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La qu,m,ca Jel cemento.

CZERNlN, W. Traduce ion del aleman

por F, Barona de la O. Ediciones Pa

lesrra , Barcelona 1963, 167 pp. Pre
c io en Chile En 20,

Es frecuente que los usuarios directos
del cemento, ya sean ingenieros, arqui
tectos , constructores 0 contratistas en

general, no posean un integro conoci
miento de e ste producto y que para do
cumentarse acudan a los rextos dis po
nible s

, que resultan ser 0 muy genera
les 0 demasiado especializados. Cons i
derando la complejidad de la quimica del
cemento, estos casos extremos repre
sentan inconvenientes de suma impor
tanc ia para el c onsultante ,

El autor de este breve texto cons igue
indudablemente su objerivo, Segjin rna

nifiesta en su prefacio de la version in

glesa - que no aparece en la espano
la - su intenc ion es tender un puente
entre la pract ica y la espec ial izac ien.
Es as i como basta con poseer conoci
mientos elementales sobre el cemento y
sus aplicaciones para que con la lee
tura de este libro, e l interesado se in
troduzca facilmente en el campo de la
quimica y fisiea de este material, ins

truyendose hasta de los mas modernos
medios de que dispone la ciencia para su

estudio.
En el capitulo I se indican las parti

cular idades de la cal, la silke, la alu
mina y los oxidos ferricos , y la impor
tancia que tienen en la fabricacion del
ceme nto.

Lue go se mencionan brevemente en

e l capitulo II los aspectos de mas in
teres de la cal como aglutinante.

El capitulo III, ya de mayor extension,
estli ded icado al cementa portland, in-

formando breve mente sobre los procedi
mientos de su fabricacion, comp05icion
y eva luac ion quimicas. Es uo estilo fa
cilmente comprensible se expone el com

portamiento quimico y las propiedades
fisicas de los productos de hidratacioo.

Los procesos de fraguado y endure
cimiento del cemento 500 dados a cono

cer en detalIe, destacando los factores
de mayor trascendencia, como: porosi
dad, finura, composic ion quimica, hu
medad y temperatura.

Los ensayos de resistencia pertinen
res al cementa son tratados, en cambio,
en forma muy general, sin dar anteceden
tes en cuanto a los metodos de ensayo
que ultimamente han sufrido modifica
c iones de importanc ia·.

El capitulo continUa con la explica
cion de las causas normales de los cam

bios de volumen de la pasta de cemento

y del origen del calor de bideatacioo.
Eina lmenre , se trata la resistencia a

los agentes quimicos perjudiciales y a

las he ladas, se iiallindose la importan
cia que tiene ante ellos la permeabili
dad de la pasta de cemento.

EI capitulo IV indica la coostitucion
y caracteristicas principales del cemen

to de escorias de alto horno y del ce

mento sobresulfatado.
EI capitulo Vesta dedicado a los ee

mentos puzolanicos , y e l capitulo VI, a

los cementos alumlncsos; Se exponen
sus origenes, sus principales atributos

y sus problemas, incluyendo una carta

referencia sobre sus aplicaciones.
En el capitulo vn se informa limi

tadamente sobre los aditivos que se em

plean ocasionalmente en el harmigon, y,
por ultimo, el capitulo VIII seiiala los
cementos especiales que se obtienen
variando la dosificacion de sus compo-

°Ensayos de cemento por e l metodo RILEM" por Gomez, E. y MoyaDo, C., Reyiua del IDIEM,
Yol1, nO 2 (aaosto, 1963), pp. 107·128.
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nentes bas icos con el fin de obte ner de
terminadas carac ter is ricas ,

La traduce ion de e sta obra, por e l

ingeniero mexicano F. Barona de la 0,
esui bien lograda, por su buen estilo y
faci} lecrura, Se ha incurrido, sin embar
go, en e I grave error de suprimir las fre
cue nte s citas hibl iograficas del auror y
en dejar aparecer la ed ic ion sin some ter

la a una revision rigurosa. Esro ultimo
queda en evidencia por defectos tales
como exclusion de la figura 4 (esquema
de una planta de fabricac ion de ceme neo

por via humeda ) y error de impres ion en

la colocac ion de los pies. de las figuras
40, 41 y 42.

Las paginas de propaganda Inserra
das al comienzo y final del texto me nos

caban la calidad de e sta edic lon.
Con todo, c ons rituye un ac ierro de

Ediciones Palestra e l haber presentado
una version en castellano de e sta impor
tante obra ,

M. OSSA.

* *

Inlorme general de la Comision "Oelor
maciones" del Comite Europeo del lior

migon.
HINTF:RLEITNER, II. "Allgemeiner
Ber icht" - "Rapport general". Com

mission IV-b "Deformations". Compte
rendu de la � Session Plen iere ,

Ankara, 22 sepre mbre 1964. Rulletin
d'Information n? 48 (abril 1965), pp
126-148 (rexto aleman), pp. 149-172
(traduce ion francesa). Cornice Euro

peen du Beron.

Despues de una referencia al irnportanre
informe que la Comis ion e laboro a raiz
del Congreso de Viena de 1959, se hace
un resumen de los trabajos realizados
de sde esa fecha, cuyos aurore s son:

Comire 33'i del ACI, WEI-Wen-Yu y G.

Winter, y H. \fuguruma y S. \forita (Es
tados Unidos); F .A. Blakey (Aus cralia);
J.A. Roussef (Be lgica); L.P. Brice, y
J.C Maldague (Francia); F. Leonhardt
(Alemania); W. Kuczynski (Polonia ): II.

Wippel, H. Hinterleitner, y S. Sorerz (Aus
tria).

Los metodos de calculo de las de
formaciones insrantan eas aparecidos
desde 19')9, permiten una vision mas com

pleta del problema, por e l aumento del
numero de formas de aeerearse a la so-

lucian que e s tan ahora a disposici6n de
los ca lculistas , Todos los autores eon

s ideran e l e stado II y la inf lue nc ia del
hormigon trace ionado. En eua nro a la
exact itud de la concordancia entre el
ca lculo y la realidad, e l valor de .. 2n�

que se fij6 entonces, ha sido c onf ir
mado por varios inve st igadore s , Es ta

aproximac ion es sin duda suficiente para
las construcciones corrientes; en todo
caso no es imputable al metodo de ca lcu-
10 sino a las earacteristicas de los ma

ter ia le s ,

Pero 10 dific il e sta en determinar
con exact irud las de for mac iones diferi
da s , Los efectos de los numerosos para
metros que influyen sobre la retracc ion
y la flue nc ia son todavia poco conoc idos
cuantitativamente v solo un conoe imie n

to mas profundo lit: la tee nolog ia de 1 hor

rnigon permit ira pr ogre sar en esc campo
Al respecto, se recomienda la lcctura
del Boletin n" 131 (l9'iS) de la Comi
s ion Alemana de I l lorrnigon Ar mado , e n

el que O. Wagner, habiendo rec opi lado
las investigaciones de los ult imos aiios
s obre £luencia del hormigon simple, po
ne en e vide nc ia las grandes discrepan
cias que ex is te n entre las normas acrua

le s y la rea l idad .

Cada t ipo de deformac ion, en parti
cular la deforrnac ion diferida, se halla
en e s tre c ha re lac ion con las propiedades
de los mater ia le s . Sin embargo, mientras

que la dispersion de esas propiedades
- en general muy grande - se eubre, al
dimensionar la estructura, con coeficien
te s de seguridad que se e lige n muy al
tos, en carnb io no es pos ible hacer 10
mismo para las de formac iones , Adernas ,

a esos facrore s de incertidumbre hay
que afiad ir la influencia de las condi
ciones a tmosfer icas durante el hormigo
nado, e l fraguado y el endurecimiento,
asi como de los diferentes e stados de

carga por los que pas e la c onstrucc ion,
influencias sobre cuyo valor es posible
cometer errore s , poe exceso 0 por defec
to, de 100"{. 0 aun mas. As! que el me jo
rar la precision del calculo de las defor
rnac ione s ins tantaneas - y esa precision
misma - no tiene sino una importancia
secundar ia , Por eso, en tanto que e l pro
blema del comportamiento de las estruc

turas bajo cargas permanentes no se re

sue Iva con mas exactitud, conve ndra Ii
mitarse a un metodo de calculo 10 mas
senc Illo pos ible, sin pretender un gran
rigor, ya que por ahora es inaleanzable.
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A e se respecto, e l trabajo mas inee
resante e s e I de Wei-Wen-Yu y G. Winter,
en e l cual, para e l calculo de las defee
maciones diferidas se tiene en cuenta la
duracion del estado de catga y la re la
cion entre las cuantias a traccioD y a

compresion. No obstante, conviene sub
rayar que los valores indicados en dicho
trabajo no son validos mas que para con

diciones medias. En ottos ca.os, sigue
siendo responsabilidad del calculista el
apreciar correctamente la influe� de
las condiciones locales.

Re.umen del autor.

* *

Simulacion en computador d. .dil;cios
altos sometidos a temblor.

WARD, H.S. "Computer simulation of

multi-storey structures subjected to

graund motion" Bulletin of the Seis

mological Society of America, vol. 55,
n" 2 (abril 19%), pp.487-500.

En un computador hibrido (digital y ami

logo), se uso un sistema para simular
estructuras de cinco pisos excitadas por
movimiento de tierra. Se investigaron
cinco tipos de edific ios, para encontrar

la influencia de algunos parametros e s

tructurales en la respuesta dinamica.
Los factores considerados fueron la dis
tr ibuc ion de rigideces y masas en la es

tructura, e l tipo de fundac ion y e l amor

tiguamiento viscoso.
Los resultados indican que puede ser

razonable calcular las fuerzas de corte

basal, creadas por e l movimientodel sue-

10, como una func ion del periodo funda
mental del edificio. En el caso de e s

tructuras poco amortiguadas, sin embar

go, la d istt ibuc ion de las fuerzas en fun
cion de la altura de la esnuctura es tam

bien depe nd iente de las otras caracte

risticas d inamicas del edificio, asi como

de la frecuencia del temblor.
EI amortiguamiento viscoso reduce

considerablemente las fuerzas que acnian
sobre la e struc tura y tamb ien riende a

eliminar modos de v ibrac ion que no sean

e l fundamental. Se demosero que una

fundac ion rotulada reduc e las fuerzas
que ac nian en los pisos bajos del ed i

ficio, si se comparancon el caso de fun
dac ion rigida.

Re.umen del autor.

La r.spuesta d. sistemas simp'.' no

lineales a perturbac;ones a/eatoria. d.
tipo sismico.

GOLDBERG, J .s., BOGDANOFF,
J .L.; y SHARPE, D.R. "The response
of simple nonlinear systems to a

random disturbance of the earthquake
type" Bulletin of the Seismological
Society of America, \'01.45, nO 1 (fe
brero 1964), pp. 263- 276.

Se determina las propiedades estaciona
rias de la respuesta de sistemas sim
ples no lineales a perturbaciooes aIea
torias de tipo sismko (no escacionarias).
El metodo usado co� Iste eo generar fun
ciones aleatorias de enttada (input), in
tegrar las ecuaciones de movimiemo,
usando estas func iones, para obtener
funciones de salida (output), y, luego, de
este conjunto de salidas determinar las
propiedades estadisticas de interes. El
metodo puede usarse tanto para analizar
estfucturas simples como complejas, li
neales 0 no lineales; suministra una va

riedad de propiedades estadisticas de
significado en ingenieria; proporciona un

metodo para aproximar el diseiio de es

tructuras sismicas, y, mBS en general,
estructuras res isrenres a impactos, fun
dandose en bases practicas.

Ademas de las funciones de entrada
y de salida correspondientes, se deter
minaron los espectros de velocidad in
dividuales y promedios, las probabilida
des de que se produzca e l primer maximo
en cada respuesta, y las distribuciones
de los valores extremos de los desplaza
mientos relativos. Los autores hacen co

mentarios sobre la utilidad de estos re

sultados en e 1 disefio,
Resumen d. 10. autore.

* *

Acerca de 10 estructura andina. Parte II.

Riesgo sismico en Cltile.
LO\tNITZ, G. "On andean structure.

Part II: Earthquake risk in Chile".

Bulletin of the Se ismological Soc iery
of America, vol. '\4, n" '\, parte A (oc
tubre 1964), pp. 1271-1281.

Se estudia e l problema del riesgo sismi
co en Chile considerando su historia sis
mica, provincias geotectonicas y varia
ciones regionales. No resuita practica
una zonificac ion sismica ya que todas
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las partes de Chile, al norte del para le-
10 42, han estado alguna vcz en e l area

epicentral de algiin terre moto destructivo.
Se discute e l c once pto de riesgo sis

mico, y apl icando lo a la s ismicidad de

Santiago, se e ncue ntra que, por cada pe
dodo de 10 afios , hay un r ie sgo de 62,';"10
de que se prod uzc a una ac e lerac ion de

por 10 me nos 0,1 g, Y un r ie sgo de 20"10
de que ocurra un terremoro de str uc t ivo

(intensidad igual 0 mayor que BI�).
Resumen del auto.

* *

Evoluacion de 10 resistencia 0 10 troccion
r/el hormigon.

PINCllS, G. Y GESUND, II. "Evalu

ating the tensile strength of con

crete" Materials Research and Stand

ards, vol. ';, n? 9 (seprie mbre 1965)
pp. 4';4-4«;8.

La res istenc ia a la trace ion de 1 hoemigon
depende del proced imie nro de ensayo que
se e mplee .

EI ami lis is de las informaciones pu
blicadas al re specto muestran que e s

posible asignar fac tore s de conversion
a los diversos metod os ex iste nte s para
obtener las res isrenc ias correspond ie n

te s a trace ion pura.
Se le as igna como es natural, un fac

tor de referencia de 1,0 a l ensayo de
tracc ien pura con c ompe nsac ion de ex

centricidad. Si no se elimina e sta causa

de error, se e srima que el ensayo no es

fidedigno por las grande s var iac ione s

que se producen en los resultados.
El ensayo de torsion pura, relativa

mente poco frec oe nte , da sin embargo,
resultados bastanre aceptables. Hay que
aplicarle un factor de c oerecc ion de 0,9.

Al ensayo bras ilefio, que ha alcanza
do una gran d ifus ion por su comod idad y
por emplear como probeta e l cilindro nor

mal del ensayo de c ompees ionvIe c orre s

ponde un c oefic ienee de 0,9. En e l caso

en que se ensayen cilindros de hormi

gon liviano, e l coefic ie nte que debe apli
carse e s 0,75.

Para reducir la re s istenc ia a la trac

cion pura por medio del ensayo a flexion
(ASTM C 78) hay que considerar un fac
tor de c oerecc ion de 0,7. Este valor se

ha obtenido suponiendo no linear la dis
tr ibuc ion de tensiones en e l ensayo a

flexion del hoemigon, y concuerda coo

las exper ienc iae de OtrOS investigadores.

Es nece sar ia la c onrinuac ion de expe
riencias y e stud ios de las corre lac io
ne s entre metodos de ensayo, para poder
conferir a los resultados e l grado de con

fianza indispensable.
M. O.

* *

Tecnicos mor/ernos del curoclo a vapor

y propier/or/es cle los procluctos trotoclos
en autoclave.

ACI COMMITTEE 516 "High pres
sure steam curing: Modern practice,
and properties of autoclave prod
ucts" Journal of the American Con

crete Ins ritute , Proceedings voL 62,
n? B (agosto 1965) pp. 869-90B.

El curado con vapor a alta presion (tra
ramiento en autoc lave), se emplea en la
fabricac ion de bloques de hormigon, la
drillos s il ic o-ca lcare os , tubos de asbes

ro-ceme nto, productos aislantes termicos
de asbe sto-s i l icato calcico hidratado y
elementos de hoemigon ce lular. Si bien
se consideran todos e sros productos en

este informe, se da especial atenc ion a

los bloques de horrnigon para albailileria
porque representan el mayor empleo del
tratamienro en autoclave en Estados Uni
dos y Canada, y en consecuencia de ellos
se tiene mayor informacion a l' respecto.
Las principales ventajas que se obrie
nen por e l cueado en autoclave son: ma

yor res istencia inic ial, reduce ion de las
var iac ione s de volume n higrometr icas ,

aume nto de la res isrenc ia a los agentes
quimicos y disminuc ion de la tendenc ia
alae flore sc e nc ia de 1 hormigon.

El curado en autoclave mejora muchas
de las propiedades del hormigon; sin
embargo, no afecta a otras como la per
meabilidad y la fragilidad.

Este informe presenta un resumen de
las tecnicas utilizadas en la actualidad
y hace comparaciones generales de las
propiedadcs tis icas de los productos 50-

metidos a tratamiento en autoclave.
Resumen del autor.

* *
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Propos;c;on de norma ACI: Recomenda
c;ones para horm;gonar en t;empo Irio.

ACI COMMITTEE 306. "Proposed
ACI Standard recommended practice
for cold weather concreting". Journal
of the American Concrete Institute,
Proceedings vol. 62, nQ 9 (septiembre
1965), pp. 1009-1035.
La norma propuesta disc ute los re

quisitos y metodos generales para lograr
uorrnigon de buena calidad en tiempo frio.
Las recomendaciones se refieren en es

pecial al hormigon para edificac icn, pero
se contempla en un breve capitulo su

adaptac ion a otro tipo de obras, como

ser : fundac iones, molos y presas, y e s

tructuras a la intemperie.
EI Comire advierte que la peorecc ien

nece sar ia para alcanzar la resistenc ia

previ sta , e s basrante mayor que la ne

cesar ia para evitar dafios por congela
c ion de I agua de amasado en e I h«migoo
fresco.

Considera e l uso de aceleradores de

fraguado, y observa la importanc ia de me

dir la temperatura en e l hormigon mismo y
mantener un registro minucioso de ella.

Explica bajo que condiciones hay que
calentar los aridos , como preparar e l lu

gar de colocac ion, cuando usar cubier
tas protectoras y caseras temperadas, y
a que edad efectuar e l descimbre y de
sencofrado.

Termina dando una lista de publica
ciones relacionadas con e l te ma,

Resumen del autor

* *

Impermeob;/izacion de estamp;IIas ex

tensometr;cos en la ormadura Je hormi

gon sumergiJo en el mar.

DRYBURH, R.B.; PETER, B.G.W. Y
PLEWES, W.G. "Waterproofing strain

gages on re inforcing bars in concrete

exposed to the sea". \laterials Re

searc h and Standards (ASTM) vol. 5,
n? 7 (julio 1965), pp. 350-351.

En e sre articulo se describe el modo de
montar, prote ger e impermeabilizar las

estampillas de strain gages que se usa

ron en la armadura de unos cajones para
rompeolas, sumergidos en el mar a una

profundidad de 20 pies.
Las estampillas se montaroD en las

barras de acero con resaltes por medio

de un adhesivo a base de dos componen
tes. Se limaron los resahes en la 100-

gitud necesaria para dar cabida a la es

tampilla de 1" de longitud.
Para impermeabilizar se usaron trn

materiales: resina epOxica, resina de si
licona y parafina microeristalioa, que
se coloearon en capas sucesivas. Para
la pectecc ion IDecaDica se usa un crazo

de 4" de caneria de acero, rellenando con

parafina la seccion libre entre la caneria
y la estampilla.

En lecturas realizadas 9 meses des
pues de la iostalacian, se comproba que
mas del 9O"t. de las estampillas seguian
funcionando bien.

Re.umen del auto,

* *

Determinacion e interpretacion Jel equi
librio entre empu;e activo y pasivo J. un

ocopio pulveru/ento.
REIMBERT, M. Y A. "Determination
er interpretation des equilibres de

pous see et de buree d'un massif

pulverulent". Annales de l'Institut

Technique du Batiment et des Travaa

Publics, ano 18, nO 211-212, (julio
agosto 1965), pp. 1051-1062.

EI presente trabajo ini«ma sobre las
experiencias efectuadas para medir el

empuje activo y pasivo ejercido contra

una placa rigida por acopios de materia
les pulverulentos sin cohesion.

En la determinacion del empuje acti
vo se utilizo un instrumento plezoe lec
trico para medir los esfuerzos vertica
les resistidos p« la placa Ia cual, en

este caso, no experimenta desplazamien
to alguno.

En la experiencias de empuje pasivo,
el desplazamiento de la placa.observa
do mediante un circuito electrico muy
sencillo y sensible, se considera insig
nificante.

Los resultados se expresan por medio
de formulas simples, facilmente aplica
bles, que corresponden perfectamente a

las necesidades del ingeniero y son de
aplicacioo directa en e I caso de muros

de contene ion para materiales pulveru
lentos.

Las pruebas tambieo demoscraron que
Ia calidad de la superficie del muro no

tiene iniluencia sobre los va lore 5 de em-
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puje activo ni del empuje pasivo.
Los autores insisten en que las ex

per ienc ias descritas se refieren unica
mente al caso de acopios 0 montones de
de material pulverulento y sin cohesion.

En consecuencia los resultados ob
renidos se aplican particularmente al
calculos de muros delgados como los
utilizados para almacenamiento de gra
no.

Los resultados se expresan en fun
cion de I angulo de talud natural (0.) que
es mas fac il de determinar que e 1 angulo
de fricc ion interna.

L. A.

* *

Los elementos prelol,r;codos en 10 cons

trucdon de povimentos.
WINTERNITZ, O. "Die Vorfertigung
im Autobahn und Stadstrasze nba u".
Beton vol. 15, n? 6 (junio 1965), pp.

235-239.
Las ventajas ya conocidas de la cons

truce ion con elementos prefabricados de

hoemigen han estimulado a los tecnicos
del mundo entero para encontrar los me

dios de utilizarlas tamb ien en la cons

truccion de caminos , Ya en e l afio 1918,
en los Estados Unidos , se otorgo patente
a un c ierto sistema de losas de hormi

gon prefabricadas de grandes d ime ns io

nes, para la construcc ion de caminos.
De spues de la segunda guerra mundial,
las revistas especializadas informaron
sobre tramos exper ime ntales realizados
con losas de gran tamafio, prindpalmen
te en los paise s del Este como Checoe s

lovaquia, V.R.S.S., Hungria y China. El
inreres de los tecnicos del mundo e ntero

fue mayor cuando, en Alemania, se puso
en pract ica por pr imera vez y con todo
ex ito, el reemplazo de losas de calzada
derer ioeadas por losas prefabricadas de

hormigon pretensado, en un tiempo ex

tremadamente corto.

Resumen del autor

* *




