
B IBLIOGRAFIA

Informe sobre el estado del conoci

miento del hormig6n reforzado con

fibras.
ACI COMMITTEE 544 State of the

art report on fiber reinforced con

crete. Concrete International vol. 4,
n ? 5 (mayo 1982), pp. 9-30.

E! horrnigon con fibras uniformemente dis
tribuidas en su volumen tiene propiedades
que 10 distinguen del hormigon simple. Las

fibras que se han usado son de acero, de
vidrio, de varios polimeros y aun fibras

vegetales. con resultados variados. Se trata

de fibras cortas y delgadas: las longitudes
utilizadas van de 6 a 75 mm y el factor
de forma =relacicn entre la longitud y el
diarnerro equivalente- varia entre 30 y 150.

Ha habfdo aplicaciones de este hormigon
desde 1960, en losas de pavimentos y de

pisos, en materiales refractarios y en piezas
pre fabric adas.

El horrnigon reforzado con fibras, HRF,
tiene mejor comportarniento a la flexion

que el horrnigon simple. Sometido a flexion
se produce una primera grieta, que equivale
al limite elast ico, pero la resistencia no se

agota allf, sino con una carga mas alta que,
dependiendo de la cuant ia, longitud y orien

tacion de las ftbras y del material de que
estan hechas, puede ser desde algo mayor
hasta mucho mayor que el limite elastico.

La carga maxima se alcanza por el des

prendimiento gradual de las fibras y pos
teriorrnente la carga disminuye en tanto

que sigue aumentando la deformacion, pero
la disminucion es mucho Menor que la que
se produce en hormig6n simple. A conse

cuencia de ello, la energia total absorbida

por flexion en HRF es 10 a 40 veces mayor

que en HS: esta es la propiedad mas desta
cada y distintiva del HRF, su aumento de
ductilidad.

Los factores mas importantes en la resis

tencia maxima son el CI)b de volumen de
fibras y el factor de forma; la alineacicn
de las fibras aumenta la resistencia con

relacion a fibras orientadas al azar. Se han
obtenido resistencias a la flexion de hasta
260 kgf/cm2 con fibras de acero orientadas,
de adecuado factor de forma.

La preparacion del HRF requiere pre
cauciones especiales, para obtener una dis
tribucion uniforme de las fibras y evitar se

gregacion y apelotamiento. Hay que limitar
el % de volumen y el factor de forma a

tal vez 2 y 100 respectivamente. El tamafio

maximo del arido debe ser menor a medida

que aumenta el contenido de fibras, tarnbien
deben aumentar la dosis de cementa y el
contenido de arido fino.

EI material de las fibras cs determinante
en el comportamiento del HRF. Las fibras
de acero han dado muy buenos resultados:
resistencia al hendimiento de 2.5 veces la
del HS con 3% de fibras y 2 veces con

can 1.5% de fibras y resistencia a la traccion
directa tarnbien mas alta; con extremes de
formados se logra mejor anc1aje y los resul
tados son rnejores aun. Las fibras de vidrio
son atacadas por el ambiente alcalino propio
de la pasta de cemento; se ha desarrollado
vidrio resistente al alcali y recubrimientos
resistentes. Adernas, el crecimiento de los

cristales de hidratacion dana progresivamen
te a las fibras de vidrio, pero la incorpora
cion de polimeros al horrnigon puede resol
ver el problema. Las fibras de polimeros
sinteticos, como nylon, polipropileno y po
lietileno, no aumentan la resistencia del hor-
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rmgon. Las fibras atacables por alcalis como

algod6n, rayon, acr Ilico y poliester son ine

ficaces como refuerzos.
EI HRF tiene su punto fuerte, como ya

se ha dicho, en el aumento de tenacidad:
a impacros y explosiones resiste 5 a 10

veces mas que el HS. En otras propiedades
manifiest a cambios, pero no tan irnportan
tes. Es algo mas resistente a las cargas cfcli
cas, pero no tiene variaciones con respecto
a cargas de larga duracion. La corrosion
10 afecta solo superficialmente , aun tras

largos periodos de exposicion a diferentes
ambientes salinos.

Es una buena solucion para reducir la
abrasion producida por circulacion de agua
a gran velocidad y por impacro de residuos
de gran tamafio, pero al parecer no produce
efecto ninguno en la abrasion debida a des

gaste gradual, como el que se deriva de
arrastre de particulas de pequerio tamafro

a baja velocidad, 0 el de transit» l�e ve

h iculos.
Las aplicaciones del HRF, con 0 sin

armaduras convencionales, han sido en el

campo de refractarios, pavimentos, recapa
dos, parches. estructuras hidraulicas, cascaras

delgadas, estabilizacion de enrocados, reves

timientos de tuneles mineros y prefabrica
dos. En el Reino Unido se produce comer

cialmente tubedas de horrnigon de pared
delgada reforzado con fibras continuas orien
tadas de vidrio resistente al alcali y se han
obrenido con elias resistencias a la flexion
de mas de 700 kgf/em 2. Hay aplicaciones,
al parecer exitosas, para reemplazar el as

besto por fibras de vidrio resisten te a los
alcalis.

Todavia hay muchos aspectos del HRF

en que se necesita investigar. Se necesita

conocer mejor las propiedades fisicas de
modo que se puedan desarrollar procedi
mientos racionales de dosificacion del HRF,

y se necesita investigar los detalles micro

y macroscopicos del HRF relacionados con

las propiedades mecanicas, tecnicas y elasti
cas y los efectos del ambiente en las pro
piedades ffsicas.

Adernas estan todos los' puntos relacio
nados con los procedimientos de uso y con

la tecnologfa de transporte, manejo e In

corporacion de las fibras en las plantas
mezcladoras.

E.G.G.

Investigacion en hormigom compues
to de hormigon modificado con po
limeros.

NAWY, E.G.; UKADIKE, M.M. Y

BALUGURU, P.N. Investigation of

concrete: PMC Composite. ASCE,
Journal of the StructuralDivision,
vol. 108, NO ST 5 (mayo 1982),
PP: 1049 - 1063.

EI objetivo de esta investigaci6n fue estu

diar el comportamiento de vigas formadas

por dos capas, la inferior de hormig6n nor

mal y la superior de hormig6n modificado
con polimeros. Este ultimo se obrenfa por
mezclado directo de mon6meros que se po
limerizan en el interior del hormig6n para
lelamen te a la hidrataci6n de este, El hor

migon modificado puede triplicar la resisten

cia a cornpresion y cuadruplicar la resist en

cia a la tracci6n del hormig6n normal.
EI principal p ararnetro de la investiga

cion fue la variaci6n del espesor de la capa
superior, HMP, y se abord6 el estudio de la
deflexion por cargas y del agrietamiento;
la forma de fallas de las vigas; la contribu
cion del HMP a la resistencia de la viga
compuesta; la iniciaci6n y el avance del
deslizamiento en la interfaz de las dos capas
en funci6n del espesor del HMP; la resisten
al corte por fricci6n de la interfaz, y el
efecto de usar armadura de corte para evitar

el deslizamiento y la falla por corte.

Se concluye que el sistema funciona bien

y que probablemente darla buen resultado
en la reposicion de cubiertas de puentes y
de areas de estacionamiento, que normal
mente sufren rapido deterioro.

La inrer faz entre el sistema de dos capas
(HMP colocado en sitio sobre hormig6n
corriente precolocado) desarroll6 mejor re

sistencia al deslizamiento que una interfaz
hormig6n-hormig6n.
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Tambien el sistema compuesto con HMP
tiene mejor comportamiento que elementos
de una capa de hormigOn corriente tanto

en que las grietas son rnis fmas como en

rnenores flechas.
Estas vigas compuestas pueden preparar

se de modo que resistan las fuerzas de corte

en la interfaz sin necesidad de armadura de
corte que atraviese ambas capas.

La fisuracion de los honnigones.
BASCOUL, A. et al, Les fissura
tions des bero ns. A nnales de l'lnsti

tut Technique du Biitiment et des

Travaux Publics, nO 398, Serie Be

ton nO 202, octubre 1981.

Se presenta en esta publicacion los trabajos
de MaS autores sobre la fisuracion del

hormigon desde dos pun tos de vista separa
dos. Uno esta centrado en la estructura

misma del horrnigon, con el objeto de ave

riguar donde se originan las fisuras (sea por
la accion de la retraccion, sea por acciones

mecanicas) y por que y como se desarrollan

y crecen: es el de la investigacion basica,
EI otro esta enfocado a las estructuras de

honnigOn arrnado y pretensado y a las con

secuencias que las grietas tienen en ellas:
es eI de la ingenierfa y de la utilizacion del
material.

Estos trabajos constituyeron el conjunto
de presentaciones de una jomada de estudios
sabre eI tema, organizada por el ITBTP en

conjunto con otros organismos tecnicos fran
ceses, con el proposito de ir buscando f
aeando coincidencias entre esos puntos de

Yista, qO£ todaYia marchan separados.
La infCst ig;aciOn Iu puesto en daro qO£

d oUgen de las grieUs e:sci en la zou de
coatacto entre los iridos y 1a pasta que los

&'uclwe. Se prodnce alli una betetoge...ci

cbd que cb lop a ddM1idadcs de upiDa
Se b det..ot.ado en eg_ � una �
de tr:anciriOn CD que b polJ'O'Clidad es mayOl"
filii: CIIl d. lesto .&e h pacta, kay cris:I:.Uci
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de mayo res dimensiones con orientacion

preferencial, a 10 cual se agrega concentra

cion de tensiones en los aridOI par IU mayor
rigidez.

A partir de este reconocirnieoto de hechos
se propone varios modelos que intentan

explicar el mecanismo de la fisuracion, que
cualitativamente estan mUf cerca de lograr-
10 y ya muestran la posibilidad de eotrar

a fa etapa cuantitativa, que es la que debe
alcanzarse para dar satisfaccion a los reque
rimientos de fa ingenieria.

Por su parte, los ingenieros, los construe

tores se refieren • interesan por los proble
mas de fisuracion tal como ocurren en las
obras de honnigan, que es donde ellos tienen

que lidiar con esos problemas.
Desde este punto de vista, se parte re

conociendo que fa fisuracion es una conse

cuancia natural del funcioaamiento del hor

migOn armado y par eso la tarea no es

impedirla totalmente, sino dominarla y con

seguir una distribucion adecuada de las fisu
ras,

Se analizan, asi, los problemas de re

traccion a la luz de como influyen en ella
los factores que pueden manejarse en la
obra y con miras a fonnular recomenda
ciones para su control: juntas de retraccion,
armaduras minimas, dosificacion del honni

gan, curado, proteccion del sol y del viento,
etc. Igual cosa sucede con los efectos de la
sedimentacion del bormigOn fresco, de las

gradientes termicas debidas a la hidratacion,
de la deformabilidad de los moldajes y con

acciones originadas en zonas de concentra

ciOn de esfuerzos, como son las de ancIaje
en honnigOn pretensado..

Por Ultimo, bay una completa exposiciOn
sabre los esquemas de fisunciOo normal

par- cargas de senicio, las consecuencias de
Ia fisuaciOo sobr-c eI comportamiento estroc

toni y los csudos de 6swaciOn que con

Dena rie:s;gos pxa la estnKtun. Asi mismo
se hum aIgunas co".\ .acinaes sabre d

c:attroI de las &mas J se P'''P'''''m aIguaos
.........Ios pan d _1HiS C$Il'1IChIral de ele
mentos 6mndos.

E.G.G.



98 REVISTA DEL IDIEM vol. 21, nO 2, septiembre 1982

Incidencia de los defectos de construe

cion en la resistencia y la estabilidad
de elementos estructurales de horrni

gon armado.

HMIMIZ, A" LORRAIN, M. Inci

dence des de fau rs d 'execution sur

la resistance e t la st ab ilit e d 'ele

ments de structures en b e t o n arme.

Annale s de l'lnstitu t du Batiment

et des Travaux Publics, NO 402,
Serle Beton 205, febrero 1982.

En la primera parte de este trabajo se hace
un analisis teorico de la influencia de de fcc
ros de construccion, considerados uno a uno.

en la resistencia de elementos de horrnigon
arm ado. EI estudio se extiende a vigas de

section rectangular, columnas cortas y co

lumnas esbelras: y los defectos que se toman

en cuenta son las de sviaciones dimensiona
les en altura y ancho; variaciones de posi
cion de las enfierraduras (recubrimiento);
las variaciones de resistencia del horrnigon,
y los defectos de rectitud (solo en las

columnas).
En una segunda parte se da cuenta de

un estudio, complementario del anterior, en

el cual se trata de evaluar la influencia de
la cornbinacion de varios de estos defectos,
combinacion inevitable en la practica cons

tructiva, y de clasificar los defectos de cons

truccicn en funcion de la magnitud de sus

efectos.
A este respecto se encontro que en todos

los casos las catdas mas import antes de
resistencia se deben a de ficiencia de calidad
del hormigon y los otros defectos influyen
de manera diferenre en los diferentes ele

mentos.

ASI, en las vigas importan en primer
lugar las variaciones de posicion de las ar

maduras, luego las desviaciones dimensiona
les de la altura y por ultimo y en grado
despreciable, las variaciones en el ancho;
en las columnas cortas tienen prirnera impor
tancia los defectos de rectitud y muy pe
quefia importancia, las variaciones de altura

y de posicion de las armaduras, en ese

orden; y. por ultimo, en columnas esbeltas

el orden de influencia es: defectos de rec

titud, variaciones de altura de la seccion

transversal, variaciones de posicion de las
armaduras y variaciones del ancho de la
sec cion recta, esta ultima en grade despre
ciable.

Para los defectos rnaximos que se puedan
dar en la construccion se obtienen variacio
nes de resistencia de hasta 25% con defectos
aislados y de hasta 50"10 con cornbinacion
de defectos.

Posihilidad de obtener comportamien
to estructural optimo de edificios de

hormigon sometidos a incendio.

KRAMPF. L. Moglichkeiten zur

Erzielung o p t im a l e n Verhaltens von

Beton ba u wer k e nun t e r Brand beans

p r u c h u n g. Be t o nw e rk + Fertigteil
Te c h nik , vol. 48. mayo 1982,

pp. 273 - 278.

La forma convencional de determinar la
resistencia al fuego se basa en dos suposicio
nes principales. Por una parte. los ensayos
u otras evaluaciones se hacen en los compo
nentes estructurales separadarnente, a menu

do sin t ornar en cuenta las restricciones

que puedan derivar se de los componentes
a que est aran ligados, y se supone que si los
elementos aislados tienen buena resistencia

al fuego tambien la tiene el e dificio cornple
to. Por otra parte, tanto las normas naciona
les" como la Norma ISO 834. que especifican
c6mo se evalua y se determina la resistencia
al fuego. aceptan falla despues de cumplido
el tiernpo requerido de exposici6n aI fuego.
No exigen ninguna -0 solo una pequena
capacidad residual de sopor tar carga, ni

tampoco fijan hmites de dafios.
Frente a cada una de estas suposiciones

se plantea la pregunta acerca de su respec
tiva validez. Se Ilega a la conclusion que si se

respetan ciertas reglas relativas a la conti
nuidad de los sistemas sometidos a flexi6n

y a la interaccion de elementos verticales

y horizon tales se puede esperar que la estruc-
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tura como un todo responda tan bien 0

meJor que los elementos individuales. La

posibilidad de volver a usar 101. estructura

despues del incendio depende a menudo de
las deformaciones residuales, las cuales se

reducen en sistemas continuos. Todas las
medidas que se tomen para asegurar una

interaccion monolitica del sistema soportan
te, aumentan la probabilidad de mantener

una capacidad residual suficiente para la
reutilizacion,

De todas maneras, aparte de la estructura

misma, el proyectista debe tomar providen
cias relativas a la division del edificio por
juntas de dilatacion y otras disposiciones
que reduzcan las fuerzas horizon tales indu
cidas en las columnas y muros por la expan
sion de las losas.

Finalmente hay que tener presente que
las consecuencias desastrosas de los incen
dios muy a menudo no tienen nada que
ver con la estructura de hormigon misma.

• De La RFA.

Aplicacion de emision

detectar corrosion de
de bormigon armado.

WENG, M.S.; DUNN, S.E.; HARTT,

, .

acustrca para
las armaduras

W.H. Y BROWN, R.P. Application
of acoustic em ission to detection

of reinforcing steel corrosion in

concrete. Corrosion, vol. 38, n? 1

(e nero 1 982), P P: 9 - 1 4.

El agrietamiento y el descascararniento del

honnigOn debidos a la corrosion del acero

de las armaduras son fen6menos frecuentes
en estructuras cercanas a la costa 0 de
mar adentro. Estas fallas se detectan sOlo

despues que las grietas aparecen en 101. su

per6cie libre., en una etapa aYlll1Zada del

proceso.
EI propbsito de este trabajo ha sido de

tenninar si las tknicas de emisiOn acUsti
ca p'.eden ser eficaces para detectar y reeo

IlOCCI" los clmos producidos pcK fa COli.,.

.. dd acero en bormigOa amwJo con Ma
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anticipacien, Para cumplir este objetivo Ie

hicieron tres grupo. de experiencias. El

primero comprendi6 la exploracion de 101.

polarizacion en barras de acero, el segundo
se oriente hacia la corrosion acelerada de

probetas de hormig6n armado y el tercero

correspondio a 101. observacion del voltaje
de probetas de hormig6n armado en proce
so de corrosion natural En todos los cuos

las probetas se instrumentaron de modo que
se pudiera registrar la emisicn acUstica du
rante las experiencias,

Los experimentos mostraron que se pro
duce emision a.cUstica mensurable aun en los
casos de corrosion natural

Se discuten varios aspectos relacionados
con los resultados experimentales y se con

cluye que la emision acustica puede ser

una tecnica uti! para caracterizar los danos

por corrosion del hormigon armada.

Propiedades del honnigon.
NEVILLE, A.M. Properties of con

crete. Pitman Press, Bath, Gran

Bretafia, 3a edicion, 1981,779 pp.
El profesor Neville nos entrega una edicion
aumentada de esta obra ya clisica, cuya

primera version apareeio haec ya casi veinte

afios.

Todo el mundo del hormigOn esu des

plegado y expuesto al servicio de ingenieros,
constructores, proyectistas, investigadores y
estudiantes en las 779 p.iginas de este

trabajo.
Para los primeros valen las infonnaciones

cuidadosamente actllalizadas tomadas de las
fueotes originales sobre, se podr£a. decir,
todos los temas que inciden en la prictica
CODStruCtiva del honnigOn: cementos de eli
ferentes tipos y aditiYos; Wos; bonoigOn
fresco; resistencia del bormigOn; elasriridad;
retracciOo y fluencia lenta; durabilidad del

honoigOa; honnigoues Imanas y p.'P..Ios.,
y procedimjrntos de dnsi6caooo

Los in� a so .ea, sacuU pro
-.echo del toDD ae-nl de Ia oLa. at cp Ia
idea mat:rik es dar 0Da � ia...._ de
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las propiedades del hormig6n y explorar las
causas cient ificas de su comportamiento y
modo de ser. No les seran menos utiles las
extensas listas de referencias al final de cada

capitulo puestas al afio 1980.

Por fin, los estudiantes disfrutaran de una

exposicion clara y movida que, aunque no

se 10 haya propuesto, tiene una alta eficien
cia didactica.

EI hecho que este libro haya tenido tan

tas reimpresiones y que haya sido traducido
a ocho idiomas, signifies, por cierto, como

muy bien 10 dice cl autor en el prologo,
que el horrnigon continua siendo un material
de primera importancia, pero, en mucha

mayor medida significa que la obra del

profesor Neville sigue siendo un trabajo del
mas alto interes.

E.G.G.

Calculo de estructuras de cirnentacion.

CALAVERA, J. Dr. Ingeniero de

Ca m in o s , INTEMAC, 350 pp. Ma

dridl982.

El libro abarca de forma completa todo el

campo de los cimientos considerados como

estructuras y es de destacar que viene a llenar
una laguna importante en dicho tema, ya

que si bien la bibliografia sobre los aspectos
georecnicos es abundante, la referente a los
cimientos considerados como estructuras 10

es mucho menos.

En este sentido, algunos capitulos, tales
como los dedicados a zapatas de medianeda

y zapatas de esquina, constituyen una impor
tante novedad. Tambien debe seiialarse la
discusion en el caso de vigas flotantes de su

merodo de calculo segun la rigidez de la

superestructura, terna con frecuencia o lvi
dado en la practica habitual.

El libro sigue las especificaciones de la
instruccion EH-80, -pero en much os casos

indica metodos complementarios basados en

general en la Norma Norteamericana

ACI·318 y en el Model-Code CEB-FIP, asi
como en la experiencia personal del autor.

Se induyen 37 tablas y abacos que faci
litan el calculo de cimientos y 40 tablas

que proporcionan directamente las zapatas
para carga centrada, proyectadas y calcula
das e induida su medici6n para las calida
des de acero, hormigon y suelos habituales
en la practica. El libro contiene 21 ejemplos
resueltos.

La extension del libro, considerable para
un tema monografico, ha permitido a su

autor tratar el terna en profundidad aunan

do el rigor teorico con una constante preo
cupacion por los criterios practices, detalles
constructivos y tablas de aplicacion.

Este libro es distribuido directamente

por INTEMAC, Monte Esquinza 30, Madrid,
4. Telefono 4.10.51.58, Espana.

Estabilizacion de carpetas de rodado
con sal.

BRIERLEY, N. Memoria para optar
al t f tu lo de Ingeniero Civil, Facul

tad de Ciencias F(sicas y Mat em a

ticas, Universidad de Chile, Santia

go, abri11982.

Existe actualmente en Chile un grave pro
blema de infraestructura de caminos, siendo
de gran importancia los ahorros que se logren
tanto para mejorar como para disminuir sus

costas de construccion y conservacion,
Los cambios secundarios, cuya relevan

cia es indiscutible, consumen gran parte de
los fondos destinados a la red vial.

Este estudio trata de determinar y cuanti
ficar las ventajas y cualidades de un tipo
de tratamiento con cloruro de sodio para
la carpeta de rodado-base en caminos secun

darios con traftco moderado.
EI estudio entrega la secuencia tlpica de

trabajo y las especificaciones basicas para la

aplicacion del tratamiento. Ademas se pre
senta una experiencia in situ de un tramo

tratado con NaCI de 8,2 km de longitud,
correspondiente al camino Santa Cruz a

Pichilemu entre las localidades de Poblacion

y Marchigue. Su comportamiento se compa
r6 con otros caminos de la zona con carpe
tas de rodado constitufdas por ripiado tra

dicional. Paralelamente se elaboro un pro-
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grama de experiencia de laboratorio para
poder cuantificar y determinar variables que
controlaran la efectividad del tratamiento
con sal y explicaran las observaciones de
terreno. Finalmente se realiz6 un estudio
de costas comparatives entre un camino
con y sin tratamiento con sal.

Se conduye que el tratamiento con sal
es tanto mas efectivo en la medida que el
suelo constitutivo de la carpeta de rodado
base presente un porcentaje 6ptimo de finos

comprendido entre 10 - 200,'0 con indices
de plasticidad entre 4 y 9. Ademas el tama

no maximo del agregado no debeda superar
1 ". EI analisis de costos i'i'rdica que para
condiciones de rodado similares, la mayor
inversion inicial asociada al tratamiento con

sal se neutraliza al cabo de tres meses de

operacion, debido al Menor costa de man

tencion que presenta esta alternativa con

respecto al ripiado tradicional.
Este trabajo fue realizado en [DIEM y

fue dirigido por el profesor Pedro Ortigosa.
•

Analisis sismico de muros de conten

cion en modelos de laboratorio.
BERRIOS, D. Memoria para o p t ar

al t It u lo de Ingeniero Civil, Facul

tad de Ciencias Fisicas y Ma te rn ari

cas, Universidad de Chile, Santiago,
abri11982.

La presente memoria est a dirigida a estu

diar eI comportarniento de muros de con

tencion en modelos de laboratorio sorneti

dos a una aceleracion basal.
Para lograr este objetivo se realizaron

ensayos de laboratorio, en los cuales, por
media de una mesa vibradora y un muro

de contencion fundado en arena, se simulo
un caso real sometiendolo a diferentes nive

les de aceleraciones del tipo sinusoidal. Me

diante instrument os se midio la presion del
relleno y el corrimiento de la parte supe
rior del muro.

Los resultados obtenidos de los registros
de presiones fueron comparados con el en

tregado por el merodo de Mononobe-Okabe,

101

pudiendo comprobarse que 10. valore. IOn

aproximadamente similarea.
En cuanto a 101 desplasamienecs, 10. re

sultados obtenidos fueron comparados con

un modelo teerico que representa la accien
dinamica de un conjunto de solicitaciones

que actuan sobre el muro de contencion,
el cual rota en su base. Con estas solicita
ciones se planteo la ecuacion de movimien
to permanente del muro, la cual se puede
integrar numericamente a traves de un pra
grama computacional, entregando el giro
acumulado del muro en funcion del tiempo.
Se observe que en todos los casos el muro

falla por volcamiento, 10 cual confirma la

hipotesis bisica del modelo. Adems se ana

lizo el efecto de la fuerza inercial del muro,

en la determinacion de los giros, siendo

posible concluir que para aceleracionea
maximas basales, menores a 0.25 g estos
se aproximan a los valores obtenidos del
analisis incluyendo la fuerza inercial del mu

ro, en cambio, cuando las aceleraciones son

mayores a 0.40 g, los giros se aproximan a

los que resultan del anilisis despreciando
esta solicitacion.

Por ultimo se rewo una cornparacion
con un caso real, para comprobar la validez
del modelo. Para tal efecto se analiz6 un

muro de contencicn gravitacional afectado

por el sismo del 8 de julio de 1971. Los

resultados obtenidos concordaron satisfacto
riamente con los que se esperaban del ana
lisis teorico.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y
fue dirigido por el profesor Horacio Musante.

Corrosion del acero en hormigon ar

mado.
GARCIA, F. Memoria para optar al

titulo de Ingeniero Civil, Facultad

de Ciencias Ffsc ias y Matern at ic as,

Universidad de Chile, Santiago, ju
lio 1982.

Conociendose la importancia de los danos

producidos por la corrosion a estructuras

de hormigcn armado, y al no existir un

criterio comun en Ia aceptacion de una
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determinada concentracion limite de iones

cloruro en el momenta del amasado, es que
se ha considerado importante continuar in

vestigando este fen6meno.
En el primer capftulo se realiza un estu

dio de los antecedentes. basado principal
mente en la bibliograffa disponible.

En el segundo capitulo se realiza un

an:llisis de obras de hormigon armado ata

cadas por la corrosion.

Por ultimo. en el tercer cap! rulo, se rea

Iiza un estudio experimental sobre la influen
cia de los cloruros y otros factores en la
corrosion de barras de acero embebidas en

probetas de hormigon, expuestas a diferen
tes ambientes.

Se conduye y recornienda que, en hor

migones expuestos a ambientes sin cloru
ros y relativamente sec os, la concenrracion
total de cloruros contenidos en el horrnigon
en el momenta de la mezcla de sus compo
nentes sea inferior a 0.3% con respecto al

peso de cementa y. en hormigones expues
tos a ambientes con cloruros, alto conteni

do de humedad 0 sometidos a ciclos de
saturacion y secado se recomienda que los

cornponentes del hormigon carezcan de clo
ruros.

Este trabajo fue realizado en tOtEM y
fue dirigido por el profesor Atilano Lamana.

Mediciones de esfuerzos en socalzados
de edificios,

BRA VO, C. Memoria para optar al

titulo de Ingeniero Civil, Facultad

de Ciencias Ff s ic a s y Matern aticas.
Universidad de Chile. Santiago. ju
nio 1982.

El presente trabajo, cuyo objetivo funda
mental fue desarrollar un programa de ins

trumentaci6n en terreno, describe un siste

ma de socalzado-entibacion discontinuo en

base a vigas fundacion y pilas de horrnigon
armado arriostradas lateralmente con pun
tales de acero 0 de madera. Este sistema es

usado en cortes vertic ales en la grava fluvial

en e! Centro de Santiago, que alcanzan pro
fundidades variables hasta 10 - 12 m socal
zando en la mayoda de los casos edificacio
nes antiguas de albaiiileda y en ocasiones
edificios de horrnigon armado.

Para este sistema de socalzado-entibaci6n
se incluye el analisis de diseiio planteado en

los trabajos y memorias de calculo de cinco

edificios, as! como tambien el detalle del

proceso constructive para cada proyecto y
la situacion en que se encontraban las edifi
caciones adyacentes al corte vertical de la
excavacion.

La instrumentacion mediante cuerdas vi
brantes superficiales perrnirio conocer las
de formaciones tanto en las vigas de funda
cion como en los puntales de arriostre del
sistema. Una vez determinados los modules
de elasticidad de los materiales constructi
vos de dichos elementos estructurales se

pudo conocer las tensiones generadas en

ellos durante y despues de realizado el corte

vertical de la excavacion,
Los resultados obtenidos en terreno se

compararon con los entregados por el caI
culo, 10 que perrnitio defmir los parame
tros de diseiio C-4> del suelo a emplear en

los modelos de calculo tradicionalmente
utilizado.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y
fue dirigido por los profesores Eugenio Reta

mal y Pedro Ortigosa.

Analisis de estabilidad de taludes en

la grava de Santiago.
CESANI. P. Memoria para optar al

tftulo de Ingeniero Civil. Faeultad

de Ciencias Ffsic as y Marem a t icas,
Universidad de Chile, Santiago, ju
lio 1982.

Generalmente el analisis de estabilidad de
taludes persigue como fin determinar el
factor de seguridad a la falla por corte del

suelo, sin considerar las de formaciones que
juegan un papel preponderante en un pro
ceso de excavaci6n.

La tecnica de elementos fin itos permite



BIBLIOGRAFIA

lIevar a cabo un anaJisis tomando en cuenta

esfuerzos, deformaciones y propiedades del
suelo.

Aplicando esta tecnica, se simula el pro
ceso de excavacion, discretizando en ele
mentos un sector de la masa de suelo. La
extraccion de material se representa median
te la remocion de elementos, de forma tal

que las tensiones existentes se reemplazan
por fuerzas nodales con sentido contrario
a dichas tensiones.

Del presente estudio se desprende que si
se efectuase una excavacion en la grava de

Santiago, se producirfa una expansion del
suelo producto del alivio de tensiones, ori

ginando corrimientos y de formaciones que
parecen ser los causantes de dafios en es

tructuras vecinas a la excavaciones (grietas
en panderetas, roturas de cafier ias, etc).

De acuerdo a los resultados obtenidos,
queda la sensacion que la distribucion lineal
de presion lateral en reposo para la grava
de Santiago no es la mas adecuada y al

parecer seria mas apropiado considerar una

distribucion uniforme del tipo de sue los

preconsolidados por 10 menos en la parte
superficial del suelo.

En todo caso, estas conclusiones deberfan
ser verificadas con un analisis en donde se

incluya un mayor numero de elementos y

etapas del proceso de excavacion,
Este trabajo fue realizado en IDIEM y

fue dirigido por el profesor Horacio Musante.

Estudio experimental de empalmes
traslapados sometidos a traccion.

THOMAS, ]. Memoria para optar al

titulo de Ingeniero Civil, Facultad

de Ciencias Ffs ic a s y Mat e m a t ic as,

Universidad de Chile, Santiago, ju
lio 1982.

En el presen te estudio se examina la influen
cia de la armadura transversal en la resisten

cia de empalmes traslapados. En la primera
parte de este trabajo se exponen en forma
detaUada los antecedentes que perrniten de
terminar las variables que dominan el com-
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portamiento resistente de 101 empalmes tras

lapados. De acuerdo con dichos anteceden
tes las variables mas importantes son las

siguientes: longitud del traslapo; espesor de
recubrimiento ; historia de cargas; separacion
entre barras y cuantla de armadura trans

versal.
El estudio experimental consiste en la

earga hasta la falla de vigas simplemente
apoyadas bajo dos tipos de solicitaciones:

carga monotonica y carga reversible. Se exa

mina el comportamiento para cuatro lon

gitudes de traslapo (24 cm; 36 cm; 54 em:

y 74 em) y para tres espacimientos de es

tribo (10 cm; 15 em y 20 em).
Las principales conclusiones de esta in-

vestigacion son las siguientes:
Un aumento de la longitud de traslapo
trae consigo incrementos en resistencia

y deformaciOn maxima. Aunque la mayor

longitud de traslapo investigada fue de
41 diametros (74 em), se puede inferir

que longitudes de traslapo mayores que
esta involucran un comportamiento mas
ductil pero no significativamente mas re

sistente.
El espacimiento de estribos, para el rango
aqui estudiado, no parece ser relevante
como variable.
Para carga monotonica la distribucion de
tensiones en las barras traslapadas puede
asimilarse a una distribucion triangular,
que parte de cero en el extreme del

traslapo y es maxima en el comienzo de

este, todo esto valido mientras no se

sobrepasen la tension de fluencia; caso

en el cual la tension maxima es la tension
de fluencia formandose una distribucion

triangular-rectangular.
Bajo carga reversible los especimenes en

sayados presentan una rapida degradacion
de rigidez con forme aumenta el numero
de ciclos. Aunque la carga ultima rever

sible es similar a la carga ultima mono

tonica. la flecha maxima es considerable
mente mayor en el primer caso.

El examen de las normas ACI 318-77;
DIN 1045-78 Y CEB 76, de acuerdo a los
resultados de nuestros ensayos, perrnite
establecer que la norma ACI 318-77 es la
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mas de acuerdo con el comportamiento
real. Las normas restantes presentan un

excesivo respeto a los traslapos, lIegando
a exigir el doble de 10 que estipula la nor

ma ACI.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y
fue dirigido por el profesor Fernando Yanez.

Estudio del subsuelo de San Antonio.

CLARET, J. Memoria para optar al

titulo de Ingeniero Civil, Fa cu lt ad

de Ciencias Ffsicas y Ma te m a tic as,

Universidad de Chile, Santiago,
agosto 1982.

Se estudia la zona de San Antonio desde
un punto de vista geotecnico, con especial
enfasis en el comportamiento sfsrnico de
los suelos, de tal forma que sirva de base

para futuros estudios de Ingenieria que se

quieran realizar en la zona.

Para ello, se hizo una recopilaci6n de
antecedentes geotecnicos, con los cuales se

elabor6 una zonificaci6n tentativa de los

sue los de fundaci6n de los distintos sectores

de San Antonio. Adicionalmente, se pre
senta y analiza la informaci6n existente de
sismos destructores y tsunamis que han afec
tado a la zona.

Basados en la historia sismica y en los
antecedentes geomecanicos, se realiz6 una

zonificaci6n sfsmica preliminar del sector

urbanizado, y en ella se analizaron modelos

estratigraficos y dinamicos para la obtenci6n
de espectros de amplificaci6n de algunas
unidades de suelo. Los resultados obtenidos
s6lo son validos desde un punto de vista

comparativo, ya que el registro del terre

mota utilizado es de Santiago. No existen
antecedentes que permitan concluir que las

arnplificaciones hayan sido determinantes en

los danos observados en sismos; atribuyen
dose parte de ellos a la calidad de las cons

trucciones, a perdidas locales de resistencia
o deformaciones excesivas del subsuelo, y
a efectos acumulativos de danos estructu

rales y debilitamientos en los sucesivos sis

mos que han afectado .a la zona.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y
fue dirigido por el profesor Mauricio
Poblete.




