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RESUMEN

Este trabajo presen ta resultados de exp eriencias hech as

en lab oratorio para de term inar el factor de conversion

entre las resistencias a com presion del hormigon en pro
betas cubicas de 15 y 20 cm de arista. A demas los datos

han perm itido ob tener 0 confirmor la influencia de algu
nas variables sabre la resistencia del hormigon.

INTRODUCCION

En nuestro pals e s relativamente nuevo. por no decir desconocido. e l c o n oc i

miento de la probeta cubica de 15 cm de arista eomo medio de inve st igac ion

y control de h orm igone s, pero en algunos otros paises esta probeta de 15 cm

se emplea en forma preferencial. La Organ iz acion Internacional de Normali

zacion en su rec om e nd ac ion ISO 1920 la propone como probeta cubica normal

de uso internacional, cuyo acuerdo fue tomado por 21 paises miembros, entre

• Inveatigador de IDIEM.
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ellos Chile. Esta e. una de la. razonel por la que se penlo estudiar la posibilidad
de emplear esta probeta como alternativa de la probeta cubica de 20 cm ,

debido a que presenta algunas ventajas sobre elta ultima, como menor volumen

y peso, mejor manejabilidad, menor volumen para alm acenam ienro, mayor

rigidez de 101 m oldes, menor capacidad de carga en las prensas de ensaye,
todas las cuales permiten asegurar mayor econom la en los ensayos. Sin em bargo,
hay que mencionar tam bien algunas desvenrajas, entre las cuales la principal
serta la limitacion ,del tamano maximo del arido grueso a 40 mm, siendo

-
,

'

que en Chile se usaD a menudo tamanOI mayores que esc.

Este estudio Cue realizad� en lab�ratorio y aparte de cbtenerrprlnc lp al

mente el factor de conversion entre las resistencias a com presion de las probe
tas cubicas de 15 y 20 cm de arista para algunas variable" se han verificado

adem as la influencia del tipo de c emento, la forma y tarn afi o maximo del

arido y la edad del horm igon.
La experiencia rigurosamente controlada en cuanto a su ejecuc io n, permite

confiar en los resultados encontrados y formarse un juicio acerca de la p o si

bilidad de empleo de esta probeta.

GENERALIDADES

La resistencia a compr�sion del h orm igon e s determinada mediante e l ensaye
de diferentes tipos de probetas en relacion a sus dimensiones y form as. En

Chile Ia norma vigente NCh 170 of. 52 fija la probeta ell b ic a de 20 em de

arista como cubo normal. Sin embargo. por diferentes razones se e rn p le a n

probetas de otras dimensiones y form as; en estos casos para convertir unos

valores a otros se recurre a coeficientes deducidos experimentalmente que
correlacionan las resistencias obtenidas en determinada probeta con 1a r e

sistencia correspondiente al cubo normal 0 a Ia indicada en especificaciones.
En Belgica. Holan da, lnglarerra, Sudafrica y Suecia los ensayos a com pre

sion del h orm igcn son realizados en cubos de 15 cm;"en Alemania. Austria.

Belgica. Checoeslovaquia. Holanda, Italia. Portugal. Rusia y Suiza en cubos

de 20 em y en otros paise. como Australia. Brasil. Canada. Espana, Francia.
Suecia y USA en cilindros de diametro 15 em y altura de 30 em preferentemente.

COD respecto a Ia forma de las proberas, el cubo de cu alqu ier dimension

tiene 'la gran ventaja con respecto a las probetas ciHndricas, que sus c ar a s

pueden hacerse perfectamente paralelas y planas sin necesidad de refren rad o ,

usando moldes de acero 0 fierro colado rectificado. Con respecto al t am afi o ,

como el hormigon esta compuesto de elementcs de resistencia variable. e s

razonable luponer que mientras mayor es el volum en, mas probable es que
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contenga un elemento 0 una zona debil. Por ello la resistencia a compresicn
del horm igon disminuye con e l aumento del tarn afi o de la probeta.

La afirm acion de que la resistencia obtenida en cubos de 15 cm es mayor

que con cubos de 20 ern es com partida en general por toda la bibliografia
existente, pero sin duda existe una gran dispersion en la magnitud del factor

de conversion entre el cubo de 15 y 20 crn , debido probablemente a las

diferentes condiciones

De tal form a, se

cubos de 15 y 20 cm

de trabajo empleadas por
han obtenido valores del

cada autor y en cada

factor de conversion

,

palS.
entre

que flucru an entre 0.91 y 1.-28, pero la mayoria entre

1.00 Y 1.08, algunos de los cuales se mencionan a c o n t inu ac io n.

De la antigua norma alemana DIN 1048 (agosto 1957) se deduce un

factor de conversion de 1_07 para los cubos de 15 ern por interpolaci6n entre

los valores de conversion entregados para cubos de 10 y 30 cm. La norma

belga de 1970 da un factor de 1.05_ La Rile m , en Boletin NO 2 de septiembre
de 1970, indica un factor de 1.00. La ISO, con miras a una unidad internacional

de la norm alie acicn, ha propuesto en agosto de 1974, para cubos de 15 cm,

un factor de conversion de 1.00; sin embargo. en se sio n en Viena en noviembre

de 1975, se propone un factor de conversion de 1.05. Otros trabajos proponen
otros valores, como Bonzel J. de 1.07, Donauer y Lewandowsky de 1.06,

Harig de 1.053 y Neville de 1.042.

EXPERIENCIA

La experiencia se progr am o tomando una sene de variables que, si bien au m e n t a

ron la cantidad de trabajo, permitieron obtener correlaciones entre las probetas
de 15 y 20 cm. En cuanto al tipo de cemento, se consideraron dos: uno grado
corriente, portland puz o lan ic o , marca comercial Polpaico Especial y el o t r o

grado alta resistencia, portland p uz o lan ic o , marca comercial Melon Ex tra. Cada

uno se em p le o en tres razones agua-cemento diferentes, que equivalen a tres

dosis de cemento por metro cu b ic o de hormig6n con el objeto de obtener una

amplia gama de resistencias y fueron:
,

w/c = 0.73 dosis 220 kgf/m 3
razon

,

w/c = 0_58 dosis 300 kgf/m 3
razon

,

w/c 0.49 d o sis 380 kgf/m 3
razon -

Se emplearon aridos siliceos provenientes del pozo natural y de la planta
elaboradora de aridos Sociedad Minera Arrip S.A. de los cuales se eligio como

variables el tipo de arido: un arido chancado de superficie aspera y forma

sub-angular y el otro arido rodado de superficie pulida y forma redondeada.

Para una de las formas (chancado) se c o nsid e ro como variable el t am afi o maximo,
e ligiendo se dos t am afi o s m ax irn o s 11/2" y 314". En el caso del arido rodado
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se adopto el tamano de 11/2". Como edades de enlayo Ie eligieron dOl: a

7 dial y a 28 dias, por ser e dades eoerientes de ensayo de hormigones. La forma y
tex tura de los aridos se m uestra en 1a. Figs. 1 y 2.

Materiales y hormigones
Los iridos tie ne n las caractedsticas medias que se indican en la Tabla I.

TABLA I

GRANULOMETRIA Y CARACTERISTICAS DE LOS ARlDOS

:

Tami&
G rava chaneada Gravilla ehaneada Arena

11/2" - 3/4" 3/4" - NO 4
.. pasa

Reeomend.

ASTM
Reeomend. Reeomend. NCh 163

mm .. pasa .. pall Real CorrelidoNCh 163 NCh 163

1112 38.1 100 90 - 100 - - - - -

1 25.4 53 20 - 55 100 100 - - -

3/4 19.0 17 0-15 99 90 - 100 - - -

112 12.7 5 - 51 - - - -

3/8 9.52 3 0-5 17 20 - 55 100 - 100

4 4.76 1 - 1 0 - 10 84 100 95 - 100

8 2.38 - - - - 73 87 80 - 100

16 1.19 - - - - 63 75 50 - 85

30 0.59 - - - - 43 51 25 - 60

50 0.297 - - - - 17 20 10 - 30

100 0.149 - - - - 4 5 2 - 10

DenJidad aparente,

kgf/dm' 1.50 1.56 1.65

Densidad real,

klfldm' 2.70 2.68 2.71

Arcilla, .. 0.2 0.2 1.7

Impurezu organicaJ - - Apta

•

La granulometda del arido grueso rodado 11/2" - 3/4" se fabrico en e l

laboratorio de tal manera que IU curva granu lorn e rrica fuera ide nt ica a la del

arido grueso chancado 11/2" - 3/4". Las constantes fisica. de e se arido son;

densidad aparente
densidad real

1.63 kgf/dm3
2.65 kgf/dm3

La mejor proporcion de la mezcla grava-arena es de 0.65 - 0.35 para el

rarn afi o maximo 11/2"; y la mejor entre gravilla-arena es de 0.57 - 0.43.

La repre sen racicn grafica de las mezclas granulom e ericas se muestran en las

Figs. 3 y 4, en las que se indica tam bien I. zona granu lom ereica recomendada.
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Fig. 1. Arido rodado de forma redondeada y superficie lisa.

Fig. 2. Arido ehancado de forma sub-angular y superficie rugosa.
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Los cementos fueron los mendonados anteriormente y el agua era potable
y cumpHa con las especificaciones de la norma NCh 1498 a 77.

Segun las variables elegidas se confeccionaron los siguientes hormigones:
a) hormigones con cemento grado corriente yalta resistencia; b) hormigones
con razones agua-cemento de 0.73; 0.58 Y 0.49; c) hormigones con arido

chancado con tam afi o maximo 11/2" y con tarn afi o maximo 3/4" y hormigones
con arido rodado con tam afi c maximo 11/2", y d) hormigones ensayados a

edades de 7 y 28 dias.
Por 10 tanto, cada ser ie estaba entonces form ada por 36 horm igo ne s, y

cada hormigon se repitio en tres coladas, 10 que da un total de 108 coladas

fabricadas. Por cada colada se con feecionaron 12 pro be tas, 6 pro be tas com p an e

ras cubical de 15 em de arista y 6 probetas com p an e ras cub ic as de 20 em

de arista.

La revoltura del h orrn igon se realize en betonera de eje vertical durante

dOl minutos. Posteriormente se homogeneizo en form a manual al llenar las

probetas. El horm lgcn se vibro en mesa vibradora hasta c o m p ac tac io n maxima.

El curado se lleva a efecto en camara de lab oratorio (temperatura media 200C

y humedad relativa mayor de 90.",) desde el momenta de fabr ic ac ion hasta

5 0 6 horas, momenta en que las probetas se cubrian con arpilleras hu m e d as

halta el di'a siguiente. A las 24 horas las probetas se desmoldaban y se sumergian
en agua donde se mantenfan hasta una hora antes del ensaye. EI ensaye se

realize en estado saturado superficialmente seco en una prensa LOS con la

elcala adecuada de 60, 150 0 300 toneladas segun el tipo de hormig6n y el

tamano de la probeta y a una velocidad de carga de 9 mm/min.

RESULTADOS

LOl resultados obtenidos se presentan en lal Tablas II a IX y en las Figs. 5 a 9.
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Uniformidad de los Ensayos
Para valorar la uniformidad de los resultados experimentales los valores se ana

lizaron con el fin de conocer la dispersion de la fabr icacion de hormigones y la

dispersion del ensayo entre probetas compaiieras.
La Tabla II presenta la dispersion entre coladas expresada como c oe fic ie n te

de var iac io n y d e sv iac io n r ip ic a para diferentes variables considerando los

resultados de ensaye a 28 dias de edad.

TABLA II

DISPERSION PROMEDIO ENTRE COLADAS, CUBOS DE 20 cm DE ARISTA, 28 DIAS DE

EDAD, COEF ICIENTE DE V ARIACION (lifo), DESV lAC ION TIPICA (kgflcm 2)

Razon Grado
Rodado Tmax 11/2" Chaneado Tmax 11/2" Ch anc ad o Tmax 3/4"

A/C cemento Co e fieien re De sviac ie n C oe fie ie n te De sviac ien Coefieiente DClviacion
variac ion variac ion variac Ion

0.73 Corriente 1.4 2 8.S 17 1.2 3

0.58 Corriente 3.0 7 6.4 19 1.7 5

0.49 Corricn re 1.7 5 1.7 7 1.9 8

0.73 A Ita resisteneia 2.3 6 4.8 14 4.5 14

0.58 Alta resisteneia 4.6 16 2.0 8 4.1 17

0.43 Alta re si st e n c ia 4.3 18 1.2 5 3.5 17

Promedio 2.9 9 4.1 12 2.8 1 1

El ACI-214 propone en la re c o m e n d ac io n de 1974 calificar de acuerdo

al coeficiente de v ar iac io n , y en la revision de 1977 de acuerdo a la d e sv ia c io n

dpica. La Tabla III muestra la c alific ac io n del grado de control de la f a b r ic ac io n

de horm igones se gu n am bos criterios.

TABLA III

EVALUACION DE DISPERSIONES PROMEDIO ENTRE COLADAS, CUBOS DE

20 cm DE ARISTA, 28 DIAS DE EOAD

.

Ca lific ac ic n
ACI 214· 7 4 ACI 214·77

grado ACI
Coeficiente De sviac ie n tipicaNum ero lifo

kgflcm2 Numero lifo
var iac io n OJ.

Excelente < 5 16 89 < 14 10 56

Muy bueno - - - 14 - 18 8 44

Bueno 5 - 7 2 11 18 - 21 - -

Regular 7 -10 - - 21 - 25 - -

Deficiente > 10 . . > 25 - -

Por otra parte, e l conocimiento de la dispersion entre probetas compaiieras
de una misma muestra de horm igcn permite evaluar el error de control, vale
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decir, la influencia de las probables deficiencias de prep aracicn de probetas,
equipos empleados, procedimientos de operacicn y ensayo. En la Tabla IV

se presenta la dispersion entre probetas companeras, expresada como coeficiente

de variacicn para las diferentes variables, considerando las m uestras ensayadas
a 7 y 28 dias. Aun cuando las variables indicadas no debieran influir significa
tivamente en la dispersion se han inclui'do en este caso en la rabu lac ie n,

TABLA IV

DISPERSION PROMEDIO ENTRE PROBETAS COMPA�ERAS, COEFICIENTE DE

VARIACION (rr.), CUBOS DE 15 V 20 em DB ARISTA, DISTINTAS VARIABLES

Grado del Rodado 11/S" Chane.do 11/1" Chaneado 3/4"

cemento
Cubo 1S c:m Cubo 20 em CubolSem Cubo 20 em Cubo15em Cubo 20 em

Corriente 3.9 2.9 3.3 2.9 2.3 1.9

A Ita relillencia 3.3 2.4 2.5 2.7 2.1 1.9

Promedio 3.6 2.7 2.9 2.8 2.2 1.9

La Tabla V indica la calificacicn que asigna la re com e n dac io n ACI-214-77

para los datos obtenidos en esta experiencia.

TABLA V

EVALUACION DISPERSIONES PROMEDIO ENTRE PROBETAS COMPA�ERAS
SEGUN ACI·214·77, CUBOS DE 20 em DE ARISTA

C alifieacion AC I M uestras

Coeficicnte
Grado Num ero

variacion rr.
.",

< 2 Exeelcnte 38 35

2 - 3 Muy bueno 45 42

3 - 4 Bueno 20 19

4 - 5 Regular 5 4

> 5 De fic ienre 0 0

De 10 expuesto se puede conduir que la dispersion del h orm igon entre

coladas expresada en fu nclon de la de sviacio n tipica obtuvo el grado de califi

cacion de muy bueno en e l 100.", de los casos. La dispersion entre probetas
companeras se califica como muy bueno en el 77.", de los casos, y como bueno

en el 96rr.. Estas cifras nos indican que los resultados obtenidos en los ensayos
Ion confiables.

Por otra parte, analizando los valores de dispersion entre probetas compa

ileral, Ie han podido desprender las siguientes conclusiones: la dispersion en
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promedios totales e s menor en los cubos de 20 cm que en los cubos de 15 cm.

Para e l mismo tamaiio maximo del arido (11/2"). la forma del arido no influye
significativamente en la dispersion. Para igual tipo de arido (chancado). e l

tamaiio maximo influye en la dispersion y resulta menor cuanto menor e s el

tamaiio maximo.

Relacion de densidades aparentes e influencia del arido en la resistencia

Con los resultados se ha logrado detectar una tendencia general que se muestra

como diferencia entre las densidades aparentes del h orm igo n medida en las

probetas cu b ic a s de 15 y 20 em de arista. Esta d ife re n c ia, aun siendo pequen a ,

se presenta en eada par de valores. La determinacion de la densidad aparente
se re aliz o inmediatamente antes del e n s a y e , vale d e c ir , con las probetas en con

dicio n saturada con su p e r fic ie seca. La Tabla VI indica el coeficiente entre las

densidades aparentes del mismo h orm igo n en los cubos de 15 y 20 em.

TABLA VI

RAZON PROMEDIO ENTRE LA DENSIDAD APARENTE DE LAS PROBETAS CUBICAS

DE 15 Y 20 em DE ARISTA, DIFERENTES VARIABLES

Razon Grado Rodado 11/2" Chaneado 11/2" Chaneado 3/4"

A/C cemento dls/dlo d15/d2o dlS/d20

0.73 Corrien te 0.992 0.994 0.994

0.58 Corriente 0.990 0.996 0.996

0.49 Corriente 0.992 0.998 0.995

0.73 Alta resistencia 0.992 0.997 0.995

0.58 Alta resisteneia 0.992 0.999 0.992

0.49 Alta resisteneia 0.993 0.996 0.995

Promedio 0.992 0.997 0.994

Se desprende que para todos los casos en un m ism o h orrn igo n , la densidad

aparente medida en probeta de 15 ern es ligeramente menor que en la probeta
de 20 cm. Esta a firm ac io n quedada justificada si se considera que la variac ion

se debe probablemente a que durante el periodo de curado inicial (primeras
horas), y en el tratamiento inmediato al ensayo (estado saturado superficialmente
seco) se produce mayor ev a p o r ac io n de agua = per d ida de peso- en el cubo de

15 cm que en el de 20 cm, debido a su mayor re lac io n superficie/volumen.
En cuanto a la forma y tamaiio maximo del arido se ha analizado la influ e n

cia sobre la resistencia a com presion del h orm igc n , 10 que se indica en la Fig. 5

graficado por diagram as de barras para cada raz o n agu a-c ern e n to , grado de

cemento, y edad de ensaye. Los valores se presentan como resistencias relativas

promedio, asignando e l 100'Yo a los hormigones con arido chancado y tamaiio

maximo 11/2".
Observando los diagram as surgen algunas conclusiones que son generales
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Fig. 5. Resistencias reiatival can respecto a hormigones can arido chancado y tamaDa
maximo 11/2", para diferentes variables.

y valid as para todos los casos, independientemente de la raz o n agua-cemento, del

grado del cemento y de la edad de ensayo; tienen que ver solamente con la forma

y tamaiio maximo de los aridos.
En efecto, respeeto de la forma del arido, los hormigones con arido chaneado

dan resistencias mayores que euando se emplea arido rodado de igual tamaiio

maltimo. La razon del aumento de resisteneia con el arido ehaneado se debe

a que e.tol presentan mayor superficie espeeffiea de pardeulas, 0 sea mayor
area de eontaeto entre pasta de cemento y arido, 10 cual impliea mayor adheren

cia y por 10 tanto mayor resistencia. Otro factor que influye en el aumento

de relisteneia con arido ehaneado es que estos presentan mayor trab az o n

meeaniea, produeto de su forma sub-angular.
Con respecto al tamaiio maximo, para la misma forma del arido (ehaneado

.a este c:aso), se obtuvieron resisteneias superiores en hormigones con tamaiio

maximo 3/4" con respeeto al tamaiio 11/2". Este aumento de resisteneia en

10. hormigones con el tamaiio maximo menor se debe, como en el easo anterior,
• que el _rido presenta mayor superfieie espee{fica.
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Relaciones y factor de conversion para las diferentes variables de ensayo

Las relaciones y factor de conversion de resistencias entre las probetas cu b icas

de 15 y 20 cm de arista se han evaluado principalmente por la ob servac ion

de los graficos de las rectas de regre sio n obtenidas por el m e to d o de m inimos

cuadrados. Estos graficos nos permiten observar las infIuencias de las diferentes

variables consideradas y a la vez determinar el factor de conversion. principal
finalidad de este trabajo.

Las Figs. 6 y 7 resumen la informacion de todos los hormigones para cada

variable ensayada.
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Fig. 7. Rectal de regrelion hormigones con cemento portland puzotanico, grado alta resistencia,
enuye a 7 y 28 dial,

Los Hmites de confianza de las rectas han sido calculadas para un coeficien
te t = 1.645,0 lea probabilidad de acierto del 90.,. entre los llmites.

Considerando individualmente cada una de las variables en la determina

cion del factor de conversion, ninguna de elias influye en forma notoria y

.ignificativa de manera que afecte de modo considerable la re lacio n entre las

re.inencias en cubos de 15 y 20 cm. Esto se debe a que todos los valores se

agrupan dentro de la misma tendencia, can dispersiones bajas y similares.

La Tabla VII resume 10. valores del factor de conversion para las dife

rente. variable ••
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TABLA VII

FACTOR DE CONVERSION RC11)/RC20 PARA DIFERENTES VARIABLES

Factor de conversion
Nurn e r o RC11)/RC20

Variable de

puntos Coeficientc
Valor

variac io n lifo

Cemento: Portland puz o lan ic o . grado corriente 54 1.0489 2.9

Portland puz o lan ic o . grado alta resist. 54 1.0596 2.9

Aridos: Rodado -- Tm ax 11/2" 36 1.0541 2.5

Chancado - Tmax 11/2" 36 1.0654 0.1

Chancado - Tmax 3/4" 36 1.0433 0.1

Edad de ensaye: 7 dias 54 1.0517 3.1

28 dias 54 1.0569 2.8

Con todos los resultados de resistencias a c orn p resio n , sin distinguir las

variables estudiadas, se obtuvieron cuatro rectas en fu nc io n de la resistencia

en el cubo de 20 cm. con el fin de conocer la v ar iac io n del factor de conversion

segun el grado de la resistencia. Los 108 valores experimentales se subdividieron

en cuatro grupos de 27 puntos cada uno, y los intervalos de resistencia -en cubo

de 20 cm- son los siguientes:
Recta NO

Recta NO

Recta NO

Recta NO
La Tabla VIII y Fig. 8 factor.

de conversion y la r ep re se n rac io n grafica de las rectas de regre aio n con sus l i

mites para cada recta al nivel de c o n fia nz a del 90"10.

1 entre 101 y 220 kgf/ cm
2

2 entre 221 y 280 kgf/cm2
3 entre 281 y 360 kgf/cm2
4 entre 361 y 500 kgf/cm2
indican respectivamente los valores del

TABLA VIII

FACTOR DE CONVERSION MEDIO RCll)/RC20 PARA CUATRO GRAOOS DE

RESISTENCIA

Num er o Coeficicntc de variac ion
Grado de

de
F ac tor de conversion

del intervalo
resistencia medio

lifopuntos

Recta NO 1 27 1.0489 4.3

Recta NO 2 27 1.0377 4.1

Recta NO 3 27 1.0554 3.7

Recta NO 4 27 1.0748 3.4

Finalmente en la Fig. 9 se muestra la recta de regre sio n can sus limites

de confianza para el total de resultados de la experiencia agrupados en un solo
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eonjunto. Del mismo grafieo se desprende la Tabla IX que indica el factor

de conversion segun el grado de resistencia a com presion del h orm igcn.

TABLA IX

FACTOR DE CONVERSION MEDIO IlCl&/RC20 SEGUN EL GRADO DE

RESISTENCIA A COMPRESION DEL HORMIGON

Grado de resisteneia del horm igon Factor de conversion medio
- cubo 20 cm - kgf/cm2 RC1&/RC20

100 0.986

150 1.023

200 1.049

250 1.052

300 1.059

350 1.064

400 1.068

450 1.071

500 ],074

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROBETA CUBICA

DE 15 em DE ARISTA

Ventajas
Menor pe.o y volumen, aproximadamente 60 .. menor que la probeta cubica de

20 em de arista y 35 .. inferior al cilindro de 15 em de diametro y 30 em de altura.
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Menor capacidad de carga en las prensas de ensaye. Menor altura libre ��
platos de la prensa de ensaye. Menor roce entre probetas y platos de la pren

'
....

Menor necesidad de espacio para almacenamiento de probetas. Mejor manejabili
dad de las probetas. Mayor rigidez de los m oldes y m an te n c io n mas facil. Menor

costo de moldes. Mejor rendimiento del volumen de la muestra. Las probetas,
al tener menor volumen, con una sola colada e s posible a 10 menos duplicar la

cantidad de probetas, 10 que es importante en laboratorios de inv esrig ac io n y

docencia.

Desventajas
Mayores restricciones de las deformaciones producidas por el equlpo de ensaye,
10 que conduce a tensiones poliaxiales tangenciales y norm ales adicionales.

Mayor dispersion entre c o m p afi e r as que con probetas cu b ic as de 20 ern de arista.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos en este estudio experimental permiten concluir y/o
confirmar las siguientes consideraciones:

En cuanto al objetivo principal de este trabajo, se puede observar que

ninguna de las variables consideradas -tipo de cemento, edad de ensayo, tipo
y t arn afi o maximo del ar id o > afecta en forma n o t o r ia y considerable la r egr e s io n

y el valor del factor de conversion entre las resistencias medidas en probetas cu bi

cas de 15 y 20 cm de arista. Tan s610 se presentan las observaciones siguientes:
Con el total de datos se ha obtenido un factor de conversi6n medio

de 1.0543, por 10 tanto cuando se em plee la probeta cub ic a de 15 em de arista

se relacionani con la resistencia a compresi6n en la probeta c u b ic a de 20 c rn de

arista por la siguiente e c u ac io n :

RC 1 fI
= 1.0543 . Rc 20

Para valores de resistencias relativamente altas la recta de regresi6n parece
tener mayor pendiente, y en valores de resisteneias bajas la pendiente de la

recta es algo mas suave. Por 10 cual en la recta de regresi6n total se o b t ie n e n

valores del factor de conversion que flu c ni an entre 0.986 y 1.074.

Los rangos de dispersion de las regresiones son menores en las r e c t a s

obtenidas con valores de resistencias a 7 dias que a 28 d f a s.

La resistencia a com presion en probetas cu b ic as del m isrn o h o rm igo n

aumenta a medida que disminuye el t arn afio de la probeta.
La resistencia a c o rn p re sio n del hormig6n es influenciada por la forma y t a

rn afi o maximo del arido. Se obtienen resistencias relativas mayores a medida que
se tenga mayor tr ab az o n m e ca n ic a -arido chancado- y mayor su p e rficie e sp e c i

fica -menor t am afi o maximo.
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L. densidad aparente del mismo hormigon es ligeramente menor en las

probetas de 15 cm de ariata que en las de 20 em, debido probablemente a su

mayor relation superficie/volumen.
La dispersion entre probetal companeras el ligeramente mayor en las

probetal de 15 em que en lal de 20 em, pero trabajando en condiciones cuida
dosas I. obtienen valores de dispersion aceptables. Con respecto al tam an 0

maximo del arido, balta 40 mm, no se observa infIuencia en la dispersion;
para tamaftoa maximol superiores podda baber alguna infIuencia pero es neee

sario verifiearlo experimentalmente.
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EXPERIMENTAL STUDY ON THE CORRELATION BETWEEN THE CONCRETE
STRENGTH ON TEST CUBES OF 15 AND 20 cm EDGE

SUMMAR Y

The result$ ofan experimental study to find out the conversion factor for concrete compression
strengthl from 15 cm to 20 em edge telt cubes are presented. In addition the influence of
lOme factor$ on concrete strength has been ascertained or confirmed.




