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Recomenclaciones para el hormigonaclo e s el pe l i gr o de c onge la c ion antes

en invlern«. de q ue el h or m ig on ha va alcanzado

un grade sufie te nre de e nd ur e c im ie n-

Recommandations pour le b e t o n na g e

en hiver. Soua-Corn i re Te c hno log ie

du Beton du RILEM Winter Cons-

truction Committee. Annales de

l'Institut Technique du Batiment

et des Tra va ux Publics. Oc rubr e

1963 Ano 16, nO 190 pp. 1011-1037,

Estas recomendac iones para hormigo
nado en tiempo frio fueron preparadas
por el Subc om ire Technologie du Betun

del Winter Con struction Committee d e

la RILE� Y aprobadas par i'ste en se'

si6n plenaria. A c ont inuac i on damos

un resumen de los puntas mas impor
tantes de que tratan.

En lugares donde ocurren fr e c ue n

temente temperaturas inferiores a '5QC,

hay que tomar precauc iones para e v i

tar los efectos perjudiciales del frio

sabre e l hormig6n. Las bajas tempera

turas re tardan el desarrollo de su re

sistencia, pueden congelar el horrn i

Ion a edad temprana, pueden dar lugar
a fisuraciones por tensiones d ifere n

dales y, a plazos mas largos, e x is re

e l r ie s go de deterioros par ciclos re

petidos de c onge lac i Sn y deshielo.

De todos los anotados el mas serio

to, porque en e s a s circunstancias

s e prod uc e s u de struc cion irrepara
ble

Para c onj urar todos e s os pe Ii

gros hay soluc ione s que han dado

buenos resultados pr ac t ic os : Si las

temperaturas [1(' alcanzan a cero gra

dos basta con us ar una dosis a pro

piada de un c e me nro de alto des

pre nd irme nt o de calor Si s e produ

cen re m pe ra t ur a s baio cera durante

per iod os c ort os -/ e s c a s os , re su lta

ne c e s ar i o , ad e ma s , c a le ntar los a

gregados y el a g ua , " a is lar term i

c ame nre e I hor m ig on . Por ultimo,
c ua nd o s e dan can frecuencia y por

largos mre rv a los temperaturas in

f e r mr e s a las de c ong e lac ion, se

pr e c isa c omp le mentar las pre cau

c ione s a nter i ore s calentando e l a ire

que r od e a a l horm ig on 0 aplicando

calor d ire c ta me nre dentro del ma

terial. Para evitar que e l hormigSn

s e d e s truva par efe c to de c ic los re

pe t id os de c onge lac ion y de sh ie lo

na v que inc or porar le a ire en el mo

me uto de su pre parac ien.

Estos aspectos generales del pro-
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blema eran conocidos desde hace t ie m- mismo problema, hay progresos en

po y han sido objeto de numerosas la e va lua c ion de las deformae io ne s

publicaciones. En una Nota Teenica· y de los riesgos de fisurae ion, que

pub licada e� e s ta Revista se pue de pueden ser predominantes sobre los

ver un resumen de las re c ome ndac io-
.

efectos de las cargas en ciertos ca-

nes mas usuales para hormigonar en sos.

invierno, que abarca las prac ric as co

nocidas hasta hac e poco. En las Il

ne as fundamentales las ideas son

coincidentes con las de e s ta s ins

trucciones. Sin embargo, s e nota en

estas que se han incorporado algunos
aspectos recientemente dilucidados,
a traves de investigaciones realiza

das en U.S.A. y en pa is e s de Europa,
donde las bajas te mperatura s 'consti

tuyen un factor de pr imera importane ia

en la cons erucc ion de obras de hor m i

gon armado.

En efec to, e l- enfoque es mas pre

c iso, las ideas son mas claras y se

presentan procedimientos c uant itat i

vos para sortear el peligro de las he-.

ladas tempranas. Estos proc e d im ie n

tos se basan en el calculo del tiempo
que demora el hormigon en congelarse
y de la e vo luc ion de su hidrarac ion

a d ivers as temperaturas, en func ion

de la temperatura a que se coloca el

bormlgon, de su a is lac ion termica, de

la temperatura del ambiente y del des

prendimiento de calor del cemento.

Tamb ien se determina c ua nt ita t i

vamente e l plazo minimo para d e s c im

brar, desde el punto de vista de las

cargas actuantes, por un metodo s e

me jante al que se de scr ib io en la No

ta citada. Pero, en re lac ion can e s te

Las recomendaciones que c o me n

ta mo s , traen curvas y ta b la s que per

miten hace r con mucha fac ilidad los

ca lc ulos que s e requieren; en espe

cial, son dignos de me nc i on , por la

sencillez de su ap l ic ac ion , los gra
ficos correspond ie nre s a un pr oc e d i

miento de c a Ic ul o desarrollado en

Dinamarca y a otro en Sue c ia ,

E. GOMEZ

• •

Nueva definicion de la superficie
especifica del cemento.

D.G. GUERRERO. Monografias
del Ins t iruro Eduardo Torroja de

la c on srr uc c ion y del c e me nro

n9 223, 1962.

Considera e l a ut or que la c ornpo s i

cion gra nu lom e tr ic a de los c e me nt o s

se rige por una e c uac i/in exponencial,
ec uac ion de Rosin-Rammler, que re

laciona la ab er tura de I tamiz con e I

residuo 'que re t ie ne , A esta e c ua c i on

Ia definen dos para me tr os 0 constan

te s que dependen de las condiciones

de molienda y de, las rna re r ia s pr i ma s .

Con la determinacion prac t ica de los

r.esiduos sobre varios (?) tamices,

e s tab le c e los parame tr os c ara cte r i s-

•
Mauricio OSSA. Hormiaonado a bai�s temperaturas, Revisla del IDIEM. vol 2, nO 1, abril 1963.
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ticos del' cemento que s e ensaya y

luego por extrapolac ion calcula Ia

composici6n gra nu lome rr ic a que ten

dra' e l cemento en las fracciones mas

finas, imposibles de de rer m inar prac

ti�ame�te por tamizado y que son las

mas interesantes del cemento.

Lleva e l proce d imre nro de c a lr u l o

a limites de gran s e nc i l le z que expo

ne con claridad. Transforma la e c ua

ci6n en una recta Iogar it mrc a que re

presenta en un graEico: 0/, Re re n id o

Luz del tamiz en m ic ra s , con 10 que

la extrapo lac ion s e reduce a pr o l on

gar una recta. En e s te mismo gr af rc o ,

del cual da e l autor un mod e Io , e s ra

b lee e los abacos, con los que se pue

den calcular, de forma ta rnb ie n graf ica

y se nc Hla , los parame rro s de la e c ua

ci6n.

·Establece como rendimiento del

cemento e l porcentaje de masa de

cemento comprendido entre dos ta m i

ces y como nueva s upe rf ic ie e s pe c i

fica la que te ndr ia esa frac c ion del

ceme nto si sus par t ic u la s fueran e s

feras. Da un graf ic o con lIne'ls de

igual nueva superficie e s pe c if rc a (pa
ra la fracc idn de 3 a 30 micras I s obre

e l cual se determina esta ta mb ie n con

facHidad,en func ion de los para me tros

antes caleulados.

Consideramos que el procedimiento
que, repetimos, llega a gran s e nc i l le z

operacional para el c a lc ulo , permlte

ver con mas c Iar id ad c re rto aspect 0

del complejo problema de la finura d e

los cementos y puede pr e s rar utili

dad en trabajos de inve s rigac icn.

Creemos, sir) embargo, que son

discutibles algunas de las c onc lus io-

133

nes a que se llega: La referente a

que los cementos cumplen la e c ua

cion de Rosin-Rammler en e I interva-

10 estudiado e s muy imporranre , ya

que de ella d e pe nd e la validez del

procedimiento 0 por 10 menos s u pre

cision y seguridad.
En los unico s datos e x pe r i me nra

le s que, a titulo de e je mp lo , s e dan

gr af ic a me nre en la Fig. I, Sf' ob s e r

va que los residuos s obr e los tamices

de 3; y 74 micras e s ra n sistematica

mente por encima de las re c t a s co

rre s pond ie nre s y que los de los res

ta n te s ta m ic e s e s t a n s i s re mar ic a me n-

te por d e ba i o . A simple vista, y sin

mas a na l is i s de los datos, nos pare

ce que e s t o s cinco casos c orr e s pon

d e r ia n mas bien a curvas c onc ava s

hac ia arr ib a , en rna gn itud s ufic ie nre

para a Ire rar norab le me nre los puntos

de e x rra po la c ion. Si s e rraz ara n las

r e c ta s s upr im ie nd o los datos que s u

ministra uno cualquiera de los ta m i

ces e x tr e mo s , estas r e s ultar ia n muy

d i s t mra s de las ac tua le s y ta mb ie n

10 sedan los coeficientes de c orre

lac ion. Aun sin realizar la prueba v2,
nos parece a simple vista que las d i

ferencias entre los valores de cada

pareja son mucho menores que entre

las medias de los va lore s distintos

con re lac ion a la recta.

Alg1,lnos trabajos e x per ime nra le s

de otros a ut ore s pare c e n demostrar

que la gra nu lorne rr ia de lQS c e me nro s

cumple la e c uac i on de Ros in-Ra mm

ler , pero solo con re lac ion a la zona

de part ic ul a s mas finas.

Aun cuando los cementos c umpl ie

ran la ecuac ion, por un lado en la z o-
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.na de 74 a 37 mieras y por otro en la

z ona mas fina, los para me rros de cada

tramo pueden ser distintos, y por 10

ta nto uno de e lIos no podrfa ser ded u

cido de l otto por extrapolac ion ya que en

tre ambos puede haber un cambio de

d ire c c ion , Solamente determinando ex

perimentalmente suficientes puntos de

ambas zonas (los de la parte fina se

pueden hacer por s e d irne nrac ion 0 a

rrastre con corriente de fl uido) se po

dria decidir al respecto. Algo parecido a 10

que se hace con los cementos 134 y 13'i.

Consideramos que a pe s ar de 10

simplificado del c a lc ulo , e l proc e d i

miento en total no es sencillo, de b i

do a las exigencias en las determina

ciones de los residuos; aunque te or i

camente serl'an suficientes dos ta m i-

zados para trazar la recta y de rerm i-

informacion que aporta e l residuo

sobre un solo tamiz; pero no vemos

inc onve n ie nre para e s tab le c er res i

duos ma x imo.s- e inc luso m in imo s

sobre dos 0 mas tamices.

J. PORRERO
• •

Observaciones acerca cle la determi

nacion de alumina en cementos.

J. CALLEJA CARRETE y J.M.
FERNANOEl:. PARIS. IJltimos

avances. \fateriales de construe-

cion. n? 109 enero - febrero - mar

zo, sin afio (1963). In s t i t ut o

Eduardo Torroja de la construe

CIon y del cemento, Madrid.

En los numerosos trabajos sobre

tE�cnicas 0 puestas a punto de m e to-

nar sus parame tros , la impre c is ion de l dos de a na l is is de c e me nro s por c o m

tamizado 0 la falta de identidad con

la ec uac ion re or ic a , los hace insufi

cientes en la prac t ic a ; como se des

prende de los datos experimentales
de la Fig. 1 se requerirfan varios tami

zados por tamices finos y hechos por

duplicado y con cuidado, 10 que es

largo y delicado aunque se hagan en

corriente de agua.

EI trazado graf ic o de las re c ta s

ramb ie n puede dar lugar a errores im

porta nre s en la e xtrapo lac ion y en la

dererm inac ion de los parame tros , sal

vo que cada vez s e tracen por mini

mos cuadrados.

En 10 que se refiere a las conside

raciones sobre el tamizado en gene

ral, en efecto nos parece insuficiente

para comparar cementos d ist into s , la

p le x orne tr ia , es freeuente que no s e

tenga en cuenta que el R203 deter

minado por e l m e tod o grav irn e tr ic o

usual, engloba ad e m a s del AIl03
Y el Fez OJ' Ti02, P20S e incluso

cantidades que pueden ser importan
tes en '1nz 03'

Este trabajo que re s efia mo s , por

e l c ontrar io , e s ta basado en cons i

derac iones acerca de la presene ia

de esos componentes. Llega a la

valorac ion c omp le xome rr ic a de la

alumina pura (AI203), va lorac ion que

es directa en cuanto a que no hay

que restarle ni el Ti02 ni e I P2 05 )

que no se va lora n.

En cuanto al manganeso parece

que se valora junto con el A� 03
pero no en forma cuantitativa, 10 que
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obligara a eliminarlo si se trata de

materiales con relativamente alto Con

te nid o en manganeso, que aunque no

son los mas frecuentes son relativa

mente abundantes dentro de la amplia
gama de las materias primas que em

plea la industria· del cemento.

Consideramos que las tre s series

de ensayos comparativos, a d e m a s de

los interesantes resultados a que l le

gan, pueden servir como modelo 0

programa para o tra s en las que se

determine n ade mas e I P2 °5, e I Mn2 ()
3

y, en las que fa lta , el Ti02•

Esperamos que en la publicae ion

que de los mismos a ut or e s s e anun

cia en la bibliografia, se daran d e ta

Ile s prac t ic os de las condiciones de

trabajo y s e re ndra n en cuenta los

cementos con contenidos de P2 05 Y

Mn 0 variables y d i s t inro s entre st.
2 3

Nos par e c e insufic ientemente ex-

plicada la experiencia a) de la pr i

mera serie, en la que a pe sar de supo

ner al titanio como cloruro no se con

siguia formar el complejo EDTA. Su

ponemos que las condiciones de d i

lucian y temperatura no pe rrn it ir ia n

la formac ion del Cl , Ti que se int e n

t6, sino que por h idrol is is se for m o

acido titanico, que no forma complejo
o que qued o en e 1 filtro con e I s u l

fato de hario.

• •

135

Applications cles rayons X en cimen

terie.

R. ALEGR E. Revue des Mate

riaux. n? ">77, oc t ubre 1963.

Es este uno de los trabajos pre

sentados a las Jornadas del C.E.

R.LL.". de 1963 por un expositor
no perteneciente a dicho Centro.

Se refiere a un te rna de gran in

teres actual: la pos ibilidad de ana

l izar los productos de la industria

del c e me nt o por medio de la fluores

cencia de rayos X, a na l is i s que pue -

de lie gar a ser i ns ta n t a ne o ,

Se hace una e x po s ic i on general
de los principios en que se basa el

rn e tod o , la que cons ideramos de

gran i nte r e s por estar hecha en for

ma de d iv ulg ac i on , que pe r m it ir a a

cualquiera no iniciado en e s ra s tec

nicas, una clara c orn pre s i on ,

Se dan luego unas indicaciones

sobre la e x pe r ie nc ia del a ut or en e l

re ma , ind ic and os e que en general
e s s a t i s fa c t or ia la precision ob te

nida en las determinaciones de a

lumina y ox id o de hierro y no tanto

para la s i l ic e y la cal, y que da re

sultados mas pr e c isos la prepara

cion de la m ue s tr a en determinadas

condiciones.

Se concluye indicando que el me

todo e s ra en plena e v o luc ion por 10

que e s de e s pe rar que mejore nota

blemente; s e seiialan dos Iine as de

trabajo para la investigaci6n furura

s obr e el m e rod o ,

Da bibliografia sobre el te ma ,




