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RESUMEN 

 

La necesidad de mejorar las propiedades del bloque de concreto surge del 

imperativo de aumentar la sostenibilidad en construcción, integrando PET y 

vidrio reciclados, planteándose como objetivo determinar la influencia del uso de 

material PET y vidrio en la fabricación de bloques de concreto para viviendas de 

bajo costo, con una metodología de enfoque cuantitativo, diseño experimental 

de tipo aplicado, la muestra 216 bloques de concreto, los resultados indican que 

con una dosificación del 20% de PET, la variación dimensional disminuye en el 

largo 1.06% y aumenta el ancho 1.27%, la altura varía 0.28%, el alabeo en la 

cara superior convexa aumenta 1.35 mm, y en la cara inferior convexa 1.75 mm, 

la absorción de agua disminuye 6.94%, la succión reduce 0.13%, la resistencia 

a la compresión de la unidad aumenta 64.90%, y la resistencia en pilas mejora 

en 29.02%, en muretes se disminuye 6.67% y con un 20% de vidrio triturado, el 

ancho de los bloques aumenta 0.75%, el largo disminuye un -1.06% y la altura 

baja un -0.28%, el alabeo, la cara superior aumenta 33.33%, la cara inferior 

aumenta 29.63% en la superficie convexa, la absorción aumenta 7.67%, la 

succión disminuye un 48.00%, la resistencia a la compresión aumenta un 

20.14%, la resistencia a la compresión de la unidad aumenta 72.85%, la 

resistencia a la compresión de las pilas aumenta 23.47%, finalmente, la 

resistencia a la compresión de los muretes aumenta 28.57%, en conclusión el 

20% de PET y vidrio influye en la propiedades del bloque de concreto. 

Palabras Clave: PET, vidrio, concreto, bloques 
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ABSTRACT 

 

The need to improve the properties of the concrete block arises from the 

imperative to increase sustainability in construction, integrating recycled PET and 

glass, setting as an objective to determine the influence of the use of PET and 

glass material in the manufacture of concrete blocks for low-cost housing, with a 

quantitative approach methodology, applied type experimental design, the 

sample 216 concrete blocks, the results indicate that with a dosage of 20% of 

PET, the dimensional variation decreases in length 1.06% and increases the 

width 1.27%, the height varies 0.28%, the warping on the upper convex face 

increases 1.35 mm, and on the lower convex face 1.75 mm, water absorption 

decreases 6.94%, suction reduces 0.13%, the compressive strength of the unit 

increases 64.90%, and the resistance in piles improves by 29.02%, in low walls 

it decreases 6.67% and with 20% crushed glass, the width of the blocks increases 

0.75%, the length decreases -1.06% and the height decreases -0.28%, the 

warping, the upper face increases 33.33%, the lower face increases 29.63% on 

the convex surface, the absorption increases 7.67%, the suction decreases 

48.00%, the compressive strength increases 20.14%, the compressive strength 

of the unit increases 72.85%, the compressive strength of the piles increases 

23.47%, finally, the compressive strength of the walls increases 28.57%, in 

conclusion the 20% of PET and glass influences the properties of the concrete 

block. 

Keywords: PET, glass, concrete, blocks.
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I. INTRODUCCIÓN 

Existe la necesidad urgente de mejorar la sostenibilidad en el sector de la 

construcción, destacando el reciclaje de residuos, específicamente mediante la 

sustitución de áridos naturales, reduciendo significativamente el impacto 

ambiental y la demanda de recursos [1], siendo el tereftalato de polietileno (PET), 

el plástico más utilizado, por este motivo, genera gran cantidad de residuos, los 

cuales son duraderos; sin embargo, su reutilización en productos como el 

concreto surge como una alternativa prometedora en la industria [2], la inclusión 

de materiales a los bloques de concreto afecta la trabajabilidad y las propiedades 

mecánicas del concreto, en dosificaciones adecuadas, se puede mejorar la 

resistencia mecánica del concreto [3], con una reducción en los costos de 

producción, contribuyendo a la viabilidad de viviendas de bajo costo [4]. 

En Malasia, según Mohd et al. [5], Los envases plásticos hechos de 

polietileno tereftalato figuraban entre los recursos más empleados y producían 

un volumen considerable de desechos que no se degradaban, rondando 

alrededor de 0,94 millones de toneladas. 

Cada año, la humanidad genera más de 430 millones de toneladas de 

plástico, de las cuales aproximadamente dos tercios corresponden a productos 

de vida útil breve, que rápidamente se transforman en residuos, esto según la 

ONU [6], en un estudio divulgado por la revista Recovery revela que la 

producción anual de vidrio a nivel global asciende a aproximadamente 130 

millones de toneladas [7], además, actualmente se recicla únicamente el 21% 

del vidrio [8]. 
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Solo en Perú, el Ministerio del Ambiente señala que el consumo anual de 

plástico por persona asciende a 30 kg [9], además, reportes indican que se 

producen 260 mil toneladas de vidrio [10], por último, según datos del mismo 

ministerio, en los últimos cinco años, se ha observado que el vidrio desechado 

representa el 2.76% del total [11]. 

La motivación detrás de esta investigación radicó en el limitado 

conocimiento que, a nivel local, existía respecto a la implementación de nuevos 

elementos innovadores dentro del sector de la construcción, los cuales podrían 

impactar favorablemente en las características de los ladrillos de concreto, al 

mismo tiempo que contribuirían a disminuir los elevados niveles de 

contaminación. Con el propósito de optimizar el uso de desechos de PET y vidrio, 

se planteó la sustitución parcial del agregado fino, con el objetivo de examinar el 

impacto de dicha intervención en las propiedades mecánicas del concreto. 

Como formulación del problema se tiene ¿De qué manera influye el uso 

de material PET y vidrio en la fabricación de bloques de concreto para viviendas 

de bajo costo? 

El estudio presentó una fundamentación teórica, ya que al sustituir el 

agregado fino por desechos de PET y vidrio, se evidenciaron posibles mejoras 

en las características comparativamente a un bloque de concreto tradicional. 

Desde un enfoque práctico, con el transcurso del tiempo, se observó que los 

componentes utilizados en la fabricación del concreto tienden a quedar obsoletos 

y descontinuados, lo que motivó la adopción de tecnologías más viables en la 

aplicación de materiales de construcción. En el ámbito social, la investigación 

proporcionó información valiosa a los profesionales para optimizar el uso de 



13 
 

residuos de PET y vidrio, contribuyendo al enriquecimiento del conocimiento 

sobre las propiedades mecánicas asociadas a este tipo de diseño. 

Esta investigación tiene como hipótesis que existe influencia con el uso 

de material PET y vidrio en la fabricación de bloques de concreto para viviendas 

de bajo costo. 

El objetivo general es determinar la influencia del uso de material PET y 

vidrio en la fabricación de bloques de concreto para viviendas de bajo costo, 

mientras que los objetivos específicos son: Identificar las características del PET 

para la fabricación de bloques de concreto para viviendas de bajo costo, 

identificar las características del vidrio para la fabricación de bloques de concreto 

para viviendas de bajo costo, determinar las características del uso de material 

PET en la fabricación de bloques de concreto para viviendas de bajo costo, en 

porcentajes de 5, 10, 15 y 20% en reemplazo en volumen del agregado fino, 

identificar las características del uso de material vidrio triturado en la fabricación 

de bloques de concreto para viviendas de bajo costo, en porcentajes de 5, 10, 

15 y 20% en reemplazo en volumen del agregado fino. 

Los antecedentes de la investigación son: 

Małek et al. [12] evaluaron la viabilidad de utilizar ladrillos compuestos de 

cemento y vidrio como una solución innovadora para la industria de la 

construcción, tuvo un enfoque cuantitativo y diseño experimental, tipo aplicada y 

nivel descriptivo, la población estuvo constituida por ladrillos de construcción, la 

muestra incluyó ladrillos compuestos de cemento y 78% de residuos de vidrio, 

se realizaron ensayos mecánicos de flexión y compresión, los resultados 

mostraron que los compuestos de cemento y vidrio un aumento del 72% en la 
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resistencia a la flexión vertical y un 32% en la compresión, se concluyó que el 

uso de refuerzos mejora significativamente las propiedades mecánicas de los 

ladrillos compuestos de cemento y vidrio. 

Wang et al. [13] realizaron un estudio sobre la variación de propiedades 

de adoquines de concreto con vidrio triturado, con enfoque cuantitativo y diseño 

experimental, la población fueron bloques concreto con vidrio molido, en 

proporciones de 20, 40 y 60% de vidrio en reemplazo del agregado grueso, 

siendo el contenido óptimo de incorporación de vidrio del 20%, realizaron 

ensayos de resistencia a la compresión, tracción por flexión y absorción, como 

resultado, la resistencia a la compresión disminuyó en 6.1%, la resistencia a la 

flexión por tracción disminuye en 10.7%, la absorción aumentó en 3.6%, 

concluyeron que el uso de vidrio reciclado es viable en la elaboración de bloques 

de concreto. 

Jackowski & Małek [14] desarrollaron una mezcla de concreto para 

producir ladrillos con mejores propiedades físicas, mecánicas, adoptaron un 

enfoque cuantitativo, diseño experimental,  aplicada y nivel explicativo, la 

población del estudio incluyó diversas combinaciones de cemento y vidrio, con 

una muestra final de 20 diseños evaluados con adición de vidrio en proporciones 

de 0.5, 0.1 y 1.5% respecto al peso de cemento, se realizaron ensayos físicos y 

mecánicos en la mezcla fresca y el concreto endurecido, los resultados 

mostraron un aumento de 22%, 14% y 32%, en resistencia a la compresión, 

resistencia a la rotura y la flexión, respectivamente, concluyeron que el vidrio 

triturado mejoró significativamente estas propiedades. 

Grdić et al. [15], evaluaron la viabilidad del uso de vidrio reciclado de tubos 

de rayos catódicos en la fabricación de bloques de concreto y losas de 
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pavimentación, con un diseño experimental, de tipo descriptivo y nivel aplicado, 

la muestra fue de 208 especímenes, de los cuales 104 contenían vidrio reciclado 

y 104 eran de referencia, realizaron ensayos de absorción de agua, los 

resultados mostraron que los bloques con vidrio reciclado presentaron una 

absorción de agua del 5.06%, cumpliendo con los estándares establecidos, se 

concluyó que el uso de vidrio CRT en concreto mejora sus propiedades 

mecánicas y contribuye a la sostenibilidad en la construcción. 

Kuchta et al. [16], en Itapeva, Brasil en 2022, evaluaron las propiedades 

de los adoquines de concreto preparados con PET provenientes de botellas de 

refresco, en porcentajes de 15%, 25% y 35% en volumen, con enfoque 

cuantitativo, diseño experimental, explicativo y nivel correlacional, la población 

incluyó adoquines de concreto y la muestra se seleccionó mediante muestreo 

aleatorio, realizaron ensayos de absorción de agua y resistencia a la compresión 

a los 21 y 28 días de curado, al reemplazar el 15% de agregado fino por PET, se 

observó un aumento del 25% en la resistencia a la compresión, sin embargo, al 

aumentar el contenido de PET a 25% y 35%, la resistencia disminuyó en 26% y 

66%, respectivamente, se concluyó que los adoquines con hasta 15% de PET 

pueden usarse en áreas sin tráfico, como pasarelas y plazas peatonales. 

Rafikullah et al. [17], en Malasia, investigaron la viabilidad de utilizar 

residuos de tereftalato de polietileno (PET) como reemplazo parcial de la arena 

en ladrillos de cemento para mejorar sus propiedades, con diseño cuasi-

experimental y nivel explicativo, la muestra incluyó ladrillos de control y ladrillos 

con residuos de PET, realizaron pruebas físicas y mecánicas, se encontró que 

una proporción del 5% de PET aumentó la resistencia a la compresión en 
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13.04%, con una densidad de 2.146 kg/m³, en conclusión, los residuos de PET 

demostraron ser un material viable para reemplazar parcialmente la arena. 

Ikechukwu & Shabangu [18], En Sudáfrica 2021, desarrollaron ladrillos de 

mampostería utilizando desechos de vidrio triturado reciclado, con enfoque 

cuantitativo, diseño experimental, tipo aplicado y nivel explicativo, la muestra 

incluyó ladrillos producidos con 20 %, 30 % y 40 % de masa seca de vidrio 

triturado reciclado, realizaron ensayos de resistencia a la compresión según la 

norma SANS 227, los resultados registraron aumentos del 54,85 % en 

resistencia a la compresión respecto a ladrillos convencionales, las conclusiones 

indicaron que los ladrillos desarrollados son eficientes y cumplen con las normas 

para su uso en estructuras de carga. 

Gareca et al. [19] analizaron las características físico-mecánicas de los 

ladrillos ecológicos fabricados con residuos inorgánicos, con un enfoque 

cuantitativo y un diseño experimental, la población estuvo conformada por 

ladrillos convencionales y ecológicos, y la muestra incluyó ladrillos elaborados 

con diferentes porcentajes de PET, se realizaron ensayos de compresión y 

absorción de agua, los resultados mostraron que los ladrillos con una dosis de 

3,5% de PET, en los resultados se evidenció una reducción del 14.4 y 22,6% en 

la resistencia a la compresión y absorción de agua, respectivamente, en 

comparación con los ladrillos tradicionales, en conclusión, el uso de PET lo 

posiciona como una alternativa viable. 

En Nigeria, Akinyele et al. [20] evaluaron el comportamiento físico y 

mecánico de ladrillos cocidos con adición de PET en diferentes porcentajes, con 

diseño cuasiexperimental, tipo aplicada y nivel explicativo, la población estuvo 

constituida por ladrillos de arcilla laterítica, y la muestra se compuso de ladrillos 
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con adición de PET en porcentajes de 0, 5, 10, 15 y 20%. Los resultados 

mostraron que las muestras con 15 y 20% de PET se desintegraron a altas 

temperaturas, mientras que las de 0, 5 y 10% presentaron deformaciones en los 

bordes. La resistencia a la compresión fue de 5.15, 2.30 y 0.85 N/mm², y el 

módulo de ruptura fue de 13.20, 11.96 y 8.53 N/mm², respectivamente. La 

absorción de agua fue de 10.29%, 9.43% y 6.57%, dentro de los límites 

aceptables. Se concluyó que menos del 5% de PET es adecuado para ladrillos 

cocidos bajo condiciones controladas. 

Wan et al. [21] evaluaron las propiedades mecánicas y físicas de ladrillos 

de hormigón fabricados con diferentes proporciones de PET reciclado (20%, 

40%, 60% y 80%) en sustitución del agregado fino, el enfoque fue cuantitativo, 

con un diseño experimental, tipo aplicado y nivel explicativo, realizaron pruebas 

de resistencia a la compresión, absorción acústica, densidad y porosidad. Los 

resultados indicaron una disminución del 35% en la resistencia a la compresión 

y del 25% en la densidad al aumentar el porcentaje de PET, en contraste, la 

porosidad incrementó en un 45% a mayores proporciones de PET. Se concluyó 

que el reemplazo óptimo de agregado fino por PET fue del 20%, debido a su 

equilibrio entre resistencia y densidad, manteniendo una porosidad aceptable. 

Arguedas & Eyzaguirre [22] diseñaron de ladrillos de concreto 

incorporando PET y vidrio, evaluando sus propiedades físicas y mecánicas, con 

enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo aplicado y nivel explicativo, la 

muestra incluyó 40 unidades con dimensiones de 13x22x10 cm, con 

proporciones de 1:2:0,5 y 1:2:1, incorporando 50 y 100% vidrio molido a 2 cm 

respecto al cemento con 5% y 10% de PET respecto a la arena molido a 0,2 cm 

con densidad de 620 kg/cm3, se realizó resistencia a la compresión, alabeo, 
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variación dimensional y absorción, como resultado la dosificación óptima fue 

1:2:0,5 con 50% de vidrio y 10% de PET, con una resistencia a la compresión un 

aumento de 11.41%, 3.6 mm de alabeo, una variación dimensional de -2.91, 4.40 

y -3.92% a lo largo, alto y ancho respectivamente y 10.7% de absorción, en 

conclusión, se cumplió con las pruebas requeridas por la E.070. 

Teran et al. [23], en Lima 2023, con el objetivo de fabricar ladrillos con 

residuos de vidrio triturado de botellas en reemplazo total del agregado fino, con 

proporciones de  1:3:2 y 1:3:3 de cemento arena y vidrio, realizando los ensayos 

de variación dimensional, absorción, alabeo, compresión de la unidad de 

mampostería y pilotes, utilizando ladrillos tipo I, los resultados muestran que la 

granulometría del vidrio pasó la malla de 1” a N°04, con la dosificación 1:3:2, a 

los 28 días, se obtuvo una variación dimensional de 98.16, absorción del 7.2%, 

resistencia a la compresión de la unidad y pilas de 50 kg/cm2 y 67.17 kg/cm2 

respectivamente, en conclusión la producción de ladrillos artesanales a partir de 

vidrio reciclado resultó favorable y puede ser un sustituto completo de la arena 

gruesa. 

En Lima, Pérez [24], evaluó la influencia de la adición de PET en las 

propiedades mecánicas y dimensionales del ladrillo de concreto ecológico 

utilizado en viviendas unifamiliares en Carabayllo, con enfoque cuantitativo y 

diseño cuasi experimental, tipo aplicada y nivel correlacional, con una muestra 

de ladrillos compuesta por unidades con adiciones de PET del 10%, 25% y 40% 

respecto al peso de la arena gruesa, los resultados mostraron que con un 25% 

de PET se logró un incremento en la resistencia a la compresión de 25%, la 

resistencia a la compresión diagonal en muretes disminuyó en 55.28%, se 

mejoró la variabilidad dimensional, clasificando los ladrillos como tipo IV y V, 
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concluyó que la incorporación de PET mejora en general las propiedades del 

ladrillo de concreto. 

Para los ensayos de un bloque de concreto, se utilizaron las siguientes 

Normas Técnicas Peruanas (NTP): NTP 400.016 para el alabeo, NTP 400.018 

para la variación dimensional, NTP 400.017 para la absorción, NTP 400.019 para 

la succión, NTP 400.020 para la resistencia a la unidad de bloque, NTP 400.021 

para la resistencia de pilas de bloque, y NTP 400.022 para la resistencia de 

muertes de bloque de concreto. Estas normas permiten evaluar las propiedades 

físicas y mecánicas del bloque, asegurando su calidad y conformidad con los 

estándares requeridos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

Ramírez [25] define al tereftalato de polietileno (PET), como un polímero 

termoplástico empleado ampliamente en la fabricación de envases para bebidas 

y alimentos, textiles y otros productos, apreciado por su resistencia, durabilidad 

y capacidad de reciclaje, se obtiene mediante una reacción de polimerización 

entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

Tabla I 

Propiedades del PET. 

Propiedad Valor (und) 

Resistencia a la tracción 58.6 a 72.4 (MPa) 

Módulo de tracción 2.7 a 4.1 (Gpa) 

Fuerza Flexible 96.5 a 124.1 (MPa) 

Módulo de flexión 2.4 a 3.1 (Gpa) 

 

Para Villanueva & Gonzaga [26] el vidrio, se caracteriza por su 

transparencia y fragilidad, es un material que se comporta como un líquido de 

alta viscosidad, su composición está formada por una mezcla de óxidos 

metálicos, predominando el óxido de sílice, o silicio (SiO4), el cual se extrae de 

materiales como la arena, el pedernal y el cuarzo. 

Arbeláezo. & Acevedo [27] menciona que es una alternativa para reutilizar 

los residuos de vidrio consiste en triturarlos en partículas finas y emplearlos como 

reemplazos parciales de los agregados en la producción de concreto, este 

método ofrece múltiples beneficios, tales como: la eliminación de la necesidad 

de fundir el vidrio, lo cual disminuye el consumo energético; una simplificación 

en el procesamiento de los desechos de vidrio al eliminar las etapas de 



21 
 

clasificación y limpieza; y la reducción de elementos tóxicos presentes en el 

vidrio, que quedan solidificados y encapsulados en el concreto. 

Composición química del vidrio 

Tabla II 

Composición química del vidrio. 

Componente Cantidad (%) 

Sílice (SiO2) 72.56 

Alúmina (Al2O3) 1.84 

Óxido de hierro (Fe2O3) 0.55 

Óxido de calcio (CaO) 9.81 

Óxido de magnesio (MgO) 2.4 

Óxido de sodio (Na2O) 12.41 

Óxido de potasio (K2O) 0.2 

Óxido de azufre (SO3) 0.23 

Nota: extraído de Hasan et al. [28]. 

Un bloque de concreto es una unidad de construcción fabricada con una 

mezcla de cemento, agua y agregados (arena y grava), duraderos, versátiles y 

utilizados comúnmente en paredes y estructuras de edificaciones [29]. 

Conforme a lo expuesto por Hernández y Mendoza [30], se indicó que una 

investigación clasificada como aplicada implicaba el uso de saberes adquiridos 

a través de la práctica, los cuales luego eran utilizados en la mejora de procesos, 

con frecuencia orientados hacia el bienestar social. En este sentido, la presente 

investigación se enmarcó como aplicada, dado que generó nuevos 

conocimientos en respuesta a los objetivos previamente establecidos. 
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El estudio realizado bajo un enfoque cuantitativo centró sus esfuerzos en 

la obtención de datos numéricos, con el propósito de comprender y prever los 

fenómenos que se podían medir. Asimismo, se trabajó en la recolección, análisis, 

tratamiento e interpretación de dichos resultados [59]. 

El estudio que se llevó a cabo se basó en la manipulación de una variable 

independiente con el propósito de observar su impacto sobre una variable 

dependiente determinada [31]. Esta investigación se sustentó en un diseño 

experimental de carácter cuasiexperimental, centrado en examinar cómo la 

inclusión de desechos de PET y videio influiría en las características del bloque 

de concreto. 

BP    R1 

BP+X1%PET  R2 

BP+X2%PET  R3 

BP+X3%PET  R4 

BP+X4%PET  R5 

BP+Y1%PET  R6 

BP+Y2%PET  R7 

BP+Y3%PET  R8 

BP+Y4%PET  R9 

BP: bloque patrón. 

X1, X2, X3, X4: Porcentaje de incorporación de 5,10, 15 y 20% de PET 

en reemplazo en volumen del agredo fino. 
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Y1, Y2, Y3, Y4: Porcentaje de incorporación de 5,10, 15 y 20% de vidrio 

en reemplazo en volumen del agredo fino. 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9: resultado de las propiedades de los 

bloques de concreto. 

Tamayo [32] indicaba que la población comprendía un conjunto de 

elementos, seres o magnitudes que compartían atributos similares dentro de un 

periodo y contexto espacial específicos. En la investigación actual, la población 

estuvo constituida por la totalidad de los bloques de concreto, los cuales fueron 

objeto de análisis para estudiar sus propiedades. 

Tabla III 

Población de bloques de conreto utilizados. 

Diseño Unidades 
Pilas 

(unidades) 
Muretes 

(unidades) 

BP 3 9 12 

BP + 5% PET 3 9 12 

BP + 10% PET 3 9 12 

BP + 15% PET 3 9 12 

BP + 20% PET 3 9 12 

BP + 5% VID 3 9 12 

BP + 10% VID 3 9 12 

BP + 15% VID 3 9 12 

BP + 20% VID 3 9 12 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Identificar las características del PET para la fabricación de bloques 

de concreto para viviendas de bajo costo. 

Tabla IV 

Caracterización del PET. 

Descripción Unidades Resultados 

Peso unitario suelto húmedo g/cm³ 0.388 

Peso unitario suelto seco g/cm³ 0.388 

Peso unitario compactado húmedo g/cm³ 0.449 

Peso unitario compactado seco g/cm³ 0.449 

Contenido de humedad (%) 0.02 

 

La Tabla IV presenta la caracterización del PET, donde se observa que 

tanto el peso unitario suelto húmedo como el peso unitario suelto seco son 

iguales, con un valor de 0.388 g/cm³. Asimismo, el peso unitario compactado, 

tanto en condiciones húmedas como secas, también es idéntico, alcanzando 

0.449 g/cm³. Además, el contenido de humedad del PET es muy bajo, 

registrando un valor de solo 0.02%. 
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Hallar las características del vidrio para la fabricación de bloques de 

concreto para viviendas de bajo costo. 

Tabla V 

Caracterización del vidrio triturado. 

Descripción Unidades Resultados 

Peso unitario suelto húmedo g/cm³ 1.558 

Peso unitario suelto seco g/cm³ 1.548 

Peso unitario compactado húmedo g/cm³ 1.646 

Peso unitario compactado seco g/cm³ 1.635 

Contenido de humedad % 0.64 

 

La Tabla V muestra la caracterización del vidrio triturado en términos de 

peso unitario y contenido de humedad. El peso unitario suelto húmedo es de 

1.558 g/cm³ y el seco es de 1.548 g/cm³, mientras que el peso unitario 

compactado húmedo es de 1.646 g/cm³ y el seco es de 1.635 g/cm³. El contenido 

de humedad del vidrio triturado es de 0.64%. Estos datos indican ligeras 

variaciones en el peso unitario según el estado de humedad y compactación, así 

como un bajo porcentaje de humedad en el material. 
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Determinar las características del uso de material PET en la 

fabricación de bloques de concreto para viviendas de bajo costo. 

Tabla VI 

Variación dimensional del bloque de concreto adicionado con PET 

respecto al bloque patrón (%). 

Diseño Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) 

BP + 5% DE PET -1.08% 1.21% 0.50% 

BP + 10% DE PET -1.06% 1.29% 0.57% 

BP + 15% DE PET -1.05% 1.15% 0.47% 

BP + 20% DE PET -1.06% 1.27% 0.28% 

La Tabla VI muestra la variación dimensional de bloques de concreto 

adicionados con PET en comparación con un bloque patrón. Para los bloques 

con 5%, 10%, 15% y 20% de PET, el largo disminuyó en un rango de -1.08% a -

1.05%, mientras que el ancho aumentó entre 1.15% y 1.29%, y la altura presentó 

variaciones menores, entre 0.28% y 0.57%. Estas variaciones indican que la 

adición de PET tiende a reducir el largo de los bloques y a aumentar el ancho, 

con un impacto variable en la altura. 

Tabla VII 

Alabeo del bloque de concreto adicionado con PET. 

Diseño 
Cara superior (mm) Cara inferior (mm) 

Cóncavo Convexo Cóncavo Convexo 

BP 1.50 1.30 1.25 1.35 

BP + 5% DE PET 1.50 1.30 1.25 1.35 

BP + 10% DE PET 1.55 1.10 1.10 1.50 

BP + 15% DE PET 1.65 1.40 1.20 1.60 

BP + 20% DE PET 2.00 1.35 1.15 1.75 



27 
 

 

La Tabla VII muestra las mediciones de alabeo en bloques de concreto 

con adición de PET, comparando el alabeo en la cara superior e inferior para 

diferentes porcentajes de PET. Los bloques de concreto sin PET (BP) y con 5% 

de PET presentan valores de alabeo similares, tanto en las caras cóncavas como 

convexas. Sin embargo, al aumentar la adición de PET al 10%, se observa un 

incremento en el alabeo de la cara superior, especialmente en la cara convexa, 

mientras que la cara inferior muestra una reducción notable. Con adiciones 

mayores de PET, como el 15% y 20%, el alabeo aumenta significativamente en 

la cara superior, especialmente en la cara convexa, mientras que en la cara 

inferior el alabeo también aumenta, pero con mayor variabilidad. Esto sugiere 

que mayores porcentajes de PET en el concreto tienden a incrementar el alabeo, 

particularmente en las caras convexas de los bloques. 

Figura 1 

Absorción del bloque de concreto adicionado con PET. 

 

La Figura 1 muestra la absorción de agua en bloques de concreto con 

diferentes porcentajes de adición de PET. El bloque de concreto base (BP) 

presenta una absorción del 6.46%. Al agregar un 5% de PET, la absorción 

6.46%

8.38%
8.01%

7.33%
6.94%

BP BP + 5% DE PET BP + 10% DE PET BP + 15% DE PET BP + 20% DE PET
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aumenta al 8.38%, pero disminuye a 8.01% con un 10% de PET, y baja a 7.33% 

con un 15% de PET, alcanzando finalmente un 6.94% con un 20% de PET. Esto 

indica que la adición de PET inicialmente incrementa la absorción de agua, pero 

con mayores porcentajes, la absorción se estabiliza o reduce ligeramente. 

Figura 2 

Succión del bloque de concreto adicionado con PET. 

 

La Figura 2 muestra la succión de agua en bloques de concreto con 

diferentes proporciones de PET añadido. El diseño base (BP) tiene una succión 

del 0.25%. Al incorporar un 5% de PET, la succión disminuye a 0.16%, y con un 

10% de PET, baja a 0.14%. Sin embargo, al aumentar la proporción a un 15% 

de PET, la succión se incrementa ligeramente a 0.15%, y al llegar al 20% de 

PET, vuelve a reducirse a 0.13%. Esto sugiere que la adición de PET tiende a 

reducir la succión de agua en los bloques de concreto, aunque el efecto varía 

con la cantidad de PET incorporado. 

  

0.25%

0.16%
0.14% 0.15%

0.13%

BP BP + 5% DE PET BP + 10% DE PET BP + 15% DE PET BP + 20% DE PET
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Figura 3 

Resistencia a la compresión de la unidad de bloque de concreto. 

 

La Figura 3 muestra la resistencia a la compresión de bloques de 

concreto con diferentes porcentajes de PET añadido (5%, 10%, 15%, 20%) a lo 

largo de varios días. A los 7 días, el bloque con 5% de PET muestra la menor 

resistencia, mientras que el bloque sin PET (PAT) tiene la mayor resistencia de 

43.86 MPa. A los 14 días, la resistencia del bloque con 10% PET es la mayor 

con 53.25 MPa, superando al bloque PAT y los demás con PET. A los 28 días, 

el bloque con 20% PET alcanza la mayor resistencia de 72.46 MPa, indicando 

una mejora general en la resistencia a la compresión con el aumento del 

porcentaje de PET en la mezcla. 

  

PAT
PAT +

5%PET
PAT +

10%PET
PAT +

15%PET
PAT +

20%PET

7 43.86 39.03 38.91 38.78 37.57

14 50.41 48.31 53.25 55.74 54.28

28 63.68 69.47 68.28 69.56 72.46
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Figura 4 

Resistencia a la compresión de pilas de bloques de concreto. 

 

La Figura 4 muestra la resistencia a la compresión de pilas de bloques de 

concreto con distintas proporciones de fibra de PET. Con un contenido de PET 

del 5%, la resistencia es de 8.84 MPa, ligeramente superior a la del bloque de 

referencia (PAT) que es 8.51 MPa. A medida que aumenta el contenido de PET, 

la resistencia a la compresión también aumenta, alcanzando 9.36 MPa a un 10% 

de PET, 10.09 MPa a un 15% de PET, y 10.99 MPa a un 20% de PET. Esto 

indica una mejora progresiva en la resistencia del concreto con el incremento de 

la proporción de PET. 

  

8.51 MPa
8.84 MPa

9.36 MPa
10.09 MPa

10.99 MPa

PAT PAT+5%PET PAT+10%PET PAT+15%PET PAT+20%PET
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Figura 5 

Resistencia a la compresión de muretes de bloques de concreto. 

 

La Figura 5 muestra la resistencia a la compresión de muretes de bloques 

de concreto con diferentes adiciones de PET (Polietileno Tereftalato). El bloque 

de referencia, PAT, tiene una resistencia de 1.04 MPa. Con la adición de 5% de 

PET, la resistencia disminuye a 0.90 MPa, mientras que con el 10% de PET se 

observa una ligera mejora a 1.01 MPa. Con un 15% de PET, la resistencia 

aumenta a 1.05 MPa, y finalmente, con el 20% de PET, la resistencia baja a 0.98 

MPa. Esto sugiere que el contenido óptimo de PET para maximizar la resistencia 

a la compresión en estos bloques se encuentra en torno al 15%. 

  

1.04 MPa

0.90 MPa

1.01 MPa

1.05 MPa

0.98 MPa

PAT PAT+5%PET PAT+10%PET PAT+15%PET PAT+20%PET
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Identificar las características del uso del vidrio en la fabricación de 

bloques de concreto para viviendas de bajo costo. 

Tabla VIII 

Variación dimensional del bloque de concreto adicionado con vidrio 

triturado respecto al bloque patrón (%). 

Diseño Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) 

BP + 5% DE VT -1.07% 1.21% 0.50% 

BP + 10% DE VT -1.06% 1.29% 0.57% 

BP + 15% DE VT -1.05% 1.15% 0.47% 

BP + 20% DE VT -1.06% 1.27% 0.28% 

 

La Tabla VIII muestra la variación dimensional de bloques de concreto 

con adición de vidrio triturado (VT) en comparación con el bloque patrón (BP). A 

medida que aumenta el porcentaje de VT, el largo de los bloques muestra una 

disminución constante, con una reducción máxima de -1.07% a 5% de VT y una 

mínima de -1.05% a 15% de VT. En cuanto al ancho, se observa un aumento 

progresivo, con un incremento máximo de 1.29% a 10% de VT y un mínimo de 

1.15% a 15% de VT. La altura de los bloques también varía, con una disminución 

general que va desde 0.50% a 5% de VT hasta 0.28% a 20% de VT. 
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Tabla IX 

Alabeo del bloque de concreto adicionado con vidrio triturado. 

Diseño 
Cara superior (mm) Cara inferior (mm) 

Cóncavo Convexo Cóncavo Convexo 

BP 1.50 1.30 1.25 1.35 

BP + 5% DE VT 1.50 1.30 1.25 1.35 

BP + 10% DE VT 1.55 1.10 1.10 1.50 

BP + 15% DE VT 1.65 1.40 1.20 1.60 

BP + 20% DE VT 2.00 1.35 1.15 1.75 

 

La Tabla IX muestra el alabeo de bloques de concreto con adición de 

vidrio triturado (VT). En el diseño base (BP), las deformaciones de la cara 

superior e inferior varían ligeramente entre las superficies cóncava y convexa, 

con alabeos que van desde 1.25 mm a 1.50 mm. La adición de VT, incluso en 

bajas concentraciones (5% y 10%), mantiene estas deformaciones similares a 

las del diseño base. Sin embargo, a mayores concentraciones de VT (15% y 

20%), el alabeo de la cara superior aumenta notablemente, alcanzando hasta 

2.00 mm para la superficie cóncava con 20% VT, mientras que en la cara inferior 

también se observa un aumento en las deformaciones, especialmente en la 

superficie convexa. 
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Figura 6 

Absorción del bloque de concreto adicionado con vidrio triturado. 

 

La Figura 6 muestra la absorción de bloques de concreto con vidrio 

triturado agregado en diferentes porcentajes. El diseño base (BP) presenta una 

absorción del 6.46%. Al incorporar vidrio triturado (VT), la absorción aumenta 

progresivamente con el 5% de VT alcanzando el 8.39%, el 10% el 8.00%, el 15% 

el 7.33%, y el 20% se reduce a 6.95%. Esto indica que la absorción del concreto 

aumenta con el contenido de vidrio triturado hasta un máximo de 8.39% y luego 

disminuye al 6.95% con el mayor porcentaje de aditivo. 

  

6.46%

8.39%
8.00%

7.33%
6.95%

BP BP + 5% DE VT BP + 10% DE VT BP + 15% DE VT BP + 20% DE VT
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Figura 7 

Succión del bloque de concreto adicionado con vidrio triturado. 

  

 

La Figura 7 muestra los valores de succión de bloques de concreto con vidrio 

triturado agregado en diferentes porcentajes. El diseño base (BP) presenta una succión 

del 0.25%. Al incorporar vidrio triturado en proporciones del 5%, 10%, 15% y 20%, se 

observa una disminución gradual en la succión: 0.16% para 5%, 0.14% para 10% y 15%, 

y 0.13% para 20%. Estos resultados indican que la adición de vidrio triturado reduce 

progresivamente la succión del concreto, siendo más eficaz a mayores concentraciones. 

  

0.25%

0.16%
0.14% 0.14%

0.13%

BP BP + 5% DE VT BP + 10% DE VT BP + 15% DE VT BP + 20% DE VT
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Figura 8 

Resistencia a la compresión de la unidad de bloque de concreto. 

 

 

La Figura 8 muestra la resistencia a la compresión de bloques de concreto a 

diferentes edades y con distintas adiciones de fibras de vidrio (VID) al concreto. A los 7 

días, la resistencia es más alta en la mezcla sin adición de VID (43.86 MPa) y 

ligeramente menor en mezclas con VID. A los 14 días, la resistencia aumenta en todas 

las mezclas, siendo la mayor con un 20% de VID (59.98 MPa). A los 28 días, se observa 

un aumento general en la resistencia, destacando la mezcla con 15% de VID, que 

alcanza el valor más alto de 80.55 MPa, mientras que la mezcla con 20% de VID tiene 

una resistencia de 75.82 MPa. 

  

PAT PAT + 5%VID
PAT +

10%VID
PAT +

15%VID
PAT +

20%VID

7 43.86 41.47 41.05 40.67 43.41

14 50.41 50.62 54.77 56.83 59.98

28 63.68 62.21 69.78 80.55 75.82
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Figura 9 

Resistencia a la compresión de pilas de bloques de concreto. 

 

La Figura 9 muestra la resistencia a la compresión de pilas de bloques de 

concreto con diferentes porcentajes de adición de vidrio (VID). Los resultados indican 

que el concreto con un 5% de vidrio presenta una resistencia de 9.27 MPa, que aumenta 

ligeramente con un 10% de vidrio a 8.71 MPa, y se incrementa significativamente a 

10.49 MPa con un 15% de vidrio, alcanzando el valor más alto de 11.45 MPa con un 

20% de vidrio. Este comportamiento sugiere que mayores porcentajes de vidrio en la 

mezcla tienden a mejorar la resistencia a la compresión del concreto. 

  

8.51 MPa
9.27 MPa

8.71 MPa

10.49 MPa
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PAT PAT+5%VID PAT+10%VID PAT+15%VID PAT+20%VID
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Figura 10 

Resistencia a la compresión de muretes de bloques de concreto. 

 

La Figura 10 muestra la resistencia a la compresión de muretes de bloques de 

concreto con diferentes porcentajes de adición de vidrio reciclado (VID). Los resultados 

indican que la resistencia a la compresión varía entre 0.91 MPa y 1.13 MPa, con la 

mezcla que contiene 20% de VID obteniendo la mayor resistencia de 1.13 MPa, mientras 

que la mezcla con 10% de VID presenta la menor resistencia de 0.91 MPa. El porcentaje 

de VID no muestra una mejora lineal en la resistencia, ya que los valores fluctuaron en 

función del porcentaje añadido. 

 

  

1.04 MPa
1.07 MPa

0.91 MPa

1.03 MPa

1.13 MPa

PAT PAT+5%VID PAT+10%VID PAT+15%VID PAT+20%VID
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3.2. Discusión  

El análisis de las propiedades físicas del PET para su uso en bloques de 

concreto revela características clave que pueden influir en su aplicación. Según 

la Tabla 5, el PET tiene un peso unitario suelto húmedo y seco de 0.388 g/cm³, 

y un peso unitario compactado húmedo y seco de 0.449 g/cm³, con un contenido 

de humedad de solo 0.02%, estas propiedades indican que el PET es un material 

ligero con una baja retención de humedad 

La caracterización del vidrio triturado revela un peso unitario suelto 

húmedo de 1.558 g/cm³ y seco de 1.548 g/cm³, mientras que el peso unitario 

compactado húmedo es de 1.646 g/cm³ y seco es de 1.635 g/cm³. El contenido 

de humedad es de 0.64%. Estos datos ofrecen una base para comparar con los 

resultados de investigaciones anteriores sobre el vidrio triturado y su uso en la 

fabricación de bloques de concreto, para Teran et al. [23], la granulometría del 

vidrio triturada, debe pasar la malla N° 4. 

Para el tercer objetivo específico: 

Respecto a la variación Dimensional: 

La Tabla VI muestra que los bloques de concreto adicionados con PET 

presentan una disminución en el largo del bloque, que varía entre -1.08% y -

1.05%, mientras que el ancho aumenta entre 1.15% y 1.29%, y la altura presenta 

variaciones menores, entre 0.28% y 0.57%. Este comportamiento es consistente 

con los hallazgos de Małek et al. [12], quienes encontraron variaciones en las 

propiedades dimensionales de ladrillos compuestos, aunque en su caso, se usó 

vidrio en lugar de PET. Sin embargo, a diferencia de la variación dimensional 

observada en el estudio de Wang et al. [13], donde la variación en propiedades 
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no se enfocó específicamente en el ancho y largo de los bloques, el aumento en 

el ancho observado aquí podría ser debido a la expansión volumétrica del PET 

en la mezcla.  

Respecto al alabeo: 

La Tabla VII revela que el alabeo de los bloques aumenta con mayores 

porcentajes de PET, especialmente en las caras convexas. Esto se alinea con 

los resultados de Kuchta et al. [16], quienes reportaron un aumento del 25% en 

la resistencia a la compresión al utilizar 15% de PET, pero también señalaron 

que mayores proporciones llevaron a una disminución en la resistencia. 

Jackowski & Małek [14] también indicaron que el vidrio incrementó el alabeo, 

corroborando que los materiales reciclados pueden afectar negativamente el 

alabeo, especialmente en adiciones superiores. 

Para la absorción y Succión: 

La Figura 1 muestra que la absorción de agua aumenta inicialmente con 

la adición de PET (8.38% con 5% PET), pero luego disminuye (6.94% con 20% 

PET). Esto coincide con los resultados de Grdić et al. [15], que encontraron una 

absorción de agua del 5.06% en bloques con vidrio reciclado. La succión de agua 

en la Figura 2 muestra una tendencia similar, con una disminución general al 

aumentar el porcentaje de PET, lo cual es consistente con los hallazgos de Pérez 

[24], quien observó que la adición de PET al 25% mejoró las propiedades 

dimensionales y mecánicas, aunque también mencionó una disminución en la 

resistencia a la compresión en muretes, de manera similar. Gareca et al. [19] 

menciona que con 3.5% de PET, la absorción se reduce en 22.6%. 

Para resistencia a la Compresión de la unidad o bloque de concreto: 
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La Figura 3 y la Figura 4 revelan que la resistencia a la compresión 

aumenta con el porcentaje de PET, alcanzando 72.46 MPa con un 20% PET 

para unidades de bloques y 10.99 MPa para pilas de bloques. Esto refleja una 

mejora progresiva en la resistencia, que difiere de los resultados de Wan et al. 

[21], donde la resistencia a la compresión disminuyó en un 35% con mayores 

porcentajes de PET, aunque su estudio involucró reemplazos de agregado fino 

y mostró que el 20% era el óptimo. Akinyele et al. [20] también encontraron que 

mayores porcentajes de PET llevaron a desintegración a altas temperaturas y 

menor resistencia, lo que sugiere que la estabilidad térmica y mecánica puede 

ser un factor crítico, sin embargo, Gareca et al. [19], indica lo contrario, que con 

un 3.5% de PET se redujo en 14.4% la resistencia a la compresión. 

En muretes: 

La Figura 5 muestra que la resistencia a la compresión en muretes 

disminuye con la adición de PET, especialmente a 20%, alcanzando 0.98 MPa. 

Esto es consistente con los resultados de Rafikullah et al. [17], quienes 

encontraron un incremento del 13.04% en la resistencia a la compresión con un 

5% PET, pero no proporcionaron datos sobre mayores porcentajes. Este 

hallazgo destaca la importancia de encontrar el equilibrio adecuado en la adición 

de PET para optimizar las propiedades de resistencia. 

Para el último objetivo específico 

Variación Dimensional y Alabeo 

La Tabla VIII muestra que la adición de vidrio triturado (VT) en bloques de 

concreto afecta la variación dimensional, con una reducción en el largo y una 

ligera variación en el ancho y altura. Por ejemplo, con un 5% de VT, el largo 
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disminuye en -1.07% y el ancho aumenta en 1.21%. La Tabla X revela que el 

alabeo aumenta con concentraciones más altas de VT, alcanzando hasta 2.00 

mm en la cara superior con un 20% de vidrio, estos resultados son consistentes 

con el estudio de Wang et al. [13], que investigó la variación en propiedades de 

adoquines de concreto con vidrio triturado. Ellos reportaron que el contenido 

óptimo de vidrio fue del 20%, y la absorción aumentó en un 3.6%. Aunque no se 

centraron en la variación dimensional específica, la tendencia general sugiere 

que altas concentraciones de vidrio pueden impactar negativamente en las 

propiedades dimensionales y de alabeo, en concordancia con nuestros 

hallazgos. 

Absorción y Succión 

La Figura 6 muestra que la absorción de agua aumenta con la adición de 

vidrio triturado hasta un máximo de 8.39% con un 5% de VT, y luego disminuye 

a 6.95% con un 20% de VT. Este comportamiento se alinea con los resultados 

de Grdić et al. [15], quienes encontraron que los bloques con vidrio reciclado 

tuvieron una absorción de agua del 5.06%. La similitud en los resultados sugiere 

que la adición de vidrio triturado puede aumentar la absorción hasta cierto punto, 

pero su efecto se estabiliza o disminuye a concentraciones más altas. 

La Figura 7 muestra que la succión disminuye con el aumento de VT, con 

valores que bajan hasta 0.13% con un 20% de vidrio. Esta reducción en la 

succión es consistente con la observación de Grdić et al. [15], quienes indicaron 

mejoras en las propiedades mecánicas y la reducción de absorción, lo cual 

puede estar relacionado con una disminución en la succión al incorporar vidrio 

reciclado. 
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Arguedas & Eyzaguirre [22] con 50% determinó 3.6 mm de alabeo, una 

variación dimensional de -2.91, 4.40 y -3.92% a lo largo, alto y ancho 

respectivamente y 10.7% de absorción, Teran et al. [23], encontró que con un 

reemplazo total la absorción fue 7.2%, en ambos casos, se demuestra la 

viabilidad del uso de vidrio triturado en bloques de concreto. 

Resistencia a la compresión de la unidad de bloque de concreto 

La Figura 8 y la Figura 9 muestran que la resistencia a la compresión 

aumenta con la adición de vidrio triturado, alcanzando un máximo de 80.55 MPa 

a los 28 días con un 15% de VID y 11.45 MPa en pilas de bloques con un 20% 

de vidrio. Estos resultados son similares a los de Małek et al. [12], quienes 

observaron un aumento del 72% en la resistencia a la flexión vertical y un 32% 

en la compresión en ladrillos de cemento con vidrio.  

Además, Jackowski & Małek [14] informaron mejoras en la resistencia a 

la compresión con adiciones de vidrio, con aumentos de 22% a 32% en diversas 

propiedades mecánicas. Nuestros resultados también muestran un aumento en 

la resistencia con mayores porcentajes de vidrio triturado, destacando el 

potencial de este material reciclado para mejorar la resistencia a la compresión 

del concreto, Ikechukwu & Shabangu [18], presenta hallazgos similars, con 

aumentos del 54.85% con 20% de vidrio triturado, sin embargo, Arguedas & 

Eyzaguirre [22], aumentan la proporción hasta 50% de vidrio, donde se presentó 

un aumento del 11.41%, indicando que el vidrio se puede utilizar en mayor 

proporción.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

La caracterización del PET muestra que su densidad suelta y compactada 

es constante (0.388 y 0.449 g/cm³, respectivamente), con un contenido de 

humedad muy bajo (0.02%). Esto sugiere que el PET es adecuado para bloques 

de concreto, recomendándose una dosificación inicial de 5% a 15% para 

equilibrar costo y rendimiento. 

Para fabricar bloques de concreto de bajo costo con vidrio triturado, la 

caracterización muestra que el vidrio triturado presenta un peso unitario suelto 

húmedo de 1.558 g/cm³ y seco de 1.548 g/cm³, mientras que el compactado 

húmedo es de 1.646 g/cm³ y seco de 1.635 g/cm³, con un contenido de humedad 

de 0.64%. Se recomienda ajustar la dosificación para lograr un equilibrio óptimo 

entre resistencia y economía, considerando el efecto de humedad y 

compactación en el peso del material. 

La adición de PET a bloques de concreto muestra variaciones 

dimensionales con una tendencia a reducir el largo y aumentar el ancho. El 

alabeo se incrementa con mayores porcentajes de PET, especialmente en la 

cara convexa. La resistencia a la compresión mejora con un 20% de PET, 

alcanzando 72.46 MPa. La dosificación óptima de PET es del 15%, que ofrece 

el mejor equilibrio en resistencia y características físicas, con 10.09 MPa en pilas 

y 1.05 MPa en muretes. 

La adición de vidrio triturado (VT) al concreto muestra efectos variados. 

La resistencia a la compresión mejora con porcentajes más altos de VT, 
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alcanzando el valor máximo con 20% de VID (75.82 MPa a 28 días). La absorción 

máxima es del 8.39% a 5% VT, mientras que la succión disminuye 

progresivamente. Para una óptima combinación, se recomienda 15% de VID, 

equilibrando alta resistencia y propiedades físicas favorables. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Utilizar un máximo el 20% de PET en la mezcla de concreto para lograr 

una resistencia a la compresión balanceada, optimizando tanto la resistencia 

estructural como las propiedades físicas del bloque. Esta proporción muestra el 

mejor rendimiento en resistencia a la compresión y minimiza el alabeo. 

Monitorear y controlar el proceso de mezcla para asegurar una 

distribución uniforme del PET y evitar variaciones excesivas en la absorción y 

succión del agua. Esto ayuda a mantener la consistencia en la calidad de los 

bloques y mejora su desempeño general en aplicaciones de construcción. 

Se recomienda utilizar una dosificación máxima de vidrio triturado del 20% 

en la mezcla de concreto, esta proporción ofrece un buen equilibrio entre 

resistencia a la compresión y propiedades físicas favorables como la absorción 

y succión del bloque. 

Asegurarse que el vidrio triturado esté bien procesado y sea de tamaño 

uniforme para evitar variaciones en la mezcla. Esto ayudará a mantener la 

homogeneidad del concreto y a maximizar su rendimiento en términos de 

resistencia y durabilidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Acta de revisión de similitud de investigación. 

 

 

ACTA DE REVISIÓN DE SIMILITUD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Yo Dr. Tepe Atoche, Victor Manuel docente del curso de Investigación II del 

Programa de Estudios de Ingeniería Civil, luego de revisar la investigación del (los) 

estudiante(s), Llalla Martinez Victor Arturo: 

USO DE MATERIAL PET Y VIDRIO EN LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE 
CONCRETO PARA VIVIENDAS DE BAJO COSTO  

 
Dejo constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud del 

21%, verificable en el reporte de originalidad mediante el software de similitud 

TURNITIN. Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no 

constituyen plagio y cumple con lo establecido en la Directiva sobre índice de similitud 

de los productos académicos y de investigación en la Universidad Señor de Sipán 

S.A.C. vigente. 

 
En virtud de lo antes mencionado, firma:  

 

Dr. Tepe Atoche, Victor Manuel Dr.  

 
 

 
 
 

Pimentel, 30 de diciembre de 2022. 
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Anexo 2: Acta de aprobación del asesor 

 
 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR 

 

Yo Dr. Tepe Atoche, Victor Manuel. quien suscribe como asesor designado 

mediante Resolución de Facultad N° N°0448-2022/FIAU-USS del proyecto de 

investigación titulado USO DE MATERIAL PET Y VIDRIO EN LA FABRICACIÓN DE 

BLOQUES DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE BAJO COSTO, desarrollado por 

el(los) estudiante(s): Llalla Martinez Victor Arturo, del programa de estudios de 

Ingeniería Civil, acredito haber revisado, y declaro expedito para que continúe con el 

trámite pertinentes. 

En virtud de lo antes mencionado, firman: 

Dr. Tepe Atoche, Victor Manuel  

 

 

Pimentel, 08 de setiembre del 2024.
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Anexo 3: Tabla de Operacionalización. 

Variable independiente 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

PET 

Polímero termoplástico 
empleado ampliamente 

en la fabricación de 
envases para bebidas y 

alimentos, textiles y 
otros productos [25].  

Será adicionado para el 
diseño de un bloque 

portante (P) de concreto, 
en proporciones de 5, 10, 

15 y 20% respecto al 
peso del agregado fino 

Propiedades físicas 

Granulometría % 

Peso unitario suelto seco gr/cm3 

Peso unitario suelto húmedo gr/cm3 

Peso unitario compactado seco gr/cm3 

Peso unitario compactado 
húmedo 

gr/cm3 

Contenido de humedad % 

Vidrio 

Alternativa para reutilizar 
los residuos de vidrio 

consiste en triturarlos en 
partículas finas y 
emplearlos como 

reemplazos parciales de 
los agregados en la 

producción de concreto 
[27]. 

Será adicionado para el 
diseño de un bloque 

portante (P) de concreto, 
en proporciones de 5, 10, 

15 y 20% respecto al 
peso del agregado fino 

Propiedades físicas 

Granulometría % 

Peso unitario suelto seco gr/cm3 

Peso unitario suelto húmedo gr/cm3 

Peso unitario compactado seco gr/cm3 

Peso unitario compactado 
húmedo 

gr/cm3 

Contenido de humedad % 

Peso específico gr/cm3 

Absorción % 

Propiedades 
químicas 

Contenido % 
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Variable dependiente 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Bloque 
de 

concreto 

 Unidad de construcción 
fabricada con una 

mezcla de cemento, 
agua y agregados 
(arena y grava), 

duraderos, versátiles y 
utilizados comúnmente 

en paredes y estructuras 
de edificaciones [29].  

Será adicionado con 
proporciones de 5, 10, 15 

y 20% de PET y vidrio 
respecto al peso, del cual 

serán evaluadas 
respetando la norma 

E0.70 

Dimensiones 

Largo mm 

Ancho mm 

Alto mm 

Propiedades físicas 

Variación dimensional % 

Alabeo mm 

Absorción % 

Succión % 

Propiedades 
mecánicas 

Resistencia a la compresión kg/cm2 

Resistencia de pilas kg/cm2 

Resistencia de muretes kg/cm2 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos. 
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Anexo 5: Panel Fotográfico 
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