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Revolución en
Albañilería

Nuevos morteros de pega y
técnicas de aplicación

Una reciente misión tecnológica a Estados Unidos descubrió un nuevo

sistema de construcción de albañilería donde destacan innovadores

morteros de pega, técnicas de aplicación y mayor capacitación. La

«importación» a Chile de este sistema podría generar múltiples bene-

ficios en el sector.
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Los avances tecnológicos penetran con fuerza en nuestro país,
provocando cambios de peso en la industria. Y uno que se aproxi-
ma a pasos agigantados es un nuevo sistema constructivo de alba-
ñilería norteamericano, donde destacan nuevos morteros de pega
y técnicas de aplicación, generando la transformación más impor-
tante de los últimos cuarenta años en esta especialidad.

La primera aproximación a Chile de este material y sus
novedosas técnicas de aplicación, que se emplean exitosamente
en Estados Unidos, se origina en la Expo Hormigón 2003 cuando
el Instituto del Cemento y Hormigón de Chile (ICH) invita a dos
albañiles norteamericanos. Allí se realizaron demostraciones para
levantar albañilería según las técnicas habituales de Estados Uni-
dos con un mortero similar al norteamericano, pero elaborado con
materiales nacionales. Y desde el vamos, se descubrió un mundo
nuevo. «Esta experiencia permitió apreciar una gran diferencia en
la calidad de ejecución, la terminación y la velocidad de construc-
ción, con niveles muy superiores los estándares nacionales. La ex-
plicación está en la calidad del mortero, el uso de herramientas y
equipos especialmente adaptados para la ejecución de la albañi-
lería, y a procedimientos de construcción que reducen el esfuerzo
físico y aumentan la velocidad de construcción», explica Hernán
Levy, presidente de Cerámicas Santiago.

Con el entusiasmo que despertó esta experiencia en nuestro
país, en agosto de este año una delegación formada por 21 profe-
sionales de 17 instituciones emprendió rumbo a Estados Unidos. El
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objetivo de esta misión tecnológica era claro: conocer en
terreno las características de los materiales, equipos y pro-
cedimientos de construcción empleados en albañilería, ade-
más de constatar los altos niveles de productividad y cali-
dad que alcanza allí esta especialidad.

Mortero de pega estadounidense

Para empezar hay que ser claros: la gran innovación
para Chile es el sistema de construcción norteamericano,
que incluye una nueva formulación del mortero de pega y
técnicas de aplicación. Este material, que representa uno
de los aspectos claves de la especialidad en Estados Uni-
dos, cuenta con características especiales. En primer lugar
es predosificado, es decir, el mortero llega a la obra en un
silo y con sólo agregar agua se obtiene una mezcla óptima
(foto 1). Se compone de cemento, arena, aditivos (celulo-
sa, retenedores de agua e impermeabilizantes) y adiciones
(cal, carbonato de calcio).

«Las cales en Estados Unidos tienen una finura mucho
mayor a la usada en Chile, los áridos también son más
finos y el cemento es más puro, pero esto no quiere decir
que no podamos llegar a hacer el mismo producto en nues-
tro país. Es necesario aclarar que aún no podemos decir
que el mortero norteamericano sea mejor o peor, es distin-
to», explica Antonio Sabugal, gerente general de Presec.

Según la normativa norteamericana los morteros de pega
predosificados, que se utilizan para pegar ladrillos cerámicos
y bloques de hormigón (ver recuadro), se clasifican en tres
grupos según su resistencia a compresión: Tipo S (resistencia
de 124 k/cm2), Tipo N (170 k/cm2) y Tipo M (70 k/cm2).

«Por lo general un mortero de pega predosificado al-
canza la resistencia que el fabricante asegura, en cambio
con el mortero hecho en obra es más difícil obtener la resis-
tencia esperada», dice Roberto Bascuñán , gerente de Ope-
raciones de Aconcagua. En la actualidad en Chile el consu-
mo de mortero predosificado alcanza sólo alrededor del
8% del mercado total de morteros de pega, mientras que en
Estados Unidos y en países europeos como Alemania y Es-
paña el porcentaje se eleva casi al 80 por ciento.

Ventajas del mortero norteamericano

Para los integrantes de la misión, las ventajas del morte-
ro de pega predosificado norteamericano son múltiples. Entre
las cualidades más destacadas se cuenta su mayor docili-
dad y trabajabilidad. Al ponerlo en la llana no se descuel-
ga, y permite al albañil colocar menos material en el ladri-
llo o en el bloque de hormigón (foto 2). «El hecho que este
mortero pueda aplicarse con un sólo movimiento, ya que al
fraguarse queda más duro que el chileno, hace que aumen-
ten los niveles de productividad porque el trabajo se realiza
más rápido», explica Juan Pablo Covarrubias, gerente ge-
neral del ICH (fotos 3 y 4).

El mortero norteamericano tiene niveles de adherencia
muy superiores al que habitualmente se empleaba en nues-
tro país (foto 5). A tal punto, que incluso se realizaron con
éxito pruebas bastante osadas como aplicar mortero de pega
a un ladrillo para colgarlo del techo sin que éste se cayera.
«El gran nivel de adherencia del mortero asegura un com-
portamiento más uniforme de la estructura y mayores resis-
tencias al corte», sostiene Hernán Levy.

Otra de las cualidades de este mortero de pega es que
mejora la estética de las construcciones (foto 6). La finura
de sus componentes y las técnicas de aplicación dan como
resultado un trabajo más prolijo, de mejor terminación (prác-
ticamente se elimina el «chorreo») y limpio porque casi no
se desperdicia material (fotos 7 y 8).

Morteros de pega en Chile

En nuestro país existen tres tipos de morteros: de estuco,
piso y pega. Cada uno de ellos puede ser predosificado o
prepararse en la obra.

En el caso del mortero de pega predosificado se trata
de una mezcla con materias primas muy similares a las del
mortero norteamericano, las diferencias estarían en la cali-
dad de los componentes. Hay coincidencia en los fabrican-
tes de ambos países en no dar a conocer la receta exacta
de sus productos. Aún así podemos afirmar que en Chile la
relación típica para lograr un mortero de pega de entre 80
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y 100 kilos de resistencia es 1 medida de cemento por 3,5
de arena, 0,5 de cal y 0,55 de agua. A esto se deben
sumar los aditivos y adiciones.

En estos momentos los principales fabricantes nacionales
se encuentran desarrollando un mortero de pega predosificado
con características similares al que se utiliza en Estados Uni-
dos, pero adaptado a los requerimientos chilenos, como las
resistencias sísmicas. Lo que sí está claro es que el nuevo mor-
tero de pega será producido en nuestro país, ya que importar-
lo no sería rentable. «Tenemos toda la tecnología y las mate-
rias primas para desarrollar competitivamente estos produc-
tos. Para lograr este cambio es necesario que todos los entes
involucrados en el proceso -constructoras, calculistas, fabricantes
de mortero, de ladrillos cerámicos y bloques de hormigón-
trabajen en conjunto para aplicar esta nueva tecnología en las
obras chilenas», dice Antonio Sabugal de Presec.

Los esfuerzos de los fabricantes se multiplican en la bús-
queda de perfeccionar los materiales y lograr fórmulas simi-
lares a las norteamericanas. «Nuestra empresa desarrolla
el Mortero Tipo S, utilizado en Estados Unidos, habiendo
ya realizado algunas pruebas en terreno con constructoras
como Echeverría Izquierdo y Salfa. Además de esto, se rea-
lizaron distintos ensayos para el mortero en distintos labo-
ratorios, cumpliendo con lo exigido por la Norma de Alba-
ñilería Armada (NCh 1928) y Confinada (NCh 2123)»,
comenta Marcelo Aedo, jefe de planta de Dry Mix.

En la actualidad el mortero predosificado en seco uti-
lizado en Chile para la albañilería debe cumplir con la
Norma 2256 de Morteros, que indica una resistencia a
compresión de 100 kg/cm2, con una retención de agua
mayor a 70%, para ser utilizado en la pega de ladrillos
prensados, hechos a mano y bloques de hormigón, así
como también en albañilería armada o confinada.

Albañilería en Estados Unidos

La manera en que se aborda la albañilería en Estados
Unidos es absolutamente distinta al método que se utiliza
actualmente en nuestro país. Por ejemplo, la forma en que
el albañil recibe los materiales adquiere vital importancia.
El mortero se prepara previamente en un mezclador de eje
horizontal, al que se agrega agua dependiendo de la

trabajabilidad que requiera la tarea. Luego se traslada en
carretillas al lugar donde se está levantando la obra. Al
mismo tiempo se entregan las unidades de albañilería (la-
drillos o bloques de hormigón) con las cuales se construirá
la estructura (foto 9). Todos los materiales se colocan a me-
nos de un metro y medio del sector en el cual se levantará la
obra y en plataformas de más de un metro, así el albañil no
tiene que moverse ni agacharse a recoger nada. Con estas
medidas además se evitan lesiones (foto 10).

El pegado norteamericano

El proceso de pegado es sencillo en Estados Unidos, se
realiza con una llana diseñada especialmente para esta
labor que cuenta con una superficie ideal para colocar el
mortero de pega en una sola operación (foto 11). Los alba-
ñiles aplican mortero sólo sobre los bordes de los ladrillos y
bloques de cemento, generando menos consumo de mate-
rial y alcanzando alto rendimiento.

Si bien no existen grandes variaciones en la forma de
estructuración de la albañilería norteamericana y la chile-
na, la diferencia radica en la forma de colocar el mortero.
En nuestro país el mortero se aplica con pala sobre toda la
hilada de ladrillos y luego se llenan las canterías verticales.
«El problema es que en muchas oportunidades estas cante-
rías quedan con vacíos. Además esta metodología produce
pérdidas de mortero, menores rendimientos y falta de lim-
pieza en la construcción», dice Hernán Levy.

La técnica estadounidense, en cambio, consiste en ar-
mar un muro aplicando filones de mortero en las juntas de
las unidades de albañilería, dejando un espacio vacío en-
tre ellas. En los cabezales se aplican filones verticales, para
luego asentarlo contra el mortero de la hilada inferior y ser
empujado contra la unión vertical, con suaves golpes con el
mango de la llana. Luego, a las unidades ya colocadas se
les aplica mortero en filones en las cáscaras, dejando nue-
vamente un espacio vacío entre ellas (foto 12).

Herramientas: especialización total

Otra de las razones de la productividad en Estados Uni-
dos radica en el diseño de una herramienta especial para

continúa en página 18

Albañilería chilenaAlbañilería norteamericana
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cada etapa del proceso constructivo de albañilería. «Son
instrumentos parecidos pero tienen otros diseños. Lo más
importante es que las herramientas se fabrican como obras
de ingeniería con el objeto de optimizar los procesos», ex-
plica Ricardo Suárez, administrador de obra de Echeverría
Izquierdo.

En el caso de las llanas, éstas son forjadas, de una sola
pieza, y cuentan con una elasticidad adecuada para que el
maestro no se agote rápidamente. Si bien el precio de estas
herramientas es mayor (entre 20 y 30 dólares cada una), se
debe considerar que su vida útil se extiende por cerca de
cuatro años, más del doble de las llanas usadas en nuestro
país. Eso sin considerar que los albañiles chilenos colocan
el mortero con una pala de amplias dimensiones, que ade-
más de no estar hecha especialmente para esa labor, resul-
ta sumamente incómoda.

Capacitación: un punto clave

Hasta los años cincuenta la albañilería estadounidense
era similar al sistema constructivo chileno. Pero con el tiem-
po desarrollaron nuevos materiales y técnicas para elevar
los niveles de productividad y calidad, modificando la me-
todología de trabajo. Esta reformulación no podía dejar de
lado el factor de la mano de obra. Es por esto que la capa-
citación de los maestros albañiles es uno de los pilares de
la productividad de Estados Unidos, donde existen centros
de formación técnica especiales (foto 13). En ellos se dic-
tan materias prácticas de construcción y clases teóricas. Sólo
después de tres años de entrenamiento en obra como apren-
diz, pasando por rigurosos controles teóricos y prácticos,
se alcanza la categoría de albañil.

«Una gran diferencia con Chile es que allá ser albañil
es prácticamente una carrera. Además luego de recibirse
vuelven a capacitarse cada cierto tiempo, manteniéndose
siempre vigentes con las nuevas tecnologías», explica Anto-
nio Sabugal, de Presec.

En Chicago, por ejemplo, existe el llamado «Sindicato
de Albañiles», institución sin fines de lucro formada y sub-
vencionada por albañiles cuyo objetivo consiste en aumen-
tar la calidad de la albañilería. En San Diego existen institu-
ciones similares, con la diferencia que del entrenamiento se en-
carga la asociación de contratistas. En el High School se reali-
zan programas vocacionales y de enseñanza para adultos.

Novedades en ladri l los y bloques

Ladr i l los :  En  la  ac tua l idad se  es tá  t rabajando para que
e l  s i s t ema nor t eamer i cano  pueda imp lemen ta r se  lo  an -
t e s  pos ib le .  As í ,  po r  e jemp lo  lo s  fab r i can te s  de  lad r i -
l l o s  ce rámicos  e s tán  concen t rados  en  pe r fecc ionar  a l -
gunos  aspec tos  para  hace r  a  e s ta  un idad de  a lbañ i l e -
r ía  más  t raba jab le  y  fac i l i t a r  aún  más  la  labor  de  lo s
maes t ro s .  Po r  e jemp lo ,  como e l  lad r i l l o  debe  mo ja r se
an te s  de  co locar se  (pa ra  que  no  abso rba  e l  agua  de l
mor te ro  para  no  pe rde r  re s i s t enc ia )  la s  cons t r uc to ras
piden que se entregue mojado para evi tar que los maestros
p ie rdan  t i empo en  es ta  ta rea .  «És ta  e s  una  manera  im -
por tan te  de  fac i l i t a r  e l  t raba jo ,  cada uno  debe  apor ta r
desde  su  á rea  para  que  a l cancemos  lo s  n i ve le s  de  p ro -
duc t i v idad  nor t eamer i canos» ,  exp l i ca  Hernán  Levy,  de
Cerámicas  San t iago .
Bloques  de  hormigón:  Donde  también  ve remos  nove -
dades  es  en  los  b loques  de  hormigón,  pe ro  con  una pro -
pues ta  b ien  d i f e renc iada de  la  exper ienc ia  no r t eamer i -
cana.  La empresa Pre fabr icados de Hormigón Grau S.A. ,
desa r ro l la  un  nuevo  d i seño  para  pe rmi t i r  su  i n s ta lac ión
en  la  cons t r ucc ión  de  muros  s i n  ad ic ionar  mor te ro  para
unir los entre el los. Este s is tema conocido como Mortar less,
e s  amp l iamen te  conoc ido  en  Es tados  Un idos  y  Canadá
en t regando,  según  la  empresa ,  mayor  rend im ien to  en
la  e jecuc ión  de  muros  y  menores  cos tos  f ina les .  «S i  b ien
ya  es  conoc ido  en  e l  ex te r io r,  nues t ro  d i seño  inco rpo -
ra rá  la s  neces idades  y  reque r im ien tos  p rop ios  de  nues -
t ra  rea l idad  loca l  y  p rev io  a  su  lanzamien to  se  rea l i za -
rán  todos  lo s  ensayos  y  p ruebas  que  nos  pe rmi tan  ga -
r an t i za r  e l  p roduc t o  y  s u  i n s t a l a c i ón» ,  e xp l i ca  Fe l i x
Va lda ta ra ,  ge ren te  de  I ngen ie r ía  y  Desa r ro l l o  de  P re fa -
b r i cados  de  Hormigón  Grau  S .A.
Bloques  de  hormigón ce lu lar :  Po r  su s  ca rac te r í s t i -
cas par t icu lares,  por ejemplo no ut i l iza mor teros de pega,
es to s  b loques  se  ana l i za rán  en  un  a r t í cu lo  e spec ia l  en
fu t u ras  ed ic iones  de  Rev i s ta  B I T.
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La idea del Instituto de Cemento y Hormigón de Chile es
implementar el sistema de construcción estadounidense en
nuestro país, y traer albañiles norteamericanos para que
enseñen la técnica a los futuros profesores chilenos.

Arribo a Chile

Quienes viajaron a Estados Unidos coinciden en las
bondades del sistema constructivo norteamericano aplica-
do en albañilerías, en especial en aspectos relevantes como
el alto rendimiento de colocación: más del doble que en
nuestro país. A esto hay que sumar las significativas mejo-
ras estéticas.

«Hay entusiasmo y puede ser que pronto comencemos a
trabajar con este sistema en nuestro país. Además, el ma-
yor interés del mercado puede producir aceleraciones muy
importantes en su implementación», comenta Juan Pablo
Covarrubias del ICH.

Las ventajas de la experiencia estadounidense no pare-
cen estar en discusión, y se estima que en el corto plazo se
masificará en Chile. Es más, hay quienes se atreven a pro-
yectar que pronto podríamos tener en Chile casas construi-
das con este sistema, con niveles de productividad y cali-
dad similares a los norteamericanos.

Camino por construir

En la actualidad en Chile un grupo de profesionales re-
lacionados con el mundo de la albañilería trabaja para va-
lidar este sistema. Y es que cuando se pretende implementar
una tecnología extranjera no es tan sencillo, se requieren
ensayos para evaluar si estructuralmente, tanto el mortero
como el nuevo proceso cumplen con las exigencias chile-
nas, como la resistencia sísmica.

El ICH agrupó a los participantes de la misión tecnológi-
ca con el objeto de realizar investigaciones que validen la
nueva solución constructiva. En una primera etapa la idea
es desarrollar con el sistema norteamericano pruebas en
muretes de compresión diagonal y compresión prismática
con ladrillos cerámicos y bloques de hormigón, para lo cual
se importó una muestra de mortero de pega. La construcción
de los muros estará a cargo de un albañil estadounidense.

En una segunda etapa se presentará un proyecto para
validar los materiales chilenos. Lo que se busca es ensayar
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en s ín te s i s

B

• Considerando que la albañilería constituye
la base de la construcción de viviendas a nivel
nacional, resulta necesario hacer modificacio-
nes para elevar los niveles de productividad.
En este sentido, la experiencia norteamericana
resulta una opción sumamente atractiva.
• La alta productividad alcanzada en Estados
Unidos se basa en su sistema de albañilería,
en el que destacan la calidad del mortero de
pega y técnicas de aplicación. Por esto, se
logra bajo consumo de mortero y mayor
rendimiento de colocación de ladrillos o blo-
ques de hormigón (más del doble que en
Chile). Además, es clave el gran nivel de
capacitación de los albañiles. Otro aspecto
importante es la limpieza del trabajo y el
ahorro de material.
• Por esto, hay que desarrollar en Chile un
mortero de pega con características similares
al que se utiliza en Estados Unidos, ya que se
trata de un producto con gran docilidad,
trabajabilidad y adherencia.
• Además se abren nuevas posibilidades en
cuanto a textura, forma y color de los ladrillos
cerámicos y bloques de hormigón como ele-
mentos de terminación arquitectónica.
• Para lograr implementar el sistema norte-
americano, incrementando los niveles de
productividad, se debe romper la habitual
resistencia al cambio. Atreverse a superar las
falencias del sistema tradicional de albañile-
ría, por ejemplo, la aplicación de mortero en
las juntas. Para esto es necesario incorporar
nuevas herramientas, muchas de ellas senci-
llas y de bajo costo, diseñadas especialmente
para la labor del albañil.

muros a escala real y ver su comportamiento frente al corte.
Se validarán aspectos relacionados con la física de la cons-
trucción, como su comportamiento térmico, acústico y de re-
sistencia al fuego.

«Una vez superadas estas etapas se debe avanzar en la
capacitación de albañiles y contratistas para lograr
implementar con éxito la nueva metodología. Para esto se
trabajará en conjunto con las empresas, proveedoras de
materiales de construcción, las constructoras y la Cámara
Chilena de la Construcción», señala Hernán Levy.

Si bien algunas constructoras comenzaron a aplicar este
sistema, en Chile aún se trata de experiencias pilotos.
Echeverría Izquierdo, por ejemplo, levantó algunos muros ex-
teriores (no estructurales) con esta fórmula. «Para construir estas
paredes capacitamos a un albañil, transmitiéndole todo lo que
aprendimos en Estados Unidos y mostrándole un video para
que observara la técnica. Creo que esta primera experiencia
es bastante positiva a pesar que aún falta mucho para lograr
los niveles de velocidad y productividad óptimos», cuenta Ri-
cardo Suárez, de Echeverría Izquierdo.

En definitiva hasta ahora lo que se ha realizado son prue-
bas en terreno con este nuevo tipo de mortero, con el objeto de
medir su adherencia, cohesión, trabajabilidad, rendimiento y
costos, obteniendo buenos resultados. «Hoy podemos indicar

Impermeabil ización: Un factor importante

S i  b ien  en  nues t ro  pa í s  no  hay  una  norma espec í f i ca  de
impermeab i l i zac ión  de  mor te ros  de  pega ( la  no rma t i va
de  mor te ros  e s  bas tan te  amp l ia ,  ya  que  con temp la  ade -
más  lo s  requ i s i t o s  que  debe  cump l i r  e l  ho rm igón ) ,  ex i s -
t en  d i s t i n to s  mé todos  de  med ic ión .
Uno de  e l l o s  e s  e l  desa r ro l lado  por  la  Depar tamen to  de
Inves t igac iones  Tecno lóg ica  de  la  Un ive r s idad Ca tó l i ca
(D ICTUC)  que  f unc iona  co locando a  la  un idad de  a lba -
ñ i l e r ía  una  capa de  mor te ro  de  1  cen t íme t ro  de  espe -
so r,  l uego  se  s imu la  una  co lumna de  20 me t ros  de  agua
que  t i ene  que  pene t ra r  en  e l  mor t e ro .  Se  t ra ta  de  un
ensayo que mide e l  g rado de res i s tenc ia  h id ráu l i ca .  « Los
mor te ros  que  hoy  vendemos  en  Ch i l e  t i enen  g rados  de
res i s t enc ia  h id ráu l i ca  en t re  7  y  8 ,  l o  que  s ign i f i ca  que
son prácticamente impermeables», explica Antonio Sabugal
de  P resec .  O t ro  de  lo s  requ i s i t o s  que  debe  cump l i r  un
mor te ro  e s  que  pe rmi ta  la  sa l ida  de l  vapor  que  se  gene -
ra  a l  i n t e r i o r  de  una  casa ,  pa ra  ev i t a r  p rob lemas  de
condensac ión .  S i  b ien  aún  es  impos ib le  de te rm inar  con
exac t i t ud  e l  g rado de  impermeab i l i zac ión  de l  mor te ro
de  pega p redos i f i cado  nor t eamer i cano ,  se  e s t ima que
cump le  con  c reces  l a s  ex igenc ia s  v igen te s  en  nues t ro
pa í s .
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que las pruebas a las cuales fue sometido el mortero de albañi-
lería en laboratorios han resultado satisfactorias, abriendo la
posibilidad de que las constructoras comiencen a utilizar este
nuevo producto», explica Marcelo Aedo, de Dry Mix.




