisar las técnicas utilizadas por los pobladores de 
Pore y de Nunchía para la elaboración de un ado-
be, en dicho proceso los moradores se centran en 
cuatro etapas: 1) la selección de los materiales, 2) 
el proceso de mezclado, 3) el sistema de moldeo y 
4) las condiciones del proceso de secado.

Las pruebas de laboratorio permitieron esta-
blecer las propiedades fisicomecánicas y quími-
cas involucradas en la elaboración de un bloque 
de adobe tradicional, lo que contempla, en 
cuanto a la selección de materiales, la elección 
de un suelo con textura franco-areno-arcillosa y 
una distribución porcentual del 47 % de arenas, 
el 28 % de arcillas y el 25 % de limos, parámetros 
que son un promedio procedente del ensayo de 
laboratorio de propiedades físicas denominado 
método de bouyoucos realizado a dos especíme-
nes, como se muestra en la tabla 2.

Con base en los resultados observables en la 
tabla 2, se infiere que los porcentajes de textura 
son congruentes con la inspección visual reali-
zada por los distintos portadores. Las cualidades 
físicas de la arcilla facilitan la selección minucio-
sa de las partículas que componen la mezcla, por 
lo que la extracción de este material del suelo 
se empleaba sin modificaciones, por lo cual se 
deduce que se ha conservado el saber ancestral 
relacionado con la experticia para la localización 
del material en un terreno natural.

La determinación de las propiedades químicas 
para la construcción del bloque de adobe se evi-
dencia con un pH óptimo (5,67), que se obtuvo 
con la mezcla de suelo, agua, bosta y pasto. Por 

otra parte, la mezcla de suelo y agua arrojó un 
valor de pH equivalente a 4,68; es decir, por fue-
ra del rango normal (5,5 y 7,0) para la mayoría 
de los suelos con cobertura vegetal. Lo anterior 
es indicativo de la poca relevancia que le otor-
ga el portador del saber ancestral a la acidez del 
suelo en la elaboración del espécimen y, por el 
contrario, de los beneficios de los aditivos natu-
rales para el aumento de su cohesión, como se 
muestra en la tabla 3.

La humedad de la mezcla entre el suelo y el 
agua (esta última, libre de residuos sólidos o sedi-
mentos, además de ser incolora e insípida) debe 
estar entre el 10 % y el 20 %, a lo que se pueden 
agregar aditivos naturales que ayuden a mejorar 
la consistencia y la estabilidad de las unidades de 
mampostería: por ejemplo, el pasto, la bosta o el 
tamo de arroz (información adicional obtenida 
por los portadores). 

En países como Perú, la normatividad existen-
te en construcciones de adobe —específicamen-
te, la Norma E.080 Diseño y construcción con 
tierra reforzada, artículo 8. Esfuerzos de rotura 
mínimos. Ensayos de laboratorio— denota que 
la unidad de mampostería debe poseer una resis-
tencia a la compresión de 10,2 kg/cm2 para que 
este soporte un evento sísmico. Se debe tener en 
cuenta que dicho valor proviene del fallo de blo-
ques con modificaciones técnicas (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017); 
sin embargo, los resultados de laboratorio oscilan 
entre 5,22 y 8,55 kg/cm2, lo cual corresponde a 
la resistencia de los adobes en relación con la 
compresión simple sin modificaciones técnicas, 
como se muestra en la tabla 4.

No. de prueba 1 2

Composición Suelo + agua Suelo + agua + bosta + pasto

Lectura con potenciómetro 4,68 5,67

Resistencia a la compresión simple

Espécimen
Área 

transversal 
(cm2)

Lectura  
de falla (kgf)

Resistencia a 
la compresión 

(kgf/cm2)

Resistencia a la 
compresión (PSI)

1 mes (suelo + agua + bosta + pasto) 48,44 261,05 5,39 76,66

1 mes (suelo + agua) 23,03 196,81 8,55 121,61

3 años (suelo + agua) 20,35 151,47 7,44 105,82

30 años (suelo + agua)* 34,84 195,07 5,60 79,65

70 años (suelo + agua)* 22,32 151,43 6,78 96,43

100 años (suelo + agua)* 33,92 176,92 5,22 74,25

A  Tabla 3. Determinación de pH.
Fuente: Rivera et al. (2018)

A  Tabla 4. Resultados de 
resistencia a la compresión 
simple
Fuente: Rivera et al. (2018).
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Por lo expuesto, es posible enfatizar en el mejo-
ramiento de la capacidad de resistencia del adobe 
modificando aspectos como el tipo de suelo, la 
presencia o no de aditivos naturales, la selección 
de la composición porcentual de arenas, limos y 
arcillas, la priorización del uso de la humedad óp-
tima para los procesos de mezclado y obtención 
de la mayor densidad máxima permisible; todo 
ello, a fin de lograr una resistencia más alta a la 
compresión, que promueva su durabilidad ante el 
sometimiento de cargas y la resistencia ante catás-
trofes naturales (Duarte et al., 2018). 

Saroza et al. (2008) afirman que en la mez-
cla de adobe es conveniente utilizar suelos con 
un bajo índice de plasticidad, teniendo en cuen-
ta que mientras más alto sea este, mayor será 
la cantidad de agua contenida en la masa que 
lo convierte en moldeable, y una vez seco, se 
tendrán mayores retracciones, por cuanto eva-
porará un volumen mayor de agua. La recomen-
dación constructiva fue aplicada a la mayoría 
de los especímenes encontrados, por medio del 
ensayo de límites de Atterberg, lo cual respal-
da su aplicación y sus excelentes beneficios. El 
presente estudio relaciona las diferentes formas 
para la mezcla del material de acuerdo con la 
observación directa; a saber: mezcla manual, o 
con animales (equinos y bovinos) o con los pies, 
como se muestra en la figura 3. 

Después de analizar las entrevistas, las encues-
tas semiestructuradas, las pruebas de laboratorio 
y la observación directa aplicadas a los por-
tadores del saber, se presenta en la figura 3 la 
propuesta del proceso de las etapas para la ela-
boración del adobe, según los datos obtenidos.

Terminado el proceso de mezcla de materia-
les, se dispone de moldes o gaveras elaborados 
en madera, similares en su forma a los emplea-
dos en Egipto y Perú, halladas desde hace cien-
tos de años (Torres-Peceros, 2018), que permiten 
la elaboración del bloque y cuyas dimensiones, 
según el trabajo en campo, se encuentran en el 
rango de 30-40 cm de largo, 15-20 cm de ancho 
y 10-12 cm de alto.

En cuanto a las condiciones del proceso de 
secado —el cual consiste en el tiempo en que el 
bloque de mampostería adquiere la resistencia 
necesaria para ser usado en la construcción—, 
se debe disponer el espécimen en una superficie 
plana, sin irregularidades que puedan modificar 
su forma o su textura; dicha superficie, además, 
debe estar limpia y seca, para así prevenir que el 
adobe sea contaminado, y sus propiedades espe-
cíficas alteradas, por la presencia de humedad. 
Se dispondrán al sol los bloques durante, míni-
mo, 3 días en el sitio de elaboración, antes de 
ser apilados; posteriormente, se los almacenará 
entre 20 y 30 días, y luego, pueden ser usados en 
cualquier tipo de construcción. De igual mane-
ra, se adiciona arena fina a la superficie del blo-
que, para crear una capa de protección y evitar 
el agrietamiento, como se muestra en la figura 4. 

Proceso de 
mezclado

pH ≈ 5

Textura limo-arcillosa 
(gredosa)
Distribución de 
agregados finos:

47%

28%

25% Arenas

Arcillas

Limos
Aditivos

Tamo de arroz

Pasto

Bosta de ganado

Incoloro

Insípido

Libre de residuos 
sólidos

Inodoro

Humedad entre
10% y 20%

Manipulación directa, 
normalmente 

empleado para la manufactura 
de pocas unidades 

de Adobe. Apisonamiento 
sobre el suelo para 

la fabricación 
numerosa de 

adobes.

(Equinos-bovinos): 
Se adecuan 

corrales o potreros 
para producción 

masiva de adobes.

Selección 
de materiales

Pies

Máquinas o 
prensas 

“Bloqueras”

Moldes o gavera
(Madera o metal)

(H) Alto: 10-12 cm

(L) Largo: 30-40 cm

(A) Ancho: 15-20 cm

Una vez colocados los 
adobes a la luz del sol, 
se debe dejar mínimo 3 
días antes de apilar o 

almacenar

Almacenar de 20 a 
30 días en un lugar 

cubierto para la 
etapa final de 

endurecimiento del 
adobe.

Adobe
H

L

A

Plana

Libre de residuos

Consistente

Sin humedad

Sistema 
de moldeo

Condiciones 
de secado

Tiempo

A

 Figura 3. Selección de 
materiales y proceso de 
mezclado del adobe.
Fuente: Rivera et al. (2018). 
CC BY-NC-ND.

A  Figura 4. Sistema de moldeo 
y condiciones de secado del 
adobe.
Fuente: Rivera et al. (2018). 
CC BY-NC-ND.

Arquetipo de vivienda autóctona en adobe 
Dado que el adobe es un material fundamen-

tal en la construcción de viviendas, por el aporte 
que hace a las condiciones ambientales, sociales, 
habitacionales y actitudinales, se presenta la pro-
puesta de arquetipo de vivienda autóctona del 
hogar llanero de los municipios objeto del pre-
sente estudio, como se muestra en la figura 5.

Los resultados obtenidos establecen una rela-
ción con el modo de vida del individuo en su 
entorno, tal como se expresa por los portadores 
entrevistados que conciben la vivienda como el 

Rivera-Salcedo, H., Valderrama-Andrade, O.-M., Daza-Barrera, A. A. y Plazas-Jaimes, G.-S. (2021). Adobe como saber ancestral usado en cons-
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dicho material se críen hongos e insectos que 
pueden atentar contra la salud de las personas.

El revoque, o pañete de los muros, se hace con 
tierra o cemento, de acuerdo con el literal c de 
la figura 5; no obstante, previo a la instalación se 
debe construir un sistema de anclaje, para que el 
material que se vaya a utilizar se adhiera correc-
tamente. Esto, por su parte, consiste en incrustar 
tapas metálicas de botella en el centro de cada 
uno de los adobes, como se da a entender en el 
literal b de la figura 5.

Discusión 
El conocimiento autóctono y ancestral de las 

técnicas constructivas del adobe se ha difundido 
de generación en generación, lo que se eviden-
cia en viviendas, muros y construcciones realiza-
das con mampostería en bloques de adobe que 
aún no han culminado su vida útil. Teniendo en 
cuenta que estas piezas fueron elaboradas desde 
un acervo de conocimientos no codificados, sur-
gen inquietudes: ¿cómo se han adaptado estas 
técnicas al lugar? ¿Cómo actúan en el contexto 
de los municipios de Nunchía y de Pore los dis-
tintos factores que han estimulado la desapari-
ción de estas técnicas?

El estudio promueve el interés en esta téc-
nica constructiva a raíz de la facilidad, la dis-
ponibilidad de los materiales y las propiedades 
que permiten conseguir edificaciones ambien-
talmente responsables, lo que atiende al lla-
mado del cumplimiento de los objetivos de 

a. Armazón, o estructura de techo (puntal, 
viguetas, riostra, viga de amarre, etc.), en 
madera de cedro. 

b. Sistema de anclaje con tapas metálicas de 
botellas. 

c. Revoque de tierra o cemento, con acabado 
en pintura. 

d. Cimiento ciclópeo con piedra (3”-9”) y tierra. 
e. Terreno natural. 
f. Puertas y ventanas abatibles doble hoja, en 

madera de cedro. 
g. Mortero de piedra. 
h. Muro en bloque de adobe. 
i. Tipo de techo en palma de vino (Attalea 

butyracea)/palma real (Roystonea regia). 
j. Tipo de techo en lámina de zinc.

lugar para vivir durante toda la vida y por muchas 
generaciones, así como el hábitat que les ofrece 
un nivel de calidad de vida por su confortabili-
dad desde lo estético y la sensación térmica, lo 
cual se corrobora desde la noción de la psico-
logía ambiental manifestada por Martínez-Soto: 
“las ciudades no son solamente escenarios deli-
mitados geográficamente, sino espacios donde 
acontecen determinadas experiencias, percep-
ciones y significados” (2019, p. 48).

La vivienda autóctona se caracteriza por: 
cimientos ciclópeos sobre el terreno natural, 
como se observa en el literal e de la figura 5, 
constituidos por la combinación del barro o gre-
da y piedras de diferentes tamaños, las cuales 
fluctúan entre un rango de 3-9 pulgadas, según 
se ve en el literal d de la figura 5. En cuanto a los 
muros, se pudo observar que estaban compues-
tos por bloques de adobe adheridos entre sí por 
un mortero de pega a base de greda, tal como se 
ve en los literales g y h de la figura 5.

Las puertas y las ventanas son abatibles doble 
hoja y construidas en cedro, material con el cual 
se construye también el armazón, o cubierta, 
como se pudo apreciar en el literal f de la figura 
5. Esta madera debe ser cortada en menguante, 
pues durante dicha fase lunar, el frío y la oscu-
ridad de la noche contraen la savia del árbol, lo 
cual permite que el secado de la madera sea más 
rápido, uniforme y con una menor probabilidad 
de que se arquee al secarse (Varela, 2014).

El techo puede estar conformado por láminas 
de zinc (material más utilizado actualmente) o en 
palma real (método más aplicado en la antigüe-
dad por los pobladores de Casanare), según se 
ve en los literales i y j de la figura 5, pues, según 
personas que habitaron este tipo de edificacio-
nes, la palma es un gran aislante térmico, pero 
su uso ha disminuido por la facilidad de que en 
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A  Figura 5. Arquetipo de 
vivienda autóctona en adobe.
Fuente: Rivera et al. (2018). 
CC BY-NC-ND.
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desarrollo sostenible (ODS) (ONU, 2015), a fin 
de disminuir los efectos del cambio climático, lo 
que, en la práctica, se evidencia con los datos 
de Aranda-Jiménez y Suárez-Domínguez (2019), 
quienes sustentan que se deben tener en cuen-
ta el contexto regional y la biodiversidad en el 
trabajo con adobe, lo cual permite una sinergia 
social y un mejoramiento ambiental, teniendo 
como referencia el bloque de tierra comprimi-
da (BTC), que, comparado con el ladrillo cocido, 
logra reducir las emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2) de una tercera hasta una octava parte, 
dependiendo de los agregados. 

La presente investigación evalúa los enfo-
ques tanto cuantitativo —ensayos de laborato-
rio— como cualitativo —documentación de la 
observación directa— del adobe como unidad 
de mampostería, inherentes a la zona de afluen-
cia geográfica de los municipios de Nunchía y de 
Pore, en Casanare. El primero de los enfoques se 
acerca a este saber desde una mirada holística 
que busca identificar la valoración numérica de 
las diferentes propiedades de los especímenes. El 
enfoque cualitativo, u observación directa, reco-
noce la perspectiva de los portadores del saber 
relacionados con la historia, el estilo de vida, los 
conocimientos empíricos y la postura frente a 
la pérdida gradual de esta práctica tradicional, 
dada la importancia de mantener vivos los sabe-
res ancestrales, tal y como se ha trabajado con 
los cantos de trabajo de llano (Rivera-Salcedo y 
Chaparro-Barrera, 2019).

La inmersión con los pobladores arrojó pre-
cisiones de diagnóstico sobre las causas atribui-
bles al desvanecimiento de la riqueza intangible; 
principalmente, el deterioro arquitectónico-es-
tructural y el fuerte asedio de los materiales 
industriales, coligado a los procesos de la moder-
nidad, al promover el desuso del adobe como 
material de construcción, y obstruir así su pro-
ceso evolutivo, tal como referencia Rozo-García 
(2020, p. 179), inherente ello a las tecnologías 
disruptivas de la industria 4.0. 

Se deduce que no solo el saber ancestral se 
disipa por motivos de los cambios en las prác-
ticas culturales, sino por la apatía de los entes 
públicos gubernamentales (nacional, departa-
mental y municipal) frente al valor de los hechos 
históricos, lo que se traduce en la falta de accio-
nes de prevención y protección de estas edifi-
caciones. Según Rivera, “no se puede olvidar 
que poco más del 80% del territorio colombiano 
se encuentra edificado sobre zonas de amena-
za sísmica alta e intermedia (ahí se encuentran 
nuestros monumentos), donde la seguridad 
estructural de las edificaciones construidas en 
tierra es inaplazable” (2012, p.179-180). 

Paralelo a esto, el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR 10) no con-
templa la tierra cruda como material de cons-
trucción; por ende, tal detalle se convierte en 

una barrera para el uso del adobe en nuevos pro-
yectos habitacionales, además de omitir la inter-
vención técnica de las edificaciones elaboradas 
a partir del adobe y que se mantienen en pie, y 
argumentarse la reiterada discriminación de las 
construcciones en tierra cruda frente a la falta de 
información de las propiedades mecánicas de los 
materiales y sus proporciones, los métodos y las 
técnicas constructivas, que cobran relevancia en 
la etapa de evaluación de la resistencia de los 
elementos constructivos (Cuitiño-Rosales et al., 
2020).

Por lo anterior, se requiere abordar las tec-
nologías convergentes de la industria 4.0 en el 
ámbito de lo físico, que se desarrolla desde la 
infraestructura y la generación de nuevos mate-
riales, y que en términos de Schwab (2016), “son 
más ligeros, sólidos, reciclables, y adaptables”, 
con las propiedades de “mitigar los riesgos glo-
bales”, por lo que se advierte la modificación del 
saber ancestral —objeto disonante del presente 
estudio—, pero igualmente viable y funcional 
para otras disertaciones.

Es relevante la revisión de las condiciones 
geomorfológicas no homogéneas entre los muni-
cipios objeto del estudio, que para el caso del 
municipio de Nunchía se ubica en el piedemonte 
llanero, y cuyo paisaje posee colinas denudadas 
y depósitos aterrazados, cubiertos parcialmente 
por suelos residuales y coluviales, lo que hace 
frecuente la erosión en pendientes transversales 
pronunciadas o afectadas por procesos tectóni-
cos (Alcaldía Municipal de Nunchía, 2017). Por 
otra parte, al municipio de Pore se lo considera 
un área cálida semihúmeda, con características 
menos pronunciadas de piedemonte, pero con 
biodiversidad de altillanura compuesta de saba-
nas, morichales y esteros (Alcaldía Municipal de 
Pore, 2017).

En relación con la sismicidad, la NSR-10 asigna 
el nivel intermedio para ambos municipios, que, 
pese a la ausencia de movimientos telúricos de 
alto riesgo hasta la fecha, no es motivo de omi-
sión. Ahora bien, Colombia puede reglamentar, 
con base en la aplicación de las tecnologías con-
vergentes la construcción en adobe —tal como 
se ha venido desarrollando en Perú1 y en otros 
países—, que demanda la urgente conservación 
de este conocimiento, mediante la adopción de 
intereses turísticos y monumentos históricos y 
culturales, además del uso habitacional, en con-
cordancia con las experiencias de formalización 
de licencias constructivas en Barichara, San-
tander, Colombia, sugerido por Rivero-Bolaños 
(2007). 

La valoración realizada establece como facti-
ble seguir con el desarrollo de proyectos cons-
tructivos a base de adobe, no sin antes ahondar 

1 Norma E.080 “Diseño y construcción con tierra reforzada” 
emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento del Perú; se orienta al diseño, la construcción, la 
reparación y el reforzamiento de edificaciones de tierra.
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en la manera de optimizar o mejorar su capa-
cidad de resistencia ante posibles eventualida-
des de orden climatológico y sísmico, buscando 
así que la normatividad nacional lo valide como 
conocimiento formal y revalorice la tierra cruda 
como material apto para la edificación de vivien-
das urbanas y rurales.

Se busca promover la conservación de los 
saberes ancestrales como legado inmaterial en 
dos municipios de la región de la Orinoquía y 
exaltar las condiciones óptimas de calidad de 
vida que ofrecen dichas construcciones en tierra 
cruda. Este es un llamado a incorporar los resul-
tados obtenidos en las agendas institucionales 
del país, tal como lo expresan Rivera y Chapa-
rro: “faltan alternativas e institucionalidad que 
se ocupen de trabajar por el reconocimiento de 
la memoria colectiva, el fomento y divulgación 
de las costumbres y tradiciones de la cultura lla-
nera en las agendas familiares, culturales, políti-
cas y sociales” (2019, p. 149). Se hace necesario 
seguir avanzando en un marco legal que, además 
de avalar este tipo de edificaciones, dé las bases 
técnicas para su construcción y su rehabilitación. 

Conclusiones
Actualmente la arquitectura vernácula de los 

municipios de Nunchía y Pore se ha descontex-
tualizado en cuanto a la cultura, su entorno físico, 
su tipología y su técnica constructiva; todo ello 
se hace evidente en la observación directa reali-
zada. Los vestigios del saber ancestral de las téc-
nicas constructivas en adobe que se encontraron 
de los últimos 20 años muestran la oportunidad 
para su conservación por medio de sus sabedo-
res y de la evidencia física. Lo anterior guarda 
coherencia con lo estipulado en el Decreto 2113 
(2019) para la protección del patrimonio de inte-
rés cultural declarado. Se rescata y se reconoce 
el valor del adobe como material constructivo, 
y cuyas pautas de elaboración y uso permitie-
ron esquematizar guías que detallan la pieza de 
mampostería, descritas a través de un arquetipo 
de vivienda autóctona. 

Las propiedades estructurales básicas a mues-
tras de adobe obtenidas en los municipios de 
Pore y Nunchía fueron determinadas a través 
de la caracterización física, mecánica y quími-
ca, lo que permitió identificar las propiedades de 
resistencia a la compresión, teniendo en cuenta 
aspectos como: tipo y cualidades del suelo, adi-
tivos naturales, composición porcentual de are-
nas, limos y arcillas, y humedad óptima. 

Como una referencia a la reivindicación de la 
construcción en tierra, se puede observar la obra 
y el manifiesto del arquitecto colombiano Her-
berth Baresh, quien rompió con el paradigma 
de los “materiales nobles” y estudió el uso del 
adobe aplicado de manera exitosa a viviendas de 

estratos altos, lo que dio valor al material en sus 
diseños y relacionó el proyecto con la cultura y el 
entorno. Para poder avanzar hacia la transforma-
ción sostenible, se propone: reorganizar la cons-
trucción como flujo de aprendizajes colectivos; 
reconocer a los sabedores; analizar y estudiar los 
recursos disponibles en función del mejoramien-
to del hábitat, y pensar la arquitectura de mane-
ra eficiente desde lo local, y concertada con los 
usuarios, quienes deben conocer las técnicas y 
estar capacitados para el mantenimiento de las 
casas, a la vez que, promover el trabajo colabo-
rativo y estimular las redes comunitarias (Jarami-
llo-Benavides et al., 2019).

Ante la pérdida del saber ancestral, las casas 
en adobe de los municipios de Pore y Nunchía 
han ido quedando abandonadas, por las bon-
dades y los beneficios asociados a materiales 
industriales respecto a los cuales, según los resul-
tados, el principal indicador (57 %), se refiere a 
“Valores como, la higiene, la ‘firmeza’ y durabi-
lidad” (Barada, 2014). La segunda causa (37 %) 
es el desconocimiento de los procesos de man-
tenimiento y reparación de casas en adobe, de 
lo cual se deduce que, culturalmente, el uso de 
“nuevos materiales” se relaciona con el “pro-
greso”, lo cual, a su vez, propone la búsqueda 
de estrategias de sensibilización frente a la per-
cepción de la técnica constructiva, como primer 
paso para analizar las tecnologías aplicadas a la 
vivienda rural, que permita reiniciar y reorientar 
la arquitectura del lugar hacia una correcta trans-
formación de las técnicas constructivas ancestra-
les a partir del entorno y la cultura.

Es necesario aprender de la arquitectura verná-
cula de la región aquello que le es propio, como 
las lógicas que expresa el lugar con su entorno y 
su paisaje, las enseñanzas manifiestas en su téc-
nica y los aspectos sociales y culturales que lo 
rodean, a fin de superar los prejuicios frente a la 
construcción en tierra, y de esta manera retomar 
y mejorar las prácticas ancestrales. 
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