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Las mejores revistas
 

profesionales del Pais
 

y muchas extranjeras, los mas

importantes tratados de Ingenie-

Construccion,ria, Arquitectura,

Hormigon Armado, etc. pueden

consultarse gratuitamente en la

BIBLIOTECA PUBLICA DEL C.A.C.Y A.
Abierta de 9 a 11.30 y de 14 a 16.

Sabados de 9 a 11 horas   
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ARQUITECTURA COLONIAL

EN LA ARGENTINA

El arte colonia! en la Argentina, La arquitectura colonial

en la Argentina. Construcciones de la época colonial. Historia

de la construccion del edificio de la Companfia de Jesis y

de sus adyacentes. La Catedral de Cdérdoba. Capillas e Igle-

sias. Casas del Virrey. Casas urbanas, casas de campos,

ranchos. Reducciones y conventos. Cementerios y rancherias.

PLANCHAS A TODO COLOR

Los "pedidos acompafiados de su importe a
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LA VIVIENDA POPULAR
 

El Senado de la Naciénl aprobd el proyecto

de ley que tiende a la solucién del problema

de la vivienda popular. Ha podido observarse

una coincidencija absoluta en los puntos bdsi-

cos del proyecto, ya que los diferentes sec-

tores de la Cdmara sostuvieron como lo ha-

bian hecho sus representantes en la comisién
especial parlamentaria, que es imprescindible

afrontar las dificultades de- una’ organizacién

nacional que construya habitaciones en la me-

dida necesaria, para evitar el hacinamiento y

ese Indice social deplorable que el miembro

informante no titubed en destacar, y que se

concreta en la manifiestacion hecha a través

del debate, donde se dijo que el 80 oo de las

familias obreras argentinas viven en una sola

habitacién.

Este problema de la vivienda popular argen-

tina se ha venido presentando con caracteres

graves, acentudndose afioa afio, como un con-

traste con el adelanto de la edificacién general

que el progreso técnico y la preocupacién por

dar comodidades nuevas al edificio comercial

o la residencia de la familia de recursos resul-

tan evidentes. El Estado no realiza en el pais

una obra 1til en este sentido, como no la rea-

lizan las entidades particulares, ya que la hey

de Casas Baratas, sancionada en 1914, no

gd a concretarse a traves de ese largo pericdo

de acentuado progreso argentino, sino en la

construccién de 666 viviendas, aun cuando se

cuenten en ellas algunas de tipo colectivo. Por

-otra parte, el organismo creado por la ley 9677

se circunscribié a la Capital Federal, dejandc

en el mayor abandono a las provincias. Y aun-

que éstas hayan demostrado en determinados

momentos preocupaciones por solucionar par-

cialmente el problema, lo real es que no hubo
la vigorosa accién sistemdtica que las necesi-

dades exigen. '

El hacinamiento de la familia obrera no ad-

mite disgusién. Desde su punto de vista social

y sanitario ha sido condenado abiertamente

por las diferentes tendencias politicas e ideolé-

gicas del Congreso. Es mal que salta a la vis-

ta y en cuya consideracion huelga la sutileza.

Tan firmes resultan sus manifestaciones que la
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estadistica, ain considerada superficialments,

dice de la magnitud de la cuestién. El conveis |

tillo de las capitales parece perpetuarse con sl

falta de higiene, su obligatoria promlscwdad ;

y la convivencia de ntcleos que provom iny

convenientes variades, los que atentan config

la tranquilidad vy el aislamiento tan neceserid!

para desenvolver la vida familiar.

El Senado da, en principio, el instrumento

legal necesario. Crea el Instituto Nacional que

era indispensable para desarrollar una obm

integral, de modo que podamos sequir el ejem-

plo de Estados Unidos, donde en’ el periodo de

tiempo que media de 1921 a 1931 se constru:

yeron viviendas familiares por valor de 25 m!i‘

llones de ddlares o sea aproximadamente’ 100

millones denuestra moneda. El plan estudia

esta realizacién en conjunto y destina 40 mk

llones de pesos para el primer afic de fu.ncl&

namiento de ese organismo, con pOSIblhdadeg

de llevar la magnitud del plan hasta el em-
pleo de 200 millones. Trata en una palabra d

evitar, como bien. dijo el miembro informante

de la comisién especial, que se siga const

yendo gota a gota y paso a paso”. Es un pre

ceso de obras publicas que necesita acelerar

se, porque gran parte de los males que afectan

al pais en su desenvolvimiento social y étim

derivan del excesivo hacinamiento, del cor-

ventillo antihigiénico, dd la vivienda rural des
provista de comodidades, generalmente sucia
y en la mayoria de los casos de dimensiones

exigias.

Debe llegarse a la conclusién de que el Sg

nado ha enfocado el problema con sentido i

lista interpretando; la tendencia que llevé dl I

E. a incluir la solucién de la vivienda entre Jif

determinantes principales del plcm de reaglt

Vac10n En las excepc1ones hscales, eximiendd

de 1mpuestos y en Ias de ccxrcxcter civil que

crean para los adquirentes protecc10nes SUpes

riores a las que son comunes en la legislacion,

quiere asentar el éxito del plan. Demuestra que

la familia argentina necesita para su integie

cién y desenvolvimiento disponer de lo que d&

be ser su verdadero hogar.
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Pueyrredon 1526-27, Cap. Fed.

Propiedad del Sr. Florencio Corces.

Emp. Const. Grecco Hnos. 
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CASA HOGAR EN SAN FERNANDO,F.C.C.A

Vista de la

Sala de estar 
Emp. Constructora Grecco Hermanos.
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CASA HOGAR EN SAN FERNANDO., F. C. C. A.

Ministerio de Justicia e Instruccién Publica
Institutq de Aplicacién
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GIMNASIO EN SAN FERNA NDO.F.C.C A,

 
Ministerio de Justicia e Instruccién Péblica. - Instituto Nacional deEducacién Fisica

“General Belgrano”

 
Emp. Const. GRECCO HERMANOS
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ALOJAMIENTO DE OFICIALES EN CAMPO DE MAYQ

 
Direccién General de Ingenieros del Ministerio de Guerra

Empresa Constructora GRECCO HERMANOS
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ALOJAMIENTO DE OFICIALES EN CAMPO DE MAYO

Direccién General de Ingenieros del Ministeriode Guerra
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Panteén en el Cementerio de Flores
Propiedad de la Sociedad “La Reciproca”, de Empleados O.S.N.

Emp. Const. Arquitecto

GRECCO HERMANOS MANUEL RIPOLL
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Segundo subsuelo

PANTEON DE LA SOCIEDAD “LA RECIPROCA", EN EL CEMENTERIO DE FLORES

Arg. Manuel Ripoll



CHALET EN
MAR DEL PLATA
Calle 11 de Septiembre N? 3279

 

Propiedad del Sefior

Salvador Minuijin.

Constructores:

Pullichino y Gentillini

 

Proyecto y Direccidén Técnica, GERARDO R. PERRIARD
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|Examen de la Arquitectura Contempordnea
LA RENOVACION ARQUITECTONICA

ANTECEDENTES. — Hemos visto como la ne-
cesidad de satisfacer los requisitos practicos
del programa, y el deseo de hallar expresién
adecuada para los nuevos géneros de edifi-
cios y sistemas de construccién, imprimieron

inevitablemente cierto cardcter de modernidad
a los monumentos de la época postrenacen-

tista; pero asi mismo hemos visto que en lo to-
cante a la forma y detalles particulares, la Ar-

L guitectura no logré independizarse de los esti-
los histéricos, consistiendo esencialmente en
una adaptacién o re-interpretacién de aquellos,

principalmente de los de abolengo cldsico. A
lines del siglo pasado, sin embargo, los carac-
teres particulares de la civilizacién contemporé-

' nea se habian intensificado y definido lo bas-
. fante, en relacién cén los de la época prece-
dente para que el deseo y la posibilidad de lle-

. gar a una expresién arquitecténica concordan-
te con esta nueva cultura despertase casi simul-

. taneamente, en los grandes maestros del diq,
quienes inmediatamente orientaron su labor en

- un sentido creativo deliberado. Desde enton-
ces hasta la fecha el rasgo distintivo fundamen-

| tal de la arquitectura contempordnea ha sido el
. abandono mas o menos decidido de las for-
- mas del pasado histdrico, y, como corolario, la
kbfisqueda de una nueva pldstica monumental
-y formal derivadas de los programas, materia-
. les y técnica de nuestra época; propédsito que
propiciado por la similitud de los progra-
mas Yy sistemas constructivos y los abundantes

. medios de divulgacién, ha alcanzado verdade-
' ra universalidad.

CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIARON LA
RENOVACION ARQUITECTONICA. Factores
culturales. — El actual movimiento arquitectd-
nico fué preludiado por una serie de cancausas

F mas terminantes, si cabe, que las que suscita
- ron el Renacimiento. En su aspecto tedrico, la
nueva actitud se manifiesta ya en la primera
mitad del siglo XIX en que el principio de indi-
vidualidad nacional y evolucién orgdnica se
aplicé primero a la Literatura (Herder, Mdme.
de Stael), y mdés tarde a la Historia y al Arte
{(Hegel). El concepto de la evolucién de los es-
tilos y de la relacién del arte de los distintos
paises con el medio, la raza v las creencias, re-
velados por el eclecticismo, fueron precisados
por primera vez por Schnaase hacia mediados
del siglo, y desarrollados y popularizados mas
tarde por Taine en su Filosofia del Arte. Para-
lelamente despertaba la creciente conviccidn

- de la importancia del medio y da la evolucién
" en el mundo natural, que culmind en las Teo-
- rias Bioldgicas de Darin; Violletle-Duc, Pugin,
- Ruskin y Winckelman preconizaron el puris-
. mo estructural, aunque conformdndose en la 

préctica con las formas histéricas; al paso que
Semper discutié ya el estilo en funcién del ma-
terial v de la técnica. Mds recientemente, nu-
merosos arquitectos y artistas han orientado

y difundido el movimiento con sus escritos y
conferencias apoyados por el ejemplo objetivo
de sus propias obras. (Wagner, Gropius, Taut,
Loos, Wrigth, Le Corbusier, etc.).

Factores soclales. — El extraordinario des-
arrollo material del Siglo XIX, basado en el
utilitarismo y la ciencia aplicada, ha afectado
con creciente intensidad las condiciones socia-
les, los programas arquitecténicos, los materia-
les y sistemas de construccion. El desarrollo de
las comunicaciones por mar, tierra y aire (Tu-

rismo, etc.) del comercio, de las industrias y
de multitud de otras actividades colectivas, ha
provocado una concentracién de poblacién en
las ciudades, las cuales han crecido de un mo-
do fabuloso y repentino. En ellas, mientras que
la clase media se multiplicaba inusitadamen-
te y reclamaba un mayor grado dej confort, se
ha desarrollado de una parte una clase capita-
lista aristocrdtica y de la otra un proletariado
organizado. Todo ello ha suscitado multitud de
nuevos géneros de edificios, propiciados unos
por el capital (Industrias, Comercios, Bancos, Es-
taciones, Muelles, Almacenes) y otros por los
gobiemos democrdticos y la Filantropia (Biblio:
tecas, Museos, Asilos, Clubs, Balnearios): al
paso que la Higiene y los nuevos postulados
sociales han revolucionado muchos de los pro-
gramas tradicionales (Escuelas, Hospitales,
Mercados, Prisiones, la Vivienda de la Clase
Pobre). En los problemas de composicién y
construccién que planteaban los nuevos tipos
de edificios v los antiguos modificados, ha si-
do necesario reconsiderar la Arquitectura en
términos cada vez mdéd perentorios de espacio,
costo y tiempo; mientras que los materiales y la
técnica contempordnea asi como la finalidad
o destinos de los edificios propiciaron el empe-
fio de llegar a una nueva pldstica arquitec-
tdnica.

Factores técnicos. — El perfeccionamiento de
materiales de construccién ya conocidos y la
invencién de otros, principalmente e] acero es-
tructural v el hormigén armado. ofrecian nue-
vas posibilidades constructivas y expresivas,
las cuales tan pronto fueron avaloradas deter-
minaron la mds violenta revolucién en la téc-
nica de la edificacién desde el advenimiento
de la arquitectura Gética a mediados del siglo
XII. En virtud de la construccién “estructurada’”,
ha quedado subvertida la funcién tradicional
de los muros, convirtiéndose de “‘elementos ac-
tivos” en "elementos pasivos”, soportados por
la osamenta o armazén de la fdbrica, con la
funcién puramente aisladora de un biombo o
cortina.

229



Por ofra parte, el auge de la mecdnica apli-
cada, produciendo un inusitado desarrollo y
diversificacién de las industrias, con sus pro-

ducciones en gran escala, ha standarizado los
articulos, estableciendo una técnica “madqui-
nista’, con caracteristicas y posibilidades ar-
tisticas propias, en contraposicién con el tra-
bajo manual del pasado.

Factores artisticos. — Por 1ultimo, el actual
movimiento arquitecténico fué precedido, y en
cierto modo estimulado, como en casos ante-
tiores, por la renovacién de las artes creativas
vy de las artes industriales, a la cabeza de las
cuales han figurado, a partir de los ltimos de-
cenios del siglo pasado: Nietzche, Zola e Ibsen
en la Literatura, Manet, Monet (impresionismo),
Cezanne y Gaugin (expresionismo) en la pin-
tura; Meunier y Rodin en la escultura; Wagner
vy Saint-Saens en la musica; William Morris v
sus discipulos en las, artes menores. Posterior-
mente, las Exposiciones nacionales e interna-
cionales, como la de la “Unién del Trabajo”
en Colonia (1914) vy la de "Artes Decorativas”
en Paris (1925), han contribuido a difundir y po-
pularizar un movimiento ya en plena marcha.

DESARROLLO HISTORICO. — Al igual que
todos los grandes procesos estilisticos de la
Historia, el génesis del actual no puede fijarse
en lugar, fecha e individuo determinado. Los
primeros ensayos de nueva pldastica en el ex-
terior de los edificios aparecen al comenzar la
altima década del siglo pasado, realizados. ca-
si simultdneamente por Van de Valde, Horta y
Hankar en Bélgica; Cuypers y Berlege en Ho-
landa; Wagner y sus discipulos de la “‘Sece-
sién Vienesa'' en Austria; Sullivan y Wright
en los E. U. A, Townsend en Inglaterra;
Gaudi y Puig y Cadafalch en Espafia. En el
desarrollo de la arquitectura contemporénea
hasta el momento actual se destacan clara-
mente dos periodos: Uno anterior a la guerra

europea (1890 al 1920), que podemos llamar
FORMATIVO, de experimentacidén, con una
gran variedad y aspectos estilisticos y forma-
les que aspiraban todos a la “modernidad”,
con frecuencia confundida con la “novedad”.
Otro posterior a la guerra (1920 a la fecha) que
llamaremos PRIMARIO, en que el estilo tien-
de a unificarse sobre la base de los nuevos
sistemas de construccién y los postulados de
los tedricos.

PERIODO FORMATIVO. — (1890 « 1920). En
los primeros y variadisimos esfuerzos creati-
vos en sentido moderno, esto es, tendientes a
liberar la arquitectura contempordnea del yugo
de los estilos histéricos, pronto se hicieron pa-
tentes dos tendencias confrapuestas:— Una,
la de los maestros que tendian al funciona-
lismo, a las formas geométricas simples, y en
general a un arte sobrio y abstracto; otra, la
de los que subordinaban la construccién a las
formas creadas libremente por sus fantasias,
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con tendencias a la riqueza de omatos ya
los temas naturalistas. Muchos de los nuestros:
de esta ultima “manera” comenzaron comg.
pintores, pasando de la pintura a las ores
suntuarias, y de ellas a la Arquitectura, a'la.
cual hicieron extensivo el estilo desarrollade:
en los interiores y sus complementos. Mien:
tras algunos de los iniciadores, como el belgd
Van de Velde, eran todavia relativamente 5o
brios y.geométricos en su arquitectura exle:
rior, ¥ se inclinaron cada vez mds en esle
sentido, otros llegaron a los mayores excesos,
culminando a la vuelta del siglo en el estilo
conocido hoy por Art-Nouveau, cuyas exii
vagancias impidieron que su répida popule
ridad fuese duradera, teniendo al fin que fran
sigir con formas mds racionales y tectonicas
Asi, al comenzar la Gran Guerra encontromos
al arte lineal abstracto duefio casi por com
pleto del terreno, si bien con una produccion
arquitecténica individualista e inconexa, salw
por el comiin denominador de su rebeldia
contra lo histérico.

PERIODO PRIMARIO. (1920 en adelaniel
La Guerra Europea sacudié directa o indiree
tamente a todos los paises del mundo, inten
dgificando los problemas y lcaractares (porte
culares de nuestra época y provocando otros
suscitd la necesidad de reconstruir rdpida ¥
econémicamente los distritos y ciudades de
vastados por la metralla; al complicarse con
la revolucién rusa trajo a la palestra méso
plios idedles de justicia y de igualdad socidl
que los que habia despertado 125 afios anies
la Revolucién Francesa; y sobre todo despertd
la sensacién del fracaso de todos los sistemas
tradicionales, politicos, sociales y econdmicos
y con ellos también, por accién reflejq, dela
rutina en que habia vivido el Arte. Usrgidos
por estas corcunstancias y consideracionss,
maestros de vanguardia tienden entoncea1
pidamente a la unificacién del estilo sobre ung
base abstracta e impersonal, como premisa
indispensable pora una evolucién orgdnics
para lo cual insisten en la necesidad de par
tir y ceflirse estrictamente a la consiruccion

y renunciando a toda férmula de disciplinat
y cnimar la composicién que no fuese por &l
empleo legitimo de los materiales de cons
truccién y los elementos arquitectdénico-cons
tructivos, muy particularmente declarando 4
guerra a la omamentacién aplicada o advér
ticia. Esta escuela “constructivista” tuve i
davia que contender con una resurreccién dél
espiritu individualista, pictérico y romdntics,
que preconizaba otra vez la "libre voluniad
de formas”, produciéndose fantasias ornamer
tales que, esta vez, por lo menos, eran mds high

de cardcter abstracto que naturalista. Influida
en sus origenes por la pintura, esta tendencia

tomd de ella su nombre de Expresionismo,v
naturalmente, por su esencic misma, sstobd
imposibilitada de unificacién estilistica. Ex él
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. racteres distintivos, 1

presente momento, el expresionismo parece

vencido por su propia inconsistencia, como lo

fuera el Art-Nouveau, dominando el campo
el Arte abstracto objetivo, ramificado en dos

escuelas bien definidas, la radical (“maqui-
nismo”, "funcionalismo’’, etc.) vy la conserva-
dora. dominada mds o menos lejanamente por
el espiritu de la antigiiedad cldasica.

EL FUNCIONALISMO O MAQUINISMO. —
Caracteristicas Generales. Esta “"escuela’”’, que
actualmente parece llamada a predominar en
el campo de la arquitectura contempordneq,

se funda en el postulado que en el plantea-
miento y resolucién de los problemas arquitec-
tonicos debe procederse con la misma légica y

alto sentido funcional que en los de la Mecéa-
nica Aplicada (la locomotoar, el automovil, v el
trasatléntico); concepto del cual deriva el ape-
lativo con que se le designa; asi, el efecto se
obtiene en sus obras mayormente por la ha-
bil composicién de las masas cubicas, tra-
sunto de los volUimenes internos, y la propor-
cién y relacién de los elementos funcionales,
dispuestos con un alio sentido arquitecténico.
Estas obras, en muy diversos paises poseen
caracteristicas en comin derivadas o sugeridas
por el sistema constructivo extructurado, co-
lumnar-arquitrabado, a base del acero o el

hormigén armado. Descuella entre estos ca-
expresion volumétrica

o de "espacio interior”/én contraposicién con
la sensacién de masividad, mds o menos acu-
sada, producida por toda arquitectura prece-
dente. Dicha expresién, obtenida principal-
mente por el énfasis dado al plano de los pa-
ramentos, en que se evita todo efecto de espe-

sor y gravedad es consecuencia légica del
sistema constructivo en el cual, los muros ex-
ternos son, elfectivamente, meros envolventes

del espacio abarcado por la osamenta de la
fabrica. Igualmente importante en la caracte-
rizacién de la nueva arquitectura es la tenden-
cla a disciplinar la composicién por el princi-
pio del balanceo en contraste con la simetria
axial que gobierna la mayor parte de la ar-

quitectura tradicional; unificdndose aquella por
la repeticién de determinados elementos ar-
quitectdnicos (principalmente el fenestraje) que
en - élla adquieren excepcional significacion.
Estas normas, se derivan de la diversidad de
las funciones que generalmente estdn llama-
das a satisfacer las construcciones contempo-
réneas, de modo que su légica agrupacién y
expresién pldstica tiende a ser naturalmente
asimétrica; asi como por la natural regulari-
dad del sistema estructural en conjunto vy la
standarizacién. de los elementos individuales,
que establecen de por si un ritmo geométrico
unificador. Por 1ltimo, es tendencia bien mar-

cada de 1& nueva arquitectura la evitacién de
la ornameniacién aplicada, reconocimierito
franco de la decadencia del artesanado tanto
como conviccién profunda del valor estético
vy de la suficiencia de otros mds sélidos ins-
trumentos del efecto arquitecténico: la estruc-

tura revelada, la bondad de la técnica, la ar-
monia de las proporciones de las sencillas
‘masas cubicas, la ritmificacién de los elemen-
tos funcionales, la textura, cardcter y color de
los materiales.

Arq. JOAQUIN WEISS.
Profesor de Historia de la Arquitectura de

Universidad de La Habana, Cuba.

(Continuari en el proximo niimero),

la
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Puerta cancel de la Escuela del Trabajo “Carlos Pellegrini”, en Huinca Renancé,

(Cérdoba). Ejecutada por la misma Escuela.

o

Proy. ANSELMO BARBIERI
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Calculo de Losas de Hormigén Armado
apoyadas en sus cuatro lados
Por DANIEL ELLENBERG
La reparticion sera la misma en todas las

placas, calculandola segin férmulas (3) o apli-
cando los coeficientes de la tabla N° 1, para el
valor de

l, - 4.00
A=t "="_=0.

1, 4.65 0.86

Los coeficientes de la tabla N° 1 seran:

¢, = 0.3536'; c, =0.6464

v las cargas descompuestas:

g, = 0.3536 X 500= 177 kg/m®

g, — 0.6464 X 500 — 323 kg/m?
p, = 0.3536 x 900 = 318kg/m*

p, = 0.6464 x 900 — 582 kg/m?

a) Considerando lus condiciones de apoyo.

a) Las placas 1, 5, 15y 19 tienen las mismas
condiciones de apoyvo y la reparticion de las

cargas se calcula segun la tabla N° 6, con los
coeficienles:

¢,., = 0.3536 C,.s = 0.6464

de modo que lascargas descompuestas seran:

g, = 0.3536 x 500 = 177 kg/m*

g., = 0.6464 x 500 =323 kg/m*

P= 0.3336 x 900 = 318 kg/m*

Py = 0.6163 x 900 = 582 kg/m*

B) Las placas 2, 3, 4, 7, 17 y 18 tienen las

mismas condiciones de apoyo y la reparticion

de las cargas se calcula segiin la tabla N° 8, con

los coeficientes:

¢,= 0.5221 ¢,.¢= 0.4776.

de modo que las cargas descompuestas seran:

g, = 0.5221 x 500 = 261 kg/m*

gy, = 0.4776 X 500 = 239 kg/m*

Pxs = 0.5221 x 900 = 171 kg/m*

Py, = 0.4776 3¢ 900 = 129 kg/m*

v) Las placas 6, 10, 12 y 14 tienen las mis-

mas condiciones de apovo v la reparticion de

las cargas se calcula segin la tabla N°® 7, con los

" coeficienles:

¢,.,=02148 Cp = 0.7852

de modo que las cargas descompueslas seran:

gs; = 0.2118 X 500 = 107 kg/m?

v == 0.7852 x 500 = 393 kg/m?

Par= 0.2118 X 900 = 193 kg/m*

Pyy = 0.7852 X 900 = 707 kg/m*

3) Las placas 8, 9 y 13 tienen las mismas

condiciones de apoyo vy la reparticion de las

cargas se calcula segun tabla N° 9, con los coe-
ficientes: '

c,., = 0.3536; ¢, = 0.6461

de modo que las cargas descompuestas seran:

8 = 0.3536 % 500 =177 kg/m®

8ro = 0.646.1 X 500 = 323 kg/m?

Pro=10.3536 x 900 = 318 kg/m:

Py, = 0.6461 X 900 = 582 kg/m*

¢) La reparticion de las cargas en la placa
11 se calcula segun la tabla X° 5, con los coefi-

cientes:

¢,., = 0.0986 c,.; = 0.9014

de modo que las cargas descompuestas seran:

g= V.0U86 X 500 = 49 kg/m?

gy; == 0.9014 x 500 = 1451 kg/m?

Px; = 0.0986 x 900 = 89 kg/m?

Py, = 0.9014 x 900 = 811 kg/m?*

¢) Lareparticion de las cargas en la placa
16 se calcula segun tabla N° | con los coefi-
cientes:

¢,.,=0.7323 c,., = 0.2677

de modo que las cargas descompueslas seran:

gy, == 0.7323 % 500 = 366 kg/m*

g, = 0.2677 > 500 = 131 kg/m?

Ps, = 0.7323 X 990 = 659 kg/m?*

Py = 0.2677 x 900 = 211 kg/m?

El resumen puede verse en la tabla si-
guienle:
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CARGAS DESCOMPUESTAS
EN LAS ;

g, kg/m? 8, kg/m? p, kg/m? p, kg/m?
PLACAS Ne° e :

segun a) i sdgun b) ! segun a) l seglin b) seglin a) segun b) segun a) segin b)

1, 5, 15, 19. . 177 177 ! 323 323 318 318 582 582

2, 3, 4, 7, 17,
18. . . .. 177 261 323 239 318 471 582 429

6, 10, 12, 14. . 177 107 323 393 318 193 582 707 &

89, 13. . .. 177 177 323 323 318 318 582 + 582

.. ..... | 177 49 323 451 318 89 582 811

6. ...... 177 366 323 134 318 659 - 582 241      
 

2°) Cdlculo de los momentos nidximos y minimos en las placas.

a) Segiin el método corrientemente usado:

a) Calcularemos las 3 fajas horizonltales, cargandolas con:

   

g, =177 kg/m? P =318 kg/m?

1 2 4 5

4.65 465 4.65 4.6 45 T
T T v L R

FiG. 29

I.os momentos se calcularan con los factores de Winkler:

max Mix = max Myx == (0.0781 X 177 + 0.100 x 318) x 4.65* = + 985 kgm.

" max Mox-= max My = (0.0331 X 177 + 0.100 X 318) X 4.65* = 4 667 kgm.

max My == (0.0462 X 177 4 0.0855 X 318) X 4.65? = { 765 kgm.

win Myx == min M, = (0.0781 X 177 — 0.0263 X 318) X 4.65? = 4 117 kgm.

min Max = min Myx = (0:0331 X 177 — 0.0161 X 318) X 4.65* — — 186 kgm.

win Mox = (0.0462 X 177 — 0.0395 % 318) X 4.65? = — 255 kgm.

win Myoox = min Mype = — (0.105 % 177 4 0.119 X 318) X 4.652 = — 1220 kgm.

win Myogr = min Mooe = — (0.079 X 177 4 0.111 x 318) X 4.65? = — 1070 kgm.

B) Cdlculo de la tercera faja horizontal:

      

i 12 1% 14 ‘

“ 465 ] 1 . 465 ! 465 }l 4.65

FIG. 30
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1
tuag Mu: = E (177 + 318) X 4.65° = <4 1340 kgm.

s Myor == wax Myjs = (0.080 % 177 + 0.101 X 318). X 4.652 = + 1000 kgm.

mas Myx = (0,025 X 177 + 0.075 X 318) X 4.65? = -+ 610 kgm.

minMy == wia My = (0.080 X 177 — 0.025 X 318) X 4.65° = - 136 kgm.

min My= (0.022/') X 177 — 0.050 x 318) X 4.63° = — 227 kgm.

min Misga = min My= — (0,100 X 177 4 0.117 x 318) X 4.65° = — 1185 kgm.

y) Calculo de la 4 fajas verticales iguales, cargandolas con:

 

    

g, =323 kg/m*: ps — 582 kg/m?

1 é 11 15

_4.00 4.00 4.00 4.00 I-

1

FIG. 31

wox My = max Myyy = (0.077 X 323 + 0.100 X 582) X 4.00° = + 1325 kgm.

wee My = oz M,y= '(0'.'036 X 323 + 0121 X 582) X 4.00: = + 938 kgm.

i My, = o Mysy = (0.077 X 323 — 0.023 X 582) X 4.00* = 4 184 kgm.

non Mgy = min My, = (0.036 X 323 — 0.015 X 582) X 4.00¢ = —. 234 kgm.

win My.gy = min Mypey = — (0.107 X 323 + 0.121 X 582) X 4.00: = — 1680 kgm.

win Moy = — (0.071 X 323 + 0,107 X 582) X 4.00* = — 1360 kgm.

8) Cadlculo de la segunda faja vertical:

16 7

4.00 4.00 d.00

 
 7

    

FIG. 32

s Moy =% (323 -+ 582) X 4.00° = + 1810 kgm.

wor M,y == e M,y = (0.070 X 323 + 0,093 X 582) X 4.00° = + 1255 kgnm.

ane MyMy = (0070 % 323 — 0025 X 582) x 4.00° — + 130 kgm.

wux Mq.0y = — (323 4- 582) X —;- X 4.000 = — 1810 kgm.

D) Segiin el método aproximado de Marcus, aplicando las tablas.

a) Cdlculo de las placas 1, 5, 15 y 19.

Segun tablas N° 6 y N° 1.
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Cargas:

—

900 -
=g+ :le)' =50 +5=950kgfiu"

P 900
-+A

-2
_2_ = =+ 450 kg/lll."

L==0.86

Coeficientes de la tabla N* 6:

- e = 0.02486

c®, = 0.04420

Coeficienles de la tablaN° 1:

¢!y = 0.04420

c’, = 0.04545

ct,, = 0.08080

c'; =0.08080

was Myx = (0.02486 X4 950 + 0.04420 X 430) X 4.652 = 512 + 430 = -+ 942 kgm.
min Mxl == 512 — 430 = + 82 kgln.

wax My = (0.01545 X 950 + 0.08080 X 450) X 4.00° = 692 4 583 = - 1275 kgm.
win M)y = 692 — 583 = + 109 kgm.
nin 1\11-:)( - - 004120 X 1400 X 4.652'=

min Ml-uy _— — 0-08080 X 1400 X 4.002

By Cdleulo de las placas 2, 3, 4, 7, 17 y 18.

Segiin lablasN 8 v N? 1.

Los coeficienles de la tabla N® 8 son:

¢, = 0.02177

¢s, = 0.01353

¢!, — 0.04420

— 1340 kgm. -
— 1810 kgm.

c%, = 0.03358

El momento M,,,, se calculara con &

. . 1
cargas descompuestas y el coeficiente 7

¢!, — 0.08080

wes Moy = (0.02177 < 950 4 0.4420 % 450) X 4.65° = 453 + 430 = 4 883 kgin.

wiMa, = 53 — 430 = + 23 kgm.
was Moy = (0.03358 X 950 4+ 0.08080 X 450) % 4.00* = 510 4 583 = + 1093 kgm.

win My = 510 — 583 = — 73 kgin,

min Mae = — 0.01353 X 1400 X 4.65° = = 1320 kgm.

i Moy = — 4 (239 4429) X 4.00° = — 1736 kgm.

v) Cdlculo delus placas 6, 10, 12 y 14

Segfin las lablas N* 7y N°. 1.

Los coeficicnles de la tabla N? 7 son:

¢,= 0.01510

¢’, == 0.02685

Los coeficienles de Ia tabla N 1 son:

¢!, = 0.01120
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¢’y == 0.03272

¢\ = 0.06543

¢, = 0.08080



max Myex = (0.01510 X 950 +0.04420 X 450) X 4.63* = 310 4 430 = -} 740 kgm,
min Mm,‘ = 310 — 430 = — 120 kgm.

mox Myoe = (0.03272 % 950 + 0.08080 X 150) X 4.00* = 197 - 583 ="+~ 1080 kgm.
wio M,y = 497 — 583 = — 86 kgm.
wio Mgy = — 0.06543 X 1400 X 4.00°.== — 1463 kgm.
min Mjox = — 0.02685 X 1400 X 4.652 = — 815 kgm.

8) Cdleulo de las placas 8, 9 y 13.

Segtin tablas N® 9 v N¢ 1.

Los coclicienles de la tabla N* 9 son:

¢, = 0.01:171 ¢, = 0.02693

¢, = 0.02947 ¢, = 0.02387

Los coeficienles de la labla N 1 son:

c'. = 0.01120 ¢'..= 0.08080

max Mox = (0.01474 X 950 + 0.04420 X 450) X 4.65%== 303 + 430 = + 733 kam.

min Mg.x _ 303 —_ 430 = — 127 kg"].

max Moy = (0.02693 X 950 4 0.08080 x 450) x 1.00° = 110 X H83 = 4 993 kgm.

min Mgy = 410 —D83 = — 173 kgm.

win My= — 0.02947 X 1100 X 4.65* = — 890 kgm.

win My oy = — 0.05387 X 1100 X 4.00% = — 1203 kgm.

£) Cdleulos de la placa 11.

Segun las lablas N° 5 y N° 1,

Los cocficienles de la tabla N? 5 son:

¢, = 0.03756 ¢t o==0.07512

Para el calcula del momento ... M,,, se lomaran las cargas descompueslas y el coeficien-
1

e o

Los coeficienles de la tabla N° 1 son:

¢', == 0.08080

t

1 .
max N[“.\ _ ? (49 + 89) X 4-652 = + 373 l\'glll.

v M,y = (0.03756 3 950 -+ 0.08080 3 A50) X .00 = 571 -4 583 == 1151 dgm.
win My =071 — B83 = — 12 kgm, _

min Mo = — 07512 X 1100 X 4.00: = — 168kgm.

t) Cadlculode la placa 16.

Segtn laslablas N® 4 y N° 1,

Los coeficientes de la tabla N* 4 son:

¢', = 0.03051 o', == 0.06102

Para el calculo del momento ., M,,, lomamos las cargas descompueslas v el coeficien-

1
3

Coeficiente de la tabla N° 1:

te

c', = 0.04420
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wax Myge = (0.03051 ¢ 950 -+ 0.04420 X 450) X 4.65% — 626 - 430 —_}- 1056 kgm:
win Mygx = 626 — 430 — + 196 kgm.

1 .
oz Myey = & (131 4 241) X 4.00° = 4+ 750 kgm.

ain Mygarx = — 006102 > 1400 X 4.65° = — 1850 kgm.

RESUMEN PARA LOS MOMENTOS.MAXIMOS POSITIVOS:

 

 

 

 

  

  

 

Momentos maximos posilivos NOTA:

— - — Pueden apre-
Placas: en el senlido x en el s.entldo y ciarse- las diver-

. st . - . gencias considera-
segun a) segun b) §egun a)- segun .b) bles en las lineas

1,515 19. . + 985 - 942 + 1335 + 1275 subrayadas.
4,18. . . . . - 667 -1~ 883 -1- 1325 -1- 1093

2,7. ... .. £ 6067 -- 883 - 1255 -;- 1093

3,17, . . . . -- 765 . 883 - 1325 - 1093

6,10. . . . . -- 985 -~ 710 - 938 - 1080

8 . ... .. -- 765 - 733 4 938 4 993
9. .. .. .. - 667 -+ 733 - 938 <+ 993
1. ... . .. .- 1340 4 373 --- 938 - 1154

12, ... .. - 1000 - 740 4938 +- 1080

6. . . ... 667 - 1056 4-.1810 + 750

13. . . .. . - 61Q -4- 733 4- 938 4+ - 993
4. ... ... - 1000 -1 740 -. 938 - 1080

CONCLUSION:

Para el calculo de placas armadas en ambos sentidos debe adoptarse el método aproxi-

mativo de Marcus, por estar de acuerdo con la teoria exacta y comprobado por ensayos, mien-

tras que el método corrieniemente usado da una reparticion de las cargas que en muchos casos

esla muy lejos de la realidad.

Para elcalculo de las fuerzas que ejercen estas placas en las vigas pueden tomarse-las

cargas descompuestas (Y q;; de este modo ya se tomara en cuenta la continuidad de.la placa.

 

FERRETERIA Y PINTURERIA

Portes Hermanos

   
   

Gran surtido en Herrajes para obras.
Herramientas para constructores,

Pinturas y Pinceles, Papeles Pin-
tados, Vidrios y Cristales, Estam-
pas, etc. .

Recomendamos especialmente
la Pintura al agqua marca P. H.

Soliciten precios. Embalaje Gratis. Calefén para alco-
hol: gasto 3 centa-

Alsina 2300 y Pichincha 208 YoPo bafi;’ e o
U.T. 47, Cuyo 0433 — Buenos Aires e ‘
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