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“Labcreto”

Producción

Entrega

Toma de 
Muestras

Moldeo de 
Probetas
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Curado Húmedo
≥ 28 d.

Ensayo de 
Laboratorio

T~20°C
RH>95%

Preacondicionamiento



“Labcreto”

Muestreo 
en Planta, 
Rumania

Muestreo in 
situ CHR, 

Italia
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Curado inicial en Planta, UK



“Labcreto”  vs  “Realcreto”

Producción

Entrega

Toma de 
Muestras

Colado, 
Compactación y Acabado

Moldeo de 
Probetas

Curado ?
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Curado ?
Curado Húmedo

≥ 28 d.

Ensayo de 
Laboratorio

Ensayo “in situ”

T~20°C
RH>95%Madurez

Natural

Calado de
núcleos

Preacondicionamiento



“Realcreto”  - Transferencia al punto de colado

Carretillas
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Balde

Cintas

Bombeo



“Realcreto”  - Colado y Compactación

Manga

Vibradores de encofrado
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Vibradores de inmersión



“Realcreto”  - Curado A qué es eso?

Compuesto de Curado
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Inundación (CRC)



“Realcreto”  - Acabado
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Pavimentadora 
de Encofrado 

Deslizante



“Labcreto”  vs  “Realcreto”

Producción

Entrega

Toma de 
Muestras

Moldeo de 
Probetas

Curado ?
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Compactación y Acabado

10

Curado ?
Curado Húmedo

≥ 28 d.

Ensayo de 
Laboratorio

Ensayo “in situ”

T~20°C
RH>95%Madurez

Natural

Calado de
núcleos

Preacondicionamiento
“Labcreto”  es muy diferente del “Realcreto”
En términos de resistencia se acepta un factor 85%
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CO2 Cl-

Acero

“Recubrimiento”
de Peor Calidad

Debido a:

•

Calidad del Hormigón en la Estructura: “Recucreto”

Las probetas 
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• Segregación
• Compactación

• Curado
• Exudación
• Acabado
• Microfisuras

Las probetas 
moldeadas y 
curadas en 
forma 
normalizada,

NO
representan la 
vital calidad  
del 
‘recubrimiento’



CoreCore

Model Code (CEB-FIB, 1990):
“Though concrete of a high strength
class is in most instances more

durable than concrete of a lower

strength class, compressive

strength per se is not a complete

Relación con la resistencia
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measure of concrete durability,

because durability primarily

depends on the properties of the

surface layers of a concrete

member which have only a limited

effect on concrete compressive

strength.”
f’c no es afectada  
por el “Recucreto”

Ref. [9]
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“Recucreto” debilitado por mala compactación
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High 
wear

Bolsas de agua

Fuerte exudación

“Recucreto” debilitado por agua superficial
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Adición de agua 
durante el acabado
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„Recucreto“ debilitado por microfisuras

Reparado: 
kT = 0.92 10-16 m² (Moderada)

Piso de CRC Sano:
kT = 0.019 10-16 m² (Baja)
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Microfisuras:
kT = 7.1 10-16 m² (Alta)

Ref. [7]
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¿Cómo lograr un Recucreto de Baja Permeabilidad?

1. Aplicación correcta de prácticas tradicionales: concreto
de baja permeabilidad, sin adición de agua, bien
procesado en obra aplicando las prácticas establecidas
en ACI o EN

2. Uso de concretos de alto desempeño:
• Concretos autocompactantes (mejor y más uniforme

compacatción)
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compacatción)

• Concretos “autocurantes”

• Concretos de retracción compensada

3. Aplicación de técnicas especiales:
• Acabados especiales

• Extracción de agua del “Recucreto” (Membranas
Permeables de Enconfrado y Tratamiento por Vacío)



Concretos “Autocurantes” 

Curado interno (“Autocurado”) significa “proveer agua 
interna usando reservorios, a través de agregados porosos o 
polímeros superabsorbentes, que liberan el agua que se 
necesita para la hidratación o para reemplazar la pérdidad 
de humedad por evaporación o auto-desecación”
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“Autocurado” 

23
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Se ensayó la permeabilidad al aire de:

• Concreto Convencional (CC)

• Concreto con 10% de Grava Porosa (G10)

• Concreto con 20% de Grava Porosa (G10)

• Concreto con 12% de Arena Porosa (S12)

Ensayos en Universidad de Hiroshima (2013)
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Los agregados provenían de desechos de tejas cerámicas 
triturados.

Todas las probetas se curaron selladas durante 7 días y 
luego expuestas al ambinete de laboratorio por ~3½ 
meses, momento en que se midió la permeabilidad al aire 
sobre las bases de los cilindros.



Ensayos en Universidad de Hiroshima (2013)

CC
G20
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G20



Resultados de Permeabilidad Hiroshima Univ.
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El efecto medido fue  mayor cuando se reemplaza arena 
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Tipo de Cemento (Dosis de Expan-K)
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“Realcreto”  - Construcción de Piso Industrial

Helicópteros

Endurecedor 
de Cuarzo

Concreto de Retracción 
Compensada

?
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Vibrador

Encofrado

A
ir
e

Membrana Permeable de Encofrado
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Concreto

Membrana

A
g
u
a

Magnificación de la Membrana 
“Zemdrain Classic“. Tejido de fibras de 
polipropileno que dejan poros < 20 µm

Durante la vibración, el agua y el aire son expelidos a través de 
la membrana, que a su vez retiene el cemento y partículas finas



Con 
“Zemdrain 
Classic”

Sin Membrana

Ensayo de 
Permeabilidad al Aire

Efecto visual de la acción de la membrana

?
?
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Una indicación visual del efecto de la membrana es la 
ausencia de burbujas de aire y la tonalidad oscura que 
señala la menor relación a/c del Recucreto

Permeabilidad al Aire



Efecto de la Membrana
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Opuesto al concreto convencional, donde el Recucreto es 
típicamente más débil que el núcleo del elemento, el efecto 
de eliminación de agua conduce a un Recucreto menos 
permeable. 



END efectuados a un Panel de 15 años de edad

• Esclerómetro EN 12504-2, (Digi-Schmidt 2): 20 lecturas 
en cada cara

• Coeficiente de Permeabilidad al Aire SIA 262/1-E 
(Permea-T�RR): 16 lecturas en cada cara
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Resultados de los END

Test Rebote [-] kT (10-16 m²) 

Cara Mediana s GeoMean sLOG 

Molde 46 4.8 6.6 0.16 

Zemdrain 54 2.1 0.79 0.14 
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 Después de 15 años de conservación en cámara seca, el 
desempeño de la cara con Zemdrain es 
significativamente superior a la del molde, tanto en 
términos de dureza como de permeabilidad

Un análisis mostró que la mejora en desempeño por el 
uso de Zemdrain corresponde a una reducción en la 
relación a/c de 0.55 a aproximadamente 0.40.



Después de compactada y acabada la losa, se coloca una 
manta especial sobre el concreto fresco que permite pasar 
agua y aire pero no las partículas de cemento. Sobre ella se 
coloca una manta impermeable y se hace vacío (4).

Tratamiento al Vacío de Losas de Concreto
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El efecto es similar, pero más potente, 
que el de las membranas de encofrado

www.tremix.com
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Importancia del espesor del “Recucreto”!!
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Tableros Estribos

Mayor incidencia de desviaciones por defecto que por exceso
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LA VIDA EN SERVICIO depende de

1. La ‘Penetrabilidad’ del Concreto de Recubrimiento en la 
estructura real

y, para el caso de corrosión del acero, 

Factores Vitales para la Durabilidad
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2. El espesor del Recubrimiento

que dependen, en gran medida, de:

• Una correcta especificación (Proyectista)
• Calidad adecuada del concreto (Proveedor)
• Una cuidadosa ejecución (Contratista)
• Controles adecuados (Propietario/Inspección)



La Vida Útil de un elemento  depende, en gran medida, de:

La Permeabilidad y Espesor del “Recucreto”

que están determinadas, principalmente, por:

• correcto diseño de vida útil y especificación (Proyectista)
• buen diseño de la mezcla y tecnología de producción 

Relevancia del “Recucreto” para la Durabilidad
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• buen diseño de la mezcla y tecnología de producción 
(Proveedor de concreto)

• ejecución cuidadosa de la estructura (Contratista)
• supervisión y controles adecuados 

(Inspección/Propietario)

La Permeabilidad y Espesor  del “Recucreto” pueden 
y deberían ser medidos “in situ”
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