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I. I N '1' R o D u e e I o •• 

Para resistir una car~a es posible acui.ir • una viga lineal 

(estructura ~e una eela timenei,n), a una placa• a una viga -

tabicai.a (estructura rlana &e dte iimensiones) a a una b4vei.a

laminar (estructura est6rea i.e tres d.imensienee). 

Tanta en las vicas coma en las placae,era otmún eu per•lte-

pequeña can reupectt a la luz eat,tica. Para su Gimensianai.a,-

en las vigas ten!a validez la hip,tesis i.e Derntuilli y hasta-

oie:rtt punta la ley lineal i.e llavier. La carta era resistii.a -

principalmenh par el mtmenta intern• ie las tensiones i.e tra,g 

oi'n y c1mpresiln,n1rmalee al eje i.e la viga. Las trayecterias 

i.e las tracoitnea principales en la ztna inftri•r llevan una -

inclinaci'n te 45~ 

En la viga tabicai.a,c•incii.en lts planta i.e la carga can el 

eJe l•ng:l.tutinal i.o ella. Cuan&• la relaoiln ie clara a peral-

h i.a vigas: 

a} ea menar que 2 en vigas simplemente apeyai.aa 

b) e mener que 2.5 para ~'Ualquier clare te una 

viga oentinua, 

.h. < 'l. 
h 

ee aceetumbra i.efinir a estas c•m• vigas i.e gran peralte. Ctme 

o•n laa mensulae 1leo pl'inciphs traiichnalea i.el anilhi• «•-
eetuer1e• ni s•n aieouaiee ni c•nvenientss pera &•terminar la-

reaiattnoia te vigas ie tran peralte i.e cenor•'• refer1a«e. 
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Cuando la altura de la vi~a crece respecto a la luz,la -

aplicación de l• teoría de h flexi611 1que supone conserv;.

cidn de las eeccioneo flPnas,llova a ~rmadura insuficiente

¡ en poeici6n inedecu¡da. !'ara la vie;. de r.rim peralte,es -

preciso acudir a ln t~or!~ la::.inar. Si en la vica corriente 

la armafara en loa apoyoo est~ junto ¡¡ los e.xt.remoo superi,2_ 

res,en ln de c.ran peralte, eec.;ún la r~z6n de L a H,so sitúa 

a detorminml.a al tura sob1·e loe apo¡os. Las trnycctorhe de

l is tracciones ven mucho mle hoz·izontales. Es e2·róneo el r_!! 

fuerzo de la zona inf~rior de l& viga tabicada 1en la creen

cia de que deLe !!Siruilarae a l• vica muy armada. :ray que a_!! 

verUr que la vi ea de rrim peral te es notable111ente más r!L;i 

da que la ordineria de suerte que e~ta j~m;.s la puede soro~ 

tar. 

Se pueden determinrir loe esfuerz.os en vigas ;ie gran pe-

ralte homocéneae ieotró~icao antea del agrietamiento utili

zando MUi sis de elemento a finitos o estudios lie :aodeloe -

fotoelásticos. Se encuentra que a menor relacidn te claro -

a peral te 1m&s ¡:ronunciaU.a eo le d..eaviacidn d.cl patr6n de e~ 

fuerzoa con respecto al de Bernouilli y Navier. 

Con frecuencia eF>tas estructuras se encuEntran en reci-

pientea suspendidos rcctanculares,talee como silos y tanque 

alimentador pir21aidal ( tolvils 1cribas 1quebradoraa etc.),en

muros de cimentación que soportan cimentaciones corridas o

loeaH1en muros de parapetos y e:i muros de cortante que re

sisten fuerzas laterales en las construcciones. 
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rr. F L E X r o n. 

Al acudir a las hipótesis de le !heticidad, mediante el cll, 

culo o 1 a fotoelectrici r:!at. 1 se hP.n cC'r:ePtuido numLrosf'l P.1.::ela,!l 

na res¡,ecto a la cateeo1·ip de les vi¡¡11s de gran pertlte, .U :l~ 

sarrcllar uno teoría cenerRl de l& recistencia a flexi6r: de l~s 

secciones de concr·eto rerorzado Sf' hacen Cl!ct.ro rn;csiciones ·o~ 

Dicae: las secciones pli:nes antes de la flexi6r:. r·er::i;;n.,cen ;.la

nas despues de ella, ae concce la curva esfuerzo-dPfon~eci6L 1! 

ra al acero, se ~uedo d~crrecitr lL resistencia & te~Ei6n del -

concreto, y se conoce le curva ecft,c.rzo-·ieform¡;ci(n rc;ra el ccn 

creto, quo 1efine la mocn~tud y distrif.uci6n iel esf~erzo a ce~ 

presidn, En cuanto a la fotoelectricidr.d. ¡oda:,o¡ decir r¡11e es -

un conjunto de fPn6mtnor e 1 ~ctricoE rroduci¿oc ¡or rediecione1-

de luz viaible o invisible, em¡leados ;:;x¡.eri::iental'Tlente perr. d 

estudio de los vites de fren ¡:eral te, 

Como ya se dijo antea 1 ¡;e encuentrn que 11 menor !'elnci6n .je

clero a }cralte 1 m~s pronunciadf es la dife1·encia de Jistribu 

ci6n de esfu.irzor; reEJ¡,ecto a lei, vic11s tradicionr.les, la fig, -

(1) 1 muestra la dietribuci6n de esfuerzos horizontales e flex 

i6n 1 a mitad del cltro de viras sim¡.•lemente apoyadas, que tie -

nen di stintae relaciones de claro a peralte (l/h) cunndo trans

mH en una carga uniforruamente distribuida de intensidad (w) J:>Or 

longitud unitaria, Ya que el momento a mitad del claro ea wl/8 1 

el esfuerzo de la fibra extrema t1sual a mitad del claro de un -

tablero cuadrado (l/dml,C) seria f.·f~fM/bh•0,75w/b, La fig. (1) 

indica que loe esfuerzos de tenc:i6n en la fibra inferior son -

más del doble de acta intencidad, Para la determinación de es

fuerzos princi¡iales do tensi~n, loP t"BfUf'r?,os verticales son de 

gran i:nportr.nci11 1 especial'll<,nte en loa ¡,untos de apoyo del to -

blero, De lo que ¡.·receae- se deduce r¡ue ser11n neceoorias reelae 

de calculo difertmtee de las tradicionales l-'ara la determina -

cion de la armadura a tensión ¡•ositiva, 
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nesulta también que el cálculo le diche a1'madura conducirá 

al mismo 1·eE1ultado tanto rarl.' h>l como ¡.'arél h•l. 
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Diatrib1ci6n 1e e~fuerzos de flexión en vir~a homoeéneaa 
simple.mente so¡ortadRa, 

Se obeerva asi~izmo que,para viras cargadaE por testa de 

altura total mayor que ln luz,el trazado de las isost~ticas 

es semd blernente it,u11l 1en una ¡.'arte inferior de al t11ra i-

gual a la luz 1 que en la vi ca de al t11ra total ¡y que,por ene.!, 

ma de dicha parte inferior 1 el trazado de lao lineas isostá

ticas se apu.rta poco de verticales ;¡ horizontales 1 fie.(2) 
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Entoncee,p~ra el c6lculo del cn1eao 1 posicidn del acero 1CJ 

br4 aislar rnentahente la vica como si fuera de luz ifUal a 

altura. 

¡ 
/ , 
1 ! 

i 
' 1 l .. ,.,, .. , .. ,, 

Tensidn 

Comrreei 6n 

"' 

ncura (2).- Treto de lee lineas ieoe:tétiCllS p&ra 
di eti ntas :rel aeiones (1/h) ;¡ r·an Ji versa con".11-
cidn de carca. 

Este tipo de estructura es muy sensible con respecto a la 

enea en los bordea. La lont;i tud de loe apoyos en la fig,(1) 1 

afectara loe esfuerr.oa ¡.•rincipales 1 loe que pueden ser muy cr! 

tieoa en la proximidad iruriodiata de estos apoyos. En forma a

n4loga1lae costíllac de atiesamiento,muroa con cruces de rifi 

Jec o oolumnas extendidas en los a¡,oyos influirtin marcad~en

te en loa patrones de esfuerzos. 
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U!lO •~•? lo.;J ·'."~;·oJt:)<J -~, :i!_·r.if'io:::,tivt.'13 1ltil rrn·'lir;ls •lo or;f1.1•?..!: 

?.Os ~»~·!~• 1 :~ ·,. 't"r:· ,:o ·'.l. 1ic: r.~il'.n Jr:;.> l:i OHl'.:,."1, · . .1.1.10 ootl! dis 

tri.l)Ui•:~:>. 1.i1·:f:T.'•~1>:·:mt"'.l en.~, 0~_.,,, 11:· :.tr .. :;o r::n lr, fi;_;, (1). 

U.'ln. Vit;a, 1.\;, :.,T·'~l .... '}t•:_ 1 lt 1} 1: 1:> e:.•~ crrJt( 1 f'0fC~':~·-3('• Cw:..:u ::JlJC·.tilr.:.: 

Clt ·rtf1o })t) l:r:l:.~:1 :31..: ...... ·'"~H-l'J!.." 1l\'~ Cllll'O:J i .. c~-:.1~:~{1\.•] Llo LIIH.t tolvG 

rooor; "1Stuiliu;J J:·.u im·•)n1.i .. /:tb h. di.:i';riuuoil'.•?1 ,;.) •) :f1.1orzc,a 

p:,rn ;::;t.'·C V"1·L1lJl.1:;;, ;¡ loa ro::L1J.ta,:o:;; ::J ¡;ur>~ü .• utiliz:u· 

a;,1lic~n<lo ·J•Jfu,n•:--.o!:; 1118 r·:::Jl.ot.~.n lo:.! ~:.r,_,,J1·z~·•J ,],-, t;::H.Ji(·ll en-

ol CUOl,,..1(1 !11.i:.1.~1~;:0<). l10S J~ jf\.lt)rZo3 tlo C1)::r ... n· ."J .• ;; 1! }~ CVtlCl'üto 

l .. ~.1'.:t v(:J~ D·?!1 01~i tict.)a. 'Ji11 1J~'0 r,:..·o, tJ:JrJ tl11,·1 llo ~:cluo.!.(•n·l:J no 

'l,ui::-.t:s ol ·'.·"~t.?·,.,.~, i ort<mtc clol i.l.!.:J•):io J .. v:l::.;1.~ ,fo _:-.·:m

J;Hl"ll to, y el ,.·,;r.1"?r:to conoidrJr:•.1Jlo da e:Jf'uor"'":os rlo o·~·: .;ir'·.:~·~!' 

di'l.c;o11.<tl c11'C'. 1:0 lo.J r>,:•o;¡os dooru·~:; 1l13l i ·,tc·~o dr,l :t~l'i ·.~L: -

¡::i11nto. 

!:~· JI'). :.n•h do acoro rurt1 V•3Z o~: :::;1·~·n.le par:>. <::·:t: :; o:;truc -

turas, do ::::i.nor:1 c¡uo no so jwJ"..if.i.cr un olto cr::clo Je cimoti

tud p:t!'.'l 01.1 :l:t·r: ir:'.'.citn. :'or 01'.Jtr:i •:otivo oo han do.i:.trrolln

d.o t:fon~c:i:J ''l'l''-':d.1· · .. e:· s do <lit o".o ~u·; ~·.b<trcan crisi todas las-

oondicicr.·n ·' ~ I•'"...- L·: :.n en cuenta el h.:icho do •¡ue 

zona;; r¡ t.~n:1i 6n :¡ son o(rJ ado -

oundas a loo r~:iuori· i·:rntoo tle construocit~n. 

'.'.:l for.<lo <1.·:i l:.n ~:ro1.io:;ici,1110 i :;i¿,uiontoo o::i ol ¡Junto ,J;!rin

ci¡-.,ll.l do 11'. 1~~V'.J.'!ti.:;n.ci..j:1 0:<.·Jriw .. :ntccl tle L0011hnrclt y 11alther 

~n l::i. U'.iv0r::iitl2<1 do Jtutt.:;urd, El Comite 81.1rol'eü tlol Conoro-
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to tambl &n lvt ror.~ulndo roc:;mon•l!loi únor.i be.a".dn<J lJrl nci,;.xil

tlento :11 lCi3 1•ocultr.dnu !' nto·~·ioroo. Loo;; o.xi .. eri r:; :m ~os .ia cli. 
sar:iirun ¡J:>.rP ·~:;.¡:lc.r··.:· lo'° l'O'llli:Jitos ~a .bt:,11::.rlo y oti·os

aspn<Jtos (',.) l!!:i vi.::;.~s rlc ;:;"1''111 i·<.:rt'.l ta, 

lJl cocli.::;;,, do-: .~.cr t· r:b.i.3n h· co :>l.:,un'.l.';; rocuc1ond:rnionoa

e~¡1.:::ci!.ll"l·J p!ll''.1 1"!3 vi.::;os dG ¿;ran .•ora.lte C2.l't,-:iclns sólo e11 

ln p".r°to ou1··.rlor o m J '.l cn.r:: r. co pri;,.:;ión, ::.n al oodieo

dcl A~I OGl~muut0 JJ consl~oran los orocto3 J~ el nlma1 on 

· +.sn.i no::.i <i<• o.3fucrzc•·J C(•cta!·:tt)s i~c::Jin:i.loa y r0f1.1::1",~o por -

cortant"l. kt:J rncL·:','"ntkci t;n..,,~; ¡¡o r··1fiGl'8n tt vi~.;:.~s con ur.a

ralanit.'.:n du ,~lero li 1JM é\ r.,raltc (l/h) 1 hn,Jti. de 5 0 l'arr-.

rnbciorn:n · ·~fJ .:ibv: ,;·"ª do (l/h) 1 ;in ar·licnn 10.; princi 

¿iios de dL;ofio te r::obtr.mcil'l. n co1·tnnta dci vj .;-~.s ordim•. 

ri.::s. 

En cuanto al R.D.D.~. podemos decir que contempla la -

eeneralidad de los casos que se prGsentan en las Vicas de 

eran ~erelte. Al aer dicho reelamento bastante eeneral 1 -

no se lleean a trate.r con bastant·~ prof•.rndidad los diver

eos detalles que abunc:l.an en est'e tema, El re¿;lA:nento dol

D, l". es r.iás hien un manual que puede ser seguido por to -

das aquell~s :ersonas relacionedes con la comitrucci6n 1 -

m~s no es un a~plio tratado en el que se demuestre el ori 

gen de toJ.oa los conceptos inv0lucrados en el. Otro aspe,2 

to que ea im¡:ortente aeñalar ee •r..ie este reglamento no '!S 

puramente tedri co 1 }·orque esta adaptado especialmente a -

la zona del ! , !!'. a travez de factores de seeuri .iad y de -

localización que en la m~yorio de los casos se o~tienen -

de manera tr~9rimental o empirica. 

Por lo nnteriormente expuesto :rodemos concluir que el

codigo del A.C.I. esta ori~ntctlo !'lá;. quo nat'.a al ae,pecto

teorico1 mientras que en el R,D.D.P. se tratan los conce~ 

tos deede el p11nto de vista practioo. 
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III. F LE X o e o N r RE s I·O N 

Vigas simplemente apoyadas 

Cone:i derr,ndo una vi i::a cuadrada ( l/h•l .O) 1 se pueden ha

cer doe observaciones de la fig. {l), En primer luear 1la fue,! 

za d~ tensi6n interna total para la viea de eran peralte h~ 

moeénca simplemente apoyada se podríe calcular utilizando 

el brazo de pDlanca interno 1 que es z-0.62h,es interesante 

notar c;ue esto ea aproximadamente ieual para todas las vi-

ees en la fil;. (l) ¡es decir que no es afectado por la rela-

ci6n de el aro a peralte 1 (l/h). Para una vi ea nsbtü ta z.,~ h. 

En secundo luger,la zona a ten~i6n en la parte inferior de

la viga ee reletivameni.e pequeña (aproximadamente 0.2~·L) 1 lo 

que augiere que se debe colocar el refuerzo principal a fl!!?; 

i6n en esta aren. 

?Jo pare~e que el brazo interno de palanca para vigas muy 

peraltadas aumente considerablemente deepuea del agrieta

miento.Para fines de di::ieño se puede hacer la sicuiente a

proximacidn para el brazo z de palanca interno. 

z,.0.2( 1+2h ) 

za0.61 

donde 

donde 

(a) 

(b) 

Por conveniencia se pueden utilizar las curvas de la fig. 

( 3). Es obvio que el §.rea de acero así calculad.a no debe sei• 

menor que la (iUe se obtendria del anAlisis de flexi6n ordin! 

ric. 

En estas ecuaciones se debe tomar la distancia de centre

n centro entre soportea,o 1.1~ veces el claro libre,lo que -

sea menor. El !'efuerzo a flexi6n calculado de e1:1a mDnera se

debe distribuir,utilizi>ndo varrillas de tamaño relativamente 

pequeño,en una dietnncia vertical icual a 0.25h-0.05l, en -

Ml. 
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Esto se debe medir deede la cara inferior de la viea, como -

se indica en la ne.(4). 

ÑI .s: 
11 

i 
J 

' .,..., 
·~ 
~ .J ' .., ). 1 o. 

11, o . ..., 1-_¡_-11--.+-~~-h-"~:;.....+--1 

o., 1-+-+c:...~.;:¡.~+--+-+-~ 

0·1 i....-i......¡--..i.-_¡,_._ __ ..__,,. ____ ,... 

O.$ ''º l.,S 

c.\v..,.o/ f'.,_"'\"tc._ ,. J:.._ 

" 
P'ieura (3),- Drazo de pahnca interno en vieas 

de eran peralte, 

Del estudio de las ménEulas, también es evidente que una..:. 

carea concentrada aplicada centralmente se tranemi te en for-

ma primordial por acci6n de áco, lo que necesita de muy bu~ 

noa anclajes y a la extensi6n de todo el re fu orzo a flexi6n-

en los a¡1oyos. Se eufiere que el ancle.je debe desarrollar al 

menos 80% de la fuerza maxima oa~culada del acero en la cara 

interna de los apoyos. Evitar la ralla del anclaje antes del 

logro de la resistencia requerida del refuerzo a flexi6n so

lo puede d~rse si se utilizan varillas de diametro pequeño o 

anclajes mecánicos. Las ví¡:As anti cuoe do prueba que emplea

ban varillas lisas o dobladas (que reducen drasticamente lA

oanti da(\ de refuerzo en los opoyos) normalmente fallaban en

loe anclajes a una carea relativamente baja, Se del:>en prefe

rir loe ranchos horiiontales 1 aujetos a comprosi6n transver

sal en los apoyoe 1 por sobre loa verticales, 
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l"iBUra (4).- Re.fuerzo de una viga de gran peralte 
simplemente eo¡:ortada. 

In la figura (5) ee muestra una planta tipica del retuerzo 

a tle:xidn y iel alma en al apoyo de una viga de gran peralte-

1implem1nta soportada. 

Vigae continuas de gran peralte 

La deaviacidn del patrdn lineal de loa perfiles de eafuat 

sea a travea de las aeccidnaa a mitad del claro y en loa ap~ 

yoa tia una viga continua de gran peralte homog1foea es toda-

vfa mayor que en el caao de vigas soportadas simplemente, 

\. ./ ... - .. 
-..,::l\;u\ ~ .. \ o\-.._, 

Pleura (5).- Vista de planta del ret'uerso en el so
porte de una viga da gran peralte, 
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~1 ~)¡•,.,zo d I'~ le.no~. ir.torn.1 do l-!'~O :'Or!Ul t~ntos do loo esfu•J!, 

zos Jic:J!nuy.:- r1:ii,h .~:!t~ 00:1fo:r-::;11 ln rolncié·n dF.il cl:-.ro ~' -

;3rnlte de l'.'.:; vl.:;•s SJ D.·].·.~:d1..:1 a 11110, ?n es;.ocic.1 le. f•Jer

zn d!l t«m~i6n <Jc11:.re 1:-. r:[;i.'·!1 <l.; :::.~1.yo (o:J 1.b::ir, el ~JC!l!unto 

no~tivo) :·11 l•~e )~t~cr '"'•::: ,.r.~:iria 1' l ll<;r · ·) r>. ~·-ci. re'' on _ue-

vicaa do ;;rnn _;JJt•"llt•3 t121.cl1·>:: qui': t·.'f "r<:.o e .. cu·~ntn, 0.~111·i1:a -

los brr.zo.:; C.13 "'a1";ic.1 int·n•112. r>,•Yc~nto1. t:-i.t.~c. on l~ :;c!'!a.:i do-

".. 
o3p~cidmen1.o cu .. ndn s0 ;m inici.1do 1:: c.:;lo::cia clol :!caro a

:f'l er.i ·.5.o, 

Cu::i",tlo rio cc¡::¡'biic<.' e•:>: lo" ~p;fu•)r::;oJ v:rtic:-ilE·c do ci:1m1·r.:¡

si6n que ;;.:;i c·ri.) nnn .-:e J. '.!¡·o~o en lo;: sriport ~D 1 loJ e~:fuer -

zos cortr.;:t!Js .:;un;rl'n o-.:fnerzos du c:c:;r":.-:i ·;n ~'rii;cl:irtlo.'.l S.!:!, 

:n.'lf.'le¡¡~e •nrin· eles, lo 11u.1 ,11;¿;i·1r·:i r¡u; el cort:onte n.'J trnnr; -

f'iere .::·r:\.:1c·¡;<"lm"n~t, ... ·c·r Dccitn •le 2rco, 

r,,11r~ · orBt.t<:,J n ·::;otivc.'3 co'•O positivos, do 1.~::; nit,,d<:mtes 

ecuaci o~: Hi: 

Z• 0e5l cuando t<l - - - (2) 

ficura (3) 

Los ::ic•:::'.)::to;; fl.::x:i.on·'.!Ü·J'.! 1:;e ,.•U'.;)''""' c:~lc·,;l:.r cc1r::o par!l 

l~s v!.:.;:?:.> ·~~b 1!ltu.'JJ 'J~.; c:c.:::i.r, :ilt./12 ;¡ wt.~12-~ ¡:r!r:~ lo.J :tOJlGll -

da ol br~~o :ry .-~1·.:c:::. i~tor~:. J~~ ~(J ~~que~o uobrc el uo -

;;orto que !! ::.i t~rl ,, ::1 el,.. ro. 



-12-

Le.o ecuaciones (11 y (2) no lo muestran, aunque la discrepancia 

aparente se compensa debido a ~ue los momentos act~clee en 

loe soportes son in&o ¡;equef.os que los que predice el anU.!, 

sis de costumbre. En forma correspondiente,el momento a m.1 

tad del claro rarP una vice agrietada ea mayo:~ que wl/?.4 

lo que t?mbi~n se observo en las pruebas. 

Es nece!lario arreelar el refuerzo a mitad del claro (p_2 

ei tivo) ·H:actamente como para las vi ene 1:1implemente soror

tadas1anclando todas las varillas en loe apoyos o pasando

ª travéz de ellos. La mitad del refuerzo negativo por eo-

bre loe apoyos debe extenderse por arriba de la lonfitud -

total de loe claros adyocentes 1 en tanto quP. la otra mitad

es puede terminar a una di E1t anci a de O .41 6 0. 4h 1 "'! que

sea menor 1del borde del eo¡.orte. El refuerzo del eo¡iorte -

negativo debe distribuirse uniformemente en dos bandas, 

como en la figura (6). 

~:: 

--1--

1 

i-
0.1.0" 

-- --- .. 

ll'ieura (6).- Diotribuci6n sueerida de refuerzo a 
f'lex16n neeativo en el apoyo de vigas de eran r~ 
ralte continuas. 

1.- En la bsnda auperior,oon un peralte de 0.2h 1el acero 

,t.istribuido debe ser. 
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2.- El :resto del acero Ax· As- As, 1 se debo colocar en 111 
benda inferior con un ~eralte de o.Ch, 

El peral te a conai derar no nececi tFt ser mayor que el el! 

ro, En laa vi¿;as r.mros cu;ro ¡:•erAlte ea ma:¡or qu~ el clarQ,

sólo se necesita colocar ?cero hori r.ontal nominel en lnD -

partes aupericres de la viga, 

Las fuerzas <le corr.:prcsi6n debiué\s a la flexi6n rara vez

son criticas en laa vices de gran peralte, aunque pued~ ser 

necesario exsminar la poei bilidad de :;:iandeo late1·al de la -

zona a compresión ¡:::: r cobre el apoyo y en el ol tiro en vi gas 

de muros deleados; de eato trataremos más adelRnte, Es cáe

importantc proteeer la zona a compresión por sobre el apoyo 

donde la compresi6n diaconal debi~a a la concentración de -

cortante puede ser crítica, 

La intesidad del esfuerzo cortante calculada como para -

las vigas normales no tiene significado f!sico¡ sin embargo, 

se pueda esperar oomrortemiento oatisfaotorio si la f'uerza

m!xima cortante se limita a: 

V.,...a.x /:. O.os p b.., 'n fe 
en que h ~l y 91 .. 0.85 

- - - (3) 

Varias recomendaciones del CEB, que se refieren e las 

vi l;8B de gran peralte se originan de una oonai deraoi6n del

oontrol del ancho de grietas más que la resistencia dltima. 

En las vigas normales (esbeltas) 1 la carga de aeriete -

miento diaeonal fija el l!mite a la resistencia cortante u
t:Uizable en ausencia de refuerzo clcl alma. Cuanño se intr_2 

duoe adecuadamente en un« vica de gran reralte, se ruede 

trancmitir una cerea considerablemente mayor a la carra de

acrietamionto diac;onéll 1 debido f\ lP. erBn ricidez ;¡resiste.u 

oia del mecanismo. Sin cG1uareo 1 con el tiempo los <inchos de 

las grietas ae hRcen excesivos y, por tanto, se deben limi

tar los esf1.rzos cortantes nominales 1 ec. ( 3), 



Refue:r-zo del 11lml\ en vi ges <le eran l'eral te. 

La carga de travedau introducida a lo hrgo del borde ª.!! 

perior de unR vica muro ea transmite principalmente por ac

ci6n de arco. El acero a flexión fallo en la viea de pr11eba 

mostrada en la fie.(7) ,revelando r¡uc las criet;ia no atravi~ 

zan loe estribos. t.a carga escoge naturalmente transmitirse 

a travéz del mAa ricido de dos oistemas posibles de reEis-

tencia, y en l~s vieas de eran ~eralte,el arco siempre es -

mde riti.do que el mecanismo ie armadura. ror tanto,normal-

mente no se. necesitan estribos. Basta un refuerzo minimo de 

0.2% en forma de var-illss r,orruc;atlas de diámetro pec¡ueño c_2 

locsdae en ambas direcciónee 1 cornn en loe muros de concretc

reforzado, En las viras continuas 1 la mih.d del refuerzo ho

rizontal a fleYi6n (negativo) puede ser parte de este, Sln

embarco1como lo indic'1 la fig. (ee), cerca de los soportes se 

deben introducir varillas adicionales del mismo tamaño al~ 

tilizndo para el refuerzo dP-1 emparrillado. 

El c6digo del ACI de 1971 tiene provisiones por primera

vez para evaluar la resistencia a cortante de laa vi¡;ne de

eran peralte, Las recomendaciones están limit~das a vigas -

simplP.mente eoportaans con una relación de claro libre (ln) 

a peralte efectivo (d) menor que ) si las vigas están c•re! 

dae en la rara superior y apoyadan en la cara inferior. El

comit~ conjunto nd~cro 426 del ASCE-ACI deecribi6 el fondo

del enfoque del diseño,sem~jente al utilizado para vieas 

normales,en 1973, Se postula qua la capacidad a cortante de 

un miembro ee obtiene por superposición de la capacidad del 

cocreto y la dol refuorzo del ~lma. ~l reconocimiento de la 

capacidad a cortante de reserva de unR viea de eran peralte 

sin refu~rzo 1el alma condujo al desarrollo de la expreei6n 

eer.tiem¡:!rioa: 



(e) 

Fieura (7),- Falla de viga de eran peralte simple
mente soportada, (a)carga introdJci~a en el borde 
superior. 

(b) 

(b) carga introducida en el borde inferior, 



El secundo tér::ii no da el cortante del e.gl'i etr.a:i en to i:ccl!, 

nado para vieae normales, ¡ el primer t~r~ino reprePente el

aumento en el cortante sobre el que rrovoca el acrietamiento, 

El valor del primer t~rmino no debe de exceder 2,5, Se pre -

tende que h emiación se ai;lique en las secciónes cri tices -

locelizadaa a la distancia 0,5 de la carea del eo¡orte }era 

vieae careadns uniformemente 1 o un medio del clero a cortan

te, pero no m•e que el peralte efectivo desde el sororte pa

ra vigas sujetas a cargas concentradas. 

En el enroque del ACI 1 la deducción de la contribucidn 

del refuerxo del alma a la resistencia a cortante se basa en 

el concepto de fricción a cortante, Se supone ~~e cuando se

deearrolla una f,!'ieta diaronal muy empinada, tal como en lli

fig. (7a) 1 ocurren des¡ilazamientos a cort1mte, El au'.:lento r~ 

sultante en el an cl:io de la grieta acti VI\ completamente ~odo

el refuP.rzo qui; cru1a "!ea rrieta. Entoncea fl,e r~ede rurcner

que la componente de la fuerz& de cadencia, qu'e act1fa pi;r¡:e,n 

diculer a la grieta inclinad~, ~uminiztra la fuerza de brida 

requerida para que opere el mecanismo Je fricción a cortante, 

De esta manera el refuerzo· horizontal del ~lma ¡ue~e contri

buir apreoiablc:r .. ute a la resictencia a cortante del alma, -

si el momento flexionante en l& sección conRiderada es pequ~ 

ña. De una deducción experimental de la relación Pr.tre la 1,!l 

clinación de la erieta dilleonal y la relación de claro a pe

ralte de (ln/d) 1 y la aceptación de un coeficiente aparente

de fricción de 1.0 a lo largo de ln cdeta de falla diagonal 

~otencia1 1 se demoetro que: 

V ,.-.J -" "[~ (1~~) + ~ (1\- ~)] !:!.. - - - (5) ~ u .. \'2.'!> d \1,~\, 4 't.... 
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en que '>Ju= "'Jv / 'Q..,ó 

AEii a11 rued11 determi n&r el refüer:zo del filma. Se 11.plican 

la.e Bi f'Uientes !imi t'\Ci OnP.S ~ 

l.- El ~re!! !'!el rC'fuerzo 'l corhnte A111 ~er;:~ndicular al 

refuerzo rrinciri>l 1 no dehe eer menor c:'le n,cc15 b .. s, en 

que bw es el ancho del alma. 

2.- La sernreci6n de estos estril"-0s no debe exedcr d/~. 

3.- El Area del refuer!o a cort~nte A,~, pnralelo al re -

fuerzo rri nci pnl no de he ser menor que C .C025b.i s. 

4.- La sepnración o de es8s v~rillao no debe exeder d/3-
d ll' pule. ( 450 mm.). 

5·- Cuendo 111 /d(5 1 Vv ~ ~{il' (l'o/f>I'!,"] - - - (6a) 

6.- Cuando 2'ln/d(5 1 

\Jv ~ ~ ('º"" \;') «I' [ \'._,/fll~'-J - - - (6b) 

El valor equivalente del C~ dado por l~ ec. (3) 1 eP a -

proximadamente le. mit<id fol l'Ue 11e obtien1> tle la ec. (6). 

Cuando se suspende la carra de cerca del borde inferior

de una vi¡¡é< di:! ¡:ron :¡-,rJralte, se debo tronr.mi tir princir·<1l -

mente por tensi6n vertical o inclin~d~ ~~cia los so-ort~~. 

Par;i :¡-,ermi ti r el desarrollo del arco a co:nr:::-esi 61: se debe -

trans~erir tod!l la careé'. suspendida ¡or medio áe refuerzo -

vertical a la zona a com¡resión de la viea, lo que debcr!a

lo[Tarae sin exeder l& resistencia a cedencia de loe estri

bos (refuerzo df! h· suspensión) 1 para proteger el refuel'20-

a f'lexi6n contra fisurac16i. hoz:. zontal y aseeurar el con 

trol Bfiti!ó:!'actorio de (TietaB 011 el lllr.la durante la Cerea -

de sel'vicio (ee decir parr. f-;<30,000 lb/plg~ r;/mm,..). Una -

probeta de pruobn reproducida en la fie-. (7b) 1 demuestra v.! 

vidrmente el comJ>ortamiento J: una viga de ese tipo. La com

preFión diagonal en el nororte derecho del arco fue la cau

Sh de la fplln de esta vira. 

Loa estribo~ de ~usrenei6n deben rodear completamente el 



a:'o ~~ ... "~ 'u" l<t;.. "''~':ti\o... 
rt.~tt••o 't(..~\c;.c..\ o.4.c..~oVtr....\ 

: 1),1_.,, •• <l·'l.I. 1. ''"" ..... 
~ ~ ,....~ . .,o-

(a) 

o.~\ ó o.s\. 
\~ ,~ ......... 

...,C.t'\o'r 

FiGUra {8) .- Reruerio adicional requerido en vi
tas de gran peralte simplemente soportadas para 
(a} cortante cerca de loe ~oportes 

--" -=======tt==== 
(b) 

(b} careas aplicadas cerca del borde inferior. 
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~1 ref'uerz' a flexidn del fon4o y extenderse a la zona a

comprcsi6n de la vira muro, como en la fie. (eb). El esp.1 

ciado de lae barras verticales no debe exedlr de l5 cm. 

TambUn se neceei ta una ~.rovi ei6n eepeci al cuando se -

introducen careas a lo 1 ar-go de todo el perP.l te de una Vi 
ge 1 ¡ior ejemplo 1 cu un do vi gas mure se eo¡¡ortan entre si,

como se ilustra en la fic.(9). ES'ta probeta se utiliu en 

la discucidn que sigue, La car(e desde la viga trf1nevcr -

sal central se tranc:ni te r-rincipalmente mediante compre -

sidn diaeor.al al fondo <le la viga JJuro larga. De eh! la -

cercR debe llevarse a la farte superior de la vira muro -

principal, lo que perr.:ite que un arco lilieal hacia i!!l fo_a 

do de las vieas transvercalee de soporte. Por tanto ~n la 

junta central se debe suministrar refuerzo de suspeneidn

vertic~l para toda la fuerza P1 el que debe rodear el RC! 

ro del fondo a fltxidn en la viga principal. Las varillas 

se deben exter.tler vertica!~ente a une altura h 6 1 1 la 

que sea menor¡l.~t¡;n, en el caso d"l ejemrlo, fig,(9), En

ferma an~loen, en las vieas de soporte de los extremoe se 

debe recibir la mitad de la cares por refuerzo de susren

aidn1 lo que se muestra en arreglo típico en fic(lOa), 

Las pruebas han demostra1o que las varillas diaeonalee d2 

bl ade.e a un radio grande en 1 a junta de vi ea a viga tam -

bi t!n son efectivas 1 auni;•; e su ce>ntri buci dn a 1 a carga r..>

debe exeder el 60% de la carga total. En la fig.(lOb) se

muestra un arreglo típico. 

Las grietRB d.iaionalea formndas en la viga muro princi 

pal de la fig.(9b) muestran claramente la inclinación de

los puntales a cornpresi6n diagonal, Para permitir que es

tas tuerzas se deecompongan en componen~tee verticales y

hori zontal es 1 se requier5 acero horizontal bien anclado -

en el soporte. El CEE reco~ienda que se suminlstre refue¡ 

zo en el dree de 11oporte 1 corno en la rig.(Sa) pare resis

tir la fuerza vertical. Lae varillas horizontalee 4e la -

malla ee deben extender en una distancia .31 6 .)h dt la 
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/\ 

i ~/; . 
,..._ .. 

+ ( ... 111.l 

(a) 

(b) 

Fisura (9).- Vieo de eran peral te soportndR por 
vicas de eren peralte,~a) dimensiones clobelest 
(b) pntr6n de grietas. 
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oerea del soporte junto oon aqu,llaa que corren a travlc 

del claro de la viea muro,deben poder resistir al menos-

80'( de la ruerza de reaccidn (m&ximo cortante). Laa var1 

llaa verticales cortas de la malla se deben ertender en-

0.51. d o.5h,lo que sea menor,por aobre el intrad6s o ao-

tito de la viga. 

r~ 1 r --, 
-

- ~J 1- - --

1 ' 1 
;;l'~,:j--1 1' . 1 

-- ---- J d¡._ --- --
1: Fh· 1 , 

\. - --· 

~ 
\ 

(' ~' / 
""-· l\' ' 

"- ,,.._,,/_,. ~'t¡ i 1¡ ~·, 1 ' 
--~ -1 " ' - l -t ' ' --- -r 1 .L L~., 

• t -t - 1!t :-J·---1- j ..... . ~ 1.tt'.!'1 -- • ' ~ ~ 1 1 
''-.-•.. y 

"' ' / / .. <· ',,_,/ , ......... '\ _./ 

~--~--..1=--=--= 
1 

'ZI" 

' <. 
1 

<"-~"''""ªª le. 
'-'-l•f'&'t'l~fó., 

1:1' 

l. --- -'>-

(a) 

i:.,e.\c.,."'-\: ... o ¿,\ 
Yl'h.n·o 

(b) 

Figura (10).- Refuerzo de suspensión que debe
euminiatrarse en donde una viga de gran peral 
te soporta a otra igual,usando(a) distribución 
ortoeonal o (b) varillas dobladas hacia arriba. 

Introducc16n de cargas concentradas. 

Ea necesario ex!l!llinar los esfuerzos de apoyo en las Areae 

donde ea introducen cargas concentradas 1ya que las vieaa de

(J'an peral te pueden soportar fuerzas muy grandes con denian-

daa relativamente pequeñas de refuerzo. Loe puntos de apoyo

aon dioho& lugares. Lea fuerzas reactivas oe pueden calcular 

cuwu para vigas normales (eobeltae). Sin embargo 1 ee debe te

ner presente que en loo apoyos interiores de lee vigas de 

eran peralte continuas,se resiete un momento menor que el pr! 
clioho por el c.nAlisie el4et1G:O acostwabrado. 
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En ooneecuencia 1 se debe aumentar en 10% la reacción calculJ! 

da convencionalmente en los soportes exteriores de las vi-

eas de eran peralte continuas para fines de diseño del apo

yo. 

En loe casos en que se suministre una costilla o columna 

de atieeamiento a la viga 1 que eerende la viea en sus sopor

tes sobre una porcí 6n apreciable de su altura h 1 los esfue,t 

zoe de apoyo normalmente no son críticos. En ausencia de 

costillas o columnae,la macnitud de la reacci6n en la carea 

dltima no debe exeder 

O• 6 b (t + 'no )f ~ 
o.e¡ b(tiJ..\\o)~~ 

en los apoyos exteriores y 

en loe soportes interiores. 

en que b• ancho de la vi ea 

h0 sprofundidad de una costilla o patín que ru! 

de atiesar la porción inferior de la viga. 

t• lonf"itud del apoyo bajo coneidcraci6n 1 que -

no debe exeder un quinto del más pequeño de 

los claros adyacentes. 

En la rig.(11),también entán ilustradafi estas medidas 

----...i-,..
"'· v 

Figura (11) ,- Di stri bucidn supuenta de esfuerzos -
de apoyo en los soportes de vi gas de eran reral te, 

Debido a su muy crande rieidez 1les vieae de gran peralte 

aon BWDamente sensibles a las deformaciones impueatcs. 
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En consecuuncia 1 ae Jebe ejercer cuidado de aeecurar que no -

ocurran dee1,lazrunientoe de loa soportes en las vicas de er11n 

.~eralte continuas. De otra manPra,se debe suministrar rofuci 

zo adicional rara dar cabi·la a cambioe suFJtoncialca en los -

momontos 1 debi1lo al ~.osible asentamiento de los coportea. 

No ea r"'ro que se introduzcan ~levad.as cargas concentra-

das directamente ¡ior sobre los ;puntos de so.rorte de las vi-

eas de gran ,Peralt·~· F.sta eituaci6n¡que esta ihtfitrada en la 

fie.(12) ,ea semejnnte a la que s':l plantea en el punto de an

claje de un cable de pr~sforzado. 

1 
1 

\o\ 

1 o.lo·"' 
( ·--· ) 
'. ó o.ll 

--::-r_. _____ --·--. --

---+-==· ·-

' 
·-----~--+-·----

-------------····--·-· -------------------¡---···-: 

·-
o.\~ e' 0,\\. 

-v-
1 •• ~.,, 
1 • 
' o 
: o 'll 

_L 

.....--,. º·:" 
º'" l ,__,¡,_ 

0.1..., é o.\l 
-.Mv~~~~CJ-~.,r--~~~~~~~~,JT . ......,~-~-f•-y·-~--~~ 

... t ~· ..,, '\; ~ 
..,-~ ---\. ________ , 

Figura (12).- Diatribucidn del refuerzo requerido 
para la transmisión de fuerzas concentradas a tra 
v'z de vigas continuas de gran peral te, -

Las fuerzas concentrauaa estAn dispersas en el ul~a de las v.! 
gae 1 y a menos que se extienda una costilla vertical de atie

aamiento entre el runto de carga y al eoporte,ae debe tener _ 

en cuenta eat~ dispersión. 
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En consecucncia 1 el CEB aufP.ere refuerzo suplementario horizo~ 

tal en dos ban<lae 1cada una capaz de resistir una fuerza de 

tensidn il;Ual a un cuarto de la carea aplicada. 

En la evaluación de la capacidad a compreaidn diaeonal o -

cortante del alma 1de acuerdo con la ec.{3),el CEB recomiends

que se d~ mareen a una fuerz~ cortante adicional de diseño de 

f ( ~--~"t ') d p; ('n -~- ~ ~ 

en los soportes interiores 6 

o 

en loe soport~~ exteriores, 

para compens~r por los efectos de P~introducida como se indi

ca en la fig.(12). En Cdda caso,s6lo ee necesita considerar -

la menor de las dos expresiones. 
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PANDEO 

Inestabilidad lateral de las vigas 

Cuando se utilizan vitas esbeltas,la inestabilidad antes 

del desarrollo de la resistencia a flexi6n puede ser la ca~ 

ea de la falla. La falla por inestabilidad toma la forma de 

pandeo lateral acompañado por torei6n,como lo muestra la 

fi~~ra (13). Esta inestabilidad ¡:uede ser importante en el

c1:1so de vigas q·ae carecen de apoyo let9ral,ei la rigid'!z a• 

f1exi6n en el plano de flexión es muy grande comparada con• 

su ri Ei dez lateral. 

t-· - l - ----·---i 

-------------
Jl'igura{l3).- Viea con falla por ineutabilidad 
lateral. 

El problema se presenta raras vecee,debido a que la may2 

ria de los dieeradoree intuitivamente eligen secciones com

pactas. La s~tuaci6n critica ~uede presentarse durante la~ 

recci6n de eetn1oturas de conc1eto precolado anteo de que • 

!'le proporcione restricci6n lateral adecut1.da a las componen

tes. 

El tratamiento analítico r.lel problema se complica si se 

intentan evaluar las caracterizticae del corn¡iorta!lliento del 

concreto reforzaao en foma r~alista. 
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Debido a aue no hay suficiente evidencia ex-rerimental 

contra la qua rueda ¡robarse en forma convincente una 

carea cr!tica obtenida te6ricnmente 1 aquí no se intenta

cuanti ficar loe par6metros relevnnteR. Esto aólo se vo -
dría hacer utilizAndo surosiciones cucstion~bles. · 

La solución clAeica de Michell rara el momento cr!ti

co Mor que produce le ineJtebilidad en uno vira priamá -

tica 1 isotrópica 1 linealmente el~stica y homoeénea es: 

Mc. ... :l ~ .. -i:,.t:--~:iG~ (\-\.\4.,'.l"'~ 11 .. ~~'\ - (7) 
\.. lic.1: ... -!é,,.":r.~ \ l.. c;,J.) 

en que). a un coeficiente que depende del tiro de carea 

y que tiene los sir.uientes valores: 

1'T J>ara un momento uniforme a lo larco de la vii::a. 

3. 53 parfl una cerra di a tribuida uniformemente, 

4.24 para une carea central concentrada. 

E • módulo de elasticidad del concreto. 

O • módulo ;le rifidez al cortante del concreto. 

I~ 1Iy• momentos de iT1ercia de la sección transveroal_. 

del concreto 11lrededor dol eje mayor y menor reapect!. 

vnmente. 

J •momento polar e~uivalente de inercia de la seo -

oidn transversal del concreto. 

l • longirud no Rpoyeda de la viga. 

Y • distancia del punto de aplicación de la carga eo

bre el centroide de lR sección. 

Marshall inveatie;6 la a¡ilicaHlidsd .:le cada uno de 

estos parámetros reorecto al concreto reforzado e inten

tó determinar límites dentro de los cuales es probable -

que ocurra el verd8dero momento crítico. Las variaciones 

pare lea cantidaJcs individuales son muy erandee 1 y a la 

luz de esta rro~iedad no daberinn ohjetarsr ciertas sim

plificacionea a la ec. (7), Las secciones transversales

que son nenEibles al pandeo, 
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lateral tienen una relaci6n de peralte a ancho de ~or lo me

nos 2. En conaecuencia 1 ei se va a tomar en cuenta el efecto

del agrietamiento,la relaci6n Iy/Ix ee hace muy pequeña y se 

pue•e considerar que ee igual a cero, Con esta simplifica ~ 

cidn 11a ec.(7) se reduce a 

Al evaluar el momento cr!tico,el diseñador debe tener pre

sente que el concreto no es lineal en compres16n¡en consecuen 

oia 1 ae nece~ita considerar un módulo reducido de elasticidad

ª esfuerzos elevados. Al evaluar el momento tie inercia,debe -

tener en cuenta el efecto del ac;rietarniento a flexi6n. Este ! 
grietarniento varia a lo largo de la viga de acuerdo con el P! 

trdn de momentos. El calculo de Iy podria bajHrse en la parte 

de la eecci6n transversal de concreto solamente en la zona a 

compreei6n. El valor del m6dulo de rigidei al cort~nte,G,esta 

relacionado con Ec 1 aunque son inciertas las contribuciones -

relativas del concreto y el refuerzo del alma a la rieidez ~ 

toraional. Otraa incertidumbres son: la cantidad de seccidn -

transversal del concreto que debe incluirse en la estimacidn

del momento polar equivalente de inercia J, 1 el erado en que 

la flexidn biaxial afgcta la toreidn. Es evidente que hay di

ficultades para calcular con exactitud los término de ricidez. 

Al sustituir o.5h por Yw 1 expresando el m6dulo de elastici

dad en el raneo no lineal como fracci6n de la recistencia fb, 
del cilindro a compresi6n,y expresando Ix,Iy y J en términoe

de las dimensiones de ln eecci<Sn 1le ecuación J•ara el momento

crttico para una viea rectAneular prismática se reduce a 
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en que K e1 una constante núm•rtca, b e1 el ancho de la eec

cidn y t e1 la profundidad efectiva del acero en tenaidn. 

Para que ocurra una falla por eetabilidad,la capacidad -

de fl exidn de la vi ea Mu debe ser mayor que el momento crlt! 

co, Sin embargo 1 la capacidad de fl exi 6n de¡.ende de la cuan

tía de acero y para una secci6n simplemente refor~ada eatl -

dentro de los linites de (unidades ineleeae) 

- - - (le) 

No ea probable que una viea aubreforzada sea crítica res

pecto al pandeo. l!:n consecuencia al considerar vieae con 

m•xtma ouantia utilizable de acero 1la condicidn crítica es! 

pro:rimademente. 

o' .Y-:;:.\<, - - - (11) 
'o ... 

Al hacer suposiciones limitantes para las variables de la ec. 

(f) 1 el valor de k1 eeU dentro de loe lll!lplioa limites de lOC 

y 580 para las vieas que tienen una carca uniformemente die-

tribuida. Dados estos limitea,no se justifica un ret'inamien-

to adicional del análioie tomando 1m cuenta la contril1ud6n-

del acero a f1 edén. 

Ex'llllinando loa datos die¡ioniblea,Marehall encontr6 que loa 

ma,yores valoree(ld~)eran los ~As aproximadamente correctos -



Se debe notar que la pura relaci~n clfro/aneho utilizada tr~ 

dicion~lmente 1 (l/b), no describe en forma adecuada los crite

rios de inestabilidad en las vieas. 

Al considerar los efectos del flujo plástico y de una po

sible desviaci~n de la linealidad iniciel y not~r que las f! 

llas por inestabi 11 dad m•iestran ductilidr.d limita da, se apr! 

cia que el factor de reduccidn Je capacidad utilizado en el 

diseño con Her debe ser pequeño. Esto lo apoya la considere

ble dispereidn en loe resultados experimentales disronibles. 

En forma alterna loa parámetros geom4tricos esrecificauos d~ 

ben ser deliberadamente conservadores. 
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IV. METO DO D E DISEÑO 

Ahora que ¡a hemos realizado un amplio estudio aobre·

la1 vifaa de gran peralte, estamos en condicidn de dar _ 

el metodo practico de diseño que es aplicable a la gen! _ 

ralid.ad !e las vigas diafragma. 

En cuanto a la localizacidn y cuantia de los diversoa

tipos de acero 1ya se he hablado en las secciones anteria

rea 1 ea por eso que se justifica la brevedad de esta pax

te del trabajo. 

El proceso para diseñar estas vigas consiste principa¡ 

mente en dos etapas 1la primera corresponde al análisis ~ 

propiB111ente dicho de la viga y la segunda es aquella en -

que ae calculan las areaa de acero correspondientes. 

Dentro de la primera etapa,ee necesario realizar el tr! 

dicional análisis de carga, de siemo,de viento,etc, ~ara

asi llegar a determinar loa momentos resistentes neceas-

rica que tendra que soportar la viga. En este análisis se 

considera a la viga como si fuera normal,es decir que se

deeprecia au considerable peralte. 

Para poder llegar a calcular el area de acero, se esti

ma que la resistencia a flexidn de una viea diafraf'!IB esta 

dada por la siguiente expresidn: 

MR- l.i'R As fy z - - - (12) 

en donde: 
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KR • Momento resistente 

FR • Fector de reduoci6n de reeietencia 1 eeeun R.D.F. 

ieual a 0.9 para vie;ae. 

Aa • area de &cero requerida por flexidn. 

fy • ERfuerzo nominal del acero que ae emplde. 

e • Er~zo del par interno. 

En vigas simple~ente soport~dae, el valor de z ee calcu

la con las expresiones (a) 6 (b) secun sea el caso atendien 

do a su rclaci6n claro/peralte (l/h). Pr;ra vicas continuas

es preciso recurrir ~ las e~preeiones (1) 6 (2) seeun sea -

el caso. En estas expresiones hay que tener en cuenta la 11 
mitnci6n que ee im~one para el claro 1 1 de lo que ya so ha

blo ec le d~bida ocaai6n. 

El proceso de de~errni naci 6n del brazo de palanca z 1 te.m

b!en se puede realizar graficrtmente con auxilio de la erar1 
oa de la ricura (3), 

Todo tl proceso de diseño se a¡;oya en el calc•.ilo del ac~ 

ro e flexion,ya ~e todos los de~as aceros se consideran cg 

mo un simple porcentaje de este. En cuanto a la posición Y

ouantia de loe diverRoe tiros de acero, ee vuelve a repetir 

que ya $6 trato en la sección anterior. 

Este metodo que ee ha expuesto es el correspondiente al

roglamento de construcción del D.F. Bdsicamente ee el mismo 

que se emplea en todos loe reglamentos y codieoe de los di,!! 

tintos paises o lugares 1 1 a diferencia fundamental esta en 

loa distintos valores de factores de eeeuridad que se adop.. 

tan segun a~a el caso, 



Conoluaion11. 

A traves de todo el desarrollo del preaente trabajo no1 he

moa podido dar cuenta que la construccidn de una viga de gran

peralte no ea algo aencillo en cuanto a su diaeño¡ debido a 

que no aon comunmente usadaa, loa manuales que exiaten no aon

lo baatanta explicitos para elaborar cualquier tipo de viga. 

Inclusive podemo1 decir que para construir una viga de gran P! 

ralte en particular, apegandonou estrictamente a loa canonea -

teoricoa, sarta necesario realizar una inveetigaci6n completa 

1 detallada da acuerdo al caae. 

Dentro de la construccidn, laa vigas de gran peralte son P2 

co usadas, exepto en aquellos caaos GD que son indiapanaablea

tales como cimentacionea, ailos, tanques alimentadorea, etc. 

La principal razón de esto as que los estructuriataa prefieren 

dar otro Upo de solucionea y no meteree en loa problema& que

involucran a laa vigas de gran peralte 

Dentro de las vigas de eran peralte adn existe un eran cam

po de inveatigaoión al cual oe la deberia dar un impulao 1 de -

eata fol'tDa se contaria con buenos manualea para diseño 1 aai -

poco a poco se emplearian más oomur.;:¡cnte dentro de la oonatru~ 

cidn. En •ata forma ae aprovecharia la gran capacidad que eata 

viga presenta con reapeoto a la de tipo convencional •• decir

la no peralteda. 
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