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EI aue/o de lundacion de Valdivia

BAROZZI, G., y LEMKE, R.W. Es
tudios Ge otecnicos nil 1. Instituto de

Investigaciones Geologicas, Santia

go, Chile, 1966.

Esta publicac ion, constituida por dos la

minas, peesenta los resoltados de ona

investigac ion de geologia aplicada a la

ingenieria, realizada en la ciudad de
Valdivia en accion conjunta del Ins
rieueo de Investigaciones Geologicas
(I.I.G.) y de la Mision Economica de los
Estados Unidos (USAID).

Una de las laminas nplica los ob
jetivos del crabajo, describe la forma
en que se realize) y expone en una ta

bla las propiedades de las unidades de
suelo de Valdivia en 10 que se refiere a

Htografia, distribucion, espesor, re la
dones estratigraficas, permeabilidad y
nivel freatico, facilidad para ser eKca

vada estabilidad de taludes; sus carac-,
,tedsticas como sue lo de fundacion, y

su cIasificacion segu.a. e l "Unified. soil
classification system" (U.S.C.S.)".

La otra lamina e s un mapa, repro
duccion a escala redue ida (1 :7500) del
levantamiento del Proyecto Aerofoto
gramettico OEA/Chile. En eI se muestra

como se distribuyen en e l plano de la
ciudad las diversas unidades de soelo,
cuyas caracteristicas se determinaron
por medio de muesttas eKttaidas por son

das en los lugares que en e I mapa se in
dican. Ademas se seiialan los dano.
causados por e l sismo de mayo de 1960.

No cabe duda que este trabajo cons

tituye un primer y muy importante paso
para e 1 plan de microrregionalizac ion
sismica de Valdivia y sera de mucha uti
lidad para todos los intentos que se ha
gan en e se mismo sentido en el futuro.

E. G. G.

Geologia y recurlos mineraI.. del
departamento de Arica.

SALAS, R.; KAST, R.; MONTECINOS,
F., y SALAS, I. Beledn nil 21. Institu
to de Investigaciones Geologicas,
Chile, 113 pp.

En este informe se eKponen los resultados
de los estudios de geologia general, geo
logia economica y recursos de agoaa sub
terraneas obtenidos por las comisiones

que e l Instituto de Investigaciones Geo

logicas mBntiene en el Departamento de
Arica y por comisiones eveneualee que
asesoran los crabajos de Aguas Subte
rraneas de la Corporacion de Fomento de
Ia Producc ion.

* *

Manual del cemento J966/67
VER EIN DEUTSCHER ZEMENTWERKE

"Zement Taschenbuc:h 1966/67". Bau

verlag GmbH, Wiesbaden 1965, 502 pp.

Las flibricas de cemento de la RepUblica
Federal Alemana se hallan unidas en una

Asociaeion de caracter tecnico, creada
en 1948 por la fusion de ottas tres : hasta
eneonces indepeedieares t la del cemento

portland, la del cemento portland fer�ico
y la del cemento de aho horno. La pnme
ra de estas fue fundada en 1877 y ya en

e l siguiente ano habia redactado 1_ pri
mera norma alemana de cemento, Su aeri
vidad y la de las ottss dos asociaciones
paralelas que se formaron posteriormente,
encentraron eauce comun en la actual
Asociacion, que ha proseguido su labor
en pro de la tecnologia de I cemento y del
hormigon, principalmente a traves de su

Instituto de Investigaciones con sede eo

Dusseldorf.
Muy en consonaneia con los prop6-

sitos de la Asociaeion esti su Manual
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del Cemento, que saHo a luz por vez pri
mera en 1911 y ha tenido numerosas edi
ciones. De las publicadas de spue s de la
ultima guerra, dependienres de la orga
nizac ien actual, la que comentamos cons

tituye la novena edic ien,
El Manual conserva la forma de ed i

clones anteriores , siendo tratado cada
tema por autores diferentes. Comienza
con un capitulo de F. Ke Il, que se intro
duce al lector en el desarrollo h is tor ico,
fabricac ion, tipos y propiedades de los
cementos , Luego, A. Hummel se ocupa
del hormigon, confecc ion, colocac ion en

obra, propiedades, hormigones livianos

y mortero, El tercer capitulo, de W.

Ernst, expone los fundamentos del hor
migon armado.

Los capitulos citados subsisten,
actualizados cada vez, en las suc e s i
vas ediciones del Manual. Se guidame n

te se tratan remas mas parriculare s , que
cambian de una edie ion a otra , de suerre

que las anreriore s, sobre todo las ul
timas, no quedan enteramente refundidas
en eSta y c onrindan manrenie ndo su in
teres. En la edic ion actual hay tre s ca

pitulos en torno a durabilidad del hor

migon: resistencia al fuego, por H.

\'t'ierig; re s isrenc ia a las he ladas, por J.
Bonzel, y ataques quimicos , por F.W.
Locher y H. Pisters, Tras e Ilo, en e l
ultimo capitulo, H. Pisters versa sobre
sue lo-cemenro, campo de apl icac ion,
fundamentos, ensayos y e iecuc ion,

Fl Manual cumple bien la finalidad
que se propone, de servir como una pri
mera informacion y guia a rodos los que
de una manera u otra tienen que ver con

e l hormigon, Dentro de su brevedad, e s

un compendio que riene e l meriro de mos

trar cone isamente 10 princ ipal de cada
punto, Servira tamb ien a quienes deseen

profundizar mas, gracias a las escogi
das referencias bihliogrdficas que res

paldan e l texto, Todo ello sobre la base
de la investigaei6n y la tecnologia ale

manas, cuyos adelantos y tendencias

aparecen reflejados en esta obra.
Como apendice se da la liSla de las

97 fabricas de Alemania Occidental, to

das miembros de la Asoeiacion. Segun
datos del Manual, en 1964 produjeron
33 millones de toneladas de cemento,
contra 19,3 millones que fue la produc
cion de 1958. Constituye as! la Republica
Federal Alemana el mayor pais productor
de cemento de la Europa Occidental, sien
do utraordinario ademas su indice de 549

kg de cemento por habitante en 1964. De
la produce ion total, un 70.6% fue cemento

portland, 15,3% portland ferrico, 11 ,6% de
alto hoeno y 2,5% de otros cementos. En
cuanto a la resistencia, e l 80,7% corres

pondio a la clase Z275, 17,4% a Z375
y 1,9% a Z47'5, denominaeiones que s ig
nifican kg/cm2, valores minimos a la com

presion a 28 dias segun norma DIN (en
la cual se prepara e l mortero de ensayo
con re lac ....in agua-cemenro de 0,6).

A. LAMANA

* *

Proposicion c/e racomenc/ac/one. para

hormigon prayectac/o.

ACI COMMITTEE 506. "Proposed
standard rec omme nd e d practice for

shotcreting". Journal of the Ame
rican Concrete Institute. Proce

edings vol. 63, nQ 2 (febrero 1966),
pp, 219-246.

Esras recomendaciones viene n a ree m

plazar a las que e 1 ACI adopto como nor

ma en 1951, a la cual perfeccionan y com

pletan, Se trata del metodo de c olocac ien
en que e l mortero u hoemigon, impulsado
neumaricamenre a traves de una manguera,
se proyecta a gran velocidad sobre uoa

superficie.
En la actualidad existen dos peocedi

mientos para proyectar hormigones, s e

gun que e 1 agua de amasado se incorpore
de spues 0 antes que e l material entre en

la manguera. En e sta norma s e expllcan
ambos, e l procedimieuro de mezcla en se

co, ya conocido, y e l de mezcla en hu
medo, de apltcac ion mas rec iente y que
repre senta la principal innovacion de
esta norma con respecto a la anterior.

En e l procedimiento de mezcla en se

co, e l agua e s agregada a presion en la

boquilla de salida, donde se incorpora
tnrimamente a la mezcla de cemento y
arena que viene impulsada por aire com

primido a traves de la manguera; se pro
duce aSI el chorro de mortero, que aban
dona la boquilla a alta velocidad y se

proyecta sobre la superficie a cubrir. En
cambio, en el procedimiento de mezcla en

humedo, todos los materiales, incluso el

agua, soo agregados y mezclados aotes

de enttar eo el equipo de proyeccioo.
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Ambos procedimientos tienen hoy dia
gran aplicacion y el empleo de uno u

otro dependerli de las condiciones par
ticulares del caso. Se pueden indicar las

siguientes caractedsticas de operacion
de cada uno de los sistemas:

Mezcla en seco:
- EI agua y la consistencia de la mez

da se controlan eo I a boquilla.
- Permite una mejor colocacion de mor

teres coo liridos liviaoos porosos.
- Acepta una mayor Iongirud de mao

guera,
Mezda en hUmedo:
- EI agua es controlada con gran pre

cision en la tolva de entrada de los
materiales.

- Se asegura que el agua de amando
se mezcle {ntimamente con e l cemen

to y la arena, obteniendose con esto

menor gasto de materiales por reduc
cion del porceotaje de mortero que
rebota,

- Menor cantidad de polvo acompana
a este proceso.

Se describeo las propiedade. Usi·
cas mas importaotes del material y los
usos en que conviene aplicar el peeee
dimiento. Se insiste que este material
basa su eldto fundamentalmente en la
ejecucion. Se dao para ello una gran
eaneidad de iostrucciones que debe cum

plir el personal - de alta especializa
cion - a cargo de la proyeccion del mor

tero, Junto con esas recomendaciones,
se hace especial bincapie en los trata

mientos que deben darse a la superfl
cie de base; se indica tambien con gran
cantidad de detalles la forma como de
ben construirse los moldajes, la colo
cae ion de armaduras, y los metodos pa
ra realizar la terminacioo y e l curado.

Eo cuanto a los materiales,se acep
ta el uso de cementos especiales y se

dan prescripciones para el empleo de
lirido grueso de hasta �" de tamano ma
ximo. Se recomienda ademlis el uso de

algunos aditivos que mejoran la calidad
o facHitan la colocacion.

Se incluyen por otra parte las ca

racteristicas de los equipos necesarios

para la confeccioo y colocacion, siendo
los correspondientes a la mezcla en hu
medo los que presentan mayor innova
cion.

En capitulo aparte, la norma se re

fiere a los metodos de ensayo para con

trolar la calidad del material colocado.
Se recomienda para esto que las probe-

tas sean obtenidas de paneles de prueba
sobre los que se baya proyectado e l morte

ro en las mismas condiciones de la obrB.
Con esto se evita e l ex traer tesdgos de IB
estructura misma. Esas muestras son mu

cho mas representativas que las obtenidas
por proyecc iOn del mortero dentro de mol
des de tela. Estos ultimos pueden servir
para el control diario de la calidad del
moetero tal como sale del equipo proyector
y sus resultados pueden correlacionarse
con los obtenidos de los paneles de prue·
ba.

F. DELFIN

* *

'nllu.ncla y J.t.rm/naclon J. 'a ItumeJaJ

prop/a J. '0. 6,iJo••

WISCHERS, G., y HALLAVER, O.
uEinfluss und Bestimmung der Eigen
feuchre von Betonzuscblagstoffen".
Beton, vol. 16, nO 5 (mayo 1966), pp.
207.211, y nO 6 (iunio 1966), pp. 249-
253.

Como es sabido, la humedad propia del

irido, es decir, su c enrenido de Bgua con

respecto al peso seco, se compone de la
bumedad absorbida por los granos y de
su humedad superficial: de ellas solo es

ta ultima actUa como agua de amasado.
Las variaciones de la humedad super

ficial deben considerarse en la confeccion
del hormigon, pues si no, la ccnstseeacla

y la res istenc ia varian mucho: asi, un au

mento de 1 % de humedad propia puede
producir una disminucion de reslsrencia
del orden del 15%, a no ser que se dis

minuya la cantidad de agua agregada.
En los ensayos que se muestran en

este informe, se compararon varios meto
dos para determinar la bumedad: por se

cado a 105°C, con el picnometro de aire,
con el aparato CM (a base de carburo de
calcio) y por medicion de la resistencia
plectrica. Con cada uno de ellos .e de
termino la humedad total y, cuando el me
todo 10 permitio, la humedad absorbida
y la superfic ial. Los ensayos se bide
ron con distintas fracdones granolome
tricas de liridos del Rhin, del Main y de
Morrena.
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EI secado permite determinar con

exacrirud e l contenido total de agua: en

la areoa, las difereocias entre los valo
res ais lados y la media son en su mayo
ria inferiores al 0,1% de humedad. Com

parado coo e l metodo de secado, e l pic
nometro de aire da una d iferenc ia me

dia de ± 0,3% de humedad, EI aparato
CM mostro la misma exaceirud en la de
terminacion de la humedad de la arena.

EI dispositivo de med ic ion de la res is
tencia e lectr ice construido en e l Insrl
tuto Otto Graf no permit io e srab lecer con

tal precis ion e I contenido de agua por
que la resistencia e lectr ica no depende
solamente de la humedad sino tamb ien
de la densidad aparente del material
sue Ito (no asentado), de su granulome
tria y de so compos ic ion petrografica.

A condic ion de que se mantengan
constante s Ia granulometr ia y la dos ifi

cacion, se pue de rambien tomar en cuen

ta la humedad propia de los liridos mi

diendo, en e l momento del amasado, la
resistencia e lectr ica 0 bien Ia cons is

tencia, esto ultimo observando la poten
cia absorbida por e l motor de la mezc la
dora. Sin embargo, estos procedimientos
no estan 10 bastante perfecc ionados co

mo para permitir Ia fabricac ion de un hor

migon parejo a partir de aridos de origen
y humedad propia diversos sin ajuste de
la canridad de agua por e l maquinista.

* *

Fabricacion de horm;gon de alta res is

tencia.

WALZ, K. "Uher die Herste llung von

Beton hochster Festigkeit". Beton,
vol. 16, nO 8 (agosto 1966), pp. 339-
340.

Si e l bormigon se endurece bajo presion
y manteniendo baja Ia temperatura, de sa

rrolla resistencias mas elevadas que en

condiciones normales. Asi se comprobe)
en experiencias de laboratorio. EI trata

miento se aplico ados hormigones, uno

de cuarcita de 0/15 mm y otro de basal
to de 0/15 mm, ambos con 350 kg/m' de
cemento portland ZP 475 y una raz6n agua
cemento de 0,32. EI hormigon se preparo
a 5°C y, luego de compactarlo con un vi
brador, se sometio a una presion de 20

kg/cm2 durante las primeras 24 horas,
manteniendo mientras tanto la temperatu
ra en 5° C. Las probetas se almace oaron

a 10°C hasta los 7 dias y a 20°C de 7
dias en ade lante ; c onservdndolas bajo
agua los prlmeros 28 dias y de spues al
a ire , A la edad de 42 dias, la res isten
cia a la compres icn (en cubos de 10 em)
fue de 1230 kg/em2 para e l hormigon de
euarcita y de 1430 kg/em2 para e l de ba
salto. Por tanto, se pueden obtener aSI
hormigones de muy alta resistencia; sin

embargo, la apficac ion practica esta d i
ficultada por e l coste del procedimiento.

Son interesantes los resultados obte
nidos en los ensayos a trace ion por hen
dimiento (tamb ien en cubos) sobre estos

hormigones de tan extrema resistencia:
los valores de trace ion fueron de 61 y 91
kg/cm2 con relaciones de 1/20 y 1/16 res

pecto a la resistencia a c ompee s ion, Como
era de esperar , son re Iac iones menores

que las correspondientes a la gama de hor
migones usados en la practica; pues, como

se sabe , dicha re lac icn disminuye al au

mentar la resistencia.

* *

Influencia del tamano y forma de los ele
mentos sobre la retracc;on y la fluenc;o
del hor",igon.

HANSEN, T.C., y MATTOCK, A.H.
"Influence of size and shape of mem

ber on the shrinkage and creep of con

crete". Journal of the American Con
crete Institute. Proceedings vol. 63,
nO 2 (febrero 1966), pp, 267-290.

Con vista a su apljcac ion en ingenieria
estructural, se esta desarrollando una in
ve srigac ion sobre Ia influencia del tama

no y de la forma de los elementos en la
rerracc icn y la fluencia del hormigon, Es
te informe da cue nra de los resultados de

ensayos registrados durante los 4 prime
ros afios de obsenracion. Manteniendo una

temperatura de 210C y una humedad rela
tiva de 50%, se fueron midiendo las de
formac iones por retraccion y por fluenda
en c ilindros de hormigon de lOa 60 cm de
diametro y en elementos doble te de 29 a

115 cm de altura. Las probetas de fIoen
cia se rnantuvieron bajo una carga del
orden del 25% de su resistencia a la com-
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presion. Se concluye que la relacion vo

lumen/superficie e s un parametro adecua
do para usarlo en e l calculo de estructu

ras cuando se han de estimar las defer
m.eiones por retraecion y por flueneia d,.
elementos de diferentes forma y tamano.

R •• um.n d. 10. autor••

* *

T.nsion d. adh.rencia: estado de 1o. co

nociml.ntos.

ACI COMMITTEE 408. "Bond stress

state of the art". Journal of the Ame

rican Concrete Institute. Proceedings
vol. 63, nO 11 (noviembre 1966), pp.
1163 -,1190.

Se disc ute la naturaleza de la falla de
adherencia, recalcando la influencia de I

desgarramiento, Se llama la ate nc ion so

bre las grande s rens ione s de adherencia

adyacenres a toda grieta y sobre las com

plicaciones que entrafian esas rens io
nes de signos opuestos. En cuanto al

desgarramiento, se indican los factores
de que depende y los pianos prefere nc ia
Ies de falla. Se muestra la importancia
que en la adherencia tienen la anchura de
la viga y e l espaciamiento entre barras.
Se distinguen los conceptos de anelaje
extreme, adherencia en flexion y adheren
cia par anelaje a desarrollo.

Se revisan los conocimientos actua

les sabre e I c omportamiento en cuanto a

adbereocia y sobre e l valor absoluto de
la resistencia de adherencia, primero en

empalmes y elementos e spec iales , y lue

go en la zona de mementos negativos de
las vigas. Se presenta una parte de los da
tos que justifican las prescripciones de
la norma de calculo (1963) del ACI. Se
indica e l valor del anclaje extreme y se

ins iste en la importaneia de la adheren
cia por desarrollo 0 longitud de desarrollo.

Brevemenee , se discure e I efecto de
la posicion superior de las barras y la in
Iluenc ia del hormigon liviano. Flnalmen
ee, se senalan las partes discutibles de
los eonocimientos actuales y los puntas
que necesitan mayor investigacion.

R••um.n d. 10. autor••

* *

233

a.Formaciones d. trace ion en viguetas
d. hormigon sin armor.

WELCH, G.B. "Tensile suains in
unreinforced concrete beams". Maga
zine of Concrete Research, vol. 18,
nO 54 (marzo 1966), pp, 9-18.

Durante e l ensayo normal de flexion, se

midieron las de formaciones en la cara

traccionada de las viguetas, usando un

equipo especial que registraba la curva

carga-deformac ien hasta la rotura. Se
ens ayo una amplia gama de hormigones
can resisteocias a compees ion de 105 a

780 kg/em2 a los 28 dias r, coo liridos de
tamafios maximos %" y 11,". Las vigue
tas fueron cooservadas en esrado hume
do basta el momeoto del ensayo, que se

hizo tambien a 28 dias y con dos eargas
en los terc ios de la Iuz, Las resisteo
cias a la trace ion por flexion fueron de
15 a 73 kg/cm2• La Hsoradoo inicial,
iodicada por una de sviac ion s ignifica
tiva de la curva carga-defoemac ion. ocu

rrio can deformaciones de 41 a 158dO",
para cargas de 1 orden de I 64% de I. ro

tura. Las deformaciones maximas, me

didas inmediatamente antes de que la

propagac ien fioal de Ia grieta produjc:,ra
la fraetura, fueroo de 75 a 240dO '.

Tanto estas como las de formaciones de
fisurac ion dependieron directamente de
la resistencia.

En mortero, las deformac iones en

la rotura fueron mucho mayores que en

los hormigones de igual res istencia • 1.
flexion, alcanzando valores de 150 a

420][ 10-',
A. L.

* *

Proyeceion meeonic:a de revoques de
mortero de yeso.

FOUCAULT, M. "Projection meca

nique des enduits en mortier de platre
"

Anales de I'lnstitut Technique du
Biuiment et des Travaux Publics, vol.

19, nO 221 (mayo 1966), pp, 455-470.

La proyeccion mecanica del yeso figura
en el programa de Ia evolucion actual
de los metod os de coostruccion.

Pero los problemas practicos plan
teados por Ia fealizacion de esra nueva

teeniea de eolocacion no dejaban de
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presentar ciertas dificulrade s. Han po
dido solucionarse gracias a los progresos
realizados durante e stos ultimos afios en

la fabricac ien del yeso y al conocimien
to, cada vez mayor, de las sustancias
auxiliares que permiten actuar sobre sus

caracteristicas, en los sentidos mas di
versos.

El yeso para proyeccion es un yeso
espec ial , muy diferenre de los tradiciona
les , Por cons iguiente , su puesta a punto
ha requerido un largo e studio, la adop
cion de un nuevo e quipo de fabricac ion y
numerosos ensayos y controle s. Es un

producto compuesro de sulfate de calcio
semihidratado, que se mantiene docil du
rante varias horas, muy plasrico, en gran
parte gracias a su e straordinaria finura,
y que posee una gran retentividad de agua.

El yeso proyectado se emple a por
10 general en mortero, con arena 10 mas
s ilicea pos ible , de granulometria 0-2 mm

y en una proporc ion del orden de una par
te de yeso por dos de arena, en peso. El

equipo de proyecc ion se c ompone general
mente de una mezcladora que peepara la

pasta, una tolva que la rec ibe , y una bom
ba que la transmite a un dispoairivo de
proyecc ion cuyo manejo e s bastanre pare
cido al de una pistola para pinear, La

proyecc ien se hace con arreglo a maes

tras y casi sin perd ida de material par
rebore. Se ejecura en una sola operac ion

seguida de un alisado con re gla. Luego,
se le da una capa de enluc ido con un ye
so especial. En ciertas aplicaciones pue
de dejars e la superfic ie en bruto,

El comportamiento de las pinturas 50-

bre el yeso proyectado no pre senta nin

gun defecro y para c iertos sistemas pa
rece posible considerar una reduccion del

trabajo antes de pintar.
Por Otra parte, los ensayos en obra

han demostrado una reduccion muy apre
ciable de los plazos de secamiento y una

mejoria notable de la dureza superficial.
Resumen del auto,

* *

Closorio cle terminos sobre tecnolog,o clel
cemento y clel horm;gon

ACI COMMITTEE 116. "Glossary of
terms on cement and concrete tech-

nology". Journal of the American
Concrete Institute. Proceedings, vol.

59, nO 12 (dic iembre 1962), pp, 1761-

1770; vol. 60, nO 12 (dic iembre 1963),
pp, 1689-1695; vol. 61, nO 5 (mayo
1964), pp. 487-508; vol. 61, nO 8 (agos
to 1964), pp, 913-920; vol. 62, nO 3
(marzo 1965), pp, 275-292; vol, 62,
nO 8 (agosto 1965), pp, 865-868; vol.

62, nO 11 (noviembre 1965), pp. 1353-
1362; vol. 63, nO 3 (marzo 1966), pp.
307-311.

En 1959 se constituyo en el ACI este co

mite de nomenclatura para redactar y man

rener al dia un glosario de los terminos
mas importante s usados en la tecnologia
del hormigon y en la del cemenro, Los ob
jetivos del comite son verificar e l uso

aceptado, resolver problemas de termino

logia, y recomendar definiciones de u�r
minos referentes a materiales, condicio
nes y prac tica de las obras.

Al c omite se Ie propusieron cerca de
4000 terminos, de los cuales ha se lec
cionado algo mas de 700, cuyas definic io
nes ha ida preparando y dando a conocer

progresivamente. Una vez que se hayan
rec ibido observaciones en la consulta
publica a que esta some tido, se e laborara
e 1 glosario definitivo, que se e spera sea

adoptado como norma del American Con
crete Institute.

* *

Fs tucl;o c/e la res istenc ia a 10 tracc ion
clel hormigon. Comporacion entre el ensa·

yo cle lIexo-traccion y el ensayo brasileno.

GENTA, J., y VALENZUELA, S. Me
moria para optar al titulo de ingeniero
civil. Facultad de Ciencias Fisicas y
Matematicas. Universidad de Chile.
Santiago 1966. 101-142 pp.

En esta investigacion se efectua un estu

dio de la resistencia de traccion del hor

migon obtenida por medio del ensayo de
hendimiento 0 brasileiio. Con este objeto
se analizan las correlaciones entre este

ensayo y los ensayos de flexo-tracc ion,
compresion cubica y c ilindrica, mOdulo
estatico y dinamico de elasticidad y coe

ficiente dinamico de Poisson. Se esta

blecen ademas, las correlaciones entre

estos ultimos ensayos y se analizan tam-
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bien, datos experimentales simi lares de
investigadores extranjeros. Finalmente, y
en base a las conclusiones obtenidas en

ests investigaci60 y en otras semejantes
efectuadas en e l extranjero, se ha e labo
rado un proyecto de norma sobre e l eosa

yo de traccion por hend imiento y otro re

ferente a la equivalencia de reaisrenclas,
Esta memoria fue realizada en la Sec

cion de Investigac ion de Hormigones del
IDIEM y dirigida por el Ingenlero Moises
Pineiro.

* *

Traccion purfJ en el "ormigon. Resisten
cios, Jelormaciones, re/aeiones con 10
resistencia Je "enJimiento y otras eeree

t.rlstieas Jel "ormigon.
GORODISCHER, V., y CANTIZANO, G.
Memoria para optar al titulo de inge
niero civil. Facultad de Ciencias Fi
sieas y Matematieas. Universidad de
Chile. Santiago 1966, 97 pp,

Se determinan las resistencias y carac

teristicas de deformac ion de hormigones
sometidos a rracc ion pura y se re lac io
nan con su resistencia a compre s ion,
re sistenc ia a trace ion por hendimiento
y caracteristicas de deformac ion en com

presion. Con ello se pre tende tanto acIa
rar algunos puntos que rienen que ver

con e l comportamiento del hormigen fren
te a e s fuerzos de trace ion pura como la

posibilidad de sustituir Ia determinacion
de esa resistencia por el ensayo de hen
dimiento,

Para llevar a cabo las medic ione s ,

se preparo hormigen de distintas resis

tencias, con dos cementos diferente s;
se elaboraron a partir de una misma cola
da los distintos tipos de probetas y se

efectuaron los diversos ensayos. Se cal
cularon luego las regresiones entre los
diferente s valores obtenidos.

Esra memoria fue realizada en el
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IDIEM, en la Sece ion de Investigacion
de Hormigones. y dirigida por e I ingeniero
Moises Pineiro.

• •

Contrif,ucion 01 conocimiento J.I puliJo
qu,mieo J./ a/uminio puro

VENERANDI, A., y KITTL, P. In

forme Tecnico nD 13, IDIEM, Univer

sidad de Chile, Santiago 1966, 20 pp,

Se estudiaron las condiciones de pulido
quimico del Al 99,99% coo una mezcla
de H,PO., H ;;0. y HNO, a 63°C. Las
mejores condiciooes se obtuvieroo con

una proporcion 3,36:1 de H,PO. a H250.
y 2% de HNO,. Con un es:ceso de HNO,
se observa inic ialmente uo fuerte efecto
de corrosion. Si disminuye e l contenido
de HNO, aparecen picaduras de corrosion
profundas. Las propiedades de pulido
de e sta mezc la mejoran cuaodo aumenta

e 1 contenido de aluminio en la soluc ion,
Para mantener constante el contenido de

HNO, hay que agregar 0,01 ml/cm'-min.
La veiocidad de disolue iea de aluminio
por la mezcla en condiciones de pulido
es de 15,5 mg/cm2-h.

Esta soluc ion tiene las siguientes
propiedades: 1. La superficie de alumi
oio es sufieientemente lisa como para
permitir observar la propagac ion de lineas
de deslizamiento. Ademas, por ataque
posterior con agua regia fluorada al 2%
se forman figuras de corrosion que reve

Ian la orientacien cristalogrBfica. 2. Este
pulido revela las subestructuras de de
formac ien por laminado y los sub-bordes
de solldificac ien, 3. Las impurezas ta

les como fierro y cobre destruyen las con

diciones de pulido, observandose corro

sion en los pianos 11111. 4. Observacio
nes microscdpicas de Ia muestra revelan
donde hay defecto 0 ezceso de HNO, en

solucion.




