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HASTA el presente, la fisiiración del hormigóe 
armado ha sido ía preocupación m,ayor de los 
investigadores (1). Sus trabajos han conducido 

a fórmulas que permiten calcular la abertura y 
disíaiíciamiento de las fisuras^ asi como a las reglas 
que fijan el limite admisible de sus dimensioues eu 
función de la agresividad del medio. Por contra, 
pocas investigaciones han tratado los oiecanismos 
de rotura o de la fisuración del hormigón no 
armado. Pueden citarse, sin embargo, los nombres 
de M.> ¥\ Kaplan (2), J. Lott y C. E. Kesier (3), 
D» J. Nauss y J. Loít (4), S. P. Shah y 
F. J. McGarry (5), J. PL Brown (6), cuyos 
trabajos han permitido el cálculo de las 
características iutrrosecas del material estudiado, 
características de su resistencia a la propagación de 
una fisura. 

La primera parte de la tesis está consagrada a la 
presentación de las magnitudes características de !a 
resistencia a la propagación de una fisura de un 
material y a los métodos que permiten 
determinarlas experimentalmente. 

La elección de un tipo de probeta de ensayo, ios 
métodos experimentales y la comprobación de su 
validez constituyen el objeto de !a segunda parte. 

Por último^ en una tercera parte, se estudia la 
resistencia a la propagación de una fisura en un 
material granular coherente en función de la 

* Esm tesa fue presenmda en junio de 1978> en ¡a Universidad 
Paul Sabafm de Toulouse (Sclencks), pam obîemr ei grado de Doctor en 
Ingenierm Civil 

naturaleza y de la concentración en la composición 
de sus constituyentes. Un modelo teórico permite 
traducir tos resultados experimentales obteriidos« 

El fin del trabajo era estudiar ía resistencia a la 
propagación de una fisura en materia! frágil̂  
granular^ coherente, del tipo hormigón hidráulico» 

A príorij se podrían haber realizado ensayos 
sistemáticos con hormigones de diferentes 
comiposiciones, estableciendo una clasificación entre 
los mJsmoSs o bien, discernir el papel jugado por 
cada uno de los constituyentes en el 
comportamdento del conjunto. Pareció preferible 
separar los mecanismos de la propagación de la 
fisura para determinar la importancia de la 
composición de este tipo de materiales, precisando 
ei papel de un árido, para definir globalmente la 
influencia de la fase granular» 

Esta trayectoria, en principio^ puede parecer muy 
lenta y que se aleja de la realidad. 

TRES MODOS FUNDAMENTALES DE ROTURA 

MODOÎ: apertura 

MODO II: desUzümíento recto 

MODO m : corte 

Los morteros que se han estudiado han sido 
realizados a partir de una resina epoxi, y los áridos 
utilizados elegidos de una clase granulométrica 
única y muy precisa. 
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Sin embargo^ ha sido posible también precisar la 
lEfleencia de îos diversos parámetros tales como la 
fiaîeraleza, la dimension y la concentración 
votamétrica en la mezcla de áridos ̂  mostrando que 
ellos Juegan un papel preponderante en la 
resisteEcia global del material 

Por contra^ los resoltados obtenidos con los 
morteros han permitido Jnstifícar ía utilización de 
modelos elemeniales que proporcionan ima 
representación conveniente del comportamiento de 
un material granular coherente. 

Para caracterizar la resistencia de una fisiira en 
cada muestra estudiada^ se midió su energía 
especifica de rotura. La presentación de los 
métodos utilizados a! efecto y la determinación de 
las condiciones de ensayo han sido el objeto de la 
primera parte del trabajo. 

La utilización de modelos elementales de uno o dos 
agregados permitió poner en evidencia^ por una 
partCj el carácter local de la perturbación aportada 
por una singularidad en la propagación de una 
fisura y, por otra parte, la correlación existente 
entre la intensidad del campo de tensiones en el 
modelo y su energía específica de rotura. Se ha 
precisado^ a lo largo del estudio realizado con 
morteros de composiciones diferentes^ la 
importancia de ios diversos parámetros de su 
constitución^ tales como: la naturaleza y la 
dimensión de los áridos utilizados^ su 
concentración en volumen en la mezcla y la calidad 
de la adherencia entre !a matriz y los granos. 

Se ha elaborado un modelo teórico de traducción 
de los resultados obtenidos. Según e! valor de las 
características mecánicas y de rotura de los 
elementos componentes del material, se han podido 
distinguir cuatro tipos de composición y, en cada 
casOs trazar las curvas teóricas de la variación de 
la energía especifica de rotura ÏF del mortero en 
función de la concentración voliimétrica de áridos. 

Este modelo aproximado no permite explicar la 
influencia de la dimensión de los áridos^ ní la 
existencia de nn nmbral de concentración, puesta 
eo evidencia experimentalmente, en la cuals la fase 
granular no parece participai' en la resistencia del 
conjunto. Sin embargo, proporciona resultados que 
concuerdan de manera adecuada con los valores 
experimentales existentes en la literatura o en los 
resultados del trabajo. 

Esta investigación no pretende haber resuelto 
enteram.eKt€ el problema de la propagación de una 
fisura en en material frágil, granular, coherente, 
del tipo hormigón hidráulico» En efecto^ la 
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dirección del trabajo elegida no autoriza resultados 
rápidos. Sin embargo, se piensa que permite 
explicar parte de los mecanismos de la resistencia a 
la propagación de fisuras en estos materiales y que 
puede servir de base a investigaciones posteriores« 
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ASPECTO TEÓRICO DE LAS CURVAS DE VARIACIÓN y^ EN FUNCIÓN DE c 
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