
NOTICIAS

EL TRASLADO DE LA IGLESIA DE MOST, EN CHECOESLOVAQUIA

EI traslado de un edificio desde el lugar
,

en que se construyo a otro aparece como

una accion insolita, ya que se considera

que el orden natural de las cosas es que
un edificio permanezca para siempre donde
se hizo. Por otra parte, y por la misma
raz on que los edificios no se han pensado
para ser movidos, su eventual traslado plan
tea siempre problemas dificiles de indole
estructural yes, por eso, de alto costo.

Por estas causas, rara vez esra entre las
alternativas normales de solucion de pro
blemas en que pudiera caber su utilizacion

(remodelaciones, ensanches 0 aperturas de
vias de cornunicacion u otras). Es mas raro

aun que se elija como solucion definitiva.

Muy pocos casos hay publicados 0 conoci

dos de tales traslados.
Sin embargo, cuando se trata de monu

mentos u obras de valor arristico 0 histo
rico no valen esas razones, porque tales

valores, si son reconocidos y apreciados por
la colectividad, se imponen a las conside
raciones puramente econornicas.

En la Revista Messtechnische Briefe, de
diciernbre de 1977, se describe con detalle
una de estas ins6litas operaciones y por el
interes que tiene el problema abordado re

sumimos en esta noticia esa descripcion,
En la ciudad de Most, en la Republica

Socialista de Checoeslovaquia, se descubrie
ron depositos de lignito, a poca profundi
dad, y de tan alto valor que justificaba
demolerla y erigir una nueva, para 35000

habitantes, en un lugar situado fuera de los
lfmites del manto carbonifero.

Existian en Most algunas obras de valor
artfstico 0 historico que se decidio conser

var y trasladar, entre elias la Iglesia de
Nuestra Senora, de estilo gctico florido,

Fig. 1. Interior de la Iglesia de Most en su

estado original.

cuya primera piedra fue colocada el 20 de

agosto de 1517 y su terrninacion ocurrio
en 1549, aunque posteriormente sufrio al

gunas transformaciones.
Esta iglesia era una construccion de mam

posterfa, de tres naves, constituidas por
un conjunto de pilares y columnas que
ten ian como unicos elementos de enlace
el muro circundante de cierre y una boveda
de ladrillo de 15 ern de espesor a una altura
de 18 rn, La Fig. 1, que muestra el interior

de la iglesia, da una idea de la estructura.

La estructura era muy delicada, muy fra

gil y estaba adernas dan ada, particularmente
en la boveda, Tenia un peso de 15000 tone-
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ladas, unos 60 m de largo y unos ,30 m

de ancho.
Se tomo la decision de ubicarla en la

vecindad de un hospital de la Edad· Media,
que se encontraba en el limite periferico
de la nueva ciudad por edificar, a unos

850 m de su posicion original y con unos

diez metros de diferencia de nivel.
EI primer paso que se hubo de dar ne

cesariamente fue aumentar la rigidez de la
estructura que, por si misma, no se prestaba
al traslado.

La baveda. cuyas grietas la hacian muy
vulnerable, se reforzo con hormigon: se

unieron los pilares en su parte inferior con

una cadena de hormigon armado; a la altura
de la conjuncion entre la boveda y las
naves laterales se establecio un sistema de

anclaje para absorber las fuerzas de empuje
de aquella; los pilares se envolvieron con

esqueletos de acero y por medio de ellos

se levantaron lentamente, con cuatro gatos
hidraulicos en cada pilar, hasta que todo
el peso que soportaban se hizo gravitar
sobre fundaciones auxiliares que se hab!an
construido especialmente.
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Estas fundaciones especiales se apoyaban,
a au vez, en una armazon en celosia de
acero eompuesto por cuatro enrejados lon

gieudinales principales trabados por 14 reti

culados transversales cuyas barras pasaban
a traves de las ventanas de la iglesia 0 por
debajo de las fundaciones. Esta armazon des
eansaba sobre 53 especies de pequenos va

gones de dos ejes montados sobre los rieles
de una via de deslizamiento.

En definitiva, la iglesia quedo montada
sobre un Carro de transporte que se despla
zo sobre rieles, que se iban levantando una

vez recorrido el tramo que ellos cubrian y
se volvlan a colocar via abajo. La Fig. 2

presenta un esquema de la disposicion de

trasporte.
EI carro se empujaba por medio de cuatro

gatos que funcionaban alternadamente por

pares para mantener la continuidad del mo

vimiento y que ten ian una capacidad de car

ga de 1.75 MN Y una carrera de 3.5 m cada
uno. Otros 4 gatos similares ubicados en la

parte delantera permitian frenar.
Se dispuso, tambien, un sistema regula

dor para mantener la horizontalidad de las

Fig. 2. Reprenntacion esquematica de la armazon de acero para el trasporte. Las zonas

a,huradal ecrrespc aden a 101 refueraos de horm igon.
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Fig. 3. Un vag on provisto de u n gato h id r au

lieo eon una c ap ac id ad de carga de

SOO t.

fundaciones y compensar los posible s ase nta

mientos. Para lograr estos objetivos se doro
cada uno de los vagones con un gato hidrau
lico que cumplia esas funciones con el auxi

lio de dispositivos de con trol. que los ajus
taba dentro de las tolerancias previamente
establecidas. La Fig. 3 muestra uno de los
53 vagones con el correspondiente gato
hidraulico.

En la Fig. 4 se observa la igle�icl cn unci

etapa en que ya se hd cumplido gr.tn p.ute
del traslado.

No se podia dejar de l.tdo. cn una opcr.l
cion tan delicada y diflcil como e vt a, Id

necesidad de seguir. p.I�() .l pdsa. cada una

de las fases de preparacion y de traslado,
haciendo mediciones de las fuerzas, despla
zamientos, velocidades, de formaciones y
eventuales vibraciones. En este caso se usa

ron 525 sensores can este proposito,
Par media de unos extensornetros se de

tectaron los asentamientos de los muros

durante las excavaciones, otros midieron las
de formaciones de la boveda resultantes de

su refuerzo con horrnigon y otros se ubica
ron en la confluencia de pilares y bovedas .

En lugares criticos en el interior de la

iglesia se instalaron acelerornerros para es

tablecer la intensidad de las vibraciones pro
voc adas en la albafiiler ia por el equipo per
forador neurnatico.

Numerosos sensores, 106 de elIos para
detectar cargas, informaban sobre los niveles
de cada uno de los 53 vagones. Tambien
se midieron las fuerzas de empuje y de

[renado. con bandas extensometricas coloca
das en cada uno de los ernbolos que hacian
estas funciones.

Era import ante observar las fisuras y

grietas de la albanileria durante todo el

proceso y para ello se usaron 81 detectores
de un tipo que perrnite seguir una grieta
desde su aparicion 0 apreciar las variaciones

de las existentes.

En las barras componentes de la armazon

de acero de transporte se distribuyeron 313

Fi�. I I I "d",,, de J\,1,,,t durante el trasporte.
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bandas extensometricas para conocer las so

licitaciones a que estaba sometida, mientras

que otras 14 bandas, situadas en los resortes

de compresion de los vagones exteriores,
median los desplazamientos transversales del
carro.

Habfa 11 medidores de aceleraciones 0

de vibraciones en los vagones, en la arrna

zon de transporte y en la boveda, para
tomar nota de los efectos dinamicos pro
ducidos en los inicios e interrupciones del

desplazamiento. Se median las componentes
en la direccion del movimiento, transversal
a el y vertical.

Por ultimo, se media tambien la velo
cidad y la distancia recorrida.

Este traslado, que duro 60 dias en el
recorrido de los 850 metros, se realize con

exito completo y todos los objetivos pre
vistos fueron alcanzados, pese a todas las
dificultades que debieron afrontarse.

Precisamente debido a las complejas cir

cunstancias que estaban presentes y que
fueron reconocidas en la concepcion y plan
teamiento inicial del problema y a la forma
exitosa en que fueron abordadas y resuelras,
este traslado puede servir de ejernplo 0

tomarse como una suerte de operacion pilo
to de la cual extraer valiosas ensenanzas

para otros que pucdan presentarse en el
futuro.

E. Gomez G.

CONGRESOS Y REUNJONES

EI Boletin 53 de Novedades del CEB ernitido
en diciembre de 1980 expone la orientacion

para el trabajo futuro del Cornire Euro

Internacional del Hormigon.
De acuerdo con sus estatutos la mision

del CEB es contribuir al progreso del dise
no, construccion y mantenimiento de obras
de horrnigon, la cual comparte con otras

asociaciones internacionales como CIB, FIP.
IABSE, RILEM. etc.

La situacion actual esta determinada por
la existencia de la Norma Modelo CEB/FIB
de 1978. Puesto que es de primera irnpor
tancia que los medios profesionales de inge
nier ia puedan disponer de un tiernpo sufi
ciente para familiarizarse con el nuevo co

digo y aplicarlo a problemas practicos =con

dicion necesaria para una adecuada reali
mentacion de informacion- el Consejo Ad
ministrativo del CEB decidio que esta Norma
Modelo debe mantenerse como esta por un

perfodo de algunos afios. Acorde con esta

decision se han trazado las Hneas de accion
de las futuras actividades en tres direcciones.

cu« para fa aplicacion practica de fa
Norma. Para este objeto se elaboraran docu
mentes de complemento que expliquen las
ideas basicas en que se bas a la Norma y

faciliten su correcta interpretacion. Estan

programados para publicacion a comienzos
de 1981. Se espera que junto con esta

publicacion aparezca la fe de errata de la
Norma.

Se publica ran apendices para acciones
sismicas y para incendios. EI primero ha
tenido ya una version y el segundo aparecera
a fines de 1981. Posteriorrnente se elabora
ran otros, como, por ejemplo, para irnpacto
y fatiga.

Se editaran manuales de procedimientos
practicos y de rapida aplicacion, A cornien
zos de 1981 apareceran las versiones de
Flexion y Com presion y de Tecnologia de
Enfierradura. A mediados de 1981 se espera
publicar Efectos estructurales del comporta
miento a largo plazo del horrnigon y Aplica
cion de la Norma Modelo. Tambien en esa

epoca se presentaran las primeras versiones

de Control de grietas y estados limites de
deforrnacion de estructuras de hormigon,
y Merodos simplificados para la verificacion
de la seguridad al pandeo. A fines de 1981

apareceran versiones preliminares de Detalles
de estructuras de hormigon; Industrializa
cion de armaduras; zona de anclaje y Aber
turas en losas y muros.
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Elaboraciem de informacion tecnica avan

zada; Estara dirigida a mejorar los modelos
anaHticos por una parte y a la consideracion
de modelos especiales de comportamiento,
por otra. Hay programas de trabajos para
cada uno de esos aspectos. Asi, para el

primero se trabaja en: Metodo de aplicacion
del nivel II; Corte en vigas de hormigon
pretensado; Resistencia y deformacion bajo
torsion combinada; Corte por puzonado;
Proyecto de losas; Durabilidad: estado del
conocnmento ; Evaluacion del Comporta
miento a largo plazo del hormigon, y Unio

nes de elementos prefabricados.
Para el segundo punto se trabaja en:

Comportamiento multiaxial del horrnigon;
Efectos termicos, Elementos bidimensiona
les de hormigon ; Respuesta de secciones
crfticas de hormigon estructural a acciones
alternadas de alto nivel; Inestabilidad de
muros, Inestabilidad de estructuras excep
cionales.

Preparacion conceptual de la futura gene
racion de documentos de normalizacion.
Tienen por objetivo lograr las siguientes
condiciones: Unicidad y cabalidad sustan

ciales (sintaxis); correccion (semanrica), y
clasificacion coherente y rnodelacion racio

nal (Iogica).
El trabajo del CEB en estas direcciones

se hace a traves de su participacion en el
Comite Conjunto de Seguridad Estructural

UCSS) y en la Organizacion Internacional
de Norrnaliaacion (ISO).

Hay programas de trabajo destinados a

preparar los siguientes documentos: Criterios

de cornportamienro y los correspondienres
Elementos de Seguridad; Variables basicas

(materiales, acciones geometria); Control de
Calidad.

La VII Conferencia Interamericana en Tec

nologia de Materiales se realizara en la
Ciudad de Mexico del 19 aI 23 de octubre
de 1981. Asistiran a ella especialistas en

materiales dentro de los aspectos de inves

tigacion, educacion y desarrollo de los con

tinentes americanos.
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La conferencia tiene consultados paneles
informales de discusion en asuntos de inte

res para ingenieros y educadores de ambos
conrinentes. Habra dos sesiones de trabajo
adernas de las reuniones tecnicas.

Los temas que se presentaran incluyen
tecnologias de los materiales y aplicaciones;
propiedades mecanicas; metalurgia fisica; co

rrosion; fatiga y fractura; materiales de
construccion: materiales compuestos, y va

rios otros.

La secretarfa riene la direccion: VII Con

ferencia Interamericana en Tecnologia de

Materiales, Prado Norte 650, Mexico 10. D.F.

EI Centro de Investigaciones en Ingenieda
Estructural de Madras, India, en conjunto
con ocho instituciones nacionales e interna

cionales esta organizando una exposicion y
seminario internacional sobre Modernizacion
de las Tecnicas Constructivas en Hormigon
en India, el cual se desarrollara en Madras
del dia 21 al 24 de enero de 1982. Expertos
hindues y de otras nacionalidades daran
charlas sobre tecnicas y equipos usados en

la construccion con hormigon. Algunos de
estos metodos, sistemas y tecnicas se exhibi
ran en la exposicion. Los temas que se han

elegido para discutir cornprenden la mezda

y colocacion del hormigon, equipos para
horrnigonar, sistemas de moldajes y anda
mios; tecnicas de reparacion y renovacion;
tecnicas de fabricacion de hormigcn prefa
bricacion de hormigon prefabricado; proce
dimientos de ensayos y control del hormi

gon: armaduras y fabricacion,
Mas informes se pueden obtener dirigien

dose a Mr. Zacharia George, Assistant

Director. Structural Engineering Research

Center, Madras 60020, India.

En los dfas 29 de marzo al 2 de abril
de 1982 se realiz ara el 3er Coloquio Sobre

Comportamiento de Edificios en el Labora
torio Nacional de Ingenieria Civil, Lisboa.,
Portugal.

Este coloquio esta patrocinado en conjun
to por ASTM, CIB Y RILEM Y es con-
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tinuacion de dos anteriores ya realizados,
el primero en Filadelfia , en 1972 y el

segundo en Otaniemi, Finlandia, en 1977.
EI tema del coloquio puede definirse como

un anal isis del progreso de los merodoe

y aplicadones del principio del comporta
miento a la renovacion de edificios, Dentro

de esee planteamiento global se considera
ran tres aspectos, segUn se ex pone en 10

que SlgUe.
Metodos para deducir los eriterios y re

quisitos de eomportamiento. Se trata de
formular enunciados claros de estes requi
sitos, 10 cual, si bien es faeil en termincs

generales, resulta mas dificil cuando hay
que establecer criterios cuantitativos que
permitan comparar y decidir entre varias
soluciones posibles. Se estima que la expe
riencia practica debe ser el arbitro entre los
diferentes enfoques y por ello se espera
recibir cornunicaciones que expongan meto
dos utilizados y en 10 posible se pronuncien
sobre los resultados obtenidos.

Metodos para evaluar el comportamiento
basandose en los ctiterios adoptados. El

problema estriba en establecer merodos que
aseguren que determinadas soluciones de
diseno 0 eleccion de materiales cumplan
con los criterios de comportamiento adop
tados, Los metodos que se han intentado
hasta la fecha van desde la evaluacion
teorica previa, la aplicacion del juicio pro
fesional de un grupo de expertos hasta el

analisis posterior de edificios ocupados y

ensayos fisicos. Serlin bien acogidos los

trabajos que ilustren los progresos en nues

tra capaddad para hacer evaluaciones anti

cipadas y para asegurar el comportamiento
probable a 10 largo del tiempo.

Aplieacion del concepto de comporta
miento a la reparacion 0 rehabilitacion.
Las necesidades de habitaciones son ere

dentes y para satisfacerlas se recurre cada
vez mas al reacondicionamiento de edifi
cios existentes.

La rehabilitacion se entiende como el

mejoramiento de un edificio hasta una cali
dad aceptable (generalmente superior a la

original), sea para el mismo uso a que estaba
destinado, sea para otro diferente; tanto

en el caso de modificaciones como en el
de arnpliaciones. Los temas de discusion

induyen la evaluacion de las caracteristicas
de comportamiento antes y despues de la
rehabilitaci6n; la aplicaci6n y adaptaci6n
de las normas a los edificios existentes y
sus modificaciones, induyendo la naturaleza
de los procedimientos de reparacion,

Se pueden solicitar inforrnaciones adicio
nales a los miernbros del cornire organizador,
entre los cuales citamos s610 ados: Profesor
R.A. Jones, College of Fine and Applied
Arts, Universidad de Illinois, 1 East Saint

Mery's Road, Champaign, Illinois 61820,
U.S.A.; Mr. M. Fickelson, Union Technique
Interprofesionelle, Direction Generale de la

Recherche, 12, rue Brancion, 75737 Paris

Cedex 15, Francia.




