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RESUMEN 

 

 

Durante el periodo de la práctica académica, se desarrollaron diferentes proyectos, la novedad 

de enfrentarse a ciertas responsabilidades convierte el proceso académico en una realidad a ala 

que como profesional hay que acostumbrarse para llevar una carrera exitosa. 

 

Durante este proceso se aprendieron muchas cosas nuevas, se reorganizaron muchas ideas, y 

muchos puntos de vista, el hecho de enfrentarse a la realidad, hacen que aterricen un poco 

aquellas ideas soñadoras, ya que los procesos, los costos, el tiempo y el tipo de inversión 

limitan mucho las ideas iníciales de un proyecto, aunque el proceso académico ayuda a 

convertir esas ideas soñadoras en un hecho físico ya que el enfrentarse a la realidad 

proporciona otras nuevas ideas, se aprende a ser recursivo y a dar soluciones a nuestras ideas 

fuera del contexto de la realidad. 

 

PALABRAS CLAVE: la novedad, realidad, nuevas ideas, soluciones, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

 

During the academic practice, different projects were developed, the novelty of certain 

responsibilities face the academic process becomes a reality as a professional wing has to get 

used to lead a successful career. 

 

During this process they learned many new things, reorganized many ideas and many points 

of view, the fact to face reality, make those ideas landing a bit dreamy, as the processes, costs, 

time and type investment greatly limit the initial ideas of a project, but the academic process 

helps turn those ideas into a physical dreamy as the face of reality provides other new ideas, 

learn to be resourceful and provide solutions to our ideas off context of reality. 

 

KEY WORDS: novelty, reality, new ideas, solutions and strategies. 
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INTRODUCCION 

 

El diseño de espacios tanto contenidos como contenedores, y la construcción de estos mismos, 

desde tiempos remotos han tenido un objetivo general; “el satisfacer las necesidades del 

hombre dentro de un espacio confortable y que brinde seguridad para la ejecución de sus 

funciones cotidianas”, de acuerdo con esto el diseño busca mejorar los planteamientos 

arquitectónicos que 

con el transcurso del tiempo se han ido adaptando cada vez más a la actualidad, Buscando 

satisfacer las necesidades del hombre, pero desde una óptica amable con el ambiente, 

haciendo así la llamada arquitectura bioclimática, un nuevo concepto de diseño que hace 

énfasis en la conservación del medio ambiente, y teniendo en cuenta que el negocio de la 

construcción es una de las industrias que mas contamina el planeta, este concepto de 

arquitectura busca disminuir este problema mediante nuevos materiales, técnicas y nuevos 

procesos para ejecutar los proyectos. 

 

De igual forma que la arquitectura la construcción también ha evolucionado, y sigue 

desarrollándose para innovar, enfocados en gran parte a la vivienda del ser humano, 

haciéndola más amena y sostenible, generando a demás de confort, economía, tanto en la 

construcción como en el mantenimiento de la de la misma. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1.  RESEÑA HISTORICA 

Inicio en febrero de 2004 en El centro comercial Fiducentro de Pereira, trayectoria como 

instaladores inicialmente, especializado en el manejo de sistemas de impermeabilización, 

posterior a esto en marzo del 2008, se recibe el aval de Sika Colombia Como Aplicador 

Autorizado, con lo cual pasa a manejar todo el portafolio de servicios y productos que ofrece 

Sika Colombia, actualmente año 2010, se establece el departamento de proyectos, con el cual 

se empiezan a manejar temas de construcción a nivel general, desde el planteamiento del 

proyectos, hasta la ejecución de las obras de manera integral. 

 

1.2.  MISION 

Brindar un excelente servicio de mantenimiento e impermeabilización de todo tipo de 

fachadas, ventanearía flotante y estructuras de concreto en general,   utilizando equipos y 

procedimientos novedosos y de alta tecnología que garantizan la satisfacción del cliente, la 

seguridad de nuestros operarios y la conservación del medio ambiente,  además del diseño y 

ejecución de obras civiles.  

 

1.3. VISION  

Ser la empresa líder en el mantenimiento e impermeabilización  de estructuras, en el menor 

tiempo posible, logrando posición en la zona centro-occidente del país, logrando alcanzar un 

alto reconocimiento por nuestra calidad, innovación, tecnología y por impulsar el desarrollo 

gracias a la generación de empleo, embellecimiento de nuestras ciudades y respeto por el 

medio ambiente.  
 

1.4. VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Lealtad, integridad, solidaridad, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, desarrollo, 

tolerancia, Compromiso, transparencia, independencia, respeto y confianza. 

 

1.5. POLITICAS 

 

 Responsabilidad: cumplimiento y busque de la satisfacción del cliente, teniendo 
siempre en cuenta nuestra sociedad, medio ambiente y al ser humano. 

 

 Profesionalismo: exigencia profesional basado en el trabajo en equipo desde el 
personal al cliente, con los altos estándares de conocimientos, servicios y atención 

adecuada al consumidor. 

 

 Cumplimiento: búsqueda del mejoramiento continúo y buen desempeño de la 

organización con el fin de cumplir objetivos empresariales y buen contacto con el 

cliente. 
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1.6. ACTIVIDADES QUE RPESTA  
 

 Diseño arquitectónico 

 Construcción  

 Venta de proyectos e interventoria 

 Asesoría técnica 

 Aplicación de productos especializados 

 

 

1.7. NÚMERO DE TRABAJADORES 

El equipo de trabajo está constituido por: 

 

Ingeniero Civil (1), Arquitectos (1), Tecnólogos en obra civil (2), Maestros de obra (1), 

Obreros (14), Practicantes (1). 

 

 

Base de de datos de HH Impermeabilizaciones 
Tabla: 1 
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2. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

 

Se realiza un proyecto de vivienda campestre, donde se investigan todos los componentes de 

estructuraciones legales y constructivas para la ejecución del proyecto, iniciando desde el 

diseño hasta la ejecución del la obra, donde se realizan: acompañamiento, participación y 

seguimiento de todo el proceso de consolidación de la vivienda y terminación de la misma. 

Se desarrolla proyecto partiendo desde el diseño inicial, donde se  aplican muchos 

conocimientos adquiridos a través del tiempo trascurrido en la universidad, pero se evidencia 

el proceso de la ejecución de la obra donde adquieren muchos conocimientos en observación 

directa, que se salen del proceso de la teoría a la práctica.  

También se generan proyectos poco comunes, como lo son los procesos de 

impermeabilización, procesos como el sandblasting, aplicación de productos epoxicos, 

muestras por parte de SIKA de cómo se instalan pisos auto nivelantes etc. También la toma de 

cilindros de concreto, la preparación de premezclados y las visitas a obras.  

 

3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Durante el proceso académico de la práctica pre-profesional se ha hecho mucho énfasis en la 

parte del diseño arquitectónico y la ejecución de las obras, uno de los principales ejes de 

intervención ha sido el diseño de la vivienda, (remodelación, adecuación y vivienda nueva). 

El proyecto más representativo para la práctica académica es vivienda nueva, consiste en el 

proyecto de una casa campestre desde sus diseños hasta la ejecución de la obra. 

Mis funciones en este proyecto son: 

 

 Intervención en el diseño arquitectónico (forma, función y detalles arquitectónicos). 

 Intervención en la ejecución de las obras civiles (seguimiento en los procesos de 
construcción de la obra). 

 

Otro de los ejes de intervención en la práctica académica de Arquitectura son los tratamientos 

de impermeabilización de productos Sika, con aplicaciones especialmente en elemento 

metálicos. 

Mis funciones en este proyecto son: 

 

 Investigación para la aplicación de un Sandblasting en el puente de Caimalito. 

 Investigación para la aplicación de imprimantes epoxicos y tratamiento para la mejora 
preventiva del puente peatonal. 

 

También se ha hecho énfasis en los aspectos normativos  

Mis funciones en este proyecto son: 

 

 Revisión diaria de página virtual para contratación con entidades públicas, (nuevas 
licitaciones). 

 Descargas pliegos, revisión de condiciones y cronogramas de los mismos, para ver la 

viabilidad de la licitación si se cumple o no se cumple con las condiciones del contrato 

convocado en la página de contratación pública. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la investigación y la función de los ejes de intervención planteada, se 

empieza a establecer unos parámetros que consoliden la propuesta durante el proceso de la 

práctica académica pre-profesional, es importante tener en cuenta los procesos que se deben 

llevar para la ejecución de la obra, empezando por el diseño que debe ser acomodado a las 

aptitudes del suelo y las  necesidades del cliente (confort, tranquilidad y economía), es 

importante mantener un registro de todo el seguimiento de los proyectos desde su etapa inicial 

su proceso intermedio y la culminación de este, llevando un registro (documentos, registro 

fotográfico y asesorías). Esto se constituye como uno de los principales insumos y puntos de 

referencia para abordar los temas de interés, para lo cual son investigados en el marco teórico, 

con la finalidad de constituirlo como un catalogo que contenga todos los procesos, conceptos 

y diferentes datos técnicos, que permitan ser utilizados por cualquiera que puedan ser de su 

interés. 

 

Donde cobra un gran interés este proceso ya que la novedad es aumentar los conocimientos y 

tener la posibilidad de verlos materializados en una obra, haciendo de esta investigación un 

aporte a la arquitectura. 

 

Además que aparte de la construcción misma, con HH Impermeabilizaciónes se ejecutan 

procesos poco comunes y que en la universidad no se adquieren esos conocimientos, por lo 

cual se convierte en un gran aporte para la vida profesional como arquitecto.  

 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Área de Tecnologías 

 

 Elaboración de términos de referencia  para la formulación de un proyecto 
arquitectónico o urbanístico (todo lo relacionado con especificaciones técnicas, precios 

unitarios, entre otros). 

 Participación en el desarrollo de procesos constructivos (remodelaciones, adiciones, 
residencia de obra, interventoría). 

 Participación en instalación de productos SIKA e investigación de procesos para 

posteriormente llevarlos a la práctica. 

 

Área de Proyectos 

 

 Diseño de una edificación puntual 

 Uso de la edificación (vivienda, educación, salud, comercial, transporte, institucional, 
recreativo, entre otros) 

 Diseño para construcción nueva, reforma, ampliación, remodelación y o restauración. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Área de Tecnologías 

 

 Participación en el proceso legal (permisos y certificación) 

 Participación en el desarrollo de procesos constructivos (revisión de procesos, 

seguimiento). 

 Participación y seguimiento en todo el proceso de la obra. 

 Sugerir, plantear o proponer modificaciones en procesos o en funciones para el mejor 
desarrollo de la obra. 

 Investigar y participar en procesos de impermeabilización y aplicación de productos 
especiales. 

 

Área de Proyectos 

 

 Diseño de una edificación puntual. 

 Diseño para construcción de vivienda nueva con sus especificaciones arquitectónicas y 
estructurales. 

 Diseño de exteriores e interiores del lote a intervenir. 

 Seguimiento y diseño para remodelación, adecuación o mejoramiento en el proceso de 

la vivienda  

 Profundizar en el diseño de detalles constructivos y acabados arquitectónicos. 

 Enfatizar en asuntos relacionados con la función, la forma la materialización y la 
solución de problemas del ser humano y su entorno.   

 

7. MARCO TEÓRICO 

 
La vivienda campestre en general ubicada en las afueras de la ciudad, se funda en el concepto de 

apartarse del núcleo congestionado de la ciudad, localizándose en las periferias, sobre el territorio 

del área sub-urbana, en general la casa campestre es la integración del edificio con el paisaje, 

donde se constituye con el entorno para darle vida al lugar y en el cual el hombre sea el mayor 

apreciador de los espacios que integren el edificio. Un fundamento principal de la vivienda 

campestre es buscar la tranquilidad exenta de la contaminación. 

 

¹ “La casa de campo es la culminación de una evolución que comenzó con los castillos 

medievales, se continúo en la mansión fortificada y tomo inspiración de la villa mediterránea. En 

sus comienzos, la casa de campo era la residencia de un propietario terrateniente que obtenía sus 

ingresos a partir de actividades agrícolas que se realizaban en el campo o propiedad. Para poder 

solventar los costos de construir y mantener una casa de campo amplia y con la sofisticación que 

requería la pertenencia a la aristocracia, era menester que la actividad económica del campo 

tuviera un volumen mínimo. Típicamente la propiedad debía contar con una superficie de por lo 

menos 4 km2. Dado que la riqueza de los propietarios podía fluctuar entre el valor mínimo y unas 

cien veces el mínimo es que este hecho se refleja en el tamaño, comodidades y sofisticación de las 

casa de campo construidas.”¹. 

 
 

¹ www.wikipedia.com. Definición de casa de campo 
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Con el trascurso del tiempo el hombre ha perdido el gusto por la vivienda en el centro urbano 

de la ciudad, ya que la cantidad de fenómenos que ocurren en a diario en estos núcleos 

poblados, por la contaminación de la movilidad vehicularla contaminación climática, visual y 

paisajística, a partir de estas incomodidades el habitante empieza a buscar un espacio en donde 

pueda habitar y resolver sus necesidades de una manera más tranquila, este fenómeno es más 

común en las clases sociales media y alta. A partir de esta búsqueda de la tranquilidad que el 

hombre necesita dejar a un lado la ciudad como un espacio de trabajo, la vivienda campestre 

aparece como una solución. 

 

² “En función de la necesidad del hombre parece claramente definidos tres conceptos de 

vivienda campestre: las casa de vacaciones, la casa de vacaciones, la casa de fin de semana o 

la casa de las afueras” ². 

 

Las casa de campo o la vivienda campestre se basa sobre el concepto de la tranquilidad de la 

vida de campo, ósea la interacción entre el ser humano con su entorno natural, por este 

concepto de tranquilidad se ha denominado este tipo de viviendas de varias formas como la 

casa de vacaciones, además de la utilización de materiales que de una u otra forma se 

mimeticen con el entorno natural, la mampostería es un material que se utiliza con mucha 

frecuencia. 

 

La construcción en mampostería estructural es un sistema estructural relativamente nuevo, 

aunque no es utilizado con mucha frecuencia, ya que este sistema no es muy recomendable 

para edificaciones de gran altura, pero es favorable para viviendas entre uno y dos pisos, 

además de que las personas principalmente en Colombia, son muy tradicionalistas y el ladrillo 

pues es un símbolo de la construcción  pero cuando se hace en pórticos, como es utilizado el 

ladrillo como estructura genera desconfianza pero es un sistema totalmente confiable y 

resistente ante problemas de sismos entre otros. 

 

³ “Los requisitos establecidos en este título están dirigidos  a lograr un comportamiento 

apropiado de las construcciones de mampostería estructural y su integridad estructural bajo 

las condiciones de carga vertical permanente o transitoria, bajo condiciones de fuerza 

lateral, de viento o de sismo y bajo estados ocasionales de de fuerzas anormales ³. 

 

La norma de sismo resistencia propone este sistema estructural como un sistema confiable y 

económico, ya que se pueden hacer viviendas en ladrillo a la vista sin necesidad de estucos, lo 

que genera un gasto menos al momento de la ejecución de la obra. Este sistema estructural 

además de ser confiable y ser económico, también es de fácil modulación al momento de 

generar el diseño arquitectónico. 

En el caso del proyecto de vivienda campestre que es el proyecto que actualmente se está 

ejecutando se utiliza este sistema estructural de  

 

 
 

 

² Escala tomo 25. Casa de campo 

³ NSR 98capitulo 1 pag.39 
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MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 

La mampostería es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o de concreto con un mortero para 

conformar sistemas monolíticos tipo muro, que pueden resistir acciones producidas por las 

cargas de gravedad o las acciones de sismo o viento. 

Inicialmente la mampostería se hizo con piedra labrada que se unía mediante una “argamasa” 

de cal o aún “al tope”. Este material fue ampliamente usado en la antigüedad por los romanos 

para construir sus puentes y acueductos. En el conocido acueducto de Segovia en España, los 

bloques de piedra, cortados al detalle se unen sin argamasa. 

Modernamente, se aprovechan los ladrillos de arcilla y los bloques de concreto de gran 

resistencia, unidos mediante morteros de cemento. El muro así ensamblado se considera un 

elemento monolítico, siempre y cuando las uniones de las juntas puedan garantizar la 

transmisión de esfuerzos entre las piezas individuales, sin fallas o deformaciones 

considerables. 

TIPOS DE MAMPOSTERÍA 

La mampostería puede tener refuerzo en forma de varillas y entonces se denominará 

mampostería reforzada, cuando las varillas se introducen por los huecos de los ladrillos y se 

anclan con concreto de relleno; y mampostería confinada, en la que el refuerzo se coloca en 

elementos de concreto (vigas y columnas de amarre), situados en la periferia del muro. La 

norma NSR-98 autoriza la mampostería de cavidad reforzada, aún no usada en el país, aunque 

sí  conocida en la literatura técnica. 

Mampostería reforzada. Es la mampostería con refuerzo embebido en celdas rellenas, 

conformando un sistema monolítico. También tiene refuerzo horizontal cada cierto número de 

hiladas. El refuerzo se usa para resistir la totalidad de las fuerzas de tensión y ocasionalmente, 

para resistir los esfuerzos de compresión y cortante que no pueda resistir la mampostería 

simple. 

 

Mampostería confinada. Es la mampostería con elementos de concreto reforzado (vigas y 

columnas de amarre), en su perímetro, vaciados después de construir el muro de mampostería 

simple. En nuestro medio, la mampostería confinada es la más común y con ella se construyen 

la mayor parte de las viviendas de 1 y dos pisos; se hace con bloques de arcilla cocidos de 

huecos horizontales, de resistencia mediana o con bloques de mortero, construidos 

artesanalmente, de baja resistencia y poca estabilidad dimensional. Ya se usan bloques de 

concreto, fabricados con tecnología adecuada y que permiten obtener buenas resistencias y 

durabilidad. 

La mampostería de cavidad reforzada. Es la construcción realizada con dos paredes de piezas 

de mampostería, separadas por un espacio continuo de concreto reforzado en funcionamiento 

compuesto. 

Mampostería simple. Es el tipo de mampostería estructural sin refuerzo. Los esfuerzos 

dominantes son de compresión los cuales deben contrarrestar los esfuerzos de tensión 
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producidos por las fuerzas horizontales. La NSR-98 las prohíbe explícitamente para las zonas 

de amenaza sísmica alta e intermedia. Por esta condición ya no se usan en nuestro medio. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS MUROS 

Para iniciar el levantamiento de los muros se debe verificar la coordinación de todos los 

diseños: estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, de gas y eléctricos. 

El diseño estructural debe contener planos de fundaciones, refuerzo vertical, losas de entrepiso 

y celdas que llevaran refuerzo con mortero de inyección. 

El diseño arquitectónico debe contener planos de modulación, detalles y ubicación de vanos 

de puertas y ventanas. En el caso de este edificio mostrara el apoyo de los muros con respecto 

a la cimentación, si sobresale o va retrasado. 

También deben concordar en los planos la ubicación de ductos y buitrones. 

Algo muy importante es tener claro el diseño y dosificación de las mezclas para los morteros 

tanto para el de pega como para el de inyección. 

Después de coordinar todos los planos se identifica la primera hilada o hilada madrina, 

identificando los vanos de puertas ventanas y las celdas por donde irán los ductos y por donde 

los refuerzos verticales.  

Los ductos y el refuerzo vertical quedaran embebidos en el vaciado de la fundación, para que 

arranque dentro de la celda de la primera hilada, obviamente por donde vaya refuerzo se 

dejara el ladrillo con respectiva ventana de inspección.  

El levantamiento del muro lo hará posible un oficial experto con un ayudante raso, el oficial 

marcara sobre la viga de cimentación una línea de referencia, ligada a los ejes de la obra. 

Se levantara el muro por hiladas, colocando la primera sobre la viga de fundación sin pegarla, 

ubicando los ladrillos con ventana de inspección. Después si se pegan guiados por los que se 

colocaron en los extremos, así quedara la primera hilada, la pega se hará por el método de 

moteo. 

Con las otras hiladas, se esparce el mortero sobre la hilada inferior, solo en las dos franjas 

longitudinales, se procede a colocar los ladrillos presionándolo hasta que coincida con el hilo. 

El muro quedara a la vista, por eso hay que dale un buen acabado ala junta, esto se hace 

mientras el mortero esta fresco. El refuerzo horizontal quedara embebido en el mortero de 

pega cada cuatro hiladas, esto también con los conectores de los muros. 

El mortero de relleno será vaciado manualmente por medio de un embudo, esta actividad la 

realizara un oficial con ayuda de un obrero, en los pisos superiores, los ladrillos, el acero y el 

mortero será subido por una pluma pequeña, esto ya que el edificio no es muy alto, evitando la 

operación de una pluma grúa. 

 



 

MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 17 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo utilizado en este ejercicio académico es Mampostería estructural.  

Aplicabilidad del sistema  

Dado que los muros son elementos estructurales portantes de las cargas verticales y resistentes 

a las fuerzas laterales, la construcción en mampostería estructural es adecuada en 

edificaciones cuyo uso requiera espacios no modificables, como es el caso de apartamentos, 

hoteles, etc. Otros tipos de construcción como muros de contención, box culverts, chimeneas, 

etc. también pueden ser realizados en mampostería estructural. 

Requisitos mínimos 

 Espesor mínimo de muros: 120 mm. 

 No se admite el uso de morteros tipo N. 

 Disipación de energía Ro = 2.5. 

 Cuantía vertical y horizontal de 0.00027. 

 Espaciamiento entre refuerzo vertical <= a 2.40 m. 

 Refuerzo mínimo barras No.3 en cada extremo y al lado de ventanas y Aberturas 

mayores de 600 mm extendiéndose al menos 600 mm. 

 Espaciamiento entre refuerzo horizontal <=800 mm. 

 Espaciamiento entre refuerzo horizontal en elementos embebidos dentro de Unidades 

de mampostería especiales <= 3.00m. 

 Refuerzo horizontal mínimo de 2 No. 3 en el remate y arranque de los Muros a nivel 

de losas de entrepiso. 

  

BLOQUES 

 

1). Los bloques deben  de tener forma de paralelepípedo, siempre con las caras 

perpendiculares y el espacio ocupado por los huecos en el interior debe ser mínimo el 40% y 

como máximo un 48% del área bruta  

 

2). Las tolerancias máximas en las dimensiones del bloque están descritas en la norma 

ICONTEC 249. 

 

3). La absorción máxima del bloque debe ser del 8% aunque la norma ICONTEC  247 

especifique otro porcentaje. 

 

4). Los bloques siempre deben pegarse secos y mantenerse cubiertos en la obra en caso de 

lluvia. 
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5). A mayor densidad del bloque mayor resistencia a compresión y menor absorción. 

 

6). Trate siempre de pegar los bloque trabados y que coincidan los huecos verticales del 

bloque. 

 

7). Manipule, asiente y pegue el bloque con ambas manos. 

 

8). Nunca corte el bloque con herramientas inadecuadas, siempre utilice maquinas cortadoras 

de discos diamantados. 

 

9). Utilice siempre un sistema modular con base a un modulo patrón de 10cm, recuerde que 

existen bloques con este patrón tanto en anchos como en alturas, se producen bloques de 

alturas 9, 14, y 24 cm. Y anchos en 19, 29, 39 que sumado al 1 cm de pega horizontal como 

verticalmente da el modulo de 10. 

 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y ENSAYOS PARA DETERMINAR EL F’M 

 

1). Para determinar el valor del f’m (resistencia a la compresión para la mampostería 

ensamblada (kg/cm²) ensaye en una maquina de compresión haciendo muretes o sea pegar 2 o 

más bloques con el mismo mortero que se va a emplear en la obra (norma ASTM 447); si no 

dispone de la máquina para ensayar el mortero, entonces ensaye a compresión un único bloque 

(unidad) (norma ASTM 40 o ICONTEC 247). 

Recuerde que las unidades de mampostería (bloques) deben tener una resistencia por lo menos 

del 25% de la f´m señalada. El diseñador debe especificar la resistencia del f´m ósea del 

ensamblaje de la mampostería. 

 

2). Es importante que el calculista especifique siempre en los planos las resistencias del 

mortero, del Grouting, de los bloques y de la mampostería. 

 

3). Los valores del f’m para diseño se basan en el área neta de la unidad y medida de la 

resistencia a 28 días. 

 

MORTERO 

 

Bases para la preparación del mortero: 

1). La arena del mortero a prepara debe ser limpia y sin materia orgánica y tener la siguiente 

granulometría (Norma ASTM 144 Ó ICONTEC 2240). 

        

    TAMIZ ASTM                                      % QUE PASA 

 # 4      100 

#8 95 - 100% 

#16  70 - 100% 

#30 40 - 75% 

#50 10 - 35% 

#100  2– 15% 

#200 -0 - 

Tabla: 2 
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El modulo de finura para nuestro medio colombiano debe estar entre 2.40 y 2.60 ó sea una 

arena mediana cernida por tamiz #8. Lo óptimo es modulo de finura 2.45. 

 

2). El mortero de pega más usual para nuestro medio debe tener una parte de cemento, ¼  de 

parte de cal y 3 pate de arena (medida en volumen). 

La cal se debe hidratar o preparar con agua, la cantidad de agua se debe agregar hasta obtener 

la fluidez requerida. 

 

3). Para que el muro module y trabaje correctamente el mortero de pega tiene que tener un 

espesor entre 9 y 9 y 11 mm, de espesor; además se debe llenar siempre la junta vertical antes 

de unir los bloques (Norma ICONTEC 249). 

 

 
 

 

El mortero de pega debe tener las siguientes propiedades: 

 

 Fluidez del 100% al 115% (medio en una mesa de flujo – (Norma ASTM C270 Ó 

ICONTEC 111). 

 Retención mínima del 75% (Norma ASTM C91). 

 Contenido máximo de aire del 12%. (Norma ASTM C 270 Ó ICONTEC 224). 

 La resistencia a compresión del mortero debe medirse en cubos de 5 x 5 cm. (Norma 

ASTM C 109 Ó ICONTEC 220). 

 El mortero tiene que tener excelente trabajabilidad que es la combinación de 

plasticidad, cohesión, adhesión y consistencia las cuales son medidas con las normas 

arriba mencionadas. 

4). Para lograr la fluidez necesaria aparte del agua, hay que tener arena con la granulometría 

adecuada y plastificar el mortero con aditivos y con cal apagada (dispersa en agua). 

 Para climas cálidos y secos o temperaturas altas, se recomienda utilizar plastificantes 

retardadores de fraguado. 

5). La retención de agua se logra adicionando cal apagada a la mezcla o mortero en una 

relación de ¼ parte de cal y 1 parte de cemento (en volumen). Es preferible hidratar la cal en 

agua ya que la dispersión aumenta para lograr la retención y plasticidad del mortero. 

 HIDRATAR la cal significa mezclar con agua en una relación aproximada de 1 ó 1 ½  

partes de agua por cada parte de cal (en peso) y dejarla reposar 2 ó 3 días, revolverla agitarla 
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muy bien antes de agregarla a la mezcladora. Si nota que esta mezcla de cal y agua queda muy 

espesa y es muy difícil dispersarla dentro de la mezcladora se agrega más agua hasta diluir 

mejor la cal, hay que tener en cuenta que esta agua es parte del agua de amasado del mortero y 

que se debe mantener la cantidad de cal aunque este diluida en agua. 

6). Además también se puede obtener la retención necesaria a través de la incorporación de 

aditivos retenedores que se consiguen en el mercado, estos vienen listos para agregar a la 

mezcla, sin embargo la plasticidad de la mezcla depende de la 

cal. 

 

7). El mortero debe siempre prepararse en mezcladora para 

lograr una mejor homogenización y ojala en una mezcladora de 

eje horizontal con paletas perpendiculares concéntricas. 

(Mezcladora de mortero). 

 

8). Hay dos maneras practicas de saber o probar que el mortero 

o probar que el mortero tiene las condiciones descritas, es decir, 

la trabajabilidad y plasticidad. 

Una es lanzar un poco de mortero contra un muro y mirar si se adhiere. 

La otra es tomar un palustre y agarrar el mortero y voltear el palustre, si el mortero se adhiere 

en ambos casos es señal de aceptación, si no, es porque es un mortero deficiente para la 

mampostería en bloque. 

 

9). La resistencia del mortero se determina por la Norma ICONTEC 220 Ó ASTM C -109 

usando cubos de mortero de 50,, de lado. 

 

Existe otra manera de ensayar y es colocando el mortero sobre la unidad para que succione el 

agua y después colocarlo en el molde de los cubos para ensayarlo a compresión. 

 

10). La adhesión se debe ensayar por tracción directa y los resultados típicos no dan más de 

0.3 a 0.4 MPA (Norma ASTM c -952). 

 

11). La cal es fundamental para la estabilidad del mortero a largo plazo por que se generan 

reacciones químicas con el CO₂  de la atmosfera produciendo el proceso de carbonatación, el 

cual endurece e impermeabiliza el mortero. 

 

MORTERO DE INTECCION O GROUTING O CONCRETO LÍQUIDO. 

 

1). El Grouting, ó concreto liquido ó mortero de inyección es el 

relleno que va dentro de las celdas donde está el refuerzo vertical, ó 

donde se requiera darle más rigidez al muro. 

 

2). El Grouting ó concreto liquido debe tener un asentamiento 

mínimo de 8” (20 cm) (cono de Abrams) y máximo de 11” (28 cm) 

y una relación de a/c (agua/cemento) entre 0.8  y 1.1 dependiendo 

de la granulometría de la arena utilizada. 
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3). El tamaño máximo del agregado para el Grouting debe ser 3/8” y debe vibrarse si el 

tamaño de la celda lo permite. 

 

4). El Grouting, ó concreto liquido ó mortero de inyección debe estar compuesto de una parte 

de cemento portland, no más de un decimo de parte de cal y de dos a tres partes de arena, 

medidos por volumen. 

 

5). El Grouting, concreto liquido ó mortero de inyección debe tener una resistencia mínima, a 

los 28 días, de 1.2 veces f´m y máxima de 1.5 veces f´m de la mampostería que se está 

inyectando, medida de acuerdo con la Norma ICONTEC 673. 

 

6). Para determinar la resistencia del Grouting ó concreto liquido se deben tomar 4 bloques 

para formar un prisma como se muestra en la figura; este prisma debe estar rodeado de papel 

cocina o papel absorbente simulando las condiciones reales, en donde las unidades o bloques 

absorben agua variando las condiciones de la proporción a/c e incrementando la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prueba debe hacerse de acuerdo con 

la norma ASTM.  

 

 

Este mortero tiene gran parte de la responsabilidad de la resistencia a compresión de la 

mampostería y contiene el refuerzo que responde por la resistencia a flexión y a cargas 

horizontales. En la práctica se busca que este mortero sea lo suficientemente plástico y fluido 

para que descienda por los espacios entre el refuerzo y las paredes de las celdas; siempre había 

sido costumbre vibrar estos morteros y verificar su descenso mediante una cámara de 

inspección en la primera hilada de la dovela. Ahora se omite su vibrado y se ponen “aditivos 

fluidificantes “que reducen la tención superficial del agua (su viscosidad) para facilitar el flujo 

de la mezcla. Cuando se observa una mampostería estructural en construcción, las dovelas se 

marcan fuertemente como una línea húmeda vertical de secado lento y fuente de 

eflorescencias diversas (incluidas las de vanadio). Esta humedad no es solo una complicación 

estética si no que evidencia la fuerte deshidratación del mortero de inyección, facilitada aun 

más con el aditivo fluidificante y que tiene como consecuencia la reducción de la resistencia a 

compresión de dicho mortero. El principal camino de salida para el agua de la mezcla, son las 

juntas de pega, que resultan excesivamente permeables. Solo por esta razón ya es suficiente 

para proponer que todos los morteros sean impermeables que además lleven retenedores de 

agua. Los ladrillos que van a ser vaciados se pueden pre humedecer en hidrófugo soluble con 

agua (no reducen la adherencia de los mortero) para inhibir su capacidad de succión. 
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ADITIVOS PARA MORTERO 

 

En general, existen aditivos retardantes, acelerantes, fluidificantes, dispersantes, retenedores 

de agua e impermeabilizantes. Casi siempre, cualquiera de ellos tiene efectos combinados, es 

decir, retienen agua y reducen la permeabilidad, o dispersan, fluidifican y densifican. 

 

La norma básica de uso es que, excepto en los morteros de larga vida que tienen retardantes, 

las principales propiedades que se busca intervenir en un los morteros de pega, son la 

retardación de agua y la impermeabilidad, mientras que en los morteros de inyección, es más 

importante la fluidez y la resistencia. 

 

RETENEDORES DE AGUA: 

 

 La tecnología de aditivos retenedores partió originalmente de la cal y de materiales arcillosos 

(bentonitas); posteriormente paso a derivados CMC (carboximetilcelulosa) y en la actualidad 

se usan polímeros modificados muy avanzados que son muy efectivos con dosificaciones 

reducidas. 

 

El principal requisito de los retenedores de agua en fachadas es que no generen directa o 

indirectamente compuestos insolubles de difícil lavado, como sales de calcio que se presentan 

cuando se adiciona sal al mortero. 

 

Si la mampostería es estructural, se debe tener en cuenta la perdida de resistencia asociada al 

uso de los retenedores.  

 

IMPERMEABILIZANTES: 

 

 Los impermeabilizantes a su vez, pueden acrílicos, orgánicos, con base en silicatos, o también 

de siliconas solubles en el agua de amasado. Los acrílicos pueden afectar el fraguado del 

cemento, incorporar aire y generando manchas complejas y aglomerados filmogenos de difícil 

remoción. (Que forman película). No es recomendable el uso de impermeabilizantes acrílicos 

en ladrillo a la vista. Los aditivos con base en silicatos actúan por colmatación de los 

capilares. En condiciones de humedad excesiva tienden a migrar a la superficie del ladrillo 

generando cuadro patológico de manchas, por lo que de su uso debe acompañarse de las 

debidas precauciones del control de humedad de la obra. Las siliconas solubles en el agua de 

amasado, además de impermeabilizar, inhiben la migración de sales solubles de mortero hacia 

los ladrillos y hacia la fachada. 

 

No se debe usar dispersantés como impermeabilizantes, puesto que no cumplen con ese 

cometido. Adicionalmente, bajan la tensión superficial del agua y pueden proporcionar la 

migración de agua y la formación de manchas. 

Es importante consultar la ficha técnica de cada aditivo, usarlo en las proporciones correctas y 

tener en cuenta, cuando se aplique más de un tipo de aditivo, si sus efectos se anulan o tienen 

consecuencias sobre los objetivos propuestos. 
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Cuando se trabajan morteros de inyección en mampostería estructural, se debe tener en cuenta 

que los aditivos fluidificantes reducen la viscosidad del agua para hacerla más fluida, lo que le 

permite penetrar lo que le permite penetrar más en los poros y capilares de ladrillos y bloques. 

Como consecuencia puede darse una deshidratación prematura y  excesiva. En estos casos 

conviene que los y los morteros estén húmedos para disminuir su capacidad de succión o, 

mejor aún, que previamente a su instalación hayan sido tratados por inmersión en hidrófugos 

apropiados. También es posible adquirir fluidez por la lubricidad apropiada de las siliconas, 

que adicionadas en el agua de amasado impermeabilizan la mezcla y tiene la ventaja de 

reducir la migración de agua y sales desde el mortero, mejoran la impermeabilidad del 

conjunto de la mampostería y a largo plazo protegen el refuerzo de la corrosión.  

 

HUMEDAD EN LA OBRA 
 

Durante la obra ocurre que, “como nadie es responsable del clima”, pues tampoco nadie se 

preocupa por tomar medidas correctivas que eviten la sobresaturación en agua de los muros. Y 

como no se ignora que habrá consecuencias, siempre queda el recurso del “acido” para lavar 

las manchas, eflorescencias y errores cometidos. La humedad en la obra en exceso se encarga 

de disolver grades cantidades de sulfatos y otras sales procedentes principalmente del cemento 

y llevarlas a las fachadas, convirtiendo a todos los ladrillos en “fuertemente eflorescentes”, 

todo lo contrario a lo deseable. 

 

Por lo tanto, siendo que “el muro es muro” desde que lo levantaron e inmediatamente queda 

expuesto a la intemperie, resulta conveniente anticipar muchas de las actividades que tienen 

que ver con la protección frente a la lluvia como a los los techos, ruanas, bajantes, sillares e 

impermeabilizaciones de jardineras y terrazas, así como revoques interiores que van a 

trasportar humedad hasta la fachada exterior. 

 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

1). Antes de plantear o trazar, verificar si los muros son independientes o trabados. 

 

2). Llene siempre de mortero la parte inferior de la primera hilada donde va a pegar el muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3). Para zonas sísmicas, trabe los muros, utilizando medios respectivos. 
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4). La pega vertical del mortero cuando estos tienen ranuras para mortero, se debe colocar 

únicamente en la zona de las ranuras, porque si de hacerse lo en el centro el mortero tiende a 

desprenderse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5). Cuando el muro de bloques esta bajo tierra o en contacto con tierra húmeda, 

impermeabilícelo y utilice drenajes. 

 

6). El refuerzo horizontal va en la junta de mortero, sirve para controlar agrietamientos, se 

coloca cada 40cm 0 máximo 60 cm. 

 

7). Para la inyección del concreto liquido haga ventanas de limpieza en la parte inferior del 

muro para poder limpiar cada celda. Preferiblemente cortar los bloques con maquina. 

 

8). Amarre siempre los muros con vigas superiores (vigas de amarre) o con placas (losas) de 

concreto (mampostería estructural). 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

 

Las instalaciones eléctricas o tubos que van verticalmente por dentro de la mampostería hueca 

deben estar en las celdas que no tienen refuerzo. 

 

Para las instalaciones hidráulicas y sanitarias se deben tratar de utilizar ductos de mayor 

diámetro, para no meter tubos dentro de las celdas de los bloques. 

El tamaño máximo de una tubería o conducto vertical ahogado no debe exceder de 1/3 del 

espesor del muro y las tuberías no se deben colocar a una distancia menor de 3 diámetros 

centro a centro.   
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 

 

Actividades        Julio      Agosto   Septiembre       Octubre   Noviembre  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Diseño                     

Levantamientos 
ARQ. 

                    

Visitas de obra                     

presupuestos                     

Licitaciones                     

 

 

 

 

 

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION  

 

 Se desarrolla un seguimiento del proceso de la obra, donde se lleva un control tanto 

escrito como de carácter visual- 

 Se investiga sobre los distintos procesos a seguir en la obra y se asesora por parte de 

los profesionales encargados del proyecto. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 Se documenta un archivo fotográfico desarrollado durante el proceso del proyecto, 

analizando los diferentes procesos. 

 Se organiza un archivo de planos, que incluyen platas arquitectónicas, cortes, fachadas 

y detalles constructivos tanto arquitectónicos como estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA .3.                           Fuente propia (registro del trabajo realizado en práctica profesional). 
 

 

 

 



 

MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 26 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 

El diseño de la vivienda campestre, en general se desarrolla teniendo en cuenta unos 

parámetros que principalmente es satisfacer las necesidades del hombre dentro de un entorno 

natural, además de acondicionar los proyectos a las condiciones del lugar (topografía, posición 

con respecto al sol etc.). 

Se desarrollaron todos los procesos tanto de diseño como de curaduría y construcción del 

proyecto,  en donde se hicieron las correcciones correspondientes de acuerdo a las exigencias 

del propietario y a las de la curaduría urbana para aprobar el permio de construcción. 

 

Se pueden utilizar muchos procesos de construcción, en este caso el sistema constructivo es la 

mampostería estructural, que es un método de construcción efectivo, aunque solo es confiable 

para viviendas de 1 y dos pisos, por lo cual resulto ser muy adecuado para la construcción de 

la casa campestre. 

El proceso de construcción es muy interesante ya que se encuentra uno como profesional 

frente a diversas situaciones complejas, donde se deben tomar decisiones apresuradas pero 

acertadas al mismo tiempo. 
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FIGURAS 

 

 

Figura.1. Reconocimiento Del Terreno. 

En esta foto se muestra el lote, para empezar a diseñar la propuesta de una vivienda campestre 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2. Vía De Acceso Al Lote. 

Para acceder al lote donde se va a realizar el proceso de la vivienda campestre, está marcado 

por una vía de doble acceso dentro del condominio LOS NOGALES. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

  ACCESO AL LOTE 

   LOCALIZACION  DEL PROYECCTO 

Fuente propia 
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Figura.3. Desarrollo Del Piso Bajo. 

Este es el proceso de la construcción del piso donde va a ser ubicado el garaje, los muros que 

están en pie son aquellos encargados de dar la resistencia a la losa que más adelante se 

construirá encima, el proceso constructivo es la mampostería estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4. Vaciado con bomba estacionaria de concreto el piso del primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TUBERIA BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO 
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Fuente propia 
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Figura.5. Malla Electro Soldada. 

La malla electro soldada está ubicada después de la súbase y es la que le da estructura al 

concreto que posteriormente a la malla es vaciado para dar la rigidez necesaria al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura.6. Instalaciones Y Bases Para La Construcción Del Segundo Piso. 

En esta foto se puede apreciar la tubería de instalaciones hidro-sanitarias, la súbase, y las 

varillas que son la base de los muros estructurales.  
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Figura.7. Impermeabilización De Muros Expuestos A La Humedad Del Terreno. 

Los muros que quedan expuestos a la humedad son impermeabilizados para evitar el 

deterioro, además de la construcción de drenajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.8. Detalle Constructivo De La Mampostería Estructural. 

La mampostería va con varilla de ½” pero de acuerdo a las cargas que reciba es necesario 

ponerla más seguido, en este caso vemos que las varillas se ubican cada cierta distancia, ya 

que esta mampostería solo va a recibir las cargas de la cubierta. 
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Figura.9. Tuberías Hidráulicas. 

La tubería está localizada en la cocina, por esta es donde ingresan todas las aguas a la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.10. Armada De La Losa De Segundo Piso. 

En la losa de segundo piso se va a ubicar ya todo los que es la parte habitable de la vivienda, 

ya que el piso inferior viene siendo el área de garaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.11. 

 TUBERIA 

  ENCOFRADO 

 ARMADO DE ESTRUCTURA PARA LOSA 
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Figura.11.Formaleta. 

 La formaleta que va a dar forma a la losa en voladizo, se soporta por los mismo muros 

estructurales de la vivienda, pero además se le anexa unas columnas metálicas que le dan 

mejor rigidez al momento del vaciado del concreto, esto evita que durante del vacíalo la losa 

tenga daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.12. Armado Del Hierro De La Losa De Segundo Piso. 

El hierro es el encargado de darle rigidez al concreto, para que con las cargas tanto vivas 

como muertas el concreto se compense con el hierro, ya que el concreto es muy rígido y el 

hierro muy flexible. 

 

 

 

 

FORMALETA 

SOPORTES METALICOS 

ARMADO DEL HIERRO DE LOSA 

Fuente propia 
 

 

 

 

Fuente propia 
 

 

 

 



 

MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 34 

Figura.13. Armado De Losa Y Anclaje De Vigas. 

Las vigas se anclan por medio de unos varillones con forma de bastón, que se sujetan entres si, 

y el acero de la losa se une por medio de traslapos en este caso de 1 metro de longitud. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.14. Vaciado De La Losa De Segundo Piso. 

La losa de segundo piso cuenta con un voladizo del 1% de pendiente para que al aplicarle las 

cargas que va a recibir no tienda a doblarse y se estabilice. 
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Figura.15. Armado De Piso Del Area De Servicios (Baño). 

Se instala una malla electo soldada, y se instalan las diferentes tuberías hidrosanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura.16. Vaciado de losa del baño: 

En este proceso ya se a terminado de vaciar la losa de segundo piso, ya se procede a levantar 

muros, instalar cubierta y dar acabados al proyecto. 
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