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ESTABILIDAD DE TALUDES.  



La estabilidad de un talud 

permite equilibrio natural, el 

crecimiento de especies. 

 

Mientras que la inestabilidad 

es un formador de suelos y 

geografía dinámica. 

 

No es algo negativo es una 

situación que debe ser 

manejada. 

 

Inestabilidad natural producto 

de saturación por escorrentía 

sub sub superfial. 

 



Se hacen sentir 





Existen 
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Flujo rápido Volcamiento Deslizamiento circular 

Deslizamiento en bloque Flujo Lento Caída 
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• Purgas.

• Perfilado

• Precorte

• Forestación

• Gunitado

• Purgas.

• Perfilado

• Precorte

• Forestación

• Gunitado

TAMAÑO BLOQUE
TAMAÑO BLOQUE

Volumen < 0.03 m3
Volumen < 0.03 m3

Recurrencia de caída
Recurrencia de caída

< 1 evento 

semanal

< 1 evento 

semanal
> 1 evento 

semanal

> 1 evento 

semanal

Dispersión sobre 

el área de aporte

Dispersión sobre 

el área de aporte

< 20 %< 20 %> 20 % > 20 % 

• Malla Colgada de triple 

torsión de resistencia alta 

con mantenimiento alto.

• Cunetas

• Malla Colgada de triple 

torsión de resistencia alta 

con mantenimiento alto.

• Cunetas

• Zanja con 
mantenimiento.

• Pantalla de baja energía 
con mantenimiento.

• Zanja con 
mantenimiento.

• Pantalla de baja energía 
con mantenimiento.

< 20 %
< 20 %> 20 % > 20 % 

• Malla Colgada de triple torsión 

con mantenimiento bajo.

• Pantalla dinámica de baja 

energía con malla triple torsión.

• Malla Colgada de triple torsión 

con mantenimiento bajo.

• Pantalla dinámica de baja 

energía con malla triple torsión.

Dispersión sobre 

el área de aporte

Dispersión sobre 

el área de aporte

Volumen > 0.03 m3Volumen > 0.03 m3

Recurrencia de caída
Recurrencia de caída

< 1 evento 

semanal

< 1 evento 

semanal
> 1 evento 

semanal

> 1 evento 

semanal

Dispersión sobre 

el área de aporte

Dispersión sobre 

el área de aporte

< 20 %< 20 %> 20 %> 20 %

• Red de cables en toda la 

extensión, más pantalla 

dinámica.

• Cambio de ubicación.

• Falso túnel en longitud.

• Red de cables en toda la 

extensión, más pantalla 

dinámica.

• Cambio de ubicación.

• Falso túnel en longitud.

• Falso túnel para que 

se produzca un 

recorrido por encima 

de el.

• Muros

• Falso túnel para que 

se produzca un 

recorrido por encima 

de el.

• Muros

< 20 %< 20 %> 20 %> 20 %

• Línea de pantalla 

dinámica de alta 

energía.

• Cunetas

• Línea de pantalla 

dinámica de alta 

energía.

• Cunetas

• Pantallas dinámicas 

de alta energía 

localmente

• Disipadores

• Purga

• Pantallas dinámicas 

de alta energía 

localmente

• Disipadores

• Purga

Dispersión sobre 

el área de aporte

Dispersión sobre 

el área de aporte

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN. (López y Castro 2007). 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 



En los deslizamientos el movimiento de la masa es el resultado 

de una  falla de corte a lo largo de una o o varias superficies. 

Se presenta en materiales con comportamiento elástico o semi 

elástico. 

El tipo de superficie de deslizamiento por la cual se produce la  

falla, depende básicamente del ángulo de inclinación del talud, 

de la cohesión y del ángulo de rozamiento interno del suelo . 

DESLIZAMIENTOS 



SPF 

1.- Rotura por talud infinito: Se habla de talud 

infinito cuando el espesor del material 

inestable es  pequeño respecto a la altura 

del talud. 

 La superficie de deslizamiento es paralela 

a la del talud.  

2.- Rotura por talud finito: En este  

caso la SPF se aproxima al manto de 

un cilindro, por lo tanto es de tipo 

circular y esta definido por un radio 

(R) y un centro (O) (Generalmente 

propio de suelos con c=0 ) 

 



Circulo de talud 

Circulo profundo 

Circulo de pie 

La mayor parte de las teorías cuantitativas 

supone que la superficie de falla es un 

cilindro de sección circular. En la realidad 

esta superficie es de sección compuesta, 

cuya forma depende principalmente del tipo 

de suelo. Sin embargo se facilita el cálculo 

suponiendo falla en círculo y el error no es de 

importancia. 

Se puede indicar que para altos valores de  y/o 
de  el círculo de falla es de pie. Para bajos 
valores de  y suelos predominantemente 
cohesivos se puede producir una falla de círculo 
profundo. A modo de indicación muy general se 
pueden indicar las siguientes tipos de falla: 

INCLINACION DEL TALUD  FRICCION INTERNA  TIPO DE FALLA

Mayor de 45º Circulo de pie o talud

30º - 45º menor de 5º Circulo profundo

mayor de 5º Circulo de pie

15º - 30º menor de 10º Circulo profundo

mayor de 10º Circulo de pie

RECOMENDACIONES 









• Se habla de talud infinito cuando el espesor del material inestable es 

pequeño respecto a la altura del talud. 

• La superficie de deslizamiento es paralela a la del talud. 

Suponemos que el talud tiene una gran extensión en la dirección 
normal a la sección indicada, por lo que se consideran únicamente 
los esfuerzos sobre las tres caras de este elemento. Sin embargo, 
con un talud infinito es lógico suponer  que los esfuerzos sobre las 
dos caras verticales son iguales y se equilibran. 

ESTABILIDAD EN 

TALUDES INFINITOS 



Arena seca 

• Superficie de falla plana y paralela al talud 

• Masa que desliza de pequeño espesor 

• Tensiones en caras verticales iguales y opuestas 

T 

i 
W 

a 

d 

N 

Equilibrio de 

fuerzas 

 Si se moviliza toda la resistencia al corte (FS = 1), el talud será estable si i = . 

Donde i es el ángulo de reposo 
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Si el suelo esta seco y no tiene cohesión  

( c = 0; u = 0;  = d;   0 ) 



Arena sumergida 

• Superficie de falla plana y paralela al talud 

• Masa que desliza es de pequeño espesor 

• No existe flujo de agua en el interior 
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Talud sumergido 
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Si el suelo no esta seco y no tiene 
cohesión  

( c = 0; u ≠ 0;   0 ) 
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SI EL SUELO TIENE PRESIÓN DE POROS, ESTA 

SATURADO Y CON COHESIÓN 

 a) N+U = W· cos 

 b) T      =  W·sen 

 c) U      =  u ·  b     
                        cos () 

 d) W      =   b·z·sat  
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En este  caso la SPF es el manto de un cilindro y  por lo tanto es de tipo 
circular estando definida por un radio (R) y un centro (O). 

o 

R 
1; c1;1 

2; c2; 2 Si existen fuerzas exteriores 
distintas de la gravedad sobre la 
masa deslizante, el momento de 
estas fuerzas se incluye en Ms 
 Pj·Lj 

2.-  FALLA CIRCULAR 

COMPORTAMIENTO EN SUELOS , c. 

bi 

i 

RI RD WI 

TI 
NI 

UI 

Ms (+) 

Mr (-) 

FS = Fr = (c ·li + N·tg) 

         Fs              T 

Si existe fuerza adicional 
resistente (muro, pilote u otro) 
en el pie del talud se toma como 
Q. 

CENTRO DE ROTACION 

SUPERFICIE 

CIRCULAR DE 

DESLIZAMIENTO 

ZONA  DE  

PRESION ACTIVA 
ZONA  DE  

PRESION PASIVA 



CIRCULO SUECO O DE FELLENIUS (1936) 

Ni =N -Ui 

Ni = (Wi +Vi) ·cos i - Ui 

Ui =i·li 

F.S = Fr / Fs 

Se  supone que las fuerzas sobre las caras de las dovelas, tienen una 
resultante nula en la dirección normal al arco de deslizamiento para esa 
dovela 
Si existe falla  no drenada (suelos solamente cohesivos)  =0, ; c = cu = qu/2  

F.S = c·li +   (N -U) ·tg   

  T 

SI EXISTE NAPA SOBRE  S.P.F 

F.S =  c··li /  Wi sen  

F.S =  c··li +  (Wi·cos i - ui·li)·tg  

                             Wi·sen i 

(1) 

li~li 
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Ui =i·li 

RD Ni + Ui=N 







F.S = M. RESISTET  
          M. DESTRUC 

1 2 3 4 5 6 

w 

V 

S.P.F w 

 
 

Tc=cb+N`tg 

          N-U 

x 

W 

 b 

 1 

METODO DE BISHOP (versión simplificada) 1956 

cos() = x/b     

 b = x/cos 

 Fv :     N·cos - (W+V)+Tc sen = 0      2 

RESISTENCIA POR FRICCIÓN:    Tc = N tg   

                                             F.S 
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Reemplazando 3 en 2 y 

dividiendo por cos   



METODO DE BISHOP  

(Según Lambe y Whitman Fig.24.14) 

SE SUPONE QUE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE CARAS LATERALES DE 

DOVELAS, TIENEN UNA RESULTANTE NULA EN DIRECCIÓN VERTICAL 
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INICIO 

DEFINICION DE LA SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO 

DIVISIÓN DE LA MASA DESLIZANTE EN DOVELAS 
(A  MAYOR NÚMERO DE DOVELAS MAS PRECISO EL CÁLCULO) 

OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE I, LI,WI, E, UI 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES DE C`, E, `A BASE DE CADA 

DOVELA 

DARSE UN VALOR DE FS EN GENERAL O VALOR DE FS PARA  MÉTODO DE 

BISHOP 

CÁLCULO DEL VALOR DEL NUMERADOR Y 

DENOMINADOR 

OBTENCIÓN DE UN NUEVO 

FS 

¿VALOR DE FS ES PRÓXIMO AL VALOR ARBITRARIO 

INICIAL? 

CONVERGENCIA OBTENIDA 

REPETIR EL PROCEDIMIENTO PARA OTRAS SUPERFICIES 

OBTENIDAS 





C = 0,2 Kg/cm2 
 = 25º 
= 1,8 T/m3 

58 

1 
2 

3 
4 

5 
7 

10m 

O 

FS = cli +N tg 

                Wsen 

A) FS = ( 2·17,6) + (47,98·0,47) = 1,6 

                           35.95 
 
B) FS = (2·(17,6-1,9-2,3))+ ((47,98-2,12-6,15)·0,47)+20) = 1,96 

                                         35,45- (2.03 + 0.41) 

40 

Wcos 

DOVELA i Dli Wi Wcos() Wsen() 

1 61.3 3.3 5.4     

2 48.1 3.2 11.52     

3 40.4 2.6 12.46     

4 37 2.2 12.46     

5 24 2.1 10.08     

6 18.3 2.3 6.48 6.15 2.03 

7 10.9 1.9 2.16 2.12 0.41 

17.6 60.84 47.98 35.95 

Se restan aquellos pesos que ya no 

existen por el muro y se suma muro 



C = 0,2 Kg/cm2 
 = 25º 
= 1,8 T/m3 

E = 20 T/m2 

58 

1 
2 

3 
4 

5 
7 

10m 

O 

FS = cli +N tg 

                Wsen 

A) FS = ( 2·17,6) + (47,98·0,47) = 1,6 

                           35.95 
 
B) FS = (2·(17,6-1,9-2,3))+ ((47,98-2,12-6,15)·0,47)+20) = 1,96 

                                         35,45- (2.03 + 0.41) 

40 

Wcos 

DOVELA i Dli Wi Wcos() Wsen() 

1 61.3 3.3 5.4     

2 48.1 3.2 11.52     

3 40.4 2.6 12.46     

4 37 2.2 12.46     

5 24 2.1 10.08     

6 18.3 2.3 6.48 6.15 2.03 

7 10.9 1.9 2.16 2.12 0.41 

17.6 60.84 47.98 35.95 

Se restan aquellos pesos que ya no 

existen por el muro y se suma muro 



EFECTOS SISMICOS EN LA ESTABILIDAD 

DE TALUDES 

C  :  Coeficiente sísmico 

W :  Peso de cada estrato 

d   :  Distancia vertical entre 0 y punto medio de cada  
estrato 

Momento motriz sísmico (Mms)=cWidi 

Fi=CiWi 
Donde : 0.06 C 0.12 ; 

Situación anterior grandes 

sismos 

Mms =F1d1+F2d2+F3d3+F4d4 

F.S = _____Mres___ 

 Mvolc+cWidi 

METODOSIMPLIFICADO 

F1 = 

cW1 F2 =cW2 

F3 =cW3 

F4 = cW4 

o 

w1 

w3 

w4 

w5 

R 

· 

· 

· 

· 
· 

d1 
d2 

w2 



ESTABILIDAD DE TERRAPLENES 

CLASIFICACION DE FALLAS OBSERVADAS 

• EROSIONES Y DESLIZAMIENTOS LOCALES POR FALLA AL CORTE EN TALUDES 

• CORRIMIENTO DE MASA EN LADERAS DE CERRO 

• ASENTAMIENTO POR DISMINUCION DE HUECOS DEL SUELO DE RELLENO 

• HUNDIMIENTO POR CONSOLIDACION DEL SUELO DE FUNDACION 

• FLUJO PLASTICO DEL SUELO DE FUNDACION 

• ASENTAMIENTO BRUSCO POR VIBRACION Y LICUACION DEL SUELO DE FUNDACION 



 



EROSIONES Y DESLIZAMIENTOS LOCALES POR FALLA  AL CORTE EN TALUDES 

Este tipo de fallas se manifiesta debido a fallas por corte con desplazamientos y grietas de 
tracción  en el coronamiento del terraplén. Se presentan fundamentalmente en suelos finos 
con alto contenido de finos. 

La causa principal de este fenómeno es la acción del agua superficial, que se infiltra y 
erosiona en el material de relleno, produciendo los siguientes efectos: 

• Disminución De La Fricción Interna Del Suelo Por Saturación De Los Finos 

• Aumento De Peso De La Masa De Suelo 

• Generación De Presión Hidrostática 

• Debilitamiento De La Superficie De Corte Por Socavación. 

PRECAUCIONES 

Estabilizar e impermeabilizar bermas y taludes (materia vegetal, asfalto, etc.) 

Canalización de las aguas superficiales a través de cunetas , soleras, bajadas revestidas, 
etc. (con impermeabilizacion) 



CORRIMIENTOS DE MASAS EN LADERAS DE CERROS 

 
La construcción de terraplenes sobre planos inclinados viene normalmente 

acompañada de corrimientos de masas de suelo. 

La experiencia indica que para pendientes mayores de 1:5 (V:H) ,ocurren anomalías de 

este tipo. El fenómeno se produce por un debilitamiento en el plano de contacto entre 

el suelo natural y el terraplén agravado por la acción del agua, (bloqueo del drenaje 

natural del cerro). Particularmente se observa en secciones mixtas (corte- terraplén), 

donde la sección de corte permanece  estable. 

En general pueden hacerse las siguientes consideraciones para la construcción de 

terraplenes en laderas de cerros. 













2. Sumergido parcialmente 

AGUA 

SUPERFICIE 

DE FALLA 

1. Múltiples tipos de suelos 

3. Sumergido totalmente 

Dry or water-filled tension cracks 

SUPERFICIE DE 

FALLA 

ESTRATO 

DISCONTINUO 

4. Estratos de suelos discontinuos y de altura variable 



Carga al pie del talud 

BERMA DE PIE 

SOBRECARGA 

Sobrecarga uniformemente repartida 

5. Capas de suelo impenetrable 

SUPERFI

CIE DE   

FALLA 

CAPA 

IMPENETRABLE 

Geometría de falla especificada  

SUPERFICIE DE   
FALLA 



Carga de geogrillas 

GEO-GRILLA 

Carga por pilotaje 

Cargas de anclaje Cargas puntuales 
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   EMPUJE DE TIERRAS 
Teoría de Coulomb 



Esta teoría de empuje de tierras, incluye el efecto de fricción del 

suelo con el muro; es aplicable a cualquier inclinación de muro y a 

rellenos inclinados 

Condiciones : 

• La superficie de deslizamiento es plana 

• Existen fuerzas que producen el equilibrio de la cuña 

Cuña        plana 

soportada    por  

la  reacción  del 

muro R y la del 

suelo W. 

i 

d1  2/3  3/4  

 

Ea 
W 

H 

d2  1/3  2/3   

 

W =  f (  ) 

R = f () 

E = f (d) 

 )  )  )
 )

2

11

iβcos

iφsenδφsenδβcos

cosβ

φ)cos(β
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 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Empuje activo y pasivo 
Peso propio del muro 
Rozamiento suelo-muro en trasdos y base del muro (Si  d = 0 =>Mayor FS ) 
Fuerzas dinámicas 
Napa freática 
Sobrecargas 
Fuerzas de expansión del suelo 

El método de diseño de estructuras de contención consiste  en estudiar la 

situación en el  momento de  falla, a  través de  teorías de  estado límite,  y  

luego introducir un  FS para evitar el colapso. 

ALGUNAS FUERZAS  QUE  ACTUAN SOBRE  LAS  ESTRUCTURAS  DE  

CONTENCION : 

 

d base - suelo 

W 

Ea sísmico 

Ea suelo 

Epw 

Eps 

Eps Eqs 

d trasdos 



o  Factor de seguridad al deslizamiento   

  FSD   =     Fuerzas resistentes   =  Ep + W tg d   > 1,0 

                Fuerzas deslizantes            Ea 

 

o  Factor de seguridad al volcamiento    

    FSV   =   Momentos resistentes  =  M ( Ep) + M ( W )   > 1,0 

                    Momentos volcantes                    M ( Ea ) 

 

 

o  Resultante de las fuerzas debe pasar por el tercio central de la base del 

muro 

 

 

o  La estructura de fundación deberá ser resistente para evitar roturas o   

 asentamientos del subsuelo   

             

o  Resistencia a fuerzas de origen sísmico 

 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN       

Requisitos 



EMPUJES SISMICOS 

Indice 

Indice.ppt#3. Presentación de PowerPoint


Empujes Sísmicos -Mononobe y Okabe 

HIPÓTESIS:  
 
• El muro se desplazará para producir presión activa 

• Al generarse la presión activa,  se produce resistencia al corte máxima 

• La cuña se comporta como cuerpo rígido, por lo tanto, las fuerzas 

actuantes se representan por : 

Propuesta en Japón  después del terremoto de 1923. Se  desarrolla  en 

una extensión pseudoestática  de   la    solución   de    Coulomb, donde 

fuerzas estáticas  horizontales  y  verticales  actúan  por  sobre  la  cuña  

estática, generando el empuje total sísmico en el muro. 

donde :  

W   = peso de la cuña  

Kv, Kh = coeficientes sísmicos      

  horizontal y  vertical 

 

Fh = Kh · W 

Fv = Kv · W  

T 

 

d 
N W 

Kv·W 

Kh·W 

i 



La resultante de  Eas  actúa a 2/3 H  medido 

desde la base Kh = 500 / S0.25  (e0,7025 M/ ( R + 60 ) 2,71 
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Despejando el empuje que me interesa que es el sísmico solo 
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Ao = aceleración efectiva máxima del suelo 

Suelo Cr

Duros, Densos 0,45

Suelos o Blandos 0,70

Rellenos sueltos 0,58

Nch 433. 1996 



Nch 433. 1996 



Nch 433. 2009 



Zonificación 

Geotécnica de Chile 

(Nch 433, 2009) 





Clasificación Geotecnica (Nch 433. 2009) 

Suelo Tipo I Roca

Suelo Tipo II Suelo Firme

Suelo Tipo III Suelo Medio Compacto

Suelo Tipo IV Suelo Blando

Zona 

sísimica Ao Kh 

1 0,20 g 0,10 

2 0,30 g 0,15 

3 0,40 g 0,20 



(Nch 433. 2009) 



(Nch 433. 2009) 



(Nch 433. 2009) 
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Tipología 





Modificación de geometría de 

suelo para retención de un talud 

quebrado 























- CONCEPTOS, DEFINICIONES. 

El carácter fundamental de los muros es el de servir de elemento de contención de un 

terreno, que en unas ocasiones es un terreno natural y en otras un relleno artificial.  En la 

situación anterior, el cuerpo del muro trabaja esencialmente a flexión y la comprensión 

vertical debida a su peso propio es generalmente despreciable. Otras veces soporta las 

cargas del nivel de obra y otras veces de niveles superiores 



- CONCEPTOS, DEFINICIONES. 



 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Tipos de estructuras 

de contención 

Rígidas: muros Flexibles 

Hormigón Mampostería Especiales Tablestacados Pantallas 

In situ 

Continuas 

En masa o 
de gravedad 

Armado 

• En L 

• En T 

• De contrafuerte 

• Aligerado 

Discontinuas 

Pilotes independientes 

Micropilotes 

De pilotes 

Independientes 

Secantes 

Tangentes 

De paneles 

Armados 

Pretensados 

Entibaciones con 
varios niveles de 

apoyo 

De paneles 

prefabricados 

Tierra armada 

muros jaula o criba 

Suelos reforzados 

- CONCEPTOS, DEFINICIONES. 



MUROS DE GRAVEDAD. 

MUROS MENSULA. MUROS CONTRAFUERTE. 



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL. 



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL. 



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL. 



FUNCIONAMIENTO Y FALLAS 



FALLAS SISTEMAS RÍGIDOS FUNCIONAMIENTO Y FALLAS 



FALLAS SISTEMAS FLEXIBLES FUNCIONAMIENTO Y FALLAS 



FORMAS DE FALLA 

Giro excesivo del muro 

considerado como un 

cuerpo rígido 

Deslizamiento del muro. 



Deslizamiento profundo de muro: Es 

debido a la formación de una superficie de 

deslizamiento profunda, de forma 

aproximadamente circular. 

Deformación excesiva del alzado. 

Es una situación rara salvo en muros 

muy esbeltos, lo cual es un caso 

poco frecuente. 



Fisuración excesiva. Puede presentarse 

en todas las zonas de tracción, y se trata de 

una fisuración especialmente grave si su 

ancho es  excesivo. 

Rotura porflexión. Puede producirse en el 

alzado, la puntera o el talón. Como las 

cuantías en muros suelen ser bajas, los 

síntomas de prerrotura sólo son 

observables en la cara de tracción, que en 

todos los casos esta oculta, con 10 cms de 

hormigón, por lo cual no existe ningún 

síntoma de aviso. 



Rotura por esfuerzo rasante. La 

sección peligrosa suele ser la de 

arranque del alzado, que es una 

junta de hormigonado obligada, en 

zona de máximo momento flector y 

máximo esfuerzo cortante. 

Rotura por fallo  de solape. La 

sección peligrosa suele ser la de 

arranque de la armadura de tracción del 

alzado, donde la longitud de solape 

debe ser cuidadosamente estudiada, ya 

que por razones constructivas el solape 

se hace para la totalidad de la 

armadura en la zona de máximos 

esfuerzos de flexión y corte. 



Fallas 

http://www.groundtradesxchange.com/forums/attachments/hardscaping/1401d1116097743-retaining-wall-failure-h-hudson-wall-2.jpg


Fallas 



Fallas 



Fallas 



Fallas 



Fallas 



Fallas 



Fuerzas anexas 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=retaining+wall+fail&source=images&cd=&cad=rja&docid=yLf9sfkgnL5RmM&tbnid=nAxG7fcCHcMxIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lowcountrybasementsystems.com/home-foundation-repair/foundation-problems/bowing-walls.html&ei=YHGWUY7LCoTM9gTwnoC4CQ&psig=AFQjCNFcJVaN1DJy2xQWpLozSVXzZWbp6g&ust=1368899772320835


MUROS DE CONTENCIÓN DE 

HORMIGÓN ARMADO 



DRENAJE 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=retaining+wall+fail&source=images&cd=&cad=rja&docid=LglyxVOWxYfL3M&tbnid=N2dCh2DNA5kXtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mrfixitbali.com/articles/article151.html&ei=_XGWUYfdJ5Hy8ASk_oCYDA&psig=AFQjCNFcJVaN1DJy2xQWpLozSVXzZWbp6g&ust=1368899772320835


DRENAJE 



DRENAJE 



DRENAJE 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=retaining+wall+construction&source=images&cd=&cad=rja&docid=YK2qLqCYcLsboM&tbnid=VVecZUbF6xFl5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://shaneexplains.com/2010/01/27/how-to-build-a-retaining-wall-in-your-backyard/&ei=o2eWUbv1KIjS9QT95ICADg&psig=AFQjCNEeanBHIVdU6t11haNBE_xrZStTog&ust=1368897073606407
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=retaining+wall+construction&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZWOU_WgIuUQh0M&tbnid=Hil-kfhvpeg8PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleinberg.com/wallcon.htm&ei=PGiWUf-BNYX28wSv5YG4BQ&psig=AFQjCNEeanBHIVdU6t11haNBE_xrZStTog&ust=1368897073606407






CONSTRUCCION 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=retaining+wall+construction&source=images&cd=&cad=rja&docid=wG_hP1TRlznjuM&tbnid=ghghj8T-NJFS-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rta.nsw.gov.au/roadprojects/projects/great_western_hway/ww_falls/construction.html&ei=mGiWUYbgB4m09QTPwoHADg&psig=AFQjCNEeanBHIVdU6t11haNBE_xrZStTog&ust=1368897073606407


Planos y juntas 



Planos y enfierradura 



Planos y juntas 


