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Hormigon liviano.
COMISION HOLANDESA DE LA

INVESTIGACION EN HOR�!IGON.

LICHTB ETON.C. U.R. Rapport 48

(mayo 1971), 2 (18 pp.
Esre informe se re fiere al hormig on l ivia
no estrucrural, con una re s i sre nc ia cub ic a

minima de 160 kg/cm2 a los 28 dias.
En el capitulo inicial s e hace una re

vista del desarrollo del horrnig on liviano.
Se apl ico por primera ve z por los romanos.

Alrededor de 1900 se uso e scor ia de coke

como agregado en E.U.A., Gran Br erafia y
Alemania. Ya en 1913 se u s o arc ilia como

materia prima para fabr ic ar agregados l i
vianos. Las primeras renrariva s cons is

rieron en usar hornos de cemento fuera de
uso para expandir la arcilla; e l proc ed i

miento en horno rotatorio s e desarrollo

posteriormente. Si bien los dos proce d i

mientos se perfeccionaron considerable
mente con el correr del tiempo, la fabr ic a

cion de agregados livianos rodavia s e

basa en los mismos principios.
En el Capitulo 2 s e trara de l a e struc

tura interna del hormig on liviano. Se dan

algunas definic iones y de spue s s e anali
za el pape l del aire ocluido entre y den
tro de las partie ulas de ar idos ,

En e l s iguie nte capitulo s e de s cr ibe n

las propiedade s que c arac ter izan a los
aridos livianos y se e stud ian algunos t i

pos de agregados naturales y otros [abr i
cados, Tamb ien se describen los proc e so s

de fabr icac ion,
A c ont inuac ion se aborda el re ma de

los principios en que se basa la Iabr ica

cion del hormig on l iv ia no, Los horrnig one s

livianos pueden preparar se siguiendo las
mismas reglas val ida s para los horrnig o

nes eorrientes. Hay, sin embargo, una d i
ferencia y e s que el arido liviano pucdc

absorber a,eua durante la pre parae ron y
u s o del hormig on.

E s recomendable u s ar ar idos pare ial
mente s at ur ado s se gun la trabajabilidad
v la r e s i st e nc ia del horrnigou. Si e l c onte

nido de humedad varia, la c ompos ic ion
del hor mig on debe modificarse en forma
c orr e spo nd ienre, Se rnue stra con algunos
e je rnpl os que modificaciones hay que ha
c er c uando varian la c ant id ad de agua ,

la granulometria, l a dosis de c e me nro,
e l porc e nt aje de air e ocluido 0 la cons is
re nc ra ,

EI Capitulo C; nata de la rr abajab i l idad
y de la c ons i sre nc ia, Se hac en norar las

propiedades e spec if ic a s del hormig on li
via no durante e l mezclado, e l transporte ,

la co loc ac ion, la c ornpac rac ion y las ter

minaciones. La difere nc ia con re spe c to

al horrn ig on c orr ie nre se debe a la abs or

c ion de agua por e l ar ido poro so y a me

nos que se de a e ste un tratamie nto pre
vio adecuado, la c ons is tenc ia del horrni

gon c arnbi ara con e l t ie mpo,
EJ Capitulo (, s e refiere a la influencia

d e l eurado en las propiedades del horrni

gon l i vi a no, Se comprueba que tanto con

un curado corr i e nte como al vapor Ia re

s i s re nc i a de e sre hormigon es re Iariva
mente mayor que la del c orr i enre , y e sto

s e debe a la humidif ic ac ion inrerna de la

p as ra de c eme nto por los agregados poro
sos y a l a mejor adhe re nc i a entre e sto s y
l a pasta endure c ida.

En el proximo capitulo se di scuren las

propi ccladc s del hor migon l iviano endure
c ido, La r e s i sre nc ia a la c ompre sron e s

ra limitada por la re s i ste nc ia y la defer
mab i l id ad de los ar ido s , Por e sta misma
r az on, l a ra zon agua/cemento no juega
un papel tan importante como en el hormig6n
c orr ientc, Por otro l ado e s dificil deter

minar cual cs la razon agua cementa efec-
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tiva, debido a la absorc ion de agua por la
ar idos, La resistencia a la trace ion es

inferior que la del hormig on c orr ie nre de

igual re s isrenc ia a la c ompre si on, EI
modulo de e lasric idad e s mas bajo y son

mayore s la fluencia le nta r la retrace ion.
EI coeficiente de conductividad termic a

es funcion de la densidad }' del c onte nido
de humedad; por ultimo, [a re s i ste nc ia a[

fuego e s mejor que la de hormigones co'

rrre nte s,

EI Capitulo 8 se ocupa del rec ubri
miento de las. enfierraduras, el cual debe
aumentar con hormigone s livianos, con

re specto a los corriente s, en caso de

exposicion a amb iente s agre sivos, para
prevenir la corrosion.

La construecion y e l calculo con hor

migon liviano riene pocas difere nc ia s

e sene iale s con re specro al hormigon

corriente, segun se ve en el Capitulo 9
En todo caso hay que romar en cuenta la
menor densidad, la mayor deformabilidad

y la menor re si stencia a la trace ion. La
Iluencia lenta y la retrace ion son poco

superiore s a las del hormigon corr ienre ,

de modo que su influencia en el proye cto

e s de importancia reduc ida.
EI hormigon liviano puede ser pre ten

sado y en el Capitulo 10 se hace ver que
para ella se requiere e stablecer e x ige n

cias fuerte s tanto re specro a la re s i ste n

cia como a la deformac ion, Por e sta

razen hay que usar ar idos de granos
de gran re s istenc ia, Espec ialmente en

los anc laje s e l hormigon debera e srar do
tado de muy buena re si ste nc ia a la com

presion y al he ndimie nto,

En el capitulo final se v e n lo s aspcc
tos economicos del hormigon livi ano, Lo ..

agregados fabricados son mas caros que
Ia arena y la grava naturales; asi mismo
la colocae ion del hormigon liviano requie
re mas c uidado por la absorc ion de ag ua.

Por estas razones el hormig on liviano es

mas c aro que el ordinario a igualdad de
volumen. En opos ic ion a e sro, presenta
ventajas derivadas de su menor peso y de
su baja conductividad termic a, No se pue
de enunc iar una conclusion general a e st e

re specro : en cada caso hay que hac er un

e studio comparative de costos.

Resumen de los autores

* *

Propieclacles cle los ariclos r.aturales

para hormigon.
L'HER\HTE, R. Pr op ie t e s des

g ranul at s naturels destines au

be ton. Annale s de I'/nstitut Tech

nique du Batiment e t des T'rau a ux

Publics. N� 277 (e ne r o 1971), pp

'>3- 90.
EI autor ha hec ho una re c op ilac ion de
los c onoc imientos actuale s sobre los
aridos naturales (exceptuando los e xpan
didos, pesados, etc.) en 10 que se re la
c iona con s u definicion y con los ensayos
correspondientes. En e sre trabajo se ex

pone la def inic ion mineralog ica , y los

aspectos fi s icos y mecanicos de estos

materiales. Tambie n se presentan los
te mas re lac ionados con la forma de las

part iculas (granulometria) y can las
reaccrone s fis ico-qui micas que puedan
manifestar.

En los capitulos sobre la definicion
minera log ica de las roc as que dan origen
a los aridos para hormigon, hay abundante
informacion sabre las alteraciones y di
versas reacciones que se pueden prod u

c ir , sea con el cementa 0 can los agentes
externos.

En la definicion basada en los aspec
tos fisicos se abordan los temas del peso
especifico, porcentaje de huecos, conte

nido de humedad , d ilatac icn termica.

congelividad, y re s iste nc ia mecanic a, en

cada uno de estos puntos se describen
los aparatos y procedimientos de ensayo
para estudiarlos. En cuanto a la granule
metria y la forma de las partie ulas e [

trabajo se extiende en este ultimo punto,
haciendo ver que el primero e sta suficien
temente desarrollado en distintas obras

cuyas referencias se dan.
EI autor ha tenido pre se nte la biblio

grafia y las investigaciones efectuadas
en el mundo entero a este re spec to y ha
realizado una puesta al dia exhaustiva.

E.G.

* *
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Los aditivos, ,causas 0 remedios de

10 lisuracion del hormigon?
JOISE:J. A. Le s adjuvants, causes

ou r e me d e s pour Ia fissuration du

biton?
Annales de I'/nslilul Technique du

Balimenl
NQ 275
45-64.

Las fisuras del hormigon t ie ne n tres c au

sas d isrinras: las cargas, las contracc io
nes y las e xpans ione s , Los ad it ivos in

fluyen sobre la Iisurac ion en 1a me d id a e n

que modifican en uno u otro se nt id o la
re s istenc ia a las cargas, las c ontrac c io
ne s y las ex pans ione s ,

Los 'aditivos ins oluble s en agua per
manecen en granos y deben sus pr opie da
des a su granularidad. La eficiencia de
los granos es tanto mayor cuanto mas
finos sean, puede n te ne r influencia en la

granulometria y actuar como pl as t if ic ad o

res.

Los aditivos te ns o-ac t ivo s e s tan for
mados por mole cu las largas , Uno de los

extremos, h idrofobo, se orie nta hac ia e I

aire de las burbujas formadas; e I otro

extremo, hidrof i lo , s e orienta hacia el

agua, se ioniza y de ello resulta una

ace ion dispersante. Las burbujas s e

comportan como granos particulare s y
los ad itivos te ns o-ac rivos son p la sr ific a

dores, pueden ser inc orporadore s de a ire
o fluidificantes.

Los aditivos solubles actuan como ca

talizadores (ace Ier ad ore s ) 0 como mhib i
dore s (re tardadore s ), La hidratac ion de
un silicato de calcio se acelera por an io
nes fuerte s y se retarda por azuc ar e s 0

aniones colmatadores. La hidra tac ion de
un aluminato 0 de un s i lic o-a lurn inaro s e

acelera por base s fuer te s y s e re tarda

por azuc ar e s y aniones fuer te s ,

La ox idac ion de las armaduras d e hor

migon, armado 0 pretensado, es de na r u

le za e le ctroquimic a, Se manifiestd por
una hinchazon de la herrumbre 0 por fra

gilidad bajo tension. Pr oc e de del r e t ir o

de e le c trone s del acero por un metal
menos e lec tropos it ivo que el fierro, en

particular por e l cation H+. La protecc ion
de la armadura contra la ox id ac ion que d a

garantizada por e I calcio, presente en

fuerte proporc ion en todos los ag lorne ra n

res hidraulicos,

el des Trauaux Publics.

(noviembre 1970), pp.

Resistencia de uniones tras/apadas
en hormigon armado.

De St e r kt e Van Overlappingslassen
In Gewapend Beton. C.U.R. R a

pport 34 (1970), 16 pp.
Hace algunos afios , en e I informe n? 23 de
C.TJ.R., se dio cuenta de una inve st iga
cion sobre la adherencia entre hormig on

y barras con resaltes. Las curvas que dan

las tensiones admisibles de adherencia
en la norma holandesa de horrnig on arrna

do s e basan en los resultados de esa

inve stigac ion.
Se p lante o la s upos ic ion de que la

distribuc ion de tensiones en el entorno

de los e xtre mo s de las barras de una

union por traslapo era mas des favorable

que aquel1a en el extremo de una barra
aislada. Para aclarar e s te punro se hizo
Ia inve st ig ac ion que e s el tema de e sre

informe. Se re pirio el programa experimen
tal del informe nQ 23, con la diferencia de

que en vez de una barra aislada se utili
zaron dos barra s tra s lapada s.

Los resultados de la inve st igac ion
r e ve laron que un traslapo de barras es

menos re s i sre nre que el anclaje de una

barra aislada de igual long itud ; la razon

entre ambas resistencias fue de 0,933,
como t er mi no medio de 31 ensayos.

Separada me nte , esa r azon fue de 0,937
para las barr as supeiores (17 observa
ciones) y 0,927 para las barras inferiores
(140bservaciones).

La reduce ion de resistenc ia de las
barras tras l apada s se debe a una di srri

buc ion desfavorable de tensiones en el

hormig6n que las rode a y esto hace que
s e alcance la re s i ste nc ia al hendimiento
del horrn igon con cargas menores.

Aunque en esta inve st igac ion , a dife
rene ia de la que s e i nfor rno en el n Q 23,
se us o solo acero Tor, se puede suponer
razonablemente que con otr o s tipos de
barras con re sa lre s se obtendrian resul
tados similares. Se gun estos resultados

parece adecuado adrnit ir valores de adhe
rene ia mas ba jos para las uniones por
traslapo que para las barras aisladas.

Resumen de los autores

* *
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Nuevas Investigaciones y aplicacio
nes sobre el encolacJo en estructuros.

BRESSON, J. Nouvelles recherches

et applications concernant l'utili

s at ion des collages dans les struc

tures.' Beton plaque. Ann ale s de

I'lnslilut Technique du Bdlimenl

e t des Trauaux Publics. NQ 278

(febrero 1971), pp. 21-'\6.

En e sre e srud i o se definen, en primer
lugar , sobre la base de e nsayos de labo

rator io, las caracterfsrica s de adhe s iv idad

tangenc ial con que se puede c o ntar en el
encolado de acero y hormigon, sea que se

trate de la adherenc ia de una chapa de
acero al horrnigon 0 de la union de un

perfil metal ico con la plataforma de

compres ion de hormigon, en el talPPo de
la construcc ion mixta.

Otro ensayo de laboratorio mue s tra

que la tecnica de encolado acero-hormig on

puede aplic arse a los muros c asc ara.

En la segunda parte del articulo se

exponen las diversas tecnicas ur il izadas
hasta la fecha para reforzar e s truc tura s

sobre la base de resinas epox ica s , ya s e

trate de adherenc ia hormigon-hormigon 0,

particularmente, de acero-hormig on. EI

concepto y Ia tecnica de refuerzo de una

estructura por adherencia de armaduras
laminates son estudiados detenidamente.

Finalme ate , se indica como s e han

reforzado, por encolado de armad uras

Iaminares exteriores, diversos e Ierne nros

de hormigon pretensado. Esre e jemplo
pre se nta particular intere s , ya que ha

dado lugar a un ensayo in situ c uy os re

sultados se reproducen.
Los primeros ensayos de encolado

acere-hormigcn tuvieron lugar en 1964-6'\
y la primera ap licac ion pnic rica fue rea

lizada ya en 1966 y posteriormente s e

han hecho muchas mas. El procedimiento
rie ne muchas ventajas para reforzar e s

tructuras, e spec ialmente e I hec ho de que
no e s necesario demoler, sin embargo,
hay un obstaculo importante que todavia
no ha s ido resuelto: se trata de la poca
res istenc ia al calor de las resinas utili
zadas como adhesivos, aunque en la

mayor parte de las obras civiles e ste

aspecto no interviene.

R.sumen d.1 auto,

* *

La (isurabilicJacJ cJe los hormigones.
PELTIER, R. La Ii s s urab i l ite des

b e to ns • Anna le s de l'Lns t itut

Technique du Batiment et des Tra·

uaux Publics. N° 276 (diciembre
1970), pp. 21-40.

Se comienza con un anal is is del origen
de las fisuras en las obras de horrnig on

A e ste respecto, se puntualiza que las

grietas se orientan se gun la direcc ion de
la tension principal de trace ion y que
elias se producen cuando estas tensiones
exceden la resistencia a la trace ion del

hormig on, Sin embargo, dicha resistencia
es alearor ia y a menudo es superada en

las obras por tensiones sec undaria s de
trace ion que no han sido tomadas en

cuenta en los c alc ul os ,

Desde hace una quincena de afio s la
tendencia a fisurarse de los cementos s e

ha ve nido midiendo por e l metodo del,
"anillo". Queda demostrado, funda ndose
en numerosos resultados experimentales,
que e ste ensayo da mucha dispersion de
los resultados y que no hay c orre lac ion
entre los resultados y las caracrer lst icas

del cemento.En consec ue nc ia , parece que
e ste ensayo e sta destinado a ser dejado
de lado.

Se propone un nuevo metodo para sus

rituirlo, en e l cual se e mple a un apararo
nuevo: el di larome rro anular , que existe

bajo dos modelos diferentes en L.C.P.C.
yen C.E.R.I.L.H. Se expone n algunos de
los resultados ya obre nidos con e s te

apararo y ellos destacan la validez del
nuevo met odo, que, a la inversa del e ns a

yo del anillo, caracteriza bien la fisurabi
lidad de los c e me ntos ,

En particular, se muestra que c ierro s

cementos producen rupturas difusas apa
rentes, pero con microfisuraciones abun
dante s , Tales cementos podrian utilizarse
en c iertas aplicaciones: revestimientos,
cemento-gra va.

Resumen del auto.

• •
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Manual cle construcc ion en hormigon
prelabricaclo. Torno 1/. EcJilicios in

dustria le� y de poco altura; es true

turos especio/es.
KONCZ, T. Manual 0/ precast
construction, Volume II. Industrial

shed-type and lo ui-r is e buildings;
special structures. Bauverlag
GmbH (1971),426 pp.

El campo de la prefabricac ion en hormi

gon armado y pretensado ha dado origen
a soluciones c onstr uc t iva s que Ie son

propias, de sde s us cornie nz o s: sin

embargo, se echa de menos la ut i l iz ac i on

y cooedinac ion sistematica de los resul
tados.

El autor i nt e nta llenar e sre v ac io con

esta obra, que ha e s tado elaborando du
rante muchos afios , donde ha volcado su

gran experiencia sobre el re ma , adquirida
en su caracrer de proyect i sra

, ingeniero
y consultor de procesos industriales.
Gran parte de los edificios industriales

tipo cobertizo y edificios de poca altura
de varios tipos que aqui se comentan y
derallan son el fruto de la propra crea

cion del autor ,

. Hay que de stac ar de este libro su rnuv

buena pre se ntac ron , enriquecida con

abundante docurne ntac ion fotograf ic a de
estructuras ripicas de diferentes pa i s e s ,

adernas de croquis y dibujos e str uct ur a

les y constructivos.
El enfoque del te rna concuerda con el

caracrer e se nc ial de la prefabricac ion:

hay un examen y c ornpar ac i on de los
varios sistemas constructivos dentro de
cada tipo, ilustrado con ejemplos de
edificios exisrenre s. se hace un a na l i s i s

de los aspectos ba s ic o s del proyec to e s

tructural y de los det al le s e s tr uc t ura le s ;

se describen las c arac re ei sr ic as y proble
mas relacionados con las uniones entre

los componentes de la e srr uct ura
,

se

exponen los merodos de fabricac ion,
trans porte y erecc ion, y se dan guia s

y orientaciones para hacer el calculo
estructural, tanto en las condiciones
de erecc ion como para la e strucrura

terminada,
En e l capitulo inicial se trara n los

edificios de tipo cobertizo y los de poe a

altura estructurados por marcos de alma

llena, de spue s se presentan las cons-

tr uc c i o ne s del trpo c e lo s ia a continua- ..

cion, los arcos prefabr ic ado s y e struc t u

ras s imi l ar e s
, luego, edificios com

puestos de placas y membranas, y par
ultimo, e str uc r ur as prefabricadas espe
ciales donde se tr at a n graderias, p ue nre s

para tuberias, postes y t orre s de enfria
mie nt o .

Este manual ha re n ido muv buena ac o

gida como una obr a s efiera en su genera
y esta de st inad o a serv ir de guia muy
ut i l a los pr ove ct i sta s

, tanto desde el

punto de vista e s tr uctural como del ar

quite cr onic o , y a los constructores. Los
Tomos I y III que c omplera n e sra obra
ra rnb i e n han sido publicados.

E. GOMEZ

... ...

Manual de construccion en hormigon
prefabricado. Torno III. Edilicios con

grandes pane les.

KO�C:Z. T Manual 0/ precast Con

crete construction, Volume 3 Sys
tem Building u it b Large panels

Aauverlag GmbH (1970), 368 pp.

Nos ha Ilegado el vo lume n III del

"'faoual of Precast Concrete Construc

tion" del Dr. I ng . Tihaner Koncz. Se de
nomina "�istemas Constructivos con

grandes paneles En el se tr aran los pro
blemas r e lat ivo s a la construcc Ion de
edificios prefabricados de hormigon de

. .

var ros pISOS.
Se hace un a nal i s i s del campo de

apl ic ac ion. de problemas c onstrucrivos ,

de sistemas e str uc rura le s , de uruone s

entre p ie za s de ar rnaz on , de condiciones
de estabilidad v de la Iabr ic ac ion misma
de los grande ... pa ne le s ,

En el capitulo 9 (pr imero de e sre volu

men) s e trara n los problemas ya c itados
en edific ios de t ipo industrial y se termi
na destacando las ventajas que se pre sen

tan en estos casos debido a la frecuente
re pet ic ion de e struc tura s idenric as ,

En el capitulo siguiente se aborda el

problema del uso de construcciones pre
fabr icadas de hormigon en e d ific ios
destinados a oficinas. Se hacen cons ide
raciones sobre peso-vivo, altura de re -

c inro s y otros que ubican a e sros edifi-
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cios en una posicion intern.ed ia entre

los edificios industriales y los destina
dos a residencia. Las soluciones que
adopten los proyectistas estarji de rerrni
nada por la arquitectura y el uso a que
se destine e l edificio (oficinas, e sc ue las ,

bibliotecas, etc.).
En e l capitulo II se destaca que la

prefabr icac ion e s una de las soluciones
mas nipidas para e nc arar e l problema,
tanto soc ial como economico , de la
escasez de viviendas. Se pa sa revista
a las soluciones con pe quefios paneles,
grande s pane le s y unidades modulares

tipo cajon. Igualmente se estudian
soluciones de casas individuales y de

conjuntos de edificios de de partamenros ,

Se discute Ia prefabricac ion a pie de
obra 0 en fabrica. El autor considera d i
versos facrores que le hacen partidario
de esta ultima soluc ion. Como en los

capirulos anteriores, se estudian los

problemas de uniones entre pane le s ,

de estabilidad, de instalac ione s e lectr i
cas y sanitarias, etc.

Finalmente en el capitulo 12 se trat a

la prefabricac ion con unidades modulares

tipo cajon. Se le augura a e ste sistema

gran futuro hoy l imitado por problemas
de transporte, Se hace un llamado a los

proyectistas a perseverar en la biisqueda
de nuevas soluc iones a rrave s de estas

diversas tecnicas.
La pre se ntac ion del libro es muy bue

na: muy clara su expos ic ion complemen
tada por forografias y croquis de exce Ie n

te calidad. Esta edic ion e sta en ing les ;

recieotemente ha aparec ido una e dic ion

eo e spafiol.

F. VELIZ

* *

Principios bosicos de /a ingenieria
, .

sIsmIca.

NEWYARK, N.Y. , y ROSEN-

BLUETH, E. Fundamentals 0/
Earthquake Engineering. Pren-

tice-Hall Inc., U.S.A. (1971 �
,

Por su contenido e sre rexto sera una

obra de referencia en Ingenieria Sismica

tanto para qure ne s se dedican al d is efio
de e s truc t ura s en zonas sismicamente

activas, c orno para investigadores en la

espec ialidad. E sta obra consta de 3 par
tes.

La primera c ont ie ne varios ropic os de
Diruimica en los se is primeros c apitulos ,

En el primero se e st udran sistemas linea
les con un grado de libertad. El segundo
capitulo e sta dedicado a sistemas linea
les con var ios grad os de libertad. A con

tinuac ion, s e estudian sistemas conti

nuos y algunos problemas de propagac ion
de ondas , El capitulo 40 esta dedicado al
ca lc ulo nurner ic o tanto de la re spue s ta

en regimen permanence como de los modos
normales de vibrac ion. Los capitulos 5° y
(i e stan destinados al estudio de siste
mas no lineales y a la Hidrodimimica. Se

incluyen merodos grafic os y numer ic o s

para dererminar la re s pue sra de sistemas
no lineales simples y s e estudia el com

porramie nro del agua dentro de estanques,
depositos, tranques, vlbrac ion de e struc

turas sumergidas, etc.

Despue s de cada uno de e sros c apiru
los se proponen problemas y se dan los
res ultados correspondientes.

La 2° parte (capitulos 7 al 13) e s ta

dedicada al estudio del mov imienro del
sue 10 durante terre motos , a la obre nc ion

de la respuesta de sistemas lineales y
no lineales dentro de un marco no deter
rninis r ic o, a la s imulac ion de terre rnot os

y al e stud io del c omportamie nto de rna
ter iale s y estructuras sometidas a terre

motos.

La 3° parte, dedicada al disefio, con

sidera (c apirulos 14 al 17) entre orros ,

los siguientes ropicos : Objetivos del d i
se rio ant is isrnico, d isefio , tors ion en plan
ta , mome nro volcante, estructuras ripo to

rre, pue nte s , e struc turas hidraulicas , re

fuerzo de e structuras dafiadas por terre

motos, instrumentos para registrar sis
mos y determinacion de c aracterfst ica s

diruimicas de e struc ruras ,

El libro rie ne 649 pag inas ,

R. HUSID

.. ..
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Microscop,a e/ectronica.

CECIL, E. HALL. Ediciones Ur

mo. Bilbao 1970 pp. 440. (Tra-
ducc ion de la 2a.

ing le s , 1966, por
Serna ).

EI profesor Hall, de I Massac huserrs

Institute of Technology, e sc rib io la pri
mera edic ion de e sta obra en 1951 a

raiz de un curso regular de microscopia
electronic a que el empe zo a dictar. EI
acierro con que fue escr iro fue tal, que
pronto pas'o a ser e 1 te xto of ic ia I de
cursos similares tanto en los Estados
Unidos como en otros paises.

En 1966 fue necesario actualizarlo

pues la microsc opia s e habi a desarrolla
do y ampliado en parte importante. Res

petando las lineas generales de la prime
ra edicion, su autor la puso al dia sin

Ilegar a hacer de el un tratado pe s ada
mente largo. Nac io asi la 2a. ed ic ion,
de la cual la Editorial Urmo ha he c ho
una acertada traduce ion, que nos compla-

ed. en idioma

J .M. Rojo Y S.

ce comentar.

En efecto, no existe, en idioma cas

te llano, ningun tratado exhaustivo y serio
sobre microscopia e le crronica. Elegir
pues,. "Introduction to Electron Microsco
copy" Iue , de sde , luego un acierto.

La traduce ion esta hecha con esmero y

respetando en todos sus detalles el origi
nal. La impre s ion e s pract ic ame nre per
fecta, desde el ripo usado, hasta el pape!.
EI iinico fallo, por 10 de mas de poca irn

portanc ia , que se le podria achacar, es

que tal vez por no ser mejores los origi
nales, algunas fotografias no son todo 10
nitidas que hubiese s ido de des ear.

EI libro consta de 440 pag inas , con

abundancia de figuras, graficos y foro

grafias.
El principal merito del libro, aparre

del claro lenguaje y orden d idact ic o e s
,

sin duda, que trara extensamente la parte
practica sin de sc uidar dar previamente,
todo el tratamie nro re or ic o necesario.

Para quienes no conocen la edic ion

original, valga decir que la materia se

trata en 10 capitulos , cada uno de los
cuales finaliza con una copiosa b ibl io

gralia mas algunos problemas y /0 apen
dices. Los 10 capitulos se encabezan por
los siguientes titulos:

1. Notas historicas y conceptos fis icos

2. El ec rrone s y campos e Iecrrostaric o s.

3, Teoria de las le nte s ,

4. Le nre s e lec rrosta t ic as .

5. Le nte s magneri ca s .

6. Aberrac ione s de las le nte s ,

7. EI microscopio e lectron ic o.

8. Fe nome nos de e s parc imie nto y di
fracc ion.

9. Cara crer i st ic a s de la imagen.
10. Tec n ic as y aplicaciones.

Se c ornpl e ra con c ua tr o apendic e s , in
dice de a urore s v alfabe ric o .

Cr e e rnos de mas hacer mayor e nfa si s

sobre tan conocido te xto y solo querernos
re c ordar que su a utor , C. Hall, se dedica
a e s tas mater ias desde la decada del 30,
que fue uno de los primeros en construir
un microscopio e le ctron ic o experimental
en America (para los Iaboraror io s Kodak
en 1939) y que de s de 1949 e s profesor de

microscopia e lecrronic a en el \flT y ha

publicado infinidad de trabajos de fisica

y b iofi s ic a , su espec ialidad.

G. RODRIGUEZ

" "

ll ombre , c lima y arquitectura.
B. GI\'O.'-/I. Man, Climate and Ar

chitecture. Elvesier Publishing
Co. Londres, 1969.

En e l vo l . 8, n? 2, de la REVISTA DEL
IDIE\1, ruv irno s oportunidad de comentar

un titulo de la serie "Ciencia de la Ar

quite c rur a
"

que Elve s ier inic io en 1967
"Thermal Performance of Auildings",
y, d ir iarnos , que el que hoy analizamos
es e l j us ro c ornp Ie me nro de aque l.

De s de luego su titulo e s tora lme nte

decidor. Se nata, precisamente, del
esrudio analitico discutido desde punros
de vista cualitativo y c ua nti tat ivo del

clima, con sus factores mas influyentes
en la vivienda: la temperatura, sus cau

sas y efec ros , Luego se traran con basran
te de tal le , la respuesta f is iolog ic a del
hombre frente al medio fis ic o que Ie ro

dea dere ni endos e en todos los fac rore s,

que afectan e I c onfort, Se analizan ense

guida las propiedade s termoc Iimaric as de

los materiales y su comportamiento en la

vivienda, haciendo enfasis en problemas
de radiacion solar, orientacion, efecto de



52 REVISTA DEL IDIEM vol. 10, nQ I, mayo 1971

ventanas, ventilaciones, e tc ,; para ter

minar con una serie de cualidade s de la
vivienda que deben considerarse frente
a los distintos tipos de e limas. Total
364 de apretadas paginas de texto, con

claras figuras, graficos , .tab la s y refe
rencias bibl iograficas , Y un deta lle

importante: todas las dimensiones, tanto

en el texto como en las tablas y figuras,
vienen dadas en el s istema.merrico dec i
.na l, 10 que nos hace "leer" en su c onte-

NOTA

nido con verdadero agrado.
Una vez mas nos permitimos rec orne n

dar un libro de este tipo a quienes inter
vienen de un modo u otro en Ia construe

cion habitac ional, en un pais de configu
rae ion geogrdfic a tan peculiar y que muy
acertadamente uno de nue stros escritores
la llamo "una loca geografia".

G. RODRIGUEZ

* *

En el voL 9, nQ 1 de la Revista del IDIE� se publico un comentario b ib l iogr af i

co de la obra [ng e nieria an tis Is m ic a de R.L. Wiegel. Por error i nv o l ut ar io se

om it io el nombre de A. Gutierrez, que c o laboro con P. Acevedo en la re da c c i on

del comentario.




