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RESUMEN 

 
La presente investigación se formuló como problema general ¿Cómo influye 

la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la resistencia a la compresión 

axial de la albañilería?, así mismo el objetivo general: fue Determinar la influencia 

de la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la resistencia a la 

compresión axial de la albañilería, la hipótesis general fue: La aplicación del 

aditivo Súper Chema Curador influye de manera significativa en la resistencia a la 

compresión axial de la albañilería.  

El método general de investigación fue el científico, en tipo de investigación 

fue aplicada, de nivel descriptivo – explicativo y de diseño experimental. La 

población estuvo conformada por 39 especímenes de albañilería y como muestra 

24 especímenes seleccionados.  

Se llegó a la conclusión: La aplicación del aditivo Súper Chema influye 

mejorando la resistencia a la compresión axial de las pilas y muretes de la 

albañilería con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.99 lo que indica que 

cuando una de ellas aumenta la otra también lo hace en proporciones constantes 

asimismo un incremento del 31.90% en la resistencia a la compresión diagonal de 

los muretes de albañilería. 

 

Palabras claves: Aditivo Súper Chema Curador, resistencia, compresión axial y 

albañilería.   
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ABSTRAT 

 
The present research was formulated as a general problem. To what extent does 

the application of the Super Chema Curador additive influence the axial 

compression resistance of the masonry? Likewise, the general objective: was to 

determine the influence of the application of the Super Chema Curador additive. In 

the axial compression resistance of masonry, the general hypothesis was: The 

application of the Super Chema Curador additive significantly influences the axial 

compression resistance of masonry. 

The general method of investigation was the scientific one, in type of 

investigation it was applied, of descriptive - explanatory level and of experimental 

design. The population consisted of 39 masonry specimens and a sample of 24 

selected specimens. 

The conclusion was reached: The application of the Super Chema additive 

influences improving the resistance to axial compression of masonry piles and low 

walls with a Pearson correlation coefficient of 0.99, which indicates that when one 

of them increases the other it also increases. in constant proportions also makes 

an increase of 31.90% in the resistance to diagonal compression of masonry 

walls. 

 

Keywords: Super Chema Curator Admixture, Resistance, Axial Compression and 

Masonry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La albañilería hasta la fecha constituye el material más usado en 

Latinoamérica en la construcción de edificios de viviendas para la población de 

bajos ingresos debido a su bajo costo de construcción. Las construcciones de 

albañilería se caracterizan por ser viviendas unifamiliares de 1 o 2 pisos, o bien 

edificios de 5 pisos como máximo como lo indica la norma. A pesar de su 

extensivo uso, la construcción en albañilería presenta una serie de deficiencias en 

la construcción de estos edificios. La mayor parte de ellas relacionadas con el 

proceso constructivo, la variedad de materiales empleados y la mano de obra 

muchas veces no calificada que intervienen en ella (Maldonado, 2013).  

 

Por otro lado, se debe tener en consideración el método de curado de un 

muro de albañilería. Existen en la actualidad varios métodos utilizados para 

mantener cierto nivel de humedad en el mortero, los métodos de mayor uso en 

nuestro medio son: la aplicación continua y frecuente de agua, que constituye el 

método más utilizado en nuestro medio, y el uso de materiales sellantes o 

compuestos curadores líquidos para evitar la evaporación, poco conocido y 

utilizado en el curado de muros en nuestro País. 

Al Curar el mortero estamos garantizando las condiciones óptimas de 

humedad y temperatura para que este desarrolle su resistencia potencial 

(compresión). Por esta razón es fundamental el curado del mortero con agua, 

como comúnmente se realiza en nuestro país, o de alguna otra manera (uso de 

aditivos, mantas plásticas, etc.); pues una buena parte del agua de la mezcla se 

evaporará por la incidencia de factores externos que actúan sobre la estructura.  

Mejorar la calidad de la construcción en nuestro medio, mediante el desarrollo 

de un curado adecuado, como la utilización del aditivo Súper Chema es de gran 

importancia actualmente, pues la durabilidad de la estructura, constituye hoy en 

día, un aspecto de extrema importancia debido a la necesidad de rehabilitar 

estructuras afectadas por la acción de ambientes agresivos.  
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Son tantos los beneficios del curado que esta práctica no debería ser opcional 

en una obra, sino que debe contemplar una especificación adecuada y su 

cumplimiento debería ser controlado en nuestro medio de manera estricta. 

Además, debería ser una actividad que reciba retribución económica, como 

cualquier otra actividad de obra, pues el hecho de ser una actividad que no 

percibe retribución económica en nuestro medio, es la principal razón para 

descuidar su ejecución. Por estos argumentos se realiza el estudio titulado 

influencia de la aplicación del aditivo Súper Chema curador en la resistencia a la 

compresión axial de la albañilería, cuyo problema general es ¿en qué medida 

influye la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la resistencia a la 

compresión axial de la albañilería?, así mismo el objetivo general es determinar la 

influencia de la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la resistencia a la 

compresión axial de la albañilería y se estructura de la siguiente manera. 

En el capítulo I, se plantea la descripción de la realidad problemática, se 

formula el problema general y los problemas específicos, la justificación, las 

delimitaciones y la formulación de los objetivos de la investigación.  

En el capítulo II, se plantea la fundamentación teórica, estableciendo los 

antecedentes del caso y la teoría necesaria para la estructura de la investigación, 

como Hipótesis general tenemos: La aplicación del aditivo Súper Chema Curador 

mejora la resistencia a la compresión axial de la albañilería. 

El capítulo III, se establece como método general de investigación fue el 

científico, en tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo – comparativo 

y de diseño experimental. 

      El capítulo IV, se establecen los resultados, se presenta los análisis, ensayos, 

resúmenes y análisis económicos.  

      El capítulo V, presenta la discusión de los resultados obtenidos en laboratorio.  

Finalmente se tienen las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos.  

Bach: Michael Erick Huamán Yaranga
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del problema 

La albañilería constituye el material más usado en Latinoamérica en la 

construcción de edificios de viviendas para la población de bajos ingresos 

debido a su bajo costo de construcción. Las construcciones de albañilería 

se caracterizan por ser viviendas unifamiliares de 1 o 2 pisos, o bien 

edificios de 5 pisos como máximo según indica la norma técnica peruana. A 

pesar de su extensivo uso, la construcción en albañilería presenta una 

serie de deficiencias en la construcción de estos edificios. La mayor parte 

de ellas relacionadas con el proceso constructivo, la variedad de materiales 

empleados y la mano de obra muchas veces no calificada que intervienen 

en el proceso constructivo (Maldonado, 2013).  

La albañilería ha carecido de Ingeniería, las edificaciones con muros 

excesivamente gruesos basados en conocimientos empíricos más que 

razonables, han conducido a elevar innecesariamente los costos en la 

construcción; por otro lado, la falta de conceptos claros, y el uso de 

configuraciones incorrectas han llegado a producir construcciones 

totalmente inseguras y graves desastres estructurales. La Ingeniería, busca 

un balance entre seguridad y economía, este concepto ha estado ausente 

en el diseño y la construcción de la albañilería en los últimos años. Para 

muchos materiales estructurales basta adoptar o adaptar ligeramente la 

tecnología desarrollada por otros países, aplicando los mismos 

procedimientos de diseño y de construcción además de las mismas 

especificaciones de materiales, con la finalidad de construir estructuras 
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seguras y económicas; este es el caso del acero y el concreto por citar un 

ejemplo, sin embargo en la albañilería esto no ocurre, pues la gran 

diferencia que existe entre un país y otro en cuanto a los componentes de 

la albañilería, sobre todo en las unidades de albañilería, pues son 

elaboradas con técnicas constructivas de una determinada región y 

acordes a las configuraciones estructurales de cada país, son estas las 

características que hacen que la albañilería no sea adaptable a cada país 

(Gallegos & Casabonne, 2005). 

En nuestro País, los muros de albañilería son construidos mayormente 

con unidades fabricadas en la propia región que son elaboradas por 

medios tradicionales y de forma artesanal sin cumplir los estándares de 

calidad que exige el mercado. A pesar de este uso masivo, no se tiene 

hasta la fecha ninguna información básica sobre las características 

estructurales de estas unidades de albañilería y el comportamiento 

estructural de este sistema constructivo, lo que conduce en la mayoría de 

los casos a un diseño aproximado, o la incertidumbre de las soluciones 

adoptadas (Aguirre, 2004). 

Una de las propiedades estructurales de mayor importancia de la 

albañilería es la resistencia a compresión. Esta resistencia dependerá 

directamente de las características de los materiales que conforman la 

albañilería tales como unidad de albañilería y mortero. Para el caso del 

mortero de la junta, depende de que el cemento logre el mayor grado de 

hidratación posible, haciendo necesario evitar que el mortero pierda el agua 

de mezcla, por eso es tan importante curar los muros de albañilería una 

vez construidos por periodo de 7 días (Bonilla, 2006).  

El proceso de curado de un muro estructural de albañilería, es un 

concepto conocido pero pocos constructores de nuestro medio saben 

exactamente en qué consiste y cuál es la manera correcta de desarrollarlo 

a fin de obtener resultados óptimos. En nuestro País, actualmente, se ha 

determinado que aproximadamente las tres cuartas partes de las obras que 

se vienen desarrollando, utilizan inadecuadas prácticas de curado o 

simplemente esta actividad no se lleva a cabo, demostrando que muchos 

constructores de nuestro medio desconocen los beneficios y aportes de un 
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curado adecuado, además de la incidencia de este proceso en las 

propiedades finales de una estructura. Son tan variados los beneficios que 

brinda el curado y constituye una práctica tan sencilla de implementar, que 

el hecho de no efectuarlo en una obra de construcción es un desperdicio de 

sus bondades.  

Por otro lado, se debe tener en consideración el método de curado de 

un muro de albañilería. Existen en la actualidad varios métodos utilizados 

para mantener cierto nivel de humedad en el mortero, los métodos de 

mayor uso en nuestro medio son: la aplicación continua y frecuente de 

agua, que constituye el método más utilizado en nuestro medio, y el uso de 

materiales sellantes o compuestos curadores líquidos para evitar la 

evaporación, poco conocido y utilizado en el curado de muros en nuestro 

País. 

Al curar el mortero estamos garantizando las condiciones óptimas de 

humedad y temperatura para que este desarrolle su resistencia potencial 

(compresión). Por esta razón es fundamental el curado del mortero con 

agua, como comúnmente se realiza en nuestro país, o de alguna otra 

manera (uso de aditivos, mantas plásticas, etc.); pues una buena parte del 

agua de la mezcla se evaporará por la incidencia de factores externos que 

actúan sobre la estructura.  

Mejorar la calidad de la construcción en nuestro medio, mediante el 

desarrollo de un curado adecuado, como la utilización del aditivo Súper 

Chema es de gran importancia actualmente, pues la durabilidad de la 

estructura, constituye hoy en día, un aspecto de extrema importancia 

debido a la necesidad de rehabilitar estructuras afectadas por la acción de 

ambientes agresivos.  

Son tantos los beneficios del curado que esta práctica no debería ser 

opcional en una obra, sino que debe contemplar una especificación 

adecuada y su cumplimiento debería ser controlado en nuestro medio de 

manera estricta. Además, debería ser una actividad que reciba retribución 

económica, como cualquier otra actividad de obra, pues el hecho de ser 

una actividad que no percibe retribución económica en nuestro medio, es la 

principal razón para descuidar su ejecución. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la 

resistencia a la compresión axial de la albañilería? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la influencia de la aplicación del aditivo Súper Chema Curador 

en la resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería? 

b) ¿Qué modifica la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la 

resistencia a la compresión diagonal de los muretes de albañilería? 

c) ¿Cómo influye la aplicación del aditivo Súper Chema Curador en la 

resistencia a la compresión axial del mortero? 

1.3. Justificación  

1.3.1 Justificación practica  

La investigación se enmarcar dentro de la tecnología y las normas 

de construcción, el aporte justificativo es, que parte de lo aplicado 

tecnológicamente, está en un proceso de incorporación y aplicación dentro 

de la Ingeniería Peruana. Con la investigación, se determinará un método o 

técnica adecuada en el curado de la albañilería y su influencia en la 

resistencia a la compresión axial.  
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1.3.2 Justificación metodológica 

 Se justifica a través de la aplicación de una nueva metodología o técnica 

adecuada para el curado de albañilería en el campo de la ingeniería Civil 

estructural, teniendo en cuenta que la metodología tradicional que se ha 

aplicado no garantiza el respectivo curado. Así mismo en la aplicación del 

método científico como proceso que tiene como fin el establecimiento de 

relaciones entre hechos, además de la estrategia en la investigación 

científica, por lo que los instrumentos empleados han permitido recopilar la 

información necesaria. 

1.4. Delimitaciones 

1.4.1. Delimitación espacial  
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El estudio se delimita espacialmente a la región de Junín, provincia de 

Huancayo y el distrito de chilca.  

1.4.2. Delimitación temporal  

El estudio se delimita temporalmente para el año 2018 -2019; entre los 

meses de agosto a febrero, tiempo en que se realizó el estudio. Se 

desarrolló el planteamiento del estudio, se desarrolló el marco teórico, la 

metodología y se obtuvieron las pruebas, se realizó el procesamiento y la 

presentación de los resultados. 

1.4.3. Delimitación económica   

Se pudieron haber realizado más ensayos con respecto a la resistencia 

a la compresión axial de la albañilería, pero por falta de presupuesto se 

ensayaron solo 24 especímenes. 

 

1.5. Limitaciones  

1.5.1 Limitaciones tecnológicas: 

 Los laboratorios en la provincia de Huancayo no cuentan con 

equipos para el ensayo a compresión axial de pilas de albañilería 

mayores a tres unidades. 

 

1.5.2 De la Investigación:  

 No existe un control de calidad en la producción de ladrillos de arcilla 

en nuestro medio, por lo que se hizo necesario trabajar únicamente 

con ladrillos de arcilla industriales.  

 Los agregados comercializados en nuestro medio, difícilmente 

presentan características homogéneas y adecuadas para la 

elaboración del mortero, fue necesario realizar una selección 

adecuada y acorde a las necesidades establecidas en la normativa. 

 El resultado de cada uno de los ensayos desarrollados, estuvo 

condicionado al estado y calibración de los equipos utilizados.  
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1.5.3 Del análisis:  

 Los resultados no pueden ser generalizados para ensayos similares, 

debido a las diferencias existentes en las condiciones de fabricación 

de los especímenes y características de cada uno de los materiales 

utilizados.  

 El análisis de resultados se vio dilatado por el hecho de que los 

ensayos de muretes de albañilería debieron realizarse en un 

segundo laboratorio. 

 

1.5.4 Bibliográficas: 

 No se encontró bibliografías relacionadas al tema de curado en 

albañilería con aditivo a nivel local ni regional. 

 La empresa del ladrillo industrial LAROKA no contaba con las 

especificaciones técnicas y estructurales de sus ladrillos.  

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia aplicando el aditivo Súper Chema Curador en la 

resistencia a la compresión axial de la albañilería. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar la influencia del aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión axial de las pilas de albañilería. 

b) Evaluar la influencia del aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión diagonal de los muretes de albañilería. 

c) Analizar la influencia de la aplicación del aditivo Súper Chema en la 

resistencia a la compresión axial del mortero. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes nacionales e internacionales 

2.1.1. Antecedente Internacional 

 

Fernández, J. Morales, F. Soto (2016), en su trabajo de investigación 

“Evaluación del comportamiento de la resistencia a compresión del concreto 

con la aplicación del aditivo sellador de los poros del concreto, para edades 

mayores que 28 días”. Se formuló el objetivo general: Determinar el 

comportamiento a la resistencia a comprensión del concreto con la 

aplicación del aditivo sellador de los poros del concreto, para edades 

mayores que 28 días. La metodología: el tipo de investigación es 

experimental. Llegó a la conclusión: Está demostrado que para Concretos 

normales sin aditivos, la resistencia a compresión debe alcanzar el 70% del 

valor para la cual fue diseñada a los siete días, aumentando hasta el 100% a 

los veintiocho días de edad, sin embargo, cuando se utilizan aditivos, se 

pueden producir variaciones a esta regla, derivadas de las reacciones que 

se producen por la inclusión de estos materiales de nueva generación. 

R. Grupta, A. Biparva (2017), en su trabajo de investigación “¿Los 

aditivos de impermeabilización cristalina afectan al comportamiento de 

retracción plástica restringida del concreto?”. Se formuló el objetivo general: 

determinar el comportamiento a la retracción plástica del concreto utilizando 

aditivos de impermeabilización cristalina. La metodología: el tipo de 

investigación es experimental. Llegó a la conclusión: En este trabajo, fueron 

examinados los efectos de adiciones impermeabilizantes cristalinas sobre la 

retracción plástica en dos condiciones ambientales, una especificada por la 

ASTM C1579 y otra modificada. Fueron utilizados tres tipos de adiciones en 
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concreto de acuerdo con la dosificación prescrita por los fabricantes. En 

ambas condiciones ambientales, las muestras con adiciones tendieron a 

resistir la fisuración mejor que la mezcla patrón con las mismas 

proporciones. En general, las adiciones impermeabilizantes cristalinas 

comercialmente disponibles parecen ofrecer el beneficio secundario de servir 

como una adición reductora de la retracción, especialmente a edades 

tempranas. 

Medina Wilson (2014), en su trabajo de investigación titulada “curado del 

concreto en la construcción”. Se formuló el objetivo general: determinar el 

comportamiento a la resistencia del concreto según el tipo de curado. La 

metodología: el tipo de investigación es descriptivo – correlacional el nivel es 

correlacional. Llegó a la conclusión: las pruebas realizadas muestran como 

es afectada directamente la resistencia del concreto por la aplicación de un 

método de curado. De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que es 

afectado en la resistencia final a los 28 días. 

Rómel G. Solís Carcaño, Eric I. Moreno y Carlos Serrano Zebadua 

(2013), en su trabajo de investigación titulada “influencia del tipo de curado 

húmedo en la resistencia y durabilidad del concreto en clima tropical”. Se 

formuló el objetivo general: determinar la influencia en el concreto del curado 

húmedo, tanto desde el punto de vista de su resistencia mecánica, como 

desde el punto de vista de su durabilidad.  La metodología: El tipo de 

investigación es descriptivo – correlacional el nivel de investigación es 

correlacional. Llegó a la conclusión: El efecto positivo de la exposición del 

concreto bajo condiciones de curado húmedo fue más notorio en las 

propiedades físicas de la capa superficial, que en la resistencia mecánica de 

la masa total del concreto; por lo que, en condiciones agresivas de 

exposición al clima cálido, el material debe ser siempre curado para 

mantenerlo durable, además de resistente. 

2.1.2. Antecedente Nacional 

 

Horna Hernández, María V.  (2015), en su trabajo de investigación 

“influencia del tipo de curado en la resistencia a la compresión axial de la 
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albañilería”. Se formuló el objetivo general: ¿Cómo influye el tipo de curado 

en la resistencia a la compresión axial de la albañilería? La metodología: el 

tipo de investigación es experimental. Llegó a la conclusión: Al utilizar tres 

procesos de curado en la albañilería, se cumplió el objetivo del proyecto: 

determinar la influencia del curado en la resistencia a la compresión axial; 

los procedimientos de curado con agua y antisol, generaron un incremento 

de 13.18% y 17.74% (respectivamente) sobre la muestra patrón, indicando 

de esta manera, que al realizar el curado del mortero, la albañilería mejora 

su respuesta ante la resistencia a la compresión axial. 

Miguel A. Palomino Badillo (2017), en su trabajo de investigación 

“Estudio del concreto con cemento Portland tipo IP y aditivo 

superplastificante”. Se formuló el objetivo general: Estudiar el 

comportamiento del concreto con aditivo superplastificante y con cemento 

portland tipo IP para la reducción de la fisuración. La metodología: es del tipo 

de investigación experimental. Llego a la conclusión: Resistencia a la 

compresión: Hay una tendencia al incremento de la resistencia a los 7 días, 

llegando a un 60% en el concreto patrón, un 74% en el concreto con aditivo 

al 0.5%, a un 100% en el concreto con aditivo al 1% y a un 97% en el 

concreto con aditivo al 2%, respecto al concreto patrón curado 28 días. En la 

resistencia a los 28 días se observa una tendencia al incremento, llegando a 

un 109% en el concreto con aditivo al 0.5%, a un 128% en el concreto con 

aditivo al 1% y a un 115% en el concreto con aditivo al 2%, respecto al 

concreto patrón curado 28 días. 

Victor A. Loayza Moreano (2012), en su trabajo de investigación “estudio 

de las propiedades del concreto y la variabilidad de su resistencia usando 

aditivo superplastificante y cemento portland tipo 1”. Se formuló el objetivo 

general: estudiar las propiedades del concreto y la variabilidad de su 

resistencia usando aditivo superlastificante. La metodología: el tipo de 

investigación es experimental. Llegó a la conclusión: El concreto con la 

inclusión del aditivo Sika Viscocrete 3330, incrementa la resistencia a la 

compresión del concreto endurecido, a mayor porcentaje de aditivo produce 

mayores resistencias en todas las edades del concreto. El concreto con 

aditivo Sika Viscocrete 3330, incrementa la resistencia a la compresión a tos 
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7 días, con respecto al concreto patrón en 22'1A. en promedio, y hasta un 

33% a los 28 días. 

2.1.3. Antecedente Local 

Hans Diego Alarcón Galindo (2017), en su trabajo de investigación 

“Comportamiento estructural en muros de albañilería confinada compuesto 

por ladrillos de arcilla fabricados en Huancayo – concepción - 2016”. Se 

formuló el objetivo: conocer las características técnicas de las unidades de 

albañilería fabricadas en el anexo de palian y distrito de Quilcas, utilizadas 

en la construcción de edificaciones de Huancayo y concepción establecida 

según el reglamento E070, y el desempeño estructural que estos poseen en 

muros de albañilería confinada. La metodología: El tipo de investigación es 

experimental. Llegó a la conclusión: Los resultados de los ensayos a 

compresión determinan que los ladrillos macizos artesanales fabricados en 

el anexo de palian poseen una resistencia a compresión baja de 73.52 

kg/cm2 clasificación ladrillo II. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Historia de la Albañileria 

La Albañilería o Mampostería se define como un conjunto de 

unidades trabadas o adheridas entre sí con algún material, como el mortero 

de barro o de cemento. Las unidades pueden ser naturales (piedras) o 

artificiales (adobe, tapias, ladrillos y bloques). Este sistema fue creado por 

el hombre a fin de satisfacer sus necesidades, principalmente de vivienda. 

Ángel San Bartolomé (1994) 

Bajo la definición indicada en el párrafo anterior, se llega la 

conclusión de que la albañilería existió desde tiempos prehistóricos y que 

su forma inicial podría haber sido los muros hechos con piedras naturales 

trabadas o adheridas con barro, lo que actualmente en nuestro medio se 

denomina "pirca". 

La primera unidad de albañilería artificial consistió de una masa 

amorfa de barro secada al sol; vestigios de esta unidad han sido 

encontrados en las ruinas de Jericó (Medio Oriente), 7350 años a.C. Es 
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interesante destacar que antiguamente las unidades no tenían una forma 

lógica, llegándose a encontrar unidades de forma cónica en lugares y 

épocas distintas: en la Mesopotamia (7000 años de antiguedad) y en 

Huaca Prieta, Perú (5000 años de antiguedad). 

El molde empleado para la elaboración de las unidades artificiales 

de tierra, lo que hoy denominamos "adobe", fue creado en Sumeria (región 

ubicada en el Valle del Eufrates y Tigris, en la Baja Mesopotamia) hacia los 

4000 años a.C. A raíz de aquel acontecimiento, empezaron a masificarse 

las construcciones de albañilería en las primeras civilizaciones. 

El mortero de cemento puzolánico fue inventado por Vitruvio 

(Arquitecto Romano, 25 a.C.). Para esto, Vitruvio mezcló con cal yagua a la 

"arena volcánica" del Vesubio (actualmente denominada "puzolana"). Fue a 

partir de aquel entonces que hubo una gran innovación en las formas 

estructurales, construyéndose enormes estructuras con arcos, bóvedas y 

lucernarios, tal como el "Panteón" en Roma. 

Después de la caída del Imperio Romano, el mortero puzolánico 

pasó al olvido, hasta que Smeaton (Ingeniero británico) lo rescató en el año 

de 1756 para reconstruir un faro en Inglaterra. 

En el siglo XVIII, en conjunto con la Revolución Industrial (que 

comenzó en Inglaterra), empezó la industrialización en la fabricación de 

ladrillos, inventándose máquinas como trituradoras, mezcladoras y prensas 

para moldear mecánicamente al ladrillo; aunque, según se dice, se 

empleaba 2 kg de carbón para hornear 1 kg de arcilla. 

En cuanto al Perú, los ladrillos de arcilla llegaron en la época de la 

colonia española, y la primera fábrica de ladrillos fue construida en Lima en 

el año de 1856. 

La primera obra de albañilería reforzada data del año 1825. Brunel 

(Ingeniero británico), construyó 2 accesos verticales a un túnel bajo el río 

Támesis (Londres), de 15 m de diámetro y 20 m de profundidad, con 

paredes hechas de albañilería de 75 cm de espesor, reforzadas 

verticalmente con pernos de hierro forjado y horizontalmente con zunchos 

metálicos. 
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2.2.2 Reseña Histórica 

Es indudable que en la época Romana se utilizaron aditivos, 

adicionándolos al hormigón de cal y puzolanas. Hay quien supone que los 

primeros aditivos para los hormigones fueron la sangre y la clara de huevo. 

La fabricación del cemento Portland es relativamente reciente y se sitúa 

hacia los alrededores de 1850. Poco tiempo después y con el fin de 

obtener fraguado más regular del cemento, se utilizó el yeso crudo o el 

cloruro de calcio, que se agregaban al cemento al fabricarlo o al hormigón 

en el momento de su preparación. La incorporación de estos productos se 

remonta a los años 1875-1890. 

Los constructores Franceses de esa época, añadían al cemento sin 

yeso crudo, un poco de yeso vivo, a pie de obra, en el momento de amasar 

el hormigón. La adición de cloruro de calcio como aditivo de los hormigones 

fue patentada en 1885. CANDLOT en 1888, hizo investigaciones acerca de 

este producto y demostró que según la dosis, podía ser utilizado como 

retardador o acelerador del fraguado. 

Las primeras preocupaciones de los usuarios del hormigón fueron 

las de regular la duración del fraguado, y sobre todo la de poder acelerarlo, 

así como la de fabricar hormigones más impermeables. Hacia 1895 

CANDLOT en Francia y DYCKERHOFF en Alemania practicaron adiciones 

de cal grasa con el fin de mejorar la plasticidad, algo más tarde en 1906 en 

los EEUU se hizo lo mismo. En una publicación de 1926, se citaba la 

acción de productos tales como: el alumbre, el jabón potásico, la caseína, 

la colofonia, las materias albuminosas, la caliza y la arcilla en polvo, ciertos 

cloruros, carbonatados, silicatos, sulfatos, etc. 

Igualmente a principios de siglo, se ensayó la incorporación de 

silicato sódico y de diversos jabones para mejorar la impermeabilidad. Se 

empezaba ya a añadir polvos finos para colorear el hormigón. Los 

fluosilicatos se emplearon desde 1905 como endurecedores de superficie. 

La acción retardadora del azúcar también había sido ya observada, un 

artículo publicado en marzo de 1909 en la Reveu Des Materiaux de 

construcción, menciona la influencia del azúcar sobre el fraguado. 
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La comercialización de productos que mejoran algunas de las 

propiedades del hormigón, data de 1910; se trataba entonces de los 

impermeabilizantes, se añadían a los hormigones destinados a la 

fabricación de depósitos de agua, entibaciones, piscinas, etc.; así como a 

la fabricación de morteros destinados a la reparación de obras 

subterráneas de mampostería o de ladrillo cuyas juntas se hubiesen 

deteriorado. 

En cuanto a los retardadores, si bien su comercialización no tuvo 

lugar hasta bastante tiempo después, los efectos de ciertos productos eran 

conocidos hacía tiempo. RENGADE demostró en 1929 que amasando un 

cemento sobre una lámina de zinc, podían introducirse indicios de ZnO, 

que actuaba como un poderoso retardador del fraguado; atribuyó a esta 

circunstancia, las discrepancias comprobadas en los tiempos de fraguado, 

halladas en diferentes laboratorios, en los que se amasaba en unos si y en 

otros no, sobre mesas forradas con plancha de zinc. Durante la última 

guerra los estudios hechos en Alemania condujeron a la utilización de un 

1% de ácido fosfórico para el retardo de los hormigones. Esos retardos del 

fraguado eran necesarios para poder interrumpir los trabajos en las obras 

monolíticas de hormigón durante los ataques aéreos. 

Los anticongelantes aparecieron en 1955. Más recientemente y 

gracias al progreso de la industria química, las materias plásticas se fueron 

incorporando al hormigón. Hace algunos años que los aditivos se 

multiplicaron en muchos países. Los fabricantes ponen a punto productos 

más adecuados a las necesidades de la construcción moderna. 

2.2.3. Muros de albañilería 

Confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente 

para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción se utilizan 

ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. 

Clasificación de los muros de albañilería San Bartolomé, A. (1994) 

Indica lo siguiente: La albañilería se clasifica de dos maneras:  

A) Por la función estructural  

B) Por la distribución del refuerzo.  
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A) Clasificación por función estructural  

a). - Muros Portantes. Son los muros que se emplean como 

elementos estructurales. Están sujetos a todo tipo de 

fuerza. Los muros estructurales son los encargados de 

transmitir las cargas verticales y horizontales de la vivienda 

hasta la cimentación.  

b). - Muros Tabique o no portante. Son los muros que no 

reciben carga vertical. Son usados en cercos, parapetos y 

divisiones de ambientes. Estos muros deben diseñarse 

ante cargas perpendiculares a su plano originadas por el 

viento, sismo u otras cargas de empuje. En nuestro medio, 

los tabiques son generalmente elaborados de albañilería, 

debido a las propiedades térmicas, acústicas e 

incombustibles que esta presenta. Para ello se utiliza un 

mortero de baja calidad y ladrillo pandereta, que es el que 

presenta perforaciones paralelas  

 

B) Clasificación por la distribución del refuerzo  

b).- Muros no Reforzados Son aquellos muros que carecen de 

refuerzo; o que, teniéndolo, no cumplen con las 

especificaciones mínimas reglamentarias que debe tener 

todo muro reforzado. b).- Muros Reforzados:  

b.1.- Muros Armados: Los Muros Armados se caracterizan 

por llevar el refuerzo en el interior de la albañilería. Este 

refuerzo está generalmente distribuido a lo largo de la 

altura del muro (refuerzo horizontal) como de su 

longitud (refuerzo vertical).  

b.2.- Muros Laminares está constituido por una placa 

delgada de concreto (dependiendo del espesor, 1 a 4 

pulgadas, se usa grout o concreto normal) reforzado 

con una malla de acero central, y por 2 muros de 

albañilería simple que sirven como encofrados de la 

placa.  
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b.3.- Muros Confinados La Albañilería Confinada se 

caracteriza por estar constituida por un muro de 

albañilería simple enmarcado por una cadena de 

concreto armado, vaciada con posterioridad a la 

construcción del muro. Generalmente, se emplea una 

conexión dentada entre la albañilería y las columnas; 

esta conexión es más bien una tradición peruana, 

puesto que en Chile se utiliza una conexión 

prácticamente a ras que tuvo un buen comportamiento 

en el terremoto de 1985. 

C.   Proceso constructivo de un muro de albañilería 

Aguirre, D. (2004) indica que para construir los muros 

debemos preparar los ladrillos y el mortero antes de 

iniciar el proceso constructivo. Encima del 

sobrecimiento se coloca la primera hilada de ladrillos 

llamada emplantillado sobre una cama de mortero 

iniciándose el apilado de hiladas de ladrillos para el 

muro. 

Preparación de los ladrillos 

Los ladrillos deben mojarse antes de colocarse en las 

hiladas, de manera que no absorban el agua de la 

mezcla del mortero y que se obtenga una buena 

adherencia entre mortero y ladrillo. Preparación del 

mortero El mortero se prepara con una mezcla de 

arena – cemento de proporción 5:1 o 4:1. La arena y el 

cemento deben ser mezclados secos, fuera del 

recipiente. Luego esta mezcla es puesta en la carretilla 

para agregarle agua y formar una mezcla trabajable. 
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Tabla 1 Dosificación del mortero 

Recipiente  

Dosificació

n  

Latas - 

Latas 

Bolsas - 

Latas 

Bolsas - 

Carretilla 

Bolsas - 

biguies 

Asentado 

de ladrillo 

01:05 

1 lata de 

cemento  

 

5 latas 

de 

arena 

gruesa  

agua  

1 bolsa 

de 

cemento  

10 latas 

de 

arena 

gruesa  

agua  

1 bolsa 

de 

cemento 

2.5 

carretillas 

de arena 

gruesa  

agua  

1 bolsa 

de 

cemento 

2 

buguies 

de 

arena 

gruesa  

agua 

 

2.2.4. Aditivos para mortero y concreto 

Aditivo es una sustancia química, generalmente dosificada por 

debajo del 5% de la masa del cemento, distinta del agua, los 

agregados, el cemento y los refuerzos de fibra, que se emplea como 

ingrediente de la pasta, del mortero o del concreto, y se agrega al 

conjunto antes o durante el proceso de mezclado, con el fin de 

modificar alguna o algunas de sus propiedades físicas, de tal 

manera que el material se adapte de una mejor forma a las 

características de la obra o las necesidades del constructor. Gerardo 

A. Rivera L. (2011) 

Los aditivos se emplean cada vez en mayor escala en la 

fabricación de morteros y hormigones, para la elaboración de 

productos de calidad, en procura de mejorar las características del 

producto final. No se trata en ningún modo de aditivos del cemento, 

pues la misión del aditivo no consiste en mejorar el cemento, sino 

permitir la transformación o modificación de ciertos caracteres o 

propiedades de un producto acabado, que según los casos, puede 

ser un hormigón, un mortero o una lechada para inyecciones. 
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En resumidas cuentas el aditivo no se limita a actuar sobre el 

cemento, sino que su acción se ejerce sobre los tres componentes 

de la mezcla: el árido o agregado, el cemento y el agua. En esta 

acción influyen en gran manera la naturaleza y la dosificación de 

cada uno de esos componentes. 

Los aditivos se utilizan cada vez más en la pasta, los morteros y 

hormigones por las siguientes razones: 

 

a-) Los aditivos se perfeccionan incesantemente. 

Al principio se usaban, sin purificar, determinados productos 

de la industria papelera o petrolífera, de lo que resultaban 

variaciones en la composición química. Actualmente, la 

orientación se dirige cada vez más hacia un control de calidad 

de esos subproductos y a una corrección de sus composiciones 

gracias a tratamientos y adiciones, han sucedido investigaciones 

sistemáticas que condujeron a la fabricación de productos 

básicos especiales o de una mezcla de materias primas 

existentes, a fin de presentar al mercado aditivos polivalentes. 

 

b-) Economía. 

Ante problemas con el concreto el constructor tendrá que 

plantearse las alternativas de saber si se debe utilizar un aditivo 

o no, luego saber cuál se debe usar y finalmente cómo y en que 

dosis debe usarse. Para esto, tendrá que consultar las 

instrucciones de los fabricantes y remitirse a documentos 

especiales. Debe saber eventualmente la dosificación a emplear 

y que ensayos se le deben hacer, a pie de obra, para precisar la 

dosificación a utilizar. 

Es por esta razón, por la cual se pretenden obtener mezclas 

con la dosificación más económica a unos menores costos de 

construcción. 

El costo del aditivo no solo se relaciona con la dosificación del 

concreto, sino también: por la cuantía mínima de cemento, el 
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control de los requerimientos del agua, por los ahorros de 

energía, la economía en el tiempo de la colocación, disminución 

en los costos de las formaletas y encofrados debido al rápido 

desencofrado y la reutilización de los moldes, la facilidad en la 

colocación y compactación y el avance en forma considerable de 

la obra y puesta en servicio. 

 

c-) Las Técnicas 

Ésta razón influye en la modificación o en el mejoramiento de 

una o varias de las propiedades físicas del concreto tanto en el 

estado fresco como el incremento en la manejabilidad, 

trabajabilidad extendida, disminución de la exudación y de la 

segregación, hormigón cohesivo, fraguados programados y en la 

aptitud para el bombeo; y el concreto en estado endurecido en el 

cual se puede lograr mejorar las resistencias mecánicas, las 

resistencias a las acciones físicas como heladas y a las acciones 

químicas, disminución de la porosidad, en el control del calor de 

hidratación, en la contracción controlada y en los mejores 

acabados. 

 

d-) Cumplimiento de las especificaciones 

Se debe tener en cuenta a la hora de usar uno o varios 

aditivos en cumplir con los requerimientos exigidos para los 

distintos usos del concreto como relación agua/cemento fija, 

adecuada manejabilidad, resistencias a temprana edad, 

resistencias finales, resistencia a la abrasión, tiempos de 

fraguado, cantidad de aire incorporado, impedir la corrosión del 

refuerzo, garantizar la mayor adherencia entre el acero y el 

concreto y una mejor unión entre el concreto nuevo y el viejo. 

En conclusión, a la hora de usar cualquier tipo de aditivo se 

debe intervenir de forma positiva en la calidad del concreto, de 

tal forma que se le den soluciones a los diferentes problemas y 
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satisfacer los distintos requerimientos. Sin detrimento de la 

resistencia y durabilidad del material. 

2.2.6. Tipo de curado con aditivo:  

Al mencionar el tipo de curado con aditivo  

Gerardo A. Rivera (2011) indica lo siguiente: los aditivos se emplean 

cada vez en mayor escala en la fabricación de morteros y 

hormigones, para la elaboración de producto de calidad, en procura 

mejorar las características del producto final. No se trata en ningún 

modo de aditivos de cemento, pues la misión del aditivo no consiste 

en mejorar el cemento, sino permite la transformación o nidificación 

de ciertos caracteres o propiedades de un producto acabado, que 

según los casos pueden ser un hormigón, un mortero o una lechada 

para inyecciones. (pág. 231). 

Este proyecto de investigación, se debe tener en cuenta que el 

aditivo Super Chema Curador será utilizado de manera externa 

como una capa cristalina para cubrir la muestra y no dejar escapar la 

humedad del mortero.  

Maria F. Figueroa fagandini (2007) indica lo siguiente: El curado 

del hormigón son todas aquellas prácticas realizadas para asegurar 

la correcta evolución de sus propiedades, tales como la resistencia 

especificada y la durabilidad. El hormigón debe mantenerse bajo 

condiciones de temperatura y humedad hasta lograr que la 

hidratación del cemento se desarrolle por completo.   

El curado exige que el hormigón se mantenga en ciertas 

condiciones de humedad y temperatura por un período mínimo de 

tiempo, el cual no siempre se respeta. En el último tiempo, en que 

las obras de construcción cada vez se realizan con mayor rapidez, 

los plazos de descimbre de los elementos de hormigón se deben 

reducir considerablemente. Proteger al hormigón en sus primeros 

días puede introducir restricciones a los tiempos de construcción y, 

en consecuencia, aumentar los costos correspondientes, pero a 

largo plazo, la falta de protección puede significar problemas 
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mayores. Por lo tanto, es necesario, buscar una solución que 

compatibilice los tiempos constructivos, los costos y la obtención de 

hormigones de mejor calidad. (pág. 10-11) 

 

 Aditivo Súper Chema Curador 

Compuesto de curado que al ser pulverizado sobre el concreto 

fresco se adhiere a la superficie de este (concreto), formando una 

película impermeable al agua y al aire, evitando la evaporación del 

agua de la mezcla y el secado prematuro del concreto por efectos 

del sol y/o viento. 

  Uso del Aditivo Súper Chema Curador 

Sika Chema Curador es indicado para todo tipo de concreto 

expuesto a la intemperie, tales como:  

• Techos  

• Losas o pisos  

• Vigas y/o columnas  

• Veredas  

• Rampas de acceso  

• Canales de riego  

• Carreteras  

• Puentes  

• Construcciones en general de concreto.  

 Características / ventajas  

El empleo de Sika Chema Curador permite:  

 Reducir el riesgo de fisuración por secado prematuro del agua.  

 Rapidez y facilidad de aplicación, ya que se pulveriza sobre la 

superficie del concreto.  

 Reduce los tiempos de curado con agua (7 días) y la mano de 

obra.  

 Después de 3 horas de aplicado, Sika Chema Curador no es 

afectado por las lluvias y su efecto se mantiene durante 3 

semanas mínimo. 
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2.2.7. Corte axial de albañilería:  

Sergio A. Gutiérrez Cofré (2012) indica lo siguiente: Los muros de 

hormigón armado (H.A.) son usados habitualmente como elementos 

estructurales resistentes para abordar demandas de rigidez y 

resistencia. Desde el punto de vista de su diseño, los métodos 

actualmente utilizados como el ACI 318-08, promueven un 

desempeño sísmico que evita la falla por corte en favor de un 

comportamiento más dúctil, como lo es la falla por flexión. El tipo de 

falla o el esfuerzo que controla el comportamiento de muros de 

hormigón armado está influenciado, entre otros parámetros, por la 

relación de aspecto, es decir, la razón que existe entre su altura y su 

largo. Los elementos con baja relación de aspecto se conocen como 

“muros cortos”, mientras que los con mayor relación reciben la 

denominación de “muros esbeltos”. (pág 8) 

Paulay, Priestley y Synge (1982) estudiaron el comportamiento 

dúctil de muros cortos a través de un programa experimental. En su 

trabajo se revisaron los modos de falla de muros cortos en función 

de parámetros como el tipo de sección transversal, el acero de 

refuerzo, la resistencia a compresión del hormigón y las condiciones 

de borde. En su trabajo se señala que los mecanismos de falla por 

corte, más probables en elementos con baja relación de aspecto, 

tienen limitada ductilidad y rápida degradación de la rigidez y 

resistencia. Establecen e identifican que en el diseño sísmico existen 

tres mecanismos de falla por corte que deben ser evitados para 

permitir el comportamiento dúctil en flexión. La primera de ellas es la 

falla por tracción diagonal, caracterizado por la aparición de grietas 

diagonales entre las esquinas de los muros debido a insuficiente 

refuerzo transversal en el alma. La segunda de ellas es la 

compresión diagonal y se presenta en muros sometidos altos 

esfuerzos de corte y con adecuado refuerzo horizontal. Se 

caracteriza por grietas que se abren y cierran en cada ciclo 

produciendo disminución de la resistencia a compresión del 

hormigón. El daño se produce en las esquinas inferiores y puede 
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expandirse en todo el largo del muro provocado por la inversión de la 

carga cíclica. El último modo de falla identificado es el deslizamiento 

por corte que se presenta en casos en que la cantidad de refuerzo 

vertical en el alma no es adecuada. Se caracteriza por una grieta 

horizontal por flexión se desarrolla a lo largo de la base permitiendo 

el deslizamiento del muro. 

Ángel San Bartolomé (1994) indica lo siguiente: La diversidad de 

materiales (concreto, acero, ladrillo y mortero) que se emplean en la 

construcción de los muros confinados, hace que su comportamiento 

sea muy complejo de analizar y por lo tanto, el comportamiento ideal 

queda sujeto a observaciones experimentales. (pág. 19). 

Danny J. Guevara Perez (2017) indica lo siguiente: A través de los 

años en la ejecución de obras civiles, las construcciones emplean 

diversos materiales y dentro de ellos los que se utilizan para la 

preparación del concreto, el mismo que es de uso masivo en la 

actualidad. Es por ello que la necesidad de saber sus características 

físicas, químicas y cuantificarlas se ha vuelto indispensable al pasar 

los años. (pág. 19) 

 

Bases Legales 

 NTP. 399.613 – unidades de albañilería – Métodos de muestreo 

y ensayo de ladrillos de arcilla usados en albañilería  

 NTP. 399.610 – Unidades de Albañilería - Especificación 

normalizada para morteros 

 NTP. 399.621 – Unidades de Albañilería - Método de ensayo de 

compresión diagonal en muretes de albañilería 

 NTP. 399.605 – Resistencia de prismas de albañilería.   

 NTE. (1981) Materiales Refractarios. Determinación del Alabeo. 
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2.3. Definición de términos  

 Aditivos Para Mortero y Concreto 

Aditivo es una sustancia química, generalmente dosificada por debajo del 

5% de la masa del cemento, distinta del agua, los agregados, el cemento 

y los refuerzos de fibra, que se emplea como ingrediente de la pasta, del 

mortero o del concreto, y se agrega al conjunto antes o durante el proceso 

de mezclado, con el fin de modificar alguna o algunas de sus propiedades 

físicas, de tal manera que el material se adapte de una mejor forma a las 

características de la obra o las necesidades del constructor. Gerardo A. 

Rivera L. (2011). 

 

 Tipo A - Plastificante: Es el aditivo que permite disminuir la cantidad de 

agua necesaria para obtener una determinada consistencia del hormigón. 

 Tipo B - Retardador: Es aquel que demora el fraguado del hormigón. 

 Tipo C - Acelerante: Es aquel que acelera tanto el fraguado como la 

ganancia de resistencia a temprana edad del concreto. 

 Tipo D - Plastificante Retardador: Es aquel que permite disminuir la 

cantidad de agua (acción primaria) necesaria para obtener un hormigón 

de una determinada consistencia y retardar su fraguado (acción 

secundaria). 

 Tipo E - Plastificante Acelerante: Es aquel que permite disminuir la 

cantidad de agua (acción primaria) necesaria para obtener un hormigón 

de determinada consistencia y acelerar tanto el fraguado como la 

resistencia del hormigón a temprana edad (acción secundaria). 

 Tipo F – Superplastificante: Es el aditivo que permite la reducción del 

agua de mezcla en más de un 12% para obtener una determinada 

consistencia del hormigón 

 Tipo G – Superplastificante Retardador: Es el aditivo que permite la 

reducción del agua de mezcla, en más de un 12%, para obtener una 

determinada consistencia del hormigón (acción primaria) y además 

retarda el fraguado (acción secundaria). 
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 Tipo H – Superplastificante Acelerante: Es el aditivo que permite la 

reducción del agua de mezcla, en más de un 12%, para obtener una 

determinada consistencia del hormigón (acción primaria) y además 

acelera tanto el fraguado como la resistencia del hormigón a temprana 

edad (acción secundaria). 

 

 Corte axial de albañilería:  

Sergio A. Gutiérrez Cofré (2012) indica lo siguiente: Los muros de 

hormigón armado (H.A.) son usados habitualmente como elementos 

estructurales resistentes para abordar demandas de rigidez y resistencia. 

Desde el punto de vista de su diseño, los métodos actualmente utilizados 

como el ACI 318-08, promueven un desempeño sísmico que evita la falla 

por corte en favor de un comportamiento más dúctil, como lo es la falla 

por flexión.  

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis General 

La aplicación del aditivo Súper Chema Curador mejora la resistencia a la 

compresión axial de la albañilería. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

a) Las pilas de albañilería curados con el aditivo Súper Chema, mejoran 

la resistencia a la compresión axial.  

b) Los muretes de albañilería curados con aditivo Súper Chema, mejoran 

la resistencia a la compresión diagonal. 

c) El mortero curado con aditivo Súper Chema mejora la resistencia a la 

compresión axial.  
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2.5. Variables 

2.5.1 Definición conceptual de la variable 

Variable independiente (X): 

Influencia de la aplicación del Aditivo Súper Chema Curador 

La cualidad que otorga el aditivo Súper Chema con la capacidad para 

ejercer un determinado control sobre los rangos de humedad al ser 

pulverizado, creando una película delgada sobre la superficie del objeto 

aplicado. 

 

variable dependiente (Y): 

Resistencia a la compresión axial de la albañilería  

La resistencia es el máximo esfuerzo que puede ser soportado por un 

material sin romperse. 

Variable dependiente 1 (Y1): resistencia a la compresión axial de pilas 

de albañilería: consiste en la rotura de muestras de pilas de albañilería 

en diferentes edades. 

Variable dependiente 2 (Y2): resistencia a la compresión diagonal de 

pilas de albañilería: consiste en la rotura de muestras de muretes de 

albañilería en diferentes edades. 

Variable dependiente 3 (Y3): resistencia a la compresión axial del 

mortero: consiste en la rotura testigos de mortero en diferentes edades. 

2.5.2 Definición operacional de la variable 

Variable independiente (X): 

 

Influencia de la aplicación del Aditivo Súper Chema Curador 

Definición conceptual 

Cualidad que otorga el aditivo Súper Chema con la capacidad para 

ejercer un determinado control sobre los rangos de humedad al ser 

pulverizado, creando una película delgada sobre la superficie del objeto 

aplicado.  
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variable dependiente (Y): 

 

Resistencia a la compresión axial de la albañilería  

Definición conceptual 

La resistencia es el máximo esfuerzo que puede ser soportado 

por un material sin romperse. 

2.5.3 Operacionalización de la variable  

Tabla 2 Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

Influencia  

de la 

aplicación 

del aditivo 

Súper 

Chema 

curador. 

 

 

 

 

1) Técnica  

2) Económica  

 

 

 

1). Resistencia 

adquirida. 

 

2). costos.  

 

 

1). Guía de 

observación.  

2). Ficha técnica de 

resultados de ensayos 

que se obtuvieron en 

laboratorio.  

3). Costos con la 

aplicación del aditivo 

súper Chema curador. 
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Tabla 3 Operacionalización de variables, indicadores e insumos 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento  

 

 

Resistencia 

a la 

compresión 

axial de la 

albañilería. 

 

 

La resistencia 

es el máximo 

esfuerzo que 

puede ser 

soportado por 

un material sin 

romperse 

 

 

1) Ensayos de 

resistencia a 

la 

compresión 

axial de la 

albañilería. 

 

 

1). Ficha técnica de 

resultados de ensayo 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de la investigación 

El método general de la investigación fue científico ya que consiste en 

la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, 

análisis y modificación de hipótesis. 

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación por la naturaleza del estudio fue aplicada, ya 

que trata de comprender y resolver el problema del curado de la albañilería, 

así mismo como esta influye en la resistencia a la comprensión axial.  

3.3. Nivel de la investigación 

El estudio por el nivel de profundidad fue descriptivo - explicativo; ya 

que el nivel descriptivo expone las características y/o cualidades del hecho, 

tal y como se observa; el nivel explicativo establece las razones que 

explican el fenómeno. 

  3.4. Diseño de investigación 

El diseño metodológico por la naturaleza del estudió fue el 

experimental; ya que en el diseño experimental pueden abarcar una o más 

variables independientes y una o más dependientes. 
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Esquema del diseño de investigación  

Ge  x  01 

Gc  -  02 

Donde: 

Ge = grupo experimental 

Gc = grupo de control 

X    = Estimulo 

-     = No se aplica el estimulo 

01 – 02 = Pos prueba  

3.5 Población y muestra 

3.5.1. Población.  

 

La población estuvo constituida por 39 Especímenes en su totalidad 

entre pilas de Albañilería y muretes. Estas pilas y muretes sometidas a 

un curado específico para determinar la influencia en la resistencia a la 

compresión axial. 

3.5.2. Muestra.  

La muestra se obtuvo por un proceso no probabilístico, y estuvo 

constituida por 24 Especímenes de Albañilería de unidades de arcilla 

cocida. Estas pilas sometidas a un curado específico para determinar la 

influencia en la resistencia a la compresión axial.   

Procesos de curado:  

 Procedimiento A: Curado con agua (12 Pilas) y (3 muretes). 

 Procedimiento B: Curado con Súper Chema Curador (12 Pilas) y 

(3muretes) 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recopilación de datos fueron fuentes documentales, 

registros y los instrumentos serán los diversos ensayos, además de las fichas 

técnicas. 
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3.7. Procesamiento de la información 

Para el análisis de los datos se utilizó la siguiente técnica de 

investigación: Se trabajó cuadros y figuras estadísticas.- Las figuras y 

cuadros sirvieron para presentar en forma ordenada el análisis de las 

variables. Se usaron los siguientes software spss - 23, Excel, que 

permitieron procesar datos obtenidos con los instrumentos de recolección.  

3.8. Técnicas y análisis de datos 

Las pruebas estadísticas que se utilizaron en su aplicación fueron a 

nivel descriptivo – inferencial como la regresión lineal, r de Pearson.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. Ensayos por unidad de albañilería  

La unidad de albañilería de la marca LAROKA fueron sometidas a 

ensayos de laboratorio con el fin de conocer sus propiedades físicas. Estas 

unidades deben cumplir con las exigencias mínimas según la Norma E-070 

de Albañilería. 

4.1.1 Ensayo de variación dimensional  

 

Este ensayo permitió determinar la variación de dimensiones de las 

unidades de albañilería de la marca LAROKA siguiendo el procedimiento 

según la NTP 399.613 

 

Para el ensayo se utilizaron 10 unidades enteras y secas de albañilería de 

la marca LAROKA. A continuación, se detalla las dimensiones en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 3 Cálculo De La Variación Dimensional En Largo 

Muestra 
Largo (mm) 

L prom. 
1 2 3 4 

LAROKA - 01 230 233 234 234 232.75 

LAROKA - 02 236 234 235 237 235.50 

LAROKA - 03 232 234 235 235 234.00 

LAROKA - 04 230 233 234 232 232.25 

LAROKA - 05 225 228 229 226 227.00 
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LAROKA - 06 231 230 233 234 232.00 

LAROKA - 07 223 223 225 230 225.25 

LAROKA - 08 227 225 225 227 226.00 

LAROKA - 09 231 235 235 235 234.00 

LAROKA - 10 226 227 225 226 226.00 

promedio  230.48 

Desviación estándar  3.95 

Variación dimensional 1.71 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N°01 se observa que la variación dimensional en largo, tiene un 

porcentaje de 1.71% 

Tabla 4  Cálculo de la variación dimensional en altura 

Muestra 
Alto (cm) 

H prom. 
1 2 3 4 

LAROKA - 01 92 90 89 89 90.00 

LAROKA - 02 93 92 92 92 92.25 

LAROKA - 03 93 92 93 92 92.50 

LAROKA - 04 92 91 91 90 91.00 

LAROKA - 05 89 89 89 90 89.25 

LAROKA - 06 91 92 91 90 91.00 

LAROKA - 07 90 90 89 91 90.00 

LAROKA - 08 90 89 88 90 89.25 

LAROKA - 09 91 91 91 90 90.75 

LAROKA - 10 89 89 89 90 89.25 

promedio  90.53 

Desviación estándar  1.19 

Variación dimensional 1.32 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N°02 se observa que la variación dimensional en altura, tiene un 

porcentaje de 1.32% 

 

Tabla 5 Cálculo de la variación dimensional en ancho 

Muestra 
Ancho (cm) 

A prom. 
1 2 3 4 

LAROKA - 01 128 126 127 128 127.25 

LAROKA - 02 128 126 127 130 127.75 

LAROKA - 03 129 127 129 131 129.00 

LAROKA - 04 129 127 126 130 128.00 

LAROKA - 05 125 124 125 126 125.00 
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LAROKA - 06 126 130 129 126 127.75 

LAROKA - 07 127 124 125 126 125.50 

LAROKA - 08 125 124 125 128 125.50 

LAROKA - 09 129 130 129 127 128.75 

LAROKA - 10 127 124 125 128 126.00 

promedio  127.05 

Desviación estándar  1.44 

Variación dimensional 1.14 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N°03 se observa que la variación dimensional en altura, tiene un 

porcentaje de 1.14% 

4.1.2 Ensayo medida de Alabeo  

 

Este ensayo permitió determinar la medida de alabeo de las unidades de 

albañilería de la marca LAROKA siguiendo el procedimiento según la NTP 

399.613 

Para el ensayo se utilizaron 10 unidades enteras y secas de albañilería de la 

marca LAROKA. A continuación, se detalla las dimensiones en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 Cálculo de la medida de Alabeo   

MUESTRA CONCAVIDAD CONVEXIDAD 

CARA 
SUP. 
(mm) 

CARA 
INF. 
(mm) 

PROM. 
(mm) 

CARA 
SUP. 
(mm) 

CARA 
INF. 
(mm) 

PROM. 
(mm) 

E-01 0 0 1 0 0.25 - - - - - 

E-02 2 0 - - 1 - - 1 1 1 

E-03 0 0 1 0 0.25 - - - - - 

E-04 1 0 - - 0.5 - - 3 3 3 

E-05 3 0 - - 1.5 - - 2 1 1.5 

E-06 5 0 - - 2.5 - - 3 2 2.5 

E-07 6 0 - - 3 - - 2 2 2 

E-08 0 6 - - 3 - - 2 1 1.5 

E-09 3 0 - - 1.5 - - 1 2 1.5 

E-10 5 0 - - 2.5 - - 3 3 3 

PROMEDIO (mm) 1.6 PROMEDIO (mm) 2.0 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N°04 obtuvimos un valor promedio en concavidad de 1.6 mm y en la 

medida de convexidad obtuvimos un valor promedio de 2.0 mm 
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4.1.3 Ensayo de absorción  

 

Este ensayo permitió determinar la medida de absorción de las unidades de 

albañilería de la marca LAROKA siguiendo el procedimiento según la NTP 

399.613 

Se indica para las 5 unidades de albañilería ensayadas a absorción:  las muestras 

representativas están indicadas como (R-1, R-2, R-3, R-4). 

Tabla 7 Cálculo de absorción por 24 horas inmerso en agua    

ESPECIMEN  
PESO (KG) 

ABSORCIÓN 
SECO 24H inm. 

R-1 2.94 3.37 14.75 

R-2 3.01 3.48 15.45 

R-3 3.01 3.46 15.07 

R-4 2.96 3.40 14.83 

R-5 2.97 3.27 10.35 

  PROMEDIO 14.09 

Fuente: Elaboración propia  
 

En la tabla N°05 podemos observar que en la medida de absorción obtuvimos un 

valor promedio de 14.09%, sumergido en agua limpia por 24 horas 

4.1.4 Ensayo de succión  

Este ensayo permitió determinar la medida de succión de las unidades de 

albañilería de la marca LAROKA siguiendo el procedimiento según la NTP 

399.613 

Se indica para las 5 unidades de albañilería ensayadas a succión:  las muestras 

representativas (R-6, R-7, R-8, R-9, R-10), el peso seco (Wseco) y el peso de 

succión un minuto (Wsucción). 

 
Tabla 8  Datos de las medidas y pesos para el ensayo de succión     

MUESTRA  
ANCHO cm LARGO cm AREA 

cm2 
Wseco       
gr 

Wsucción  
gr PROMEDIO PROMEDIO 

R-6 12.75 23.05 174.97 2992 3035.9 

R-7 12.55 23.1 170.99 2976.6 3021.6 

R-8 12.8 22.45 168.44 3009.2 3042.6 
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R-9 12.95 23.25 182.17 2978.8 3017.9 

R-10 12.75 22.6 169.23 2971.3 3004.4 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 9  Cálculo de succión en gr/200cm2/min    

MUESTRA  SUCCIÓN  

R-6 50.18 

R-7 52.64 

R-8 39.66 

R-9 42.93 

R-10 39.12 

Promedio 44.90 

Fuente: Elaboración propia  

La succión es la medida de la rapidez del agua a adherirse a la unidad de 

albañilería. Por lo tanto, en la tabla N°07 se obtuvo un valor promedio de 44.9 

gr/min/200cm2. 

4.1.5 Medida del área de vacíos en unidades perforadas 

 

Este ensayo permitió determinar la medida del área de vacíos de las unidades de 

albañilería de la marca LAROKA siguiendo el procedimiento según la NTP 

399.613 

Se indica para las 10 unidades de albañilería ensayadas a porcentaje de vacíos:  

las muestras representativas (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10), 

el peso de arena contenida en el cilindro graduado (Sc), peso de arena contenida 

en el espécimen de ensayo (Su), volumen de arena contenida en el espécimen de 

ensayo (Vs) y el volumen de la unidad de albañilería (Vu). 

 

Tabla 10 Cálculo de área de vacíos      

MUESTRA Sc Su Vs Vu %ÁreaVacios 

R-01 918.7 1888.3 1027.70 2665.57 38.55 

R-02 918.7 1904.3 1036.41 2775.35 37.34 

R-03 918.7 1918.7 1044.25 2792.21 37.40 

R-04 918.7 1850.5 1007.13 2705.25 37.23 

R-05 918.7 1714.7 933.22 2532.47 36.85 

R-06 918.7 1825.9 993.74 2697.06 36.85 
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R-07 918.7 1709.8 930.55 2544.20 36.58 

R-08 918.7 1717.4 934.69 2531.40 36.92 

R-09 918.7 1871.7 1018.67 2734.07 37.26 

R-10 918.7 1729.8 941.44 2541.48 37.04 

   PROMEDIO 37.20 

Fuente: Elaboración propia  

La unidad de albañilería de la marca LAROKA es hueca en la sección transversal 

paralelo a la superficie de asiento. Donde se obtiene un promedio del 37.20% de 

vacíos. 

4.1.6 resistencia a la compresión por unidad de albañilería (f´b) 

 

Este ensayo permitió determinar la resistencia a la compresión por unidad de 

albañilería (f´b) de la marca LAROKA siguiendo el procedimiento según la NTP 

399.613 

Se indica para las 5 unidades de albañilería ensayadas a compresión axial:  las 

muestras representativas (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5), carga de rotura (Pu) y la 

resistencia a compresión axial (f´m). 

 
Tabla 11 Dimensiones de las unidades de albañilería enteras     

MUESTRA 

ANCHO cm LARGO cm 

Pu (kN) a1 a2 L1 L2 

R-1 12.6 12.4 22.4 22.6 94.24 

R-2 13 13 23.2 23.6 103.56 

R-3 13.2 12.7 23.5 23.3 81 

R-4 12.7 12.5 23.1 22.9 72.96 

R-5 13.1 12.6 22.8 22.7 92.4 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 12 Cálculo de resistencia a la compresión por unidad de albañilería    

MUESTRA  
Ancho Largo 

AREA cm2 
AREA 
EFECTIVA 
cm2 

Pu (kg) f'b (kg/cm2) 

promedio promedio 

R-1 12.50 22.50 281.25 162.33 9612.48 59.22 

R-2 13.00 23.40 304.20 185.28 10563.12 57.01 

R-3 12.95 23.40 303.03 184.11 8262.00 44.88 

R-4 12.60 23.00 289.80 170.88 7441.92 43.55 
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R-5 12.85 22.75 292.34 173.42 9424.80 54.35 

  Promedio (kg/cm2) 51.80 

  S: Desviación estándar 7.15 

  Coeficiente de variación (%) 13.81 

  f´b característica (kg/cm2) 44.65 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N° 10 se observa que la resistencia a compresión axial característica 

es de 44.65 kg/cm2  

4.1.7 Resumen de resultados de las características de la unidad de 
albañilería  

 
Tabla 13 Resumen de los ensayos de la unidad de albañilería     

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL 

LARGO 1.71 % TIPO V 

ANCHO 1.14 % TIPO V 

ALTURA 1.32 % TIPO V 

ALABEO Concavidad 1.6 mm TIPO IV 

Convexidad 2.0 mm 

ABSORCIÓN 14.09 % 

SUCCIÓN 44.90 gr/200cm2/min 

PORCENTAJE DE VACÍOS 37.20 % 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 44.56 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia  

La variación dimensional de la unidad de albañilería de la marca LAROKA, es 

igual (Largo 1.71%), (Ancho 1.14%) y (Altura 1.32%). 

En cuanto al alabeo, la unidad de albañilería de la marca LAROKA tiene una 

concavidad de 1.6 mm y en convexidad 2.0 mm. 

La absorción de la unidad de albañilería de la marca LAROKA es de 14.09 %.  

La succión de la unidad de albañilería de la marca LAROKA es de 44.90 

gr/200cm2/min. 

4.2 Ensayo de granulometría  

El agregado utilizado fue de la cantera de Pilcomayo, extraído del rio Mantaro. 

Para el desarrollo del ensayo fue necesario llevarlas al laboratorio y tamizarlas y 

cumpla con lo establecido en la Norma E.070 - granulometría de la arena gruesa. 
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Tabla 14 Cálculo de la granulometría de la arena gruesa.  

  
  Material retenido 

%Muestra 
que Pasa. 

Especif. 

Tamiz 
Abertura 
(mm) 

Peso 
Ret. 

%Ret. %RetAcum. 
min. 
% 

max 
% 

1/2" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
100.0
0 

100.0
0 

3/8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
100.0
0 

100.0
0 

N°4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 95.00 
100.0
0 

N°8 2.36 154.80 9.57 9.57 90.43 80.00 
100.0
0 

N°16 1.18 210.30 13.00 22.56 77.44 50.00 85.00 

N°30 0.59 291.60 18.02 40.59 59.41 5.00 30.00 

N°50 0.30 620.30 38.34 78.92 21.08 0.00 10.00 

N°100 0.15 225.90 13.96 92.89 7.11 0.00 0.00 

FONDO 0.00 51.20 3.16 100.00 - - - 

 TOTAL 
1618.0
0 

100.0
0  

   

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N° 11, se observa que el tamiz N°50 tiene el mayor porcentaje 

retenido con un 38.34%. 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico   1 granulometría de la arena 
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En la figura N°01 podemos observar que nuestra curva granulométrica está 

desviado significativamente al límite máximo. 

4.3 resistencia a la compresión axial de morteros  

Este ensayo permitió determinar la resistencia a la compresión axial del mortero 

según la norma técnica peruana NTP 399.610. Ensayadas a los 28 días de edad. 

Teniendo en consideración los 3 tipos de curado: 

- Mortero curado con aditivo : ECA 

- Mortero curado con agua : ECC 

4.3.1 Ensayo de resistencia a la compresión axial de mortero curadas con 

aditivo súper Chema curador. 

 

Se indica para las 3 unidades de albañilería ensayadas a compresión axial:  las 

muestras curadas con aditivo (ECA), longitud promedio (Lp), ancho promedio 

(Ap), carga de rotura (P) y la resistencia a compresión axial (f´c). 

 
Tabla 15 Cálculo de resistencia a la compresión axial del mortero.     

CUBOS 
LARGO 
PROM. 
(cm) 

ANCHO 
PROM. 
(cm) 

A=LP x AP P(KN) 
f´c= P/A 
(kg/cm2) 

ECA - 01 5.10 5.00 25.50 30.88 123.52 

ECA - 02 5.30 5.20 27.56 47.87 177.17 

ECA - 03 5.00 5.10 25.50 41.71 166.84 

   promedio (kg/cm2) 155.84 

   Desviación estándar 28.46 

   
Coeficiente de variación 
(%) 18.26 

   
f´c característica 
(kg/cm2) 127.38 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N°12 observamos que la resistencia a la compresión axial 

característica del mortero curado con aditivo es de 127.38 kg/cm2. 
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4.3.2 Resistencia a la compresión axial de mortero curadas 

tradicionalmente con abúndate agua por 7 días. 

 

Se indica para las 3 unidades de albañilería ensayadas a compresión axial:  las 

muestras curadas con agua (ECC), longitud promedio (Lp), ancho promedio (Ap), 

carga de rotura (P) y la resistencia a compresión axial (f´c). 

 
Tabla 16 Cálculo de resistencia a la compresión axial del mortero. 

CUBOS 
LARGO PROM. 
(cm) 

ANCHO PROM. 
(cm) 

A=LP x AP P(KN) 
f´c= P/A 
(kg/cm2) 

ECC - 01 5.10 5.00 25.50 61.8 247.20 

ECC - 02 4.90 5.10 24.99 60.87 248.45 

ECC - 03 5.10 5.20 26.52 70.04 269.38 

   promedio (kg/cm2) 255.01 

   Desviación estándar 12.46 

   Coeficiente de variación (%) 4.89 

   f´c característica (kg/cm2 242.55 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N°13 observamos que la resistencia a la compresión axial 

característica del mortero curado con abundante agua es de 242.55 kg/cm2. 

4.3.3 Resumen de la resistencia a la compresión del mortero según el tipo 
de curado.  
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Fuente: Elaboración propia  

En el grafico N°02 observamos que el mortero curado con abúndate agua 

sobrepasa al mortero curado con aditivo y al mortero sin curado.  

4.4 Ensayo de compresión de pilas de albañilería 

Se elaboraron un total de 24 pilas, cada una conformada de 3 unidades de 

albañilería unidas por mortero de 1 cm de espesor.   

Se usaron 2 maneras de curado, sin la modificación del proceso constructivo, 

estos son: 

- ECA: Especímenes curadas con aditivo súper Chema curador (12 pilas)  

- ECC: Espécimen curadas con abundante agua (12 pilas) 

4.4.1 Ensayo de resistencia a la compresión axial de pilas de albañilería 
curadas con aditivo súper Chema curador 

 
4.4.1.1 Ensayo de pilas a la edad de 14 días. 

 
Tabla 17 Datos de las pilas de albañilería.     

PILAS  
ALTURA 

PROM. (cm) 
LARGO 

PROM. (cm) 
ANCHO 

PROM. (cm) 
AREA 

EFECTIVA 
P(KN) 

f´m= P/A 
(kg/cm2) 

ECA - 01 30.00 22.75 12.75 171.14 127.56 76.03 

ECA - 02 30.15 22.75 12.75 171.14 91.86 54.75 

ECA - 03 30.10 22.60 12.50 163.58 80.55 50.23 

ECA - 04 26.15 23.15 13.00 182.03 121.59 68.13 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico   2 Resumen de las resistencias del mortero según tipo de 

curado 
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Tabla 18 Cálculo de resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería.     

PILAS ESBELTEZ 
FACOR 
CORREC. 

f´m 
corregido 

INCREMENTO 
POR EDAD 

f´m 
(Kg/cm2) 

ECA - 05 2.35 0.777 59.11 1 59.11 

ECA - 06 2.36 0.780 42.71 1 42.71 

ECA - 07 2.41 0.774 38.90 1 38.90 

ECA - 08 2.01 0.782 53.25 1 53.25 

    
f´m prom. 48.49 

    

Desviación 
estandar 9.33 

    
f'm 39.17 

Fuente: Elaboración propia  

Según la tabla N°16 podemos observar que la resistencia a la compresión axial de 

las pilas de albañilería que fueron curadas con aditivo súper Chema curador a una 

edad de 14 días, es de 39.17 kg/cm2. 

 
4.4.1.2 Ensayo de pilas a la edad de 21 días. 

 
Tabla 19 Datos de las pilas de albañilería.     

 

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ANCHO 
PROM. (cm) 

AREA 
EFECTIVA 

P(KN) 
f´m= P/A 
(kg/cm2) 

ECA - 05 29.83 23.00 12.75 174.33 112.22 65.66 

ECA - 06 29.78 23.18 12.63 173.66 113.06 66.40 

ECA - 07 29.78 23.33 12.85 180.81 113.66 64.12 

ECA - 08 29.55 22.63 12.48 163.33 155.69 97.23 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 20 Cálculo de resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería.     

PILAS 
ESBELTEZ 
(cm) 

FACOR 
CORREC. f´m corregido 

INCREMENTO 
POR EDAD f´m (Kg/cm2) 

ECA - 05 2.34 0.777 51.05 1 51.05 

ECA - 06 2.36 0.780 51.81 1 51.81 

ECA - 07 2.32 0.774 49.65 1 49.65 

ECA - 08 2.37 0.782 76.00 1 76.00 

   Promedio (kg/cm2) 57.13 

   S: Desviación estándar 12.61 

   Coeficiente de variación (%) 22.08 

   f´m característica (kg/cm2) 44.52 

Fuente: Elaboración propia  
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Según la tabla N°16 podemos observar que la resistencia a la compresión axial de 

las pilas de albañilería que fueron curadas con aditivo súper Chema curador a una 

edad de 21 días, es de 44.52 kg/cm2. 

4.4.1.3 Ensayo de pilas a la edad de 28 días. 
 
Tabla 21 Datos de las pilas de albañilería. 

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ANCHO 
PROM. (cm) 

AREA 
EFECTIVA 

P(KN) 
f´m= P/A 
(kg/cm2) 

ECA - 09 29.70 22.85 12.68 170.70 107.88 64.46 

ECA - 10 29.35 22.78 12.48 165.20 134.68 83.16 

ECA - 11 29.08 22.63 12.48 163.33 117.64 73.47 

ECA - 12 29.45 22.63 12.45 162.76 125.88 78.89 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 22 Cálculo de resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería.     

PILAS ESBELTEZ 
FACOR 
CORREC. f´m corregido 

INCREMENTO 
POR EDAD f´m (Kg/cm2) 

ECA - 09 2.34 0.778 50.15 1 50.15 

ECA - 10 2.35 0.779 64.81 1 64.81 

ECA - 11 2.33 0.776 57.03 1 57.03 

ECA - 12 2.37 0.781 61.62 1 61.62 

   Promedio (kg/cm2) 58.41 

   S: Desviación estándar 6.36 

   Coeficiente de variación (%) 0.11 

   f´m característica (kg/cm2) 52.04 

Fuente: Elaboración propia  

Según la tabla N°18 podemos observar que la resistencia a la compresión axial de 

las pilas de albañilería que fueron curadas con aditivo súper Chema curador a una 

edad de 28 días, es de 52.04 kg/cm2. 

4.4.2 Ensayo de resistencia a la compresión axial de pilas de albañilería 
curadas tradicionalmente con agua 

 
4.4.2.1 Ensayo de pilas a la edad de 14 días 
 

Tabla 23 Datos de las pilas de albañilería.    

PILAS  
ALTURA 

PROM. (cm) 
LARGO 

PROM. (cm) 
ANCHO 

PROM. (cm) 
AREA 

EFECTIVA 
P(KN) 

f´m= P/A 
(kg/cm2) 

ECC - 01 29.50 22.85 12.85 174.70 102.72 59.97 

ECC - 02 29.60 22.55 12.75 168.59 96.26 58.24 

ECC - 03 30.30 22.80 12.85 174.06 85.17 49.91 
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ECC - 04 29.80 22.80 12.50 166.08 125.52 77.09 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 24 Cálculo de resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería.     

PILAS ESBELTEZ 
FACOR 
CORREC. 

f´m 
corregido 

INCREMENTO 
POR EDAD 

f´m 
(Kg/cm2) 

ECC - 01 2.30 0.779 46.71 1 46.71 

ECC - 02 2.32 0.778 45.33 1 45.33 

ECC - 03 2.36 0.781 38.99 1 38.99 

ECC - 04 2.38 0.780 60.14 1 60.14 

    
f´m prom. 47.79 

    

Desviación 
estandar 8.89 

    
f'm 38.90 

Fuente: Elaboración propia  
 

Según la tabla N°24 podemos observar que la resistencia a la compresión axial 

característica de las pilas de albañilería que fueron curadas con abundante agua 

a la edad de 14 días, es de 43.08 kg/cm2. 

 
4.4.2.1 Ensayo de pilas a la edad de 21 días 
Tabla 25 Datos de las pilas de albañilería.    

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ANCHO 
PROM. (cm) 

AREA 
EFECTIVA 

P(KN) 
f´m= P/A 
(kg/cm2) 

ECC - 05 29.48 22.45 12.55 162.83 99.85 62.55 

ECC - 06 29.73 22.85 12.68 170.70 100.43 60.01 

ECC - 07 29.63 22.88 12.53 167.59 93.03 56.62 

ECC - 08 29.83 23.03 12.65 172.35 128.65 76.14 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 26 Cálculo de resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería.     

PILAS ESBELTEZ 
FACOR 
CORREC. f´m corregido 

INCREMENTO 
POR EDAD f´m (Kg/cm2) 

ECC - 05 2.35 0.779 48.71 1 48.71 

ECC - 06 2.35 0.778 46.71 1 46.71 

ECC - 07 2.37 0.781 44.23 1 44.23 

ECC - 08 2.36 0.780 59.39 1 59.39 

   Promedio (kg/cm2) 49.76 

   S: Desviación estándar 6.68 

   Coeficiente de variación (%) 13.42 

   f´m característica (kg/cm2) 43.08 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Según la tabla N°26 podemos observar que la resistencia a la compresión axial 

característica de las pilas de albañilería que fueron curadas con abundante agua 

es de 43.08 kg/cm2. 

4.4.2.2 Ensayo de pilas a la edad de 28 días  
 
Tabla 27 Datos de las pilas de albañilería.    

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ANCHO 
PROM. (cm) 

AREA 
EFECTIVA 

P(KN) 
f´m= P/A 
(kg/cm2) 

ECC - 05 29.43 23.15 12.75 176.24 90.79 52.54 

ECC - 06 30.28 22.75 12.50 165.46 111.7 68.86 

ECC - 07 29.83 22.88 12.50 167.02 100.72 61.51 

ECC - 08 29.73 22.80 12.58 167.79 90.79 55.19 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 28 Cálculo de resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería.     

PILAS ESBELTEZ 
FACOR 
CORREC. f´m corregido 

INCREMENTO 
POR EDAD f´m (Kg/cm2) 

ECC - 05 2.31 0.773 40.62 1 40.62 

ECC - 06 2.42 0.789 54.34 1 54.34 

ECC - 07 2.39 0.784 48.23 1 48.23 

ECC - 08 2.36 0.781 43.10 1 43.10 

   Promedio (kg/cm2) 46.57 

   S: Desviación estándar 6.07 

   Coeficiente de variación (%) 13.03 

   f´m característica (kg/cm2) 40.50 

Fuente: Elaboración propia  

Según la tabla N°28 podemos observar que la resistencia a la compresión axial 

característica de las pilas de albañilería que fueron curadas con abundante agua, 

es de 40.50 kg/cm2. 

4.4.3 Resumen de resultados de las pilas de albañilería  

 
En la tabla se indica para las 24 pilas ensayadas a compresión axial: la altura de 

la pila (h), su espesor (t), la esbeltez (E=t/h), longitud (L), área de la sección 

trasversal (A), la carga máxima soportada (P), la resistencia promedio a la 

compresión axial (f´m) y el coeficiente de variación porcentual (C.V).  

Se nombró a cada espécimen según su tipo de curado:   

- Espécimen curado con aditivo : ECA 

- Espécimen curado con agua   : ECC 
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4.4.3.1 Resumen de las pilas curadas con aditivo Súper Chema curador   
 
Tabla 29 Resumen de las pilas curadas con aditivo Súper Chema Curador.     

PILAS h (cm) t (cm) L (cm) A cm2 E=h/t P(KN) 
f´m 
kg/cm2 

ECA - 01 30.00 12.75 22.75 171.14 2.35 127.56 

39.17 
ECA - 02 30.15 12.75 22.75 171.14 2.36 91.86 

ECA - 03 30.10 12.50 22.60 163.58 2.41 80.55 

ECA - 04 26.15 13.00 23.15 182.03 2.01 121.59 

                

ECA-05 29.83 12.75 23 174.33 2.34 112.22 

44.52 
ECA-06 29.78 12.63 23.18 173.66 2.36 113.06 

ECA-07 29.78 12.85 23.33 180.81 2.32 113.66 

ECA-08 29.55 12.48 22.63 163.33 2.37 155.69 

                

ECA-09 29.70 12.68 22.85 170.70 2.34 107.88 

52.04 
ECA-10 29.35 12.48 22.775 165.20 2.35 134.68 

ECA-11 29.08 12.48 22.625 163.33 2.33 117.64 

ECA-12 29.45 12.45 22.625 162.76 2.37 125.88 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 30 Coeficiente de correlación de Pearson.     

 

n= 3 
   

 

Días(X)   f´m (Y) X*Y X^2 Y^2 

 
14 39.17 548.38 196 1534.29 

 
21 44.52 934.92 441 1982.03 

 
28 52.04 1457.12 784 2708.16 

∑= 63.00 135.73 2940.42 1421.00 6224.48 

 
r= 0.995 

   Fuente: Elaboración propia  

Formula de correlación de Pearson  
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Gráfico   3 Línea de tendencia 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Las pilas de albañilería curadas con aditivo súper Chema curador (ECA), 

obtuvieron una resistencia característica a la compresión axial de 39.17 kg/cm2, 

44.52 kg/cm2 y 52.04 kg/cm2 respectivamente a las edades de 14, 21 y 28 días.  

 
Gráfico   4 Comparación de la resistencia a la compresión axial de las 

albañilerías curadas con aditivo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En el gráfico N°03 que hace referencia la comparación de la resistencia a 

compresión axial de pilas de la albañilería curadas con aditivo Súper Chema 

curador a las edades de 14, 21 y 28 días, podemos observar que hay un ligero 

incremento. 

 
4.4.4.2 Resumen de las pilas ensayadas a compresión axial curadas con 
abundante agua en sus diferentes edades 
 
Tabla 31 Resumen de las pilas que fueron curadas con abundante agua y 
ensayadas a compresión axial.     

PILAS h (cm) t (cm) L (cm) A cm2 E=h/t P(KN) 
f´m 
kg/cm2 

ECC - 01 29.50 12.85 22.85 174.70 2.30 102.72 

38.90 
ECC - 02 29.60 12.75 22.55 168.59 2.32 96.26 

ECC - 03 30.30 12.85 22.80 174.06 2.36 85.17 

ECC - 04 29.80 12.50 22.80 166.08 2.38 125.52 

                

ECC-05 29.475 12.55 22.45 162.83 2.35 99.85 

43.08 
ECC-06 29.725 12.675 22.85 170.70 2.35 100.43 

ECC-07 29.625 12.525 22.875 167.59 2.37 93.03 

ECC-08 29.825 12.65 23.025 172.35 2.36 128.65 

                

ECC-09 29.425 12.75 23.15 176.24 2.31 90.79 

40.50 
ECC-10 30.275 12.5 22.75 165.46 2.42 111.70 

ECC-11 29.825 12.5 22.88 167.02 2.39 100.72 

ECC-12 29.725 12.575 22.80 167.79 2.36 90.79 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 32 Coeficiente de correlación de Pearson.     

 

n= 3 
   

 
Días(X)   f´m (Y) X*Y X^2 Y^2 

 
14 38.90 544.60 196 1513.21 

 
21 43.08 904.71 441 1856.03 

 
28 40.50 1134.09 784 1640.51 

∑= 63 122.48 2583.40 1421 5009.75 

 
r= 0.38 

   Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico   5 Línea de tendencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las pilas de albañilería curadas con aditivo súper Chema curador (ECA), 

obtuvieron una resistencia característica a la compresión axial de 39.17 kg/cm2, 

44.52 kg/cm2 y 43.08 kg/cm2 respectivamente a las edades de 14, 21 y 28 días.  

 
Gráfico   6 Resumen de la resistencia a la compresión axial en pilas de 

albañilería ensayadas en diferentes edades. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En el gráfico N°04 que hace referencia la comparación de la resistencia a 

compresión axial de pilas de la albañilería curadas tradicionalmente con 

abundante agua a las edades de 14, 21 y 28 días, podemos observar que hay un 

ligero incremento. 

 
4.4.4.3 pilas ensayadas a compresión a la edad de 14, 21 y 28 días 

 

Gráfico   7 comparación de resistencias a compresión axial a los 14, 21 y 28 días 

 
Fuente: Elaboración propia  

En el gráfico de la resistencia a compresión axial de pilas de la albañilería a las 

edades de 14, 21 y 28 días, podemos observar que hay un ligero incremento en 

los especímenes curados con aditivo y los especímenes sin curado. 

4.5 Ensayo de compresión diagonal en muretes de albañilería  

En la tabla se indica para los 09 muretes de albañilería ensayadas a compresión 

axial: Área bruta del espécimen (Ab), carga aplicada en kilogramos (P) y esfuerzo 

cortante sobre el área bruta, en k/cm2 (Vm).  

Los muretes fueron ensayados compresión diagonal a una edad de 28dias.  

Se nombró a cada espécimen según su tipo de curado:   

- Murete curado con aditivo : MCA 

- Murete curado con agua  : MCC 
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4.5.1 Muretes curados con aditivo y ensayadas a una edad de 28 días  

 
Tabla 33 Cálculo de muretes ensayadas a los 28 días de edad.     

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ESPESOR 
PROM. (cm) 

Ab (cm2) P(KN) 
Vm= P/A 
(kg/cm2) 

MCA - 01 42.30 47.65 12.78 574.6 5679.7 6.99 

MCA - 02 41.18 47.98 12.43 553.8 6148.8 7.85 

MCA - 03 41.35 48.28 12.53 561.3 4018.6 5.06 

   Promedio (kg/cm2) 6.63 

   S: Desviación estándar 1.43 

   Vm característica (kg/cm2) 5.21 

Fuente: Elaboración propia  

La resistencia a la compresión diagonal característica de los muretes de 

albañilería que fueron curadas con el aditivo súper Chema curador es de 5.21 

kg/cm2. 

 

4.5.2 Muretes curados con agua y ensayadas a una edad de 28 días   

 
Tabla 17 Cálculo de muretes ensayadas a los 28 días de edad.     

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ESPESOR 
PROM. (cm) 

Ab (cm2) P(KN) 
Vm= P/A 
(kg/cm2) 

MCC - 01 41.38 48.13 12.60 563.9 3520.0 4.41 

MCC - 02 40.60 47.35 12.50 549.7 5438.1 6.99 

MCC - 03 41.30 46.65 12.58 553.0 9384.2 12.00 

      Promedio (kg/cm2) 7.80 

      S: Desviación estándar 3.86 

      Vm característica (kg/cm2) 3.95 

Fuente: Elaboración propia  

Toda la serie de los muretes curados con agua (MCC) ensayadas a compresión 

diagonal, fue eliminada por la elevada dispersión el coeficiente de variación 

(49.42%). 

4.6 Análisis del costo unitario  

4.8.1 Análisis de costo unitario utilizando el aditivo súper Chema curador 

 
Tabla 35 Cálculo del costo unitario de muros de ladrillo con aditivo Súper Chema 
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PARTIDA 
MURO DE LADRILLO KK 18H (LAROKA) 

UNIDAD DE 
MEDIDA M2 

RENDIMIENTO 8 M2/DÍA 
PRECIO UNITARIO 

S/. 
57.88 

 

MATERIALES SUBTOTAL 
S/. 

31.92 

DESCRIPCIÓN  UND CANTIDAD P.U. PARCIAL 
  ARENA GRUESA M3 0.025 S/. 54.24 S/. 1.36 

  AGUA PARA MORTERO M3 0.01 S/. 5.00 S/. 0.05 
  CEMENTO PORTLAND TIPO IP BLS 0.2 S/. 16.70 S/. 3.34 
  LADRILLO KING KONG 18H 

LAROKA MLL 0.05 S/. 508.47 S/. 25.42 
  ADITIVO SUPER CURADOR 

CHEMA  GAL 0.07 S/. 25.00 S/. 1.75 
            

   

MANO DE OBRA SUBTOTAL S/. 25.21 

          
  OPERARIO hh 1 S/. 17.19 S/. 17.19 

  OFICIAL hh 0.1 S/. 14.57 S/. 1.46 
  PEON hh 0.5 S/. 13.12 S/. 6.56 
   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SUBTOTAL S/. 0.76 

HERRAMIENTAS MANUALES % S/. 25.21 0.03 S/. 0.76 
  Fuente: Elaboración propia  

De la tabla N 35 podemos observar que el precio unitario de la partida muro de 

King Kong de la marca LAROKA curado con aditivo es de 57.88 nuevos soles por 

metro cuadrado. 

1.1.1 Análisis de costo unitario con curado tradicional  

Tabla 36 Cálculo del costo unitario de muros de ladrillo con curado tradicional 

PARTIDA 
MURO DE LADRILLO KK 18H (LAROKA) 

UNIDAD DE 
MEDIDA M2 

RENDIMIENTO 8 M2/DÍA 
PRECIO UNITARIO 

S/. 
56.13 

 

MATERIALES SUBTOTAL 
S/. 

30.17 

DESCRIPCIÓN  UND CANTIDAD P.U. PARCIAL 
  ARENA GRUESA M3 0.025 S/. 54.24 S/. 1.36 

  AGUA PARA MORTERO M3 0.01 S/. 5.00 S/. 0.05 
  CEMENTO PORTLAND TIPO IP BLS 0.2 S/. 16.70 S/. 3.34 
  LADRILLO KING KONG 18H 

LAROKA MLL 0.05 S/. 508.47 S/. 25.42 
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MANO DE OBRA SUBTOTAL S/. 25.21 

          
  OPERARIO hh 1 S/. 17.19 S/. 17.19 

  OFICIAL hh 0.1 S/. 14.57 S/. 1.46 
  PEON hh 0.5 S/. 13.12 S/. 6.56 
   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SUBTOTAL S/. 0.76 

HERRAMIENTAS MANUALES % S/. 25.21 0.03 S/. 0.76 
  Fuente: Elaboración propia  

 
De la tabla N 36 podemos observar que el precio unitario de la partida muro de 

King Kong de la marca LAROKA curado de manera tradicional con agua es de 

56.13 nuevos soles por metro cuadrado. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los resultados de los respectivos ensayos de la albañilería confinada se 

puede corroborar lo siguiente: 

Objetivo general: Determinar la influencia del aditivo Súper Chema Curador 

en la resistencia a la compresión axial de la albañilería. Según los resultados 

obtenidos podemos observar en la tabla: 

El aditivo Súper Chema influye de manera positiva en la resistencia a la 

compresión axial de las pilas y muretes de la albañilería con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.99 lo que indica que cuando una de ellas aumenta la 

otra también lo hace en proporciones constantes asimismo un incremento del 

31.90% en la resistencia a la compresión diagonal de los muretes de albañilería. 

La unidad de albañilería de la marca LAROKA cumple las resistencias 

características para una denominación King Kong artesanal.  

 
Tabla 18 Resumen de los ensayos del ladrillo industrial LAROKA  

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 

VARIACIÓN 
DIMENSIONAL 

LARGO 1.71 % TIPO V 

ANCHO 1.14 % TIPO V 

ALTURA 1.32 % TIPO V 

ALABEO Concavidad 1.6 mm TIPO IV 

Convexidad 2.0 mm 

ABSORCIÓN 14.09 % 

SUCCIÓN 44.90 gr/200cm2/min 

PORCENTAJE DE VACÍOS 37.20 % 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 44.56 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia  
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La variación dimensional de la unidad de albañilería de la marca LAROKA, es 

igual (Largo 1.71%), (Ancho 1.14%) y (Altura 1.32%) calificando como un ladrillo 

de Clase V. 

En cuanto al alabeo, la unidad de albañilería de la marca LAROKA tiene una 

concavidad de 1.6 mm y en convexidad 2.0 mm. Calificando como un ladrillo de 

Clase IV. 

La succión de la unidad de albañilería de la marca LAROKA es de 44.90 

gr/200cm2/min. Lo cual indica que debe ser regado con abundante agua 12 horas 

antes de ser asentados.  

La resistencia a la compresión axial por unidad de albañilería (f´b) es de 44.65 

kg/cm2. La unidad de albañilería por su aproximación califica como un ladrillo de 

Clase I. 

La absorción de la unidad de albañilería de la marca LAROKA es de 14.09 %. La 

norma indica que no debe superar el 22% por lo tanto califica como un ladrillo 

resistente al intemperismo. 

El porcentaje de vacíos de la unidad de albañilería de la marca LAROKA es de 

37.20% la norma indica que no debe sobrepasar el 70% del área de vacíos.  

Por lo tanto, el ladrillo industrial LAROKA califica como una unidad aceptable. 

 

a) Determinar la influencia del aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión axial de las pilas de albañilería. Según los resultados obtenidos 

podemos observar en la tabla:   

Tabla 37 Resumen de las pilas curadas con aditivo ensayadas a las edades de 
14, 21 y 28.     

Resumen de las pilas curadas con aditivo Súper Chema 

Días 14 21 28   

f´m característica (kg/cm2) 39.17 44.52 52.04   

Línea de tendencia  positivo    

Coeficiente de correlación  r= 0.995   

Fuente: Elaboración propia  
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De la tabla N° 37 podemos observar que: 

Las pilas curadas con Aditivo Súper Chema Curador ensayadas a las edades de 

14, 21 y 28 días fueron 39.17 kg/cm2, 44.52 kg/cm2 y 52.04 kg/cm2 

respectivamente.  

La línea de tendencia es positiva, lo que indica que hay un incremento positivo de 

la resistencia a compresión con respecto a los días que fueron ensayados.  

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.995 lo que indica que existe una 

relación positiva, cuando una de ellas aumenta la otra también lo hace en 

proporción constante. 

Por lo tanto, la aplicación del aditivo Súper Chema influye positivamente con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.995 en la resistencia a la compresión 

axial de la albañilería. 

 
Tabla 38 Resumen de las pilas curadas tradicionalmente con agua y ensayadas a 
las edades de 14, 21 y 28 días.     

Resumen de las pilas curadas tradicionalmente con agua 

Días 14 21 28   

f´m característica (kg/cm2) 38.9 43.08 40.5   

Línea de tendencia  positivo    

Coeficiente de correlación  r= 0.38   

Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla N°36 y el gráfico N°7 podemos observar que: 

Las pilas curadas tradicionalmente con abundante agua y ensayadas a las 

edades de 14, 21 y 28 días fueron 38.9 kg/cm2, 43.08 kg/cm2 y 40.5 kg/cm2 

respectivamente.  

La línea de tendencia es positiva, lo que indica que hay un incremento positivo de 

la resistencia a compresión con respecto a los días que fueron ensayados.  

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.38 lo que indica que existe una 

relación positiva, cuando una de ellas aumenta la otra también lo hace en 

proporción constante. 

Por lo tanto, la aplicación del curado tradicional con abundante agua influye 

positivamente con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.38 en la 

resistencia a la compresión axial de la albañilería. 
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b) Evaluar la influencia del aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión axial diagonal de los muretes de albañilería. 

 
Tabla 19 Muretes curados con aditivo Súper Chema ensayadas a los 28 días de 
edad 

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ESPESOR 
PROM. (cm) 

Ab (cm2) P(KN) 
Vm= P/A 
(kg/cm2) 

MCA - 01 42.30 47.65 12.78 574.6 5679.7 6.99 

MCA - 02 41.18 47.98 12.43 553.8 6148.8 7.85 

MCA - 03 41.35 48.28 12.53 561.3 4018.6 5.06 

   Promedio (kg/cm2) 6.63 

   S: Desviación estándar 1.43 

   V´m característica (kg/cm2) 5.21 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 41 Muretes curados tradicionalmente con abundante agua ensayadas a los 
28 días de edad.     

PILAS  
ALTURA 
PROM. (cm) 

LARGO 
PROM. (cm) 

ESPESOR 
PROM. (cm) 

Ab (cm2) P(KN) 
Vm= P/A 
(kg/cm2) 

MCC - 01 41.38 48.13 12.60 563.9 3520.0 4.41 

MCC - 02 40.60 47.35 12.50 549.7 5438.1 6.99 

MCC - 03 41.30 46.65 12.58 553.0 9384.2 12.00 

      Promedio (kg/cm2) 7.80 

      S: Desviación estándar 3.86 

      V´m característica (kg/cm2) 3.95 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 42 Resumen de los muretes ensayados a compresión diagonal.     

RESUMEN DE LOS MURETES ENSAYADOS A COMPRESION DIAGONAL  

  

CURADO CON 
ADITIVO 

CURADO 
CON AGUA  

EDAD DE ROTURA  28 28 

V´m CARACTERÍSTICA 
(kg/cm2) 5.21 3.95 

VARIACIÓN PORCENTUAL (%) 31.90 - 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico   8 Comparación de resistencias a compresión diagonal. 

 
Fuente: Elaboración propia  

De la tabla N°42 y Gráfico 8 podemos observar que: 

Los muretes de albañilería que fueron curados tradicionalmente y ensayadas a la 

edad de 28 días, alcanzo un valor de 3.95 kg/cm2 en la resistencia a la 

compresión diagonal de la albañilería.  

Los muretes curados con Aditivo Súper Chema Curador ensayadas a la edad de 

28 días, influyen positivamente con un incremento del 31.90% en la resistencia a 

la compresión diagonal de la albañilería, alcanzando un valor de 5.21 kg/cm2.  

 

c) Analizar la influencia de la aplicación del aditivo Súper Chema en la 

resistencia a la compresión axial del mortero. 

Tabla 43 Resumen de las resistencias del mortero según tipo de curado.     

 CUBOS 
LARGO 

PROM. (cm) 
ANCHO 

PROM. (cm) 
A=LP x AP P(KN) 

f´c= P/A 
(kg/cm2) 

% 

ECA - 01 5.10 5.00 25.50 30.88 

127.38 -47.48% ECA - 02 5.30 5.20 27.56 47.87 

ECA - 03 5.00 5.10 25.50 41.71 

              

ECC - 01 5.10 5.00 25.50 61.8 

242.55 -- ECC - 02 4.90 5.10 24.99 60.87 

ECC - 03 5.10 5.20 26.52 70.04 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico   9 Comparación de resistencias a compresión axial a los 28 días de edad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los morteros que fueron sometidos a un curado tradicional con abundante agua, 

obtuvieron una resistencia característica a la compresión axial de 242.55 kg/cm2, 

tal y como se muestra en la Tabla 43 y el Gráfico 9. 

Los morteros curados con aditivo súper Chema curador, influyeron de manera 

negativa con una variación porcentual de 47.48% y obteniendo una resistencia 

característica a la compresión axial de 127.38 kg/cm2 tal como se muestra en la 

Tabla 43 y el Gráfico 9. 
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CONCLUSIONES 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1. Se determinó la influencia del aditivo Súper Chema Curador en la 

resistencia a la compresión axial de la albañilería. Según los resultados, la 

aplicación del aditivo Súper Chema influye mejorando la resistencia a la 

compresión axial de las pilas y muretes de la albañilería con un coeficiente 

de correlación de Pearson de 0.99 lo que indica que cuando una de ellas 

aumenta la otra también lo hace en proporciones constantes asimismo un 

incremento del 31.90% en la resistencia a la compresión diagonal de los 

muretes de albañilería. 

2. Se determinó la influencia del aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión axial de las pilas de albañilería. Según los resultados la 

aplicación del aditivo Súper Chema influye mejorando la resistencia a la 

compresión axial de las pilas de albañilería con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.995. Lo que indica que existe una relación 

positiva, cuando una de ellas aumenta la otra también lo hace en 

proporción constante, estas pilas fueron ensayadas a las edades de 14, 21 

y 28 días obteniendo resistencias características de 39.17 kg/cm2, 44.52 

kg/cm2 y 52.04 kg/cm2 respectivamente. 

3. Se evaluó como influye el aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión axial diagonal de los muretes de albañilería. Según los 

resultados la aplicación del aditivo Súper Chema influye mejorando la 

resistencia a la compresión diagonal de los muretes de albañilería con un 

incremento del 31.90% alcanzando un valor de 5.21 kg/cm2, Los muretes 

que fueron curados tradicionalmente y ensayadas a la edad de 28 días, 

alcanzo un valor de 3.95 kg/cm2 en la resistencia a la compresión axial 

diagonal de la albañilería. 
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4. Se analizó la influencia del aditivo Súper Chema en la resistencia a la 

compresión axial del mortero. Según los resultados, la aplicación del aditivo 

Súper Chema influye de manera negativa en la resistencia a la compresión 

axial del mortero con una variación porcentual de 47.48% y obteniendo una 

resistencia característica a la compresión axial de 127.38 kg/cm2, Los 

morteros que fueron sometidos a un curado tradicional con agua, 

obtuvieron una resistencia característica a la compresión axial de 242.55 

kg/cm2.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se propone como línea de aplicación futura estudiar el uso del aditivo Súper 

Chema curador en el curado de estructuras de concreto. Con esto se 

tendría un abanico más amplio de aplicaciones prácticas para ser usadas 

en nuestro medio, asimismo se recomienda para futuras investigaciones 

realizar ensayos de albañilería a un lote conformado por unidades de 

ladrillos industriales de diversas marcas expendidas en el mercado de la 

localidad, a fin de contrastar los resultados obtenidos con las 

especificaciones dadas por el fabricante 

2. Se propone como línea de aplicación futura el ensayo a compresión axial de 

las pilas de albañilería con diferentes medidas en las juntas del mortero, 

para evaluar el comportamiento de las mismas sometidas a cargas. 

3. Realizar al mismo tiempo un análisis comparativo de la resistencia a la 

compresión axial del mortero utilizando agregados de diferentes canteras 

dentro de nuestra región.  
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ADITIVO SÚPER CHEMA CURADOR EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LA ALBAÑILERÍA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General:  
 
¿Cómo influye la aplicación del 
aditivo Súper Chema Curador 
en la resistencia a la 
compresión axial de la 
albañilería? 
 
Problemas Específicos: 
  

a) ¿Cuál es influencia de la 
aplicación del aditivo Súper 
Chema curador en la 
resistencia a la compresión 
axial de las pilas de 
albañilería? 

b) ¿Qué modifica la aplicación 
del aditivo Súper Chema 
curador en la resistencia a la 
compresión diagonal de lo 
muretes de albañilería? 

c) ¿Cómo influye  la aplicación 
del aditivo Súper Chema 
curador en la resistencia a la 
compresión axial del 
mortero? 

Objetivo General:  
 
Determinar la influencia 
aplicando el aditivo Súper 
Chema Curador en la 
resistencia a la compresión axial 
de la albañilería. 
 
Objetivos Específicos:  
 
a) determinar la influencia del 

aditivo Súper Chema en la 
resistencia a la compresión 
axial de las pilas de 
albañilería. 

b) Evaluar la influencia del 
aditivo Súper Chema en la 
resistencia a la compresión 
diagonal de los muretes de 
albañilería 

c) Analizar la influencia de la 
aplicación del aditivo Súper 
Chema en la resistencia a la 
compresión axial del 
mortero. 

 

Hipótesis General:  
 
La aplicación del aditivo Súper 
Chema Curador mejora la 
resistencia a la compresión 
axial de la albañilería  
 
Hipótesis Secundarias:  
 
a) Las pilas de albañilería 

curados con el aditivo 
Súper Chema, mejoran la 
resistencia a la compresión 
axial.  

b) Los muretes de albañilería 
curados con aditivo Súper 
Chema, mejoran la 
resistencia a la compresión 
diagonal. 

c) El mortero curado con 
aditivo Súper Chema 
mejora la resistencia a la 
compresión axial 

 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente: 

 
Influencia de la 

aplicación del aditivo 
Súper Chema curador 

 
Variable dependiente: 

 
Resistencia a la 

compresión axial de la 
albañilería  

 
Método general de 

investigación  
Científico 

 
Tipo de estudio 

Por la naturaleza de 
estudio el tipo es aplicada 

 
Nivel de investigación 
Descriptivo – explicativo 

 
 

Diseño metodológico 
Experimental: 

Ge  x  01 
Gc  -  02 

 
Población: 

39 Especímenes de 
Albañilería de unidades de 

arcilla cocida 
 

 Muestra: 
24 Especímenes de 

Albañilería de unidades de 
arcilla cocida 
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Fotografías 

 

 

 

Figura N° 01 

Selección de los 

especímenes de prueba para 

el propósito de la ejecución 

de los ensayos. Se 

ensayaron 10 unidades 

representativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 02 

Las unidades representativas 

de llevaron al horno para su 

respectivo secado por 24 

horas a una temperatura de 

110 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 03 

Pasado las 24 horas se 

procedió al enfriar por un 

periodo de 4 horas. 
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Figura N° 04 

Se utilizó un vernier para 

medir el ancho, largo y 

altura de las unidades de 

albañilería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura N° 05 

En esta imagen podemos 

apreciar los aparatos 

utilizados para el ensayo de 

medida de alabeo los cuales 

son: 

 

 Superficie plana 

 Regla metálica  

 Cuñas de medición  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 06 

En este ensayo se 

identificaron y midieron las 

superficies cóncavas y 

convexas ayudados de una 

regla metálica con superficie 

plana.  
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Figura N° 07 

Las unidades de albañilería 

fueron pesadas 

individualmente y 

registradas en la hoja de 

apuntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 08 

Para el ensayo de absorción 

los especímenes fueron 

parcialmente sumergidas en 

agua limpia por 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 09 

Pasado las 24 horas los 

ladrillos fueron retirados de 

su respectiva bandeja y 

secadas con un trapo para 

luego ser pesadas 

individualmente.  
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Figura N° 10 

Para el ensayo de succión se 

utilizaron una bandeja, un 

nivel de mano, una regla 

metálica y un trapo para el 

secado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 11 

Con una regla metálica se 

controló que el agua este por 

encima de las balas de 

soporte a una distancia de 1 

cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 12 

Para el ensayo de porcentaje 

de vacíos se rellenó con 

arena los huecos de cada 

unidad de albañilería y 

luego pesadas 

individualmente. 
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Figura N° 13 

Después del llenado con 

arena, se procedió a limpiar 

la superficie con una brocha 

con el fin de eliminar el 

exceso de arena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 14 

Se procedió a pesar la arena 

contenida en las 

perforaciones de la unidad 

de albañilería. Para luego 

ser registradas en la hoja de 

apuntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 15 

En esta figura procedimos 

hacer el cuarteo del 

agregado grueso para el 

ensayo de granulometría. 

Este material fue extraído de 

la cantera de Pilcomayo. 
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Figura N° 16 

Para el ensayo de 

granulometría se utilizaron 

las mallas respectivas según 

la E.070  

 

 
 

Figura N° 17 

Una vez la muestra seca, se 

procedió al tamizado, 

registrando en la hoja de 

apuntes el peso del material 

retenido en cada malla.  

 

 
 

Figura N° 18 

Se procedió a regar con 

abundante agua por media 

hora las unidades de 

albañilería 12 horas antes de 

asentar las pilas según 

indica la norma técnica 

E.070. 
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Figura N° 19 

Pasado las 12 horas se 

procedió agrupar las 

unidades de albañilería 

según tamaño, color y 

textura. Para luego ser 

asentados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 20 

Se controló la verticalidad 

de las pilas de albañilería 

con una plomada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 21 

El espesor de cada pila fue 

de 1cm a 1.5 cm según 

indica la norma técnica.  
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Figura N° 22 

Se seccionaron 8 pilas para 

ser curadas con el aditivo 

súper chema curador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 23 

Una vez concluido el 

asentado de pilas se 

procedió guardarlos en un 

ambiente cerrado con 

ventilación según indica la 

norma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 24 

Los cubos de mortero con 

medidas de 5cm en sus 3 

caras fueron curadas con el 

aditivo súper Chema 

curador  
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Figura N° 25 

Para controlar la 

verticalidad de los muretes 

de albañilería se utilizó una 

plomada y la verticalidad se 

controló con un nivel de 

mano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 26 

Tres muretes de albañilería 

fueron curadas con el 

aditivo súper Chema 

curador para luego ser 

almacenado en un ambiente 

cerrado y con ventilación. 

 
 

 
 

Figura N° 27 

El refrentado se realizó con 

yeso y cemento con una 

proporción de 1:1 24 horas 

antes de ser ensayadas a 

compresión axial. 
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Figura N° 28 

Los cubos de mortero  

fueron refrentados con 

azufre 24 horas antes de ser 

ensayados a compresión 

axial. 

 

 
 

Figura N° 29 

En esta figura se puede 

apreciar la máquina de 

compresión axial donde se 

están ensayado las pilas de 

albañilería. 

 

 
 

Figura N° 30 

En la imagen se puede 

apreciar el ensayo a 

compresión axial por unidad 

de albañilería. 
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Figura N° 31 

En la imagen se puede 

apreciar el ensayo a 

compresión axial del 

mortero. 

 

 
 

Figura N° 32 

Localización de las fallas en 

los cubos de mortero 

después del ensayo a 

compresión.  

 

 
 

Figura N° 33 

Ensayo a compresión 

diagonal de los muretes de 

albañilería. En la imagen se 

puede apreciar la falla 

localizada después de ser 

ensayada. 
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,r* rr*+rl*+H.ffi,-

Proyecto I Obra

Atención

Fecha de recepción

Fecha de emición

INFLT}ENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ADITIVO SUPER CHEI\trA.
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Meto{&e eñ§§,¡rnsav§§ atabeo,ii.r,,,,,

Resumen e interpretación de resultados

Ensayo de Alabeo Clasificación

Marca CONCAVIDAD CONVEXIDAD Alabeo de Norma

LA ROKA 1.75 2.00 2.00 Tipo V

OBSERVACIONE§¡
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Proyecto / Obra

Atención

Fecha de recepción

Fecha de emición

INDECOP|, 2004. NTP 39S.613

rr.lg§iienAlbañilerla'

':...:..,a::a... "..:.,.:l:::l::::ll.::,...

1,1ueto*d*qníá»,,r.,

FORMUI-A:

DOilDE:

f'b
W

A

f'b = Resistenc¡a compresion del especimen.

W = Maxima carga indicada por la maquina de ensayo,

A = Bomedio del area bruta

T{OTA:
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OB§ENVACIONE§I
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Proyecto / übra

Atención
Fecha de rempción
Fecha de emición

LABORA'TORIO D¡) ENSAYO D¡J
MECANICA DE SUELOS Y A§FALTO

INFORME Nc DSDo05011s032019

lNDEcoPl, 2004. NTP 399-613' Unidades de Albañilería. Método de Muesbeo y Ensáyo de Ladriuos de Arciila Usados en
Albaffilería.

: Ensayo de Absorclón

FORII{ULA:

Absarciónoro =Y!ffirro,
DOT{DE:

Wd= peso seco del spec¡men

W§= peo del espécimen sahjrado, despues de la ¡nmersión en agua fuia durante 24 horas.

OB§ERVACTOT{ES:

1) MUESTREO E IDENTIFICACION REALIZADOS POR. EL PETICIONARIO

2) LADRILLOS PERFORADOS PROCEDENTE DE LA LADRILLERA TAROI(ATIPO KING KONG 18 HUECOS
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Proyecto I C)bra

Atención

Fecha de recepción

Fecha de emición

LAIJO}IATO}TO DE !:NSAYO
MECANICA DE SI'ELOS Y A§FAL"O

INT'ORME N" D§DOO60I 18032019

:INF'LUENCIA DE LA APLICACIÓN DET, ADIfIVO SUPER CHEIILA. CURADOR EN LA
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: Baeh. Michael Erick Huamán Yaranga

:Lunes, 21 de Enero del 2019

:Lunes, 18 de Marzo del 2019

INDECOPI,
N *b,.{*t.

2004. NTP 39'9'613. Unidadm de Albañilería. Método de Muestreo y Ensayo de Ladriltos de Arcilla Usád6 en

FORITIUIá:

500m1
7s = --=-rSu

JC
DOIIDE:

o/olv e av acio, = H* *:roo

Vs=

Se=

Su=

Vu=

vclumen de arena contenida en el espécimen de ensayo

peso, en g de 5OO ml de arena contenida en el cilindro graduado

peso en g de la arena contenído en el espécímen de ensayo

Longitud x Ancho x Profundidad
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Telf.: 064-2473A9 / Cel: 9,55736451 I
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OBSERVACIOilES:

1) MUESTREO E IDEñTüFICACION REALIZADO§ POR EL PEñüONARIO
2) LADRILLOS PERFORADOS PROCEDENTE DE tA LADRILLERA LAROKA TIPO KING KONG 18 HUEcos
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INT'ORME N" DsDoo501rso32019

:INT'LLIENCIA DE Lq.ApLIcACIóNnur, ¡nruvo strpER 0HEMA CITRADOR ENLA
RE§ISTENCIA A LA ÜOMPRESION AXIAL DE LA ALBAÑILERIA
: Bach. Michael Erick Huamán Yaranga
:tunes, 21 de Enero del 2019
:Lunes, 18 de Marzo del 2019
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Proyectn lOhra

Atención
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INDECOPI' 2004- NTP 39S.513. Unidades de Albañilerla. Método de Mu*lreo y Ensayo de Ladrillos de Arc¡lla UEados en Albañilerta

FOnHUt-A:

DOIIDE:

Psu=

Pse=

A=

_ Psu- pse
Succion = 

--1200

A

Peso unidad de succión

Peso undidad en seco

Area de contacto de la unidad

oBSERVACIOnES:

1) MUESTREO E IDETTTIFICACION REAUZADO§ POR EL PETICIONARIO

2) LADRITLOS PERFORADO§ PROCEDENTE DE tA I.ADRILI-ERA LAROKA TIPO KING I(oNG T8 HUECOS

EL PRESENTE DocUMENro No DEBERA REPRODUCIR§E sIN AuToRIzAcIóN EscRn:A DEL tAEoRAToRro, sAtvo euE ¡Jc
REPRODUCC¡óN sEA EN SU ToTAuDAD (GuiA PERuANA INDECopI: Gp:00,r: 1993)

¡.narr do u*!,i[J.*ÍB?3b¡ y c.or.c.ria

Jr. Aguirre Monales No 562 El Tambo - Huancayo
Telf.:064-247389 / Cel: 955736451 I 975729909 / 957920674

E-mail: pnoyectos@dosedperu.com / www.dosedperu.com

: Ensayo de succion en unidades de albañiteda



INGENIEHíA Y CONSTRUCCIÓN
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Proyecto / Obra

Atención
Fecha de recepción
Fecha de emición

I,AI]O8ATO&rÜ D$ ENSAYO DE MÁ
MECANICA DE SI]ELOS YASFALTO

INT'ORME N" D§D0050118032019

:INFLLENCIADE LA APLICACIÓNOTI AOTTTVO StiPEB CHEIVIA CLIRADOR
E}i LA RE§ISTENCIA A LA COMPRESION AJL{L D§ I,A ALB.4]\TLERIA

: Bach. Michael Erick Huamán Yaranga
:Lunes, 21 de Enero del 201g
:Lunes, 18 de Marzo del 201g

lNDEcoPl, 2004 NTP 399'613. UnkJades de Albañihría. Método de Muesreo y Ensayo de Ladrillos de Arcilla Usados en
Albañ¡lerfa.

f'm = Resistenc¡a a la compresion de cada prisrE (kpa).

llOTAr

_ E§TAS PILAS DE ALBAÑILERIA RJERON CURADAS CON EL ADMVO SUPER CHEMA CUMDOR

- Y RJERON LLEVADAS A COMPRESION AXIAL A LOS 21 DIAS DE EDAD

OBSERYAGTOI{E§:

1) MUESTREO E IDENTIFICACION REAUZADOS POR EL PEñCIONARIO

2) NUMERO DE UNIDADES QUE CONFORHAN EL PRISMA : 03 UNTDADES.

3) PROPORCION DEL MOtrTERO I:4, CEMENTO ANDINO T]PO I - AGREG{DT0 FINo PRoCEDE DE LA CANTEM EL
MANTARO

4) LADRILros PERFORAD0S pRocEDEt'rrE DE tA LADRILLERA INDUSTRIAL LARokA

5) EL PRISMA RJEASENIADO: SUAU,S
6) EL ENSAYO A COI,|PR,ESION EL 2rlü2119

7) PARA EL REFRENDADO SE LTNUZO MEZCLA DE YESO CEFIENTO (YESO NACIONAL)

EL PRESENTE DocuMEMro No DEBERA REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIóN EsCRrrA DEL LAB0RAToRIo, SALVS euE LA
REPRoDUCCTÓN SEA EN su rorAuDAD (GUÍA PERUANA rNDEcopr: Gp:004: 1ee3) 

%mss¿¡É'l
PÁ

ur*r¡1ffi,^,
¡c'l,ltr oa urcsl[.1á.s8il¡o. y e.**"

Jn Aguinne Morales No 562 El Tambo - Huancayo
Telf.:064-2473A9 I Cel:95S798451 I 97S7Zgg09l 957920674

E-mail: proyectos@dosedperu.com / www.dosedperu.com

: Ensayo de comp¡esion ar¡al en p¡las fi'ml



INGENIEFIIA Y CONSTRUCCION

LAIJOIiATOIiTO D¡l $NSAYO DE ry,_¿\*,

MECANICA DE SIIELOS Y ASFALTO

INT'ORME N DsDoo501l80320te

:INFLUENCIA DE LAAPLICACIÓNOM. A¡TUVO STIPER CHEITLq, CIIBADOR
EN LA RE§I§TENCIA A LA COMPRESION ilüAL DE LA ALBAÑILERIA
: Bach. Michael Erick Huamán Yaranga
:Lune§, 21 de Enero del 2019
:Lunes, 18 de Marzo tlel 2019

Proyecfn / Ohra

Atención
Fecha de recepción

Fecha de emición

lNDEcoPl' 2004' NTP §.613. Unidades deAlbañiteria. Método de Muesfieo y Ensayo de Ladrilhs de Arci6 Usados en
Albañilerla.

Mdt r'dÉ,¡t!ry : Ensa!ño de cofiipresioIl ax¡al en dhs {f'm}

Ettáü tr E§BETT&? FACOFOOruC Fm corrqÉo ñ¿ñÉ¡rruro pdñ id;rá
*ÉA - (xl..r:rr:,r 1.34 o.t7f 50,15 x 50.15
ECffi!úlllllrrrr"'.....,,,,r,rrrr:

ffi ft:lli¡l ll¡l¡'lrllllr::'-

a aE o_77\ o.0c 1

2.33 o.77t 57.O3 1 57.O:
:cA - 12 2.3-, 0.781 61.5; 1 bI.b¡

Prcmedio (kafcm2l 42.2(

Sr Desvl.ckin estándar 28.5!
Coeficiente de va¡iacién {96} 67.6C

f m c.rrcterlsth. (ftdcmet 13.6f
BOI¡DE:

f'm = Resistencia a la compresion de cada prisma (kpa).

ilOTA:

- ESTAS PILAS DE ALBAÑILERIA RJERON C1JMDAS CON EL ADITIVO SUPER CHEMA CURADOR

_ Y FUERON LLEVADÁS A COMPRESION A}CAL A LO§ 28 DIAS DE EDAD

OBSERVACIOIIES!

r) MUESTREO E TDENNFICACION REALIZADO§ POR EL PETICIONARIO

2) NUMERO DE UNIDADES QUE CONFORT!{AN EL pRISfr4A: 03 UNIDADES.
3) PROPORCION DEL MORTERO 1:4, CEMENTO ANDINO TIPO I . AGREGADEO FINO PROCEDE DE tA CANTERA EL
MANTARO

4) LADRILLO§ PERFORADOS PROCEDENTE DE tA LADRILLE&q INDUSTRIAL LAROKA

5) EL PRISMA RJE ASE¡IADO: 31/0U19

6) EL ENSAV,O A COMPRE§rON EL 2S102119

7) PARA EL REFRENDADO SE UTIUZO MF2CLA DE YESÚ CEMEI.ÍTO (YESO NACIOI{AL)
EL PRESET'¡TE DocuMENTo No DEBERA REPRoDuclRsE SIN AUToRIzAcIoN EscRrri DEL LABoMToRJq sAlvo euE LA
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA TI.IOCCOP¡: GP:OO.T: 1993)

Jn Aguirre Monales No 562 El
Telf.: 064-247389 / Cel: 955736451 I

E-mail: proyectos@dosedpenu. com

KP, ... o ¡lr.*. ñ

"H',j:,Hffim
ñ;i;¡;t ü;¡;¡"r.,u ou r¡.c¿c.lfl.orájBBlo. 

y e"**.,,,
Tambo - Huancayo
9757299C9 I s57920674
/ www.dosedperu.com
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Proyecto / Obra

Atención
Fecha de recepción
Fecha de emición

T,AtsO}TATO}¿TO D§ !)NSAYO D!;

INT'OBME N DSDmsOr 18032019

:INFLUENCTA DE I,A APLICACIÓ¡¡ »T¡, A¡TTN,'O SLIPER CIIEIVÍA CTIRADOR
EN LA RESISTENCIA A LA COMPE§§ION N{LAL DE LA ALBAÑILERIA

: .Llach. Michael llrick Huamán Yaranga
:Lunes, 21 de Enem del 2019
:Lunes, 18 de Marzo del 2019

INDECOPI, 2004. NTP 39S.613. Unidades de Albañilerla. Método de Mueskeo y Eneyo de Ladrillos de Arcilla Usádos en
Albañilería.

iloTA:

_ ESTAS PILAS DE ALBAÑILERIA FIJERON CUMDAS CON ABUNDANTE AGUA

- Y FUERON IA/ADAS A COMPRESION AXIAL A LOS 28 DiAS DE EDAD

OB§ERVACIOilES:

1) MUESTREO E IDENTIFICACION REAUZADOS POR EL PETICIONARIO

2) NUMERO DE UNIDADES QUE CONFORMAN EL PRISMA : 03 UNIDADES.

3) PROPORCION DEL MORTERO 1:4, CEMENTO ANDINO TIPO I . AGREGADEO FINO PROCEDE DE LA CANTERA EL
MANIARO

4) LADRILLffi PERFORADOS PROCEDENTE DE tA LADRILLEM ¡NDUS|RIAL LAROKA

5) EL PRISMA RtE ASEñTADQ: 3U01119

6) EL ENSAYO A COMPRESTON EL 28/02/19

7) PARA EL REFRENDADO SE LTNUZO MEZCTA DE YESO CEMEI{TO (YESO NACIONAL)
EL PRESENTE DOCUMENT0 No DEBEM REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIóN ESCRITA DEL LABoRATORIo, SALvo eUE LA
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOpI; Gp:004: 1993) 

ffilF{}'' 'imtr#'ts
,r*:- y ;:;;; j"Eüs n":l.f

ñ;i;i;r#^:ffiüaú-;
3tñnlt dó !* clP l4aB99

Jn Aguinre Morales No s6z El rambo - Huancayo 
tc¿n¡cads§u'lo3yG'ot'cnia

Telf.: 064-247389 / Cel: 955736451 I 97S7Zg9Og i 957920674
E-mail: pnoyecEos@dosedpenu.com / www.dosedpenu.com

MECANICA DE SUELOS Y A.SFALTO

: Ensa!.a de eompreslon axial eo p¡las ff'ml

DOit§E:

f 'm = Resistencia a la comptEion de cada fisma (kpa),



CONSTRUCCIÓN

r,AtsO}tATOBIO DE ENSAYO DE MT
MECANICA DE SII§LOS Y ASFALTO

INT'ORME N" DSDo060r rs0320r9

:INELIIENCTA DE LA APLICACIÓN ¡EI, ¿IITIVO SLIPER C}IEMA CLIRADOB
EN LA RE§I§TENCIA A LA CoMPRE§Ioj]\i AXIAL DE LA ALBAÑILERIA

: Bach. Michael Erick Huamán YaranBa
:Lunes, 21 de Enero del 2019
:Lunes, 18 tle Marzo del 2019

Proyecto / Obra

Atención
Fecha de recepción
Fecha cle emición

INDECOPI' Z)&l. NTP 395.613. Unidades de Albañilsia. Méiodo de Mudreo y Ersayo de Ladrilh de Arc¡1a Usados en
Albañilería

Mete{_*d*::}.¡§¡yo : Ensayo de comprEsbr ax¡al en pilas (fml

I{OTA:

_ E§TAS PITAS DE ALSAÑITERIA RJERON CURADAS CON ABUNDANTE AGUA

. Y RJERON LTEVADAS A COMPRESION ¡}fiAL A LG 21 DÍAS DE EDAD

oBSERVACtOilES:

1) MUESTREO E IDEIMFICACION REAUZADOS POR EL PFNCIONARIO

2) NUMERO DE UNIDADES QUE CONFORMAN EL PRISMA : 03 UNIDADES.

3) PROPORCION DEL MORTERO 1:4, CEMEI.¡TO ANDINO TIPC} I . AGREGADEo RNo PRoCEDE DE LA CANTERA EL
MANTARO

4) LADRILLOS PERFORADOS PROCEDENTE DE LA TADRÍLLERA INDTJSTRIAL LAROKA

5) EL PRISMA RJE ASENTADO: 3UO1/19

6) EL ENSAYO A COMPRESTON Ét21p2l!g
7) PARA EL REFRENDADO SE UTIUZO MEZCI.A DE YESO CEMENTO (YESO NACIONAL)
EL PRESENTE DocuMENTo No DEBEM REPRODUCIRSE §IN AuroRIzAcIóN EscRrTA DEL LABoRAToRto. sALVo ouE LA
REPRoDUccIÓtt sEA EN su TOTAUDAD (GuÍA PERUAM INDEcopI: Gp:004: 1993) - -'- ---m

f#ffiffi#
O.U(ffi

ñ;üi; ü,; ñ-¿;-a-,;A-aX¡;
3oorr¡ ¿¡ 

"""t1[.ráfgnlbe y Goorecnia

Jn Aguirr"e Monales No 562 El Tambo - Huancayo
Telf.:064-247389 I Cel:955736451 I 975729,909/ 957920674

E-mail: pnoyectos@dosedpenu.com / www.dosedpenu.com

f'm = Resisüenc¡a a la compresion de ca& prisnra (kpa).



IABORATORIO DE ENSAYO

INFORME N. DSD00501180s2019

:INtr'LL¡ENCIA DE T.AAPLICACIÓN DELADITIVÜ SUPER, CHEMA ÜÜRADCR
EN L{ Rh]SISTENCIA A LA COMPEESION AXIAL DE L4 ALBAÑILERIA
: Bach. Michael Erick HuamánYaranga
:Lunes, 21 de Enero del 2019

:Lunes, 18 de Marzo del2019

MECANICA DE SUETOS Y ASFAITO,, *"..*i*r**M

Proyecto I Obra

Atención

Fecha de recepción

Fecha de emición

lNry*t2.,9!J. NTP 39S.610. Unidades de Albañ¡lería. Especificación ñormalizada para morteros.

M+to¿o

DONDE:

f 'c = Rsistencia a la compres¡on del morbro.

TTOTA:

_ E§TOS CUBOS DE MORTERO FUERON CTJRADOS CON EL ADITIVO SUPER CHEMA CURADOR

_ Y RJERON ITEVADAS A COMPRESION §CAL A LOS 28 DÍAS DE EDAD

OB§ERYACIOT{ES:

1) PROPORCION DEL MORTERO 1:4, CEMEHIOANDIHOTIPO I - AGREGADEO FINO PROCEDE DE LA CANTER,/q EL
MANTARO

2) LADRILLO§ PERFORADOS PROCEDEI'¡TE DE LA LADRILLEM INDUSTRIAL LAROKA

3) LA MEZCTA DEL MORTERO FUE REALTZADO EL: 3U01/19
4) EL ENSAYO A COMPRESION DEL MORTERO ÉL;28ÍO2ltg

5) PARA EL REFRENDADO SE UTIIIZO AZURE

EL PRESEI'¡TE DocuMENTo No DEBERA REPRoDucxRsE sIN At roruzActóN EscRrTA DEL LABoRATSRIq sAlyo euE LA
REPRODUCüÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:üOiI: 1993)

c¡P. 1488§3
Soonia clc ldacánica dc Sualos y G.otccn¡a

Jn Aguirre Monales No 562 El Tambo - Huancayo
Telf.: 064-2473A9 i Cel: 955736451 I 975729909 / 957920874

E-mail: pnoyectos@dosedpenu.com / www.dosedperu.com

f-@do dé"§§§¡y¡¡'rr'"¡'''¡',,'""'

ilrt'::-,ia:i ::)::.:.1:.:.:), 'iiiliiitiriiiii:

a¡¿*.en mofle¡olfm): .:

rlÁR6O:FROM

iii l¡ii,¡ráL
A=1,3xáP:, P{KN}

f,C=PlA
l*ilcm2l

ECrfii ffi 5.1{ §s( 3&8Í 723.5i
ECA,ir : 5.§§ -27.sÁ {r-a)

¡,§3 5.§( r§*i§68l ::.:::i=,:::::25,5€ 41-71 rr*66.s¿

Prornedio {kg1cm2} 145.1€

S: iDe§vhción está¡rdar 30.r

Coeficier*e de varhcién (96) 23..Lt

f c característica {kslcm2l 114.s5



INGENIERíA Y CONSTRUCCIÓN

I,ABORATORIO DE ENSAYO

INFoRME N. DSD00501 18032019

:]NFTLTENCIA DE 1,A APLICACIÓN DEL ADITIVO SI}PER CHE[trq CrIIRA])OR
EN LA BESISTENCIA A I,A COI\{PRESICJN AXIAL DE I,\ AIBAÑILERIA

: Bach. Michael Erick HuamánYaranga
:Lr¡nes, 21 de Enero del2019
:Lunes, 18 de Marzo del2019

MECANICA DE SUELOS Y Astr'4l,t0,,,-l,-r=r*rrf**,¡4*t*ffiffiffi

Proyeeto I Obra

Atención
Fecha de recepción

Fecha de emición

INDECOPI, 2004. NTP 399.610. Unidades deAlbañilerla. Espec¡ficación normalizada para morteros.

'Za!li¡,1l1r,r,,,,ttiii 
ttrrttttiiiiri.

[,¡?lodo dCi. ,r, . i EsseI$id94Cmpresion axid en mortero {rm, 
, ,

.I-AR@.,PROM-,:.r, iA :
{§tcHo pRomi
':a lrml :llllll:L',',1::.

A=l§{-P P(KN}
l'c=PlA
lb*Icm2l

EC(;ffi. ?;< 5,1 Srfr '25.5t G1-f 247.24

ECe.-¿1 : 4.ff r§;l 24.99 @8:
EGf;;§3 5 ;,§:i 7{}§a ..¿fi9-38

Promádio (kslcm2) 258.29

:.S* §ewia ción estándar ,-15¡59
'Coeficiente 

de eriación (%| 6,A7

fl m característica (kA/cm2l 242.61

DONDE!

f'c = Resistencia a la comprmion del mortero.

NOTA:

_ ESTOS CUBOS DE MORTERO FUERON CIJRADOS CON EL ADITIYO SUPER CHEMA CURADOR

_ Y FUFRON LLEVADAS A COMPRESION A}CAL A LOS 23 DÍAs DE EDAD

OB§ERVACIOT{ES:

1) PROPORCION DEL MORTERO 1:4, CEMENTO ANDINO TIPO I . AGREGADEO trNO PROCEDE DE tA CANTERA EL
MANTARO

2) LADRILLOS PERFORAD0S PROCEDE¡ITE DE LA i-ADRILLÉRA TNDUSTRIAL LAROKA

3) LA MEZCLA DEL MORTERO RJE REALIZADO EL: 3U01/19

4) EL ENSAYO A COMPRESION DEL I4ORIERO EL: 28l0Ur9

5) PARA EL REFRENDADO SE UTIJZO AZURE

REPRODUCCXÓN SEA EN SU TOTAUDAD (CUiA PERUANA INDECOpT: Gp:oO{: 1993)

Jn Aguirre Monales No 562 El
Telf.:064-247389 / Cel: 955736451 I

E-mail: proyectos@dosedpenu. com

fif.. á¡m tu
¡t ¡ +-i: -: fllrrp¡.r- nz.¡€¡g

¡Ón¡ oo uocf,lLidf833¡o, y c"or.cr,¡"

Tambo - Huancayo
975729909 I 957920674
/ wwwdosedperu.com

rrr^1r,,,-. u,



INGENIER¡A Y CONSTFIUCCIÓN

Proyecto I Obra

Atencién

Fecha de recepción

Fecha de emición

INDECOPI, 2004. NTP 399.613
Albañilerfa.

LABORATORIO DE ENSAYO
MECANICA DE SUELOS Y ASFALTO ...",N

INFORME N" DSD0050118032019

:INFLLTEM]IA DE LA APLICACIÓN DEL ADITIvo SUPER CHEMA CURADoR
EN L.{ &EsIsTtr]NCI4. A LA C,0L{PRE§I0N AXIAL DE L4 .sLBAÑILERIA

: Bach. Michael Erick HuamánYaranga
:Lunes, 21 de Enero del2019
:Lunes, 18 de Marzo del2019

Unidades de AlbañilerÍa. Método de Muestreo y Ensayo de Ladrillos de Arcilla Usados en

Mét§.§ : Ensáyo üe compresion axial en pilas {fm}
ptlff. {ITURA PROM.

"',.:..1::.!cml

I.ARGO PROM.

,,,::::fá¡iillllirrii:""r" :' i'

ANCHO PROM.

.,,.,, {crtll.. .

AREA EFECTIVA P{x¡{}
f'm= P/A
tkel*.rall

Etr,-§l 'Z 29.5( :i" .."'"""''22,8: i2.s5 a74.71 102.72 5$9)
EC#.¡$! 29.6 22i55 .:42.75 r.68.59 96.2t 58.2{

EC€:-S§: ,,30.3 2e;§d 12,85 174.(x 0.(x

ECÉ:l¡-ú*' t:::)zg.§ 2r.ff 12.5C 1§5.C8 125.52 77.C&

F¡TÍ'§ SBE§EZ tAüok"ffiEC. Fliiñirñe§rñ'' l¡{cfiEMErroF fm{Ksfrmz}

ECC - o1i,tirl ¿3C §.779 46.7L 1 46.71

EfN§t;u$2rrrr,t,tr.r,tlriiitlli::}i 2.32 a.77A 45.33 1 45.33

icc - 03 2.36 o.781 0.0c 1 o.0r

ECC - 04 2.38 o.78C 60.14 1 60.14

fm prom. 38.O4

uesuacton
estandar 26.23

f'm r1.8t
DOT{DE:

f 'm = R6istenc¡a a la compresion de cada prisma (kpa).

NOTA:

* ESTAS PIIAS DE ALBAÑILERIA RJERON CURADAS CON EL ADTTWO SUPER CHEMA CURADOR

- Y FUERON LLEVADAS A COMPRESION §fiAL A LOS 14 DIAS DE EDAD

OBSERVACIOT{E§:

1) MUESTREO E TDENTTFTCACION REALTZADOS pOR EL PETTCIONARTO

2) NUMERO DE UNIDADES QUE CONFORI4AN EL PRISMA : 03 UNIDADES.

3) PROPORCION DEL MORTERO l:4, CEMENTO ANDINO TIPO I - AGREGADEO FINO PROCEDE DE LA CANTERA EL
MANTARO

4) IADRIT.IOS PERFORADOS PROCEDENTE DE LA LADRIL"LERA INDUSTRIAT tA ROCA

5) EL PRISMA FUE ASEÍ,¡IADO: 3U01/19

6) EL ENSAYO A COMPRESTON EL :,3,/ozfig

7) PARA EL REFRENDADO SE ItrIUZO MEZCLA DE YESO CEMENTO (YESO NACTONAL)

REPRODTICGéN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOpI: Gp:004: 1993)

Jn Aguinne Morales No 562 El
Telf.: 064-247389 / Cel: 955736451 I

E-mail : proyectos@dosedpenu. com

Tambo - Huancayo
97572990s I 957920674
/ www.dosedperu.com

t ,.* oo *"f,lL'jjB*"., n*,.",,,



INGENIEFIíA Y CONSTRUCCIÓN

;!#¡:rri

Proyecto / Obra

Atención

Fecha de recepción

Fecha de emición

I,ABORATORIO DE ENSAYO
MECANICA DE SUELOS y ASFALTO.,,,-,,.,_.E@

INFORME N' DSDOOSO1 18032019

:II-JFLUENCIA DE IAAPLICACTÓN OEI, EOiITVO SUPER CHEMA T]LMAT]OR
EN 1,A &ESIS?ENCLA A IA C0MPBESION AXIAL DE L{ ALBAÑILERIA
: Bach. Michael Erick HuamánYaranga
:Lunes, 21 de Enero del2019
:Lunes, 18 de Marzo del2019

INDECOPI, 2004. NTP 399.613. Unidades de Albañilería. Método de Muestreo y Ensayo de Ladrillos de Arcilla Usados en
Albañilería.

iltfi§ .:t:?é': ESBEL§EZ fñ'@nrr$dó IñICREMEÍ§IO,P rm{Kgl¿m2l
gtA-0s§ 2.35 a-777 59.11 59.11

rrt&á.' 2.36 o.78C 42.71 42"71

ECA:07 2.41 a-774 0.& 0.0(

ECA - 08 2.O7 o.782 53.25 7 53.2S

fm prom. 34.77
ue§l,taEl€,n

estandar 26.7i

f'm 12.05

DONDE:

f'm = Res¡stencia a la compresion de cada pris¡na (kpa).

NOTA:

- E§TAS PILAS DE ALBAÑILERIA RJERON OJRADAS CON EL ADITIVO SUPER CHEMA CURADOR

_ Y FUERON LLEVADAS A COMPRESION §fiAL A LOS 14 DIAS DE EDAD

OBSERYACXOI{E§:

1) MUE§rREO E IDENTIFICACION REAUZADOS pOR EL PmCIONARIO

2) NUMERO DE UNIDADES QUE COSTORIIAN EL PRISMA : 03 UNIDADES.

3) PROPORCION DEL MORTERO 1:4, CEMENTO ANDINO TIPO I - AGREGADEO FINO PRMEDE DE LA CANTERA Et
MANTARO

4) LADRITIOS PERFORADOS PROCEDE¡ITE DE LA LADRILTfRA INDUSTRIAL tA ROCA

5) EL PRISMA FUE ASEMTADO: 3U0U19

6) EL ENS/qYO A COMPRESION ELL4l02lt9

7) PARA EL REFRENDADO SE UTTLIZO MEZCLA DE YESO CEMENTO (YESO NACIONAL)

REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTAUDAD (cUÍA PERUANA INDECOpIT Gp:004: 1993)
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Informe de Ensayo de Tracción - Compresión [B]

Universidad Peruana Los Andes

Fondos de escala de los canales analógicos:
Fuerza: 98.066 kN

Nombre de archivo: MCA-01-1

Posición: 400.000 mm Auxiliar 1: 10.000 V Auxiliar 2: 10.000 V

Referencias:
Fecha: 13/03/2019
Probeta: MCA-01

Parámetros:
Sentido: Compresión
Límite superior: 69.12 %
Límite inferior: 00.00 %
Parámetro control: Fuerza
Velocidad: 00.159 kN/s
Parámetro destino: Fuerza
Destino relativo: 98.066 kN

Carga de rotura: 55.720 kN
Carga elástica: 49.032 kN
Deformación máxima: 006.76 mm
Rigidez: 12.914 kN/mm
Tiempo de rotura: 156.381 s
Tiempo de ensayo: 156.688 s



Informe de Ensayo de Tracción - Compresión [B]

Universidad Peruana Los Andes

Fondos de escala de los canales analógicos:
Fuerza: 98.066 kN

Nombre de archivo: MCA-02

Posición: 400.000 mm Auxiliar 1: 10.000 V Auxiliar 2: 10.000 V

Referencias:
Fecha: 13/03/2019
Probeta: MCA-02

Parámetros:
Sentido: Compresión
Límite superior: 69.12 %
Límite inferior: 00.00 %
Parámetro control: Fuerza
Velocidad: 00.159 kN/s
Parámetro destino: Fuerza
Destino relativo: 98.066 kN

Carga de rotura: 60.302 kN
Carga elástica: 26.995 kN
Deformación máxima: 006.82 mm
Rigidez: 7.174 kN/mm
Tiempo de rotura: 343.919 s
Tiempo de ensayo: 383.258 s



Informe de Ensayo de Tracción - Compresión [B]

Universidad Peruana Los Andes

Fondos de escala de los canales analógicos:
Fuerza: 98.066 kN

Nombre de archivo: MCA-03

Posición: 400.000 mm Auxiliar 1: 10.000 V Auxiliar 2: 10.000 V

Referencias:
Fecha: 13/03/2019
Probeta: MCA-03

Parámetros:
Sentido: Compresión
Límite superior: 69.12 %
Límite inferior: 00.00 %
Parámetro control: Fuerza
Velocidad: 00.159 kN/s
Parámetro destino: Fuerza
Destino relativo: 98.066 kN

Carga de rotura: 39.407 kN
Carga elástica: 39.018 kN
Deformación máxima: 003.19 mm
Rigidez: 11.805 kN/mm
Tiempo de rotura: 238.604 s
Tiempo de ensayo: 253.999 s



Informe de Ensayo de Tracción - Compresión [B]

Universidad Peruana Los Andes

Fondos de escala de los canales analógicos:
Fuerza: 98.066 kN

Nombre de archivo: MCC-01

Posición: 400.000 mm Auxiliar 1: 10.000 V Auxiliar 2: 10.000 V

Referencias:
Fecha: 13/03/2019
Probeta: MCC-01

Parámetros:
Sentido: Compresión
Límite superior: 69.12 %
Límite inferior: 00.00 %
Parámetro control: Fuerza
Velocidad: 00.159 kN/s
Parámetro destino: Fuerza
Destino relativo: 98.066 kN

Carga de rotura: 34.519 kN
Carga elástica: 26.274 kN
Deformación máxima: 002.14 mm
Rigidez: 18.976 kN/mm
Tiempo de rotura: 222.217 s
Tiempo de ensayo: 222.435 s



Informe de Ensayo de Tracción - Compresión [B]

Universidad Peruana Los Andes

Fondos de escala de los canales analógicos:
Fuerza: 98.066 kN

Nombre de archivo: MCC-02

Posición: 400.000 mm Auxiliar 1: 10.000 V Auxiliar 2: 10.000 V

Referencias:
Fecha: 13/03/2019
Probeta: MCC-02

Parámetros:
Sentido: Compresión
Límite superior: 69.12 %
Límite inferior: 00.00 %
Parámetro control: Fuerza
Velocidad: 00.159 kN/s
Parámetro destino: Fuerza
Destino relativo: 98.066 kN

Carga de rotura: 53.326 kN
Carga elástica: 36.004 kN
Deformación máxima: 006.26 mm
Rigidez: 10.909 kN/mm
Tiempo de rotura: 338.048 s
Tiempo de ensayo: 338.380 s



Informe de Ensayo de Tracción - Compresión [B]

Universidad Peruana Los Andes

Fondos de escala de los canales analógicos:
Fuerza: 98.066 kN

Nombre de archivo: MCC-03

Posición: 400.000 mm Auxiliar 1: 10.000 V Auxiliar 2: 10.000 V

Referencias:
Fecha: 13/03/2019
Probeta: MCC-03

Parámetros:
Sentido: Compresión
Límite superior: 69.12 %
Límite inferior: 00.00 %
Parámetro control: Fuerza
Velocidad: 00.159 kN/s
Parámetro destino: Fuerza
Destino relativo: 98.066 kN

Carga de rotura: 92.029 kN
Carga elástica: 86.783 kN
Deformación máxima: 005.52 mm
Rigidez: 17.953 kN/mm
Tiempo de rotura: 549.483 s
Tiempo de ensayo: 585.544 s


