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El éxito social y tecnocultural 
de esta investigación, abre otra 
pregunta básica: ¿Qué hace que 
una tecnología sea aceptada, apro-
piada, aprehendida? Su respuesta 
es medular. Ayudaría a orientar 
importantes investigaciones y ex-
perimentaciones sobre sistemas 
y materiales de construcción, los 
cuales continuamente se realizan 
en las instituciones técnicas y 
universitarias. Esas propuestas, la 
mayoría de las veces, no llegan a 
ser socialmente aceptadas. Por lo 
general no se evalúan las causas. 

Recomendaciones
-  Antes de ejecutar los tabiques, 

se deben “colgar del alambrado 
de púas”, las tuberías de instala-
ciones (agua, energía, teléfono, 
TV). Esto evita el trabajo destruc-
tivo del cincel para posteriores 
regatas, a lo cual nos hemos 
acostumbrado en construccio-
nes de mampostería.

-  El panel posibilita un acabado 
rústico o liso. Si, además, se 
estuca con yeso hay ahorro de 
tiempo para proceder a pintar. 
El tabique se seca en menos 
tiempo (los obreros dicen: “este 
muro se enfría más rápido”) que 
un muro de ladrillo o bloque 
tarrajeado.

-  Reiterémoslo: Las normas de eje-
cución del tabique tendinoso son 
simples: (a) Se trata de tarrajear 
un cerco de alambre de púas No. 
14, grapado o fijado en el eje de 
una estructura de madera (rolli-
za o aserrada), caña Guayaquil, 
metal, concreto, machones de 
mampostería estructural, etc. 

Previamente anclados al piso, si-
guiendo una correcta protección 
por diseño, para evitar humeda-
des residuales. (b) Deben colo-
carse los alambres de púas, a una 
distancia que no escape un terne-
ro. Se han realizado tabiques para 
gallineros, de 3 metros por 2.50 de 
altura, con 20 centímetros entre 
alambres y la colocación de una 
cruz de alambres de púas sobre el 
tendido básico. (c) Las bolsas de 
yute (costales de cabuya) pueden 
ser usadas. De preferencia de ojo 
grande (tipo papero o paneleros) 
y (d) La relación arena-cemento-
agua es aquella que en el lugar 
donde se aplique, según la cali-
dad de la arena, se acostumbre 
para tarrajear.

-  Si el tabique se desea con una 
terminación rústica, se han 
construido varias viviendas, con 
una variante del sistema. Se ha 
llamado “Tendinoso Ladrilludo”: 
Para esta opción, no se usan las 
bolsas de yute o los costales 
de cabuya. Una vez definida la 
estructura de parales (madera, 
caña Guayaquil, metal, etc.) se 
arma un tabique con ladrillo 
común de canto, grapándose o 
fijándose un alambre de púas 
cada dos hiladas. Este alambra-
do ayuda a hilar la pega. Luego 
con un guante y la mezcla de la 
misma pega, el tabique se frota 
y se torna rústico. En este caso, 
las redes se colocan a la vista, 
con el sistema de canaletas PVC 
que hoy se comercializan. Esta 
variante es ideal, en zonas donde 
existan comunidades cerca a 
hornos de ladrillo artesanal.

-  Una posibilidad no explorada 
(aunque fue planteada en la 
Constructora Bolívar-Cali) es el 
uso del Sistema, como parte de 
la tabiquería interior en edificios 
en altura. Se lograría disminuir 
mucho la carga muerta y se en-
riquecería el acabado interior, 
gracias a la tabiquería entre pa-
rales de madera aserrada de 7x7 
centímetros. Es una posibilidad 
que sigue abierta. Esta opción 
se usó en el conjunto llamado 
“Barrio Santander”, el cual pasó 
la prueba del terremoto del Eje 
Cafetero.

-  En primera aproximación, por 
parte del arquitecto Carlos Ver-
gara Matamoros, fue explorado 
el ahorro de cemento en la 
construcción de los tabiques: 
Incorporó a la mezcla, ceniza 
de cascarilla de arroz. La idea 
se tomó de la India, donde se 
comercializa este tipo de residuo 
que tiene propiedades de cemen-
to. Se encontró que el cuello de 
botella de esta opción, es el con-
trol de la temperatura al quemar 
la cascarilla y la finura de moli-
do, es decir el tipo de horno (la 
cascarilla tiene un 83% de sílice, 
el cual debe transformarse en sí-
lice amorfo. También es necesa-
ria la disponibilidad de molinos 
de bolas). Habría que investigar 
cual es la escala económica de 
este tipo de producción. También 
exploró con éxito, cementos 
obtenidos a partir de escombros 
de construcción, convertidos en 
polvo impalpable (sobre todo 
residuos de mampostería de 
ladrillo cocido). 


