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Resistencia de horrnigon fabricado con

arido grueso de horrnigon chancado
HANSEN. T.C. Y NARUD, H. Strength
of recycled concrete made from
crushed concrete coarse aggregate.
Concrete International. v o l. 5. nO 1

(enero 1983) pp. 79-83.

EI arido grueso que se uso en estas expe
riencias proven ia de tres rip os de hormigon
que se prepararon previamente y despues
de 38 d ias de curado aeelerado se ehanearon
y se acomodaron a una granulornerr ia aproxi
madamente igual a la del arido con que
se prepararon los hormigones originales. Los
tr e s tipos eran de alta re sistencia, resisten
cia corriente y baja resisteneia. Con estes

aridos reciclados se prepararon hormigones
con dosificaeioncs equivalentes a las de los

. .

tr e s tip os antenores.

Se arializ o la resisteneia de los hormi
ganes r e cicl ados, as i como las car acrer isti
cas de esos hormigones en estado fresco.
la granulometria de los aridos chancados y
la cantidad de m or tero antiguo que queda
ba adher id o a cada una de las fraceiones
del ar id o reciclado.

Se e ncontro que la cantidad de agua
necesaria para obtencr un deterrninad o des
censo de cono era algo mayor que en h or

migon con ari do normal y en eonsecuencia
el consume de cerne nto aumentaba.

Los resultados mas importantes fueron
que la re sistenc ia a la cornpresion del hor
migon reciclado queda determinada funda
menralmente por la calidad del horrnigon
del que provienen los aridos, mantcniendo
constante los otros factores. Si la raz on

agua-cemento del horrnigon original es igual
o menor que la del h orrnigon reciclado. la

resistencia obtenida puede ser igual 0 ma

yor que la del hormigbn original y vice
versa.

No hay problemas en producir hormigo
nes de calidad uniforme de resistencias bajas.
Perc, puede haber dificultades practicas para
hormigones de resistencias corriente 0 alta
si los aridos reciclados no son de calidad
uniforrne, porque. entonces, las grandes va

riaciones de resistencia a la compresi6n que
se pueden esperar para tales hormigones
haria dificil y caro cumplir las exigencias
estad isticas de las norm as.

Por ultimo. la gran cantidad de mortero

original adherido a los aridos reciclados
puedc tener efectos inconvenientes en las

propiedades de deformaci6n de los horrni
gones reciclados, como elasticidad. retrac

cion por secado, f1uencia lenta y tal vez

rambien durabilidad.

Alabco de losas de horrnigon armado
dcbido a rerraccion.

ABDUL-WAHAB. H.M.S.y JAFFAR.
A. S. Warping of reinforced concrete

slabs due to shrinkage. Journal
of t lie American Concrete Institute.

Proceedings vol. 80. nO 2 (marzo
abriI1983:. pp. 109-115.

En los ultimos afios ha despertado creciente
interes el problema del alabeo de elementos
estructurales de horrnigon arrnado , cuya cau

sa principal es la retraccion del horrnigon
en seccion no simetrica.

Este trabajo analiza el problema del ala
beo de piezas delgadas de hormig6n arm ado
debido a retracci6n diferencial. tanto con
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armadura excentrica como sin ella. y con

sidera la posibilidad de reducir 0 aun elimi
nar el alabeo pOl' el uso de tal arrnadura.

Se llega a la conclusion de que es posible
eliminar el alabeo en losas que se secan

desde una sola cara, como las losas de

pavimentos, usando armadura cercana a la
cara expuesta en cuant ias que dependen
del plazo posterior a la colocacion del
horrnigon en que se desea eliminar el alabeo.

La armadura excentrica cercaria a la cara

no expuesta, muy frecuente en las estruc

turas. agrega un alabeo adicional al de la
contraccion diferencial.

EI alabeo por retraccion de elementos
de hormigon arrnado con doble armadura
depende de la cuant ia de acero arriba y aha

jo. pero t ambien de la relaciou entre ambas.
Tarnbien se puerle eliminar el alabe o en ellos
ajustando csa relacion.

EI merodo teorico que se propone en

este trabajo pucde usarsc para pre decir con

bastante e x actitud el alabeo de elementos
de hormigon armado producido por la re trac

cion. Las dcfle xioncs por rctr accion pucden
ser muy importantes en algunos elementos
estructurale s y es por cso que se justifica
que se busquen proc cdimienros de calculo
que permit an prevcnirlas.

Control de la calidad del liorrnigon
en obra

BOUYAT. Ch. Co n t r o le de la quali
tei du b e t o n sur chantier. Arin ale s

de L'Tn s t it u te Te ch n iq u e de Bu t i

ment et des 'fravaux Publics, nO 412.
Se r ie Beton 213. febrero 193.59 PP:

EI horrnigon es un material cuya calidad se

desconoce en el momento en que se prepara
o se coloca y solo se puede medir varies
dias despues de haberse confeccionado. En
este aspecto es diferente a los demas ma

teriales de construccion, que pueden ensa

yane antes de ser usados.

Ha habido much os esfuerzos por dar con

procedimientos para conocer 0 predecir la
calidad del horrnigon a corto plazo y los
que gozan de mas favor son los que se

basan en el analisis de la composici6n del
horrnigon fresco.

En este trabajo se expone un conjunto
de recnicas y se describen unos aparatos que
perrniten de cir inmediatamente , en la obra
misrna, si e] hormig6n entregado debe ser

aceptado 0 rechazado. sin esperar el resul
tado de los tradicionalcs ensayos a 28 dias.

EI merodo de control preventivo propucs
to comprende trcs componentcs.
1. Un aparato que c ontrola en forma auto

matica y continua la consistencia del hor
migon a rnedida que se va vaciando. Es
una soucla mctida en la ccrrie nte de descar
ga. quc simulraneamente mide y registra la
presion CII la punta y c1 esfuerz o de frota
mien to del h ormigon al escurrir -ambos rela
cion ados con la consistencia- eI espesor de
la vena y la velocid ad de escurr imieuto.
2. Un me todo de control de la granulo
metria del hormigon. que entrega resultados
en me nos de 10 minutos. Consiste en una

columna de tam ices a travcs de la cual se

tamiza. p or vibr ac ion y bajo chorro de agua.
una mue stra del liorrnigon La vihr acion se

continua por algunos minu tos despue s de
cor tar el cli orro de agua. En est as condicio
nc s , cl cont eniclo de ap:ua de c ada Fraccion
del arido se cstabiliz a y puc de desconrarse
de las pcsad as succsivas que dan la cantidad
de material retenida entre tam ices.
3. Un procedimiento de control de los su

ministro s sucesivos de horrnigcn. en el cual
se tie nen en cuenta las informaciones previas
obtenidas en la central de mezclado y los
controlcs efectuados desde el cornicnz o del
hormigonado. Esta es la etapa operatoria
del sistema. en que los resultados de los
pun to 1 y 2 se cotejan con los dominios de
aceptabilidad del horrnigon de que se trata.

En eI hecho este procedimiento da una

respuesta casi inmediata sobre si el hormi
gon es bueno. en el sentido de que tiene
la composici6n y la consistencia solicitadas.
o no 10 es.

E.G.
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Magazine of concrete research.
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En la pasta de cemento existen siempre
defectos, como poros y huecos, y par 10
tanto estes estan presentes tambien en el
hormigon. Estos defectos actuan como nu
cleos de concentracion de tensiones y dan
origen a grieras en zonas de cornpresion.

En este trabajo se hace un analisis te orico
de la distribucion de tensioncs en las probe
tas de compresion. espccialmente en r orno

a huccos esfericos, tomando en cue nta que
las maquinas de ensayo imponen condicio
nes de desplazamiento )' no de carga uni
forme.

Se encuentra que el campo de te nsione s

que se cre a alr ede dor de los huccos permite
explicar el patron de agrietamiento que se

produce en la rotura del horrnigon.
Varios hechos conocidos emp iricarncnte

encuentran rambien e xplicacion dentro del
marco de cst e analisis. As i, lIenar los h ue cos

con materiale s que adhieran a la pasta de
cemento necesariamcnte aumenta la resis
tan cia del liorrnigon porque se reducen las
tensiones de traccion inducidas (<1S0S de
irnpregnacion con az ufre 0 pol irner os.. [I
aumento del nume r o de huecos en la pasta
de cemento (aumento de r az on agua
ceme nro) 0 en los arid os (arid os porosos)
tiende a reducir la resistcncia del horrnigon
)' 10 inverse ocurre al remover los huecos.
En condiciones de tension se deben esperar
variaciones en la resistencia del hormig6n
debido a que las tensiones de rraccion in
ducidas en los huecos varian: aumentan
cuando aquellas son de tr accion y vice versa.

Los arid os afectan las tensiones localmente :

el efecto que producen puede aurnen tar la
probabilidad de que se inicien grietas cerca

de las par t iculas de arid os. y rambien la
probabilidad de que tales grietas se propa
guen a 10 largo de las interfaces arido
pasta.
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Se sugiere, adernas, que, puesto que la
mecanica de fractura ha dado buenos resul
tados en el analisis del comportamiento de
otros meteriales heterogeneos no fragiles,
puede esperarse que sea posible una aplica
cion adecuada y un mejor desarrollo de los
merodos de la mecanica de fractura al hormi
gon en traccion, compresion y particular
mente a cargas ciclicas.

Agrietamiento. recubrimiento y corro

sion de las armaduras.
BEEBY, A.W. Cracking. cover and
c o rr o sro n of reinforcement. Con
crete International. vol. 5, nO 2

(fe brer o 1983\. pp. 35-40.
Un analisis de las normas de varios paises
para evitar la corrosion de las armaduras
hare ver que no hay concordancia sobre el
espesor del recubrimiento, calidad del hor
miglJO y abertura aceptable de grietas que
deben especificarse. En este trabajo se in
tenta establecer la importancia relativa de
estes faetores sobre la base de los resul
tados de ensayos de exposicion realizados
en much os pa ises. Se conduye que la aber
tura de las grietas tiene mucha menos

importancia para el avance de la corro

sian de la que se ha supuesto generalmente
y que los parametres significativos son eI
espesor del recubrimiento y la calidad del
hormig6n.

Se discute la posibilidad de un enfoque
mas racional para el control de la corro

sion, el que deber ia basarse en tres aspec
to : un rnodelo del procesa de corrosion:
criterios que definan eI limite de corrosion
aceprable. y elementos para definir la co

rrosividad de un medic. Respecto al prime
roo parecer ia que la corrosion es un proceso
de dos fases, Una fase inicial que dura hasta
que se destruye la pasividad del horrnigon
y una fase activa en que se produce la
corrosion hasta alcanzar el I imite tolerable.
Las investigaciones realizadas han indicado
que facrores influyen en la duracion de
cada una de las fases. pero todavia no se ha
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llegado a la etapa cuantitativa.

EI limite aceptable de corrosion slgue
siendo un tema de opinion abierta y gene
ralmente se relaciona con la perdida de sec

cion transversal de las barras. aunque puede
que este no sea eI criterio unico y a veces

es engailoso. Puede suceder que una vez

que salte el recubrimiento , al comienzo de
la corrosion activa, se acelere esta en tal
forma que la vida util de la arrnadura

quede rapidamente truncada.
La corrosividad del ambiente tiene por

factores determinantes la presencia de clo
ruros. la temperatura y la existencia de
humedad. La influencia conjunta de la hu

medad relativa y la temperatura ha sido
estudiada experimentalmente en laborato
rios para condiciones ambientes cstables y

hay bastante informacion sobre ella. Falta
en carnbio un mejor conocimienro de la
influencia de ciclos de hurnedecimiento, que
se sabe son los que dan lugar a los mayores

riesgos de corrosion.

En definitiva se conduye que fal ta rnucha
informacion todavia para poner a pun to el

enfoque racional.

Disefio estructural de tuneles,

RIVERA, G. Memoria para optar

al titulo de Ingeniero Civil, Facul

tad de Ciencias Fisicas y Ma te m a t i

cas, Universidad de Chile, Santiago,
diciembre 1982.

Este trabajo presenta las bases para el diseno
de soportes de tuneles, En su primera parte
describe el problema general, esto es, los
modelos basicos de comportamiento, las va

riables involucradas, las soluciones adopta
das y las tecnicas empleadas en la construe

cion.
En la segunda parte de este trabajo se

obtienen criterios preliminares de disefio

para las rocas mas comunes del yacimiento
"EI Teniente", basandose en clasificaciones

geotecnicas y en criterios teoricos simples.

Estos resultados se enriqueceran con la

recopilacion sistematica de informacion de
labores ajustadas y con investigaciones pnic
ticas apoyadas en modelos teoricos adecua
dos. Es importante reconocer que no se

puede prescindir de la experiencia.
Para resolver adecuadamente el proble

ma de soporte de tuneles, todavia es nece

sario desarrollar mas investigacion en terreno.

especialmente en miner ia, mayor comunica
cion entre especialistas y un efectivo apoyo
entre la Universidad y la Industria.

Este trabajo fue realizado en I DI EM Y

dirigido por el profesor Mauricio Poblete R.

Resistencia al fuego de elementos de
construccion,

OTTONE, J. Memoria para optar al

titulo de Ingeniero Civil. Facultad

de Ciencias Fisicas y Ma t e m a t ic a s

Un ive r si d a d de Chile, Santiago, d i

c ie rn b r e 1982.

En el presente trabajo, se han deterrninado
en forma experimental las resistencias al

fuego de elementos de uso frecuente en la
construccion de edificios.

Los ensayos se realizaron bajo la norma

ISO 834, en un horno terrnico capaz de

generar temperaturas similarcs a las que se

producen durante un inccndio real. per te ne

ciente al Laboratorio de lnccndios que cl

IDIEM posee en la Planta Experimental de

Cerrillos. En este h or no se ensayan elemen

tos vertic ales de tamaiio natural y, por el

momento, sin carga rnecanica.

Adernas se hicicron ensayos en lin horno
terrnico de dimensiones reclucidas, obtenicn

dose una correla cion solo respecto a la trans

mision terrnica.
Como resultado, se conduye la necesidad

de estudiar un conjunto de normas chilenas

sobrc los ensayos de resistencia al 1'ue:;o.
para unificar cr isrerios al respecto.

Este trabajo fue realizado en IDIEM y

dirigido por el profesor Cabriel Rodriguez.




