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Instruccion Eduardo Torroja especial
para estructuros de horl'ligon armado.
H.A. 61.

Volumen I. la parte: Materiales y
e je c uc iSn , 399 p.
Volumen II. 2a parte: Documentos
del Proyecto. 3a parte: Ca lc u lo
de piezas lineales planas, 338 p.
Instituto Eduardo Torroja de la
Cons truce ion y del Cemento, \fa
drid 1961.

Re s u ltad o e s pe c ia lrne nt e irnpor ta nre

de la fecunda labor de Eduardo TO

RRO]A en el Instituto Tec nic o de la

Construcc ion y de 1 Ceme nto fue e 1

e s tud io y ee c op i la c icn -ie un conjunto
de normas destinadas a armonizar la

re g la me nt ac i Sn referente al horm i g on

armado. En e s ta in s truc c iou , este fue

considerado tanto desde el punto de

vista de las propiedades de sus ma

teriales componentes, como de las

h ipore s is y de los procedimientos de

calculo.
El Volumen I de esta norma apare

cio en 1957, fue de nuevo editado en

1958, y posteriormente, junto con el
Volumen II, en 1961. Respecto de la

ed ic ion de 1958, la actual e d ic ion , del

Volumen I, solo trae cambios de me

nor importancia.
En e s ta norma se encuentra buena

cantidad de metodos y conceptos nue

vos, y en especial disposiciones fun
dadas en investigaciones recientes

Pero la nota saliente de esta instruc
cion e s la inclusion de comentarios

que aclaran e l sentido y definen e l a l-

cance de la norma dejando ade me s

en claro e l cr iter io de los autores

respecto a cada asunto tratado. En

e l primer volumen aparece la biblio

gralia ba s ic a consultada en la pre

parae ion de las norma s ,

La primera parte contiene c a p itu

los referentes a los marer ia le s en

general, al ma ne j o y control de los

hormigones, armaduras, encofrados

(moldajes), y a las pruebas en es

tructuras. Ademas aparecen los co

mentarios ya citados, algunas re co

mendaciones y una extensa y bieo

completa serie de rn e rodo s de e nsa

yo referentes a los agregados, al

agua, cemento, aditivos usuales y
al horm ig on,

El segundo volumen esui dividi

do en dos partes: documentos del pro

yecto y c a lc u lo de piezas lineales

planas. Esta ultima parte, la mas

extensa, trae disposiciones re fe re a

tes a las caractedsticas me canica s

y re o log ic a s del horm ig on, a las ca

racteristicas de las armaduras, al

manejo y c ous ideeac ion de los dife

rentes tipos de car gas consideradas

en el calculo, a las bases de cal

culo, al c a lculo de solicitaciones,
inestabilidad, f is ur ac ion y deforma

c ione s , y al calculo de secciones

solicitadas por esfuerzos nor ma le s ,

de flexion y e s Iuerz os cortantes. Fi
nalmente hay ta mb ie n disposiciooes
referentes a las piezas de formas

especiales, a las armaduras en ge
neral, y eo particular a las armadu-
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ras de trac c ion, c ompre s iSn y trans

versa le s ,

De las disposiciones que a pare
c e n en e I primer volumen re Iere nte s

a los mater ia le s , lIaman la a tenc Ion

Ills relativas al agua de amasado. Se
observa que aunque los aut ore s de la

norma tuvieron en cuenta los iiltimos

trabajos relativos al asunto, no pu
d ieron evitar que las citadas d isp o

s ic ione s re sultaran un tanto vagas.
Como acabamos de de c ir , e s to solo

re fle ja e I e stado actual de la c ue s t iSn ,

Se han impuesto Hrn ire s respecto del

pJl, sulfatos, sustancias solubles en

g e nera l y de los aceites 0 gr asas de

cualquier or ig e n. Los cloruros no a

pare c e n limitados de una manera d i

recta; pero indirectamente quedan Ii

mitados al colocar tope a las s us ta n

c ra s solubles. Como c onse c ue nc ia,
DO figura un me rodo de ensayo res

pecto a su determinacion.
Re s pe c ro de la presencia de c lo

ruros deb e mos agre gar algo mas: a un

que en e l articulo referente a ad ic io

ne s , s e me nc ro na un limite para e l

cloruro c a lc ic o (2,S"" del peso del

conglomerante, 10 que significa 1,6"{
de ion cloro), pue de dars e e l caso que
los cloruros se pre s e nte n por otras

vias, el agua de amasado 0 los agre

gados, con 10 cual la existencia de

ione s cloro podr ia duplicarse 0 a iin

mas. Ahora bien, se sabe que la pre
sencia de cloruros provoca una pe

que fia d is m inuc ion en la re s is re nc ia

a c ompre s ion del horm ig Sn, de pe nd ie n

te de su c onc e ntrac ion, perc e l mayor

pe Iigro esta en la pos ib le corrosion

de las armaduras. Es te r ie s g o es a iin

mayor s i estos hormigones, armados

o pretensados, s e han de emplear en

zonas costeras, ya que en e ste caso

la humedad salina del ambiente pue de
a c e lerar de manera notable todos e s -

res procesos de corrosion. Cabe aun

consignar que en un trabajo realizado

en e l IDIEM en 1958·, donde, ademas
de examinarse algunas obras daiiadas

por la corrosion de las armaduras, se

inform c sobre 1;ID trabajo experimental
relativo a la corrosion de platinas de

fierro colocadas en e l interior de pro
betas de hormigon con diferentes con

centraciones de Na Cl, s e estimo que
la tolerancia de 1% de Na Cl en e l

agua de amasado, permitida en la nor

ma INDITECNOR 2.30-62, era ajin

a Ita.

La sene de metodos de ensayo re

fere nre s a los agregados, agua, e ec .;

que complementan e l articulado del

primer volumen ha sido recopilada a

daptando las normas en uso en otros

paises 0 en otros laboratorios. Las

principales fuentes fueron las Normas

A ST'M, los Metodos de Ensavo del
,

Laboratorio Central de Ensayos de

'Materiales de 'Madrid y las Normas

DIN. De todos estos metodos de en

sayo los mas interesantes por su no

vedad nos parec ieron los re ferentes

a la determinacion del contenido de

diferentes sustancias: sustancias so

lub le s en general, sulfatos, hidratos

de carbono y ac e ite s 0 grasas c onre

nida s en e l agua, como eamb ie n de
sustancias de comportamiento dudoso,
que puedan acompaiiar a los agregados.

Las disposiciones relativas a las

prue ba s en las estructuras terminadas

no pr e s e nta n novedades: son, en rea

Iidad , las mismas disposiciones "cla-

·ANGUITA, A; BARROS, B. Corrosion de las armldura. en estructu". de horml,.,n armado.

Memorj.a para oplar al lilulo de Inleolero Civil. Facuhad de Cieocia. Fi.ica • ., Matem',ica •.

Universidad de Chile. Saoll"o 1958.
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sicas" vigentes en la mayoda de los

paises (ac e ptac Ion basada en e I mon

to de la flecha remanente c ierro rie m

po de s pue s de re rirada la carga ). Nos

parece iocluso que actualmente ex iare

poca c onf irmac Ion experimental para
uoa afirmacioo que s e ha ce en los co

me nrar ios re s pe c ro de una re lac ion

mas 0 menos general entre flecha re

ma ne nte y seguridad del e leme nro en

sayado.
Resultan lutere sa nte s y novedosas

las consideraciones que se hac e n en

esta norma respecto de la seguridad de

las estructuras y de los fac eore s que
la determinan. Algunos aspectos de

e s te asunto ya habia sido tratados

con anterioridad por otras normas. En

la norma ACI 214-57, por ejemplo, s e

dan indicaciones bien precisas para
calcular Ia resistencia minima (en e l

caso de la norma espanola d ir ia mo s

re s is re nc ia caracteristica) toma nd o en

c ue nta la resistencia media y la dis

persion de un determinado horm ig Sn y
ade ma s s e clasifica Ia regularidad de

la fabr icac Ion del horm ig Sn s e g iin e l

e oe fic ie nte de variac ion que 10 carac

ter ic e (ra z Sn entre la d e sviac ion dpi
ca y la resistencia media). Per o la

norma espanola que comentamos e s

la primera que trata e l problema de la

seguridad de las e s truc tura s conside

rando e l conjunto de factores que con

curren en el calculo (proyecto), cons

truce Ion y condiciones de servicio de
la estructura. En la Norma H.A 61 ha

encontrado ap l.ic ac ion prjic t ic a e l e s -

tudio del problema mencionado, que
fue tratado con ba s ta nte profundidad
por TORRO]A y PAEZ en "La deter

minacion del coeficiente de seguridad
en las distintas obras".

Para hacer e l analisis de la se gu
ridad de las obras se dividieron los

pos ib le s factores de faUa de una cons

truce ion en los cinco grupos siguientes:
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a) exce sos en las cargas 0 en IRS

causas de s o lic irac icn:

b) errores en las b ipore s Is de los

metod os de calculo;
c) errores de ope r ac i Sn en los cal

culos;
d) defectos de resistencia en los

marer ia Ie s :

e) errore s de e je cuc ion.

Conociendo las leye s de pe obab i

lidad de cada uno de e s ros factores
es pos ib le combinarlos de modo de

obte ner la probabilidad de acc ide n

te que se deduce al aplicar e l cr ire

rio "del minimo coste generalizado".
Se giin e s te cr iter io los coeficientes

se fijan de modo que hagan minima

la suma del coste de la c onstrucc ion

mas e 1 prod uc to de la probabilidad de

hundimiento por los dafio s c ons r

g uie nte s : en estos se inc luye no so

lo e l coste de la re c ons trucc ion y

perd ida s de ex p lorac ion sino tamb ie n

una va l ora c ion de las vidas humanas

que pueden arrre s g arse , y de las
reac c rone s s ic o Icg ic a s , sociales 0

de otro t ipo , que se puedan originar.
Como actualmente no se dispone

de estadisticas tan completas que

permitan conocer las leyes de pr oba

bilidad de los factores c itados, en la

norma espanola se ha becho uso de
un me eodo intermedio 0 semiprobabi
lista en el que, por una parte, se tie

nen parcialmente en cuenta las dis

persiones de las cargas y de las re

sistencias a ttaves de "valores c a

racteristicos", y por otra s e utilizan

dos coeficientes, e l de mayoracic5n,
mult ip l icad or de las car ga s , y el de

minorac ion, divisor de las re s is te n

c ra s , Con el coeficiente de mayora
cion se pre te nde cubrir pr inc ipa lme n

te los errores indicados en a), b) y

c), c orre spond ie nre s mas bien al cal

culo (proyecto); y con el segundo,
los d) y e),mas propios de la e je cu-
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cion.

En otras palabras, la utilizacion

de los mencionados conceptos queda
justificada si se considera que la e s

tabilidad de un e leme neo estructural

dado en condiciones de trabajo que da

definida tanto por la ca Iidad del mate

re ia l que 10 compone, como por la mag-.
nitud de cada solic irac ion aislada que
10 afe cte , y que tanto la ca Iidad del

material como las cargas no son uni

cas sino que d is tr ibuc ione s probab i

Hst ica s , Es logico tamb ie n que se

c ons idere n en la seguridad otorgada
a un elemento tanto los costos de

c ons rrucc ion como los dafio s y efe c

ro s que pueda ocasionar e l b iporeric o

hundimiento.

Otras novedades que se presentan
en esta norma e s ean en las d is pos ic ic

ne s referentes a l calculo de e sfuerz os

normales, de flexion y de esfuerzo de

corte basadas e s pe c ia lrne nre en tra

bajos hechos en e l Ins t ituro por TO

RRO]A, PAEZ Y URCELAY.

Con e l metodo del momento tope,

para e l calculo de elemento sometidos

a flexion y a esfuerzo normal, s e ha

tratado de dar forma a un metodo mas

general y mas ac orde a la realidad

que los hasta ahora ex is te nte s , EI

objetivo de los autores ha sido mane

jar un diagrama de compresiones pro
med io , e le g id o rectangular, tal que

sustituya a los diferentes diagramas
que han encootrado investigadores
que han trabajado en e s te asunto (H.
RUSCH entre ellos). La forma del

diagrama varia se gjin sea la forma de

la s ecc ion, la profundidad de Ia libra

ne utra 0 e l valor de otros parame rrcs ,

Las formulas que da e s te metodo SOD

mas simples que las que da e l metodo

c Ias ic o (elastico) 10 que permite tra-

bajar con mayor rap ide z .

Resumiendo, la Ins eruec ien II.A.
61 del I.E.T.C.C., adema s de s er

bastante completa, c ont ie ne UDa bue

na cantidad de indicaciones basadas

en investigaciones recientes y trae

comentarios que son de gran impor
tancia en la ap l ic ae lon de la norma.

Creemos que e s ta norma , en 10

relativo a pre se nrac ien y dfs pos ic Ion,

constituye un verdadero ejemplo de

10 que debe ser un conjunto de normas

propuestas por un instituto de inve s

t ig ac ion.

M. PINEIRO
* *

Informe sobre los terremotos chile
nos de mayo de 1960.

.. AD engineering report on the chil

ean earthquakes of May 1960".
Bulletin of the Seismological So

ciety of America, vol 53, nO 2,
(feb. 1963), pp. 217 - 481.
D ire cc ion: Karl V. Ste inbrugge,
Secretary; Seismological Society
of America; 465 California Street;
San Franc i sc o 4, California.

Aunque la ingenieria antisismica es

materia sobre la que s e esta rraba

jando constantemente, cada vez que

s obrev ie ne un graD terremoto hay un

acicate para que los e stud Ios s e mul

tipliquen y una oc as Ion para adqui
r ir una nueva exper ienc ia .

Los terremotos del Sur de Chile

de mayo de 1960 fueron un aconteci

miento de re percus ion mundial. Su

gran intensidad, Ia e xte ns a zona ha

bitada que abarcar on y e I haber eo

ella c ons rruce Icne s d is efia da s con

metodos de calculo antisismico hi

c ier on que DO s o lame nte ocuparan e I

esfuerzo y el estudio de los ingeDie-
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ros chilenos, sino que tambien Inte

resaran a los especialistas de todo e I

mundo.

El Earthquake Engineering Re

search Institute designo un equipo de

ingenieros para visitar la zona afec

tada: R.W. Clough, C.M. Duke y K.V.

Ste inbrugg e llegaron inmediatamente

de s pue s de los terremotos; vinieron

Iue go W.K. Cloud y D.J. Leeds; en

1961 D.E. Hudson, y en 1962 G.W.

Housner. Los trabajos de ellos y de

los ingenieros chkle nos Rodrigo Flo

res y Victor Jenschke constituyen
este numero especial del Boledn de la

Sociedad Sismologica de America.

Los autores agradecen la coopera
cion de muchos ingenieros chile nos ,

en especial de los que prestan sus

servicios en las Universidades de

Chile y CatoHca.

Forman e l contenido un prefacio
y ocho articulos. Entre estos hay un

informe general sobre e l c omporta
miento de las estructuras, y otro so

bre suelos y fundaciones. En los res

tante s trabajos s e e s tud ian algunas
estructuras en particular y ciertos pro
blemas que s e manifestaron en los te -

rremotos. A c ont inuac Idn se da la lis-

ta de los uabajos, con una breve ex

plicaci6n de 10 tratado en cada uno

de ellos:

"Prefacio": George W. HOUSNER,
(pp. 219-223). Describe las caracre

risticas generales de e s tos terremotos

y sirve de pee s e nrac ion a los demas

trabajos.
"Los terremotos chile nos de mayo de

1960 de sde e 1 punto de vista de la in

genieria estructural": Karl V. STEIN

BRUGGE Y Rodrigo FLORES A" (pp.
225-31)7). Es un informe general, s u-

fic le areme nte extenso y bien docu·

mentado. Va acompaiiado de numero

sas fotografias y dibujos (en total

170 figuras). Los autares estudian

numerosas estructuras y, aunque 1\0

pre te nde n que los analisis sean com

p le ros , alcanzan a tocar siempre 10

sustancial de cada caso. Obeie ne n

conclusiones ge nerale s sobre las

causas de los dafios y seiialan algu
nos problemas de diseiio. Es uo tra

bajo basico, impresciodible para e l

conocimiento de los terremotos de

mayo de 1960.

"Respuesta de suelos, fundaciones

y estruc turas de den a". C. Martin

DUKE y David J. L EDS, (pp. 309·

357). Describe los e fe c tos provoca
dos en fundaciones de edificios y de

puentes,en terrenos de re Ile no , obras

portuarias (Puerto Monrt) y desliza

mie ntos de tierra.

"Mediciones de per iodo s de e s eruc

turas chilenas". William K. CLOUD,

(pp. 359-379). EI autor pr e s e ata las

medidas de periodos de 15 e s eruc tu

ras, entre las que s e encuentran chi

me ne a s , e s ta nque s elevados y edifi

cios, de hormigon armado y de ace

ro, en Concepcion y en Valdivia.

Hac e e l analisis de la vibracion de

un e stanque elevado, que mue atra

que la medida del per iod c aporta in

formacion sobre las propiedades de

una estructura.

"Comportamiento d ina m ic o de los e s

ta nque s de agua": George W. HOUS

NER, (pp. 381-387). Se dan expr e

s ioue s sencillas para determioar las

propiedades dina micas de e s tauque s

con auperf ic ie Iibre del agua, te aie n

do en cuenta e l movimiento del agua

con re spe c to a la cuba. Se indica un
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lBeeodo simplificado para e l aoalisi.

dina.ico de la respuesta al eerremoto

de los eseaoques e levados ,

IIEfecto del arriostramieneo diagonal
sobre e l comportamiento sismico de uo

edificio de estructura de acero": Ray
" CLOUGH y Victor JENSCHKE, (pp.
389-401), Se trata del edificio de la

E�cuela de Inge aieeia de la Univers i

dad de Concepcion. Los autores ana

lizan la e struc tura eoma nd o como da

tos los registros de tre s terre moros

de Estados Unidos, y Ile gan a la con

clusion de que e l arriostramiento re

sulta beneficioso 0 perjudicial segun
cual sea e l terremoto.

"EI comportamiento de las e s truc tu

ras de pendulo Inverridc durante los

terremotos": George W. HOUSNER,

(pp. 403-417), Se justifica teoricamen

te e l ines perado buen comportam ien

to que tuvieron los estanques eleva

dos de ac ero soportados unicamente

par una columna central.

"Medicion del movimiento del sue Io

durante los terremotos":D.E. HUDSON,

(pp. 419-437), Se de scr ib en las c arac

terlsticas de los diferentes tipos de

aceler6grafos y de un determinado mo

de lo de sismoscopio, Ins trume at o mas

sencillo, que se recomienda instalar

en grao numero en las cercanias de

cada ace lerSgrafo, Es oportuna la in

clusion de e sre trabajo, para Hamar

la arenc ion sobre la ne c e s idad de dis

poner una red, formada par ambas c la

ses de aparatos, en cada zona s ism i

ca; lamentablemente, no los habia en

e I Sur de Chile cuando oc urrieroo los

terremotos y se perd io la ocasion de

obtener unos registros que hubierao

sido muy utiles.

"AnaHsis dinamico de a1gunas e struc

turas de una planta de acero": John

A. BLUME, (pp. 439-480). Se estudiao

las estructuras esbeltas, todas ellas

meealicas, de la planta de Huachipa
to: son diez chimeoeas, cuatro e s tu

fas de alto horno y dos e sranque s e

levados tipo pendulo iovertido. Se

determinan sus caracteristicas dina

micas y las causas de su d ifere ate

comportamiento, y s e dao recomenda

ciones para e I proyecto de esas e la

se s de e struc tura s , Ademas, se in

fieren algunas de las carac rer is eica s

del movimiento slsmico en dicha plan-
ca.

El conjunto de e sres trabajos e s

una valiosa e oner ibuc lcn al estudi 0

de los terremotos chilenos de mayo

de 1960. Su propos ito es describir y

analizar los dafios de mayor signifi
cae ion para los ingenieros norteame

ricanos; per o todo ello e s tambien de

capital importancia para los inge nie

ros chilenos. Conv le ne advertir que,

a pesar de la extension de los traba

jos y de la d iver s idad de los temas,

sus autores no pretenden abarcar ni

agotar la totalidad de los casas de In-

,

teres que se presentaron.
Sumando estos trabajos a otros

realizados anteriormente, en Chile y

en e l extranjero, se constituye una b i

bliografia abundante sobre estos te

nemotos. No obstante, como dice

Housner en e I Prefacio, ula gran can

tidad de obse rvac ione s sobre los te

rremotos de mayo de 1960 que de be

ser recogida y an.lizada para un in

forme completo requer ira aDOS de tra

bajo para su estudio y publicae ion,
10 que s610 pue de ser heche por in

genieros chilenos".
Si bien despues de la pub Iicae Ien

que comentamos se han dado a c ono

Cer eO Chile algunos nuevos estudios
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LAMANA En las condiciones indicadas se

obrie ne , a 18 hora s , aprox imadame nre

e l 60% de la re s is te nc ia a compre

s ion a 28 d ia s con curado normal;
pero a 28 dias la re s is te nc ia e s e l

90"," de la obte nida coo curado nor-

ac erc a de estos terremotos, todavia

que da trabajo por hacer con e l que

puede aumentarse la e x per ie nc ia ob

tenida. Por e l lo , sin que sean un in

e onve nie nte los tre s afios transcu

rr id os , cualquier informacion ad ic io

nal te ndr ia inter�s y 10 s e g uir ia te

nie nd o en e l futuro.

A.

* *

Procedimiento optimo de curoc/o a va

por c/e elementos pre/obricoc/os.

J A. HA NSON. "Optimum s te ara

procedure In precasting
Journal of the American

cUring
plants ..

Concrete Institute. Proc vol 60,
n91 (ene. 1963, pp. 7S - Ion.

En e sre articulo se describe una In

ve s rig ac ion acerca de I efecto de va

rios procedimientos de curado a I va

por en la re s is re nc ia a la c ompre s ion ,

resistencia a la tra c c ion y pr op ie d a

des e la s t ic a s del hor m ig on , haciendo

especial h inc ap ie en procediruientos
compatibles con las exigencias de p la

zos i mpue s ta s por las plantas moder

nas de pre te n s ad o , En la inv e s t ig a

cion e I c orn ie nzo de a p l icac ion de va

por s e hizo variar entre 1 y 7 h ora s

a partir de la pre par ac i on del hormi

gon, ma nre nlend os e dicha a p l ic ac ion

ha s ta completar IS horas contadas

de s de e I morne nto de la pre parac ion

del horm ig on ; e I aumento de tempera
tura vario entre 11 � C y 44l C por hora

y las te mpe ra rura s maximas e mp le a

das fueron de 57°C, 71'C Y SS'IC.

Los ensayos mostraron que los re

sultados mas favorables se obt ie ne n

con inic iac ion de Ia a plicac ion a pro
ximadamente a las 5 horas y te.npe ra-
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± 2 h en la inic iac ion de la aplica
cion 0 de ± 3QC eo e I aume nto hera

rio de tempe ratura producen d ifere n

cias poco importanre s en los resulta

dos. La apl icac ien de vapor antes de

1 h del termino de la pre parae ion del

hormig on pue de ser perjudic ial para
sure siste nc ia.

mal; algo s e me jante s uc e de con la
re s is re nc ia a la tra c c ion,

* *

Cursas c/e preparacion para inspec
tores tie I,or",; gon.

ACI 311 (611 ).COMMITTEE

"Training courses
. "

J IInspectors. ourna

for concrete

of the Amert-

can Concrete Institute, Proc. vol

60, n
' 2, (feb. 1963), pp 173-182.

Para lograr hormi gen de calidad a ce p

table y de buena apariencia se ne c e

sitan ins pec rore s de horm ig on con

pr e parac ion adecuada. Son rmpr e s

c ind ib le s cursos per iodic os de pre

parae ion para te n er la se gur idad de

que los ins pe crore s po se e n los co

noc im ie ntos nec e sar ios . En e ste in

forme se da informacion y s e seiialan

procedimientos utiles para un curso

de pre parae ion de ins pe c rore s ; se in

dica como deben de sarr o llarse los

cursos, y s e da una lista de cur

sos tipicos a nteri ore s y de te ma s re

comendados. Tamb ie n se inc luye lis-

tura maxima de 71�C: var iac ione s de ta de referencias, de l ibros re c ome n-
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dado! y de peHculas disponibles.

* *

Inlluencia en las propi.dades del hor

",i90n Jel ",.zc/ado 0 a/macenamien
to durante un I(Jr90 tiempo.

G WISCHERS. uEinfluss langen
Miscbens oder Lagerns auf die
Be rone ige nsc hafte n '", Beton Hers
re Ilung und Verwendung, vol 13,
n2 1, (e ne , 1963), pp. 23 - 30 y nQ 2

(feb. 1963), pp. 86 - 90.

Muy a menudo se plantea Ia pregunta
de cu'nto tiempo s e puede revolver 0

mante ne r e l bormigon en trsosito sin

que s e produzcan cambios perjud ic ia

le s en sus prop iedade s , Segun la Ii

teratura tecnica, e l horm ig Sn que s e

manrie ne almacenado evitandose que

se s e que e ndurec e eo forma muy le nta

y su re s is te nc ia no disminuye a dis

minuye Ie ve me nee s ie mpre que sea po

s ib le c ompacrar lo comp le rame nre c uan

do se le c o loca , EI mezclado conti

nuo hace mss rapido e l proce s o de en

durecimiento y durante esta operac ien

la resistencia aumenta, siempre que

Ia perdida de plasticidad de la me z

cia no impida su c ompae tac ion com

pleta.
En exper ienc ias realizadas en e l

Ins t iruto de Investigaciones de la In

dustria del Cemento, se estudio e l e

fe cto de varios fac tcre s re lac ionad os

con e s ee problema. Se ene ontrd que

un horm igSn que se mantuvo almacena

do a 209C durante 6 boras, protegido
de Ia de secae len, se e ndure c ie solo

muy poco; sin embargo, su res iste a

cia a Ia c ompre s ien s e redujo a 85%.

Una revoltura continua ac e lera e l en

durecimiento y aumenta la te mpe ratu-

ra, tanto mss cuanto mayores sean Ia

velocidad de revoltura y Ia tempera

tura Inic ia I, Mientras aun resultaba

pos Ib le compactar comp le ta me nre e l

bormigon asi endurec Ido , Ia re s Iste n

cia a 28 dias aumentaba a 165%; e l

aumento de resistencia era aun ma

yor a 3 dias (alcanzaba a 250%).

"Las Normas tentativas para e l

bormigon en trsnsito" adoptadas en

1961, e s rab lec en que e I hormtg dn s e

co, transportado en camiones tolvas,
debe descargarse no de spue s de 45

minutos; para e l hormigon de c a m io

ne s be roneras reeomiendan, a mane

ra de informacion, un tiempo de 90

minutos. Pero a juzgar por las inves

tigaciones realizadas, Ia resistencia

no queda afe e rada , bajo c ier ta s con

diciones, si e s os tiempos son e xce

didos. El limite maximo queda deter

minado por e l grado de endurecimien

to que imp ide Ia c ompac rac idn com

pleta del hormigon. En c ons e cue nc ia ,

el hormi g Sn s e c o pue de s er traspor

tado, tamb ie n , por mas de 45 minutos

en camiones tolvas, a c ond ic idn de

que este prote g id o de la lluvia, sol

y viento.

* *

Instrucciones para revoques de mor

t.ro d. cem. nto portland.
ACI COMMITTEE 524 (624). "Gui
de to portland cement plastering".
Journal of the American Concrete

Institute, Proc. vol 60, n" 7, (jul.
1963), pp. 817 - 834.

Se dan instrucc ione s para la e jec u

cion de re voque s de mortero en inre

riores y en e xter iore s , Los dife re n

te s puntos tratad o s son: marer ia Ie s ,



BIBLIOGRAFIA 147

dosificacion y mezclado, mue s tre o y

ensayo, condiciones y pre parae ion de

la base,modos de evitar las gr ie ra s ,

aplicacion del re voque , curado, y ac a

bados decorativos.

• •

Juntos J. horm;gonoJo.
C. FONCEA y H. LEVY. Memoria

para optar al titulo de Ingeniero Ci

vil. Facultad de Ciencias Fisicas

y Matematicas. Universidad de Chi

le. Santiago 1963, 107 pp.

Como c ons e c ue nc ia de la ob servac Ion

de numerosas fallas pr od uc id a s en jun
tas de hormigonado por los sismos del

Cajon del Maipo (1958) y del Sur de

Chile (1960), s e p la nre o esta investi

gacion en Ia que se estudian experi
mentalmente diversos metodos para

preparar juntas.
Se confeccionaron probetas -un mi

nimo de 16 por metodo- tratando de re

prod uc ir la s c ond ic i one s de obra , Se

determino la re s Is re nc la al corte de

las juntas realizadas.

Los metodos estudiados compren
de n: chorro de arena, dentado, e sc o

billado, picado, acido clorhidrico; in

terpos ic ien de resina e pox ica , morte

ro y pasta de c e me nro ; humedecimien

to de la s uperf ic ie de union; compac
tacion del horm ig dn superior; consis

tencia del horm ig Sn inferior. Se ana

liza ade ma s la influencia del tiempo
de interrupc ion de 1 hormigonado.

Ninguno de los metodos estudiados

permitio alcanzar la resistencia del

bormigon monolitico: la junta realiza

da en las condiciones normales de 0-

bra alcanzo a la tercera parte de la

resistencia monolitica, en tanto que e l

metodo mas eficaz -e l charro de are

na- llego casi al 90%. Otra conclu

sion importante e s e l efecto perjudi
cial para la resistencia de la junta
cuando se humedece la superficie en

e l momento de agregar e I hormigon
fresco.

Finalmente, a base de los resul

tados obtenidos y de orra s investiga
ciones y antecedentes, se da un con

junto de recomendaciones relativas
a la posicion y ejecuc ien de las Jun
tas de hormigonado.

Esta memoria fue realizada en e l

IDIEM, y dirigida por A. Lamana, je
fe de la Se cc ion de Inve s t igac ion de

hormigones.

* *

Acc;on del yodo sobre superficies de
cobre metcilico, estudiado mediante
trazadores radiooctivos.

B. ROSENBERG. Memoria para op
tar al titulo de Ingeniero Civil In

dustrial. Facultad de Ciencias Fi

s ica s y Matematicas. Universidad
de Chile. Santiago 1963.

En e sre trabajo se da cuenca de ex

per ie nc ia s realizadas sobre yodura
c ion de c obre metalieo polieristalino
con solueiones de yodo en tetrac lo

ruro de carbone

El avance de la y odurac Ion se mi

dio mediante tecnieas rad ioact iva s ,

agregando a las soluciones pequefia s

cantidades de yodo 131. Las expe
riencias se realizaron a temperaturas
de 0° 10°, 200 y 30°C y concentracio

nes de 0,0041, 0,015, 0,040 y 0,076
mg Iml. Haciendo observaciones a

tiempos variables, que alcanzaron un
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maximo de 0;0 min. s e enc ontre que la

f ijac ion de yodo s obre las muestras

sigue la ley.
W = a - a expo (-bt)

en que a e s func ion lineal de la con

centrac ion y b e s func ion exponencial
del re c iproc o de la temperatura abso

lura , Esta e c uac ion c orre s ponde a una

re ac c ion de primer orden, con 10 cual,
al aplicar a la constante b la formula

de Arrhe nius, re s ulta para e 1 fe nome

no e s rud ia do una e ne rg ia de activa

cion de 2,31 kcal'mol.

Las observaciones me ta lograf ic as

de las planchetas muestran que la f i

jac ion de yodo c omre nz a en los bot

des de grano y que se forma un com

puesto que se ext ie nd e en forma de

capas e p ira x ic as . Los resultados de

la cristalografia de rayos X identifi

can al compuesto formado como yodu
ro cuproso-gamma (marshita) e s tab le

a temperatura ambiente. Este re s ulta

do concuerda con resultados obte ni

dos por Goswami por ace ion de vapo

res de yodo s obre c obre , y con otra s

observacione s mas antiguas.
Se demuestra ad e ma s que e I me c a

nismo del proceso no e s e le c rro l lt ic o ,

ya que los a na lis is por ac tivac ion de

soluciones que ya habian sido utili

zadas para yodurac ion, realizados con

un reactor del tipo piscina, resultaron

negativos con respecto a la presencia
del c obre ,

Esta me mor ra fue realizada en e l

IDIEM y en e l Centro de Quimica, bajo

Ia d irece ion conjunta de los profesores
Dr. G. Joseph y Dr. H. Behrens.

• •

Breve panorama de los sistemas cons

tructivos para vivienc/os economica.
de uno y do. pisos.

L. JORQUERA. Informe nO 11. Cen
tro de la Vivienda y Cons eruc c ion,

Facultad de Ciencias Fisicas y Ma

te marrca s , Universidad de Chile.

Santiago, junio 1963, 27 pp.

Se de s cr ibe n brevemente los pr inc i

pales sistemas constructivos utiliza

dos en la zona de Santiago para VI

viendas e c ouom ic a s aisladas y pare a

das, de uno 0 dos pisos. Se agrega
informacion derivada de la observa

cion de grupos habitacionaies cons

truidos por la Ccrporac ion de la Vi

vienda de 1957 a 1962.
La mayor parte de las casas son

de a Ibafi i le r ia de ladrillos de arcilla

y b Ioque s de mortero de c e me uto, En

e s te tipo de construcciones, e l proble
ma mas importante observado e s e l a

grietamiento de los muros de bloques
de mortero de c e m e nro, Existen algu
nos grupos habitacionales construidos

con madera, y, en menor niime r o , ca

sas de tipo experimental s e mi-prefa
bricadas. La caUdad de las casas de

a lbafil ler ia , en general, re s u lta mejor
que la de otros ripos de casas e x am i

nadas.




