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Determinacion del contenido de cementa

en el mortero y el bormigon.
BABATSCHEW, G., MARKOWA, M.

Y TODOROWA, R. Zur Ermittlung
des Zementgehaltes von Beton und

Morre l, Zement·Kalk·Gips. vol. 19,
nil 5, (mayo 1966), pp. 231-237.

Se esrudian las posibilidades de derermi
nacion del contenido de cemento del hor

migon y de I mortero. Los res ultados son

buenos cuando el cemento y la arena uti
lizados en e l mortero 0 el hormigon pue
den ser analizados al mismo tiempo que
las muestras de estos ultimos. Los c alcu
los se basan en las cantidades de Si02 y
Cao solubles re specrivamente en acido
clorhidrico y en una solue ion sodica, En
el caso de cemento de e scor ia hay que u-

tilizar los datos concernieure s a la cant i
dad de MnO soluble. En este caso e l error

relativo no sobrepasa el ± 5%. EI arido

grueso se separa, 10 que no afecta los re

sultados.
Cuando no se tienen a di spos ic ion ni

la arena ni el cemento, se recurre a valo
res medios, provenientes de anal is is de
un cementa determinado y de un deposito
de arena. En este caso los c alculos Ile
van un c ierto error, en particular cuando
no se conoce e l cemento, Esto es mas va
lido aiin en paises en que e l cementa pue
de contener aditivos minerale s activos.

Resumen de los outores

* *

La inseguridad en la determinacion de la
dosilicacion del hormigon endurecido.

GUKILD, J. Die Uns ich erhe it bei

der Bestimmung von Zementgehalt
und Mischungsverhaltnis im erhar

teten beton. Zem ent-Kalk-Gips, vol.

19, nil 11, (noviembre 1966), pp,

531-536.
En la determinacion de la dos ificac ion del

hormigon endurecido hay factores que pro
ducen una c ierta inseguridad que no se

puede evitar:
1. EI metodo empleado no siempre e s e s

pecifico para e I cemento en cuesrion
con e l arido considerado,

2. EI contenido de agua combinada qui
micamente en el cemento generalmente
no se determina.

3. La c ompos icion exacta del cemento no

se conoce.

Se han calculado coefic iente s de co

rrecc ion para las variac iones de los fac
tore s enumerados por medio de un balance
del material. Por interpolac ion de los va

lor e s que aparecen tabulados , se pueden
leer los valores maximos y minimos del
c ontenido de cementa 0 de la dos ificac ion

para las diferente s hipotesi s.

Resumen del autor

* *

,Conviene reemplazar las probetas c';"i
cas norma/es por test;gos exfraidos de las
o"ras?

PETER SONS, N. Should standard
cube test specimens be replaced by
test specimens taken from struc

tures? Matiriaux e t Constructions.
vol. 1, nO 5 (seprie mbre-oc eubr e

1968}, pp. 425-435.
Se presentan resultados de investigacio
nes en que se ha determinado la re s isten
cia del hormigon a la vez en ensayos nor

malizados de probetas cubic as, en cubos

curados en obra y en te srigos cilindricos
extraidos del hormigon de obra ,

Esros resultados seiialan en general
una tendencia a que las resistencias de
las probetas curadas en obra y de los te s-
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rigos sean mas baj as que las resistencias
obtenidas en los ensayos normalizados.

Los factores principales a los cuale s

se atribuyen e sta s diferencias son el ni
vel de re si stenc ia, los metodos de curado,
el tipo y dimensiones de las obras, el ti

po de cemento y la compac tac ion, Las in
fluencias del curado , del tipo de cemento

y de la c ompactac ion siempre han sido re

conocidas, pero e s difici l e st imar la s en

forma cuanrirariva; en e ste trabajo se dan

algunos valores de caracrer global al res

pecro. En 10 relativo al nivel de re s isren

cia se hace ver que cuanto mas alta e s

esta, mayor e s la diferencia entre e l en

sayo normal y el testigo. En 10 que se re

fiere al tipo y dimensiones de las obras,
se sefiala que Ia resistencia e s menor en

re srigos cercanos a la superfic ie y aumen

ta con la profundidad; tal aumento se ha

comprobado tanto en columnas como en

muros, vigas y losa s,

Por ultimo, se exponen los problemas
concernientes a la evaluac ion de la re s is

te nc ia de los te st igos ,

E.G.

* *

Estimocion de 10 resistencia del hormigon
por medio de '0 ve/ocidacJ del u/trasonido

y de '0 cons tante de amortiguocion.
GAL AN, A. Estimate of concrete

strength by ul trasonic pulse ve loc i

ty and damping constant. Journal 0/
the American Concrete Institute.

Proceedings. vol. 64, nO 10 (oc rubr e

1967), pp. 678-684.

A partir de los resultados experimentales
de la velocidad de tran smi si on de ondas
ultras onicas a craves de diferentes tipos
de hormigon, de la c on stante de amorri

guac ion de esas ondas y de las re s i ste n

cias a la c ompre s ion, s e e stab lec ieron
ecuaciones de re gre s ion entre la re s isten
cia a la compre s ion y los dos parame rro s

acusricos. EI tomar en forma combinada
la velocidad y la amorriguac ion conduce a

re lac ione s mucho mas ajusrada s que a que
Ilas que solo roman en cuenca la ve loc i
dad.

La ecuacion de re gres icn con dos pa
rametros riene especial aphcac ion en pro-

betas a temprana edad 0 en condie ione s

saturadas.
Resumen del autor

* *

Contribucion 01 estudio experimental de 10
mecJida de 10 resistencia de los cementos

a sullatos y cloruros por medio del ensayo
Le Chatelier-Anstett.

JASPERS, M. J. M. Contribution a

I'etude e xper im enta le de la mesure

par I'essai Le Chate Ii er-Ans re rr de
la resistance des c iments aux sul

fates e t c h lor ure s , Revue des Ma·

teriaux, nO 633-634 (junio-julio
1968), pp. 244-272.

De spues de hacer una recapitulac ion de

los princ ipales ensayos que en la actuali
dad se emplean para establecer la re s is
tenc ia de los cementos a los sulfaros , e I
autor analiza criricamenre e l en say o de
nominado "Le Chate lier-Anstett" (L-A),
y cone luye que tal ensayo goza de las pro
piedades que norma lmente s e exigen de un

ensayo acelerado de laborator io , ya que
es simple, rapido, prec iso, se lec rivo , re

peririvo y reproduc ible en sufic iente gra
do.

EI autor apl ica e sre ensayo para medir
la re si srenc ia a los sulfatos de cementos

portland con d is tintos contenidos de C,A,
c ompar at ivamente a la de otros ripos de
ce menros , y tamb ien la de I c emento port
land sin ClA, adicionado con diversas pro
porciones de escoria, de cenizas volantes
o de ce menro portland con C)A.

Para terminar , se comunican los re sul
tados de un primer ensayo de prueba con

e l merodo L-A modificado (sust ituc ion del

yeso por otro s sulfates y cloruros) aplica
do a cemento portland exento de C3A.

EI trabajo es exclus ivamente experi
mental; en cuanto a la interpretacion, el
autor se l irnira a hacer referencia a los

trabajos de Lafuma (formac ion de sulfo
a luminato mc alc ico en soluc ion mas 0

menos concentrada en cal), y de Flint y
Wells (c onformac ion de soluciones solida s

de hidrogranare s ),
Resumen del auto,

* *
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M.todos pa,a ob'ene, Itormigones de alta

resistencia.

Methods of achieving high strength
concrete. Journal 01 the American
Concrete Institute. Proceedings.
vol. 64, nQ 1 (enero 1967), pp. 45-
48.

Esre trabajo da cuenca del informe de una

comisi6n esrab lec ida por la Federation
Internationale de Ia Precontra inte (FlP)
para investigar si la reai stencia efecriva
a la compresi6n del hormig6n podia ser

aumentada en forma notoria. La meta mi
nima Hjada fue de 1.000 kg/cm2, que equi
vale allimite actual de res istenc ia y que,
por otra parte, es la resistencia que daria

lugar a estructuras de hormig6n prerensa
do mas livianas que las de acero,

EI informe se pre senro al 5Q Congreso
de Ia FIP en Paris, junio de 1966, y co

mienza revisando los procedimientos dis-

ponibles en Ia actualidad para alcanzar
altas resistencias, tanto aque llos que han

llegado a la e tapa de apl ic ac ion, como los

que todavia estan en exper imentac ion.
En primer lugar es tan los merodos de

compac tacion, sea por apl icac ion d ire cta

de presion, por combinac ion de compre
s ion y vibrac ion 0 por vibrac ion de a!ta
frecuencia, todos los cuales se usan prac
ticame nte , En se guida se menc ionan Ia
e lecc ion de una granulometria especial
del cemento, e l mejoramiento de la adhe
rencia entre agre gado y aglomerantes , el
uso de agregados aglom��antes, e l �p.rove
chamiento de la reacc ron entre sf Iic e y
cal por medio de tratamiento en autoclave,
el uso de resinas sinteticas, la apl icacion
de pretens ione s para producir un e stado

triaxial de tens ione s, la inc oeporac ion de
armaduras finamente divididas y, e l me

joramiento de las condie ione s de rotura;
todos estos se encuentran aiin en vias de

explorac ion.
Con algunos de esros metodos se han

obtenido en laborator io res.i.stencias supe
riores a 1.000 kg /cm" y hay un caso c i
tado que dio 2.800 kg/cmz•

EI informe presenta un breve cementa

rio sobre costos y por ultimo hace un ana
lisis de las posibles ventajas y nuevos

problemas que resultarian con estos hor

migones de alta resistencia.

* *
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E.G.

Empleo de ciertas resinos s;nteticos en 10
construccion de cominos, de suelos indus
triales y en impermeobilidod.

ANSART, R. Emploi de certaines

resines de synthese dans Ia cons

truction de routes, de sols indus

tr ie Is et en etancheite. Annale s

I. T.B. T.P .• vol , 21, nQ 251, (no
viembre 1968), pp. 1639-1666.

Desde hace algunos afios , los plasticos
vienen tomando una importancia cada vez

mayor entre los materiales utilizados por
las industrias de la construcc ion. Su ex

pansion se ve l imitada por su coste ele

vado, pero las pos ibi lidades 9ue. los mis
mas presentan dan lugar a tecrucas nue-

vas entre las cuales el autor del articulo
precede a una se lecc ion: los aglomerantes
hidrocarbonados para carretera, los suelos

industriales y la impermeabilidad.
Las resinas examinadas son e l cloruro

de polivinilo, las resinas epoxic as y los

pol iuretanos , asoc iados 0 no con e I alqui
min.

La ad ic ion de cloruro de polivinilo al

alquitran de hulla confiere a este Ultimo
nuevas propiedade s que 10 hacen mas e

ficaz en la ejecuc ion de reve srimienro de
carrereras y para la confecc ion de juntas
impermeable s.

Las resinas epoxicas presentan pers

pectivas muy inrere sante s, no solo en el

aspecto de los adhesivos, sino, asim.is.mo,
para la protecc ion de ciertas superfic ie s ,

como por ejemplo e l hormigon. Combina
das con e l alquirran , e stas resinas son

ut il izada s eada ve z en mayor proporcion
para la confecc ion de capas finas de se

Ilad o impermeable en los tableros de

puente s, viaductos , etc. Asimismo, e sta s

resinas entran en la c ompos ic ion de mor

teros de acabado 0 de capas de desgaste
de alta calidad.

Las resinas pol iuretanos de �plicaci6n
mas reciente, pre sentan , ademas de sus

aplicaciones corrienres en forma de espu
ma, c iertas cua lidades que las hac en pre
feribles a las resinas epoxicas para la

protecc ion de las superficies metalicas
(losas ortotropica s ) contra la c orros ion y
el desgaste. Tambien son empleadas en

forma de masillas de obturacion para jun
tas en revestimientos de hormigon.

Todos estos productos presentan nue

vas caracteristicas, pero, como contra-
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partida, requieren investigaciones y me
todos de apl icac ion muy especializados.

Resumen del au to r

* *

Guia para horm;gon livian« preparado en

s ;t;o.

ACI COMMITTEE 523. Guide for

cast-in-place low density concrete.

Journal of the American Concrete.

Proceedings, vol. 64, nQ 9 (sep
tiembre 1967), pp. 529-534.

Se da informac ion sobre los materiale s,
las propiedades, el c alculo y la ut iliza
c ion adecuada de hormigones con den si
dad seca al horno de SOO kg/ml 0 menos,

pre par ados en sitio, La baja densidad se

obtiene por medio de agregados livianos
o por agentes e spumante s ,

Hay algunos datos sobre las propieda
des de e stos hormigones. Su resistencia a

la compres ion va de 7 a 55 kg /cm" al va-

riar e l peso unitario desde 320 a SOO

kg/m3; pueden ser c lavab le s , deben sos

re ner e l peso de las personas; su retrac

cion flucnia entre 0,1 y 0,6% a ISO dias y
su modulo de e las cic idad entre 700 y
IS.000 kg/em",

La aplicac ion mas ventajosa de estos

hormigones e s en techurnbr es , pues alli se

saca partido de sus propiedades a i s lante s,

Resumen del a uto r

* *

Recomendaciones para 10 construcc;on de

p;sos y losas de horm;gon.
ACI COMMITTEE 302. Recom

mended practice for concrete floor

and slab construction. Journal of
the American Concrete Institute.

Proceedings, vol. 65, nO S (agosto
1965), pp. 577-610.

La calidad de una losa 0 piso de hormi gon

depende en gran medida de que se obtenga
una superfic ie durable, dura, plana y sin

grietas , Las propiedades con que resulta
la superfic ie estan determinadas por la ca

lidad de las operaciones de concreradura,
Ademas, la sincronizac ion de las opera
ciones de hormigonado y de las tecnicas

de terminac ion de las superficies es crl
tica. Por otra parte, en la superficie de

desgaste se producen cambios que la de

gradan: pueden conducir a superficies
blandas, polvorientas, hormigon permeable,
griet as y disminuc ion de durabilidad.

Estas recomendaciones indican como
se obtienen pisos y losas de buena cali
dad para disrintos tipos de servicio, ha
ciendo hincapie en algunos aspectos de la
c onstrucc ion tales como preparac ion de la

base, marer iale s, dos ificac ion, hormigona
do y curado. Hay que vigilar e inspeccio
nar toda s las operaciones de la faena y

muy en especial las de terminac ion,

Resumen del autor

* *

Recomendaciones para molda je en ObrQ5
de horm;gon.

ACI COMMITTEE 347. Recommen

ded practice for concrete formwork.

Journal of the American Concrete

Institute. Proceedings vol. 64, nil 7

(julio 1967), pp. 337-373.
Se comienza con una introduce ion en que
se justifica la necesidad de establecer
normas sobre moldaje por el hecho de que
el c osro de esre rubro fluctua, en USA,
entre e l 35 y el 60% del costo total de la
obra de hormi gon, Se hace ver que los con

tra ti s tas tienen la responsabilidad de la

planificacic5n, proyecto y c ons trucc ion del
moldaje y por eso estas recomendaciones
e stan dirigidas a ellos.

Hay una seccion en que se seiialan la
narurale za y la extension que deben tener

las e spec ificac iones que e I ingeniero y el
arquitecto tienen que proporc ionar al con

trarisra.
Las recomendac iones prop iamente di

c has constan de cinco capitulos , que son

los siguientes:
1. Proyecto. Se seiialan los aspectos ge

nerales, las cargas que deben tomarse

en cuenta , las hipore s is de calculo;
los coeficientes de seguridad, los de
talles de pianos y dibujos, y las con

diciones de aprobac ion por el ingeniero
o arquitec to ,

2. Construcc ion. Se indican las precau
ciones para la seguridad del personal y
del publico; los aspectos constructivos
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generales; algunas recomendaciones de
buena pracrica; las tolerancias de di
mensiones, plomos, etc.; las carac te

risticas de la e imbra; los ajustes de
los encofrados para corregir desplaza
mientos antes, durante y de spue s de la
concretadura; las condiciones para re

rirar los moldajes; los sistemas de a

puntalamiento y e l mimero de pisos que
deben mantenerse apuntalados.

3. Materiales. Se enumeran en una tabla
los mareriales mas usados y se indica
su uso y la designacion de las espe
cificaciones 0 normas mas imporrante s

que les son aplicables. Se describen
los separadores, anclajes y tensores,
y los materiales para recubrir los mol

dajes, sea para sellar 0 para evitar
adherenc ia.

4. Estructura s especiales. Se e stablecen
las condiciones adicionales para hoc

migon a la vista; puentes y viaductos;
estructuras compuestas de hormigon y
oero s materiales; cascaras, bovedas y
estructuras especiales; hormigon en

masa, y estructuras subterraneas ,

5. Metodos especiales. Se aatan los ca

sos de hormigOn precolocado; moldajes
de sl izante s, moldes permanente s ; hor

migon pretensado; hormigon premoldea
do, moldes de hormigon prefabricado y
hormigon bajo agua.

* *

Oiseno y construccion de muros para
silos.

ACI COMMITTEE 313. Bin wall de

sign and construction. Journal 01
the American Concrete Ins titute,

Proceedings. vol. 6'5, n2 7 (julio
1968), pp. 499-506.

Este in forme presenra procedimientos de
diseiio de muros, hormigonados in situ,
para tolvas y silos de altura igual a por 10
menos dos veces su d iame tro; libres 0 en

grupos; cilindricos, rectangulares 0 de
forma irregular. Estos silos e stan de srina
dos a almacenar productos granulares co

munes como cemento, harina, azucar, ce

reales, fertilizantes, producros quimicos
secos, carbon de piedra y materiale s s i-

milares. Se incluyen las tensiones admisi-
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ble s, las fOrmulas para obtener las cargas
actuante s sobre los muros, procedimientos
de diseiio y determinaciOn de los espeso
res minimos de los muros.

Resumen del autor

* *

E.G.

Reparacion y renovacion de ca/zadas On

tiguas de hormigon.
STREIT, G. Instandsetzung und Er

neuerung alter Be ton s tra sze n, Be

ton. vol. 17, nQ 4 (abr il 1967), pp.
125-134.

El articulo analiza los diferente s pro
cedimientos y materiales empleados para
mejorar la superfic ie u otro tipo de repara
cion de pavimentos de hormigOn. Se con

cluye que el material mas indicado a es ee

efecto es el hormigon mismo.
Las razones expue stas para avalar es

ta conclusion son las siguientes:
1. En cuanto a aspecto y calidad superfi

c ial de rodado, el hormi gon c onstiruye
una buena soluc i on,

2. Las dificultades de circulac ion creadas
por las obras son semejantes en tiempo
a las causadas por faenas con pavimen
tos asfalticos.

3. Las tecnicas empleadas garantizan
buenos resultados en calidad y econo

mia.
4. Los pavimentos reparados con hormigon

alcanzan una durac ion tan alta como

los nnevos , hechos estos con las tec
nicas mas modernas y eficaces.

5. EI co sto de reparaciones con hormigon
no e s mayor que el de las asfalticas,
El autor sefiala por ultimo la necesidad

de las reparaciones de los pavimentos de
calzadas antiguas, en atenc ion al volumen
creciente de c irculac i on a que es tan so

metidas, y por la importanc ia del capital
invertido en ellos.

G. VARAS

* *

Las lisuras en 10 construccion, conse

cuencia de lenomenos lisicos naturales.

PFEFFERMANN, O. Les fissures

dans les constructions, conse

quence de phenomene s physiques
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nature ls , Annales de l'lnstitut

Technique du Batiment et des Tra

uau« Publics, vol. 21, 011 250, (oc
rubre 1968), pp. 1453-1482.

El problema de las fisuras eo las coos

rrucc ione s es tan anriguo como las pro
pias construcc ione s. La hisroria, y mas

. rec ienremente la experienc ia, nos aportan
variados ejemplos de casos de fisurac ion.

Se abordan las cuatro causas mas fre

cuente s de fisurac ion, a saber:
1. Inconvenientes de las fundaciones, que

se producen en particular por la conso

Iidac ion del suelo, el desplazamiento
del agua en los suelos plasticos , el re

conocimiento insufic ienre del suelo 0

e l diseiio defectuoso de las fundac io
Des.

2. Deformac ion excesiva del soporte , que

consriruye la causa mas grave de las
fisuras en los tabiques y pisos. Los
elementos soportados 00 pueden adap
tarse a las deformaciones del soporte
en toda su amplirud y se fisuran s i las

deformac iones son exce s ivas ,

3. Variac ion de la humedad de los ele
mentos de construcc ion que se rna

nifiesta por la contracc ion y (0) el au

mento de volumen de los mater iales ,

4. Variaciones de temperatura, que produ
cen dilarac iones de los elementos de
construcc ion, y partic ularmente en los
casos de e structuras de hormigon arma

do a la vista, de techos mal aislados 0

con una superficie demasiado grande
sin juntas de d ilatac ion.
Para cada una de es tas causas se a

nalizan los s iguiente s aspectos: origen
de las fisuras, su manifestac ion, las me

didas preventivas y por ultimo los re

medios.

Finalmente, se trata de responder a la

pregunta s iguienre : lpor que motivo se

producen acrualmente mas fisuras que en

e l pasado?
Resumen del aulor

* *

Control de grietas en estructuras de hor

migon armado.

NAWY, E.C. Crack control in rein

forced concrete structures. Journal
0/ the American Concrete Institute.

Proceedings, vol. 65, DII 10 (oc tubre

1968), pp. 825-836.
En este trabajo se expone el e stado ac

rual del conocimiento sobre el tamafio ad
misible de grietas en hormigon armado.

La rendenc ia en el calculo de hormigon
armado e s elevar las tens iones , las res is

rene ias y las deformaciones admisibles, y
usar procedimientos de calculo al limite;
tal tendencia hace que el problema de las

gr ieras sea cada vez 'mas importante ,

Las grietas tienen divers os origene s y
a cada uno de ellos corresponden mecanis
mos de ace ion diferentes; el mas conocido
e s e l que se re fiere a grietas por flexion.
Esras se producen cuando la trace ion en

el hormigon excede su re s istenc ia. El an

cho de elias e s func ion del e spac iamien
to, el cual a su vez depende de muchos

paramerros , algunos dificilmente controla

bles; por ello, la abertura de las grietas
e s muy variable y puede representarse por
una d isrribuc ion normal.

Se analizan tres expresiones propues
tas por diversos investigadores para obte
ner la abertura maxima de las grietas, a

plicables a vigas y losas armadas en una

sola direcci6n. El autor, por su parte, ha
e stud iado e l caso de losas armadas en

dos d irecc ione s y propone una expres ion

para e l ancho maximo en tal caso.

Se discute y se da una tabla de las a

ber turas max imas admisibles en e structu

ras de distinros tipos bajo diferentes con

diciones de expos ic ion.
En conclusion. se estima que es pos i

ble controlar la abertura de las grie tas a

pe sar de 10 l imitado del conocimiento ac

tual sobre el te ma,

E.G.

* *

GUla para inspeccionar el estado del hor

migon en servicio.

ACI COMMITTEE 201. Guide for

making a condition survey of con

crete in service. Journal 0/ the

American Concrete Institute. Pro

ceedings vol. 65, nil 11 (noviembre
1968), pp. 905-918.

Esta guia e sta cons rituida por una lista
de las caracteristicas de las construcc io
nes de hormigon que se deben revisar en
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una Inspecc ion de su .estado, Para cada
una de las caracteristicas se detalla la
in formadon que debe recogerse. La lista

comprende : descripcion de la estructura,
condic icn actual de ella, naturaleza de las

cargas y de los agentes de deterioro, con

d ic ion inic ia l de Ia e structura , materiales
de cons truce ion , prac ricas constructivas,
propiedades fisicas inic iale s del hormigon
y aspectos adicionales.

En un apendice se dan las definiciones
de 40 terminos relacionados con los de fee
tos 0 alteradones mas frecuentes de I hor

migon y ade mas se pre senran 46 fotogra
fias en que se muestran algunos de esos

defectos con diversos grades de intens i

dad, seiialando en cada caso su califica
cion.

E.G.

* *

Determinacion de 10 temperatura o/conzodo

por el hormigon en un incendio.

HARMATHY, T .Z. Determining the

temperature history of concrete

constructions following fire expo
sure. Journal 0/ the American Con

crete Institute. Proceedings. vol.

65, ng 11 (noviembre 1968), pp. 959-

964.
Como re sultado de la exposrc Ion al fuego
se producen en e 1 hormigon reacc ione s de
deshidratac ion que son en gran parte irre
versibles. Esas reacciones e stan acompa
iiadas s iempre por perd idas de peso y fre
cuentemente por contracciones, que depen
den de la temperatura que se ha a lcanzado,

Segun sea la temperatura de calentamiento,
e l hormigon adquiere caracte ris ticas fisi

coquimicas determinadas que mantiene en

tanto no se exceda dicha temperatura.
Basandose en estos hechos,se pueden

dererminar las temperaturas maximas al
canzadas por el hormigon en un incendio ,

En es te trabajo se han aplicado con exito
las tecnicas exper imenrales de termogravi
metria y d ilatometria, Se hic ieron e stas de
terminaciones con hormigon de referenc ia ,

no expue sto al fuego, y con otros calenta
dos a 200oC, 400QC, 5009C y 6009C. Las

perdldas de peso se refirieron al peso a

1000<1(;, y se observe que, en las mue stras

calentadas previamente , no se producian
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perdidas sino despues de superada la tem

peratura de calentamieneo inicial; a partir
de esa condicien, la curva termogravbne
trica se confunde con la de la muestta de
referenda. Las curvas dilatometricas
muestran aumentos de volumen basta tem

peratura s un poco superiores a la de ca

lenramienro inic ia l, y disminuc iones a

continuac ion.
Entre las conclusiones se seiiala que

conviene obtener las muestras tan pronto
como sea pos ible despues del incendio,
porque parte de las reacciooes son rever

s ibles . Las determinaciones ditatomerricas
dan resultados mas aproximados que las

termogravimerricas ; la precisiOn de estas

iiltimas mejora COD una velocidad de ca

lentamienro lenra, Se puede obtener una

e srimac ion aceptable de la temperatura
aun sin ensayar muestra de referenda, pe
ro se obt ienen aproximaciones mejores
cuaodo se hace e se ensayo. Por ultimo se

hace ver que la presencia de los agregados
rie nde a confundir algunos deral les de las
curvas exper imenta les , pero no afec ta sig
nificativamente los resultados; en todo ca

so, en las mue stras para termograv imetria
se puede eliminar e l agregado grueso.

E.G.

* *

EI metodo de per/orocion totol para deter
minor los tensiones residuo/es infernos.

PEITER, A. Das vo l l s tand ige Aus

bohrverfanren zur Ermittlung von

E igenspannungen, M aterialprufung,
vol. 8, ng 3 (marzo 1966), pp. 97-
102.

Es posible de terminar e l e srado complete
de rensiones res iduale s -con sus compo
nente s longitudinales, tangenciales, radia
les y de torsion- en piezas cilindricas,
por medio de la extracc ion de un te srigo
por perforacion total. Mientras se realiza
la perforac ion, se mide la liberac ion de
deformac iones en las direcc iones longitu
dinal, circunferencial y a 45°. Se dcscri
ben los procedimientos de calculo de las
tens ione s y se comprueban en una expe
riencia en acero de herramieotas. De aqui
re sultan algunas indicacione s sobre las

diferente s tens iones que se producen en
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la ultima etapa de maquinado, y sobre la

magnitud y posicion de las tenslones re si
duales normales principales.

Resumen del autor

* *

M.todo de ccilculo del modulo de elastici
dad y de cizalle por medio de las Irecuen

cias propias de probetas prismciticas.
SCHNEIDER, H. Verfahren zur Be

rechnung von Elastizitats- und

Schubmodul aus Eigenfrequenzen
s tabform iger Proben. Materialprij-

lung. vol. 8, nil 5 (mayo 1966), pp.

169-174.
El autor expone el desarrollo de un

calculo por medio del cual se pueden
determinar en forma directa y muy exacra

el mOdulo de elasticidad y e l de rigidez
basandose en las frecuencias propias de
vlbracion de flexion de primero y segurxlo
orden de una barra que oscila libremente.
Una comparac ien con calculos exacto s

muy engorrosos muestra que, para re lacio
nes usuales de longitud-a ltura lib � 20,
los errores del merodo son inferiores a

1%••

Resumen del autor




