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Resumen 
Para reducir algunos de los problemas relacionados con la vivienda y sus servicios básicos, como son 
el agua limpia, saneamiento, energía, residuos, alimentación y cobijo, se llevan a cabo intervenciones 
o proyectos de mejora basados en ecotecnias. Estas, que tienen como objetivo reducir las 
necesidades habitacionales, son los dispositivos, métodos o procesos que buscan una relación 
armónica con el medio adaptadas a un contexto socioeconómico específico, buscando beneficios 
sociales y económicos tangibles las personas usuarias. Sin embargo, en ocasiones se implementan 
ecotecnias que no están contextualizadas o no se eligen las soluciones pertinentes en cada caso. Es 
por esto que se crea la herramienta VIVETECA, como apoyo a un proceso sistémico de identificación 
de necesidades, que permitirá albergar información sobre cada modelo de ecotecnia y filtrarlo por una 
serie de información recopilada. La VIVETECA, actualmente en desarrollo, permitirá, en primer lugar, 
identificar cuáles son las soluciones con mayor potencial de mejora para cada necesidad identificada, 
y también fungir como herramienta de divulgación y transferencia del conocimiento. En este 
panorama, se realiza una búsqueda y clasificación de soluciones construidas con tierra, para poder 
adaptar la VIVETECA a ellas, sus características y que se de visibilidad, específicamente, a las 
distintas ecotecnias construidas con este material.  

1 ANTECEDENTES  
Existen graves problemas a nivel global relacionados con la vivienda, donde se entrelazan 
actividades, procesos o materiales, la arquitectura, el cobijo y el acceso a servicios básicos 
como agua potable, saneamiento, energía (para cocinar, electrificar, calefactar o enfriar), 
alimentación, residuos y su disposición. Se puede entender la vivienda como un sistema 
complejo, ya que a la vez resuelve y genera funciones y necesidades y, aunque se 
encuentre aislada, está inmersa en una infraestructura de la cual se sirve y a la que sirve 
(Lucely; Castro, 2006). 

El rezago habitacional afecta principalmente a los grupos más vulnerables de la población: 
hogares con bajos ingresos, trabajos informales, mujeres, indígenas, jóvenes y desplazados 
por la violencia, para quienes el acceso a una vivienda adecuada se produce en condiciones 
de mayor dificultad (ONU Hábitat, 2018). En México, indígenas y afrodescendientes tienen la 
tasa de acceso a servicios básicos menor que la media nacional (INEGI, 2015). Esto sucede 
en asentamientos informales, con formas propias de operar respecto a la construcción o al 
acceso a servicios básicos, a la economía informal que se da en ellos o a la forma en que 
los gobiernos responden a sus necesidades o abordan sus problemas. 
Ante estos problemas se realizan intervenciones o proyectos de mejora para reducir la 
precariedad en las distintas necesidades de la vivienda o sus servicios básicos, ya sea de 
forma autónoma, o a través de asociaciones civiles, ONGs o instituciones gubernamentales. 
En numerosas ocasiones, en estas intervenciones se implementan ecotecnias.  
Como indican Ortiz et al. (2014), la ecotecnología busca a través de dispositivos, métodos y 
procesos -que una vez aplicados de forma práctica se definen como ecotecnias- una 
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relación armónica con el ambiente, brindar beneficios sociales y económicos tangibles a las 
personas usuarias, con referencia a un contexto socio ecológico específico.  

Éstas resuelven necesidades, desarrollan capacidades humanas, son adecuadas al 
contexto socio ecológico local (no hay soluciones universales) y utilizan eficientemente los 
recursos para conservarlos y prevenir problemas, por lo que tienen un potencial de impacto 
en la sostenibilidad (Ortiz et al. 2015).  

Sin embargo, muchas de las ecotecnias que se implementan no están contextualizadas, no 
se adaptan a las necesidades reales, no se implementan adecuadamente o no se les da 
mantenimiento o seguimiento a las intervenciones, por lo que quedan en desuso. No suele 
haber una posibilidad de selección de ecotecnias y las alternativas suelen venir dadas, sin 
participación ni transferencia de tecnologías en la implementación de proyectos (Álvarez-
Castañón; Tagle-Zamora, 2019), con desequilibrios de poder generalizados (Díaz et al., 
2016). Además, como indican Gavito et al. (2017), se presentan fuertes limitaciones ante la 
falta de registro de datos, las diferencias de procedimientos o las metodologías y posiciones 
personales que impiden el desarrollo, el aprendizaje y la transmisión del conocimiento 
generado. 
Bajo esta premisa, el Grupo de Trabajo sobre Vivienda Ecotecnológica (VIVE), dentro del 
Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía (GIEB), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), está desarrollando actualmente la VIVETECA: una 
plataforma interactiva, colaborativa y de código abierto, para recopilar, clasificar y 
categorizar las soluciones ecotecnológicas asociadas a la mejora de la vivienda.  

La VIVETECA se crea como herramienta de apoyo a un marco metodológico actualmente 
en desarrollo 1 . Partiendo de un proceso sistemático en desarrollo, se busca con esta 
herramienta reducir el universo de ecotecnias recopiladas y así arrojar una serie de 
resultados que tengan el potencial de adaptarse a cada contexto de estudio. Tras esto, se 
realizaría un proceso participativo con las familias usuarias que permita seleccionar las 
soluciones idóneas para implementar en cada vivienda y cubrir sus necesidades 
habitacionales. 

Dentro de este panorama, se busca integrar en la VIVETECA las soluciones 
ecotecnológicas relacionadas con la tierra, con el objetivo de promover la arquitectura y 
construcción con tierra, y dar a conocer las posibilidades que este material ofrece para 
reducir las necesidades habitacionales en las viviendas precarias.  

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se contextualiza el desarrollo inicial de la VIVETECA considerando la recopilación de 
ecotecnias que tengan el potencial de implementación en México, donde el grupo de trabajo 
está llevando a cabo su investigación. Para ello, se incluirán ecotecnias que se estén 
desarrollando en todo el país y, a través de una serie de filtros, se reducirá la cantidad de 
soluciones ecotecnológicas idóneas para desarrollarse en cada comunidad o caso de 
estudio específico. 

En primer lugar, se definieron seis líneas estratégicas de estudio dentro de la vivienda, de 
forma que se pudiera analizar e identificar las necesidades habitacionales de forma integral, 
y una subclasificación variable para cada una de ellas, según las necesidades, usos, flujos y 
tareas dentro de la vivienda. Estas líneas estratégicas parten de la concepción de 
CONEVAL (2019) y de Ortiz et al. (2014) y se definen de la siguiente manera: 

- Agua limpia: se contempla el abastecimiento de agua (tanto de un predio como de la 
vivienda), el acceso a ella y su estado o calidad, tanto para el uso en la vivienda (lavar, 

                                                 
1 Dentro de la tesis doctoral en desarrollo por una de las autoras: “Vivienda Ecotecnológica Básica. Marco 
metodológico para transitar de viviendas precarias a viviendas más sostenibles”.  
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higiene, regar) como para consumo humano (agua potable y tratamiento). También 
contempla la captación o el almacenamiento, entre otras. 

- Saneamiento: se considera cómo se procesan y evacúan las aguas grises (jabonosas y 
de uso doméstico, de cocina, lavadero y procedentes de la higiene personal), aguas 
negras (excretas en letrinas o inodoros y excretas de animales). También se considera si 
se les realiza algún tipo de tratamiento (físico o biológico) y su reutilización o disposición 
final (alcantarillado, drenaje o almacenaje). 

- Energía: se contempla la energía para cocinar (desde los combustibles y su 
almacenamiento, estufas o tecnologías de cocinado, hasta el espacio arquitectónico de 
la cocina). También se considera la energía para electrificar y sus medios de acceso 
(fuente a nivel comunitario o individual a través de energía renovable o biocombustibles), 
así como para la iluminación y la energía necesaria para enfriar o calefactar un espacio. 

- Residuos: se centra en los residuos inorgánicos y orgánicos, su producción, recolección 
y desecho, si se almacenan o si existe reutilización, reciclaje y otros procesos de 
tratamiento (tanto a nivel vivienda como a nivel comunitario). 

- Alimentos: se limita al autoabastecimiento en el predio mediante huertos y/o la cría de 
animales a pequeña escala (gallinas, cerdos, cabras, etc.). Así mismo contemplan los 
espacios asociados a los alimentos, su producción, preparación, consumo y 
almacenamiento. 

- Cobijo: se contempla la arquitectura, construcción, cuestiones legales de la tenencia y 
otras de habitabilidad como calidad, confort interior (respecto a humedad y temperatura), 
hacinamiento, seguridad estructural o privacidad. También la higiene, ventilación, 
estética, procesos constructivos (estructura, tipo, calidad y pertinencia de materiales) o el 
entorno de la vivienda y el predio. 

Este último punto, que considera la composición del objeto arquitectónico, se identifica como 
el principal receptor de soluciones de tierra que, además de configurarse con diversas 
cualidades físicas, tienen una gran importancia cultural relacionada con el patrimonio 
vernáculo en México y América Latina (Correia et al., 2016). 

Tras identificar las tareas asociadas, se analizaron de forma participativa, en el grupo de 
trabajo GIEB, las relaciones existentes entre las líneas estratégicas propuestas desde la 
visión de distintas disciplinas, fomentando de esta forma la divulgación y la integración de 
conocimientos de distintos actores (figura 1). Se buscan los beneficios asociados de 
implementar soluciones que puedan cubrir de la manera más eficiente las necesidades 
habitacionales en la vivienda y que contemplen y aborden la interacción entre ejes (figura 2). 

  

Figura 1. Taller virtual para la identificación de 
interacciones entre ejes de estudio de la 

vivienda (crédito: Navia, S.) 

Figura 2. Tareas asociadas en cada eje y ejemplo 
de interacción (crédito: Olaya, B.) 
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Se trabajó de manera continua la herramienta, en varias etapas de desarrollo. En la primera 
etapa se identificó, para cada eje, el origen de las necesidades, sus clasificaciones y 
características necesarias para encontrar y organizar las soluciones que suplieran estas 
necesidades. Esto dio como resultado la matriz inicial con necesidades, subcategorías, tipos 
y clasificación de las posibles soluciones genéricas (figura 3; anexo 1). 
Simultáneamente, se fueron recopilando las soluciones específicas en una base de datos 
donde se incluían la subclasificación de las líneas estratégicas en las que se insertaban: 
título de solución o nombre comercial, referencias y relación con otros ejes (figura 4). Para 
este proceso, hasta el momento se han consultado 71 publicaciones relacionadas con la 
ecotecnología. 

 

Figura 3. Fragmento de la matriz de la clasificación inicial de la VIVETECA y las necesidades 
habitacionales que corresponden a los 3 primeros ejes: Agua limpia, Saneamiento y Energía 

(completo en Anexo 1). 

 

Figura 4. Recopilación de las soluciones ecotecnológicas, información y relación con los ejes.

Bajo este mismo proceso, se abordó la clasificación propuesta en el eje de cobijo desde las 
soluciones desarrolladas con tierra, con base en la matriz inicial.  

Para ello se utilizó principalmente Guerrero (2019) con motivo del evento 19º Seminario 
Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra realizado Oaxaca, México. Se 
entiende por bioconstrucción, la disciplina que busca generar condiciones apropiadas para 
el hábitat humano a partir de la transformación de recursos materiales locales, por medio de 
procedimientos afines al medio natural y cultural en el que se sitúa (Ídem). 
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También se revisaron otras 11 publicaciones y manuales relacionados con este término 
(Cid, Mazarron y Cañas, 2011; Correia et al., 2016; Edwards, 2005; Gatti, 2012; Minke, 
2001; Neves et al., 2019; Neves; Faria, 2011; Rodriguez, 2008; Sassi, 2006;  Van Lengen, 
2002; Yahyane; 2019).  

Se identificaron un total de 76 soluciones de tierra y se clasificaron en función de su relación 
con las necesidades planteadas y con los elementos de la vivienda. Esto permitió, en primer 
lugar, hacer una aproximación a las características de la construcción con tierra y las 
ventajas y desventajas que podrían plantearse al utilizarse para resolver cada una de las 
necesidades y que deberían ser tenidas en cuenta.  

Asimismo, se fue definiendo la clasificación en cuanto a las técnicas generales de 
construcción con tierra, partiendo de la clasificación de las soluciones del libro 
“BIOconstrucción a detalle” y complementándose con otras no incluidas en él. En la matriz 
se incluyeron ejemplos de ecotecnias convencionales construidas con otros materiales 
distintos a la tierra, así como la relación de todas estas soluciones con el resto de las líneas 
estratégicas de estudio distintas al cobijo. Por último, se propusieron una serie de soluciones 
mixtas, no contempladas en las columnas anteriores, con potencial de construirse con tierra 
(figura 5; anexo 2). 

 

Figura 5. Simplificación del seguimiento en la Identificación y clasificación de soluciones en el eje de 
cobijo en relación con una técnica de construcción con tierra: Adobe (crédito: Navia, S.). 

De forma paralela al desarrollo de la matriz general y la base de datos, y partiendo del 
listado generado en esta última, se crean unas fichas informativas de cada una de las 
ecotecnias, usando para su sistematización la plataforma online Zoho. En ella se incluye su 
descripción, ventajas y desventajas, utilidad, requerimiento contextuales, como escala de 
uso y bioclima aplicable, requerimientos técnicos, como instalación, operación y 
mantenimiento, datos de acceso, referencias e información complementaria. Esta ficha 
permitirá filtrar las posibles soluciones según algunos de los datos recopilados y así 
identificar las soluciones más adaptadas al contexto de trabajo. Paralelo a esto, se diseñó 
un modelo de ficha, de forma que fuese más atractiva, donde se incluye toda esta 
información sistematizada y permite la divulgación del conocimiento de manera visual 
(anexo 3).   

3 ANÁLISIS CRÍTICO 
La construcción con tierra presenta una amplia gama de soluciones con grandes cualidades, 
como ser un buen aislante térmico, ahorrar energía, regular la humedad ambiental, absorber 
contaminantes o ser reutilizable, entre otras (Minke, 1994) y, además, de gran importancia 
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cultural en muchas regiones de México y Latinoamérica. Por ello se reconoce y analiza 
como una solución muy completa, no solo con base en las necesidades de cobijo, sino 
también en la interacción con el resto de los ejes estratégicos en la vivienda que aquí se 
plantean, por sus capacidades de adaptabilidad, flexibilidad y transformación de acuerdo 
con las diversas necesidades y contextos que se presenten. 
En la etapa actual del desarrollo de la VIVETECA, se reconoce como una herramienta que 
contempla la vivienda desde una visión integral de flujos, necesidades y soluciones para su 
futura consolidación. Por tanto, uno de los beneficios de esta es que se plantean las 
soluciones con tierra y ecotecnológicas integradas en un mismo sistema y no como 
soluciones aisladas, donde puedan estar agrupadas según las líneas de estudio y definidas 
mediante fichas informativas, que permitan filtrar por las características contextuales las 
soluciones idóneas a implementar.  
Aunque se comenzó recopilando ecotecnias con potencial de implementación en México, el 
desarrollo del trabajo fomentó la inclusión de información sobre soluciones procedentes de 
otros países de Latinoamérica, debido a los contextos socioeconómicos y ambientales 
similares en algunos de los casos. De esta forma, se prevé que, a futuro, se continúe 
recopilando información de ecotecnias de toda la región y la VIVETECA tenga el potencial 
de replicarse y utilizarse para todo el contexto latinoamericano. 
Esto podría suponer un reto debido al alto número de soluciones y modelos de ecotecnias 
que se pueden llegar a identificar, por lo que para un correcto manejo, clasificación y 
recopilación de las soluciones se comenzará a trabajar con especialistas en programación y 
manejo de base de datos para avanzar en el desarrollo de la herramienta digital.  

En el proceso de identificación de las necesidades y las relaciones con las distintas líneas 
estratégicas de estudio, se identifican varias de las clasificaciones propuestas sin relación 
directa con otros ejes más allá del cobijo. Estas son, dentro de salubridad, las necesidades 
de seguridad estructural, accesibilidad, privacidad y seguridad; y dentro de confort, acústico, 
orden y estética.  
Las que tienen mayor potencial de cubrir necesidades de otros ejes de estudio y fomentar la 
interrelación entre ellos, muestran que la construcción con tierra tendría la capacidad de 
integrar soluciones con posibilidad de generar mayores beneficios.  

Estas son, dentro de salubridad: higiene y vectores/enfermedades, las soluciones 
específicas de tierra como recubrimientos y soluciones ecotecnológicas tradicionales, como 
son sanitarios secos, biodigestores, humedales o trituradores de basura. Se proponen 
algunas soluciones mixtas a partir del uso de tierra como filtros o canaletas de tierra cocida, 
o la construcción de estas soluciones ecotecnológicas incluyendo distintas técnicas de 
construcción con tierra.  

Dentro de confort: mobiliario, las soluciones construidas con tierra, como mobiliario fijo de 
tapia pisada u hornos de barro, y las soluciones ecotecnológicas tradicionales como cocinas 
solares, o mobiliario de materiales orgánicos como bambú o palma. Se proponen, en este 
caso, soluciones mixtas a partir del uso de tierra como hornos o estufas de tierra, filtros de 
tierra cocida o la reutilización de fragmentos de tierra cocida. 

En este proceso de desarrollo de la VIVETECA, crear las fichas informativas permitirá que 
se incluya información de manera más gráfica y accesible en esta herramienta, sirviendo 
para dar difusión a las ecotecnias convencionales y a las que se pueden construir con tierra, 
de forma que se fomente la divulgación y la transferencia de conocimientos.  

Esto es algo que la VIVETECA pretende promover, de modo que tanto desarrolladores de 
tecnología, implementadores de proyectos, personas usuarias interesadas, líderes 
comunitarios, académicos, actores gubernamentales o de asociaciones civiles puedan 
acceder a esta información, contactar con personas con la capacidad de vender, transferir o 
divulgar conocimiento específico sobre una solución y así establecer relaciones de 
incidencia en comunidades con viviendas precarias. La innovación aunada a esto viene de 
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la mano de poder filtrar las posibles soluciones por la información recopilada, incluyendo las 
distintas necesidades que cubre cada ecotecnia, lo que permitiría implementar aquellas que 
se adapten mejor a cada caso y potenciar los beneficios asociados mediante soluciones 
integrales.  

4 CONSIDERACIONES FINALES 
La VIVETECA se crea como una herramienta para poder seleccionar ecotecnias que cubran 
una serie de necesidades habitacionales identificadas y que se adapten a cada contexto de 
estudio. Se enfoca en cuestiones arquitectónicas y en los servicios básicos de las viviendas, 
mostrando soluciones estratégicas con posibilidad de adaptación a cada contexto, como 
apoyo a un proceso sistemático de análisis de necesidades y selección de soluciones, 
actualmente en definición. 

Dentro del desarrollo de esta herramienta, se ha profundizado en cómo clasificar y filtrar las 
soluciones ecotecnológicas construidas con tierra, de forma que se configura una 
clasificación que permita seguir recopilando otras soluciones y filtrarlas en función de los 
datos recabados. 

El trabajo realizado estuvo y continúa en constante iteración y modificación, adaptándose 
continuamente a las necesidades y la información recopilada. Aunque todavía no se aplica 
en un caso práctico para seleccionar las soluciones que se implementarán en las mejoras de 
las viviendas, está abierto a retroalimentación continua, a incluir distintos tipos de 
conocimientos y se mantiene en proceso de construcción y definición para poder fortalecer 
el proceso sistemático que se pretende conseguir.   

Con el fin de dar visibilidad a las distintas soluciones y fomentar también su difusión y 
transferencia, se recopilaron datos relacionados con cada solución y quienes tienen la 
capacidad de construirlas y/o implementarlas. De esta forma, se pretende la divulgación, 
transferencia y accesibilidad a estos conocimientos de forma cooperativa y participativa.  
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ANEXO 1. Matriz con categorías y clasificación de la VIVETECA 
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ANEXO 2: Tabla con clasificación de las necesidades y las soluciones 
relacionadas con el cobijo 
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ANEXO 3: Ficha informativa de solución ecotecnológica: adobe 

 
 
 


