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Determinacion de la resistencia del

ensayo de horrnigon en obra.
fractura interna.

CHABOWSKI, A.J. Y BRYDEN

SMITH, D.W. Assesing the strength
of in situ Portland cement concrete

by internal fracture tests. Magazine
of Concrete Research, vol. 32, nO 112

(septiembre 1980), pp. 164-172.

En resumen el ensayo de fractura interna
consiste en abrir en el horrnigon una per
foracion de 6 mm de diametro y 30 a 35 mm

de profundidad, introducir por golpes una

pieza de anclaje de ese mismo diarnetro
en esa perforacion hasta 20 mm de profun
didad y extraer la pieza con un medidor
de torque, segUn un procedimiento estandar,
hasta alcanzar el torque maximo. valor que
se registra como resultado de la prueba.

En este trabajo se da cuenta de los resul
tados de un programa de cerca de 1500

pruebas hechas en hormigon de cementa

portland.
Se analiz o la influencia del ripo y del

tamafio de los aridos en los resultados y la
variabilidad de los mismos, con el objeto
de deducir las relaciones que existen entre

el torque maximo y la resistencia a la
compresion.

Se encontro que la variabilidad entre

ensayos individuales es alta. porque. por
ejemplo, solo intervierie en el fenomeno
un pequeno volumen de hormigon adyacen
te a la superficie. Por eso se necesitan
varios ensayos (de preferencia seis 0 mas)
para obtener la resistencia media del hor-

. ,

migon.
Tarnbien se verifico que la naturaleza

y el tarnafio de los aridos tienen algUn

efecto en el torque maximo, si bien no muy
importante para propositos practices,

Hay una curva de correlacion bien defi
nida entre la resistencia a la compresion
y el torque maximo y las curvas de con

fianza que encierran el 95% de los resultados
estan dentro de una desviacion de ± 28% de
la resistencia media.

La aplicacion en obra de este ensayo
puede ser simple y su interpretacion es

muy sencilla, si se tiene la curva de correla
cion. La correspondencia entre torque y
resistencia es mas ajustada si previamente
se ha calibrado el rnetodo con hormigones
hechos con aridos de igual naturaleza y
tamafio que el de la obra.

Experiencias sabre confeccion de hor

miganes can plastificantes.
THORMANN. P. Erfahrungen bei

der Herstellung von Beton unter

Verwendung von Ve rflu ssige rn.

Be tonw erk + Fertigteil - Tech nik ,

vol. 46. nO 10 loctubre 1980).

pp.621-629
Se hace un estudio sobre las relaciones que
hay entre tres de las propiedades mas irnpor
tantes del hormigon, que son la resistencia

a la compresion. la trabajabilidad y el des

prendimiento de calor y sobre las formas
en que pueden modificarse. EI proposito
es averiguar como prepdrar hormigones con

una combinacion optima de esas tres pro
piedades.

Especialmente se concentra la experimen
tacion en la influencia de los adirivos plas
tificantes, en condiciones que se aproximen
10 mas posible a las que se dan en la practica.
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Dentro de este proposiro, se logro reducir
la ruon agua-cemento de 0.55 a 0.25, man

teniendo la trabajabilidad en la zona de

hormigones plasticos a altamente plasticos
(K2 a K3 de la norma DIN 1045) Y con

una resistencia a 1.1 cornpresion a 28 dias
de 100 N/mm2• en conjuncion con un de
sarrollo de calor minimo posible. Se Ilego
a 1.1 conclusion que la razon que justifica
las altas resistencias alcanzadas es la baja
porosidad obtenida. Por otra parte, la elec
cion de un cemento especial y el uso de adi

tivos, tal como el oxido de zinc. dio lugar
a bajo desarrollo de calor. que es una con

dicion fundamental para evitar tensiones y

agrietamientos en hormigones en grandes
masas.

Se busco una interpretacion del efecto
de los plastificantes en el curso de la hidra
tacion y en el desarrollo de resistencia.

Para ello se determine las proporciones de

agua combinada y el efecro dispersive por
analisis del tamafio de las particulas; los

productos de la hidratacion se observaron
con microscopio electronico de barrido; el

curso de la hidraracion, hasta un plazo de
6 horas, se determine directamente por ana
lisis termico y se confirrno por medio de la

etringita. Se vio que 1.1 proporcion de agua
combinada en las pastas de cemento aumen

ta hasta un periodo de hidraracion de 7

dias por efecto de los plastificantes usados,
pero, a pesar de ello, la viscosidad en el

perlodo correspondiente disminuye, 10 que
se atribuye al alto efecto disperser de los

plastificantes usados.

Endurecirnienro acelerado del hormi-
,

goo.
JORNADA DE ESTUDIO ITBTP.

Durcissement acceIere du b e to n ,

Annates de l'Institut Technique du

Biitiment et des Travaux Publics,
nO 387 (octubre 1980). pp. 65-155.

Este trabajo comprende el conjunto de ex

posiciones presentadas en el Instituto Tee
nico de 1.1 Construccion y de Obras Publicae

de Francia. en noviembre de 1979. en una

jornada de estudio del endurecimiento acele
rado de hormigon, En ella participaron varias

organizaciones y se paso revista a las moda
lidades mas usadas de curado acelerado del

hormigon tanto en talleres de prefabrica
cion como en obra, a las caracteristicas
de los hormigones some tidos a estos proce
dimientos y a los resultados que se obtienen
a corto y largo plazo por aceleracion de
1.1 hidratacion,

Una primera parte se refiere a los obje
tivos actuales del endurecimiento de los

hormigones. Se abordan estes desde el punto
de vista del constructor, de la fabricacion
de pretensados, de las obras publicas y de la
vivienda. En cada uno de los casos se

plantea que es 10 que se busca y que se

pretende conseguir acelerando el endure
cimiento y no puede menos de analizarse
en algunos de ellos, las ventajas e incon

venientes de los diferentes procedimientos
actualmente usados con este objetivo.

La segunda parte trata de los parametres
que deben estudiarse para aplicar estas tee
nicas y para lograr resultados favorabies.

Hay que conocer, por ejernplo, el compor
tamiento de los diferentes cernentos al en

durecimiento acelerado y esto se logra rni

diendo el desarrollo de calor de hidratacion,
las resistencias rnecanicas y observando la
estructura de los productos de hidratacion
a escala microscopica. Es importante cono

cer las gradientes y 1.1 velocidad de eleva
cion de temperatura en el interior de los

componentes sornetidos al proceso; gran
influencia tiene en estos dos aspectos el
calor de hidratacion mismo, del cual se

puede sacar buen partido para reducir el

gasto de energia. Por supuesto, uno de los

puntos mas importantes es la prevision de
las resistencias a distinros plazos, que se

suele ligar .11 factor de madurez.
La tercera parte se refiere a la adaptacion

de las practicas constructivas y de los
calculos a las condiciones especiales del

hormigon endurecido aceleradamente. Hay
que reestudiar las perdidas de pretension,
las de formaciones y los anclajes por adheren
cias, Debe tenerse presente las incidencias
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de la evolucion de la resistencia del hor

migon sobre la concepcion, el calculo y
resistencias a corto plaza. Por ultimo no

puede dejarse de lado la necesidad de redu
cir el consumo de energfa,

La representatividad de las probetas
de hormigon.

DRIEUX, G. Y GORISSE, F. De

la rep re se n tat iv ite des eprouvettes
en beton. A nn ales de I 'lnstitu t

du Batiment et des Travaux Publics,
nO 390 (enero 1981), pp. 34-87.

EI tema de este trabajo es explorar la
validez que tienen los ensayos en probetas
para establecer la resistencia del hormigon
y el estudio se desarrolla en tres partes.

En la primera parte se analizan las dife
rentes causas de no representatividad y las

precauciones que hay que tomar para reme

diarlas. Se trata en sucesivos parrafos sobre
101. mala confeccion de las probetas, 101. cual
debe evitarse como condicion sine qua nonj

sobre 101. dispersion de los resultados, que
no son evitables y son, en cambio, indice
de representatividad; sobre la demora en

conocer los resultados, que puede en cierta
forma paliarse por un control estricto

de todas las etapas de preparacion del

horrnigon, de modo que el ensayo de las

probetas venga a ser la confirmacion de 101.
buena calidad que se tuvo cuidado de
mantener durante la fabricacion; sobre el
efecto de pared que, por ser mas pequefia
101. probeta que las partes de la obra, puede
dar lugar a menor compacidad y que se

puede corregir ajustando el tiempo de vi

bracion; sobre el efecto de escala y de
dimension de los aridos, en que el Camano

de la probeta debiera ajustarse al tamafio

maximo del arido grueso, especialmente
para casos de hormigones en grandes rnasas,

donde se sue len usar aridos de mas de
10 ern de tamafio maximo, y sobre las
diferencias de forma y de solicitaciones

entre la probeta y la obra.
La segunda parte estudia precisamente

el penulrimo punto mencionado en el pma
fo anterior, 0 sea, el del tarnafio de probeta
para hormigones en masa, donde se han
usado andos de mas de 10 em. Las normas

establecen que 101. dimension rnenor de las

probetas debe ser varias veces el tamado

maximo del arido (3, 4 0 5 veces segUn
101. norma). Para aridos de hormigon en

masa, esta disposicion puede conducir a pro
betas inmanejables: en un ejernplo presenta
do en este trabajo se muestra que, si se

hubiera seguido esta recornendacicn en las
obras del puerto de Antifer, las probetas
hubieran tenido que ser de 800 kg de peso.
En este trabajo se estudio experimentalmen
te dos posibilidades de solucion y se encon

tro que es posible usar un horrnigon reduci -

do a tamafio maximo de ando 40 mm, apli
cando formulas de conversion tanto para el
descenso de cono como para la resistencia;
o bien usar el hormigon complero pero con

tamafio de probeta reducida a 25 veces

la raiz cuadrada del tamafio maximo del

arido.
La tercera parte trata sobre la diferencia

de forma y de solicitaciones entre la probeta
y la obra, Se estudia experimentalmente
la relacion entre Obc y fcll en que fcll' es

la resistencia caracterfstica, medida y con

trolada en probetas, y tomada como base

en el calculo de los estados limites y Obc es

la tension en el estado de rotura en la

seccion mas solicitada medida en ensayos
hechos en alrededor de treinta vigas.

Se encontro que esta razon depende de
dos parametres principales: 101. esbeltez de

la seccion y 101. resistencia del hormigon
y que varia de 0.80 a 1.15 para el hormigon
normal y de 1.10 a 1.60 para el hormigon
liviano.

Durabilidad de estructuras

CUR. Duurzaamheid

. .

marrnmas.

maritieme

constructies. Rapport 100, abril

1981,47 pp.
Se hizo una revision del grado de dados
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experimentado por 60 estructuras de hor

migon armado situadas a 10 largo de la
costa del Mar del Norte. Sus edades iban
de tres a 63 anos. La mayoda de ellas
habia sido construida con cemento de
alto horno, en algunos casos adicionados con

trass y el contenido de cemento estaba

comprendido entre 300 y 375 kg/m3 de
de hormigon.

La investigacion consistio principalmente
en inspecciones visuales con particular aten

cion al estado del hormigon situado dentro

y en la proximidad de los niveles de marea.

Se examino especialmente la corrosion de las

armaduras, la presencia de flSUras y la
alteracion de la superficie del horrnigon,
Ademas se midio la profundidad de pene
tracion de la carbonatacion y el espesor
del recubrimiento.

En cinco de estas estructuras, no afec
tadas de corrosion, Ie extrajeron testigos
cillndricos. En estos testigos se hicieron
observaciones y ensayos para establecer la

profundidad de carbonatacion, la resistencia

a la compresion. la porosidad, el contenido
de cemento y de cloruros en funcion de
la profundidad. Tambien Ie mimo el con

tenido de cloruros a 10 largo de las grietas.
Las conclusiones que se derivan de este

estudio son las que a continuacion se expo
nen.

La proporcion y el alcance de los ataques
ha lido poco importante. Los casos mas
comunes fueron de alteraciones superficia
lei (SO.. de las estructuras). Se constataron

grietas con bastante frecuencia (37 ..) y la
corrosion de las armaduras estaba presente
en algunos casos (12..).

La amenaza mas seria sobre la duracion
de vida de las estructuras es la corrosion.

La profundidad de carbonatacion fue

pequena, incluso en hormigones ocasional
mente muy porosos, probablemente a causa

de que en ese entomo el hormigon estaba

permanentemente mojado.
La corrosion estuvo reducida casi exclu

sivamente a estructuras relativamente anti

guas (mas de alrededor de 30 anos) y a

casOI en que el recubrimiento era pequeno
(menol de alrededor de 45 mm). EI conte-

nido de cernento no tenia influencia en

relacion con esta situacion.
La corrosion observada podria atribuirse

a penetracion de cloruros en el hormigon,
La penetracion maxima de los cloruros

dependfa principalmente del tiempo de ex

posicion (edad) y de la porosidad del hor

migon, La penetracion era mucho mayor
en las zonas vednas a las grietas.

Para mejorar la durabilidad hay que pro
veer un recubrimiento adecuado, como pri
mera condicion, EI recubrimiento adecuado

depende de la vida (ail deseada, En segundo
lugar, el hormigon debe ser de baja poro
sidad. En un hormigon normal se puede
obtener una porosidad de 12 a 13 ...

Ademas es necesario evitar fisuras en la
medida en que sea posible.

Evaluacibn y eleccion de materiales
de construccion.

ROSEN, H.J. Y BENNET, P.M.

Construction materials evaluation

and selection. A systematic approach.
John Willey & Sons, 1979, 163 pp.

En esta obra se aborda la tarea de esta

blecer una metodologfa 0 formular las ba
ses para la evaluacicn y eleccicn sistematicas

y estandarizadas de materiales de construe-
. ,

cion.

EI problema tiene dos facetas, una es la
de evaluar un material nuevo y la otra,

elegir materiales para un proyecto nuevo.

Ambas pueden enfocarse can procedimien
tos similares, si bien la primera es mas

compleja por estar menos definida.
Si los materiales de que se trata se

fabrican en conformidad can alguna norma

su evaluacion no tiene dificulrades, ya que
la norma senala los requisitos que se debe

curnplir y la forma de comprobar el cumpli
miento.

Es el caso de los productos nuevas no

normalizados 0 no asimilables a alguna
norma, el que plantea la cuestion de la

evaluacion en toda su amplitud. En este
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dominio poco a poco se ha estado impo
niendo el concepto de funcionamiento 0

comportamiento (performance concept). En

la primera parte de esta obra se usa este

concepto como base de evaluacion y elec
cion de materiales.

Una buena tentativa en esta direccion
e. preparar cuadros 0 listas de atributos 0

requisitos de comportamiento basico, cada
uno de los cuales se puede ampliar 0 por
menorizar hasta el grado que se estime con

veniente 0 deseable. Los puntos basicos que
hay que investigar 0 tener en cuenta, segUn
10 que se propone aquf, son los nueve que

. . ,

se exponen a contmuacion.

Idoneidad estructural, que abarca la re

sistencia a las solicitaciones naturales a que
estara sometido el material. Seguridad al

fuego, que exige un buen comportamiento
frente a la propagacion de llamas, inflama

bilidad, desprendimiento de humo y de gases
toxicos. Habitabilidacf que tiene que ver

con la aislacion termica, las propiedades
acusticas, la permeabilidad al agua, las pro

piedades opticas, iluminacion, ventilacion.
Durabilidad que es la aptitud para resis

tir sin desmedro los agentes atmosfericos

y teluricos y para mantener la estabilidad
dimensional. Operatividad, que esta relacio
nada con las condiciones de transporte,
almacenamiento, montaje, tolerancias. Com

patibilidad, que se manifiesta por no reac

cionar desfavorablemente con los materiales

adyacentes, en terminos de ataque quimico,
accion galvanica y otras. Mantencion, que
es la facilidad de limpieza, reparaciones,
renovacicn de terminaciones. Cumplimiento
con Ordenanzas. Economia.

Hay que tener muy claro que para que el

concepto de comportamiento tenga signi
ficado practice, en relacion con un determi
nado requisito, debe formularse en los si

guientes terminos: debe definirse cuantita
tivamente el requisito deseado; debe esta

blecerse el criteria 0 indice cuantitativo de

aceptacion, y debe defmirse el metodo de

ensayo para evaluar el cumplimiento.
En la segunda parte de la obra se desa

nolla el tratamiento sistematico de evalua
cion y seleccion de materiales de construe-

. ,

cion.

Parte importante del proceso es la reu

nion de informacion, tarea que, dia a dia,
se hace mas simple y provechosa, debido
a los sistemas de acumulacion y procesa
miento de datos que existen y que se

perfeccionan a ritmo acelerado. Se comple
menta y enriquece la informacion con rea

limentacion desde las obras.
EI punto de partida del proceso es la

identificacion de los criterios de comporta
rniento, cumplido 10 cual hay que ponderar
la relativa importancia de cada uno de los
criterios en el conjunto. Este es el quid
del asunto y para dar con una buena entrada

hay que valerse de mucha informacion pero,
sobretodo, de una muy buena apreciacion
de cuales son los factores que intervienen

en cada caso.

Cada criterio es evaluado desde varios

puntos de vista, asignandole notas por cada
uno de ellos. Algunos de los importantes
son los ensayos de laboratorio, ensayos en

obra, comparacion con normas, comporta
miento en obras anteriores.

Por ultimo se propone en este libro un

modelo de cartilla para anotar los datos

y sacar conclusiones.

Terremotos. Evaluacion y mitigacion
de su peligrosidad.

UNESCO. Editorial Blume, Barce

lona, 1980,360 pp.

Con motivo de la conferencia internacional
sobre evaluacion y mitigacion de los riesgos
sismicos realizada en la Sede de UNESCO

en febrero de 1976, se invito a especialistas
de renombre en esas materias a que presen
taran ponencias de debates sobre los temas

incluidos en la agenda de la conferencia.
Una vez finalizada esta, los autores revisaron

y ampliaron sus trabajos y los convirrieron
en los articulos que forman los distintos ca

pitulos de este libro. Constituyen un resu

men del estado actual de los conocimientos
sobre los terremotos, sobre sus efectos socia

les y economic os y sobre las medidas que se
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pueden tomar para reducir las perdidas que
provocan.

La evaluacion del riesgo sismico es el
tema de la primera parte de este libro,
En ella se incluyen los trabajos sobre zoni

ficacion sismica; microsonificacion sismica

y problemas conexos. prediccion de terre

motos; sismicidad inducida; tsunamis, y estu

dio de los terremotos en el terreno.

Todos estos trabajos tienen interes, pero
se pueden destacar entre ellos el de zoni

ficacion sismica por Vit Karnik y S. T.

Aigermissen, y eI de prediccion de terremo

tos por E.F. Savarenskij e I.L. Petrowski.
En la segunda parte se revisan las medidas

de ingenieria para la reduccion de perdidas,
Se analiza el papel que las ordenanzas y re

glamentos para el proyecto y construccion
en regiones sismicas deben cumplir en la pro
teccion contra la accion destructiva de los
terremotos,

Se hace un analisis de las propiedades
sismo resistentes y proyecto de los servicios
de utilidad publica, de grandes presas y de

plantas de energia nuclear, pues es por
medio de un buen disefio desde el punto
de vista sismico que la ingenieria contri

buye a reducir perdidas, Tambien se aborda
el tema de refuerzos de las estrucruras

danadas por sismos,
La tercera parte trata de las implicacio

nes del riesgo sismico. Este aspecto se

aborda desde varios puntos de enfoque,
como son: el proceso de ajuste humane
al riesgo sismico; el seguro y las consecuen

cias economicas de los terremotos, aspectos
de la planificacion del desarrollo fisico para
asentamientos humanos en las regiones pro
pensas a terremotos, y las implicaciones
sociales y administrativas: proteccion, soco

rro rehabilitacion.
Finalmente, en la cuarta y ultima parte

Be transcribe el informe final de la Confe
rencia intergubernamental sobre la evalua
cion y la disminucion de los riesgos sismicos,
de febrero de 1976, en que se transcriben

y comentan los conceptos expuestos en la
conferencia y se recomiendan diferenres me

didas y acciones a largo plazo para afrontar
los terremotos,

Alojamiento y tecnologia: t industria
lizacion abierta?

SALAS SERRANO, J. Instituto

Eduardo Torroja de la Co n stru cc icn

y del Cernento, Madrid, 1981, 160 pp.
La experiencia espanola en construccion in

dustrializada en la ultima decada, aunque
no abundante, puede resultar paralizante.
Como reaccion, este trabajo trata de ela
borar y ordenar la informacion que, pegado
al terreno, se ha acumulado durante los
sesenta.

Auscultando tendencias avanzadas en

otros paises y apoyandose en nuestra rea

lidad cotidiana, el autor de este trabajo
apuesta por la industrializacion, presintien
do un futuro con pocos puntos en comun
con 10 que en general, hasta bien reciente,
se ha conocido como construccion indus
trializada.

Se abre el trabajo con un prologo del
Profesor Ciribini en el cual, con rigor con

ceptual y desde su rica experiencia, ana

liza algunos de los conceptos mas polernicos
del fenomeno de industrializacion del sector

construccion. EI autor recopila un conjunto
de aportaciones de maestros de la arquitec
tura al lento proceso de evoluci6n tecnolo

gica y conceptual. continuando con un

intento de respuesta realista a la interrogan
te que flota en el sector: l requiem por la
industrializacion?

Se dedican otros capitulos a revisar 10
realizado y a encarar el futuro inmediato:
el concepto de componente, su repercusion
economica, la dificultad del proyecto a base
de productos industriales. la nueva vigen
cia embrionaria de la construccion por me

dio de catalogos, los conceptos de flex i

bilidad e intercambiabilidad desde una opti
ca practica... Especial atencion dedica este

trabajo a la exposicion de 10 que podiamos
lIamar nuevos derroteros de la coordinacion
dimensional, aportando una vision actuali
zada y pragmatica de los enfoques mas

implantados en Europa.
Las siempre problernaticas interrelaciones

entre normativa, calidad e industria se deta
lIan de forma documentada y realista. Finali-
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za el trabajo con unas reflexiones dirigidas
al ambito empresarial y un esbozo de reglas
del juego que faciliten al subsector la salida
del impasse actual.

Estudio de ladrillos y albaiiileria de
anhidrita.

MAGANA, L. Memoria para optar
al dtulo de Ingeniero Civil. Facul

tad de Ciencias Fisicas y Mat e m a

ticas, Universidad de Chile, diciem

bre 1980.

La anhidrita, sulfate de calcio anhidro,
abunda en el Norte Grande de Chile, desde
Vallenar a Arica. Por sus propiedades agio
merantes, ventajas economicas y relativa

facilidad de uso constituye un notable ma

terial de construccion.
En esta tesis, se presentan las caracteris

ticas mas importantes de la anhidrita; se

estudia su aplicacion en la fabricacion de

ladrillos, controlando la calidad y caracte

rfsticas de ellos y finalmente se construye
un muro a escala natural.

Se expone el estudio de fabricacion y
caracterfsticas de los ladrillos, se analiza
su calidad a traves de ensayos de resistencia
a com presion, adherencia. absorcion y satu

racion y se comparan los resultados obteni

dos con los requisitos estipulados para la

drillos cerarnicos segun las Normas Chilenas

y Norteamericanas.
EI muro de anhidrita se somerio ados

ensayos de traccion diagonal como una

primera evaluacion experimental del cornpor
tamienro de este tipo de muros. Se describen
los ensayos realizados y se presentan los
resultados obtenidos.

Se concluye que las albanilerfas de anhi

drita satisfacen los requerimientos de resis

tencias para este tipo de construccion, exis

tiendo por 10 tanto, amplias perspectivas
para su utilizacion en la construccion de

viviendas y otras estructuras.

Este trabajo se realize en IDIEM y fue

dirigido por el Prof. Eugenio Retamal Sch.

investigador de la Secci6n Geotecnia.

Cemento con cernzas volantes.

JORQUERA, H.A. Memoria para

optar al titulo de Ingeniero Civil.

Facultad de Ciencias Fisicas y Ma

te m a ric as, Universidad de Chile,

Santiago, abril 1981.

Se trata de determinar la factibilidad de

utilizar cenizas volantes como adicion en

la Fabricacion de cementos. Para lograrlo,
se estableci6 una cornparacion entre ce

mentos fabricados con cernzas volantes y
con puzolana.

Se defrnen las cernz as, su forma de

obtenci6n y se resefian diversas experien
cias con este material, realizadas por otros

autores para diferentes fines.
Se hace un pequeno estudio de la fa

bricacion y la composicion del clinquer,
de las reacciones de hidratacion del ce

mento y por ultimo de las adiciones y sus

efectos. Adernas, se muestra la clasificacion
de los cementos segun norma INN.

Se muestran las Fuentes de obtencion
de cenizas en Chile, las caracter isticas de
las cenizas de la Central Termica Ventanas

de Chilectra; se sen alan las experiencias
desarrolladas con este material y sus posibi
lidades de empleo en las fabricas de cemento.

Adicionalmente, se calculo el costa de trans

porte de la ceniza volante de la Central
Ventanas y de la puzolana de Pudahuel.

Experimentalmente se fabricaron cernen

tos con adiciones de 20, 30, 40 Y 50.,. de
cenizas volantes y de puzolana, EI clinquer,
el yeso y la puzolana fueron aportados por
la Fabrica de Cemento EI Melon de La

Calera. Estos cementos se sometieron a

diversos ensayos. Al comparar sus resultados
se concluye que los cementos con cenizas

muestran: menor cantidad de agua para su

consistencia normal, menor expansion en

autoclave, menor contraccion por secado

y menores resistencias rnecanicas a corto

plazo; similar calor de hidratacion; mayores

tiempos de fraguado, mayor retentividad

y mayores resistencias rnecanicas a mediano

y largo plazo. La exudaci6n depende mas
de la finura del cementa que del porcentaje
de adicion.
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Los resultados obtenidos indican que las
cenizas volantes de la Central Ventanas Ion

aptas para ser utilizadas en la fabricacion
de cemen tos.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y fue

dirigido por el profesor Sr. Mauricio Ossa M.

Estudio sobre la retraccion del hor

migon influencia de la Case granular.
VALENZUELA, R. Memoria para

optar al titulo de Ingeniero Civil,
Facultad de Ciencias Fisicas y Ma

tematicas, Universidad de Chile.

Santiago, abril de 1981.

Se investiga, en forma experimental. la in
fluencia de las propiedades elasticas de los

andos, del contenido de agregado grueso

por unidad de volumen de hormigon, y de
la razon agua-cemento AIC, en la retraccion
del hormigOn. Para estos efectos, se disefi6
la dosificacion de un hormigon tlpico, al
cual se varIan los parametros antes sefialados.

Se hace, ademas. una comparacion entre

los resultados experimentales obtenidos, con

resultados teoricos que arrojan algunos de
los modelos deducidos por diversos investiga
dores para predecir la retraccion del hormi-

,

gon.
Se conduye que la relacion retraccion

del hormigon/retraccion del mortero es in

dependiente de la edad de las probetas y
de la razon A/C; que el metodo de dosifi
cacion usado, metodo ACI, entrega hormi-

., .

gone. cuya retraccion para una rmsma con-

centracion volumetrica del arido grueso es

inversamente proporcional a la razon A/C;

que para una razon AIC constante la retrac

,i6n e. inveraamente proporcional a la con

centraci6n volumetrica del ando grueso; que
ae obaerva una cierta reduccion (12.5.,.) de
la retraccion en hormigones con ando chan
cado para valores altos de razon AIC (0.7)
Y concentracion volumetrica (0.5); Y que la

retraccion en hormigones con arcilla expan
dida e. en promedlo un IS,. superior a la

experimentada en hormigones de igual com

posicion, pero con arido grueso corriente.

Ademas se conduye que los modelos de la

Cement and Concrete Association, y el de
G. Pickett se ajustan en buena forma a los

valores experimentales.
Este trabajo fue realizado en IDIEM y

fue dirigido por el Prof. Sr. Federico Delfin.

EI efecto de los superplastificantes
en la trabajabilidad del hormigon.

CIPRIANO, H. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Facul

tad de Ciencias Flsicas y Matern a

ticas, Universidad de Chile, San

tiago, abril de 1981.

Se estudia el efecto de aditivos calificados
como superplastificantes en el horrnigon
preparado con los materiales y las tecnicas
usuales en Chile.

Se comenzo estudiando los efectos de
estos aditivos en las propiedades reologicas
de la pasta de cementa para situarse en el

problema final que es el hormigon en obra.

Se encontro que el rango pracrico de utili
zacion del aditivo esta entre 1 y 2.,. del
cemento.

Se estudio despues como variaban las
caracteristicas del hormigon con diferentes

porcentajes de aditivo.
Como resultado se obtuvo que estos adi

tivos mejoran notablemente la trabajabilidad
del hormigon, 0 bien, permiten producir
hormigones de igual trabajabilidad con me

nor cantidad de agua. En este ultimo caso

se produce un aumento de resistencia, con

secuencia de la reduccion de la razon agua
cemento.

Tambien se comprobo que el superplas
tificante no influye por 51 mismo en la
compresion, elasticidad, permeabilidad del

hormigon y exudacion de la pasta de cernen

to, y 10 mismo debe suceder con otras

propiedades que en este trabajo no se estu

diaron. Sin embargo, retarda el fraguado.
Este trabajo fue realizado en IDIEM y

fue dirigido por el profesor Sr. Ernesto

Gomez G.




