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Determinaci6n clel conteniclo cle c e

mento en el mortero y el hormig6n.
Discusian.

WEINHOLD, J. Y KIRTSCUIG, K.

Zur Ermittlung des Zementge
hal te s von Beton und Mor te l ,

Zem ent-Kale-Gip s, vol. 20, nO 0,
(junio 1967), pp. 27<;-276.

(Di sc u s i on del articulo de G. Aa

ba tsc h e w
, M. Markowa yR. Todo

rowa, Zemenl-Kalk-Gips, vol. 19,
nV 'i, mayo 1966, pp. 231-237·).

Los autores del comentario discuten
las inexactitudes a que conduce e l
me tod o propuesto por Ba ba rs c h ew,
Markowa y Todorowa para la e va lua
cion de los resultados de los ana
lisis. E s ta s inexactitudes pr o v ie n e n

de dos causas: 1) no considerar e l

agua combinada quimicamente y
2) dar para el contenido de a r id o s un

valor aproximado al 100"?
EI primer error es p e qu efio , del 2

al 4%, que e s e l orden del e sp e ra d o

en e l ensayo.
EI segundo error en cambio puede

ser considerable e influye de dos
modos diferentes: a) e l contenido de
srido Iluc nia normalmente entre 70 y
90% y b) para que e l error induc id o

sea ac e prab Ie deberia tr a ta r s e solo
de sridos con escaso contenido de
silice soluble y de cal. Del a n a l is i s

de los datos se deduce que el error

aumenta con Ia dosis de cemento; en

otra s pa la bra s , con la d is m inuc ion
del porce nra je en que e s ta n pr e s e n

tes los aridos.
Otra ob s er va c i on impor ranre a l

merodo pr opue sto es que en eSte se

recomienda tomar como referencia
los valores medios obtenidos de ari
dos provenientes de acopios 0 yaci
mientos, del tipo empleado en e l h or

migon. Weinhold y Kirtschig sostie-

ne n , en c arnb i o , que con los c on re

nidos de s i l ic e soluble y de cal ob
tenidos a s i , s e Ilegaria a errores

muy grandes. Para que e s ro no o c u

rr i er a d eb er ia c on t ar s e con ar ido s de
r e fe r e nc ia que tu v ie r a n una linea de
cribado c o inc id e nre con la del ar id o

del h orrn ig on en e s rud i o , 10 que es

muy dificil de lograr. Al r e sp e c to

menc ionan experienc ias con ar id o s

diferentes solo en su gr anu lorne tr ia
,

y que condujeron a errores cons ide
rabies.

F inalmente anunc ian que proxlma
mente e ntr e g ar a n un nuevo m e rod o en

que se c on s id er a n e s t a s ob s e rv ac i o

nes y que conduzca a resultados fi

dedignos.

G. VARAS

* *

Relaci6n entre '0 resisteneia a 10

compresi6n clel hormig6n y '0 raz6n

agua-cemento efectiva eafcufacla a

partir clef graclo de hiclratae i6n clef
cemento.

SERI, S., KASAHA R A, K., Kl'RI

YAMA, T. y KAWASll\ll, M. Rela
tion between compressive strength
of concrete and the affective

cement-water ratio calculated from

the hydra ta t io n rate of cement.

Journal at the American Concrete

Institute. Proceedings v o l , 66,
nO 3 f ma r z o 1969) pp. 198-202.

La resistencia del hor m ig on que da
determinada por el grade de h idra

ta c i on que ha alcanzado el cementa

que c o n t i e n e . Para verificar e s ta su

posicion, los a ut or e s obtuvieron ex

perimentalmente la ve l oc idad de hi
d ra rac i on del cementa y mostraron

·Ver Re vi s ra del IDIEM, vet, 7, nO 3 (d i ct e mbr e 19(8) p , I �9.
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que hay una r e lac ion lineal entre la
raz on agua-cemento efectiva y la re

sistencia del horm ig on, inde pen
d ie nre de la edad del horm ig on, Pre
sentan una formula para expresar
e sta re lac ion, En e sra forma, si s e

da la razon agua-cemento efectiva se

puede estimar la resistencia del hor

migon a cualquier edad ,

Resumen de los autores

* *

Resisteneia a eompresion y moJu/o
Je e/astieiJaJ Je hormiqones eon

razon aqua leemento muy ba]«,
KIMURA, S. Druckfestigkeiten
und Elastizititsmoduln von Beton

mit sehr niedrigem Wasserzement

faktor. Zement-Kalk·Gips, vol. 20,
nO 5, (mayo 1967), pp. 229-233.

El articulo pre s en ta los resultados
de experiencias te nd ie nte s a obtener

hormigones de alta resistencia, que
pueden tener aplicac ion en horm igen
pretensado y en casos en que e l hor

migon de ba cumplir exigencias im

portantes.
Los materiales empleados fueron:

a) c eme nto s : portland c or ri enre , port
land de alta resistenc ia, y de ce n i
zas volantes; b) arena rodada y
grava chancada con tam afio maximo
de 15 mm.

La razon agua/cemento fue en

todos los c a so s inferior a 0,30. Para
obrener compac idad total, con por
ce nraje de aire a tra pado inferior a

1'7.-, se e mp le o v ibrac ion en mesa vi
bradora con frecuencia de 6.000
rev/min. EI tiempo de v ibrac i on fue
de 10 a 20 min.

Se e .ap le aron probetas c i l indr i c a s

de 1 S cm de d iam e tro y 30 cm de al
tura, y en el caso de cemento de alta
re s is renc ia , de 10 ern de d iam etro

por 20 de altura. Se c on s ide r o que
las resistencias de ambas probetas
son s eme j anre s ,

A las 24 horas de fabr ic ac i on las

probe ta s fueron desmoldadas y colo
cadas en agua a 20°C.

Las sometidas a vapor c om e nz a

ron e l tra tam ie nro a las 2 0 3 horas
de spue s de Ia Iabr ic ac i on y con tem

peratura c re c i e nte en 1 SoC por hora

has ra alcanzar 60RC. Alcanzada e s ta

temperatura se la mantuvo 3 horas

y luego s e de jo enfriar ha s ta e l d ia

siguiente, en que las probetas fueron
almacenadas ramb ie n en agua a 20°C.

Las resistencias a compresi6n a l
canzaron a mas de 800 k�/cm2 a 28

dias, mas de 1.000 kg/cm a 90 dias

y mas de 1.200 kg/cm2 a 1 afio , Con
tra ta m ie n to de vapor se obtuvo mas
de 500 kg/cm2 a 24 hora s , No hubo
diferencia considerable entre los

hormigones fabricados con los 3 (1-

pos de cemento.

La re Iac i on encontrada para la
r e s i sre nc ia a c ompr e s ion y e l modulo
de elastic idad (modulo secante) fue
la siguiente:

Es == 1 52 Ro,478 x 104 kg z'cm '

,
c

G. VARAS

* *

Causas lis ieas y quimieas de la
Ilueneia lenta y Je la retraecion Jef

hormiqon.
Causes physiques e t ch im ique s

du fluage e t du retrait du be ton,

Colloque RILEM, Munich 1-3 abr il

1968. Matiriaux et Constructions,
vol. 1, nO 6 (nov ie mbre-d ic ie mbr e

1968), pp. 483-559; vol. 2, nO 7

(ene ro-fe bre ro 1969), pp. 3-85, y
vo l, 2, nil 8 (marzo-abril 1969),
pp. 99-162.

EI fe nome n o de la fluencia le nta , 0

deformac ion le nta a 10 largo del
tiempo bajo la ace ion de cargas man

ten idas , rie ne causas d ife re nte s en

distintos materiales. El c onoc r

miento de estas causas preocupa 3

numerosos investigadores d e sd e

hac e bastante tiempo, pe ro rod av ia
no se ha Ile gad o a c onoc e r la s con

sufic ie nre c lar idad,
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Se giin las ideas ac tua Ie s , tanto la
fluencia lenta como la r e trac c i on por
sec ado del horm ig on e s ran relac i on a

das con la ab s orc i on y de s orc ion de

agua por e l gel de c e me n ro , En con

se cuenc ia ambos fe nome n o s d e pe n

den de las caracteristicas del gel,
de las propiedades del agu� absor
bida, de I agua cap ilar y de I agua
libre y de varios otros factores.

En los 22 articulos del Coloquio
se enfoc a e I prob lema en re lac ion
con los factores mas importantes.
Los c orre spond ie n te s a las tre s pr i
meras sesiones constituyen intentos
serios y ba s ranre exitosos de e xp lo
rar la estructura de la pasta de ce

mento a la e sc a la del coloide, por
medio de investigaciones b a s ic a s ,

te or ica s 0 e xper i me nra le s
, y de ello

de duc ir las causas y formular las

hip6tesis concernientes a l a fluenc ia
leota y a Ia con trac cion.

Eo 10 que respecta a los aspectos
te or ic os , e l re ma se analiza a Ia luz
de los principios de la ter mod ina
mica. EI articulo de T.C. Powers es

e l mas extenso, en e s te a s pe c to , y a

la vez el que cubre el te ma en rod a

su extension.
En los enfoques experimentales

se hac e usa de tecnicas muy a v a n

zadas, entre elIas el ana l i s i s rer m ic o

d iferenc ia l, el re rmo gr a v ime tr ic o , la
re sonanc ia magnetic a nuclear y
otro s , para proponer mode los de la

pasta de c e me nto h idrat ad o .

En las dos ii lt ima s sesiones se

pre se nraron los trabajos relacionados
con los e fec tos de la flue nc ia len ta

ala escala de la ur i l iz a c ion del ma

terial. En los ar t ic u l o s correspon
d ienre s se da informac ion y se pre
sentan datos que pueden servir de

puntas de par t id a para ahondar en las
c onse cue nc ias prac ticas de 1 fe no
meno y para d e re c tar como afecta al

comportamiento de las e s tr uc t ur a s ,

Sin embargo, e s ta fase del problema,
que e s Ia que interesa mas al inge
niero, ha recibido menos a re nc i on en

e ste coloquio que Ia o tra sobre las
causas b as ic a s del fe n ome n o ,

E. GOMEZ

* *
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Ataque quimico sobre el hormigon.
LOCHER, F .W., Chemischer An

griff auf Beton, Beton, vol. 17,
n2 1, (enero 1967), pp. 17-19 y
vol. 17, n2 2 (febrero 1967),
pp. 47-49.

Bajo la a c c ion de los a c id o s se di
s ue l v e el c ern e n t o endurecido de l a

superficie del h or mi g on. Los ac ido s

fue r te s r e ac c io na n tamb ie n con la ar

cilia y el ox ido de hierro, con forma
cion de sales solubles en agua. Los
ac id o s d eb i le s

, como e l ac id o carbo
nico (s o lv e n te de la cal), d i su e Iv e n

s o l ame nt e a la cal.
Diferentes sales, como por e j e m

plo sales de magnesio y amonio, ac

tuan sobre el cementa endurecido en

la misma forma que los ac i do s d e b i
les. Las aguas blandas pra c ric a rn e n

te no a ta c a n : grasas y ac e i re s de

origen vegetal 0 animal re d uc e n la
re s is re nc ia del h ormi g on . Los s u l

fatos pueden penetrar en los c e rne n

t o s endurec idos poco densos y r e a c

cionar con los diferentes pr od uc

tos de h idra ra c i on que contengan a r

cilia (alumina), con forma c i on de rr i
sul fa ro (etringita). Con c on c e n trac io
nes a lta s pue d e formarse ad e ma s

y e s o , en l a s o l uc i on . La presion del
crecimiento de las combinaciones
sulfatadas r e c i e n formadas ocasiona
la expansion por s u lfa to s . Los gases
pueden p e ne tr ar en el hor m i g on )', en

presencia de humedad, r e a c c i on an

tam b ie n con los componentes del c e

mento endurecido.
EI a c ido s ul fh idr ic o y e l a nh idr i

do sulfuroso forman por o x i da c i on

a c id o su lfur ic o que d i s ue l ve al c e

mento endurecido. El anhidrido car

bonico reacciona en primer lugar con

el hi drox id o de calcio, con Iorm a c i on

de c ar boria to de c a lc i o , La r e s i s re n

cia del c e me nro endurec ido a u rn e n

tara en ge nera I por e s ra c arb o na

ra c i on ,

Puesto que el grado de a ra que de
las aguas y suelos depende de la
concentrac ion de las s u s ranc ia s a ra

c a nre s , s e pueden i nd ic ar valores li
mites dentro de los cuales s e puede
juzgar de manera simple. EI gr ado de
ara que de aguas de compos ic ion pre-



46 REVISTA DEL IDIEM vo l , 8, nO I, mayo 1969

ponderante m enre na tura l , s e rige por
e l valor del pH y e l contenido de
anhidrido carbonico (C02), amonio

(NH4+), magnesio (Mg++) y sulfate

(504=). E I grado de araque de los
suelos e stara indicado por e l grado
de acidez se g un Raumam - Gully y e l
contenido de su lfato s (504=),

Con tem peratura s a Ita s y en aguas
torrentosas hay que con tar con una

ace lerac ion de I ataque.
En aguas subre rr anea s s e debe

esperar un debilitamiento del ataque ,

pue s ro que, con la escasa corriente
del agua sub te rran ea , los elementos
a tac an te s se renuevan lentamente.
Los suelos pueden ac tuar sobre los

hormigones solo por sol uc ion a cuo

sa. Por 10 tanto s e debe contar con

un ataque solo si e l suelo e s hume
dec ido por 10 menos de vez en c ua n

do. Los sulfuros pueden tornarse ac

tivos s o lam enre cuando e l s ue lo e s

aireado.
Para Ia resistencia del horm ig on

al ataque quim ic o e s decisiva, en

primer lug ar , su compacidad, que de

pende de su compo s ic i on , c omp ac

tac ion y tratamiento ulterior. En e l

ataque de aguas y suelos ac idos

puede ser v en ta jo s o e l uso de aridos
ca lc ar eo s solamente si los ac ido s se

renuevan muy lentamente, siendo en

general mas favorables los aridos no

solubles. En aguas con mas de
400 mg de 504=11 dan buenc s resul
tados los c e menro s resistentes a los
s ulfa to s ,

A pesar de su alto contenido de
sulfatos, de aproximadamente 2.800

mg 504=/1, e l agua de mar ataca a I
horm i gon mas d eb i lm enre que una

s o luc ion su lfata da pura de igual con

c entrac ion , como 10 muestra la e xp e

riencia. Un horm i gcn denso pr ac tic a

mente no sera a rae ado por e l agua de

mar, independientemente del tipo de
cemento empleado. Sin embargo,
cuando se fabrica horm ig on con do
sis baja de c em e nro para elementos
ma s ivo s , y consecuentemente se eli

ge una ra z on agua-cemento alta con

el fin de mantener tan pe quefia como

sea po s ibl e e l alza de temperatura
del horm ig on, debe emplearse c e me n

to re s is te nte a los s ulfa to s , si este

hormi gon va a e s tar expuesto al agua
de mar.

Resumen del autor

* *

E(ectos c/e la res;stencia y c/e la
cuantia c/el acero en el t;po cJe (alias

y en la capacic/ac/ c/e absorc;on c/e

energia c/e v;gas c/e horm;gon ormo.

c/o.

ACI COMMITTEE 439. Effect of
steel strength and of reinforce

ment ratio on the mode of failure

and strain energy capacity of

reinforced concrete beams. [our
n al 0/ the American Concrete ln

s titute, Proceedings vol. 66, nil 3,
(mar z o 1969), pp. 16';-173.

Se hace un e s tud io te or ic o de la ca

pac idad de absorc ion de energia has
ra l a fa l la , de vigas de horm ig on ar

mado con diferentes c ua nri a s y c Ia
ses de ac e ro, La c o mb ina c i on c uan

ria-c la se de ac e r o determina e l ripo
de falla que se produce, a saber: r o

tura del acero (cuantias bajas),
fluencia del acero y aplastamiento
del horm ig on (c uanria s moderadas) y

ap la s ram ie nro del horm ig on (c uant ia s

e le v ad a s ),
Para las solicitaciones d ina m i

cas, e s pe c ia lm e nre , conviene el se

gundo tipo de talla, que e q ui va le a

un comportamiento duc t il , Para e s ta

cond ic ion , la c u an t ia debe e s tar

comprendida entre dos va lore s l irn i
re s , que e s t an incorporados en la
norma ACI 318-63, entre o tr a s , y que
que apare c e n jusrificados y c om e n

rados en e s te tra ba jo ,

5e concluye que la capacidad de
absorc ion de energia e s maxima con

c ua nt ia s cercanas a la minima re que
rida para obtener falla duc ti l (P =

2001/y, s ie ndo Iy tension de fluencia
del acero en l ibr a s por pulgada c u a

drad a ); sin embargo, e s preferible
e x c e d e r a l go e s t e minimo para e v i ta r

Ia falla por r o tur a del ac e r o , caso en

que la capac idad de abs ore ion de

energia s e reduce mucho.
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Dentro de las fallas duc ti le s , la

capacidad de a b sorc i on de energia
es aproximadamente igual para vigas
de igual res is tenc ia a l a fie x ion e s

tatica, independienteme nte de la c la
se del acero de arm adur a , c on s id e

rando veloc idades moderadas de de
formac ion, Es to conduce a la con

clusion te or ic a de que frente a ex

plosiones, terremotos u o tra s cargas
dinam ic a s , e l comportamiento de vi

gas armadas con acero de alta r e s i s

tencia debe ser muy semejante al de

vigas armadas con aceros blandos,
por 10 menos eo los casos en que e l
factor determinante de esa r e s i s re n

cia sea la capac idad de absorc ion de

energia en e l primer cuarto de cicio
del mov im ie nto ,

E.G.

* *

Una teoria racional sobre la funcion
de la armadura de corte.

KANI, G.N.J. A rational theory
for the function of web reinforce

ment. Journal 0/ the Am eric an

Concrete Institute, Proceedings,
vol. 66, nil � (marzo 1969) pp. IS';-

197.
El tema de la ab s orc i on de los e s

fuerzos de corte en las vigas de hor

migon armad o todavia no e s ta d i lu

cidado; sobre el s e formulan de
cuando en cuando opiniones muy d i

versas, algunas contradictorias. Hay
que reconocer que a un no se ha l le -

gada al conocimiento completo del
fenomeno.

En e s te trabajo se hace un a n a l i
sis cualitativo 0 intu it ivo del pro
blema en un e s Iuer z o por captar la
forma en que tr ab a j a 0 "func iona"
el material horm ig on arma do , La idea
basica c on s i sre en a s irn i l ar una viga
de horm igon armado a una ser ie de
arcos que trasmiten los esfuerzos de

eompre s ion hacia sus arr a n qu e s ; de
estos arcos solo e 1 ex t e r ior e s ta
apoyado en sus e xrre m os , los d e m a s

terminan libremente en la cara infe
rior de la viga. De aqui se concluye
que e l rol de Ia armadura de corte e s

47

proveer apoyo a estos arcos interio
res c o l gando lo s del arc o exterior.

ELaborando e s ra idea s e llega a

conclusiones de mucho in rer e s : aLgu
nas de elLas c o inc id e nte s con las y a

conocidas e incorporadas a la t e c n o

logla del h orm ig on ar mado y otras en

desacuerdo con elias. Se c o nc luy e

por ejemplo, que las b arr a s inc l in a

d a s c on s r ituy e n Los medios mas efi
caces de abs or c i on de corte, las in
clinaciones de e s ta s barr a s pueden
ser muy inferiores a 4<;°, pues con

viene ligar por La via mas d ir e c ta el

arranque de cada ar c o con su zona

de anclaje en eL a rc o exterior, Entre
los e s tr ibo s son mas e fe c rivo s los
inc l ina do s que los ve r t ic a l e s

, pues
los primeros quedan me j or anc lados.

Hay tre c ho s en que no se re qu ier e

ar m ad ur a de corte y estos son los

prOXlmos a los apoyos y los que
comprenden Las proximidades de Las

cargas dentro de una d i s tanc ia deter
minada. La coLocac ion de e s tr ibo s

en e so s trechos no mejora La resis
tencia aL corte y en aLgunos casos

la d is m in uy e por falla de ancLaje.
La h ip o re s i s f und arne n tal de e s t e

traba j o es te x tua l me nt e La s i g u ie n re :

"EL propos ito de La ar ma d ur a tr an s

versaL es pr o ve e r reacciones para
los ar c o s interiores de hor m i g on que
trasmiten Los e sfuerzos de compre
s ion de La v1ga, y no "absorber La
fuerza corrante" ni en todo ni en

parte. En consecuencia no puede es

perarse una r e la c i on d ir e c ta entre La
ma g ni tud de La fuerza de corte y La
c ua n ri a de La ar ma d ur a transversal."

Para poner a prueba e s ta s c onc lu
siones se desarrollo un program a ex

pe r im e nr a l en que s e e n s avaro n II
series de v i g a s , con un to t a l de 44
unidades: rr e s de e s t a s series tenian
barra s incLinadas; tr e s , e str ibo s in
c l in ad o s

, y tr e s , estribos ver t ic a l e s .

Como indice de La eficac i a de La ar

rn ad ur a tr a n s v e r s a l s e usn La re La
c ion entre eL momento de r orur a v e l
momento de flexion re or ic o ,

EL a u t or e s t i m a que Las c onc l u

s io n e s deducidas deL modeLo ce or ic o

fueron confirmadas por Los r e s u l ta

dos e x p er i rn e n t a l e s .

E. GOM EZ

* *
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M.canismos cI. la resistencia al ei

zall. cI. vigas cle hormigon.
FENWICK, R. C. y PAULAY, T.
Mechanisms of shear resistance

of concrete beams. Proceedings
0/ the American Society 0/ Civil

Engineers. Journal 0/ the Streeter

el Division, vol. 94, nil ST 10 (oc
rubre 1968) pp. 2325 • 2350.

Con e ste trabajo los aurore s inte nran

aclarar la naturaleza de Ia re s is te n

cia al cizalle de las vigas del h orm i

goo armado.
A partir de un ana l is i s ba s ico

hacen ver que las fuerzas de corte

que ac nian s obre Ia viga son contra

rrestadas sea por fuerzas de ad he re n

cia en la e tapa de funcionamiento
como viga propiamente tal, sea por
efecto de arco.

En e l efecto viga los elementos
estructurales e senc ia le s son los tro

zos de horm igon que se forman entre

dos grie ras de flexion contiguas, los
cuales funcionan como vigas en vo

ladizo pare ia lme nte empotradas en

la zona de compre s ion, En e l extremo

l ibre de ellos ac nian las fuerzas de
adherenc ia que son re s istida s por la
flexion del horm igon en e l e mpo tra

miento, por Ia traba me c an ic a del
agregado entre las dos caras de una

gr ie ea , y por e l cizalle de las barras.
Por medio de una ser ie de expe

rieneias se tra to de medir eada uno

de los e fec tos por separado y s e

Ilego a fijar valores del orde n de 20%
del total para Ia flexion del h orm i

gon, del 20% para el c izalle de las
barras y del re s tanre 60% para Ia
traba mec anic a,

EI efeeto arc o se puede de sarro

lIar solamente de spue s que las zonas

de eompres ion y de traec ion de Ia

viga quedan separadas por una gr ie ta

diagonal extensa. Puede oeurrir que
Ia apar ic icn de tal gr ie ra eonduzea
al eolapso de Ia viga 0 bien que ella

pue da seguir absorbiendo eargas por
e fe c to de areo. EI que sueeda una u

otra eosa de pende de divers os fae·
tore s , En todo easo e l e fe c eo arc o

cobra importaneia solo de spue s que
e l efecto viga se haya agotado.

Los autores presentan formulas 0

ecuac iones aplicables al c a lc ulo de
Ia resistencia a l cizalle de las
v rgas ,

E.G.

* *

La ais/acion termica en la construe·

cion nacional.

R0DRIGUEZ J., G. Ministerio de

la Vivienda y Urbanismo. Serie 11

Tecnologla de la Cons truce ion,
nO 20, noviembre 1968.

Esta e s una nueva version, c orre g id a

y ampliada de la Nota T'e c n ic a apa
recida en Re uis ta del IDIEM vol. 6,
nO 1, (mayo 1967). Dicha Nota Tee
nica apare c io reproducida lue go en

la Re uis ta de la Cons true cion
vol. 67-68 y en varios otros organos
de informac ion. EI Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo se inrere so

ta mbie n en publicarla en sus mono

graHas. EI aut or hizo, e n tonc e s , una

segunda version, ampliando la tabla
de valores de coeficientes de con

ductividad termica de materiales de
c on s trucc i on en uso c orr ie n te , como

aSI mismo, ana l iz o mas a fondo los
factores que inciden en e I hecho de
que en Chile se produzcan cada vez

mas problemas derivados de las d ef i
c ientes c arac re r is t ic a s a mb ie nra le s

de los edificios, e s pe c ia lme n re

desde el punto de vista del c onfor r

termico.
EI insospechado impacto que ha

tenido e s te articulo, en diferentes
medios rec n ic os , pone de relieve el
ac ier ro de haber tocado un problema
de real incidencia a nivel nacionaI.
Es de esperar que e s te impaeto
ayude a que tecnicos, legisladores
e industriales concreten medidas con

e l fin de disminuir, si no eliminar,
e l problema de la mala aislac ion y
sus se c ue Ia s en la edificac ion na

c ional.




