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Las nuevas normas espafiolas para
cemento.

CALLEJA, J. Materiales de cons

t ru ccion , nO 164 (octubr e-n oviern
b re-d icie m b re 1976), pp. 5-24

Las normas espafiolas para cementa vigen tes

corresp ond ian a una version de 1964 y
ahora se reemplazan por el Pliego de pres

cripciones tecnicas ge nerales para la recepcion
de cemento, RC-75, que se h a aprobado por
el Ministerio de Obras Publicas en 1975.

EI autor hace un analisis comparative
entre la version nueva y la reemplazada y
cornentarios crfricos de la actual dentro del
contexto general del conocimiento sobre
cementos.

Dentro de 1&5 novedades se aprecia ]a
tendencia a incorporar categorias de ce

men tos de mayor resistencia, ASI, se supri
me en varios tipos la categoria inferior,
250, y se introduce una categoria 550 en

los cementos portland y portland con adi
ciones activas y una categoria 450 en los
cementos sidenirgicos y puz olanicos y al
cemento aIuminoso se Ie eleva de forma
notable la categoda resistente.

Se suprimen algunos tipos de cementa

poco usuales y se introducen otros que
tienen ya algUn tiempo de fabricarse. Tam
bien se crea un grupo de cementos con

propiedades adicionales: resistencia inicial,
resistencia al yeso y bajo calor de hidrata

cion, dentro de los pordand; asi como

cementos blancos dentro de los portland y
de los compuestos.

En 10 que se refiere a prescripciones 0

especificaciones y a me todos de ensayos
tambien hay algunos cambios.

Por ejemplo se suprime la determinacion

de finura por el metodo Blaine y se deja solo
la prescripcion de IS%de resid uo maximo
en tamiz de 4900 mallas. La medida de

expansion de los cement os con autoclave
se mantiene solo para los portlands, pero
para los restan tes se introduce el ensayo de
las agujas de Le Chatelier. Hay varias mo

dificaciones en los· procedimien tos de anali
sis qufmicos Finalmente el Pliego RC-75 es

mucho mas expHcito y detallado que los
an teriores en cuan to aI capitulo de torna de
muestras, incluyendo otros relativo a enva

sado e identificaciOn de los cementos.

EI autor formula comentarios y aprecia
ciones crfticas sobre la norma en sf.

Sefiala, por ejemplo, que hay 33 cementos

diferentes, contando todos los tipos, c1ases

y categorias, 10 que Ie parece exagerado y
aun irreal, porque no todos ellos se fabrican ,

si bien reconoce que la necesidad de ahonar
combustible y energia favorece la diversifi
cacion en los tipos siderurgicos, puzolanicos
y compuestos, y que la finalidad tecnica de

disponer de cernen tos adaptados a empleos
especificos da origen a aquellos con propie
dades especiales.

Celebra que para establecer la puzolanici
dad de un cementa se haya vuelto al uso del

gnifico de Fratini - curva de solubilidad de
la cal en presencia de aIcalis y en funcion de
la concentracion de iones OH.

Se re fiere al debate sobre la diferencia
cion entre adiciones activas e inertes que,
debemos recordar, estuvo presente con posi
ciones muy polarizadas en tomo a una deter
minada adicion en la discusion de las normas

chilenas de cemento, hace una decada. Al
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respecto hace ver que se argumenta que
todo material muy finarnente molido, con

una superficie especffica naciente, desarrolla
una gran energia superficial, de la cual

puede resultar alguna reacci6n con los pr�
ductos de hidratacion del cemento y algUn
grado de actividad. Estima que, en cada
caso, debe recurrirse a la verificacion expe
rimental en 10 atinente a actividad, pero
considera mas importante salvaguardar la
inocuidad.

Otro tema de controversia es el de si los
cementos con adiciones activas deben 0 no

llevar el apelarivo portland. En la discusion
de las normas chilenas tambien estuvo pre
sente este punto. EI autor revisa los criterios

que imperan en diversos paises y lIega a la
conclusi6n de que las de nom inaciones varfan
de uno a otro y aun dentro de uno mismo
a 10 largo del tiempo.

Aun otro, entre los que toea el autor,
se refiere a los cementos con propiedades
adicionales, que la norma espanola restringe
solo a daterminados cementos de tipo por
tland y no da cabida a los otros tipos, No

le cabe duda al autor que hay cementos

de otros tipos que tienen algunas propieda
des especiales en la misma y en mayor
cuanria que los portland. As{ sucede, por
ejemplo, con la resistencia quimica frente
al agua de mar.

Por ultimo, el articulo presenta seis cua

dros de clasificacion y de propiedades de
los cernentos.

E.G.G.

Procedimientos simplificados para esti
mar el perlodo fundamental del per
HI de un suelo.

DOBR Y, R,; OWEIS, I., Y URZUA,
A. Simplified procedures for esti

mating the fundamental period of

a soil profile. Bulletin of the Se is

mological Society of A m e rica, vol.

66, nO 4 (agosto 1976), pp. 1293-

1321.

EI trabajo informa sobre un estudio de los

procedimientos simplificados para estimar

eI perlodo fundamental, T, de uh modelo
lineal 0 equivalente a lineal del perfil de un

suelo. Se examinaron soluciones analiticas

y merodos aproximados para calcular el

perfodo del primer modo de vibrar del perfil
representado por una viga elastica con soli
citacion por corte. Las soluciones anaHticas
o por f6rmulas exactas, se presentan en for
ma de diagramas para los siguien tes casos:

a) velocidad de la onda de corte creciente
en funcion de una potencia de la profundi
dad, b) modulo de corte creciente 0 deere
cien te en forma lineal con la profundidad,
c) perfil de dos capas y d) una costra sobre
consolidada 0 uniforme sobre una capa con

modulo creciente con la profundidad. Gene
ralmente sera necesario una computadora
para estimar el perfodo de un suelo dis

puesto en capas por procedirnientos numeri

cos, aqul se analizan siete rnetodos aproxi
mados que se han desarrollado los cuales no

requieren computadora y se evalua su efi
ciencia. Para esto se calcularon los periodos
de 76 perfiles de suelo represen tativos por
cada uno de los metodos aproximados y
se compararon los resultados con los valores
exactos. Los metodos de sign ados con el

numero 6 (uso sucesivo de la solucion de dos

capas) y con 7 (version simplificada del pr�
cedimiento de Rayleigh) dieron el perlodo
con error inferior al 100/0 en todos los
casos tratados y se recomiendan para uso

practico. Tanto los merodos aproximados
como los de f6rmulas exactas volcados en

diagrama pueden usarse para estimar el

perfodo del suelo caracteristico, Tg , que es

incluye en la proposicion de modificacion
de las especificaciones sfsmicas del Unified

Building Code (EUA, 1976).

Resumen de los au tore s

Nota: Uno de los autores de este trabajo ,

Ricardo Dobry, pe r re nec io al grupo de

Mecanica de Suelos de IDIEM hasta 1973

y o tr o , Alfredo Ur au a, era investigador
de IDIEM cuando particip6 en e ste e stu d io ,

al cual aport6 10 principal de la parte re fe

rente a so lu c io ne s anaHticas b asand ose en

su trabajo de te s is desarrollado en IDIEM.
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La composicion del hormigon desde
el laboratorio hasta las obras.

BARON, J. Y LESAGE, R. La com

position du be ton hydraulique du

laboratoire au chan tier. Rapport de

recherche LPC NO 64, ISSN 0085-

2643, diciembre 1976, 57 pp.
Un problema basico de la tecnologfa del

hormigon consiste en poder predecir su

comportamiento durante la colocacion en

una obra de condiciones dadas, a partir de
resultados de ensayos normalizados de labo
ratorio. Podrfa obtenerse una prevision con

carac te r general solo si se conociesen las

'''yes cie ntffic as del escurrimiento y flujo
del hormigon ; esta etapa parece estar fuera
de alcance en la actualidad. En cambio, es

posible y util una prevision limitada aplica
ble para ciertas composiciones de hormigon
y para algunos rne todos de colocacion,

En el capftulo 1 de este trabajo se pre
senta el enfoque general del estudio yen los

siguientes se exponen las diferentes etapas.
Existe un ambito en que es posible la

prediccion, defmido por la composicion del

horrnigon fresco cuando esta esta muy cerca

del optimo en su contenido de finos. Corres

ponde a la existencia de una propiedad
aproximadamen te in trfnseca del hormigbn
fresco, suficiente para caracterizar su apritud
de colocacion: la manejabilidad medida con

el aparato desarrollado por R. Lesage (worka
bility en ingles). En el capitulo 2 se estudian

experime ntalrnente los limites del ambito en

que se puede hacer una aproximacion (Jtil
de prevision.

Cierto es que esta definiciOn de maneja
bilidad es u tilitaria, pero su finalidad es

cientifica: lograr la prevision. Es una posicion
temporal razonable mientras se desconozcan
las leyes cientificas del escurrimiento. Los

parametres reologicos que se suele utilizar,
como eI corte limite 0 la viscosidad, pueden
ser menos intrinsecos que esta manejabilidad
si, como es de temer, no se cumplen las

hipotesis fundamentales de la reologia. Por
10 dernas, en el estado actual del conoci

miento, se hace una ponderaci6n rela tiva

irnplfcita de cada uno de estos parametres
en forma siempre arbitraria. Dentro del

ambito de prevision se puede caracterizar

cualquier procedimiento de puesta en obra

por un solo valor: la manejabilidad crftica,
Con esto se obriene una regla de similitud

para confeccionar probetas, tal que el hormi

gon mas resistente en probetas 10 es tambien
en la obra y se termina el conflicto entre

la busqueda de la mejor resistencia y los

imperativos de colocacion, con 10 que se

contribuye a conciliar los puntos de vista
del empresario y del contratista.

El mejor hormigon es el que, a dosifica
cion constante de agua, es mas manejable;
con esta condicion se puede determinar ex

perimentalmente la dosificacion de los com

ponentes solidos, Su manejabilidad debe ser

justo superior ala critica caracterisrica para
la aplicaci6n de que se trata: esta condicion

permite determinar experimentalmente la do
sificacion de agua. EI metodo es experimen
tal y se presta a estudiar la incidencia de
las variaciones accidentales de un parametro
sobre la resistencia del hormigon urilizado.

Resumen de los autora

Evaluacion de los procedimientos de

ensayo al fuego para materiales com

bustibles y componentes de edi6cios
desde el punto de vista de la ingenie-

,

na.

HILDEBRAND, Ch. Evaluation of

fire testing procedures for com

bustible materials and building el

ements from the structural engi
neering viewpoint. Materia"" et

Constructions. vol. 9, nO 5, (mayo
junio 1976), pp. 177-182.

Se analiza el significado de los ensayos de
laboratorio para estimar el comportamiento
a incendios de materiales por medio de en

sayos de laboratorio y a este respecto se

presentan esquemas y disposiciones de las
carnaras e instrumentos para realizar estos

ensayos y se hace referencia a normas de

ensayos.
Las caracterfsticas que se averiguan son la

combustibilidad, la inflamabilidad, el ponto
de inflamacion, el poder calorffico y la velo-
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cidad de propagacion de la llama.
Este conjunto de ensayos da una base

para una comparacion cualitativa de los rna

teriales entre sl; pero, no es posible una

comparaci6n numerica de los resultados,
puesto que las condiciones de ensayo pueden
ser muy diferentes a las de aplicacion del
material. Por ejemplo, en los materiales api
lados las caracteristicas de combustion de

penden de las condiciones de su almacena
miento, adernas de la naturaleza de ellos. En

este caso juegan papel importante la veloci
dad de propagacion de la llama, la generacion
de humo y calor y su distribucion en el

espaclO.
En el caso de los edificios en sl son rele

vantes los siguientes criterios para estimar el

comportamiento a incendio: combustibilidad
de los materiales, velocidad de propagacion
de la llama y desarrollo de calor. Sin embar

go, no es el comportamiento de los materia

les aislados el que puede fijar un buen crite
rio de evaluacion de los componentes estruc

turales, 5610 sirve como indicacion para elegir
los materiales de una estructura.

El procedimiento que debe primar es el
del comportamiento al fuego de los compo
nen tes estructurales en su condicion final.
Este se determina por ensayos en condicio
nes iguales a las de aplicaci6n y de tamaiio

natural. midiendo la resistencia al fuego y la

propagacion del fuego. EI ensayo de resisten
cia al fuego ha alcanzado ya un avanzado

grado de normalizaci6n. Falta por establecer

procedimientos de ensayos uniformes para
la propagacion de la combustion en compo
nentes estructurales.

E.G.G.

Presenracion del manual de seguridad
de las estructuras.

MATHIEU, H. Presentation du ma

nuel de secu rite des structures.

Ann ales de l'lnstitut Technique du
Batim en t et des Trauaux Publics,
nO 338 (abril1976), pp. 101-116.

Desde haee tiempo los paises europeos bus
can ponerse de acuerdo en los principios 0

criterios basicos de las normas estructurales

a partir de los cuales puetbn dabol2lSC nor

mas naeionales homogeneas. Est05 S(]II. pot"

ejemplo, los propositos del CEB. una de

cuyas tareas es la proposiciOo de un cOdigo
o manual de seguridad de las esrmcturas,

A este respecto se admite, cui sin dud..
que solo se puede lograr un tratamieuto

homogeneo de Ia seguridad coo un enfoque
probabil(stico. Sin embargo el anatisis proba
bilistico integral es muy diffcil y si bien se

puede plantear en toda su compJejidad no

hay todavia soluciones practicas, �emas hay
el peligro de perder de vista Ja realidad fisica
en el afan de reemplazada por esquemas
demasiado abstractos que hag. riable Ia
formulacioo probabilistica. Es, en c;mbio,
posible obtener resultados aceptables con un

tratamiento semiprobabilistico, coo Ja C<D

dici6n de elegir juiciosamente los dilerentes
coeficjentes, Se puede decir que este trata

miento da una buena soluciOo de prmera
aproximacion y prepara el camino para aYan

zar hacia la soluciOn integral.
EI autor hace un analisis critico de algu

nos capltulos del manual, aqueDos que Ie

refieren a las acciooes y a las solicitaciones
de caIculo. Considers que los resultados de
las formulas preseutadas cOl'responden bas
tante bien a los valores admitidos en las di
versas normas con los cuales no Ie origina un

mimero anormal de accidentes: esto es III

principal justificacion.
En 10 que se re6ere a las acciones 0

cargas, se distinguen las pennanentes, las
variables y las accidentales, las primeras de
ben represeutarse pOI' su distribuciOo en eI

conjunto de estructuras comparables y las

segundas por Ia distribuciOn de los maximos

periOdicos. Para estas, tanto d .a1ar medio
como Ia dispersioo dependen del intelYalo de

tiempo, por ejemplo, legUn que Ie conside
ren maximos anuales 0 maximos en cinCUCII
ta aiiOs. EI problema Ie complica cuando se

trata de la combinacioa de acciones variables

porque hay que elegir la duracion propia de
cada accion y esta puede ser del orden de
un minuto para un terremoto, de un d(a

para el viento y de 5 aiios para las cargas de
mobiliarios de un edificio, etc. Las acciones

accidentales, en vista de su gran dUpersiOo
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y de que es casi imposible conocer su

distribucion, solo pueden consider arse con

un valor tope que, si es superado, provoca
la falia estructural.

Las solicitaciones de caIculo se establecen

amplificando los valores medics y los coe6-
cien tes de mayoraci6n son tales que corres

pueden a una probabilidad de ocurrencia de

1 en 120 afios para los estados de utilizacion

y de 1 en 10000 afios para los estados limi

tes; este ultimo valor es evidentemente con

vencional.
El manual trata de otros temas relaciona

dos con la seguridad, algunos de los cuales

se mencionan, sin comentarlos, en e ste tra

bajo. Son ellos el de la seguridad a la fisura
cion y la seguridad durante la ejecucion de

las obras.

Anuario del hormigon y de prefabrica
dos de horrnigon.

Be ton-un d-Fe rtigteil-jahrbuch 1977.

Bauverlag GmbH, Wiesbaden, 450

pp.
Esta edicion del afio 1977 de este anuario

corresponde a la vigesima quinta y se dio a

la yen ta en diciernbre de 1976. Es un tome

de 450 paginas con numerosas figuras y ta

bIas, de formato de bolsill o, con tapa de

pi as tico, que proporciona a los fabrican tes,

constructores y proyectistas que utilizan pie
zas prefabricadas de h ormigon la in forma

cion mas reciente sobre ese tema.

Esta estructurado en la forma usual, en

tres partes. La primera es la mas importante
desde el punto de vista de la informacion

tecnica, Constribuyen a ella especialistas de

nombradi'a con ardculos de su especialidad,
O. Wintermitz, de Stuttgart, escribe sobre

Prefabricados en aplicociones urbonas, donde

expone la gran variedad de usos de prefabri
cados en este campo, ilusrrandolos con foto

grafras de obras realizadas. D. Lenz, de

Stuttgart, es autor del trabajo Tubos de

hormigOn armada para conduccibn sin pre
sion 0 a presion, segun la nueva version de la

norma DIN 4035, septiembre de 1976,en que

explica las nuevas disposiciones sobre el

calculo, dimensiones, fabricacicn, requisitos y

control de calidad de tubos y senala las dife

rencias con las aplicables al hormigcn arma

do en general segu.D DIN 1045. W. Ulbert,
de Bonn, trata el tema Tubos y conductos

de hormigOn simple, hormigOn armada y

hormigOn precomprimido, refiriendose a sus

campos de aplicac ion, a sus propiedades y a

los procedimientos de fabricacion y de colo

cacion del hormigon proyectado, a procedi
mien tos especiales, a aplicaciones y a nor

mas y especificaciones para el hormig6n
proyectado. Sobre Revestimientos prefabri
cados de hormigbn simple 0 armodo para

pozos escribe O. Rohl, de Hamburgo, refi
riendose a las formas normalizadas de DIN

4034 Y a las mas libres que permiten aplica
ciones especiales. La construccibn con placas
de hormigOn es el trabajo de H.P. Clausen,
de Kiel, en que se expone el desarrollo y los

fundamentos de esta forma de construcciOn

de muros, que esta entre las tradicionales de

bloques de horrnigon y lade hormigonado en

sitio. It. Leimbok, de Munich, presenta el

trabajo ConstrucciOn masiva de casas prefa
bricadas uni y bifamiliar. Otros artlculos son:

Bloques huecos de hormigon.liviano. Comen

tario sobre la nueva version de DIN 18151

por G. Petsch, de Winnenden; Aisladem tir

mica en construcciones por J. Brandt, de
Colonia; Piezas prefabricadas de honnigOn
para la agricultura, por W. Unger de Munich

y J. Brandt, de Colonia, y Piezas omamen

tales de hormigCm para casas y jardines, por
P. Krauss, de Asslar. Cierra esta primera
parte, como es usual, un (ndice acumulativo
de los articulos publicados en las ediciones

an teriores del anuario.

La parte 2, segun 10 acostumbrado, con

tiene una lista de organizaciones y corpora
ciones relacionadas con el hormig6n en la

R.F .A. Y en algunos otros paises.
Finalmente la parte 3 tiene un fndice de

proveedores de productos de hormigon.

Palabra clave: Horrnigon proyectado.
LINDER, R. S tichwort: Spritzbeton.
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und

Berlin, 1976,136 pp. 22 figuras.
EI hormig6n proyectado es un horrnigcn
normal. Puede usarse tanto para construe-
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ciones nuevas como para la reparacion y
reforzamiento de obras ex iste ntes; ya sea sin

armadura ya sea en forma de horrnigon arma

do 0 comprimido. Por cierto que los procedi
mientos de transporte, colocacion y compac
tacion difieren de los del horrnigon corriente.

El hormigon proyectado puede cumplir
simultane amente las funciones de soporte,
revestimiento, impermeabilizacion,

Puesto que desde hace tiempo se hada
sentir la falta de una version especializada
sobre este procedimiento tan interesante,

hay que celebrar la aparicion de la obra que
comentamos elaborada por un especialista
que disponia de una rica varied ad de expe
riencia adquirida como jefe del comite de

normas correspondiente y como autor de

ar ticulos orientadores sobre el tema

Esta publicacion servira de gran ayuda a

todos quienes tengan que ver con la planifi-
., .,..,..,

cacion, contratacion, eJecuclOn e mspeccton
de obras de hormigon proyectado. Tarnbien
sera util para los proyectistas y constructores

de canerias de obras sanitarias. Ella da una

vision sobre la tecnologia y el uso de este

procedimiento que esta en pleno auge, as{
como de sus posibilidades y campo de apli-

. ,

cacion,

La obra contiene capitulos dedicados a

los materiales, en que se analizan los compo
nentes tradicionales del hormigon armado y
se inc1uyen las fibras como un posible nuevo

componente; a los requisitos que debe cum

plir el hormigon proyectado en estado fresco

y en estado endurecido; ala instalacion de la
ob raj a la fabricacion: al con trol de calidad;
a las propiedades del hormigon proyec tado;
a procedimientos especiales y ambito de apli
cacion, y por ultimo a las normas y reco

mendaciones sobre este hormigon,

Manual del cemento 1976/77.

Verein Deutsche Zement Werke.

Zement Taschenbuch 1976-1977.

Bauverlag Gm bH, Wiesbaden-Berlin,
495 pp. + 95 pp. apendices.

Esta es la nueva edicion bianual de este

manual, dirigida como es usual por el pro
fesor Dr. Ingeniero G. Wise hers. Goza de

gran divulgacion porque actualiza, cada vez ,

la informacion en un campo muy amplio
de propiedades del cemento Igual que en

las ediciones anteriores, colaboran en esta,
conocidos especialistas de Alemania Occiden
tal presentando los siguientes ardculos:

Qu imica del cementa y de los productos
de hidraracion, por F.W. Locher; Estructura

y propiedades de la pasta de cemento, por
F.W. Locher y G. Wischers; Fabricacion del

cemento, por H. Sillem; Propiedades cons

tructivas del cemento, por G. Wischer; Ari

dos para horrnigon, por J. Dahms y W.

Manns; Aditivos, por J. Bonzel y F. Krumm;

Horrnigon normal: preparacion, transporte y
colocacion, por H.J. Wierig; Hormigon de
resistencias determinadas, por J. Bonzel;
Desarrollo de la resistencia en los hormigo
nes, por G. Wise hers y J. Dahms; Hormigon
con propiedades deterrninadas, por J. Benzel:
y W. Manns; Hormigones livianos, por
Heufers; Deformaciones del hormig6n, por
W. Manns; Horrnigon flufdo, por J. Bonzel:
Obras de horrnigon con alta proteccion al

calor, por Schulze y Brandt.
Se inc1uye una lista con las mas impor

tantes normas, instrucciones y recomenda
ciones constructivas alemanas y una serie

de tablas de datos sobre aspectos generales
de construcci6n.




