
En La Yerbabuena, Jalisco, México, destaca una tipología de construcción con base en materiales 
vernáculos. Las personas de esta comunidad han perdido la costumbre de utilizar este tipo 
de materiales por pensar que son de baja calidad y reducen el estatus social y económico, por 
consiguiente, el objetivo de investigación fue indagar sobre métodos constructivos que existen en 
esta comunidad, para proponer un método constructivo vernáculo que brinde información a los 
habitantes de este lugar e incitar a que exista el gusto por conservar y construir las viviendas con 
este método arquitectónico. La investigación que se realizó fue de tipo analítica y propositiva, en el 
contexto histórico de las viviendas edificadas en La Yerbabuena, de la región de la Sierra de Amula, 
Jalisco. Como conclusión, se señala que las casas vernáculas que prevalecen en La Yerbabuena 
tienen de 100 a 120 años de antigüedad y sus usuarios mencionan que brindan confort térmico, 
acústico, de iluminación y ventilación natural, lo que propicia que recomienden ampliamente este 
sistema constructivo con base en su experiencia habitable.

Palabras clave: 
arquitectura vernácula; materiales naturales; patrimonio edificado; sustentabilidad; vivienda sana

Resumen 

Cómo citar

VOL 26 · Nº 2  ·  JULIO-DICIEMBRE 2024 · ISSN: 1657-0308 · E-ISSN: 2357-626X

Alma-Alicia Robles-Ponce* 
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y Henríquez (México)
Escuela de Arquitectura
Unidad Académica El Grullo

Francisco José Martín del Campo-Saray** 
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y Henríquez (México)
Escuela de Arquitectura 
Unidad Académica El Grullo

José Francisco Armendáriz-López*** 
Universidad Autónoma de Baja California (México)
Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología
Unidad Valle de Las Palmas

Método constructivo para una arquitectura 
vernácula en La Yerbabuena, Jalisco, México 
Construction Method for a Vernacular Architecture in La Yerbabuena, 

Jalisco, Mexico 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.4184

Recibido: agosto 24 / 2021  ·  Evaluado: octubre 24 / 2024  ·  Aceptado: marzo 14 / 2024

Robles-Ponce, A. A., Martín del Campo-Saray, F. J., & Armendáriz-López, J. F. (2024). 
Método constructivo para una arquitectura vernácula en La Yerbabuena, Jalisco, México. 
Revista de Arquitectura (Bogotá), 26(2), 135-150.  
https://doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.4184

|   135 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.4184
https://doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.4184


In La Yerbabuena, Jalisco, Mexico, a building typology based on vernacular materials stands 
out. The people of this community have abandoned the habit of using these materials because 
they think they are low quality and detrimental to social and economic status. Therefore, the 
research purpose was to investigate existing construction methods in this community, in order 
to propose a vernacular construction method that provides information to the inhabitants and 
encourages them to appreciate and build homes with this architectural method. An analytical 
and propositional research was conducted, within the historical context of homes built in La 
Yerbabuena, in the region of Sierra de Amula, Jalisco. In conclusion, it is noted that the vernacular 
houses prevailing in La Yerbabuena are between 100 to 120 years old. Their users mention that 
these houses provide thermal, acoustic, and lighting comfort, and natural ventilation, which 
leads them to strongly recommend this construction system based on their living experience. 

Keywords: 
vernacular architecture; natural materials; built heritage; sustainability; healthy housing 
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Introducción

El propósito de este estudio es aportar un 
método constructivo de arquitectura verná-
cula a la comunidad rural de La Yerbabuena 
que pertenece a la región Sierra de Amula 
en el estado de Jalisco, México. Este tema es 
importante para el desarrollo de la investiga-
ción porque se cree que existe una variedad 
constructiva de materiales que solían utilizar 
las personas en el pasado, debido a que no 
se procesaban los materiales o no se encon-
traban en la región, por lo que era necesario 
implementar métodos correspondientes al 
material que utilizaban con el fin de ofrecer la 
resistencia y durabilidad necesarias, como es el 
caso del adobe o de la piedra.

Mencionado lo anterior, se analiza con 
respecto a los métodos constructivos que 
componen una arquitectura vernácula, se indaga 
sobre las características que participan de forma 
directa o indirecta en esta tipología construc-
tiva de vivienda. Estos métodos constructivos 
suelen tener más popularidad en zonas rurales 
donde no existe la oportunidad de transportar 
materiales vanguardistas o simplemente no se 
cuenta con los recursos económicos suficientes 
para la obtención y la compra de materiales 
modernos.

El estudio puede contribuir a retomar la 
arquitectura vernácula que al 2020 se encuentra 
poco abordada en esta región y se aporta un 
método constructivo moderno utilizando 
materiales vernáculos, pero adecuándolos para 
que cumplan los requerimientos de bienestar, 
confort y eficiencia energética que habitan 
un espacio arquitectónico. De acuerdo con 
esto, se cree que la arquitectura vernácula y 
la utilidad de los materiales de la región de la 
Sierra de Amula tienen relación con la arqui-
tectura bioclimática del siglo XXI; asimismo, 
puede propiciar que los habitantes del medio 
rural tengan una vivienda con mayor conforta-
bilidad y a un precio económico accesible.

Por otra parte, se intenta generar conciencia 
y responsabilidad en los habitantes de la loca-
lidad hacia el medio ambiente, respecto a la 
forma adecuada de utilizar los materiales de 
construcción y sobre la importancia de seguir 
un proceso ordenado de edificación, sin nece-
sidad de compras excesivas de materiales que 
puedan crear una arquitectura ostentosa y sin 
los conceptos básicos de habitabilidad.

Se reflexiona que los materiales construc-
tivos nuevos pueden resolver las necesidades 
de edificación en lugar de los que ya existían, 
aunque las construcciones han perdurado 
durante muchos años. El uso de materiales 
naturales se ha perdido, en parte porque los 
habitantes consideran que son pobres y de poca 
eficiencia para el uso de la construcción. Aunado 
a lo anterior, se cuestiona que los materiales 

constructivos clásicos, como la piedra, madera 
y adobe, ya no garantizan la habitabilidad de 
una edificación en cuanto a salud, seguridad y 
confort.

Estado del arte

En este apartado se presentan autores refe-
rentes y estudios sobre el tema desarrollado, 
con el propósito de brindar un sustento teórico 
a la parte metodológica y de que se aprecie la 
importancia de la revisión de literatura para 
estos fines.

Monterrubio (2015) cita el significado que la 
UNESCO (2008) le da a la arquitectura vernácula 
“la arquitectura vernácula de los pueblos 
originarios de América constituye una parte 
fundamental del paisaje cultural iberoameri-
cano, entendido éste, como un bien cultural 
que representa las obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza” (p. 40).

Por su parte, de los Reyes y de los Ángeles 
(2020) señalan que diversos valores arquitec-
tónicos se han desatendido, ya que un proyecto 
surge como respuesta a la pérdida del conoci-
miento, y uso de técnicas y procesos construc-
tivos vernáculos y tradicionales de México. Dada 
su riqueza enorme, se busca recuperarlos y 
revalorarlos por sus cualidades, características 
y propiedades que, además de sus valores 
sustentables, contribuyan a la construcción de 
una identidad cultural.

En este sentido, se considera que es de suma 
importancia tratar de recuperar la identidad 
de un pueblo, de una plaza pública, de una 
vivienda, aspectos que contribuyen a la perso-
nalidad y esencia de su comunidad.

Desde otra perspectiva, se muestran los 
resultados previos surgidos del estudio de un 
edificio histórico doméstico en tierra al emplear 
herramientas teóricas y metodológicas desa-
rrolladas en el ámbito de la Arqueología de la 
Arquitectura. El caso abordado corresponde a 
una vivienda rural popular construida durante 
la segunda mitad del siglo XIX, en la región de 
Los Valles de la provincia argentina de La Rioja, 
con continuidad de uso. El estudio fue realizado 
con el empleo de un método estratigráfico 
de alzados, la tipología de vivienda rural y el 
análisis de las técnicas constructivas variadas 
(Rolón & Rotondaro, 2010, p. 213)

A su vez, Rodríguez (2017, p. 9) señala que la 
vivienda vernácula ha sufrido mutaciones con 
el objeto de adecuarla a los nuevos estándares 
modernos de bienestar y confort, alterando el 
diseño de la tipología tradicional con la susti-
tución de formas y materiales diferentes a los 
originales, como el utilizado en las cubiertas, o 
agrandamiento de puertas y ventanas, cerra-
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miento de portales, eliminación de espacios como 
el granero, que inicialmente servía para alma-
cenar productos agrícolas, convertidos en algunos 
casos en improvisadas cocheras para albergar al 
vehículo de la familia, etc.

Por otro lado, León (2015) opina acerca de 
la arquitectura vernácula y su relación con la 
economía y menciona que la tipología arquitec-
tónica es la característica común de un grupo 
de edificaciones que tienen los elementos y los 
conjuntos arquitectónicos entre sí. El estudio 
del diseño tipológico de la arquitectura vernácula 
relaciona a la economía, los medios de produc-
ción, como parte del ámbito económico, 
inciden en la caracterización tipológica del 
espacio de trabajo en la vivienda rural. Al trans-
formar los modelos productivos tradicionales, 
el habitante demanda requerimientos tecno-
lógicos, materiales y espaciales que permiten 
adecuar la vivienda a sus necesidades básicas.

El estudio de las características de la arqui-
tectura vernácula rural posibilita conocer los 
aspectos del diseño icónico, como la solución 
a las demandas de habitabilidad, basados en 
factores del diseño pragmático. Es importante 
considerar ese concepto como parte funda-
mental de la razón de ser de las edificaciones, 
ya que se observa un incremento en el grado 
de insatisfacción del usuario en el espacio arqui-
tectónico en el que habita.

Por su parte, Córdova (2013) refiere que una 
de las características de la arquitectura vernácula 
es que se trata de un resultado de la práctica. 
Si ese conocimiento deja de transmitirse o 
simplemente no se trabaja, la consecuencia 
que se observa es la trasformación de los 
procesos por quienes los ejecutan. El albañil o 
constructor pierde la tradición constructiva de 
mano de obra debido a la influencia de factores 
diferentes que tienen que ver con la cultura del 
sistema constructivo.

Por su parte, Burga (2020) refiere que la 
fachada de las viviendas en la arquitectura 
vernácula se caracteriza por estar a plomo 
con elementos arquitectónicos como puertas, 
ventanas, balcones, cubierta de estilos y/o tipos 
diferentes; también está identificada por una 
textura, color y escala. La fachada es coronada 
por cornisas en forma escalonada a manera de 
pirámides bajo las cuales sobresalen los colores 
rosado y celeste; son los predilectos, y dan fres-
cura en ventanas, puertas, balcones, aleros de 
madera y teja natural.

Para Narváez (2015, p. 5) la arquitectura 
vernácula es el reflejo de la tradición e identidad 
de un sector específico. Este reflejo es influen-
ciado por medios externos que afectan al modo 
de vida de los habitantes e incide en su forma 
de habitar. 

Sobre lo anterior, se entiende que existen 
influencias de las personas sobre las construc-

ciones, sobre todo cuando se trata de un familiar 
adulto mayor, pues muchas veces consideran 
que los métodos constructivos tradicionales son 
los mejores, cuestionan los métodos alternativos 
que pudieran perfeccionar la edificación, y esto 
es algo que continuamente se aprecia tanto 
en la población rural como en la urbana; sin 
embargo, se debe concientizar a las personas 
sobre las ventajas y oportunidades de mejora de 
materiales innovadores que conserven la hege-
monía de la arquitectura vernácula y esa es la 
función principal de quien se dedica a la restau-
ración y adecuación de bienes patrimoniales.

Por su lado, Bedoya (2011) menciona que la 
arquitectura vernácula es aquel tipo de arquitec-
tura que ha sido proyectada por los habitantes 
de una región o periodo histórico determi-
nado mediante el conocimiento empírico, la 
experiencia de generaciones anteriores y la 
experimentación. Usualmente, este tipo de 
construcciones son edificadas con materiales 
disponibles en el entorno inmediato “El acto 
de habitar”, surge espontáneamente como 
una respuesta del hombre a las condiciones 
del medio externo que debe enfrentar para 
construir sus viviendas, que aporta parámetros 
propios y locales de autoconstrucción, y crea 
de este modo tipos de configuraciones arqui-
tectónicas y urbanas básicas que orientaron al 
desarrollo de sociedades al crear patrones de 
accesibilidad al medio natural. 

A su vez, Pérez (2018, p. 74) define la arqui-
tectura vernácula como el conjunto de obras 
construidas en las cuales una comunidad 
reconoce los valores materiales e inmateriales 
específicos y genuinos, que caracterizan su 
identidad antropológica cultural a lo largo del 
tiempo, como se muestra en la figura 1.

Otra investigación al respecto es la reali-
zada por Leal (2006) sobre la adecuación 
al entorno rural de la vivienda vernácula 
en la reserva de la biosfera El Cielo, Tamau-
lipas, México. Hizo una comparación entre dos 
poblaciones, El Cielo y Sierra La Laguna, en la 
primera menciona que existen tres tipos de 
vivienda: la de madera, madera con piedra 
y madera con barro, además, de la inclusión 
de un tipo adicional de adobe tecnificado. 
Mientras que en la reserva Sierra La Laguna, 
las edificaciones son de madera, de cerco 
chíname con o sin barro.

Por otro lado, Martínez (s.f.), en su estudio 
menciona que la arquitectura vernácula es 
la primera y más antigua construcción de la 
humanidad, que manifiesta en su forma y 
composición las necesidades básicas para la 
supervivencia del ser humano, que cambia 
constantemente su forma y su significado 
debido a la convivencia con otras culturas. Es 
aquí donde la arquitectura vernácula no solo 
se convierte en algo material, sino también 
significativo.
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A su vez, Rivero (2013) describe que la 
arquitectura vernácula mexicana, como en 
cualquier otro país, es la expresión de las tradi-
ciones, formas de vida, costumbres, integración 
y aprovechamiento sostenible de los recursos 
de la región, como expresión del medio rural 
tradicional tan querido y añorado del que todos 
se sienten orgullosos y del que todos, o la gran 
mayoría, se vanaglorian y poseen un sentido de 
identidad con su lugar de origen.

Desde otra perspectiva, Cordero (2015) concluye 
que la vivienda vernácula es la tradición regional 
auténtica heredada, nacida entre los pueblos 
como una expresión directa e inconsciente de 
formas físicas de una cultura, que surge en 
respuesta a su necesidad de habitar, que crea 
las mejores soluciones de adaptación al medio 
y busca de esta manera el ambiente ideal de un 
pueblo.

Otro autor sobre el tema mencionado señala 
que por las necesidades mismas de los habi-
tantes de suelo rural, la arquitectura vernácula 
se refiere fundamentalmente a casa habita-
ción, pero en la medida en la que crecen los 
poblados aparecen construcciones de carácter 
civil y religioso, resultantes a su vez de una 
organización política interna (Montero, s.f.).

Aunado a lo anterior, la arquitectura es parte 
integral de la cultura y esta pertenece a un grupo 
humano ubicado en un sitio determinado. El 

hombre aporta sus costumbres, el sitio aporta 
los recursos. Así, la arquitectura de cada lugar 
debería ser única, pues únicos son la sociedad y 
el lugar donde se produjo (King, 2001, p. 4)

Ahora bien, para la construcción de este tipo 
de arquitectura los materiales más comúnmente 
utilizados son: varas, carrizos, barro, palma, adobe, 
sillar, cantera, piedra de rostro y troncos de madera.

Varas, carrizos, barro y palma: se usan para 
construir jacales, se fabrican y llevan un armazón 
de troncos y varas gruesas, las paredes son de 
carrizos o varas y se cubren con palma, palmito, 
zacate, etc., según sea la flora local; generalmente, 
tienen una puerta y no cuentan con ventanas.

Adobe: se encuentra en viviendas con techos 
de dos aguas y techos planos de terrado. Su 
uso estuvo muy extendido por la cercanía de 
la materia prima y lo económico de su elabo-
ración. El adobe se seca al aire, agregándosele 
paja y estiércol de burro o de caballo.

Sillar: es una roca que fue usada para cons-
truir viviendas y casas grandes de haciendas.

Cantera: es una roca sedimentaria de mayor 
consistencia que el sillar, se extrae de las riberas 
de ríos y montañas.

Piedra de rostro: es tan firme que no se puede 
labrar, pero se fragmenta en forma cúbica o de 
losas para la construcción. 

Figura 1. Esquema de tiempo, ambiente, forma y comunidad

Fuente: Pérez (2018, p.74).
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Troncos de madera: se tienen a la mano en 
muchos lugares de bosque y semidesérticos, 
útiles para estructuras y muros de viviendas 
antiguas y modernas (King, 2001 p. 14).

Siguiendo con referentes de este tema, se 
realizó un proyecto que surge como respuesta 
a la pérdida del conocimiento y del uso de 
sistemas, procesos constructivos vernáculos 
y tradicionales en México. Dada su riqueza, 
se busca recuperarlos y revalorarlos por sus 
cualidades, características y propiedades, que 
además de sus valores sustentables contribuyen 
a la construcción de una identidad cultural (de 
los Reyes & de los Ángeles, 2020).

Por su parte, Calel (2020) en su tesis hace 
énfasis en la arquitectura vernácula de San Juan 
Comalapa, México, y menciona que el origen 
de la arquitectura habitacional de este lugar se 
da en épocas prehispánicas acorde a la historia 
de su pueblo, el cual estaba asentado en este 
lugar desde varios siglos antes de la venida de 
los españoles; por ello, en cuanto a la vivienda se 
encuentran muchos elementos que recuerdan 
la mezcla de la arquitectura maya con la espa-
ñola. Entre los elementos que se amalgamaron 
se mencionan:

1. La ejecución de plantas y distribución de 
espacios rectangulares en un diseño simple.

2. La utilización de materiales naturales como 
piedra, caña de bambú, madera y paja en 
sus viviendas.

3. El uso del temazcal o baño de vapor.

4. Construcción con cimientos de piedra.

5. Disposición de áreas de cultivo dentro del 
terreno.

6. Utilización de cal (Calel, 2020).

De acuerdo con lo señalado, se toma en 
cuenta la información obtenida para diseñar el 
modelo constructivo de arquitectura vernácula 
en la zona de estudio que, a su vez, sirva como 
ejemplo para sus habitantes y regiones cercanas.

Por su lado, García et al. (2018) parten de una 
comparación de dos zonas turísticas, la Ruta del 
Vino y la Ruta del Tequila, en México, con base 
en la hipótesis de que en ambas rutas temá-
ticas la arquitectura funciona como un vehículo 
legitimador y que cada una expone un signi-
ficado diferente de “lo vernáculo”, a través de 
una diversidad de tipologías producidas que 
persiguen el mismo fin: atraer al turismo.

Bruggmann (2016) menciona la posibilidad 
de conjugar la arquitectura vernácula con la 
arquitectura bioclimática, lo cual tiene mucho 
sentido y se puede lograr debido a que la 
arquitectura bioclimática busca desarrollar un 
proyecto determinado y utiliza los recursos 
naturales a su favor, como el viento, la luz 
solar, los olores, espacio visual, mientras que 

la arquitectura vernácula busca utilizar mate-
riales de construcción típicos de una región 
determinada. Ambos tipos de arquitectura se 
pueden complementar de una manera única y 
funcional en diversos sentidos, como la ventila-
ción cruzada, la orientación de la vivienda y el 
aprovechamiento de energía solar.

Se coincide con Bruggmann (2016) quien 
señala que la arquitectura vernácula indu-
dablemente es la más sustentable de todas, lo 
comprueban ejemplos edificados de comuni-
dades en el mundo que conservan su tipología 
constructiva tradicional desde el siglo XVIII y 
utilizan estrategias bioclimáticas para adecuar 
su refugio a las demandas particulares del 
clima local.

A su vez, Cibrian (2006, p. 8) señala que 
la arquitectura vernácula es la expresión de 
valores históricos y auténticos reconocidos por 
una comunidad, que responden directamente 
a necesidades del medio ambiente cultural, 
físico y económico, y se conoce como una 
arquitectura local o regional. Las estructuras, 
las formas y los materiales de construcción 
están determinados por el clima, la geología, la 
geografía, la economía y la cultura local.

De acuerdo con lo anterior, se entiende que 
la evolución va en función de cambios cultu-
rales, sociales, económicos y de materiales 
constructivos. Para no romper la continuidad 
de las tradiciones locales o regionales, la arqui-
tectura contemporánea se inspira en los valores 
tradicionales de la arquitectura vernácula.

Por otro lado, se define la arquitectura vernácula 
como la arquitectura tradicional latinoameri-
cana, anónima y sin arquitectos; constituye una 
arquitectura rica y diversa, firmemente arraigada 
a su contexto geográfico y cultural. Surge de 
manera natural y directa como respuesta a las 
necesidades del hábitat que imponen las condi-
ciones del medio. Aporta así, soluciones sencillas 
pensadas con sentido común y racionalidad 
constructiva (Dávila, 2020 p. 5).

Desde otro ángulo, Ojos (2015) en su tesis 
doctoral habla sobre la arquitectura vernácula 
con la perspectiva de grandes autores, arqui-
tectos de renombre; toda la información reco-
pilada es con base en lo que ellos seleccionaron 
de acuerdo con el tema de investigación y la 
evolución de la arquitectura vernácula.

Su trabajo habla de la evolución de la arqui-
tectura vernácula alrededor del mundo y de 
los estilos arquitectónicos. Menciona que la 
arquitectura vernácula es mejor conocida como 
“arquitectura sin arquitectos”, y que en todo 
el mundo existen construcciones vernáculas, 
construcciones antiguas con una gama de 
materiales típicos de la región y con caracte-
rísticas relacionadas con el lugar de origen. 
Menciona autores que investigan y fotografían 
viviendas con características vernáculas a fin de 
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exponerlas y dar a conocer la evolución de la 
construcción.

Sobre lo mencionado por Ojos (2015), se 
analiza la importancia de la conservación de 
materiales constructivos originales de acuerdo 
con su estructura, función y estética, y si son 
saludables y seguros para los habitantes de una 
vivienda y como resultado se toma la decisión de 
modificar las condiciones de la vivienda; y en su 
mayoría, sin la supervisión de un restaurador, 
ingeniero o arquitecto. En este tipo de cons-
trucciones es nulo el porcentaje de la población 
que busca la asesoría y el apoyo de un experto 
en la materia, sobre todo por las condiciones 
económicas que esto conlleva.

Al respecto, Canivell y Pastor (2018 p. 138) 
realizaron una investigación con el objetivo 
de dar a conocer los métodos constructivos 
vernáculos de Argentina, los cuales tienen 
como material primordial la tierra cruda, para 
lo cual separa su investigación en parámetros 
analizados que se organizan en cuatro catego-
rías: 1) caracterización arquitectónica y cons-
tructiva, 2) estado de conservación, 3) riesgos y 
4) percepción de los agentes. Las tres primeras 
son técnicas cuantitativas y la última recoge 
los datos cualitativos de distintos informantes 
clave o agentes vinculados al uso de los bienes 
o a la toma de decisiones respecto de ellos.

A su vez, Calderón (2020, p. 10) señala que en 
México la búsqueda de identidad ha sido una cons-
tante a lo largo de su historia. En 1910, en el marco 
de la Revolución mexicana, además de significar 
la culminación de la dictadura de Porfirio Díaz, 
también marcó el rompimiento con la influencia 
europea, lo cual determinó un cambio en la forma 
de pensar y hacer arquitectura en el país.

Por su lado, Monterrubio (2015, p. 39) diseñó 
un proyecto arquitectónico para la Sierra Alta 
en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental 
mexicana. La propuesta tiene dos vertientes: 
la creación de espacios comunitarios —salón 
de reuniones, lavaderos compartidos y taller de 
autoconstrucción— y la posibilidad de mejora de 
la misma vivienda vernácula, a través del sanea-
miento, ampliación y diversificación de los espa-
cios existentes. El sustento formal del proyecto se 
realizó con la incorporación de objetos cotidianos 
ancestrales con la autogestión y evaluación de las 
mismas comunidades, se pretendió que la inicia-
tiva tuviera un carácter abierto y democrático.

Según Fernández (2009), la arquitectura 
vernácula en México suele caracterizarse por 
una adaptación importante a las condiciones 
del medio natural: clima, relieve y disponibilidad 
de materias primas para la construcción. Así se 
tiene, por ejemplo, en el estado de Chiapas, la 
vivienda tradicional de chujes y jacaltecos, la cual 
es similar a la del resto de la zona maya. La cons-
truyen con ayuda de parientes y amigos. Por lo 
general, las casas son de planta rectangular de 
cuatro por seis metros, aproximadamente. Los 

muros son de bajareque, las cubiertas se hacen 
de paja en las zonas templadas y de palma 
en las cálidas. En el centro de la habitación se 
encuentra el fogón de tres piedras, alrededor 
del cual se dispone el resto del mobiliario que 
consiste en mesas para comer o para el molino, 
sillas y bancos de madera, trasteros y camas de 
tablas. En algunas casas hay una construcción 
anexa que sirve como dormitorio, pero se deja 
principalmente para cocina.

En su explicación, Fernández (2009) hace 
mención a que pese a todos los esfuerzos reali-
zados y las recomendaciones, la arquitectura 
vernácula muestra signos de deterioro, altera-
ciones y destrucción. De acuerdo con lo ante-
rior, la arquitectura vernácula depende de:

• Utilizar materiales renovables y locales.

• Una ventaja al utilizar este tipo de materiales 
es que al final de su vida útil se reintegra al 
ecosistema natural.

• No altera modos de vida y patrones 
tradicionales.

• Ofrece expectativas a largo plazo coherentes 
con la protección del medio ambiente.

• Depende exclusivamente de la economía 
local o regional.

• Es individual o colectiva, siempre con la parti-
cipación del usuario o la comunidad.

En esta perspectiva, Falcón (2008) menciona 
la construcción de viviendas con tierra cruda 
como materia prima, este tipo de construcción 
no afecta el medio ambiente y no implica gastos 
energéticos para su elaboración y transformación 
edilicia. Se trata de construcciones en las que el 
tamaño de los adobes, el diseño de los sistemas 
constructivos, las dimensiones de los espacios, las 
relaciones de vanos y macizos, los dinteles en 
platabanda, los cuescomates, hornos y temaz-
cales, entre muchos otros rasgos tipológicos, 
manifiestan la supervivencia de una arquitectura 
que ha demostrado durante siglos ser plena-
mente armónica con su entorno.

Por su lado, Anzellini (2016) muestra algunas 
tipologías de arquitectura vernácula y da a 
conocer una serie de fotografías que repre-
sentan estas obras arquitectónicas. El autor 
señala que por su topografía y su posición 
geográfica en el territorio colombiano se 
presenta una gama amplia de climas y ecosis-
temas. Por su condición histórica, en Colombia 
existen culturas diversas con aproximaciones 
espaciales variadas. Estas condiciones han 
generado que en este territorio se encuentre 
variedad de arquitectura vernácula. Algunas, al 
igual que los idiomas, se olvidan y sobreviven en 
las manos de uno o dos artesanos; otras (como 
las cubiertas en palma amarga o los muros de 
tapia pisada) siguen vigentes y hacen parte del 
paisaje cotidiano (figura 2).
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Figura 2. Viviendas vernáculas de localidades de Colombia

Fuente: Anzellini (2016).

Por su parte, Aresta (2020) explica algunas 
técnicas constructivas del adobe en territorio 
argentino:

Las técnicas diferentes de albañilería con adobe 
permiten la elaboración de paredes curvas, 
rectas y alabeadas. En este caso, con frecuencia 
se utilizan adobes de 35 cm × 16 cm × 6 cm de 
aproximadamente 3 kg que resisten cerca de 8,5 

MPa a 9,0 MPa (derivado de ensayo empírico). La 
mezcla de los adobes se realiza con tierra arcillosa 
y estiércol de caballo (4:1 en volumen), a la cual 
se le añade una parte de aserrín cada 4 partes de 
mezcla (arcilla/estiércol) en volumen. Se pueden 
aligerar los adobes y aumentar la proporción de 
aserrín. En ese caso es importante probar la resis-
tencia de los bordes del adobe y su resistencia a 
esfuerzos de tracción por flexión. (p. 1)

Se realizó una investigación de tipo analítica y 
propositiva, debido a que el tema de investiga-
ción trata sobre métodos constructivos para la 
arquitectura vernácula en comunidades rurales 
de la región Sierra de Amula, Jalisco, México.

El propósito de la investigación fue indagar 
sobre métodos constructivos que existen en esta 
comunidad, con el fin de proponer un método 
constructivo vernáculo que brinde información a 
los habitantes de este lugar e incitar a que haya 

Metodología

gusto por conservar y construir las viviendas con 
este estilo arquitectónico; asimismo, la investi-
gación se enfocó en obtener información con 
respecto a métodos constructivos vernáculos 
en la comunidad de La Yerbabuena, apreciar el 
bienestar y agrado de las personas al estar en los 
espacios diversos de su vivienda, para determinar 
si el uso de materiales naturales ayuda al confort, 
tanto en el interior como en el exterior de esta, así 
como obtener datos de opinión con respecto a 
los diseños de sus viviendas de manera espacial 
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Figura 3. Localización de La Yerbabuena, Jalisco, México

Figura 4. Encuesta a habitantes y áreas de muestreo

Fuente: elaboración de autores con base en Google Earth (2019).

Fuente: elaboración de autores (2020).

y estética, edad de sus viviendas, verificación y 
comprobación de la durabilidad de los materiales 
y la calidad de estos.

En el contexto histórico de las viviendas edifi-
cadas en La Yerbabuena de la región de la Sierra 
de Amula, Jalisco, se aprecia una uniformidad 
en la tipología de construcción con materiales 
naturales como la piedra, el adobe y la madera. 
De acuerdo con lo señalado y con referencia 

al Programa Estatal de Protección Civil Jalisco 
(2018) el municipio de La Yerbabuena, tiene un 
clima semicálido semihúmedo, la temperatura 
máxima promedio es de 31,5 °C, la mínima 
promedio de 5,5 °C y la temperatura media anual 
es de 18,5 °C con una precipitación media 
anual de 924 mm, una altitud de 1960 m s.n.m., 
humedad relativa promedio del 65 % y coorde-
nadas geográficas de 20º 19’ 55,74” N y 104º 10’ 
05,79" O (figura 3). 

Previo a la etapa de muestreo, se brindó 
información a los usuarios sobre la finalidad del 
estudio y se solicitó autorización para ingresar 
a los inmuebles para obtener datos relevantes 
del objeto de estudio.

Como primera fase del muestreo se diseñó 
una encuesta de preguntas con escala numérica, 
las cuales dieron oportunidad a los entrevistados  
de contestar sobre preferencias y gustos perso-
nales en cuanto a sus viviendas.

La encuesta se conformó de 20 preguntas 
que trataron los temas de: métodos construc-
tivos, distribución espacial, funcionalidad y 
confort para usuarios. Se realizó un levanta-
miento fotográfico y croquis de las viviendas 
(universo de estudio) para identificar y analizar 
características arquitectónicas como mate-
riales de recubrimiento, tipos de estructura, 
muros, pisos, vanos, techumbres, elementos 
decorativos, etc. (figura 4).
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Resultados

Figura 5. Vista de viviendas para muestreo del estudio

Fuente: elaboración de autores (2020).

De manera alterna, se tuvo personal de apoyo 
para analizar las características vernáculas 
de 15 viviendas de la comunidad de La Yerba-
buena, donde se entrevistó a sus ocupantes 

con el propósito de recabar datos para estudiar 
las variables involucradas y posteriormente 
elaborar la propuesta del método constructivo 
(figura 5).

Al finalizar la etapa del muestreo, el grupo de 
trabajo se despedía amablemente y se les noti-
ficaba a los encuestados que una vez publicada 
la investigación se les informaría sobre los resul-
tados obtenidos.

Posteriormente a esta fase, se capturaron 
los registros obtenidos en una base de datos 
para realizar tablas y gráficos para la etapa de 
resultados.

Como dato inicial se encuentra que el 100 % de 
las viviendas analizadas presentan como mate-
riales de construcción adobe, teja, madera y 
piedra; la única variación fue que algunos pisos 
se conservaban de tierra y a otras viviendas 
se les colocó un firme de cemento. Sobre la 
amplitud de espacios, el 70 % de encuestados 
refieren que les agrada su vivienda y prefieren 
conservarla sin cambios. Acerca de las proble-
máticas de las construcciones vernáculas, el  
75 % refirieron problemas de goteras, que los 
resolvieron cambiando las tejas y fajillas de 
madera en la techumbre. 

Sobre adecuaciones a sus fachadas, solo 
el 13 % de los usuarios mencionan que les 
gustaría un cambio sencillo, sin cambiar la 
esencia de fachada arquitectónica presente. 
Con relación al confort térmico y acústico 
que brindan sus viviendas, el 60 % respondió 
que les parece óptimo y permite un bienestar 
adecuado. Sobre la preferencia de materiales 
naturales y amigables con el medio ambiente, 
el 80 % refiere que les encanta este tipo de 
materiales y que se conserve esta tipología 
constructiva. 

Sobre la durabilidad de los materiales de 
construcción, el 86 % de los encuestados lo 
consideran en un estado de excelente y muy 

bueno, lo que propicia que los recomienden 
ampliamente. Acerca de los métodos cons-
tructivos utilizados para sus viviendas, al 
80 % de usuarios les parece un método 
adecuado, de bajo costo y mantenimiento 
básico. 

Ahora bien, con base en los resultados del 
estudio, los habitantes compartieron detalles 
específicos de sus viviendas y al realizar los 
croquis de sus casas, se observan ciertas simili-
tudes en las casas más antiguas que datan de 
105 a 120 años de antigüedad.

Asimismo, concuerdan en el diseño con las 
siguientes características:

• Cuentan con un pasillo o corredor que en el 
pasado servía como sala.

• En las cocinas, a pesar de que cuentan con su 
estufa, es imprescindible la hornilla con sus 
muros llenos de tizne.

• Los muros de la cocina tienen colgadas tasas 
de barro.

• Las casas más antiguas no cuentan con 
ventanas de vidrio, sino que las ventanas son 
simples aberturas que permiten la libre circu-
lación del viento y de la luz natural.
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• Con base en métodos constructivos, cuentan 
con cimiento de piedra, piso de tabicón, vigas 
de madera y techo de teja de barro.

• Han modificado la vivienda, pero conservan 
los muros de adobe, los pisos originales y las 
ventanas, conservan mobiliario de más de 50 
años al igual que trastes de cocina.

• A pesar de que han cambiado las techum-
bres de teja por ladrillo en el exterior de 

algunas viviendas, se sigue apreciando la 
teja de barro sobre la base de ladrillo como 
elemento decorativo.

Con base en el análisis de resultados obte-
nidos y las respuestas de los entrevistados sobre 
sus necesidades y preferencias, se presenta en 
la tabla 1 la propuesta del método constructivo 
de arquitectura vernácula para la localidad de La 
Yerbabuena y su región en la Sierra de Amula, 
Jalisco, México (tabla 1).

Tabla 1. Propuesta de método constructivo para La Yerbabuena, Jalisco

Materiales
Piedra maciza, adobe hecho de barro y zacate seco, madera para morillo 
(pino o roble), cintas de madera de pino o carrizo, teja de barro, ladrillo 
convencional.

                    Método de construcción

Cimentación

Se realiza la cimentación 
correspondiente al diseño de la casa y se 
coloca piedra maciza con mezcla de lodo 
para obtener firmeza.

 

Fuente: imágenes de Freepick.com

Muros

Los muros se van construyendo con 
tabiques de adobe que se pegan con 
lodo de preferencia de tierra colorada, ya 
que esta es más pegajosa y se tiene en la 
región.  

Fuente: imágenes de Freepick.com

Vigas
Las vigas son de madera de pino o 
roble, de igual manera, se puede utilizar 
carrizo.

 

Fuente: imágenes de Freepick.com

Cintas
Se pueden usar cintas de pino o de 
carrizo.

 

Fuente: imágenes de Freepick.com

Teja
Se usa teja cocida tradicional y se le 
puede dar una terminación de lodo para 
evitar posibles goteras.

 

Fuente: imágenes de Freepick.com

Continua »
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Fuente: elaboración de autores (2020).

Materiales
Piedra maciza, adobe hecho de barro y zacate seco, madera para morillo 
(pino o roble), cintas de madera de pino o carrizo, teja de barro, ladrillo 
convencional.

                    Método de construcción

Piso

Para el piso se utiliza un empedrado y 
enjarrado de lodo, encima se le pone 
ladrillo convencional pegado de igual 
manera con lodo colorado. También, se 
puede diseñar un piso de piedra laja o de 
madera.

Fuente: imágenes de Freepick.com

Acabados

Se puede dejar aparente o se le puede 
hacer un enjarre con lodo y arena 
para asegurar firmeza. Si se le quiere 
poner color a los muros, se busca tierra 
colorada, azul, morada, blanca, o rosa, 
que son características de la región de  
La Yerbabuena, Jalisco. Fuente: imágenes de Freepick.com

Discusión

La arquitectura vernácula nunca pasará de 
moda, sus horizontes no tienen fronteras, solo 
se requiere cuidar su diseño, análisis y ejecu-
ción. Con base en el estudio realizado, los 
encuestados manifiestan que su vivienda estilo 
vernáculo les agrada como es, si acaso con posi-
bles intervenciones en cuanto a restauración y 
mantenimiento se refiere; a su vez, expresan 
sus experiencias propias en dichas viviendas, 
sus emociones, sus preferencias y, por qué no 
decirlo, sus satisfacciones personales.

Con relación a los materiales construc-
tivos propios de la arquitectura vernácula, las 
cualidades de los materiales ayudan a que los 
usuarios tengan confort térmico y acústico; 
sin embargo, el confort lumínico, olfativo y la 
calidad del aire pudieran estar condicionados 
por las aberturas de ventilación natural y factor 
de iluminación natural. Aquí es donde entra la 
creatividad del arquitecto, restaurador o profe-
sional de la construcción para equilibrar la 
funcionalidad, la estética y el confort.

Una ventaja que se tiene respecto a los mate-
riales de la región de La Yerbabuena, Jalisco 
(zona de estudio) es que se pueden conseguir 
de manera fácil y a un precio accesible para sus 
habitantes; no obstante, es imprescindible que 
tengan a la mano un manual de operación de 
trabajo constructivo, las herramientas de alba-
ñilería necesarias y un guía (tipo supervisor) 
en el área edificatoria. Por lo anterior, la tabla 
1, que se presentó en la parte de resultados, 
refiere una forma básica del método cons-
tructivo para la arquitectura vernácula, pero 

en investigaciones futuras se podría crear 
un manual completo, basado en literatura 
e investigaciones científicas con el enfoque 
hacia las necesidades de la comunidad de La 
Yerbabuena y su región.

Otro factor importante del estudio es que, de 
forma directa o indirecta, se contribuye con el 
eje de la sustentabilidad en la construcción; si 
bien, no utilizar ladrillo rojo recocido contribuye 
a no impactar el ecosistema con la combustión, 
el uso y reúso de carrizo, madera y piedra, aparte 
de que permiten un ahorro económico, facilita 
a sus habitantes llevar a cabo una adecuación 
constructiva de sus viviendas.

Así mismo, se considera que estos estudios 
ayudan a concientizar a los habitantes de una 
comunidad y a los profesionales de la cons-
trucción, en la búsqueda de garantizar una 
habitabilidad digna, libre de prejuicios y osten-
taciones que armonicen la calidad arquitectó-
nica, el espacio habitable y la seguridad de sus 
ocupantes. En la medida en la que se participe 
en la restauración, adecuación y resolución de 
este tipo de viviendas, se colabora activamente 
con la sociedad y su bienestar.

Se sugiere hacer más investigaciones relacio-
nadas con el tema, en las que se pueda parti-
cipar de manera organizada con la sociedad 
y que resulten productivas para su bienestar 
y hábitat. Resulta de entera satisfacción este 
estudio, en el que se puede aportar informa-
ción de interés y beneficio para la comunidad 
de La Yerbabuena, Jalisco, y su región.
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Conclusiones

Contribuciones y agradecimientos 

Con la investigación realizada y respecto a la 
revisión de literatura se logró comprender qué 
es la arquitectura vernácula y, por ende, cuáles 
son los métodos constructivos que engloban 
este tipo de características. 

Al apreciar los datos de las diferentes 
encuestas se pudo establecer que el 80 % de 
las personas que viven en casas vernáculas se 
sienten en un ambiente confortable y que reco-
miendan el sistema constructivo; por otro lado, 
señalan que les hubiera gustado un diseño más 
estético en la fachada de sus viviendas, pero en 
el pasado se buscaba la función de un espacio, 
más que la forma y la estética.

Conforme a los resultados, los usuarios de las 
viviendas analizadas tienen un valor estimativo 
por sus bienes, aparte de considerar que en 
algunos casos ya han vivido hasta tres gene-
raciones, lo que evoca un arraigo familiar de 
tradiciones y costumbres; así mismo, parientes 
que han emigrado a otros lugares perciben ese 
ambiente familiar de tranquilidad y bienestar 
cuando regresan.

A su vez, las personas conocen los mate-
riales con los que está construida su vivienda, y 
valoran su casa, pues la mayoría de los encues-
tados son mayores de 18 años y siempre han 

Alma-Alicia Robles-Ponce, conceptualización, 
síntesis de la información de tesis de grado, 
borrador del manuscrito, planificación, análisis 
formal del proyecto. 

Francisco José Martín del Campo-Saray, 
responsable del proyecto de investigación, 
director de tesis de investigación (producto para 
el manuscrito), gestor de las revistas cientí-
ficas, preparación metodológica, supervisión, 
revisión y edición del manuscrito para ingreso 
a la revista.

vivido en ella, por lo cual, no solo valoran este 
aspecto, sino también los recuerdos y las expe-
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