
BIBLIOGRAFIA

Horrnigon colocado bajo agua
CUR. Gewapend onderwaterbeton,
Rapport 102, agosto 1981, 97 pp.

Se describe una investigacion relacionada
con los metodos de preparacion y con las
caracterlsticas de los materiales para hor

rnigon armado colocado bajo agua. A partir
de estos resultados, la cornision establecio
una serie de recomendaciones para el calcu-
10 y colocacion del horrnigon armado bajo
agua, tratando de hacerlos concordar con

la norma holandesa VB 1974.
Este informe se complementa con el

informe 56 CUR, sobre horrnigon sin armar

bajo agua.
En primer lugar se hace ver que la apli

cacion mas importante es en radieres 0 losas
de fundaciones de obras de arte 0 edificios

bajo el nivel de la napa freatica, cuando
no es conveniente 0 deseable rebajarla.

La eleccion entre horrnigon armado 0

simple para radier se hace por considera
eiones economicas y, como se hace ver en

una comparacion entre ambas soluciones

para el caso de un tUnel, la primera puede
ser sensiblemente mas economics para hor

migon bajo agua.
Para el estudio de las caracteristicas de

radieres bajo agua armados se examinaron
varias obras de este tipo, a las cuales se les

extrajeron testigos para determinar la homo

geneidad, la resistencia a la compresion, al
hendirniento y el modulo de elasticidad.
Ademas se hicieron ensayos de arranca

miento de barras para medir la adherencia
de las armaduras con el hormigon colocado

bajo agua. Estos ensayos volvieron a mostrar

la gran incidencia que tienen la tecnica de
colocacicn y la experiencia del personal
en la calidad del hormigon obtenido. Se

vio que, con buena tecnica, se obtienen
resistencias iguales a los 3/4 de las resis
tencias medias de los cubos de control
En 10 que respecta a la resistencia caracte

ristica del horrnigon colocado, la comision

llego a la conclusion que se puede alcanzar
los 2/3 de los cubos de control. En conse

cuencia, hay que disminuir en esa propor
cion los valores de calculo.

La relacion entre la resistencia a la com

presion y al hendirniento resulto ser la msma

que para hormigones corrientes y los modu
los de elasticidad correspondieron a los que
se pueden esperar en correspondencia con

la resistencia a la compresion. conforme a la
norma VB 1974.

Tambien en adherencia de barras infe
riores los resultados concordaron con los
de hormigones norm ales y con las formulas
de la VB 1974, adoptando, eso si, una

resistencia a la traccion del horrnigon redu
cida en la proporcion indicada anterior

mente.

Se concluyo que el recubrimiento de las
barras debe aumentarse en estas obras. debi
do a las irregularidades de las caras superior
e inferior de los radieres bajo agua. EI
aumento de recubrimiento hace aconsejable
modificar la formula de la VB 1974 para
calcular la abertura de las grietas, ya que
aquella darla valores demasiado grandes.

En las recomendaciones sobre ejecucion
se incorporan las experiencias adquiridas en

las prac ticas de construccion, Se tratan los
temas de pilotaje, excavacion y lirnpieza del

pozo de fundacicn.prefabricacion de la malla
de armadura y su colocacion y las estruc

turas de soporte necesarias para este efecto.
Tambien se analiza la experiencia adquirida
sobre los diferentes metodos de colocacion
del hormigon y sobre el control de calidad.
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Se constat6 que el bombeo es el mejor
procedimiento si se usa correctarnente la

manga de hormigonar la cual debe tener

una compuerta de obturacion. La boca del
tubo debe quedar sumergida en el hormigon
ya depositado de modo que el ingreso del
nuevo hormigon se haga por debajo.

Avances en el uso de superplastifi
cantes.

MALHOTRA, V. M. Editor. De

velopments in the use of sap erp las

ticiz ers, ACI Publication SP - 68,

1981,561 pp.
Esta publicacion da cabida a los 30 tra

bajos aceptados para publicacicn en las
actas de la Segunda Conferencia Interna
donal sobre Superplastificantes en el Hor

migon, organizada por el Centro Canadien
se de Tecnologia Minera y de Energia
(CAMMET), el ACI y la Division Estructural
de la Sodedad de Ingenieria Civil de Canada.
Esta reunion tuvo lugar en junio de 1981,
en Ottawa, Canada.

La primera se habia realizado en 1978

tam bien en Ottawa, bajo el auspicio de las
mismas instituciones y en esta segunda se

tuvo el proposito de hacer una revision
de los progresos realizados en esos tres afios,

Esta recopilacion es utilisima porque re

coge 10 ultimo que se ha hecho y pensado
sobre este tema en muchos de los paises
que estan mas a la avanzada en el uso de

superplastificantes: lOde ellos estan repre
sentados, con predominio de J apon, que
fue el que abric el camino al uso de super
plastificantes en 1960. Sin que desmerezca
su utilidad, se echa de menos en la recopi
lacion un informe de sintesis que incluyera
101 avances logrados en estos tres aflos y
los puntos seguros que se pueden dar por
conquistados en la tecnologia del hormigon
con el uso de superplastificantes.

Los 30 trabajos cubren casi todo el campo
de las propiedades del hormigon que son

afectadas por estos aditivos. Asi se trata

en uno de ellos la influencia de los super-

plastifican tes en la resistencia, la elasticidad,
la retraccion y endurecimiento y la fluen
cia lenta, a 10 largo del tiempo. En otros,

la reologfa, la resistencia a las heladas, la
resistcncia a los sulfatos, la segregacion y
la penetracion de cloruros. En otros, aun,
los efectos en los hormigones con fibras,
en hormigones livianos, en otros hormigo
nes especiales y en el consumo de energia.

Dosificacion del hormigon
LYNDON, F.D. Concrete mix de

sign. Re e d ic io n 1979, 148 pp. Ap
plied Science Publishers Ltda. Lon

dres.

Esta monografia esta concebida como una

ayuda para quienes necesitan una mejor
perspectiva del tema 0 simplemente una

guia practica, No se trata de un enfoque
nuevo sino de una forma de presentacion
util y practica de los datos existentes y de
los mas importantes metodos convenciona

les usados en Inglaterra.
Para aclarar la perspectiva se considero

conveniente bosquejar los aspectos del hor

migon fresco y endurecido que tienen mas

relacion con la dosificacion,
Los datos para dosificar se presentan

generalmente en forma grafica con ejemplos
que ilustran los diversos rnetodos abordados.
Estos son: el rnetodo descrito en la Road
Note NO 4 del Road Research Laboratory;
rnetodos graficos, aritmetico y racionalizado

(de Murdock) para obtener una granulome
tria deseada; metodo de granulometria dis

continua; dosificacion para hormigones de

muy alta resistencia (sobre 75 N/mm2);
dosificacion para horrnigon con aire incor

porado; dosificacion para horrnigon con

iridos livianos, y dosificacion sobre la base
de resistencia a la traccion, sea por flexion 0

por hendimiento.
A 10 largo del texto se deja bien sentado

que los valores que se entregan para los
diversos parametres tienen un caracter de

primera indicacion y que es necesario afi
narlos con un enfoque empirico y con do-
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sificaciones de prueba.
Se adopta como premisa basica la natu

raleza cualitativa de las interrelaciones entre

los parametres convencionales, pero se mues

tra que elIas pueden usarse con propositos
cuantitativos.

Se hace mucho hincapie en la impor

tancia que revisten algunas decisiones prac
ticas que hay que tornar, que son las que en

defmitiva conducen a una buena 0 mala

dosiflcacion, entre ellas estan la eleccion
de una adecuada trabajabilidad y de un

grado de estabilidad apropiado de la mezela.

Introduccion a la eleccion de mate

riales de ingenieria.
HANLEY, D.P. Introduction to the

selection of engineering materials,
Van Nostrand Reinhold Company,
1980, 217 pp.

Esta obra tiene el proposito de servir de

gufa para elegir y especificar los materiales

que se usan en proyectos de ingenieria.
EI problema puede dar la falsa impresion
de no ser demasiado complicado, pensando
en los materiales tradicionales acero y
algunos me tales, hormigon, madera- pero
es ciertamente complejo si agregamos los

elastomeros, los materiales compuestos, 10

que Heva la cuenta a cientos y tal vez

miles de materiales, segUn el criterio de

clasificacion, y dentro de esa cornplejidad
es muy util con tar con una guia que ordene

y agrupe los materiales con un toque de
racionalidad.

Una de las clasificaciones de partida de

la obra agrupa los materiales en tres clases:

metalicos, intermedios y no metalicos.
En la primera elase estan los metales

ferrosos y los no ferrosos. En la segunda,
los ceramicos, los cermets (combinaciones
de cerarnicos y metales), los piroceramicos,
los monocristales, los semiconductores. y
los termistores. La tercera elase es 101 de
los materiales compuestos, polimeros y elas
tomeros y madera.

99

Cada una de las elases se trata separa
damente con distinto grado de desarrollo.
Los ferro50S se tratan en 6 paginas y 10
no ferrosos, que ineluyen a 28 metales
diferentes, en 30 paginas, Hay una buena
extension dedicada a materiales electricos
y para alta temperatura. Los polimeros,
gomas y elastomeros se llevan mas de la
cuarta parte de la obra, Tambien tienen

amplio despliegue los materiales para recu

brimiento y no estrucrurales y otros mate

riales, entre los que esran las fibras natura

les y sin teticas, los papeles, los fieltros, 101
madera y derivados.

Por ultimo se describen las bases para
establecer un sistema de eleccion compu
tarizada de materiales que circunscriba el

campo de la decision a un reducido nume
ro de materiales, que en una primera aproxi
macion serian los mas adecuados para una

determinada aplicacion,
Es casi seguro que esta obra sera de

much a utilidad como un punto de partida
para 101 eleccion juiciosa de los materiales
de ingenieria.

E.G.G.

La madera. Su estructura, propiedades
y aplicaciones.

DESCH. H.E. Revisado por Din

woodie. J.M. Timber. Its structure,

properties and utilisation. 6a e di

cion, 1981,410 pp. The Macmillan

Press L tda. Londres.

Una obra sobre un terna tecnico que fue

publicada por primera vez en 1938 y que
entra a su sexta edicicn, tiene que haber
sido de muy buena hechura desde 101 partida
y eso sucede con 101 que estamos comentan

do. Despues de su aparicion fue corregida
y aumentada en cuatro nuevas ediciones y

reimpresa otras seis veces con algunos agre

gados y correcciones, hasta Hegar a esta sexta

edicion, La nueva version estaba a punto
de ser e1aborada por su autor, cuando este
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fallecio en 1978 y la tarea fue abordada

por J .M. Dinwoodie del Laboratorio de

Investigaciones de Productos Forestales, ac

tualmente Laboratorio Princes Risborough,
quien tuvo amplia colaboracion de varios
de sus colegas porque ninguna persona por
si sol« puede escribi, sobre un tema tan

amplio como 14 estructura de 14 madera,
sus propiedades y su utilizacion.

La primera parte de la obra contiene un

anal isis detallado de la madera en cuatro

niveles diferentes de tamafio: molecular, de
estructura fina, microscopica y rnacroscopi
ca con varias ilustraciones, algunas obteni
das por microscopio electronico de transmi

sion 0 de barrido. Entre esas ilustraciones

hay muchos cortes microscopicos de diversas

especies con sus detalles anatomicos.
Se presenta un sistema para identificar

las diversas especies basado en variaciones
sisternaticas de la distribucion de las carac

terlsticas anatomicas, La tarea no es facil
si se toma en cuenta que hay mas de 20000

especies de arboles madereros, aunque solo
varios cientos son comercialmente aprove
chados. Hay una descripcion detallada de
36 especies de madera dura con sus caracte

risticas observables con lente de 10 a 15

aumentos, su densidad, durabilidad, propie
dades resistentes, facilidad de trabajo con

herramientas, contracciones por secado, usos

y fuentes de produccion,
La tercera parte de la obra se refiere a

las propiedades de la madera, con especial
acento en las relaciones de humedad, den
sidad, resistencia, rigidez, tenacidad y con

ductividad del calor.
La ultima parte analiza la utilizacion de

la madera, cubriendo los much os factores

que afectan el uso eficiente de este material.
Estan entre ellos el secado. la presencia
de defectos naturales 0 inducidos, la clasi
fleacion de la madera, el ataque por insectos

y hongos y los tratamientos de preservacion,
Por ultimo se describen las aplicaciones mas
frecuentes de las maderas y de sus derivados,
con indicaciones sobre la eleccion de las

especies y de los medics de union, sea por
fijaciones mecanicas 0 por adhesivos.

E.G.G.

Proyeccion de morteros, hormigones
y pastas de yeso.

RESSE, C. Y VENUAT, M. Pro

jection des m artiers, betons y plti
tres. C. Resse y M. Venuat. editors;
1981, Paris, 436 pp.

En este libro se exponen los conocimientos
actualizados sobre hormigones, morteros y

pastas de yeso proyectados, tocandose los
temas referentes a las tecnicas de coloca
cion, a las aplicaciones, a las investigaciones
en curso y a la reglamentacion y normali
zacion.

Consta de cinco partes. La primera de
elias se refiere a las generalidades incluyen
do una resefia historica de su desarrollo y
una exposicion de sus ventajas.

La segunda parte esta dedicada a la

proyeccion de morteros y comprende un

analisis de los materiales que entran en la

mezcla, y de las caracteristicas que debe
tener la pasta misma para lograr buena pro

yeccion, sea por via humeda, por flujo di
luido. flujo denso 0 por vIa seca. Se exponen
tambien las aplicaciones en que resulta ven

tajoso proyectar morteros.

Los hormigones proyectados se tratan en

la tercera parte. Se describen los metodos
de proyeccion y se analizan las propiedades
de los materiales que entran en el hormig6n
y de las mezclas aptas para la proyecci6n
por via seca, por via humeda de flujo
diluido 0 de flujo denso. Las aplicaciones
que se consideran son las de trabajos subte

rraneos, farellones rocosos y taludes, repa
raciones y refuerzos y hormigones refracta
rios. Hay un capitulo dedicado a ensayos

y con troles.
La proyecci6n de pastas de yeso es el

tema de la cuarta parte y se desarrolla de
manera parecida a los dos anteriores. Entre

las aplicaciones de mas interes estan los
estucos interiores y exteriores y los reves

timientos contra incendio.
La ultima parte trae una lista bibliogra

fica, direcciones utiles y datos practices.
Esta obra es de gran interes para inge

nieros, arquitectos y constructores que ten

gan que ver con estas tecnicas de coloca-
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cion, que en algunos casos pueden ser la
solucion indicada.

Morteros epoxicos.
ANABALON.M.yPE�ALOZA,M.
Memoria para optar al titulo de

Ingeniero Civil. Facultad de Ciencias

Flsicas y Matem a t ic as, Universidad

de Chile, Santiago. junio 1981.

En los ultimos tiempos el crecimiento cons

tante del uso del hormigon ha hecho nece

sario el surgimiento de materiales que 10

complementan y ayuden a resolver algunos
de sus problemas y debilidades. A este

objetivo ha contribuido ampliamente la uti

liracion de resinas y morteros epoxicos.
En la actualidad se hacen much as aplica

ciones de las resinas y morteros epoxicos, no

en todos los casos con exito. La raz on

principal de ello no es la mala calidad de
la formulacion epoxi ernpleada, sino el des
desconocimiento generalizado de su prepara
cion, tecnicas de aplicacion y propiedades
de los morteros que se obtendran con este

compuesto.
Esta investigacion contempla los siguien

tes estudios:
Diferentes rnetodos de tratamientos de

superficie de hormigon, para la aplicacion
de un recubrimiento epoxico, Estos mero
dos son: chorro de arena escarificado. acido
c1orhidrico dilu ido, escobillado y fuego.

Propiedades de morteros epoxicos para
diferentes relaciones resina-arido, emplean
do arena de cuarzo y de rio y diferentes

granulometrias.
Las propiedades estudiadas son: compre

sian, flexion, modulo de e1asticidad. densi

dad, desgaste, absorcion, dilatacion termica,
adherencia y retraccion,

En base a la experirnentacion hemos
concluido que:

Para la aplicacion de un recubrimiento

epexico es siempre necesario hacer una

limpieza de la superficie del hormig6n. Los

metodos mas efectivos y recomendables son:

chorro de arena, escarificado y acido clorh i
drico.
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Para todas las arenas existe un punto
de saturacion al incorporarsele resina; pre
sentandose una zona no saturada en la
cual las resistencias a la compresion, flexion
y modulo de elasticidad mantienen una re

lacion lineal y creciente con la relacion
resina-arena. hasta el punto de saturacion:
y una zona saturada en la cual no hay mayor
incremento en dichas propiedades cornpara
das con un mortero justarnente saturado,

Por otra parte la resistencia al desgaste
y el coeficiente de dilatacion terrnica crecen

en la medida que se aumenta la relacion

resina-arena. tomando su maximo valor para
la resina pura.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y di

rigido por el profesor Sr. Atilano Lamana P.

Estudio experimental sobre eI compor
tamiento mecanico del acero estruc

tural frente a1 fuego: Protecciones.

VALLEJOS. C. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Facul

tad de Ciencias Fisicas y Ma te m a

t ic a s, Universidad de Chile. abril

1981.

EI advenimiento de 1.1 construccion de edi
fieios con estructur .. de acero, ha hecho

aconsejable realizar un estudio experimental
para investigar eI modo en que se comporta
ra este material frente a .. ltas temperatur ..s

originadas durante un incendio.
Mediante una serie de ensayos rnecanicos

efectuados en probetas de acero estructural
A 37-24 ES principalmente y a diferentes
niveles termicos, se llego d determinar una

temperatura critica sobre la eual un ele
mento ve disminuida peligrosamente sus

propiedades resistentes.

Por otro lado, se hieieron varios ensayos
de resistencia al fuego sobre probetas eon

feccionadas en base a materiales aislantes dis

ponibles en el rnercado nacional, tales como

asbesto +cernento, volcanita y pinturas in

tumescentes, a los cuales se les simulo un

incendio estandarizado, analizandose su
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comportamiento y el grado de proteccion
entregado a una estructura de acero; se

incluye como cornplemento sugerencias para
el modo de colocacion de tales protecciones
y determinar el espesor necesario.

Este es un trabajo pionero en la materia

en nuestro pais y servira de base a futuras

investigaciones en el horno normalizado que
IDIEM esta implementando en el Centro

Experimental de Cerrillos.
Este trabajo se realize en IDIEM y fue

dirigido por el Prof. Gabriel Rodriguez J.
lnvestigador de la Seccion Ffsica de la
Construecion.

Analisis de excavaciones de longitud
fin ita mediante elementos finitos.

CAMPOS, J. Memoria para optar al
titulo de lngeniero Civil. Facultad
de Cie n c ias Ffsic as y Matern a tic as.

Universidad de Chile, junio 1981.

La construccion de edificios con 2 a 4
niveles subterraneos ha originado la necesi
dad de materializar excavaciones profundas
en espacios reducidos y con estructuras

colindantes existentes. Esto ha motivado

problemas relacionados con 1.1 estabilidad

y deformabilidad del corte vertical de suelo

que limita dichas excavaciones,
La gran rnayorta de estas excavaciones

se materializan en el area urbana de la
ciudad de Santiago por 10 que se eligio el

perfil esrrarigrafico de la Rrava de Santiago.
A su vez, como sistema de entibacion-socal.
zado, se ha elegido el de pilas rigidas de
hormigon armado con tramos de suelo entre

elIas no entibados, por ser el sistema cormin
mente utilizado en la practica.

El estudio de esre problema se realize
mediante elementos finitos tridimensionales
haciendo uso del program a de cornputacion
SAP-IV analiz andose casos con diferentes

longitudes Iibres entre pilas L y alturas de

pilas H. Estos valores variaron entre:

H = 3.0 - 6.0 m

L = 3.0 - 5.0 m

Las propiedades mecanicas asignadas a la

grava de Santiago corresponden a valores

obtenidos de estudios y experiencias ante

riores. Adicionalmente se realize un ensayo
de traccion a 9 m de profundidad obte

niendose un valor de la tension ultima a la

traccion de 0.8 t/m2.
Se determine que los maxirnos desplaz .. -

rnientos laterales se producen en el eje de

simetrfa del frente de excavacion entre pilas
y que dichos desplazamientos dependen
fundamentalmente de la longitud libre entre

elIas.
Con respecto al empuje que actua sobre

la cara posterior de la pila este es asimilable
a una variacion de tipo hidrostatico con un

valor del coeficiente de presion lateral del

orden de 0.25 para pilas rigidas no despla
zables. Este coeficiente resulta virtualrnen

te independiente de la cornbinacion altura

luz libre del sistema. Para pilas r igidas con

desplazamientos lateral en el tope superior
de 0.015"fo de su altura el valor de K resulta
menor y del orden de O. 11.

Este trabajo fue realizado en IDI EM bajo
la direccion del profesor Sr. Pedro Ortigosa.

Propiedades reologicas de pastas de

cemento.

LARRAIN, J.C. y VARGAS, R.

Memoria para optar al titulo de

Ingeniero Civil. Facultad de Cien

cias Ff sic a s y Mat e m a t ic a s, Univer

sidad de Chile, Santiago, julio 1981.

EI estudio de las propiedades reologicas de

las pastas de cernento presenta singularidades
que hacen necesario definir una metodolo

logla de ensayo que de por Sl significa
abordar una invesrigacion aparte. Entre los

factores que influyen en las propiedades
de la pasta estan: el rnetodo de preparacion,
el tiernpo de espera antes del comienzo

del ensayo reologico y otros aspectos de
orden qufrnico y fisico que deben ser con

trolados rigurosamente a fin de obtener las

propiedades que definen las caracteristicas
de la pasta.

En el presente trabajo se han reunido
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los antecedentes y se ha elaborado una

metodologia experimental para el estudio
de las pastas de cemento, enfocandolo ini

cialmente hacia aspectos fenornenologicos.
Su objerivo es principalmente conocer las

particularidades que presentan las pastas de
cemento elaboradas con diferentes tipos de
los cementos nacionales mas usados, y tratar

de determinar las curvas de fluidez corres

p.ondientes.
Los resultados obtenidos utilizando reo

metro de rotacion en ensayos de corte

simple han permitido conocer el comporta
miento fluido de suspensiones elaboradas
con cuatro cernentos chilenos.

Las curvas de equilibrio obtenidas se

evaluaron matemaricamente, 10 cual ha per
mitido tener un mayor conocimiento sobre

algunas propiedades reologicas de cada ce

mento; tales como, limite de fluidez, vis

cosidad y velocidad de deforrnacion angular
para distintas relaciones agua-cemento.

Estos resultados perrniriran en etdpas
posteriores analizar el efecto de cualquiera
de las variables mencionadas al corrnenzo

y correlacionar estas propiedades con la de
morteros y hormigones.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y
fue dirigido por el Prof. Federico Delfin.

Influencia de los ciclos de calor con

almacenamiento en atmosfera humeda
en pasta de cemento portland con

talco.
RODRIGUEZ. M.R. Memoria para

optar al titulo de Ingeniero Civil.

Facultad de Ciencias Fisicas y Ma

te m a t ic as, Universidad de Chile.

Santiago, julio de 1981.

Cuando el cementa portland es expuesto a

temperaturas entre 450 y 6000C. se deshi
drata el hidroxido de calcio que contiene,

para luego rehidratarse en atmosfera de hu
medad natural con una expansion localizada
de aproximadamente un 30"10. Este proceso
destruye la estructura del cementa endureci
do.
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En el presente trabajo se trato de eliminar
el efecto mencionado, mediante un agregado
que se combine con la cal. formando com

puestos que no sufran ese fenorneno.
Se encontro que el mejor comportamien

to frente a los ciclos terrnicos, me dido a tra

ves de la resistencia rnecanica y de la estabili
dad geome trica, se produce en la pasta que
contiene un 35% de talco en peso de cementa.

En la prueba de resistencia y estabilidad,
el cernento con este agregado se rnostro

superior a los cementos puzolanicos que se

investigaron.
Este trabajo fue realizado en IDIEM bajo

la direccion del profesor Sr. Pablo KittL

Influencia del tamafio en la probabili -

lidad de fractura a la flexion y
hendimiento de yeso y pasta de
cemento.

GUNTHER. O.E. Memoria para op
tar al titulo de Ingeniero Civil. Fa

c u lt a d de Ciencias F isic as y Mate

rn a t ic a s. Universidad de Chile. San

tidgO. agosto 1981.

En este trabajo se estudio la distribucion de
tensiones de rotura de dos materiales fragiles:
ye�o y pasta de cemento compactados. Se
analiz o lot dependencia del tamafio. mediante
la teoria estad istica de fractura de Weibull,
con el objeto de ver si es adecuada para
realizar estudios de modelo.

La investigacion se realize mediante dos

tipos de ensayos de traccion indirecta: flexion

y hendimiento. EI proposito de esto es

comparar los resultados, analizando en am

bos CdSOS la influencia del volumen en la
tension de rotura.

Se requiere conocer en forma precisa el

campo de tensiones, debido a que la fun
cion probabilidad de fractura se obtiene a

partir de todo el volumen. Para los ensayos
de flexion se determina una correccion de
bido al efecto de la carga concentrada.

Se incluye un breve estudio de otros

materiales fragiles: hormigon y mortero, con



104 REVISTA DEL IDIEM vol. 20, nO 2, septiembre 1981

el prcpcsito de saber si sus tensiones de
rotura siguen una distribucion de Weibull.

Este trabajo fue realizado en IDIEM bajo
la direccion del profesor Sr. Pablo Kittl.

Estudio experimental de un material

compuesto cementa Portland-fibra de
cobre.

GALLEGUILLOS, E. Memoria para

optar al titulo de lngeniero Civil.

Facultad de Ciencias Fisicas y Ma

tem aricas, Universidad de Chile.

Santiago, agosto 1981.

Investigaciones sobre las propiedades de
cementa y otros materiales fragiles reforza
dos, con distintos tipos de fibras, han sido

y estan siendo desarrollados en los ultimos
aiios en diversas partes del mundo, enfoca
das particularmente sobre el tipo de fibras

usadas, tipo de material, edad, contenido
de fibra y sus efectos sobre las propiedades
mecanicas de los compuestos fabricados.

El presente trabajo describe un estudio

experimental sobre las propiedades rnecani
cas de un material compuesto de cemento

portland y fllamentos de cobre, de manera

de ver si puede ser propuesto como un

nuevo material de construccion.
Se pretende adem as, describir un metodo

que pueda ser utilizado en el estudio de
otros fibrocompuestos, asi como tarnbien
dar a conocer algunas teodas y principios
basicos que rigen la investigacion y pro
duccion de este tipo de material.

Tambien se efectua un analisis de los
valores obtenidos aplicando la distribucion
de Weibull, estableciendo comparaciones en

tre pastas de cementa y el fibrocornpuesto
y entre la fractura de este y la fractura
ala adherencia de cemento-fibra de cobre.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y
fue dirigido por el profesor Pablo Kittl.




