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Conservaci6n y Renovaci6n
de Vias Per-reas

(ContilluQci6n)

i). DESCUADRADURA DE DURMIENTES

EN
una via cn buenas condiciones, los durmientes deben de estar dirigidos

perpendicularmente a los rieles (1) Cuando esta p�rpendicularidad se

pierdev sc dice que 18 linea esta <descuadrada». La figura 5, muestra la

posicion correcta de los durmientes y 1a 6 1a defectuosa.

El defecto se debe a que el cxceso de trafico prcvcca, con el tiempo, cl avun-
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ce de un riel respectc del otro, sabre todo si el traricc es en un solo sentido,
EI avarice arrastra consigc los durmientes. En el caso de la figura 6, son los r'ie-

(I) Los ferrovtarios dicen: <el durmiente debe ester a cscuedra con el riel».
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Ies dellado los que han avanzado. En ella puede .observarse que los durmientes
de las cclisas de union 0 «maestras>. como las denominan los ferroviarios, son los
que se descuadran, debido a que estan sujetos al riel par los hayos de las eclisas:
tambien se descuadran alga los durmientes vecinos a las maestras.

g). FORMA DE CORREGIR LA DESCUADRADURA DE 1.0S DURMIENTES

Producida esta no queda otro remedio que cortar el riel en el cual comienza
Ja descuadradura, en una long.tud tal. que permita al siguiente colocarse frente a
la juntura del riel de Ia via que ha permanecido en su verdadera posecion.

En la figura 6, serfa a1 riel 1 al que habrla que quitarle un troao, hasta per
rnitir a! 2 llcgae al punta a.

Hecho esto, se corren los otros rides, compart.iendo los espacios que hay que
dejar en las junturas para dilataciones. tal como se explic6 en el case tercero de
las tiraduras, hasta que mediante ese procedimiento se vaya obteniendo -13 com

pensaci6n entre los espacios destinados a diches dilataciones y el trozc de riel
cortado, compensacion que permitira lIegar con una juntura corriente, al punto
en que la via no presents descuadraduraa.

Una vez heche csto, se precede a volver a colocar los durmientes en pose
cion perpendicular a los rieles, teniendo cuidado de hacerlos ramear, prolijamente,
en toda so extension,

h). MANER ..... DE EV!TAR LA DESCUADR,\DURA

La forma de impedir que sc produzca el defecto que acabamos de enunciar,
es colocandole a Via, las sillas de detencion y de curva can sus pernos. las prime
ras para los trozos en recta y las segundas para los en curva. En el capitulo se

guiente trataremos, de estos elementos esplicando como se usan.

f). DESGASTE DE LOS RIELES

Secede constantemente, que los rieles en curva que esten al lado exterior,
sufren un desgaste en tal forma que la trocha queda ensanchada 0 que las pesta
fias del equipo topan con la eclisa. con el consiguiente peligro de desrielo, en uno

y otro case.

Cuando se note que se ha llegado a1 limite aceptable. que se apreciara en el
terreno mismo, debe procederse al cambia del riel; pero si no hubiere ninguno
disponible, queda el recurso de trasiadar el riel exterior y vici-versa, can 10 cual
la cera que ha sufrido el desgaste, queda libre del contacto can el rodado,

En estos rasos hay' que cuidar de comparttr las juntur as que al exterior van
a quedar muy separadas puesrc que en la maycrla de los casas se va a colocar
alli, un riel mas corto que ei que habia. y aI interior uno mas largo, caso este ulti
mo, en el que habra que cortar un pequeno trozo al riel que va a venir a ocu

par el lugar del interior.
En lineas en recta, con rieles que tienen algunos afios de servicfo. tambien se

desgastan estes, 0 presentan achatamientos y rebarbas en la cara interior. Convie-
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ne en tales casas, invettirlcs, colocando hacia el exterior, la cera que antes hacia
el contacto con el rodado.

g) SOLTADL:RA DE PERNOS

Muy a menucto ccurre que los pernos se sueltan debilitando, asi, el papel de
las eclisas que unen un riel con otro.

Los guards VIas, con sus llaves rieleras, deben estar recorrlendo en forma per
manente 1a via, a fin de proceder a apretar todo perno que se note suelto.

h), DESCLAVADURA DE DURMIENTES

Tambien es corriente enccntrar los durmientes declavados, de manera que los
guaeda vias deben estar especialmente atentos a que los clavos riel eros esten siem
pre firmes, y si alguno se levanta y a! reclavarlos se nota que no afirma bien.
debe carnbiarsele de sitio.

j) ()YRQS DEFECTQS EN LA V1A

Un defecto que, a menudo. se presenta en 13 via, es el que se detalla en le
figura 7, que representa, en planta, la union de dos rides.

AI efectuar dicha union, no se ha tenido cuidado que la cara interior y exterior

FIG. 7
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formen una sola linea recta, sino que ha quedado entre elias, una saliente 0 ta
pe «a»,

Si el sentido de avance del tren es el que indica la flecha, las pestafias del equi
po van a topar en la saliente de la cera interior y puede ocasionarse un desrielo.

Facil es arreglar este defecto, pues el se produce, cuando los pernos de las
ecltses a maestras, no han quedado bien apretados. Con una Have rielera se co
rregtra esto apretando bien Jas tuercas, y el ajuste de ambos rieles quedara en perfecfas' condiciones sin que se produzca la saliente 0 tope.

s, los rieles son de discinto ttpo secede, a menudo, que per ser el alma �e)
(vease cuedro pag. 18 10 que es el alma) .de uno de elias mas delgada que la del
otro, los pernos quedan sueltos debido a que la tuerca no alcanza a hacer presion
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sobre el alma porque la rosca del perno ha quedado corta, produciendose, tarnbien
en este caso, el defecto antes anotado. Se corrige colocando una 0 mas golil1as en

tre el alma del riel y la tuerca del perno.

Otro defecto que suele presentarse es que despues de ciertc tiempo las cusvas

pierdan su peralte 0 5U ensanche, de los que hablaremos mas adelante.

Es indispensable verificarlos peri6dicamente y mantenerlos como indican las

tablas que se daran en otro capitulo. Jamas debe permitirse que Ia linea quede
cubierta de pasto porque las raices ayudan a la descomposici6n rapida del dur

rniente. por la humedad que mantienen. Ademas, cuando el pasta se seca, facilita

enormemente la produccicn de incendios que destruyen los durmientes. Las cune

tas de desague deben encontrarse muy limpias antes de la lIegada del inviemo,
para que no haya entorpecimiento en el escurrimiento de las aguas lluvias, eI que
haria que estas alcanzaran hasta la via provocando, a veces, verdaderas inunda

ciones que resblendecen el sub-suelo y echan a perder la linea ocasionando golpes
en ella.

En cuanto a los cambios, cuyos detalles se explican en capitulo aparte, es de

suma importancia cuidar que siempre haya una juntura perfecta entre Ia punta de
la aguja y el riel guarda aguja, pues Ia mas minima aberrura puede provocar que
la pestafia de cualquiera de las ruedas de la locomotora 0 del equipo, penetre en

ella, produciendo Ia abertura total 0 parcial de la aguja ocasionando, asi, un in

mediato desrielo. La punta de las agujas no debe estar quebrada, faltandole peda
zos, como sucede can frecuencia. Las palancas de la ol1a de cambio deben funcia
nar con toda facilidad ; los tirantes que unen esas palaneas con las agujas. no de
ben estar torcidos y los espaldones (de los que se hablara mas adelante) sobre los

que se desliza la aguja, conviene tenerlos permanente engrasados para que haya
un facil deslizamiento.

En 10 que se refiere a los cruzamientos, debe anotarse que los pernos de los

tacos, cuyo detalle se trata en otro capitulo, esten siempre muy bien apretados:
que dichos tacos no esten trizados a rotos y que Ia punta del cruzamiento no

haya sufrido un desgaste demasiado grande, euyo limite que 5610 puede apreciarse
en eI terrene mismo.

A veces sueIe quebrarse Ia punta del cruzamiento, en euyo easo debe proce
derse a cambiarlo.

CAPITULO 11

RIELES Y ACCESORIOS

Herramienuis

Rieles.-La Empresa de FF. ce. tiene en usa numerosos tipos de rides, cu

yas caracteristicas se dan en el cuadro adjunto, 'publicado por el Departamento
de Vias y Obras.
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CARACTER1STICAS PRINCIPALES DE

RIELES EN USO EN LOS FF cc.
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La manera mas rapida de darse cuenta de cual tipo de riel se trata. es mi
diendo e1 ancho de 1a zapata «b>, que es diferente en todos los casos, que apare
cen en el cuadro.
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Accesorios de enrieladura.-Los accesorlos de enrteladura son los siguientes.
I) Clavos.
2) Pernos, tuercas y gclillas.
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3) Eclisas.

4) Stllas de asie-ito.

5) Stllas de juntura.
6) Sillas de detenci6n.

7) Sillas de curva, etc.

Sobre clavos y pernos no vale la pena detenerse en cxpliceciones porque,

aunque los hay de diferentes tipos y medida son, en sfntesis, semejantes. Par otra

parte las funclones que desempefian son conocldas haste del mas profane en via,
asi es que no hablaremos de elias.

Eclisas.-Tienen par objeto permitir la union de un riel a otro ayudadas por
los pernos. Las hay de diversas clases y formas. pero la division mas exacta que

podemos hecer es comunes y continuas. Las eclisas comunes se subdlviden, a su

vez en planehuelas y angulas.
Las primeres ternan al riel por el alma y [a parte superior de fa zapata (l) y

las segundas solamente POl' el alma. Las figs. 8 y q nos dan una idea clara de la

diferencia que existe entre dos tipos.
La eciua continua toma el alma y Ia zapata par su parte superior e inferior,

tendiendo, asl, una serte de puente en las unlones.
La figura 10 muestra su dispositive.
Tfene sabre los anterlores la gran ventaja de hacer muy suave el rociada y de

eliminar las sillas de juntura de que hablaremos mas adelante y que deben colo
carse en el case de las «planchuelas>.

Hay tambten una tercera clase de eclisa: Ia de combinacian, que sirve para
efectuar la uni6n de rieles de distinto tipo; de esta eclisa hablaremos al tratar de
la renovaci6n de rieles.

Damas a continuaci6n, en la figura 11, la colocacion correcta e incorreeta de
la eclisa continua.-La figura e instrucciones fueron elaboradae por el Departa
mento de Via y Obras.

Al colocar la eclisa hay conveniencia en aceltar las superficies de contacto y
tener cuidado. cada vez que se trate de apretar los pernos. en no golpear nunca

donde indica la flecha 1 sino donde sefiala la flecha 2

Sillas de asiento.-EI descanso y clavadura del riel sabre los durmientes, debe
realizarse par intermedia de una placa de apoyo denomfnada «silla de asiento> y
que tiene por objeto disminuir Ia presion, por unidad de superficie, sobre la ma

dera.
Las presiones que el rociada ejerce en el riel van traduciendose en penetra

clones sensibles de la zapata de los rieles, en los durmientes. Cuando dichas pene-

(I) Vcr en el cuadro que resume las diversas clases de rteles. transcrtto en la pagina I JB,
Jo que es el alma y la zapata del riel.
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traciones han llegado a ser muy grandes, se dice en lenguaje carrilano, que el dur

miente «esta degollado> y debe proceder a cambiarse, 0 a virarse, en caso de ester

en buen estado de conservacion.

FIG. 10
EC£1oSA CONTlN(lA

FI G. 11

-I

COLOCACION
CORRECTA

COLOCACION
INCORRECTA
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La fig. 12 nos da una idea clara de 10 que es una silla de asiento. EI riel des

cansa sobre ella y los clavos, colocados en los agujeros que la silla misma tiene, la

unen al riel y al durmiente. La silla (que aparece achurada en la fig) Ueva una

ligera inclidaci6n, cuyo objeto explicaremcs mas adelante.

--------------_._----_.-

--------_.--_._
-.-- .. - .

FIG. 12

L .
. __ ....

�__

Habra tantos tipos de sillas como de rieles, puesto que deben calzar en Ia

zapata de !!stD' (I).
Despucs de cierto tiempo de explotacicn de una via, aderruis de la degolladura

de los durmientes, se producen ensanches cn las curves y rectas. debido a los es

fuerzos transversales que las ruedas de los vehiculos transmiten a los rieles y que
.

tienden a volcarlos hacia afuera. La silla de asiento contribuye, considerablementc,

a eliminar estos defectos, ayudada por el trabajo que efectuan todos los clavos que

18 sostienen.

Sillas de juntura.�Si se tiene una linea en Ia que la enrieladura esra colo

cada sabre sillas de asiento, sera indispensable que las eolisas ° maestras vayan

tambien sabre elias, para 10 cual se han ideado Ias stiles de juntura, que difieren

muy poco de las primeras.
Las figs. : 3 y 14 nos indicaran las pequefias diferencias que hay entre unas y

r'
----.---.-.------.

I
[6ILLA DE A6/ENTOl

FIG. 14

�
E6PACIO PARA LA ZAPATA DEL

��--R���
(0/LLA DE JUNTURA)

(I) Los rieles antiguos fueron proyectados sin stlles.

l
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otras y que consisten en que las de juntura no llevan reborde en la parte interior

y son un poco mas Iargas, porque tienen que tcmar la zapata del riel mas el an

cho que ocupan las eel isas a ambos lados de el.
Si se tiene eclisa continua, no hay necesidad de usar Ia silia de astento, es

decir, se elimina esta.

Siilas de delencion.-·AI hablar de los defectos que se producian en la via ci

tamos, entre otros, la descuadradura de durmientes provocada par el avance da
un riel respecto del otro, y que arrastraba constgo los durmientes de las rnaestras.

Can el fin de evitar esto y con el proposito de aliviar el trabajo de [as pernos de
eclisas. sc ha ideado 10 que se llama silla de detcnclcn. que consiste en una pieza
especial que por un lade se fija a los durmientcs y par otro al alma de los rietes
mediante pernos. La fig. 15 nos muestra una silla de este tipo, Y su forma de
colocaci6n en la via.

FIG. 15

Dowie deben colocarse estas sillas.-La distribucion de esras silias es diverse
se trate de vias en horizonlal, vias en pendierae 0 en curva.

En el primer caso las sill as deben colocarse en la contramaestra mas avanzada
de cada riel, siguiendo e! sentido del kilometraje ·(1).

En el segundo hay que distinguir entre simple via y doble via.
Para Ia simple via deben colocarse en la contramaestra de nivel inferior.
Para la doble VIQ, en la linea que es recorrida en el sentido de la pendieme, deben

colocarse en la contramaestra de nivel inferior, y en la lfnea recorrida en sentido
opuesto a la pendiente, en Ia contramaestra de nivel superior.

Para e1 tercer C8.S0, debido a la tendenci.. a tirarse de la curva, ya sea por la
temperatura 0 fuerza centrifuge, hay que evitar el alargamiento que se produce por

(1) Concremeestra, es el durmientc vecino a aquel en que se apoyan las ecllsas 0 maesrras.
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18 separacicn de las juntas. Se contrarresta reforzando las rutas adyacentes a la

curva con sillas de detencion.
Siilas de cUT1Ja.-Desempenan las mismes funciones que las de detenci6n, pero

su rol principal es el de evitar 18 volcadura de los tieles en las curves (aberturas
de linea).

La fig. 16 nos detalla, con claridad, c6mo es esta silla y la manera de co

locarla.
D6nde deben colocarse estus sillas.-La distribucion de estas sill as es la slguiente:

se colocaran en las dos ccntramaestras de cada riel y en los durmientes interme-

FIG. /6

dies, tratando de guardar la mayor equldistancia posible. Si Ia curve fuera de escasc

radio convendria aumentar, prudenclalmente. e1 numero de sillas

HERRAMJENTAS

Las principales hcrramientas que se usan de los trabajos de conservacion de

la via son:

La pala.
El chuzo.

El martillo rielero.

EI corta frio.

La Have rlelera.
La pcora.
La rama.

La azuela.
La regIa de trccha.

EI combo 0 macho de 10, 12 Y 15 libras.

Las tenazas rteleras.
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La gata de levante.
EI Santiago.
La Cbtcharra.
La gata que se usa para los levante de VIa, es dernasiado conocida para que

entremos aqui en explicaciones, como asimismo 10 son eJ chuzo, la pala y la picota
que se emplean para los escarpes y otras operaciones de indole secundaria. Dibu

jaremos en forma esquematica las ctras herramientas, para dar una idea de como
se usan y para que son.

El Santiago.-Es una herramienta destinada a cortar rieles 0 a encurvarlos
simplemente. como serfa el caso que se presenta en la enrieladura de curves muy
cerradas.

Consta de un sector A, B, C, (Fig. 17 esquematica) que termina en A y en C

��------------------------------------

D

FIG. rr;

- ---RIEL e
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FIG. 17

can dos especies de garfios d, doblados en la forma que indica la fig. 17 a y que
dsirve para aprisionar el riel e, que se ha de cottar 0 doblar.

Colocado el riel sabre estos garfios avanza un tornillo 0 que se acciona me ..

diante una gran Have que mueve la tuerea E, provocando el avance del tornillo
hasta topar can el riel que esca fijo en los garfios d. Llegado a esta siruacion, si
se sigue hacienda avanzar el tornillo, el riel comienza doblarse.

Si se quiere quebrar el riel, hay que haberlo golpeado previamente con un cor

tafrio del que hablazemos luego, primero en la cabeze, despues en el alma y par
ultimo en Ia zapata, operacion estas dos ultimas (en el alma y zapata) que hay que
ejecutar tanto en Ia cara interior como en ta exterior del riel. Hecho esto, Ia sola
presion del tornillo quebra el riel.
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