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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo general evaluar la influencia del plástico PET 

reciclado en las propiedades del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 2022; estableciéndose realizar los ensayos de 

resistencia a la compresión en cubos de mortero, resistencia a la compresión axial 

en pilas y resistencia a la compresión diagonal en muretes. Formulándose la 

metodología: su diseño de investigación fue experimental (cuasi), su tipo de 

investigación fue de nivel explicativo, de enfoque cuantitativo. Sus resultados según 

los objetivos específicos al incorporar las fibras de plástico PET en 0.25%, 0.50% y 

0.75% fueron: el primer objetivo específico fue determinar la influencia del PET en 

la resistencia f´c, que aumentó de 145.89 kg/cm2 hasta 167.20 kg/cm2 con el 0.75% 

de adición de PET; el segundo objetivo específico fue determinar la influencia del 

PET en la resistencia f´m, que aumentó de 122.88 kg/cm2 hasta 146.75 kg/cm2 con 

el 0.75% de adición de PET; por último, el tercer objetivo específico fue determinar 

la influencia del PET en la resistencia v´m, que aumentó de 10.03 kg/cm2 hasta 

14.31 kg/cm2 con el 0.75% de adición de PET. Conclusión, la incorporación de 

plástico PET mejoró las propiedades del mortero. 

Palabras clave: mortero, unidades, cubos, pilas, muretes  
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Abstract 

This research had as a general objective to evaluate the influence of recycled PET 

plastic on the properties of 1:4 mortar for confined masonry bearing walls, Manchay, 

Lima 2022; establishing the tests of compressive strength in mortar buckets, axial 

compressive strength in piles and diagonal compressive strength in walls. 

Formulating the methodology: its research design was experimental (quasi), its type 

of research was explanatory level, quantitative approach. Their results according to 

the specific objectives when incorporating PET plastic fibers in 0.25%, 0.50% and 

0.75% were: the first specific objective was to determine the influence of PET on f'c 

resistance, which increased from 145.89 kg/cm2 to 167.20 kg/cm2 with 0.75% 

addition of PET; the second specific objective was to determine the influence of PET 

on f'm resistance, which increased from 122.88 kg/cm2 to 146.75 kg/cm2 with 

0.75% addition of PET; Finally, the third specific objective was to determine the 

influence of PET on resistance v'm, which increased from 10.03 kg/cm2 to 14.31 

kg/cm2 with 0.75% addition of PET. Conclusion, the incorporation of PET plastic 

improved the properties of the mortar. 

Keywords: mortar, units, buckets, batteries, walls 
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I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se han desechado grandes cantidades de plástico PET en

el mundo; debido a esto surgió la necesidad de implementar este material en la 

elaboración de mortero ya que, en el campo de la construcción, los materiales más 

utilizados son el cemento y sus derivados (entre ellos, el mortero), cuyos fines 

fueron reducir la contaminación del medio ambiente y a la vez mejorar las 

propiedades de este derivado del cemento. Internacionalmente, en algunos países 

latinoamericanos como Colombia, Bolivia y México, se trabajó en la obtención de 

nuevos aditivos (naturales y sintéticos) que optimicen las propiedades del mortero; 

optando, principalmente por la reutilización de residuos plásticos buscando 

conseguir un elemento que al endurecer logre ser un todo macizo con una 

funcionalidad igual o que muestre  mejoras del mortero. El fin de estos proyectos 

fue poder encontrar una mezcla base agregando materiales no convenciales, como 

por ejemplo las fibras de polietileno tereftalato, que ofrezcan características 

adecuadas para la elaboración de muros de albañileria y origine mejoras en el 

medio ambiente.  

En el Perú, en la mayoría de viviendas, están presentes los muros de albañilería, 

tanto para el sistema aporticado como para el de mampostería o albañilería 

confinada. A esto le sumamos que gran parte de las viviendas fueron 

autoconstruidas, por ende, no han cumplido con el adecuado proceso constructivo 

de los mencionados muros, muchas veces utilizando materiales y mezclas 

inadecuadas para el mortero, ya que no contaron con personal capacitado que 

supervisara los trabajos durante su ejecución. Como consecuencia, las 

construcciones o viviendas de este tipo no son las más óptimas. Desde hace unos 

años, fueron apareciendo innovadores formas de mejoramiento del mortero con 

distintos aditivos, agregados o materiales, una de las cuales es la incorporación del 

plástico PET reciclado, donde sus propiedades serán importantes para la mejora 

de este derivado del cemento. En diferentes lugares de nuestro país, en ciudades 

como Cajamarca, Trujillo, Cuzco, (Antecedentes) se logró identificar una gran 

variedad materiales, que pueden ser utilizados como aditivos, que fueron objeto de 

investigación, incorporándose ceniza volante, fibra de metal, polietileno tereftalato 

reciclado, (Antecedentes) donde en la mayoría de casos se logró una mejora 

sustancial cada vez que se le agregó un nuevo aditivo a la dosificación del mortero 
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que se usa comúnmente. La contaminación se ha incrementado es estos últimos 

años, refiriéndonos puntualmente, a restos, sobrantes o desperdicios. Dentro de 

estos, el grupo que causó mayor impacto negativo en nuestro país, ya que, no se 

cuenta con un sistema propio de manejo y reutilización, fueron los contenedores 

(de pequeño y gran tamaño) que están elaborados a base de polímeros 

termoplásticos tales como el Polietileno Tereftalato. Debido a esto, se realizó una 

adecuada reutilización de estos residuos como aditivo para la elaboración de 

mortero 

El centro poblado de Manchay se encuentra en la parte noreste de Pachacamac, 

distrito que está ubicado en la provincia de Lima y está a una altura entre los 400 y 

1000 msnm. Además es uno de los lugares en proceso de desarrollo de la ciudad 

capital, que no cuenta con una planificación urbana; la población va aumentando 

en grandes cantidades y con ello crece la necesidad de contar con una vivienda (el 

sistema constructivo más común en esta zona es el de albañilería confinada). Gran 

parte de estas viviendas están construidas por personas no capacitadas, esto 

genera que no utilicen los materiales adecuados ni dosificaciones correctas que 

son necesarias para cumplir con los requerimientos del RNE. Conforme con la 

informacion que se obtuvo, en el distrito de Manchay, sobre la contaminacion del 

ambiente por la eliminación del plástico PET y el no cumplimiento de los 

requerimientos mínimos de las normas (en este caso del mortero), se propuso como 

alternativa incorporar el plástico PET reciclado como aditivo al mortero, que ha sido 

utilizado en la construccion de muros de ladrillos, en cierta cantidad (con una 

adecuada dosificación) con la finalidad de poder determinar su influencia en la 

mejora de sus propiedades. 

Formulación del problema: muchos de los muros de las viviendas en el distrito de 

Manchay fueron conformados por morteros no adecuados, de muy baja calidad y 

sin una dosificación correcta. Debido a la urgencia de desarrollar la calidad de una 

vivienda, esto con el fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes, se planteó el 

mejoramiento del mortero 1:4 incluyendo el plástico PET reciclado para que logre 

incrementar su resistencia a la compresión, incrementar su resistencia a la 

compresión en pilas de albañilería e incrementar su resistencia a la compresión 

diagonal en muretes  
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Por consiguiente, en la presente investigación propuso el siguiente problema 

general: ¿De qué manera el plástico PET reciclado influye en las propiedades del 

mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022? 

Similarmente, se propusieron los problemas específicos: ¿Cuánto influye el plástico 

PET reciclado en la resistencia a la compresión del mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022?; ¿Cuánto influye el 

plástico PET reciclado en la resistencia a la compresión de pilas de albañilería del 

mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022?; 

¿Cuánto influye el plástico PET reciclado en la resistencia a la compresión diagonal 

en murete del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, 

Lima 2022? 

Se justifica la presente investigación presentando nuevas opciones de materia 

prima para ser utilizadas como aditivos en la preparación de mortero. Por este 

motivo se propone darle un nuevo uso al plástico PET como aditivo, aminorando su 

desmesurada acopio en el medio ambiente. Gracias a esta nueva alternativa, se 

aspira reducir la presencia de todo material contaminante. Como justificación 

Teórica, el plástico PET es un poliéster con oposición a la humedad y tolerante al 

ataque de cualquier sustancia química. Actualmente, viene siendo incluido en las 

mezclas de mortero para el mejoramiento de sus propiedades. La Justificación 

técnica, en la siguiente investigación, se propone utilizar plástico PET reciclado en 

proporciones de 0.25%; 0.50% y 0.75%, en relación con el peso del cemento, y ver 

la influencia de este en las propiedades del mortero 1:4 en el distrito de Manchay. 

La Justificación ambiental, la reutilización de estos restos ayudará a cuidar y 

mantener el medio ambiente; ya que se reciclará un material contaminante y, 

además, brindará un valor agregado a las propiedades del mortero 1:4, utilizado 

comúnmente en las construcciones. La justificación metodológica, esta solución 

ayudará a conocer una nueva metodología para el mejoramiento de las 

propiedades de mortero 1:4, al emplear fibras de plástico PET reciclado, muy 

abundante, debido a la poca cultura de reciclaje, en el distrito de Manchay. 

Hipótesis general: en la presente investigación, se plantea como hipótesis general: 

La adición de plástico PET reciclado en proporciones de 0.25%, 0.5% y 0.75% 

mejora las propiedades del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 2022. A su vez, se propusieron como hipótesis 
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específicas:  La adición de plástico PET reciclado mejora la resistencia compresión 

del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 

2022; La adición de plástico PET mejora la resistencia a la compresión de pilas de 

albañilería del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, 

Lima 2022 y La adición de plástico PET reciclado mejora la resistencia a la 

compresión diagonal en murete del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 2022. 

Se planteó como objetivo general: determinar la influencia de plástico PET reciclado 

en las propiedades del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022. De igual forma, se plantearon los objetivos específicos: 

Determinar la influencia de la adición de plástico PET reciclado en la resistencia 

compresión del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022. Determinar la influencia de la adición de plástico PET en la 

resistencia a la compresión de pilas de albañilería del mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022. Determinar la influencia 

de la adición de plástico PET reciclado en la resistencia a la compresión diagonal 

en murete del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, 

Lima 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional tenemos, según Meneses y Díaz (2019), el primordial objetivo 

de esta investigación fue indicar la influencia al agregar ceniza volante, como 

aditivo, en las propiedades físico – mecánicas de la mezcla y la resistencia a la 

inclusión del ion cloruro en el mortero. La metodología es de tipo aplicada, la 

población fueron todas las probetas y los cubos de mortero según la norma NTC 

220; la muestra fue de 36 cubos de mortero y 24 cilindros de mortero; el muestreo 

es no probabilístico. Los resultados logrados muestran que al agregar 10%; 20%; 

30% de ceniza volante el porcentaje de porosidad disminuye a un 13% en 

promedio, además también se observa la cantidad de ceniza volante agregada es 

inversamente proporcional a la densidad aparente y volumétrica. Como conclusión 

tenemos que la ceniza volante en mayores porcentajes no es un material 

recomendado para emplearse en el rubro de la construcción, además el empleo de 

la ceniza volante en la elaboración del mortero disminuye su resistencia mecánica, 

el módulo de elasticidad y el porcentaje de poros y vacíos. ¹  

Según, Cabrera, J. (2017), teniendo como objetivo principal determinar la influencia 

de la utilización de plástico reciclado en la elaboración de morteros para la 

construcción de muros no portantes en viviendas unifamiliares. La metodología es 

de tipo aplicada, la población abarca todas las muestras de moldes cúbicos de 

50mm de arista y moldes cilíndricos de 3.67mm de diámetro; la muestra 

corresponde a 88 cubos de mortero y 70 cilindros de mortero; el muestreo es no 

probabilístico. Los resultados de esta investigación muestran que al adicionar 10%; 

15%; 20% y 30% de polímeros PET al mortero, su resistencia a la compresión 

disminuye hasta 39.88 kgf/cm2, 38.44 kgf/cm2, 37.39 kgf/cm2 y 26.34 kgf/cm2 

respectivamente y su resistencia a la flexión disminuye hasta 31.50 kgf/cm2, 28.13 

kgf/cm2, 25.01 kgf/cm2 y 26.34 kgf/cm2 respectivamente. Como conclusión 

tenemos que la adición de 10% y 15% de polímero PET al mortero facilita su 

elaboración, en comparación con las otras dosificaciones ya que el aumento del 

PET genera esponjamiento; además, el uso de mortero con adición de polímeros 

PET garantiza mejor pegado de ladrillos y enlucidos. ² 

Según, Riaño y Ayala (2019), teniendo como objetivo principal determinar la 

influencia de las fibras tipo PET reciclado, en diferentes porcentajes, en las 
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propiedades del mortero de cemento hidráulico. La metodología es de carácter 

experimental de tipo aplicada, la población abarca todas las muestras de probetas 

y cubos de mortero; la muestra corresponde a 15 probetas y 15 cubos de mortero 

con adición en porcentajes de 0.25%; 0.50%; 0.75% y 1% de fibras tipo PET (3 

probetas para cada ensayo, incluida la muestra patrón); el muestreo es no 

probabilístico. Los resultados nos muestran que la prueba patrón (0%) tiene una 

resistencia a la compresión de 27.107 MPa y al adicionarle 0.25%; 0.50%; 0.75% y 

1% de fibras tipo PET, su resistencia a la compresión varía: 19.820 MPa, 26.490 

MPa, 23.212 MPa y 26.486 MPa respectivamente. Como conclusión tenemos que 

al adicionarle 0.50% y 1% de fibras tipo PET su resistencia a la compresión 

aumenta a 26.490 MPa y 26.486 MPa respectivamente obteniendo resultados casi 

similares, siendo el más optimo el primer porcentaje. ³ 

A nivel nacional tenemos, según Reyes, V. (2021), su objetivo fue: especificar el 

resultado de la adición de fibra de vidrio en las propiedades físico - mecánicas del 

mortero 1:4 para muros de ladrillos portantes, Cusco 2021, la metodología 

empleada es de tipo aplicada. La población de estudio está conformada por todo 

espécimen de mortero 1:4 y sus ensayos físicos – mecánicos obtenidos de las 

diferentes proporciones con la fibra de vidrio; se tomó como muestra los 16 cubos 

(2”x2”) de mortero, 24 pilas de albañilería y 24 testigos/muretes de albañilería; el 

muestreo fue no probabilístico. Los resultados muestran que al agregar 50 gr; 70 gr 

y 100 gr de fibra de vidrio al concreto patrón, este: aumenta su absorción en 2,71%; 

3.84% y 4.42% respectivamente; aumenta su f´m en 30.94%; 38.18% y 22.54% 

respectivamente; aumenta su V`m en 32.79%; 16.10% y 35.95% respectivamente. 

La conclusión es que la inclusión de 75 gr y 100 gr de este material en la elaboración 

de mortero 1:4 influye positivamente en las propiedades de compresión axial y 

compresión diagonal. ⁴  

Según, Angulo, V. (2020), esta investigación tuvo como principal objetivo indicar 

cual es la incidencia, en las propiedades físico – mecánicas del mortero, al 

agregarle ceniza volante, como aditivo, en porcentajes de 2%; 3% y 5%, la 

metodología fue de diseño experimental, de tipo aplicada. Tuvo una población de 

probetas de mortero de cemento con porcentajes de 2%; 3% y 5% de ceniza 

volante; se tomó como muestra 36 especímenes para pruebas de resistencia a la 
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compresión axial, 36 especímenes para pruebas de absorción y 36 especímenes 

para pruebas de capilaridad; el muestreo fue no probabilístico. Los resultados 

muestran que con adiciones de 2%; 3% y 5% de ceniza volante al concreto patrón, 

en pruebas de compresión axial, las resistencias obtenidas fueron de 129.04 

kg/cm2, 128.33 kg/cm2 y 123.05 kg/cm2 respectivamente; en pruebas de 

capilaridad disminuye el 29.59%; aumenta el 1.52% y disminuye el 2.49% 

respectivamente y en pruebas de absorción varían en un 0.29% (para adición de 

2%) y aumenta en los dos restantes. En conclusión, los resultados nos muestran el 

buen comportamiento de la adición de ceniza volante en el mortero, debido a que, 

favorecen a las propiedades físico – mecánicas del mortero de cemento, siendo 

viable su utilización en pequeñas cantidades. ⁵  

Según, Carrasco y Fernández (2018), esta investigación tuvo como principal 

objetivo analizar cuanto influye la adición de SIKA FIBER FORCE PP48 y SIKA 

FIBER CHO 6535 NB en las propiedades del mortero utilizado comúnmente, la 

metodología fue del tipo aplicada y tuvo una población de morteros de cemento 

portland para talud con reforzamiento de 5gr, 10gr y 15 gr de SIKA FIBER FORCE 

PP48 y reforzamiento de 20gr; 40gr; 60gr, 80gr y 100gr de SIKA FIBER CHO 6535 

NB; se tomó como muestra 99 probetas de mortero con adición de los aditivos 

mencionados; el muestreo fue no probabilístico. Los resultados obtenidos 

mostraron que el mortero con adición de SIKA FIBER CHO 6535 NB superó al 

mortero reforzado con SIKA FIBER FORCE PP48 obteniendo la resistencia de 

262.4 kg/cm2 cuando se adicionó 100gr de dicha fibra. Como conclusión de 

determinó la influencia del reforzamiento de fibras de plástico y fibras de metal en 

las propiedades del mortero; siendo las fibras metálicas las que más beneficios 

brindan; también se pudo obtener el costo promedio por metro cubico de mortero 

con adición de 1.5% de fibra, siendo más económica la inclusión de SIKA FIBER 

CHO 6535 NB que la inclusión de SIKA FIBER FORCE PP48. ⁶  

En otros idiomas tenemos, según Goncalves et al. (2022), su objetivo fue: investigar 

la influencia resultante de agregar residuos de PET (tereftalato de polietileno) 

micronizado sobre las propiedades físicas y mecánicas de los morteros, la 

metodología empleada es de tipo aplicada, la metodología empleada es de tipo 

aplicada. La población de estudio se constituye por especímenes de formas 
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cilíndricas, con adición de plástico PET en proporciones de 5% y 10%, para 

ensayos de resistencia a la compresión y absorción; se tomó como muestra las 45 

probetas: 27 especímenes cilíndricos para el ensayo de resistencia a la compresión 

y 18 especímenes cilíndricos para la prueba de absorción; el muestreo fue no 

probabilístico. Los resultados muestran que al agregar 5% y 10% de plástico PET 

al mortero, a los 28 días, la masa específica aparente es de 2.07 gr/cm3 y 1.97 

gr/cm3 respectivamente y la absorción es de 15.07% y 15.93%. La conclusión es 

que la inclusión de residuos de plástico PET en el mortero aumentó su absorción, 

caso contrario a su resistencia a la compresión ya que terminó disminuyendo. ⁷  

Según, Abed, J. et al (2021), su objetivo fue investigar la influencia de la adición de 

residuos de plástico PET en las propiedades del mortero de cemento, la 

metodología empleada es de tipo aplicada. La población de estudio está 

conformada por cubos de mortero de 50 mm por lado y probetas en proporciones 

de 5%; 15%; 25% y 50%; se tomó como muestra los 30 cubos de mortero para los 

ensayos de resistencia a la compresión y 30 probetas para los ensayos de 

resistencia a la flexión; el muestreo fue no probabilístico. Los resultados muestran 

que al agregar 5%; 15%; 25% y 50% de residuos de plástico PET al mortero, a los 

28 días, la resistencia a la compresión es de 35 MPa, 25 MPa, 18 MPa y 13 MPa 

respectivamente y su resistencia a la flexión es de 3.10 MPa, 2.36 MPa, 1.92 MPa 

y 1.55 MPa respectivamente. La conclusión de la investigación es que la adición de 

plástico PET en el mortero aumenta su resistencia a la compresión y a la flexión en 

el porcentaje de 5% a los 3 días, pero se reduce a los 28 días. ⁸      

Según, Boiny, Alshkane y Rafiq (2016), su objetivo fue: estudiar la influencia del 

uso de las botellas de plástico PET recicladas, como fibra, para reforzar el mortero 

de cemento, en proporciones de 0.5%; 1%; 1.5%; 2%; 2.5% y 3%, la metodología 

empleada es de tipo aplicada y de diseño experimental. La población de estudio 

está conformada por todas las probetas, de forma cilíndrica, de mortero de 

cemento; el muestreo fue no probabilístico. Los resultados muestran que al agregar 

0.5%; 1%; 1.5%; 2%; 2.5% y 3% de fibra de plástico PET reciclado su resistencia a 

la compresión, a los 28 días, es de 40.3 MPa, 34.9 MPa, 30.3 MPa, 28.8 MPa y 

21.6 MPa respectivamente. La conclusión de la investigación es que en todos los 
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casos la resistencia a la compresión se reduce en comparación con la muestra 

patrón, cuyo valor es de 43.5 MPa. ⁹ 

A nivel de artículos tenemos, según Ojeda, Mercante y Fajardo (2020), su objetivo 

fue: diseñar, ensayar y adicionar fibras plásticas recicladas en mortero y comparar 

sus propiedades con el de fibras comerciales, la metodología empleada es de tipo 

aplicada. La población estudiada estuvo constituida por formas prismáticas y cubos 

de 2”x2” de mortero para pruebas de resistencia a flexión y compresión; se tomaron; 

se tomó como muestra los 15 especímenes para pruebas de flexión, 18 

especímenes de mortero y 15 cubo de mortero para pruebas de compresión; el 

muestreo fue no probabilístico. Los resultados muestran que las adiciones de fibra 

de plástico PET (a, b y c) lograron aumentar medianamente la resistencia a la 

flexión en 91%; 60%; y 40% respectivamente. La conclusión es que el mejor 

porcentaje de adición de fibra PET fue el de la muestra “b” ya que completados los 

días requerido por el ensayo, este obtuvo un resultado superior a la resistencia de 

la primera muestra. En cuanto a la resistencia a flexión, el resultado fue de 150%. 

¹⁰  

Según, Espinoza et-al (2018) esta investigación tuvo como principal objetivo 

especificar la influencia de residuos o restos PET (PET reciclado) en las 

propiedades mecánicas de compresión y flexión del concreto portland, la 

metodología empleada es de tipo aplicada. La población de estudio está 

conformada por probetas de mortero con adición de plástico PET reciclado en 

proporciones de 0.5%; 1%; 1.5% y 2% para los ensayos de compresión y flexión; 

se tomó como muestra 15 probetas para los ensayos de resistencia la compresión 

y 15 probetas para los ensayos de resistencia a flexión; el muestreo fue no 

probabilístico. Los resultados muestran que al agregar 0.5%; 1%; 1.5% y 2% de 

plástico PET reciclado al mortero, a los 28 días, la resistencia a la compresión es 

de 215.4 kg/cm2, 193.2 kg/cm2, 197.2 kg/cm2 y 193.5 kg/cm2 respectivamente y 

la resistencia a la flexión es de 58.86 kg/cm2, 57.18 kg/cm2, 50.40 kg/cm2 y 50.52 

kg/cm2 respectivamente. La conclusión es que cada una de las características 

mecánicas del concreto mejoran y/o se mantienen con respecto a la mezcla patrón, 

siendo la adición de 0.5%, de plástico PET reciclado, la que tuvo los resultados más 

altos. ¹¹  
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Según, Acevedo y Posada (2018) esta investigación tuvo como principal objetivo 

indicar la influencia del polietileno tereftalato (PET) reutilizado, como reemplazo 

parcial del agregado fino, en las propiedades de un concreto, la metodología 

empleada fue de diseño experimental de tipo aplicada. La población de estudio 

comprende todos los cilindros de concreto con adición de partículas PET en 

proporciones de 5%; 10%; 15% y 20% para las pruebas de resistencia a la 

compresión y mezcla para el ensayo de asentamiento; se tomó como muestra 27 

cilindros de concreto con adición de 5%; 10%; 15% y 20% de plástico PET reciclado 

en reemplazo del agregado fino; el muestreo es no probabilístico. Los resultados 

muestran que al reemplazar el agregado fino por plástico PET reciclado en 

porcentajes de 5%; 10%; 15% y 20% (a los 28 días) la resistencia a la compresión 

es 28.8 MPa, 26.2 MPa, 25.7 MPa y 24.7 MPa respectivamente y el asentamiento 

75 mm, 70 mm, 90 mm y 65 mm. La conclusión es que las mezclas que incluyeron 

PET reciclado indican un buen comportamiento en términos de manejabilidad ya 

que no se alteró el valor promedio de asentamiento, además el porcentaje de 

reemplazo más adecuado es el de 15% ya que la manejabilidad es apropiada y 

presenta una disminución aceptable en la resistencia a la compresión. ¹²  

Definición de plástico PET: según López, G. (2021), logró ser producido casi a mitad 

del siglo XX, en el año 1941, por el investigador Whinfield y su asitente Dickson, 

con el propósito de almacenar líquidos. Está constituido por hidrocarburos, gas y 

aire en equivalencias aproximadas de 66%, 22% y 12%, respectivamente. Esta 

distribución, entre sus componentes, le brinda importantes características, tales 

como resistencia a la compresión y un peso ligero (p. 10). ¹³ 

Definición del mortero: Según Salamanca, R. (2001), se precisa de forma general 

como la unión de diferentes elementos, para este caso, cemento, agregado fino, 

agua y, dependiendo de las necesidades, aditivos. Cuando forma parte de los 

muros puede cumplir una función estructural. Si hace referencia al tarrajeo o 

revoques no poseen esa función (p. 42). ¹⁴ Según Sánchez, D. (2001), cada vez 

que se hace referencia a la palabra mortero se toma como definición a la mezcla 

de un material adhesivo (en este caso haciendo mención al cemento), otro material 

que cumpla la función de relleno (agregados), agua y en algunos casos, 

dependiendo de las circunstancias, aditivos químicos o naturales, que al lograr su 
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forma más dura muestra características similares a las del concreto y, además, 

cumple la función de adherir o juntar piezas de albañilería para el armado de muros 

o para realizar el revestimiento de estos (revoque) (p. 303). ¹⁵

Definición de cemento portland: según CEMEX (2019), el cemento portland es un 

material usado a gran escala en la construcción que reacciona al ser trabajado junto 

con el agua. Formada por arcilla y caliza de alta finura que tiene la propiedad de 

endurecerse conforme van pasando los días (mantiene su dureza incluso bajo 

circunstancias adversas). Cada una de las partículas que conforman este material 

carga con una superficie altamente fibrosa que tiende a extenderse para lograr 

empalmarse con otra o se fija a las sustancias más próximas. Conforme van 

aumentando de tamaño, estas fibras, se tiene como resultado el endurecimiento y 

aumento de la resistencia. Al mezclarse con cada uno de los agregados, como: 

grava mediana, pequeña, arena, etc, trabaja como adhesivo para lograr formar el 

concreto (s. p.). ¹⁶  

Definición de agregado fino: según Supermix (2021), es un material de gran 

importancia en la elaboración de mortero y una de las características principales es 

que pasa por el tamiz 3/8” pero que queda retenido en la malla número 200. Dentro 

del grupo de los agregados finos el más común es la arena que proviene de la 

segregación de pétreos (s. p.). ¹⁷  

Definición de ladrillo: según Bianucci, M. (2009), llega a ser uno de los componentes 

más antiguos, inventados y utilizados por el hombre, utilizados en todo tipo de 

construcciones. Su uso se propagó fácil y rápidamente debido a la facilidad de su 

fabricación y la comodidad de sus dimensiones; además de ser elaborados por 

materiales de fácil alcance como: tierra y agua y fuego (para la cocción). Es un 

material que a pesar de su paso en el tiempo sigue encabezando, junto con el 

cemento, la lista de los materiales de construcción de mayor uso y aceptación; sin 

haber sido removido o superado por algún otro material de la nueva tecnología (p. 

3). ¹⁸ Definición de albañilería confinada: según Velayarce, S. (2019), los muros de 

albañilería o mampostería, como también se le conoce, hacen referencia a un 

procedimiento constructivo que consta de colocar ladrillos, o unidades de 

albañilería, unos sobre otros; usando como elemento adherente el mortero de 

cemento. La unión de estos materiales da como resultado un elemento monolítico 
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conocido como muro. Cuando hacemos referencia a albañilería confinada, es 

porque el muro o tabique está rodeado de elementos de concreto armado, esto para 

lograr de que presente una mejor respuesta ante movimientos sísmicos (p. 19). ¹⁹   

Definición de resistencia a la compresión: según Hernández, L (2018), cuando se 

habla de f´c del concreto, o en este caso del mortero, se hace referencia a la 

característica que posee este material de soportar una acción que genere o busque 

el aplastamiento. Esta propiedad la podemos encontrar principalmente en todos los 

materiales de la construcción de estructuras (p. 1). ²⁰   Según Mateus y Gelves, 

(2020), Es toda propiedad que tiene un material para soportar cargas: para el 

mortero, específicamente, cuando forma parte de un muro portante o peso si 

pertenece a un muro de albañilería confinada (p. 8). ²¹ Definición resistencia a la 

compresión en prismas de albañilería (f´m): es la capacidad con la que cuentan un 

grupo de ladrillos, colocados uno sobre otro (adheridos con junta de mortero), de 

resistir fuerzas de aplastamiento que tratan de comprimir su estado inicial. Según 

la NTP 399.605, (2013), las pruebas a la compresión (f´m) en prismas, expresa la 

respuesta de un muro portante reaccionando a las cargas resultantes de otros 

elementos estructurales como vigas y losas (p. 4). ²² Definición resistencia a la 

compresión diagonal en muretes de albañilería (V´m): según la NTP 399.621 

(2004), es la respuesta que presenta un murete de albañilería, de dimensión 

mínima de 60 cm x 60 cm por cada lado, ante la acción de una fuerza a compresión, 

provocando una falla por tracción originando que el murete se agriete (p. 1). ²³     
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo  de investigación. Método científico, según Pacheco, L. (2016), 

en una investigación, se le conoce al método científico como el grupo 

o la unión de fases y normas que indican la manera de proceder para

realizar, adecuadamente, una investigación; con el fin de que sus 

resultados sean admitidos y aprobados como legales para la sociedad 

científica (p. 9). ²⁴  

La investigacion cientifica nos ayuda a resolver el problema presentado 

apoyandonos en trabajos previos, brindado soluciones y proyectando 

la aparición teorías nuevas .  

Tipo Aplicada, según Ibero Tijuana (2020), dentro de la comunidad 

científica, se le llama investigación tipo aplicada a todos los 

procedimientos cuyo fin es transformar el conocimiento (teoría, 

intelecto, etc) en algo práctico (palpable, sensible) y beneficioso para 

la sociedad. Para que esto sea viable, es menester que la problemática 

que dará, posteriormente, solución a la investigación fuese formulada, 

previamente, por el investigador. La finalidad de todo esto es lograr 

alcanzar un siguiente nivel para obtener soluciones a la problemática 

propuesta (s.p.). ²⁵  

El proyecto de investigación es de tipo aplicada debido a que su fin es 

producir conocimientos con la resolución natural de los problemas de 

cierto sector. En este caso se buscó mejorar las propiedades del 

mortero agregando plástico PET reciclado; apoyandonos en casos 

parecidos aplicados en otras ciudades para lograr obtener la mejor 

elección de porcentaje (PET) a utilizar en la mezcla (proporciones de 

0.25%, 0.50% y 0.75%) 

3.1.2 Diseño de investigación. Cuasi experimental, según Gallardo, E. 

(2018), el diseño de una investigación está conformado por un plan 

general o estructura con la finalidad de conseguir soluciones a los 

problemas establecidos (p. 54). ²⁶ Según Sánchez, Reyes y Mejía 

(2018), cuando nos referimos al diseño de investigación cuasi 
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experimental, se hace mención a cada uno de los diseños donde los 

elementos no son establecidos de manera aleatoria al área 

experimental ni de control (p. 51). ²⁷ 

El diseño de la presente investigación es denominada cuasi 

experimental, puesto que, opera intencionalmente la variable 

independiente, poniendo a prueba la influencia de esta en la variable 

dependiente. Se adiciona plástico PET (V.I.) en proporciones de 0.25%, 

0.50% y 0.75% en relación con el peso del cemento con el fin de 

mejorar las propiedades del mortero 1:4 (V.D.), en este caso, 

resistencia f´c del mortero, resistencia f´m en prismas y resistencia v´m 

en muretes. Las proporiones de plástico PET mencionadas 

anteriormente fueron obtenidas tomando como referencia trabajos 

anteriores. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Plástico PET reciclado 

Definición conceptual 

Según Lizcano y Guerrero (2020), el tereftalato de polietileno o, comunmente 

conocido, PET viene a ser uno de los principales materiales plásticos de 

mayor uso en el mundo, fundamentalmente para la elaboración y creación de 

recipientes o envases. Es un poliéster que es el resultado de la 

policondensación de distintos componentes químicos. Dentro de sus 

principales propiedades se encuentra su gran resistencia a la humedad, al 

desgaste y la transparencia. Es un material ligero que logra resistir a elevadas 

temperaturas que viene siendo utilizado, actualmente, en distintos proyectos 

de ingeniería (p. 26). ²⁸  

Definición operacional 

Con el fin de conseguir mejorar las propiedades del mortero en muros de 

albañilería, el plástico PET sustituyó en proporciones de 0.25%, 0.50% y 

0.75% por peso del cemento, empleandose en cada una de las muestras con 

la finalidad de mejorar la resistencia f´c del mortero, resistencia f´m en prismas 
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de albañilería y resistencia v´m en muretes. Inicialmente se realizará el diseño 

de mezcla para despues poder hacer los ensayos antes mencionados.   

Indicadores: 0.25%, 0.50% y 0.75% de plástico PET reciclado, respecto al 

peso del cemento 

Escala de medición: Razón   

Variable dependiente: Propiedades del mortero 

Definición conceptual 

Según Universidad de Granada (2020), se le denomina mortero a toda aquella 

mezcla mezcla natural o no que presentan propiedades constructivas de gran 

importancia, como por ejemplo plasticidad, endurecimiento e incremento de 

su resistencia (inicialmente es moldeable, luego de un periodo corto de tiempo 

logra endurecerse y finalmente alcanza grandes niveles de resistencia). Estas 

mezclas estan conformadas por un material árido, otro aglomerante y, 

dependiendo de las necesidades, algún aditivo (s. p.). ²⁹ 

Definición operacional 

Todas las mezclas de mortero (dosificación 1:4) se acoplan con las fibras de 

PET (N, N+0.25%, N+0.50% y N+0.75%) con la finalidad de poder mejorar 

cada una de sus propiedades. A través de ensayos de laboratorio se evalua 

la calidad de las muestras con la finalidad de comparar el incremento de la 

resistencia f´c del mortero, el incremento de la resistencia a la compresión f´m 

prismas y el incremento de la resistencia v´m en muretes. Finalmente, serán 

procesados, en formatos legales, todos los resultados alcanzados, en el 

laboratorio según las normas que rigen en nuestro país. 

Indicadores: Resistencia a la compresión en cubos de mortero (Kg/cm2), 

resistencia a la compresión en prismas de albañilería (Kg/cm2) y resistencia 

a la compresión diagonal en muretes (Kg/cm2) 

Escala de medición: Razón 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1  Población, según Arias, J. et. al. (2018) cuando hacemos mención a la 

población de estudio, nos referimos a un grupo de hechos, precisos 
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accesibles y reducidos  que conformará la muestra. Logra cumplir con 

ciertos requisitos establecidos previamente (es de suma importancia 

mencionar que cada vez que se utiliza el término población de estudio, 

no necesariamente se hace referencia a un grupo de personas) (p. 

202). ³⁰  

La población de la presente investigación abarca a todos los cubos de 

mortero de 50 mm de lado, todos los prismas de albañilería y todos los 

mueretes de albañilería de 60 cm por lado   

3.3.2 Muestra, según Condori, P. (2020), toda muestra de una investigación 

hace referencia a una porción de la población que contiene las mismas 

características o propiedades de la, antes mencionada, población (p. 

3). ³¹ 

La muestra está conformada por 16 cubos de mortero de 50 mm por 

lado, 12 prismas de albañilería y 12 muretes de albañilería de 60cm x 

60cm (lado). 

Tabla 1. Cantidad de muestras a ensayar 

Porcentaje de plástico 

PET

Cantidad de cubos 

de mortero para 

ensayo de 

resistencia a la 

compresión

Cantidad de 

prismas para 

ensayo de resistenia 

a la compresión 

axial (f´m)

Cantidad de 

muretes para 

ensayo de resistenia 

a la compresión 

diagonal (V´m)

Patrón (N) 4 3 3

N+0.25% 4 3 3

N+0.50% 4 3 3

N+0.75% 4 3 3

Total de muestras 16 12 12
 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de ensayos de resistencia a la compresión en mortero: 16 

Cantidad de ensayos de resistencia a la compresión axial en prismas: 

12 

Cantidad de ensayos de resistencia a la compresión diagonal en 

muretes: 12 
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3.3.3  Muestreo, según Otzen y Manterola (2017), en el muestreo de tipo no 

probabilístico se escogen las muestras a estudiar dependiendo de 

algunas características particulares que la persona que realizará la 

investigación considere importante. Pueden llegar a ser poco 

confiables ya que estas muestras no se adapta a una base 

probabilística (p. 228). ³²   

El muestreo en la presente investigación es no probabilístico y hace 

referencia a la técnica de selección a criterio de la investigación o según 

conveniencia. Se realiza la toma de muestras respetando las normas 

E-070, NTP 334.051, NTP 399. 605 y NTP 399.621.

3.3.4 Unidad de análisis, son los elementos que tienen la misma 

caraterísticas, seleccionados de la población para conformar la 

muestra. Para nuestra investigación estará conformada por los ensayos 

de resistencia a la compresión f´c en mortero (Kg/cm2), resistencia a la 

compresión axial f´m en prismas (Kg/cm2) y resistencia a la compresión 

diagonal v´m en muretes (Kg/cm2), donde se han adicionado fibras de 

plástico PET reciclado en porcentajes de 0.25%, 0.50% y 0.75%. 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos, según Chávez, D. (2017) se entiende por 

recolección de datos a todo el proceso de captar información de manera 

empírica abstraida en conceptos. Está guiado a producir las condiciones para 

la medición (p. 1). ³³ 

La técnica utilizada en cada etapa de la presente investigación es la 

observación directa con el fin de buscar futuras soluciones a los problemas 

establecidos inicialmente y de probar las hipótesis dadas. Los resultados de 

los ensayos son comparados con la muestra patrón tomando como referencia 

las normas que rigen nuestro país: norma E-070, NTP 334.051, NTP 399. 605 

y NTP 399.621.  

Instrumento de recolección de datos, según Hernández y Duana (2020), el 

instrumento de recolección de datos tiene la finalidad de lograr la toma de 

información (codificar, filtrar, captar, etc) mediante la aplicación de 

procedimientos y actividades puntuales (p.51).³⁴ 
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De tal manera, para la presente investigación se realizaron ensayos con la 

finalidad de obtener resultados, por lo cual se mencionan los siguientes: 

- Observación

- Fichas de recolección de datos (por 3 expertos)

- Fichas de resultados de laboratorio

- Ensayos a realizar  (cuadro con los ensayos)

 Figura 1. Ensayos de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad 

Según Moreno, E. (2017), cuando se habla de confiabilidad en una 

investigación, se hace referencia al nivel de certeza con el que los resultados 

de un estudio son válidos y que son conseguidos por el observador apoyado 

en cada actividad realizada para desarrollar la investigación (s.p. ). ³⁵ Según 

Guevara, J. y Osorio, E. (2019), tiene relación con la precisión de los 

intrumentos empleados para la medición, el laboratorio donde se desarrollan 

los ensayos, los equipos y el personal capacitado involucrados en todo el 

proceso (p. 57). 36  

Cada uno de los equipos de laboratorio que fueron empleados en la 

realización de los ensayos de este proyecto cumplieron con los requerimientos 

(certificados de calibración actualizados – últimos 6 meses) para así poder 
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obtener resultados confiables y similares unos a otros. Las muestras se 

realizaron con especial cuidado utilizando las mismas dosificaciones y bajo la 

supervisión de una persona capacitada en este tipo de trabajos ya que los 

objetivos de este trabajo dependen de la precisión de los ensayos.  

Validez 

Según Santos, G. (2017), la validez de una investigación científica es el 

capacidad o nivel en el que el instrumento logra medir lo que se requiere 

medir; señalando características, propiedades, etc (p.3). 37 Según López, G. 

(2021), expone con que nivel de precisión, la información de los datos o 

información registrada abarca el área concreta de la investigación (p.20).38   

Consideramos como validéz de la investigación a aquellas fichas de 

resultados de laboratorio (guiados por los requerimientos de la norma), la ficha 

de recolección de datos que son validadas por expertos o personas 

capacitadas en el área de estudio. Luego de ser revisadas, los expertos darán 

su aprobación o no.  

Todo esto, estará sujeto a la avalidez de las normas utilizadas y designadas 

para cada tipo de ensayo, además cada uno de los instrumentos a utilizar srán 

validados por expertos o especialistas del área.   

3.5. Procedimientos: La primera actividad para desarrollar esta investigación  fue 

buscar la forma de obtener el plástico PET. Una vez obtenida la cantidad 

necesaria, se separó de todo agente externo o impurezas que puedan 

condicionar y alterar las propiedades del mortero. Como siguiente paso se 

realizó el diseño de mezcla del mortero (1:4) tanto de la muestra patrón (N) y 

sus combinaciones con plástico PET (N+0.25%, N+0.50% y N+0.75%) con la 

finalidad de lograr los resultados requeridos por la NTP.  Pasado el tiempo 

requerido se obtienen los cubos de mortero de 50 mm por lado. También se 

fabricarán los prismas y muretes de albañierlía (respetando las medidas 

establecidas en el reglamento). Luego del tiempo de curado, tanto los 

prismascomo los muretes son sometidos a los ensayos de resistencia a la 

compresión axial en pilas (f´m), y resistencia a la compresión diagonal en 

muretes (V´m). Cada uno de los procedimientos realizados serán ubicados en 

las fichas de laboratorio (ver figura 1).  
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Figura 2: Método de toma de datos 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.  Método de análisis de datos, según Peña, S. (2017), el análisis de datos 

está conformado por diversas actividades en las que la persona responsable 

de la investigación somete cierta información a una serie de análisis e 

interpretaciones según su necesidad (p.30).39 Según Reyes, V. (2021), se 

ejecuta por intermedio de la directa observación de los especímentes a 

ensayar para visualizar cada prueba y notar los resultados con relación a los 

objetivos buscados (p. 19).40 La evaluación de los datos, en el actual estudiol, 

se ejecutó mediante observación directa a la elaboración del mortero patrón 

(0% de plástico PET) y el  mortero con agregado de plástico PET en 0.25%, 

0.50% y 0.75%; logrando visualizar cada una de las pruebas en el laboratorio, 

en este caso, resistencia f´c del mortero, resistencia f´m en prismas de 

albañilería y resistencia v´m en muretes. Obteniendo los resultados de estos 
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ensayos, se logrará comprender si la influencia del plástico PET mejora las 

propiedades del mortero 1:4 en muros de albañilería.  

3.7. Aspectos éticos, El presente trabajo de investigación contiene informacion 

veráz, respetando los principios éticos y morales de cada una de las fuentes 

citadas. El respeto a cada uno de los investigadores por los aportes brindados 

se ve reflejado al mencionar sus datos (nombres del autor/autores, libros, 

tesis, artículos, etc). Para el progreso de la investigación se empleó como guía 

la norma ISO 690, respetando su lineamiento. Concluida la elaboración de 

este trabajo de investigación se corrobora la honestidad del estudiante 

mediante el uso del instrumento Web Turnitin, herramienta que señala el nivel 

de semejanza en comparación con otras fuentes de informacion.   



22 

IV. RESULTADOS

Nombre de la tesis: Influencia del plástico PET reciclado en las propiedades del 

mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022 

Ubicación: 

Departamento : Lima 

Provincia : Lima 

Distrito : Pachacamac 

Ubicación : Zona noreste del distrito de Pachacamac 

Figura 3. Ubicación de Lima  Figura 4. Mapa de Pachacamac 

Fuente: Google Search      Fuente: Google Search   

El actual trabajo de investigación se desarrolló en el centro poblado de Manchay, 

en el distrito de Pachacamac, departamento de Lima.  

En el desarrollo del presente trabajo, abarcó distintas etapas para su desarrollo, por 

ejemplo: 

Recolección de materiales: consistió en la adquisición de las fibras de plástico PET 

y materiales como: agregado fino, cemento portland y unidades de albañilería, en 

Manchay; estos materiales, a excepción de las unidades de albañilerías, fueron 

utilizados para la elaboración del mortero 1:4. 
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La fibra de plástico PET fue adquirida mediante la actividad del reciclaje, 

básicamente reutilizando agentes contaminantes como botellas (contenedores de 

líquidos) y contenedores o envases de alimentos. Las dimensiones de esta fibra 

varían entre los 12 y 75 mm. 

Cada uno de las pruebas realizadas en el desarrollo del actual trabajo investigación, 

desde los ensayos de caracterización de los materiales hasta la rotura de los cubos, 

prismas y muretes, se realizaron en el laboratorio JBO Ingenieros S.A.C. ubicado 

en la Calle Valladolid Nº149 Urbanización Mayorazgo II etapa, Ate – Lima.  

    

  

   

                                                                                  ADQUISICIÓN DE PET 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización del laboratorio       Figura 6. Materiales para mortero 

Fuente: Google Maps               Fuente: Elaboración propia 

Trabajo de laboratorio          

Con la intención de precisar el tamaño de las partículas de la muestra del agregado 

se realizó la prueba granulométrica por tamizado (NTP 400.012). La muestra se 

tomó de la cantera Pampa Azul, aproximadamente 1 kg, que fue secado a una 

temperatura de 110º C por las siguientes 24 horas. La muestra fue pasando por 

cada uno de los tamices de forma manual; concluyendo que el 91% del total de la 

muestra pasa la malla Nº 4 y queda retenida en la malla Nº 200 (material retenido 

entre las mallas Nº4 y Nº200). Esta característica nos permite identificar a la 
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muestra como “arena” (agregado fino) que será utilizada en la elaboración del 

mortero 1:4. 

Tabla 2. Ensayo de análisis granulométrico 

SERIE AMERICANA ABERTURA (mm)

3" 76.200 0.00 0.00 100.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 100.00

2" 50.800 0.00 0.00 100.00
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 100.00

1" 25.400 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.050 0.00 0.00 100.00
1/2" 12.700 0.00 0.00 100.00
3/8" 9.525 0.00 0.00 100.00
1/4" 6.350 0.00 0.00 100.00
Nº 4 4.750 5.86 5.86 94.14
Nº 6 3.360 6.12 11.98 88.02
Nº 8 2.360 7.89 19.87 80.13
Nº 10 2.000 8.62 28.49 71.51
Nº 16 1.180 7.45 35.94 64.06
Nº 20 0.850 6.10 42.04 57.96
Nº 30 0.600 8.51 50.55 49.45
Nº 40 0.425 12.98 63.53 36.47
Nº 50 0.300 11.59 75.12 24.88
Nº 80 0.180 9.71 84.83 15.17

Nº 100 0.150 9.14 93.97 6.03
Nº 200 0.075 2.93 96.90 3.10

-200 ASTMD 1140 00 3.10 100.00 0.00

MALLAS RETENIDO 

PARCIAL (%)

RETENIDO 

ACUMULADO (%)
PASA (%)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL SUELO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Granulometría 

Fuente: Elaboración propia 

6%

91%

3%

GRAVA (ret. Nº4) ARENA FINO (pasa Nº200)

Finos
Grava

Arena
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Cada uno de los resultados presentados en la Tabla 2 son representados en el 

gráfico de la curva granulométrica, que muestran la relación porcentaje que pasa 

(%) vs abertura malla (mm) 

Figura 8. Gráfica curva granulométrica 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo con los resultados alcanzados en el análisis 

granulométrico realizado en el laboratorio (JBO Ingenieros S.A.C.), se pudo 

demostrar que el material que se utilizó en la elaboración del mortero 1:4 es 

agregado fino (arena gruesa) ya que equivale al 91.14% de la muestra total. La 

proporción retenida que inicia en la malla Nº4, equivale al 5.86% de la muestra y 

finaliza con una proporción del peso que pasa la malla Nº200, correspondiente al 

3.10% de la muestra.   

Peso unitario de agregado fino – densidad de masa suelta y densidad de masa 

compactada (NTP 400.017). Para el siguiente ensayo se utilizaron algunas 

herramientas o instrumentos como, por ejemplo: balanzas, bandejas metálicas, 

cucharas metálicas para albañilería, recipientes de acero inoxidable, etc. Abarcó 

todo el material que pasó la malla Nº4; se utilizó un molde de volumen y peso 

conocidos, se le agregó la muestra suelta (éste fue secado en un horno, durante 24 

horas, a una temperatura promedio de 110ºC). Por último, se tomó registro del peso 

del molde con la muestra. Para lograr obtener la densidad de masa compactada, 
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se llenaron los recipientes con tres capas del agregado, las cuales fueron 

apisonadas con 25 golpes realizados con una varilla. Una vez finalizada esta acción 

se enrasó la superficie, con esto, se pudo pesar el molde con la muestra.     

Tabla 3. Peso unitario suelto 

Muestra 1.1 Muestra 1.2 Muestra 1.3

Peso molde + material (kg) 5.961 6.124 6.068

Peso molde (kg) 1.427 1.427 1.427

Peso del material (kg) 4.534 4.697 4.641

Volumen del molde (m3) 0.0030 0.0030 0.0030

Peso unitario (kg/m3) 1511.33 1565.67 1547.00

Peso unitario promedio (kg/m3)

Descripción de materiales e 

instrumentos

Densidad de masa suelta

Densidad  masa suelta del agregado fino (A.F.)

1541.33

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Comparación de densidad de masa suelta del A.F. 

Fuente: Elaboración propia 

1480.00 kg/m3

1490.00 kg/m3

1500.00 kg/m3

1510.00 kg/m3

1520.00 kg/m3

1530.00 kg/m3

1540.00 kg/m3

1550.00 kg/m3

1560.00 kg/m3

1570.00 kg/m3

Muestra 1.1 Muestra 1.2 Muestra 1.3 Promedio

1511.33 kg/m3

1565.67 kg/m3

1547.00 kg/m3

1541.33 kg/m3

Densidad masa suelta del A.F.



27 

Tabla 4. Peso unitario compactado 

Muestra 1.4 Muestra 1.5 Muestra 1.6

Peso molde + material (kg) 6.762 6.641 6.839

Peso molde (kg) 1.431 1.431 1.431

Peso del material (kg) 5.331 5.210 5.408

Volumen del molde (m3) 0.0030 0.0030 0.0030

Peso unitario (kg/m3) 1777.00 1736.67 1802.67

Peso unitario promedio (kg/m3) 1772.11

Densidad masa compactada del A.F.

Descripción de materiales e 

instrumentos

Densidad de masa suelta

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Comparación de densidad de masa compactada del A.F. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados alcanzados en cada una de las muestras en el 

ensayo de densidad de masa suelta del agregado fino se obtuvieron al dividir el 

peso del material entre el volumen del molde, obteniendo un resultado promedio de 

1541.33 kg/m3. Para los resultados del ensayo de densidad de masa compactada 

del agregado fino se dividieron los pesos del material compactado entre la 

capacidad de los recipientes, logrando un resultado promedio de 1772.11 kg/m3. 

Ensayo de contenido de humedad del agregado fino (NTP 399.185). Dentro de 

los equipos que fueron utilizados para la realización del siguiente ensayo tenemos 

a las taras, una balanza calibrada y un horno de secado. La realización de este 

1700.00 kg/m3

1710.00 kg/m3

1720.00 kg/m3

1730.00 kg/m3

1740.00 kg/m3

1750.00 kg/m3

1760.00 kg/m3

1770.00 kg/m3

1780.00 kg/m3

1790.00 kg/m3

1800.00 kg/m3

1810.00 kg/m3

Muestra 1.4 Muestra 1.5 Muestra 1.6 Promedio

1777.00 kg/m3

1736.67 kg/m3

1802.67 kg/m3

1772.11 kg/m3

Densidad masa compactada del A.F.
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ensayo inició con la selección de tres muestras; se tomó registro el peso del 

recipiente o tara para posteriormente llenar estos envases con la muestra húmeda 

para luego ser pesadas. Una vez culminado el pesaje de los recipientes y el 

agregado, fueron llevados al horno a una temperatura de 110ºC por las siguientes 

24 horas. Finalmente, terminado el proceso de secado, nuevamente se pesaron las 

muestras y los recipientes; así obtuvimos el contenido de humedad del A.F. para 

cada una de las 3 muestras 

Tabla 5. Contenido de humedad 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Peso del agregado húmedo + tara (g) 620.94 619.85 621.31

Peso del agregado seco + tara (g) 612.90 611.12 613.95

Peso de tara (g) 168.00 168.00 168.00

Peso de agua (g) 8.04 8.73 7.36

Peso del agregado seco (g) 444.90 443.12 445.95

Contenido de humedad % 1.81 1.97 1.65

Contenido de humedad promedio %

Ensayo Nº

1.81

Contenido de humedad del A.F.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Comparación del contenido de humedad del A.F. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Tomando en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 5, se 

obtuvo el peso de la muestra húmeda, para cada uno de los ensayos, restando el 

1.45 %

1.50 %

1.55 %

1.60 %

1.65 %

1.70 %

1.75 %

1.80 %

1.85 %

1.90 %

1.95 %

2.00 %

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio

1.81 %

1.97 %

1.65 %

1.81 %

Contenido de humedad del A.F. (%)
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peso de la muestra húmeda más tara menos el peso de la tara (168.00g). El 

contenido de humedad (%) representa la resta entre los pesos de la muestra 

húmeda y seca, dividido entre el peso de la muestra seca, finalmente al resultado 

se le multiplica por 100. El promedio obtenido de los tres ensayos fue 1,81%. 

Diseño del mortero patrón. Para la elaboración del mortero se utilizó el diseño 

referenciado en la Norma E-070 mortero 1:4 (1 unidad de cemento por 4 unidades 

de agregado fino) para las juntas de unión de unidades de albañilería. Se utilizó 

cemento portland tipo I, esta mezcla, al ser elaborada por el trabajo conjunto del 

técnico y el investigador, mostró características como adherencia y trabajabilidad. 

Al ser esta proporción (mortero 1:4) una de las más utilizadas en la construcción de 

muros portantes de albañilería, se le adicionó fibra de plástico PET para mejorar 

sus propiedades, específicamente 0.106 kg (0.25%), 0.213 kg (0.50%) y 0.319 

(0.75%) kg de esta fibra por cada bolsa de cemento utilizada en la elaboración del 

mortero.  

Para la dosificación del mortero se utilizaron medidas conocidas, por ejemplo, 

tomamos como referencia un balde de 20 Lt, equivalente a un volumen de 0.02 m3, 

para la medida de la arena (agregado fino) y para el cemento se usó la medida 

comercialmente más conocida, en este caso, la bolsa de cemento de 42.5 kg; 

logrando así concluir que por cada bolsa (cemento) utilizada, en la elaboración del 

mortero, se tienen que incluir seis baldes de 20 lt de agregado fino para para cumplir 

con lo establecido en la Norma  E-070. 

Tabla 6. Peso de plástico PET por bolsa de cemento 

Adición de fibra Agregado Cemento 

% Kg Kg Kg 

0.000 0.000 170.000 42.500 

0.250 0.106 170.000 42.500 

0.500 0.213 170.000 42.500 

0.750 0.319 170.000 42.500 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Dosificación del mortero 1:4 

Fuente: Elaboración propia 

Unidades de albañilería. Los más utilizados en la construcción de muros de 

albañilería (portantes y no portantes) es el conocido como ladrillo King Kong de 18 

huecos o King Kong Standar, comercializados por la empresa Ladrillos Lark. Se 

desecharon las unidades que tenían dañadas las esquinas y que estaban fisuradas, 

esto con la finalidad de mejorar las dimensiones de los elementos a ensayar (pilas 

y muretes). Se hicieron pruebas de variación dimensional, tomando 5 unidades 

como muestra midiendo, con una regla metálica, cada uno de sus lados (largo, 

ancho y alto) en cuatro ocasiones por cada ladrillo. Otro ensayo realizado fue el de 

alabeo. Apoyados de una regla de medida metálica y una cuña milimétrica 

graduada, también metálica, tomamos la medida de ambas caras del ladrillo, dos 

veces por cada una de las cinco unidades seleccionadas. Finalmente, realizamos 

el ensayo de porcentaje de vacíos. En una bandeja metálica colocamos el ladrillo 

de dimensiones conocidas, llenamos los alveolos con arena y finalmente retiramos 

el ladrillo, dejando únicamente la arena en la bandeja.  
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Empresa

Tipo de unidad de albañilería

Largo (cm) 23.00

Alto (cm) 9.00

Ancho (cm) 12.50

Largo (%) 0.04

Alto (%) 0.22

Ancho (%) 0.08

Cara A (mm) 0.94

Cara B (mm) 1.00

Absorción (%) 9.98

Porcentaje de vacíos (%) 27.23

Resistencia a la compresión Kg/cm2 277.00

Variabilidad dimensional

Alabeo

Dimensiones

Ladrillos LARK

Ladrillo King Kong 18 huecos

Figura 13. Resumen de características de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la Figura 13, se observan los resultados de los ensayos 

ejecutados a los ladrillos o unidades de albañilería, según lo especificado en la 

Norma E-070 para la caracterización del ladrillo con finalidad estructural. La 

variación dimensional no excede el 2%, como máximo establecido en la norma 

(0.04%; 0.08% y 0.22%). El alabeo de las unidades es de 0.94mm en la cara A y 

1mm en la cara B, sin llegar al límite máximo, que para este caso es 2mm. Al no 

superar el 30% del porcentaje de vacíos la unidad de albañilería fue clasificada 

como unidad sólida, según lo solicitado en la norma, por lo que podrá ser utilizado 

en el levantamiento de muros portantes  (albañilería confinada). Finalmente, su 

resistencia a la compresión es mayor a lo mínimo solicitado, superando los 130 
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kg/cm2. Las características, mencionadas anteriormente, le dan al ladrillo de 

denominación de tipo IV. 

Objetivo 1: Determinar la influencia de la adición de plástico PET reciclado en 

la resistencia compresión del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 2022. 

Cubos de mortero f´c: Luego de la elaboración de cada uno de los 20 cubos de 

mortero y que, posteriormente, fueron curadas por 28 días; se procedió a realizar 

los ensayos para hallar su resistencia f´c. Para obtener este resultado, se tomó en 

consideración sus dimensiones, 5 cm por lado, y la carga aplicada por la máquina 

prensadora sobre una de las caras del cubo. El área de contacto se obtuvo 

multiplicando los lados de una cara de cada una de las muestras. La resistencia f´c 

fue calculada por intermedio de la distribución de la carga aplicada entre la 

superficie de la cara del cubo que es comprimida por la prensa hidráulica MDA-200. 

Para la muestra inicial (0% de PET) y para cada elemento con inclusión de PET 

reciclado se realizaron 5 testigos, respectivamente, logrando obtener 5 resistencias 

f´c unitarias y una resistencia f´c promedio. Finalmente, para lograr obtener la 

resistencia f´c característica se sustrajo la desviación estándar de las muestras a la 

resistencia promedio 

Figura 14. Elaboración de dados  Figura 15. Rotura de dados de mortero 

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Ensayos de resistencia f´c de cubos de mortero 

CUBOS DE MORTERO PATRON 

Muestra 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga de 
ruptura 

(kg) 

f´c 
(kg/cm2) 

Promedio 
f´c 

(kg/cm2) 

Porcentaje 
(%) 

Desviación 
estándar 

M1 4.97 4.97 24.70 3654.57 147.95 

146.91 113.01 1.02 

M2 4.99 4.97 24.80 3618.70 145.91 

M3 5.00 4.97 24.85 3677.36 147.98 

M4 5.01 4.96 24.85 3626.72 145.95 

M5 5.01 4.99 25.00 3668.59 146.74 

Resistencia característica a compresión de mortero cúbico de 5 cm de arista f´c 
(kg/cm2) = 

145.89 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Gráfico comparativo f´c en cubos con mortero patrón 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Esta investigación inició con los 5 primero ensayos de resistencia 

f´c en cubos sin adición de fibras de plástico PET o cubos de mortero inicial 

reciclado (0%PET). Las resistencias logradas a los 28 días fueron: 147.95 kg/cm2, 

145.91 kg/cm2, 147.98 kg/cm2, 145.95 kg/cm2 y 146.74 kg/cm2, cuyo promedio fue 

146.91 kg/cm2. Se logró alcanzar la resistencia a la compresión característica f´c, 

mediante la obtención de la desviación estándar de cada una de las cinco 

144.50 kg/cm2

145.00 kg/cm2

145.50 kg/cm2

146.00 kg/cm2

146.50 kg/cm2

147.00 kg/cm2

147.50 kg/cm2

148.00 kg/cm2

M1 M2 M3 M4 M5 f´c caract.

147.95 kg/cm2

145.91 kg/cm2

147.98 kg/cm2

145.95 kg/cm2

146.74 kg/cm2

145.89 kg/cm2

Resistencia f´c  en cubos de mortero patrón
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resistencias (1.02), que fue restada a la resistencia promedio logrando un f´c de 

145.89 kg/cm. 

Tabla 8. Ensayos de resistencia f´c cubos de mortero con 0.25% de PET   

CUBOS DE MORTERO PATRON CON ADICIÓN DE 0.25% DE PET RECICLADO 

Muestra 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga de 
ruptura 

(kg) 

f´c 
(kg/cm2) 

Promedio 
f´c 

(kg/cm2) 

Porcentaje 
(%) 

Desviación 
estándar 

M1.1 5.00 4.99 24.95 3925.01 157.32 

157.28 120.99 0.890 

M1.2 4.97 4.98 24.75 3918.07 158.30 

M1.3 4.97 4.97 24.70 3901.59 157.95 

M1.4 5.01 4.99 25.00 3918.73 156.75 

M1.5 4.99 4.98 24.85 3879.19 156.10 

Resistencia característica a compresión de mortero cúbico de 5 cm de arista f´c 
(kg/cm2) = 

156.40 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Comparación de f´c en cubos con mortero + 0.25% PET 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los cubos o dados (de 5cm por lado) de mortero con inclusión de 

0.25% de plástico PET reciclado (adición de plástico PET por peso de cemento), 

alcanzaron una resistencia f´c promedio, de las 5 muestras a los 28 días, de 157.28 

kg/cm2. La resistencia característica a la compresión f´c se obtuvo mediante la 

155.00 kg/cm2

155.50 kg/cm2

156.00 kg/cm2

156.50 kg/cm2

157.00 kg/cm2

157.50 kg/cm2

158.00 kg/cm2

158.50 kg/cm2

M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 M1.5 f´c caract.

157.32 kg/cm2

158.30 kg/cm2

157.95 kg/cm2

156.75 kg/cm2

156.10 kg/cm2
156.40 kg/cm2

Resistencia f´c en cubos de mortero con adición de 
0.25% de PET
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sustracción entre f´c promedio y la desviación estándar (0.890), logrando un 

resultado de f´c = 156.40 kg/cm2  

Tabla 9. Ensayos de resistencia f´c cubos de mortero con 0.50% de PET   

CUBOS DE MORTERO PATRON CON ADICIÓN DE 0.50% DE PET RECICLADO 

Muestra 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga de 
ruptura 

(kg) 

f´c 
(kg/cm2) 

Promedio 
f´c 

(kg/cm2) 

Porcentaje 
(%) 

Desviación 
estándar 

M2.1 5.01 5.00 25.05 4018.76 160.43 

161.33 124.10 0.749 

M2.2 5.00 4.96 24.80 4013.69 161.84 

M2.3 4.98 4.96 24.70 3981.62 161.19 

M2.4 5.00 4.98 24.90 4006.28 160.89 

M2.5 4.97 4.97 24.70 4009.25 162.31 

Resistencia característica a compresión de mortero cúbico de 5 cm de arista f´c 
(kg/cm2) =  

160.59 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Comparación de f´c en cubos con mortero + 0.50% PET 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se determinó, mediante la media aritmética el f´c promedio, igual 

161.33 kg/cm2, este resultado fue obtenido gracias a los ensayos de cada una de 

las muestras con adición 0.50% de plástico PET reciclado (0.005 kg de fibra PET 

por kg de cemento). El valor de la desviación estándar para estas cinco muestras 

159.00 kg/cm2

159.50 kg/cm2

160.00 kg/cm2

160.50 kg/cm2

161.00 kg/cm2

161.50 kg/cm2

162.00 kg/cm2

162.50 kg/cm2

M2.1 M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 f´c caract.

160.43 kg/cm2

161.84 kg/cm2

161.19 kg/cm2

160.89 kg/cm2

162.31 kg/cm2

160.59 kg/cm2

Resistencia f´c en cubos de mortero con adición de 
0.50% de PET
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fue de 0.749 que, al ser restada del f´c promedio, nos dio como resultado la 

resistencia a la compresión f´c característica 160.59 kg/cm2.  

Tabla 10. Ensayos de resistencia f´c cubos de mortero con 0.75% de PET 

CUBOS DE MORTERO PATRON CON ADICIÓN DE 0.75% DE PET RECICLADO 

Muestra 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga de 
ruptura 

(kg) 

f´c 
(kg/cm2) 

Promedio 
f´c 

(kg/cm2) 

Porcentaje 
(%) 

Desviación 
estándar 

M3.1 5.01 4.96 24.85 4205.49 169.24 

168.13 129.33 0.924 

M3.2 5.01 4.97 24.90 4201.43 168.73 

M3.3 5.01 5.01 25.10 4199.01 167.29 

M3.4 5.01 5.01 25.10 4193.86 167.09 

M3.5 5.01 4.99 25.00 4207.25 168.29 

Resistencia característica a compresión de mortero cúbico de 5 cm de arista f´c 
(kg/cm2) = 

167.20 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Comparación de f´c en cubos con mortero + 0.75% PET 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se determinó, mediante la media aritmética el f´c promedio, igual 

168.13 kg/cm2, este resultado fue obtenido gracias a los ensayos de cada una de 

las muestras con adición 0.75% de plástico PET reciclado (0.0075 kg de fibra PET 

por kg de cemento). El valor de la desviación estándar para estas cinco muestras 

166.00 kg/cm2

166.50 kg/cm2

167.00 kg/cm2

167.50 kg/cm2

168.00 kg/cm2

168.50 kg/cm2

169.00 kg/cm2

169.50 kg/cm2

M3.1 M3.2 M3.3 M3.4 M3.5 f´c caract.

169.24 kg/cm2

168.73 kg/cm2

167.29 kg/cm2

167.09 kg/cm2

168.29 kg/cm2

167.20 kg/cm2

Resistencia f´c en cubos de mortero con adición 
de 0.75% de PET
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fue de 0.924 que, al ser restada del f´c promedio, nos dio como resultado la 

resistencia f´c característica 167.20 kg/cm2.  

Tabla 11. Ensayos de resistencia f´c cubos de mortero  

Resistencia f´c en cubos de mortero 

Patrón (P) P+0.25% P+0.50% P+0.75% 

145.89 kg/cm2 156.40 kg/cm2 160.59 kg/cm2 167.20 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Comparación de f´c de las 4 muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Al agregar el 0.25% de plástico PET reciclado (por peso de 

cemento) al mortero, la resistencia f´c es igual a 156.40 kg/cm2, superando a la 

resistencia del mortero patrón (P), cuyo resultado equivale a 145.89 kg/cm2. Esto 

nos indica que le inclusión de las fibras de plástico PET influye de forma positiva en 

esta característica del mortero. Cuando el porcentaje de PET reciclado, que se le 

135.00 kg/cm2

140.00 kg/cm2

145.00 kg/cm2

150.00 kg/cm2

155.00 kg/cm2

160.00 kg/cm2

165.00 kg/cm2

170.00 kg/cm2

Patrón (P) P+0.25% P+0.50% P+0.75%

145.89 kg/cm2

156.40 kg/cm2

160.59 kg/cm2

167.20 kg/cm2

Resistencia f´c de las 4 muestras
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agregó al mortero, es del 0.50%, el f´c logrado fue de 160.59 kg/cm2. Por último, 

cuando la adición de fibra de plástico PET fue del 0.75% el f´c obtenido resultó 

167.20 kg/cm2. En todos los casos el f´c aumentó respecto a la resistencia de la 

muestra patrón. 

Objetivo 2: Determinar la influencia de la adición de plástico PET en la 

resistencia a la compresión de pilas de albañilería del mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022.     

Pilas de albañilería f´m: Para esta etapa de la investigación se realizaron 12 pilas 

de albañilería, conformados por cinco filas de ladrillos cada uno y con 1cm de junta. 

El mortero patrón utilizado para unir las unidades de albañilería tienen una 

resistencia de 145.89 kg/cm2 como se detalla en la Tabla 7. También se utilizaron 

los morteros con inclución de fibras de PET reciclado en proporciones de 0.25%, 

0.50% y 0.75% con respecto al peso del cemento. Se siguieron las especificaciones 

mostradas en la Norma E 070 y NTP 399.605. Se utilizó el mortero diseñado por el 

laboratorio JBO Ingenieros S.A.C.; para la elaboración de los testigos se colocaron 

juntas de un centímetro de espesor entre cada ladrillo (verificando la medida con 

una cinta métrica o wincha); apoyados de una plomada y una regla de construcción 

se fue controlando la verticalidad de los prismas o también conocidas como pilas. 

Posteriormente dimos paso a la etapa de curado de elementos, para finalmente, a 

los 28 días, proceder realizar los ensayos de resistencia f´m en primas. Para lograr 

alcanzar los resultados del ensayo fue de suma importancia registrar las 

dimensiones de cada una de las pilas; la superficie o área de contacto y la carga 

que actuó sobre esta, proporcionada por la prensa hidráulica MDA – 200. Con estos 

datos, pudimos calcular el valor inicial de la resistencia f´m, dividiendo la carga 

sometida entre la superficie de contacto. El factor de corrección tiene relación 

directa con la esbeltez de las pilas (altura de todos los ladrillos usados más las 

juntas entre el ancho de menor longitud de toda la pila) de albañilería; este factor 

se halla interpolando los datos de la Tabla 12. Luego de haber logrado alcanzar el 

factor de corrección, se pudo calcular la resistencia f´m promedio para cada una de 

las muestras. Por último, se restó la desviación estándar a la resistencia f´m 

promedio para hallar la resistencia característica f´m.  
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Tabla 12. Esbeltez y factor de corrección f´m 

Fuente: NTP 399.605 2013 

Figura 21. Preparación de pilas  Figura 22. Prueba de f´m 

Fuente: Elaboración propia       Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Ensayo de resistencia f´m con mortero patrón 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Comparación de f´m sin adición de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se obtuvieron los resultados para la pila 1, Tabla 13, de la siguiente 

manera: la resistencia f´m, sin el factor de corrección (f.c.) es igual a 126.64 kg/cm2, 

se hallaron dividiendo la carga sometida por la compresora entre el área de 

contacto de la pila. La esbeltez de cada una de las muestras fue calculada con la 

división de la altura de las pilas entre el ancho de estas. El factor de corrección 

(1.150) se obtuvo interpolando los datos de la Tabla 12. Finalmente, la resistencia 

f´m 126.64 kg/cm2 fue hallada multiplicando el f.c. y 110.15 kg/cm2. Este mismo 

proceso se realizó para cada una de las pilas; obteniendo una resistencia f´m 

promedio de 125.13 kg/cm2. Al restarle la desviación estándar (2.254) se alcanzó 

la resistencia característica f´m igual a 122.88 kg/cm2. 

Tabla 14. Ensayo de resistencia f´m con adición de 0.25% PET en mortero 

Fuente: Elaboración propia 

120.00 kg/cm2

121.00 kg/cm2

122.00 kg/cm2

123.00 kg/cm2

124.00 kg/cm2

125.00 kg/cm2

126.00 kg/cm2

127.00 kg/cm2

Pila 1 Pila 2 Pila 3 f´m caract.

126.64 kg/cm2

122.54 kg/cm2

126.22 kg/cm2

122.88 kg/cm2

Resistencia f´m  en pilas sin adición de PET
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Figura 24. Comparación de f´m con adición 0.25% de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para las pilas con adición de 0.25% de plástico PET reciclado en 

el mortero, se logró obtener una resistencia f´m promedio de 138.35 kg/cm2. A este 

valor le restamos la desviación estándar, que para este caso fue 1.189, con el fin 

de obtener la resistencia característica f´m 137.16 kg/cm2. La muestra con mayor 

resistencia fue la pila 4, llegando a tener una resistencia de 139.71 kg/cm2   

Tabla 15. Ensayo de resistencia f´m con adición de 0.50% PET en mortero 

Fuente: Elaboración propia 

135.50 kg/cm2

136.00 kg/cm2

136.50 kg/cm2

137.00 kg/cm2

137.50 kg/cm2

138.00 kg/cm2

138.50 kg/cm2

139.00 kg/cm2

139.50 kg/cm2

140.00 kg/cm2

Pila 4 Pila 5 Pila 6 f´m caract.

139.71 kg/cm2

137.82 kg/cm2
137.52 kg/cm2

137.16 kg/cm2

Resistencia f´m en pilas con adición de 0.25% de PET
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Figura 25. Comparación de f´m con adición 0.50% de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para las pilas con adición de 0.50% de plástico PET reciclado en 

el mortero, se logró obtener una resistencia f´m promedio de 143.18 kg/cm2. A este 

resultado le restamos la desviación estándar, cuyo valor fue 0.611, con el fin de 

obtener la resistencia característica f´m de 142.57 kg/cm2. La muestra con mayor 

resistencia fue la pila 8, llegando a tener una resistencia de 143.88 kg/cm2   

Tabla 16. Ensayo de resistencia f´m con adición de 0.75% PET en mortero 

Fuente: Elaboración propia 

141.80 kg/cm2

142.00 kg/cm2

142.20 kg/cm2

142.40 kg/cm2

142.60 kg/cm2

142.80 kg/cm2

143.00 kg/cm2

143.20 kg/cm2

143.40 kg/cm2

143.60 kg/cm2

143.80 kg/cm2

144.00 kg/cm2

Pila 7 Pila 8 Pila 9 f´m caract.

142.88 kg/cm2

143.88 kg/cm2

142.78 kg/cm2

142.57 kg/cm2

Resistencia f´m en pilas con adición de 0.50% de PET
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Figura 26. Comparación de f´m con adición 0.75% de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para las pilas con inclusión de 0.75% de plástico PET reciclado en 

el mortero, se logró obtener una resistencia f´m promedio de 148.75 kg/cm2. A este 

valor le restamos la desviación estándar, cuyo valor fue 1.996, con el fin de obtener 

la resistencia característica f´m 146.75 kg/cm2. La muestra con mayor resistencia 

fue la pila 11, llegando a tener una resistencia de 150.09 kg/cm2   

Tabla 17. Ensayos de resistencia f´m en pilas de albañilería 

Resistencia f´m en pilas de albañilería 

Patrón (P) P+0.25% P+0.50% P+0.75% 

122.88 kg/cm2 137.16 kg/cm2 142.57 kg/cm2 146.75 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

144.00 kg/cm2

145.00 kg/cm2

146.00 kg/cm2

147.00 kg/cm2

148.00 kg/cm2

149.00 kg/cm2

150.00 kg/cm2

151.00 kg/cm2

Pila 10 Pila 11 Pila 12 f´m caract.

149.69 kg/cm2

150.09 kg/cm2

146.45 kg/cm2 146.75 kg/cm2

Resistencia f´m  en pilas con adición de 0.75% de PET
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Figura 27. Comparación de f´m de las 4 muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Al agregar el 0.25% de plástico PET reciclado (por peso de 

cemento) al mortero para la preparación de pilas, la resistencia f´m es igual a 137.16 

kg/cm2, aumentado en relación con la resistencia de la muestra inicial o patrón (P), 

cuyo resultado equivale a 122.88 kg/cm2. Esto nos indica que le inclusión de las 

fibras de plástico PET influye de forma positiva en esta característica del mortero 

cuando es utilizado en la preparación de pilas. Cuando la proporción de PET 

reciclado, que se le agregó al mortero, es del 0.50%, el f´m logrado fue de 142.57 

kg/cm2. Por último, cuando la adición de fibra de plástico PET fue del 0.75% el f´m 

obtenido resultó 146.75 kg/cm2. En todos los casos el f´m aumentó respecto a la 

resistencia inicial (0% de PET). 

Objetivo 3: Determinar la influencia de la adición de plástico PET reciclado en 

la resistencia a la compresión diagonal en murete del mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022. 

Muretes de albañilería v´m: Para esta etapa de la investigación se construyeron 

12 muretes de albañilería, conformados ladrillos, con 1cm de junta y de 

dimensiones finales de 60cm x 60cm. El mortero patrón utilizado para unir las 

unidades de albañilería tienen una resistencia de 145.89 kg/cm2 como se detalla 

110.00 kg/cm2

115.00 kg/cm2

120.00 kg/cm2

125.00 kg/cm2

130.00 kg/cm2

135.00 kg/cm2

140.00 kg/cm2

145.00 kg/cm2

150.00 kg/cm2

Patrón (P) P+0.25% P+0.50% P+0.75%

122.88 kg/cm2

137.16 kg/cm2

142.57 kg/cm2

146.75 kg/cm2

Resistencia f´m en pilas 
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en la Tabla 7. También se utilizaron los morteros con adición de fibras de plástico 

PET reciclado en porcentajes de 0.25%, 0.50% y 0.75% con respecto al peso del 

cemento. Se siguieron las especificaciones mostradas en la Norma E 070 y NTP 

399.621. Se utilizó el mortero diseñado por el laboratorio JBO Ingenieros S.A.C.; 

para la elaboración de los testigos se colocaron juntas de un centímetro de espesor 

entre cada ladrillo (verificando la medida con una cinta métrica o wincha); apoyados 

de una plomada, una regla de construcción y un cordel se fue controlando la 

verticalidad el alineamiento de los muretes. Posteriormente se pasó a la etapa de 

curado, para finalmente, a los 28 días, proceder realizar los ensayos de resistencia 

v´m. Con la finalidad de alcanzar los resultados del ensayo fue de suma importancia 

registrar las dimensiones de cada una de los muretes y la carga que actuó sobre 

esta, proporcionada por la prensa hidráulica MDA – 200. Con estos datos, pudimos 

calcular el valor inicial de la resistencia v´m, colocando el elemento en un ángulo 

de 45º para luego ser presionado por la prensa hidráulica en sus vértices inferior y 

superior. En cada uno de los ensayos la falla traspasó tanto a las unidades de 

albañilería como al mortero, aumentado la resistencia a fuerza cortante.Con datos 

previos, se obtuvo la resistencia (v´m) promedio para las muestras. Por último, se 

restó la desviación estándar al v´m promedio para hallar la resistencia característica 

v´m a muretes. 

Figura 28. Preparación de muretes  Figura 29. Prueba de v´m 

Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia 



46 

Tabla 18. Ensayo de resistencia v´m con mortero patrón 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Comparación de v´m sin adición de PET en el mortero 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación: Posterior a registrar las medidas de los muretes, obtuvimos el área 

de las muestras, estas al actuar con la fuerza ejercida por la prensa hidráulica nos 

dio la resistencia diagonal v´m de cada espécimen. Para el murete 1 de 

dimensiones 60.28cm x 59.68cm x 12.56cm y con un área de 1064.99cm2; se 

aplicó una carga de 10700.03 kg logrando una resistencia v´m de 10.05 kg/cm2. 

9.85 kg/cm2

9.90 kg/cm2

9.95 kg/cm2

10.00 kg/cm2

10.05 kg/cm2

10.10 kg/cm2

10.15 kg/cm2

10.20 kg/cm2

10.25 kg/cm2

10.30 kg/cm2

Murete 1 Murete 2 Murete 3 v´m caract.

10.05 kg/cm2

10.13 kg/cm2

10.30 kg/cm2

10.03 kg/cm2

Resistencia v´m en muretes sin adición de PET
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Para el resto de muretes se utilizó el mismo procedimiento. Como resistencia v´m 

promedio se obtuvo 10.157 kg/cm2 y al restarle la desviación estándar (0.127) 

hallamos la resistencia característica v´m 10.03 kg/cm2. 

Tabla 19. Ensayo de resistencia v´m con adición de 0.25% PET en mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Comparación de v´m con adición 0.25% de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para los muretes con adición de 0.25% de plástico PET reciclado 

en el mortero, se alcanzó una resistencia v´m promedio de 11.837 kg/cm2. A este 

valor le restamos la desviación estándar, que para este caso fue 0.227, con el fin 

de obtener la resistencia característica v´m 11.61 kg/cm2. La muestra con mayor 

resistencia fue el murete 5, llegando a tener una resistencia v´m de 12.08 kg/cm2   

11.30 kg/cm2

11.40 kg/cm2

11.50 kg/cm2

11.60 kg/cm2

11.70 kg/cm2

11.80 kg/cm2

11.90 kg/cm2

12.00 kg/cm2

12.10 kg/cm2

Murete 4 Murete 5 Murete 6 v´m caract.

11.79 kg/cm2

12.08 kg/cm2

11.64 kg/cm2
11.610 kg/cm2

Resistencia v´m en muretes con adición de 0.25% de PET
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Tabla 20. Ensayo de resistencia v´m con adición de 0.50% PET en mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Gráfico comparativo v´m con adición 0.50% de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para los muretes con adición de 0.50% de plástico PET reciclado 

en el mortero, se alcanzó una resistencia v´m promedio de 12.475 kg/cm2. A este 

valor le restamos la desviación estándar, que para este caso fue 0.325, con el fin 

de obtener la resistencia característica v´m 12.15 kg/cm2. La muestra con mayor 

resistencia fue el murete 8, llegando a tener una resistencia v´m de 12.82 kg/cm2. 

11.80 kg/cm2

12.00 kg/cm2

12.20 kg/cm2

12.40 kg/cm2

12.60 kg/cm2

12.80 kg/cm2

13.00 kg/cm2

Murete 7 Murete 8 Murete 9 v´m caract.

12.43 kg/cm2

12.82 kg/cm2

12.17 kg/cm2
12.150 kg/cm2

Resistencia v´m en muretes con adición de 0.50% de PET
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Tabla 21. Ensayo de resistencia v´m con adición de 0.75% PET en mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33. Comparación de v´m con adición 0.75% de PET en el mortero 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para los muretes con adición de 0.75% de plástico PET reciclado 

en el mortero, se alcanzó una resistencia v´m promedio de 15.042 kg/cm2. A este 

valor le restamos la desviación estándar, que para este caso fue 0.731; con el fin 

de obtener la resistencia característica v´m 14.31 kg/cm2. La muestra con mayor 

resistencia fue el murete 11, llegando a tener una resistencia v´m de 15.87 kg/cm2. 

13.50 kg/cm2

14.00 kg/cm2

14.50 kg/cm2

15.00 kg/cm2

15.50 kg/cm2

16.00 kg/cm2

Murete 10 Murete 11 Murete 12 v´m caract.

14.51 kg/cm2

15.87 kg/cm2

14.75 kg/cm2

14.310 kg/cm2

Resistencia v´m en muretes con adición de 0.75% de PET



50 

Tabla 22. Ensayos de resistencia v´m en muretes de albañilería 

Resistencia v´m en muretes 

Patrón (P) P+0.25% P+0.50% P+0.75% 

10.03 kg/cm2 11.61 kg/cm2 12.15 kg/cm2 14.31 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34. Comparación de v´m de las 4 muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Al agregar el 0.25% de plástico PET reciclado (por peso de 

cemento) al mortero para la preparación de muretes, la v´m es igual a 11.61 kg/cm2, 

superando a la resistencia de la muestra patrón (P), cuyo resultado equivale a 10.03 

kg/cm2. Esto nos indica que la inclusión de las fibras de plástico PET influye de 

forma positiva en esta característica del mortero cuando es utilizado en la 

preparación de muretes de albañilería. Cuando el porcentaje de PET reciclado, que 

se le agregó al mortero, es del 0.50%, el v´m logrado fue de 12.15 kg/cm2. Por 

0.00 kg/cm2

2.00 kg/cm2

4.00 kg/cm2

6.00 kg/cm2

8.00 kg/cm2

10.00 kg/cm2

12.00 kg/cm2

14.00 kg/cm2

16.00 kg/cm2

Patrón (P) P+0.25% P+0.50% P+0.75%

10.03 kg/cm2

11.61 kg/cm2

12.15 kg/cm2

14.31 kg/cm2

Resistencia v´m en muretes 
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último, cuando la adición de fibra de plástico PET fue del 0.75% el v´m obtenido 

resultó 14.31 kg/cm2. En todos los casos el v´m aumentó con relación a la muestra 

inicial. 
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V. DISCUSIÓN

Objetivo 1: Determinar la influencia de la adición de plástico PET reciclado en la 

resistencia compresión del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 2022. 

Antecedente: Espinoza, E. et-al (2018) en su investigación para la elaboración de 

mortero portland como refuerzo, agregó fibras tipo PET en porcentajes de 0.50%, 

1.00%, 1.50% y 2.00% por peso de cemento, logrando incrementar su f´c. El 

resultado más favorable se obtuvo al agregar 0.50% de fibra de plástico PET, 

mostrando un incremento en su f´c de 13.54% en relación con la muestra inicial 

(0% de PET).  

Resultados: En la presente investigación, cuando se adicionó 0.25% de PET 

reciclado al mortero, la resistencia (f´c) incrementó en un 7.20% en relación con la 

muestra patrón (de 145.89 kg/cm2 a 156.40 kg/cm2). Cuando el mortero tuvo la 

inclusión del 0.50% de PET reciclado, su f´c presentó un incremento de un 10.08% 

(de 145.89 kg/cm2 a 160.59 kg/cm2). Y finalmente, cuando se le agregó 0.75% de 

PET reciclado, su f´c creció en un 14.61% (de 145.89 kg/cm2 a 167.20 kg/cm2). De 

los datos registrados, la proporción de PET reciclado más óptimo fue el de 0.75%. 

Comparación: Al agregarle fibra tipo PET a la elaboración de mortero del 

antecedente, se obtuvieron resultados venturosos, ya que en toda ocasión se 

acrecentó o se mantuvo la resistencia f´c. En la presente investigación, todos los 

resultados fueron favorables, debido a que, conforme fue aumentado la presencia 

de PET reciclado en el mortero, su resistencia f´c también aumentó. En todos los 

casos se supera a la muestra patrón. 

Objetivo 2: Determinar la influencia de la adición de plástico PET en la resistencia 

a la compresión de pilas de albañilería del mortero 1:4 para muros portantes de 

albañilería confinada, Manchay, Lima 2022.   

Antecedente: Reyes, V. (2021) en su tesis de investigación para la preparación de 

mortero, utilizó fibra de vidrio en cantidades de 50gr, 75gr y 100 gr con relación al 

peso del cemento, obteniendo mejoras en sus propiedades (resistencia f´m). El 

resultado más favorable se obtuvo al agregar 75 gr de fibra de vidrio, con un 

incremento en la resistencia f´m de 38.18% con respecto a la muestra patrón. 
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Resultados: En el presente trabajo de investigación, al agregar 0.25% de PET 

reciclado al mortero, la resistencia (f´m) incrementó en un 11.62% en relación con 

la muestra inicial (de 122.88 kg/cm2 a 137.26 kg/cm2). Cuando el mortero tuvo la 

inclusión del 0.50% de PET reciclado, su f´m aumentó en un 16.02% (de 122.88 

kg/cm2 a 142.57 kg/cm2). Por último, cuando se le agregó 0.75% de PET reciclado, 

su f´m aumentó en un 19.42% (de 122.88 kg/cm2 a 146.75 kg/cm2). De los datos 

registrados, la proporción de PET reciclado más óptima fue el de 0.75%.      

Comparación: Con la incorporación de fibra de vidrio en la preparación de mortero 

del antecedente, se obtuvieron resultados favorables, debido a que en toda ocasión 

se incrementó la resistencia f´m. En la presente investigación se obtuvieron 

resultados similares, ya que, a medida que fue aumentado la presencia de PET 

reciclado en el mortero, su resistencia f´m fue aumentando. En todos los casos se 

sobrepasa a la muestra patrón.  

Objetivo 3: Determinar la influencia de la adición de plástico PET reciclado en la 

resistencia a la compresión diagonal en murete del mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022. 

Antecedente: Reyes, V. (2021) en su tesis de investigación, agregó cantidades de 

fibra de vidrio, en distintas cantidades (50 gr, 75gr y 100gr), para la preparación de 

mortero. Este se empleó en la construcción de muretes de albañilería, los cuales 

fueron ensayados con el propósito de medir su resistencia v´m. El resultado más 

favorable se obtuvo al agregar 35.95 gr de fibra de vidrio.     

Resultados: En la presente tesis, cuando se adicionó 0.25% de PET reciclado al 

mortero, la resistencia v´m incrementó en un 15.75% en relación con la muestra 

incial (de 10.03 kg/cm2 a 11.61 kg/cm2). Cuando al mortero se le agregó 0.50% de 

PET reciclado, su v´m incrementó en un 21.14% (de 10.03 kg/cm2 a 12.15 kg/cm2). 

Por último, cuando se incluyó 0.75% de PET reciclado, su v´m mostró un alza de 

42.67% (de 10.03 kg/cm2 a 14.31 kg/cm2). De los datos registrados, la proporción 

de PET reciclado más óptima fue el de 0.75%.      

Comparación: con la incorporación de la fibra de vidrio (antecedentes), en la 

preparación de mortero para la construcción de muretes, se logró superar la 

resistencia v´m de éstos comparados con la resistencia de los muretes elaborados 
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con el mortero inicial o patrón. Caso similar a la presente investigación, ya que, 

cada vez que se le agregó PET reciclado al mortero, la resistencia v´m, de los 

muretes, aumentaron. En todos los casos se supera a la muestra patrón.  



55 
 

VI. CONCLUSIONES 

Determinar la influencia de plástico PET reciclado en las propiedades del mortero 

1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022. 

Objetivo general: Se evaluó que, la influencia del plástico PET reciclado mejora 

las propiedades del mortero 1:4 utilizados en los muros portantes en Manchay, 

Lima, observando su evaluación en sus propiedades mecánicas: 1) al incrementar 

su resistencia f´c en cubos de mortero 2) al incrementar su resistencia f´m en pilas 

de albañilería y 3) al incrementar su resistencia v´m en muretes de albañilería. 

Objetivo específico 1: Se estableció la dependencia del porcentaje de fibra de 

plástico PET reciclado en los ensayos de resistencia f´c en cubos de mortero, 

debido a que, actuó de manera directa en el incremento de 14.61% en comparación 

con la resistencia f´c del mortero inicial (0% de PET), variando de 145.89 kg/cm2 a 

167.20 kg/cm2, esto se logró al adicionar 0.75% de PET con respecto al peso del 

cemento. En consecuencia, la influencia de mejora está asociada directamente con 

las proporciones planteadas, en relación con la resistencia f´c en cubos de mortero, 

el cual queda comprobada.    

Objetivo específico 2: Se estableció la dependencia del porcentaje de fibra de 

plástico PET reciclado en los ensayos de resistencia f´m en pilas, debido a que, 

actuó de manera directa en el incremento de 19.42% en comparación con la 

resistencia f´m del mortero inicial (0% de PET), variando de 122.88 kg/cm2 a 146.75 

kg/cm2, esto se logró al adicionar 0.75% de PET con respecto al peso del cemento. 

En consecuencia, la influencia de mejora está asociada directamente con las 

proporciones planteadas, en relación con la resistencia f´m en pilas de ladrillos, el 

cual queda comprobada.   

Objetivo específico 3: Se estableció la dependencia del porcentaje de fibra de 

plástico PET reciclado en los ensayos de resistencia v´m en muretes, debido a que, 

actuó de manera directa en el incremento de 42.67% en comparación con la 

resistencia v´m del mortero inicial (0% de PET), variando de 10.03 kg/cm2 a 14.31 

kg/cm2, esto se logró al adicionar 0.75% de PET con respecto al peso del cemento. 

En consecuencia, la influencia de mejora está asociada directamente con las 

proporciones planteadas, en relación con la resistencia v´m en muretes de ladrillos, 

el cual queda comprobada.    
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VII. RECOMENDACIONES

Objetivo específico 1: En la presente investigación, cuando se usó fibras de 

plástico PET reciclado en la preparación de mortero 1:4 (que comprenden desde 

un 0.25% hasta el 0.75%), se logró una resistencia (f´c) mayor al de la muestra 

inicial (0% de PET); debido a esto, se recomienda incrementar, mayor al 0.75%, la 

adición de fibras de PET reciclado para corroborar si continúa aumentando la 

resistencia f´c del mortero.     

Objetivo específico 2: En la presente investigación, cuando se usó fibras de 

plástico PET reciclado en la preparación de mortero 1:4, (que comprenden desde 

un 0.25% hasta el 0.75%), se logró una resistencia (f´m) en pilas mayor al de la 

muestra inicial (0% de PET); debido a esto, se recomienda incrementar, mayor al 

0.75%, la adición de fibras de PET reciclado para corroborar si continúa 

aumentando la resistencia (f´m) en pilas de albañilería. 

Objetivo específico 3: En la presente investigación, cuando se usó fibras de 

plástico PET reciclado en la preparación de mortero 1:4, (que comprenden desde 

un 0.25% hasta el 0.75%), se logró una resistencia (v´m) en muretes mayor al de 

la muestra inicial (0% de PET); debido a esto, se recomienda incrementar, mayor 

al 0.75%, la adición de fibras de PET reciclado para corroborar si continúa 

aumentando la resistencia (v´m)  en muretes de albañilería. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1: Matriz de operacionalización 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA

INDEPENDIENTE ¿Cómo ingresa?

0.25%

RAZÓN

Dosificación 0.50%
por peso de Cemento

0.75%

DEPENDIENTE ¿Qué efecto?

RAZÓN

(Kg/cm2)

Propiedades

mecánicas  RAZÓN

(Kg/cm2)

RAZÓN

(Kg/cm2)

TITULO: Influencia del plástico PET reciclado en las propiedades del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería  confinada, Manchay, Lima 2022

Pástico PET reciclado 

Propiedades del mortero 1:4

Resistenacia a la Compresión del 

Mortero

Resistencia a la compresión en 

pilas (Axial):

Según Universidad de Granada 

(2020), se le denomina mortero a toda 

aquella mezcla mezcla natural o no 

que presentan propiedades 

constructivas de gran importancia, 

como por ejemplo plasticidad, 

endurecimiento e incremento de su 

resistencia (inicialmente es moldeable, 

luego de un periodo corto de tiempo 

logra endurecerse y f inalmente 

alcanza grandes niveles de 

resistencia). Estas mezclas estan 

conformadas por un material árido, 

otro aglomerante y, dependiendo de 

las necesidades, algún aditivo. 

Todas las mezclas de mortero 

(dosif icación 1:4) se combinan con el 

plástico PET (N, N+0.25%, N+0.50% y 

N+0.75%) con la f inalidad de poder 

mejorar cada una de sus propiedades. A 

través de pruebas de laboratorio se 

evalua la calidad de las muestras con la 

f inalidad de comparar el aumento de la 

resistencia a la compresión del mortero, 

el incremento de la resistencia a la 

compresión axial en prismas de 

albañilería y el incremento de la 

resistencia a la compresión diagonal en 

muretes. Por último, serán procesados, 

en formatos legales, todos los 

resultados obtenidos en el laboratorio 

según las normas que rigen en nuestro 

país.

Resistencia a la compresión 

diagonal (Tracción)

Según Lizcano y Guerrero (2020), el 

tereftalato de polietileno o, 

comunmente conocido, PET viene a 

ser uno de los principales materiales 

plásticos de mayor uso en el mundo, 

fundamentalmente para la elaboración 

y creación de recipientes o envases. 

Es un poliéster que es el resultado de 

la policondensación de distintos 

componentes químicos. Dentro de sus 

principales propiedades se encuentra 

su gran resistencia a la humedad, al 

desgaste y la transparencia. Es un 

material ligero que logra resistir a 

elevadas temperaturas que viene 

siendo utilizado, actualmente, en 

distintos proyectos de ingeniería. 

Para lograr mejorar las propiedades del 

mortero en muros de albañilería, el 

plástico PET reemplazó en porcentajes 

de 0.25%, 0.50% y 0.75% por peso del 

cemento, empleandose en cada una de 

las muestras con la f inalidad de mejorar 

la resistencia a la compresión del 

mortero, resistencia a la compresión 

axial en prismas de albañilería y 

resistencia a la compresión diagonal en 

muretes. Inicialmente se realizará el 

diseño de mezcla para despues poder 

hacer los ensayos antes mencionados.   

.

 



Anexo 2: Matriz de consistencia 

TITULO Influencia del plástico PET reciclado en las propiedades del mortero 1:4 para muros portantes de albañilería confinada, Manchay, Lima 2022

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS METODOLOGIA

P. General O. General H. General INDEPENDIENTE

Dosif icación

0.25%

Ficha Recolección

de Datos

Anexo 4-A

Método: Científ ico

Plástico PET 

reciclado

por peso de 

cemento 0.50%

Ficha Recolección

de Datos

Anexo 4-A

Tipo de Investigación:  

Tipo Aplicada

0.75%

Ficha Recolección

de Datos

Anexo 4-A

Nivel de Investigación:

P. Especifico O. Especifico H. Especifico DEPENDIENTE
EXPLICATIVA (Causa 

Efecto)

Diseño de Investigación: 

Experimental (Cuasi)

Enfoque:

Cuantitativo

según NTP 334.051 Población:

(Kg/cm2) Anexo 4-B
Todas las muestras 

ensayadas en el Laboratorio

Muestra:

16 Muestras Compresión 

12 Muestras C.Diagonal   

12 Muestras C.Pilas

Muestreo:

Según NTP 399.605 No Probabilístico

(Kg/cm2) Anexo 4-H Técnica:

Observación Directa

Instrumentos de la 

investigación:

Ficha Recolección

de Datos

Según NTP 399.621

(Kg/cm2) Anexo 4-L Según NTP - ASTM

Ficha Resultados

de Laboratorio

¿Cuánto influye el 

plástico PET reciclado en 

la resistencia a la 

compresión diagonal en 

murete del mortero 1:4 

para muros portantes de 

albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022?

Determinar la influencia 

de La adición de plástico 

PET reciclado en la 

resistencia a la 

compresión diagonal en 

murete del mortero 1:4 

para muros portantes de 

albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022

 La adición de plástico PET 

reciclado mejora la 

resistencia a la compresión 

diagonal en murete del 

mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 

2022

¿De qué manera el 

plástico PET reciclado 

influye en las 

propiedades del mortero 

1:4 para muros 

portantes de albañilería 

confinada, Manchay, 

Lima 2022?   

Analizar la influencia de 

plástico PET reciclado en 

las propiedades del 

mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería 

confinada, Manchay, 

Lima 2022

La adición de plástico PET 

reciclado mejora las 

propiedades del mortero 

1:4 para muros portantes 

de albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022

¿Cuánto influye el 

plástico PET reciclado en 

la resistencia a la 

compresión del mortero 

1:4 para muros 

portantes de albañilería 

confinada, Manchay, 

Lima 2022?

Determinar la influencia 

de la adición de plástico 

PET reciclado en la 

resistencia compresión 

del mortero 1:4 para 

muros portantes de 

albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022

La adición de plástico PET 

reciclado mejora la 

resistencia compresión del 

mortero 1:4 para muros 

portantes de albañilería 

confinada, Manchay, Lima 

2022

 ¿Cuánto influye el 

plástico PET reciclado en 

la resistencia a la 

compresión de pilas de 

albañilería del mortero 

1:4 para muros 

portantes de albañilería 

confinada, Manchay, 

Lima 2022?

Ficha Resultado

de Laboratorio

Determinar la influencia 

de la adición de plástico 

PET en la resistencia a la 

compresión de pilas de 

albañilería del mortero 

1:4 para muros portantes 

de albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022

Propiedades 

mecánicas

La adición de plástico PET 

mejora la resistencia a la 

compresión de pilas de 

albañilería del mortero 1:4 

para muros portantes de 

albañilería confinada, 

Manchay, Lima 2022

Resistencia a la 

compresión 

diagonal en 

muretes (tracción)

Propiedades del 

mortero 1:4

Ficha Resultado

de Laboratorio

Ficha Resultado

de Laboratorio

Resistencia a la 

compresión del 

mortero

Resistencia a la 

compresión en 

pilas de albañilería 

(axial)



Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 



Anexo 4: Ficha de resultados de laboratorio 

Anexo 4-A: Ensayo granulométrico 



 

Anexo 4-B: Ensayo de peso unitario 

 

 



Anexo 4-C: Ensayo de contenido de humedad 



 

Anexo 4-D: Propiedades del agregado fino 

 

 



 

Anexo 4-E: Variabilidad dimensional 

 

 



 

Anexo 4-F: Ensayo de alabeo 

 

 



 

Anexo 4-G: Ensayo de porcentaje de vacíos 

 

 



 

Anexo 4-H: Resistencia a la compresión en cubos de mortero sin PET 

 

 



 

Anexo 4-I: Resistencia a la compresión de cubos de mortero con adición de PET 

 

 



 

Anexo 4-J: Resistencia a la compresión de pilas (f´m) sin PET 

 

 



 

Anexo 4-K: Resistencia a la compresión de pilas (f´m) con adición de PET 

 

 



 

Anexo 4-L: Resistencia a la compresión de muretes (v´m) sin PET 

 

 



 

Anexo 4-M: Resistencia a la compresión de muretes (v´m) con adición de PET 

 

 



 

Anexo 5: Certificado de calibración de equipos 

Anexo 5-A1: Prensa hidráulica  

 



 

Anexo 5-A2: Prensa hidráulica  

 



 

Anexo 5-A3: Prensa hidráulica  

 



 

Anexo 5-B1: Balanza 

 



 

Anexo 5-B2: Balanza 

 



 

Anexo 5-B3: Balanza 

  



 

Anexo 5-C: Cono de absorción y pisón  

 



 

Anexo 6: Panel fotográfico 
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