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EI suelo Je lunJocion J. Concepcion
GALLI, C. y LEMKE, R.W. Es

tudios Georec nic os 011 2. Instituto

de Investigaciones Geologicas, San

tiago, Chile, 1967.
Esta pub licae ion esta constituida par
dos laminas del mismo formato y pres en

tac ien que el Estudio Gecrecnico nil 1,
referent e a Valdivi a, comentado en el
mimero anterior de nuesrra revista, y a

demas de un apendice.
La lamina explicativa presenta, ade

mas de la de scripe ion de los objetivos
y de la forma en que se realizo e l rraba

jo, un cuadro que contiene las propieda
des y caracrerfsricas de las nueve uni
dades de suelo que se identificaron en

Concepcion. Se dan en eI la litologia,
areas de disrrlbucien, espesores, re la
ciones e srrarigraficas , permeabilidad y
nivel freatico, fac ilidad para ser exca

vados, estabilidad de los taludes, ca

racteristicas como suelos de fundae ien

y c las ificac ion segun U.S.C.S., para ca

da una de las unidades, Los datos se

han obtenido de sondajes y de cerrifica
dos de ensayes de suelos proveniences
de diversas fuentes.

Fn e l mapa se presenta, a escala

1:10.000, la distr ibuc ien en e l plano de
la c iudad de las diversas unidades de
sue 10, seiialando Ia ubicac ion de los
pozos de muesueo.

Esre trabajo reune en un solo cuer

po informac ion muy valiosa y abundan
re sabre los sue los de Concepcion. De
biera ser de consult a. obligada para to

dos los problemas de fundac ion de obras
de ingenieria, de urbanizac ien, de zoni
ficac ion y otros similares en esa ciudad,

Ademas, el trabajo que comentamos

integrara, junto can otros que se estan
realizando actualmente, el plan de mi
crorre g ional izac ien sismica de Concep
cion.

E.G.

Fisuros y grie'os en mor'eros y hormigo
nes. Sus cousas y remeJios.

lOISEL, A. Traducido del frances

par S. Hospital. Ed itore s Tecnicos
Asociadas. Barcelona, 1965, 174 pp,

La obra original, en frances, aparec io en

1961. EI aueor, Director de I Laboraroero
del Centre d'Etudes et de Recherches de
l'Industrie des Liants Hydrauliques, es

vastamente conocido por sus rrabajos re

ferentes a problemas del hormigon,
La obra consta de dos partes bien

diferenciadas: en la primera se estudian
las causas de las fisuras; en la segunda
se indican tanto las medidas preveotivas
como los remedios propiamente tales.

Para analizar las causas se las cla
sifica en cinco grupos: deformaciones,
retrace ion hidraulica, retrace ion termic a ,

enrumec imiento y causas varias.
Los diversos remedies para las fisu

ras se c las ifican para su e stud io segUn
e l tipo de obra a que e sten desrinados:
obras generales, obras de hormigon en

masa, losas (carreteras, pistas, enlosa
dos, sue lo-cemento), revestimientos (mu
ros, chapas, juntas), hormigon armado,

Cada caso de geieta analizado se

ilustra con profusion de foros de casos

reales, ademas de ut il izar esquemas ex

plicativos. Para adentrarse mas en e l as

pee to conceptual de la causa de las grie+
tas, el autor recurre a desarrollos teori
cos de indudable inreres,

Las referenc ias bibliogr alicas, en su

mayor parte francesas, se encuentran al

pie de las paginas a medida que se rratan

las materias respectivas.
La canridad de informacion con que

cuenta esta obra la convierten en un Ii
bro de indudable interes para constructo

res e ingenieros re lac ionados can Ia
cons truce ion.

M.P.

* *
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La J.lorn,acion J., hormigon )' microhor
migon en compr.s;on )' 'raccion .n re/a
cion con el 'amano Jel 6riJo.

HUGHES, B.P., CHAPMAN, G.P.
The deformation of concrete and
micro-concrete in compression and
tension with particular reference
to aggregate size. Magazine 0/
Concrete Research, vol. 18, n" 54
(marzo 1966), pp, 19-24.

Se de scr iben los efe ctos que al variar e l
tipo y tamafio del arido, se producen 50-

bre las caracteristicas tens ion-deforma
cion del hormigon y microhormigcn en

compresion y trace ion, Aplicando nuevas

tecnicas experimentale s se demue stra que
con e l uso de un arido mas grande y mas
redondeado se obriene un hormigon que
alcanza una resistencia maxima mas baja,
con una de formac ion coere spond ie nte me n

ee menor.

Resumen de 10••utole.

* *

Ca/cu/o J. capas Je r.luerzo J. hormigon
sobr. povimen,os.

RAY, K.G. Design of concrete over

lays for pavements. /ournal 0/ the

American Concrete Institute. Pro

ceedings. vol. 64, nO 8 (agosto
1967), pp. 470 - 474.

Este articulo actualiza e l publicado "n

1958 y agre ga informacion sobre la adhe
rene ia de las capas de refuerzo al hormi
gon exi stente , Se considera tambien e l
easo de capas de hormigon sobre pavi
mentos Ilexibles, Se incluyen ade ma s

metod os de calculo que daran resultados
satisfaetorios cuando se apliquen por un

inge niero experimenrado, Se de ia abierta
la posibilidad a futuros perfecc ionamien-
tos.

Re.umen del outOl

.. *

Guio para "orm;gon estructurol J. 09re-
90Jos ';v;onos.

ACI COMMITTEE 213. Guide for
structural

conere te.

Instilute,

lightweight
,ournal 0/ the

Proceedings,

aggregate
American
vol. 64,

nil 8 (a g os to 1967), pp, 433 - 469.
Esta guia resume e l e stado actual de la

tecnologia sobre hormigones con agrega
dos Iivianos, Prese nta e interpreta datos

proveniente s de difere nte s laboratorios
y obra s, Es asi que inc luye los amplios
estudios realizados en la Universidad de
Illinois en 1931, las inve st igac ione s

simuluineas del LS. Bureau of Re
clamation v e l National Bureau of Stand
ards en 1949, un gran numero de recien
tes estudios de laboratorio, la experien
cia aeumulada en su uso extenso y exito
so, )' e l comportamiento de e sros hormi

gones en servic io.
La guia esta de srinada a arquitec

tos , ingenieros, conrrat isras , fabrican
te s de hormigen )' e s rud ianre s, Incluye
una definic ion de los hormigone s con

agregados Iivianos para fines estr ucru

rale s; hace una disc us ion c ondensada de
los metodos de produce ion y propiedades
de los agregados livianos para hormigon
e struc tural, A c onrinuac icn, se seiialan
las pracricas aetuales de dos ifi cac ion,
me zc lado, transporte y colocac ion; las

propiedade s del hormigon endurecido,
y finalmente e I c alc ulo de I hormigon �s
tructura l, haciendo especial referenc ia a

la norma ACI de calc ulo de hormigon ar

mado de 1963.
Resumen de los outore.

* *

EI ocero en los horm;90nes conleeeiona
Jos con escorio Je alto "orno como ariJo.

EVERETT, L.H. y GUTT, W. Steel
in concrete with blastfurnace slag
aggregate. Magazine 01 Concrete

Research, vol. 19, nil <;9 (junio
1967), pp, 83 - 94.

A 10 largo de dos afios de exposrcron, se

determine la perdida de peso del acero

sumergido en extracros acuosos de cuatro

e scorias cristalinas de alto horno enfria
das por a ire, y embebido en prismas de

hormigon armado confeccionados con di
cha escoria Como arido grue so, Los re

sultados demuesrran que. s i bien re or ice
mente e l contenido de sulfates del arido
puede influir en la corrosion, en la prac
tica esta es insignificante aun coo· recu

brimientos de poco espesor (3/4"). Se

concluye que la alcalinidad producida por
la reacc ion de la escoria con el agua dis-
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minuye la corrosion y que la eseoria de
alto horno puede usarse satisfaetoriamen
te como arido grueso en hormigon armado.

* *

La escoria de alto horno como orido para

e/ltormigon.
GUTT, W.; KINNIBURGH, W.; NEW

MAN, A.J. Blastfurnace slag as

aggregate for concrete. Magazine 0/
Concrete Research, vol. 19, nO 59

(iunio 1967), pp, 71 - 82.
La escoria de alto horno es una Fuente

imporrante de aridos densos para el hor

mlgon. En una invesrigac ion que duro
seis afios, el Building Research Station

compare las propiedades de aridos de es

coria con las de cal iza chancada y grava
de rio. Se ensayaron seis escorias prove
nienre s de cinco obras diferentes: algunas
eran escorias comerciales para hormigon
y otras fueron escogidas para ensayar el
efecto de propiedades quimicas y fisicas

especificas. Los hormigones hechos uti
lizando e stas escorias como grava densa
se ensayaron para de terminar Ia re s isten
cia a compre s ion y a flexion, estabilidad
dimensional y re s isrenc ia a los sulfatos ,

Tambien se hicieron ensayos con hor

migones en los cuales la grava y la arena

eran de escoria. Se muestra que las e sco

rias de alto horno producidas c orr ienre
mente consrituyen una fuente de grava pa
ra hormigon muy sarisfactor ia en los di
versos as pe eros,

* *

La influencia de las caracteristi cas de
las moquinas de ensayo sobre I as res is

tencias de cubos y cilindros de hormigon.
SIGVALDASON, O.T. The influ
ence of testing machine character
istics upon the cube and cyli nder

strength of concrete. Magazine 0/
Concrete Research, vol 18, nO 57
(diciembre 1966), pp. 197 - 206.

Aunque los ensayos de compres ion en cu

bos y cilindros se emplean ampl iamenre
como una med ida de I a calidad general
del hormigon, han aumenrado las eviden
res demostraciones de que tales ensayos
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no son tan reproducibles como se estima
normalmente. Hay grandes difere nc ias en

tre las res istenc ias que se obrienen de
maquinas de ensayo diferentes y con fre
cueneia una misma maquina proporciona
dispersiones considerables en resisten
cia. En una serie de ensayos se examino
la influeneia de earacteristicas tales co

mo comportamiento de la rotula esferica,
desalineamiento, homogeneidad de la pro
beta, rigidez longitudinal y re stricc ion
de las placas de carga, sobre la res isren
cia de cubos y cilindros. Con probetas
perfectamente centradas, es pos ible obte
ner diferenc ias del 6% aproximadamente,
segiin e l comportamiento de la rotula es

ferica. Si las mismas probe ta s se encuen

tran tambien desalineadas, esas diferen
eias son aun mayores, sobre todo si las

plaeas de carga se encuentran efectiva
mente arriculada s, en cuyo caso se produ
cen grandes disminucione s en re sisten
cia. El merodo de apficac ion de carga que
se adopte afecta de modo completamente
diferente las resistencias de cubos y c i

Iindros, de tal manera que la razon entre

las re s isrenc ias de c iIindros y cubos es

Menor cuando ambos extremos e stan fi ;0s ,

La rigidez longitudinal de la maquina no

afecta a la res iste nc ia. La re str icc ion de
las plaeas tiene, sin embargo, una in
fluencia s ignificariva, especialmente si
los dados extremes son pequefios,

Resumen del autor

* *

Medicion de la resistencia del hormigon:
testigos versus muestras cilindricas.

BLOEM, D.L. "Concrete strength
me as ure me n t " cores versus cylin
ders", Proceedings ASTM, vol. 65

(1965), pp. 668 - 687.
En e ste estudio se comparan los resulta
dos de ensayos de resistencia a compre
sion de muestras cilindricas moldeadas
y de testigos extraidos de elementos es

tructurales de 1 mismo bormi gon. Se cons i
deraron como variables: tres tipos de
arido para la confecc ion de hor migan, ex

celente y deficienee curado, testigos ex

rraidos verricalmenre de vi gas y horizon
talmente de pilares, ubicae ion, traramien
to y edad de las probetas. Se ensayaron
120 muestras cilindricas y 300 testigos
de 6 y 4 pulgadas de diametro respecriva
mente. Los testigos que se extrajeron a
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los 91 dias y que se ensayaron de acuer

do al merodo ASTM C. 42 mostraron re

s isrenc ias del 10 al 40% mas bajas que
las muestras cillndricas correspondientes.
Los testigos sumergidos en agua 48 horas
antes de ensayo no mejoraron esa re la
cion. Los testigos manre nidos en ambie n

te seco durante 7 dias dieron la mejor in
dicac ion de la resistencia del hormigon
eo obra, Debe teoerse buen cr iter io para
evaluar los ensayos de test i gos, ya que
la resisteocia varia apreciablemente con

el tipo de curado y rraramienro que se de
a la probeta, La re s i ste nc ia de las mue s

rras cillndricas curadas en obra durante
28 dias .mue stran buena c orre lac ion con

los re srigos extraidos a los 91 dias de
edad y mantenidos en a ire seco,

En esta forma, las muestras c iljndr i
cas con un curado similar al del hormigon
e strucrural pueden indicar correctame nre

e l desarrollo de re s iste nc i as. Las mue s

tras cilindricas con curado normal son

las mas adecuadas para eosayos de acep
tac ion,

Resumen del autor

* *

Influeneio sobre /0 resistencio a compre

sion rle/ "ormigon rle /0 re/acion entre

grosor rle /0 probeta y rliametro maximo
riel aric/o, y riel ,amano rle /0 probeto.

ALBRECHT, W. "Einflusz des

Ve rha ltn i s se s von Probendicke zu

Groszkorndurchmesser uod Einflusz
der Probe ngros z e auf die Beton

druckfestigkeit", Beton, vol. 17,
nO 5 (mayo 1967) pp. 173 - 178.

La necesidad de comparar los re sulrados
de las investigaciones sobre los diver
sos factores que influyeo eo los eosayos
de probe tas de hormigon obliga a una ar

dua explorac ion bib liografica,
En esre articulo e l autor ha ordenado

y evaluado, sobre la base de 53 referen
cias bibliognificas, los diversos criterios

que acrualmente exisre n sobre el te ma,

Al confecciooar proberas de ensayo,
Ia re lac ion entre e l espesor de estas y el
diametro maximo del arido, conviene que
sea una igual 0 mayor que 4 y de ninguna
manera menor que 3, porque de 10 contra

rio aumentara la dispersion de los resul
tados; en el caso de testigos extraidos

esa re lac ion no deber ser inferior a 2.
Existe una exte nsa bibliografia sobre

la influencia del ramafio de la probeta de

ensayo - cubos , cilindros 0 prismas -

eo la re s isre nc ia a compre s ion, Las re la
ciones obtenidas en los ensayos de scr i
tos , las propue sras por diversos aurore s

y las recomendadas por normas y pre scrip
c ione s c ae n cas i siempre entre amplios
lomire s, En las conversaciones c orre spon
diente s entre pr obe tas debe tenerse en

cue nta , ademas; la influencia de la e sbe l
te z en la re s istenc ia a la compre s ion,

Frecuenterne nre e s necesario re c u

rrir a la inc ierra tarea de comparar los
resultados de ensayos de probetas de for
ma diferente empleando las re lac ione s

entre re s isrenc ia de cubos, cilindros y
prismas y aun de trozos de prismas so

branre s, Las relaciones menc ionada s que
aparecen en la Iireratura , difieren nota

blemente unas de otras,

•

Sabre e/ orte de armor estructuros rle
concreto armarlo. 20 porte y conclusion.

LEONHARDT, F. IMME, nil 17

(eoero - marz o 1967). PP. 17-58.
Fn e sra parte de este articulo se sigue

e l ee ma de la primera, ya comentada en

Revisra del IDIEM vol. 6, nil 1, abordan
do los problemas que planrean las vigas
altas, vigas T, vigas pared, mensulas
cortas y apoyos indirectos entre vigas.

Se hace hincapie nuevamente en la
nece s idad de comprender el comporta
miento del material para encontrar mejo
res soluciones en 10 que se refiere a

absorc ien de esfuerzos de corte y reduc
cion del ancho de las grietas de trace ion.
Tales soluciones se habian presentado
en la primera parte yaqui aparecen a-

En vigas pared cargadas de sde arri
ba se muestra, tanto por e l analisis de
las isostaticas de trace ion como por los
resultados de experienc las , que la mane

ra usual de armar es inadecuada, y se

presentan disposiciones que son mucho
mas efectivas. Otro tanto sucede con

los muros de fundacian cargados por co

lumnas y con I as placas de vigas T pre
tensadas. En el caso de cargas desde
abajo 0 colgantes vuelve a verse la ven

taja de los estribos sobre las barras do-
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bladas.
Parecidas son las conclusiones en

los apoyos indirectos 0 sea de una viga
en otra viga. En apoyos indirecros de

vigas pared se producen isostaticas de
trayecror ia compleja, que se dejan ver

claramente por la distribucion de las
grietas en ensayos de carga. De su co

nocimiento se deduce la mejor distribu
cion de las armaduras, quedando en c la
ro la superioridad de los estribos Inc Ii
nados sobre las barras inclinadas.

E. GOMEZ

* *

Seguriaaa ae los pi lares a cargos c,xia/es
y a momentos lIectores. Teoria y resulta
Jos Je ensoyo.

TURNSEK, V. Securiu! des pore aux

soumis aux charges axiales e e mo

ments fle.chissants. The or ie e e

resultats d'essais. Builetin RILEM.
nO 35 (j un io 1%7) pp, 113 - 127:

En casos de solicitaciones excepc iona
Ies (vienro, sismo, e rc , ) e l margen entre

las tensiones admisibies en e l calculo y
la re s is renc ia de los mater iale s emplea
dos no puede dar ninguna informac ion so

bre la seguridad de la obra.
Las frecuenc ias de las resistencias

de los materiaies empleados y las de las
solicitaciones siguen Ieyes de distr ibu
cion diferente s, En e l caso ripico de un

pilar solic itado por una fuerza axial y un

momento de flexion, la seguridad puede
dererminar se considerando e l caso en que
las sol ic itac iones verticales y horizonta
les crecen proporc ionalmenre hasra la ro

tura y e I caso en que la carga vertical

permanece consrante mientras que la ro

tura e s provocada por el aumento de Ia
carga horizontal. Sobre Ia base de las va

rianzas consratadas en los ensayos (muy
numerosos) de I hormigon y de I acero, se

examina el problema de Ia seguridad de
los pilares de hormigon armado y se de
muestra que una disminuc ion de las ten

siones admisibles no conduce nec e saria
mente a un aumento del coefidente de se

guridad.
Resumen del autor

* *
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Calculo Jinamico Je clrimeneos Je Iror.

migon armaJo.

MAUGH, L.C. y RUMMAN, W.S. Dy.
namic design of reinforced concrete

chimneys. Journal 01 the American
Concrete Institute, Proceedings
vol. 64, nil 9 (septiembre 1967),
pp. '558 - 567.

Se discute e l calcule de chimeneas de
h ormigoo armado sometidas a fuerzas sis
micas y resonantes de v iento, La res

puesra sismica se e studia mediante la re

soluc ien de la ecuac ion fundamental de
movimiento, tomando como s ol ic itac ion
el ace lerograma de un sismo real. Se uti
lizan varios acelerogramas de terremotos

y se toma para el calculo una fracc ion de
la re spuesta media. Ell cl caso de vibra
c iones debidas al viento Sf' considera una

s ol ic itac ion sinusoidal de i¥ual frecue n

cia que Ia chimenea.
EI articulo ins iste en la importanc ia

de calcular las chimeneas de hormigon ar

mado para las condiciones de esfuerzos
maximos, Este procedimiento de calculo
es necesario debido a que los esfuerzos
en e l acero crecen rapidamente para un

pequefio aumento en el momento de flexion
sol ic itante , EI incremento de las rens io
nes en el acero depende, ademas, de la
cuantia considerada: a mayor cuantia co

rresponde un menor incremento.
Resumen de los autores

... *

Respuesta a terremoto Je estructuras sim

ples que Iluyen.
JENNINGS, P.C. Response of sim

ple yielding structures 10 earth

quake excitation. Earthquake En

gineering Research Laboratory,
California Institute of Technology,
Pasadena, June 1963.

Se desarrolla un metodo para generar un

proce so aleatorio con propiedades simi
lares a los ace lerogramas de terremotos

registrados, Los acelerogramas obrenidos
son secciones de un proceso alearor io,
gausiano, e stacionario, con una densidad
de potenc ia calculada a partir del e spec
tro medio de velocidad sin amortiguamien
to. Se generaron ocho pseudo-terremoros
de tre inta segundos de durac ion usando
un computador digital y se calcularon las



134 REVISTA DEL IDIEM vol 6, nV 2, o e rubre 1967

ve loc idade s, desplazamientos yespectros
de velocidad corre spondie nte s, Los e s

pectros promedios de ve Ioc idad de los
sismos reales y artificiales re sulran muy
parec idos, y las velocidades, de splaza
mientos y e spectros de velocidad de los
terre motos reales y artificiales pre se nran

un comportamiento e stadiseico similar. Se
concluye que los sismos artificiales ge
nerados son mode los satisfactor ios de
sismos violenros (para los propos iros del
amilisis e srructural),

Se pre se nta una func ion no lineal his
tererica general para la re lac ion fuerza
deformac ion para e studios dinamicos ,

La re lac ion e s una func ion continua

que inc luye las re lac ione s lineal y e las

toplastica como casos limite s, Se con

c1uye que la re Iac ion histereric a es su

fic ienre menre general para ser uti l en el
analis is estructural y que la comparac ion
de resultados exper ime ntale s y re or icos

pod ria permirir aproximar a las re lac ione s

fuerza-deformac ion dina micas de e struc

tura s re ale s,

Se define una c1ase de estructuras

que fIuyen, adecuada para e stud ios de
re spue sra a sismo, caracterizadas por la
georne rria de las curvas histere s is y la

ley que describe el comportamie nro duran
te la fIuencia. Se examinan la e cuac ion
del movimiento y la ecuac ion de la ener

gia para la re spue sta a sismos de e struc

turas que f1uyen, y se somete una e struc -

tura ripica a la ace ion de ocho rerre moros

arrific iales.
EI trabaj 0 descrito es de gran irnpor

ta nc ia en el campo de Ia ingenieria ami

sismica, pues, entre orra s casas, trata de
proporc ionar registros de sismos artifi
ciales para efectuar e studios estadisticos
de re spue sta de e structuras, sin ne ce s i
dad de esperar muchos afios para cole c

c ionar un rnimero adecuado de ace lerogra-
mas.

R. HUSID

* ..

Vihraciones (orzadas de un edi(icio de
hormigon armado de oeho pisos.

ENGLEKIRK, R.E. y MATTHIFSENl
R.B. Forced vibration of an eight-story
reinforced concrete building. Bulletin

of tbe Seismological Society of Ame.
rica , vol. 'i7, nil 3 (junio 1967), pp. 421 -

436

Se calculan las caracteristicas dinsmi
cas de un edificio de hormigon armado
de ocho pisos.

La e srab il idad lateral de la estruc

tura se obtuvo mediante muros de corte

en una d irecc ion y con marcos espac ia
les en la direcc ien perpendicular.

La falta de simetria de los elemen
tos rigidos provoc o acoplamiento de vi
braciones Iarera le s y torsionales.

Un par de generadores de vibraciones
sincronizados fueron usados para gene
rar las vibraciones deseadas.

Se efecruaron medidas de un modo de
vibrar en la direcci6n para lela a los mu

ros de corte, de dos modos de osc ilac ion
de direcc ion paralela a los marcos es

paciales y de dos modos torsionales.
"e observe una marc ada no Iinearidad

en Ia respuesta de los marcos espac ia
le s, Los valores de amortiguamiento
fueron de 3,50/. del amortiguamiento cr i
tieo en cada direcc ion , F.I valor del mo
dulo d ina mic o de elasticidad que dio
los mejor es resultados anali'ticos es

parecido a los valores obtenidos en e l
laboratorio. Se d iscure un metodo simple
para obtener aproxirnaciones para las
frecuenc ias y formas de vibrar de marcos

espac ia le s de muchos pisos.
Resumen de los outores

.. ..

Dinomica cJe vigas cJe pared defgada eon

seeeion abierta.

TSO, W.K. Dynamics of thin-wailed
beams of open section. Dynamics
Laboratory, California Institute of

Technology, Pasadena, California,
junio 1964.

Se presenta un estudio sobre vibraciones
acopladas, torsionales y de flexion, de

vigas de pared de lgada y secc ion abler
ta as imerrica, Se obriene la solucion for
mal a la teoria de Gere para condiciones
de carga y de borde generales.

Se deriva una teoria de orden superior
que incluye otros efecros tales como las
deformaciones de corte inducidas por la
flexion y e l alabeo de la viga. Espec
tros de Ia teoria de orden superior son

comparados can los correspondientes a

la te or Ia elemental para var ias condic io
nes de borde. Se efec nia un experimenro
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en dos muestras para determinar sus fre
cuencias natural es para diferentes lon
gitudes de viga , y los resultados expe
rimentales se comparan con las pred ic
clones de ambas teorias. Se concIuye
que cuando la viga e s Iarga, Ia teorla
elemental es adecuada para predecir las
frecueneias nat urales para modos predo
minanremente de torsion, pero inadecua
da para modos de osc ilacion predomi
nantemenre de flexion. Para modos en

los cuales predomina la flexion debe
usarse la teorla de orden superior. La
reorla de orden superior tambien sirve
como gUla para determinar el rango de
validez de la teoria elemental.

Se observe c ierto comporramiento no

lineal de la viga durante los experhnen
tos. Se pudo aprec iar que bajo e ircuns
tancias espec iales, cuando Ia: viga es

exc irada con la fr ecuencia de un modo
superior de oscrlac ien, existe la tenden
cia de Ia viga a cambiar del modo supe
rior de vibrac ien al modo fundamental,
obteniendose como resultado una oscfla
cion subarmcmca de orden superior. Se
hizo un analisis para demostrar Ia pos i
bilidad de un comportamiento como el
sefialado si se usan las ecuaciones 00

lineales correspondientes para vibra
cione s por torsion y flexion acopladas.

R. HUSID

* *

'nvestigacion Jinamica Je' tranque Je'
canon Bouquet.

KEIGHTLEY, W.O. A dynamic in

vestigation of Bouquet Canyon dam.

Earthquake Engioeering Research

Laboratory, California Ins t iture of

Technology, Pasade na , California,
se prie mbre 1964.

Se realizo una invearigac ien de las pro
piedades dinamicas de un rranque de
tierra de 67 metros de altura, 400 metros

de largo en la parte alta y 432 metros de
ancho en la base. EI tranque fue some

tido a la ace ion de cuatro generadores
de vibrac icn sincronizados en e l rango
de frecuenc ias de 1'1, a 8 cicIos por se

gundo ubicados en la parte superior del
muro de conrenc ien, Se midieron las a

celerac ione s producidas en ambos ex

tremos del tranque para indicar sus fre
cuenc ias naturales y para estimar las

IH

formas de los cuatro primeros modos de
vibraeion.

Los resultados peinc ipales se resumen

a continuacion:
1) Se derectaron por 10 menos dace reso

naneias en e l rango de 2 a 8 ciclos

por segundo. Las cuatro frecuencias
mas bajas resultaron casi uniforme
mente distanciadas.

2) Usando un modelo teorieo propuesro
anteriormente por el autor, se obtuvie
ron valores para las 6 freeuendas
mas bajas, los cuales resultaron ma

yores que las observadas en canrida
des que variaron entre e l 11% y el
25%. El valor' del mOdulo de corte

usado en los calculos se determino
midiendo las velocidades de' las 00-

das de corte a traves del tranque.
3) La teoda recien mencionada fue ca

paz de predec it en buena forma las
deformaciones en Ia parte alta del

tranque para los cuatro primeros mo

dos de osciladon. Las deformacio
nes observadas a cotas inferiores re

sultaron varias veces mas pequeiias
que las predicbas por Ia teoria.

4) Se estimaron coefic ienres de amorti

guamiento equivalente, los que varia
ron entre el 3'7. del crfrico y e l 6% del
criti co.

5) Estudiando e l compoetamiento del

tranque como un todo, no se pudo a

prec i ar no linealidades.
R. HUSID

* *

Ensayes Jinamicos Je estructuras

KEIGHTLEY. W.O., Vibration tests

of structures. Earthquake Engineering
Research Laboratory, California Ins
titute of Technology, Pasadena, Cali

fornia, july 1963.
Fn e s te trabajo s e describen los ex

perimentos reaIi zados en tres e s truc

turas. En dos casos se aplica la teo

ria lineal de vibraciones para exp li
car e l comportamiento de las e srruc

turas. En e l tercer caso se introdu
ce un nuevo met odo para analizar los

registros obtenidos durante la vibra
c ion para definir propiedades no li
neales de la e struc tura,
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Se produjeron vibrac iones forzadas y
libres de un gran deposito de agua. Me
die iones efecruadas reve laron cinco fre
cuencias naturales y formas de vibrar e

indicaron la magnitud y significado de
los movimieotos de Ia fundac ion, Se ha
ce un analisis teodco detallado sobre
las vibraciooes lineales de la estrucrura

para mostrar e l ajuste obeenido con las
observaeiones y para Ilustrar una tecni
ca general para el analisis dinamico de
estructuras aporticadas.

Un tranque de tierra fue someridc en

su parte superior a fuerzas larerale s s i
nusoidales y se determine una ve l ocidad
efectiva de propagac ion de la onda de
corte en el re lleno de tierra y se estimo
el amortiguamiento de los modos de vi
brae ion,

Se peesenra un proced imiento general
para dererminar experimenralmente las
funciones de rest ituc ion y disipac ion

para sistemas discretos lineales 0 no

lineales. EI metodo se ilustra con un ex

perimento de labor atorio para un sistema
de un grado de Ii bertad,

La mayor parte de los instrumentos
utilizRdos por e l autor fueron diseiiados
o modUicados por eI para adaptarIos a

los ezperimentcs r eaJizados.
R.H.

* *

Microscop,a e/ectroniea 1966.
Electron Microscopy 1966, vo l, I,
Non-Biology, Maruzen Co. Ltd.

Tokio, Japon. 655 pp.
Maruzen Co. se hizo cargo de la edic ion
de los re stimene s de los trabajos rec ibi
dos y expue stos en el "Sexro Congreso
Internacional de Microscopia Elec eronica '

efecruado en Kioto, japon. Los trabajos

se dividieron en dos grandes grupos: no

biologicos recopilados en e l tomo I y bio
logicos en el tomo II.

Estos congresos mundiales se dec
nian cada cuatro afios y Son organizados
por Ia Federac i on Internac ienal de Soe ie
dades de Microscopia Electronlca,

Como ya se habia heche en el Con
greso de Filadelfia en 1962, se publi
caron los re s ume ne s inmediatamente antes

del desarrollo del congreso, Esra vez mas
de 700 trabajos fueron pre senradcs. de los
cuale s 325 versaban sobre temas no hiolo

gicos, los que se agruparon en e l primer
tomo en dos partes: optica e lecrrenica e

instrumentos, y aplicaciones. A ello hay
que agregar una introduce ion de conferen
cias generales a cargo de reconocidas
personalidades como G. Dopouy, S. Kiku
chi, V.E. Gossl err, etc. y un suplemento
con ttabajos varios.

En la primera parte cabe destacar e l
incremento que estli tomando la microsco

pia de e lecrron e s de alta ve locidad, la

que ha sido posible gracias a la fabrica
cion en serie de instrumentos de hasta
1000 kV de ace leraclon,

En la segunda parte, amen de los in
numerables trabajos sobre variados temas

de la fis ica del solido, muchos se refieren
a otras marerias, Como son nuevas tec
nicas, microfractografia, particulas co

Ioidade s, polimeros, minerales, etc.

La esmerada impre s ion y pre senra

cion, considerando e l corto plazo de tre s

me se s antes del congreso, el envio opor
tuno tanto de los libros como de las se

parat as a los autore s, merecen roda suer

te de encomios para e l comite organizador.
Cabe de sracar que e l Laborator io de

Microscopia Elecrronica de I IDIEM envio
dos trabajos a e ste congreso (pp. 301 -

304, tomo I), que son los unicos trabajos
pre senrados desde Iberoamer ica,

G. R.

* *




