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INTRODUCCIÓN
En diferentes regiones, los cambios de tempera-
tura a lo largo del día y con el cambio de estacio-
nes pueden ser extremadamente drásticos. Para 
las viviendas en condiciones precarias en comu-
nidades rurales (Imagen 1), protegerse de las 
condiciones climáticas se convierte en una nece-
sidad recurrente que afecta considerablemente 
la calidad de vida de sus habitantes.
Históricamente, la tierra ha sido uno de los mate-
riales de construcción más utilizados y abundan-
tes para la construcción (Hernández, 2016). Se 
utilizan materiales como agua, arena, arcilla y 
fibras naturales, los cuales poseen propiedades 
térmicas notablemente beneficiosas. Estas pro-
piedades permiten retener el calor durante las 
horas cálidas y liberarlo durante las horas frías 
del día (Cutiño et al., 2020), al tiempo que regu-
lan la humedad en los espacios.
Atendiendo ésta necesidad imperante y aprove-
chando las oportunidades de la construcción con 
tierra, hemos desarrollado una técnica de recu-
brimiento de tierra con el objetivo de mejorar el 
confort higro-térmico en viviendas precarias.

Se desarrolló esta técnica de recubrimiento de tierra (Ilustración 
1), se puso en experimentación a través de maquetas y de una 
primer implementación en la caseta de vigilancia del Centro Eco-
tecnológico “Uandani” ubicado en Pátzcuaro, Michoacán, donde 
se presentaban necesidades de confort térmico. 

Se realizó monitoreo de la temperatura y humedad antes y des-
pués de la construcción, lo cual evidenció cambios positivos en 
los valores presentando un mayor tiempo a lo largo del día en el 
rango de confort interior obteniendo los resultados esperados.             

Esto permitió llevar a la práctica la implementación de la técnica 
en una vivienda con necesidades de confort en la comunidad en 
Cherán Atzicurín (Imagen 2 y 3), en la meseta purépecha de Mi-
choacán, y realizar talleres de aprendizaje con estudiantes, aca-
démicos y personas de las comunidades rurales, principalmente 
mujeres. Estos talleres se llevaron a cabo, tanto en la academia, 
como el Centro Ecotecnológico y en las comunidades. Además, 
ahora es parte del programa de la materia “Arquitectura Ecoló-
gica” que las dos primeras autoras imparten en la ENES-UNAM, 
Campus Morelia (Imagen 4).

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

CONCLUSIONES
La constante práctica y experimentación de la técnica con diver-
sos actores y en diferentes contextos ha permitido la evolución y 
perfeccionamiento de la técnica para su replicabilidad. Actual-
mente se están realizando nuevos estudios de experimentación 
que validen la eficiencia térmica de la técnica, desarrollando artí-
culos científicos para presentar los resultados y productos de di-
vulgación para dar a conocer esta técnica y cómo se implementa, 
entre otros. También se integró al catálogo de soluciones de la 
“VIVETECA”, una herramienta en desarrollo que apoya al proce-
so de selección de soluciones ecotecnológicas.
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Este trabajo se inscribe en el marco del pro-
yecto PRONACES de mejora de vivienda “Vi-
vienda Ecotecnológica Básica”. Nuestra  inten-
ción es crear una técnica de implementación 
sencilla, económica, adaptable a los materiales 
disponibles en la región y, por ende, replicable 
en diversas regiones de México que enfrentan 
desafíos similares en materia de vivienda. 
La técnica de recubrimiento de tierra, basada 
en en el sistema de quincha ligera, consiste en 
una mezcla de barbotina (tierra arcillosa re-
mojada en agua) y fibra que es colocada entre 
las aberturas de una malla de gallinero. Esta 
debe estar bien fija a la estructura que, en co-
munidades rurales, regularmente es de tablas 
de madera, y se completa con 2 capas de revo-
que de tierra, fibra y arena y una última capa 
de baba de nopal como impermeabilizante. La 
técnica aporta un recubrimiento adicional al 
muro original de entre 6-8 cm, que son suficien-
tes para obtener cambios significativos en las 
condiciones de confort higro-térmico del espa-
cio interior.
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Ilustración 01: Proceso constructivo del recubrimiento de tierra.

Imagen 4: Mejora de la caseta de vigilancia con alumos de la materia de Arquitectura Ecológica de la ENES.

Imagen 2 y 3: Mejora antes y después de una vivienda en 
Cherán Atzicurín.

Imagen 1: Vivienda con necesidades en Cherán, Atzicurín.
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