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La radiacion de neutrones se aplica 
desde hace muchos afios para estudiar 
la materia cristalina. Se utili zan las 
propiedades ondulatori as de un haz de 
neutrones que producen difraccion al 
interactuar con la materia. Pueden 
esrudi arse muestras en polvo de igual 
form a que con rayos X de laboratorio . 
EI rango de longitudes de onda es 
parecido al obtenido mediante tubos 
con antica todos convencionales. Las 
ventajas que presentan los neutrones 
si se compar an con los rayos X 
convencionales son varias, aunque aqui 
se mencionaran solo unas pocas. En 
primer lugar , los neutrones atraviesan 
la materia mas facilmente que los rayos 
X, pues solo interacc iona n con los 
nucl eos atorn icos, no con la nube 
e lectronica . Esto permite es tud iar 
muestras relativ am ente vo luminosas, 
en conrraposicion a cuando se utili zan 
rayos X convencionales pues apenas 
dejan explorar la sup erfi cie ya que solo 
penetran unas pocas micras. Por otro 
lado , el poder difusor de los atornos, 0, 

mejor dich o, los nucleos, cuando son 
alcanzados por los neutrones, depen
de del elemento y varia de una forma 
aperiodica, Es decir, elementos vecinos 
en el sistema pe riodi co pueden tener 
un poder difusor totalmente diferente. 
Sin embarg o, el comportamiento fren
te a los rayos X es perfectamente 
predec ible, ya que depende del 
numero de el ectron es. P or tanto, 
elementos co nsecutivos 0 pro ximos 
tienen un comportamiento similar y 
lo s e lementos ligeros, con po cos 
electrones, contribuyen de forma debil 
a la difraccion, Esto implica que las 
estruc tu ra s cris talinas que poseen 
atornos muy dispares (oxido de bismu

to, por ejemplo) no pueden deterrninar
se con mu cha precision si se utilizan 
rayos X. La posicion de los atomos 
ligeros, acabara teniendo mucha mas 
incertidumbre que la de los pesados. No 
ocurre asi con la radiacion de neutro
nes, pues las diferencias en poderdifu
sor son mucho menos marcadas, 
pudi endos e determinar detalles 
estructurales de diferentes atornos 
con similar precision. Par a terminar 
y dejando de lade las interacc iones con 
estructuras magn eticas, que requ eriria 
todo un capitulo apa rte, es necesario 
expli car el comportamiento interesante 
de los atomos de hidrogeno frente a un 
haz de neutrones ; interaccionan , 
produciendo una elevac ion del ruido de 
fondo registrado en el difractograma, 
debido a un a difus ion inc oherente 
(desviacion de la radi ac ion al azar en 
todas las direcciones). Generalmente 
este efe cto es indeseado y se trata de 
evitar reali zando una sustitucion 
isotopica de hidro geno por deuterio, 
que, siendo quimicamente equivalente, 
no difunde de forma incoh erente. Sin 
embargo, a veces este fenorneno puede 
llegar a ser util cuando se es tudian 
compuestos cristalinos queposeen agua , 
g ru p os OH , alcohol , e tc .. . que 
desaparecen en el transcurso de una 
reaccion de deshidratacion . EI ruido de 
fondo nos da una indicacion precisa de 
como ti ene lu gar esta perd id a . 
Combinada es ta informacion con la de 
difraccion puede ser de gran ayuda para 
la interpretacion de rea cciones de 
desc ornp os ic ion de compuestos 
cristalinos. Se conoce a esta tecnica 
como termodifractometria de neutrones. 

Los neutrones producidos en un reac
tor nucl ear se "filtran", seleccionando 
longitudes de onda de un os 2,5 A. 
Tarnbien se pueden obtener haces con 
longitudes de ond a mas cortas en tome 
a los 1,5 A. La Fuente mas intensa que 
ex iste en eI mundo es la del Instituto 
Ma x von Laue-Paul Lan gevin de 
Grenoble (Francia.) Se trata de una 
institu cion ' origina lmente fundada por 
Fran cia y Alemania , a la que 

posteriormente se adhir io Gran 
Bretafia . Po steriormente entraron 
otros pai se s, con con tr ib uci ones 
minoritarias, entre ellos, Espana . Es, 
por tanto, un laboratorio, al que los 
investigador es es p aiio les tiene n 
acceso. Adernas, existe una estac ion 
administrada conj untamente por 
Francia y Espana, a la que se puede 
acceder de forma mas directa . 

Los experimentos que se exponen a 
continuacion, fueron llevados a cabo 
en el instrumento de difraccion de 
polvo denomin ado 0 20 . Es te 
instrumento , que en la actu alidad se 
esta reformando , permite bu ena 
resolu cion angularcombinada con una 
ele vada intensidad de haz. Si a ella se 
une la po sibilidad de introducir las 
muestras a examinar , en homos , que 
pueden a lc an zar los mil g ra dos 
centigrados 0 en criostatos, sc puede 
hacer uno idea de la versatilidad del 
instrumento. 

Una aplicacion practic a de esta tecni 
ca se describe a continuacion. Se trata 
de ver el comportarniento delccmento 
aluminoso hidratado sometido a una 
rampa de temperatura . Este problema 
tiene trascendencia e imporian cia 
te cn o lo g ica pu e s lo s mate r ial es 
refractarios ut ilizados en la industria 
meta lurg ica es ta n basados en 
formula c ionesque conti en en 
aluminatos de calcio. 

Se terrnino por pr eparar muestra s 
deuterohidratadas de aluminato de 
calcio y de cement a aluminoso de 
ALCOA, de forma qu e se tuviera un 
producto final compuesto por el 
hidrogranate y e l hidr ox id o de 
aluminio. Para ella se utili ze agua 
pesada y se trato en carnaras cerca nas 
a los 100 °C. Las mu estras, en po lvo, 
tras dicho tr a tami ento , te n ia n, 
apro ximadamente, un 60% de deuterio 
y el resto de hidrogeno. 

Para llevar a cabo los experimentos, se 
introdujeron cantidades en tome a 
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los cinco gramos de polvo en tub os de 

ox ide de silicio-vitreo. EI tubo, 
situado en un homo tubular, se 
calento a razon de dos grados por 
minuto, desde temperatura ambiente 
hasta 1.000 0c. Simultaneamente se 
registraron difractogramas cada 150 
segundos. De esta forma se pudieron 
obtener mapas con resolucion en 
angulo de difraccion y tiempo/ 
temperatura . Un estudio detallado de 
dichos mapas permitio elucidar el 
mecanisme de deshidratacion, cuyos 
hitos mas relevantes sc detallan. EI 
hidrogranate colapsa a unos 495 °C. 
Justo antes de romperse ha y una 
contraccion de la celda unidad. Su 
co lap so viene acompafiado de una 
caida del fonda incoherente, debido a 
la evaporacion de agua. Empieza a 
continuacion a aparecer un oxide de 
calcio y aluminio de formula 
12CaO· 7 AI 0 ). Esta es la fase

2

predominante hasta el final del 
experimento. En tomo a los 900 °C, 
empieza a aparecer el monoaluminato, 
CaAI 0 4, que empieza a cre cer a costa

2

de una progresiva de saparicion de 
12CaO·7AI 0 ). Esta es la primera

2

vez que, de forma directa y en tiempo 
real , se examina la descornposicion 
de los productos de hidratacion de 
cementa aluminoso . Se trata de la 
primera serie de experimentos en este 
tema, estando programado su estudio 
a temperaturas por encima de los mil 
grados, utilizando homos especiales. 

* * * 
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MONASTERJO DE CARBOEIRO. 

EI Monasterio de San Lorenzo de 
Carboeiro fue fundado como 
Monasterio familiar por los Condes 
Gonzalo y Teresa en el ana 936. 

El conjunto primitivo fue destruido en el 

afio 997 , ha ciendose una se g und a 
consag rac io n en el ana 999 . EI 
Monasterio tuvo carac te ri sti cas de 
Monasterio familiar hasta el ana 1100 
aproximadamente. A partir de esta epoca 
se integra en la Orden Benedictina. 

El Monasterio de Carboeiro fue adscri
to a partir del afio 1500 como priorato 
al Monasterio de San Martin Pinario 
de Santiago de Compo stela y fue 
expropiado en el afio 1835 durante la 
desarnortizacion, pasando la propiedad 
de las edificaciones subs istentes al 
Ayuntamiento de Silleda, vendiendose 
los terrenos circundantes a particulares. 
Por este motivo , la s ed ificac iones 
quedaron abandonadas y se fueron 
arruinando poco a po co. EI entorno 
inmediato del Monasteri o fue adqu irido 
recientemente por el Ayuntamiento de 
Sil1eda . La iglesia actual conserva 
algunas inscripciones referentes a su 
constru ccion, fechadas en 1171 . 

La Iglesia es rornanica, con atisbos 
goticos y claras influencias de la escuela 
escultorica del maestro Mateo , autor del 
Portico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela . 

La planta es de cru z latina, con tres 
naves en los pies y una en el transepto . 
La cabecera presenta , e n torno al 
presbiterio, un deambulatorio al que se 
abren tre s capillas absidiales. Exi sten, 
adernas, otras dos cap illas en ambos 
bra zos del transepto. 

Actualmente se mantienen en pie las 
bovedas nerv adas del presbiterio, del 
deambulatorio y las de las capillas de la 
giro la. Tambien se mantienen en pie las 
paredes que cierran el recinto del templo. 

Se realizaron obras de reconstruccion de 
las naves laterales, entre los afios 1976 y 
1985 , bajo la direccion del arquitecto 
Enrique Barreiro Alvarez. En es tas obras 
se utilizaron los sillares originales que 
se encontraban en las ruinas . 

Quedan en pie otros restos de la epoca 
prioral, posterior a 1500. En las paredes 
estan incluidas numero sas pie zas como 
capiteles, mensulas, fustes y alguna basa 

que pueden proceder del Cl aust ro 
Romanico. 

Patologia 

La estructu ra de la Iglesia, con unas 
dimensiones exteriores de 26 x 39 m, 
esta formada por una fabr ica de 
mamposteria de g ran ito que se 
encontraba fisurada, agrietada y con la 
estabilidad seriamente comprometida. 
EI edificio ya habia sido rehabilitado 
en epocas recientes , como se ha 
indicado, reconstru yendo los pilares y 
las bovedas de la nave principa l. 

La actuacion que se expuso se coneen 
tro en la fachada interior de l edific io, 
concretamente en las bovedas y en los 
pilares del abside, siendo los elementos 
mas dafiados los dos pilare s del arco 
triunfal del presbiterio . 

Estos p il are s h abian perdido la 
v e rtic a l id a d y presentaban una 
deformada senoidal , con una 
deformac ion maxima en el encuen tro 
con las bovedas de la giro la, ya que a 
esta cota no se equilibraban los empu 
jes hori zontales de las bovedas que son 
paralelos al transepto. La situacion era 
critica y mu y delicada. La restauracion 
realizada evito la ruina del Monasterio. 

Tarnbien estaban dafiadas y agrietadas 
la s bovedas del abside , por las 
deformaciones irnpuestas an tes 
descritas . 

En resumen , la patologia que acusaba 
era debida a que las bo vedas de l abs ide 
no tenian equ ilibrados sus empujes 
con los de las bo vedas de la g irola, por 
estar situadas a menor cota, hac iendose 
mas patente en los pi lares de l arco 
tr iun fal del presb iterio . 

Tarnbien fue detectada una fisurac ion 
vertical en el roseton de una fachada 
lateral, producida por las tracciones 
transversales que se generan en la 
parte superior e inferior de un orificio 
circular s ituado en una pared vertical. 

Rehabilitaci6n 

Las bo vedas del presbiterio, abside y 
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capillas absidiales estaban apeadas 
con muros de fabrica de ladrillo, 
evitando, de esta forma, el posible 
desplome estructural. 

Se quiere indicar, en primer lugar, que 
las fisuras de una fabrica, como la que 
nos ocupa, se producen porque las 
tracciones superan el valor de rotura 
del mortero de union de los mampuestos. 
Como las tracciones fisuraron a la 
fabrica, que tiene una elevada capaci
dad portante a cornpresion y muy poca 
resistencia a tracc io n , de forma 
continua, la reparacion ha de hacerse 
tarnbien de forma cuasi continua, 
actuando en puntos suficientemente 
proxirnos, par ser el mortero de la 
fabrica muy debil , 

En la intervencion se absorbieron 
y se cosieron los empujes de las bove
das, con tec nicas de "cosido", 
principalmente en la zona de los pilares 
del arco triunfal del presbiterio. 

Los "cosidos" se realizaron ejecutando 
taladros en fondo de saco en la fabrica, 
en los que se alojan armaduras, 
generalrnente, de pequefio diarnetro, 
para reducir la longitud de anclaje. Es 
imprescindible que la armadura 
dispuesta quede anclada a ambos lados 
del plano de la fisura . La armadura se 
debe colocar en varias direcciones 
cruzadas, por condiciones de estatica 
grafica. 

La tecnica utilizada consiste en la 
inyeccion de los taladros con micro 
morteros de alta resistencia y/o con 
lechada de cemento. Los taladros se 
pueden hacer a favor de la gravedad 0 

en contra de la gravedad, sellandolos 
en la superficie, y alojando en los 
mismos, adernas de la armadura de 
cosido, dos macarrones de plastico, 
uno corto y otro largo dispuesto hasta el 
fondo del taladro. Uno de los macarro
nes sirve como elemento de inyeccion 
mientras que el otro funciona como 

purga. 

Es necesario sellar, adernas, todas las 
grietas y fisuras, para evitar la perdida 
de material durante la inyeccion, De la 
forma descrita se absorbieron tracciones 

que se habian producido. Las bovedas 
dafiadas ~e repararon disefiando un 
casquete de hcrm igo n armado, 
enlazado con la fabrica mediante una 
armadura de conexion. 
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Titulo de la obra: Restauracion y 
rehabilitacion integral del antiguo 
Monasterio de San Lorenzo de 
Carboeiro. 
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Almuifia, y de Llano. 
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MONASTERIO DE 
MONTEDERRAMO, IGLESIA DE 
LA MEZQUITA, IGLESIA DE 
FRAGAS EN CAMPOLAMEIRO, 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EN PONTEVEDRA, PUENTE 
ROMANO DE ORENSE. 

Estas estructuras presentaban una 
patologia general, en mayor 0 menor 
entidad, estando producida por la 
deformabilidad de las fabricas, que 
aumenta de forma alarmante al 
degradarse el mortero de union. 

Se expuso, a titulo de ejemplo, el 

estado tensional de un elemento 
lineal de 1 m xl m, sometido a un axil 
de 60 kN y a un par de 16 kN x m. Si 
se admiten tracciones en la pieza se 
produce una compresion maxima de 
156 kN/m2

, y una traccion ma xima es 
de 36 kN/m2 Si la fabrica no admite 
tracciones, la compresion maxima 
aumenta a 171,4 kN /m 2• Si el mortero 
de la fabrica se degrada en los bordes 
en un ancho de 10 cm, pasando el 
ancho del mortero de 100 a 80 ern, 
y no se admiten tracciones en la fabn
ca, la tension maxima aumenta a 300 
kN/m2

• 

EI ejemplo demuestra que si el morte
ro de una fabrica no resiste tracciones, 
la tension de compresion en e! mismo, 
en c iertas condic iones de carga, 
aumenta . Si el ancho de la junta de 
mortero, ademas, se reduce, la tension 
de compresion aumenta de forma 
considerable. 

La reduccion en el ancho de lajunta de 
mortero seproduceporelefecto repeti
do del hielo-deshielo y, sobre todo, par 
la degradac ion del mortero por 
carbonatacion, ya que se trata de 
morteros bastardos muy antiguos y 
muy debiles, 

Al aumentar la compresion en el 
mortero, aumenta el deterioro del 
mismo, haciendose cada vez mas 
profunda la llaga. La fabrica , a traves 
de cufias realizadas con el mismo 
material, 0 con otro de mayor dureza, 
pasa a tener apoyos puntuales . Las 
tracciones transversales que generan 
los apoyos puntuales, junto con los 
movimientos terrnicos, fisuran las 
mamposterias, progresando, aun mas, 
el deterioro inicial. 

Se puede comprobar que la inercia 
de una fabr ic a es practicarnente 
independiente del espesor de la mis
rna, dependiendo, casi exclusivamen
te, del espesor de las juntas de mortero. 
Al disminuir la inercia de los muros, 
aumenta de modo considerable su 
deformabilidad, aumentando, de esta 
forma, las deformaciones impuestas 
de las bovedas que se apoyan en estos 
muros. 
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De la forma desc rita se produjeron 
deform aciones impue sta s en las 
bovedas,queeonllevan unos esfuerzos 
hiperestat icos importan tes, 10 que 
genera su agr ietamiento. 

Se quiere destacar , como resumen, que 
muehos danos que se producen en las 
fabricas se deben a laperdidade espesor 
en las juntas del mortero , 10 que 
conlleva unas defonnaciones impuestas 
importantes. La , reposic ion de este 
mortcro se debe realizar con mimo, 
eligiendo un morte ro tixotrop ico 
moderno con el mismo acaba do final 
que el mortero bastardo inicial, 

IGLESIA DE FRAGAS EN 
CAMPOLAMEIRO 

Esta iglesia tenia la fachad a principal 
ep arada del resto de la nave que hubo 

que cose r adec uadamente medi ant e 
taladros cuasi horizontales, realizados 
perpend iculannente a la fachada. 

IGLESIA DE LA MEZQUITA 

Esta iglesia presentaba dos patologias: 

Un asiento y un giro im portante de la 
cimentacion al realizar enterramien
tos adosados a los muros laterale s por 
debajo de la cota de cimen tacion, 

Para reso lver el problema planteado 
hubo que realizar un recalce. Tarnbien 
hubo qu e hac er un cas quete de 
hormigon conectado a la boveda de la 
nave principal, cosiendo las grietas 
que se habian producido en clave y en 
rifiones. 

La s osc ilac iones terrnicas qu e se 
produjeron en las bovedas de los brazos 
laterales de la planta que tiene forma 
de cruz, conllevaron un movimiento 
oscilatorio termico con una amplitud 
crecien te de las grietas que hubo que 
coseruniendo las fachadas a lasbovedas 
interiores. 

PUENTE ROMANO DE ORENSE 

De esta obra se expuso, adernas del 
rejuntado de llagas, el recalce realizado 
en la pila 3, y la reparacio n de los dafios 

producido s por la socavac ion con 
tecnicas de inyeccion bajo el agua, 
utilizando geotex tiles. 

IGLESI A DE SAN ESTEVO DE 
ATAN . RIVERA SACRA DEL SIL 

En la exposic ion se trato del recalce 
realizado, de los cosidos efec tuados 
en los arcos,del refuerzo de la boveda 
con una casca ra de hormigon anna do 
debidamente conectada. 

IGLESIA DE SAN FRANC ISCO EN 
PONTEVEDRA 

En esta estruc tura, que quedo dafiada 
recien teme nte por un incen dio, se 
realize un recalce y el cos ido de una 
ser ie de g rietas y fisur as qu e se 
produjeron en las bovedas de las capi
llas laterales, que se habian producido 
por defonnac iones impues tas. 

Una de las bovedas de cruceria de una 
capilla lateral que se reparo estaba 
agrie tada de forma ostensible,habiendo 
perd ido incluso su directriz, por el 
em puje rec ibido de un muro de 
cerramiento lateral que se desplazo 
porel asiento y elgiro desu cimentacion. 

* * * 

LA DURABILID AD DE LAS 
ESTRUCTURAS 
PRE FABRI CADAS DE 
HORt'VnGON 

Ma nuel B uren Maestro 
Ingen ier o de Caminos, C. y P. 
PACADAR, S. A. 
M ad r id 

9 dici em b rc 1999 

Los aspectos genera les de la 
Dura bilidad de las estru ctu ras de 
hormigon , annado y pretensado, son 
de aplicac io n a las es truc turas 
prefabricadas con dicho material, No 
obstante, la prefabricacion incluye, de 
modo habitua l, en el proceso industrial 
de pr odu ccio n algu nos as pec tos 
especificos que mejoran notablemente 
la Dur abil idad de las est ruct uras 
prefabricadas. Tales aspectos, propios 
de la prefabricacion, son: 

Utilizacion de modo sistematico de 
horrnigones con alta dosificacion de 
cementa (450 kg de cc rnen to/m' de 
horrnigon) de alta resistencia inieia l y 
con muy baja relacion agua/eemento 
(0,37).Todo ello con eIobjeto deobte
ner honn igones de eleva da resisteneia 
a eda des temp ranas que permitan 
liberar los moldes y las bancadas de 
fabricacion cuanto antes y alcanzar 
elevados ritmos de produceion . 

Utilizac ion de moldes rnetalicos muy 
resisten tes, capaces de soportar los 
esfuerzos inducidos por una potente 
v ibra cion , neccsaria para colocar y 
cornpactar el hormigon, anteriormen
tedescrito,en piezasdesecciondclgada 
yalta densidad de armaduras. 

EI efecto combinado y simultaneo de 
ambos proced imientos haec que las 
estructuras prefabricadas cuenten con 
un hormigon de alta compacidad y 
menos permeab le que el definido 
como impermeable frente al agua por 
la Instruccion EHE ("Un hormigo n es 
co nsi derado 10 sufic ient eme nte 
impermeable al agua si los resulta
dos del ensayo de penetracion de 
agua cumplen sirnultanearnente que: 
la profundidad maxima de penetracion 
de agua es menor 0 igual que 50 rnm y 
la profundidad media de pcnerracion 
de agua es menor 0 igual que 30 mrn"). 

Los res ultado s del ci tado ensayo 
realizado sobre el horrnigon muy 
compac to, tipieo de las estrucruras 
prefabrieadas y deserito anteriormen
te, so n : pro fun didad maxima de 
penerracion de agua de 15 a 16 rnrn y 
la profundidad media de penctracion 
de agua de 6,7 a 7,3 mm. 

EI mismo ensa yo realizado sobre 
honnigones poco compactos, con 
250 kg de cernento/m' de hormigon y 
relacion agua/cernento 0,65 da valores 
de profund idad maxim a de 28 a 35 mrn 
y de profundidad media de 14,7 a 18,7 
mm, mientras que realizado sobre 
honnigones muy poco compactos, con 
180 kg de cernento/m' de hormigon y 
relacion agua/ceme nto 0,89 da valor 
de 84 mm para Ja profundida d maxima 
y de 7 1 rnm para la profundidad media . 
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Estos resultados, expuestos en terminos 

de Du rab i lid ad , indican que la s 

estructuras prefabricadas co n el 

horrnigon muy compacta son 9 veces 

mas durables que aquellas estructuras 
construidas con "un horrnigon que 
cumpla es trictamente las condiciones 
de impermeabilidad al agua exigidas 
poria Instrucci on EHE, 6 ve ce s mas 
durables que las constru idas in s itu con 

hormigones compactos como lo s 
de scritos y 100 veces ma s durables que 
aquellas en las que se haya ut ilizado 

honnigones muy poco compactos como 
los resefiados . 

* * * 

16 Congreso de IABSE 

Lucerna (Suiza) , 18 al21 septiembre 

2000 

Ingenie ria estructural para el 
tra nsporte integrado en el area 

urba na 

OBJETIVO 

El 16 Congr eso de IABSE es uno de los 
medios mas im po r ta n tes en la 
actualidad para la constituc ion de un 
foro de participantes que presentaran y 
discutiran el papel de la ingenieria 
es truc tura l con el fin de encontrar 

so luc iones para los de safio s de l 

transporte. 

AMBITO 

EI Congr eso tratara del desafio de los 
sistema s de tran sporte inte grado dentro 
del area urbana. Las sesiones tecnica s 
exarninaran los sistemas es tru ctu ra
les de tran sporte pOI' tierra, mar y aire 
e xi stentes, incluso tamb ie n la 
plan ificacion, disefio, construccion, 
operatividad y mantenimiento de 
puentes, aeropuertos, puerto s , 
termi nale s, estaciones de ferrocarril y 
tuneles,Una serie de sesiones enfocaran 
tarnbien diversos proyecto s especificos, 
con el analisis multidisciplinar de los 
aspectos estructurales, ambientales, 
s oci a le s, e ste tico s , lo gisti co s y 
fin ancieros. Se abordara la tematica de 
los materiales estructurales . 

Informacion: 

IABSE Congress Lucerne 2000 
IABSE Secretariat 

ETH-Honggerberg 
CH-8093 Zurich 
Lucerne@iabse.ethz.ch 
http://www.iabse.ethz.ch 

* * * 

V Congreso Internacional de 
Ingenieria de Proyectos 

Lleida, 4, 5 Y 6 octubre 2000 

Despues de los ultimos congresos 
internacionales llevados a cabo pOl' 
las diversas Universidades espafio
las y por AIEPRO, el Departamento 
d 'Enginyeria A grofore stal de la 
U nive rs itat de Lleida j un to a AIEPRO, 
anuncian el XVI Congreso nacional y 
V Congre so Internacional de Ingenieria 

de Proyecto s. 

Este Congreso pretende constituir un 
punto de encuentro para la discusion y 
el intercambio de ide as de interes para 
los profesionales, tecnico s, ing enieros, 
docentes e investigadores implicados 
en la creacion, de sarrollo y aplicacion 
de tecnicas y tecnologias en el proceso 
pro yectual y en sus diversas disciplinas. 

Informacion: 

Cardenal Cisneros, 28 
25003 Lleida 
e-mail: publinver@lleida. co 
http: //www.udl.es/congresip 

* * * 

FICOMAT Semana de la 
Construcclon 

Silleda (Pontevedra), 4 al 8 octubre 
2000 

FICOMA T 2000, Semana de la 
Construccion que se desarrollara en el 
recinto Feira Internacional de Gali cia 
del4 al8 de octubre, cons tituye uno de 
los certamenes qu e mayor crec imiento 
esta experimentando en este sector en 

Espana. 

La Semana de la Construcc ion englo

ba tre s ce r ta rnenes co inc identes e 
interrelacionado s, lo s cuales son: 

FICOMAT-CONC RETA (Feria de la 

Co nstru c c io n y Maquin aria del 
Atlantico) ; e l Sa lon I+S (Salon de 

Suministros e Instalaciones) y FORO 
(Feria de la Seguridad Integral). 

Informacion: 

Feira Int ernacional de Galic ia 
http: // www.semanaverdc.org 

* * * 

Conferencia Interna ciona l 
Edificacion Sostenible 

Maastricht (H ola n d a ) , 22 al 25 
octubre 2000 

El programa " Sus ta inab le B uild ing 
2000" ofrece una plataforma unica 
para cons tructo res e inves tigadores 
en el ca mp o de la construccion para 
adentra r se en e l mundo de la 

sostenibilidad del sector de la 
consrruccion, de sarrollo de lenguajes 
comunes, cornunicac ion sobre impac
tos ambientales en la p lanificacion, 
construccion y sector de servicios . 

Los tema s clave a tratar s on la 
sos tenibilidad en diferentes econornias 
y v a lo rac io nes ambien tale s e n 
constru ccion y serv icios .Los resultados 
del proceso GBC2000 en 20 ciudades 
del mundo estaran presentes en sesiones 
especificas, mientras que los impac
tos politicos , en 10 que se refiere a 
sostenibil id ad e implementaci6n 
practica, deberan tra tars e en sesiones 

plenarias. 

Los avances en los s is tem as d e 
valoracion del im pac to ambiental para 
una cons trucc ion sos tenible y servicios 
en los ed ific ios, son los principales 
temas a tratar en las sesiones especificas. 
Se presentaran, asimismo, carteles de 
proyecto s ya rea lizados en el mundo 

entero. 

Informacion: 

http:// www.novem.nIJSB2000 

e-mail : sb2000@nov em .nl 

* * * 

mailto:sb2000@novem.nl
mailto:publinver@lleida.co
mailto:Lucerne@iabse.ethz.ch
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CONSTRURIOJA 2000 

Logroiio, 26 al 29 octubre 2000 

La tercera edicion de la Fer ia de la 
Cons trucc ion de La Rioja se celebrara 
del 26 a l 29 de octubre en el recinto 
fer ial de Albelda . Esta organizada por 

la Asociacion de Gremios de la 

Cons tru ccion (Grecor). 

Es de esperar que, con esta edicion, 
Construrioja terminara consolidando
se como referente del sector, sup eran
do los 80 expositores que participa
ron en la muestra del afio pasado. Estos 
mostraran al publi co las nuevas 

* * * 

tecnologia s en materia de construcc ion 

y ofrecer, asi , a los asistentes , la 
po sibilidad de conocer y participar en 
las actividades del sa lon. 

Informacion: 

Gabinete de Prensa 
C/ Pino y Amorena, 6-3 0 C 
26003 Logrofio. Tel : 941 23 48 60 


