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Eltctos de los armaduras en 10 due
filiJaJ Jel Itormigon.

SHAH, S.P. y R ANGAN, B. V. Ef

fects of reinforcements on ducti

lity of concrete. Pro c e e din g s 0/
the American Society 0/ Civil En

gineers. Journal 0/ the Structural

Division, v o l , 96, nO ST6 (junio
1970), pp. 1167-1184.

En e.l pasado se consideraba e l hormi

gon como material frag i l, Sin embargo
las investigaciones mas recientes indi
can que e l hormigon no e s tan frag i l
como se pensaba y en todo caso que e s

mas ducril que sus c omponenre s: la

pasta endurecida y las piedras. Esto e s

resultado de la acc ion compue s ta y de
una mas lenra propagac ion de las rni

crogrieras originadas en las interfaces
entre la pasta endurecida y los ar idos ,

EI hormigoo con armadura longitudinal
tiene mueho mas ductilidad que e l hor

migon simple. Esto e s especialmen�e
cierto si e l acero Ilega a la fluenc ia
antes de que e l hormigon fal le por a

plastamiento en la zona de c ompr e s ion.

En el caso opue sto , como suc ede en

piezas fuertemente armadas, la falla e s

menos due til. Eo los ul timos afios , las
normas de muchos paises han pue sto

un limite maximo a la cuaotia de f ierro

longitudinal, con 10 cual se reconoc� Ia
cenvenienc ia, de sde e l punto de v rsta

de la duetilidad, de que la falla se pro
duzca por flueocia del acero, Sin em

bargo, puede re sultar ec onomic o usar

cuaotias superiores a las admitidas por
las normas, siempre que se logre me jo
rar la ducril idad del hormigon mismo.
Cada vez se haeen mas evidentes las
,eotajas de usar aeeros en cuaotias y

de re s isre nc ias mayores, debido a la ne

ce s idad de reducir e l peso de las piezas
de horm igon armado y pretensado para
poder usarlas en ed ific ios altos y en

puentes de grandes lu�es. Pare�id.as
exigencias imponen el ca lc ulo al limite

y e l diseiio s ismic o.

La ductilidad del hormigon a la com

presion puede mejorarse sea usando fi
bras c or ta s de acero orientadas al azar,
sea espirales 0 estribos, 0 armadura de
c ompre s ion 0 ambos.

En e ste trabajo se resumen los resul
tados de una inve stigac ion orientada a

comparar la eficiencia de las armaduras
convencionales de compre s ion con la de
las fibras cortas. Se ensayaron vigas y
prismas, deb il y fuerte mente reforzadas,
a cargas monoronamenre cr�cit"ntes y a

cargas c ic lic a s. Se encontro que las ar

maduras aumentan la ductilidad funda
mentalmente porque retardan la propaga
cion de las microgrietas longitudinales.
Por eso, aunque la duc ril idad global de

viga s fuerterne nre armadas aumenro al

agreg ar armadura de c ompre s ion, el com

portamiento del hormigon en la zona de

cornpre s ion no var io significativamente.
Los e str ibos y las fibras mejoraron sus

tancialmente la ductilidad del hormigon
como 10 prueban el aume nto de la rena

cidad y de las deformaciones a la rotura

por c ornpre s ion. EI espaciamiento de las
armaduras parece tener solo una pequeiia
influencia para espacios menores de 1

pulgada aproximadamente.

*
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Investigacion sobre el endurecimien
to ace/erado clel hormigon par opli
cac:ion clel calor.

MAMILLAN, �f. Recherches expe
r ime nra le s sur I 'acceleration du

durcissement du be ron par le

chauffage. Ann ale s de /'/lislilul

Technique du Balimenl e t des Tra

u au x Publics, afio 23, nO 267-268,
(m arz o-abr i l 1970), pp. 133-203.

Este estudio experimental lleva ya dos
afios de durac ion, en los cuale s se han
somet ido mas de 6000 probetas de hor

migon a traramientos diver sos y posre
r iormente se han medido cuidadosamen
te sus propiedade s mec anic as , Simulta
neamente se han hecho medidas sistema
t icas en obra, de elementos prefabrica
dos de horrnigon curado al calor, que han

proporc ionado guias para e I programa de
inve s rigac ion.

EI calentamiento desarrolla a corro

plazo re s is tenc ias sufic ienre s para ma

nipular las piezas de horrnigon prefabri
c ado. Para temperaturas super iore s a

502 C, la evoluc ion de la calidad del

hormigon en func ion del tratamie nro se

efecnia en dos erapa s: una pr imera de
aumento muy rapido de calidad, que Ile

ga hasta las 5 0 6 horas de tratamiento;
una segunda de evoluc ion mucho mas
lema. De sde e l punto de vista pract ic o

se ha observado que, para una tempera
tura dada de tratamie nto, no re sulta ne

cesario proporc ionar la misma cantidad
de c alorias al hormigon de spue s de un

dererminado tiempo de tratamie nto. Por
e l c ontrar io, una ve z que la re acc ion

quimica se ha inic iado, re sulta mas c on

veniente , de sde el punto de vista ec ono

mico, ir reduciendo la energia rermic a

emregada al hormigon. Cuanto mas lar

go e s e l tratamiento, me nos necesario
e s mantener una temperatura alta. Por
otra parte, si las propiedades a c orto

plazo se alcanzan con un tratamiento
demasiado energico (lmmemo muy rapido
de temperatura y temperatura muy a Ita

para disminuir el tiempo) la calidad a

largo plazo puede quedar gravemente
afectada. En todos los casos e I hormi
gon curado a temperatura normal, de
200 C, tiene propiedades a largo plazo
mejores 0 iguales a las del hormigon
tratado a altas temperaturas.

La re s i srenc ia final dd hormigon no

se me jor.i por e l cur ad o a alta templ'ra
tura .... olamcnte se ace leran las re acc io
nes de e ndurec imie nro , de manera que no

se deben de jar de lado las re c orne nda
c ione s prac t ic a s para la obre nc ion de
un bue n hor migon. EI e s tud io realizado
l le va a la conclusion de que e s pos ib le
e le g ir un rraramie nro de curado al calor
adecuado a las c arac te r is t ica s de la
obra y a la aplicac ion del hormig6n y

que ade ma s e s func ion de I tipo de ce

ment o e mple ado y de la c ompac tac ion
del horm igon ,

Hormigones cle cementos expans;
vos-Estado actual del c onocimient»,

ACI COMMITTEE 223. Expansive
cement concretes-Present state

of know le d g e , [o urn a l 0/ tb e AmI"

r ic an Co n c r e t e l n s t i tu t e , Pro c e e d

ings, vol. 67, nO 8 (a g o s ro 1970),

pp. 583-610.
E s te informe hac e una re lac ion de los
antecedentes hi s tor ic os del desarrollo
de los hormigones con c emenro e xpan
s ivo , pre senra la nomenclatura s ignific a

t iva y resume el e s rado actual tie los
cementos expansivos en E.U.A.

Se describe la quimic a de la hidr a

rae ion de los cementos e xpans ivos con

hinc apie en los c omponenre s ne c e s ar ios

para la for mac ion de e tr ing ita. Se anali
zan los Iactore s de los cuale s de pe nde
la e lccc ion de la proporc i on de materia
le s

, as i como los produc ros de r e acc ion

y e l calor de hidrarac ion.
En 10 que se ref ier e a la ve l oc idad

y a la magnitud de la expansion se dis
cute la influenc ia que t ie nen en elias
la c ornpos ic ion quimica , la finura y edad
del c eme nto , Ia raz on agua-cerne nto, e I

tiempo de me zc la , los ad irivos , los ari

dos, el curado, la temperatura, las res

tr icc ione s y e l tarnafio y forma de las

probetas.
Se (fatan separadamente los hormi

gones de retraccion compensada y los

autocomprimidos, en cuanto a trabajabi
lidad, exudacion, tiempo de fraguado,
peso unitario y rendimiento, expansion,
fluencia lenta, retraccion, resistencia
a compresion y de adherencia, modulo
de elasticidad, coeficiente de Poisson,
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coeficiente de expansion rermic a y r e

sistencia a varios agente s. [nc lu so se

indican algunas propiedade s sobre las
cuales rodav ia no se tienen datos.

Se resume el comportamiento en obra
del hormigon con retrace ion compensada
en 10 que se refiere a restricciones,
aridos, ad it ivo s

, temperatura arnb ie nre ,

moldajes, consistencia, terminac Ion y
curado, Se dan ejemplos de aplicac ion
de e ste horrnigon en e s tructura s e xi s

tentes que incJuyen losas sin vigas,
losas armadas en dos direcciones, c u

bierta de tec ho corrugada, paneles de
muro, pavimentos de cam ino s y c ub ier
tas de puente. Tamb ien se dan los re

sultados de 17 ensayos de partes es

tructurales de horrni gon autocomprimido
hechas en Iaborator io , entre las cuales

hay tubos, losas, vigas, marcos, co

lumnas y un paraboloide hiperbol ic o.

Por ultimo se seiialan las areas en

que se requiere una mayor inve st igac ion

y desarrollo y se da una extensa b ibl io

grafia.

*

Albaniler,as de bloques de horm;

gon-Caleulo y eonstruee;on.

ACI COMMITTE E ';31. Concrete

masonry structures-Design and

construction. j01lr7l01 0/ the Ame-

Institute. proceed
nQ ') y 6 (mayo y

pp. 380-403 y

ric an Concrete

ing s , vo l , 67,
junio 1970),
442-460.

Este informe c on sta de do s partes, pu
blicadas en dos mimero s c ons ec ut ivos
del J ACI. Contiene las re corne ndac iones
elaboradas y aprobadas por el Comite
531 para el ca lcu lo y c onstrucc ion de
estructuras constituidas por aibaiiileri a

de bloque s de horrnigon sean e stas ar

madas 0 sin arrnar , Los bloques mismos
deben eumplir con los requisitos de las

especificac ione s ASTM. No se analizan
los procedimientos de fabr ic ac ion, y tam

poco Sf incluyen las aibaiiilerias secas,
vale decir sin mortero, ni aquellas pega
das con adhesivos a base de resinas.
Tanto para las aibaiiilerias armadas co

mo para las no armadas, se dan las ten

siones admisibles de ca lculo.
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Las r ec ome ndac ione s para la cons

truce ion c s ta n Iormadas por capitulos
sobr e los rnater ial e s y las e spec if ic a

c ione s ; mortero y lechada; pract ic as re

comendables de c onstrucc ion; determi
nacion de la resistencia de las albafii
ler ias ; inspecc ion: uniones a piezas
emburidas y a construcciones c ont i

guas, y detalJes de las armaduras. Los
c apirulos de ca lculo tratan separada
mente los muros y columnas sin armar

y los muros y columnas armados. Para
e s tos ulrimos se dan las disposiciones
refere nte s a la adherencia, al corte y al
anc laje , Un capitulo se refiere a los me

dios que se deben proveer para limitar y
te ner bajo control los movimientos de
los muro s , por medio de juntas de con

trol, cadena s y armaduras en las jun
tas. Se dan recomendaciones para la
c onstrucc ion de aibaiiileria de re ve s ti
rnie nto

, de cierres y de muros calados.
Por ultimo se de scr iben las condiciones
para las pruebas de carga de estas e s

true turas ,

Contenedores de horm;gon para reae

tores nucleares. Estado de '0 teen;

co de d;senarlos.

TAN, c.r-. Concrete containments

for r e a c tor s , State of art. Pro

ceedings 0/ the American Society
0/ Civil Engineers. journal 0/
the Structural Division. vol. 96,
n� ST7, (julio 1970), pp.
1543-1566.

La func ion pr imera de un c ontenedor de
reactor nuclear es impedir que haya es

capes de rad ioactividad en caso de un

acc ide nte , el cual, debido al cuidado

que se tiene en el proyecto y en la
c onstruc c ion e s considerado un ac onte

c imiento de probabilidad muy reduc ida ,

Las cargas que derivarian de tal acc i
dente serian la presion interna )' los
efectos termicos , que s e agregarian al

peso propio del contenedor y a la carga
de pretension en los casos de hormigon
pretensado; e sta s son las cargas basi
cas de ca lc ulo, Otra s cargas que pueden
ac tuar eventualmente y que deben c ons i
derarse en el ca lc ulo son sismos, hura-
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canes, tornados y cargas de impacto
de proyecriles, Los problemas principa
Ie s de calculo son como ac otar la

magnitud de estas cargas y como res is
tirlas de manera que se mantenga la con

tinuidad del contenedor. EI proyecto se

complica muy a menudo por la exisren
cia de piezas que penetran profundamen
te en la e strucrura,

Se puede afirmar que la construcc ion
de contenedore s de hormigon de gran
ramafio es terre no virgen para la mayo
ria de los c onstructore s , 10 rrismo suce

de con respecto al proyecto, Tanto el
uno como el otro deben afrontar proble
mas en que la seguridad esrructural de
be estar garantizada con holgura, sin
contar con precedentes ni con normas

elaboradas, y ello plantea un serio de
safio a la ingenier ia.

No obstante esta falta de normas,
una revision de las plantas atomicas
existences yen vias de construcc ion re

vela que hay una apreciable uniformi
dad en los criterios de c alculo, a pe
sar de la gran variedad de tipos y de
una aparente diferenc ia conceptual de
disefio,

En e ste trabajo se hace una revi
sion de las pracricas de disefio y cons

truce ion de contenedores de hormi

gon en EVA, donde exisren 19 de hor

migon pretensado y 14 de hormigon ar

mado. Se consideran las teorias y los
metodos de calculo que aplican, el d i

sefio sismico, el disefio contra tornados

y contra proyectiles, la determinacion
y control de calidad de los mater iale s y
de la construcc ion, los merodos de
consnuccion y las pruebas de compor
tamienro que generalmente consisten en

pruebas estructurales y prueba s de
filtracion.

Cci/cu/o estructurol bosoclo en 10
liobilic/ocl.

MOSES, F. Y STEVENSON, J.D. Re

liability-based structural design.
Proceedings of the American So

ciety of Civil Engineers. Journal
of the Structural Division,
vol, 96, nO ST2 (febrero 1970),
pp. 221-244.

De sde hace algiin tiempo se piensa que
la fiabilidad, 0 alternativamenre la pro-

babilidad de falla, es un criterio mas r a

cional para definir la seguridad e s rruc

tural que los actualmente en a pl ic ac ion
En el tratam ie nro probabilistico se re

conoce que tanto las cargas como las
re s isrenc ias e s ran regidas por d i s tr i
buciones e s tadjs t ic a s de frecuencia,
y ade rna s s e dimensionan los elemen
tos e struc rura le s de manera que, some

tidos a condiciones impue s ra s por un

medio ale ator io, las probabilidades de
falla sean suficientemente bajas.

Hay muchos problemas que deben
considerarse en e I c onte xt o de un pro
yecro basado en la fiabilidad. En pri
mer lugar e sta el de elegir adecuadas
distr ibuc ione s de probabilidad de las
diversas variables aleatorias. Esro

implica el desarrollo de modelos com

putac iona le s que torne n en c ue nta facto
res como la indeterminac ion, los modes
de falla, a saber, d iic ti l , frag il 0 por co

lapso, y la r orre lac ion estadistica entre

las condiciones de carga y los modos
de falla. Otro problema es el de elegir
el cr iter io de opt irn iz ac ion , que pue de

ser e I de c os to 0 pe so min imo para una

determinada probabilidad de falla, e l
de probabilidad minima de falla para
un c os to dado, 0 bien, el de costo to

tal minimo incluyendo en e sre el riesgo
de falla.

En e ste trabajo se presentan me todos

para incorporar e l concepto de fiabilidad
en proye cros optimizados. Se analizan
casos de e struc rura s que fallan segun e I

principio del "eslab6n mas deb i l " y el
de e s trucruras del t ipo de "reserva de

seguridad" e s dec ir , que aunque fallen
o entren en f1uencia algunos de sus

componente s , se mantienen un pie. Sc

propone el metod o opt imizac ion sobre
la base de peso minimo para una deter
minada probabilidad general de falla.
Se dan ejemplos que incluyen c e los ias

proyectadas segiin el principio del e s

lab6n mas deb il y marcos r igidos , hi

pere sraricos , caIculados al limite con

reserva de seguridad. La probabilidad
de falla se e vahia por una secuenc ia
de integraciones numeric as para cual

quier forma de distribuci6n de fre
cuencia de las cargas y de las r e s i s

tencias.

* *
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Deflexionesproducidasporelviento

eneddiciosaltosdehormigon.
WISS,J.F.,yClJRTH,O.E.Wind
deflectionsoftallconcreteframe

buildings.Proceedings0/the

AmericanSociety0/(illillingi

neers,
[ournal0/tbeSlruclural

Iliuision,vol.96,nQ5T7(julio

1970),pp.1461-1480.
Encalcu!oestructuralesusualasimr

larlascargasdevienroacargasesra

ticaslateralesyproyecrarloscompo
nentesdelaestructuraparaquetrans

fierantalescargasalsuelosopoHan
teoEsreproccdimienrocubrebienlas
exigenciasderesistencia,10quere

sulfaevidenreporelhechodequeno

hahabidofallasdeedificiosaltospor
laaceiondelviento,

Sinembargo,haylirniracionesqueno

estanrelacionadasconlacapacidad
resistentedelaestructura,comolas
deflexionesuoscilaciones,quepue
denserexcesivasyhacerinhabitable
unedificio,aunquerengaresisrencia
sobrada.Hayescasainformacionrefe
rentealosdesplazarnientosdeunaes

tructuraproducidosporlaaceiondel
viento,porfaltadeinstrumenrosaptos
paramediroscilacionesdebajafre
cuenciaydegranamplitud.

Enestetrabajosedescribenlos
instrumentosquesedesarrollaronpara
rnedirlarespuesradinarnicadeunedi
ficioaltoalaacciondeIvienro,Esros
instrurnentosconsistieronensismogra
foseinclinometroscornpactosydebajo
costo.Seusaronpararegistrarlosdes

plazamientosylasinclinacionesdeun

edificiudehorrnigonarmado,cones

tructurademarcosrigidos,de55pivos,
deChicago,durante30dias.Setomaron

regisrrossirnulraneosdedesplazamien
toshorizontalesendosdireccionesor

rogonalesdelpisosuperiorenlosex

trernosdeunadiagonal;delainclina
cionendosdireccionesortogonalesen

losextremosdeunadiagonaldelulti
mopiso,delcentrodelpiso43ydel
centrodeltercerpiso,ydeladireccion
delvientoydesuvelocidadsabreel
ultimopiso.Conunavelocidaddelvien
tode70millasporhora,segunelre

gistro,seencontroqueeltopedeledi
ficioscinclino1,')pulgadasyoscilo
conunaamplitudde1pulgadaycon
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unperiodode4segundos,Seregistra

ronelmodofundamentalyeltercermo

dodc:vibracion.Losinstrumentosfun
cionaronrnuybien,sondeinstalacion

muysencillaypuedenoperardurante

largosperiodossinatencion,excepto
porelcambiodepapelderegistro.

Ensoyosclelcomportomientoclere

vestimientosdepisos.
WOLFE,W.C.Performancetests

forfloorcoverings.MaterialsRe

searchandStandards.vol.10,
nQ7(julio1970),pp.15-18.

Estearticuloformapartedeunsimposio
sobreusosimuladoycomporramientode
losrevestimientosdepisosrealizados
porvarioscomitesdeASTM.

Losrequisirosdecomportamiento
consisrenenestablecerlascondiciones
paraelcumplimientodeunadenafun
cion,independientemenredelosmateria
lesespecificosdequeestanhechoslos
productos.EIautorlosdivide,paraes

recaso,ensubjerivosyobjerivos,Los

objetivos,asuvez,losseparaentres

categoriasqueson:losrelacionados
conlahigieneylaseguridad;losrela
cionadosconlacomodidadylaeficien
cia;ylosrelacionadosconlosfactores

economicos.Respectoalossubjerivos
nopresentaunaclasificacionsistema
tica,porque,enelhecho,soncambian
res,yaquedependendelasinclinacio
nesygustosdelosconsumidores,

Paraformularunconceptodecompor
tamientoderevesrimientodepisos,hay
quedefinir,enprimerlugar,losrequi
sitosquedebencumpliryenseguida
fijarloscriteriosdeacepracionyre

chazo,para10cualserequierentecni
casdeevaluaciondelcomportamiento
oensayosdecomportamienro,EIcon

juntodeestoselementosconsriruye
unaespecificacion:esesalaetapa
finalquedalarespuestacomplera
alproblema.

En10queserefierearecubrimienros

parapisos,losreqursrtosqueenumera

clautorson:enlacaregoriadehigiene
yseguridad,facilidaddelimpieza,se

guridadalfuego,noserresbaladizo,
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00geoerarelectricidadeseanca,noCOIl

tribuiralapoluciooatmosferica;enla

categoriadecomodidadyeficiencia,es

taolaresistenciaalaguayalossol
ventes,lafacilidadalmovimientodeve

hiculos,laresilienciaylareduceionde
ruidos;enlacategoriadeaspectoseco

nomicos,incluyeelcosro,ladurabili
dad,lamanrencionylareparacion}'el

reemplazo.
Solorespectoaunospocosdeestos

requisitossehandesarrolladoensayos
cuantitativos,paraotroshaylinicamente
criterioscomparativosylosdernasde

pendendesimplesestimaciones,

**

Maqu;naJeensayoJelcomportam;en
toJep;sosJebalJosasceram;cas.

BERNETT,F.E.Performance

testingmachineforceramictile
floorsystems.MaterialsResearch
andStandards.vol.10,nO7(julio
1970),pp.19-23.

Eo1958,enqueseIanzoenE.U.A.un

nuevoprocedimientoparapegarbaldo
sas,elComitedebaldosasdelAmerica
ResearchCenternecesitabauninstru

mentoparapredecirrapidamenreelcom

portamientodepisosinstalades,Sein
venteentonceslamaquinaRobinson
deensayosdepisos,lacualhadado
excelentesresultados,nosolocomoun

medioparaevaluarelcomportamiento
debaldosasceramicas,sinotambienco

mouninstrumentopauinvesrigacion.
ASTMhaaprobadorecientementeunme
tododeensayobasadoenestamaquina,
bajoladesignaciOnC627-70.Eneste

trabajosedescribenalgunosensayos
significativosquedemuestranlaaplica
bilidaddeprincipiosbasicosdeinge
nieriaalasinstalacionesdebaldosas

ceramicas.Seanalizanydiscutenlos
efecrosdealgunasvariablesconstructi
vasdelamaquinaysehaceverlauti
Iidaddeestamaquinaparaobtenerin
formacionrespectoabaldosasinstala
dasenambientesseveros

**

EIensayoJeJesgosteJeallombros
yJepi:.osresil;entes.

GAVAN,F.M.Thewear
testing

ofcarpetsandresilientfloorings.
MaterialsRvsearcbandStandards.
vol.10,nO7(julio1970),pp.
24-28.

Hayunmalentendidoeneltemadedes
gastedepisosquehallevadoalacreen

ciaerroneadequesepuedepredecir
exactamenteenellaboratoriolavida
utildeunaalfombra0deunpisoresi
liente.Enestetrabajosesefialaque,
debidoalanaturalezasubjetivadelde

gastepareluso,esmuydificilhaceralgun
tipodemedidaquedeunapredicci6n
seguradelavidautil.Sedescribenva

riosprocedimientosdeprediceionjunto
consuslimitaciones.Tambiensedes
cribentresintenrosmasivosdecorre

laciondeensayosdeabrasioncondes

gasteenservicio,Comoconclusionde
numerosasobservacionesdeestetipo
sesefialaqueseobrieneunasarisfac
toriaduraciondeserviciousandopisos
debuenacalidad,bienelegidos,bien
instaladosybiencuidados.

*

EIensoyoJeJensieloelre/otiva.Apli
cacionalsue/oripiosoeleSantiago.

ACUNA,L.Memoriaparaopraral

titulodeIngenieroCivil.Facul
taddeCienciasFisicasyMatema-

ticas,UniversidaddeChile,San

tiago,1970,34pp.
Estamemoriatieneporobjetodeterminer
sielensayodedensidadrelativadela
normaprovisionalASTMD-2049-64T,
representaelestadorealdecompacidad
delsueloripiosodeSantiago.Elestu

diosecentraenestaprimeraetapaen

lapruebadinarnicadedensidadmaxima
queformapartedeIensayo.

Secompruebaatravesde54mues

trastomadasaprofundidadesde2a8

metros,queelripioesunamezclabina
ria,caracteristicadelosdepositosalu
viales,formadadegravayarenaenuna

proporci6nenpesode2:1yquelosta

mafiosmayoresque3"constituyenen

promedioel15%delpesodelasmues

tras,
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Se dernue stra que existe una corre

lacion entre la densidad maxima y la

granulometria. Los parame tros de l a

granulometria uri l iz ado s son el pore en

raje en peso de grava y e I modulo de
tamafio 0 finura de la arena que se de
fine como la media de la d i s tr ihuc i on

de los tamafio s rne nor e s que 3/8". EI

mayor valor de la densidad se obriene
en mue stras con 60 a 70% de grava
(que incluye los tamafios entre 3" y
12") con modulo de finura de 3.8 a

4.6 e indice de plastic idad menor que
10%.

Con el procedimiento de ensayo em

pleado se dete c ta un aumento en l a me

dia de la densidad maxima re spec to a

los valores obte nido s para e sto s sue

los, hecho que se atribuye a l a inclu
sion de las particulas mayores que
3".

La densidad maxima obte nid a en una

muestra s aturada es mayor, para igual
energia de v ibrac i on , que la densidad
maxima en una rnue stra se ca . Con 16
minutes de vibrado sobre una rnue s tr a

seca, se obriene el 98% de la densi
dad alcanzada por via humeda en so

lo 8 minutos ,

Se ha e srud iado en laboratorio un

material monogranular c ons tiruido por
bol itas de mortero de cementa de 12
a 15 mm de d iarne tro que reemplace a

la arena normal en la de terminac ion de
densidad natural de estos suelos.

Se dan recomendac ione s de proce di
mientos a seguir en etapas complemen
tarias de e sta investigac ion.

Esta memoria fue realizada en la
Seccion Mec anic a de Sue los del
IDIEM, y dirigida por los profesores
Claudio Foncea y Jean Claude Suquer ,

* *

licuacion de arenas sometidas a

cargos cic/icas.

MUSANTE, H. Memoria para oprar
al titulo de Ingeniero Civil. Fa
cultad de Ciencias Fisicas y Ma

te mat ic as , Univers idad de Chile,
Santiago, 1970, 44 pp.

Esta memoria tiene por finalidad es-

radas en condiciones no drenadas some

tidas a c sfucr zos de cone c ic lic os pe
r iod ic os de arnpl itud cons tante , Para
I ograr e ste ob je t ivo se monte un equi
po que perrnit io realizar e ns ayos triaxia
le s no dre nados c onsol idados isotro
p ic ame nre , A partir del e stado inicial
i sotrop ico s e aplicaron cargas vertic a

les de c ompre s ion y extension en forma
alternada , las que crearon los esfuerzos
de corte per iodicos de amplitud constan

ce re quer idos , midiendos e los increme n

cos de presion de poros inducidos por
e 1I0s. Los suelos uril izados correspon
dieron a una arena media, subangular,
limpia, con un c oefic iente de uniformi
dad i gual a 1.6 y a una arena fina
("w ing beach "), s ubredondeada, limpia ,

con un coe fic iente de uniformidad igual
a 1.4.

Para deformaciones menores que un

c ierro valor y sol ic irac ione s periodi
cas, las arenas tienden a compactar se

en cada cicio de carga-descarga aun

cuando su compacidad sea la maxima.
Al disminuir de vo lumen e l e sque leto
del sue lo , aume nta la presion de poros
y disminuye la faciga efecriva, debido
a que la fat iga total de confinamiento
ha permanec ido con stante (presion de
c arnara ). Si la presion de poros en la
rnue s tr a alcanza un valor muy cercano

al de l a faciga total, las fuerzas de
c ontacro entre los granos de arena

l le g an a ser prac tic amenre nulas y e l
suelo torna las c arac ter is tic a s de un

l iquido vi sc o so en un c ierro .intervalo
de deformaciones ("Iicuacion").

Se pl ante o un modelo matematico
de I ens avo basado en condic iones te o

rico empiricas, e l que fue c orrobora
do sar i sfac tor iamente por los resulta
dos obte nidos en las experiencias. EI
anal is is de e ste modelo condujo a e s

tablecer las conclusiones s iguiente s:

Las condiciones de borde del ensa

yo irnpue stas por e l espesor de la
membrana de goma, camano y forma de
los granos de arena y camano de la

probeta influyen notablernente en el
valor del mimero de ciclos de car

ga-descarga necesarios para producir
la c ondic ion de "Iicuac ion". antes

de scrita. Esto explicaria la divergen
cia de re sultados que se observa en

tre e l triaxial dinamico y la caja de
corte c ic l ico y cuestionaria la vali
dez de las relaciones e stablecidas
entre el tipo de suelo y su potencia
l'idad de "licuacion".



110 REVISTA DEL IDIEM v o l , 9, nO 2, s e p r i e m b re 1970

No e s pos ib le re lac ionar en forma
confiable los resultados de los ensa

yos de laborator io con modelos sim

ples del fenomeno en terre no, debido
a que las condiciones de borde y de

drenaje son muy disrinras,
Se propone la ejecuc ion de los en

sayos con drenaje total en los que se

determine n los cambios de volumen en

reemplazo de los increme nto s de pre
sion de poros. Estos resultados serian
mas repre senrati vos para ser uti Iiza
dos en un anal isi s teorico del fe nome

no de licuac ion en e l que se incorpo
r aran condiciones de drenaje, confina
rnienro y sol icitac ione s repre senrati
vas de la situac ion de terre no.

Esra memoria fue realizada en la
Secc ion Mecanica de Sue los del IDIE�f,
dirigida por los profe sore s Eugenio Re
tarnal y Pedro Orrigosa, y conto con

los auspicios del Convenio [Inivers i
dad de Chile-Univers idad de Califor
nia.

Los uniones en 10 maclera estruc

tural. Conectores.

CLASING, F.F. Memoria para

optar al titulo de Ingeniero Ci
vil. Faculrad de Cienc ias F i-

Matematicas, Un ive r s i

Chile, Santiago, 1970,
sicas y
dad de

102 pp.
En e ste trabajo se estudia e l compor
tamiento de uniones de maderas cons

tituidas por anillos conectore s meta
licos y pernos.

En la primera parte se de scr iben
las experienc ias realizadas, dando la
informacion referente a los aniIIos, a l
metodo de ensayo y a los re sultados
obrenidos. Se concluye que la res is
tenc ia de las uniones con conectore s

depende de la densidad de la madera
us ada y de propiedades geometr icas
tales como e spe sor y ancho de las

piezas de madera, distancia de los
anillos a los extremes de la union,
d istribuc ion de los anillos. Cada uno

de e stos factores aparece analizado
y su influencia cuantificada en gni
ficos,

En la segunda parte se dererrninan
las cargas admisibles en e sras unio
ne s a partir de los resultados exper i-

mentales obre nido s. Por ultimo s e pre
seman tres ej e rnpl os de c a lc ulo de e s

tr uc tura s de madera con uniones de co

nector.

Esta memoria fue realizada en e l

!DIEM, dirigida por eI profesor V. An
tonio Perez G., investigador del Labo
ratorio de Investigaciones en Produc
tos Forestales.

Uno investigacion experimental 50-

bre el laclri/lo silico-calcareo en

Chile.
MORENO, C. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Fa
cultad de Ciencias Fisicas y Ma
rerna t ic a s

, Un i v er s id ad de Chile,
Santiago, 1970, 118 pp.

Se e studio en e sre trabajo e l proceso
de Iabr ic ac ion de ladrillos sj lico-c al
c are os en nuestro pais y se anal izo en

forma experimental, a e sc ala semi in

dustrial, la influencia de la granulome
tria y ripo de ar ido usado, de la c ali
dad de la cal, de la humedad de la
mezc la , de la adic ion de c ierra s sus

tanc ias y de la presion y rie mpo de

aplicac ion del vapor en el proc e so,

Sobre c ada uno de e s tos fac tore s se

formulan recomendaciones b astanre

prec isa s,

Se e stud io tamb ien eI c omporra
mienro de muros fabricados con estos

ladrillos en re lac ion con las con

trace ione s y agr ieramiento, que son

frecuenre s en e sra clase de albafii le
ria.

Como conclusion se dan recomen

daciones que c ons i sren en modificar
en algunos aspectos e l proceso de
Iabr ic ac ion de e sro s ladrillos y en

adoptar c ierras precauciones en la
c onstrucc ion de los muros, tales como

e vi tar la apl icac ion de humedad , em

p lear mortero s pobre s y usar juntas de
c ontracc ion fabricadas exprofe s o,

Esta memoria fue desarrollada, en

alguno de sus aspectos e xper imenra
l e s

, en los laboratorios del IDIEM.

* *
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Criterios
seguriJaJ

ROWE,

europeos actuales sobre
estructural.

R.E. Current european
views on structural safety. pro

c ee d in g s 0/ the Am er ic au Socie

ty 0/ Ciui l Engineers. /ournalo/
the Structural D'i ui s ion, vol. 9(),

ST3 1970),{marzo pp .

461-467.
El autor , que e s secre tar i o de informes
de la Comis ion VI, Seguridad, del Co
mite Europeo del Hormi gon , hace una

breve re lac ion de las ac t iv idad e s y de
las actuac iones de var ios c omite s eu

rope os e internacionales que e s tan es

tudiando el prob lerna de la seguridad
con vistas a la rac ionalizac ion de los
merodos de ca lc ulo asociados con va

rios materiales. Sefiala que e x i s te e s

trecha c o laborac ion entre e l Comite

Europeo del Horm igon (CEB), l a Fede
rae ion Inter nac ional de la Prete ns ion
(FIP), •

e l Consejo Internacional de
Construcciones (C18) }' la Convene ion

Europea de Asoc iac iones de la Cons
truce ion Me ta l ic a (CECM) v que se e s

pera que e ventualmente prod uzc an un

documento unic o que abarque los pr in

cipios que se deben te ner en cuenta

para abordar los aspectos re lac ionados
con la seguridad. Aderna s la Organiza
cion lnternac ional de Normalizac ion

(ISO) ha e st ab lec id o un c omire sobre
este tema que ya l le va varios an os de

trabajo.
Hace una e xpos ic ion de los princi

pios bas ic os que s e han adoptado en

Europa para plantear e l problema de la

seguridad e s truc tur al , Primero e sta e l

concepto de estados l im ite s , que son

un conjunto de condiciones que inur il i
zan una obra; por ejemplo, rotur a ,

III

de formac ionc . pla st ic a s e xc e s iva s ,

i ne s t ab i l id ad que de jan a la obra fuera
de vc r vic io , 0 vibr ac ioue s

, fisuraciones
u otras a lterac ionc s que hac e n que la
e s truc tur a no funcione bien en condi
c ione s normale s de s er vic io. Por otr a

parte, como los Iac rore s de que de pende
e l que s e l le g uc a un c st ad o limite en

una e s truc tur a son variables, debe to

marse en cuenca e sra var iabi lidad por
la apl ic ac ion de la te or ia de probabili
dades. En las Recomendaciones del
Comi te Europeo de I Hormrgon se han
tenido en cue nt a e stos pr inc ipios
por e l camino de e stablec er r e s is te n

cias y cargas c ar ac ter is t ic as , las c ua

le s se transforman en re s is te nc ias y
cargas de c a lc ulo, reduciendo por un

coeficiente de minorac ion las r e s i s

re nc ia s y multiplicando por un c oef i
c ie nte de rna vor ac ion las c argas, cada
uno de e s os c oef ic ie nre s se desglosa
en factores que s e pue de n e le gir inde

pe nd ie nre rne nre entre s i. Ade mas se

han definido los estados lirnire s \' los
sistemas de c arg as que de be n c'onsi
derarse.

Con r e lac ion a 10 que queda por ha
c er frente a e s te problema. e l autor se

fia la tr e s punros irnport anre s : una me

jor definicion de las cargas c ar ac te

r is t ic a s para todo s los t ipos de e s

tr uc tur as en re lac ion con un plazo de
terminado de vida ut i l y la combina
cion de cargas asociadas que hay que
considerar para c ada uno de los e s ta

dos lirn ite s
,

una definicion de cr ite
rios adecuados para los d ive r s os e s

tados lirnite s en func ion del uso a que
s e de st ina la e s truc tura , y un me jor
aj uste de los va lore s asignados a los
c oefic ienre s de minorac ion y de mayo
rae IOn.




