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Proposicion de modilicacion de la
norma de hormigon armado, ACI 318-
63.

ACI COMMITTEE 318. Proposed
revision of ACI 318 - 63. Building
code requirements for reinforced

concrete. Journal o] the American

Concrete Institute, Proceedings,
vol. 67, nil 2 (febrero 1970) pp. 77 -

186.

Este informe del Com ire 318 del ACI es

una propos ic ion de revision de la norma

de hormigon armado, que anteriormente se

habia revisado en 1956.
Estas dos sucesivas revisiones, a in

tervalos de 7 afios entre si, son un Indice
de la rapidez con que se e stan produc ien
do cambios en e I conoc imiento de I hormi

gon, en que se acennia el tratamiento co

mo material compuesto, concepto que abre
e I camino a una comprensi6n mas prec isa
del modo de ac tuar de e ste material y en

consecuenc ia rec lama procedimientos de
calCUlo y disposic iones constructivas
mas ajustadas a ese mejor conocimiento.

Si bien e sta norma no tiene caracter
oficial en EVA, e sta redactada de mane

ra que se pueda incorporar in extenso 0

por simple referencia a una ordenanza

general de construcci6n 0 a contratos

e spec ificos ,

La norma esul compuesta de 6 partes,
que contienen 20 cap irulos , mas 3 apen
dices. Los temas incluidos c onstan de
una introduce ion general, e spec ificac io
ne s y ensayos de materiales, requisitos
de construcc ion, disposiciones e hipo
tesis de calculo,' modalidades de piezas
o sistemas estrucrura le s especiales,
consideraciones e spec iale s

,
un apend ice

sobre disposiciones para ca lculo sismico,
un apendice de simbologia y uno sobre e-

quivalente s metr icos,
La e structura y e l contenido global de

e sta versi6n son muy semejantes a los de
la anterior, de 1963, pero hay modifica

ciones, supresiones y agregados. Feliz
mente, al termino de Ia norma se da una

extensa y generosa explicaci6n y comen

tario de los cambios , que hace facil refe
rirse a los mas importantes de ellos.

En e l Capitulo 1 de generalidades hay
una modificac ion sencilla pero muy im

portante y muy de actualidad, ya que se

acepta la informacion entregada por com

putadores y los anal is is pur modelos en

la presentac ion de pIanos y calculos,
EI Capitulo 4, cal idad de I hoemigon,

ha tenido muchos cambios. Por ejemplo,
para e legir la razon agua-cemento se re

comienda usar mezclas de prueba de pre
ferenc ia a datos contenidos en tablas;
otra innovac ion consiste en fijar la resis
tencia media para dosificar basandose en

consideraciones estadisticas que asegu
ran, con un determinado grado de probabi
lidad, J� tension minima 0 de calculo. EI

hormigon se acepta si todas las medias
de laboratorio de tres ensayos consecu

tivos igualan 0 exceden a la resistenc ia
minima y si, ademas , ningfin valor indivi
dual es inferior al minimo en mas de 500

psi.
En e l Capitulo 5, sobre mezcla y colo

cac ion del hormigon, hay pocos cambios,
al igual que en e l siguiente, sobre moIda

je, cafier ias embutidas y juntas de cons

truce ion,
EI Capitulo 7 trata sobre deta lle s de

Ia enfierradura y en el se han incorporado
modificaciones sobre los d iamettos de
los ganchos y de las dobladuras, sobre
condic ion superfic ial de los fierros, es

pac iamiento, empalmes, armadura trans

versal, armadura de retrace ion y de efec
tos de temperatura y recubrimiento de
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las armaduras.
En la Parte 4, que comprende los ca

pirulos 8 al 12, se presentan las hipore
sis de calculo, los requisitos de resis
rene ia y aptitud para e I serv ic io, tanto

en el aspecro general, como para los
casos particulares de flexion, compre
sion, c izalle y torsion, ademas se dan
las longitudes de empalme de las arma

duras.
EI procedimiento de calculo propuesto

es de re s istenc ia al limite 0 a la rotura,
que ya e staba iocorporado en la version
de 1963 a parejas coo el procedimienro de
ca lculo basado en tensiones admisibles;
en e sta revisiOn e ste ultimo procedimien
to ha sido suprimido. Por otta parte, se

e stablece que el calculo debe hacerse
con cargas aumentadas por un c ierto fac
tor y resistencias reducidas por otros

factores, en 10 cual se c omparre e I cr ite
rio del Comite Europeo del Hormigon,
aunque con diferencias en la forma.

Re specto a los requisitos de re s is ten

cia y de aptitud para el servic io no hay
mucbos cambios con re lac ion a la version
de 1963, solamente se hace especial hin
c apie en la necesidad de limitar las de
flexiones y las aberturas de las gr ieta s

para las cargas reales de servic io, Este
ultimo aspecro estB desarrollado en e l

Capitulo 10, sobre Ilexion y cargas axia

les, en que se da una formula para c alcu
lar el ancho de las grietas y dispos ic io
nes para d istr ibuir la enfierradura. En
e ste mismo capitulo se introducen sus

tanciales modificac ione s relativas a co

lumnas e sbe ltas y a e stabi lidad lateral.
En el capitulo sobre cizalle y torsion hay
muchas nuevas proposieiones, 10 que es

consecuenc ia del hecho de que e l proble
ma de I c izalle ha sido tema de muc has

investigaciones que han aclarado algunos
de los tantos punros oscuros que se man

tenian desde hace mucho tiempo en torno

a ese problema.
EI Capitulo 12 establece los requisi

tos de adherenc ia en terminos de longitud
de anclaje de las enfierraduras, dejando
de lado las tensiones admisibles de adhe

rencia, 10 que simplifica el tratamienro.
En la Parte 5 se tratan elementos 0

sistemas esttucturales. Aparecen los mis
mos capitulos de la version anterior, a

saber: losas continuas, muros, zapatas de

fundacion, hormigon prefabricado, piezas
compuestas, hormigon pretensado, pero se

agrega un capitulo sobre cascaras y pla
cas corrugadas. En e I capitulo 13, sobre
losas, hay cambios importantes, que son

consecuenc ia de un conoe imiento mas
prec iso del tema adquirido como resultado
de abundante s investigaciones analltieas
y experimentales realizadas en los ulti
mos 1 S afios, Si bien e l tratamiento esta
mas actualizado, todavia no se ha Ile gado
a incorporar el merodo de las lineas de
rotura de Johansen que en la acrualidad
e s el cr iter io bas ico para evaluar la capa
c idad de resistencia de las losas y que e l
Comite Europeo del Hormigoo ha adoprado
como hipore s i s de ttabajo en sus experi
mentaciones y discusiones.

La parte 6 es nueva y se refiere a la
evaluac ion de la resistencia de e struc tu

ras e xistentes, Se ace pta que esta eva

luac ion se puede hacer por procedimien
ros ana liric os , por pruebas de c arga 0

por una combinac ion de ambos. Si se hace
la verificac ion por calculo, este debe ba
sarse en las dimensiones reales de la
e structura , as i como en las resistencias
reales de los materiales, obtenidas am

bas por mues tre os realizados en la obra.
En 10 que se refiere a pruebas de carga
se indica el proeedimiento a seguir,

Se dan los crirer ios de aceprac ion y
se indica 10 que procede hacer cuando la

prueba pone de manifiesto defectos 0 de
bihdades de Ia estructura.

El Apendic e A es tambie n nuevo y se

refiere a provisiones especiales para e s

truc turas de horrnigon armado en zonas

s ismicas , El cr iter io susrentado es de
reducir las fuerzas sismicas vafiendose
de sistemas e strucrurale s duc rile s que
contienen elementos que tienden a de sa

rrollar articulaciones plas tic as en su e s

tado limite, de preferenc ia a aque 1I0s que
desarrollan tipos de rotura menos due tiles
como son poe c izal le , por compre sion,

Para terminar e ste come ntar io convie
ne hacer pre sente que muchos "de los ca

pitulos explicativos de las mod ificac io
nes se cierran con una lista de referen
cias de publicaciones en que aparecen
tratadas y probable mente se basan las

disposiciones nuevas de esta proposicion
de normas. De un total de 64 referencias,
S3 son del aoo 1963 0 posteriores, 10 que
senala que este Comite se ha mantenido

muy al dia en cuanto a la informacion uti
lizada.

E. GOMEZ
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Una norma estructural con criterio

probabi lis tico.

CORNELL, C. A. A probability-ba
sed structural code. Journal 0/ the

American Concrete Institute. Pro

ceedings. vol. 6, nil 12 (diciembre
1969) pp. 974 - 993.

Desde hace mas de 20 afios se empezo a

reconoc er en la literatura sobre te ma s es

tructurales la importanc ia fundamental de
la teor ia de las probabilidades en la s egu
ridad y en el comportamiento de las e s

rructuras , Sin embargo, salvo algunos in
tentos bastantes timidos en algunas nor

mas europeas, en general no se han inc or

porado los conceptos probabilisticos a las
normas de ca lc ulo,

Se han aducido muchas razones para
justificar esta re ric enc ia, y algunas de
elias son va l idas , Esra la falta de infor
macion estadistica sobre muchas de las
incertidumbres implicadas en el ca lculo
estructural; e sta Ia c omp lej idad del cal
culo basado en considerac iones probabi
lisricas en su actual estado de desarrollo;
e stan c ierros dilemas legales que se

abren al ace ptar nive le s de probabilidad
de fallas, y por ultimo, e s ta e l hecho de

que los datos que se puedan reunir s era n

siempre insuficientes para obtener una

e srimac ion confiable de la probabilidad
de falla: el tamafio de la muestra debe
ser de varios millones.

Por estas razone s , e ste trabajo propo
ne una e structura bas ic a de norma con

fundame nrac ion probabilistica, en la cual
se roman en cuenta las objeciones men

c ionadas previamente. Para e 110 se defi
nen las cargas , las resistencias y los de
mas parametres de ca lc ulo en terminos de

sus valores mas probables (medias) y de
sus dispersiones (de sv iac ion e srandar 0

coefic ie nre de var iac ion), sea que sobre
elias se tenga informacion estadistica 0

sea que s olamenre se tenga una e st ima
cion profesional de la incertidumbre. Tam

bien, se acepta que es un aspecto tund�
mental de los procesos de la ingenieCla
el valerse de hipote s is simplificatorias,
de manera que no s e de sc arran - en el
analls is probabilistico aque Has que
permitan abordar proble mas e struc rurale s

complejos , Ademas en el ca lc ulo probabi
Hseico mismo se introducen s implificac io
nes y aproximaciones. El aspecto legal se

enfrenra fijando cargas y re s isrenc ias no-

minale s. Por ultimo no se hace ninguna
suposic ion sobre la forma prec isa de las
distribuciones de frecuencia.

En e ste trabajo se presenta un bos

quejo formal de la norma seguido de un

ejemplo numer ico, y eo un apendice se

tratan los aspectos mas anafiricos , se

exponen las hipcte sis probabilistic as de
talladas y se eligen algunos valores nu

mer ic os para los principales parametros,

E. GOMEZ

* *

Una hipotesis sob,e el mecanismo de
lIuencia lenta del hormigon en rel«:
cion con 10 compres ion t,iaxial.

GOPALAKRISHNAN, K. 5., NEVI

LLE, M. A. y GHALl, A. A hypo
thesis on mechanism of creep of

concrete with reference to mul

traxial compresion. Journal 0/ the

American Concrete Institute. Pro

ceedings. vol. 67, nil 1 (enero 1970)

pp , 29-35.

Se hac e la sugerenc ia de que la fluencia
lenta en e l hormigon se debe a difusi6n
orientada de la humedad interna, provoca
da por una gradiente de energia Iibre y a

defoemac ion lenra del esqueleto e lasrico
del gel indue ida por deformac ion viscosa
del agua absorbida. El ripo de difusion de
humedad que se sugiere hace pensar que
las deformac iones por fluenc ia lenta pue
den no ser superponibles en un regimen de
tensiones multiaxiales. Se muestra que la
recuperac ion de la fluencia depende a la
vez del grado de fluencia en e l memento

de la descarga y de la magnitud de la de
formac ion elastica.

Se propone un modelo reologico forma
do por tres elementos en paralelo. Uno de
ellos corresponde a la de formac ion visco
sa; otro a la d ifus ion de humedad, y en eI
hay dos piezas de absorc ion segun la idea
de Powers, y el tercero, a la deformacion
elastica de 1 cemento no hidratado.

Por ultimo se presentan algunos datos

experimentale s que concuerdan bastante
bien con las hipore s is expuestas.

E.G.
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Dura#Jiliclaci cle los muelles cle horm;

gon armaclo en los puertos noruegos.

GJPR V, O. E. Durability of re in

forced concrete wharves in norwe

gian harbours. Materiaux e t cons

true ions vol. 2, nO 12 (noviembre -

diciembre 1969) pp , 467 - 476
Rec ientemente se hizo una inspecc ion en

terre no de 21Y muelles de hormigon arma

do construidos en Noruega en los ult imos
c incuenta afios. Las e srructuras re pre sen

tan mas de 190.000 ml de c ubiertas de

hormigon armado soportadas sobre 5.000

pilares e sbe lros de hormigon armado colo
cado bajo agua. La c ond ic ion general por
debajo del nivel de baja marea e s buena,
10 que prueba que e l hormigon armado
puede colocarse bajo agua con exito, aun

en secc iones re larivamente de Igadas. En
tre los niveles de mareas fluctuante s se

observa que hay deter ioro que progresa a

un ritmo muy lento, Por enc ima de la alta
marea las vigas de cubierta evidenc iaron
ser particularmente vulnerables a la co

rrosion del acero , pero en c onjunto, ni las
losas ni los rnuros expuestos al mar rnos

traron disminuc iones serias de res isten

cias. En la discus ion se hace ver que
las vigas de c ubiertas debieran ser 0 de

poca altura 0 suprimirse en todas las e s

rrucrura s de hormigon armado expuesta s a

ambienre s marinos rigurosos.

;. *

Resistencia y cle/ormacion clel hormi

gon en traccion y compres ion simples.
JOHNSTON, C. D. Strength and de

formation of concrete in uniaxial

tension and compression. Magazine
0/ concrete research vol. 22, nO 70

(marzo 1970) pp. 5 - 16.

Se examina la influencia de los parame
eros de la mezc la en la resistencia y en

la deforrnac ion de hormigon simple some

tido a solic itac iones de compre s ion 0 de
trace ion uniaxiales. Los parame tros con

siderados son la razon agua/cemento
efec tiva, la razon cemento/agregado, el
tamafio maximo y la granulometria del
arido defin ida en terminos de I tarnafio me

dio de grano, y la re s is te nc ia , el modulo

e las rico y el valor de aplastamiento del
arido grueso. Se relacionan las re sisten

cias a la trace ion y a la compre s ion y las
deformaciones a la rotura por trace ion y
al 50% de la tensiOn de rotura por com

presion con cada uno de los para metros ,

expresando los valores en forma re lariva,
De los resultados obtenidos con 94 me z

clas se e Iabor aron diagramas que permi
ten predec ir con ba stante aproximac ion
cuale squiera de las propiedades e studia
das para un conjunto de mezclas bastante

amplio.
Se cornprobo que la variac iOn de la ra

z on agua/cemento tiene mas re percus ion
en c ompre s ion que en tracc ion , mientras

que la influenc ia de I cambio de tamafio
medio del arido 0 de su modulo e las ric o

e s mayor en trace ion. El aurne nto del ta

mafio maximo del ar ido y de la proporc ion
del ar ido grueso disminuye tanto la re s is -

tencia a trace ion como a c ompre s ion. Las
re s istenc ias aume ntan, per o las de forma
ciones disminuyen, al aume ntar el modulo
e lasrico del agregado. La curva de ten

siones-deformaciones en trace ion e s inde

pendiente de los par ame tro s de la mezcla
si IdS tensiones y deforrnac ione s se ex

presan como porce ntaje s de los valores de
rotura.

E.G.

* *

Hormigon en masa para presas y otras

estructuras mas iva s .

ACI COMMITTE E 207. Mass con

cre re for dams and other mass ive

structures. Journal 0/ the American

Concrete Institute. Proceedings.
vol. 67, nO 4 (abril 1970) pp . 273-
309.

Este e s un informe en que se analizan
las pract ic as empleadas en la pre para
cion de hormigon en grandes masas y las

propiedades re sulranre s , con e l propos ito
de proporcionar una guia a aquellos que
proyectan 0 construyen obras donde se

utiliza hormigon masivo.
Se hace primero una hi sror ia del desa

rrollo del hormigon en masa, en EVA, que
sefiala la evoluc ion desde antes de 1.900
hasta nuestros dias. AI comienzo todo el
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peccedimie nro de obtenc ion del hormigon
se basaba en reglas empiricas muy tos
cas y los materiales mismos eran de pre
caria calidad. Desde esa etapa inic ial se

avanzo en forma Ienra al principio y rapi
dame nre de spues hasta Hegar a la actua

lidad, en que se pueden obtener propieda
des prefijadas del hormigon masivo, y se

sabe controlar e I desarrollo de calor, pre
venir los agrietamientos indeseables y e

virar , casi, las juntas de c onstrucc ion.
La actual prac tic a en EUA consiste en

usar dosis bajas, inferiores a 200 kg de
cemento/m", en grandes presas gravita
cionales y algo mas en presas altas del
tipo de arc o, Se usa preenfriamiento del

agua de amasado y de los agregados, ase

gurando una temperatura del hormigon
fresco no superior a 1011 C. Se ha abando
nado la re s iste nc ia a 28 dias como indice
de calidad y se Ia reemplaza por la resis
tencia a 1 y a vece s a 2 afios , Se usan

puzolanas en proporc ion de 1 parte por
cada 2 0 3 de cementa para mejorar la

trabajabrl idad y reducir e l de sprendimien
to de calor. Se usan tambien aditivos
incorporadores de aire, reductores de

agua y retardadores de fraguado.
EI informe desarrolla en los capitulos

siguientes todos los temas de interes , Se
presentan primero los requisitos que de
ben cumplir los materiaJes usados (c e

mentos, puzolanas, ad icivos , ar ido, agua)
los princ ipios generales para dosificar y
las recomendac ione s para reducir el des

prendimiento de calor. De spue s s e tratan

los factores de que dependen las propie
dades del hormigon, como son: re s isten
cia a la c ompre s ion , modulo de e last ic i
dad y de Poisson, fluencia le nra , cambios
de volumen, permeabilidad, re s isrenc ia al

cizalle, propiedades rermicas y durabili
dad; en e s te capitulo se presentan 7 ta

bias con las propiedades del hormigon de
las presas mas imporrante s de EUA y de

Europa. En el capitulo sobre consrrucc ion
se seiialan las modalidades y pre cauc io
ne s e spee iale s que exige el hormigon en

masa, en 10 que se refiere a medic ion de
los mater ia les , mezclado, colocac ion,
curado, moldaje, alturas de capas de hor

migonado, enfriamiento y control de tem

peratura y "grouting" de las juntas de
construcc ion, El ultimo capitulo se refie
re al comportamiento del hormigon en ma

sa, en que se haee hincapie sobre las
rensi one s de or igen termico y la preven-

cion de grietas , se analizan los cambios
de volumen y e l desarrollo y la dis ipa
cion del calor; en e ste capitulo se dan

curvas, tablas y abacos para calcular la
e levac ion de temperatura y se ilustra su

aplicac ion con varios ejemplos de calcu-
10 del tiempo de enfriamiento en diversas
condiciones.

Por ultimo se presenta una lista de 52
referencias bibl iografic as ,

E.G.

* *

Propieclacles
preparaclas

cle pastas cle cemento

por compactacion a alto

presion.
SKALNY, J. P. y BAJZA, A. Pro

perties of cement pastes prepared
by high pressure compaction. Jour
nal 0/ the American Concrete Ins ti

tut e , Proceedings, vo l. 67, nil 3
(marzo 1970) pp. 221 - 227.

Se prese ntan algunas informaciones re la
c ionadas con las propiedades fisicas de

pastas de cemento de muy baja porosidad,
que se obtuvieron por c ompacrac ion a

gran presion. En elias se determinaron
las re s istenc ias a la compres ion y al hen

dimiento, e l modulo de elasticidad, la

densidad, la porosidad y la caotidad de
agua no evaporable en re lac ion con Is te

lac ion agua cemento y con la presion
aplicada. Se hie ieron tambien algunas de
terminaciones con morrero, Los resultados
s e analizan y se comparan con los de
otros autore s,

Las razone s agua-cemento usadas en

las pastas fueron muy bajas, 0.06 y 0.10,
Y las presiones de c ompactac ion, de 500,
1.000 y 1.500 kgf/cm2• Se obtuvieron al
gunas resistencias superiores a 2.000
kgf/cm2 en pasta de cemento y mOdulos de
elasticidad de hasta 600.000 kgf/cm2 en

mortero,

Se cons idera que e sta es una etapa
pre liminar de la inve stigac ion y que pron
to sera pos ible usar las u�cnicas desarro

lladas para preparar pastas de cemento de
alta calidad y, pos iblemente, morteros pa
ra apJicac iones espec iales.

Resumen de los outor",.
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Instalacion de una rea ae ace/erogra
fos en Chile.

SANHuEZA, P. Memoria para op
tar al titulo de ingeniero civil. Fa

cultad de Cienc ias Fisicas y Ma

te mat ic a s , Univer s idad de Chile,
Santiago, 1969, 107 pp.

Chile es un pais eminentemente sismico
por 10 que es de gran importancia para la

investigac ion, la instrumentac ion adecua
da del pais para los e stud ios de ingenie
ria sismica y de sismologia. En e ste ca

so e l insuumento apropiado seria el ace

lerografo, y es indispensable el e studio
de la ubic ac ion de e stos instrumentos pa
ra su aprovechamiento.

Este uabajo reune la mayor cantidad
de antecedentes de los lugares en los
cuales se encuentran instalados los ace

lerografos en cuanto a condiciones del
subsuelo, calidad de este, composic ion
de los e stratos y profundidad del basa
Mento rocoso.

Tambien se e studia la posible ubica
c ion de futures ins uumentos tomando en

cuenta el riesgo sismico de distintas zo

nas del pais y el subsuelo.
A la fecha de e ste trabajo existian en

Chile los siguientes ace lerografos: Anto

fagasta, Copiapo, Valparaiso, Santiago,
Concepcion (2) y San Vicente.

Simultaneo a e ste estudio, se distr ibu
yeron otros diez instrumentos , como s i

gue: Arica, Chuquicamara, Vallenar, La

Serena, Santiago, Taka, Temuco, Valdi
via y Puerto Montt,

El cr iter io de insralac ion de los ins
trumentos es obtener a 10 menos un regis
tro para un sismo que ocurra en cualquier
punto de zonas sismicamente ac tivas del

pais. Ademas, en ciudades importantes en

que se cuente con instrumenros en dis tin
tos tipos de sue los , obtener registros en

cada uno de ellos.
En e s te trabajo se dan las esrrarigra

lias de aquellos lugares ya menc ionados,
que cuentan con ac e lerografos y los co

rrespondientes espectros de amplifica
c ion de cada lugar.

El trabajo e sta dividido en los s i

guientes capirulos:
1. Introduce ion
2. Caracteristicas de los ace lerografos ,

En este capitulo se presentan las ba
ses teOricas y me canicas de estos

instrumenros ,

3. Importancia de las caracteristicas del
subsuelo en la instalac ion de ace lero
grafos. Criterio de inscalac ion. Espec
tro de ampl ific ac ion, Espectro de Fou
rier. AmplificaciOn real.

4. Insralac ion en Chile. Aplicando los

conceptos anteriores se describen las
caracteristicas del suelo de cada e s

tac ion en Chile y se dan los espec
tros de amphficac ion ademas de la ca

libracion hecha al instrumento,
5. Riesgo s ismic o, Se da una Iisra de los

sismos que han afectado al pais des
de 1543 a 1967 y se hace un calculo
del riesgo sismico para cada e stac ion
instrumentada. Se usa una distribu
cion logonormal y una d istr ibuc ion de
Poisson.
Las principales conclusiones son: Las

zonas de mas alta sismicidad, que cuen

tan con un ace lerografo son: Copiapo,
Vallenar, Santiago, Arica, Valparaiso.

Los mejores mode los del subsuelo
obtenidos en e sre estudio son: Santiago,
Concepcion y Valdivia.

Es necesario tener en una. mrsma c iu
dad instrumentos en roca y en distintos

suelos, para estudio de la amp lificac ion.
Esta memoria fue realizada con e l pa

troc inio de la Secc iOn Mecanica de Sue los
de IDIEM y dirigida por los profesores
C. M. Duke de UCLA, Edgar Kausel y
Peter We Ikner del Departamento de Ge o

fisica y Sismologia y Eugenio Reramal de
IDIEM.

R. LASTRICO

* *

Ecuacion ae la fluencia lenta y ae la
retraccion ael hormigon basaaa en

pr;nc,p,os termoa;nom;cos ae s;ste

mas pol ;fos lcos .

BAZANT, Z. P. Constitutive equa
tion for concrete creep and shrin

kage based on thermodynamics of

multiphase systems. Mater;aux e t

constructions. vol. 3, nO 13 (ene
ro-febrero 1970) pp. 3 - 36.

El problema de la fluencia lenta y de la
retrace ion de I hormigon ha sido abordado
principalmente desde un punto de vista

empir ico y en condiciones de humedad y
temperatura constanre s, En tales condi
ciones se han e srab lec ido leyes que ligan
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las tensiones con las de formac ione s a 10

largo del tiempo. Sin embargo, para co

uocer totalmente el fenOmeno se requiere
investigar la microe structura interna de la

pasta del cementa y comprender los prin
cipios fisicos que enttan en juego.

En e ste ttabajo se busca establecer
un modelo para deducir el comportamien
to macroscopico de la pasta. Se utilizan
las ideas de Powers sobre la cons ritu
cion de la pasta la cual se trata como un

media mulrifas ico. Ademas de las condi
ciones de equilibrio e staric o entre fase�
se inttoducen las condiciones de equili
bria termodinamic c entre varias fases de

agua y se investiga la difus ion local del
del agua a escala microscopica. Aunque
la respuesta rerardada de la de formac ion
se describe en terminos del agua ad soe

bida, la ecuac ion de c onst ituc ion que se

propene admire ramb ien e 1 efecro del agua
quimic amente ligada y de 1 agua c apilar,
aSI como el efe c ro de disoluci6n de ma

teria ba] o carga y su recr is tal izac ion.
Ademas se estudia breve mente la difu
sian macrosc opic a en el hormigon y la
distribuc ion de humedad. Como termino
del trabajo se presentan los resultados
del calculc por computadora de varios

ensayos de fluenc ia lenta , retrace ion y
expansion termica basandose en la ec ua

cion de c onst ituc ion.
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Ingenierfa antisismica.

WIEGEL, R.L., coordinador de la

e dic ion. Earthquake engineering.
Prentice-Hall, Inc ,; Englewood
Cliffs, N.J. 1970, 518 pp.

A traves de 20 artie ulos e scritos por 15
prominences geclogos e ingenieros espe
cialistas se da un panorama del e stado de
avance de la ingenieria antisismica.

Los primeros capitulos del libro tratan

de 1 conoc irniento y origen de los terremo

tos, causas y carac rerfsricas de las ondas
e lasric as y grande s desplazamientos tec

tonicos. Sigue a estos primeros articulos
un detallado ana lis is de dafios , compoera
mientos de estructuras y sue los durante
un terremoto y tsunami, acompaiiado de
una de scr ipc ion de test d inamico que ayu
daran a la concepcion de modelos tendien
te s a interpretar los fenomenos dinamicos
y Iac il itaran e l disefio de e structuras que
soporten e ste tipo de esfuerzos. El libro

concluye con una serie de arriculos dedi
cados al moderno disefio de estructuras,
usando en estos anal is is teorias lineales

y no lineales.
La ordenac ion de los temas e s tal que

forma un todo como libro, pero cada arri
ticulo e s una ex:celente descripc ion de la
evoluc ion y estado actual de cada tema

ttatado.

P. ACEVEDO




