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RESUMEN

Este trabajo p resenta la experiencia en terreno de la

rep aracion de un estan que de horm igon armado para

agua potable de 300 m
3 de capacidad construido en

Santiago.
Se hace un breve comentario sabre los defectos de

c on st ru c cion en general y se indican las probables
causas de falla. Para el caso en cuestion se propone
un m eto do tradicio nal de rep aracio n de estructuras

de h orm ig on arm ado y se muestran de talles de los

principales pasos seguidos durante La reparacio n de la

obra por m edio de fotografias tomadas durante La

ejecucion del trabajo.

ESTADO DEL ESTANQUE AL DESMOLDAR

En cuanto a defectos de c o n srr ucc io n , en ro d a obra de h o r m igo n se toleran

ciertos tipos de defectos mientras no comprometan la fu n cio n, la estructura y la

estetica, En el caso particular de un estanque para agua, cualquier defecto peque·

i'io, aunque sea puntual, puede cobrar tanta importancia que Begue a comprometer
la obra.

Los defectos de hormigonado de un muro se pueden clasificar en defectos

superficiales y defectos profundos. los que incluyen el compromiso de las barras

de armadura.

En el caso que comentamos se trataba de un estanque de h or m igo n arma

do para agua potable. La c o n st rucc io n estaba program ada para hormigones
de fundaciones, muro perimetral, losa de radier y losa de cubierta. Al desmoldar
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Fig. 1. Vista del c$laRqlle desmoldado.

Fig. 2. Deralle de la zona 7 de la Fig. 1.
Defecto d eb ido a insuficiencia de

compactacien por picado.

Fig. 4. Deralle de zona 9 de Fig.!. Defectos
debidos a insuficiencia de com pac
tadon.

Fig. 3. Detalles de las zonas 8 y 10 de la

Fig. 1. Junta de hormigonado en la

z o ua 8 y defectos superficiales en la

zona 10.
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el muro perimetral aparecieron numerosos defectos de co nst r ucc io n sup e rfic ia

les y profundos en varias zonas, los que, por su extension y alcance, alarmaron

a los constructores y propietarios obligando a paralizar la obra. Los d e fe c t o s

mas importantes eran una junta de hormigonado no contemplada, nidos de

piedra y defectos superficiales del recubrimiento. En las Figs. I, 2, 3 y 4 s e

muestra el estanque en una vista general y el detalle de algunos de los defectos
, .

mas Importantes.
Puede ocurrir que, durante el transcurso de la reparaclon, tal como sucedi6

en este tipo de trab ajo , muchas reparaciones de fallas superficiales se transforman

en reparaciones profundas, ya que se trata de asegurar el e x it o del trabajo, por 10

que al picar el horm igo n defectuoso se alcanza generalmente las armaduras.

CAUSAS PROBABLESDE FALLA

La determinacion de las verdaderas causas que produjeron los defectos de la

construccien no es facil. En est e , como en Ia mayoda de los casos, las fallas

producidas se deben a una 0 vanas causas que actuaron s irn u l tan e a m e n t e ,

entre las que se pueden mencionar las siguientes:
mala organ iaa cio n de faenas

falta de experiencia del personal
materiales deficientes
mala o per a cio n y/o e q u ip o s inadecuados

Por problemas con los trabajadores se organiz6 el hormigonado del muro

con personal de diversas faenas entre los que participaron carpinteros y enfie

rradores. Para beneficiar a los trabajadores la empresa a c o rd o la faena sin mayor

organizacion previa para un dia sab ad o con e l fin de premiar y pagar al personal
con horas extraordinarias y otros incentivos. A cargo de la faena no hubo per

sonal profesional. En cuanto a materiales, los ;iridos no eran de calidad suficiente:

coeficiente volum e rrico m uy bajo para hormigones arm ados (0.14). La planta
de horm igcn no tenia control de dosificaciones, dosificaciones en volumen y

sin carretillas dosificadoras. Separadores de moldaje mal diseiiados. La faena

de horm igc n era defectuosa en fabricaci6n, vaciado, colocaci6n y com pacta
cion. Durante la eje c ucio n del muro se paraliz6 la faena durante dos horas, 10

que materializo una junta fria.

METODO DE REPARACION Y EJECUCION DE LA REPARACION

IDIEM fue llamado a participar en la decision de demoler 0 reparar la o b r a ,

Despues de estudiar las alternativas, se eligio reparar el estanque con las espe

cificaciones, recomendaciones y supervision de IDIEM.
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EI .istema de repar_cion propuesto consistio en el metodo tra4icional de

reparacion de eltructuras de bormigon armado. Su exito depende de la paciencia
y laborioliciad en la ejeeucien y el control estricto, de cada operacio n ; debe ser

realizado por penonal entrenado y supervigilado por �ecnicos 0 profesionales.
En 10 que se indica a continuacion 1010 se pretende dar pautal generales

para abordar COil exito una reparacion tipica y que ha dado como resultado
exito comprobado.

EI procedimiento a seguir depende de la magnitud de 101 daitos ya sean

eltos para reparaciones superficiales del bormigon como para reparaciones
profundal con compromilo de lal .rmad�ras.

Reparaciones superficiales
Son aquellas de espesor reducido -algunos centimetros- que afectan solo a la

superficie del bormigon en un espesor infJl,r�or al recubrimiento. Se tratan

por picado con punto y combo halta eliminar el horm igen defectuoso. Despues
de picar se prepara la superficie de horm igen sana dejandola limpia para agregar,
como en este caso, algun producto comercial basado en resina epoxi con e l cual

Ie eubre la superficie de la 'Zona por reparar para mejorar la adherencia entre el

hormigon existente y el mortero de reparacion , En m u ch os casos, para co m ple
tar la reparacion se puede emplear un mortero corriente de cemento de dosifica

cion 1':3 0 1:4 colocado en capal no mayorel de 1.5 cm. EI tamaito de la arena

sera a 10 mal un tercio del elpesor de la reparacion, Para elta obra se prefirie
usar un mortero epoxico comercial. En la Fig. 5 se ilustra e sque m at ic am ente

las caracterfsticas de una reparacion lupe,rncial.

Reparaciones profundas
En reparaciones profundal que comprometen las armaduras, se reemplaza el

hormigon defectuoso por hormigon nuevo. La Fig. 6 muestra esq ue m a ric am ente

los tratamientol del bormigon para una reparacion profunda.
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El h orm igon de fe cru o so se remueve por picado manual 0 m e c a n ic o hasta

asegurarse haber aleanzado hormig6n s a n o , como 10 muestran las Figs. 7 y 8.
En el easo de reparaeiones mas aHa del r e c ub ri m ie n t o , cuando se descubre una

armadura, se debe dejar libres las barras por 10 menos por 3 cm. En rn u ch o s

Fig. 7. Picado m ec a nico d e sd e afuera, plano i nc lin a d o ascendcnte h a c ia ad e nt r o . Las barns
super ior e s deben d ej ar sc fibres.

Fig. 8. Dctallc de su pcr fic ic preparada y lim pia.
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casos, en elementos de poco espesor, puede ser preferible atravesar hasta cortar

totalmente la estructura, 10 que facilita el moldaje y la eo lo cac io n del h orrn igo n.

Los lados de la reparacion deben ser verticales y los cortes superior e

inferior horizontales. Los angulos deben ser rectos y las esquinas suavemente

redondeadas. Las Figs. 9 y 10 muestran varias de las zonas de reparaci6n pro

fundas de la pared del estanque con los cortes ya terminados.

Fig. 9. Detalle de una zona preparada y lista para colocar m o ld aje , cortes c sc a lo n ad o s.

Fig. 10. Vista general de un corte casi terminado.
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La superficie superior de la re p ar ac io n , vista en corte, debe formar un

plano inclinado de pendiente1:3 ; en algunos casos puede ser necesario formar

escalones. El moldaje debe ser d ise n a do para alcanzar Licilmente todas las

zonas a llenar y debe consultar ventanas que aseguren un e x c e s o de horm igo n .

Las Figs. 11 y 12 muestran un esquema de moldaje, la primera y la otra una

zona de moldaje colocado y Ile n o con h o r m igo n .

Fig. 11. Moldaje y ventana. Fig. 12. Vista superior del hormigonado. h or rn ig o n <"II e x c c

so sobre la ventana.

Despues de limpiar, la superficie de

union del horm igon viejo debe tratar-

. ,.

se con una re sm a e p o x ic a que aumente

la adherencia entre el h o rm igo n viejo
y el nuevo. El h orrn igo n de relleno

debe ser similar al existente y se Ie de

de agregar un aditivo expansor que
contrarreste la ret ra c c io n , El t a m afi o

maximo del arido sera el mayor posi
hie compatible con las se c c io n es a

llenar y el espaciamiento de las arma

duras. La co locacio n y com p a c tac io n

deben ser cuidadosas y el curado pre
feriblemente hum edo. El horm igc n en

exceso de las ventanas debe eliminarse

10 antes posible por picado cuidadoso

con punto d e spues del desmolde y desde ab ajo hacia arriba. La Fig. 13 d a una

vista de como queda una zona al eliminar e l h o rm igo n en exceso.

Por ultimo las Figs. 14 y 15 muestran el estanque totalmente r e p ar a d o .

Fig. 13. Rcparacion profunda r c r rn m ad a .

CONCLUSIONES

Los defectos de co nsrruccicn mostrados en este trabajo son c o n s e c u e n c ia en
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primer lugar, de la mala organ izacic n de faenas y falta de p lanifica cio n y en

segundo lugar de materiales deficientes y equipos y tecnicas inadecuadas 0 mal

empleadas.
EI metodo de reparaci6n propuesto y ejecutado exitosamente en esta obra

es mas eco n em ico que los procedimientos de rep aracio n por medio de t e c n ic as

y eq uipos especiales.
El exito del me to do de reparacion depende en gran medida de la paciencia

y laboriosidad en la ejecucie n. Debe ser realizado por personal en trenado y

supervigilado bajo estricto control por profesionales experimentados.

Fig. 14. Vista del estanq ue

reparado en la zona

de una reparacion
profunda.
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