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Recomendaciones internaciona/es unilica
das para el co/cu/o y 10 e;ecucion de
construcciones con pane/es prelabricados
de gran tamano.

COMITE EUROPE EN DU BETON,
Recommandations internationales
unif iee s pour Ie calcul e t I'execu
tion des constructions en panneaux
assembles de grand format. Bulletin

d'in/ormation nil 60, (abril 1967),
pp. 197.

Estas recomendaciones son aplicables en

especial a pane les de hormigon simple 0

armado, de aridos corrientes 0 livianos.
Para pane le s de otros mater iales, se se

iiala que e l e stado actual de los conoci
mientos no permite proponer recomenda
clones semejanres y hay que basarse en

metodos empiricos ,

Las Recomendaciones constan de
una introduce ion, en que se postulan las
ideas y los conceptos que sirvieron de
base para e laborarlas; una seccion en que
se presentan las disposiciones generales;
otra, con las disposiciones y reglas para
el calculo, y una rercera , con las dlsposi
clones para la ejecuc ion, Estas tres sec

clones, como e s ya usual en las normas

europeas, van acompaiiadas de cementa

rios que aparecen en las pag inas pares
enfrentando a las reglas 0 disposiciones
correspondiente s ,

EI uso de pane les prefabricados de

gran tamafio, sea como elementos de mu

ros 0 de pisos, plantea como problema
mas serio e l de la union mutua para obre
ner solidaridad estrucrural ; aparte de la
calidad misma de los pane le s que, por su

parte, da lugar a problemas, e spec ialmen
te en pane le s de muchas capas. La intro
duccion es e locue nre en e sros aspectos:
Con respecro a los pane le s de muchas ca

pas se llama I� arenc ion a que "las diver
sas partes del panel son desigualmente a

fectadas por varias inlluenc ias (tempera
turas, retracciones, fluencia lenta) y COIDQ

consecuencia hay tendencia a distorsi60",
se requiere para evitarla sea una solida
rizacion eficaz entre capas, sea Indepen
dencia total entre ellas. Con respecto a

la continuidad esuuctural, se dice que
"hay absoluta necesidad de realizar una

solidarizacion efectiva de los diversos
e lemenros"

y de "organizar la estructura

en consecuencia"; al respecto "aparece
como de primordial importaneia la coloca
don de tirantes continuos que unan los
muros y las fachadas opuestas y que com

promeran todos los paneles verticales".
Se admite que e l fundonamiento de

la estrucrura formada par paneles prefa
brieados no difiere basieamente del de
una estructura con muros y pisos hormigo
nados en obra, Sin embargo, para que e llo
sea asi, hay que realizar uniones efica
ces, Hay que tener en cuenta que algunos
tipos de union dan lugar a roturas fragi
les ,

EI criterio de calculo de estas Reco
mendac ione s es, en todos los casos, el
de rotura; el coeficlenee de seguridad se

obriene afectando de un factor de minora
cion la res istencia caracterfsrica del ma

terial, y de uno de mayoradOn y otto de

comportamiento, las solicitaciones carac

terfsricas, EI factor de comportamiento
esta re lac ionado con el modo de rotura de
los paneles y de las uniones: para ele
mentos de rotura ductil, vale 1,00, y 1,20
para los de rotura fragil; mientras que pa
ra las uniones verticales simples vale

2,0002,65.
Sobre las uniones vertieales y hod

zontales hay muchas recomendaciones,
en que se indica como deben calificarse
y verificarse segun los requisitos que
cumplan. Entre paneles de pisos no es

usual ni importa buscar continuidad; pero
se hace mencion en los comentarios que
eDt construcciones sometidas a solicita
donn sismicas bay que preocuparse de
Ia transmision de esfuerzos tangenci.les
a todo 10 largo de los bordes. En muros

soportantes es de mucha utilidad una bue-
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na sujec ion de los borde s verricale s a pa
ne le s transversales de rigidez; pero pape l
mas importance juegan las uniones hori
zontales (con los pisos ), las que deben
cons iderarse como una simple arriculac ion
en caso que e l e stado limite e sre precedi
do de deformac iones ane lasricas , 0 que
garantizan continuidad elastica si las de
formaciones son e lasricas hasra el e sta

do limite de re s isre nc ia, La continuidad
elastica debe comprobarse experimental
mente, aunque es aceptable la verifica
cion por calculo para c ierras soluciones
ccnsrrucrivas cuyos resultados practices
han sido sarisfactorios en aplicaciones
anter iores,

Los muros transversale s con uniones
horizontales efectivas cumplen una fun
cion de atiesamiento que se hace mas e

ficaz si los pane le s contiguos se ligan
entre si en los borde s verticales sea por
elementos discontinuos 0 por uniones
continuas. Se desarrolla en deralle la for
ma en que deben calcularse y ejecutarse
unos y otras.

Ademas de las secciones indicadas
se incluyen dos anexos : en e l n2 1 se de
sarrolla e l calculo de la excentricidad de
las cargas verticales y e I de la longitud
de pande o de los muros soporranre s

, tan

to para la condic ion de uniones hor izonra
les arriculadas como para unione s e lasri
camente continuas; en e l anexo n2 4 se

trata e l calculo de construcciones de pa
ne les prefabricados con uniones vertica

les e lastoplasticas ,

EI anexo nQ 2, reference a paneles
mixtos de hormigon ceramic o, y e l nil 3, a

determinacion experimental de las uniones
horizontales, todavia e stan en discus ion

y se publicaran posrer iorme nte ,

Esra publicaci6n es de gran utilidad
como guia para enfocar los problemas e s

pecificos que se derivan de la prefabrica
cion. Si bien no contiene ni formulas ni
indicaciones de inmediata aplicaci6n, se

nala en cada aspecto tratado los eaminos

por donde deben busearse las soluciones,
con 10 cual da cabida a todos los tipos de
soluciones constructivas con la unica
condicion de verificar su eficacia experi
mentalmente 0 por calculo.

E. GOMEZ

• *

ConsiJeraciones sobre la teoria Jel enJu
recimiento I,iJraulico

KEIL, F. Gedanken z ur The or ie der

hydraulischen Erharrung , Zemenl·

Kalk·Gips, vol. 56, nil 5 (mayo
1967), pp. 201-213.

Se revisan las teorias de Michaelis y de
Le Chare lier sobre la causa y origen de
la resistencia y estabilidad de la pasta
de ceme nto endurecida, uril izando para
ello las concepciones actuale s sobre ma

ter ias plasricas , sistemas de adherenc ia,
propiedades puzolanicas , coloide s (en es

pecial, e I ge I de siliee), asi como sobre
la e structura del agua. De esa manera el
autor encuentra un mayor apoyo a c iertas
ideas que et mismo habia e xpuesro hace
tiempo, si bien no superan su caracrer de

hipote s is 0 modelos de los fe nome nos en

e srudio,
La aglurinac ion, el endure c imie nto y

la adherencia en condiciones armosfericas
presuponen que un aglomerante 0 .agluri
nante en e srado pulverulento pase al e s

tado de dispersion eoloidal. En e l cemen

to, es la s il ice e l soporte de la res isten
cia y de la estabilidad hidraul ica, Los
otros materiales hidraulicos pueden con

siderarse tamb ien como sistemas disper
sos de silice, en e stado seeo; en elIos,
el hidroxido calc ico es el mas eficaz a

gente formador de coloides. Mientras a

la puzolana hay que afiadirle e I hidroxido
calc ico que le fa lta , la escoria s iderurgi
ca vitrea y e l c linquer de cemento 10 l le
van consigo: esre ultimo en tal abundan
cia que la cantidad en exceso solo actua
como combustible y produce. una especie
de "curado a l vapor autoge no'",

Es probable que el e ndurec imiento
siliceo durable estribe en la similar e s

tructura terraedrica del agua y de la sili
ceo La canridad y la distr ibuc ion del agua
determinan la resistencia y la estabilidad,
pues e l agua en capa delgada 0 pelicula
sobre una superficie 0 entre dos superfi
cies presenta las caracteristicas de un

euerpo solido que asegura, en los inters-
ticios que llena, la estanquidad y protec
cion contra los iones en migracion. Solo
cuando esta en capas mas gruesas, se en

cuentra el agua en equilibrio con la hume
dad variable del aire yes capaz de trans

portar las soluciones salinas que pene
tran en e I material.

Para explicar la resistencia de la

pasta de cemento hay que fonsiderar, a

demas de las fuerzas de van der Waals
que actuan en la superficie, los enlaces
de hidrogeno, que tienen una fuerza Ilnas
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diez veces mayor. EI "temple" en frio y
e l curado al vapor favorecen I a cristalini·
dad de la pasta y con ello la formacion de
enlaces covalente s (que son todavia diez
veces mas fuertes), a costa en general de
los enlaces correspondientes de van der
Waals. Estos cambios merecen arenc ion
dada Ia tende nc ia actual hacia la ace lera
cion del endurecimiento por medio de tem

peratura y presion.
Resumen del autor

* *

Resistencia verdadera a la rotura del
hormigon simple

DESAYI, P., y VISWANATHA, C.S.
True ultimate strength of plain
concrete. Bulletin RILEM, nil 36,
(s e pt ie mbre 1967), pp, 163-173.

Como es sabido, la carga maxima que es

capaz de re s isrir e l hormigon durante lar

go riempo es inferior a la carga maxima
alcanzada en un ensayo de corea durac ion.
En consecuencia, para e stablecer la se

guridad de una esrructura no basta esta

ultima carga, sino que es necesario cono

cer la carga maxima que puede recibir e l

hormigon de manera permanente sin que
se produzca rotura, A esta carga maxima
mantenida se Ie ha llamado resistencia
maxima verdadera. En este articulo se

pasa revista a los diferentes e srudios pu
blicados sobre la determinacion directa 0

indire cta de e se valor y, siempre que los
datos 10 permiten, se evahia, por dist in-
tos merodos , la re s istene ia maxima verda
dera, Los aurores dan cue nta tambien de
los resultados obte nidos por ellos mismos
en una breve serie de experiencias. Ob
servando los resultados procede nte s de
los disrinros investigadores se aprecia
que los valores de la re s istenc ia maxima
verdadera osc ita entre amplios Iimite s

siendo su valor promedio un 80% de la
resistencia maxima de corea durac ion, Se
dan 26 refere nc ias bibliogrlificas.

* *

Electos de la alta temperatura de exposi
cion sobre el hormigon.

DA VIS, B.S. Effects of high-tem
perature exposure on concrete.

181

Materials Research & Standards,
vol. 7, nil 10 (oc tubre 1967), pp,
452 - 459.

Se examinan en e ste estudio los efectos

que producen las temperaturas elevadas

y los ciclos termicos sobre las propieda
des fisicas del hormigon de cemento port
land. Los antecedentes ya publicados se

resumen junto a la informacion rec iente
mente obtenida. Se incluyen rambien los
efectos termicos sobre contenido de agua,
cambio de volumen, mOdulo de e lastici
dad, conductividad termica, resistenc ias
a compre s ion y a trace ion, y adherencia.
Finalmenre , se trara acerca del empleo
de estas informaciones en el diseiio de
estructuras de hormigon, incluso las de
protecc ion contra la radiac ion nuclear.

Resumen del autor

* *

Electo del tamano y de la lorma de las
probetas sobre la resistenc;a del horm;

gon a la tracc;on direcfa

KADLECEK,V.ySPETLA,Z.E�
feet of size and shape of test

specimens on the direct tensile
stre ngth of concrete. B "lie t;n

RILEM, nil 36 (septiembre 1967),
pp.175-184.

Se obtiene experimentalmente la re lacien
que existe entre la forma y dimensiones
de las probetas -cilindros 0 prismas- y
la re sjstenc ia del hormigon a la trace ion
direcra, Se observa que el tipo de irido
(rodado 0 chancado) no influye en la cur

va de corre lac ien, Como ocurre en orros

ensayos mecanicos del hormigon, la re

s istencia disminuye al aumentar el volu
men; la curva obtenida es valida para ta

mafios �axim�s de arido menores que �
de la dimension menor de las probetas, y
para esbeltez igual a 2 para eilindros e

igual a 3 para prismas, Segun los autores,
se puede en la pracrica desprec iar la in
fluencia del tamafio y de la forma de las

proberas (expresadas por su volumen) so

bre la res istenc ia a la trace ion direct.
del hormigon, en el ambito de las dimen
siones de probetas normalmente usadas,
siempre que la esbeltez no influya en su

resistencia.

* *
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Metodo mejorado para ensayar a traccion
10 adherencia de morteros de alba;;i/eria

KUENNING, W.H. "Improved meth

od of testing tensile bond strength
of masonry mortars". Journal 0/
Materials, vol. 1, nil 1 (marzo 1966),
pp. 180-201.

Con e l objeto de dererminar de una mane

ra mas precisa la adherenc ia entre e l mor

tero y las unidades de aibaiiileria, se ha
creado y evaluado un merodo para la fa
bricac ion y ensayo a trace ion de probetas
formadas por dos ladrillos y una junta de
mortero, Por medio de un dispositivo di
seiiado por e l autor, se consiguen juntas
de mortero de espesor uniforme, EI ensa

ye a traccion directa se realizo uril izando

placas de acero adheridas a las superfi
cies superior e inferior de las proberas ,

por medio de resinas. Debido a la flexion
que sufren los ladrillos y la cons iguiente
disrribuc ion no uniforme de las tensiones,
en e l eosaye de Iadril los cruzados (como
e l especificado en ASTM E 149) se obrie
nen adherencias que a veces son solo un

terc io de las que se logran con e l nuevo

ensayo de trace ion direcra, Las mayores
diferencias entre los merodos se observan
con morteros de alta res isrenc ia. Por e s

tos motivos, si se quiere determinar adhe
rencias absolutas en vez de relativas, e s

pecialmente en e l caso de resistencias
altas, re sulta convenienre utilizar e ste

nuevo procedimienro.
Resumen del autar

* *

Metodo de ensayo no-destructivo de mate

riales, basado en el emp/eo de isotopos
radioad ivos .

IVANOV, 1., y ILlES, F. Metode
nedestructive de incercare a

marer ia le Ior cu ajutorul izotopilor
radioactivi s i a ra d iat i i l or nucleare.
Bu le tinul Stiinti/ic, In s titurul de

Constructii, Bucarest, nil 17, 1966,
pp, 289-301.

Los merodos radiomeericos modernos en

cuentran una apl icac ion cada vez mayor
en la industria de la construccion y de
los materiales de construccion.

Basados tanto en investigaciones he
chas en laboratorio como en obra, los

autores sugieren algunas aplicaciones po
sibles de los radioisoeopos para e l ensa

yo de los elementos de construcc ion, ta

les como: la determinacion de la humedad
y de la densidad de los materiales poro
sos, la determinacion del espesor y de la
armadura de muros de hormigon, la expan
sion del hormigon, las caracterfst icas de
los mareriale s utilizados para la prorec
cion contra las radiaciones, etc.

Resumen de los autores

* •

La determinacion de 10 potencia necesaria

para el accionamiento de los organos de

mezc/adoras y de 10 resistencia 01 mezc/a
do en betoneras de eie vertical y cuba

lija.
MIHAILESCU, S. "Determinarea

puretii ne c e s ar e actionarii orga ne

lor de malaxare si a re s i s te nre lor

la amestecare la betonierele cu ax

vertical si toba fixa de [orma inc

lara. Buletimul Sliintific, Ins t iru

tu l de Con s truc t i i , A uc ar e s t , n? 16,
1966, pp. 69-78.

En e l ultimo tiempo, en la industria .ie la
consrrucc ion se emplea cada ve z mn-, en

e l mundo entero, un nuevo tiro de b.·,"nt:
ra de eje vertical y cuba lila. l·lI, ...,·t.i..:ia

bajo el nombre de turbomezcladora. Ul
timamente e ste tipo de beronera ha s ido

adoptado en la Republica Soc ial ista de
Rumania.

Los ensayos efectuados en el ex

tranjero y en nuestro pais confirman que
e ste nuevo tipo de beronera asegura la
pre parae ion de hormigones de razon a/c
baja, de buena calidad, con mezcla rapida
(menos de un minute) pre se ntando indices
de fuerza y de peso superiores a los de
otros tipos. Hasta ahora la fuerza necesa

ria en estas be toner as se habia determi
nado por comparac ion con otros tipos si
milares. En este articulo el autor propone
una re lac ion analitica para el calculo de
la fuerza necesaria para la mezcla en las
betoneras de eje vertical. Determinando
experimenralmente las re s istenc ias e spe
cificas que aparecen en las paletas en e I
curso del funcionamiento, y la variacion
de estas resistencias en funcion de la
consistencia del hormigon y de la veloci
dad tangencial en la paleta, el autor
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muesera de que manera puede calcularse
praceicamente la fuerza necesaria en el
proceso de mezda con estas betoneras,

Re.umen del autor

* *

Folios por sismos J. tranqu.s J. r.laves
chil.nos.

DOBRY, R., Y ALVAREZ, L. Seis
mic failures of chilean tailing
dams. Journal of the Soil Me

chanics anti Foundations Division.

Proceedings a/the ASCE, vol. 93,
nO S M 6 (noviembre 1967), pp. 237-
260.

El terremoto de Chile del 28 de marzo de
1965 afecto una zona de minas de cobre
donde hay muchos tranques de relave.
Los autore s observaron 22 tranques, en

10 lugares diferentes, de los cuales 11 0

estaban muy agr ietados 0 habian fallado.
Casi todos los tranques fallados eran muy
similares excepto en sus tamanos: esta

ban emplazados en suelos de permeabili
dad mas bien baja y habian sido cons

truidos por el metoda de relleno hidraulf
co, el charco central e sraba generalmente
a pecos metros de los bordes y la pared
exterior era de arena no compactada con

talud exterior de alrededor de 35°. La fa
lla tipica tuvo lugar durante 0 inmediata
mente despues del terremoto, y compren
dio e l des lizamieneo del talud y el escu

rrimiento del micleo licuado. En el traba
jo se describe e l comportamiento de cada
uno de los eranques visitados y se da in
formacion obtenida de muestras del nudeo
y de la pared.

Se analiza con mas detalle y se ava

lu. el coefie iente de seguridad del nan

que de El Cobre , que fallo inundando e l:
valle con 2.400.000 toneladas de mate

rial·. Se conduye que los tranques de re

lave de este tipo Son sismicamente ines
tables y se dan algunas recomendaciones.

Resumen de 10. autore.

* *
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Relaelo,. entre los Janos en los te"emo

to. J. J960 y 10•• velos J. lunJac;on Je
10 ciuJaJ J. ValJiyia.

LASTRICO, R. Memoria para optar
al titulo de ingeniero civil. Facul
tad de Ciencias Fisicas y Matema
ticas. Univers idad de Chile. San

tiago 1967, 153 pp. + planas a

nexos.

EI fin de esta investigaciOn era demos
trar el efecto amplificador de los suelos'
durante el terremotc de 1960, y la rela
cion entre este efecto con la estratigrafia
del suelo y los danos causados a las dis
tintas eseructuras.

Para lograr estos objetivos se reco

pilaron y discutieron los antecedentes re

lativos a dafios en Valdivia; se hicieron
mediciones de microerepidaciones en

disrintas zonas de la ciudad y se anali
zaron pot tre s m«hodos (histogramas, es

pecrros de Fourier y de palencia); se hi-
cieron perfiles eseratigraficos y finalmen
te un estudio estadistico de los daiios a

las estructuraa,

De estes datos se obtuvieron algunas
condusiones respecto al comporramiento
dinamico de los suelos (basta 20 metros

de profundidad) por las microerepidaciones
y se clasificaron segun estas propieda
des.

Quedo claro e l peor comportamiento
de los terrenos bajos de origen pantanoso
ante un sismo.

Se concluye que la encuesta de dados
usada no es totalmente aceptable para es

te estudio por la gran cantidad de facto
res indeterminados, y la necesidad de te ..

ner mas datos de microtrepidac iones
en otras dudades y terrenos para propo
ner una dasifieacion basada en ellos.

Esta memoria fue desarrollada en la
Seccion Mecanica de Sue los del IDIEM y
dirigida por e l ingeniero Eugenio Retamal,

* *

Pre/.clura J. Co/omb-S.char, Sahara.
CALSAT, J .H. Colomb-Bechar,

·Sobre e s re tranque en particular yease DOBRY. R. EfeclOs del sismo de mayo de 1965 en los

uanques de relayes de EI Cobre Revisea del IDIEM. ve l, 4. nO 2. (octubre 1965). pp. 85-107.
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Sahara, Prefecture. Revue interna

tlonale d'am;ante-ciment, nil 44 (oc
tubre 1966), pp. 3-7.

Colomb-Bechar, capital de I departamento
del Saoura (Sahara occidental), esta s i
tuada a 31 grados de laeitud norte. Alli e I
sol es muy ardiente y las diferencias de
temperatura, tanto del dia a la neche co

mo de verano a invierno, son considera
bles,

En e l edificio de la Prefectura, para
permitir a los funcionarios trabajar, inclu
so en periodo cal ido, con la mayor como

didad, era nece sario proteger las facha
das contra los rayos solares, Para ello
se utilizaron elementos de lgados de debil
inere ia termica, ampliamente ventilados,
a modo de parasol, constituidos por
amianto-ce mente,

* *

Corrientes de aire en interiores.

DAWS, L.F. Movement of air streams

indoors. Building Research Station.
Research Paper nO 66, agosto 1967,
59 pp.

En e sta pubhcacion se investigan las ca

racteristicas de las c orr ienre s de a ire en

inreriores, Se explica como se manriene
e l movimienro de aire en e l interior y el
exterior de habitaciones, va sea por vien
to, por fuerza ascensional del aire 0 por
fuerzas mecanic as , y como el a ire que en

tra se mezc la y transfiere memento al
aire ya pre senre en la habitac ion, Se des
cribe la ace ion de las c orr iente s de con

vecc ion sobre superficies caliente s y su

ace ion sobre las superficies de Ia habira
cion transfiriendo calor y mome nto al aire
vec ino, Se explica e l pape l que juegan
las superficies de la habitac ion, las que
definen las carac ter iseicas del movimiento
de aire , Se considera brevemente Ia causa

y e l efecro de perturbac ione s de corta du
rae ion del movimiento de aire ,

Se comparan las magnitudes de las
fuerzas que causan e l movimiento; tam

bien se comparan I as de los movimientos

producidos. Se ilusrra el tipo de movi
miento de a ire en hab itac ione s, debido a

variadas causas, a rrave s de fotografias
del movimiento de rastreadores de par
ticulas en la instalacion de la "camara
transparente" del Building Research

Station; se describe e sta instalac ien, Se
dan las velocidades de a ire obtenidas a

partir de las fotogr afias y las obrenidas
mediante instrumentos de hilo caliente.

Reaumen del autor

* *

Inlluencia del oxido de zinc sobre el Ira

guado y endurecimiento de cementos port
land.

LIEBER, W. "Einfluss von Zinkoxyd
auf das Erstarren und Erharre n von

Portlandzementen". Z em ent-Kalk»
Gips, vol. 56, nO 3 (marzo 1967),
pp. 91-95.

El oxido de zinc re tarda c ons iderablemen
te e l fraguado de los cementos, Su ace ion

se ejerce unicamente sobre el C3S de los
ce mentos, La primera combinac ion de sul
fato a las fases de aluminato y ferrita in
med iatame nte despues del amasado, no

esul. afectada por la ace ion retardadora;
solo la reacc ion posterior del yeso e s a

fecrada. EI oxido de zinc inrerrumpe pri
merame nte la hidraracion e hidrol is is del
C3S. Durante e I periodo de rerardo se for
ma Ca [Zn (OH)3 H20]2, e l que sin embar
go vue lve a descomponerse, 10 que mani
fie stamenre conduce al zinc a penerrar en

la e structura cr isral ina de los silicatos
hidratados , La quimica y la morfologia de
los silicatos de calcio hidrarados es guia
da hacia e l campo de las fases fibrosas
mas ricas en cal. La re s istenc ia final de
los ce mentos a los cuales se le s ha agre
gado oxido de zinc es mayor que la de ce

memos sin ZnO.
Resumen del autor

* *

Resistencia al ataque quimico del mortero

de cemento portland. - In/orme de avance.

KUENNING, W.H. Resistance of

portland cement mortar to chemi

cal attack - A progress report. Re

search Bulletin, Bulletin 204. Re

search and Development Labora
tories of the Portland Cement As
sociation. 4() pp. Reimpresion de
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Highway Research Record nil 113
(1966) pp. 43-87.

Se e srudia en e sre trabajo la resistencia
al ataque quimico del hormigen de cemen

to portland empleando pequefias muestras

de mortero (microhormigon) sumergidas en

liquidos agre s ivos y midiendo los cambios
de Iong itud, de peso y de modulo de e las
ticidad dinamico, Las probetas son pris
mas de mortero de 1,5 por 1,5 por 10 cm.

El mortero esui hecho con arena silicea
fina bien graduada, que e s (para todos los

propos iros de e ste e srud io) inerre a los

agenre s quimicos que seran considerados.
Las razones agua/cemento usadas co

rre sponde n a las que normalmente se em

plean en hormigon, de manera que Ia pas
ta hidratada es representativa de la frac
cion pasta del hormigon tanto en permea
bilidad como en resistencia.

En raz on a que el metodo emplea tees

mediciones =Iong itud, peso y frecuencia
armonica fundamental- se obtiene mayor
informacion, para explicar e l mecanismo
del ataque , que si se emplearan una 0 dos
medic ione s. Cuando es necesario extraer

conclusiones ad ic iona le s sobre el me

canismo del ata que , e sras mediciones
pueden suplementarse con e studios quimi
cos, perrograficos y de rayos X, de los
morteros dafiados , de las soluciones, de
los precipitados y de los re s iduos,

EI estudio confirma las observacio
nes de otrOS inve st igadore s sobre algunos
liquidos que son perjudiciales 0 pueden
ser perjudiciales para e l hormigon. Entre
estos e sran e l agua de mar y las s oluc io
ne s de sales de amonio, sales de magne
sio, acidos organicos e inorganicos, sul
faros, sulfiros , riosulfaros y sales que
produceD pH bajo. Se han encontrado tam

bien otros agentes quimicos perjudiciales
para algunos hormigones a velocidades
de ataque que dependen de las condicio
nes de exposicion. Estos induyen solu
ciones de nitrato de plomo, nitrato de po
tasio, bromuro de sodio, dicromato de so

dio, dorato de sodio y EDTA. Durante
los tiempos de exposicion considerados
se ha \'isto que ouos agentes quimicos
son menos agresivos. A medida que los

ensayos continuen se obtendra mayor in
formacion acerca de ellos.

La resistencia del morrero se aumen

to prolongando el tiempo de curado y dis
minuyendo la raze"," agua/cemento. EI mor

tero de cementa Tipo V fue mas resisten
te al ataque por sulfato que los otros mor

leros, perc no a los sulfatos acidos 0 a

1U

aqueIlos que contenian amonio 0 magne
s io, EI mortero de cemento sin C,A fue

generalmente menos resistente al ataque
quimico que el mortero de cementa Tipo
V.

EI grado de ataque puede re lacionar
se directamente con la acrividad del ion

agresivo. Las soluciones de concentra

cion alta fueron generalmenre mas agresi
vas que las de conce atrac ion baja. Sin
embargo un mortero de cemento Tipo I en

una soluc ion de acido sulfUrico de 9,81
gil, renovada cinco veces a la semana,
ruvo solo la misma res istencia, aproxima
damente , que en una soluc ion de 960 g/kg
que no fue renovada.

Otra excepc ion notable a la correla
cion directa entre e l grade de ataque y
la c oncentracien del agente quimico agre
sivo se demostro fehae ientemenre con las
informaciones obrenidas para las solucio
nes de dicromato sOdico. Las soluciones

que contenian 14,90 gil fueron mas agre
sivas que las que contenian 1.845 gil de
solvente.

EI grado de ataque puede ser afecra
do a veces por Ia solubilidad de los pro
ducros de reacc ion en la conce nrrac ion

particular de la solucion agresiva. Por e

jemplo, la perd ida de peso del mortero

de spues de cada renovac ion de acido sul
furico O,IN, no fue sufic iente para proveer
bastanre sulfate calc ico para saturar la
s oluc ion, Esto impediria que e l sulfato de
calcic se depos itara sobre los prismas.
La solubilidad del sulfato de calcio en la
soluc ion Beida concenrrada es, sin embar
go, bastanre inferior, y se sobrepaso en

unas pocas horas, Ademas, esta soluc ion
no se renovo y durante casi todo e l perle
do de inmersion en HaS04 concenuado se

fue depositando el sulfato de calcio so

bre las superficies de los prismas, imp i
diendo las reacciones.

Los morteros de cemento tipo V su

mergidos en agua de mar caliente durante
6 meses, mostraron ser mas resistentes
al ataque que los sumergidos en agua de
mar a 73 OF (22,8 OC). Lo mismo puede
ser valedero para morteros sumergidos en

agua de mar de concentracion quintuplica
da. Aparentemente, entre las temperatu
ras utilizadas, 160 y 200 OF no se forman
cristales de euingita; en consecuencia,
en esta exposicion el aumento de tempe
ratura parece haber sido beneficioso. La
no formacion de etringita y en consecuen

cia la ausencia de expansion puede ser

de considerable importancia en el futuro
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empleo del hormigon en e sta clase de a

pltcaclen.
Es bien conocido que bajando e l pH

disminuye la resistencia de I mortero por
aumento de la velocidad de disoluc ion,
Sin embargo, la compos ic ion quimica del
liquido agresivo fue al menos tan impor
eanre como e l pH en la influenc ia del gra
do en que e l prisma de mortero perdio pe
so. No se encontro ninguna corre lac ion
entre el pH de muchos agentes quimicos
y las perdidas de peso de las barras de
mortero.

Resumen del autor

* *

Ensayos y comportamiento de elementos
de hormigon pretensado reforzados con

piuas (adheridas 0 apernadas) de acero,
de resina con fibra de vidrio y de hormi·
90n pretensado.

"Die Prufung und das Verhalten

von Spannbeton-Bauteilen, die

durch Anbringen (Kleben, Verdu

beln) von Spannbeton -, Stahl - und

Glasfaserelementen verstarkt w ur

den" Materialpru!ung vol. 9, nil 11

(noviembre 1967) pp. 416·418.

Los autores de scr ibe n un merodo para
restaurar la capacidad soportante de una

viga de hormigon pre tensado cuya armadu
ra se e ncuenrra daiiada por corrosion, ara

que de sulfatos , fuego, etc. EI merodo
consiste en aplicar a la viga defectuosa
una nueva zona de trace ion de hormigon
pretensado, de acero plano 0 de laminas
de fibras de vidr io y resina, fijadas por
medio de resinas e poxicas,

Los diferente s metodos empleados se

examinaron a rraves de 35 ensayos en la
boratorio y en algunos casos tambien en

obra, teniendo siempre en cue nta las rea

le s posibilidades de aplrcac icn. Con ex

cepe ion del metodo que empleaba laminas
de fibra de vidrio y resina, rodos 105 re

sultados obtenidos fueron positivos.

Algunos propiedades fisico-quim;cas del
subsuelo de Valdivia.

ACEVEDO, P. Memoria para optar
al titulo de ingeniero civil. Facul
tad de Cie nc ia s Fisicas y Matema
t ic a s , Universidad de Chile. San

tiago, 1967, 147 pp. + anexo de

ll·pp.
El objetivo principal de e ste e studio es

la determinacion de los componentes mi

neralogicos de algunos suelos de Valdi
via, concentrandose en e l anal is is crlrico

y de comparac ion de los d ist intos meto
dos usados. Los resultados obte nidos

complemenrados con informes °geologicos
y propiedades me canicas de los sue los
entre gan informacion que puede ser utH
para las investigaciones que se realizan
en e 1 Plan Valdivia, cuyo propos ito es

establecer las caracteristicas dinamicas
del sue lo de esa ciudad.

Ademas de Ia compos ic ion mineral6-
gica, en e sta te s is se e s rud ian las carac

teiisticas de algunos dispersantes, la ca

pac idad de intercambio de cationes, la
compos ic ion quimica y el area e spec i
fica de algunas muestras del subsuelo de
la c iudad de Valdivia. Se estudia ademas,
la estructura de algunas muestras de sue-

10 inalteradas y la edad de restos de ma

deras y microfos ile s para ayudar a explt
car la formac ion, transporte y deposito
de los sedimentos.

°

Los mejores resultados en la identi
ficac ion de los minerale s arcillosos se

obtuvieron empleando difracc ion de ra

yos X y/o difracc ion de electrone,s. El
anal is is termico diferencial resulto muy
dific il de inrerpre tar en las muestras e s

tudiadas, por tratarse de mezclas de mi
nerale s arcillosos de gran pare nte sco.

La fracc ion arcillosa de los sue los
de Valdivia esta e senc ialmente formada
por los minerale s arc illosos: caol inita
halloisita ylo i lita-e lce ita, habiendose de
terminado cantidades variable s de alofa
nes.

Esra memoria fue re al izada en la
Secc ion Me canica de Sue los del IDIEM y
dirigida por el ingeniero E. Retamal.




