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AJifivos para morteros y Itormlgones.
I"formes genera les.

Adjuvants des mortiers e t b erons ,

Rapports generaux. Colloque inter

national RILEM -A.B.E.M, Bruse

las 30 de agosto a 111 de se pt ie m

bre de 1967. Maleriaux el Cons

tructions vol. 1, nil 2 (marzo
abri11968) pp. 79 -149.

Se presentan los informes generales
sobre e ste coloquio y en ellos se co

mentan los trabajos principales que
se presentaron sobre cada uno de los
cinco temas que compus ier on e 1 pro
grama del coloquio.
rema I. Terminologia, definicion y
clasificaci6" de los adiriuo s , Re later
p.e. Kreijger.

La definicion aceptada por RILEM

para los aditivos e s la s Ig uie nre : "Se
llama ad itivo a toda 5 us tanc ia que s e

agrega durante e l mezclado a los

constituyentes normalmente ace ptados
del mortero y del horm ig on , con e l

objeto de mod ificar c iertas propieda
des de los morteros y hormigones en

el estado fresco 0 endurecido 0 en e I

paso del estado fresco a l estado en

durecido". Se gun e l relator e s ta mis
ma definic ion haee d if ic it l a c las if i

cacion, pues cada aditivo modifica,
en alguna medida, mas de una propie
dad; sin embargo, e 1 criterio ma s fre
cuente es basar la c la s if ic ac ion en la
action principal del aditivo y este es

el que se adoptc en e l coloquio.
Se clasifican los aditivos en 9

grupcs segun su efeeto en los morte

ros y hormigones.
Grupo 1. Aditivos que modifican Ia

reologia del mortero y del horm rgon

fresco. Entre ellos hay reductores de
agul, floeulantes, polvos minerales
plastificantes, retentores de agua y
ottos. EI relator estima que este e s

e l grupo menos c lar o de los nueve.

Grupo 2. Modifican e l c onre n id o de
a ir e del mortero y del horm ig on , Entre
ellos hay productores de gas y pro
d uc tore s de espuma.
Grupo 3. Modifican e l fraguado y e l
endurecimiento.

Grupo 4. Expanden el mortero y e l
horm igon .

Grupo '5. Mejoran la re s is re nc ia a los
agentes ti s ic o s . Es ran formados pOI
los r e s i s te nt e s a las heladas, los

anticongelantes y los h idrofugos .

Grupo 6. Mejoran la resistencia a los
, .

agentes me c a n rc os .

Grupo 7. Mejoran la r e s is re nc ia a los
, .

agentes qurm ic os .

Grupo 8. Mejoranla r e s is te nc i a a los

agentes b io log ic os .

Grupo 9. Colorantes.
Temal1.Principios [is ic o- quim ic o s

de la ac c idn de los aditivos [rente a

los divers as c e m e ntos y borm igone s .

Relator P.E. Halstead.
Los trab a j os pre s e nt ad os tr a ran

del e fe c t o de los aditivos sobre la

composic ion de las fases de endure·
c imiento de las pastas hidratadas de
cemento y sobre la c in et ic a de las
reacciones que s e producen al me z -

clar e l cementa con el agua.
Tema III. Ejecta de los ad itiuo s s o

bre las prop ie dade s de los m ortero s

y borm ig on e s frescos. Relator 8.
Warris.

Se e s tud ian los cambios que s e

producen en la pasta por e fe c to de los
ad it iv os : tales cambios s e manifies
tan en variaciones de viscosidad, de

cohesion, e xud a c i on , r ig id e z , retrac

e ion p la s tica y orro s .

Tema IV. Ejecto de los adit iuo s en

las propie dade s de los m orteros v

borm ig on e s e ndure c ido s . Relator J.
Jambor.

Es te es e l tema que c onro con el

mayor numero de trabajos. En ellos
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se trato por s e parad o la influenc ia de
dos tipos de ad it ivos : los tenso - acti
vos y los modificadores de fraguado y
endure c im iento, De ambos s e analiza
ron los e fe c tos sobre la densidad,
la homogeneidad, la re s is te nc ia , e l
modulo de e Ia st ic idad , la re tracc ion ,

la fluencia, la abs orc ion capilar y la

permeabilidad, la re s is te nc ia a las
heladas y la durabilidad y otras pro
piedades.
Tema V. Metodos de ens ay os de los
adilivos. Relator A. J oiseI.

Los metodos de ensayos pueden
te ner por obje ro identificar los aditi
vos, estimar y controlar su ca Iidad y
eficacia 0 e s rab le cer su presencia y
contenido en e l hormig on , Para cada
uno de esos rre s obje t iv os se han de
sarrollado ensayos que se describen
y discuten en los trabajos presenta
dos bajo e sre te ma ,

E. G.
* *

P 16s ticos es tructura les. Propieclacles
y problemas.

COMITE DE LA ASCE SOBRE
PROPIEDADES DE PLASTICOS
ESTR UCTURALES SELECCIONA
DOS. Proceedings 0/ the American

Society 0/ Civil Engineers, Journal
of the Structural Division, vol. 93,
nO STl (febrero, 1967) pp, 373 - 380.

Este e s e l in forme primero de e ste

c om ire , en que se definen sus propo
sitos y metas, y se esbozan a lg una s

de las propiedades en que los p Ias ri
cos d if iere n de otros ma te r ia le s de
c ens rrucc ion ,

Los pla s ricos reforzados
exce Ie nre comportamiento en

tienen

ap lic a-

ciones que requieran gran resistencia
a la trace ian, son livianos y durables
a los araque s quimic os , Sin embargo,
no son apropiados cuando las condi
ciones de uso comprenden re mperatu
ras altas 0 cuando las deformaciones
e s tan limitadas a valores pe que fios ,

Los p las t ic o s no reforzados, por otr a

parte, son poco re s is re nte s a la trac-
. ,

c ion ,

Uno de los problemas mas serios

de los pla st ic os e s su c ombus rib i li
dad; hasta la fecha no s e han encon

trado retardadores de combustion efi
c ie nte s ,

Los p la sr ic os de be n tr atar s e como

materiales fragiles tanto a cargas e s -

tat ic a s como c ic l ic as ; su re s i s te nc ia
a la fatiga todavia no esta bien e x p lo
rada, si bien s e ha comprobado que
son poco se n s ib le s a las concen

trac ione s de te ns ione s or ig inad as en

defectos localizados, y en esto supe
ran a los me ra le s ; son en cambio sen

s ib le s a la frecuencia de los ciclos
de carga.

Un ultimo a s pe c ro que s e h ac e ver

es que la resistencia de los p las ric os
reforzados d e pe nd e de la forma y ta-

mafic de las piezas cargadas y de la
or ie ntac ion de las c arg as.

El Comire recomienda que ASTM
promueva el desarrollo de normas y
procedimientos de ensayos de plas ri
cos y que las sociedades de ing e n ie
ros y fabricantes de p la st ic os tiendan
a la norma Iizac icn de los productos y
de los me rod os para informar sobre
sus propiedades.

E. G.

* *

Tens iones y clelormac iones en hormi
gon armaclo.

DURELLI, A.J.; PARKS, V.J., y

CHIANG, FU-PEN. Stress and
strains in re inforced concrete. Pro

ceedings 0/ the American Society
0/ Civil Engineers. Journal of the
Structural Division, vol. 95, n2 ST5

(mayo 1969) pp , 871- 887.
Como resultado del inre re s por usar

materiales compuestos en a p lic ac io
nes industriales, e l e s tud io de esos

materiales s e ha transformado en un

tema popular entre los investigadores
y s e han empleado y desarroIIado tee
nicas tanto te or ic a s como ex per ime n

tales para abordar los problemas d er i
vados de e s e e s rud io , En e s te tr ab a

JO se pre s e nra la ap lic ac ion de a lg u

nas de esas tecnicas al hormigcn
armado.
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Hasta ahora se han encontr ..do

grandes dificultades en la determina
cion experimental de tensiones y de
formaciones existentes en e I interior
de estructuras de horm ig on v en la s u

perfic ie de las barras embebidas en

e l hormigon , Los exte ns ome tr os a re -

s istenc ia e Ie c er ica son d ific iles de
orientar eo la masa del hor m ig on , y
en las barras dan infor mac.ion limita
da. Par otra parte, los metod os foro
elasticos us ados hasta ahora se han
limitado a cortes bidimensionales de

piezas embebidas en el horm igon ,

En e s re trabajo se describen las
dificultades de la fotoe las tic idad en

tees dimensiones y las posibles s o lu

ciones, con modelos fotoe Ia s r ic o s

hechos con materiales pl as t ic os . E 1
material de la matriz -correspondiente
al hormigon - era de una determinada
resina epox ic a y el material inserta
dovcoere s pond lenre a las armaduras·
de otra resina e pox ic a . Se pr ob o e l

procedimieoto con tres tipos de pro
betas, dos de e l la s e quiv a le nte s a

vigas sometidas a flexion.
Se concluye que el procedimiento

puede dar resultados desde e 1 punto
de vista experimental, pero que queda
limitado solo a la fase e la s r ic a , antes

de que se produzcan grietas de tr a c

cion en e 1 horm ig on ,

E. G.
* *

Memoria. Je la segunJa conferenc ia

internacional sobre fractura, Brighton,
obri/ J969.

PRATT, P.L. (Editor) Proceedings
of tbe Second International Confer
ence on Fracture. Brighton. April
1969 Chapman and Hall Ltd., Lon

dre s 1969, 945 pp. Precio £ 12.
En esta pub Iic ac ion se trascriben

cosipleros 75 trabajos presentados a

la 2a Conferenc ia Internac ional sobre
Fractura, re sume ne s de algunas c ornu

nicaciones sobre e l estado actual de
diversas investigac iones y una ver

sion de la d is c us ion de los te ma s ,

Los trabajos provienen de Iab ora

torios de universidades y de indus-
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trias de muchos pa i s e s , La mayor
parte de ellos trata de los aspectos
re or ic os del fe nome no de la fractura,
pero en algunos, tales ana Iis is re or i
cos se correlacionan con resultados

prac tic os. Los ma ter ia le s e stud iad os

incluyen e l ac er o , e l aluminio y sus

aleaciones, e l titanio, e l niquel, e l
v idrio, las gomas, los polimeros y e I

zaf iro ,

Tienen especial inrere s , d e s d e el

punto de vista de las ap l ic ac i one s ,

cuatro trabajos que forman la Parte VI
de los Proceedings, denominada

"Aplicacion del conocimiento ba s ic o

s obr e fractura a los proyectos de in-
. ,,, C fg e n rer ra . omentaremos en orma es-

pecial algunos de ellos.

WESSEL, E.T.; CLARK, G.W. Jr., y
PRYLE, W.H. Ap lic ac ion te c nolog ic a

de 10 m e c dnic a de /0 [rac tura a e s

truc tura s de ac ero can s e c c ione s de

gran e s p e s or,

La fraetura 0 r ot ur a fr ag i l de los
materiales t ie ne su origen en la e x i s

tencia de defectos en forma de grie
tas. En la vecindad de ellos y e s pe
c ialmente en sus extremos mas agu
zados s e producen concentraciones de

tensiones; cuando estas tensiones
alcanzan un n ive l cr it ic o , que d e pe n

de del material, la gr ie t a crece y se

propaga ha s ta la r ot ura , La c ond ic ion
cr it ic a pue d e definirse por un para
metro que representa la resistencia
del material a fracturarse por l a pre
sencia de gr ie ras 0 de d e fe c to s en

forma de gr ie ras . Para d e ter m inar Ia
vida uri l de un componente e s tr uc rur a I

hay que conocer tanto e I t arn afio maxi
mo 0 cr it ic o de gr ie ra que da lugar a

Ia rorura brusca, como la velocidad de
crecimiento de las grietas por efectos
de aplicaciones sucesivas de cargas;
e s te d ob le objetivo se aborda en e s re

trabajo con e l pr opos it o de dar res

puestas ados interrogantes pr ac t ic o s :

,que l im ire s deben fijarse a los tarna

nos de los defectos para asegurar una

determinada vida uti!?; y, en presen
cia de un d e Ie c ro e x is re nte , ,como
e s rab le c e r la seguridad y la vida ut i l
de l a e s tr uc tura?

Todo el procedimiento se ilustra
con dos ejemplos, uno en que se cal
culan los ta mafio s critic os que produ
c ir ian la r ot ur a con un sistema de car-
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gas dado, y otro en que se calcula el
niimero de ciclos de cargas dadas que
conducen a la rorura a partir de un

c ierto tamafio de defecto inicial. Los
materiales que se consideran son el
acero de baja y de media resistencia.

Tamb ien se tr ata e l tema de los
requis iros minimos de la ins pecc ion y
el de los conceptos para fijar los coe

ficientes de seguridad.
WELLS, A.A. Especificaciones para
tamanos tolerables de defeetos en e s

truc turas m e tdlicas soldadas.
Hasta hace unos 15 anos el medio

principal de ensayos no destructivos
era la Inspe cc idn por rayos X, y las

especifkaciones prescribian, en mu

chos casos, ausencia total de defec
tos. EI desarrollo de metodos mas
precisos, como e l de ultrasonido y
otros, ha dejado en claro que siempre
bay defectos en las piezas me ta Iicas

y con mayor razon en las soldaduras.

Aunque las estructuras me tji Iic as

e sren bien proyectadas para las car

gas instanninea s que deban soportar,
tales defectos determinan riesgos de
fractura por fatiga, fragilidad, flue n

cia lenta 0 c oncentrac ion de rens io
nes por corrosion. Todos estos fe no

menos dan lugar a la propagac ion de

grietas a partir de un mic le o, De

ellos, la fragilidad conduce a rorura s

bruscas, mientras que los otros tres

tipos se manifiestan en una propaga
cion lenta de las grietas. EI problema
practico de uti lizac ion eonsiste en

fijar los tamafios max imos to lerab le s

de defectos sobre la base de una de
terminada vida util.

EI autor considera que las ac tua

les especificaciones sobre defectos
no son adecuadas. E I desarrollo que
han alcanzado los conocimientos teo
ricos sobre los mecanismos de la
fractura y los datos experimentales
con que se cuenta sobre el tema, 10
llevan a la conclusion de que gran
parte de e s ta informacion debiera vo l
carse en especificaciones mas claras

y racionales sobre el ta mafio maximo
tolerable de defectos, tarea a que e1
auror contribuye sugiriendo una pr opo
s ic ion tentativa que estima pue d e

servir de punto de partida para e s tu

dios mas minuciosos.
ANDREWS, E .H. Mectinica de fa [rae-

lura en polimeros y s u ap lic ac isin en

los c dlculos de ingenieria,
Como los s o l id os po l imer ic o s no

obedecen a la re or ia de elasticidad,
las formulas de me c an ic a de la frac
tura deben ser modificadas para adap
tarIas a su comportamiento no e la s

t ic o, Se discute brevemente una for
mu la c ion , la cual se aplica a un con

junto de fe n erne no s de fractura en

polimeros inc luyendo fractura por
trace ion y por fluencia lenta, fatiga
d inam ic a y agrietamiento por tension
corrosion, Todavia es limitado el re

perror io de datos existente sobre ma

teriales reales; sin embargo, los que
se tienen bastan para hacer ver las

grandes perspectivas que ofrece la
me c an ic a de la fractura como una ba
se de dimensionamiento en ingenieria.
Para que elias cristalicen e s ne ce s a

rio adoptar algunos procedimientos de
ensayo nuevos para polimeros y ven

cer la barrera ps ic o log ica que produce
en el proyectista el hecho de que la
fractura de los polimeros depende del

tiempo y de la temperatura.

E. GOMEZ
* *

E/ an6/isis de '0 seguridad estruc

tura I.

FREUDENTHAL, A.; GARRELTS,
J .M., Y SHINOZUKA, M. The anal

ysis of structural safety. Proceed

ings 0/ the American Society 0/
Civil Engineers. Journal of the

Structural Division. vol. 92 nO STI
(febrero 1966) pp. 267 - 325.

Este e s el informe final de la Com i
s ion sobre Factores de Se g ur id ad del

ASCE, e m it id o d e spue s de 10 afio s de

trabajo. Sus objetivos eran a) definir
c lar ame nre el termino "factor de se

guridad
"

, b) hacer un reconocimiento
de los factores de seguridad usados y
c) recomendar valores de e s to s facto
res para el futuro.

La Com is ion , muy pronto, l le g o a

la conclusion de que solo podia oc u

par se de 1 primer ob je t iv o y que los
otros dos requerian una cantidad de
trabajo fuera de sus pos ibilidades.
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De sde e l pumer informe de avance se

acepro e l princ ipio fundamental de

que e l termino "factor de seguridad"
de una estructura adquiere significado
por su ccrre Iac ion con una probabili
dad de falla 0 de d urac ion ("fiabili
dad") de esta e s tr uc rura , E I enfoque
�e aparta del convencional, en e l que
se considera inadmisible cualquier
riesgo de falla, aunque en la realidad
se han producido fallas de e s tr uc t u

ras, como es b ie n s ab id o. Ese pr inc i

pio solo pre te nd e situar e l concepto
de seguridad de las e s tr uc tur a s en el
ambito de las realidades fisicas, en

e l cual no existen absolutos - como

POt ejemplo, "resistenc ia minima" - n i
exisre un conocimiento perfecto. En

consecuencia, se introdujo e l riesgo
o probabilidad de falla como medida
en ter minos de la cual se pueden defi
nir y comparar la seguridad y fiabili
dad de los varios componentes de un

sistema y llegar a una seguridad 0

fiabilidad uniforme para e l sistema

completo.
Es bien sabido que la resistencia

de un determinado material varia de
una a orr a probeta; en forma similar
se ha comprobado que las cargas que
acnian sobre diversos tipos de e s tr uc -

turas, tales como, puentes, torr e s ,

etc., son de naturaleza estadistica y
por tanto corresponde aceptar que
tanto las cargas como las res i s te n

cias se derivan de una d i s tr ib uc ion de
frecuencia.

Para avanzar en e I estud io de l a

seguridad de las estructuras hay que
conoc er las d is tr ibuc iones de proba
bilidad de las propiedades de los rn a

teriales y de las .::argas. Re s pe c to a

las primeras 10 mas fre c ue nre ha sido

adoptar la d is tr ibuc ion log -normal 0

una d istr ibuc ion extrema; sin embar

go, en este trabajo ta mb ien se inc lu

yeron la dis tr ibuc ion t y l a e x pone n

cial. Respecto a las segundas, aun

que hay abundante informacion sobre

cargas en estructuras, se e s t irna que
las distribuciones de probabilidad
deben depender de numerosos facto

res, tales como luces libres, c las if i
cac ion de las e s tr uc tur a s , etc.

Si lie analiza el significado del
factor de seguridad convenc ional a Ia
luz de los conceptos pr ob ab i l i s t ic o s ,
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se ve, como es obvio, que siempre
hay un riesgo de falla asoc iado con

c ua lquier factor y que e s e r ie s g o de

pende de as funciones de pr obab i li
dad que s e supongan para las cargas
y para las r e s is te nc ia s y t a mb ie n de
las fracc iones de d e Ie c to de res i s re n

cia y de exceso rle carga que se ad
mitan. En este trabajo apar e c e e l r e

su lt ad o de tal ana Iis is , con e l s u

puesto de d is tr ibuc ion logaritmico
normal, en forma de gr af ic o que da l a

probabilidad de falla en func ion del
factor de seguridad.

Sin embargo, la probabilidad de

falla, no es una medida directa de la

seguridad de una e s tr uc tura sometida
a una secuencia de cargas a le a tor i a s

durante su vida. La medida de la se

guridad es l a probabilidad de superv i
ve nc ra , l a c ua l ra mb ien s e denomina
fun c ion de f iab i l id ad . En e s te tr ab a jo
se e s rud ian las func iones de fiabili
dad para dos casos de cargas en fun
cion del r ie mpo : a) cuando las cargas
se aplican sea a in ter v a lo s iguales,
sea en instantes pr e d e re rm in ad os , de

modo que l a vida de la e s tr uc t ur a

puede med ir s e en ter m ino s de n um e r o

de aplicaciones de carga b) cuando el
nu rn e r o de aplicaciones de carga e s ra

regido por una d is rr ib uc i on de Poi

sson, en cuyo caso Ia vida de la es

tructura s e mide por e l tiempo de d u-
. ,

raclon.

Por ultimo, en ape nd ic e s , se de
sarrollan dos ejemplos de c a lc u lo de

seguridad y fiabilidad, uno, de una

torre en c e lo s i a y otro de a v ion e s :

ad e ma s se indican pr oc e d irn ie n to s

para representar funciones de d i s tr i
buc i on arbitraria y se exponen en

forma condensada los metod os no pa
r arn e tr ic o s ,

E.G.
* *

Estuc/;o c/e 10 segur;c/ac/ estructural
con 10 tecn;ca c/e Montecarlo.

WAGNER, R.F. y KABAILA. A.P.

Monre c ar lo study of structural

s afe t y . Proceedings of the Amer

ican Society of Ciuil Engineers.
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Journal of the Structural Division,
vol. 94, nil ST. 12 (diciembre 1968)

pp. 2847 - 2859.

A medida que se comprende me jor el
comportamiento de las e s truc turas se

hace mas necesario definir e l proble
ma de la seguridad. En la ac tua l id ad
se cue nta con me tod o s de c a Icu lo muy
elaborados los cuales, sin embargo,
sue len aplicarse con cargas de cal
culo arbitrarias y conceptos de s e g u

ridad primitivos.
Los estudios de la ultima epoca

han destacado la variabilidad de la

magnitud y distribuc ion de las cargas,
de los materiales y de las respuestas
de las estructuras reales. A causa de
estas inevitables variabilidades, el

concepto de seguridad de las e s truc -

turas estll indisolublemente ligado
con las probabilidades de ocurrencias
de sobrecargas y defic ie nc ias de re

sistencia y con la noc ion de con

fianza.
En e sre trabajo s e expone un pro

cedimiento para analizar la seguridad
estructural b as and os e en la tecnica
de Montecarlo. Se ilustra el merodo
con el ejemplo idealizado de una co

lumna de hor migcn armado, pero s e

seiiala que es igualmente ap lic ab le a

casos mas reales, tanto de piezas
aisladas como de e struc tura s com

pie ta s ,

Una ventaja importante del metodo
es que es aplicable cualesquiera que
sean las funciones de d i str ibuc ion

supuestas 0 reales de las variables
e s toc ast ic as , Incluso, con una tecni
ca de muestreo adecuada, puede ex

tenderse a los casos en que las varia
bles sean e sroc a st ic ame nte de pe n

dientes.
La tecnica requiere muestras com

puestas de varios miles de casos in
div id uales, pero se puede programar
con facilidad y e je c urar con mucha

rapidez en las computadoras ac tua le s ,

Hay tecnicas de muestreo se lec

tivo que pueden aumentar la informa
cion util e x tra id a de una muestra de
tamafio dado. En el trabajo se d e scr i
ben rre s de estas tecnicas en r e lac ion
con e l ejemplo de la columna.

E.G,

* *

Limites ae 10 liobi/iaaa ae sistemas

estructura/es.
CORNE LL, C.A. Bounds on the re

liability of structural systems.

Proceedings of the American Soci

ety of Civil Engineers. Journal of
the Structural Division. vol. 93,
ng ST1, Cfebrero 1967) pp. 171-

200.
El autor considera que el enfoque
probabilistico de la seguridad de las
estructuras, en la forma como hasta
ahora se ha desarrollado, esul lejos
de dar una vision aceptable del pro
blema de la seguridad en toda su

complejidad. En particular, estima

que muchas veces no se justifica la

supo s ic ion , aceptada en e se enfoque,
de independencia e stoc a sric a en el

tiempo y espacio entre cargas por una

parte, entre re s istenc ias por otra y
finalmente entre ambas; antes bien,
hay casos en que la d e pe nde nc ia esta
a la vista.

Aunque la determinacion prec is a

de la fiabilidad de un sistema e s eruc

tural es una tarea muy complicada, en

cambio, se pue d en evaluar sin mucha
dificultad los limites inferior y supe
rior de ella. El limite superior resulta
de suponer dependencia perfecta en

tre cargas y resistencias, el inferior,
de independencia entre resistencias
modales y cargas sucesivas. Como e l
ultimo caso es dificil de calcular, en

este trabajo se desarrolla una expre
s ion para obtener un valor aproximado
por d e Ie c ro ,

Los Iimire s fijan el intervalo en

que se encuentra la fiabilidad sin que
sea necesario especificar la natura

leza exacta de la dependencia esto

c ascic a implicada. En casos pr ac t i

cos, sin embargo, se puede estimar la

magnitud del efecto de tal d e pe nde n

cia. Por ejemplo, s i aumenta la de

pendencia entre resistencias mod a

les, 0 s i disminuye la raz on entre sus

varianzas y las de las cargas, la fia
bilidad aumenta a prox irn and os e al de
sistemas de un solo modo de Ia l la ,

E. G.
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Comportamiento termico cle los ecli

lie ;os.

V..\N STRAATEN, J.F. Thermal

performance
Publishing
325 pp.

EI d isefio de

of buildings Elves ier

Co, Londres 1967,

la moderna e d if ic ac ion

requiere tomar en cuenta una serie de

factores locale s, e spec ia Ime nte c l i

maticos, con el fin de hacer la vi
vienda 10 mas confortable posible.
Entre e sros factores, los termicos
(ais lac ion , protec c ion contra e l sol,
iaerc ia t4hmica, humedad, etc.) oc u

pan un lugar preponderante en el d i
senD c orre c to,

Estos temas son tratados en forma

precisa y concreta en el libro que co

mentamos.

Los primeros capitulos exponen
los fundamentos fisicos que r rge n

estes factores, como transferenc ia
del calor, psicometria, clima y re que -

rimientos fis Io lcg ic os del hombre.

Luego vienen materias tan impor
tantes como el traspaso de- calor a

trlves de elementos constructivos co

munes, opacos 0 transparentes, rad ia
cion solar, ais lac ion y a is Ian te s te r -

micos, evac uac ion del calor de fue n

tes internas, humedad en la vivienda,
ventilacion natural y forzada, etc.

Cada capitulo e s ta ac ompafiad o

por una nutrida bibliografia, la que en

total completa mas de 250 referen
cias.

Este libro es el segundo titulo que
I. editorial Elvesier lanza en una

Dueva serie que ha Hamado Ciencia
de la Arquitectura y en la cual anun

cia otros interesantes t iru lo s que e s -

peramos tener la oportunidad de co

mentar.

Si bien es cierto que la experien
cia del autor s e vierte en e l libro con

muchos datos de Sud africa (pertenece
al National Building Research Insti
tute del Consejo Sudafricano para la
laves tigac Ion Cientifica e Industrial
de Pretoria), e l contenido y ac uc io
sidad con que son tratados los temas

10 hacen muy uti! en Chile, en donde
I. edificacion moderna adolece de
serios defectos, en cuanto a su com

portamiento t4hmico, y por tanto en

cuanto a la comodidad que d e be n

ofrecer al hab ita nte que vive en CIU

dades inc om oda s que Ie Henan de

tensiones p s iqu ic a s , y que al ocupar
su hogar 0 su lugar de trabajo d e b ier a

encontrar e l confort que Ie ser ia uti I

para rebajar dichas tensiones, uno de
los objetivos importantes que debe

cumplir la vivienda.

G. RODRIGUEZ

.. ..

Saber construir.

BLACHERE, G. Editores Te c n i

cos Asociados S.A., Barcelona,
Espana 1967, XVI + 307 pp.

Gerard Bfac here , Director del "Cen
tre Scientifique e t Technique du Ba
timent" vierte en e ste libro todo su

esfuerzo en procurar que la e d if ic a

cion se re s ue lv a como un problema
e spe c if ic o atacado cientificamente.
Al re s pe c to , en la introd uc c ion dice:
"los aurore s de proyectos de e d if i

cios, en su totalidad, no pueden e s tu

diar c ie nrif ic ame nte sus proyectos.
Muchos ignoran que pueda hacerse y
o tr o s creen sencillamente que no s e

d "

pue e .

"La mayoria de los arquitectos e

ingenieros que se dedican a la e d if i
c a c i on no han re n id o , a 10 largo de
sus estudios, oportunidad de e n te rar

se del hecho'de que las ciencias ya
no se contentan con resolver proble
mas de instalae ione s mas 0 menos

ac c e s or ia s , sino que se apoderan del
edificio y eliminan de e l todo e mp i-

. "
[lsmo

"Es preciso, pues, que quienes
deban excogitar proyectos de e d if i

cios, acepten concebirlos c ie nt if ic a

mente, partiendo de datos ciertos, fl
sicos 0 e c o ncm ic o s , a fin de que con

ciban industrialmente un producto de

pr ime r a ne c e s id ad , e l edificio, en una

c ivilizac ion ind us tr ial".
"Ha llegado la hora de aprender a

usar ciencia para edificar. Quienes
se persuadan de e l lo , tienen el d e be r

moral de predicarlo y fomentarlo".
Partiendo de e s te pensamiento di

vide su e x pos ic ion en tres grandes
rop ic o s : habitabilidad, durabilidad y
economia de los e d ifie ios.

En un primer titulo de generalida-
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des expone las exigencias de un ed i

ficio, a saber: fls io ldg ic as , ps Ic o lo

gicas, soc io ldg ic as y e c onom ic a s ,

Cada uno de estos requerimientos se

desarrolla a trave s del libro de sde to',

dos los angulos sin llegar a ser ex

hautivos, ni re fir iend os e a condicio
nes localistas. Se d ir ia que rodea e l

problema sin llegar a resolverlo con

cretamente, dando con e Ilo una vision
general, de perspectiva y de con

junto.
El libro tiene c apitulos Intere san

tlsimos sobre exigencias higrotermi
cas, ac us tic as , de pureza del aire
Iluminac ien , de seguridad de esta:
bHidad.

'

De spue s trata de balance termico
humecrac icn y c ondens ac ion en mu:
ros, para dedicar lue go un capitulo a

la babitabilidad s oc io ldg ica ,

El titulo tercero, de mucho inte

res, c enrie ne consideraciones sobre
10 que e l autor llama "ciencia de la
durabilidad": deterioro y ruina por
causas mecanicas, dilatacion, defer
macion, vae iac ione s dimeosiooales
propias de los mater ia le 5 deterioro

, .

'

qurmrce , etc.

Se extieode sobre mater ia le s e spe
cificos como los p la s rlc o s , maderas,
metales y materiales de consrrucc ion
como yeso, hormigon, piedra, etc.

F Ina lmente e I titulo ultimo habla
de Ia economia, Ia dualidad del pre
cio-valor, COmo actuar los costos la
. . ,.

,

mte grac ron como medio de industria-
Iizac ien para terminar con la calidad

y norma lizac icn sobre los materiales.
En suma una vision general del

tema en todos sus aspectos, expuesto
con la experiencia de su autor sin,

ago tar e I tema.

G. RODRIGUEZ

* *

EstuJio experimental Je la aJherencia
entre mortero y bloques i:/e hormigon.

BULLEMORE, M. Y DELFIN, F.

Memoria para optar a l titulo de In

geniero Civil. Facultad de Cien

c.ias Fisicas y Mate mat ic as Un i
vers idad de Chile, Santiago'1968,

140 pp.
Se investigaron experimentalmente
distintos factores para e s tab le c er su

influenc ia en Ia ad here nc ia a tracc ion
entre morteros y b loque s de hormig on ,

EI objetivo era llegar a e s tab le c er

una base de recomendac iones para la
obte nc ion de juntas resistentes en

las albafiilerias de b loque s .

Como antecedentes para esta in
ve st igac icn se hizo uo e s tud io del

comportamiento de construcc iones de
albafiileria ante los ultimos sismos
chilenos (1965) y s e re a l izo una en

cue s ta entre a lbafii le s con e l fin de

con?cer los mchodos, materiales y
equipos que se emplean ac rua lme nte ,

Algunas de las conclusiones mas

i�portantes de la inv e s t igac icn e xpe
r imenral son: (1) La adherencia e s

e e pe c ia Ime nte sensible a la humedad
de curado de las a lbafi i ler ia s : la
adherencia obtenida almacenando' las
muestras en camara hiime da fue apro
ximadamente el 300% de la r e s ultante
d e jando las al aire del laboratorio.
(2) EI estado de humedad de los blo

ques en e l momento de su c o loc ac ion
afecta en forma decisiva a la adheren
cia; e l grado de humedad optimo se

encuentra cercano al estado seco.

(3) Contenidos de cementa en el mor

�er� �uperiores a 450 kg/m3 son per
jud ic ia le s para Ia adherencia; la do
sis optima de cementa se encuentra

entre 340 y 380 kg/m3• (4) No mejora
Ia adhere nc ia de I mortero la sus t itu
cion de parte de cementa por cal hi
draul ic a nac iona l.

Esta memoria se r e a Iizo en la Sec
cion de Inv e s t ig ac ion de Hormigones
del IDIEM y fue dirigida por el inge
niero Atilano Lamana.

Resumen de los auto.e.

* *

Microrregionalizacion sismica Je la

ciuJaJ Je Concepcion.
OPPLIGER, G.M. Memoria para
optar al titulo de ingeniero Civil.
Facultad de Ciencias Fisicas Y
Mate mat ic a s , Universidad de Chi-
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le , Santiago, 1968. 89 pp.
A partir de una e nc ue s ta de daii?s
provocados par los sismos del ano

1960 en Concepcion, r e a l izad a por e l

lnsrituto d e Ed if ic ac ion Experimental
de la Universidad de Chile, se e s ta

ble cen microzonas d iferenc iad as por
intensidades en escala MSK. Este en

foque fue complementado con antece

dentes de dafio s de los sis mas en los
aoos 1835 y 1939. La microrregiona
Iizac ien sismica obtenida fue verifi
cada can una ap l ic ac ion del me rod o

de registro de microtemblores (Kanai)
y del metoda s ov ie t ic o (Medvedev).
Para e s te ultimo me tod o se utilizaron
como datos fundamentales los ob te -

nidos par M. Poblete (1967) en 10
concerniente a profundidad de l a napa
freatlca y e l mapa de sue los de
C. Galli (1960 y 1967).

Los resultados de la e nc ue s ra de
daiios permiten establecer s ie te m i
crozonas con d is t int a s intensidades
MSK. Las zonas de d e pre s i on asoc i a

das a napas superficiales y a mayo
res espesores de sedimentos sue lto s

tienen un comportamiento pe or que
zonas de topografia mas alta. Las rn i
crozonas tienen buena c orr e la c ion

con los tipos de sue los definidos en

el mapa de C. Galli. La reducida ex

tension de los registros de microtem
blares limito la posibilidad de c orre -

lac ion de este con los otros m e tod o s

empleados. Los resultados de Ia a p l i
cac ien del metoda s ov ie t ic o se c orr e

lacionan muy bien can la m ic r or re g i o

nalizacion basada en la encuesta de
dafios , a pesar de que parte impor ran

te de los datos no se obtuvieron de
.nediciones directas.

Esta memoria fue realizada en Ia
Secc ion Mecanica de Suelos de IDIEM

Concepcion y fue dirigida por los pro
fesores Ricardo Dobry y Jorge Ru

tllant,

* *

Micro"eg;ona/;zac;on sismica Je 10
ciuJatJ Je VaIJiv;a.

NORAMBUENA, C., VEIGA, J. Me

moria para optar al titulo de inge
niero Civil. Facultad de Cienc ias

I 09

Fisicas
dad de

51 pp.
Esta memoria t ie ne por finalidad e s

�ablecer las microzonas sis micas de
la c iud ad de Valdivia. Para e l lo se

ut i l i z o toda la informacion e x i s te nre

del subsuelo de la ciudad, la que fue

complementada can sondajes ad ic io

nales, con prospecciones s is mi c as ,

con disparos superficiales, con deter
minacion de velocidades de propaga
cion de ondas de corte en lab or a ror io

y r e g i s tr o de m ic rore mb lor e s . Con
esta informacion se pr oc e d io a micro

rregionalizar e l area en e s tud io em

pleando los me tod o s de amp l if ic ac ion
de ondas s is m ic a s por medio del mo

delo de Voigt, r e g i s tr o de m ic r ore m

b lor e s (Kana i ) y e l me rod o s ov i e t ic o

{Medvedev}.
Los resultados permiten definir

cuatro microzonas, para las c ua le s s e

entregan los pe r iod o s naturales de
v ibrac i on del s ue lo , los incrementos
de inte ns id ad sismica re fer id o s a roca

basal {micacita} y la c Ia s if ic ac ion de
acuerdo a la norma j apon e s a . Estas
microzonas demuestran te ne r una bue
na c orre lac ion can los d an os oc as io
nados por los sismos de mayo de

1960; s e observa que las zonas de

topografia baja que corresponden a

rellenos artificiales de gran e s pe s or

con napa fr e at i c a superficial pr e s e n

tan comparativamente mayores d afio s .

EI per iod o equivalente calculado
con el me eod o a mp lif ic a c ion de ondas
s i s m ic a s tiende a coincidir con el

pe r iod o natural de v ibr a c i on del
sue 10.

Cons iderando la i m por taric ia de
verificar la v a Iid e z del me tod o de am

p l if ic ac ion de ondas sismicas s e

plantea la necesidad de instalar ace

ler ogr afo s .

Esta memoria fue realizada en la
Se c c i on Me c an ic a de Sue los de IDIEM

y dirigida por los profesores Eu�enio
Retamal y Pedro Ortigosa. Con to con

la c o Iabor ac ion del profesor Arturo
Arias y del Departamento de Ge of i s i
ca de la Universidad de Chile, y con

los auspicios del Convenio Un i ve r s i
dad de Chile - Un iver s id ad de Cali
fornia.

y Mare ma t ic a s
, Un ive r s i

Chile. Santiago, 1969.
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MetoJo Je laborator;o para meJir ve-

10ciJaJes Je onJas Je corte en sue

los.

CESPEDES, B. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Fac u l

tad de Ciencias Fisicas y Mate

maric as , Universidad de Chile,
Santiago, 1968. 39 pp.

Para medir la velocidad de ondas de
corte de muestras de suelo en labora
torio se ha utilizado el m erod o de los
pulsos. Se e mp le an cristales piezoe
lectricos colocados radialmente en

contacto con un extremo de una mue s

tra cilindrica, alojada en una c amara

triaxial. Con e lIo se produce una de
Iormac ion rapida de torsion que indu
ce una onda de corte en e l sue Io ,

Se hicieron ensayos en muestras

de suelo granular, de arena subangu
lar, limpia y tamizada entre d is rinras

mallas, y se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
a) La velocidad de la onda de corte

en muestras secas varia aproxima
damente con la ra iz cuarta de la

presion efectiva de confinamiento
i s o trop ic o , Muestras saturadas
manifiestan una tendencia similar.

b) En arena seca, con granulometria
uniforme, las velocidades de onda
de corte para e s tad o s de c onfina
miento ani sotrep ico tienen buena
coincidencia COil las c orre s pon
dientes en confinamiento i sotropi
co (1

c
= ((11 + 2(13)/3 siempre que

el suelo no se aproxime a su con

dicion de rotura.

c) Con respecto a la influencia de la
s a rurac ion y el ind ic e de huecos
sobre la velocidad de las ondas
de corte, se comprobaron los re

sultados obtenidos por otro s au

tore s ,

En suelos cohesivos, c lasificados
como finos MH y ML, provenientes de
los 20 metros superficiales de la c iu
dad de Valdivia se pudo establecer
10 s iguiente :

a) La velocidad de la onda de corte

oscila entre 150 y 200 ml seg, con

un promedio de 170 m/seg.
b) Para muestras saturadas, e s ta ve

locidad varia aproximadamente
con la ra i z quinta de l a pres ion

efectiva de confinamiento is orropi
co; para estados de confinamiento
an i s otr opic o s la dependencia se

mantiene.
c) La velocidad de la onda aumenta

en forma aproximadamente expo
nencial con la d i sm inuc ion del
grado de s aturac ion para distintas
presiones de confinamiento.

d) Al igual que en suelos no c ohe s i
vos la velocidad cre ce con la re

ducc ion del Ind ice de hue c os ,

e) EI efecto de remoldeo en muestras

saturadas con sensibilidad del or

den de 4 s e traduce en una dismi
nuc ion de la velocidad de ondas
entre 5 y 20%.
Esta memoria fue realizada en la

Se c c ion Me c an ic a de Sue los de IDIEM
y dirigida por los profesores Eugenio
Retamal y Pedro Ortigosa, y c onte

con la c o laborac ion del profesor
Robert V. Whitman de I MIT.

* *

Vigas Je maJeras laminaJas const;
tu,Jas por Jos espec;es.

ROJ AS, C.P. Memoria para optar
a I titulo de Ingeniero Civil. Fac ul

tad de Ciencias Fisicas y Mate ma

ticas, Universidad de Chile. San

tiago, 1968. 97 pp.
Este es un e s tud io en que se analiza,
tanto desde el punto de vista te or ic o

como desde el experimental, el com

portamiento de vigas laminadas for
madas por dos especies de madera.
En e l caso presente se usa pino in

signe en e l nuc leo, y coigiie en las
fibras mas solic itadas, por ser e s ta

especie de mas alta re s is te nc ia ,

En primer lugar se hizo un estudio
re or ic o del problema, bas and o se en

las caracteristicas de cada una de
las especies usadas y en las h ipore
sis conocidas de comportamiento
e las ric o y p las ric o de las vigas de
madera.

En los ensayos ex per ime nra le s se

utilizaron 24 series de vigas de 3 un i
dades cada una, haciendo variar entre

series alguna de las c ara c rer is t ic a s

de luz de ensayo, altura de la viga,
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espe sor de la lIimina de c ompre s ion y

espesor de la himina de trace ion; se

incluyeron v igas c onstituidas rota 1-
mente por eada una de las e s pe c ie s

ensayadas, para eomparar los resul
tados.

Los resultados obtenidos mos tr a

ron que las vigas laminadas c ompue s

tas permiren mejor aproveehamiento
de la madera y son e con om ic ame nre

111

ventajosas, con re s pe c ro a las vigas
de una e s pe c ie uoica; tam bien mos

traron buena c onc ord anc ia con las for
mulas te or ic as de c a lc ulo y d ime n

s ionam i e nto ,

Esta memoria fue realizada en e l
IDIEM y dirigida por e l profesor V.
Antonio Pere z , investigador del Labo
r aror io de Inve s t ig ac ion en Productos
Forestales.




