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INTRODUCCIÓN: 

 

El siguiente tema de investigación trata sobre el “Estudio Comparativo del Comportamiento 

Estructural de Paredes de Mampostería con Bloques de Arcilla, Reforzadas con Fibras 

Artificiales y su Durabilidad”, en el cual se describirá brevemente los materiales que vamos a 

utilizar, tales como: Arena Fina, Bloques de Arcilla, Cemento y la Fibra Artificial (Polipropileno). 

 

Se analizarán los diferentes comportamientos estructurales de paredes de mampostería con 

bloques de arcilla reforzadas con fibras de polipropileno con respecto a la tesis anterior que se 

realizo con bloques de concreto.  También se analizara la durabilidad que tendrán estas 

paredes con fibras de polipropileno para conocer las ventajas del uso de esta fibra en la 

elaboración del mortero para enlucido como soporte estructural además de las cualidades de 

este material como el control de fisuras y la resistencia de las paredes frente a cargas externas. 

 

El mortero que se usara será ensayado en probetas sometidas a esfuerzos de flexión, luego se 

estudiará el comportamiento de paredes construidas y enlucidas con el mortero con fibra 

artificial, sometidas a pruebas de compresión y corte. 
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Los resultados de estos ensayos de las paredes construidas con bloques de arcilla, reforzadas 

con fibras artificiales se compararan con los resultados obtenidos en la tesis anterior en que se 

analizaban paredes de mampostería con bloques de cemento reforzados con la misma fibra 

artificial (polipropileno). 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN LAS PAREDES DE 

MAMPOSTERÍA 

 

1.1   Mortero 

 

El mortero es una pasta formada por una mezcla de cemento, agua y agregado fino como la 

arena. Es esencial en construcción ya que es el material con el que se pegan los bloques de 

construcción como ladrillos, piedras, bloques de hormigón etc.  Además, se usa para rellenar 

los espacios que quedan entre los bloques y para enlucir las paredes. 

 

Actualmente, hay muchas clases de morteros, entre los más comunes podemos encontrar el 

mortero de cemento y arena, que presenta mucha resistencia y se seca y endurece 

rápidamente. Su desventaja es que no tiene mucha flexibilidad y se puede resquebrajar con 

facilidad.  Otro mortero es hecho de cal y arena.  Es más flexible y fácil de aplicar, pero no es 

tan resistente ni impermeable.  También se usa el mortero compuesto de cemento, cal y 

arena, que permite las ventajas de los dos morteros anteriores.  Para lograr más resistencia, se 

aplica más cemento; si se prefiere mayor flexibilidad, se usa más cal.  

 

Otro mortero muy popular es el mortero de cemento Portland, que es el que vamos a utilizar 

para los especímenes, es una mezcla de cemento Portland con arena y agua.  Fue inventado en 

1824 y se volvió muy popular después de la Primera Guerra Mundial, superando al mortero de 

limo para las nuevas construcciones.  La razón fue su capacidad de secar fuerte y rápidamente.  

El mortero de cemento Portland es la base del concreto, que se hace con éste mortero en 

particular más otros agregados. 

 

Debe tener una buena plasticidad y consistencia para poderlo colocar de la manera adecuada 

así como suficiente capacidad de retención de agua para que los bloques no le quiten la 

humedad que necesita evitando fisuras en el enlucido, desarrollando la resistencia de la 

interfase mortero-bloque mediante la correcta hidratación del cemento del mortero. 

 

El agua para la preparación del mortero debe estar libre de sales y minerales con un PH optimo 

para que no afecte a las propiedades del mortero. 
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La arena puede ser natural o triturada.  Debe estar libre de contaminantes, sales, arcillas o 

impurezas orgánicas.  Además de estar bien tamizada para obtener una mejor trabajabilidad y 

adherencia en el mortero. 

 

Normalmente para enlucidos se utiliza arena fina, que es la que se usara para la elaboración de 

los especímenes a ensayar. 

 

La fibra artificial que se usara en la construcción de estos especímenes son fibras de 

Polipropileno, que son fibras sintéticas estructurales, monofilamentos, que ayudan a reducir la 

formación de fisuras por retracción plástica del mortero. 

 

1.1.1 Preparación del Mortero 

 

Para obtener un buen mortero se debe comenzar con una dosificación que cumpla con los 

requisitos de calidad.  Dicha dosificación deberá realizarse por peso, ya que por volumen se 

tendrán problemas de hinchamiento de la arena con la humedad. 

 

El mortero empleado para la construcción de los especímenes tiene una relación de 2:1 que 

aproximadamente tiene una resistencia a la compresión de 7 a 9 Mpa. 

 

1.1.2 Características del Mortero 

 

Plasticidad:  Es la propiedad que define la trabajabilidad del mortero. Depende de la 

consistencia de la granulometría de la arena y de la cantidad de finos que contenga la 

arena. Se puede mejorar con el uso de aditivos plastificantes y/o aireantes. Los 

morteros en los que se utiliza cal, mejoran notablemente la plasticidad, ya que 

aumenta el número de finos actuando como lubricante. 

Retención de agua:  Es la propiedad que tienen los morteros para mantener la 

trabajabilidad cuando están en contacto con piezas absorbentes, evitando que pierda 

el agua de forma rápida, lo que además podría dar problemas en el fraguado del 

cemento pudiéndose producir fisuras en el mismo. Se mejora notablemente con el uso 

de la cal o aditivos específicos. 

Segregación:  Es la separación de los componentes del mortero lo que origina 

morteros disgregados. Se evita añadiendo agua en exceso y utilizando arenas con 

tamaños no muy grandes. 
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Adherencia:  Es la propiedad que mide la facilidad o resistencia que presenta el 

mortero al deslizamiento sobre la superficie del soporte en el que se aplica. Se mejora 

mediante un mayor incremento de cemento. 

Durabilidad:  Es la resistencia que tiene el mortero frente a los agentes climaticos, sin 

presentar deterioro de su estructura física a lo largo del tiempo.  Está íntimamente 

relacionada con su densidad y con el contenido de cemento. 

 

1.2 Bloques de Arcilla 

La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es, fundamentalmente, la arcilla. Este 
material está compuesto, en esencia, de sílice, alúmina, agua y cantidades variables de óxidos 
de hierro y otros materiales alcalinos, como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. 

Las partículas del material son capaces de absorber higroscópicamente hasta un 70% de su 
peso en agua. Cuando está hidratada, la arcilla adquiere la plasticidad suficiente para ser 
moldeada, a diferencia de cuando está seca; estado en el que presenta un aspecto terroso. 

Durante la fase de endurecimiento, por secado o por cocción, el material arcilloso adquiere 
características de notable solidez, y experimenta una disminución de masa, por pérdida de 
agua, de entre un 5 y un 15%. 

Una vez seleccionado el tipo de arcilla el proceso puede resumirse en: 

Maduración 
Tratamiento mecánico previo 
Depósito de materia prima procesada 
Humidificación 
Moldeado 
Secado 
Cocción 
Almacenaje 

1.2.1  Maduración 

Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción hay que someterla a ciertos tratamientos 
de trituración, homogeneización y reposo en acopio, con la finalidad de obtener una adecuada 
consistencia y uniformidad de las características físicas y químicas deseadas. 

El reposo a la intemperie tiene la finalidad de facilitar el desmenuzamiento de los terrones y la 
disolución de los nódulos para impedir las aglomeraciones de partículas arcillosas. La 
exposición a la acción atmosférica (aire, lluvia, sol, hielo, etc.) favorece además la 
descomposición de la materia orgánica que pueda estar presente y permite la purificación 
química y biológica del material. De esta manera se obtiene un material completamente inerte 
y poco dado a posteriores transformaciones mecánicas o químicas. 
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1.2.2  Tratamiento mecánico previo 

Después de la maduración, que se produce en la zona de acopio, sigue la fase de pre-
elaboración, que consiste en una serie de operaciones que tienen la finalidad de purificar y 
refinar la materia prima. Los instrumentos utilizados en la pre-elaboración, para un 
tratamiento puramente mecánico suelen ser: 

Rompe-terrones: como su propio nombre indica, sirve para reducir las dimensiones de 
los terrones hasta un diámetro de entre 15 y 30 mm. 
Eliminador de piedras: está constituido generalmente por dos cilindros que giran a 
diferentes velocidades, capaces de separar la arcilla de las piedras o "chinos". 
Desintegrador: se encarga de triturar los terrones de mayor tamaño, más duros y 
compactos, por la acción de una serie de cilindros dentados. 
Laminador refinador: está formado por dos cilindros rotatorios lisos montados en ejes 
paralelos, con separación, entre sí, de 1 a 2 mm, espacio por el cual se hace pasar la 
arcilla sometiéndola a un aplastamiento y un planchado que hacen aún más pequeñas 
las partículas. En esta última fase se consigue la eventual trituración de los últimos 
nódulos que pudieran estar todavía en el interior del material. 

1.2.3  Depósito de materia prima procesada 

A la fase de pre-elaboración, sigue el depósito de material en silos especiales en un lugar 
techado, donde el material se homogeniza definitivamente tanto en apariencia como en 
características físico-químicas. 

1.2.4  Humidificación 

Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla de los silos y se lleva a un laminador 
refinador, y posteriormente a un mezclador humedecedor, donde se agrega agua para obtener 
la humedad precisa. 

1.2.5  Moldeado 

El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a través de una boquilla al final de la 
estructura. La boquilla es una plancha perforada que tiene la forma del objeto que se quiere 
producir. 

El moldeado se suele hacer en caliente utilizando vapor saturado aproximadamente a 130 °C y 
a presión reducida. Procediendo de esta manera se obtiene una humedad más uniforme y una 
masa más compacta, puesto que el vapor tiene un mayor poder de penetración que el agua. 

1.2.6  Secado 

El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción. De esta etapa depende, 
en gran parte, el buen resultado y calidad del material, más que nada en lo que respecta a la 
ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de 
moldeado para poder pasar a la fase de cocción. 

Esta fase se realiza en secaderos que pueden ser de diferentes tipos. A veces se hace circular 
aire de un extremo a otro por el interior del secadero, y otras veces es el material el que 
circula por el interior del secadero sin inducir corrientes de aire. Lo más normal es que la 
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eliminación del agua del material crudo se lleve a cabo insuflando aire caliente con una 
cantidad de humedad variable. Eso permite evitar golpes termohigrométricos que puedan 
producir una disminución de la masa de agua a ritmos diferentes en distintas zonas del 
material y, por lo tanto, a producir fisuras localizadas. 

1.2.7  Cocción 

Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta 120 m de 
longitud, y donde la temperatura de la zona de cocción oscila entre 900 °C y 1000 °C. 

En el interior del horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. El material secado 
se coloca en carros especiales, en paquetes estándar y es introducido por una de las 
extremidades del túnel, saliendo por el extremo opuesto una vez que está cocido. 

Es durante la cocción cuando se produce la sinterización, de manera que la cocción resulta una 
de las instancias cruciales del proceso en lo que a la resistencia del ladrillo respecta. 

1.2.8  Almacenaje 

Antes del embalaje se procede a la formación de paquetes sobre pallets, que permitirán 
después moverlos fácilmente con carretillas de horquilla. El proceso de embalaje consiste en 
envolver los paquetes con cintas de plástico o de metal, de modo que puedan ser depositados 
en lugares de almacenamiento, para posteriormente ser trasladados en camión. 

1.2.9  Razones Principales del porque utilizar bloques de arcilla 

Peso y Medida 

Se utiliza de 1 a 4 bloques menos por metro cuadrado que utilizando los de concreto.  

Celeridad en la instalación y reducción de tiempo en la entrega de la obra. 

 

Refractario a las Radiaciones 

Por la alta densidad de las arcillas cocidas, la vitrificación del sílice, óxidos, sales y 

minerales que lo integran.  Actualmente se está normalizando su empleo obligado 

para viviendas, escuelas, hospitales, aeropuertos, centros humanos en Estados Unidos. 

Europa y Japón. 

 

Resistente a altas temperaturas 

El bloque de arcilla a diferencia de otros materiales como la madera, bloques de 

cemento, entre otros, no se quema, no es conductor de calor y no se calcina en altas 

temperaturas. 

 

Acústicos 

Las paredes con bloques de arcilla pueden utilizarse en la construcción de 

departamentos, edificios, teatros, hoteles, oficinas, etc. Permitiendo independencia y 

aislamiento acústico al ruido, logrando un ambiente confortable, tranquilizante y 

reparador. 
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Térmico 

Aislante térmico ideal, no permite el paso del frio o del calor al interior de la vivienda.  

La diferencia de grados centígrados entre la temperatura interna y externa es de 7 

grados, es decir, si exteriormente tenemos una temperatura de 27 grados, en el 

interior del área tendremos 20 grados.  Impide la acumulación del calor en el día y 

transmisión en la noche como en las paredes con bloques de cemento. 

 

Absorción 

Es muy baja, de 6% aproximadamente, lo que hace que sea impermeable.  Los bloques 

de arcilla no sufren corrosión o daños en áreas donde hay humedad. 

 

1.2.10  Dimensiones 

Las dimensiones de una unidad de mampostería están definidas como su espesor, su altura y 

su longitud.  Para cada una de ellas existen tres tipos de dimensiones, según el propósito: Las 

dimensiones reales son las medidas directamente sobre la unidad en el momento de evaluar 

su calidad; las dimensiones estándar son las designadas por el fabricante en su catalogo o 

pliego (dimensiones de producción). 

 

En la siguiente tabla se describe algunos tipos de bloques comerciales para paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1  El bloque 6 H Rayado fue el que se ha utilizado para la construcción de los 

especímenes. 
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Foto 1.  Bloques que se utilizaron en la construcción de los especímenes. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA FIBRA ARTIFICIAL 

POLIPROPILENO 

2.1  PROPIEDADES Y APLICACIONES 

El polipropileno o PP es un plástico de desarrollo relativamente reciente que ha logrado 

superar las deficiencias que presentaba este material en sus inicios, como eran su sensibilidad 

a la acción de la luz y al frio.  Ello es posible mediante la adición de estabilizantes u la inclusión 

de cargas reforzantes como el amianto, el talco o las fibras de vidrio. 

 

Se obtiene a partir del propileno extraído del gas del petróleo.  Es un material termoplástico 

incoloro y muy ligero.  Además, es un material duro, y está dotado de una buena resistencia al 

choque y a la tracción, tiene excelentes propiedades eléctricas y una gran resistencia a los 

agentes químicos y disolventes a temperatura ambiente. 

 

Debido a esto, el empleo de este material está creciendo, gracias en gran parte, al desarrollo 

de nuevos y mejores productos.  Posee la capacidad de fundirse a una temperatura 

determinada, además posee un comportamiento visco elástico que proporciona ante los 

ensayos de tracción, compresión, flexión y torsión, resultados satisfactorios. 

 

Es un material con un buen equilibrio de propiedades interesantes para producir muchos 

productos manufacturados, no se oxida, ni se deteriora, reduce la permeabilidad, tiene alta la 

resistencia a los ambientes alcalinos y ácidos, posee buena tenacidad. 

 

Dentro del gran sin número de propiedades que maneja este material, deben destacarse una 

que en especial son de mucha importancia como son: 

2.2  Propiedades Físicas 

La densidad del polipropileno, está comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm3  

Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos.  Una carga de 

25.5 Kg/cm2 aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a 

temperatura ambiente y resiste hasta los 70 grados C. 

Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 

Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 

Es un material fácil de reciclar. 

Posee alta resistencia al impacto. 
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2.3  Propiedades Mecánicas 

 

Figura 2.1 Tabla de propiedades mecánicas de Polipropileno 

 

2.4  Ventajas/Beneficios 

Controla y mitiga la retracción y fisuración por retracción plástica, reduce la 

segregación y la exudación. 

Da un control tridimensional de la contracción plástica. 

Reduce el contenido de fibra y optimiza el espesor comparado con las fibras metálicas 

para aplicación de concreto lanzado. 

Excelente dispersión en concreto. 

Reduce el deterioro de equipos. 

Reduce el rebote del concreto lanzado cuando se compara con fibras de acero y otras 

fibras sintéticas. 

Resistente a corrosión, no es magnética, no es un refuerzo estructural conductible. 

Las fibras funcionan sin afectar la hidratación química del cemento.  

Son compatibles con todos los aditivos (acelerantes, retardantes, reductores, etc). 
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Foto 2.  Fibra artificial de Polipropileno utilizada en la construcción de especímenes. 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE PRUEBA 

 

3.1 Herramientas 

Se utilizaron las herramientas básicas para la construcción, como son: 

Plomada: Se utiliza para comprobar las irregularidades verticales en el momento de 

construir la pared 

Nivel: Se utiliza para verificar la verticalidad de las paredes y también cuando se 

moldean los filos para que queden niveladas. 

Flexómetro:  Utilizado para ubicar la plomada y verificar las dimensiones de las 

paredes. 

Bailejo:  Se lo utiliza para dejar la mezcla uniforme en el momento de prepararla y 

también para la colocación del mortero, enlucir y champear. 

Cajón:  Utilizamos dos cajones para elaborar el mortero que se iba a utilizar en ese 

momento. 

Regla:  Se la utiliza en el momento de enlucir para sacar el excedente de mortero y 

dejar el enlucido a la medida que se necesite. 

Paleta:  Utilizada para hacer el acabado del mortero en el momento de enlucir, marcar 

los filos para que queden totalmente perpendiculares. 

 

3.2 Mano de Obra 

 Maestro y albañiles deben tener la experiencia necesaria en esta actividad, conocer los 

principios fundamentales de la construcción y las características de los materiales.  La calidad y 

perfección que tenga la pared, depende de la habilidad que tengan. 

 

3.3 Dosificación de las Fibras en el Mortero 

Para la construcción de las paredes se utilizo un cajón de madera para prepara la mezcla ya 

que no se utilizo una concretera por lo que las paredes eran pequeñas y se necesitaba de 

mucho tiempo para armarlas.  No tenían una base fija, por lo que se las tiene que transportar 

para los respectivos ensayos. 

Para las fibras artificiales de polipropileno se utilizo la siguiente dosificación de acuerdo a las 

tesis anteriores: 

 

222.22 gr de fibras/saco de cemento 
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Foto 3.  Balanza para calcular la dosificación de la fibra artificial por saco de cemento. 

3.4  Procedimiento por Hiladas 

Se procedió a ir desmembrando las fibras a mano con el fin de tener una mezcla más uniforme 

sobre la arena y el cemento previamente esparcida y pesada, una vez disgregado todo el 

material de forma uniforme, lo mezclamos con una pala y bailejo hasta que la fibra este de 

manera homogénea con los demás materiales y el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.  Mezcla de 1 saco de cemento, arena y la fibra de polipropileno. 
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Se fueron armando en el sitio las paredes, sobre sacos de cemento para poder despegarlas con 

facilidad al momento de transportarlas.  Sobre estos sacos se coloco una franja de mortero 

para el levantamiento de las paredes.  Se comenzó a unir los bloques con aproximadamente 1 

cm de espesor de mortero entre cada bloque.   

 

Foto 5.  Se utiliza el mismo saco de cemento para poder despegar las paredes para las pruebas. 

Conforme se iban pegando los bloques, se tomaba en cuenta los niveles con las piolas que 

servían de guía para la correcta alineación de los bloques en la pared.  Transcurridas 24 horas 

de la elaboración de las paredes se procedió a humedecerlas para el proceso de enlucido, 

utilizando el bailejo para champear las paredes y luego con ayuda de la regla y la paleta para 

darles el acabado.   

Después se sacaron los filos de la pared, con ayuda del bailejo y paleta, siempre tomando en 

cuenta el nivel y la aplomada desde la maestra. 

3.5 Curado de las Paredes 

Después de terminadas las paredes, se procedió a mojar las paredes por lo que es muy 

importante llevarlo a cabo ya que así podremos obtener una buena resistencia de los 

materiales y contrarrestar posibles fracturas. 
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CAPITULO IV 
PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL COMPORTAMIENTO DEL MORTERO DE 

CEMENTO HIDRÁULICO REFORZADO CON FIBRAS ARTIFICIALES 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL COMPORTAMIENTO DEL MORTERO DE 

CEMENTO HIDRÁULICO REFORZADO CON FIBRAS ARTIFICIALES 

 

Análisis a Flexión 

Para la determinación del esfuerzo a flexión del mortero de cemento hidráulico se tomara 

como referencia la Norma ASTM C-348-97 (Standard Test Method for Flexural Strength of 

Hydraulic-Cement Mortars). 

Foto 6.  Equipo para análisis por flexión en probetas de mortero con y sin fibra artificial. 

 

Se han considerado para esta prueba, probetas de dos composiciones distintas de mortero de 

40x40x160 mm, unas en estado puro y otras con las fibras artificiales. 

Para facilitar la identificación de estas probetas, se las ha clasificado por fecha de moldeo. 
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4.1 Nomenclaturas 

Tipo Descripción Nomenclatura 

1 Mortero Fecha S/M 

2 Mortero + Fibra Fecha M+F 

Tabla 4.1  Nomenclaturas de Probetas 

4.2 Cronograma de Elaboración de Probetas 

DICIEMBRE 2011 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

28 

 

29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 

6 M+F 

28 

6 S/M 

29 30 31 1 

Tabla 4.2  Cronograma de Elaboración de Probetas 

4.3  Elaboración de Probetas 

Para la elaboración de las probetas se tomo un poco de muestra del mortero que se estaba 

utilizando para construir los especímenes (paredes de mampostería).  Se procedió a limpiar y 

secar los moldes y posteriormente a la colocación del mortero, en capas uniformes de 

aproximadamente 15mm las cuales se les elimino los vacios que pudieran haber contenido con 

una espátula especial que no retiene agua con el fin de que la mezcla no pierda humedad, 

luego se golpearon los moldes una vez lleno con un martillo de goma especial teniendo cuidad 

de que el material no se segregue.  Al final se enraza la superficie eliminando cualquier 

excedente posible. 

 

Desmoldado  

Se deja reposar el mortero en el molde por 24 horas hasta que culmine su fraguado, para 

proceder a desmoldarlo y curarlos en una piscina de agua por los siguientes 7, 14 y 28 días 

para las pruebas a realizarse en este trabajo para luego ser ensayados a flexión. 
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Curado 

Como se describía en el párrafo anterior para el curado de las probetas se las introdujo en la 

piscina de agua para curado de muestras por el tiempo especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.  Piscina de Curado para las probetas 

 

4.4 Ensayos a Flexión de las Probetas 

Una vez que las probetas están curadas por el tiempo determinado para el ensayo, se procede 

a retirarlas de la piscina de curado y se la limpia para que la carga que se vaya a aplicar este 

libre de impurezas. 

La carga se ejerce en el centro y perpendicular a la sección más corta de la probeta como se 

muestra a continuación. 
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Foto 8.  Probeta lista para ser ensaya a flexión 

 

Esta carga se aplica a velocidad constante, registrando la máxima carga hasta que la probeta 

falle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.  Probeta de mortero sin fibra ya analizada a flexión 
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Foto 10.  Probeta de mortero con fibra artificial, se muestra la tenacidad de la fibra 

 

4.5  Cronograma de Rotura de Probetas 

ENERO 2012 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 

2 M+F 

4 

2 S/M 

5 6 7 8 

9 10 

2 M+F 

11 

2 S/M 

12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 

2 M+F 

25 

2 S/M 

26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 

Tabla 4.5  Cronograma de Rotura de Probetas 
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4.6  Resultados de las Pruebas de Flexión de las Probetas 

 

Ensayo a los 7 días:     

 

 

 

 

Tabla 4.6  Resultados de Pruebas de Probetas 7 días 

 

Ensayo a los 14 días:  

PROBETAS 
Esfuerzo 

(Mpa) 

10-01 / M+F 1 5.51 

10-01 / M+F 2 5.54 

11-01 / S/M 1 4.16 

11-01 / S/M 2 4.36 

 

Tabla 4.7  Resultado de Pruebas de Probetas 14 días 

 

 

Ensayo a los 28 días: 

PROBETAS 
Esfuerzo 

(Mpa) 

24-01 / M+F 1 4.95 

24-01 / M+F 2 5.88 

25-01 / S/M 1 6.09 

25-01 / S/M 2 5.88 

 

Tabla 4.8  Resultado de Pruebas de Probetas 28 días 

 

 

 

PROBETAS 
Esfuerzo 

(Mpa) 

03-01 / M+F 1 4.30 

03-01 / M+F 2 4.59 

04-01 / S/M 1 3.12 

04-01 / S/M 2 2.73 
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Días de 
Curado 

Probetas 
Fuerza 

(KN) 
Resistencia 

Flexión (Mpa) 

7 M+F 1 1,53 4,30 

7 M+F 2 1,63 4,59 

7 S/M 1 1,11 3,12 

7 S/M 2 0,97 2,73 

14 M+F 1 1,96 5,51 

14 M+F 2 1,97 5,54 

14 S/M 1 1,48 4,16 

14 S/M 2 1,55 4,36 

28 M+F 1 1,76 4,95 

28 M+F 2 2,09 5,88 

28 S/M 1 2,14 6,02 

28 S/M 2 2,09 5,88 

Tabla 4.9  Resumen de Resultados de Pruebas a Flexión de Probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11.  Probeta de mortero sin fibra partida en 2 sin fibra que la contenga 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

27 

 

 

Figura 4.1  Resistencia a la flexión de probetas a los 7 días 

 

 

 

 

 

Figura 4.2  Resistencia a la Flexión de probetas a los 14 días 
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Figura 4.3  Resistencia a la Flexión de probetas a los 28 días 
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CAPÍTULO V 
PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA 

(PAREDES DE MAMPOSTERÍA) 
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA 

(PAREDES DE MAMPOSTERÍA) 

 

5.1  Pruebas de Resistencia al Corte 

Foto 12.  Se muestra espécimen listo para empezar ensayo 

Para esta prueba de Corte, se coloca el espécimen de forma recta, asentado en el suelo con 

apoyos inferiores laterales para que el elemento no se desplace con la carga del gato en el 

extremo opuesto.  Cuando ya se tiene asegurado el espécimen se procede a colocar el gato 

hidráulico en la cara opuesta a los apoyos.  Se aplican cargas constantes de 100 PSI y se toma 

nota de todas estas cargas hasta que el elemento falle. 

 

5.1.1  Ejecución 

Para esta prueba con los dos tipos de paredes, con y sin fibra se llego al máximo de carga que 

soporta el pórtico y no se obtuvo el resultado cuando falla.  Se llego a una presión de 8000 PSI 

sin tener ningún daño notable en el espécimen. 
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Foto 13.  Falla que se noto en una parte del enlucido pero que no afecto a la estructura de la 

pared. 

 

 

5.1.2 Equipo Utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.  Gato hidráulico con capacidad de 15 Ton. 
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5.2  Pruebas de Resistencia a la Compresión 

En este ensayo se coloca el espécimen de formo romboidal en el pórtico, con bases cuadradas 

de acero que soportan las puntas de la pared inferior y superior.  En la esquina superior se 

coloca el gato en la cual este aplica una fuerza igual a la reacción que se obtiene en la parte 

inferior, sometiendo así al espécimen a la compresión. 

 

Foto 15.  Espécimen listo para la prueba de Resistencia a la Compresión 

 

5.2.1  Montaje 

Se colocaron las paredes en un pórtico con capacidad de 10 Ton, para lograr esto, se necesito 

la ayuda de personal y un tecle que facilito el transporte de las paredes al interior del 

laboratorio. 

 

Se coloca el gato en la parte superior sobre la base metálica que contiene la punta de la pared 

donde se irán aplicando los ciclos de carga hasta obtener la falla 

 

 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

33 
 

 

Foto 16.  Transporte y ubicación de las paredes con ayuda de personal. 

 

 

 

5.2.2 Ejecución 

Realizado el montaje respectivo, se inicio con los ciclos de carga de 100 PSI y se llego a la 

máxima carga que soporta el pórtico, de 8000 PSI.  Después de esta carga se corría el riesgo de 

que el pórtico falle en su anclaje.  Con los dos especímenes, con y sin fibra, se llego a esta 

presión sin generar falla en su estructura.   
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Foto 17.  Falla de primera capa de enlucido por ubicación de base metálica, sin comprometer 

estructura principal de la pared. 
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CAPÍTULO VI 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE PAREDES CON BLOQUES DE 

CEMENTO Y BLOQUES DE ARCILLA REFORZADAS CON FIBRAS 

ARTIFICIALES (POLIPROPILENO) 
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CAPÍTULO VI 

COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE PAREDES CON BLOQUES DE 

CEMENTO Y BLOQUES DE ARCILLA REFORZADAS CON FIBRAS 

ARTIFICIALES (POLIPROPILENO) 

 

Como se ha tratado en este tema, se comparara la resistencia al corte y compresión de 

paredes con bloques de arcilla con y sin fibras artificiales con los resultados de tesis anteriores  

en el que se analizaron paredes con bloques de cemento con y sin fibras artificiales. 

 

6.1  Paredes con Bloques de Cemento 

 

6.1.1.  Resistencia al Corte 

En ensayos anteriores de resistencia al corte se analizo paredes con bloques de cemento con 

fibras artificiales de los cuales se obtuvieron resistencias hasta 8240 kg-f a diferencia de las 

realizadas sin fibra en los cuales se obtuvieron valores hasta 7460 kg-f.  Dando como resultado 

que la fibra artificial aporto a mejorar la resistencia al corte. 

6.1.2.  Resistencia a la Compresión 

Los resultados que se obtuvieron por compresión diagonal con fibra artificial fueron de 8000 

Kg-f a diferencia de las que se fabrico sin las fibras que daban valores hasta 7535 Kg-f, siendo 

estos valores aproximados a los que se obtuvieron en la resistencia al corte.  Con estos valores 

se confirma la ayuda de la fibra polipropileno. 

6.1.3  Costos 

Las diferencias en costo de las paredes con fibra y las elaboradas sin fibra son de un 15 a 20% 

más por la adición de la fibra.  

 

6.2  Paredes con Bloques de Arcilla 

 

6.2.1.  Resistencia al Corte 

Los resultados que se obtuvieron en las pruebas mencionadas al principio de esta monografía 

en paredes con bloques de arcilla con fibra artificial fueron el máximo permitido para la 

estabilidad del pórtico los cuales fueron 8000 PSI que equivalen a 11315 Kg-f y no se llego a la 

falla al igual de las paredes sin fibra que llegaron al mismo valor sin fallar. 
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6.2.2  Resistencia a la Compresión 

Los resultados por ensayos de compresión realizados en las paredes de bloques de arcilla con 

fibras artificiales al igual que los resultados de la resistencia al corte llegaron al máximo 

permitido para el pórtico que son 11315 Kg-f y lo mismo para las paredes de bloques de arcilla 

sin fibra artificial. 

6.2.3  Costos 

Los costos de los bloques de arcilla comparados con los bloques de cemento es de un 200 % 

por bloque aproximadamente. 

 

Teniendo en cuenta los resultados en los especímenes con bloques de arcilla se obtuvo que las 

resistencias incrementaran un 73 % más comparado con los bloques de cemento, pero aun así 

no se obtuvo la falla. 

 

 

 

Figura 6.1  Comparación de Resultados de ensayos de Corte en paredes 
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Figura 6.2  Comparación de Resultados de ensayos de Compresión en paredes 
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Conclusiones 

 

El trabajo de grado mostrado presenta una comparación de bloques de arcilla y 

cemento combinados con el uso de Fibras Artificiales como el Polipropileno.  En años 

anteriores se ha estudiado la resistencia de las fibras, pero esta vez, analizando los 

bloques pudimos notar grandes diferencias. 

 

Las resistencias alcanzaron un 51% más sin llegar a la falla con los bloques de arcilla.  

 

Tanto el bloque de arcilla como el bloque de cemento son de fácil adquisición, 

diferenciándose en el precio. 

 

Los dos tipos de bloques son bastante utilizados en el medio, aprovechando de las 

características de cada uno y del precio según el tipo de obra. 

 

Con respecto a la fibra artificial, es muy eficaz con el control de agrietamientos por 

retracción y fraguado, es decir que el tamaño de las fisuras esta dentro de los límites 

admisibles para no ser consideradas como fisuras de tipo estructural. 

 

Esta fibra de polipropileno ha demostrado tener gran trabajabilidad al momento de 

realizar la mezcla de los materiales, manteniendo junto el mortero fresco. 

 

Las paredes con bloques de cemento obtuvieron valores inferiores a los de bloques de 

arcilla, inclusive las que tenían la fibra artificial.  Teniendo como resultado que las 

construidas con bloques de arcilla son más resistentes que las construidas con bloques 

de cemento pero más costosas. 

 

Desde el punto de vista ingenieril se puede concluir que los dos tipos de paredes con 

ayuda de la fibra obtienen una mayor resistencia pero claro está que con el bloque de 

arcilla, a pesar de ser más caro, se obtiene una diferencia notable. 
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ANEXO D

Informe de Calibración de Sistema Hidráulico del gato que se utilizo en las pruebas, en el cual 

con una curva se calcula una formula y= 0.014x – 1, donde x es la presión en PSI que tomamos 

lectura en el manómetro.
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 ANEXO E 

Hoja Técnica de la fibra de Polipropileno que se uso. 
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