
MEMORIAS DE PRUEBA 1961·1962

L.. materias tratadas en las diferentes memorias de prueba presentadas

a la Facultad de Ciencias Ffsicas y Maternaticas durante el perfodo docente de
diciembre de 1961 hasta diciembre de 1962. para obtener el titulo de Ingeniero,
se exponen en fonna muy breve en los resumenes indicados a continuacion y
que han sido desarrollados par los autores respecrivos, Ademas, se incluyen en los
resumenes de todas las memorias de prueba presentadas, para obtener el tf
tulo de geologo, hasta diciembre de 1962.

INGENIEROS CIVILES

AGUIRRE 0.. TOMAS

Embalse EI Manzano; agosto, 1962.

(Curico)

Debido a la crisis que ha presenrado la agricultura chilena en los ultimos

tiempos, se ha hecho patente la necesidad de aumentar la superficie regada del

pals y en particular. de mejorar el riego en aquellas zonas hoy deficientemente
regadas.

EI proyecto Embalse EI Manzano pretende soludonar el regadio ineufi
ciente en las 50.000 Has. servidas actualmente par el rio Teno. Algunas de las

caracterlsticas del embalse son las siguientes:

La capacidad del embalse es de 71.000.000 de mS•
La superficie del lago lleno sera de 284 hectareas.
La altura maxima del muro sera de 64 metros.

Considerando el bajo costa par hectarea de la obra, unido al gran porvenir
agrIcola de la zona. se ha estimado el proyecto como de gran interes para la
economla del pals.

AGUIRRE R.• CARLOS ALBERTO Y DONOSO H .• GONZALO

Ensanche Brusco de Lecho Rectangular a Trapecial can Grada d. Bajada en

Regimen Total de Rio; agosto, 1962.

En la practica son comunes los ensanches de lecho rectangular a trapecial,
como en las salidas de las obras de arte (puente acueducto, por ejemplo). que
suelen ser rectangulares y empalman can la mis comun de Ias canalizadones:
la trapecial. En general. habra una grada de bajada. Actualmente se calculan

par la constanda de I. Momenta. aceptando que la fuerza en la secci6n inidal
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es la resultante de una repartici6n hidrostatica de presiones (uya cota piezo
metrica es el nivel libre de aguas arriba aumentado en Ia altura de 1. grada.
Siempre es necesario corroborar las hip6tesis de calculo con la experimentacion
y con ese fin realizamos un total de 213 experiencias.

Se disefio y construy6 un modelo al que se Ie podia variar el talud del

trapecial, la altura de 1. grada, el ancho del rectangular, el gasto y Ia altura
de aguas aba]o. Las variables constructivas dieron Iugar a 13 estados diferentes
del modelo y en cada uno, variando Q y h" se hizo un prornedio de 16 expe·
riencias. Estas consistieron en medir el Eje Hidraulico, Eje Piezomerrico, Dis
tribuci6n de Velocidades, Reparticion de Presiones en la grad. y Aforo,

Sin haeer ninguna hipotesis, escribimos la ecuaci6n de la Momenta como:

Q'/gw. + F. = Q'/gOl + '1, Q, e introduciendo los parametres: h,/h,. = X,;
h./h" = X.; F./ybh ..

'
= 0.; 1.lb = n; blh"tgu. = L; (alh .. = K); llegamos

a Ia relaci6n adimensional:

n' n X� (_1 �)1 2
+

3LX, (I + X,IL) X.

0. era 1. inc6gnita y 1. flnalidad de la investigaci6n.
Los datos de las experiencias tenian errores y adernas, variaban los cinco

parametres strnultaneamente: as! que se compensaTon e interpolaron, llegando
a construir abacos experimentales, Analizando estos se pudo coneluir la validez
de la hipotesis enunciada, Igual cosa, a partir de las presiones, medidas diree
tamente en la grada.

Conclusiones:
]. Se pueden calcular estos ensanches con la Ecuacion de la Momenta. su

poniendo ro. = l•. h. Y '1.Q• = (h. + a) 'I•. (1 + 2b). Es decir, que la ecua

ci6n adimensional de la Momenta lorna la forma:

�+(X.+K),(!_+X.+K)_ n'

+X2/(!_+X,)X. 2 3L
-

X, (/ + X,/L) '2 3L

2. Cuando h, > Ih,«, se puede suponer h. = h, - a.

3. No es necesario introducir a' en el calculo,
4. Las perdidas de carga son muy reducidas,

Nomenclatura:
h = prolundidad de agua.
(l) = seccion viva,
Q = seccion total.

1J = profundidad del centro de gra
vedad,

b = ancho basal.
I = ancho superficial.
Q = gasto
F = resuitante de presion,

AHUMADA P., RAFAEL

Embalse Purapel; diciembre, 1962.

Se encuentra en la Provincia de Linares, y el muro esta sobre el rIo Pura

pel, a 8,5 km, aguas abajo de Nirivilo. Riega 9.600 Has. de terrenos de rulo
con una seguridad de 85%.

Consiste en un rnuro de tierra de 37 m, de altura, con un volumen total
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de ).�35.000 mt., teniendo en su coronamiento una longitud de �95 m., 'I un

anoho de 10m.

EI volumen de agua embalsado es de 290 millones de m3., siendo el volu
men util de 190 millones de m'. y el resto aguas muertas.

EI vertedero es de tipo frontal de 50 m. de longitud y sera capaz de evacuar

una crecida de 778 m3., por segundo.

La obra de desviacion a by-pass consiste en un tunel de secci6n circular
de 6 m. de diametro y de 260 m. de longitud.

La obra de entrega consta de una torre de toma que capta el agua a 20
metros sobre el fondo del embalse. Se aprovecha en su primera parte 153 m. del
tunel de desviaci6n, siendo la parte siguiente un tunel de media pun to. de
5,5 m. de ancho y 38 m. de longitud, con su correspondiente camara de valvulas

y pique de acceso.

EI costo de la obra sin incluir la puesta en riego asciende a EO 2,5 mille
nes, siendo el valor resultante por hectarea de EO 260.

ALFARO A., CARLOS Y PATRICKSON P., CARLOS

Estudio experimental de uertederos en pared de/gada; julio 1962.

Dentro de la amplia diversidad de vertederos existentes, este estudio esta
centralizado en la experimentacion del vertedero rectangular de pared vertical,
sin contraccion lateral y con arista biseIada a 45 grades, en 10 que se refiere
a napas con presion bajo ella diferente de la atrnosferica. Constituye en parte
una repeticion de experiencias hechas por Henri Bazin, en las postrimerias del

siglo pasado. Elias se ampliaron en algunos aspectos (napas deprimidas y napas
seguidas de torrente) y se analizaron a la IUl de nuevas variables, producto de

aportes posteriores hechos a la Hidraulica, tales como la altura cruica, la serne

janza y la constancia de la momenta.

Los resultados obtenidos que coinciden con los que obtuviera Bazin, estan
contenidos y resumidos en cuatro graficos que abarcan el comportamiento del
fen6meno en todos los casos posibles, para 10 cual se hicieron 293 experiencias,

EI trabajo experimental se hizo de enero a mayo de 1962, en el Laboratorio
de Hidnlulica de la Universidad de Chile, en un canal de 16 m. de largo y
0,73 m. de ancho con gasros desde 30 ltJsegJm. hasta 260 I�JsegJm., y estuvieron

bajo la tuici6n del profesor, don Francisco Javier Dominguez.

ARELLANO G" NELSON

Estudio e lnvestigacion sobre Desagile y Drenoie del Aeropucrto Pudahuel;
junio, 1962.

EI estudio del desagUe y drenaje se hizo para la etapa II de construcci6n
del aeropuerto, que consulta: una pista de aterrizaje, la calle de rodaje paralela
y calles de uni6n entre elias, plataformas de estacionamiento aviones 'I auto

meviles, edificio terminal, caminos de acceso,



- 190-

Los informes de lIuvias se obtuvieron de los registros lIevados en Quinta
Normal, puesto que en Pudahuel no existe registro largo ni corto como para
hacer ampliaci6n de la estadistic•.

En el desagiie y drenaje de Pudahuel se presentan todas las condiciones
adversas: la topografla de los terrenos muy plana; la naturaleza de los suelos,
muy fina; alto nivel freatico: poco conveniente ubicacion de las descargas na

turales.
Para determinar la escorrentia en cunetas, se emple6 exdusivamente el me

todo Racional. Para caleular los sumideros hay conocidas f6rmulas de g.sto
en orificios. Las dimensiones de los colectores se fijaron mediante un calculo

grafico de los gastos-peak,
Se ensefia la forma de proyectar una perfiladura y aplanamiento de los

terrenos siguiendo algunos criterios generales y respetando las norrnas de segu·
ridad de la O.A.C.I.

En general, se proyect6 de preferencia obras superficiales de desague, reo

servando el sistema sumidero-colector para las zonas que nccesariarnente 10 re

querian.
AI estudiar el drenaje, se muestran varios antecedentes sobre sondaje de

los terrenos. La sorprendente conclusion respecto a la inconvenicncia del dre

naje resulta despues de analizar la mala disposicion de las descargas naturales

y las dificultades del bornbeo,

Finalmente, se consideran los desagues de menor importancia y 1a reubi
caei6n de algunos canales de riego.

BOTTO C., ALEJANDRO

Proyecto para la perforacion de los tuneles de la Central Rapel; agosto, 1962

En las primeras partes se presenta un resumen de la situaci6n del abasteci
miento nacional y sus demand as. para concluir en la necesidad de un incre

mento medio anual de la producei6n del orden del 12% y en consecuencia la

importaneia de la Central Rape! en el programa de futuras instalaciones.

A continuacion se hace una descripci6n del proyecto mismo de la Central,
con el objeto de ubicar los tuneles y sus funciones,

Se trata luego el metoda de trabajo proyectado para la perforacion, tanto

del Tunel de Desviacion Provisoria del rio (147 mO. de seccion) , como para el

Tunel de Aceeso a Casa de Maquinas (45 mO. de secci6n); aqul se estudia par
primera vez en Chile 10 aplicaci6n del metodo sueco de perforad6n can perfo
radoras montadas en "ladders",

Tambien se estudian las necesidades auxiliares y servicios anexos a Iaena,
para terminar con un prolijo estudio de Costos para la Obra que induye ambos
tuneles y las Excavaciones Exteriores necesarias para la construccion de ellos.

Como para esta obra existla un presupuesto oficial, se aprovecha en la con

elusion, de exponer y estudiar las diferencias producidas.
La exposiei6n realizada sabre el proyecto en cuesti6n puede fijar una pauta

para estudios similares de Costa. y Rendimientos en perforaci6n de tuneles,
pues, se ha pretendido siempre no alejarse de la realidad en 10. precios y va

lore. considerados.



- 191-

BRAVO P., SERGIO

Socavacion al pie de la Obra Rdpido de Desearga de la Central Hidroelectrtca

Isla; julio, 1962.

Este es un estudio experimental de la obra "Rapido de Descarga de la Cen
tral Hidroelectrica Isla", en Modelo Reducido.

EI estudio se realize en el Laboratorio de Hidraulica, de Ia Escuela de

Ingenierla, con eI objeto de deducir, del comportamiento del Modelo, a tra

ves de las leyes de semejanza, las normas de proyecto de dicha obra, especial
mente en 10 que se refiere a su costo y a la seguridad de la fundacion del disi

pador de energla, situado al final del rapido,
Esta segunda condicion es Iuncion de la socavacion que se producira en el

lecho del rio Cipreses, al pie del disipador 0 "Saito de Ski", ruando dicha obra

entregue su caudal impermanente al rio.

Ensayaron distintos tipos de disipador, variando sus formas y dimensio
nes y observandose el efecto producido, tanto en eI aleance del chorro, como en

la magnitud de la socavacion para distintos materiales del lecho del rio repro
ducidos a escala.

EI estudio permitio un disefio economico y seguro, confirmando la valiosa
utilidad del Modelo Hidraulico,

BUSTAMANTE 0., PATRICIO

Mejoramiento del alcantarillado de Osorno; mayo, 1962.

La presente memoria tiene por objeto abordar en forma integral el mejora
miento del sistema de aleantarillado existente y la arnpliacion a sectores que
careeen del servicio.

Por tratarse de una zona lluviosa fue necesario hacer previamente un es

tudio hidrologico con el objeto de poder avaluar los caudales pravenientes de
aguas l1uvia. Este estudio se hizo en base de estadlsticas de sumas diarias de
Iluvia y de pluviogramas obtenidos durante dos afios, determinandose la curva

de variacion de la intensidad en funcion del tiempo.
Se hizo el replanteo total de ]a red existente con el objeto de confeccionar

un plano general de las obras ejecutadas, para luego verificar sus capacidades
y deterrninar los colectores de refuerzo necesarios, Se determine, por 10 tanto,
los caudales provenientes de aguas Iluvia, aguas servidas y provenientes de la
infiltraci6n subterranea para la red existente y para los sectores ampliados,

En la ampliacion de la red correspondiente al sector de Rahue Bajo, Iue ne

cesario proyectar una planta elevadora de aguas servidas, por no tener desa�e
gravitacional.

Se estudio la posibilidad de instalar una planta de tratamiento de aguas
servidas, encontrandose que por 10 menos dentro del plazo de previsi6n del

presente proyecto no se justificaba. Sin embargo, considerando que pueden va

riar las condiciones supuestas en este estudio, se analizaron los distintos sis
temas de tratamiento, con el objeto de elegir el sistema mas adecuado para
Osorno.
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Finalrnente, se confecciono las especificaciones, analisis de precios unirarios

y pre,upuestos del total de las obras proyectadas.

CARRASCO R .. ALBERTO

Esludio de las bases y posibilidades de aplicacion del [enomeno electrosmotico
al drenaje de suelos [inos; diciembre, 1961.

Se sefiala, en primer termino, que las propiedades Ilsicas de los sue los Ii

nos dependen fundamentalmente de los fen6menos ffsico-qutmicos que ocurren

entre los componentes s61idos y la humedad de los suelos, y que su conocirnien
to es una condicion "sine qua non", para el ingeniero interesado en aplicar
metodos practicos de estabilizacion.

En seguida se presentan las bases teoricas del Ienorneno electrosmotico y su

aplicacion a la Mecanica de Suclos. Ademas se estudia una formula reorica para
el coeficiente de perrneabilidad hidraulica, que toma en cuenra la influenci a de
los films absorbidos en la superficie de las partfculas, que no perticipa en el
movimiento del agua bajo Ia accion de un gradiente hidraulico.

Se concluye el trabajo can observaciones experirnentales que ponen de
relieve las posibilidades de aplicacion del fen6meno electrosmotico para drcnar

y estabilizar suelos fines,

CASTRO G, NELSON Y PINILLA B., LUIS

Socauacion al pie de la napa libre de una barrera de vertedero; mayo, 1962.

Consideraciones teoricas.

EI estudio efectuado consiste en observar la socavacien bidimensional oca

sionada al producirse una repentina caida de una napa aireada par el fila de
un vertedero, Durante la experirnentacion se vari6 la altura de (aida, la altura

del colchon de agua, el gasto por unidad de ancho y el tamafio del material.

Equipo experimental.

Un vertedero al que se Ie podia variar Ia altura (H.) de 20 a 100 cm. sobre
el suelo aguas abajo, se construy6 en un canal de 40 em. de ancho, el que poseta
ademas una ventana de plasrico, con el objeto de observar el fen6meno produ
cido. Una capa suficiente de arena se coloc6 con el {;n de tener un area cubierta
de ella todo el tiempo. Aguas abajo habia un pisc {also con el objero de recoger
el arena socavada. EI colchon de agua (b2) fue controlado aguas abajo me

diante una cornpuerta especial y se vario entre 10 y 40 em. EI gasto (q) se

vari6 entre 50 y 125 lts/seg/m. Se usaron 4 tipos de material socavable.

Ptocedimiento experimental.

Se oivel6 cuidadosamente el suelo, y sobre el se coloc6 una protecci6n de

Iierro, sobre el cual caia el agua. Al obtenerse el equilibrio, es decir cuando
el gasto y el coleb6o de _gua se habian estahilizado, se retiraba rapidarnente la
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bandeja y se tomaba e1 tiempo. Las medidas se efectuaron sin detener 1a expe·
rirnentacion a traves de la ventana de plasnco, Las medidas se hicieron desde
30" hasta 48 hrs.

Conclusiones.

a) La socavacion aumenta con una progresi6n geometrica de la duraci6n
de la accion de socavacion, perc finalmente llega a un valor limite;

b) E1 material mas grueso se estabiliza mas rapidamente que el material
mas fino;

c) La socavacion medida can respecto al nive! de aguas abajo permanece
constante al variar el colch6n de agua;

d) La socavaci6n varia Jinealmente con la altura de la barrera hasta una

cierta altura critica. Una altura mayor produce una socavacion rnenor:

e) EI embancamiento Iormado aguas abajo del hoyo socavado no influye
en la forma ni en la profundidad de socavaci6n maxima;

f) Para un mismo grana los perfiles de socavacion son todas curvas seme

jantes:
g) La distancia a que se produce la maxima socavaci6n corresponde a la

distancia a que es capaz de sal tar la napa aireada mas una ere .• y
h) Formula para obtener la maxima socavacion

s. = 5,65 H'Y2 h.Y> - (b2 + H. - h.)

es una cte. que depende del material.

DUU1AS G., FELIX

Estudio de instalaci6n de nuevas fdbricas de azucar de remolacha en Chile,
octubre, 1962.

En el "Estudio de Instalacion de nuevas Fabricas de Azucar de Remolacba
en Chile", se hace, en primer termino, una resefia hist6rica del culrivo y Iabri
caci6n de la remolacha a traves de los tiempos, para despues entrar a analizar

el mereado de producci6n y consumo en el pais.
En seguida se describe el proceso de producci6n enumerando las materias

primas nacionales e irnpcrtndas necesarias para dicho proceso. Se precede luego
a una evaluacion critica del proceso de producci6n, para que a continuaci6n se

examinen las posibilidades de instalacion de nuevas Iabricas y de aumento de
las areas sembrables,

Por ultimo se calculan los costos del producto en referencia y las inversiones

requeridas para la instalacion de una planta de azucar de remolacha como, asi

mismo, las fuentes de financiamiento.
En la parte final de esta memoria se efectua un analisis comparativo del

azucar proveniente de remolacha y de cafia, insistiendose acerca de la politica
relacionada can dicha Industria en nuestro pais. Igualrnente, se demuestran los

perjuicios originados a la JANSA, por la implantacion del sistema de precios poll
ticos del azucar y se destacan los beneficios de la Industria National Azucarera
de Remolacha, en su triple aspecto: Agricola, Industrial y econ6mico en general.
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ESPILDORA C .• BASILIO Y SCHMIDT M .• ALFREDO

Ensavos no destructivos del hormigdn [Injluencia de la edad y otras variables);
diciembre, 1962.

En este trabajo se pretende profundizar el conocimiento acerca de los cnsa

yos no destructivos del hormig6n mas usuales en Chile, es dccir, rnetodos de
auscultacion y de impacto por media del marrillo de SCHfl.IIDT.

Para ello se analizan y resumen los resultados de las principales invesuga
ciones tanto nacionales como exrranjeras que existen a este respecto. En base
a estos antecedentes se programan las experiencias de modo de estudiar la in
lluencia de la edad, tipo de agregado, curado y dosis de cemento, sobre las

relaciones que penni ten estirnar, la resistencia a la compresion del concreto ell

base a los ensayos realizados por los metodos no destructivos anteriormentc
indicados,

Se ensayan probetas cubicas confeccionadas especialmente para estas expe·
riencias en Iaboratorio, segun metodos controlados y con materiales de caractc

rtsticas conocidas.
Estadisticamente se determinan las relaciones entre la resistenciu del hormi

gon y los resultados de los ensayos no destructivos de auscultacion y de impacto.
La influencia de la edad, curado, tipo de agregado y dosis de cemento, se estudia
mediante procedimientos estadtsticos, tanto sobre las relaciones ya indicad.rs

como sobre cada uno de los tcrrninos que la componen (resistencia a la compre·
sion, impacto, velocidad de propagacion de una onda ultrasonica) .

Las conclusiones mas importantes de este estudio son:

Ig La resistencia del hormigon en edades comprendidns entre 28 y 365 dias

y confeccionados (on bajas dosis de cementa, Sf puede estirnar por media de la

curva de calibraci6n del mctodo de impacto (correlacion resistencia-irnpactoj
obtenida para los 28 elias de ednd. Sin embargo. para concretes confeccionados
con altas dosis de cemeruo, es necesario usaf distintas curvas de calibracion,
segun la edad del concreto.

29 Para estirnar la resistencia del horrnigon en edades comprendidas entre

28 y 365 dias de edad en base al ensayo de auscultacion, puede emplearse Ll
eurva de calibracion (correlaci6n resistencia-velocidad) obtenida para los 28 dlas.

39 EI ensayo de ausculracion es de aplicaci6n mas general que el ensoyo de

impacto, ya que sobre este ultimo influyen mas variables de entre las cstudindas.

ETCHEBERRY E .• ALAIN

A plicaciones de la programaci6n lineal y no lineal al cdlculo pldstico de estruc

ras; noviernbre, 1962.

La Prograrnacion Lineal, un case particular del problema general de opti
rnizacion de una funci6n sujeta a restricciones, se ha desarrollado can extraordi
naria rapidez desde su creaci6n par George Dantzig haec poco mas de diez alios.

Este hecho se ha debido sobre todo a la gran variedad de aplicacioncs: teoria

econornica, prograrnacion industrial de la producci6n y la distribucion, etc.

En esta memoria se usa la prograrnacion lineal para la resoluci6n de estruc

turas, especialmente aquellas formadas par marcos, tanto en el analisis como en
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el disefio con minirno de material. Las hip6tesis basicas son Ias del Analist,
Limite (Calculo PIastico). Se obtienen as! metodos eficientes para la resoluci6n
de grandes estructuras muchas veces hiperestaticas, especialmente si se dispone de
un computador digital (los metodos de Ia programaci6n lineal se prestan ideal

mente para la computacion automatica) .

FERNANDEZ 5 .• GONZALO

lmportancia y [ustiiicacion de la union de Valparaiso y Vina con la Carretera
Panamericana por una via expreso; mayo, ]962.

No se trata de un proyecto nuevo. pues desde 1954 este camino ha sido
solici tado por los vecinos, debido a las deficiencias del actual Troncal y aceptado
por el Cobierno, como consta en publicaciones de prensa. Tres soluciones se han

presentado: una por el Comite del Progreso Zonal y dos por el M.O.P.

Estudiados detenidamente los tres proyectos, se ha llegado a la conclusion
de proponer una cuarta solucion, la que. a nuestro juicio, satisface mejor las

necesidades de 1a region, porque evita expropiaciones costosas, reduce 1a distan
cia en 12 km., aprovecha tramos ya construidos, evita inundaciones de pueblos
y campos y, finalmente, cuenta con caracterfsticas cercanas a una via expreso.

Su trazado es el siguiente:
Conectarta con la Panamericana en Calera. El tramo Calera-Quillota irla

por una avenida costanera cercana al rio Aconcagua, aprovecharia 2 km. del
actual camino, continuaria sorteando Quillota por una orilla basta empalmar
con el actual Troncal, del que utilizaria 4 krn., desviandose hacia el mar por la
actual ruta de Tabolango, rnejorada, hasta Puente Limache, bajando a Vifia

por Conc6n Alto y Sta. Ines y con bifurcaciones hada Conc6n y Enap.
EI trazado propuesto es eI mas econornico, pero desde el punto de vista de

los transitos se justificarta, como complemento, la union de Ocoa con Quillota
mediante un tunel en los cerros de Pocochay. Por ser el conjumo de alto costo

es que proponemos iniciar las obras can la de menor manto.

La expuesto justifica su realizaci6n y s610 se agregara que, segun nuestros

calculos, se transportaran anualmente par esra ruta cerca de un millen de

toneladas, provenientes de las actividades del Puerto, Agricultura, Mineria, In

dustria y Comercio en la zona.

Su costa alcanza a los EO 2.900.000, suma que se amortiza en cinco afios, esto

ultimo basado en censos de transite realizados y en un estudic sobre costa actual
de transportes y, en euanto a su financiarniento, preferimos entre los sistemas

propuestos, el alza del valor de las licencias para manejar autom6viles.

FLORES 5 .• JULIO

Planta de [iltros rdpidos Quebrada de Ramon; diciembre, 1962.

Se ha proyectado una planta de filtros rapidos, para purificar las agoas de
la Quebrada de Ramon, ubicada al oriente de Santiago. a la que se ha dado un

disefio moderno en 10 que dice relaci6n con la etapa de la decantacion, al elegir
un decantador de lecho de fangos, esto es, un decantador del tipo acelerado,
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Consta esta planta, de un decantador ciHndrico de 26 m. de diarnetro por
5 m. de altura, el cual se complementa con un equipo de filtros rapidos consu
tuido por 4 unidades Iiltrantes, sistema que permite I. purificaci6n de 30.000

m"/dia en forma normal, admitiendo, ademas, una sobrecarga del 50%.
Se ha incluido, ademas, una exposlcion esquematica de los principales dispo

sitivos de decantacion acelerada, en Ia que se explica su constitucion, Funciona
miento y principios de operacion, consignando, adernas, las principales aplica
ciones de este procedimiento de la purificaci6n de las aguas, ya sea para usos

potables 0 industriales,

En 10 concerniente al capitulo "Filtracion", se ha dado particular impor
tancia 31 estudio de los diversos fondos y sistemas de lavado de mayor ocurrencia
en las plantas de purificacion, asf como tambien, a las tasas de filtraci6n y lavado,
habiendose dado a estos temas una orientaci6n dirigida princlpalmente, al estu

dio de los filtros rapidos, por su mayor utilidad y frecuencia en la purificacion
de las aguas naturales.

FUENTES G., JOSE

Regadio Lontue-El Culenar; diciembre, 1962.

En el presente trabajo se determinan las disponibilidades del rlo Lontuc
en su nacimiento, obteniendola de las estadlsticas de los rlos Palos y Colorado,
siendo estos sus afuentes principales.

Por otra parte, se estudian las necesidades de riego en Lontue y EI Culenar.
Se incluyen aquellas de Pencahue y margen derecha del rlo Claro para los elec
tos de dimensionamiento de las obras.

Con los antecedentes anteriores se estudia la reguIaci6n del rto Lonnie con

un ernbalse en VaHe Grande. siendo este un aflucnte en su curso superior.
Se ha hccho un anteproyecto de las obras del Embalse con la soluci6n de

mUTO en tierra. Con las cubicaciones y un plan de traba]o apropiado, se hace

un pre,upuesto aproximado del costo de las obras,

GARCIA DE LA HUERTA, ROBERTO

Meioramiento del Alcantarillado de Maipu; diciernbre, 1962.

Canst a de dos parte,. Una, Calculo de la Red, que incluye puntos como

Estudio de Poblacion, Plazo de Previsi6n y Determinacion de Caudales, y la

otra, Tratarniento de las Aguas Servidas,

En esta segunda parte, dada la cercanla de la ubicaci6n estudiada para la
Planta de Tracarniento Zanj6n de la Aguada de Santiago, se hizo una compara·
cion entre dos soluciones:

=-Elevar el .gua servida de Maipu a la planta de Santiago antes mencionada.
-Planta de Tratarniento independiente para Maipu,

resulrando econ6micamente mas favorable la primer. de las dos soluciones nom'

bradas,
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Tiene importancia, en esta misma parte, e1 analisis de 13 relaci6n Maipu
Santiago, donde se ve c6mo afectarfa a Santiago el que Maipu no rratara sus

aguas y de donde se desprende que el financiamiento de esta obra debe ser

hecho en su mayor parte por I. ciudad de Santiago.

GASTELO B., JUAN GUILLERMO

Agua potable de Longavi considerando las exigencias minimas; octubre, 1962.

En America Latina. mas de 100 milIones de habitantes carecen de suminis
tros de agua potable. Estc grave problema plantea varios interrogantes. En Chile,
al igual que en los demas patses latinoamericanos, eI problema es mas grave aun

para aquellos pequefios pueblos que forman un conglomerado importante; asi,
actualmente, s610 el 4,2'70 de estos pueblecitos, de rango de poblacion menor

de 5.000 habitantes, disponen de un abastecimiento adeeuado.
c!C6mo lograr un mejor aprovechamientc de los reCUfSQS monerarios dispo

nibles para solucionar el problema de estos pequefios pueblos?
Esta es la gran interrogante que nos planteamos y que tratamos de resolver

en este trabajo.
En general, los proyeetos de A. P. que se realizan en el pais, se preparan

considerando una serie de exigencias y recomendaciones de caracter normativo

que ineiden notablemente en eI gasto de capital que origina Ia construcci6n del

proyecto. La solucion que en esta memoria se propane. sin abandonar el aspecto
sanitaria. es la aplicacion de exigencias minimas, como condicion de proyecto.
en: dotacion, consumos, estanque de reguIaci6n y red de distribucion y, supre
sion del servicio de incendios.

Los resultados de tal politica, aplicados a un proyecto de A. P. para eI pue
blo de Longavl, acusan una menor inversi6n de capital con respecto a un

proyecto similar elaborado segun las normas acrualmente en uso.

Como conclusion de esta comparacion, se puede apreciar el mejor aprove.
chamiento 16gico de los escasos recursos Iinancieros con que cuenta el pais.

Por Juan Guillermo Gastelo Balarezo para optar .1 titulo de Ingeniero
Civil.

GIULIUCCI R., MARCO ANTONIO

Embalse Conchi; septiernbre, 1962.

EI proyecto d. esta obra, obedeee a la neeesidad de mejorar y aumentar los
cultivos de Calarna y Chiu-Chiu, principales eentros agrtcolas de la provincia
de Antofagasta.

La eonstrueci6n de esta presa, cornplernentada con eI lavado y eI drenaje
de los terrenos que 10 requieran, aumenrara la superficie actualmente cultivada
de 1.200 H�s. a 4.400 Has.

Para conseguir tal objetivo, se ubicara eI muro del tranque en una garganta
rocosa que presenta eI rio Loa a la altura de Conchi, Iugar situado a 68 km,

aguas arriba de CaIama.
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EI tranque en cuesti6n, regulara el caudal del rfo Loa y ernbalsara un

volumen de agua de 14.000.000 m'. Sus obras, perrnitiran ir entregando el .gua,
de acuerdo a la demanda del riego.

La presa misma sera del tipo de escollera, con una cortina impermeable de

honnig6n armada en su cara de aguas arriba, que asegure su estanqueidad.
La altura del rnuro alcanzara 60 m, y el coronamiento tendra un aneho de

5 m. y una longitud de 160 m .. empinandose sobre los 2.900 m. de altitud y
ocupando un volurnen de 364.000 m'.

GOMEZ A., FERNANDO

Estudio de un sistema de ventilaci6n para el Tunel Lo Prado en el camino de

Santiago a Valparaiso; abril, 1962.

En este estudio se analizan las condiciones de seguridad e higiene en que
se realizara la explotaci6n del Tunel La Prado. cuya construccion se consulta

en Ia ejecuci6n de la variante de Lo Prado, en el camino de Santiago a Valpa
raiso. Mediante el analisis de las caractertsticas del transite y la prevision del

trans ito futuro, se llega a la conclusi6n de que para obtener un rendirniento
satisfactorio en la explotad6n de esta obra en una de sus soluciunes de 2.665

metros de longitud can dos vias de transite en diferente sentido, es imprescin
dible con tar con una instalacion de venrilaclon del tipo transversal.

Asirnismo, se demuestra que con la adopcion de dos chimeneas, para
ventilar los trarnos interiores, se obtiene una reduccion en el consumo de energta
necesaria para la ventilacion, en razon de 1:4 en comparacion can un sistema
sin chimeneas y de igual seccion.

Finalmente, mediante una estimacion de los costas de construcci6n y de

explotacion, se ltega a la conclusi6n que el sistema de ventilacion transversal

propuesto. a pesar de su mayor costa, sera perfectarnente financiado mediante
el pago de peaje de los vchlculos que se preve tendra el tunel a la vez que garan
tizara una explotacion satisfactoria, can un maximo de seguridad y rendirniento.

HENRIQUEZ R., HECTOR

Estudio de normas para seroicios de agua Potable para poblaciones menorcs de
3.000 habitantes y mayores de 1.500 habitantes y su aplicacitm a San Francisco
de Mostazal; diciembre, 1962.

Consciente del grave problema de agua potable que afecta al pals y .1 resto

de America Latina, se emprendi6 este estudio cuya principal finalidad es poder
solucionar e1 problema en las poblaciones menores, dotandolas de Servicios MI
nimos Higienico-Sanitarios de Agua Potable.

Can este fin, se han estudiado las dotaciones en las diversas zonas del pais,
los consumos medio diario, maximo diario y maximo horario, la capacidad de los

estanques, las presiones, los servicios de incendio y I. red de distribuci6n.
Como acrualmente los recursos economicos con que se cuenta son insufi

cientes para lograr una rapida soluci6n a tal problema, se insinuan recornenda

eiones basadas en la economla del proyecto, en una tarificaci6n remunerativa
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y en la organizaci6n de entidades particulares con aporte e ingerencia Fiscal,
que estarian encargadas del planeamiento, disefio. construcci6n, explotacion y
administraci6n de estos servicios,

En Ia parte final de este trabajo se aprecian las ventajas de orden econo
mica al comparar el valor del actual Servicio de San Francisco de Mostazal con

el del proyectado de acuerdo a estas nuevas rccomendaciones.

INSUNZA B .• JORGE SEGUNDO

Considcraciones sabre In. evaluacion de las propiedades de distintos fillers chile
nos para su utilizacion en los pavimentos asidlticos; agosto, 1962.

Se analiza el comportamiento del sistema Iiller-betun, para distintos fillers
chilenos (6); en comparacion con el comportamiento del asfalto pUla a traves
de una serie de ensayes (5) que se usan comunmente para identitlcar los asfaltos
de petr6leo.

Se hace una discusicn del significado de estes ensayes.
£1 comportamiento de los sistemas filler-betun ha correlacionado con algu

nas de las propiedadcs de los fillers considerados y se ha encontrado una corre

lacion altamente signif icativa entre el modulo hidraullco de ellos y las gradientes
de variacion de las propiedades de los sistemas en el incremento del volumen
del filler. Tarnbien existe una corrclacion irnportante entre estas y la concen

traci6n critica (C,). una medida fisica de las propiedades ell los fillers.

La primera determinacion constituye una forma nueva de abordar el pro
blema, que ha side estudiado par muchos investigadores, y abre perspectivas
para la evaluacion del pa pel de los fillers en los cementos asfalt.icos.

Se requiere un estudio mas complete tanto de sistemas Iiller-betun can

nuevos fillers como, especialmente, de mezclas norrnales 0 eompletas de asfalto

y agregados.

KLOHN H .• WULF

Andlisis hidrdulico de la Cttrva de Descarga; agosto, 1962.

Esta Memoria consta de dos partes. En la primera se olrece una resefia

general de los rnetodos de aforo, poniendo especial enfasis en los aforos con

molinete, cuyo usa predomina ampliamente en los cauces naturales. En la segun
da parte se hace un analisis de la curva de descarga a partir de sus fundamentos
hidraulicos, conducente a metodos racionales para evaluar un aforo por compa�
racion con otros aforos realizados en 1a rnisma seccion, y para inter y extrapolar

adecuadamente la curva de descarga. Con este objeto se desglosa la expresi6n
del caudal en un factor geomerrico, que se puede deterrninar por un simple
levantamiento de la seccion, y un factor de rugosidad y pendiente hidraulica,
que varia poco con el nivel y es muy susceptible de compensaci6n estadistica, A
continuacion se haee una breve revision de los metodos estadisticos que con

mayor freeuencia se usan en hidrologta, exhibiendose finaImente la aplicaci6n
del rnetodo en algunos ejemplos.
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KRIGUER B., ISAIAS Y GUENDELMAN B., TOMAS

Estudio experimental de muros de albaiiileria rejotzada sometidos a esluerzos
horizon tales en su plano; diciembre, 1962.

Se informa del prop6sito y a!cance del estudio y de las experiencias realiza
das. Se expone un analisis del problema. sistemas de ensayo y experiencias ante

riores. Las experiencias se efectuaron mediante dos rnetodos de ensayo: el prime
ro, es el ensayo tradicional de carga diagonal (Racking.Load), y el segundo, es

un ensayo incorporado dcnominado carga en voladizo (Cantilever).
Se estudia el comportamiento de muros de albafiilerfa con pi lares y cadenas

de hormig6n armada, constituidos por diferentes ladrillos nacionales, morteros

de pega y condiciones de curado, sometidos a esfuerzos horizon tales en su plano
mediante ambos sistemas de ensayo. Se analiza, asimisrno, el comportamiento de
marcos de hormig6n armado similares al reluerzo de la albanilerla.

Se detallan las experiencias realizadas interpretandose los resultados obte

nidos, haciendo aIeances a los valores de cargas de ruptura y admisibles, absor
ci6n de energia, comporramiento de las probetas posterior a la grieta inicial,
rigideces, efeeto del refuerzo, m6dulos de elasticidad, sistemas de ensayo, etc.

Se destacan, entre otras, las siguientes conclusiones:

� ruptura r adrnisible E

Kg/em'. Kg/em'. Kg/em'.

Muro de Iadrillo chonch6n muraIla 3,2 0,8 7.000
Muro de Iadrillo rejilla super 4,4 1,5 7.500
Muro de Iadrillo prensado macizo 4,8 1,6 10.000

Los valores de T ruptura se han calculado dividiendo Ia carga correspon·
diente por el area bruta de una secci6n horizontal del muro, incluidos los pi
lares. Los valores de E se han estimado aplicando las ecuaciones de la resistencia
de materiales a un muro homogeneo de las misrnas dimensiones globales y
considerando las formaciones por corte y por flexi6n.

Los valores de t admisible corresponden a coeficientes de seguridad de 4

para el IadriIlo chonchon, y de 3 para los Iadrillos hechos a maquina,
En la fase elastica de las estructuras, el refuerzo de hormig6n armado no

tiene influencia apreciable en las caracterfsticas resistentes de ellas. Su real

importancia se manifiesta posteriormente a la grieta inicial, zona en que el
muro reforzado tiene una capacidad de absorcion de energia superior a 20
veces la correspondiente a los muros sin reforzar, por 10 cual en palses sismicos
como Chile, dicho refuerzo es indispensable.

LENIZ R., MARIA ARTEMISA

Normas tecnicas para el diseno y cdlculo de sistemas de abastecimiento y trato

miento del agua potable; diciembre, 1962.

Estas normas son el resultado de un estudio, 10 mas completo que ha sido

posible, recopilando las experiencias de la Direcci6n de Obras Sanitarias con
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respeeto a los proyectos de Agua Potable. Ademas, se han estudiado nonnas

vigentes en otros paises, tales como Alemania y Estados Unidos, adaptandclaa
a las necesidades del nuestro.

La Memoria esta dividida en dos partes: a) Abastedmiento de agua que
eomprende los capnulos Calidad del Agua, Fuentes de Captacion, Distribucion
del Agua, Regulaci6n; y b) Tratamiento del Agua, que eomprende los capt
tulos Pretratarniento, Sedimentacion, Filtraci6n, Desinfecci6n y otros metodos

de tratarniento.
Esta Memcria pretcnde Ilenar una necesidad que se ha dejado sentir en la

Direcci6n de Obras Sani tarias en estes ultirnos afios, debido a la escasez de

ingenieros funcionarios y la tendencia a contratar la confecci6n de los proyectos
con firmas de ingenieros particulates.

Es ast como posiblernente esta Memoria, que ha sido hecha como una

primera tentativa sobre la materia, pueda servir de base a la redacci6n de las
normae definitivas dictadas pOT la Direcci6n de Obras Sanitarias.

LIRA B .• ROBERTO

Agua potable para La Serena y Coquimbo. Aducci6n Punta de Piedra La Se

rena; noviembre, 1962.

En base a los antecedentes recopilados sobre captacion y consumo de agua
potable para La Serena y Coquirnbo. y demas antecedentes que sobre el tema

se pudieran reunir, se estudiaron dos tipos de soluci6n para esta aduccion: uno

en forma de acueducto cerrado y el otro en tuberia a presion: siendo el primero
can tubas de honnig6n y el segundo con tubos de acero soldado. Las conclu
siones obtenidas de este estudio son:

a) En el caso particular estudiado resulta mas ecan6mica una soluci6n en

tuberia de acero a presion, por 10 que Ia aducci6n definitiva se proyecto en

esta forma;
b) Los sistemas de acueducto que aetualmente se emplean para alcanta

rillado no son apropiados para aducciones de agua potable. pues no reunen
las condiciones sanitarias y de seguridad requeridas;

c) Es neeesario que se lijen clararnente las normas de calculo para los tubas
de hormigon cuando sean empleados en sistemas de agua potable. y

d) Es totalrnente indispensable eambiar el tipo de uni6n de los tubos de

honnig6n centrifugado, pues el que actualmente se usa en el pais en los siste
mas de alcantarillado es totalrnente inapropiado para aducciones de agua po
table.

NAVARRO M .• NELSON

Control de pavimentos bituminosos metelados en planta; noviembre, 1962.

Este trabajo se ha enfocado, mas bien. desde el punto de vista tecnico, que
ante el econ6mico.

En primer orden se haee una exposicien eronoJ6giea del disefio de mezdas
bituminosas, Se han analizado 100 distintos metodos, sus caractertsticas Iunda-
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mentales y principales medidas, La comparacion que se establece entre elias,
por insuliciencia de los elementos necesarios, es resultado de la experiencia en

otTOS patses, en especial £E. uu. Y Argentina,
EI segundo capitulo es una descripei6n de los tipos generales de plantas

mezcladoras y de los cuidados principales que debe guatdarse en su opera cion.
Se hare una breve mencion a las pequeiias plantas m6viles que son de pac a

importancia en la confeccion de rnezclas de calidad.

EI capitulo siguiente constituye la parte central de este traba]o.
El problema general de los controles se desarrolla a traves del planteamienro

de los 2 tipos generales de especificaciones: por resultados finales y por centro

les de elementos y operaciones.
Para el primer tipo de especificacioncs se hizo un "control estadtstico de en.

lidad" para Ia produccion de mezcla asfaltica de una planta y para el segundo,
una aplicacion a traves de carta de operaciones a un trabajo actual. Como corn

plemento a este capitulo se programaron expericncias para probar las bondades
de los margenes de tolerancia establecidos para: granulometria y conrenido de
ligante en las mezclas bituminosas,

Las conclusiones principales se desprenden de este capitulo.
EI objetivo principal que se ha tenido preserue al enfocar este trabajo es

ordenar los distintos criterios que existen sabre coruroles y ofrecer un camino

que tienda a unificarlos.

NENADOVICH DEL RIO, MIGUEL Y VALDES G., CLAUDIO

Factores de resistencio en canales de muy pcquetto radio hidrdulico; nov iembre,
1962.

CONSIDERACIONES TEORICAS. La base teortca de la presenre tesis esta en la

extension de los planteamicntos serniempiricos, sobre turbulencia, de Prandtl y
von Karman a canales; extension hecha por Gorbis Kculcgan, considcrando los

efectos particulates de la forma del canal y de la superficie Iibre, confirrnan
dolos can los datos experimentales de Bazin.

EQUIPO EXPERIMENTAL. Se dispuso de un canal de 20 em. de ancho, IS em.

de alto y 11 metros de largo, hecho con el rondo de madera y paredes de laton
sabre una viga gusano apcyada sabre un soporte giratorio y una gata hidrau
lica que pennitia los carnbios de pendicnie, que fueron controlados can limni
metros metalicos y un nivel Zeiss N i2.

Las rugosidades artificiales se realizaron (on pequeiias laminas de alum i

nio de 0,4 an. de ancho y 0,12 em. de espesor espaciadas segun los estados defi
nidos en la tesis.

En los aforos se utilize un estanque de afore, un limnfrnetro elcctrico y un

cron6metro Lernania de 30 min.
Las velocidades se midieron con un tuba de Pitot, tipo Prandtl.

£XPERJMENTACION. Comprendi6 rnedidas de pendiente, gasto. ejes hidrauli

(OS, temperaturas y distribucion de velocidades para el canal con superficie lisa

y seis estados rugosos.
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CONCLUSIONES

a) EI anal isis de los resultados experimentales obtenidos para canal lisa

y rugosa "con£irmaron las ecuaciones de escurrimiento y distribucion de veloci

dades" establecidas por Gorbis Keulegan;

b) De los calculos de "distribucion de tensiones de Irotarnicntos hidrauli

cos" en el fondo y en las paredes del canal concluimos que la tension maxima
se produce en el centro del fondo del canal y la minima en las esquinas:

c) La "formula de Manning" resulto ser aplicable a canales pequenos. EI
"n de Manning" tiene un valor constante para radios hidraulicos mayores que
un cierto radio hidraulico crttico que es funcion de la rugosidad, y

d) Para el calculo del "n de Manning cornpuesto" se planteo una ecuacion

que dio resultados muy satisfactorios al compararlos con los de las experiencias,

PINILLA B., JAIME

Postes de concreto para las lineas del sistema Huasco: julio, 1962.

Las necesidades de energia de la zona comprendida entre Vallenar y Co

piapo. llevaron a ENDESA a proyectar una Central Termica de 15.000 kW. en

Huasco. ESl3 Central tendra lineas de transmision de 66 kV. que se extienden
desde La Serena a Copiapo.

Por razones econornicas se eligieron para est as Hneas pastes de concreto.

En esta memoria se calculan y campa ran pastes de 15 y 17 mts. de longitud.
De esta comparaci6n se desprende que resultan mas econornicos los postes de
17 mts., para los cuales se proyecto una fabrica.

El disefio se hace utilizando un metodo de calculo a 13 rupluTa auspiciado
por el Comito Europeo de Hormigon, y que Iue desarrollado en Ia Escuela
de Ingenieria por el profesor espanol, Alfredo Paez,

EI proyecto de ubicaci6n de I. Iabrica salio tarnbien de un estudio econo
mico, al comparar con 13 Iabrica en vartos puntos a 10 largo de las lineas de
transmision,

POBLETE P., ISAAC

Proyecto de abovedamiento del canal A·H, del alcantarillado de Santiago; di

diembre, 1962.

EI objeto de est. memoria es proyectar el abovedamiento del canal A-H.
canal este ubicado en e1 sector surponiente de I. ciudad de Santiago y que
evacua un alto porcentaje de sus nguas servidas,

EI texto eomprende primeramente el calculo del gasto de aguas servidas de
este canal. el calculo del gasto de aguas Iluvias mediante un estudio hidrol6-

gico, el calculo del gasto maximo del canal en el futuro y las justificaciones
sanitarias, sociales y econ6micas de este proyecto.
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Se eneuentra. a continuacion, el dlculo del eje hidraulico del canal. par"
el gasto maximo de 50 m'/seg. de aguas Iluvias y servidas del mismo. EI calculo
del eje hidraulico es necesario para la determinacion de la cota de la cubierta
abovedante,

EI proyecto de abovedamiento se aborda efectuando una comparnr ion entre

dos soluciones posibles para el: un areo triart iculado parabolico, la una, y 10-

sas planes apoyadas sobre vigas, la otra, Ambas soluciones son en hormigon
pretensado. Efectuado el analisis respective, se concluye ser mas ventajosa la 50-

lucian basad a en Iosas planes apoyadas sobre vigas. Las cargas consideradas en

el calculo de la cubierta son el peso propio, capa de tierra para jardin y tran

sito de peatones. Se incluye, Iinalrnente, una soluci6n posible para el tipo de

puente destinado al paso de vehlculos.

ROBLES P., GROVER

Agua potable de Cauquenes; abril, 1962

Para el mejoramiento del abastecimiento
se han proyectado las siguientes obras, cuyas
con los siguienres datos:

de .gu. potable de Cauquenes.
capacidades han sido calculadas

Afio de prevision
Poblaci6n futura

Dotaci6n futura

Casto maximo diario
Gasto maximo horario

1990
22.500 Hab.

270 I/lh/d.
110 I/seg.
165 I/seg.

1. Captacion Superficial del rto Cauquenes mediante camera y aducci6n de ca

fierfa de acero de 35 m. de largo y 500 mm. de diametro,

2. Plant" eleva dora de aguas crudas. Las aguas que Hegan de I. captacion, son

impulsadas hasta la planta de filtros rapidos, mediante 3 grupos motobornbas
de eje horizontal para 55 I/seg. cada uno. Ia impulsion es de rocalit de D

350 mm. y 110 m. de largo. Altura de elevaci6n de 34 m. aproxirnadarnente.

J. Plante de [iltros rdpidos. Que cornprende, 2 mezcladoras y 2 acondiciona
dores mecanicos, 2 decantadores circulares y 6 unidades filtrantes. Edificio y
sal a de cloracion.

Por las caractertsticas del agua, el tratamiento sera mediante el agregado
de sulfate de aluminio y cal, con la correspondiente desinfecci6n posterior.

1. Planta elevadora de aguas [illradas. Que impulsa el agua mediante 3 grupos
motobornbas de eje vertical. para 55 I/seg. cada uno. La impulsion es de roc. lit

de D 350 mm. y 400 m. de largo, hasta el estanque de regulaci6n.

5. Estanoue elevado de regulaci6n. Se proyecta uno de hormig6n armado de
2.000 m'., con radier a 20 m. sobre el nivel del terreno. Se aprovecha uno de
500 m'. existente p.ra agua de Iavado. Ambos situados en I. parte alta de la
dudad.
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6. Red de distribucion. La red existente con cafierta de Iierro Iundido, sepa·
rada en dos zonas de alta y baja presion se sustituye por una sola con caiierias

de rocalir, aprovechando al maximo las existentes.

SAPUNAR P., PEDRO

Transporte maritime de cabotaje en Chile; septiernbre, 1962

Esta memoria analiza el lransporle de cabotaje en Chile, desde diferentes

puntos de vista, como ser: aspecto portuario, rnovimiento de carga de cabotaje,
en diferentes 3110s, costos del cabotaje, aprovechamiento de la capacidad de

carga, posibilidades de expansion del cabotaje y analisis de la !Iota mercante.

A estes se agrega un capitulo en que se compara el transporte maritimo con los
demas sistemas de transporte. En esta forma se logra obtener una vision general
del transporte de cabota]e en Chile, de la que se desprende su situacion actual,
con todos sus problemas y dificultades, y sus posibilidades Futuras.

Finalrnente, junto a las conclusiones a que se llega se insinuan algunas
soluciones.

VALENZUELA N., WALTER

Estudio de [unturas en pauimentos de concreto; diciembre, 1962

La finalidad del terna desarrollo en esta memoria es senalar la impor
tancia que tiene el buen diseno de las junturas en la vida uril de un pavimento
de concreto.

En la actualidad, la experiencia acumulada ha revelado la necesidad de
ir a la redaccion de normas que permitan ejecutar racionalmente este tipo de
obras, a fin de posibilitar que el pavimento cumpla el correspondiente tiempo
de servicio que se Ie asigna en el diseiio de cada proyecto en particular.

Asirnismo, en esra memoria se ha pretendido hacer resaltar que la censer

vacion de este tipo de pavimentos rigidos -a causa del mal disefio de las jun
turas- puede llegar, en condiciones equivalentes, a irrogar gastos tan elevados
como los correspondientes a pavimentos que se caracterizan par sus altos costos

de rnantencion. Debiendo tenerse en cuenta que a pesar de que los pavimcntos
de concreto tienen un alto costo inicial, ofrecen la ventaja de su gran duracion

y su bajo coste de mantencion y reparaei6n.
Lo anteriormente expuesto dernuestra que las pracricas defectuosas actual

mente en usa por nuestros organisrnos encargados de la construccion de los ca

minos pavimentados, gravitan desventajosarnente sabre Ia economfa nacional.

VALLEBUENA P., RAFAEL

Embalse Coihueco; diciernbre, 1962

La presente memoria estudia el anteproyecto del embalse Coihueco, so

bre el estero Pullam!, afluente del rio Cato que, a su vez, desernboca en el �uble.
La actual y futura zona de riego se encuentra, principalmenre, al norte de

Ja ciudad de Coihueco y al poniente de los rios Niblinto y Cato, en la provincia
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de filuble. EI tranque estara ubicado a 30 km. al oriente de Chillan y a 5 km.
de Coihueco.

Las fuentes de abastecimiento las consrituyen su propia hoya hidrografica
y los recursos del rio Niblinro, los que seran llevados al embalse por media de
un corto canal alirnentador.

£1 ernbalse, cuya capacidad uti! asciende a 20 millones de metros cubicos,

podra mejorar el riego de las 2.200 His. del rIo Niblinto, e incorporar 3.100 Has.
nuevas a la agricultura de 13 region. con una scguridad de riego de 85�{,.

£1 gran lago Iormadc, ademas, del atractivo turistico que tendra para los
habitantes de la region, servira como rcgulador de las crecidas del estero,

La soluci6n adoptada consiste en un rnuro de tierra del tipo "zonado", de
27 m. de altura. El vertedero sera. del tipo frontal y estara ubicado en el extrema

derecho del muro. Las obras de lorna consisten en un tubo enterrado en zanja
excavada al pie de Ia ladera izquierda con su torre de rnaniobras y valvulas a

plomo del coronamiento del muro.

VARELA G .• PEDRO

Correlacion entre la clasijicocion de suelos A.C.S. e in dice de gTUPOS y C.B.R.;
noviernbre, 1962.

En este trabajo se trato de determinar si exisua 0 no correlacion entre el
Indice de Grupa y el C.B.R., para los tres grandes grupos de la Clasificacion

A.C.S., a saber, gravas. arenas y suelos Iinos,
Para gravas y arenas se determine los valores maximos y minimos del

C.B.R.; )'a que no cabla correlaci6n por predominar los indices de grupo cero.

Para sue los Iinos se encontr6 una correlacion, dada par la f6rmula:

C.B.R. =

log. 40

I.G

Esta correlacion es muy debit, ya que sus lfrnites de confianza son arnplios:
es, por 10 tanto, necesario limitar su usa a casas extremos, 0 sea, utilizar la co

rrelarion para criterio de aceptaci6n 0 rechazo,
En Ia segunda parte se realize analisis triaxial a Ires arenas y para dos va

Iores de densidad relativa: de <'I se concluy6 que para una misma densidad reo

lativa en arenas de las caracteristicas de las usadas en el ensayo, el angulc de
Iriccinn intern a es mayor para la SP, que para las SM (ML) Y S.C. EI angulo
de friccion de Ia arena SM (ML) resulto ligerameme mayor que el de la arena

SC.

INGENIEROS CIVILES ELECTRICISTAS

BARRENECHEA G .• EDUARDO Y MALDONADO G .• PEDRO

Proyecto de Normalizacion de Motores Electricos de lnduccion Nacionales; ma

yo. 1962.

El esrudio se inicia con algunas consideraciones generales acerca de las

ventajas econ6micas y tecnol6gicas que involucra la normalizaci6n en general,
conjuntamenre con un analisis del alcanee y enfoque que ella puede rener.
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Se him un analisis critico y comparativo de diferentes normas extranjeras
e internacionales a {in de ir desarrollando un criterio que se adecuara a las

condiciones economico-tecnologicas del pais.
Con el fin de crear un (uerpo de especificaciones de acuerdo con la reali

dad nacional, se sornetio a ensayo una gran cantidad de especimenes y los re

sultados se presentan mediante tablas y gralicos.
Se cumplic con el fin del trabajo mediante la proposicion de las normas

de terminologia, especificaciones y rnetodos de ensayo de los motores de in
ducci6n.

Se concluye con un analisis de la importancia economica de esta normali

zacion, consideraciones tecnicas acerca de las norrnas y un esbozo de las posi
bilidades que se abre na nuevos estudios e investigaciones que surgirian como

consecuencia logica de la continuacion de este trabajo.

BENKEL L., CLAUS

Proyecto y ejecucion de un dispositioo elertronico para clasiiicar sesistencias
de bajo -uolor para el control de calidad en la [abricacion de [uiminantes elec
trices; diciembre, 1962.

Los detonadorcs electricos se venden clasificados en grupos, de acuerdo a

la resistencia electrica de su filamento, y cuyo valor inferior y superior es de
1,4 ohm. y 2,2 ohm .. rcspccrivamente, siendo el espaciado de cada grupo de
0,2 ohm.

Para incorporar esta operacion al proceso. ya bastante automatizado de la
fabricaci6n de estos detonadores, se desarrollo y construvo un dispositive elec
tr6nico que pudiera realizer la clasificaci6n en forma automatica.

Debido a la lirnitacion impuesta, de que la corriente que podia circular

par la resistencia a medirse (filamenta del de tonante) no podia ser mayor
de 20 rnA., fue necesario construir un amplif'icador que aurnentara la pequefia
sefial de medici6n que se obtenia. La cuantificacion subsiguiente se rea liza me

diante una cadena de tiratrones polarizados independicntementc.
Se incorporaron, ademas, circuitcs de control y de tiempo para gobernar

el proceso de seleccion, y adernas los circuitos de alanna y supervision nece

sarios que deberan velar del correcto funcionamiento de este dispositive.

GAETE C., ERNESTO

Despacho de earga economico de sistemas iuterconeetados� mediante el Com

putador digital; agosto, 1962.

1\1uchos problemas de la ingenieria ofrecen una variedad de soluciones,
todas elIas tecnicamente correctas, La que en definitiva se adopta para cad a

caso es 1a mas economica, Esta memoria dice relation can la solucion econo
mica del problema del despacho de la carga en grandes sistemas electricos in
terconectados que tienen generacion hidraulica y terrnica combinada.

E1 objeto de este trabajo es dar un metodo para programar el despacho
de carga ecan6mico. Dicho programa se elabora can la ayuda de los computa
dores digitales. Esta poderosa herrarnienta de calculo ha permitido enfocar
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el 6ptimo reparto de la carga en 5U verdadera magnitud. De este modo, se

pueden incluir Iactores que sin su ayuda serla muy engorry considerar 0 bien,
de una utilidad practica restringida,

La memoria en sf se ha dividido en tres partes. La primera analiza los

factores que intervienen en el despacho economico de la (arga. Adernas. plan
tea la solucion de este ultimo con miras a usar los computadores digitalcs. La

segunda parte da el metodo digital para el 6ptimo reparto de la carga. Se haec

especial referencia al sistema electrico interconectado chilena y al uso del com

putador que en breve tendra Iuncionando la Universidad de Chile. La terccra

parte cita otros medias para programar el despacho economico de Ia cargn.
Finalmente un epilogo discure las bases, las venta jas y la aplicaci6n del

metoda propuesto.

IBACACHE j., ARNaLDa Y MARTINEZ c., SERGIO

Proyecto, consiTliccion Y aplicacion de un Armlizador Electrolitico de Campos;
septiernbre, 1962.

EI Analizador Electrohtico de Campos es un instrumento que perrnite de
terminer experimentalmente campos de potencial, bidimensionales 0 tridimen
sionales con simetria de revolucion, en que rija la ecuacion de Laplace y (U)'3
solucion anaHtica suele resultar muy laboriosa y en algunos casos imposible.

EI metoda consiste en aplicar y medir voltajes y corrientes en torno a mo

delos constituiclos por conductores )' aisladores sumergidos en un electrolito y
luego, basandose en condiciones de analogias, en aplicar los resultados obte
nidos a campos de diversa naturaleza tales como hidraulicos, termicos, electro

magneticos, etc.

En la primera parte de esta Memoria se exponen y explican tanto los

Iundarnentos teoriros y principios generales en que se bas a la tccnica del Ana

lizador Electrolltico de Campos, como el manejo, posibilidades de empleo, pre
cision, art ificios y tecnicas de operacion del mismo, Adernas, se expone el pro
yecto y se detalla la construccion del Analizador Electrolitico, que construimos

para ('I Instituto de Investigaciones y Ensayes Electricos, de Ia Universidad
de Chile (I.t.E.E.), y se determina su grado de precision en base a modelos pro·
totipos.

La segunda parte del trabajo se destin6 al ernpleo del Analizador, cons

truido en la determinacion de la "distribuci6n del potencial" en una lente

i6nica de un Acelerador Coockroft-Walton, con que cuenta el Instituto de
Ffsica y Matemaricas. de la Universidad de Chile, problema para cuya solu
cion el Analizador Electrolitico de Campos es especialmente apropiado.

JURADO M., JULIO

Proyecto de norma para [usibles de boja tension; septiembre, 1962.

EI trabajo presentado trata algunos aspectos te6ricos del funcionamiento
de 10. fusibles, que son de interes general y dan una idea rna. amplia del fun
cionamiento de estos elementos en los circuitos electricos.
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Se analiza Ia irnportancia que estos elementos han alcanzado en las pro.
tecciones y el grado de perfe�cionamiento necesario para servir en la actualidad
de proteccion a circuitos surnamente delicados.

En un breve analisis comparative de las Donnas que exisren sobre fusibles
de baja tension, tanto en los patses europeos como arnericanos, se resumen las

prescripciones y exigencias respecto a cada uno de los ensayos propuestos por
ellos.

Con el fin de determinar la calidad actual de estos elementos. se realizaron

ensayos en el Laboratorio de Alta Tensi6n y Miquinas del 1.1.£.£., de la Uni
versidad de Chile, resultados que se han tabulado con un breve comeruario.

Se ha elaborado un proyecto de norma sobre fusibles de baja tension, que
consta de norma de tenninologia, prescripciones, ensayos y metodos de acep·
taci6n 0 rechazo. Las prescripciones de esta norma se han justificado basan
dose en los antecedentes reunidos.

Las conclusiones en cuanto a calidad de los Iusibles nacionales no son

alentadoras, haciendose urgente la necesidad de dictar nonnas con el fin de
establecer un standard de calidad minimo de estos elementos, que sea compa
tible con las necesidades actuales del pals.

LEON T., AGUSTIN

Sistemas de protcccion contra [atlas monojasicas en lineas de transmisidn;
marzo, 1962.

Esta memoria tiene por objeto estudiar los diferenres sistemas de protec
cion contra Iallas monofasicas en Ilneas de transrnision y su aplicaci6n al caso

particular de los sistemas electricos chilenos,

Se inicia e1 trabajo con una revisi6n de los rnetodos de calculo de las co

rrientes y voltajes que se producen durante fallas asimetricas. Se estudia el
calculo de las irnpedancias de secuencia de las lineas, ordenando las f6rmulas

respectivas, de modo que los terminos que las constituyen pueden ser tabula
do. 0 lIevados a gralicos.

A continuacion se analiza la falla monolasica en todos sus aspectos. Des

tacandose, entre otros, los aspectos de: estadtsrica de su ocurrencia, tanto en

Chile como en el extranjero, la relacion entre los sobrevoltajes y sobrecorrien
tes que ella produce y las caracteristicas del sistema, los valores de resistencia
en el punto de falla, etc.

En seguida se estudian los diferentes sistemas de protecci6n contra Iallas
monofasicas, Se discute eo cada caso Sll campo de aplicaci6n, sus ventajas, sus

Iirnitaciones, las complicaciones de calculc en la especilicacion de sus ajustes
y los factores que deben considerarse para su elecci6n en un proyecto determi
nado.

Finalmente, como aplicaci6n al caso de los sistemas chilenos, se proyectan
las protecciones contra Iallas monofasicas de las Hneas del Sistema Pullinque,
de la Empresa Nacional de Electricidad, S. A.
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LOEBEL, JUAN Y MADRID, JULIO

Estudio, diseiio y construccicn de un amplificador parametrico; julio. 1962.

Se inicia el tratado del tema con una introduccion historicu de la materia,
planteandose tambien metodos de ataque teorico, en especial, wando el ele
menta no lineal es la capacidad de la juntura de un diodo semiconductor. En
base a este anal isis se aborda la teoria del amplificador parametrico, en sus

dos tipos mas conocidos: el converser de frecuencia de banda lateral superior
y el amplificador de resisrencia negativa, Se discuten sus impedancias. ancho
de banda, estabilidad, etc. A conrinuarion se hace un estudio dctallado de
diodos semiconductores en cuanto a su comportamiento paramerrico, se dan

resultados experimentales de sus caractertsticas capacitivas, factor de merito,
etc., indicandose. ademas, las tecnicas usadas en la medicion de estos parame
tros. Se describe despucs la construcci6n, caracteristicas y ensayo de dos ampli
Iicadores pararnetricos: un converser de frecuencia de banda lateral superior
de 2 a 35 Mc/seg. y un amplificador de resistencia negauva del tipo degene
rado que opera a 200 :\fcjseg. Finalmente, se haeen aIgunas conclusiones acer

ca del trabajo realizado, sus limitaciones, aIcances y proyecciones Iuturas. asf

como tambien aplicaciones pracricas de este tipo de amplificador. Se ha (reido

necesario agregar un apendicc en el que se expone la deduccion rnaternaticn
de las ecuaciones de Manley-Rowe. que describen las transferencias de poten·
cias en elementos no lineales; tambicn se haee aqui una descripcion mas general
de la juntura p-n de un diodo semiconductor. Se incluye, adernas, una biblio

grafia de las principales publicaciones referentes al tema y que han sido de
rna, utilidad en la realizaci6n de este proyecto.

MUJ'lOZ c, JOSE

Estudios de distribuci6n de voltajes en transform adores de distribucion some

tidos a impulsos; diciembre, 1962.

En esta memoria se haee una exposicion y discusion de los metodos de
calculo de las tensiones de impulso en transfonnadores, se analiza el compor
tamiento de un prototipo de transformador de distribucion nacional y se pro
ponen modificaciones de disefio que perrniten obrener una mejor distribucion
de las solicitaciones de impulse y un aumento de 1a rigidez dielcctrica de la

aislacion.
La determinacion de las soliciraciones se realiza mediante circuitos equiva

lentes y modelos a escala construidos ex profeso, as! como midiendo directa
mente en el prototipo. Se indica un procedimiento de calculo basado en cl

uso de cornputadores digitales,
Habiendose encontrado que en los transformadores nacionales la disu-i

buci6n de las solicitaciones es muy desfavorable y que el nivel de aislaci6n a

tensiones de impulso es de s610 un 30 a 40'70 del valor establecido por las
normas intemacionales, se han estudiado y probado algunas modificaciones en

la forma y disposici6n de los enrollados y de la aislaci6n que mejoran efecti
vamente las caracterfsticas de impulse,
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VARGAS A., RODOLFO

Estudio del disen.o del motor de induccidn monojtisico y determinacion experi
mental de sus coractcristicas de diseiio; diciernbre, 1962.

En este estudio se presento uri metoda sencillo y practice del disefio de un

motor de induccinn, realizandose al mismo tiernpo un desarrollo especial para
el disefio del motor monofasico de inducci6n, dado el mayor empleo que en la

practica tienen los motores de pequeiia potencia en la industria en general.
A continuacion se realizaron las prucbas normales en un motor monofasico

con caracteristicas de disefio similares a uno calculado teoricamente, con el fin
de camparar los resultados teoricos con los practices.

Posteriormente, se desarrollo un metodo especial de determinaci6n de la

curva torque-velocidad del motor, que da una representacion cornpleta de ella

y que perrnite deterrninar disefios erroneos y construcciones defectuosas de

motorcs de induccion.

Adernas, se ha agregado en la primera parte un diagrama de Ilujo del
disefio de un motor, con el objeto de Iacilitar Ia programaci6n del diserio y
asi usar el "cornputador digital".

Finalmente, se hizo un estudio teorico experimental de las reactancias de

fuga. resumiendo el rcsultado de las experiencias.
Del estudio anterior se desprende que el disefio del motor se basa Iunda

rnentalmente en Ia cxperiencia acumulada por los diversos Iubricantes y en la
calidad de los materiales empleados.

Asimismo, puede observarse que los metodos experirnentales desarrolla

dos, ademas de ser de Iacil aplicacion, dan resultados suficientemente sat is

factories.

INGENIEROS CIVILES INDUSTRIALES

BLANCO V., HERNAN

Dezincijicacion de latones; enero, 1962.

Numerosos autores concuerdan en la hip6tesis que 1a dezincificaci6n se

debe a una redepositaci6n electrolitica de cobre.

En el presente trabajo se realizaron experirnentos, durante 6 rneses, con

diferentes aleaciones nacionales de cobre, a 50nC, en agua de mar sintetica.
Las observaciones rnacroscopicas, rnicroscopicas, metalograficas y electroliticas

permitieron comprobar la efectividad del aserto, obteniendo dezincificaci6n
en un laton 67/37, despues de dos meses de experimentaci6n.

Se confirmo, ademas, la influencia del trabajo en frio junto con la tem

peratura en que se veri fica el ensayo y que la presencia de arsenico en come

nidos iguales 0 sensiblemente in£eriores a O,OI�o. no inhibe el fen6meno en

estudio,
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CAMPOS R., GUSTAVO

Proyecto de normalizaci6n sideTurgica latinoamericana.· diciembre, 1962.

La Memoria presenta un analisis de los diferentes problemas de Ia nor

malizaci6n siderurglca Iatinoamericana, abordando ensayos ftsicos, qulmicos y
proponiendo las recornendaciones internacionales correspondientes. Se han re

cogido datos para la elaboraci6n de recomendaciones de productos redondos,
planes, tubuIares, perfiles, etc., proponiendo recomendaciones para barras usa

das en hormig6n y otras, Se han estudiado y aplicado series de nurneros norma

les, sistemas de clasificaci6n de productos siderurgicos y los criterios necesarios

para 13 tipificaci6n de las series de perfiles Iatinoarnericanos.

COMINETTI P., GIANSANDRO

Proyecto de una planta impregnadora para pino insigne; junio, 1962.

Una de las actividades industriales nacionales a las cuales no se ha conce

dido la debida atencion, no obstante su importancia, es la industria de la made ..

ra. Siendo Chile una de las grandes reservas mundiales de esta riqueza, parece
evidente que Ia Ingenierla deba abordar el aspecto tecnico de su elaboracion

y estudiar las forma, de lograr una mejor utilizacion del mencionado bien.
A eso tiende, precisamente, la presente Memoria, al tratar la forma de

mejorar las propiedades Hsico-mecanicas de la madera, por rnedio de Ia imprcg
naci6n can sales a una presion de trabajo fluctuante entre las 7 y 10 atm.

EI primer aspecto contemplado es eI Estudio del Mercado NacionaI de
Madera Irnpregnada, que demuestra la existencia de un mercado potencial
del orden de 135.000 rna. anuales: sigue, luego, una somera descripcion de las

propiedades de la madera, 0 sea, su MorfoIogfa, propiedades ffsicas y propie
clades mecanicas, La Memoria entra, posteriormenre, a un estudio te6rico del
secado de la madera, par ser esra una operacion previa a la impregnaci6n; se

describen los metodos actuales, 0 sea, secado natural. par vapor, par Tayos
infrarrojos

Establecidos los antecedentes, se Ilega al proyecto de una planta impregna
dora a presion, con una capacidad de 15.000 rna. anuales de madera impreg
nada: Ia plant. tiene Ia ventaja de que puede ser totalmente elaborada en el

pals y su ubicacion seria eI pueblo de Bulnes (filubIe).
£1 presente proyecto tennina con un estudio economico Iinanciero, desti

nado a determinar los costos de operacion y la posible rentabilidad, que resul
tarla ser de un 35%, para una produccion nominal (15.000 m3••nuales).

Las conclusiones a las que se Uega son las siguientes:
1) Es conveniente instalar la industria con las caracteristicas sefialadas, ya

que sarislace una necesidad potencial del mercado chileno, dejando una renta

bilidad satisfactoria.

2) Es ventajoso que Ia planta se ins tale en Bulnes (fluble).
3) La casi totalidad del equipo mecanico necesario, puede ser elaborado

en Chile, a un costo inferior al importado.
4) La industria operarfa como sociedad anonima, colocando sus acciones

preferentemente entre los mismos industriales rnadereros U organismos fiscales.
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CONTRERAS V., CESAR

Estudio sobre mejor aprovechamiento de licores residuales de decapado; no

viembre, 1962.

Se estudi6 una forma de disponer estos IIquidos, que en Ia actualidad no

son aprovechados y que son de un volumen apreciable.
La Compafila de Acero del Pacifico bora mensualmente alrededor de 2.000

metros cubicos de este liquido, de sus lineas continuas de decapado con un pot
centaje entre 8·12% de acido sulfurico Iibre y entre 10·15% de sulfate ferroso,

Se investig6 en el Laboratorio Ia recuperacion del acido sulfurico total

que arrastran estos licores, mediante la aplicaci6n de un proceso cilico.
La reacci6n base es Ia del IIquido preconcentrado mediante evaporacion

y su posterior tratamiento con acido clorhidrico gaseoso. Se forma acido sulfu
rico y cloruro ferroso, mediante centrifugaci6n se separan los cristales de cloruro
ferroso del acido rccuperado. El cloruro Ierroso, mediante tostacion se descom

pone en acido clorhldrico y 6xido de fierro.
EI acido c1orhidrico se aprovecha en el proceso para la reaccion base, y el

6xido de Iierro, puede ser sinterizado y recargado al alto homo.
EI estudio econ6mico demostr6 que es necesario un consumo anual de

10.000 toneladas de acido sulfurico en decapado, para rnotivar una planta de
caracter cornercial. Actualrnente CAP consume alrededor de 6.000 toneladas,

ELGUETA C., MIGUEL

Estudio y pro),ecto de un sistema de almacenamiento y distribucion de combus
tible para aviones en el futuro aeropuerto de Santiago en Pudahuel; septiem
bre, 1962.

Por medio de un estudio estadistico de los consumos de combustible que
han ten ida lugar en el Aeropuerto de Cerrillos entre los afios 1950 y 1960, se ha
determinado la ley de variacion de dichos consumos para el futuro, en el Aero

puerto de Pudahuel. En base a esto se ha proyectado un sistema de alrnacena
miento y distribuci6n cuyos elementos fundamentales son los siguientes: a) Una
Planta de almacenarniento matriz en el terminal del oleoducto Conc6n-Santia

go, cuyo objeto es mantener "stock" suficiente, como para asegurar una alimen
tacion perfectamente continuada hacia el Aeropuerto: b) Una Planta de mu

cho menor capacidad, en el Aeropuerto, que se alimentara desde 1a anterior;
c) Un oleoducto, que es eI medio por el cual se enviara el combustible desde
la Planta matriz al Aeropuerto. Este medio, que ha sido seleccionado despues
de una comparad6n detailada can un sistema de flota de carniones y que es el
mas continuo conocido para transportar £luidos, permite ptoyectar en el Aero

puerto una Planta de pequena capacidad, 10 que constituye una cualidad muy
recomendable, pero diffcil de conseguir en un Aeropuerto de este tipo, y d) Un
sistema de distribuci6n por cafierfas que permitira entregar el combustible di
rectarnente a los aviones en sus posiciones de estacionarniento, con 1a sola ayuda
de un pequefio equipo auxiliar, Este sistema de distribud6n se ha dirnensio
nado de tal manera, que pueda abastecer, en forma totalmente satisfactoria, has
ta un maximo de tres tipos DC·8 y tres del tipo DC·6 sirnultaneamente, caso

que es muy poco probable se presente en un futuro proximo.
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GARCIA C .• FERNANDO

Diseiio y construccion de un equipo para e5tudiar la reduccion de oxido de
,inc por carbon; agcsto, 1962.

Se construy6 un equipo para estudiar en escala experimental los Iactores

que afecran la reduccion de 6xido de zinc por carbon. Se emplearon pequefias
retortas de cuarzc provisras de medias para remover rapidarnente los gases, los
cuales son enfriados en forma brusca, con el objeto de "congelar" el equilibria
de la reaccion en estudio.

Los gases son transportados a traves de un sistema de analisis, constituido

por absorbedores ana lizados gravimetricamente, por media de nitrogeno.
La correccion de funcionamiento del equipo, se asegur6 Iuera de la veri

ficaci6n de temperatura, controlando la absorci6n cuantitativa de los gases
formados, controlando Ia pureza del nitr6geno y Ia hermeticidad del sistema.

El trabajo se complero calculando el <70 de reduccion en base al total de

oxigeno combinado con grafito. Se logr6 comprobar el aumento de velocidad
de reduccion a medida que aumenta la temperatura. 10 mismo que en Iuncion
de 1a concentracion de carbono de la carga.

GEORGI P .• HANS

Proyecto de una industria para la produccion de tubas de acero; diciembre, 1962

En esta memoria se ha presentado un estudio para la instalacion de una

Librica de tubos de acero en Chile.
En eI primer capitulo se han descrito los disrintos procedimientos actual

mente en usa para la fabricacion de tubos de acero can y sin costura.

Basandose en esto, y considerando 1a situacion del mercado nacional y
sudamericano -sobre el cual trata el segundo capitulo-. se ha llegado a la con

clusion que actualmente no se justifica la produce ion de tubos sin costuru en

el pais. pero sl Ia instalaci6n de una Iabrica para Ia producci6n de tubas de
acero con costura, menaces de 80 mm.

En el tercer capitulo se desarro1l6 el proyecto de una industria de este

tipo, empleando el procedimiento de soldadura electrica par resistencia (cono
cido en Chile bajo el nombre Yoder); se estudio Ia ubicacion de la Iabrica,
el volumen de produccion, maquinarias y equipos necesarios, y edificios e ins
talaciones complementarias.

Finalmente se hizo un estudio de costas de Iabricacion, siendo el resul

tado favorable para I. instalaci6n de una industria de este tipo en Chile.

GUERRERO J.. RICARDO

Aprouechamiento de los subproductos de la [abricacion de azuear de remolacha;
junio. 1962.

En esta memoria se estudian las posibilidades de aprovechamiento agricola
e industrial de los tres subproductos principales de la industria de la rernola
cha azucarada: la pulp. 0 coset. (residua de Ia remolacha, luego de extraida el
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azucar}, el fango de carbonataci6n (residuo de Ia purificaci6n del juga azu

carado) y la melaza (residua de la refinacion del azucar}.
Despues de analizar las cantidades disponibles de estos subproductos, se

entra a estudiar cada uno de ellos, La pulpa 0 coseta tiene valor alimenticio
como forraje para ganado. Se analizan sus cualidades nutritivas.

EI fango de carbonatacion es usado como abono. Se estudian las necesida
des potenciales de este elernen to en las zonas rernolacheras y se calcula el costo

que demandarta el sacarlo del tranque en que se deposita y envasarlo para su

venta.

La melaza, que contiene casi un 50% de azucar, prcsenta posibilidades
industriales en el desazucaramiento y como materia prima para las industrias
de Iermentacion. Se resumen estas posibilidades y se hace un estudio de costo

de Iabricacion de alcohol etilico, butanol y acetona y se correlaciona este estudio
con los resultados del estudio de mercado de solventes hecho con este objetivo.

En las actuales circunstanclas de poluica de cambios e irnportaciones y

junto a la competencia de otros productores nacionales, las posibilidades de £a

bricacion de solventes a base de fermentacion presentan pocas perspectivas ceo

nomicas.

HEPP K., CARLOS Y RADIC, SMILJAN

Obtencidn de [undicion malcable a partir de arrabio nacional; enero, 1962.

La maleabi lizacion de la Iundicion blanca se dificulta, segun 1a Iiteratura,
por Ia presencia de Vanadio y Titania, si ellos sobrepasan los Ilmites de

O,10�� y 0,1570' respectivarnente.
EI porceruaje de Vanadio del Arrabio CAP es de 0.6'70 y el Titanio de

0,07%. Se puede comprobar que si se preparaba una {undici6n blanca can

0,3'70 de Vanadio, a base del Arrabio mencionado, se podia obtener fundid6n
maleable de alma negra de caracteristicas sensiblernente similares a las nor

tearnericanas, en cuanto a dureza se refiere, can un tratamiento de maleabi
lizaci6n analogo en cuanto a temperatura, pero de 45 horas de duraci6n del

primer ciclo (a 950°C) Y 50 hrs. el seg. (BOO-700°C). Agregando 0,003% de
boro se IOgTa acortar cl segundo ciclo a 35 hrs. sin que variara el primero. Se
discute el efecto de ambos elementos sabre la rnaleabilizacion.

El cstudio metalografico ha dernostrado, ademas, que los ciclos de maleabi
lizacion no desdoblan el carburo de Vanadio Iormado y se comprob6 mediante
difracci6n de rayos X que se trataba en este caso del VC, de red cubica,

MELENDEZ E., HORACIa

Fundicion para mineralcs combinadas de cobre, plata y oro en el Norte Grande;
septiernbre, 1962.

En esta memoria, luego de presentar el desarrollo minero hist6tico del
Norte Grande, se hace un analisis de las posibilidades que tendrla de abaste
cerse regularmente una fundici6n para minerales de cobre, plata y oro. con

capacidad para fundir al afio unas 100.000 toneladas de carga en 01 reverbero
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y producir aproximadamente 20.000 toneladas al ana de cobre fino en barras
de blister.

Se concluye que. salvo en 10 re£erente a concentrados, existen posibilida
des de conrar con abastecimiento adecuado con la sola producci6n minera Iu
tura del Norte Grande, que pueda alcanzarse con el estfmulo que la presencia
de la fundici6n implica.

Se demuestra la existencia de una producci6n importance de concentrados
en el Peru. la que podrta eventualrnente Iundirse en Antofagasta, 31 trabajar
esta fundici6n con costas internacionales. Esta producci6n supera las 50.000

taneladas anuales de concentrados y cantiene mas de 12.000 toneladas de co

bre fino, Iuera de importantes contenidos de plata y oro.

Se establece tambien que una fundici6n de las caracterfsticas seiialadas,
instalada en las cercanias de Antofagasta, trabajarfa (on costas no superiores
a los que ha tenida la fundici6n Paipote. Un balance de ecanamla de divisas
demuestra que, con un gasto de US.$ 8.000.000, se producirlan al afio mas de
US.$ 2.000.000, en divisas libres.

Queda consignado en Ia parte semifinal de la memoria el sirio vecino a

Antofagasta, mas adecuado, en el que se podrla instalar la lundici6n y tambien

se indican las caracterlsticas generales que deberla tener esta, detallando debi
damente sus distintas secciones y el flujo que siguen los materiales en ella.

Se recomienda, finalmente, que las instituciones esratales, Empresa Nacio

nal de Mineria, Institute de Investigaciones Geol6gicas y Corporaci6n de Fo
rnento de la Produccion, aborden, en conjunto, un program a de desarrollo
minero para la zona, una de cuyas metas finales seria establecer cetegorica
mente la conveniencia de construir la Iundicion,

ORCHARD 5., RONALD

Estudio de una planta elaboradora de leche en polvo; diciernbre, 1962.

La memoria trata, basicamente, de las posibilidades de instalar una nueva

planta lechera en nuestro pals para paliar, en cierta medida, el deficit nutricio·
nal que existe en la poblacion,

Comienza con una explicaci6n del nacimiento y desarrollo de Ia industria
lactea, analizando los principales factores que han contribuido a la gran evo

luci6n de esta industria.
En seguida se enfoca la situaci6n actual del mercado de la leche y los pro

ductos lacteos en nuestro pals, exarninandose tarnbien do. problemas del con

sumo de la poblaci6n y de la producci6n lechera, 'us destinos, cambios y ten

dencias,

Luego se deterrnina la conveniente localizad6n y capacidad de producci6n
de una nueva planta industrializadora de leche en el pals. Se efectua un ana
lisis general de los procesos de elaboraci6n de leche en polvo, mantequiIla y
leche pasteurizada para consume directo, sefialando las alternativas tecnicas y
eligienda los equipos fundamentales para la planta en proyecto.

A continuaci6n se efectda el dimensionamiento de la planta, calculando
la capacidad de los equipos de la linea principal del proceso, asl como aquellos
de los servicios e instalaciones complementarias,
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Finalmente se bosqueja la organizaci6n administrativa 'I Ja dotad6n de

personal con que ha de con tar Ia planta, y se hace una estimaci6n del monto del

capital necesario para su construcci6n y operacion, determinandc su rentabi
lidad.

Como conclusion, se obtiene que bajo todo punto de vista es convenience
la instalacion de una planta industrializadcra de leche en los alrededores de
Ancud, en la Isla de Chiloe, con una capacidad de recepd6n de 60.000 litros
diaries, para elaborar leche en polvo, mantequilla y leche pasteurizada para.
consumo directo.

ROSMAN H .• ALLAN

Lndustrializacion de la produccion de aceitunas en EI Valle de Azapa; junio,
1962.

Esta memoria contiene fundamentalmente un estudio del aprovechamien
to de las aceitunas del Valle de Azapa, y los calculos basicos de la refinerfa de
aceite, parte final de este proyecto, asl como los calculos econ6micos del con

junto y consideraciones finales acerca de CORFO. SUS partes estan compuestas en

la siguiente forma:
Una visi6n general sobre las grasas; la influencia del colesterol en las afec

ciones cardlacas y su efecto sobre la producci6n de aceite y grasas comestibles;
generalidades sobre la refinaci6n de aceite.

A continuacion una descripcion de la "Olivarera Azapa", filial de la CORFO..

destinada al aprovechamiento de la aceituna y la descripcion y funcionamiento
de la planta de aceitunas en adobo y la Iabrica de aceite; los calculos de la
refinerfa en sus dis tintas etapas as! como las tablas y pIanos correspondientes.
Posteriorrnente las consideraciones econornicas del conjunto, asimilando las
curvas ax + b en el costo y ex en las ventas para cada una de las partes.

Conclusiones: La poHtica de CORFO hacia esta filial no guarda relacion
con 10 planteado por el plan decenal, Recomendaci6n del uso por parte de
CORFO del costo social en su operaci6n. Resultados por su no usa en algunas
filiales.

SANCHEZ CH .• JUAN

Estudio experimental de la descomposicion termica del YOdUTO paladioso; agos
to. 1962.

Se estudia la descomposicion termica del yoduro paladioso en vaclo, apli
cando una nueva tecnica en esta clase de trabajo, mediante el empleo de radio

isotopes y espectrometrla y conteo gamma. Par una parte se presenta un me.
todo para determinar la relaci6n de yodo a paladio en probables compuestos
Pd,.I, formados en la descomposicion del Pdl, marcado con 1·]]1 'I Pd·I09.
determinando la abundaneia relativa de cada radionucleldeo en los productos
formados 'I en el Pdl.. por analisis de los espectros gammas. P'ir otra parte. se

estudia la cinetica de descomposici6n termica de Pdl, entre 200 y 350 °C. usan

do I·BI. como trazador, Las tecnicas propuestas tienen validez general y son

aplicables al caso presente. La descomposid6n termica del Pdf, sigue una ley
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de orden cinetico uno, pero Ia reaccion cambia de regimen al alcanzar alrede

dor de 75% de descomposicion.

SCHKOLNIK M., SERGIO

Inspeccion de aceptacion y rechazo de planchos onduladas de [ibrocemento;
mayo, 1962.

En esta memoria se revisan las normas Inditecnor relarivas a Planchas

onduladas de fibrocemento.

EI sistema de muestreo indicado en las normas vigentcs no da seguridad ni

al productor ni al consumidor, por este rnotivo se ha estudiado la posibilidad
de aplicar la norma Inditecnor 5.4 "Inspcccion por atributos para Ia recep
cion de productos" y se ha llegado a la conclusion que para que sea posible su

usa debe definirse una tabla de puntajes a los defectos de las planchas y arro
bar 0 rechazar el lote, segun el numero de puntas de la muestra.

Despues de estudiar la produccion de dos afios y de aplicar metodos esta

dlsticos, se ha podido cornprobar que la produccion de los distintos turnos y
de los disrintos dias de la semana son suficientemente homogeneas como para
considerar en una sola parrida la producci6n de una semana.

Las consideraciones enunciadas, junto con otros defectos de las normas, han

hecho necesario preparar un proyecto de norma que reernplace a las actual

mente vigentes, y esto ha llevaclo a una revision del sistema de muestreo usado

en la practica.
Se incluyen aqui el proyecto de norma y de inspeccion propuestos.

URIBE W., HERNAN

Construccion de un equipo para cromatografia de gases; diciembre, 1961.

Se expone la soluci6n de separar y analizar rnezclas de gases y compuestos
volatiles por medio de la Cromatograffa gas-llquido 0 de particion. por la

tecnica de eIuci6n. Se presenta una clasificacion de los metodov cromntogra
ficos y de las teorlas sobre Cromatografla. Se exponen dos rcorias y otras consi

deraciones sobre los Iactores que inlluyen en la separacion y deteccion de los

componentes de la mezcla original. Se describe el cquipo usado normalmentc

para Cromatografia de Gases y se da detaltes de su materializacion. especifi
cando los elementos constitutivos de los tres circuitos fundamentales (de gases.
de control de temperatura y de detecci6n), en este case particular. Se describe

con detalle el diseiio y construccion: por parte del autor, de los elementos prin
cipales (columnas de separacion, bafio termostatico, detector, puente de Wheat

stone). Se presentan los resultados de experiencias destinadas a comprobar la

eficiencia de separacion y la capacidad de deteccion de equipo. Se discute los re

sultados y se dan las conclusiones obtenidas, incluyendo recomendaciones para
el desarrollo futuro del equipo.
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BERRIOS M .• RUPERTO

Estudio magnetometrico en Pampa de Tamarugal, zonas de Zapiga e Hilaricos,
Provincia de Tarapacd; diciernbre, 1962.

La presente investigacion geofisica fue patrodnada por la Empresa Na

cional del Petr61eo (EN AoP) .

En base a los antecedentes geol6gicos se realizaron estudios gravimetricos
y sismicos en las zonas de Zapiga e Hilar icos, las cuales presentan posibilidades
Iavorables para Ia busqueda de pctroleo. De ahi que el estudio tuvo como ob

jetivo basi co determinar areas magnericamcme tranqui las, sin anomalias y ca

rerues de cuerpos que dentro del medic en que yacen ofrecieran un contraste

de susceptibilidad magnetica.
En la prospcccion se ernplearon Magnet6metros Vertical "Ruska", regis

trando uno de ellos la Variaci6n Magnetica Diurna.

La susceptibilidad de roeas se determine con el Suscepribilimetro "Halli
burton".

Los resultados de la prospeccion cumplen con los objetivos perseguidos,
ya que en el Plano de Isogammas se observan sectores de contornos magneticos
suaves, tranquilos y sin anornalias que han sido de gran utilidad para comple
mentar los antecedentes geofisicos. Se observe, ademas, una estrecha correlacion
entre el Plano de Anomalia Residual Gravimetrico y algunos Perfiles de Refrac
cion Sismica, especialmente en la Zona de Hilaricos.

DIEZ Z .• CARLOS

Cdlculo Tecnologico de La Seccidn de Electrolisis para fa Rcjineria Nacional
de Cobre Blister; junio, 1962.

La memoria que se presenta consta de dos partes: una experimental, cuya
objeto fue comprobar en este caso Ia validez de 1. formula de Skowronski y
Reinoso para Ia determinacion de la resistividad especffica de los electrolitos,
y otra de calculo para dimensionar las diferentes partes de la refineria electra
lltica de cobre de la Empresa Nacional de Mineria.

EI metoda experimental utilizado en la detenninaci6n de la resistividad

especff'ica de los electr6Iitos es basicarnente el metodo del puente de Wheat·
stone. Las variables estudiadas fueron acidez, concentracion de Cn, Ni, Fe y As
en las soluciones y temperatura.

EI calculo final conduce a la determinacion del numero de cubas, dimen
siones de elIas y de anodes y catodos, energia necesaria, condiciones de purifi
cacion del electrolito, etc.

Se incluyen los esquemas (flow-sheets) de Ia secci6n de electrolisis y planta
de sulfato de cobre.
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GINSBERG R., HENRICH

Proyecto de ompliacion y reestructuracion de la Planta de Flotacion de la Cia.

Minera Cerro Negro, S. A., que esta poue en Cabildo; diciembre, 1962.

£1 proyecto se reHere a una ampliecion y renovacion de las instalaclones
de la Planta de esta Cia., con eJ fin de aumentar su tratamiento de minerales
a 175.000 toneladas anuales,

EI equipo disefiado comprende tolvas, chancadores, molinos, celdas de

flotacion, etc.

Para la clasificaci6n hurneda se ernplean "ciclones" elementos relativa
mente nuevos en este campo.

Como elapa previa al proyecto se realiza un estudio de Ia actual planta y

pruebas de flotaci6n experimental de las menas.

EI trabajo se complementa con un pequefio proyecto minero y un estudio
de costos e inversiones.

GUTIERREZ S., AGUSTIN

Estudio de las roeas basales de la Cuenca Sedimentario Petrolijera de Maga·
llanes; octubre, 1962.

EI petr6Ieo de Magallanes esta entrampado, casi en su totalidad, en las are

niscas basales del Cretaceo, horizonte geoI6gico que corresponde a la discor
dancia erosional debido a Ia transgresion suprajurasica infracretacica. Las are

niscas basales descansan en la Cordillera, sobre los "P6rfidos de Ia Cordillera",
y en el este (zona productora) sobre la "Serie Tobffera". EI objetc del trabajo
es estudiar las rocas de los P6rfidos de la Cordillera y de la Serie Tobifera.

Se presenta una revision de los estudios anteriores complementada con

observaciones de los ge6Iogos de ENAP de los afloramientos de los "P6rfidos
de la Cordillera", en el sentido Sur Norte, desde la Isla Tierra del Fuego al

departamento de Ultima Esperanza.
La Serie Tobifera, se estudia como toda fonnaci6n de subsuperficie. Se

presentan perfiles transversales por varies pozos para poder apreciar los dis
tintos tipos litol6gicos. Se demuestra la relaci6n que existe entre las curvas de
los perfilajes electricos y la litologla. Se encuentran ireas sin Serle Tobifera
en las cuales las areniscas basales descansan directarnente sobre esquistos.
Dentro de las rocas de la Serie Tobifera se encuentran: ignimbritas, tobas y se

dimentos. Se presenta un plano preliminar de resistividades electricas de las
rocas de Ia serie y un plano preliminar de Ia distribuci6n areal de los distin
tos tipos lirologicos.

Se obtienen las siguientes conclusiones: tendrlamos yacimientos con gran
cantidad de arena en las cercanlas de los nucleos de esquistos; tendriamos ya·
cimientos sin arena en las partes superiores en los nucleos de ignimbritas; si
la roca basal tiene escaso contenido de granos de cuarzo tendrlamos yacimientos
con areniscas finas, serla el caso en que la roca basal fuera una toba fina de
ceniza. La presencia de esquistos densos podria generar planes gravimetricos
que muestran anomallas enganosas,
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MUJ;lOZ P., JORGE

Estudio de las propiedades fundamentales de los alquitranes chilenos para
su uso en caminos; diciembre, 1962.

La importancia que para la economla del pals reviste la posibilidad de
utilizar los alquitranes chilenos en la construcci6n de pavimentos bituminosos,
nos movi6 a contribuir con este estudio, a la respuesta de la pregunta que sigue:

,TieDen los alquitranes chilenos las propiedadcs necesarias para ser uti
lizados en la construccion de carpetas bituminosas de diferenres npos, desde
la imprimaci6n hasta la mezcla densa?

Con este fin se efectuaron a alquitranes de la Compafiia de Acero del Pa

cifico y de la Sociedad Qulmica Nacional, los ensayes que a juicio de los in

vestigadores extranjeros son valiosos para conoeer la calidad de un alquitran
y se reseiiaron, adernas, los eSC3SDS estudios realizados en Chile sobre la materia.

Los principales ensayes estan sintetizados en las especificaciones para al

quitran de carreteras, Se usaron las especificaciones de EE. UU. Y algunos ensa

yes de las especificaciones Alemanas, Inglesas y Francesas.
Se hicieron ademas, ensayes de adherencia, envejecirniento, susceptibilidad

termica, observaci6n al microscopio y otros.

En base a las especificaciones mencionadas y a los ensayes de envejecimien
to se conduy6 que los alquitranes CAP pueden usarse en todo tipo de carpeta y
los de SOQUINA 5610 en imprimaci6n.

Esta conclusion experimental debe ser comprobada en la practica. A esta

comprobaci6n contribuira la profundizaci6n de los otros ensayes efectuados
en esta memoria y otras investigaciones que se proponen en ella.

SILVA R., LUIS

Estudios Geoiisicos en la Provincia de Atacama; diciernbre, 1962.

Se resumen algunos de los trabajos mas notables, realizados durante el des
arrollo del Proyecto Minero de Atacama, financiados par el Fonda Especial
de las N aciones Unidas y eI Gobierno de Chile.

Es tratado el estudio Aeromagnerico sobre la zona, previa discusi6n de
las buenas razones de su jusuticacion. Tal estudio Aerornagnetico ocasiona Ia
necesidad de con troles sobre el terreno, ya que descubre nurnerosas anomalias

magnericas consideradas de algun interes,

Se present. en seguida tres metodos Geolisicos para el estudio de la prin
cipal de estas anomalias: comenzando por las medidas del magnetismo, sabre
el suelo y Ilegando a las medidas de resistividad, luego de pasar por el metoda

gravirnetrico.
Se entrega una propia interpretacion al mismo tiempo que se presentan las

de algunas Clas. extranjeras: Canadian Area Mineral Surveys, Ltda., Toronto

y Compagnie Generale de Ceophysique, Paris.
La segunda parte de este trabajo comprende algunos estudios electricos y

especialmente, electromagnericos realizados en la zona de £1 Salado. Aprove
chando algo de espacio, se ha intentado una muy resumida descripci6n de estos

metodos, como asimismo de sus instrumentos y modo de empleo, finalmente
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se entregan algunos de los resultados. justa como ensayos sobre posibles Y3Cj·
mientos sulfurados.

La parte final de la presente memoria,' consta de un intento de ca lculo
de (OSlo para prospeccion en Geofisica. Una novedosa discusion sobre las ana

malias magneticas -se dernuestra como una anomalia magnetica puede corres

ponder con un (uerpo vertical 0 inclinado, siernpre que este se coloque a dis

untas latitudes magneticas. Finalrnente, contiene un resumen de los mctodos

principales de interpretacion gravimerrica.

SOTO V., JUAN

Estudio y prayecto de explotacion de la Mina de Hierro "La Fortuna", Dpto.
Copiapo, Provincia de Atacama; agosto, 1962.

Despues de present;]r una resefia de la rninerta del hierro, indicando su

desarrollo, las Empresas establecidas en la zona, la procedencia y destino de

los minerales: se dernuestra que en la Mina "La Fortuna" (Lat. = 27°15'30"

Long. = 70025') no existe un (uerpo de hierro masivo oculto, que solo cuenta

con los explotados actualmente y que de estos dos no estan agotados.
Tambien dernuestra, aplicando una ecuacion que relacion a 13 profundi

dad del raja con las caracterisricas del yacimiento, que es imposible continuer

explotando estos cuerpos a raja abierto.

En uno de los cuerpos se estimaron 155.255 toneladas de mineral probado
y probable y se proyeet6 un programa de sondajes para definir su forma.

En el otro se calculo 72.253 toneladas de mineral probado y probable y se

proyect6 un mctodo de explotacion subterraneo que permire obtener una pro
ducci6n diaria de 480 toneladas de mineral machado, en dos turnos, y a un

costa de EO 2,33 par tonelada puesta en mina sabre cami6n.

GEOLOGOS

ALVAREZ Sch., LEONARDO

Geologia del drea de Isabella, Condado de Kern, Caliiornia; noviembre, 1962.

EI area estudiada se encuentra aproxirnadamerue a 80 krn. 31 noresre de

Bakersfield, a 10 largo del rio Kern, cerea de Isabella y Kernville, Condado de

Kern, California.
En el area se reconocieron las siguientes unidades estratigraficas, de la mas

antigua a 1a mas joven:
I. Serie metasedimentaria Kernville de probable edad Carbonifera corn

puesta por cuarcita, filitas, esquistos, marrnol y volcanicos intercalados.
2. Rocas plutonicas del batolito cornpuesto de la Sierra Nevada de edatl

Cretaceo inferior. divididas a su vez en tres tipos principales: gabro-diorita con

facies desde anortosita a sienita; diorita cuarcifera con biotita y hornblenda: y

granodiorita Isabella con facies de monzonita cuarcifera y kalisienita. Ademas

hay diques numerosos de aplita, pegmarira y a1askita.
3. Sedimentos aluviales modernos,
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La estructura del area esta dominada por la falla Kern Canyon de rumbo
norte y buzamiento general al oeste. Es una falla normal en general e inversa 10-

calrnente, evidenciando asimisrno una historia de movirnientos horizon tales
sinistrales. Hay atlas Callas mas pequeiias que forman angulos de alrededor de
45° con esta.

La rnineralizacion esta relacionada al Iracturam iento y es principalmente
de oro.

EGERT R., ERNESTO Y PEEBLES L., FEDERICO

Contribuciull a la Geologia del distrito argentileTo de Santa Rosa » Provincia

de Tarapacd; diciernbre, 1961.

EI distrito minero de Santa Rosa esra ubicado a 14 km. al SE de Iquique.
La zona presenta afloramientos de calizas, areniscas calcareas, margas de edad

jurasica. Las rocas intrusivas estan representadas por filones y filones mantas

de diorita porfirica. Las fracturas se localizan segun tres sistemas a saber: N60EI
70S, E·Wj60 a 70S, y NSj70W. Por los dos prirneros sistemas ascendieron las

soluciones mineralizadoras que dieron origen al yacimiento. Las mayores (on

centraciones de mineral ocurren en las intersecciones de las vetas (clavos cru

ceres) . La riqueza del mineral de Santa Rosa se debe al enriquecimiento secun

dario, que por estar en una zona arida alcanza gran desarrollo. Los principalcs
rninerales explotados corresponden a plata nat iva, kerargirita, argemira, plata
arsenical galena argentifera y huantajayita.

Las posibilidades futuras de este yacimiento son limitadas. Parte de los
desmontes muestreados podrian explotarse si se hiciera una seleccion previa.
Podrian encontrarse algunos clavos ricos dentro de la zona de cementaci6n.

ENRIONE LI., ALFREDO Y VILLARROEL A., PATRICIO

Geologia del drea de la Central Hidroelectrica El Toro, Logo Laja, Provincia
de Nuble; diciembre, 1962.

En el presente trabajo se estudian las condiciones geologicas de la Cordillera
de Polcura, situada al oeste del lago Laja en la provincia de 1'Iuble, con el

objeto de indicar las caracteristicas de las rocas que seran atmvesadas par el
ttinel de aduccidn de la Central Hidroelectrica EI Taro. Este nmel cortara una

secuencia de roeas volcanicas y sedimentarias continentales denominada forma
cion Polcura, las que se disponen en un amplio sinclinal con rumbo norte y cuya
ala occidental esta intruida par un cuerpo de granodiarita. Durante la excava

cion se atravesaran, en general, rocas duras, cornpactas, sin alteracion y algunas
pocas fallas inactivas que no presentaran dificultades en las labores, excepto
aquellas conectadas can el lago Laja que pueden filtrar las aguas hacia el tunel

junto can las aguas superficiales que escurriran por diaclasas y planes de
estratificaci6n.

Tambien se hizo un reconocimiento geol6gico en las nacientes del rio Laja
donde se distinguieron los volcanes cuaternarios Sierra Velluda, Laja y Antuco

cuyas lavas y piroclasticos rellenaron valles glaciados los que, posteriormente,
fueron modelados hasta desarrollar la morfologla actual.
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FRANQUESA R.• FRANCISCO

Eslud·io geolOgico de las minas Dos Amigos y San Anlonio del distrito de Pulaen.

do, Provincia de Aconeagua; noviembre, 1962.

RESUMEN

Las minas Dos amigos y San Antonio estan ubicadas en el distrito minero
de Putaendo, a 20 km, al Norte de la ciudad de San Felipe en la Provincia de

Aconcagua.
Estas minas son vetas de cobre que estan controladas pot un sistema de

fracturas de rumbo aproximado Norte-Sur y se encuentran encajadas en tobas y
brechas de caracter traqultico perrenecientes a la Forrnacion Lo Valle del
Cretacico Superior. Estas rocas estan intruidas por intrusivos diortticos.

Ambas minas son de origen hidrotermal y se han originado bajo condiciones
mesotermales segun se desprende de la mineralogla que presentan y del tipo
de alteraci6n que han producido,

Los minerales primaries que presentan las vetas son principalrnente bor

nita. calcosina y calcopirita en una ganga de cuarzo, La alteracion hidrotennal
ha producido especialmente sericita y clarita.

L. min. San Antonio presenta una veta de forma tabular y muy regular.
10 que facilita el calculo de las probabilidades para dicha mina. En carnbio, en

la mina Dos Amigos, la veta es fiUY irregular par 10 que el calculo de las re

servas probables esta sujeto ',1 descubrimiento de clavos mineralizados a 10 largo
de la Iractura que la conrrola,

t!OI\;7AU.1.�. "'i(�A,R. Y Vf:R�ARA �r.. l\t�!t.r'l
Reconocimiento geologica de la Alia Cordillera de Los Andes entre los Paralelos
350 y 380 Latitud Sur; noviernbre, 1961.

EI estudio geol6gico cubre un area aproximada de 19.000 kmt. La estatigra
fia comprende sedimentitas y vulcanitas depositadas desde el Jurasico hasta el

Reciente. El Perfil se inicia con una serie marina del Jurasico medio, seguida
de un cicIo regresivo, can depositacion de potentes mantos de yeso sobre el cual
se desarrollan las sedirnentitas continentales que alcanzan hasta el Titoniano.
A partir de esta edad se inicia el segundo cicio marino reconocido, compren
diendc hasta el Hauteriviano. En el supra Neocomiano, sobre la facies sub

area del ultimo cielo marino, se depositan concordantemente las vulcanitas sflico
alealinas (queratoftricas) , que marcan el comienzo del grupo de formaciones
continentales que abarcan hasta el Cretacico media a superior, desarrollando
hacia los niveles mas altos un caricter netamente porliritico.

A partir de los 36°30'L.S. al Sur. se reconoci6 la formaci6n Cur. Mallin,
como la facies literal del conjunto de formaciones depositadas desde el supra
Jurasico hasta el Neocomiano inclusive.

Se reconocieron dos Cases erogenicas, la primera en la basse del Senoniano

y la segunda pulsaci6n de menor intensidad en la base del Maestrichtiano, EI
Batelito Andino se supone emplazado durante Ia primera fase. Se infiere un

cicio plutonico mas antiguo, par la presencia de rodados de rocas grantticas en

sedimentos Jurisicos.
Se subdividen las vulcanitas Neo-Terciarias a Cuaternarias en cinco uni-
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dades. Un tectonismo de bloques afecta principalmente a la primera de estas

unidades y se reconoce una tectonica de subsidencia que parece continuar.
La estructura general de los estratos Mesezoicos, corresponde a amplios

sinclinales y anticlinales de rumbo aproximado Norte-Sur,

ERIK KLOHN HECHT

Yacimiento.f de cobTe" urania en el distrito minero de Tocopilla; diciembre, ]961.

Se ha hecho un levamamiento geologico y estudios de detalles en varias
minas del distrito minero de Tocopilla con el proposito especffico de establecer
1a distribucion de 13 mineral izacion de urania y sus relaciones (on la minerali
zaci6n de cobre. EI Ievantarniento geologico abarco un area de 30 km. a 10

largo de Ia costa, con el puerto de Tocopilla aproximadamente en el centro

de esta Hnea. por 24 km. desde la costa al interior (720 km3.). En esta area
afloran dos unidades principales de TOC3S. La mas antigua es una secuencia de

varies miles de metros de lavas andesiticas de rumbo general Norte-Sur y manteos

de 30° al Este, correlacionada teruativamerue con la Formacion La Negra de
edad Lias superior a Malrn inferior. Las rocas volcanicas han side intruidas por
las rocas plutonicas del Baroli to de Tocopilla (uya edad de intrusion se rela
ciona con la orogenesis nevadica.

Un sistema de fractures profundas de rurnbo Norte 400-80° Este caracteriza
Ia estructura del area. En estas Iracturas se han ernplazado las vetas de cobre

y uranio.
Los yacimientos de cobre se han clasificado en cuatro tipos:
1. Vetas de cobre y uranio de alta temperatura en rocas intrusives:

'.�" Vetas me�otenna}es/de colire 'cdn··iitaJlcios·' de··liranio. en rocas intrusivas;
3. Vetas mesotermales de cobre sin uranio en rocas volcanicas, y
4. Yacirnientos de cobre tiro manto.

En el distrito exisren areas favcrables para incrementar sustancialmente la

producci6n de cobre. Se recomienda la realizacion de estudios geol6gicos deta
llados conducentes a planificar un programa de Iabores de reconocimiento en

algunas minas del distrito.
Se dernuestra que no es posible recuperar comercialmente el uranio de las

vetas de cobre y uranio de alta temperatura en rocas intrusivas. Par esta razon,
se recomienda no continuar las exploracicnes de urania en Ia zona hip6gena
de este tipa de yacimientos en Chile.

VERDEJO R., CECILIA

Estudio sedimentologico de aTenas de pla)'a en La costa de Chile Central, entre

Valparaiso y Santiago; diciernbre, 1960.

La costa entre Santiago y Valparaiso es una alternacion continua de acan

tilados rocosos y playas de arena. Los afloramientos de rocas corresponden a la
intrusion batolftica del Creraceo Media y estan constituidos por tonalita 0

granodiorita.
Las lagunas y vegas que aquf se encuentran, se han producido por efecto

de los cordones Iitorales que detuvieron el curso de los esteros en sus desembo
caduras. Las dunas han contribuido positivamente a estancar dichos esteros,

depositandose sabre los cordones litorales,
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Las arenas de las playas Sf han formada por erosion marina sobre los rna

(iIOS rocosos 0 por el aporte de sedimentos hecho por los esteros y el rio Maipo.
La calidad de las playas se determina por el contenido mineral6gico y

por la Iorma y tamafio de los granos que constituyen sus arenas. Granos rouy
rrabajados. de tarnafios pequefios y con un alto contenido de arcilla indica un

origen sedimentario a partir de las depositaciones hechas por un estero. Granos
de (amalia medic, de Iorrnas subangulares y con un rico contenido en cuarzo,
minerales oparos y restos de rocas demuestran una proveniencia desde los aflora.
mien los rocosos por efecto erosivo del mar.
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