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:\IEMORIAS DE PRUEBA 1962-1964

Las materias tratadas en las diferentes memorias de prueba presentadas a la

Facultad de Ciencias Ftsicas y Matematicas, durante el periodo docente de

diciernbre de 1962 hasta diciembre de 1964. para obtener el titulo de Ingeniero,
de Oeclogo. y de Licenciado en Fisica, se exponen en forma muy breve en los

resumenes indicados a continuacion y que han side desarrollados poT los autores

respectivos.

INGENIEROS CIVILES

AHUMADA 1\1.. JORGE

Embalse Collipulli; diciembre, 1962

EI Embalse Collipulli represara las aguas del rio Mal leco en la Angostura
de Collipulli, ubicada en la provincia de Malleco, exactamente al sur de la ciudad

de Collipulli (150 m aguas arriba del Viaducto del Malleco) .

Se ha proyectado para servir tres propositos diferentes: a) Regadio de los
terrenos de los valles del Malleco, Rehue y Lumaco: b) Permitir el cruce del rio

MalJeco al Camino Longitudinal SUT, y c) Produccion de energia elecrrica, me

diante una central que seria construida por la ENoESA de una palencia instalada
de 32.000 KW.

Los terrenos beneficiados con el embalse se pueden ava luar en 15.000 Has ..

dentro de las cuales hay 12.500 Has nuevas y 2.500 Has que actualmente son

regadas par el rio Mallcco. Considerando una cota de coronamiento del muro

superior a la necesaria para el riego, que es la cota minima accptable para pro
ducir el empalme con los accesos del Camino Longitudinal Sur, la capacidad
del embalse sera de 270.000.000 m": que se desglosan de la siguiente Iorma: Aguas
muertas, 30.000.000 m": Volumen necesario para ricgo. 112.000.000 m'. y Volu
men disponible para gcneracion de energia electrica, 128.000.000 m>.

Las condiciones geol6gicas locales, ast como la proxirnidad de los materiales
existentes aconsejaron la construccion de un muro de tierra de zonas, que tendra
las siguientes caracterlsticas: Altura maxima 75 m; Longitud 460 m; Ancho del
coronamiento por condiciones del camino 20 m; Volumen aproxirnado 1.943.000

m': Taludes compuestos. aguas arriba 1.5/1. 2.5/1 Y 3/1: aguas abajo 1.5/1 y
1.75/1.

Se ha consuhado un vertedero del tipo frontal de concreto, para evacuar

'10 gasto maximo de 668 m'/seg. La energia del agua liberada por el vertedero
sera amortiguada mediante colchones de aguas. Sobre el coronamiento del verte

dero, en 13 posicion del eje del muro, se ha consultado un puente carretero,

con el lin de permitir la continuidad del Camino Longitudinal Sur. Este puente
sera de horrnigon, de dos tramos y de una longitud total de 82 m.
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Las obras de lorna esraran ubicadas en la ladera sur de la Angostura por r3ZO

nes de fundaci6n y consistiran en una estructura de lorna. umel de desviacion,
piques de maniobra y tunel de entrega. El runel de desviacion sera de 429 m de

longitud, con una seccidn circular de 7,5 m de diametrc, excavado en su mayor

parte en roea granitica y se cornunicara con los piques de maniobra, desde clande

se controlara el embaJse desde una camara de valvulas. Antes de entrar al tunel
de entrega de 2,20 m de diarnetro, se ha arnortiguado la energia mediante un

coleh6n de aguas.
Como obra anexa a la construccion del ernbalse, Sf hace necesario construir un

puente metalico de fcrrocarri l, el que cruzarfa el canal evacuador del vertedero

y tendria una longitud de 86 m.

El presupuesto total del coste directo del ernbalse, considerando las obras

anexas, asciende a I. suma de EO 14.853.590,00.

ALBORl\'OZ ern, JUVENAL Y KUNZ S., OTTO

Estudio Fotoeldstico de dos fachadas de cuatro pisos can vanos de puertns;
agosto, 1963

Para hacer frente a la sismicidad, en nuestro pais. se ha generalizado el empleo
de Iachadas y muros resistentes para edificios de hormig6n armado, elementos

pertenecientes al campo de la Elasticidad.
Dadas las cornplejas caractertsticas del problema, el Laboratorio de Estructuras

de la Escuela de Ingenieria patrocina un estudio sistematico de fachadas y muros

sismicos sometidos a esfuerzos horizon tales. La presente Memoria de Titulo

forma parte de este programa de trabajo.
Materia de estudio son des fachadas de 4 pisos, can vanos de puerta respec

tivamente ubicados simetrica y asimen-icamente, en relaci6n al eje central. Este

diseno significa analizar el comportamienro cstructural de elementos rigidos uni

dos mediante elementos esbeltos.
EI estudio se realiza aplicando la teoria y tecnirn de la Fotoelasticidad. A par·

tir de las redes de Iineas isoclinas e isocromaticas, y mediante la apllracion de
las ecuaciones de la 'Teorta de la Elasricidad, se determina el estado elastico

plano para cada uno de los est ados de carga de los dos modelos. Se determinan
adernas los valores del rnomento, esfuerzo normal y esfuerzo de corte en los

muros y dinteles de las Iachadas. en forma, de dejar resuelto el problema hiper
estatico,

Paralelamente (on el estudio Fotoclustico, se resuelven las Iachadas par meta

dos de calculc utilizados en la practica. Se aplica un metoda de apraxirnaciones
excesivas y otro basado en la Teoria Elemental de Resistencia de Materia les, cuya
generalizaci6n da lugar a un proceso iterative. Los resultados allcgados permiten
establecer comparaciones en 10 que se Tenere a la distribuci6n de las (argas,
esfuerzos internes y rigidcces.

Con la aplicaci6n de la Teoria Elemental de Resistencia de Materiales se

obtuvo buenos resultados, y su comparaci6n perrniti6 establecer llmites para su

aplicabilidad. Estos limites dependen del valor que aleance la relaci6n entre el
momenta de inercia del rnuro y el momenta de inercia del dintel,

EI calculo de rigideces, heche al final de la presente memoria, permite compa
raciones de los resultados obtenidos por la Fotoelasticidad y aquellos resultantes
de la aplicaci6n del rnetodo de Rigidez Basal.
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ALVARADO MONTERO, LINCOLN, Y MORENO DlAZ, ORLANDO

Angostamiento en regimen torrencial; noviembre, 1964

EI fen6meno de una transici6n con disminuci6n de ancho en un canal rec

tangular en regimen torrencial que se ha estudiado experimental y analttica

mente pennite establecer las siguientes conclusiones:

J. Una transici6n en regimen torrencial origina ondas estacionarias en el
escurrimiento aguas abajo de ella.

2. Las caracterfsticas de estas ondas (angulo. altura, etc.) estan plenamente
de acuerdo con la teorfa desarrollada por el Dr. Arthur T. Ippen del M.I.T.

3. Las perdidas de carga singulares y el fen6meno, en general, de variaciones
en el eje hidraulico comprueban la aplicaci6n del Teorema de las Canti·
clades de Movimiento.

4. El analisis tenrico-expcrimental demuestra que las transiciones rectilfneaa
se comportan. en general. mejor que las curvilineas.

5. El disefio de una transici6n en regimen torrencial de un canal debe ser

calculado como se indica en detalle en esta memoria. por aproximacio
nes sucesivas, variando los angulos laterales de concurrencia, teniendo en

cuenta las condiciones hidraulicas iniciales del torrente, de manera de

producir las menores perturbaciones de la corriente en la zona angosta
del canal. Debe evirarse que 13 transicion produzca un resalto hidraulico.

La prevision de este resulta en perfecto acuerdo con la teoria como 10 de

muestran las experiencias.

La experimcntacion se realiz6 en un canal rectangular de albafiilerfa de la

drillo de 0,50 m de ancho inicial, con cuatro valores de la raz6n entre el ancho
del canal anterior a la transici6n y el posterior a ella, desde 1.2 a 2,5; caudales
desde 15 It/seg a 40 Itjseg; transiciones rectilineas con angulos de entrada de
a = 30°, a = 240 Y a = 180 Y una transici6n curvilinea parab6lica. Se estudi6
la transici6n para torrentes desde X. = 0,25 hasta X. = 0,70.

ANDREANI LUCO, CARLOS E IGLESIAS CASANUEVA, MARIO

Estudio teorico y experimental del ,esalto en lechos Irapeciales; diciembre, 1964.

La tesis que hemos desarrollado consiste en una exposici6n y analisis de las

publicaciones existentes sobre el Ienomeno, en un estudio reorico con la inclu
si6n de una solucion original para el calculo de las alturas conjugarlas, en una

experirnentacion personal y en un analisis de los resultados experimentales.
Con respecto a la verificaci6n de la teorta clasica de la constancia de Ia fun

dacion Momenta sirnplificada, podemos expresar que nuestras expcriencias la
confirman plenamente. En 10 que se refiere a la longitud del fen6meno consi
deramos nuestros resultados mas 16gicos que los de otros experimentadores
puesto que tienden a revelar que la longitud del resalto en lecho rectangular
serfa un caso particular del fen6meno en lecho trapecial. Es de notar que la

longitud medida por nosotros es menor que la dada por otro autores.

Se observe que el resalto en lechos trapeciales presenta en su forma caracte-
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risticas propias. como son su frente iniciai de forma triangular y los roditlo,
laterales en Ia lana del torbellino, El Ienomeno sf pucde presentar en forma
eimdtrica 0 asimctrica. 10 cual afecta a su estahilidad. La inestabilidad se traduce
en ondas periodicas supcrficiales Jnuy persisrentes segun el sentido longitudinal.

AROS ARAYA, VICTOR H.

"Regadiu Nitahue", Colchagua; noviembre, 1964

Para irrigar el area de Nilahue (Provo de Colrhagua) , Sf consuha un ernbalse
en Callihue que uriliza 105 sobrantes de invierno del estero Chimbarongo, los

cuales seran conduridos -h;ISt3 el embalse por media de un canal a lirneruador.
EJ heche de uufizar <11 maximo los recursos hidrclogicos disponibles y de

considcrur la maxima superficie de riego permu ible, nos neva a las siguientcs
caractcnsticas del proyecto: embalse de 300 millones de rn'', canal a limentador
de ,25 m-: seg y superticle de r iego de 21.000 Has. Can estos resultados se ha
efectuado el diseno preliminar de las estructuras Iundamenrales del Embalse

(Presa, y Obras de Entrega) y del canal alimcntador (cnptarion y canal). Para

estructurar la rlefensa del embalse (Obras de Rebalse) se propone un merodo

que pueda servir para estimar la onda de crecida probable, que puedc llegar
<l un embalse.

Finalmeme, se efcctua una evaluac ion econom ica desde dos puntas de \'i�t(l.
nacional y particular, can el objeto de justifiear el proyecta en s1 y de poder
.. ir uarlo en un cuadro de proyectos de riego. Los dos indices que rnidcn 10 ..

rrirer!o, anteriores son: la relccion "Producto-Capital" y Ia relacion "Aumento
de ingresos por unidad de capital". que re .. u han 2,5 )' 1,05, respectivamcnre.

BAEZA STEZ, MARCIAL

Mcdida de pcriodos propios dr vibraci6n en ediiicios de hormigon armado; enero.

1964

Se han determinado experimentalmente los periodos de vibracion de 42 edif'i
cio- de hormigon armadc, ubicados en las ciudades de Santiago, Valparaiso y
Vifia del .\Iar. Los edifirios mediclos estan eomprendidos entre 4 y 17 pisos.

Luegc se ha estucliado el comportarniento de algunos t ipos de formulas empi
rica') existenres. En seguida se realize un analisis estadfstico con las variables.

pcrfodo. alr ura, razon de muros y la dimension de Ia plantJ del edificio en 1;1

dircccion del movimiento. Del resu ltado de este anal isis se concluye que 10'

pcrtodos de los edificios chilenos estudiados son proporcionales a la altura; csto

significa que los edificias analizados se comportan como una viga empotrada
en la base y libre en e! extreme superior y que se deforrna 5610 por corte. Ade
mas se puede observar del analisis, que las formulas empiricas para el calculo
del periodo, obtenidas a base de datos de edificios jnponeses y norteamericanos,
110 ..on aplirables a los edificios chilenos. Finalmcnte, se coneIuye que los edifi
cio chilenos son bastante m;is rfgidos que los japoneses y norteamerica nos .

.se ha realilado, adcmas. el calcula te6rico de Jos periouos ele vibr,lci6n de do�

edifi("ios altos: uno, con muros de rigidez y otro, can estructura de marco rigido
y se han conlparado los resuhados obtenidos con los valores medidos experi·
lnentalmente.
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BARAQUI W .• JAIME

Costas de transporte caminNo de pasaieros, en Chile; julio, 196'3

EI costa de transporte caminero de pasajeros constituye un problema no anali

zado profunda. si no superficialmente. para los efectos de determinacion de tari

las, por parte de los organismos correspondientes, Este estudio tiende a obviar esta

deficiencia. Su origen 10 constituy6 una encuesta realizada por la Subsecretaria
de Transportes Y su analisis comprende todos los aspectos del coste de transporte
caminero de pasajeros.

Este estudio analiza la metodologia y trata la funcion de costo, los metodos

para determinar los costas, la clasificacion de estos, y el metoda de los minimos
cuadrados,

Determina la dependencia de los distintos costas con sus respectivos variables

y el valor de estes para las distintas empresas.
EI analisis sobre la depreciaci6n es fundamentalmente teorico y est .. desglosa

do en el estudio de los distintos factores de depreciacion: decrepitud, desgaste,
conservacion, inadaptabilidad y obselescencia.

Se determina una f6nnula de costa. como conclusion de los analisis de los

antecedentes, concluyendose en, para cada rubro de coste, una relacion, analitica
a ernpirica, simple y de facil aplicacion, valida para cualquier empresa, cuyas
caracterlsricas se conocen.

Los indices para reajustar los costos, permiten reactualizarlos para la situacion
actual y. eventualmente futura, deterrninandose para cada rubro de costa el
factor de que depende su variaci6n para una alteraci6n en el sistema cambiario.

Se indican algunas aplicaciones para servicios de importancia, para empresas
de distinta calidad y eficiencia; dandose valores que constituyen una rigurosa
aplicaclon de las formulas deducidas en este estudio.

Este estudio, puede ser definitive como una "primera aproximaci6n" de un

problema aun no analizado y que. basandose en una metodologia absolutamente

original. logra sus objetivos en la medida y aproximacion que le permiten los
antecedentes disponibles.

BASCON C .• RAUL

Estudio sobre la recolecci6n y transporte de la baSUTQ domiciliaria del

GTan Santiago; octubre, 1963

En 10 que corresponde a esta memoria, se ha estudiado c6mo y con que se

hace la recolecci6n y transporte de la basura. Se ha analizado cada factor que
influye directamente en las operaciones de recolecci6n y transporte. A modo de
conclusion se dan recornendaciones para la soluci6n de este aspecto del problema
en el Gran Santiago.

Se estableci6 claramente que es necesario determinar los rnetodos de disposi
ci6n final de las basuras antes de planificar el resto del servicio. Aqui se ha

supuesto que se han determinado los procesos de eliminacion y se examina la
influencia de estos en la planificaci6n de Ia recoleccion, cumpliendo con tadas
sus exigencias.

Se han utilizado como antecedentes los resultados obtenidos en las Memorias

que son complementarias con esta.
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BEAS GODOY, EDUARDO

Estudio de la prefabricacidn industrial {on hormigon pretensado. Aplicacion
a armaduras; enero, ·1964

En este trabajo se dan a conocer las ventajas de la prefabricacion de elernen
tos constructivos y del empleo del Hormigon Pretensado, analizando la conve

niencia de utilizar conjunramente arnbas tecnicas en nuestro pais, ya que ]05
rnateriales existentes permiten obtener hormig6n de alta resistencia y los ensayos
de alarnbres nacionales dcmuestran la posibilidad de emplearlos, en el futuro,
como armaduras pretesas.

Se estudia la instalaci6n de una Librica. considerando el rnercado nacional,
su ubicacion, las medidas necesarias para 511 desarrollo, la orgnnizacion y distri
buci6n de In planta y el equipo (on que debe can tar. asf como las etapas del

proceso de fabricacion y los elementos a prefabricar, en especial. viguetas de

dilerentes cantos, las que se proyecta utiliz..r, con un tirante de acero, como

partes de una arrnadura triangular adaptable a diferentes luces y angulos de

inclinacidn de techumbre. Se calcula tambien un refuerzo, consistente en un

pendol6n y un rirante de acero, que permire reducir su canto.

Se estima la inversion necesaria para el funcionarniento de la industria y el
rosro del metro cubico de Honnig6n Pretensado y del metro lineal de las vigue.
tas Iabricadas.

Se ccncluye que, a l prefabricar industrialmente con Hormig6n Prerensado
elementos estructurales, se obtienen ventajas tanto constructivas como econ6-

micas, las que justifican la instalaci6n de una industria, como 10 corrobora el

que durante la redaction de esta memoria Iniciaran sus actividades las fdbricas
"Pretesa' e "Jnapreco".

BEZANILLA FERRES, FERNANDO

Programa de obras portuarias bosicas entre Arica y Valparaiso. 1965·1970;
diciembre, 1964

Se deterrnina Ia Zona de Atracci6n de cada puerto y se esturlia la Produccion

actual y futura correspondiente a cada zona.

A cominuncion se determina que parte de Ia Produccion Futura es de Con

sumo Regional, estirnandose adernas los excedentes para el Consurno Nacional,

junto con las Exportaciones e Importaciones necesarias.
Para poder esrimar que parte de los Excedentes del Consume Regional se

movilizara mediante transporte maritima, se estudian rambien las vias actuales

y futuras que acceden a los puertos en estudio, Se proyecta entonces los volu
menes de carga a movilizar en el futuro por los puertos actuales, diferenciando
dicha carga en la correspondiente a Cabotaje y Cornercio Exterior, respecuva
mente.

Despues de proyectar las posibles deficiencies de los puertos actuales, se deter

mina que durante el proximo quinquenio sus obras basicas seran suficientes

para movilizar sus rcspecrivos volumenes de targa. Sin embargo. se advierte

que hacia 1975, las obras basicas del puerto de Valparaiso dejaran de ser sufi

cientes, por 10 que se recornienda observar Ia tendencia Iutura de la carga a
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movilizarse por ese pueno. Alga analogo se recomienda con 105 puertos desti
nados a movilizar harina de pescado, es decir, Iquique, Arica y Tocopilla, en

esc mismo orden.

BITAR CH., SERGIO Y LEONVENDAGAR V., MIQUEL

Umax- U

U·

En esta tesis se abord6 el estudio de 13 relaci6n
Umdx - U

en canales ree-
U.

tangulares. Ella represenla el cuociente entre la velocidad deficit y 1a velocidad

de frotamiento U. = 'V � =" RIg. Esta expresion que se deduce de Ia teo

ria de Prandtl y Von Karman para tubas circulares, tiene en esc caso un valor

"Valor de en Canales"

consranre,

Hemos pretendido conocer ahora, su ley de variacion, y, por 10 tanto, relacio

nar Jas velocidades maxima y media del escurrimiento, en canales rectangulares.
Los antecedentes experirnentales ernpleados se obtuvieron de:

I. Experiencia de Iaboratorio en un canal de 14 m de Iongitud y 20 em de base,
al que se pedia variar Ia pendiente, Ia rugosidad de Iecho yel gasto.

2. Experiencias de terrene en canales de 1a practica.
3. Experiencias de otros investigadores:
a) lngenieros Valdes y Nenadovic, en el Laboratorio de Hidraulica de la

Universidad de Chile;
b) Experiencias del profesor Vito Vanoni;
c) Experiencias de Bazin:
d) Experiencias de R. Casanueva, y
e) Medidas hechas por ENDESA, en el canal de aduccicn de Ia Central Molles.

C II " d
.

I ·a
Umdx - U.

.)
h

on e os se logru etermmar que a expresl n varia con: J -

U· b
It

(h: altura de agua, b: base del canal) desde 2,5 para - = 0, Iuego crece hasta
b

alcanzar un maximo para _,._ 0,25, para Iuego decrecer,
b

ii) la rugosidad del lecho, rnedida por el coeficiente Manning n, disminuyendo
a rnedida que n crere.

El valor 2.5 para canales nluy anchos, comprueba los desarrollos te6ricos

existentes,

A continuaci6n se confeccion6 un abaco que pennite conocer el valor de

Umdx - U
empleando n y h / b como parametres, y a partir de �I se elaboro

U.
U

matematicamenre otro abaco para obtener la relacion • despues de
Umdx

comprobar la precision que se logra para cada una de las experiencias presenta.

Unuix- U
das si se aplica Ia relacion para determiner U.

U.
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Finalmente, a Ia IUl de estos resultados. se analiz6 la deduccion analitica de
G. Keulegan; se empleo las experiencias de Iaboratorio para conocer la ubicacion
de la velocidad maxima; y se efectu6 una cornparacion con las formulas existentes

que relaclcnan las velocidades maxima y media.

CAMPOS F .• ALBERTO

Constrllccidn de una central de concreto como 2� etap« de una planta de chan
cado y arena existents en Santiago; enero, 1963

Esta memoria trata de mostrar 13 importancia que tendrla para la construc

t ion la instalaci6n en Santiago de una plnma de concreto premezclado. La can

veniencia de ill instalacion se basa en las ventajas de orden tccnico y econ6mico

que se alcanzanan. a] contarse con un centro productor susceptible de ser dorado
de los ultirnos adelantos en la materia.

En Ia primera parte se analizan las inconveniencias y limitaciones del sistema
actual de produccion de esta industria, con 10 que se obtienen rnalos resultados
a subido cos to.

A continuacion se analizan los diferentes tipos de plantas y se justifica median
te un calculo economico, tanto su eleccion como su disefio Y su abastecimiento.

Se hace notar Ia irnportancia que tiene en el cos to de operacion el transporte
del concreto manufacturado y el sistema de distribuci6n elegido.

En la ultima parte, se observa como esta industria, para irnponerse, exige una

estrecha relacion entre su personal y la estricta discipline y ser iedad de procedi
rniento de su parte administrativa.

Finalmente, se dernuestra economicamente que su instalacicn es posible, y que
13 renrabilidad de ese capital responde con creces su inversion.

CONCHA R .. MANUEL

Tentatiua de nOTmaJ para el diseiio de rcdes de alcanlarillado y plantas de
bombeo de aguas seruidos; diciembre, 1963

Esta Memoria representa un trabajo de invesrrgacion y estudio destinado a pre
parar una tentativa de normas tecnicas sobre disefio de sistemas de aguas servidas,

cuya finalidad, entre otras, es uniformar el criteria tecnico sabre esta materia.
Este trabajo se ha divididc en 105 siguientes capitulos:

I. Generalidades, importancia y objetivos de las normas,

2. Aspectos formales de un proyecto.
3. Caracterfsticas tecnicas que deben cumplir las redes de alcantarillado.
4. Caractcrtsticas tecnicas que deben cumplir las plantas de bombeo de aguas

servidas.

EJ primer capitulo se refiere a la irnportancia y necesidad de estas norrnas.

CU)'O.'i- aspectos tecnicos Iormales se desarrol lan en el capitulo 29.

Los capitulcs 39 y 4Q esran destinados a presentar en forma ordenada y racional
J05 diferentes elementos 0 factores tccniccs que deben considerarse en un proyecto,
eomplcmentndo con estudios teoricos sobre los aspectos de mayor trascendencia

y con un agregado de anexos, planos, tipos y abacos de uso frecuente en obras

de esta naturaleza.
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CUEVAS FREY. AGUSTIN

Estudio de Ull Plan Pilato de ConJervacio1i de Cuminos en la provincia de

Concepcion y rccomendaciones para un Plan Nacional a cinco aiios; diciembre,
1964

Primeramen te en este estudio. describimos el sistema actual de Conservacion
de Carui nos, basandonos en las investigaciones her has en la provincia de Con

cepcion y en los datos del Inventario de la Red de Carninos con que cuenta 13

Direccion de Vialidad.
N ns prnponemos en Ia presenie Memoria deterrninar las operaciones prin

cipales de Conservacion de Carninos en la provincia de Concepcion, para obtener

con estc una mayor eliciencia en los trabajos, costos de Conservacion de Cami

nos, y plnnrcar una organizacion adecuada <.11 funcionamiento del sistema, para

luego extenderla en el futuro a una organizacion national.

Fmalmente. en esta Memoria plantcamos la conveniencia de tratar (on asfalto

algunos caminos de gra\'a estabilizada.

DEBARBIERI 0 .. JAIME

Provccto de mcioramiento del abnstccimientn de agua potable pam fa

riudod de Val/e1Ia,·; diciembre. 1963

Basicarnerue, para el proyecto de agua potable de esta ciudad, estudiarnos los

siguientes puntos (on mayor 0 menor detalle:

;1) Plazo de prevision: adoptamos un p lazo media de 25 afios:
b) PobIaci6n, doracion y expansion de la ciudad en el futuro;
c) Eleccion de Ia fuente: despucs de analizar diversas posibilidades de capta

cion, optamos por sondajes:
d) Impulsiones y matrices: adoptamos soluciones separadas para las poblacio-

nes altas y Vallenar central:

e) Redes de distribucion para las poblaciones altas y Vallenar central;
f) Motores y bornbas de la plant. elevadora. y
g) Calculos estructurales.

I. Caseta de cloraci6n.
2. Planta elevadora.
3. Estanque de regulae ion de horrnigon armado de 1.500 rn3 de capacidad,

DEL PI NO SANDOVAL. ALVARO

Programn de ObT(lJ btisicas portuarins entre San Antonio y Punta Arrnas para
los m,os 1965-1970; diciembre, 1964

Homos determinarlo las Lonas de utraccion de los puertos al sur de San
Antonio. Obscrvamos la prcduccion de dichas zonas y el rnovimiento portuario
actual. Aprovechando el Plan Dccenal de la CORFO y efectuando encuestas en las

empresas mas importantes del pais. proyectamos Ia producci6n de las mencio
nadas zonas para 1970. Previo estudio de las variaciones de las vias de comu-
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nicaciones terrestres, que podrlan afectar el cabctaje futuro. calculamos el

tonelaje a trasportarse por cada puerto. Dado que se conocen en forma experi
mental 13 capacidad de cada puerto indicarnos finalmente en cuales de elias
deberan construirse obras basicas, Ello ocurrira unicamenre en aquellos cuya
rcnstruccion Sf ha cornenzado 0 esta en via de hacerse, que son precisamente
los que acusan tina congestion en los primeros afios del proximo decenio. Tal
es el (;ISO de San Vicente, Las Mulatas y Puerto Moun.

DOBRY F .. RICARDO

Determinacion del ripio de Santiago POT el metodo sismica de reiraccion,
enero, 1963

EI objetivo de la memoria fue establecer Ia aplicabilidad del merodo sismica
de refraccion como complernentncion de los sondejes en la determinacion de la

profundidad y caracterfst icas del manto de ripio de Santiago. Se utiliz6 para ello

lin sisrnografo de marttllo de ripo �ID-]. perteneciente al Institute de Geo£isica.
Se realizaron experiencias en 14 lugares situados en Santiago), sus alrededores,

con un total de 3-1 perfiles, cuya longitud vario entre 10 y 60 metros. En todos
estos lugares existia informacion previa acerca de su estrat igrafia, proveniente
sobre todo de estudios del Laboratorio de Mecanica de Suelos del IDIEM.

Pudo esrablecerse Ia comparacion entre Ia profundidad real al ripio y Ia obte
nida por eI rnetodo slsrnico en 7 lugares, EI error promedio rue del 16%, y el
error maximo de 40')'0'

Se concluy6 la existencia de napa de agua en 3 lugares, y se calcul6 13 pro
fundidad, con un error promedio respecto de Ia profundidad real del 12% Y un

error maximo de 20%.
Se determine la existencia de una relacion entre la granulometria de las rnues

tras obtenidas del manto de ripio, y Ia velocidad del sonido en el mismo manto,
con un nivel de significacion superior al 99% de probabilidad. Se calculo Ia

ecuacion de regresion respectiva.

DOMINGUEZ D., ALFONSO

Cdlculo de un hangar en estructura metdlica : diciembre, 1963

La construccion se SllpUSO situada en los alrededores de Santiago. y las dirnen
siones del hangar se adaptaron a las de los aviones jet de mayor tamafio, resul
tando de 50 m de largo por 50 m de ancho y una altura maxima de 16m.

Se hizo un estudio preliminar superficial con solo el peso propio de 6 tipos
de estruciuras. De estes seis, se eligieron dos, a los cuales se les agreg6 la soliclta
ci6n del viento. Con los resultados obtenidos se eligi6 la estructura definitiva, que
se calculo adernas para accion sismica.

La estructura final esta formada por siete marcos rorulados, con sus respectivas
vigas que van simpIemente apoyadas en una viga transversal de 48 m de IUl, la

cual, a su vez, va apoyada en dos pilares.
Resulto un peso de 39,2 Kg/m' y el presupuesto dio un valor total de

EO 211.500,00.
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DOMINGUEZ 0., GONZALO, Y LAMBETH V., HAROLD

Altura de agua a plomo de una caida; noviernbre, 1961

Hemos heche, en el Laboratorio de Hidraulica de la Universidad de Chile, el
estudio experimental de la altura que toma el agua de un canal a plomo de una

calda vertical, y la distribuci6n de presiones en su interior, en todos los casas

de aguas abajo que puedan presentarse siempre que dependa de las condiciones

posteriores a la cafda, la magnitud de esta altura, es decir, que el regimen en la
seccion a plomo de 1a caida corresponda al regimen crftico 0 a uno de rio tran

quilo, pues no se analiza el caso de regimen torrencial colocado por condiciones
de agua, arriba a plomo de la cafda.

Hemos encontrado, como se presumia, que 13 presion en el interior de la napa
en Ia secci6n de (aida, da un saldo positive en el Iondo, en regimen de rio con

resalto al pie. ya sea un rio, 0 bien corresponda a regimen crttico, y aun se

obtiene igual cosa si la cafda es seguida por regimen torrencial, con altura de
este torrente mas alto que el umbra I de la grada; 10 que sucede en caldas de

muy poca altura relativa.
La magnitud de la altura de agua en la caida es menor que Ia altura crftica,

cualquiera sea la altura de grada, siempre que sabre ella exista regimen crftieo
o bien de rfo eereano al critieo.

La altura a plomo de la caida es aun menor en una grada con resalto al pie
que, si es seguida de regimen torrential.

La profundidad a plomo de la caida, en cambio, aumenta rapidamente con la
altura de aguas abajo en las gradas 0 catdas de cualquier magnitud influenciadas,
si 13 aplicaci6n de la conservacion de Ia momenta da sobre la grada alturas que
excedan la cririca en un 20%.

ECHAVARRIA 0., RAMON, Y MATURANA B., CRIST IAN

Canal de gasto variable can alimentacion positioa y precauciones especiales
para cuitar la perturbacion del agua de entrada; septiembre, 1963

En un canal de gasto variable, no se puede pretender afirmar que la energla
total del sistema se mantenga constante, puesto que se va incrementando el gasto
a 10 largo del escurrimiento con el consiguiente aumento de energfa.

Sin embargo, se pens6 que la energta por unidad de peso, contada desde el
fondo del canal, 10 que supone compensacion de 10 que baja el fondo de 6te
con ]a perdida por frotamientos, podrfa mantenerse constante en un canal
de gas to variable, en el que por medio de una alirnenracicn a traves de crificioe
o rejillas, se eliminara totalmente I. perturbaci6n superficial del agua de entrada.

Las experiencias realizadas para verificar est a hip6tesis, permiten concluir que
ella no se cumple debido a las Iuertes diferencias de velocidades que crea la

alimentaci6n lateral, asi como tambien la no coincidencia del eje piezometrico
con el hidraulico y el enorme incremento de la rugosidad de paredes por efecto
de las rejillas.

La ecuaci6n de la momenta en su {anna mas general, es decir, tornando en

cuenta la distribucion no unifanne de velocidades y las perdidas por frotamiento,
ha permitido el calculo bastante exacto del eje hidraulico, comprobandose, ado
mas, que la aplicaci6n de ella sirnplificada 0 idealizada, muy utilizada en la solu-
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cion de otros problemas. no daba resultados que concordaran sausfactortamente
(on Ia realidad.

ELORZA FERRADA. SERGIO OS\,'-\LDO

Eualuacion de caminos en tas prooincias de Linares y Mcu!e ; diciembre, 1964

Este trabajo es una evnluacion caminera en las provincias de Linares y Maule,
Hernas constderado conveniente incluir, en primer lugar, un breve resumen

de los principios econnmicos en que se basa la evaluacion.
El trabajo mismo consiste en un iruento de aplicar en el terrene de Ia eva

luacion carninera, un metoda basadc esencialmente en medir el beneficia de un

camino en funcion de su relaci6n (on el producto nacional, es decir, con el con

junto de la economia del pais.
Para esto, hemos considerado como beneficio el Valor Agregado generado

atribuible a la obra (aporte a la Renta Nacional}. considerando las demas
inversioncs complernentarias necesarias.

Para obtener el "cocficiente de Iactibihdad' hC1TIOS elegido, de entre los
nurnerosos sistemas posibles, el de la tasa interna de retorno. pues estimarnos

que, de elegir otro, la mayor imprecision del rnetodo habria estado en cstimar
el "i" interes, muy variable en las distinras zonas.

Se considera tambien un coeficiente de desarrollo, de acuerdo a las meras

del plan decenal. A pesar del plantcamietuo teor ico del metoda, nos limitamos

a considcrar el Valor Agregado debido a los productos agricolas, desprcciando
otros rubros y efectos indirectos, que de 105 datos obienidos en [en sos de Via

lidnd, vimos que en rea lidad eran despreciables.

ESPINOZA SEPULVEDA. VICTOR

Proyrcto del puente carrctcro sobre el rio Choapa; diciembre, 1964

En Ia presente memoria se proyecra un puente meralico con vigas maestras

enrejadas Y sf compara su (OS to con cl provecto realizado por el Departamento
de Puentes del Ministerio de Obras Publicus con vigas rnaestras metalicas de
alma lIena.

Ambos proycctos se han subordinadn a la necesidad de recuperar el maximo
de la inversion, pues, en los planes de la Direccion de Riege del M. O. P., figura
lu ccnstruccion del tranque Cecelillo en el rio Choapa. con 10 que qucdarla
ba jo agua el sector de1 camino de acccso a Illapcl, en el sector del puente que se

disefia.
De la comparacion de costos se concluye que el puente con vigas rnacst ras

enrcjadas representa una mayor inversion total y una menor inversion recu

perable.

FARET G .• ALBINO

Inoestigacion experimental sobre la presencia y eliminacion del contenido de

[ierro y manganeso en el agua potable; diciernbre, 1963

De las substancias que el agua trae en suspension. en disolucion 0 al estado
coloidal, el fierro y el manganese. son dos de las que causan mayores dificultades
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en los suministros industriales), de agua potable. Cuando el contenido de estos

dos elementos supera ciertos Hrnites debe procederse a su eliminacion,
Esta memoria. en su Iase experimental. se re£iere a una investigacion en las

captaciones de agua potable de Hualpencillo (provincia de Concepcion) • con una

planta piloto de desferrizacion y desmanganizacion. La experimentacion tuvo

por objeto, estudiar los procesos aplicables a las aguas de las captaciones men

cionadas, para eliminarles el exceso de contenido de fierro y manganese, y able

ner los datos fundamentales que permitan disefiar las futuras obras.

En la primera parte de la memoria se establece en que consiste el problema de
la presencia del Iierro y manganeso en e1 agua. pasando en seguida a describir los
sistemas conocidos y en desarrollo para la remocion de estos elementos.

FONCEA N_. CLAUDIO, Y LEVY A_. HERNAN

juntas de hormigonado; agosto, 1965

Como consecuencia de 1a observacion de numerosas Iallas producidas en juntas
de hormigonado por los sisrnos del Caj6n del Maipo (1958) y del Sur de Chile

(1960), se plantea Ia presente investigacion para estudiar experimentalmente di
versos metodos para preparar juntas.

Se confeccionan probetas -un minima de 16 por metodo=, en dos etapas,
buscando la reproducci6n de las condiciones de obra. Se determina Ia resistencia
nl corte de las juntas realizadas,

Los metodos estudiados romprenden chorro de arena, dentado. escobillado,
picado, acido clorhfdrico: interposicion de resina epoxidica. mortero y pasta de

cementa; humedecimiento de Ia superficie de union; compactacion de hormigon
superior; consistencia del hormig6n inferior. Se analiza edemas la influencia del

tiempo de inrerrupcion del hormigonado.
Los resultados de los ensayes se procesan eatadfsticamente, dernostrandose me

diante docimas de aleatoriedad que Ia experimentacion se ha realizado bajo
control estadistico.

Como conclusiones, se sefialan que ninguna de los metodos estudiados per
mite alcanzar la resistencia del hormig6n monolitico; la junta realizada en las

condiciones normales de obra alcanza a la tercera parte de la resistencia mono

Ift ica, en tanto que el metoda mas eficaz -el chorro de arena- llega casi aI 90'70'
Otra conclusion irnportante es el efeeto perjudicial en la resistencia de la junta a1
humedecer Ia superficie en el momenta de agregar el honnig6n fresco.

Finalmente, a base de los resultados obtenidos }' de las sugerencias de otros

especialistas, se presenta un conjunto de recomendaciones relativas a la posici6n
y ejecuci6n de las juntas de hormigonado,

FOTIU HECK, DIMITRIE

AgUfl potable Volparaiso-Captacion Las Vegas. Dcscripcion )1 andlisis de los

diierentes provectos; diciernbre, 1964

A. Primer proycclo (1946),

Descripcion y analisis del proyecto en rodas sus partes referentes a la galeria
de captacion,
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B. Segundo proyecto (1951).

Descripcion y analisis del proyecto.
Indicacion de las modificaciones al primer proyecto y justificaci6n de estes,

como tambien la indicacion de 10 que se mantuvo del proyecto anterior.

C. Tercer proyecto (1958).

Descripcion y anal isis del proyecto.
Indicaci6n de las modificaciones al segundo proyeclo (on Ia jusuficacion de

estas, como tambien la indicaci6n de 10 que se mantuvo de los dos proyectos
anteriores,

FRIAS M. MIGUEL Y VERNI M., FRANCISCO

Transicion en regimen torrencial de una canalizacion rectangular a trapecial
con grade; noviembre, 1963

En el campo de ]a Hidraulica se encuentra a menudo la transici6n de cana

lizacion rectangular a trapecial, y que en el caso mas general va acornpafiada de

una grada de bajada.
Desde el pun to de vista hidraulico se presentan en ella 2 casos: esrurrimiento

de reo y escurrimiento de torrente.

Es posible, como ya se ha comprobado, estudiar el primer caso en forma reo

rica por media de Ia ecuacion de la momenta. Sin embargo, en el segundo. el

desconocimiento de las presiones en la corriente, en la grada y en la cara 0 para
menta de ella, impide el uso de dicha ecuacion, 10 que hace necesario par 10

tanto abordar el lema en forma netamente experimental.
Este estudio, que siguio dicha pauta, tuvo por finalidad la obtencion de cur

vas que relacionan los diferentes paramerros que concurren en el fenorneno, y
han sido confeccionadas para permitir su Usa en el calculo de casas practices. Su

construcci6n se hizo interpolando entre los valores experimentales, que en re

gimen torrencial estan expuesros a grandes errores individuales, de modo de
obtener curvas regulares y continuos como requiere indudablemente el fen6meno
estudiado,

FUENTES AGUILAR, RAMO!';

La injluencia de la forma y disposicion de rugosidades regladas sobre la rugo
sidad absoluta E en canales con mouimiento uniiorme; septiembre, 1964

Se ha realizado un estudio teorico-expcrirnenral sobre los facto res de resis
tencia y la rugosidad absoluta e en canales lisos y rugosos, EI canal empleado
era rectangular y se tuvo escurrimiento uniforme de rio en todas las experiencias.

Se ernplearon rugosidados regladas y se vario el espaciamiento S, la altura
h y el ancho b de ellas,

Se estudiaron:

a) Factores de resistencia del canal Iiso:
b) Valor del coeficiente K de turbulencia de von Karman;
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c) La validez de la formula de Colebrook;
d) Verificaci6n de la teoria de Morris sobre el escurrimiento con rugosida-

des aisladas;
e) EI valor de la rugosidad absoluta E y sus var iaciones con his y h ib,
Del estudio que se ha realizado se puede concluir que:
a) Con respecto al canal liso:

EI escurrimiento en este ripe de canales queda definido por una f6nnuJa
del tipo

l/yA a log Re Vf+ b

en donde a y b son costantes, pero CUyDS valores cambian segun se trate de es

currimiento torrencial 0 de rio y en todo (3S0 no corresponden a las que Niku
radse diera para tuberlas lisas.

b) Con respecto a K:

Su valor en canales tantos lisos como rugosos confirma el valor de 0,4 dado

por Nikuradse, eso 'I, con fuerte disposicion (30%).
c) Con respccto a la verificacion de la formula de Colebrook: Da excelentes

resultados en canales rugosos, desde DiE = 1.00 hast. DIE = 100; para valores

mayores, da discrepancies fuertes,

d) Verificaci6n de la teorla de Morris para el escurrimiento con rugosidades
aisladas.

La formula de Morris da buenos resultados con Ia salvedad de dar valores

elevados del caeficiente de arrastre de rugosidades.
e) Con respecto a las hipotesis sobre:

I) Una expresion del tipo E/il = 1(11/5, "lb) describe totalmente el contorno

rugoso de un canal con rugosidades regladas,
2) La forma de Ia funcion es:

en dcnde a, A., A, Y A, son funciones de h tb,

GALTE LOCKETT, GILLES

Estu dio de Ia socauacidn at pie de la bnrrera de vertedero de pared delgada con

napa no libre; enero. 1964

Se realizaron 32 experiencias en 6 series, can rnateriales de diarnetro media

4.8 mm y desviaciones standards 1.5, 1.4, 1,3 Y 1,2 respect ivamente. En cada
serie de experiencias se aisle cada una de las variables que intervenian en el
fenorneno: es decir, tiempo, gasto por unidad de aneho, desviacion standard.
altura del colch6n de .gua y altura de vertedero.

De estas experiencias se obtuvieron las siguientes conclusiones:

J. La socavacion. es decir, la altura vertical maxima entre el nivel original
y eI final del material, avanza inicialrnente en progresi6n geometrica con

el tiempo, pero esta tiene un limite que se alcanza luego de 36 horas de

experimentaci6n.
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Z. La socavacion aumenta en forma directamente proporcional con el gas to

den tro de los limites de la experiencia.
3. La socavacion aumenta a medida que la desviaci6n standard disrninuye.
·L La suma de 13 socavacion mas el colchon de agua permanece constante

cuando se mnnrienen fijas las otras variables, aunque el colch6n de agua
vane.

5. EI diametro media del material de la zona de socavacion maxima es igual
011 d."o del material prirnitivo.

fi. La socavncion aumenta con la altura de catda hasta Ilegar a un maximo.
despues del eual tiende a disminuir suavernente.

I. Se cbruvo Ia siguiente formula para la socavacion con nlapa no a ireada:

H. + T =

5.55 qU.;.!, H. II,":.!

(�dm) 0.14

expresion en que:

H. altura del vertedero en em.

T == socavacion maxima mas colch6n de agua en cm.

'l gasto por unidad de ancho en I/./m.
�l desviacion standard.
dm = diametro media en mm.

GARCIA G., HERNAN

Estudios de evopomcion desde svperiicirs fibres )' de materiales supresores;
diciernbre, 196.�

La crecienre demanda de agua Impucstu par el aumento de nivel de vida y

por la presion demografica, ha obligatio al hombre a alrnacenar grandes vole

rnencs en embalses anificiales y a un aprovechamiento intensive de los lagos.
Hast a hace poco, las pcrdidas cvaporarivas desde superficies Iibres. factor de

gran importancia en eI balance hidrologico. habian sido descuidadas casi por
complete. Ultirnarnente se han herho en el extranjero estudios exhaustivos sabre

el rema.

EI trabajo descriro pretende estudiar con algun detalle var-ies aspectos en re

lacidn a Ia evaporacion en Chile. pais en el cual Sf pierden anualrnente uncs

8.500 millones de rn" por evaporacion desde lagos y embalses. Esta cifru repre
senta unas 20 veces el volumen total de agua potable ronsurnido en el pais.

Se aborda en cl el analisis de los resultados obtenidos en una cuenta expe
rimental de 48 km- ubicada en el valle de Aconcagua,

La invesrigacion comprendi6 los siguientes aspectos:
a) Comprobacion y comparacion del instrumnetal desrinado a 101 medida del

poder evaporante de la atmosfera.

b) Ami livis de las Iormulas crnplricas en usa para evaluar la evaporation P'"
tencial en base a Iartores rueteorologicos.

c) Estudio de las posibilidadcs de reduccion de Ja evaporacion mediante Ia

utilizacion de capas monomolecularcs.
Este tipo de experirnentos se realiza por primera vel en Chile y probable.

mente se trata del unica caso en Latinoamerica. De ahf que sus resultados puc
den ser de gran utilidad para la Hidrologta en Chile.
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GARCIA U., OSVALDO Y HAMEL A .. LUIS EDUARDO

Muros dr albniiilrria armada " su comportomiento (I esiuerxos horizon tales en

.HI plano: junio. 19fi�

La presente Memoria se refiere al comportamiento de muros de albafiilerfa
armada sometidos a esfuerzos horizon tales en su plano. En primer termino

se describe este metoda constructive, se indican sus antecedentes historicos y se

explica su c3Inpo de aplicacion.· Se definen los metodos de ensayos urilizados,
a sea por "Racking Load" (cargo diagonal), en "Cantilever" (en voladizo) )"

"Compresion" (En proberas a escala reducida). Posteriorrnente figuran las
can.ctertsticas de disefio de los diversos muros ensayados (aparejos, cuanrias
de armadura. morrero de pega y de relleno, etc.). Lucgo se detalla cada una de
las experiencias rcalizadas }' se interprctan los resultados obtenidos, haciendo
referencia a las cargas de ruptura, fatigas admisibles, m6dulos de elasticidad,
energfas absorbidas hasta la ruptura y diferencias entre los mctodos de ensayo.

Finalmente se esboza un estudio comparative de costos entre las albafiile
rlas armadas y aquellas reforzadas con pilares y cadena y sin reforzar y un breve
analisis de las prescripciones de las nonnas ASA referentes a muros armados, Se
termina con un resumen de las conclusiones obtenidas y se recomiendan futuras

experiencias,
GARRIDO G., W.

Estudio del problema de fa bosura domirilinria del Gran Santiago; octubre, 1963

Esta memoria tiene por objeto mostrar el estado actual del cada vez mas

agudo problema de la basura del Gran Santiago, analizar sus causas y determi
nar los principales faetores sobre los que es necesario actuar, para poder asi sen

tar las bases para cualquier solucidn Iutura que quieta darsele a este problema.
Por ser Ia Ialta de unidad de las cornunas para encararlo, una de las principales
causas que ha motivado el ernpeorarniento de la situacion, est a Memoria concluye
COn Ia Iijacion de tres Sectores bien definidos, cada uno de los cuales agyupa cier
to numero de Comunas, las que abordaran en forma conjunta el problema tanto

de recolecci6n, transporte como disposicion final de las basnras. que se tratan

en dos memorias complementarias con esta.

GERO P., TOMAS

Cdlculo de un ediiicio de [erroconcrcto de diex Pis{J.'l ('un cstructura de marcos

,.igidos; julio, 1963

£1 objeto de la preserue memoria es exponer el calculo practice de un edificio

segun los rnetodos de analisis y la pracrica constructiva japonesa, y presentar una

comparacion econornica (on esra misma estructura calculada segun la pracrica
chilena.

Con esre fin se ha elegido el nuevo Edificio Consistorial de Osorno cura
calidad estructural qued6 demostrada en los sismos de mayo de 1960. Se ha corn

pletado ademas esre trabajo con los resultados obtenidos en la Memoria del sefior
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Fred Meller, quien ha resuelto la misrna estructura con sistemas de marcos rj�

gidos de horrnigon armada segun la practica japonesa.
Los resultados obtenidos de la comparacion en cuanto a materiales y mano

de obra ernpleados son los siguientes tomando Indice 100 para 10 soluci6n
nacional.

Soluci6n national Marcos de Marcos de
con muros de Honnig6n Ferrocon-

rigidez Annado creto

Hormigon 100 70 80
Acero 100 180 315
Mano de Obra 100 106 220

Los altos valores obtenidos para el ferroconcreto son debidos a la estructura
metalica,

Cabe hacer notar que el Edificio Consistorial de Osomo fue disefiado origi
nalmente como una estructura con rnuros de rigidez por 10 cual no es Ia mas

adecuada para realizarla en ferroconcreto, que es apto para estr-uctura elevadas

l de grandes luces donde aparecen las ventajas principales de este sistema que
son: ductilidad, secciones reducidas, mayor area utilizable y amplia zona plas
rica en caso de grandes solicitaciones dinamicas.

Con el objeto de que la comparacion sea representativa se han seguido las

normas chilenas cornplementadas can las del Institute de Arquitectos del Ja
pon, en aquellcs puntas no conternplados por las nacionales.

Se exponen ademas en este trabajo en forma completa dos temas de interes

para el Ingeniero Civil que son: la solucion de marcos rigidos sometidos a flier

aas horizon tales. segun el metoda propuesto par el Institute de Arquitectos del

Japen y las bases para el dimensionamiento del sistema mixto llamado ferro
concreto formado par un estructura metalica colocada en el interior de elementos
de hormigon armado.

GUZMAN BEBIN. FERNANDO

Estudio del ricsgo sismica de fa ciudad de Santiago; julio, 1964

Se calcula el Riesgo Sismica de la ciudad de Santiago considerando una Iist a

de sismcs destrucrivos, que ocurrieron entre los afios 1575 y 1945. Este estudio

se basa en el conocimienro de la funci6n de distribucion del tiempo de inter
ocurrenria entre los sismos de la serie.

Se determina Ia calidad de la construcci6n en la comuna de Santiago, can

siderando un sector muestra bien representative. La construcci6n se clasifica

en tres upos de estructura de mayor a menor resistencia sismica.

Finalrnente se estima el dafio material y econ6mico que causarta un sisrno
destructivo en la comuna de Santiago.
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GUZMAN MATTA, ALFONSO

Estudio General de un Aeropuerto principal en la provincia de Aisen;
octubre, 1964

La necesidad de construir un aeropuerto que sirviera a 13 provincia de Alsen,
cornpletando al mismo tiempo 13 Red de Aeropuertos que fijara en su opor
tunidad el Plan Nacional, (ueron los motivos principales que nos impulsaron
a realizar este estudio,

Los ternas principales que induye son la ubicaci6n adecuada que se debe
dar al aeropuerro dentro de la provincia. la determinacion exacta de su posicion
en el valle escogido y algunos detalles tecnicos de construcci6n.

Se han tratado en forma secundaria algunas partes que debe incluir el pro.
yecta definitive, tales como ilurninacion, ayudas a la aeronavegaci6n, problema
de Ja nieve, etc.

Hernos incluido tambien algunas consideraciones de tipo general sabre las
deficiencies de 105 transportes, tanto en el servicio inferno de la provincia como

en Sll comunicacion can el exterior.

HAYDAR MONROY, CESAR

Agua potable pam eI aeropuerto Chabunco - Punta Arenas; diciembre, 1964

De acuerda al ternario, se fijaron en primer lugar, las nonnas para incendio
en aeropuertos; se propusieron a continuacion las bases de calculo y se deter
minaron las necesidades de agua.

Para las posibles fuentes de captacion, se hicieron los estudios geologico.
hidrol6gico y sanitaria de la hoya, 10 que nos permitio elegir entre las Iuentes
mas cercanas, que son: el Estero Chabunco, Vertientes Las Zorras y aguas sub
terraneas. Se lleg6 a ]a conclusion que 1<1 captacion no podia ubicarse en otra

parte que no (uera el Estero Chabunco, ya que tambien se desecho la posibi
lidad de una captaci6n mixta subterranea superficial.

Conacida la fuerue de captacion y la calidad del agua que trae, se propusie
ron una serie de soluciones que penni tan abastecer al aeropuerto, de las que
se escogi6 la mas recornendable, en base a un estudio econ6mico y tecnico,

Con Ia soIuci6n que se escogio, teniendo en cuenta el problema del color

y Ia contarninacion del agua, se propuso la planta de tratamienro mas reco

mendable, compuesta de un sistema de rnezcla con coagulante para abatir el

(alar, acondicionamiento, decantacion, filtracion y desinfecci6n par cloracion,
)0 que nos perrnitira obtener un agua que cumpla can las normas INOITECNOR.

Con esto tendrfamos resuelta la primera parte del problema, faltando uni

camente hacer el proyecto de distribuci6n del agua. para ]0 eual en base a las
normas de incendio, se dimension6 la red, plantas elevadoras, estanques de

rcgulacion, etc.

Par 10 que respecta al problema de los estanques necesarios, se lleg6 a Ia
conclusion que se necesitartan dos, uno semienterrado de 650 mS para que sirva
de regulaci6n y acumulaci6n de agua, y el otro para dar la presion necesaria
a la red para el consumo domestico, pues la presion de incendio se obtendra
con bombas especiales, destinadas a este objeto.
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HERMAN M., ALFONSO Y WOOD R., (;RISTIAl':

Conal de gusto variable olimrntudo por Itll vencdcro lateral; �tgosIO. 1963

La prcsenre tesis LUVO pOl' cbjcto determinur la aplicabilidad del teorema de
las cuntklades tie movimieruo 0 ecuacion de Ia momenta al estudio de los Ca

nales de Casto Variable CDn incremento posittvo. Para ello se realizuron poco
mas de un centenar de experiencias en las cuales se midio el eje hidraulico del
{anal y lu cota piezometrica. Estas experiencias abarcaron diversas Iormas (ancho
constautc dc 0,65), I,U Ill, variables de 0,65 a 0,80 In, 0,65 a 1,0 m, y O,�O a 1,0 m)
� disunt.e, pcndientes del fonda del canal (0; 2,5 y 5�� Y variables) como asimis
IIlO disumos gastos (60 a 160 its/seg) .

Estes estudios demostraron una gran coincidencia entre el eje hidraulico
ruedido v el rnismo calculado aplicando la ecuacion tie la momenta en Ia forma

que d,t t:l profcsor F. J. Dcmtnguez en 'HI libro Hidraulica:

En que d H es Ia rangerue a 1<1 superficie Jibre del liquido de una

6. s seccion dada.

Q. GLlSIO total en esa seccion en m�/seg.
(-!. Casto par metro de ancho del vertedero lateral alirnentador en m2/seg.
Q £1 nren compromeuda en el escurrirniento en rn-.

I. La pendiente del fondo del canal en tanto por uno.

J. La pt-'rdid:( de carga de frotamieruo por unidad de longitud.
l. EI ancho del canal en la seccion estudiada. en metros (superficial).

g" Accleracion de gravedad.

Esa coincidencia perrnitio concluir que el teorema de las cantidades de mo

virniento cs aplicable al estudio de los canales de gaslo variable, debiendo hacer
se una pcquefia correccion que lome en cuenta la incorporacion de aire a let

corriente y otros Iuctorcs.
Para los efcctos practices sc estudio rambicn la forma del canal que produce

un menor rcmanso en Iu corriente, 10 que se obtuvo (on una grada de sub ida
r olocada como sercidn de control. aguas aba]o del vertedero que alimenta el

(;In:11 de gastc variable.

JIUSAN BECERRA. O:l-IAR

Hrsistrruia drl horrnlp,rlfl [nbricado en ius obras en Chile. Interpretacion dr

('nJfl),os a In cumprrnsion dr' cubos de hormigon ; junio, 1964

En este trabajo se hace un estudio de resistencias de hormigones que pro
vicnen de obras controladas por el IDI£::\f. Para cad a una de las 128 obras (on

sideradas se calculan 1(J'i parametres. resistencia media y coelicienre de varia

rinn, (IUC dcfinen Ia rlivn-ibucinn de las resistencias,
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Se obtienen relaciones entre la resistencia media y el coeficiente de varia

cion, a partir de una expresi6n general deducida de la f6nnula de Abrams y

suponiendo constarue el coeficiente de variacion de la razon aguacemento:
de esta manera resuha que el coeficiente de variacion es una Iuncion lineal
decreciente del Iogaritrno de la resistencia media.

Se camparan las resistencias obtenidas en las obras con las especilicadas por
el calculista, cornprobandose que el grado de cumplimiento de resistencias es

peclficadas altas es bastante deficiente. Adernas se dan valores de resistencias me

dias que son necesarias para cumplir con las que exige INDITEC�OR para los

medias habituales de elaboracion en Chile.
Se estudian distribuciones generales de resistencias y asentamientos prove

nientes de obras de edificacion. en un periodo de cuatrc anus (julio de 1959

a julio de 1963), observandose un aumento en la resistencia media y una dis
minuci6n en la trabajabilidad con respecto a los afios anteriores.

Finalmente se propane una formula que relaciona el coeficiente de variaci6n
a 7 y 28 dlas, que se ajusta bien al casu de hormigones confeccionarlos con

cementos chilenos.

LANDSBERGER WEBER. HEINZ

Estvdio compamtioo de las soluciones para el tmzado de la Carretera Pana
mericana entre Chanaral y Taltal; diciembre, 1964

Ante los criterios dispares existentes con respecto al trazado de la Carretera
Panarnericana en el sector Chanaral-Taltal, se han analizado en detalle cuatro

alternativas, a objeto de establecer cual solution sfrve mejor a los Intereses
del pais.

Las des primeras soluciones se desarro llan proximas a la costa desde Cha
naral hasta Taltal, para proseguir luego por el interior hacia Olicina Chile;
la tercera se desarrof la por el valle interior desde Chanaral hasta Oficina Chile,
y la cuarta, es una combinaci6n de las soluciones costeras e interior.

Del anal isis de los diversos aspectos tecnicos y econorniccs de las cuatro so

luciones, se desprenden las venrajas que involucra la soluci6n interior IJI, tanto

por sus favorables caracterlsticas tecnicas, como por los menores costos que ella
entrafia.

EI problema de la decadencia de Taltal clebera superarse mediante el de
sarrollo y fomento de las industrias de Ia zona. labor que estan llevando a cabo

:ENAMJ? CORFO y entidades particulates.

LAVANCHY R .• RAUL

Proyecto del acropucrto para La Isla de Pascua; noviembre, 1963

En esta Memoria. que consta de 8 Capitulo y 200 paginas, se analiza detalla
damente las posibilidades econornicas y geopoliticas de una ruta aerea par el
Pacifico Sur. Esta ruta debe necesariamente, para existir en las condiciones del

presente, con tar con un aeropuerto en Isla de Pascua.
La justificaci6n, la ubicacion del aeropuerto dentro de la isla y los estudios

meteorol6gico son partes esenciales de esta Memoria.
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Se concreta el proyecto a rraves del estudio del Plano Regulador y sistema
de Iluminacion y Radioayudas. Finalmente se ha calculado un presupuesto esti
mativo para las obras proyectadas en 13 primera etapa. EI valor total de la pro
puesta asciende a EO 1.900.000.

Acompaiian esta Memoria un plano regulador, perfiles, pianos de obstruc

ciones, de drenaje, graficos de Brukner y un plano de ubicacion que cornprende
toda la isla.

LEVY ALBALA. HERNAN Y FONCEA NAVARRO. CLAUDIO

juntas de hormigonado; agosto, 1963

Como consecuencia de la observaci6n de numerosas Callas producidas en

juntas de hormigonado por los sismos del Cajon del Maipo (1958) y del Sur

de Chile (1960). se plantca la presente invesugacicn para estudiar experirnen
tahnente diversos metodos para peeparar juntas.

Se ccnfeccionan probetas -un minima de 16 por metodo-. en dos etapas,
buscando la reproduccicn de las condiciones de obra. Se determina la reaisten
ria al corte de las juntas realizadas.

Los rnetodos estudiados cornprenden chorro de arena, dent ado, esrobillado.

picado, acido clorhfdrico: interposicion de resina epoxidica, mortero y pasta
de cemento: humedecimiento de 13 superficie de union; cornpactacion del hor

migon superior; consistencia del horrnigon inferior. Se analiza adem as I a in

fluencia del tiempo de interrupcion del hormigonado.
Los resultados de los ensayos se procesan estaclfsncamente, demostrandose

mediante decirnas de aleatoriedad que la experimenracion se ha realizado bajo
con trol estadistico.

Como conclusiones se sefialan que ninguno de los metodos estudiados per
mite alcanzar 13 resistencia del horrnig6n monoUtico; la junta realizada en las
condiciones normales de obra alcanza a 1a tercera parte de la resistencia mo

nolnica. en tanto que el rnetodo mas eficaz -el chorro de arena- llega casi
al 901j'o. Otra conclusion importantc es el efecto perjudicial en la resisten
cia de 13 junta al humedecer la superficie en el memento de agregar el harm i

gbn fresco.

Finalmente. a base de los resultados cbtenidos y de las sugerencias de otros

especiali-ras, se presenta un conjunto de recornendaciones relativas a la posi
cion y ejecucion de las juntas de hormigonado.

MARTINIC B.. JOSE

lniluencia del esparcido y de algunas caracterlsticas del adherente, sobre la resis
tencia de uniones de uimo, encoladas con cola caseinica; diciernbre, 1963

EI fin primordial de esta invesngacion ha sido profundizar los estudios rela
cionados con la resistencia de uniones encoladas de madera, realizados hasta
ahora en el IDIE1\i (V. de Ch), destacando ciertos factores aparentemente sign i

ficativos y aumentando el nurnero de replicas. Se estudiaron en particular unto
nes de madera de ulmo encoladas con cola casetnica,
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Se concluy6 que: I) EI esparcido resulto ser e1 factor mils influyente sobre
la resistencia al cizalle interlaminar a traves del adhesive, con un buen grado
de correlacion: 2) Entre eI porcentaje de madera Iallada y dieha resistencia se

obtuvo una adecuada correlacion: 13) Los factores relacionados con las pro
piedades del adherente, es decir: resistencia al cizalle paralelo a las fibras en

madera sola, concentracion de anillos, contenido de humedad (6'70 - 21 '70) y
densidad, no afectaron la resistencia al cizalle interlaminar, con excepcion del
ultimo, que solo acuso una debil correlacion: "4) La densidad y la concentraci6n
de anillos no influyeron sobre Ia resistencia 31 cizalle paralelo a las fibras en

madera sola, y 5) Entre esta rcsistenciu y el contenido de humedad resultc
una correlacion negativa de valor significative y que confirmo los resultados
obtenidos en numerosos otros esrudios.

MAYANZ L., ANATOL

Estudio de corte y tcrraplcn en fa Rotunda, uarumte Casablanca, Camino

Santiago- Valparaiso; mayo. 1963

La neresidad de mejorar las condiciones de transite entre Santiago y Valparai
so ha permitido, por media de un estudio cuidadoso, llegar a la exposicion de
un nuevo criterio que permite visualizar mas claramente el problema de la satu

racion de una carretera. La aplicacion de este nuevo criteria al problema pre
sente conduce a la conclusion de que toda obra nueva, en esa via. debera con

templar la habf limcion de cuatro pistas.
Para completer los estudios necesarios para la solucion adoptada pasando

par La Rotunda se determine, par medic de los muestreos y ensayos correspon
dienres de laborator-ies, las zonas debiles, que resultarian peligrosas en el corte.

indicandose los taludes convenientes para los difererues materiales. derivados de

ensayes en condiciones crtriras. asimiladas a las extremas de terreno,

Se hace, ademas, un estudio exhaustivo del terraplen de acceso al corte. que
sera de una altura poco comun en esta clase de obras y. especialrnente, de suelo
diffci l. tom an dose en consideracion las falJas observadas en obras de aliento de
caractertsticas semejantes. fallas cuyas causas se deterrninaron y analizaron de
tenidamente.

Finalmente estan expuestas las recomendaciones de como construir el terra

pIen para asegurarle una "ida util adecuada.

MELLER B .• PATRICIO

Determinacion experimental del periodo propio y del amortiguamiento de los

cstanques clcuados de Santiago: junio, 1963

Se han determinado los pertodos naturales de 17 estanques elevados: 4 de

el los son rnetalicos, y 13 de hormig6n armada. Las mediciones de pertodos se

han hecho en algunos casos a partir de registros de vibraciones producidas por
microtrcpidaciones 0 efeeto del viento (vvibraciones espontaneas"}, y en orros

provocando vibraciones libres por medio de un cable que se suelta brusca e

instantanearnente ("pull-ollt test"), 0 induciendo vibraciones forzadas mediante

una maquina vibradora que produce una fuerza perturbadora unidireccional
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(horizontal) . Se describen las caracterfsncas de la rnaquina vibradora y se detalla
tl sistema electriro y de control de velocidad de dicha maquina.

Se ha calculndo teoricamente el periodo propio de 2 estanques rnetalicos )
de 6 estanques de hormigon armada, procedlendo para eI calculo de 105 estun

'lues de hormigcn. segun un mctodo propuesto pOT el profesor senor Arturo

Arias. obteniendose resultados sarisfactorlos.
Las mediciones de amortiguamiento se basan en registros de vibraciones li

bres, )' en Ia CUT"a de resonancia obrenidas en los estanques sornetidos a vibra

ciones forzadas ron 101 rnaquina vibradora,

MELLER M .. FRED

• -t ndtisis rstrurtural Y sismico de unu cstrnctura de 7nar(O,f ri�idos para ediiirio
de dir: pisos: julio. 1963

Los propositos de est a Memoria son los siguientes:
L Dar a conoeer el sistema estructurnl formado por marcos tridimensiona-

1,.:\ resistentes a soliritaciones sfsmicas.
II. E ..tudinr el disciio de 10<; elementos resisterues ;1 estc upo de estructuras.

III. Hacer una comparacion economica. de un edificio resueho segun el sis
rcma u-adicional (sistema cajon) con rcsperto ,I (Ina solucidn de marcos de

hormigon armada y otra de ferraconcreta.
Para eumplir con 105 proposiros enunciados se ha elegido un edificio cons

truido de acuerrlo a nuestra prncticn usual y que se ha transformado en una

estrurturu de marcos tridirnensionales.
EI analisis de la estructura. tanto est.utco como sismica fue hecho de acuer

do a los principios pr.lcncos de diseiio empleados acnralmente en Jap6n. me

reriendo especial mencidn el prorcdimiento para resolver marcos rfgidos some

udos a fuerzns Iaterales y el calculo de mUTOS del Institute de Arquitectos del

Japan y los eoeficientes de distribucion de Fuerzas Iateraies de Naito.
Las rantidndes porcentualcs relativas a que se ha lIegado en cuanro a mate

riales y mana de obra son las siguientes:
-----__---�-----

SoIuci6n usual Marcos de Marcos de
de mUTOS de rigidos honnig6n arm ado Ferroconcrete

Acero

Hormigon
Mano de Obra

100

100

100

180
70

106

315
80

220

Se puedc observar que para la estructura elegida es mas ventajosa la solu
cion usual.

La solucion de Marcos de Hormig6n Armado serta ventajosa en case de

aumentar el numero de pisos ya que Ia solucion usual nos daria estrucruras con

grandes e�pesores de mUTOS Y fiUY pesadas.
La solucion de Ierroconcreto para este case es antieconomica. En caso que el

proyecto arquitectonico este guiaclo a la urilizacion optima de los materiales
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este sistema ofrece venia jas sobre las otras alternauvas, en casu de estrucruras

mas elevadas )' de grandes luces. Estas ventajas serfan: secciones reducidas, mayor
area utili/able. ductilidad y umplia zona phlsrlca en casu de grandes solicitaciones.

�JENDI(;OA L., VICENTE

Antecedentes sobre 1£1 cvolucion }' ten dcncias de la poblacion. Necesarios para
�I planramiento de ObT{lS plihlica.{; noviembre, 1963

Este cstudio ha perseguido dos objerivos definidos: Primero proporcionar
informaciones para las proyecciones de poblaci6n que se necesttan hacer en las

etapas de Planeamiento y de estudio de Obras Publicae y segundo estudiar las
correlacioncs entre el crecinuento de la poblacion �- los aspectos economicos y
socialcs en Chile.

En cuanto a informacion estadfstica, sc entregan proyecciones de poblacion
total, urbana y y rural. para el pais, las regiones y las provincias, para la pobla
«:ic)Jl activa, poblarion por edades y sexes, poblacion por ciudades, par cornunas

para e! caso de Santiago y edemas antecedentes sabre nivel educacional anal
Iabctismo y obras sanitarias.

En cuanro a c'auvas de movrmiento de poblarion se han estudiado las in,

Huenc ias eronomiro-soriales de las migraciones internas, cstudio de densidad
de poblacion. en areas urbanas y rural. crecirniento de ctudades en funci6n de
su economta prcdominante 0 de la produrcion en su lana de atracricn, influen
rias de cicrtos Iactores tales como el Ingreso Nacional, la productividad agricola.
las crisis de clesocupacion )' el crecimiento de los centres satelites, en el creci
miento de Santiago y relaciones de la poblacion rural can el rinde de los terre

nos Y con la productividad de Ia mano de obra agrtccla. entre las mas importantes.

�JEI\l\'JCKENT MENA, HUBERT

tnboratorio de Resistenria de Muteruilrs CIl Conc('pc;r)n,' marla, 1964

La Memor-ia en refereru ia constituve un proyecto para dotar a la Univer
.. idad de Concepcion de un Laboratorio de Resistencia de Materiales. Se con

.. ulta n Scccioucs de: Suclos y Agrcgados, Hormigones, Mecanica de Suelos, En

�a)'()s Mcrarucos. Modclos y Preparaciones.
:\ traves del trabajo se evrudian 13 Organizacion. Equipamiento. Distribu

(ic'n) del Equipo en Plantas Tentativas y Costos. Las necesidades universitarias

y de la industria regional sirven de base al estudio organizativo: un anal isis de

Ensayus \Ic[ani(o� y Ffsicos Ttpicos, basado en las Norm as ASTM e INDITECNOR.

cspccialmente. fijan el equipo neresario y a la vel contribuyen a la mejor dis
tribucion del equipo. Para esta Distribut-ion y para esbozar las Plantas Ten.
tativas se ha rerurr-ido a un estudio de Superficies Neresarias,

r\ pe ... ar de servir a un proposiro especffiro cl Trabajo pretende ser 10 bali
ranie general como para servir de pauta en la Instnlacion de cualquier Labo

ratorio de cste upo, ademas de constituir un Texto de cnnsulta para cualquier
persona que deba rclacionarve con el Iuncionamiemo de un Laburatorio de
esta naluralela.
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MILLAN P., GERMAN Y URIZAR B., ALFREDO

Estudio [otocldstico de [achadas de cuatro pisos con doble vanu de puertas;
junio, 1964

En Ia pre'iente Memoria de Titulo se estudian clos fachndas sometidas a

Iuerzns horizon tales mediante el metoda experimental fotoclastico. dcterminan
dose (,"1 estadc elastico para cada uno de los modelos.

Se obr ienen, ademas, los esfuerzos internos de las Fachadas mediante la apli
carion de los metodos analiticos propuestos por los investigudores, Albiges et

Goulet, Riko Rosmann y Walter Mann.

Se (Onlparan los resultados obtenidos mediante los metodos analtticos (on

los proporcionados por Ia Iotoelasticidad, siendo el metoda de Albiges et Goulet
el que da vulores mas cercanos a los fotoelasticos.

i\lORALES VERGARA, JAIME

Antcproyecto para un oeropucrto para Vallenar; junio. 1964

EI presenre lema de Memoria de Prueba tiene como objeto el estudio del

.mteproyecro de un aeropucrto para la ciudad de Va llenar.
Comienza el desarrollo de este trabajo con un analisis muy general de los

reCliTSOS cconurnicos de la zona y al misrno tiempo de las posibilidades de ex

p;lnsi()11 que ellos presentan.
En seguida, se estudian los sistemas de transportes existentes; Sf' ve la ne

cesidarl de contar (on un buen aerodrome que garantice el normal tr.tfico aerco

Y como conclusion se estirna indispensable llevar a cabo un mejoramiento de
las caracrerfvricas del actual campo aereo, Este cuenta con una pistn de asfalto
en mal estndo, de 1.400 mt de largo y no deja pcsibilidades de alargnmiento.

El Estudio de Viento y Clima de Ia region nos determ ina 13 mcjor oricn

tar inn de 1<1 pista, a la vez que las nccesiclades de los rnodernos aviones. nos.

deterrninan las caracrerfst icas que debcru tener la nueva pistil.
Como ultimo punto se presenta un Prevupuesro Detallado de las principalcs

obras a emprender.

MORAN G., SANTIAGO

Respucsta sismica en cstano uc elcuados de aceTO; octubre, 1963

Los dos primeros capttulos de este trabajo se han dedicado a una exposici6n
de [a teoria general de la respuesta, Se describen las caracteristicas del fen6meno
sIsmica y la manera de reaccionar de una estructura simple ante una solicitaci6n
dinamica de csa naturaleza. Se analizan asimisrno las bases tcoricas del (ompor
tamiento de los sistemas de varies grados de libertad y su aplicaci6n a los edifi
cios del ripe "shear building".

En el capitulo 3 se preaenta la teorta del movimiento de un fluido perfecto
contenido en un recipiente cilindrico que esra, a su vez, sometido a una trasla
cion basal. Las conclusiones de esra teoria perrniten constituir el sistema meca

nicos que equivale dinarnicarnente a los cstanques elevados de comportnmiemo
lineal; se efectua un analisis de los osciladores hidrodinarnicos que forman este
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sistema y se deducen las ecuaciones diterenciales de rnovirniento del mismo.
Estas ecuaciones se trasladan a un programa computacional que permite inte

grarlas numericarnente. Se concluye que el sistema referido se encuentra acopladc
estaticamente, dispone de n-j-l grados de libertad y. al anular su matriz de

amorriguacion, puede desacoplarse en modos de vibrar ortogonales. Estos modes

dependcn: el fundamental. del desplazamiento de Ia cuba misma del estanque,
a la cual acompafia una parle de la masa del liquido, y los otros no superiores,
de las formas de moverse del agua. Se dan tarnbien las caracterlsticas que defi
nen los modes de vibrar: Ia ecuacion de frecuencia del sistema y las expresiones
para Ia rnasa y rigidcz de sus osciladores representatives.

Para superar la dificultad analltica que introduce el termino de amortigua
cion del estanque, se ha ernpleado una condicion de Iinealidad matricial, que
permite desacoplar cl sistema en rnodos de vibrar ortoganales y que se cumple,
proximadamenre, en el caso de los estanques elevados. Can el objeto de deter
minar el grado de exactitud de ese desacoplamiento se computaron las respues
tas efectiva y aproximada para dos estanques reales. Todo 10 anterior se resume

en una proposici6n de calculo dina mica para estanques elevados de acero, que
se formula al final del capitulo 5.

Finalmente, se hacen ver los inconvenientes que todavia subsisten, en la prac
tica, para poder aplicar, can verdadera base real. este metoda de calculo.

MORENO H., EMILIO

Estudio para la disposicion final de las basllras domiciliavias del Gran Santia

go; octubre, 1963

La Iinalidad de esta Memoria es determinar el tipo de solucion mas con

veniente para elirninar las basuras del Gran Santiago. Para esto se han analizado

los distintos metodos pracucados en otros patses, dandole especial enfasis a los

aspectos basicos de funcianamiento y proceso. A continuacion se ha elegido el
sistema para cada uno de los tres sectores en que ha sido dividido el Gran San

tiago, correspondicnrlo a los dos sectores mas gran des la solucion can prorlucci6n
de ferrilizantes agricolas y recuperacion de materiales aprovechables, y al sector

menor, la de reHeno sanitaria. Las eIecciones se hicieron baja los puntas de vista

iccnico, econcmico y de seguridad higienica ambiental.
Debido a que con esta Memoria se concluye el estudio integral del problema

de la basura del Gran Santiago. se ha Iinalizado con el financiamiento de las
soluciones adoptadas en esra y en las mcmorias que la anteceden.

Par ultimo. hay que desracar la gran prioridad que tiene este proyecto, ya

que en su evaluation se obtuvo un cceficiente beneficiojcosro de 0,95, cifra

muy superior a la mayoria de los coeficientes correspondientes a los proyectos
publicos.

MOYANO F., CONRADO

Estudio cxprrimcntol de las Tcsistencias de los ccmcntos POT cl metodo de ensQ)'o
Rilcm-Cembureau-Iso"; enero, 1963

Se comentan los inconvenientes que. desde el punta de vista tecnico, de la
invest igar ion cientifica y del camercio internacional, presenta Ia existencia de
una gran variedad de metodos para calificar a los cementos. Se resefian breve-
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mente los rrabajos que han venido reulizando (desde 1949) insrituciones euro

peas C0l110 Cembureau y Rilem con el proposlto de superar esos problemas lle

gando a establecer un nuevo metoda de ensayo, recornendado mas tarde por JSO.
Se mencionan los problemas que, en 19lil. hicieron reunirse en vartas scsio

nes al Comite de Semento de ]l':DITECNOR, aprobandose normas de emergen
cia por un alia. Con r{'sperlo a los ensayos de resistcncias se acordo recmplazar
cl metcdo del mortero !)CCO con el mctodo Rilem. Se c-aablecio alii la neresidad
de liacer ensayos cornparauvos (on hormigon para reunir informaciones y cono

cer los cementos nacionales a la luz del nuevo metodo, esto trajo consigo los

problemas de detcrminar la arena nacional a usar y fijar los l lmites minimos
de rcsistencias que se exigirian a los cementos ensayados en morteros Rilem.
(;01110 cont ribucion a la resolucion de estes problemas surgill esie esrudio expe
r imenurl.

Las experienciav se realizaron en dos elllpas bien definidas. En la primcrn
se hicieron ensayos (on cu.uro tipos tie arena Y tres granulometrtas disuruas.
usando un solo upo de cemenro . En la segunda etapa se hicieron ensayos com

pararivos de cuatro tipos de cerneruos nacionales por cuatro metodos de ensayas
difcrcutes: mortero Ri lem, morrcro seco, hormigon Ingles (B.S. 12: 1958); )' Ull

"hormigon corr ieute" (de razon ale == 0.50) al que Sf' ha ilarnado hormi

g"n IDIDI.
In la memoria sc prcscruan: 10\ metodos de ensayo, el trabnjo experimental,

los 111t-10UOS estadisucos aplicados en el estudio de los vu lores cxperimentules.
1;ls curvas de rcgresion tcorica entre rnortero Rilem y hormigones, )' las conclu
...iones <fue se han obrenido.

De los estudios realizados sc determine que cl origc» d� la arena tiene in

Ilucnciu significativa en Ia media general de las rcsistcnci:o Rileru: en carnbio,
la-, dixrint.rs granulornetrfas con Clue se cxpcrimento 110 prescnlan influencia

sigIlificativ;I en Ia media general de exes ensavos. De 10., cu.nro tipos de arena

ton que se expcrimento. se elig-ie') 1<1 arena del Maipo y se ;u!opt{) la granulometrfa

intermedin de la zona rcromendada por Rilcm, Las bucnas correlaciones encon

r radas entre mortero Rilem y hormigones. adcmas de la obscrvacion experimen
tal, cvidcnciaron las veruajas del nuevo mctodc Irenic al morrcro seco, Final
mente se recomiendan resistenc i.» rnmim.rs Rilem, para los cnsayas de corn pre
\i{Jn a 2H <lias, corrcspondientes a };IS clnses de horrnigon 160. 225 Y 300 Kg/cn1�.
de la norma Inditecncr 2.30 - Ii:.? EI paso tic resistencias en horrnigon a resisten

cias Rllem se hi70 emplC;lJldo relaciones rleterminada1i cxpcriment;tlnlente.

OSORIO 1\1.. RAUL

[Ji.H:iio y calcula de un (:stnnque elcvado de hormigrJn ar1nado dr cllbn rJ/f;rirn
can moldajr plano, dicicnlbre. 19113

Estc C5tlldio se ha efcctuado para anali/ar la J-losibilidad de CHI pica!" IHoIJd'

jcs pIanos en ]a conSlTU(cieJn de (upulas, que rubra COll aproxiIllari6n prudcnte
lit 'illperficie esfC:'rica,

Como es sabido, Euler demostrb que 5{,Io existcn ('inco cllerpos regula res., sien·
do cl icosaedro el de mayor numero de {'aras.

Para abordar el estudio se tapizb un tri.'i.ngulo esfcrico cuyos \'ertices son 10';

del icosaedro inscrito. A cada \'crtice convergen cinco trianguJos esfcricos. De
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este modo la esfera queda rapizada con doce pentagcnos y hexagonos intercala
lades. Esto es la concepcion de Buckrnister Fuller.

De este trabajo se deducen los distintos casas que pueden presentarse, se

dan formulas generales y se tabulan valores de las cuerdas que resultan de los

mangulos pianos determinaclos al subir a la esfera los centros de los hexagonos
y pentagonos. Estas tabulactones son aplicables a cualquier radio.

Como ejemplo de aplicacion. se ha calculado un estanque elevado de pared
esferica, de 1.000 m:� de capacidad, aunque en estricto rigor deberia hablarse de

pared poliedrica.
Para el calculo se empleo la teoria de rnernbranas, deterrninandose los esfuer

lOS de vinculo mediante el metoda de los coeficientes elasticos.
1\"0 se efectuo el desarrollo de las formulas de esfuerzos y deformaciones pOI

ser mater-ia expuesta pOl' varios autores, pero se ha incluido para las solicitacio
nes de membrana. tabulaciones para esferas de cualquier radio y contenido.

Solo se ha desarroltado a manera de ejernplo el caso de Ia presion hidrostatica,
procedicndose a calcular 1<lS solicitaciones segun los rneridianos, paralelos, des

plazunuento horizontal y giro en el nudo.

Finalmente. se ha hecho una romparacion econornica (on otro estanque de

igual capac irlad tipo Intze.
En las conclusiones, se indican las conveniencias y autocrjricas del presente

esrudio.

PAZ MISRI, SAUL

Compuracion de [OJ costos maritimes y tcrrcstrcs de transportc de cl1rga entrl'

Chile y Argentina, a traves del paso de Pchuenrhe, para tT(,J productos tipicos
de exportacion : mayo. 1964

La presente Memoria consiste en el estudio de los casos de iransporte por
via terrestre a la Argentina, a traves del paso de Pehuenche, para fa celulosa y

papel de diaries de Ia Campania l\fanufacturera de Papeles y Carrones y para
las maderas de la Empresa Maderera de Colcura, cuyos centros de produccidn
est.in en la zona adyacente a Concepcion y que son exportados artualmente

pOT via martrimn a Ia Argentina.
Se lIeg6 a la conclusion que para el transporte de la celulosa. pape! de dia

rios y madcras desde sus centros respecuvos de procluccion a sus mercados de
consume en Buenos Aires resulta de mayor ronveniencia el empleo de la via

maritima que la utilizacion de la via terrestre, aun cuando se considere la P'>
sibi lidad de retorno de (arga desde Argentina. En cambio result" claramente

mas convcniente para un futuro desarrollo de nuevos merraclos de consumo

en las provincias interiores de Argentina el empleo de Ia via terrestre para el

trnnsporte de dichos produrtos de exportarion.

PETIT-LAURENT, LUIS

Analisis cspertrol de registros de sismos [uertes, 196-1

Este rrabajo condensa con una sintesis del euudio estadfstico de funciones

aleatorias en cl tiempo. Los registros de terremotos, como elementos de esta

clase de funciones, fueron estudiados haciendose una descripcion del fen6meno
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basado en las funciones de autocorrelaci6n y en la densidad espectral de poten
cia. Ademas se hace una breve descripcion de los sistemas dinamicos lineales (0.
rrurturas) a los cuales son aplicados estos fenornenos (sismos).

La segunda parte de este trabaja corresponde al calculo numerico de las fun
clones mencionad as para 38 registros obtenidos en Chile, EE. UU. Y Mexico,

Para este calculo se uso el Computador Digital y los resultados se presentan en

curvas llamadas correlogramas y periodogramas rcspectivamenre.
Finalmente se analizan estas curvas, se interpreta su significative energetico,

se las compara con espectros de respuesia de osciladores simples publicados por
diversos invesugadcres, comprobaudose que la ubicacion de los peeks en el

espacio de frecuencias coincide para ambos tipos de espectros_ Se compara, ade
mds, con el espectro propueslo por Kanni y se propone un nuevo espectro que
representa bien las envolverues de los espectros de densidad de porencia obtenidos.

QUINTEROS xr., :\IANUEL

Estudio tcarico del convportamicnto de cdiiicios CON pisos recogidos sometidos
a temblor; diciernbre, 1963

En este trabajo se ha estudiado fundamcntnlmente el caso de vibracionev
transversales de una viga compuesta de dos segmenlos de diferentes secciones,
con rigideces de corte y peso por unidad de largo proporcionales a elias. Con
siderando estas vigas como idealizacion de edificios tiro "pisos recogidos" exten

dimas nuestro estudio a los ropicos que interesan en el calculo antisismico par
analisis dinamico. En todos los cases se consideraron estructuras deformables par
corte sclamente.

Desde el punto de vista matematico el estudio 10 hCITIOS realizndo en 10 que
ve podria Hamar dos modalidades. Una, analftica y otra. rompuracional.

EI uso del cornpurador digital ER·56, de la U. de Ch. nos ha perrnitido mate

rializar algunos resultados teoricos en series de nurneros que creemos pueden
ser de urilidad en ingenieria estructural, como, por ejernplo, periodos y masas de
los osciladores equivalentes para varies modes normaJes de vibrar y calculo par
el metoda de analisis dinamico para una variedad de cases concretos cons ide

rando seis alturas de edificios.
Los resultados obtenidos en nuestro esmdio han side, principalmenre:
l. Una relacion sencilla de alturas de discontinuidad de secci6n, para es

tructuras de igual periodo, (Paralclamente. una ecuacion sencilla para los pe
rfodos, que vale en todos los casas) .

2. Una f6rmula para calculnr aproximadarnente los periodos Iundamentales
de este tipo de estructuras.

3. Algunas conclusiones cornplementarias a las reccmendaciones (para el
calculo anristsmicoj del Cornite Sismologico de la Asociaci6n de Ingenieros Es

rructurales de California de 1960.

RADO KOVAR I, FRANCISCO

Estu dio teovico del comportamiento sism ico de ediiicios con pisos recogidos )'
que se dcjorman por flexion; diciembre, 1964

Se aplico el metodo del Analisis Modal a edificios como los rnencionados en

el titulo y se compara ron los resultados can los que provienen de aplicar al-
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gunas indicaciones que dan las normas de la Asociacion de Ingenieros Estruc
turales de California.

Para el estudio, 2 parametres nos definieron el edificio, a saber: la raz6n

entre las alturas del segmento superior (torre) y la altura total, y Ia raz6n en

tre las rigideces de la torre y de la base que Sf supuso igual a la relacion entre

los cuadrados de las masas repartidas de estas dos secciones, Se hicieron algunas
hipotesis simplificatorias y se consideraron 3 espectros sfsmicos y 2 criterios de

superposicion de esfuerzos.

EI calculo de las frecuencias naturales a partir de la solucion exacta de las

ecuaciones diferenciales no fue siempre sarisfactorio, por 10 que se u56 ademas
el procedimiento de Myklestad.

La principal conclusi6n que se obtuvo se refiere a uno de los 2 procedimien
tos que sefialan las normas, (pag. 12 Setbacks), aquel que consider. '''p.ra·
damerue la torre del Teste del edificio, el cual no es conveniente en ningun
caso.

RAVINET DUCAUD, ALFREDO

Seleccion, ailculo y construccion de estaciones [lnuiometricas; diciernbre, 1964

La pr imera parte de esta memoria consiste en un estudio de la Fluviometrta,
su importancia en 13 prograrnacion del desarrollo y 105 rnetodos de trabajo e

instrumental que deben usar los servicios dedicados al empleo de esta tecnica,
Se aborda en forma especial Ia planificacion de las redes Iluviornetricas y las
norrnas de seleccion, calculo y construccion de los con troles de caudal. Se in

duye tarnbien una sisternatizacion de los fundarnentos hidraulicos en que se

basan las rnediciones Iluviomerricas. Un parralo especial se dedica a los pro
blemas que plantea el arrastre solido en las estaciones, el que se ilustra con un

ejernplo de los pr inripales mctodos de cuantificacion del gasto solido.

Finalrnerue se proyect3 una estacion fluviornerrica rnodelo en el rio Yeso

en la que se incluyen: un aparato para medir el nrrastre de fondo, un equipo
teletransmisor de la informacion de la estacion a las oficinas de explotaci6n
del Embalse y un elernen to calefactor que perrnita el funcionamiento de la

estacicn durante el invierno, fuera del diseno de los elementos corrientes en

las esraclones.

REICH DUNNER, ERWIN

Alcantarillado de Vallenar; diciembre, 1964

El presente estudio tiene por finalidad completar el alcantarillado existente
en Vallenar Central, y el de dotar de nuevas instalaeiones a las poblaciones
que se extienden en las rneseras altas colindantes. EI metodo de calculo y de

proyecto se ha cefiido a las nonnas establecidas par la Direcci6n de Obras
Sanitarias.

Complementando este proyecto se induye un estudio preliminar de una

planta de tratarniento de las aguas servidas, como unico metodo de tener un

efluente que no produzca en el rio Huasco condiciones sanitarias dafiinas para sus

aguas.
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Se incluye la verificacion estructural de los tubos de cemento comprimido
de fabricaci6n corriente en Chile, sometidos a las solicitaciones norrnales en

obras de alcantarillado.

RODRIGUEZ M., RICARDO E IVANSCHITZ P., ERICH

Estudio Fotoeldstico de dos [ochodas de cuatro pisos con vanos de uenumas;

agosto, 1963

Este trabajo forma parte del programa de estudios de estructuras sornetidas a

esfuerzos s Ismicos, dellaboratorio de Estructuras de la Universidad de Chile.
Se estudian en el dos fachadas de cuatro pisos con vanes de ventanas situados

sirnetrica y asimetricarnenre respecto 31 eje de sirnetrla vertical, solicitadas por
un sistema estatico de fuerzas horizon tales.

Por el metodo fotoeldstlco se deterrnina el estado elastico-plano de fatigas,
10 que se efectua en arnbas fachadas para cada estado de carga. Adernas se deter
minan los esfuerzos de corte. normal y memento de todos los elementos.

Las distribuciones de fatigas correspondientes a estes esfuerzos se camparan
con las distribuciones dadas par la Resistencia de Materiales aplicada a esos

mismos esfuerzos,

A su vez, los valores de los esfuerzos en las dos Iachadas se comparan con los

obtenidos de aplicar dos metodos practices: 19 aplicaci6n del metodo de Cross

Crinter a las fachadas asirniladas a marcos de acuerdo a f6rmulas de Kiyoshi
Muto, y 29 Metcdos de Albiges y Goulet, en el que se considera a las fachadas
como tales.

De esra comparacion se concIuye que para los tipos de Iachadas estudiadas
son mas acertadas las hipotesis que ternan en cuenta las caracterfsricas geome
tricas de las fachadas.

Tarnbien se calcuIan las rigideces de las fachadas a partir de los resultados
Iotoelasticos, comparandolas con las rigideces de un muro lleno.

RODRIGUEZ 0., MANUEL

Controles durante la conJtruccion de pauimentos osialticos; enero, 1963

La posibilidad de solucionar por medio de materiales bituminosos una gran
parte de los problemas de rnanrencion de carninos, debido a la elidente protec·
cion de las bases que can elias se obtiene, ha hecho que se incremente su usa

en forma considerable, en el logro de uri Sistema Vial, de caracterfsricas mas
estables.

EI unico inconveniente para eI usa de estos rnareriales, es la can tid ad de de

ralles que pueden desrnejorar y aun anular la utilidad de sus servicios, tanto es

asf que en algunos casos, ha sido necesario reconstruir pavimentos ejecutados
con ellos, que se han deteriorado can excesiva rapidez. Sin embargo, esto se

puede preyer con un costa bajlsimo, manteniendo un control permanente du

rante todas las fases de la consrruccion.
Para saber cuales son 10. detalles que pueden desmejorar la cali dad de un

pavimento bituminoso, se debe conocer los factores que afectan a cada elemento,
la forma y la importancia can que influyen en el pavimento mismo.
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Por esta razon, se trata de mostrar. a traves de los diferentes capltulos de esta

memoria. las caracreristicas basicas de cada elemento, los ensayos a que se Ies
debe sorneter y los controles correspondientes a cada operaci6n.

En el apendice, se hace un analisis de los estudios necesarios para el disefio

de la estructura del pavirnento y algunas ideas generales sobre costos de con

servaci6n.

ROJAS A .• JORGE

Esludio de la iniluencia del tiempo trio en La conieccion de un hOTmig6n para
pavimento; enero, 1963

La Memoria intenta servir de ayuda en los trabajos de pavimentacion, con

hormigon, de la carretera longitudinal. situada en el valle central chileno (pro
vincias de Santiago hasta Llanquihue) durante la epora de heladas.

En ella se describen, en (orma breve y elemental, las modificaciones hasta

ahara conocidas, que se producen tanto en el fraguado y endurecimienta como

en la estructura del hannig6n, cuando este queda sornetido, en sus primeros dCas

de edad, a temperaturas vecinas e inferiores a OOC, tales como el aumento del

"bleeding", Ientitud 0 interrupcion de la hidratacion, fraguado y endurecimien
to, y deterioro de la pasta de cemento por los esfuerzos originados par la con

gelaci6n del agua de amasado.

Apoyado en la experiencia extranjera, el autor sugiere la adopci6n de me

didas especiales para la confeccion y curado del hormigon, tales como el empleo
de cementos de alta resistencia inicial y de fuerte calor de hidrataci6n, minima

dosis de agua, eventual calentarniento de los materiales y proteccion del honni

g6n recien vaciado. Can respecto a esto ultimo, en ensayos de laboratorios rea

lizados por el autor y que se detaf lan en Ia Memoria, sc ha cncontrado que ai
las temperaturas bajas. que pueden esperarse a fines del otofio y durante el
invierno, ocurren una vez que el hormigon ha fraguado no se produciran dismi

nuciones en su resistencia final y, par 10 tanto, la proteccion contra el congela
miento se podra levan tar al dfa siguieme al de confeccionado el pavimento,

RUBIO DE LA BARRA • .JORGE

Ptaniticacion de una red de caminos en la provincia de Concepcion al Desarrollo:
noviembre, 1964

Expuestos los diferentes criterios de evaluaci6n econ6mica de proyectos viales,
entrarnos can la presente Memoria a expaner el Criteria del Beneficia de Pre

venci6n, cuyo fundamen to econ6mico se basa en establccer la produccion que
no se puede evacuar de una zona determinada, debido a las lirnitaciones que
produce el camino al proceso productive.

Este criteria, junto con darnos un tndlcc de prioridades, nos permite fijar
el ana de apertura del camino, basandonos en que los Beneficios Anuales sean

iguales 0 mayores a la rentabilidad de los capitales necesarios para la construe

cion 0 mejoramiento del camino.
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Siguiendo este criteria hemos estudiado la red principal de la provincia de

Concepcion y considerando que las metas de producci6n dadas por el Plan De
renal de Desarrollo se cumplen, obtenemos Beneficios, indices de prioridades y
un calendario de inversiones para la red vial de dicha provincia.

RUIZ·TAGLE L. JUAN

,\/uvirniento de tierras y su aplicacion a la constTuccjun del 7nuro del embolse

Sapos de la Provincia O'Higgins; octubre, 1963

Este estudio se ha orientado a dar una dcscrlpcion cornun, pero actualizada
de los distintos equipos diseriados para realizar movimientos de tierras, ordenan
dose y ajustandose los rendimientos a los mas cercanos de la realidad y basad os

estos en experiencias de empresas que trabajan este rubro. Se ha hecho especial
hincapie en las aptitudes operacionales de cada maquina, de modo de posibi
litar un criteria de eleccion bien Iundamentado, sin profundizar en las carac

tertsticas rnecanicas de cada uno, pues no se han creldo indispensable. Se han

agrupado los equipos correspondiemes en: Maquinaria de excavacion, y carguio,
maquinaria de transparte de tierras, maquinaria mixta, de nivelaci6n y campac
tacion de terrenos.

La descripci6n anteriormente aludida se ha completado en cuatro capitulos
que dan, basicarnente, los conocimiemos adecuados de las caracterisricas de los
suelos y la forma de conocerlas, de los factores que deterrninan 0 afectan a Ia

potencia de los elementos necesarios para estudiar el ciclc de trabajo y la fonna

de introducir el costa sabre el valor de la maquina y su trabajo,
Ademas como justificaci6n a Ia exisrencia de las rnaquinas, junto a la nece

sidad que se tiene de conocerlas, se ha hecho una exposicion de los sistemas ma

nuales de movirniento de tierras.

Par ultimo, en el capitulo final, se describe una faena que cupo al autor de
esta Memoria clirigir, con un estudio sabre produccioues obtenidas y los costos

derivados de estas. Se ha hecho notar especialmcnte las caracterfsticas de suelos

y sus Iactores que afectan el rendirniento, para obtener una comparaci6n lunda.

mentada can el estudio anterior.

SAEZ CORl'\EJO, FRAl'\CISCO

Controles automaticos en las plantas de tratamiento de agua potable; diciembre,
1964

Se desarrolla cn esta memoria la aplicacion sistematica de los con troles auto

maticos a las diferentes operaciones que se Bevan a cabo en las plantas de tra

tamiento de agua. Estas plantas son en esencia plantas de proccso continuo Y
su producto debe satisfacer las rlgidas especificaciones relerenres a: condicio
nes Ifsicas. quimicas y bacteriologicas del agua potable. Para cumplir con estes

requisitos es necesario rnedir, registrar y. en algunos C3S0S, controlar las varia

bles que intervienen en el proceso, tales como: gastos de agua cruda, agua Fil
trada y agua de lavado; niveles en los Iiltros, decantadores, carnaras de agua
cruda y carnara de agua filtrada; dosificaci6n quimica y perdida de (arga en

los filtros. Se hace en esre traba]o, la descripcion de todos los instrumentos ne-
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cesarios para medir y controlar dichas variables y se exponen los principios S0-

bre los cuales se basa su funcionamiento.

La memoria incluye, ademas, el proyecto complete de 10. comandos hidrau

Iicos de las valvulas de los Iiltros y el calculo de los estanques rnetalicos alimen

tadores de agua en presion, aplicados a una planta de filtros.

SANCHEZ H .. JAIME Y SCHILLING S.-J .. EDUARDO

Estudio [otoeldstico de fachadas de ediiicios, mayo. 1964

La presente memoria forma parte del programa de estudio de Iachadas, al

cual se encuentra abocado el Laboratorio de Estructuras de la Escuela de In

genieria. En esre trabajo se estudian exhaustivarnente dos tipos de Iachadas de
cuatro pisos con vanos de ventanas y un bajo porcenraje de huecos (13'70).

Las Iachadas se analizan para una solicitacion sismica. simulada mediante
un sistema de cargas horizontales aplicadas 31 nivel de cada piso,

Los aspectos prineipales, materia de este trabajo son:

a) La obtenci6n de las fatigas y esfuerzos que se desarrollan en secciones im

portantes de Ia fachada. Mediante la aplicacion de la fotoelast icidad se detennina

experimentalrnente las fatigas y esfuerzos, para usarias como patron de compara
cion de los siguientes metodos aproximados:

Metodo de Rosman;
Metodo de Mann. y
Metodo de Albiges y Goulet.

£1 rnetodo de Rosman establece I. expresion de la energfa minima del ele
mente resistente y presenta la solucion de la ecuacion diferencial resultante co

mo una ser ie de terminos rapidarnente convergentes. que da el valor de la fun
cion esfuerzo de corte en los dinteles.

EI metoda de Mann aplica el metodo de las Iuerzas y obtiene los esfuerzos
de los dinteles a traves del calculo de diferencias finitas.

Finalmente. el metodo de Albiges y Goulet establece, para estos cases de

bajo porcentaje de huecos, una igualdad de esfuerzos internos en dos secciones
vecinas de la Iachada para obtener directamentc la solicitacion de los dinteles.

b) La obtenci6n de las trayectorias de fatigas pr incipales 0 lineas isostaticas.
Estas Hneas se obrienen tambien de Ia experimenmcion Iotoelastica y mediante
un procedimiento Ictograficc muy expedite.

c) La determinaci6n de las rigideces de las fachadas. Mediante la medici6n
de las deformaciones de los motlelos se obtiene valores expcrimentales de sus

Ilechas y rigid ices, que se comparan con los resultados obtenidos por los rnetodos
de Muto y de las fuerzas, y por las expresiones dadas por Rosman y Albiges.

SCHAERER GONZALEZ. WALTER

Mcioromiento del agua potable de Copiap6; diciernbre, 1964

Estudio de antecedentes. calculo de la poblaci6n futura, considerando facto
res especiales,

Metodos de calculo para sistema de distribuci6n con estanque a la cabeza
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y a los pies de la ciudad, rnetodo general y sistema simplificado para consumes

variables basndo en una analogfa (on los momentos de Inercia.

Proyecto de la red de distribuci6n para las poblaciones altas, proyecto de
las plantas elevadoras, dimensionamiento de casa de rruiquinas y estanque de
arumulacion de 1.500 m3 semienterrado.

Estudio general de los metodos y prore�()s para uhlandarnientc del agua P'"
r.ible e industrial.

SKARMETA G .• DlNKO

Comparacion entre' los ,netodos C. B. R, Y placa de (-argo en un pavimento
asfa!tim existcntr: noviernbre, 1963

La esencia de este lema, es dccir, la cornparacien experimental entre los pro
cedimientos considerados, es un u-abajo abordado pOT primera vel, 10 ella 1 cons

tituye Ia originalidad de esta Memoria.
Las experiencias principales consistieron en la aplicacron de 2 metodos de

diseno de espesores de pavimentos flexibles para carreteras: a) "C_ B. R." (de
laboratorio) y b) "Placa de carga a P. B. M:· (de terrene}. Se obtuvieron va

lores para las condiciones exisrentes y de saturacion, En el P. B_ M. se usc para
considerar Ia saturarion, como complemcnto, el ensaye de "Cornpresion no

Confinada".

Estadistiramente, se demostro Ia existencia de correlacion y se calcularon las

ecuaciones de regresion, para los Poderes de Soporte obtenido con ambos
sistemas.

Con los datos obtenidos con el P. B. M, se determine que un espesor dado.
del estabilizado asfaltico en estudio, equivale a un espesor de base estabilizada

superior en un 10&,�.
Los espesores minimos necesarios indicados par el C. B. R. resuharon supc

riores a los exlgidcs por el P. B. �f.
Se efectuaron experiencias de Estabilidnd Marshall a muestras extraidas del

estabilizado asfastico y se via que aunque estos valores varfen, los incrementos
de Poder de Soporte par unidad de espe,aT (deterrninadas con P. B. M.). tien
den a pennaneccr constantes.

Ftnalmcnte, como complemcnto informative, se aplico la Placa de Carga,
para diserio de un pavimento rlgido (pista principal Acropuerto Pudahuel) .

SOTOMAYOR �IARDONES. RAUL

Esntdio y prospcccion J!.eofisicn de aguas subterrdneas en la cuenca de Batuco;
julio. 1954

Sc han dado algunos antecedentes sobrc el sistema de riego y drenaje impe
nmtes en IJ ZOn<1, sus condiciones agrolngicas y In situaci6n actual de los suelos

y agricuhura.
En reiacion a la geologia, se han reunido todos los antecedentes pertincnres.

de manera de poder conocer sus caracterfsticas generales.
En 10 que re'-'pecta a aguas subrerraneas, se ha realizado un catastro de pOlOS.

cstablecido 'HIS calidades qutmicas, fuentes de recarga y zonas de descarga, di-
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reccion de su movimiento y las relaciones existentes con los sistemas de aguaa
subterraneas de las cuencas vecinas.

Se aplic6 tarnbien el metodo de prospccci6n geoelectrica de Resistividad, de

terminando su metodo de traba jo, el sistema de interpretacion de los datos de

terreno y las condiciones geologicas del subsuelo en la lana noroccidental de

la cuenca. Se ha Incluido, ademas, la teoria, aplicaciones y metodos de inter

pretacion de esta tecnica geoffsica, 10 que podrfa ser de utilidad en el estudio

y aplicaciones futuras.

Como consecuencia de estos estudios, fue posible llegar a deterrninar con

clusiones y recomendaciones que permiten el sanearniento y mejor aprovecha
miento de la zona.

UGARTE ELGUETA, VICTOR

Andlisis de La Estructura Producliva de la provincia de Magallanes; diciembre,
1964

La presente Memoria consta en su primera parte, "Antecedentes Generales
sobre I. Regi6n de Magallanes", de un levantamiento general de los recursos

de la zona y pretende ofrecer una vision objetiva y dimensionada de elIos, con

referencia a su situacion geografica, social, polnico-administrativa, econ6mica "I
Iinanciera.

La segunda parte. "Un Modelo Matemar ico para el Analisis de la Estruc
tura Product iva de la Regi6n de Magallanes", tiene como objetivo ofrecer un

esquema analitico, maternatico, que bajo ciertos supuestos represente en fonna

objeriva. simple y operable maternaticamcnte Ia renlidad econ6mica de 13 zona,

internamente y en sus relaciones con el resto del pais y el extranjero, y cuya
finalidad es ser usado con posterioridad para rnedir la incidencia de proyectos
especfficos de inversion en la situaci6n econ6mica de la zona asi esquematizada,

URRUTIA SAN MARTIN, ADRIAN

Uso de las aguas seroidas y desperdicios de las ciudadcs en la agricultura; no

viembre, 1964

La finalidad perseguida en este trabajo es concurrir a la habilitaci6n de zonas

aridas, estableciendo un nexo entre la Ingenieria Sanitaria y Ia Agriculrura que
las circunstancias actuales, que observan un aumento desrnesurado de Ia po
blacion mundial, estan exigiendo. En ella se abordan dos aspectos que se pue
den considerar inseparables: la fonnaci6n y conservacion de suelcs en base a

10 materia organica aportada por los lodos del sewage, basuras y desperdicios
municipaJes convenientemente tratados y el regadio con los efluentes del sewage.
Otro t6pico que se trata adicionalmente es la posibilidad de emplear el sewage
como fuente de producci6n de abonos organicos.

En cada uno de los capitulos desarrollados en esta Memoria se da abundan
te informacion que, a no dudar, rontribuira a Iacilitar Ia concatenaci6n de
esluerzos entre la Ingenierfa Sanitaria y la Agricultura de nuestro pais en los

aspectos en que la primera puede auxiliar a la segunda. A este respecto cabe ha

cer notar que la CORFO tiene planes para algunas localidades del Norte Grande,
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vecinas a centres urbanos, que ccnsulran el usa de las aguas servidas en el reo

g<ldio y en la habilitacion y conservacion de suelos agrtcolas,

VALLE ERASO, JUA1\

Proyeao de estrucluras para [dbrica de hurinu de pest-ado,' diciembre, 1964

La construccion de la Planta considera un estudio econornico para la elec
cion de la maquinaria, abarcando las posibilidadcs de exploracion, para obte

ner el maximo de rendimiento con la instalacion de una Planta Concentradora
tic Ague de Cola. Se hizo tambien el calculo tie Iundaciones de las principales
maquinarias, considerandose en esto. las vibracicnes y asentarniento diferen
ciales.

Esta Memor-ia dirige, en forma particular. sus esfuerzos al aspecto econ6rnico
de la prcduccion de una Planta de 20 Ton/hera y los beneficia, obtenidos con

est a industria para la Zona Norte del pais. Se establece la conveniencia de cum

plir con el progr�ma elaborado por la CORFO.

Como conclusion se hizo un amplio estudio de la Renrabilidad de Ja Indus

tria, demostrando Ia justificacion de las inversiones hechas en ella, obteniendose
resultados altarnente satisfactorios.

VARELA GELDES, CARLOS

Proyecto de un estanque para agua potable de hotmigon armado, de 8.000 mJ de

capacidad; <nero, 1964

Este cstudio Sf cfcctuo (on el fin de comparar econ6micamente estanques en

terrados de gran capacidad, con cubicrta en b6veda cascara, y de losa plana apo

yndu sobre vigns y estas sobre pilares sumergidos en el agua.
La capacidad de 8.000 m3 Sf eligio por no existir plano tipo en la Direccion

de Obras Sanitarias del Mirusterio de Obras Publicas. La forma cilindrica se

eligi6 par ser mejor desde el punta de vista de la resistencia y del aprovecha
miento de los mareriales. Ademas, para camparar en ambos proyectos se usn

c! rnisrno tCITCOO de Iundacion.

En cuanto <II estudio de las des soluciones del estanque, este se desarrollo
en forma resumida, especialmente la teorfa, que se resumi6 de los libros citados
en l<t bibliografia. La teorfa de mernbranas y placas, tanto en el caso de doble
curvatura (csfera] , como p"ra el caso de curvatura simple (cihndro) , esui ex

puesta, adoptandose para ella, Ia nomenclatura y convenciones de signos del

profesor Odone BeJluzzi.

Respecto al calculo, se hizc un estudio exclusivamenre analttico. pue!>to que
las magnitudes de los paramerros del estanque no estan previstas en los abacos

y rablas existentes para est a (lase de proyertos. La pared cillndr ica en regimen
de "placa", ha sido tratada tanto, por eI merodo exacto a "espesor variable li

nealmente", como por el metodo clasico que supone para dicha pared un espe
sor cnnstante.

Para una comparacion economica mas rigurosa, especialmente en cl rubro

de la madera, se incluye cl calculo de encofradus y andamios.
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Finalrnente, como conclusion mas importante, vernos que la 501u06n con

cascaron esferico de cubierta es mas economica, mas resistente, con mejor apro
vechamiento de los materiales de construccicn. mayor exactitud en el calculo

y de mejor aislacion rermica.

VIAL URREJOLA. EDUARDO

Anteproyecto de la Centml Cabimbao; diciernbre, 1964

La presente Memor-ia estudia la posibilidad de instalar en el curso inferior
del rio Maipo una central de embalse para cubrir la demanda de energfa de

punta dela rercera region geogralica y en especial de la zona vecina a Santiago
y Valparaiso.

En ella se analizan diversas alternativas de cola de inundaci6n y potencia a

instalar deterrninando para cada una de ellas sus cararteristicas fundarnentales,
sus disponibilidades de energia y su coste aproxirnado. Se determinada, ademas,
por medic de un estudio hidrol6gico las crecidas para las cuales deberan di
mensionarse las obras de desviacion provisoria y las de rebalse.

De entre estas ahernativas, por medio de un analisis compararivo de ellas
se eligib Iinalmcntc la solucion definitiva para este anreproyecto, Esta soluci6n
contaria con una palencia instalada de 350 �1'V, una energia media anual de

726.68 millones de kWh e inundaria aproximadarnente 11.750 Hi. a la cora

1 ]0,0. Para esta solur ion se realize un anteprovectc detallado y un presupuesto
aproximado de las obras,

VIVES MASJOAj\;. VICTOR

Estudio de paraboloides hiperbolicos; dicicmbre, 1964

Este rrabajo se realiza en cuatro partes.
La primera dedicada al estudio gcometrico de la superficie, donde se deducen

las propiedades mas importantes de esta superficie; ser de doble curvatura y tener

Ia superficie reglada.
En la segunda parte. mediante las hipotesis de membrana, se plantean las

ecuaciones necesarias para resolver el problema.
1':1 tercer capitulo esut destinado a resolver estas ecuaciones para una carga

equivalente al peso propio en cualquier direccion del espacio. Luego se resuelve

para una sola direcci6n y finalmente para una carga unifonnemente repartida
segun un plano horizonral. Para el segundo caso se desarrolla una soluci6n nu

merica.

En la marta y ultima parte se muestran los resultados de un modelo de hor

mig6n arm ado ejecutado de acucrdo a los datos del paraboloide hiperb6lico
calculado en el capitulo anterior.

Se muestran cuadros cornparativos de las tensiones calculadas )' medidas,
como tamhicn los momentos de flexion medidas en ]a membrana.

En los anexos se desarrollan las formulas ernpleadas, como tambien los calcu
los realizados. Asirnismo, en otro anexo se explica con detalles la ejecuci6n 11
ensaye del rnodelo.
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WELKNER M., PETER

Est udio de fa sismicidad de Chile y sus aplicaciones al calcula antisismico; scp
tiembre. 1964

.EI objetivo de este proyecto consiste en propaner una regionalizacion sismica
adecuada para el pais y en determinar los coeficientes sisrnicos regionales en base
al concepto de riesgo sismico. Previamente se analizan algunas consideraciones

generales subre Sismologia e Ingenierfa Antislsmica, y se discute ampliamente
los conceptos de Sismicidad y Sismotect6nica con especial enfasis para Chile.

Se analiza estadlsticamen te Ia distribucion de sismos sensibles con respecto a

los grndos de Intensidad maxima, para cada compartimento de )0 de latitud, y
se estudia Ia distrtbucion geografica de los parametres determinados. Se pro
pane la subdivision del pais en ]5 regiones sismica caracterfsticas, y se de term ina

vl riesgo sismico regional de acuerdo 3 una definicion original.
Por ultimo. se plantea un mctodo conveniente para deterrninar los coeficien

tes stsmicos regionales y se dan sus valores provisorios para cada zona,

67 paginns. 23 tabulaciones y 12 figuras.

YA1'<EZ 5., DOMINGO

Desarrollo agricola de la zona de ricgo Diguo-Perquilauquen; diciembre. 1964

Se estudin la ut ilizacion de los recursos hidraulicos combinadas del Embalse

Digua y del rio Perquilauqucn. como Iundarnentos del Desarrollo Agricola de
una parte de la provincia de Linares; estableciendose la posibilidad del riego de

3.).000 Has. actualmente de serano, con una seguridad de riego de 8570'
En seguida, se establece la cabida de 31 Has. para una unidad economica.

mediante un analisis ana a afio, durante toda la vida del Proyecto, de la Adrni

nistracion Rural y de 13 economla agraria del agricultor propietario de dicha

unidad econornica.
Finalmente, mediante un estudio econ6mico a niveI del Proyecto se demues

tra Ia bctibilidad del Desarrollo Agricola propuesto para esa zona, obteniendose
una rclacion Beneficio-Costo de 1.64.

ZINCKE Q., GERMAN

El conJumo de cnergia y combustibles en el transporte chilena; diciembre, ] 963

La meta central de este estudio consiste en presentar un panorama de Ia
evolucion historica de los consume de energfa y combustibles en el transporte
y estirnular los probables consumes Futures, definiendo dentro de 10 posible los

margcncs de substituibilidad entre las distintas fonnas energericas,
Para la estimacion de Ia demanda future de energia y combustibles de este

sector de Ia cconornia nacional sc recorrio, en cuanto fue posible. al Plan de

Transporte de la Corporacion de Fomento.
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Las conclusiones que se desprenden de este estudio ponen de manifiesto 13

baja considerable que experimentaria el consumo de carb6n en 105 afios futures,
disminuyendo en 1970 en cerca de 360.000 toneladas en relaci6n a 1960. Los
derivados del petroleo, en cambia, aumentarian notablemente so importancia,
en relaci6n ul aflo base 1960. aleanzando en 1970 al 93% del total de energta
y combustibles consumidos en el transporte. La electricidad aumentaria su con

sumo a mas del doble, manteniendo, sin embargo, su pequefia importancia Tela
tiva en el consume nacional de electricidad y no afectando, en consecuencia, al

sistema de abastecimiento. Finalmente se desprende de este estudio que la

capacidad normal conjunta de las relinerias de Conc6n y Concepcion s6lo abas
tecerfa al pais de gasolina de autom6viles hasta alrededor del afio 1971.

INGE!'I:IEROS CIVILES DE MINAS

BARA!'\OVSKY C .. SERGIO

Estudio de problemas metolurgicos l'n atmosierus controladas; septiembre, 1963

Estu memoria es parte de un extenso prograrna en desarrollo, destinado a cu

brir Ia invcsrigacion de aquellos problemas a los cuales conduce el estudio de
soluciones de alta temperatura.

En el presente trabajo se pretende hacer, en primer tertnino, un planteamien
to general del asunto, mediante un enfoque sintetico que condense el enorme

caudal de informacion que sobre esta materia se dispone. Para ella. luego de jus
tificar la trascendencia de estos problemas, de plantear sus Iimitaciones y pro
yecciones, y de analizar cuales son los metodos mas apropiados para abordar su

estudio, se pasa revista a los aspectos teoricos clasicos y modernos +resefiando
brevemenre algunos trabajos de caracter [undamental-, para concluir, finalmen

te, en la necesidad de una rccnica instrumental apropiada: producci6n de mel

clas gascosas de potencial de oxigeno deterrninado. Al respecto, se hace una des

cripcion detalIada del disciio, construe-ion y operacion experimental de un tren

de gases ad hoc construido por el memorista.

BEHN T .. BRUNO

t.ontribucion (1/ ('studio )' solucion de problemas de ventilacion de minas me

uilicas chilenos; mayo, 1964

EI presente trabajo enloca de manera te6rica y practica los multiples aspectos
relacionados con la ventilacion de minas metalicas en general y de nuestro pais
en particular.

En primer lugar se estudian las consecuencias de un ambiente de trabajo
cunt am inado. examinnndo las enfermedades profesionales mas comunes, sus

indices de Irecuencia y la incidencia que tienen en Ia eccnomta nacional.
EI mayor problema radica en la Median. y Pequefia Minerla Metalica. Un

indice de 25�'� de silicosis en est as Iacnas indica. en forma elocuente, la escasa

preocupacion prestada a estes problemas y la poca eficacia de la reglamentaci6n
correspondiente,
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Luego se hace un analisis de los antecedentes teoricos que deben tenerse pre
sente en el estudio de la ventilacion de una mina y que constituye una recopila
cion y resumen de la biblicgrafia existcnte, Ademas, se mencionan una serie de
medidas generales y particulates tendientes a mejorar el arnbiente de trabajo
en cualquier Iaena minera. Se haee un alcance sobre el calculo de redes de ven

ulacion, presentando una slntesis del usa de computadorcs p3ra la soluci6n de
los clrcuitos.

Como aplicacion pnictica se acornpana un proyecto npico de ventilaci6n de
una mina de la Mediana Mineria y Cll)'OS conceptos fundamentales se pueden
hacer cxrensivos a un gran numero de Iaenas de este ripe existentes en nuestro

pais. En cornbinacion con este proyel:to. se desarrollo un metoda novedoso para
determinar las depresiones de una mine mediante un microaltfmetro y un mi

crobarografo.
Como conclusicnes generales de este ptimer enfuque global a los problemas

de la higiene minera en nuestro pais, podemos afirrnar 10 siguiente:

- En "isla de las alarrnantes estadlsricas sobre enfermedades profcsionales
en nuestras minas, cualquier medida rendiente a disminuir cl peligro de can

traer una enfcrmedad profesional, es de una necesidad inmediata,
- Se ha demostrado que los costas de ventilacion por tonelada extraida no

ser.in excesivos en muchos casas; Juego. no hay razones que irnpidan planificar,
ejecutar y dirigir un programa general y espectfico en cada Iaena, tendicnte a

hacer Irente a los problemas de higiene y seguridad en nuestras minas.
- Finalmente, para garanuzar el funcionamiento de un prog-rama de esra in

dole. es necesario que las atribuciones en cuanto al control de las condiciones de

seguridad e higiene de las minas. se concentren en una sola inst itucion y sean

amplias y ejecurivas.

DUHART A., JAVIER

(_;eologia del area canal Wh ursidc-Lago Blanco-Seno Almirantazgo (Tierra del

Fuego, provincia de Afagallanes); abr-il, 1963

Desde eI jurasico Medic a Superior se manifiesta una inestabilidad de Ia COf

lela en Patagonia con acrividad volcanica (dcpositando cienros de metros de

porfidos y tobas) y la profundizacion rapida de una cuenca geosincIinal que
reclbira inrcnsa sedimentaci6n marina. Al E Y NE la cuenca se comporla como

un clemente semiestnble (plataforma) 0 charnela entre el geosinclinal y eI Escu
do Continental Pmagonlco.

EI complejo sedimentario marino titoniano-neocomiano com ienza con las are

niscas basales correspondientes a Ia Arenisca Springhill. principal productor de

petroleo en la plataforma.
En el Mesocretaceo hay plegamiento y deformucion a 10 largo de la cordillera

actual con intrusion de la Diorita Andina,
Tras la depositacion del complejo sedimentario marino scnoniano-eoceno, una

nueva rase orogenica es seguida de pIegamientos en el Oligocene. Al fin de este el

mar se retira depositando mantos de carbon que constituyen las grandes reservas

de Magallanes. En eI Mio-Plioceno la actividad volcanica produce basaltos y tobas.

Finalrnenre. Ia glaciaci6n cuaternaria modela la region.
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EI area en estudio corresponde a la precordillera de T. del Fuego. Sus aflora

rnientos abarcan del Aptlnno-Albiano hasta el Paleoceno-Eoceno, Tal paquete
sedimentario Sf' presenta plegado y dislocado por fallas inversas paralelas al ple
gamiento. Especialrnente la banda norte muestra semejanza con los foothills ca

nadienses, con pliegues angostos y alargados, volcados y a veces sobreescurridos

mediante Iallas inversas de bajo angulo, Las posibilidades petroliferas dependen
de las cualidades acumuladoras que revelen las areniscas basales del Cretaceo.

Incluirnos un bosquejo de la zona de Vicuna (Lago Chico a la Frontera). por
mostrar mejor el intense plegamieruo y por su importancia petrolifera, ya que la

zona de mayor expectativa es la banda de 10 Km de ancho desde la frontera .1

Lago Lynch. 0 sea. LOll un largo de unos 55 Km de 10 que resultan 550 Km' en

los que porirta encontrarse una importante cantidad de petr6leo.

GARCIA P., MIGUEL

Proyccto de explotacion subtcTTdnea parfl el -yocimiento de hierro "El Dorado",
ubicodo en la provincia de Coquimbo; enero, 1963

El mineral "£1 Dorado" consta de varies yacimientos larninfformes siruados

segun una linea por el fa Ideo Este del Cerro EI Dorado en el contacto entre el
batolito de diorita andina y la formaci6n porfirftica. La rnineralizacion es de Mag.
netita y Hematita. Los yacimientos son epigeneticos. de origen magrnatico de alta

temperatura. E1 yacimiento principal est a reconocido en profundidad hasta 120
m desrle Sll afloramiento media. de los cuales ya se han explotado 60 m. La poten
cia es de 22 m y la longitud de '450 m. Las reservas actuales entre mineral probado,
probable y posible son del orden de 3.140.000 Tons. de leyes 62,8% Fe y 0.7% P.
La explotacion actual es por raja abierto, la que Iue llevada (on un minima de

preparaci6n y movimienro de esteril, no siendo econornica S11 continuacion, bajo
106 actuales cortes. Se propone la explotacion por sistema subterraneo de subnive
les en retroceso )' derrumbe simultaneo de los techos para una producci6n por
mes de 40.000 Tons. EI proyecto consulta el aprovechamiento de las instalaciones
actuales y parte de Ia maquinaria de un valor aproximado de USS 3.000.000 Y
una inversi6n necesaria de USS 464.300. Se explotaran 1.400.000 Tons. de ley 64%
Fe y 0.5'70 P .• con un coste de USS 5,79 por Ton. FOB·GUAYACAN. qucdando un

margen satisfactorio para la utilidad neta e impuestos que gravan el hierro al

consultarse en el proyecto un precio FOOB-GUAYACAN de USS 7.5 por Ton. La reno

tabilidad alcanzara un 22,5<;0 al operarse exclusivamente con faena subterranea.

LANDOLT P., CARLOS

Segregacinn de algunas especies mi'f1ernl6gicas de cobre; junio, 1963

El trabajo realizado es de tipo reorico experimental y se enfeco hacia el esclare
cimiento de dos aspectos fundamentales:

.) Planteamiento y calculo del equilibrio termodinarnico de un sistema de
ecuaciones representativas del proceso de segregaci6n;

b) Respuesta de tres especies de cobre (crisocola, azurita y malaquita) a la

segregacion en presencia de gangas sillceas y calcareas, La experimentaci6n se
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realize empleando des tecnicas de trabajo: i) pruebas en crisoles, )' ii) pruebas
en retortas rotatorias.

El trabajo de laboratorio, junto al bosquejo teorico plnntcado nos permitieron
obtener las siguientes conclusiones fundamentales:

I. La segregacion precede a traves de eta pas de cloruracion y reducci6n; en

ellas, el cobre migra de la ganga como CU3C13 que luego es reducido a metal
sobre las parttculas de carbon,

2. Las rres especies oxidadas de cobre estudiadas presenlaron un comporta
miento similar.

3. Con el proceso investigado es posible tratar, con recuperaciones cercanas a

90%. menus que contengan especies de cobre oxidadas y rnixtas. Las gangas dis

minuyen el rendimiento; este efecro dcsaparcce con el agregado de mayores can

tidades de cloruro de sodio.

LIRA R .. MARCELO

Investigacion de algunas propiedo des de la crisocola; julio, 1963

Se ha visto que un metodo logico de beneficio de minerales con crisocola seria
13 Ilotacion. Hasta el memento, las tecnicas clasicas de estud io de Hotabilidad
de minerales (testing) no han dado resultados. Con los conocimieruos de fisico

quimica de Ilotacion existentes es posible enfocar cl estudic cientificamente. Para

esto es necesario conocer la estructura del mineral. La presente memoria no

pretende sino hacer un aporte al conocimiento de est a estructura, pues la solucion
o no del problema es materia de una linea complera de investigacirm que est a
mas alla de los Hmites de una memoria.

Este aporte consiste en la investigacion de ciertas propiedades de la crisocola, a

fin de intentar una clasificacion de este mineral dentro del grupo de los sili
catos.

Las recnicas ernpleadas son: Rayos X, Microscopic Electronico, Adsorcion.
Deshidratacion y Rehidratacion, Rayos Infrarrojos Y Anillisis Termico Dife
rencial.

Los resultados obtenidos nos Bevan siempre a Ia misma conclusion: se trata

de una substancia practicarnente amorfa. Otras conclusiones obtenidas son: en Ia

estructura hay agua libre e hidroxilos, ella no es estable al estado anhidro y el
ell esta en coordinacion octahedrica.

Todas estas propiedades nos Bevan a proponer la ubicacion de la crisocola
como hornologo cuprico del alolan.

LOPEZ 0., RAUL

Estudio y proyecto de explotncion dr la mina Cerro Imdn, nbicnda en In

provincia de Atacama; enero, 1963

Se trata de un proyecto para aumentar y mejorar la produccion de la mina
"Cerro Iman", de 50.000 a 75.000 toneladas de mineral al mes, siguiendo la

explctacion a cielo abierto, Como antecedente presenta un nuevo estudio de las

reservas del yacimiento en que se determinan las leyes y costos a base de 13 expe
riencia del pasado y de nuevos trabajos de prospecci6n. El programa consiste en
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producir 3.dOO.OOO toneladas de mineral de hierro de 65% Fe, con muy pocas
impurezas, aprovechando las actuales instalaciones y hacienda un aporte de

capitaL El yacimiento es epigenerico de origen magmauco y esta constituido espe
cialmente POt hematita y magnetita; geologicamente corresponde al contacto

inmediato entre la diorita andina y 1a Iormacion porfirttica.

MARTINEZYAGUE.HERNAN

Estudio de concentracion del NaNO, del caliche con separador de alta tension;
septiernbre, 1964

Se estudia la concentraci6n del Nablo, con un separador electrostatico de
alta tension CARro, modelo RL·40. En los ensayos con mezclas de substancias

puras se observa que el NaNO, se puede separar en forma completa del NaGl

y del Na,SO, y en gran proporci6n del Insoluble. ya que este es de composici6n
heterogenea.

En los ensayos con caliche, las leyes de Nal\J'OJ varian dentro de intervalos
relativarnente estrechos, estando el concentrado constituido por las particulas
mas finas, ya que sirnultaneamente se produce una concentraci6n por tamafios.

En 105 ensayos por tarnafio, la concentraci6n no mejora al disminuir la granule
metria. 10 que indica que con la molienda no mejora la liberaci6n. Baja 150
mallas no se produce concentracion porque este tipo de separador no trabaja
bien con estos tamafios.

En ensayos de rcpaso, con una cabeza de 8.47�� de ]\la]\'OJ' se obtiene un

concentrado constituido par particulas bajo 200 rnallas, con 13.75'/0' otro de ta

rnafio -48 +65 mallas con 12.15% y una cola con 4.30% de NaNO,.
Se incluye un Flow-shett que produce 3 concentrados de diferente granule

metria con una ley sabre 11 % ]\lI1.1VO J' una recuperaci6n total sobre 70�0 y una

raz6n de concentraci6n de 1,94.

MU�OZSANDOVAL.GERARDO

Trotamicnto de Minerales mixtos de cobre par el proceso LPFU; junio, 1964

EI proceso LPFU es una modificaci6n del conocido proceso LPF (Lixiviaci6n.
Precipitacion, Flotaci6n) consistente en que las etapas de Iixiviacion y precipi
tacion se rea lizan conjuntarnente en un mismo estanque agitador, mientras que
en el proceso LPF se efectuan separadamente. Ambos procesos estan destinados
al beneficia de minerales mixtos de cobre, recuperandose los sulfuros junto con

el (emento de cobre obtcnido par Ilotacion posterior.
Para la preparacion de la Memoria en referencia se realize un estudio meta

lurgico y uno econ6mico comparative del LPFU. en relacion a otras alternativas
de beneficio de minerales mixtos de robre, llegandose a las siguientes conclu
siones:

I) En el aspecto metalurgico se observan en el LPFU consumos de acido y
fierro mayores que por el proceso de Iixiviaci6n normal. debido principalmente
a que el cemento de cobre preicpitado se oxida y es necesario agregar cantidades
adicionales de estos reactivos para su redisoIuci6n y reprecipitaci6n:
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2) En el aspecto economico, el costo de instalacion de una planta LPFU re

sulta ser menor que el de otras altcrnativas de beneficia de cobres rnixtos. El

coste de operaci6n y Ia rentabiJidad dependen fundamentalmente del grado de
oxidacion del cemento de cobre y para una oxidacion nula los resultados eco

nomicos son superiores a los obtenidos por benefit. io de cualquier otro sistema
conocido, y

3) Per ultimo, la aplicabilidad del LPFU esut detcnninada por la posibili
dad de con tar con abastecirniento suficiente de cha tarrn Iina 0 esponja de Fierro
a precios razonables.

MOLINA VERA, CARLOS

Prospcccion geoqulmica en La zona de fa tnina La Patagua, Cabildu; diciernbre,
1964

Se llevo a cabo un estudio de la dispersion geoqulmica -Cu y In principal
mente- en el suelo y sedimento activo deJ drenaje en el area sefialada. El ob

jeto ha sido deterrninar Ia distribucion de metal en las cercaruas de la Iracturu
minerahzada en Ia zona de la mina Molle, Patagua, y los Iactores que la deter
minan. Se incluyen aspectos particulates de la investigacion. trabajo de terrene,

trararniento de las muestras y resultados.
EJ analisis de las experiencias efectuadas conduce a las siguientes conclu

siones:

- Aha contenido de Zn en el suelo y gran extension del halo de dispersion
lateral de este metal. En contraste, la dispersion del ell es baja, can peaks pro·
nunciados solo en la cercania de la Iractura.

- El Zn se encuentra fuertemenre ligado al suelo, no asi en cl scdirnento en

donde la ligazon disminuye. EI romportumicnto del e,l en este aspccto no

presenta variaciones irnportantes.
Se ha sugerido que el pH alcalino y la presencia de abundunres finos =frac

cion arciIla- son los Iactores que determinan la distribucion de elementos se.

fialada. EI clima semiarido, a Sll vel, parcee rener mayor ingerencia en el control

de estos Iactores que la Toea calcarea subyaccnre. Se indica tarnbien la significa
(iva importancia geoquimica del Zn dcntro del area cstud iada y en la region
en general.

rUGA ASTORGA, JUAN

Aplicocion de '0 mezcla cxplosioa de l1itralo de antonio cc» pctroleo Cll 1(1 tro

nadura subterrdnea; septiernbre. 19f>4

.£1 presente trabajo es un estudio teorico y practice de los distintos parame

tros que afectan el uso del explosive ANFO (Ammonium N itrato-fuel oil) en

minas subterraneas,
En primer lugar, se hace un enfoque de los explosives en general en 10 rela

rive a su manejo, caractertsticas y rnetodos practicos para deterrninarlos, consu

mo y estadisticas en nuestro pais. y la determinacion te6rica de las caractertsti
cas del instante de detonaci6n.
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Luego, se hace un analisis de las priucipalcs variables explosivas del ANFO

que pueden afectar su velocidad de detonacion y sensibilidad, 10 que constituye
un resumen de la bibliografia existente al respecto. Tambien Sf estudian los

Iactores que influyen en la aplicacion del ANFO, ademas se dan a oonocer las

condiciones de produccion de gases por detonacion marginal de la mezcla }' ge
nerncion de electricidad estarica en el carguio neumatico de este explosivo.

Como aplicacion practira se acompanan las experiencias de terreno que se

llevaron a efecto en minas Navio de las Empresas Industriales "E1 Melon" y
en las cuales se comprobaron las bondades del ANFO, por la disminuci6n que
experimentan los costos de explotaci6n en cornparacion a los mismos, pero usan

do dinarnita.
En las conclusiones generales de este traba jo se destaca la importnncia que

tiene el explosive ANFO, por el evidente ahorro que significa su empleo y par
las perspectivas que le abre el reemplam parcial del nitrate de arnonio par sa

litre chilena.

RODRIGUEZ ROJAS, EUGENIO

Geologia economica del yacimiento de cobre Mcntos Negras y minas vecanas;

diciembre, 1964

EI yacimiento de cobre Mantes Negros esta situado a i20 metros s.n.rn. en

el Cajon de Aculeo, 24 kms al sureste de Melipilla y 8 kms al oeste de la La

guna de Aculeo,
Las rocas mas antiguas de Ia zona son traquitas de soda. areniscas y calizas

de la Iormacion Lo Prado (Neoeomiano) que aparecen intruidas por una grue
sa serie de filones mantes de ocoitas probablemente no mas jovenes que el Cre
taceo Superior.

En los contactos de ca lizas y ocoltas se han Iorrnado varies cuerpos minera

Iizados con sulfuros de cobre.
En el yacimiento principal la mineralizacion y la alierucion hidrorermal que

la ha preccdido estan relacionadas estructuralrnente con Iallas y grietas causadas

par la intrusi6n de un fil6n manto de ocoitas, Aqui la rnineralizacion consiste
en una fina impregnacion con calcosina, born ita )' escasa calcopirita de la parte
inferior del manto de ccoltas, casi en su contacto con las calizas subyacerues y
se han ubicado en cl 130.000 tons. de mineral con 3.220/0 de robre.

SEPULVEDA JAQUES, .JUAN

Estudio del beneficia de los mincralcs de Tercsito-Copiapo; diciembre, 1964

En esta Mernor ia, luego de resumir los distiutos estudios sabre el beneficio
de los dos tipos de mena del yacimiento "Tercsita-Copiapo", se investig6 la

composici6n mineralogica, para 10 cual se hizo un estudio microscopico.
De esta manera, se tuvc conocirniento de las caracterlsricas de los distintos

minerales que (omponen la mena, siendo las fundamentales: la gran fineza de
las partfculas minerales y Ia presencia de espeeies carbonosas en los sulfuros l'
13 manifestacion de distintas clases de crisocola en caliza para los oxides.
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Las experiencias de flctacion de los oxides fueron negarivas, por 10 cual
se lixivi6 con soluciones de cararter bas icc, obteniendose recuperaciones del
orden de 69�-� de cobre.

Los sulfuros fueron directarnente flotados, haciendose una gran variaci6n en

los parametres que entran en juego. Los mejores resultados fueron: un (on

cerurado de ]3�o de cobre y una recuperacion de 81CY".
A estos resultados se lleg6 mediante una molienda muy fina, par 10 cual, fue

necesario conocer los consumos aproximados de energia en la molienda. Este

estudio se tome en cuenca para obtener el costa de tratamiento. como asf

JKlr3 una romparur ion de resultados econornicos de dos tratarnienros (on distin
ra mclienda. 80�� bajo 41� y 80';� bajo 37�.

EI costa de beneficio de las menas sulfuradas, da un margen de utilidad pru
dente a la explotacion de este yacimiento, aun en condiciones del mcrcado no

tablemcnte m.ls bajas que las actuales, Las reservas del yacimiento perrnitirian la
instalacion de una planta de Ilotacion que estarfa a 800 metros de la actual fun
dicion de Paipote y a 7 km de la mina Teresita.

SEPULVEDA V., HUMBERTO

Explotacion y bcnciicio de minerales de cobre ell Taltal; junio, 1963

Toda la mineria mctalirn que converge a Taltal proviene de miniyacimientos.
La produccion de alta ley proviene de vetas, cuyas caracteristicas descar tan la

pcsibilidad de mecanizacion masiva. Para asegurar Ia produccion de 100 tons.

diaries de minerales de cobre de baja ley, hay que invertir alrededor de EO 200,00
en nueve yacirnientos pequefios, todos los cuales estan condicionados por Iallas
de cizalle rumbo general NS; 5 de ellos son de diserninacion e impregnacion en

rocas volcanicas andespuica y el resto, vetas de relleno en la intrusion granitica.
Una plorua de lixiviacion por agiracion para absorber esta producci6n cuesta

alrededor de EO 7CO.OOD,DO Y reditaria una unlidad de EO 6.000,00 mensuales, tra

bajando a maxima capacidad y bajc condiciones prefijadas.

STEUER G., PAUL

Lixioiacion de tr n mineral de mangnneJo mediante el anhidrido suliuroso en

solucion de ditionoto de rolcio; junio, 1963

EI procesa consiste en obtener concentrados de manganeso a partir de mine
rales de baja ley. EI mineral malido se mantiene en suspension par agitacion
en una solucion de ditionato de calcic. Se pasa anhidrido sulfuroso por la pulpa
y las cspccies mineral6gicas de manganeso se disuelven formando ditionato y
sulfato de manganese, Este ultimo con el ditionato de calcio presente forma

dirionato de manganeso con precipitacion de sulfate de calcio. La pulpa es

aireada para elirninar el exceso de anhldrido sulfuroso, y purificada con hidroxi
do de calcic. Se separa la solucion del residuo par filtraci6n, y se recupera el

manganese de la solucion por precipitacion como hidroxidc. agregando hidroxi
do de calcio, regenerandose el ditionato de calcio que se vuelve a recircular.
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SCHbMHERR SEPULVEDA, JORGE

Electrdlisis del suljato de cobre mediante baterias solores en La provincia de

Antofagasta; abril, 1964

La Memoria aporta algunos antecedentes a la solucion de un problema que
alecta a I. Pequeiia Mineria del norte, cual es la precipitaci6n del cobre de sus

soluciones.

Las baterias solares, al transformar directamente la energia del sol en energia
electrica, producen corriente continua a bajo voltaje. Entre las diversas aplica
clones a que dan lugar estas raracterfsr icas, es de particular interes para Chile 13

precipitaci6n electrolfrica del cobre. ESt3 situacion adquiere particular relieve
si se considera que el desierto de Atacama tiene la constante solar mas alta del
mundo.

En I. Memoria se tratan algunos antecedentes de I. teona de los fotodiodos

(base de las baterias solares). seguidos de experiencias de control de su rendi
miento en diversas epocas del afio. Estas expericncias son de particular interes

par cuanto uno de los (actores que inciden d irectarnente en el costo de la energia
asf obtenida. es la vida util de los fotodiodos.

En 10 referente al proceso rnetalurgico, se tratan las reacciones quimicas que
ocurren en el bafio electrolitico y los Iactores que influyen en la composici6n
del voltaje aplicado al bafio. Con estes antecedentes se hace un balance de la

energta entregada par las baterfas solares, desde los rerrninales de las batertas
mismas hast a llegar a los electrodes.

Se caleulan tambien los angulos a que debe inclinarse la superficie colectora

para cap tar 31 maximo la energia entregada por el sol. Se consideran varias si

tuaciones, como ser iluminaci6n durante todo el d ia 0 so lamerue ocho horas.
superficie colectora fija 0 un angulo distinto mensual 0 diario. Posteriorrnente
se haec una comparacion de la energia captada en cada case.

Como conclusion, se bosquejan brevernente los futuros pasos que es aconse

jable seguir en esta expcrtencia.

SCHWARZE D., HERMANN

Proyecto de una instalaci6n de compra de minerates en la Fundicion de

Paipotc ; dicicmbre, 1963

La. reccpcion de minerales en Paipote es actualmenre semimecanizada, se apro
vecha instalaciones que fueron proyectadas can otra objeto. La operacicn resul
ta cara y las muestras obtenidas no son representativas, de acuerdo con los resul
tados de las experiencias efectuadns par el autor de la memoria.

Se han proyectado nuevas instalaciones, aprovechando en gran medida las que
actualmente estan en uso. Las instalaciones proyetcadas permitiran obtener mues

tras mas representativas con una fuerte reducci6n en el costa de operaci6n.
EI manto total de las inversiones es semejante a 1a economfa que se obtendra

en dos aiios y media.
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SOTO ITURRIAGA, MARCO

Aplicacion de fa geoouimica en fa prospeccion de yacimientos de [osjorita en

Tongoy y de mercuric en Punitaqui; diciembre, 1964

En este (Tabaja se expone la utilizacion de la Geoqufmica como tecnica de

exploraci6n minera.
En primer lugar se dan a conocer algunas definiciones y los principles gene

rales en que se basa la exploraci6n geoquimica, y algunas caracterfsticas pedo
IOgicas y climaticas de Ia provincia de Coquimbo que interesan desde el punta
de vista de la exploracion geoquimica. Tambien se hace una exposici6n de la

aplicacicn de metodos estadlsticos para la determinaci6n objeriva del fango
de valores de fondo y el valor limite, 0 urnbral, entre aquellos y los ancmalos.
Esta exposici6n constituye un resumen de la bibliografia existente al respecto.

Como aplicacion practica se exponen dos casos de exploraci6n geoquimica:
uno en la cuenca sedimentar-ia Iluviomarina de Tongoy. y otro en el distrito

minero de Punitaqui.
En ambos casas se describen las caractcrtsticas geologicas, morfologicas y

pcdologicas de las zonas, el metoda de muestreo y la relaci6n de los resultados

geoquimicos con la geologia, y en el caso de Punitaqui, tambien con los resul
tados del metoda electrornagnerico que se aplic6 junto (on la geoqutrnica. Se

dcstaca aqut la gran unlidad que presenta 13 complementaci6n de los metodos

geofisieos con la geoqufmica para deterrninar areas favorables a la mlneral i

zaci6n.
Tanto en Tangoy como en Punitaqui, los resultados de los analisis geoqui

micos Iueron tratados estadisticamenre de acuerdo a Ia forma descrita en Ia

primera parte.
En las ccnclusiones generales de este trabajo, se destacan los resultados mas

importantes de los casas anteriores. la utilidad de ]a Geoquirnica como un medio
mas de exploraci6n minera en zonas como la provincia de Coquimbo y las

perspectives de su aplicacion en zonas cubierras par una mayor vegemcion y

capa de sue los como es el (:1S0 de las zonas central y sur del pais.

INGENIEROS CIVILES ELECTRICISTAS

AGUILERA G. LIONEL

Vibracion de conduct ores POT etccto Corona; octubre, 1963

En el Institute de Investigaciones y Ensayes Electricos de la Universidad de
Chile se ha rcalizado un traba]c de investigacion sobre el fen6meno conocido
como "Vibracion de Conductores por efecto Corona". Este tiene importancia en

la pracrica por cuanto puede causar dafio en los conductores de una linea de

transmision de energla electr ica. Dado que este fen6meno es poco conocido y por
las dificuItades de experimcntar en una linea de Ia practica, la investigacion se

realize en el laboratorio en un dispositive disefiado especialmente para este

objeto,
La finalidad de esta prirnera etapa de estudio fue conocer las caractertsticas

Iundarnenrales del Ienomeno. EI dispositive empleado para reproducirlo, los
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aparatos de medida construidos y el rnetodo empleado en el analisis de los re

gisrros, han resultado ampliarnente ventajosos respectos de los metodos emplea
dos basta el momento en estudios de vibracion de conductores.

Se han determinado cuantitativamente 1a influencia de los parametres mas

importantes, como ser: la gradiente y forma de la onda del potencial elecrricc:
los parametres del sistema mecanico y del ambiente.

Se encontr6 una hip6tesis mejor que la que existfa tanto para explicar las
vibraciones del conductor seco como cuando esta mojado 0 sometido a condi
ciones ambientales de lluvia. Se ha estudiado la influencia que sobre e1 compor
tamiento de una linea tieoen los diversos parametres, bosquejandose un metodo

de calculo que permitira predecir la vida probable de un conductor tanto de

las Iineas existentes como en el disefio de elias. A 10 largo de 1a exposici6n
de este rrabajo se deja planteado los diferentes aspectos de dicho fen6meno que
debieran motivar otras etapas de invesrigacion, en un plan mas amplio.

ASENJO SILVA. EFRAIN

Metodos de sintesis de circuitos y algunas aplicaciones; mayo. 1964

En esta Memoria se estudian y desarrollan algunos rnetodos de sintesis de

circuitos, Para ilustrar Ia aplicaci6n de los meiodos anteriores se plantean algu
nos problemas de sfntesis en el dominio del tiempo y en el dominio de Ja
frecuencia.

La principal aplicaci6n la constituye 1a determinacion de circuitos equiva
lentes de un transfonnador en varias condiciones de carga, Para comprobar la
exactitud del rnetodo se comparan las respuestas del transformador con las de su

circuito equivalente para diferentes excitaciones.

Finalmenre, se estudian algunos fen6menos transientes para un sistema sen

cillo que consta de una linea de transmision que alimenta un transformador
de distribucion, En este estudio se emplean los circuitos equivalentes respectivos
deterrninados a 10 largo de la memoria.

BIANCHI SOUTER. ERNESTO

La prevision de las demandns de energia electrica a corto ptazo; marzo, 1964

Se propanen tres metodos estadisticos para hacer previsiones del consumo

horario, en eI Sistema Intereonectado de I. Region Central de Chile. Se anali

zan sus venrajas y desventajas, comparandolas (on los metodos estimativos actual
mente usados.

Con rniras a ser aplicados a las previsiones de consumes diarios, dos de estos

metodos se desarrollan sin necesidad de recurrir a calculos engorrosos, de modo

que su aplicaci6n sistematica sea rapida y sencilla.

Como alternativa mas precisa y completa, se propane un metodo estadistico
matematico, basado en el analisis de correlation. que considera todas las varia-
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bles que parecen determinar las curvas de demanda diaria. Como herramienta
de calculo sistematico, se emplea el computador digital ER-56, para el cual se

confecciona un programa de calculo, impreso en cinta perforada, que permite
efectuar previsiones completas con una anticipacion hasra de 336 horas (14
dias plazo) _

Este metodo utiliza funeiones ortogonales para idealizar las curvas de consu

mo y cuantilica las componentes termicas y luminosas de la demanda. EI pro
grama de calculo permite operar sobre las estadlsrlcas de 52 semanas consecuti

vas, de cualquier regi6n del Sistema Interconectado, Los datos estadlsticos se

ordenan en tarjeras perforadas tipo 1&'1.

Como aplicacion practica de los merodos propuestos, se prueban las previ
siones utilizando las estadfsticas reales ocurridas en 52 semanas consecutivas
en Ia zona de concesion de Ia Cia. Chilena de Electricidad, correspondiente a

las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua, Iogr;lndose menores errores

que los que se obtienen en otros metodos, Se calcula adernas la desviacion

tipica de los errores, estableciendo de esa manera patrones que permitan medir
la calidad de las previsiones.

Anexo a la Memoria se inserta un apendice de meteorologta, en el cual se

explica Ia manera de adaptar las estadlsticas exisrentes a la medicion de los
indices de Iuminosidad y temperatura que determinan las componentes lumi

nasa y termica de Ia demanda, respectivamente.
Se incluye, adernas, un apendice ele estadlstica, en el cual se definen y des

arrollan los conceptos y metodos estadlstico-rnatematicos que se mencionan.

CASASBELLAS GEBAUER, FERNANDO

Proyeclo y constru(ci6n de un transmisor y un receptor transistorizados para un

radioenlace mdvil en 173 MHz; diciembre, 1964

Este traba jo trata del proyecto y la construccion de un sistema para un radio
enlace movil en 173 MHz, compuesto por un transmisor y un receptor, ambos

completamente transistorizados y portariles, para actuar como enlace de un

sistema de telernetrla modulado en pulses codificados, con alcance del orden
de 20 Km. EI receptor puede, ademas, trabajar con informacion modulada en

amplitud (AM-DBL). Se incluye as! Ia posibilidad de adaptar el sistema como

radiotelefono.
'Teniendo presente el panorama futuro de la utilizacion del transistor en los

sistemas de telecomunicaciones de muy alta frecuencia, se ha dedicado una buena

parte de este tra bajo al analisis de cada uno de los bloques basicos que compo
nen un transmisor y un receptor transistorizados, a partir del cual se ha elabo
rado procedirnientos de disefio que penniten abordar la tecnica de la transisto
rizacion de un equipo de radiocomunicacion en muy alta frecuencia. La aplica
cion de los transistores en el campo de muy alta frecuencia es rouy reciente,
especialmente en transmisores a frecuencias del orden de 200 MHz.

Fuera de los problemas de diseiio y construccion del equipo, se ha hecho el
estudio del radioenlace en proyecto, ptlr3 determinar las caracterfsticas y especi
Iicaciones en bloque del sistema transmisor-receptor (tipo de modulacion apro
piada, ancho de banda requerido, atenuacion del enlace, potencia de transmision

requerida, etc.) .
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El sistema construido y ensayado, consta de un transmisor y un receptor com

pletamente transistorizados. que operan en la frecuencia de 172,8 MHz. El

receptor es un superheterodino de una sola conversion, con frecuencia intermedia

de 10,8 MHz, de alta sensibilidad, con un factor de ruido del orden de 6,7 db,
Y un ancho de banda de 100 KHz, capaz de recibir y de modular pulsos de
radiofrecuencia en 172,8 MHz de hasta 20 I' seg de duraci6n. EI receptor puede,
ademas, recibir audiomodulado en amplitud (DBL). y tiene un sistema de con

trol auromatico de ganancia que le perrnite operar con sefiales de entrada

comprendidas entre -113 dbm (para una raz6n serial a ruido de 6 db) Y
-20 dbm. Dentro de este rango, la distorsi6n de envolvente (serial modulada

en amplitud) es inferior al 3%, para un Indice de modulaci6n de 60%. EI

equipo es compacta y puede rrabajar dentro de un rango de temperatura am

biente de _20oC a 50oC. Comprende once transistores y cuatro diodes. £,1 trans

miser emile pulsos de RF y es modulado externamente con trenes de pulso, con

un sistema de modulaci6n en c6digo de pulsos (puede modular Ia frecuencia

portadora (On pulsos de una duraci6n minima de 10 !' seg). Comprende 10

transistores, y entrega a la aruena una potencia continua de mas de 600 mW

en 172,8 Mf-Iz. Tiene una estabifidad de frecuencia de 38 ppm, para una varia

ci6n de 500C de ambiente. Ambos aparatos tienen control de frecuencia a cristal,
y urilizan una tensi6n de bateria de 12 V ± 20%. En el trabajo se incluyen los

ensayos experimentales completes de las caracteristicas de ambos aparatos.
El sistema de radioenlace construido esta proyectado para transmitir infor

macion modulada en pulses codificados, que Ie san entregados por un codifi

cador externo. El transmisor transforrna los pulsos del codificador en pulses de

RF de 172,8 MHz, y de una potencia adecuada, de modo que el receptor puede
detectarlos con buena raz6n seiial a ruido. a una distancia de 20 Km con visibi

lidad directa, amplificarlos y dernodular la radiofrecuencia, para entregar los

pulses obtenidos a un decodificador extemo que recupera la informacion.

CRUZAT F., ALBERTO

Descarga corona y rodiointetjerencio; noviembre, 1963

En la primera parte se estudia la descarga corona en una geometria punta
plano de acuerdo a la tension aplicada a ]a punta: continua negativa, continua

positiva, alterna. En cada caso, se describe primeramente la descarga, se expo
nen reorfas explicarivas, se elaboran datos experirnentales y se da cuenta de las
conclusiones logradas.

En la segunda parte. sobre radiointerferencia, se disrute primero el problema
de la medici6n del fen6meno, luego se exponen los resultados seg6n el tipo de

tension aplicada a la punta: continua negativa, continua posiriva, alterna, Se
dan finalmente las conclusiones del estudio.

En el Apendice se relatan fen6menos provocados por la presencia de liquidos
en 10 punta y en e1 disco, dando cuenta de algunos de ellos y extrayendo con

c1usiones utiles en I. consideraci6n del efecto de las Iluvias y la distribuci6n

<spacial de la descarga.
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CHUAQUI JAHIATT, LUZ

Estudio de algunos C(lSOS de campos electrostdticos con aplicaci6n de resistividad
de la tierra; diciembre, 1964

1r:n este trabajo Sf obtiene una expresion rnatematica que permite calcular
la variacion del potencial electrico en configuraciones con cufias. para de ahi
obtener curvas patrones, que son una guta importante en la interpretacion
de trabajos de prospecci6n electrica.

Se resuelve la ecuaci6n de Laplace para obtener una soluci6n exacta de la

variaci6n de potencial. en caso de dos, tres y n cufias, usando metodos ligerarnente
diferentes.

Se hace luego un desarrollo en serie de la expresi6n obtenida para el caso de

ires cuftas. que depende de inregrales que deben ser tabuladas, construyendo
las CUTV3S de variacion de potencial para el caso de un solo electrodo.

De estas ultirnas, deduciendo expresiones sencillas, se construye un pequefio
conjunto de curvas patrones, de resistividad para dos y tres cufias,

ERRAZURIZ T., LADISLAO

Television mediante andlisis armonico de la imagen; agosto, 1963

En los sistemas corrientes de television actualmente en uso, se acosturnbra
efectuar un barrido de la imagen. con eI fin de analizar el contenido informa

(iva de ella de punto a pun to. EI inconveniente que presenta este metodo es

que el ordenamiento de los puntas de barrido can el fin de faeilitar las stncro
nizaciones entre transmisor y receptores. da origen a las lfneas de barrido, las
cuales se haeen visibles al espectador dentro de una cierta dis tancia. y no Ie

permiten aurnentar el angulo solido subtendido por la imagen
Surge. entonces, la idea de analizar la imagen par media de un sistema en

el cual todas las cornponentes individuales cubran la totalidad del area de ella.
Para esto, puede hacerse uso de algunos desarrollos en serie conocidos, tales como

los de Fourier, Bessel 0 Ltgendre. Estos son generalmente definidos para fun
ciones de una variable. pero puede ser extendido el concepto a las imageries.
en las cuales Ia intensidad luminosa es funci6n de dos dimensiones. EI anal isis

armonico, dado par las series de Fourier, es empleado como base de este trabajo,
por su sencillez. Adernas, se presta a la definici6n de una "funci6n transforma
da" de la imagen, obtenida de la integral de Fourier. El sistema nuevo puede
entonces considerarse como un barrido de esta funei6n transfonnada, 'Y no de
la imagen.

EI analisis arm6nico requiere la formaci6n de disposieiones sinusoidales es

peciales. Estas pueden ser formadas electronicamente, pero otros inconvenientes
hacen que sea preferible un metoda lurninoso. La variaci6n de estas disposicio
nes puede llevarse a cabo rotandc una transparencia montada sobre un cilin

dro 0 sobre un disco de distribuciones. El problema de la introducci6n de una

polarizaci6n en la imagen. que es inevitable en Ia practica, se soluciona median
te circuitos adecuados en el Analizador, y en el Sintetizador, mediante una pan·
talla especial, lIamada de sintetizaci6n.
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El sistema presenta la ventaja adernas de elirninar Ia trama, de disminuir los

requerimienros de ancho de banda, ya que 10 transrnision de las componentes
arm6nicas puedcn efectuarse en forma mucho mas leota que 10 normal, sin apa·
ricion de parpadeo. Por 10 tanto, la unica exigencia esta dada por la necesidad
de un movimiento continuo.

GAJARDO A., �IALLE]\" Y RAMIREZ L., RICARDO

Estudio de una [ncntc dr ioncs tipo Tlionemann : diciembre, 1963

Se construyo un banco de prueba de fuentes de iones de radiofrecuencia.
El banco permire ernplear potencias de radiofrecuencias entre 0 y 250 Watt

y entre 15 y 23 l\fcJseg; tensiories de exrraccion entre 0 y 6 KV con 25 rnA Max.;
tcnsiones de enfoque entre 0 y 40 KV a 1 mA rnax.: tension de colector entre 0

y 30 KV a 6 mA max.: perrnite ademas evucuar el espacio de post aceleracion C

introducir gas a una Iuente de iones, a gasto ajustable. La puesta en funciona
rnien to del banco es relativamente rdpida. se requiere aproximadamerne 40 mi
nutos para desgasar hasta 10.5 min Hg y antes de ese tiempo el resto del equipo
esui en Iuncionamiento.

Se estudio el funcionamiento de una Iuente de iones de R. F. de disefio si

milar al ernpleado en el acelerador Coekroft-\\'aIton del Institute de Fisica y
Matemat icas. Como resulrado de este estudio se logro una mayor comprension
de otros trabajos que apare(cn en la bibliografta. se disefio un medidor de gasto,
y se puede estimar las condiciones optimav de funcionamiento de iones tipo Tho

nemann. En la Iuente de iones estudiada se pudo alcanzar una corriente de iones

extraida de 3 InA con una economia de gas u'" de 0,16, rendimiento i6nico de
2 X 10-2 rnA/Watt y consumo de gas de 15Ncm'Jhora.

Se construyo una lente ion-oprica para el Iaz de iones extraido, se determine
el campo elcctrico de esa Ierne )' se calcularon las trayectorias de los iones den

tro de esta Iente, determinandose de esta manera el Ioco,

IBARRA L., PEDRO

Cri/cu/o., consiTllccidn de lin trrmogcncrador a pares dr material semiconductor;
agosto, 1963

La finalidad de esta Memoria ha sido la de tomar contacto con Ja tecnica y

problemas practices en la elaboracion de material semiconductor y manufac
tura de termopures para la construccion de un tcrrnogenerador,

En el primer capitulo se describen los fenornenos cxperimentnles basicos ta

les como el electo Seebeck. electo Peltier, efecto Thomson. etc.

En el segundo capitulo se expone uno de los posibles rratamientos te6ricos
condueentes al falcula y dirncnsionamiento de un tennopar unitario enfocado
desde el punto de vista macroscopiro, basanrlose en hip6tesis dificiles de cumplir
en la practira.

En el tercer capitulo se haec un analisis de la validez practica de las relacio
nes obtenidas en el capitulo II y consideraciones sobre el efecto de las condicio-
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nes reales y c6mo estas condiciones se podrian, en algunos casas, tornar en

cuenta al aplicar dichas relaciones,

En el capitulo cuarto, que corresponde al trabajo practice rea lizado, se expo
nen los pasos de una secuencia logica, conducentes a la construccion de un ter

mogenerador 0 rerrnopila, exposicion que "a desde la obtenci6n del material

semiconductor, la med ida de los pararnetros fundarnentales, la ccnstruccion de
los pares elernentales y. finalrnente, el montaje de ellos formando una termopila.

MARTIN DE JULIAN. FELIPE

Cortador de andas de impulso de alta tension, junio, 1964

La necesidad de completar las investigaciones reu lizadas sobre las so licitacio

nes producidas por una onda de irnpulso, trajc como cunsecueucia el disefio Y
construccion de un equipo que permitiera, junto con el generador de impulso.
clectuar los ensayos con ondas de impulso cortadas,

El equipo disenado y construido fue denominado "Cortador de ondas de

impulse de aha tension". Este consta de tres secciones llarnadas: Sistema rerar

.lador de tiempo y de comando, doblador de tension can disparo por tiratron y

rhispero de tres esferas.

En la reulizacion del disefio se han tenido presente des aspectos fundamenta

lev: uno, el que se refiere a Ia construcci6n inmediata del equipo, y el otro, a las

condiciones especiales de trabajo, como es el hecho de traba]ar con altas ten

stones.

Can este equipo se pueden obtener retardos desde 1.5 !l seg a 21 !l seg. Y aun

nnis si ello Iuera necesario. Lo que nos perrnite, ademas de realizar las pruebas
segun las normas A.S.A., investigar sabre las solicitaciones mas desfavorables que
se pnxluren en los equipos a prueba para diferentes tiempos de corte. Siguiendo
con ella las investigaciones indicadas haec algunos afios en Francia.

La realizacion del presente trabajo ha permitido tener ampl ios conocimtentos

sobre los problemas que se presentan en la realizaci6n de estas pruebas, princi
palmeruc en 10 que se refiere al uso del equipo. Esto es mas importarue debido

a Ia escasa bibliografia que hay sabre el funcionamiento de estos equipos y las

dific ultades que presentan su usa.

MORENO L., ALEJANDRO

Circvito transistorizado generador de la seiial de sincronizacion de television;

septiembre. 1963

La Memoria contiene estudio teorico, disefio y datos sobre el trabajo expe·
rimental realizado can los circuitos construidos. Habiendo sido dividida su pre·
sentacion de acuerdo can estos.

En primer lugar se presenta un estudio teorico de un circuiro que pueda ge
nerar Ia sefial de sincronizacion de television. Esto se hizo representando los
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circuitos componentes como diagramas en bloque, pero teniendo siempre pre
sente que las Iunciones que deben efectuar los dilercntes bloques, pueden ser

efectivarnente realizadas pOT circuitos transistorfzados.

En segundo Iugar se presenta un diseii.o complete del circuito. Esta parte
se dividio en varias secciones, que corresponden al diseno de un cierto nurnero

de circuitos, 0 grupos de circuitos, considerados como basicos.

Y por ultimo, se preserua una serie de datos experimentales que tienen por

objeto dernostrar el correcto funcionamiento de esas partes basicas, tanto indi
vidualrnenre como bajo condiciones de iruerconexion. Conjunramente con

los datos experimentales, se dan detaltes sobre la construccion de las distintas

partes del circu ito. ya que estes datos son de gran interes en un circuito tran

sistorizado.

MUSA LIBERONA, SERGIO

Estudio de la Distribucion de Ka),leyn-Gibrat, }' otros, Y su oplicacion a las

Estadisticas Nacionales; junio, 1964

Es corriente enrontrur en los Iibros de estadtst ica, estudios de muchas distri
bucioncs de probahilidad, siendo la mavorta de ellas de reducido campo de

aplicacirm. La distribucion Gaussiana rnisma, Iuera de ser aplicable a 13 distri

bucion de errores accidenrulcs y de ser utilizada como aproximaci6n de la

distribucion binomial en muestreo, no se presenta con rnucha frecuencia en los

cases corrientes. La disn-ibucion de Knptevn-Gibrat (Log. Normal}, en cambia,

que representa las distr ibuciones de ingreso, de consumes familiares, de empleo
por empresa, de tarnafio de parttculas, de pesos par persona y otras tantas, es

nmitida en casi todos Ins Ii bros de estadlsticas que se conocen corrientemente.

Por esre motive he cretdo importunte mostrar su ap1icaci6n y caracterlsticas

mas irnportantes, como rarnbien un criterio para juzgar de anternano si es 0 no

Log. Normal una dcterminada poblacion empirica de datos que se estudien.

El ejemplo que me parecio mas importarue es el de la distribuci6n de salarios

en Chile. en base a las estadisticas del Seguro Social.

Por otra parte. en cualquiera poblacion es necesario considerar la fonna en

que se reparte un atributo. A este respecto hay que sefialar que la medida
de la desiguuldad en una distribucion depende, en general. de la definicion

particular que se adoptc. Por est a razon he incluido las mas importantes de

ellas, can las interpretaciones que Bevan implicitamente. En el caso de sueldos

y salaries he propuesto una rnedida de Ia tendencia de la desigualdad, basada

en la comparacicn de dos indices que solo sc diferencian en las ponderaciones
usadas para combinar indices parciales, Est a medida pod ria ser generalizada
,I otras distribuciones.

Finalmente, creo que de esre trabajo se desprende 13 utilidad de realizar

algunos estudios estadisricos y de completer otras series que actualrnente se

Ilevan. Un ejemplo de tal utilidad, ]0 puede consutuir la prevision de la deman

da, teniendo como dato la distribucion de ingresos.
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ROMAGNOLI TROTTI. EUGENIO

Estndio de una red telex para Chile; diciembre, 1964

Esta Memoria es el desarrollo de un anteproyecto, cuyo objcnvo es deter
miner Ia configuraci6n y caractertsticas esenciales que debe tener Ia red de telex

para Chile.

Se informa sobre las caracterfsticas generales del sistema telex. desarrollo

histru-ico. caractertsticas del servicio y elementos urilizudos. Se exponen. ademas,
constderaciones sobre trafico telex internacional y se justifica la exclusion de un

estudio de desarrollo de la telegrafta publica en este anteproyecto.
A continuacion se da una resefia de los sistemas ernpleados en diferentes

paises }' consideraciones sobre vias de enlace y tipos de modulaci6n. Se incluye
ademas una recomendaci6n en cuanto al sistema de conmutacion telex y al ripo
de red mas ccnveniente.

EI anteprovecto propiamente ta1, comprende un estudio de las necesidades,
nnalisis de distribucion de trdfico y determinacion de Ia red. De acuerdo a esto

ultimo. Sf dimensiona el sistema. A conrinuacion se reeomiendan criterios para
fijar el plan numeral y sistema de rarifas y se hare un estudio economico del
sistema recomendado,

La :\Iemoria incluye un estudio de crecirniento del trafico telex en diversos

paises, una exposicion de las consideraciones sobre requerimientos Futures y
una descripcion de los nuevos proyectos de cornunicaciones para Chile Y 'ill

urilizacion en la Red Telex.

Termina el presente esrudio con lin comentario al Plan Decenal de Telex,
elaborado por un Orupo de Traba]o de la Comisi6n de Telecomunicaciones.
analizando sus principales delectos.

SANCHEZ CABALLERO. MANUEL

Llneas de contacto para traccion electrica; diciembre, 1964

Despues de una breve historia de la Tracci6n Electrica, aparece una clasifi
cacion de los distintos sistemas de Llneas de Contacto y una descripci6n de las
Lmeas de varies parses.

A omtinuacion se describen las Lfneas de Conracto empleadas en Chile,
tanto las existentes en el sector Santiago-Valparaiso, como Ia que se est a mono

lando entre Santiago y Chillan.

£1 capitulo destinado al Calculo Mecanico esta dividido en tres partes:
En la primera se desarrollan los procedirnienros or calculo para los disrintos

npos de Lfneas de Conracto en condiciones estaticas.
La segunda parle esta dedicada aI analisis de las solicltacioncs dinamicas

en las Lineas.

La tercern parte corresponde a las experiencias realizadas en Chile antes de
1. elect-ion del tipo de Linea de Contacto para el sector Alameda-Chillan.

En eI capitulo destinado al Calculo Electrico, se analizan los factores que
intervienen en 13 resistencia del circuito y se explican diversos procedimiento-
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para el calculo de las Lineas de Contacto para varies casos de consumo. Final
mente se desarrolla el calculo de la distancia entre Subestaciones y de 13 seccion

ronductora de la Linea de Contacto.

STAGER C, PATRICIO FRANCISCO

Andlisis de los consumos rcsidenciales de enetgia electrica; noviembre, 1963

El objetivo principal del presente estudio es conoeer las caracteristicas del
consumo de energia elcctrica en los hogares. adernas, deterrninar la importancia
de los consumes de los diferentes artefactos en usa en este sector y tarnbicn las
diversas tendencias que presentan los consumos de diferentes combustibles.

Con este objero se realize una encuesta II 131 hogares, los cuales fueron se

leccionados segun rnctodos estad isticos (numeros aleatorios simples) de las listas
de clientes residenciales de la Compafiia Chilena de Electricidad correspondien
res al Gran Santiago.

Adcmas de planear y realizar la encuesta, este trabajo se cuantific6 mediante
la elaboracion de todos los datos obtenidos y su transformacion a variables esta

disticas pOT diferentes metodos.
Se estudiaron tarnbien las diversas variaciones que presentan estos valores

con los obtenidos en otros pafses del rnundo, resultando que actualrnente Chile,
rcpresentado en este estudio por Santiago, esta en mejor situacion que practica
mente todos los paises latinoamericanos y algunos europeos.

Se aplic6 el metodo de regresi6n multiple a los valores, lograndose determi
nar una relacion lineal entre el consumo anual en K,\Th, el numero de personas
de la familia y el numero de piezas de la casa que habitan. Esta relacion de

pende directamente del nurnero de artefactos de las casas de estudio, y ella fue
cuantificada para el caso del grupo "Iuz-radio-plancha".

Se haee presente adernas la utilidad de que en el futuro se continue efec
ruanda este estudio ana a ana, aumentando el nurnero de encuestados y que
el muestreo para determinat-los sea de tipo estratificado, ya que de esta manera

se podra analizar el crecimiento de las potencies instaladas y las tendencias que
presentan los consumes de este sector residencial, datos fundamentales para una

adecuada planificaci6n del desarrollo de la Electrificaci6n de Chile.

STEFANY VARIAS, ADIO

Sistema de registro magnetico de ondns sismicas artiticiales, junior 1963

Esta memoria presenta un analisis del proceso, desde el momenta en que una

onda sismica artificial es generada par la explosion de una earga de dinarnita a

una cierta profundidad, hasta que es registrada Iinalmente en cinta magnetica,
papel oscilognifico 0 films. Se desarrolla la tcoria de transmisi6n de dichas ondas,
especialmente en algunos aspectos parriculares, analizandose en seguida el pro
ceso de deteccion por rnedio de geofonos, y se discute el comportamiento por
separado y en grupos de estos elementos. A continuacion se estudian los aspec
tos particulares de amplificadores sismicos, rnoduladores y demoduladores. Fi

nalmente, se describen los procesos a que sc puede sorneter la infonnaei6n regis.
trada en cinta magnetica.
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En su continuacion, esta Memoria describe y analiza diversas partes del
"Centro de Procesos de Cintas Magneticas" que existe actualmente en ENAP,
Punta Arenas, Se estudian los procesos electr6nicos mediante los cuales la infer
macion es separada de ruido 0 senales indeseables.

Finalmente trata del diseno y construccian de un amplificador sismica, con

ciertas modificaciones en un aspecto particular de este, La modificaci6n con

siste en el control de ganancia, el cual en parte se realizaba por una sefial de
frecuencia relativamente alta que se reclificaba en sus etapas finales de control.

En el amplificador construido se introclujo directamente un control por tension
continua. Ademas, en cierta parte del circuito, se cambiaron diodos de control

por triodos para conseguir un control adicional por tension de grilla.

TAl HO, EUGENIO

Envejecimienlo de aistacian en equil'os e!ecl,icos; diciembre, 1964

Esta Memoria ha tenido como objetivo principal abordar experimentalmenre
el problema del envejecimienlO aeelerado de un sistema de aislaciones, con el

fin de poder calcular su vida uti) en diferentes cielos de trabajo.
Se desarroJlaron procedimientos anaUtico. y graficos para calcular Ia vida

utH en base a resultados de pruebas funclonaies.
Se amplio el significado de las proebas foncionales al introducir el concepto

de grade de realismo.
Con un grado de realismo bastante cereano al de la practica, se realize un

experimento en un transformador de distribucion nacionai. As{ so obtuvo una

curva de envejecimiento que concuerda .uficienlemente con los resultados de la
literatura internacional, EI principal objetivo de dicho experimento 10 consti

tuye la prospeccion hacia futura. prueba. fundonales, dado que en este momen

to no se cuenta en nuestro pals con experiencias sobre los realismos basicos, Se

describe ademas 105 circuitos y dispositivos utilizados en el experimen to.

TREVlliIO C., MANUEL

£Studio eX1Jerimenllll del c01nl'orlamienlO de ,elays en ciertas condiciones

t,ansitorUu; mayo, 1963

Se analiza en este memoria, los efectos que produce una onda desplazada de

corriente, en los elementos de proteccl6n de sistemas elt!ctricos, apreciandose
la ulilidad de probar diferentes tipos de relays instantaneos a esta sohcuacion.

Se describe un equipo construido especialmente para realizar esta clase de

pruehas transitorias, a los relays de prolecciones y que permite simular las con

diciones reales en que debedn actuar los relays.
Se probaron diferentes tipos de relays instantaneos, de sobrecorriente y de

distanda. Los resultados se entregan en forma de tabla. y curvas, que permiten
visualizar el comportamienlo del relay para diferenles condiciones de operacion
del sistema. De las pruebas realizadas Be coneluye que los relay de sobrecorricn
te instantaneos presentan grancies errores en su operacien, con corrientes des

plazadas. Los errores Degan cut a un 50% de la corriente nominal en algunos
tipos de relays. Los relays de d!stanaa tieaen, al operar con corrientes despla-
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.... errore. relativamente pequefios, que son compatibles con los margenes

., seguridad que se consideran en la especificacion de sus ajustes. Los errore•

.nan segUn el tipo de relay. Se observa que algunos tipos de relays de distancia

pierden sus caracterfsticas de operaci6n at variar 13 impedancia a espaldas del

Rlay en un margen relativamente pequefio.

VIDAL G., RENE

Races hettzianos transhorizonte y Sl1 aplicacion a la zona norte de Chile;
enero, 1963

En la propagacion transhorizonte, debemos incluir a aquella que hace usa

de un fenomeno combinado de difusion y reflexion en las heterogeneidades de

Ia trop6sfera y, a aquella en que las ondas electrornagneticas se propagan en

Itase a una di£racci6n en la superficie terrestre, En esta forma, mediante un

8010 enlace. podemos transmirir un numero relativamente alto de canales tele

f6nicos, programas de radiodifusion e incluso de television, a distancias del orden
de algunos cientos de kilometres. Ocupa este sistema un lugar de privilegio en

aquellas zonas en que existe una debil densidad de poblaci6n, pues en elias
serJa aventurado utilizer el sistema clasico de microondas, dada la gran distan
cia que separa a los centres de vida. Lo mismo puede decirse para zonas deser
ticas 0 aquellas en que dos dudades estan separadas por grandes extensiones
de mar.

En 13 presente memoria se analizan los diversos factores que influyen en la

propagaci6n transhorizonte: topografia del terrene, clima, frecuencia, etc., dan
dose varios ejemplos de como estimar la atenuacicn en los diversos caSDS que
pueden presentarse. Adernas, como las caracterlsticas de la zona norte de nues

uo pais pueden prestarse para el disefio de un sistema de comunicaciones en

base a este tipo de propagacion. se indica el metodo y eI equipo necesario para
detenninar experimentalmente la distribucion de las atenuaciones en aquella
tona. Finalmente, se estudia una red troncal telefonica, que enlaza las ciudades
de La Serena, Vallenar, Copiapo, Antofagasta, Tocopilla, Iquique y Arica, uti

lid.ndose en su disefio los valores de atenuacion dados par las CUTVas deducidas
de numerosos ensayos efectuados en otros paises,

WELLENlUS, BJ6RN

Diseiio y construcci6n de Estacion Receptora de muy Baja Frecuencia, abril, 1964

Resumen:

Se disefia, construye y prueba un sistema receptor e inscriptor para fen6menos

efectromagm'ticos naturales en el rango de 0,001 c/, a 1,0 cis, en cual solamente
te considera la cornponente magnerica de la onda: la sensibilidad umbral (SjR
= I) es I� gammavsegundo, el equipo es totalmente transistorizado y el regis
tro se hace en papel con un error inferior a 5'70 en el rango de _5°C a + 350(;
de temperatura ambiente.

El dispositivo consiste en un modulador mecanicc (""chopper") que a raz6n de
60 cIS, interrumpe I. tension de entrada. La onda cuadrada resulrante se ampli-
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fica en etapas de bajo ruido, calculadas para 60 cIs, se fikra (ancho de banda
efectivo = 2,5 0/'6). se demodula sincr6nicamente con la entrada y se pasa a un

inscriptor rectilineo de papel a traves de un amplificador de continua asimetrico
de buena estabilidad.

Visto desde los terminales de antena, el receptor es un v6ltmetro de continua

capaz de registrar desde 0,2 f.I. V, positivo 0 negativo respecto de chassis.
EI texto describe con detalles metodos analtticos y experimentales para tratar

circuitos transistorizados de baja frecuencia y bajo ruido. En la exposicion se ha

procurado mantener la unidad necesaria para que el texto pueda ser usado por
alumnos de los cursos de Electronica 0 por memoristas.

Puede considerarse de particular interes: a) la evaluaci6n analitica del ruido
de amplificadores transistorizados para baja frecuencia; b) el diseiio experi
mental de un amplificador de continua asimetrico estable; c) anotaciones sobre
las compensaciones termicas, y d) ganancia de relaci6n S /R obtenible por el

empleo de demodulacion sincrona (solamente se presenta una descripcion del

proceso y los resultados medidos en el laboratorio, no habiendose hecho un

estudio analitico}.
Fotografias, graficos y oscilogramas ilustran la construccion y los resultados

obtenidos.

INGENIEROS CIVILES INDUSTRIALES

ALDUNATE ]ARAS, CRISTIAN

Estudio experimental de la absorci6n de amonlaco en agua en una columna
de relleno; octubre, 1964

Se estudio la absorcion de amoniaco en agua utilizando una columna de

relleno, que contenia aniIlos rasching de 1 de pulgada de diametro.
El objetivo fundamental del trabajo experimental fue obtener datos sobre

el funcionamiento de la columna y rnetodo de analisis de las muestras de gas y
Hquido, que se sacaron a 10 largo de la columna.

La experiencia obtenida en este trabajo se usara para realizar el estudio
de la absorci6n de amoniaco en soluciones de nitrato de sodio.

Las experiencias se realizaron en una columna de vidrio de 2 pulgadas de
diametro y 150 centimetros de alto, dotada de elementos accesorios y de controles
suficientes para obtener los datos experimentales necesarios. Se us6 una mezcla
de amonfaco y aire que fluctuaba entre 2,8 y 7% molar de amoniaco y agua
destilada como liquido absorbente. El gas se hizo pasar en contracorriente al

agua, a traves del lecho poroso, constituido por los anillos rasching.
Los datos obtenidos estan relacionados con los coeficientes totales y parciales

de transferencia de materia, como asimismo con la altura de unidades de trans

ferenda HTU; variable usada en disefios de columnas de absorci6n.

Los valores que se anotan a continuacion, estan de acuerdo con los datos

aparecidos en la bibliografla.
Los valores del coeficiente total de transferencia de materia obtenidos, varian

de 3,2 a 680 (kg-moles/hr m3) y los HTU (Altura de unidades de transferencia)
estan comprendidos entre 0.061 a 12,2 metros. La reacci6n quimica que se lleva
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a cabo en estas experiencias, mejora el coeficiente total de transferencia de
materia de 10 a 705 veces a 10 largo de la columna; todos estos resultados se

realizaron para flujos de 1994 Kgs/hr m2 y 6145 Kg/hr m2 de agua y aire, respec
tivamente, y concentraciones que van de 2,8 a 7% molar de amoniaco.

Como resultados positives del trabajo experimental, se puede presentar, ade

mas, el hecho de haber comprobado una tecnica de torna de muestra y analisis
del Iiquido y gas en la columna.

Ademas, se dej6 en el Laboratorio de Operaciones Unitarias Industriales una

unidad de absorcion apta para estudios en estas operaciones.

ATALA SAHARDI, JOSE

Estudios comparativos de metodos de anti/isis de arcillas; diciembre, 1964

El nombre de arcillas es el comun denominador de una gran variedad de

especies mineralogicas cuyas principales propiedades Hsicas difieren notable
mente por mas que desde el punto de vista de la geologia todas ellas correspon
dan a una internperizacion de los Ieldespatos y otros minerales.

En el casu de la industria de la fundicion, la arcilla desemperia el papel de

aglomerante en las arenas de moldeo. Como la capacidad de aglomeracion tiene
cierto parentesco con la superficie de las particulas de arcilla, se la ha evaluado

por la capacidad de adsorcion de colorantes. Se usa tarnbien el analisis terrniro

diferencial, la difraccion de rayos X y la microscopia electronica.

En esta Memoria se ha buscado la correspondencia y relativa facilidad de los

metodos mencionados y se ha podido ver que el maximo poder de resolucion
se alcanza mediante la microscopia electronica de transmision a traves de capas
de arcillas, que en 10 posible no sean de mas de un cristal de espesor.

El analisis por adsorcion de colorantes da resultados que practicarnerue
carecen de correspondencia con la cristalografia de los componentes de la mezcla
de arcilla. Adernas, tampoco se observa una clara coordinacion entre la resis
tencia a la cornpresion de las arenas verdes y los resultados que se obtienen

por este metodo de anal isis.
En cuanto al analisis terrnico diferencial, las diferencias termoquimicas de los

distintos tipos de arcillas no son 10 suficientemente notorias como para poder
emitir un juicio cualitativo seguro sobre la naturaleza de una mezcla de distintos

tipos de arcilla, 10 que explica la preferencia del uso combinado de la tecnica
de analisis terrnico diferencial y la de difraccion de rayos X.

BARNETT H., RAUL

Estudio de las posibilidades tecnicas y economicas de produrir oxido de etileno
en Chile .. diciernbre, 1963

Se efectuo una evaluacion economica entre los dos procesos comerciales que
se utilizan para producir oxido de etileno: el proceso de la cloridrina, mediante
la obtenci6n de un compuesto intermedio (etileno cloridrina) y el proceso de

oxidaci6n cataHtica del etileno. Se llega a la conclusion que es mas conveniente
el proceso de cloridrinacion para las condiciones nacionales.
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Se logro producir etilen cloridrina en operacion continua. aleanzando con

centraciones similares a las utilizadas en 1a industria. Los rendimientos estuvie
ron en el rango de los rendimiento de laboratorio para este proceso. Se determine
la influencia de algunas variables en el rendimiento.

Se estima que en la decada del 70 el mercado del oxido de etileno se habra

desarrollado hasta un punto tal que sera econ6micamente conveniente la insta
lacion de una unidad productora en nuestro pais.

BENDERSKY G.• ERNESTO

De$composidan t"mica del nitrato de sadia en presencia de oxido antoteros; di

ciembre, 1963

Se estudia en este trabajo el mecanismo de descomposicion del NaNO s- y ade

mas el efecto que en esta descomposici6n tiene la presencia de oxidos anfotercs.

Las muestras son calentadas en atmosfera de argon y a presi6n atrnosferica. La

velocidad de calentamiento es de 700"C por hora.
Se realizan experiencias de duraci6n variable, analizando en cada caso tanto

10 lase gaseosa como la fase solida (residua).
Los resultados se grafican, obteniendo curvas de evolucion de los diversos

productos.

Conclusiones:

I) Se verifica el esquema de descomposicion del NaNO. encontrado por Cases:

NaNO, .,.

2 NaNO. -+

+ .S NO

NaNO. + Y.O.
Na.O + 2NO +

-+ 2 NaNO. + y. N.

(I)
Y.O. (II)

(Ill)Na.O

2) La acci6n de los 6xidos anf6teros se traduce en el bloqueo de est a ultima
reaccion, Como resultado de 10 anterior es posible recuperar entre un gO y un

100% del oxido de sodio y de los oxides de nitrogeno del nitrate.

3) La duracion de la pir6lisis para una misma tasa de descomposicion del ni

trato es alrededor de 5 veces menor al incluir un oxide anfotero que al descom

poner el nitrate solo.

4) El esquema reaccional anterior se mantiene constante durante la pirolisis
con oxides anfoteros, variando solo 105 tiempos; y

5) La recuperacion de los oxidos anfoteros luego del proceso es cercaria 01

100%.

BUSTOS BURGOS. MAXIMILIANO TOMAS

Beneficios de los pra<yectos de regadlo de Nilahue, Puclaro y Collipulli;
diciembre, 1964

En esta Memoria se propone una Metodologia para medir los efectos directos
e indirectos de los proyectos de regadlo en 10 que se refiere a Beneficios y Cost os,
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con el objeto de cornpararles entre SI. para llegar a una determinacion de prio
ridades desde el punto de vista nacional,

Tambien se analiza" Beneficios y Costos. desde el punto de vista del agricuhor.
Esta Metodologla se aplica a los Proyectos de Nilahue, Puclaro y CoHipulli.

determinandose que el orden de prioridades es:

1. CollipullL
2. Nilahue.
S. Puclaro.

Ademas se camparan las producuvidades de estos Proyectos con las de otro

tipo de inversiones,

Luego se analiza el efeeto en la Balanza de Pages y algunos efectos sociales.
Tambien se hace un estudio de la comercializacion e industrializacion de los

mils imporrantes productos agropecuarios,
Las conclusiones de orden general mas importanres son:

a) La utilizaci6n actual de 1a tierra regada es deficiente:

b) Debido al regimen de tenencia de la tierra, el actual modo de Iinanciar
las Obras de Regad£o contribuye a aumentar las dif'erencias en la distri

bucion del Ingreso Nacional, y

c) Los actuales sistemas de comercializacion han deteriorado la participacion
del agt icultor en el valor final de sus productos, retardando el desarrollo

agricola.

CASTAIIlO. ANTONIO Y YOSEPHSON R .• GAST01'\

Ant.prayecto de una Planta de Harina de Pescado, Amte )' Aglla de Cola de

capacidad de 10 toneladasfhora de pescado ITe.l(O; noviembre, 19b:!

Este trabajo se inicia can un estudio de mercado en el cual se analiza la situa
don internacional de la harina y aceite de pescado )' las perspectivas de la in

dustria nacional en dicho mercado.

En este proyecto se han calculado y diseiiado las principales partes del equipo
que se estiman Iactibles de construir en nuestro pais.

Se detenninaron experimentalmente las curvas caracteristicas de secado del

queque de prensa en el laboratorio de Operaciones Unimrias de la Universidad
Tecnica del Estado.

Se incluye ademas un estudio de localizacion )' organizacion de Ia planta.
En el analisis econ6mico se detallan las inversiones. costos de operacion c

indices de evaluaci6n del anteproyecto.
De este estudio se concluye la conveniencia de fabricar en el pais l.r mayor

parte del equipo, es decir, secador, coredor. evaporador, tornillos, ere.

Se demuestra, adernas, las ventajas de contar (On una planta roncentradora
de agua de cola.

Del analisis de los indices de evaluacion se concluye que es aconsejable insta

lar plantas de capacidad superior a 10 toneladasJ hera, aunque esta ultima no es

antieconornica.
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DA FONSECA LARA, AUGUSTO Y DE KNOOP SANTELlCES, JORGE
Dise110 y Construccidn de una Planta-Piloto de Carburo Sinterizados; Estudio

de las variables de [abricacion ; abril, 1964

Este trabajo trata del diseno Y construccion de una planra-piloto para metales
duros sinterizados de carburo de tungsteno y cobalto y del estudio de las incluen
cias de algunas de las caracterfsticas de fabricaci6n en la calidad de los productos
finales.

La Iabricacion comprendia Iundamenta lmente las etapas de: mezclado )'

hornogeniz.rcion de los polvos de carburo de tungsteno y cobalto, que se hizo
en un molino de bolas de acero inoxidable de diseiio y consrruccion original;
agregado del lubricante a los polvos: prensudo de los polvos: y sintet-izacion. que
se eiectuo en un horno elecmco ripe Nernst Tammann de calefactor de grafito
)' en arnbiente de hidrogeno. Dicho horno se obtuvo modificando segun disefic

original un horno de Lboratorio marca Heiberger.
Las expcriencias se hicieron can un metal duro cornpuesto de 94�� de car

bura de tungsteno y 6C;-0 de cobalto, Las sinterizaciones se efectuaron a 1.400oC,
habiendose variado fundamernalmente: la velocidad de calcntarniento, el tiern

po de sinrerizacion, la presion de compactacicn y el parcentaje de lubricante

agregado.
Se observe que la velocidad de calenramiento riene gran importancia en el

aspeeto externo )' la calidad de las pastitlas sinterizadas, debiendose emplenr
una velocidad de calentamiento maximo de 150C/rninllto para pastilles de
28 X 18 X 10 em. 'Tambien se observe que la dureza y la densidad. dcspucs
de pasar por un minima, aurnenran (On el tiempo de sinterizaei6n sin que se

haya Ilegado a un maximo (on los t iempos empleados: que exisre una presion
de cornpactacion can l a cual se obticne una dureza maxima: y que clenno de
los rangos ernpleados la densidad y la dureea son independientes del poreen
tajc de lubricante agregado. Par otro Iaclo, se noto la existencia de tina buena

correlacicn entre dureza )' catidad de una hcrramienra de corte de cnrburo

de tungstcno. Finalmente, el examen micrografico revelo que se produce un

aumento de la rase de carburo de tung-steno recr istnlizado al aumentar el tiem

po de sintcrizacion.

DE VIDTS DONOSO, PATRICIO

Estudio Experimental de Aislacion en Vruien das; agosto, 1964

Nuestro estudio se refiere a la determinacion experimental de magnitudes
que nos permitan expresar:

a) Las eualidades aisladoras del calor de rnuros de ladrif los rnacrzos:

b) Las propicdadcs atenuadoras del sonido de muros y rabiques. y
c) Las caractcrtsticas de permeabilidad a l paso de Ja luz y del calor de los

vidrios de ventana,

El conjunto de estos tres temas permiunin determinar cu.iles seran lil�
condiciones ambientales imperantcs en el interior de un inmueble, en cuanto

a calor. ruido, iluminacinn y radiacion solar, pararnetros que estan asociadas al

mayor a menor con fort que podamos ofreeer al usuario.
De los resultados de estas experiencias se pueden establecer las siguientes

conclusiones:
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a) Los valores obtenidos para la conductividad terrnica de mUTOS son simi
lares a aquellos encontrados en publicaciones extranjeras y es posible llegar a

confeccionar con nuestros medias, tablas completas de conductividades para
los materiales de fahricaci6n nacional:

b) Respecto a la arenuacion media de muros, hemos determinado que los

ladrillos de arcilla ofrecen una arenuacion mayor que los ladrillos de madera

y los tabiques usados en el pals para viviendas econornicas:

c) Se ha constatado que los resultados de transmisi6n de energia a (raves

de vidrios, obtenidos con nuestros recursos, son semejantes a los proporcionadcs
por los Iabricantes extranjeros. Debemos destacar que estes resultados emplri
cos son muy precisos y reproducibles, 10 que nos Iaculta para sugerir la adopci6n
de estes ensayos para controlar la calidad de los vidrios del mercado nacional, y

d) Finalmente, hernos establecido la conveniencia de que se produzcan en

nuestro pais, los vidrios de ripe absorbentes infrarrcjos. por cuanto responde
mejor a las caracteristicas climaticas de gran parte del territorio nacional.

FAJNZYLBER WAISSBLUTH. FERNANDO

Aplicacion de programacidn lineal a la ptaniiicacion electrica; abril, 1964

Este trabajo constituye una aplicacion de Prograrnacion Lineal al estudio del

problema de distribuir las Inversiones en los distintos medios de generaci6n
y transmisi6n de electricidad.

Los objetivos precisos asignados a este trabajo son:

I) Obtener una vision global de la estructura de generaci6n y transrnision
del Sistema lnterconectado chileno, capaz de hacer (rente en la forma mas eco

n6mica posible a la demanda de 1980.

2) Deterrninar los lac tares relevantes en la seleccion de esa estruetura 6ptima.
Estns Iina lidades ilustran el caracrer complementario de esre metoda respecto

de los tradicionalmente urilizados en 1<1 cornparacion de alternativas marginales
especificas.

Tratandose de un primer intento de aplicar esra tccnica a las condiciones

chifenas, se represento el Sistema Interconertado mediante un modele simplifi
cado con el objcto de obtener, de este modo. una clara confirmacion de la

utilidad 0 inutjlidad del metodo propuesto.
A la IUl de los resultados obtenidos es posible afirrnar, a mi juicio, que se trata

de una herramienta util en la planificacion del Sistema Interconectado chilena

y que. por 10 tanto, procederia avanzar en la elabcracion de esta metodologia.

FERNANDEZ R .. EUGE::-.IIO

Filtrarion ; diciernbre, 196�

La filtraci6n es una operaci6n unitaria cuya finalidad es la separacion de so
lidos del liquido en el eual estan en suspension. Esta separacion se lagra haciendo

pasar el fluida a travcs de un medic POTOSO, l1amado medio Iiltrante, el cual

retiene los solidos que en esta fonna constituyen un queque.
EI estudio del flujo del IIquido a rraves del sistema medio Iiltrante-queque ha

conducido a una correlacion de base empfrica; en los casas especiales en que la
concemraci6n de s61idos en la suspension es muy baja, la filtraci6n se rige por
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distintas leyes. Kozeny y Carman desarrollan una teoria en Ia cual se expresa la

resistencia al flujo del sistema en Iuncion de sus caracteristicas fisicas, talc! como

...uperficie especifica de las partfculus solidas y porosidad del quequc.
Actualmente no esra rlaramente estublccida Ja relarion entre la resistencia

iuil'ja] del sistema )' 1.1 perdida de presion del fluido (presion de filtracion) .

Este pun to riene importancia en el analisis de las Iiltraciones a (";:lUG"] constante.

r uando se forman queques compresibles.
En esra Memoria se describen y estudian filtracicnes de suspensiones Icrruadas

por ag'ua )" carbona to de calcic a distintas concentraciones, Se efectuaron expe
riencias a presion de Iiltraeion constante y a caudal constance. estos valores se

variaron en las disrimas carreras. Se analizaron los valores de la resistencia inicial,
resistencia del queque. el efectc de su compresibi lidad y las fuentes de error en

las distintas exper ieru ias: de esto ultimo se desprenu€ que para el objeto de es

tudios teoricos no es 10 mas adecuado el ernplco de filtros con tuberfas de aduc

(ion Iargas y con rnuchas curvas. pues tiende a proclucirse sedimenracion y va

rincion de 1<1 concentracion de solidos en la suspension. adernas es nccesario un

equipo que penn ita un adecuado control de Ia temperatura. presion de filtracion

y caudal.

GORDO CARCEDO. :'vlA:\lIEL

j-JrO)'I,.t() de ut/a planm productora de hidrrig('n() y oxigrtto f:�1 A1IirJfag(lJia;
diciernbre, 1964

Estu memoria estudia el proyecto de una planta productorn de hidrogcno
v oxigeno por el metodo electrol irico, en base a l bajo costo de Ia energia elec
trica que es posiblc obtener en la central de ernbalse "Santa Fe", sobre cl rio Loa.

En el desarr- 110 se ana lizan, primeramente, 1;15 generalidades y usos de 10 ...

productos finales, rccalcando entre (>&105 los cortes de rnetales con oxigeno. por
...er Ia mayor aplicacion en la zona del proyecto. Posteriormente se devcriben
los metodov de fabricacion, detallando los procedimientos de importanri a in"
dustr ial. Se estudia brevemente eJ mercaclo de 101 zona y se lIega a precisar la

cnpacidad de produccion del proyecto. Se calcula. dimensiona y eligc el equipo
neresario, y finalmente. se hace lin estudio eronomiro. llegandose " de-terminal
c! prC('in unitario riel proclucto.

HRDINA K .• JORGE

Estudio sobrr ,-I obostrcimirruo de enf'rgitl rlertrica de Pun/a Arenas; agosto J9()�

La electriIicacicn del pais, de aruerdo a su geografla y desarrollo econornico .

-, e encuentra en Ia actualidad dirigida haria dos rases bien dererrninadas: la pri
mera consistenre en la construccion de grandes cenrrales termicas e hidroelcrtri

CJ'i, Y lmeas de transmision para interconectar en un solo sistema el norte chico.
c�ntro y sur del pais, en tanto que la segunda, en el abastecimiento de sistemas ah·
lados por medio de centrale'i Diesel. turbogeneradoras a vapor e hidroelectricas.
('Olno es el caso, entre otros, de ,\ric;.. , Iquique. Antofagasta, Puerto Natales. Pun·
ta Arenas. etc.

La prescnte meilloria tiene pOT objeto estudiar diver�os tipos de centrales de

potencia media. para la generaci6n electrica en un sistema aislado. Para ello s('

ha eJegido la ciudad de Punta Arenas, pOT con tar est a con amplio� reCUTSOO; na·
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turales de energia, tanto terrnica como hidraulica, y por presentar consumes elec
trices de demandas medias.

Este estudio puede ser aplicado, con las correcciones necesarias, para distintas
ciudades de Chile. cuyas condiciones, demandas y consurnos de energia electrica
sean similares a las de Punta Arenas. sirviendo por 10 tanto de base para los es

tudios correspondienres.
Se han analizado centrales Diesel, a vapor, de turbinas a gas, e hidroelectricas,

habiendose estudiado para cada solucion la potencia a instalar, el combustible
mas conveniente a emplear. Ia ubicacion de Ia central, anteprovecto, presupueslos,
costo de la energia resultante, etc., en base a 10 cual se ha efectuado un estudio
econ6mico comparativo entre las alternativas.

De acuerdo a las condiciones reinantes. en especial a la existencia y bajo
costo de gas natural, la solucion mas conveniente resulta ser la instalacion de una

central con turbinas a gas.

KLIMPEL SOLAR, FERNANDO

Propilen-tetmmcro, antepr0'Yecto de una planta;

noviernbre, 1964

Esta Memoria tiene por objeto estudiar las posibilidade s de Manufactura
en Chile del Tctrarnero, cornpuesto quimico intermedio que sirve de base a

un tipo de detergente sinterico, En ella se analiza el desarrollo de la Industria

Quirnica Latinoamericana, la necesidad de integrar Ia Economia de la Zona "i
una breve historia del progreso Iogrado por Ia petroquimica y los detergentes,
Tambien se ha abordado las condiciones y lactores de mayor incidencia que
obran en la rransforrnacion de la materia prima.

En el anteprayecto, se ha vista que 13 demanda local a satisfacer es de 2.400

y 3.860 tons. para 1964 y 1970, respectivarnente, en vista de 10 cual se ha pro
yectado una Planta de 3.800 tons jafio, ubicada en Concon, La inversi6n total
alcanza a US$ 878.000, que se ha propuesto financiar ron aportes privados 'I
creditos. El coste unitario resultante, incluve al interes del capital propio 'I
prestado. es de USS 131.9 ton., 10 que. un precio de vent a de USS 135/ton.,
,610 permite una rentabilidad neta del 1,11'70 anual. Esta baja rentabilidad
no constituye par cierto ninguna atraccion al capital privadc 'I s610 cabria

pensar en su realizacion bajo un cruerio social. dada el valor agregado y el
ahorro de divisas (US$ 365.000) que se obrendria anualmente. No obstante
Ia baja rentabilidad calculada, estos dos u ltirnos indices sumados a Ia posibilidad
de integrar su produccion, 'I al aprovechamiento de mater-ias primae mas eco

n6micas hacen Iinalmenre de este anteproyecto una inversion digna de ser

Ilevada a cabo dentro de un Programa Nacional de Desarrollo.

KRELL ROSENFELD, ANTONIO

Aplicocion de programacion lineal at problema de distribuci6n de productos
minerales de la Emprcso Nacional de Mineria; diciembre, 1964

La presente Memoria consiste, basicarnente, en la aplicacion de Programa
ci6n Lineal -bajo Ia forma del Modelo de Transporte con Trasbordo- al pro·
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blema de distribuci6n de los productos minerales que compra y produce 13

Empresa Nacional de Minetta (ENAMI).
Debido a que el problema real presenraba ciertas caracterlsticus Incompa

ubles con los supuestos basicos de la Prograrnacion Lineal, fue necesario desa
rrollar una Metodologla que obviara esa dificultad pcrmitiendo la apl iracion
del l\Iodelo de Transporte. Aquella i\Ietodolugia comprende adernas de Ia

aplicacion de esre Modele, la utilizacion de un l\IodeIo tecnol6gico auxiliar
el cual fue formulado en una investigacicn anterior. La aplicacion cornbinad a

de ambos rnodelos, ensarnblados en uno global. permite lograr fundamental
mente los siguienres cbjetivos:

I) Detcrminar la distribucion de productos minerales que genera un bene
Cicio total maximo.

2) Ccnorer el costa marginal que significa adoptar una alternativa de dis
tribucion dilerente a la optima.

�) Determiner los Iactores relevantes que inciden en la obtenr ion de Ia
solucion optima .

.Ademas se estudia Ia repercusi6n que tendra la Incorporaclon de la reli
nerta Las Ventanas en la estructura 6ptima de distribuci6n. Finalrnenre, se

presentan algunos antecedentes can res pee to a los valores duales desrucando el
alcance que ellos poseen en relacion a una politica de tarifacion de los produc
(OS minerales.

La vulidez de los resultados obtenidos en este estudio esra sujeto a las li

mitaciones de Ia informacion existente a la fecha de realizarse. Un perfeccio
narniento de esta informaci6n puede permitir, adem as de una utilizaci6n pnir
tica y rurinaria del Modele dcsarrollado, una serie de estudios, entre los cualev
se pueden mencionar la loca lizacion de futuras insralaciones industriales, una

profundizacion en el estudio de la ya mencionada polir ica de tarifacion en

base a los valores duales.

MARDO[,;ES A., JORGE

Estudio sabre el emplea de personal terniro en In industria manujacturem; enero.

1963

El presente estudio tiene como objetivo analizar la estructura del empieo de

Ingenieros y Tccniros en la Industria Manufacturera Nacional, asf como esta

blecer previsiones acerca de la ocupacion futura de estos profesionales en este sec

tor de la actividad econornica.

El trabajo esta dividido en cinco partes. En primer lugar se elabora un mo

delo teorico para el estudio de la ocupacion de profesionales y se deduce el me.
todo que se emplea para la prediccion, analizando sus limitaciones. La segunda
parte consutuye un analisis sobre la estructura del ernpleo de personal tecnico
en las distintas agrupaciones que constituycn la Industria Manufacturera, basadc
en los datos obtenidos en una encuesta realizada en 1960·61. En Ia tercera parte
se detalla 13 forma en que se ha realizado Ia proyecci6n de la ocupacion de Inge
nieros y Tecnicos para 1970; esta establece que en esc ana la ocupacion de estes

profesionales sera aproximadamente el doble de Ia existente en 1960. En seguida
se practice una confrontacion de estes resultados con las exigencias del creel-
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miento de la produccion supuestas para la Industria Manufacturera en el Pro

grama Nacional de Desarrollo Econ6mico. Por ultimo, se evaluan las conclu
sioncs obrenidas y se haeen reromendaciones (on respecto a Iuturos estudios que
es necesario realizer para ajustar estas previsiones.

MARIN SARAGONI, EMILIO

Mcdida continua cspcctroiotometrica de ozan.u a muy baja ('oncentracion en

In ciudad de Santiago; junio, 1964

Considcrando el encrme interes del Olano en la contaminacion atmosfet-ica
sobre Ia base de reacciones fotoquirnicas entre las olefinas y el ozona, esta me

moria preserua el detulle de construccion de un espectrolotometrc registrador
de muy alta sensibilirlad p:1ra detectar cont inuarnente las variaciones de ozono

en la atmosfera de Santiago. Se presentan ademas las curves corrcspondienres
de ca librncion y de medida de concentracion de ozono en l a atmosfera del sector

lie la Escuela de Ingenieria.
Se discuten finalmente los meeanismos de reaeci6n mas probables entre el

ozono y las olefin as provenientcs del escape de los vehiculos automotores, para
justificar cl minimo de ozono en las horns de maxima luminosidad.

\lARTIN DE JULIA!'.', PABLO

Estudio dr fluios )' prrmcobilidad de sisirtnas hidrdulicos de ramiiicocion con

rima (resdcJ capilClrrs) por media de traiadores radioactivo; enero, 1964

La inveccion simult.inea de trazadores a la entrada de una red capilar, y Sl1

reroleccion posterior a Ia salidad (curve de diluei6n), es utilizado para el es

tudio de este ripe de sistemas. Son deducidas ecuaciones que relacionan las
curvas de diluci6n de un trazador que pa�a a (raves de la pared capilar con

las de otro que no pasa. Las ecuaciones deducidas penni ten el calculo de las

Iracciones extrafdas del lecho capilar para una sustancia detenninada y su ve

locidad de renovacion en el espacio intersticial.
Se plantea Ia posibilidad de calcular ambos valores a partir de las curvas

de diluci6n.
Las conclusiones teorica- son ut ilimdas para estudios de la perrneabilidad

del sodio. potasio e iodo en corazones aislados de perro. Se desarrollan metodos
de separacion de isotopes en una mezcla, adecuados ptlra estos estudios y se

generalizan estos rnetodos.
Se concluye que merced a los dcsarrollos teoricos de est a memoria las CUf

vas de primera dilucion parecen ser la herramienta mas rapida y precisa paTa
el cdlculo de coef'icienres de extraccion y ticmpos de renovacion en el espacio
intersticial de una deterrninada sustancia.

�!ARTINEZ G., PATRICIO Y SUAREZ G .. HELlO

Analisis del fJfOCI'SO de fraguado del cemento por metodos rlectroqulmicos:
enero, 1963

Prirneramente se eX(Jonen las iconas que parecen explicar, con mayor propie
dad, el proceso de fraguado del cemento, como, asirnisrno, los metodos conven-
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cionales empleados para Sll verificacion. Luego, se presentan y estudian aquellos
no clasicos mas promisorios. analizando sus ventajas y limitaciones. Se investigan
diversos Iactores y fenomenos ffsico-quimicos que inciden en el desarrollo del

Iraguudo y en su seguimiento mediante magnitudes electricas. Finalmente, se

propone un metodo nuevo basado en lu rnedicion de potenciales electroquimicos,
que ha demosu-ado en los ensayos realizados, posecT mejores caracteristicas que
sus predecesores. Se adjuntan las tablas y graficos respecrivos y el exarnen crttico

correspondiente. De los temas tratados se da tina bibliogralta amplia al final
del trabajo.

MOYAl\O BERRIOS. EDUARDO Y TAMPIER BITTNER. CLAUDIO

Lnilurnrin del taTn(uiu de granu ':11 Ia dcsrinriiimcion de Iatrnn:s; agosto, 1964

El proposito fundamental de este rrubajo es avanzar en el conocimiento del
mecanisme de la descincificacion de Iatones, Se orient6 a comprobar la hipo
tesis de que Ia descincilicacion se produce como consecuencia de la polarizacion
de un electrode de laton pOT oxicloruro de cobre y el hecho de alcanzar, por
cvte medic potencial electroquimico de reduccion del cobre. En la ejecuci6n
de las experiencias correspondientes se siguio un metodo galvanostaricn.

Una parte irnportante de nuestro trabajo consisti6 en estudiar la inf luencia
del Clm;tI10 de gruno en el fen6meno de la descincificacion. Para la ejecuci6n
de este csmdio fue necesario obtener granos de laton 10 suficientemente grande
<jue perm itieran, incluso, Iabricar electrodes sin borde de grana presente,

Con el objeto de obtener un rrecimiento adecuado se recurrio al metodo
de 13 rect istalizacion. estucliandose la influencia de las variables mas impor
rantcs, Las ronclusioncs de este estudio permitieron la obtencion de granos
de 1:1ton 63/37 del orden de I em" de superficie.

Para el estudio espectfiro de la descincificacion se u<;() el metoda intensios
tatir o. trnbnjandose con soluciones de Na Ct, a dist in tas concentraciones y tern

per<lturas. Se trabajo, edemas, con soluciones aireadas e inertes,

EI andl isis de las cur-vas de polarizacion anodica, de la composicion quirnica
del electrolito y del estudio metalografico de los electrodes perrnit io establecer
relaciones entre L.lS rlescincificacion y las variables mas irnportantes que la afer
tan. Una de las mas importanres de estas ccnclusiones fue Ia que establecio

que hay mayor descincificacion en electrodes con mayor numero de grann

presente.

NU1'lES R .. LUIS HERJI.'A]I;

Andlisis de dos sistemas dr suspension par(l carros-bodcgas de [errocarril clr d(l\'

rics )' die]. toneladns de capacidod; noviembre, 1963

Frenre al problema que han venido presentando los carros-bodegas de 2 ejes
)' 10 toneladas de capacidad de los Ferrocarriles del Estado en el scntido de tencr

excesiva rigidez en sus suspensiones sin carga, la Empresa ha tenido que modifi
car el sistema de suspension,

En este trabajo se desarrolla un nH�todo de ensaye y anal isis para los si:stemao.;
de suspension de vehlculos ferroviarjos.
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Este metodo es comparative y comprende el analisis estatico y dinamico, tanto

teorico coruo experimental de des tipos de suspensiones, empleando para ella dos

bodegas con suspension nueva}' dos bodegas con suspension antigua.
En 10 teorico se remite a los estudios existentes sobre oscilaciones libres y

Iorzadas con y sin amortiguacicn. En 10 experimental se analiza el (amporla·
miento estatico de las suspensiones, cargando y descargando los vehlculos con

pesos conocidos y midiendo luego las deformaciones producidas en los resortes.

En el anal isis dinarnico se registran en fonna airuultanea, las oscilacicnes de las

cuatrc bodegas en una cinta de papel forografico mediante un oscilcgrafo, em

pleando como elemento sensor una resistencia variable. Este ultimo ensaye se

realiza a disrintas velocidades con el objeto de ubicar posibles puntos de reso

nancia y estud iar al miSITIO riempo la capacidad de amortiguamiento en las gran
des oscilaciones.

PATRICK DELAVEAU, WILLIAM W.

l�rO)'f'CIO dr una Ptanta para [abricor medidores electricos I'rI una [obrico de
articulus eIC(lr;(H; junio, 1964

En est a Memoria :-oe hace un estudio de Iactibilidad para manuiacturar en

el pais un rnedidor de KWH para usc domiciliario. aprovechando la capacidad
de produccion disponible en una Iabr ica de artfculos elecrricos existente.

EI estudio se comienza haciendo un analisis detal1ado del medidor a Iabri
car en todo 10 relacicnado con partes, matcrias primas Y materiales neresarios
en vu cnnstruccion .

. -\. continuacion las operaciones neresar ias en cad a pieza, tanto en 10 relative
;1 clabor.icicn como tambien en montaje y control. Se haec, en seguida, un

an.llivis de los equipos, que cornprende un estudio de aprovechamiento de

equipos existentcs, seleccion de nuevos equipos y disefio de utillaje. Con los
antecedentes obteniclos de los mencionados estudios se disefia la Planta y se

har-e Ia determinacion de los medios hurnanos requeridos para su Iunciona
miento. Finalmeme. se hare un analisis economico del provecto.

PEREZ FUENZALIDA, JULIO

Fstudio t('("U()/rJglCO r industrial par« III [abricncion t'rl serie de un motor

f'irctri(u; agcsto. 1961

En esta Memoria se estud ia el proeeso de preparacion de la Iabricacion en

ser ie de un producto industrial. se prescnta un metodo sistematico para lle
varlo a (abo y se realiza para el caso de un motor elertrico de limpiaparabrisas
de autom6vil.

En primer lugar, se estudia brevernente 13 ubicaci6n de la preparacion de
Ia produccion en serie de un articulo dcntro del proceso de "gestacion" del
mismo, Se analiza, a conrinuacion, los diversos problemas que pueden surgir
al preparar una fabriraci6n en serie, especialmente aquellos que se originan
ill aduprar el disefio del articulo a las necesidades especilicas de la empresa que
desea producirlo. En seguicla se presenta y analiza el metoda que se considera
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apropiado para realizar, en forma ordenada y sistematica, Ia mencionada pre
paracion de Ia prcduccion en serie de un articulo.

A continuaci6n, se aplica el merodo propuesto al caso de un motor electrico

para Jimpiapnrabrisas de autom6vil.

Finalmente. Sf hare un breve analisis de los diversos elementos que com

ponen eJ costo de Iabricacion de un artlculo, se calcula el del mencionado
motor y se calcula. ademas, el plaza que se neresitarta para poner en marcha
la producci6n en serie de este motor.

POURRAT ERAZO, MAURICIO

Pvoyecto de un cumpleju petroquimico e-n base al gas natu.ral; cnero. 1961

La gran disponibilidad de gas natural que presenta Chile, en la regi6n pe
trolifera de Magallanes, y que actualmente no posee usos ahernarivos de im

portancia, condujo en este estudio. a la proyecci6n de un conjunto de plantas
petroqulmicas que 10 aprovechasen, orientadas a satislacer el mercadc latino

americnno, dentro de la perspcctiva de la Asociaci6n Larinoamericana de Li

bre Cornercio, y bajo condiciones de libre competencia internacionaL

EI conjunto petroqulmico proyectado quedo integrado por las plantas de

amonfaro. nitrate de amonio, urea, acetileno, cloro, cloruro de polivinilo,
negro de rarbono, metanol y formaldehido. Para este conjunto sc obtienen
ut ilidades apreciables, que penni ten recuperar el capital a corto plazo.

Desde el pun to de vista social, si bien esta industria utiliza una cantidad
reducida de mano de obra y requiere grande, recursos de capital, por otro

Jado obtiene apreciables utilidades y reprcsenta un factor de favorable inri
dencia sobre la balanza de pagos, ya sea como ahorro de divisas por menor

importacion 0 gunancia pOT mayor exportacion,

PRADO PRADO, MARIO

Fdbrica de vopa do trabajo para una cooperativa obrem de produrcion :

diciernbre, 1964

Es un pro),eclo general de la industria, que puede servir de base a la prepa.
racion de un proyecto definitive.

EI tr: bnjo comienza con un estudio de mercado, en el que se deterrnina la

demanda total en el pais de los productos, se estudia la participaci6n en Ia

producci6n total y se analiza ]a posicion de esta emprcsa en el conjunto de

las empresas del ramo.

En la parte de ingenierfa del proyecto se establecen los procesos de Iabri

racion, el personal, la maquinaria, equipo y medios Ifsicos necesarios para lu

procluccion programada.

Otra parte del proyecto esta dedicada a la organlzacion administrativa, que
cubre Ia forma general de organizar el personal para la Iabricacion. y en la

que se dan bases para Ja estructuracion adrninistrativa de la rooperativa de

prod ucci6n.
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En la ultima parte del trabajo se hacen los calculos de inversiones y el

presupuesto de gastos e ingresos. Se calcula la inversion necesaria para cubrir
los gastos de instalacion y para el pago de los iruereses correspondientes, Se

estudian los gastos e ingresos de produccion mensuales. analizando costas, uti
lidades y rentabilidades posibles.

PERSSON D .. NILS

Gases de escape en la coniaminacirin atmosicrica de Santiago; sepuembre, 1963

La presenLe memoria Sf realize utilizando un equipo de Cromatografla de

gases construido en el Laboratorio de Radioqulmica del Centro de Quimica por
Hernan Uribe para su proyecto de titulo.

El equipo cromatografico Iue diseflado y construido con 1a finalidad de ana

Iizar mezclas de hidrocarburos de bajo peso molecular y con 'vista a su utilizaci6n
en el anal isis de los hidrocarburos presentes en los gases de escape y en atrnos
Ieras contarninadas.

Para poder efecruar los analisis de hidrocarburos en concentraciones muy bajas
se construyo una trampa concentradora con aire liquido que congelaba los hidro
carburos dejando pasar los otros gases, Adernds fue necesario bacerle modi fica
ciones al equipo can Ia Iina lidad de aumentarle la sensibifidad y poder usar el
instrurnento registrador con la sensibilidad maxima. Las modificaciones, que
consistieron en cambios en la operarion del equipo como el diserio del mismo y
materiales utilizados, se efectuaron basandose en recomendaciones de trabajos
recienrernente publicados. Todos los cambios fueron scguidos de un ensaya para
medir la influencia del mismo.

Las experiencias se efectuaron analizando los gases de escape de dos vehfculos
can gasolinas nacionales especial y corriente en las cuatro operaciones: acelera

ci6n, crucero, desaceleracion y ralenti. Se not6 una variacion de Ia cantidad y Ia

composici6n scgun la operacion, los que coinciden con los resultados obtenidos
en el extranjero con otras gasolinas.

La poca eficiencia del equipo sumada a Ia imposibilidad de obtener muestras

de gases patrones. dificult6 posteriorrnente el analisis de los resultados. Debido
a esto no fue posible hacer determinaciones de hidrocarburos de mas de cuatro

atomos de carbone y dificultc los calculos cuantitativos de los de menor peso
molecular.

No fue posible realizar determinaciones con atrnosferas contaminadas por no

con tar con los equipos accesorios necesarios, pero en la actualidad se estan Ile
vando a cabo estas experiencias, Sin estos resultados es imposible Ilegar a avaluar
la seriedad del problema con exactitud, sin embargo, con los antecedentes ex

puesros se pueden tomar conclusiones aproximadas que evidencian la necesidad
de que las autoridades tomen rncdidas antes que Ia Si[U3Ci{)n ernpeore y sea mas
diflcil controlarla.

Adernas se describen brevernente los equipos controladores de emisiones que
se estan ensayando en la actualidad en Estados Unidos con la finalidad de hacer
su usa obligatorio en las ciudades que presentan serios problemas de contamina
ci6n atmosferica proveniente de los gases de escape de vehlculos motorizados.
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REVlCO T., FRANCISCO v SOTO K .. JORGE

Anteproyecto de (Iun Plante de Alcohol lsopropiliro; agosto, 196�

El alcohol isopropilico, un alcohol secundario . se emplea principalmente como

solvenre y como materia prima en la fabricacion de acetona. Se obtuvo por ab

sorcion del propileno, presente en el gas Iicuado, en acido sulfurico Icrmando el
mono y diisopropil sulfate. Estes esteres por hidrclicis Forman el alcohol y se re

genera el acido.

En Ja absorcion del propileno o esterificacion se hicieron estudios de la in

fluencia de las variables presion, temperatura Y concentracion del acido inicial

llegandose a las condiciones optimas de opcracion.
La hidrolisis se llevo a efecto directamente con agua a IOOoe. obteniendose

alcohol isopropilico de 40<;�. el que fue deshidratado hast a obtener alcohol an

hidro.

La Planta proyectada consta principalmente de un reactor en el eual se efectua
fa absorcion, un hidrolizador, una torre de Iraccionamiento para obtener el asco

tropo isopropanol-ague Y una torre de fraccionamiento p�ra obtener el isopropa
nol anhidro.

El estudio economico muestra una buena reruabi lidad de la Planta.

ROSll\BERG E .. BERl\:ARDO

Acci6n df'l »cdo sobre suprr/il'il'S de cobrc meuilico cstuaiodn mrdiantc t razado
rrs radioctinos: agosto, 1963

Se han realizado experiencias de yoduracion de cobre metal icc policristalinc
con soluciones de yodo en tetrac loruro de carbone. EI avarice de la yoduracion
se ha medido mediante tecnicas radiactivas. agregando a las soluciones pequenas
cantidades de yodo-131. Las expcriencias se realizaron a temperaturas de 0°, 100,
�OO Y 300e y concentraciones de 0,0041, 0,015, 0.040 Y 0,076 mg/ml. Haciendo
obscrvaciones a ticmpos variables que alcanznron un maximo de 50 min se en

centro que Ia fijaci6n de vodo sobre las rnuestras sigue la lev

W = n - n "p. (- bt]

en que a es Iuncion lineal de la roncentracion y b es funcion exponencial del

reeiproeo de la temperatura absoluta. Es posible ver que esta ecuacion corres

ponde a una reaccion de primer orden y al aplicar, par 10 tanto, a Ia constante b
la forrnula de Arrhenius resulta para el Ienorneno estudiado tina energfa de act i

vacion de 2,31 Kcalymol.
Las observaciones metulogrnficae de las planchetas muestran que la fijar.ion

de yodo comienza en los bordes de grana y que se forma un compuesro que se

extiende en forma de [apa.' epiraxicas. Los resultados de la eristalografia de

rayos-X identifican al compuesto formado como yoduro cuproso-gama (1\1ar5-
hita] estable a temperatura arnbiente, Este resultado concuerda con resultados
obtenidos por accion de vapores de yodo sobre cobre rea lizado por Goswami y
con observaciones mas antiguas de Ia Iiteratura.
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Se demuestra adernas que el mecanisme del praceso no es electrolltico, ya
que los analisis por activacion de soluciones que ya habian sido urilizadas para
yoduraeion. rea l izadas en un reactor del tipo piseina, resultaron negatives con

respecto a la presencia de cobre.

SCHMIDT-HEBBEL w., HARALD Y SUWALSKY W .. SALOMO"

Estudio rxpcrimrntal de In calidad de los Iechos [luiditados con aire ; diciembre,
1963

Se considero que la (aida de presion del a ire a rrav cs de los lechos refleja el

grado de uniforrnidad con que fluidizan los mismos, Se tom6 como rnedida de la

calidad de los lechos un Indice nurnerico, definido como la razon entre ]00 ve

ees Ia desviacion promedia de la eaida de presion 'Y la freeuencia de las oscilacio
nes de la calda de presion sobre su promedio.

Se dernostro la coincidencia de los valores de este Indice can la apreciacion
visual de I. calidad de los lechos.

Las experiencias se realizaron en condiciones de particulas diferentes (en den

aidad, tamafio y forma). tubos de disrintos diametros )' elementos soportantes
dilerentes (placa de vidrio poraso y mall. lina de alambre) 0 lIuidizando los lechos
con aire hasta distintos grades de expansion.

La medida de la cafda de la presion se realize mediante una membrana, trans

Iormando sus deforrnaciones en impulsos clectricos mediante el uso de un Linear.

Syn. Los impulses electricos se llevaron a un equipo elecrronico que media direc
tamente la (aida de presion prornedia, la desviacion prornedia de la caida de

presi6n y la [recuencia. Sirnultanearnente se registraron las variaciones de Ia (ai

da de presi6n.
Se encontro una correlacion del indice de ralidad con los disriruos parame

tras que 10 influyen.
Las experiencias incluyeron ademas la determinacion de los Iactores de fonna

de las particulas y una corrcla cion para la expansion de los lechos en funei6n
de la velocidad del aire.

SCHWARTZ c., EDUARDO

Prevision de deman das de encrgia: diciernbre. 1963

El objeto del presente trnbajo es desarrollar y analizar una rnetodologia para
la prevision de dernandas de energfa y discurir algunos aspectos generales que
contribuyan a la comprensi6n de los problemas relacionados con estas previsiones.
A su vel. el proposito de estos pronosticos es proporcionar el marco general en

e) eual se estudian las soluriones del problema de abastecirniento energetico a pla
zos largo y media.

Las graves consccuencias econornicas que causa una subestirnacion de las nece

sidades de energia, el derroche de inversiones ocasionado por una sobrestimaciou.

y el largo tiempo requerido para la instalacion de los medias de producci6n
confieren al estudio de la metodologia para la prevision de dernandas energeticas
una importancia especial en el campo de la prevision economica,
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La aplicacion desarrollada en el ultimo capitulo pretende indicar en forma

general como se podrian aplicar a 13 prevision de los consumos energeticos na

cionales algunos de los metodos expuestos a 10 largo del estudio.

SCHWARTZ G., ROBERTO

Proyecto de una planta de galuanotecnica especial para cromado duro;
diciembre, 1%3

El proposito de este trabajo es realizar el pro),ecto complete de una plant a

para cromado duro.
El pro},eclo consiste baslcamenre en el estudio de cuda uno de los elementos

que intervienen en el proceso. Se discure las veruajas y desventajas de los distintos
sistemas y se dimensiona y calcula el equipo necesur!o.

La puesta en marcha de la plnnta mereee especial atencion, debido a que gran
parte de los problemas se encuentran en la pracuce de Ia electrocleposhacion.

Por otra parte, se hace necesaria una comprensicn clara de los fenomenos

fhico·quimie<¥ que rigen el Iuncionamiento de los banos l la electrodepositacion
para el desarrollo de la teenologia y prnctica del proceso galvdnico.

Se trata, adem.ls, el estudio de las propiedades del ('rOn10 duro y los resultados

de las experiencias realizadas.
EI trabajo Iinalizn con un esrudio de costos )' tina evaluacion del proyecto,

SEGOVIA V., HECTOR

Apiicacion de los metodos de la inucstigacion operaciona! a! control de

mnentarios en la industria; diciernbre. 1963

En una sintesis de los conocimicntos adquiridos hasta la fecha, se estudian los
rnetodos y el enfoque que tiene Ia mvestigacion operacional del control de invert
tarios. Usando estos plarueamientos se aborda un problema de 13 industria na

clonal, ernpleando el Compurador Digital S.E.L. ER-56.1 de la Universidad de
Chile, para sirnular el comportamiento del sistema considerado. Se trata de una

maquina que Iabrica varies articulos de demand a uleatoria, (on restricciones de

programas de prcduccion y capacidud de Iabricacion,

SILBERMAN G., DAVID

La industria chilena dr bicncs de capital; diciernbre, ]96�

Este trabajo demuestra que el tamafia rclarivo de la industria productora de
bienes de capital. definidas estas en un sentido amplio, Iija la capacidad de creci
miento de un pais y determine el grado de avancc de un desarrollo economico.
Desde este angulo se estudia el prOceso de industrinfizacion ocurrido en Chile.

extrayendose algunas conclusiones que deben tenerse presente para el futuro.
Una descripci6n detallada, en tcrrninos ffsicos. de los bienes de capital que se

producen actualrnente, permite precisar Ia definicion de estas y estimar el monto

de su produccion, apoyandose en las estadisticas industriales existentes que por
sf mismas no dan evidencia al respecto.
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En base a 10 anterior se hacen proyecciones a corte plazo que si en general
pueden considerarse aceptables, implican la necesidad de corregir algunas ten

dencias actuales, particularmente en 10 que se refiere a la Iabricacion de maquina
ria, que es y seguiria siendo escasa. Por tal razon se estudia en el ultimo capftulo
13 posibilidad de producir en el pals. en escala significariva, maquinas-herramien
las y equipos industriales basicos.

SILBERMAN GUROVICH. MARIO

Aprovechamicnto de ia encrgia SOhlT para calentar agua para USD domestico
o precalentar agua para usa domestico e industrial, Y pTO'yecto de un calentador

solar; mayo, 1964

El trabajo conriene una vision general de la importancia de la energia solar

para el desarrollo de nuestra sociedad, entregando una breve slntesis de los
esfuerzos unlirados hasta el presente para aprovecharla, tanto en el extranjero
como en nuestro pais.

A conrinuacion, partiendo de los principios Hsicos que dicen relacion can

el Iuncionamiento de un calentador solar, se presenta el disefic complete de

sus partes constiturivas: colee tor plano, estanque, ubicacion, para estudiar en

seguida el funcionamiento de diversos tipos de calenradores. De sus graficos
de calentamieruo y comparacion se obtienen curvas de diserio para la ciudad

de Santiago.
Finalmente, a traves de un estudio de costas se demuestra la conveniencia de

Iomeruar la Iabricacion y usa de los calentadores solares, ya sea solos 0 com

binadas con artefactos convencionales para calentarniento de agua. segun sea

la zona del pais donde se instalen.

SILVA BAEZA. CAMlLO

Proyccto de (rigorifiro para cxportacion de alun; diciembre, 1964

Esta Memoria es un estudio cornplero de un Frigorifico destinado a la ex

portacion en gran escala de pescado congelado. El proyecto se Iinancia, basi

camente, con la exportacion de atun y bonito. especies de gran existencia en

las aguas del norte de Chile.

EI estudio abarca las partes econornicas, biologica, de ingenieria industrial

y. con mayor prolundidad, la parte tccnica de refrigeracion.
El Frigorifico tiene una capacnlad de congelacion de 70 toneladas de pes

cado por dia y una capacidad de almacenarniento de 600 toneladas, Se con

temple tam bien la fabr icacion de hielo en escarnas a razon de 10 toneladas

por dia.

Tomando una produce ion media de 3.600 toneladas por ana, de las cuales
un 10% esta destinada a cansumo y posterior elaboraci6n nacional, el pro
yecto tendrfa una rentabilidad media anual equivalente a USS 115.800. La
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inversion inicial es equivalente a US$ L200.000 Y el capital circulante a

USs 100.000.

SILVA F., ANGEL RENE, Y VELASCO G., IVAN

Anteproyecto de una refineria de pctroteo; noviembre, 1963

Este trabajo riene como finalidad analizar los Iactores que intervienen en la
instalacidn y operacion de una refineria de petr61eos, (uya ubicaci6n serta la

zona norte del pais y que se porulria en marcha el afio 1971, llegando en 1975 a

operar a su maxima capacidad.
EI tamano de la plant. se ha deterrninado de acuerdo a la demanda en I.

zona de productos combustibles derivados del petroleo. Esta demanda se ha
cuantificado a traves de un estudio de mercado.

Para determinar la (arga optima a proccsar se ha realizado un analisis econo
rnico y de rendimientos de petrclcos crudos nacionales e importados, Ilegandose
a Ia conclusion que dicha carga seria, por las ventajas que presenta, petr61eo
crude nacional proveniente del terminal Gregorio (Magallanes}. Para satisfacer
la demanda total de gasoline y el maximo posible de fuel oil, la capacidad de Ia
Planm rcsulta ser de 4.480 metros cubicos por dta,

Los datos necesarios para el ca lculo del equipo se han obtenido mediante un

analisis de lnboratorio de la materia prima.
ISla refineria consra de una Unidad de Topping, una de Vacio y una de

Visbreaking. de las cuales se ha calculado la planta de Topping y especificado
la de Vacio.

A traves de un analisis economico se determina la rentabilidad del proyecto
y sc concluye que, por el ahorro de divisas que representa para el pais, se justi
fica la instalacion de esta nueva refineria.

STEINGRAF DE ROSA, HANS

Arnpliacion dr in capacidad de produccion de una [dbrica de azucnr de

rcmolacha; junio, ]964

EI rraba]o estudia la ampliacion de la capacidad de produccion de una fa

brica de azucar de remolacha.

Espedficamente Sf relaciona con la planta que posce la Industria Azucarera
Narionnl S. A. (JA�SA) en Los Angeles.

Estudios rcalizados demuestran que es factible aumentar las actuales areas

cu h ivadas eon rernolacha en mas de un 5070 de Sll rapacidad actual. Este he

rho hale poslble una arnpliacion de la Iabrica sin tener problemas con el
abastecirniento de materia prima.

Si se toma ademas en consideraci6n los gastos fijos que tiene una cmpresa,
es posibJe disrninuir el coste unitario aurnentando la elaboracion, que en este

caso es de 1.600 a 2.400 Ton/dla,
Previarnerue se hace una referencia a la industria del aZUC3r en Chile, en

especial la de azucar de rernolacha.
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Una description del proceso de fabricacion permiie una mayor ('ompren
si6n del estudio.

Se calculan los equlpos necesarios tomando en cuenta Ja capacidad actual,
sc estudian las mversiones y se da un resultado economico de la ampliacion.

SUTTER ORMEl'lO, LUIS

Andlisis compnratiuo de sistemas ttadicionalcs )1 de trayectoria critica para la

programncion y control de obras; noviernbre. 1964

La primera parte de esta tesis incluye un estudio sobre las prinr ipales tee

nicas de prograrnacion y control de obras desarrolladas hasta la fecha. Se des

criben y anal izan los sistemas tradicionales que se busan en el uso de Ia carta

Gantt y las ruodernas metodologtas, llarnadas de Trayectorfa Crftica, que uti

lizan mallas y calculo nurnerico en la programacion. La evaluacion de las ca.

racteristicas y del campo de aplicacion de los nuevos sistemas conocidos por
CP�fl PERT, CPl\f-COSTO, etc., permite concluir que, en general. su empleo es de

evidente utilidad para Ia resolucion de cualquier problema de prograrnacion
tie cierta complejidad.

En la segunda parte se efectua una aplicacidn de CP!\l a la programaclon
de la construccion de una central termoelecrrica en Antofagasta; se sacan con

clusiones referente a los aspectos metodologicos de programacion que es con

veniente adoptar en este tipo de obras: se obtienen algunos de los beneficios

que proporciona el metoda y se Iundamenta un analisis cornparativo que uiues

tra las venrajas de CPM sabre los sistemas tradicionales.

EI estudio concluye destacando 105 positives resultados obtcnidos can los

sistemas de Trayectoria Crftica en el extranjero y en Chile y reconociendo el

importante avance recnologico que representa su desarrollo para In adminis

tracion de obras.

TABORGA M., PEDRO

Aplicacion de fa Teoria de Espcras: septiembre. 1963

Este trabaja pretende presentar can amplirud los alcances de la Teoria de

Esperas. Es asf como inicialmente se incluye una recopilacion de la mayorta de los

numerosos tr'abajos presentados hast a el momeruo sabre cl lema. mencionando
sus bases mas elernentalcs, de modo que no ofrezca dificultades a un lector no

especializado. En seguida se precede a prcsentar un problema tipiro, como 10 es

el del muelle en San Vicente, de 1" Compaiiia de Acero del Pacifico (CAP) y, fi

nalrnente, se expone en Iorma dctallada Ia metodologia usada )' los programas
para el Computadar ER-56 que se uulizaron. La discusion final presenta otros

problemas especfficos que eventnalmente podrfan rcsolvcrse con las herramientas

que la lectura del trabaja entrega, a la vel que queda establecida claramente ]a

importancia y versatilidad. de la reorta urilizada, todo esto, sin dejar de analizar

e) significado de los resultados obtenidos.
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GEOLOGOS

LAJOS. B .• BIRO

Estudio sabre el limite entre el T'itoniano y cl Neocomiano en la Formacion La

Valdes (Prov. de Santiago); diciernbre, 1964

Sc estudia la Iormacion Lo Valdes. en Lo Valdes (Prov. de Santiago). Con

este fin se levanto un perfil geol6gico a escala 1:2.000 y se hila un muestrec pa
leoruologico capa por capa. La pcrcncia de la Iormacion Lo Valdes es de 1.456 mt

y su edad \'3 desde el Titoniano inferior hasta el Llauteriviano 0 tal vel hasta un

posible Barremiano. Se menciona una erosion clcspues del Hauteriviano.
Se pudo dividir la formaci6n en tres miernbros: miembro superior cakareo:

miembro rnedio arendceo y miembro inferior [On spilitas. Dentro de la forma

cion se pudieron estableccr ocho zonas Iaunlsticns las que coinciden bastante
bien con LIs zonacicnes faunlsticas propuestas por Leanza (1945) en la parte
oeste de Argentina.

La asociacion faun istica pcrmirc concluir, que el ambiente corresponde a un

mar no mlly profundo, llegando a una profundidad maxima de alrededor de
300 " 350 mt.

Paleoccologirnmerue la formacion se pudo dividir en cuatro unidadcs, desde
arriba hacia abajo: l';'\IDAD (D), Calcarco fet ido: lJ�I[)\D (c). Arenaceo-Calcareo

colitico: l!:-":lrl'\D (u). Spilitico y. [inalmente, l':"<IID ..... D (,,) , Ca lcareo feticlo.
Se concluye que la transgresion comienza en el Titoniano inferior, que la

regresion ocurre dcspucs del Hauter iviano y que la presencia de "arias coladas
de lavas submarinas de tipn spilitiro en 13 base de la formarinn, podrian in
diCIT las primcras lases de la Iormacicm de lin Eugeosinclinal,

Se cstablece que el limite entre el T'itoniano y Neocorniano es pcrfcctnmente
u-az able sobre Ia base de Icsiles gutas, y que no cx iste ningun t ipc de discordan
ria entre el Titoniano y Neocomiano.

Se correlaciona la region estudiada con localidacles como Rio Barroso), Rio
Lefias y sc hnce tambicn una observacion sobre la posicion de I a Formncion
1.0 \'�ddl" en la histotiu del Gersinc linal Andino.

Finalrncnte. se describen Corongorcras involuturn nov, sp.: Spiticeras tri

par titus lov.rldcsensiv nov. sub. sp. y algunos otros arnmonoideos, pelccvpodos
y gastropoclos que tienen importancin palcoruologica 0 paleoecologica.

BAROZZI G .. ROLA:-IDO

Condiciones g('Oif)gicns en relacirm a [a (ollstrILrri6n del proycc!o hidroelcctrico
de la Central Pongur , prouinria dr Rio-Rio: ngosto. 1963

Se estudia la geologia de los valles de los rios Bio-Bfo y Pangue, donde ENOESA

prayecta construir la Central Hidroelcrtrica Pangue.
EI objeto de este estudio ha side determinar las condiciones geologicas que

tcngan relacion can las obras de este proyecto: especialmente las referentes al

tunel de aduccion,
Los 16.8 Km de tunel atravesarian, a 10 largo del trazado propuesto. unos

10 a II Km de rocas consideradas de buena ca lidad para su construccion y unos
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5 a 6 Km de rocas que se estiman desfavorables para el tunel, Cruzarta, ademas,
dos fallas activas y una zona con probabIes vertientes tennales.

CARAS SUAREZ, JORGE

Tcctonicu y sedimentacion de La [ormacum Los Molles. Provincia de

Aconcagua - Chile; diciernbre, 1964

Se efectua una descripcion detallada de los afloramientos de la Formaciou
Los Molles, delirnitandola y poniendo en evidencia que la mayor parte de los

sedimentos que la constituyen Iueron depoaitados por corrientes de turbieza
en una cuenca geosinclinalrca.

Se demuestra que estos sedimentos carecen de porosidad y permeabilidad.
por 10 que Sf descartan como probables cuerpos acumuladores de fluidos.

Se cxplican las experiencias realizadas en una cubeta de sedimentacion para
estudiar los Ienumenos de depositacicn de sedimentos por corrientes densas de

regimen turbulento.
Esta Iorrnacion posee facies de flysch y Ia Iase orogenetica que representa

seria Ia de Dunlap, de edad Liasica a l igual que Ia atribuida a la Fonnaci6n
Los Molles.

El estudio de la alienaci6n de los granos de cuarzo en las muestras orien
Ladas de las areniscas permite establecer una direccion :,\'E-S\V de las palenro
rrientes y una paleopendiente en sent ide norcsie que se obtiene de 13s medidas
de los pliegues de arrastre.

La ext incion ondulosa descrita para los gr�nos de cuarzo. obliga a adrnirir
la hipotesis que elias provendrfan de la erosion de rccas meramorficas.

Se concluye par postular la existencia en el Liasico de un ;:i.rea positive 011

oeste de Ia actual linea de costa; area consritu ida prineipalmente par esquistcs,
rcsponsable del aporte de los sedimentos que fueron acarreados par corrienres
de turbieza de sentido noresre y que al sedirnemarse dieran origen a la For

mae-ion Los Molles.

DAVILA D., ANDRES

Geologia econ6mica del distrito minero Arrayd.,,; enero, 1963

La region estudiada se encuentra ubicada en el extreme sur-occidental del

Departamento de Elqui, en la provincia de Coquirnbo, y abarca urt area de apro
ximadamente ·17 Krn>.

Las roeas expuestas en esta region son de origen continental y representan las

Formaciones Arqueros y Quebrada Marquesa. En el area estudiada. ambas for
maciones fueron subdivididas en las siguientes unidadcs, que pueden tener cate

gorta de miembros 0 no:

FORMAL ION A,RQUEROS.

Se dtvldic en dos unidades designadas, unidad A, la inferior. y unidad B. la

superior, las que estan const ituidas por rocas volcanicas y sedimentarias continen
tales, respectivamente.
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FORMACI6N QUEURADA J\IARQuESA.

En ella se distinguieron seis uuiclades, lOU as consutuidas por rocus sedimenta
rias continentales y algunos de origen vokanico: est as unidadcs se designan nume

ricamente: I, 2, 3, 4, 5 )' 6, desdc Ia base hucia el techo.
Los rnantos de manganeso se encuentran en la unidad B de la Formacion

Arqucros. que corresponde a una serie sedimentana elastica, en la que se pueden
reconoccr hasra tres mantes de manganese. a exccpclou de la min a Santo Tomas r,

en que lu unidad B encierra un s610 manto de manganeso. La mineralizacion de

rnanganc!;o est a rcprcscntada principalmerue por braunita y pirolusita y en menor

proporcion por psi lomelano y manganita: la ganga que acompafia a estoa mine

rales evt.i constituida por carbonates (calcua. siderita) , restos de plagioclasa,
feldespato y pequcfios Iragrnenros Iiticos de andesita.

Las dos formaciones. Arqueros y Quebrada I\.Iarqucsa. se disponen concordan

iemenre. Por correlacion (on otras formaciones. es posible an-ibu irlas al sistema
Cret.tcco.

FUEI\'ZALIDA P .• RICARDO

Rcconocimiento geulogico ci(: Alto Palone (Chilof: continental); mayo, 1963

En este reccnocimiento se evtudia 1<1 cstraugrnfta. petrograffa y el bosquejn
csrructural de Ia precordillera de Chiloe continental entre las latitudes 43°.'t!'.
1.';0·1·1' y longitudes 71°32'; 71°50'.

EI paquete sedimentario mesozoico estudiado tiene un espesor dc 2.78-1 m,

conocicndose cinco formaciones, y las edadcs que las comprenden van dcsde el

Valangiruano inferior a Cret aceo superior.
La secuencia cstratigr.ifica ccmprende sedimentos marines. continentales \'

vulcanirns. aiendo su secuencia 1;"1 siguienre:

FOR?-.lACIONES ESPESOR

Formncion Cerro Diaz Valanginianc info

(Marina) . Lutitas, brechas finas
v aremscas.

�fi I m minim.

t-ormacion Rio Palena.

(]\rarin:l). Conglomerados, are

niscas. Iirnolitas y lutitas.

lormncion Chorrillos del
Ascrradero,

(Marina en su mayoria) . Limoli

tas, areniscas y brechas finas.

Valanginiano inf. y
medic?

.t64 m minim.

Valanginiano medio 640 m minim.

Formacinn Aserradero. Hauteriviano

(.\Jarina, terrtgena) . Tobas, bre-
I has tobaccns. areniscas, limoli-

las, etc.

630 m minim.

Formncion Cordon de las Tobas. Post Hauteriviano

.Terrfgena}. Andcsitas, brechas,

.ueniscas y Iutitas.

RRS m minim.
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Dos correlaciones litol6gicas de importancia regional han side efectuadas: ]9
La formacion Aserradero, hauteriviana, con la formaci6n Divisadero de Aism;
la cual asl ha sido datada; y 29 La Iormacion Cordon de las Tobas con la forma
cion Colimapu de Chile Central. la cual por primera vez ha sido reconocida en

latitudes tan australes.
En la columna esrratjgrafica estudiada se cncuentran dos discordancias de

erosion. La primeru separa el miembro inferior del superior en la formaci6n Rio

Palena. La segunda, separa las formaciones Chorrillo del Aserradero y formaci6n
Aserradero. No fue posible determinar si esta ultima discordancia es angular,
pero en todo caso si esto fuera asf, sus valores no serian rouy elevados.

Ambas se considcran reflejos de Ja orogenesis que generaron los Patagonides,
La fauna encontrada evidencia un entrernezclamiento de fonnas de los Geo

sinclinales Andino y Magallanico,
Existen dos ciclos intrusivos, EI que predornina, corresponde a rocas graniticas

qUt: posiblernente fueron intruides en el cretacico superior, afectando a todas las
formaciones estudiadas.

EI segundo ciclo rorresponde a stocks. filones y filones capas de caracter basico

(Andesitas, Diorita gabrica) . La edad. posiblemenre sea postcretacica.
La estructura es bastante compleja }' su estud io es nluy incipiente, pero en ge�

neral predornina en el area. una estructura anticlinal cortada por numerosas

fallas que la alteran.

HAUSER YUNG. ARTURO

La zona glauconitica en la plataforma Sptinchill, Magallanes. Chile;
octubre, 1964

Se estudiaron los principales rasgos litol6gicos. petrognificos, estratigraficos,
estructurales y rnicrofnunisticos de la "Zona Olaucontticn". En gran parte de

13 Plataforma Springhill. la base de la unidad coincide con el contacto Creta
cico-Terciario,

Atendiendo al especial caracter litologico. mincralogico }' estructural de la
"Zona Glauconftica", el area de la Plataforma Springhill ha sido dividida en

dos sectores: a) una "porcion marginal", y b) una "porcion extramarginal".
Conternporanearnente (on la depositacion de la unidad, cada uno de estes

sectores estuvo afecto a un distinto regimen de sedimentacion, aporte de rna

teriales, estabilidad, velccidad de sedimcntacion. ere.

Litologicamente, los depositos de la "Zona Glauconitica" estan integrados
par una continua alternancia de arcillas, arcillas Iimosas. areniscas glauco
nfticas y cuarcffcras, junto a esporadicos horizontes de rocas calcareas (calizas,
calizas glauconuicas. calizas Icrruginosas y areniscas calcareasj , as! como de
bentonita. Las facies carnbian continuarnente, tanto en senrido vertical como

horizontal. Solo la glauconite contenida en las Ilamadns "facies marginales"
de Ia unidad, es de origen "autoctono": mientras tanto, la glauconite presente
en las "facies extramarginules" es de origen "nloctono".

Datos de caracter paleoecologico proporcioncdos par algunos Foraminiferos
bentonicos, indican que 1a depositaci6n de la "Zona Glauronltica" Sf desa
rrollo sabre una plataforma epicontinental. que se profundizaba en direcci6n

xn-so, afecta a un regimen nerltico a nerito-Iitoral.
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Se describieron 14 nuevas especies de Foraminiferos. Se detallaron dos un [,
dudes bioestratigraficas: "Zona con Marginulina trinitatensu" (Paleoceno) y
"Zona con Spiroplecuimmina rocallosensis (Maestrichtiano Superior). corre

lacionables con las unidades de super£icie: "Chorrillo Chico" y "Rccallosa".

respectivamente.
En el area de la Plataforma Springhill. no existen pruebas concluyentes (:0-

mo para senalar la presencia de una d iscordancla (erosional 0 angular) en el
contacto Cretacico-Terciario. Evidencias fuunisticas y litologicas, en cambia,
indican que este contacto, en gran parte de la Plataforma Springhill, esta re

preserttado por un "hiatus sedimentario".
Los depositos de la "Zona Glauccnltica". desde el punto de vista petroli

fero. presentan escaso atracrivo.

HENRIQUEZ A., HUGO

Reconocimiento geologico del extrema norte del Departamento de Arica;

agosto, 1963

Se efectuo un reconocimienro geologico del extreme norte del Departamento
de Arica, provincia de 'Tarapncu. entre los 17°30' y 18035', de latitud sur, y 69018'

y 7002(Y de longuud oeste. EI area estudiada es de aproxirnadarnente 5.000 Krn":
en ella aparecen expuestas rocas sedimentarias, volcanicas e intrusivas, cuyas eda
des varian desde Oxfordiano a Reciente.

La sucesi6n litol6gica vertical de las rocas sedimentarias y volcanicas permite
distinguir seis unidades esrrat igraflcas. Estas son las formaciones Millune de edad

Oxfordiana, Sausine de probable edad Cret.icica media, Putani de probable edad

Miorena, Lluta de edad pliocena, Allane de edad pleistccena y, por ultimo, la
formacion Visviri de edad reciente, de las cuales las formaciones Putani, Lluta,
Allane y Visviri se describen por prirnera vez .

.Ademas, en esta lana se observan afloramientos de un cuerpo intrusive gra
nodioritico de edad cretacica superior 0 de edad terciaria.

EI vclcanismo cuaternario. principalmente representado por andesitas y basal

lOS, ocupa una extensa area en el altiplano de la regi6n.
La estructura principal en el area estudiada esta constituida por una flexura

de direccion N 17°'\V que afeeta principalrnente a los sedimentos y rocas plro
clasticas de la formaci6n Lluta.

LILLO RAMIREZ, LUISA FERNANDA

Estudio geoquimico de las aguas del rio Aconcagua; junio, 1964

El rio Aconcagua atraviesa Chile de E a W entre los paralelos 32°151 y
:i3°10'. drenando un area de 7.590 krn- que presenta un clima semiarido, con

marradas diferencias estacionales. La geologia del area se caracteriza por rocns

volcanicas )' sedimentarias del Jurasico y Cretacico, atravesadas por el Bato

lito. Hay yacirnientos de Cu, Zn, CaCO!1' etc. EI rfo pasa pOT var ias ciudades

y adernas da lugar a una imporrante actividad agricola.
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EI rio y sus principales afluentes se rnuestrearon en verano, invierno y pri
rnavera, detcrminandose en cad a una de las 41 rnuestras: p+I, alcalinidad, S04-2,
ci-, NO,,-, Ca, �Ig, Na, K, Fe, Cu, Zn y 5iO,_ Ademas, so electuaron determi
nacioncs espectrogr ..�'ic'-Is de 22 oligoelementos.

Algunas de las pr incipales conclusiones alcanzadas sun:

]. Los elementos Y complcjos presentaron distintos tipos de variaciones 10n

gitudinules y esracionales. La mayoria dio las rnayores concentracioncs en verano.

2. £1 rio presenta concentraciones medias maycres que el promedio de los

rlos del mundo. Especialmente alto es el contenido de sulfate. La cantidad

de material en solucion transportado se estima en media mi1l6n de toneladas
anuales.

LLAUMET P .. CARLOS

Geologia y Mctaiogencsis de Sierra del Mucrto }' alrcdedorcs, Taltal;
septiernbre. 1963

Sc estudia 101 estratigrufia. estruc tura y metalogcnesis de la Sierra del Muerto

y alrcdedores. uhirada '-l 150 kilometros a l noresre de Taltal. provincia de An

rofagusta.
Se han distinguido dos unidades estraugralicus: a) Fcrmacion La Negra, del

liasico medic al rua lm, y b) Forrnacion Augusta Victoria, de probable edad ere

tacica media a superior. Existen dos ciclos irurusivos: a) Granodiorita y rocas

asociadas de posible edad jurasica superior, y b) Pcrfidos aillcicos y riolitas in

trusivas, tentativamente (onsidcrados terciarios.

En el area estudiada se ha producido una tectonica de bloques diferenciales

con dos sistemas de Iracturarniento principalcs clispuestos en un enrejado. Se pos
tula una hiporesis donde el "busamento rtgido" ha side el regulador de dicha

tectonica.

Existen en el area minas de cobre, manganese y posiblcrnente un yacimiento
de Iierro, Las minas de cobre est an asociadas a una extensa alteraci6n hidro

termal, que ha sido esquemarizada en ires facies mineralogicas: se concluye que
sus perspectivas son escasas. Las minas de manganese son de probable origen
hidrorermal y permiten atribuirles cierta importancia econnmica. Anomalias

magneticas son interpretadas como fracturas minera lizadas.

MONTECINOS P., FRANCISCO

()bscYVaciones de geologia en e! Cuadrchlgul() Camsvanani, Dcportumeruo de

Aric(l, provincia de Tarapncd: novicmbre. 1963

El estudio geologico del Cundrangulo Campanani se realize en el Departamen.
La de Arica y cornprende una supcrficie de 360 Krn> entre las caordenadas: 18015'-

18°28' de latitud sur y 69°37'.69°45' de longitud oeste.
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Se distinguen en el area rocas metumcrficas, sedimentarias, volcanicas e intru.

sivas, que han sido agrupadas en las siguientes unidades:

=Esquistos de Belen de edad precarnbrica.
=Formacion Millune de wad oxfordiana y origen marino.
=Formacion Sausine de edad neocomiana y origen continental.
=Formacicn Lupica de edad cretacica superior a terciaria inferior y origen

continental.
=Formacion Oxaya de edad terciaria :superIor a plcistoccnica y origen con-

tinental.

=Depositos sedimentarios cuatemarios.
=Pluton de Llum de edad cretacica media.
=Jntrusivo Lupica de edad terciar-ia inferior a media.

Se evidencian tres lases de plegamiento y dos etupas de Iallarnieruo, teniendo
las principales estructuras rumba nor-noroeste, que controlan parcialmente el dre

najc )' topografia del area esrudiada.

Se incluye el estudio de tres yacirnientos metalfferos: dos asociados a cuerpos
de brecha de turrnalina Y cuarzo y uno asocindo a filones pegmatiticos. Los dos

primeros corresponden a minas de cobre y el tereero a una mina de molibdeno.

v

\IARANGUNIC DAMIANOVIC. CEDOMIR

Obscroacioncs glnciofdgicas y geologicns el1 fa wna del Paso de los Cuatro Cla

ciarrs, hieto pntngrinico sllr; septiembre, 1964

£1 estudio comprende Ia glaciologta y geologia de Iu zona situada entre cl

glaciar Pio xr. el Paso de los Cuatro Glaciares y el Lag-a Electrico: en el depar
tamento de Ultima Esperanza de la provincia de Magallanes.

La'; observacioncs glacioh>gicas permiticron comprobar el avarice del glnriar
Pte XI, ]a ubicacion de su linea de equilibria en Ia cotu de 800 m y su Iodice
del ba lance de masa positive. Se determinaron los modos de acumulacion Y
de ablacion de los glaciares de la region visitada y se justificaron algunas formas

especialcs dc alimentacicn y de ablacion, Se constat6 el fuerte retroceso del

glaciar Gorra Blanca. Se estirno la linea de equilibrio y los lfrnites de los ne

veros de ]05 glnciares orientales en cotas que fluctuan entre los 1.200 a 1.300 m.

Se observaron las estructuras de los glaciares y Ia ubicacion de las morenas.

Las observacicnes gcologicas permitieron poner en evidencia cinco unidades

cstraugraficas en Ia zona. La mas antigua esta representada por los Esquistos
de la Cordillera Principal de edad palcozoica. Sobre estos esquistos yace dis

cordantemente, por erosion, la Iorrnacion Lago Elccrrico, literal con algo de

material volranico. de edad jur3sica. Sabre la formaci6n Lago Electr iro se SlI

perpone concordantementc 13 formaci6n Erexcano, de edad neocomiano -ba·
rremiano- taptiano?, segun CECIONI (1955). Todas las unidades anteriormcnte
sefialadas estan intruidas por el Batolito Patagonico, Finalrnente, durante el

Postglacial, comienzan a retirarse los hieIos de la zona visitada y aparecen al

gunos sedimentos cuaternarios glaciofluviales y glaciates.
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OYARZUl\ MUROZ, JORGE

Estusiios ell' rnigraci(ill d_,(' rnhrr ell e! ciclo exdgen(); mayo, 1964

Los estudios SI: retieren a l a migracion del cobre en suelos. aluvios, sedimen
tos y uguas. y comprendcn perfiles geoqulmicos en Andacollo )' en los rics

ACOIllJglla y ;\Iaipo. y experiencias de Iaboratorio.

Su ubjcto pr-incipal fue el de estimar la importancia del pH 'I de los �,�
de carbon organico y Iierro de los suelos, aluvios y sedimentos en la rnigracion
del cobrc. Se intemo tambien cstudiar Ia relacion entre el conten ido de ccbre
de LIS aguas Y Sll p l l ) la importancia de algunos factores en Ia remocion del
cobre de 1(1.., ,1gua'i.

Entre las pr incipales conclusiones a lcanzadas podemos sefialar las siguentes:
1. Los 1'1 inc ipnlcs Factures que Iavorecen la scrcion del cobrc por suelos,

aluvios y sedimentos son los valores de pI! neutros 0 alcalinos, la tDayor can

t idad de materia org.inica )' la mayor fine/a del material.
2. El material fino transpormdn en suvpension (lor los rios. puede ser de

gran importanria en la remocion del cobre de las aguas.

R.\CZYl\SKY 0" Al'\DRES

(;('%.r:;/(/ r/r/ distrito nnncro de Tuina; julio. 19:j3

El lcvanramicruo geol{>gico regional CUbIT un area de 40 Km:!, dentro del
ella! se describen tres unidudes litologicns: los Depositos de Flujo de Ceniza,
coustituidos por tobas soldadas, la forrnacion Pampa de los Burros, compuesta
de areniscas y arcillas rojas, y la Iormacicn Tuiuu. fonuacla por materiales vclca

nicov y scdirr.cnros rojos. Las dos ultimas formaciones lueron descritas aqui por
primcra YCl. Estas formaciones han sido afectadas por plegamientos regionales
de para intensldad. obscrv.lndose n-Icmas <los importantes sistemas de falla.

Los depositos c uprHero, se dividen en dos grupo!l.: LIS impregnaciones irregu
lares de arcniscas con cako .. ina )' crisocolu de origen hidrotcrmal y las vetas de

reemplazo en lavas y tobas. EI segundo grupo. por cl mornento, carece de impor.
tanciu cconornica. En cl ) acinuento de San Jo ..c, reprcscntante rruis importante

del primer grupo, sf han cubicado 1,5 milloncs de tonctadas. con una ley media
de 2.5{;� de Cu. siendo las reservav probables del resto del distrito 500.000 tons.,
con 1.5 a 2�O��) de Cu. El exito comercial de estc distrito csut pendiente de la solu
cion de graves problemas tccnicos y metalurgiccs.

SCHULTZ GUTIERREZ, AUGUSTO

(;cO'i()gia r('gi()lIal de Conccpcicn ; novicmbre, 1964

11 cst udio comprcndc un rcconocimiento geologico de caracter regional en

la provincia de Concepcion y pucde ronsiderarse como un complemento de

trabu]os arucr iorcs rea lizudos. por divcrsos autores, en relacion esperialmenre
con los v.icimicntos carbonffcros ue la lana .

•\<.lenl<ls de scilalar los divcrsos rasgos morfoh>gicos mas representativos. es

perialmentc rclic\'e y red de drenaje, sc describcn las secuencias cstratigraficas
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con indicacion de localidades ripos, donde Iueron realizados detallados mues

trees paleontologicos,
Conjuntamente con el examen de las rocas sedimentarias, cuyo estudio st'

enfoca. pnncipalmente con rnetodos paleontologicos. sc ha investigado las TOl'31)

intrusivas y metamorficas del area a base de descripcioncs pctrograficas espe
cialmente.

POI' ultimo se establecen algunas consideraciones referentes de los reCUTSOS

naturales de la provincia.

THIELE C .. RICARDO

Re('orroci,n;c1Ilo J!,1'oldgil'O d� la Alta Cordillera de Eio ui ; noviembre, 1963

£1 estudio comprende el reccnocimiento �col<')gico de la Alta Cordillera An
dina de la provincia de Coquimbo, entre las latitudes 29°33' )' 29°59' S, donde se

dcterminaron la Iitologra, estrarigraf ia y estructura de las rocas dentro de una

superficie de mas 0 menos 1.600 Km"
La secuencia cstratigr.lfica incluve rocns volcinicas y sedimentarias. can espesoT

total cerrano a los IO.HOO rn, que fueron diferenciadas en las cinco unidades

siguienres:

Plio-Pleistocene

Formacion Dona Ana con volcanitas
bas.ilt icas y andeslticas.

Forrnacion Vallecito can volcanitas de

carncter traquitico.
Pormacion Baiios del Taro can volca
nitas porffdiras.

Pleistocene .

Crcracco medic

Lia-, superior-Dogger inferior Formacion Punilla con sedimenntas
marinas y volcanitas qucratoftdicas.
Forrnacion Pastas Bluncos can volcani
las queratoffdicas y sedirnentitas conri
nenrales.

Triasico

La estructura presenta un Turnbo general N y se reconocen pliegues, Iallas y
discord.mcias. Se evidencian, adem as, <los orogenesis que habrian ocurrido, pro
bablcrnente, a fines del jurasico y hacia el tcrmino del Creraceo media.

Las rocas irurusivas corresponden principalrnenre a granites y granodioritas
del Hamado Batolito Andino, que se supone, en esta parte. lirnitado a un 50Jo
ciclo magmatico.

VERGARA E.. CESAR

Estudio de los )'llcimlcnlos dr arcil!a de ..\[Olllrnegru y SIt comporacion con otros

yocimicntos de Chitc ; diciembre, 1963

En este trabajo se dcscrtbcn los yacirnicntos de arcilla de Montenegro, que
estan sicuados a 60 Km aJ norte de Santiago. al oriente del pueblo de Montenegro.



- 301 -

Se trata de mantas de arcilla refractaria de Iorma lenticular. Con un punto
de fusi6n de 1.760°C. estes yacirnientos representan importantes reservas de rna

ter ial refractario.

Importante es dcstacar la existcncia en estos mantas de lateritas ferruginosas.
al parecer las unicas observadas hast a ahora en el pais.

Los estudios de laboratorio que comprendleron Analisis Terrnico Diferencial

y Rayos X. proporcionaron interesantes resultados al determinar la presencia de
caolinita }' elementos de alto courenido en alumina, como gibbsita, Boehmita y
diaspore.

Una descripcion de los pri nripa les mctodos ernpleados en este (atnpo de la

invcstigacion. como asi tambien, una breve descriprion de algunos depositos de

arcillas existentes entre Arica y Puerto Morin. sirven de introducci6n al presen
re trabajo.

LlCENCIADOS EN FISICA

GO�IBEROFF, LUIS Y CORDERO, PATRICIO

Formulacioncs de la tcoria del electron en nuicuino cuantica relatioina

En el primer capitulo se expone la teorfa cuantica relarivista del electron
enunciada por Dirac. Esta tcoria es una generalizacion relat ivista de la rnecanica

cuanrica de una parttcula y describe el cornportarniento de un electron libre 0

en interaccion con un campo elcctromagnerico. Se analizan e interpretan las

soluciones de esra ccuacicn para encrgias positives )' negativas. Se concluye de
d icho analisis, que las soluciones de encrgias positives ). uegat ivas describen
electrones y positrones. respectivarnerue. Por ultimo. sc muestra como esta teo ria

conduce a efeetos no observados como cs, pOl' ejemplo, el Ziuerbewegung.
En el capitulo 2 se analiza. pr irnero. Ia ecuacion de Schrodinger utilizando

la ecuacion integral equivalente. que permite obtener Ia evolucion del sistema

a traves del metoda de perturbaciones. En scguida, se hace un analisis relativism

similar. naturnlmcntc ahora con la ecuacion de Dirac. cscrim en forma Hamil
toniana. Nuevarncnte est a ecuacion es llevacla a una expresion integral para
aplicar el metoclo de perturbacioncs. Aparcce aqui una dificu ltad en la de fi

nicion de la Iuncion de Green, que Fevnman resuelve admitiendo la posibi
lidad de elecrrones que retroceden en el tiempo, a los que interpret a como posi
trones que sc rnueven en el sentido posit ivu del tiempo.

En el capitulo '3 se expone una rcf'ormulacion de la teoria de Dirac. en ter
minos de rnasas positivas y negativas. Esta reformulacion permite un desarrollo
mtis natural de teoria misma, tanto en el as pee to formal como en el conceptual.
La (coria de Dirac intcrprctada en est a fOrl113, no conduce a efectos no observados

(por cjemplo, el Ziuerbewegung) • ni tarnpoco al cornportarniento anormal de las

solucicnes de encrgtas ncgativas que predice la teoria de Dirac.
En cl capitulo cuarto sc hace un estudio de los operadores de oposici6n y

velocidad en rnccanica cu.iru ica rcl.uivistn. Se irucrpreran en base a 1<1 relormu
lacion expuesta en e! capitulo 3, las rransformaciones de Foldv-Woutbuysen y
Cini-Toushck. Po)' ultimo. se analiza el caso ultrarrelativista, es decir, el raso

en que la ve loridad de la parucula alcanla 1 .. \'elocidad de la lUI.
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GOLDSCHMIDT VASE!,:, RAUL

sletodo tt,(jricu para In determinacion del Cddigo dr Protrlnus; diriembre. 1964

se postula un meCaniSI110 ideal de seguridad para la clapa l.\f·Rl\'·A-T-Rl\'A

en Ia smresis de proteinas.

La etapa J\f-R1VA-T-R1.\·A para un sistema derermin.ido curnple can: los tri.

plctos relevantes se ubican uno a continuucion del otro quedando no relevanres co

mo intertripletos. Se concluye que el numero maximo de tripletos que cumplen
con est a condicion es 20 )' que existen 5 soluriones esencialmcnte dist irtt as, que
�I truvcs de permutaciones dan origen a un total de 408.

Si a algunas de est as solucione, se agrega un tripleto compucsto de 3 letras

iguales. el numero de rripletos disponibles sc reduce a JR. Con estes resultados,
se a na liznn algunos hechos experimeruales. Fi nnlmente, se examinan las conse

cueucias de sllponcr el T-Rl\TA conrrolado por lin mccanismo por mcdio del

cual se rcatizurta la sintesis de grupos de protemas que contiencn el miSI1l0 con

junto de tripletos no relevantes en intervalos de tiempo determinado.

ROMERO c., LUIS

Cdlcnlo de los cociicicntcs dr transrnision dr n cu trones y purticulus cargadas,
H.'gl1n el modclo optico COil aplicacion n Ia rt'f/(ci')ll Ti\7(n, P)ScF; octubre, 196�l

Se describe un programa para calcutar los coeficienres de transmision de neu

II ones )' paruculas cargad�ls. usnndo el modele optico (on un potencial de

Bjorklund-Fcrnbnch. Estes coeficientes sc utilizan para el (.·;11("1.110 de Ia seccion

cficaz de Ia rearcion Ti4i(n. p).sc-l' entre I y 10 :\[C\·, aplicandose el modele esta

distico en sus dos Iormas: Ia teorfa de Hauser y Feschbach p:lrJ la region entre

I y 3 �Je\', y la teoria de ,reissknpf entre 3 y 10 �Je\'. Sc (Onlp:l.ra can los resul
tados expcrimentalcs. encontrandosc que cstos son mayores que las secciones efi
(aces calculadas. Se incluye como iruroduccion el metodo de las ondas parciales
para el estudio de las seccioncs eficaces y sc hare un desarrollo de algunos modelas

utilizados en reaccioncs nucleates y de 105 diferentes potenciales del modele

uptico.
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