
231

BIBllOGRAFIA

Fundarnentos de la Mecan;ca de Sue/os.
JUAREZ BADILLO, E. y RICO RO

DRIGUEZ, A. Ediciones Rev ista "In
genieria", Mexico, 1963.

Existe en Chile, sobre todo despues de

1960, un interes creciente por la Me c a n i
ca de Suelos. En otros paises, con diver
sos grados de intensidad, el fe nome no se

renite . Sin ernbarao, cuando el estudian

te, ingeniero, tecnico 0 laboratorista que
se asoma al te rna busca inic iar e 1 e stud io
sistematico de sus fundamentos, choca
con la falta de textos adecuados. Los

que existen, e scr itos a vece s por los me

jores especialistas, no han sido en gene
ral pre parados con cr iter io d idact ic o; ade
mas, a menudo e stan atrasados en cues

tiones irnporra nre s .

EI libro que comentamos l le na ese va

cio, con la ventaja adicional de estar en

e spafiol , Sus autores, especialistas me

xicanos en la materia, son profesores de
ella en Ia Esc ue la de Inge nier ia y en la
Division del Doctorado de la Univer s i
dad Nac ional Auronoma de \1exico" La
inte nc ion de la obra e s expfic itamente

pedagog ica. Logra su ohjetivo de e nse

fiar a traves de un lenguaje claro y flui

do, que pone el acento cn los conceptos
y hechos esenciales y reduce al minimo
la ac umulac ion de experiencias y desa

rrollos tear icos que podrian distraer.
Muchos capitulos incluyen al final

uno 0 varios anexos, con los desarrollos
matemat ic os mas importantes, as i como

con la de scr ipc ion de las pruebas de la
boratorio correspondientes al tema del ca

pitulo, e incluso los formatos de cart i
Ilas para las misma s,

En resumen: un muy buen texto para
iniciar el e stud io de la Mecanica de Sue
los.

Los temas tratados son: Sue los: origen
formac ion y minerales constitutivos. Fi
s ico-quimica de las arcillas. Relaciones
volumetr icas y grav imetr icas en los sue

los. Caracter is eicas y estructurac ion de

las particulas minerales. Granulometria
e n sue los. Plasticidad. Clas ificac ion e

ide nt if icac ion de s ue los , Fenome no ca

pilar y proceso de c ontracc ion, Propieda
des hidraultc as del sue lo, EI feoomeno
de la c ons olidac ion de los sue los, Iatro
d uc c ion al problema de la resistencia al
e sfuerzo cortante de los sue los. Resis
re nc ia al esfuerzo cortante de los suelos.
Cornpactac ion de los sue los. ExploraciOn
y muestreo en sue Ios,

R. DOBRY

* *

Var;ac;ones de volumen del ItOl'm#90".
L'HERMITE, R.G. ·Volume chanses
of Concrete." Chemistry of Cement.
Proceedings of the Fourth Inter.. -

tional Symposium, Washington 1960.
National Bureau of Standards Mono
graph 43, vol 2, 1962, pp. 659-694.

Este informe constituye una revisiOn de
los conocimientos actuates sobre Ia de
formac ion de I hormigon,

Se estudia la influencia de los feno
menos higrometr icos , dirmicos, quimicos
y d inamic os (ace ion de cargas), tenieodo
en cuenta la naturaleza del cemento y de
los aridos y la c ompcs ic ion del hormi

gon.
Quedan plante ados un c ierto numero

de interrogantes respecto de las cuales

se han e mirid o ciertas hipcres is e

,Es el mecanismo interno de Ia re

trace ion un fe nomeno hidro -constric:tivo
debido a un equilibrio entre la fase Ii
quida y la fase de vapor, 0 bien tiene Iu

gar en la fase cristaHna bajo la forma de

capas de agua ligadas fisieamente?
,Prosigue la fluencia indefinidamente ,

aunque a una velocidad continuamente
decreciente, 0 e s la fluencia un fenomeoo
de amplitud limitada? .

,Son la fluencia y la re tracc ion dos
aspectos de un mismo fe nomeno, 0 se

trata de dos fenome nos distintos coere la
c ionados entre s i? .
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,Cual e s la expllcac ion de la fIuencia
a la e sca la de la estructura?

EI fe nomeno de reacrivac ion de la fluen
cia en el agua luego de una seudo-e stabi
Iizac iou en sec'o, ,se debe al movimiento
del agua 0 a la reactlvac ion de la hidra
tac ion del cemento?

El informe ine luye una bibliografia c'on
230 referencias.

(Resumen del autor)

* *

Evolucion de los hormigones aurante el
Iraguaaa

CARON, C. "Evolutions des betons en

cours de prise. Influence des retarda·
teurs de prise. Applications aux beton
nages spec iaux ", Annales de l'Institut

Technique du Batiment et des Travaux
Publics. Ano 17, nQ 195-196 (Marzo
abrill964), pp. 386 - 407.

Las pastas de cementa frescas tienen pro
piedades visco-plasricas y a e ste respec
to sus caracteristicas se estudiaron mi
diendo la resistenc ia al cizalle con apa
ratos Vane Test, en diversos tiempos
posteriores a su peeparac icn. Fue pos i
ble determinar la curva comple ta de c iza
Ile en func ion del tiempo y se observe que
el aumento de resistencia e s continuo a

partir de 1 instante de la pre parae ion y
que, c ontrar iamenre a 10 que se suponia ,

no se produce aumento brusco de rigidez
en el fraguado inicial obtenido por el me
todo de Vicar,

Las caracrerisricas reologicas del hor

migon juegan un papel preponderante has
ta e 1 momento de su colocac ion y com

pactac ion; en algunos cas os, como en las

inyecciones de lechadas 0 mortero born

beadas, el tiempo durante el cual es ne

ce sar io que las mezclas conserven sus

cualidades plasticas puede exceder bas
tante del inicial de fraguado. Entonces
hay que recurrir a retardadores y e l cr i
terio para elegirlos e s , en general, e l en

sayo de Vicar, Los ensayos Vane han de

mostrado, sin embargo, que, aunque los

tiempos de fraguado sean iguales, las
curvas de res istenc ias al cizalle en el in
tertanto pueden ser notab le me nre diferen
tes y en consecuerfcia esos ensayos dan

lugar a distinguir las aptitudes de dife
re nte 5 re tardadore s para fac ili tar c iertas
faenas de hormigonado complicadas.

E.G.

Contribucion 01 estudio de la retroccion
intrinseco ae '0 pasta de cemento.

DEL CAMPO, M. Publ icac ion n? 127,
Laborator io Central de Ensayo de Ma
teriales de Cons truccion, Madrid, 1963,
51 p.

Se comienza diferenciando la retrace ion

del producto endurecido, de la que ocu

rre' en la pasta de cementa antes del en

durecimiento, la cual en esta publica
cion se designa con e l nombre de retrac

cion intrinseca. Se expone , a continua
cion la importancia practica de la re trac

cion intrinseca, sobre todo en cuanto se

refiere a rendimiento de grandes masas

de hcrmigon, problema este que se a

granda cuando es nece sar io trabajar con

pastas muy fluidas.
El autor, basandose en los trabajos

de Heme on y Powers, ideo un aparato,
que describe totalmente, para la medi
cion de la retrace Ion intrinseca de la

pasta -de cemento. Se trata de un volu
rne nometro en e l que las variaciones de
nivel del liquido rnanornetr ico dan los
cambios de volumen que experimenta la

pasta de c erne nto , EI aparato descrito
difiere del utilizado por Herne on y
Powers en que, mientras en este se man

tenia en contacto la pasta de ce rne nro

con e l liquido rnanometr ic o (agua de
cal), en e l ideado por Del Campo la pas
ta de cementa se encuentra aislada por
unas membranas de goma muy finas y
e l �gua de cal e s sustituida por mer

cur io.

Luego de trabajar con d is tintos c e

mentos, molidos a diversas finuras y
con distintas re laciones agua-ceme nto,
e l autor lIega a interesante s conc lus io
nes tale's como que e l proceso de re

trace ion intrlnseca tiene dos fase s y

que la finura del conglomerante no in

fluye en e l valor maximo de la re trac

cion, pero s i en la rapidez con que se

alcanza dicho maximo,
Este volurne nome tro e s un modelo

perfeccionado de un aparato, de I mismo
autor , que ya conoc iamos por una pub li
cac ion anter ior ", Re specro al rnode lo

primitivo, e l actual tiene ventajas en

la comodidad del rnanejo y en la se gu
ridad de las medidas de retrace ion.

G. ADAMS

·CORONAS, J.M. Curso de e s pe c i a l iza c i en en ceo

mento, Insrituto Tecnico de la Construccion y del
Cemento. Madrid· OClubre 1950 - p. 29.
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Recomendaciones de calculo de uniones

y conexiones en hormigon estructural pre
labricado

ACI-ASCE Committee 512. "Sugge sted

design of joints and connections in

precast structural concrete:' J ouroal
of the American Concrete Institute.
Proc. vol 61, nO 8, (agosto 1964), pp.
921 - 937.

En este informe se presentan los meto
dos para calcular y verificar las uniones

y conexiones entre piezas en construe

ciones de hormigon, Se consideran los
casos en que las piezas unidas son todas

prefabricadas, 0 algunas de ellas prefa
bricadas y las otras de hormigon c oloca
do en sitio 0 de acero estructural.

Los ca lc ulos se basan en el princi
pio de que la re s iste nc ia de la estructura

debe estar determinada por la resistencia
de las piezas y no por Ia de las uniones;
para e 110 se establece que la capac idad
al agotamie nro de las uniones debe ser

por 10 menos 10% mayor que la de las
piezas que unen.

Se presentan los requisitos que de
ben cumplir las uniones para transferir
esfuerzos de corte, mome ntos flectores,
mome ntos de torsion, trace ion axial y
compre s ion axial.

* *

La cupula clel recinto ferial
PAEZ, A. Informes de la Construcc ion,
afio XVI, n? 157, enero-febrero 1964,
pp. 75 - 89.

Rec ie nteme nte se han inaugurado dos
nuevos pabellones en el recinto de la Fe
ria Oficial Internacional de Muestras de
Barcelona.

El patio central de uno de e Ilos e sta

cubierto por una cupula, cuyo proyecto y
proceso constructivo se aparta de los
sistemas usuale s , Mediante unos cables

provisionales se introduce, al retirarlos,
un pretensado de bordes sobre los lune
tos de la cupula. Estas fuerzas aplica
das al contorno, reproducen las condicio
nes exigidas poe el ca lculo para que la

cupula trabaje como una membrana e sfe
rica en condiciones ideales. Al s upr i

mirse por este proced imie nto los mo·

me ntos flectores, que de otro modo apa-
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recerian, se elimina Ia posibilidad de

apar ic ioa de fisuras en beneficio de 1a

impermeabilidad de la cubierta, se re

duce la cuantla de armaduras, y se con

sigue que el hormigon trabaje en un es

tado homogeneo de compresiones muy
moderadas, tanto se gun los merid ianos
como se gun los parale los , Los espeso
res se reducen a un minimo,

En este articulo se describen, no solo
la idea originaria de esta nueva concep
cion, sino tamb ien los resultados dedu
cidos en el ensayo efectuado sobre mo

delo reducido, a s i como las vicisitudes
y etapas del proce so de construcc ion,

(Resumen del outor)

* *

Res istencia clel hormigon labricado en

las obras en Chile.
JIUSAN, O. Memoria para optar al ti
tulo de ingeniero c ivi l, Facultad de
Ciencias Fisicas y Matematicas_ Uni
versidad de Chile. Santiago, 1964;
129 pp.

E. G.

En esta memoria se hace un aruilisis es

tadistico de res istenc ias de muestras

de hormigon proveniente de obeas con

troladas por el !DIEM_
El archivo de certificados de ensayos

de e ste lnstituto coostituye una" valiosa
informacion que, interpretada. esradis
ticamente, permite obtener interesantes
conclusiones: tanto acerca de la calidad
del hoemigon de las obras en Chile, como

respecto a ciertas leyes generales que
rigen la var iac ion de las resistenc:ias.

Este tipo de analisis se viene dec
tuando, bajo la d irecc ion de A. Lamana;
en la Secc ion de Invearigae ion de Hor

migones. La memoria que ccmeatames ,

siendo c ont inuac ion de este trabajo, acu

mula a los resultados anteriores los obte
nido en e 1 ultimo per iodo,

Se calculan la resistencia media y e l
coeficiente de variac ion de cada una de
las 128 obras consideradas. Ambos para
me tros se corre lac ionan por lineas de
re gres ion, en las cuales, se gun se habia
e stablec ido en los estudios anteriores,
el coeficiente de variac ion de las obras
es una func ion lineal decree iente de 1 10-

garitmo de la resistencia media. Las Ii
neas asi calculadas son diferentes se gun
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e l nivel de control de las obras ,

Las resistencias obtenidas en las obras
se comparan con las ex igidas y se observa

que cuando estas son altas, es deficiente
el grado de c umplimienro. Por otra parte
se deduce, para los metodos habituales
de c onfecc ion, cwiles son las resistencias
medias necesarias para obtener las clases
de hormigon normalizadas por INDITEC
NOR.

Se estudian las distribuciones genera
les de re s istenc ias y de asentamie ntos

de hormigones de igual dosis nominal de
ceme nto , reuniendo las muestras proce
dentes del total de las obras de edifica
cion controladas en un perlodo de 4 aiios,
desde julio de 1959 hasta julio de 1963.
Comparando estos valores con los de afios
ant eriores se aprec ia un aumento de re

s iste nc ia , que se debe al empleo de hor

migone s mas sec os y al mayor uso de ce -

mentos de alta re s iste nc ia.
F inalmente, se deduce una formula

general que relaciona los coefic iente s de
variac ion a 7 y a 28 dias segiin e I tipo
de cemento, formula que se adapta bien
a los hormigones fabricados con ceme ntos

chilenos.

* *

Determinacion clel ociclo borico
MEISEL, H. Y OLAVARRIA, L.G.
Informe Tecnico n" 7, IDIEM, Univer
sidad de Chile, Santiago, 1964, 19 p.

Se trata de un proced imiento ac id imetr ic o

para la determinacion del acido b6rico

que, para las concentrac ione s � que opera,
consigue una exact itud mucho mayor que
los merodos usuales.

Con concentraciones de 8203 de 10 a

500 mg/l se obtuvieron un error med io de
1,7 p/1.000 y una desv iac ion estandar
de 0,04 mg.

Esto se cons iguio te niendo en c uenta

que e I pH de I punto de equivalenc ia

depende de la concentrac ion del borato
alcalino formado durante la valorac ion.

Como soluc ion e standar se e mple o

hidroxido sOdico dec imo normal y los
pH se mid ieron potenc iometr icamente ,

Se da una curva, obrenida experimental
mente, que relaciona el pH con e l gasto
en ml de Na OH N /1 0; curva que permite
en cada caso encontrar con c omodidad

el punto 'final de la va lorac ion.
Se exigen requis iros especiales para

eliminar la inf'luenc ia del anhirlrido car'

bonico,

* *

Absorcion de rayos infrarro;os por los
viJrios.

DE VIDTS, P. Informe n? 16. Cen
tro de la Vivienda y Construcc ion.
Univers idad de Chile. Santiago, agos
to 1964, 62 p.

En e ste trabajo se estudian las carac

teris ticas de los v idr ios en 10 que se

refiere a su rrasmis ion de la energia
radiante en diversas longitudes de on

da. Estas caracteristicas juegan un pa
pel importante en las condiciones de
comodidad que ofrecen las v iviendas, en

10 que influye la trasmis ion tanto en la
zona de la luz vis ible como en la de I

infrarrojo.
Se determinaron exper ime nta lme nte

e sta s caracteristicas en vidrios nae iona
les y extranjeros usando es pec rroforo
metros.

Los resultados experimentales se

analizan y diseuten segiin una norma

federal norteamericana, y se hace ver

que los vidrios nacionales son del tipo
de alta transrnis ion en la parte de I e s

peetro visible y en la del infrarrojo.
Los vidr ios extranjeros ensayados

eran de dos clases: unos, de alta trans

mis ion de luz visible y baja tra srnis ion
de energia termica y otros, de bajas
trasmisiones en esas dos zonas del e s

pee tro. Se hace ver que ser ia c onve -

nie nte introducir en Chile vidrios de es

tas dos elases para s er usados en la zo

na norte; de gran luminosidad y altas te�
peraturas. E. G.

* *

Primeras Jornaclas Chilenas cle Sismo/o
g,a e Ingenieria Antisismica. Santiago
1963.

ACHISINA. Asociaci6n Chilena de

Sismologia e Ingenieria Ant is ismica.
Casilla 2777. Santiago. Chile.'

Esta pub licac ion consta de 3 volume ne s ,

que conrienen en total 49 trabajos. Ya
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aparec io e I volumen relativo a Sismolo

gia , Sismometria, y Acelerometcia, y
Efecros de terre motos y observac ion de
dafios , Se encuentran en preparac ion los
voliimenes II y III, que incluyen trabajos
sobre re spue stas d inarnicas reales, teo
ricas 0 en modelos, fuerzas esuiticas

equiva lente s , cod igos , normas, construe

cion ant is is mica y propiedades de ma

ter ia le s , fundaciones y rnecanica de sue

los.
El valor de los 3 voliimenes es de

EO 35 en Chile y de US S 12 en otros

paises , Para los miembros de ACHISINA
ode ALSIA (As oc iac ion Latinoamericana
de Sismologia e Ingenieria Antisismica)
el valor e s de P 25 (, USS 9.

* *

Ideas generales sobre la lisuracion del
hormigon armado y Je-I hormigon preten
sad«.

BRICE, L.P. "Idees generales sur la
fissuration du beron arme et du beron

precontraim". Annales de l'Institut

Technique du Batiment et des Travaux
Publics. Ano 17, nQ 198 (junio 1964)
pp. 685 - 700.

En e ste informe se e s tud ia la fisuraci6n
del hormigon armado desde un punto de
vista general.

Si se ace pta la hipotes is de una Ii

gazon por roce entre las armaduras y e l

hormigon, se puede calcular te or icamen
te e l valor minimo de la distancia en

tre fisuras. Pero como esta distancia

presenta un caracter esencialmente alea
torio, e s preferible estudiar los valores

promedios partiendo de hipore s is que
expresen, 10 mas razonablemente que
sea pos ib le , las condiciones de ligazon
entre hormigon y armaduras.

Para pasar de las formulas reoricas
c omple tas a otras sencillas y utiIizables,
e s necesario establecer hipote s is s uce

sivas restr ing iendo e l campo de aplica
c ion de las formulas, pero de tal modo

que s igan s ie nd o suficientes para los

casos usua le s ,

Por otra parte, la existencia de 1

rozamie nto ac lara las partic ular idade
de func ionamiento del hormig6n armad
Ia apare nte plasticidad del hormigon e

trace inn, las fleehas remanentes, las v

r iac ione s del modulo de elasticidad, qu
pueden expliear las difereneias de cor

portamiento de los sistemas hiperestat

c os tanto te or ica como exper imenta Ime:
teo

E] e stud io termina con la present:
c ion de unas experiencias que muestra

que e I incremento de resistencia al c izi
lIe por adic ion de una compres ion E

francamente mayor de 10 que podria pr�
verse eon las teorias usua lmente aeel
tadas.

(Resumen del aut�

Dilerentes sistemas Je mezclaJo y .1

sayos Je mezcladoras Je Irormigon.
BONGERT, H. "Die verschiedene
Mischsysteme und Untersuchuege
an Betonmisehero". Betonstein Ze
tung, vol 30, 011 8 (agosto 1964), PI
377 -387.

El autor eomienza analizando los dif�
re ntes sistemas de operac ion de las h4
toneras (mezeladoras ) que existen a�

tualmente en el mereado alemaD Y COl

s idera los problemas de mezc1ado. E
cada caso seiiala brevemente las vel

tajas y las desventajas. Indica e l prOC4
dimiento para establecer el rendimieDl
y la intensidad de mezclado de una bee4
nera y para dee idir que tipo de beeoDet
o que sistema de mezelado es el m8
adeeuado para una determinada calida
de hormig6n y una produce ion dada. F
nalmente se informa acerca de los ta..

nos y rend imienros de las betoneras: el

ros datos son de importaneia ya que 14
fabricantes usan mulritud de terminos d
ferentes, de los cuales e 1 autor da Is

equivalene ias.
(Resumen del aut




