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Resumen 

Este ensayo inicia presentando una breve contextualización retrospectiva del mortero, sus 

componentes en las diferentes civilizaciones donde ha sido utilizado, mostrando la diversidad en 

su composición, usos y funcionalidades. Además, se presenta el componente normativo del 

mortero, la utilización de todos los controles técnicos de conformación del mortero como parte 

de un sistema de calidad, que se pueda acoplar a la naturaleza diversa y variable de las mezclas. 

Se incluye también, una presentación de manera sucinta, de algunas aplicaciones que tiene el 

mortero en función de sus componentes de mezcla, con el fin de mostrar su versatilidad, ya que 

dependiendo del material con el que se mezcle, cambian tanto las propiedades como las 

aplicaciones del mismo. Esto nos indica un potencial en las diversas mezclas que se pueden 

obtener, las combinaciones serían infinitas y sus usos serían diversos. Es ligado a este potencial, 

que el mortero cobra importancia, a nivel técnico-constructivo, por ende, es necesario que los 

controles permitan tecnificar las posibilidades que se presenten en el camino. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mortero es uno de los materiales de construcción más antiguos y al tiempo más 

tecnificados que existe (Álvarez et al., 1995), utilizado según registro histórico por diversas 

civilizaciones en diferentes situaciones geográficas, pese a que cada una de ellas se 

encuentra separada por miles de kilómetros y algunos siglos de la otra (Ibid.), todas llegaron 

a desarrollar una versión del mortero que les permitió levantar edificaciones, algunas de las 

cuales aún permanecen al día de hoy, como los  encontrados en el sur de Galilea, donde se 

hallan pavimentos de mortero de cal provenientes de asentamientos neolíticos. 

Por ejemplo, se han encontrado restos de mortero en Turquía que datan de alrededor del 

8000 a. C., en Europa la utilización de arcilla compactada mezclada con piedras secas era 

común. En Egipto, la utilización de yeso para la mampostería era muy extendido (Álvarez, 

Martín, & García, 1995), la pirámide de Keops da muestra de ello. También se encontró 

evidencia del uso del yeso como ligante en Grecia, aunque el ligante más utilizado fue la cal 

y arena fina. Ya en tiempos medievales, parece haberse extendido la utilización de 

sustancias orgánicas en la mezcla, como cera de abejas, arroz, malta, goma arábiga entre 

otros (Ibid.), de manera que la experimentación con diversos materiales en la mezcla para el 

mortero, es decir, lo versátil de su configuración no es algo reciente. 

Los morteros son en el proceso de construcción tradicional lo que permite la unión de los 

elementos, y se componen de diversos ingredientes que han cambiado con el paso del 

tiempo (del Olmo Rodríguez, 1994), sin embargo, como veremos, se han descubierto 

nuevas capacidades del mortero dependiendo de los ingredientes que lo conformen, de la 

proporción de su composición e incluso del proceso de preparación. Todas estas 



posibilidades han llevado a la creación de diversas normativas que aseguran y garantizan el 

correcto funcionamiento del mortero para cada uso específico y al mismo tiempo permiten 

que los nuevos controles de calidad para cada uno de esos casos mejoren en general el 

proceso de construcción, aportando a la gestión de calidad. 

  



DESARROLLO 

 

El mortero es un material de construcción de uso especializado, versátil, sus 

características y ventajas varían según el propósito para el que sea diseñado, de manera que 

para que su uso como su desempeño sean asegurados y cumplan con su objetivo es 

necesario realizar un control de calidad (del Olmo Rodríguez, 1994). Dicho control de 

calidad puede desenvolverse incluso antes de la obra, desde la elección de materiales, 

características de los mismos, materiales homologados, además de una serie de controles: 

control del cemento, control de arenas, control del agua para amasado y curado, control de 

aplicación adecuada. También la toma de muestras y ensayos para morteros ya preparados y 

el control de curado para cuando ya está puesto en la obra (Ibid.). De modo que, aunque su 

uso sea abierto a posibilidades es necesario enmarcar dichas posibilidades en las diferentes 

normas técnicas para cada uso, las cuales quedan consignadas en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de 2010. Toda esta normativa, 

controles y tomas de muestras son desde el punto de vista técnico una batería de pruebas 

para el control de calidad de la obra. 

Uno de los usos del mortero es la mampostería en sus diferentes tipos, como por 

ejemplo de cavidad reforzada, reforzada, de muros confinados, de muros diafragma, de 

mampostería estructural, entre otras. Su uso requiere una estandarización que asegure su 

aplicación y al tiempo defina o clasifique cada caso de uso con una composición 

tecnificada, determinadas en las normas técnicas (Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10, 2010). Según sea el caso si las resistencias mínimas del mortero 



no se cumplen, es necesaria la aplicación de medidas correctivas, las cuales de no ser 

exitosas requerirán de pruebas de carga para la estructura que se considere dudosa (Ibid.). 

 

También para utilizaciones no estructurales se encuentran los morteros de pega, los 

morteros para revoque, los morteros de pañete, que al ser no estructurales ha sido necesario 

desarrollar una normativa que asegure su correcto desempeño frente a una eventualidad 

sísmica, las normas técnicas que rigen este tipo de morteros (NTC 3329, NTC 3356, NTC 

3346, entre otras) procuran que las mezclas utilizadas no representen un peligro para la vida 

al momento de ser diseñadas, y tienen en cuenta sus propiedades, sus proporciones de 

composición, su proporción de aguas y la proporción de agregados por mencionar algunos 

de sus criterios (EDUARDO CLAROS, 2019). 

 

Para el caso de morteros premezclados, deben ceñirse a diferentes normas, de acuerdo 

a sus materiales, materiales cementantes, agregados, aditivos, y las proporciones de agua 

(ICONTEC, 2000). Del mismo modo dependiendo de si es húmedo o seco, y también los 

tiempos de trabajabilidad, la norma no permite que la modificación de morteros creados 

para una función particular sea utilizada para otra, por citar un ejemplo, llegando a ser una 

norma técnica muy rica y específica (Ibid.). 

 

Ahora desde una perspectiva histórica, el mortero evolucionó: iniciando con el barro, 

pasando por la arcilla y llegando al uso extendido del óxido de calcio mejor conocido como 

cal en tiempos modernos (MATEUS RAMÍREZ & GELVES PEÑA, 2020). Recientemente, 



al incluir cemento Portland sus propiedades han mejorado de manera considerable. Se 

puede decir que la incorporación de nuevos materiales e incluso la reutilización de 

materiales tales como los residuos de construcción y demolición, aportan en esa evolución 

del mortero y a su vez, reducen la contaminación generada en dichas demoliciones (Ibid.). 

Veremos por ejemplo, que aunque existen ya diferentes sistemas y materiales que 

evitan la trasmisión de vibraciones y de ruido, la utilización de árido reciclado ha 

significado una mejora considerable a nivel acústico, abriendo las posibles aplicaciones de 

la reutilización de los diferentes materiales de construcción y todas las variables en su 

composición, permiten diferentes configuraciones y aplicaciones al mejorar el desempeño 

de la mezcla del mortero frente a su composición original (Ferrández et al., 2019). No solo 

las propiedades mecánico- acústicas pueden verse mejoradas, dado el material utilizado 

pueden mejorarse propiedades creando nuevos casos de uso. 

Los nano aditivos también son una naciente opción en la formulación de concretos, al 

utilizar nano partículas las propiedades físicas de los morteros cambian drásticamente. 

Partículas como el dióxido de silicio, dióxido de titanio y óxido de zinc, cambian la fluidez 

de la mezcla, permitiendo que el mortero llegue a lugares más difíciles de una manera más 

rápida, por otro lado, el óxido de hierro hace la mezcla más resistente a la compresión 

(Molina-Prieto & Garzón Castellanos, 2017), por mencionar unos ejemplos. Nuevas 

investigaciones se están llevando a cabo en este campo, descubriendo diferentes 

aplicaciones de estas nanopartículas ampliando las posibilidades de uso de los morteros y su 

eficacia (Ibid.). 

 



La adición de cal hidráulica representa una mejora sobre la cal aérea y el cemento, al 

tiempo que mejora la permeabilidad y reduce la retención de agua, disminuyendo el tiempo 

de fraguado. A este mortero se le añaden fibras de basalto y carbono, los cuales alteran la 

porosidad, reducen la densidad aparente y aumentan el aire ocluido en la mezcla. Por otro 

lado, se han encontrado mejores resultados de resistencia a la flexión, mejoras en la 

ductilidad donde con fibras de carbono se llega a tener un 12000%  y con fibras de basalto 

alcanzan  un 5800% (Bustos-García et al., 2018) lo que nos indica unas posibilidades 

concretas de estas mezclas. 

Por otro lado, la creación de mezclas hechas con arena fina y residuo inorgánico 

minero permite la creación de morteros geo poliméricos, con resultados notables en sus 

propiedades mecánicas, al tener resistencias de 49 MPa a temperatura ambiente y de 73 

MPa a 500° C. Resultando en una mejora del 186% sobre los cementos portland (Gutiérrez 

López, 2018), no solo superándolo en estas propiedades sino reduciendo el impacto en el 

ambiente por los materiales utilizados en la mezcla (Ibid.). 

Del mismo modo, la inclusión de materiales como el vidrio triturado en reemplazo 

parcial a la arena ha encontrado mejoras sustanciales para las aplicaciones de morteros 

refractarios. Este cambio en la mezcla genera una mejora significativa en altas temperaturas 

(600°C-800°C), ralentizando  la conductividad térmica (Flores-Alés et al., 2018) del mismo, 

al tiempo  que ralentiza el deterioro térmico del material. Se puede decir, que no solo 

cambia las propiedades del material, haciéndolo más longevo frente al desgaste por 

temperatura, sino le permite ser utilizado con fines de aislamiento térmico y refractario. 

 



También es necesario saber cuándo no incluir un material en la mezcla, por ejemplo, 

la utilización de fibras de aserrín arrojo que los compuestos donde la fibra es mayor a un 

1% las propiedades mecánicas se reducen de manera considerable (David Ortega Sánchez & 

Gil, 2019). Sin embargo, en este caso particular, la utilización de mezclas de aserrín entre 

un 1% y un 3% son viables mientras no sean de uso estructural (Ibid.). Es decir, aún con su 

versatilidad en la mezcla y en el uso, es necesario tecnificar dichas mezclas para saber si la 

funcionalidad del mortero es viable, realizando pruebas se puede llegar a determinar cuáles 

combinaciones de materiales son útiles y al mismo tiempo descubriendo nuevas 

aplicaciones a través de dichas pruebas. 

 

  



CONCLUSION 

 

Las diversas aplicaciones del mortero, mostradas al revisar los documentos que 

conforman la bibliografía, permiten percibir la versatilidad del mismo, de modo que 

dependiendo de los elementos de la mezcla se generan nuevas propiedades y posibles 

nuevos casos de uso, se podría decir que las posibilidades de formulación del mortero son 

infinitas, que incluyen nuevos materiales, materiales reutilizados, nano partículas, entre 

otros, permiten generar nuevas oportunidades de aplicación, brindando soluciones a la 

disposición de residuos, transformando las propiedades del material, añadiendo valor, como 

en el caso de la reducción de ruido. 

Además, el desarrollo de las normas técnicas relacionadas con cada caso de uso, cada 

propiedad del material permite explorar nuevos modos de aplicación de control de calidad. 

Que abarcan todo el ciclo del proceso de construcción, desde la adquisición de los 

materiales, hasta la puesta en obra. Todos los controles mencionados en su conjunto tienen 

el potencial para generar una batería de procesos que pueden convertirse en una lista de 

chequeo de un sistema de gestión de calidad para este componente específico de la 

construcción. 

Igualmente, la utilización de subproductos de la minería, de la explotación de canteras y la 

reutilización de materiales provenientes de las demoliciones de estructuras existente, al ser 

utilizados en las mezclas para morteros y otros concretos, permiten generar nuevas 

oportunidades para la aplicación de estos insumos y al mismo tiempo se minimiza la 

contaminación ambiental. 
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