
Noticias 

EXPOSICIÓN SOBRE PATOLOGÍAS Y DEGRADACIONES DEL HORMIGÓN REALIZADO 
CON CEMENTO ALUMINOSO 

Dos aspectos de la Muestra del ICCET. 

La Gerencia Municipal de Urbanis
mo del Ayuntamiento de Madrid 
organizó una muestra en el Pabe
llón de Exposiciones de la Feria 
del Campo sobre «Patologías y de
gradaciones del hormigón. Solu
ciones para forjados de viguetas 
de hormigón», que ha estado 
abierta durante los días compren
didos entre el 17 de junio y el 16 
de julio, ambos inclusive, del pre
sente año y que fue inaugurada 
por el alcalde de Madrid, Don Jo
sé María Alvarez del Manzano. 

Los problemas surgidos en forja
dos construidos con viguetas fa
bricadas con cemento aluminóse, 
principalmente en Barcelona (Tu
ró de la Peira) y en otras zonas de 
Cataluña, obligó a los técnicos ca
talanes a dar respuesta a una se
rie de deterioros e incluso ruinas 
de forjados producidos por la 
transformación experimentada por 
el cemento aluminóse a lo largo 
del tiempo en determinadas con
diciones de humedad y temperatu
ra. Con la experiencia adquirida en 
los hormigones de cemento alumi
nóse y con las distintas solucio
nes que se han ido aplicando, en 
la reparación de estos forjados, el 
Colegio de Aparejadores de Barce
lona en colaboración con la Gene

ralidad, la Universidad Politécnica 
y el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña, organi
zó una exposición en la que se 
describían científicamente los pro
cesos de degradación de este ti
po de hormigones, y se mostraban 
detalladamente distintas solucio
nes adoptadas en la reparación de 
forjados. 

Esta misma exposición es la que 
se ha mostrado en la Casa de 
Campo, de Madrid. Paralelamente 
a ella se ha organizado una mues
tra, constituida por varios labora
torios de control de calidad que 
exhibían su capacidad de colabo
ración en la aplicación de técnicas 
relacionadas en el campo de la 
construcción y, más específica
mente, con la patología de forja
dos construidos con viguetas de 
cementos aluminóse. Estos labo
ratorios han sido Geocisa, Inte-
mac y Tecnos. Junto a estos 
laboratorios ha estado también 
presente el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torre
ja, del CSIC, que mostró una serie 
de paneles relacionados con los 
siguientes temas: 

— Corrosión y protección de ar

maduras en el hormigón ar
mado. 

Durabilidad de hormigones. 
Técnicas instrumentales apli
cadas al estudio de materiales 
de construcción (cementos, 
hormigones, pétreos, tratamien
to de restauración, etc.). 
Técnicas para ensayos no des
tructivos y calibración de má
quinas de la industria de la 
construcción. 
Diagnóstico de humedades 
y alteración de materiales en 
monumentos y edificios histó
ricos. 
Metodología y técnicas de es
tudio de hormigones de cemen
to aluminóse. 
Proceses de obtención de un 
cemento blanco con bajo cos
te energético y altas prestacio
nes mecánicas. 
Ensayos para el control de ca
lidad de pavimentos de hormi
gón. 
Cálculo y CAD de estructuras. 
Sello de Conformidad CIETAN 
para viguetas. 
Sello de Conformidad CIETSID 
para barras de acero. 
DIT. Evaluación de materiales 
no tradicionales. 
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SEMINARIOS TORROJA 
!2P ciclo, otoño 1992 

Cemento aluminóse 

Tomás Vázquez 

Coordinador de la "Comisión 
de trabajo sobre cemento 

aluminoso" del ICCET/CSIC 

El ponente expuso: 

La actualidad que el cemento alumi
noso (C.A.) viene protagonizando es 
constante desde el lamentable suceso 
de Turó de la Peira (Barcelona), don
de el desplome de un edificio que te
nia viguetas construidas con C.A. 
provocó una muerte y alarmó a la opi
nión pública en general, y a la de los 
técnicos en particular. Se difundieron, 
a través de los medios de comunica
ción, datos que pueden calificarse de 
sensacionalistas y, en alguna ocasión, 
con opiniones que han llevado a mal-
interpretar la problemática planteada. 

El Instituto Eduardo Torroja siempre 
ha incluido, entre sus líneas de inves
tigación, el tema del cemento alumi
noso. Desde hace dos años se ha cons
tituido una "Comisión de Trabajo 
sobre Cemento Aluminoso", respon
sable de coordinar todas las acciones 
que desde el Instituto se realicen al
rededor de este conglomerante y, de 
forma específica, transmitir la infor
mación acumulada en más de 2 5 años 
de estudio. 

El C.A., en la época de su invención 
(primer tercio de este siglo), se consi
deró como una alternativa ventajosa 
al portland. Entre otras, tenía la ven
taja de resistir mejor el ataque del agua 
de mar y de los sulfatos y, sobre todo, 
de adquirir resistencias muy elevadas 
a edades muy tempranas. No obstan
te, con el transcurso del tiempo, se ha 
comprobado que producía una serie 
de problemas que aconsejaron contro
lar y vigilar el empleo de ese conglo
merante de una forma especialmente 
cuidadosa. 

Los principales problemas observados 
fueron: disminución de la resistencia 
al cabo de un determinado tiempo de 
hidratación, y descenso de la protec

ción de las armaduras, las cuales po
dían llegar a sufrir una corrosión muy 
intensa. 

Las investigaciones que se han lleva
do a cabo en diversos laboratorios de 
todo el mundo (entre ellos en el 
ICCET) han demostrado que la degra
dación de los hormigones de C.A. con
siste en una evolución de los 
aluminatos calcicos hidratados, crista
lizados en el sistema hexgonal, y que 
son productos resultantes de una nor
mal hidratación del cemento anhidro 
hacia aluminatos tricálcicos hexahidra-
tados, que cristalizan en el sistema cú
bico. Esta evolución transcurre con 
pérdida de agua y disminución de vo
lumen. Es decir, con aumento de po
rosidad y consecuente pérdida de 
resistencias. La cuantía de esta dismi
nución depende de diversos factores, 
entre los que destaca la relación de 
agua/cemento utilizada. Esa relación 
es decisiva en la resistencia "residual" 
del hormigón, ya que puede ser asu-
mible o inadmisible por la diferencia 
entre las resistencias del hormigón me
didas a edades cortas (antes de la con
versión, o después de la conversión). 

La velocidad de esa transformación de
pende sobre todo de la temperatura: 
a mayor tempratura (por encima de 
= 27°C) más rápida será la conver
sión. 

En cualquier caso, la conversión es un 
fenómeno inevitable que transcurre en 
pocos minutos, o en muchos años (la 
temperatura es el factor más impor
tante) y que puede hacer disminuir las 
resistencias en un grado nada alarman
te, o en una proporción inadmisible 
(el factor más importante es la rela
ción agua/cemento). 

Por otra parte, el hormigón de C.A. 
puede carbonatarse y dejar sin protec
ción alcalina a las armaduras, las cua
les pueden correr el peligro de sufrir 
una corrosión profunda. Ello depen
de, entre otros factores, de la porosi
dad del hormigón, de la presencia de 
agresivos, de la existencia de agua en 
estado líquido, etc. 

Otro proceso que puede dañar al C.A. 
es el conocido como "hidrólisis alca

lina" que, en síntesis, es una reacción 
de tipo catalítico a través de la cual 
los álcalis, que inadecuadamente están 
en contacto con el C.A., se carbona
tan, atacan a los aluminatos calcicos 
y se forma CaC03 y el correspon
diente aluminato alcalino, que se hi-
droliza, liberando alúmina hidratada 
y regenerando el hidróxido alcalino, 
que vuelve a comenzar el proceso. La 
h.a. es extremadamente rara. Para que 
exista han de reunirse varios paráme
tros, tales como: alta porosidad, CO2 
álcalis solubles, alta humedad relati
va... Consideramos que el ataque a un 
hormigón por este proceso es de difí
cil demostración y, en cualquier caso, 
en ocasiones realmente excepcionales. 

En resumen: el cemento aluminoso 
bien utilizado es un buen conglome
rante que confiere al hormigón una re
sistencia adecuada, aun cuando el 
proceso de conversión hubiera teni
do lugar. Esta conversión es inevita
ble a corto o largo plazo. 

Consideramos que el parámetro deci
sivo, para que un hormigón de cemen
to aluminoso sea adecuado, es la rela
ción agua/cemento, de 0,4 como má
ximo. 

Otras recomendaciones: 

— Dosificación mínima (no inferior a 
400 kg de cemento/m^ de hormi
gón). 

— Ausencia de áridos que exuden ál
calis. 

— Considerar para el cálculo de re
sistencias las adquiridas por el hor
migón después de haber sufrido el 
cemento aluminoso constituyente 
una total transformación. 

— Someter las armaduras a una vigi
lancia periódica para comprobar su 
estado. 

Al terminar la conferencia hubo un in
teresante coloquio debido a las acer
tadas respuestas del ponente sobre las 
preguntas que se le hicieron respecto 
a este delicado tema. 

86 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Vol. 42. n.° 228. octubre/noviembra/didembre 1992 

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://materconstrucc.revistas.csic.es



Procesos constructivos por 
elevación en tres obras singulares: 
Palau Sant Jordi, Cúpula del 
Palacio de Congresos de 
Salamanca y Torre de Collserola 

Julio Martínez Calzón 

El ponente, mediante la exposición al
ternada de diapositivas referentes a es
quemas estructurales y a aspectos 
reales de las fases de montaje, eleva
ción y transferencia, fue destacando 
los aspectos más importantes de las 
tres construcciones singulares, desta
cándose: 

En el Palau Sant Jordi, las adaptacio
nes de elementos estructurales a las 
formas curvadas de los anillos princi
pales y el diseño, experimentación y 
ensayo de los sistemas de torres de 
empuje empleadas. 

En el Palacio de Congresos, el apro
vechamiento de la interacción entre 
arquitectura e ingeniería planteada 
desde el proyecto, para lograr un sis
tema de suspensión de la cúpula en 
elevación formado por la propia es
tructura del Palacio, y los sistemas 
mixtos de anclaje y ensamble de la cú
pula de hormigón con los elementos 
de tirantes y apoyos definitivos. 

En la Torre de Collserola, el gran des
pliegue de procesos e interfases nece
sarias para lograr no sólo la elevación 
del edificio y el telescopado del mástil, 
sino el correcto deslizado y control de 
situaciones eventuales mediante siste
mas de guiado por bicicletas y bloqueo 
por pórticos metálicos pretensados. 
Todo ello en conjunción con el dise
ño obligado de una gran serie de ele
mentos y piezas de nueva concepción, 
para lograr la perfecta transferencia y 
respuesta del complejo sistema híbri
do fuste-edificio-tirantes que constitu
ye la torre. 

Finalmente, el ponente puso de ma
nifiesto las importantes cualidades glo
bales relativas a la seguridad, garantía 
de plazos y correcta distribución de 
esfuerzos, que los sistemas de eleva
ción permiten obtener en la ejecución 
de los grandes edificios y estructuras 
con diseños nuevos y espectaculares, 
que les hacen idóneos para lograr las 

condiciones más favorables posibles 
durante el proceso constructivo. 

Vigas planas 

José Luis de Miguel 

El ponente hizo una interesante rela
ción y disertación sobre las vigas pla
nas: 

1. La viga plana, definición, justifica
ción y geometría. 

2. Comportamiento tensional. Ten
sión normal a flexión. Sección efi
caz. 

3. Rigidez de la viga plana, sección 
bruta y fisurada. Influencia de la ar
madura. 

4. Armado longitudinal a flexión, des
plazamiento de la gráfica de mo
mentos. 

5. Armado transversal. Cuelgue, in
tervalo y número de ramas. 

6. Encuentro con el soporte. Arma
dura de cruce y punzonamiento. 

7. El soporte extremo. Reducción de 
rigidez y de sección. Armado a tor
sión. 

8. El problema de la carga. Cálculo 
elástico o plástico. 

La viga plana es la solución habitual 
hoy día en edificación. Pese a ello po
cas son las páginas escritas sobre ellas, 
y casi todas para advertir que no está 
probada la extrapolación que se hace 
de las reglas generales pensadas para 
otro tipo de secciones. Una viga pla
na no tiene una geometría definida, 
prolongándose de forma sensible a am
bos lados de los estribos y en la capa 
de compresión. La armadura longitu
dinal puede incidir notablemente en 
su rigidez, aunque todavía es más im
portante la diferencia entre rigidez fi
surada y bruta, de manera que se hace 
imprescindible la definición de con 
cuál de ellas debe abordarse un cálcu
lo lineal. En el desplazamiento de la 
armadura longitudinal influyen casi 
más las características de sección que 
las de alzado. En el despiece de la ar
madura longitudinal influye de manera 
importante su distribución en planta, 
necesitándose armadura de cruce en 

la mayor parte de los casos. En el es
tribado influyen no sólo la distribución 
de ramas en alzado sino también en 
sección, de manera que la comproba
ción de bielas oblicuas es espacial. La 
comprobación de cortante pasa insen
siblemente a ser de punzonamiento 
con una formulación mixta no dispo
nible. Particular importancia reviste el 
estudio del extremo, en el que debe 
sospecharse una reducción importante 
de sección ajustándose a la del sopor
te, reducción que afecta no sólo a la 
resistencia, sino a como disponer las 
armaduras, y además a los propios va
lores de empotramiento perfecto, pun
to de partida de cualquier análisis. El 
último término que las vigas sean tan 
deformables como el forjado obliga a 
considerar que la obtención de la car
ga no es asunto trivial, obligando casi 
siempre a adoptar criterios plásticos, 
con la consiguiente discusión de duc
tilidad. Un texto que introdujera or
denadamente estos temas sería 
extremadamente interesante para pro
piciar un debate, necesariamente ur
gente, sobre las vigas planas. 

Morteros reforzados con fíbras 

Tomás Amat 

En la ponencia se expone que la adi
ción de fibras de diferente naturaleza 
a los materiales frágiles, como son los 
morteros y hormigones, se ha utiliza
do desde tiempos muy remotos. De
pendiendo de la naturaleza de las 
fibras, se obtiene un tipo u otro de 
mortero u hormigón, cuyas caracterís
ticas varían considerablemente, tanto 
por las diversas mejoras que dichas fi
bras contribuyen a conseguir en los 
morteros u hormigones, como por su 
proceso de fabricación o por el com
portamiento y durabilidad de las fibras 
en la matriz cementosa. 

Los tipos de hormigones que se han 
investigado hasta la fecha, son los de 
fibras de acero, vidrio, carbón, poli
propileno, nylon, rayón, bambú y si
sal, utilizándose actualmente en 
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España en aplicaciones en la industria 
de la construcción, las de acero, vidrio 
y polipropileno destacándose, las ven
tajas e inconvenientes que tienen los 
productos reforzados con dichas fibras 
para poder compararlas, posterior
mente, con los productos reforzados 
con las fibras acrílicas. 

Para el estudio de los productos re
forzados con las fibras acrílicas, mu
chas son las variables que influyen en 
las propidades físico-mecánicas de los 
morteros reforzados con fibras; entre 
otras, se puede enumerar cada uno de 
los componentes: cementos, árido, re
lación agua/cemento, aditivos, adicio
nes, etc. En cuanto a las fibras, depen
derá del tipo, longitud, contenido de 
las mismas, etcétera. 

Para poder evaluar cómo las fibras 
acrílicas influyen en las propiedades 
de los morteros, se delimitó cada una 
de las variables para un mejor cono
cimiento de la influencia de las fibras. 

Finalmente, el ponente hizo un resu
men comparativo de los posibles usos 
y costos de las distintas fibras que 
usualmente, hoy día, se pueden utili
zar en la construcción. 

Viajes de agua madrileños 

M* Teresa Solesio 

La ponente disertó sobre: 

El agua es el origen del primitivo Ma
drid, de la antigua aldea MATRICE, 
en sentido de arroyo matriz. Un arro
yo con un curso breve, eje central y 
divisor del poblado. 

A la llegada de los árabes a la Penín
sula, y gracias a sus dotes para la cap
tación de agua, la ciudad no era ya la 
aldea insignificante y única matriz de 
agua, ya que éstos buscaron infinitas 
matrices o canales subterráneos. 

El sistema consitía en drenar el agua 
que había en las capas de arenas per
meables, las cuales se apoyaban sobre 

otras arenas impermeables. En la zo
na más alta de la ciudad se habría una 
serie de pozos que recogían el agua 
de las arenas acuíferas. Estos pozos se 
unían mediante galerías subterráneas 
construidas de ladrillo, por cuyo sue
lo discurría una cañería de agua. Es
tas galerías estaban siempre en declive 
y, según el terreno, entre 5 y 40 me
tros de proftmdidad, revestidas de la
drillo en arco de bóveda, cuando se 
tropezaba con tierra de miga; otras sin 
revestimiento en forma de lomo de ca
ballo, cuando era tierra tosca, con le
cho de grava o sin él y con pozos de 
trecho en trecho: unos cubiertos con 
"cascarones" de ladrillo, y otros con 
losas o "capirotes" de granito, pero 
siempre con un orificio o respiradero 
por donde llegaba el agua a la ciudad, 
ramificándose por el subsuelo por me
dio de una serie de arcas o cambijas. 

El arranque de las minas se localizaba 
al N. y al E. de Madrid: por Fuenca-
rral, Chamartín, Canillas y Canillejas. 

El reparto de las aguas comenzaba a 
las afueras de la ciudad, mediante una 
red de galerías que se complicaba al 
llegar al centro. La distancia en línea 
recta, desde su nacimiento al centro, 
era de 7 a 12 km, con una diferencia 
de nivel de 80 a 100 metros. Se utili
zaban caños de barro cocido sin vi
driar para preservar el agua de sabor. 
Estos caños, según su grosor, recibían 
el nombre de: caños de nueve, de seis 
y de cinco; o caños naranjeros o limo
neros. 

Las medidas de agua se realizaban dos 
veces al año, generalmente en prima
vera y otoño, con objeto de saber el 
aumento o disminución que habían ex
perimentado los viajes. Se tomaba co
mo base el "real de agua", que 
consistía en la cantidad de agua que 
salía por segundo por el círculo o área 
que ocupaba el real de a "ocho sego-
viano". Además del real de agua exis
tía el medio real, el cuartillo y el 
medio cuartillo. 

El peso de las aguas variaba en cada 
viaje. 

Es muy difícil precisar el número exac
to de viajes que en Madrid han existi
do, ya que fueron muchos los que se 

construyeron para el servicio de con
ventos, sitios reales y fíncas privadas. 
Los más conocidos eran: "La Fuente 
Castellana", "Alto y Bajo Abroñigal" 
y "Alcubilla", que pertenecían a la Vi
lla y se conservaban a expensas del 
Municipio. Asimismo existían los de 
"Amaniel", "Alto y Bajo Retiro", "del 
Rey y de la Reina", "Conde Salinas", 
"San Bemardino", "Retamar", "Mon
taña del Príncipe Pío", "San Isidro", 
"Salesas y Descalzas Reales", "Hospi
tal General", "San Dámaso o Butar-
que" y "Fuente de la Salud". 

Otros viajes eran conocidos por aguas 
gordas, para diferenciarlas de las aguas 
potables y que servían para riego y 
múltiples usos. Entre éstos están los 
de: "Prado de San Jerónimo", "Caños 
de Leganitos", "Caños del Peral", "Ca
ños Viejos" y "Pajaritos". 

Hay que pensar que este sistema de 
buscar agua por filtración con minas 
subterráneas, que hemos visto (en los 
viajes de agua), era incierto y muy cos
toso y que, a pesar de las continuas 
ampliaciones, no eran suficientes pa
ra las necesidades de la ciudad. Había 
que encontrar una solución definiti
va, y ésta vino dada el día 18 de junio 
de 1851, el Real Decreto suscrito por 
el Ministro de Hacienda, D. Juan Bra
vo Murillo, con la creación del Canal 
de Isabel II, que supuso el final de los 
viajes de agua madrileños. 

CURSO: HUMEDADES EN LA 
EDIFICACIÓN 

El Instituto de Ciencias de la Cons
trucción Eduardo Torroja y el Cole
gio Oficial de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos de Madrid han 
organizado, conjuntamente, un curso 
sobre el tema "Humedades en la edi
ficación", que tendrá una especial 
orientación hacia el edificio antiguo 
y hacia el monumento. 

El curso se celebrará durante la sema
na del 15 al 19 de febrero, en la Es
cuela de Aparejadores de Madrid. 
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Para cualquier información relativa al 
curso contactar con la Srta. Nieves 
Ruiz (C.O.A.A.T.M.), Tfnos.: (91) 
5221787 y 5229060. 

ORGANIZACIÓN 
ír/?$c3ÍÍKMÍk DE LAS NACIONES 
O N U D I Û IÎ Ŝ P^I^ EL 
S ^ ^ ^ g ^ DESARROLLO 
^^^"^^^ INDUSTRIAL 

La industria de la Construcción 
tema de una consulta 
internacional 

La industria de la construcción del 
Tercer Mundo recibirá un nuevo im
pulso con la celebración en la prima
vera próxima en Túnez (3 a 7 de mayo 
de 1993) de la primera Consulta so
bre este sector. 

Organizada por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo In
dustrial (ONUDI) y el Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamien
tos Humanos (Habitat), la Consulta se 
celebrará bajo el patrocinio del Go
bierno tunecino en colaboración con 
el Centro Técnico de Materiales para 
la Construcción. Se espera que atrai
ga a unos 200 expertos de los secto
res tanto públicos como privados de 
50 países como a representantes de or
ganizaciones internacionales. 

Basándose en la experiencia interna
cional adquirida en materia de cons
trucción, vivienda, ingeniería civil y 
productos para la construcción, la 
Consulta analizará las tendencias de 
la industria en todo el mundo. Exami
nará también el marco general de la 
industria y la función de los principa
les actores y también la forma de con
seguir calidad en las viviendas de bajo 
costo. Se examinarán normas, regla
mentaciones e incentivos junto con la 
influencia de los procedimientos euro
peos en la libre circulación de los ma
teriales y productos de construcción. 

La reunión examinará el efecto de la 
industria en el medio ambiente y los 
métodos de producción que ahorran 
energía. Se espera también examinar 

esferas claves tales como la capacita
ción y la asistencia a empresas, inclui
da la gestión. 

Se ha escogido a Túnez como lugar 
de la celebración por haber abordado 
el país la difícil tarea de construir vi
viendas económicas y hecho frente a 
las necesidades de producción de ma
teriales y productos para la construc
ción. Además, Túnez ha construido 
una red de centros técnicos para pres
tar asistencia a la pequeña y mediana 
empresa en la industria de la construc
ción. 

Para más detalles, se ruega dirigirse a: 
Gérard Latortue, Director, System of 
Consultations División, UNIDO, P.O., 
Box 300, A-1400 Viena (Austria), te
léfono: 43-1-21131/3411 ó 3412; fax: 
43-1-237288; télex: 135612. 

CON PAT 9 3 

II Congreso Iberoamericano de 
Patología de la Construcción y 
IV de Control de Calidad 

Objetivos 

El II Congreso Iberoamericano de Pa
tología de la Construcción y IV de 
Control de Calidad, tienen como ob
jetivos: 

Dar a conocer los trabajos que sobre 
estas materias se hayan realizado a 
nivel iberoamericano y difundir la in
formación Técnico-Científica y los re
sultados de las investigaciones inter
disciplinarias, relacionadas con la 
Patología, Control de Calidad, Reha
bilitación de la Construcción y otras 
materias afines. 

Fomentar el intercambio de ideas y 
experiencias entre profesionales y Or
ganismos Técnico-Científicos relacio
nados con estas áreas de la Ingeniería 
a nivel iberoamericano. 

Cooperar con iniciativas, tendientes a 
fomentar la aplicación de los nuevos 
avances en las áreas de Patología y 

Control de Calidad en Ingeniería, que 
garanticen un mejor desarrollo Tec
nológico de la Construcción. 

Temario 

Patología de Materiales. Patología en 
Sistemas Estructurales. Patología e Ins
talaciones. Patología en Cerramientos 
y Acabados. Patología en Obras de Via
lidad y Comunicación. Patología en 
Obras Hidráulicas. Patología en Insta
laciones Industriales. Control de Ca
lidad. Aspectos Humanos y Socioeco-

Para mayor información dirigirse al: 

Comité Organizador 
c e . El Parral, Of. 302 
BARQUISIMETO-VENEZUELA 
Tlfs.: (051) 541160 541176 540532 
Fax: (051) 544389 413655 
CON PAT 93 

iSH 
Del 23 al 27 de marzo de 1993 ten
drá lugar la XVII Feria Internacional 
de Saneamiento, Calefacción y Clima
tización. Este certamen es el primero 
de su género en el área económica 
europea, con un mercado de 379 mi
llones de consumidores. 

SamAter93 
En el recinto ferial de Verona se va 
a celebrar, del 25 al 30 de mayo de 
1993, el Salón de Máquinas para el 
movimiento de Tierras y para la Cons
trucción. Este certamen es el único 
europeo que ha obtenido la oficialidad 
y la esponsorización del CECE para di
cho año. 
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