
LA CRISIS MUNDIAL

DE ENERGIA Y EL

CASO CHI LENO

Jaime Cases, academico del

Departamento de Minas, m o

derador de la Mesa Redonda
sobre energla.

La Universidad est" conscien te de que sus egresados han sido c ap acitados durante

su [orm acion para co m p ren der, ac tu ar y manejar el im p ac to que ten dra en Chile,
la restriccion de acceso a las [uentes de energla. Sabre ello y la forma de hacerlo

la Universidad se reserva el derecho de e m itir SU posicion. La Universidad ha

considerado, sin embargo, comenzar por auscultar y promover en la c iu dadanla

la p re ocupacion por este asp e cto energetico que como se h a in dic ad o , es vital.

Estas palabras corresponden al ac ad ern ic o del Departamento de Minas,

Jaime Cases, al iniciarse una mesa redonda s ob r e La Crisis Mundial de Energ{a
y el caso Chileno , organizada por la Vicerrectoda de Extensi6n y Comunicaci6n

y la Facultad de Ciencias Ffsic as y Ma t e rn at ic as d'e la Universidad de Chile.
En el even to participaron profesores e investigadores, expertos en e n ergf a tanto

convencional como no tradicional y se efectu6 en la Sala Amanda Labarca, el

dla 17 de octubre.

Jaime Cases, seftal6 que dada la gravedad del problema energetic o que en

cara el mundo y por supuesto tam bien Chile, se h ac ia necesario abordar con

seriedad y con difusion es te problema. ASI nacib esta mesa re do nda, dirigida
especialm ente al publico en general, no tan s610 a estudiantes 0 p ro jesionales,
Nos p arecio que era conveniente im p rim irle a este enfoque no un re cu en to de
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guarismo sobre consumo, demanda, etc,

sino mas bie�, entregar en una forma llana

al ciudadano cornu" por que en este mo

mento se hab/fl demasiado de energia,
La sesion cornenz o con 1 ...5 palabras del

moderador, ] �ime Cases, quien senal6 que la

energia es kfl concepto bien conocido de

los fisicos y termodinamicistas, El movi

miento requiere de eneroia. Todo en el

Universe se mueve, luego a 10 largo del

tiempo la el1ergiQ se transjorma, Si se fija
un nivel de uso, entonces se puede decir

que los estaJos energeticos por encima de

ese nivel pueden proporcionar energla al

alcanzar nive1es por debajo del nivel de

uso. Se llama a esto, consumo de energla.
La energia para quien la consume signi

fica un gasto; un costo, De aqui que los

economistas yean la energla sole como una

cifra, un costo expresodo como flujo de
dinero par unidad de energia.

La energ;a todacia puede adopter formas
cuya utilizacion no signifique necesariamen

te una transferencia de energ;a tangible.
/1s; cuando se utilizan solventes organicos
derivados del petroleo para extraer especies
metalicas de soluciones 0 simplemente man

chas de la ropa, se esta hacienda uso de

un compuesto que puede generar energia,
a traves de una transjormacion, Igwal cosa

sucede en indus trias de transjormacion, La

produccion de neumaticos, entre otros ge
neradores obvios de energla, utiliza negro
de humo, que no es otra cosa que carbon

[inamente dividido,
El hombre ha consumido energia, alma

cenada en la tierra, en forma desordenada
e irresponsable,

Se ha gastado una reserva [inita de car

bon y petrbleo sin procuparse de hacer
crecer esa reserva. EI deposito se esta ago
tan do. En una primera etapa, el hombre
utilize lena para pasar a carbon. El sigle
pasado recien vio la segunda transicion,
petroleo en lugar de carbon. El embargo
petrolero esta abriendo paso a la tercera
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transicion, Durante sigles el calor del sol

lIego a una fraccibn tremendamente peque
ria sobre la minuscula pantalla que es la

superjicie terrestre, Los organismos vivos

acumularon esta energia metabblica en enla
ces qutmicos, Recibida a niveles no supe
riores a 400c, la energia almacenada en

estos enlaces puede por el [enbmeno de
combustion ser recuperada a temperaturas
variables entre el ambiente y 1.800 a 2.()()(fJC.

Sin duda el uso, manejo, olmacenamien:

to, distribucion y posesion de la energfa
es complejo.

Para promover esta inquietud en la ciu

dadania, sobre el problema energetico, en

este foro - sena16 Jaime Cases - se ha

planteado una idea central sobre el origen
y la magnitud del recurso, La presentacib«
puede ser aceptada 0 rebatida en cuanto

a su origen y tambien puede ser optimista
o pesimista en cwanto a la magnitud del
recurso,

Posteriormente correspondi6 al profesor
Juan Sebastian Bernstein de la Facultad

pronunciarse sobre la Energfa en General,
y en particular sobre el catastro de los

rubros energfa. Llam6 la atencion el hecho

que el 140/0 del consumo chileno proviene
de la madera.

Prosigui6 luegol el ingeniero civil de la

Universidad Cat6lica y Gerente de Ventas de

ENACAR, Sergio Icaza, quien se reflrio al

carb6n como puente necesario entre el es

quema actual y futuro de las necesidades

energeticas actual del mundo y a las trans

formaciones del carb6n en combustibles

lfquidos y gaseosos.
A continuaci6n, Carlos Mardojovich, Inge

niero Civil de Minas de la Universidad de
Chile y Jefe de Unidad de Contratos de

Operaci6n de ENAP, plante6 la situaci6n

de produccion y consumo en Chile.
El tema Apreciaci6n del Futuro de la

participaci6n de la Electricidad en el Consu

mo Energetico del Pals, estuvo a cargo del

Gerente General de ENDESA, Mario Zente-
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L.os exponentes de la mesa redonda, realizada en la Sala Amanda Labarca.

no Carvallo, ingeniero civil de nuestra Uni

versidad,
Dado el interes que ha despertado el

tema, presentaremos algunos extractos de

las materias abordadas por los participantes:

Recursos naturales energeticos
Uranio y Litio.

Este tema fue expuesto por el Comandante
Rolando Soto Sobell, Ingeniero Politecnico

Militar, Director de Materiales Nucleares de
la Cornision Chilena de Energfa Nuclear y

profesor de la Universidad de Chile.
Durante el ultimo riernpo se ha prestado

considerablemente atencion al problema de

que la disponibilidad de recursos de uranio

sea suficiente para satisfacer la demanda

proyectada.
Por una parte se dispone de informacion

sobre recursos razonablemente seguros del

orden de 2.200.000 ton. de uranio y de

2.100.000 de recursos adicionales estimados

Por la otra, la predicci6n de demanda

oscila entre 50 mil y 70 mil tori/afio en

1985 a entre 130.000 y 230.000 toneladas

por afio en el afio 2.000.

Nuestro pals a la fecha, solo puede
aportar unas 1.200 ton de recursos raz o

nablemente seguros y 5.100 de recursos

adicionales estimados.
En 10 que dice relaci6n con la energfa

termonuclear, producto de la fusi6n nuclear,
la situacion de reservas de lido esta. me

dianamente definida, no as{ cual sera. su

demanda, la que solo podni cuantificarse
una vez superados los problemas tecnol6gi
cos en estudio,

Se han evaluado reservas de 1.500.000

de ton. de litio en minerales y 4.500.000

de ton. de litio en salmueras. En este aspecto,
nuestro pals podrfa agregar 1.500.000 de

ton. de lido que son reservas estimadas del

Salar de Atacama. Existen fundados argu-
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mentos que permiten predecir un notable

incremento de estas reservas nacionales una

vez evaluado el potencial de otros salares.
En resumen, 1.1 situacion actual de nues

tro pais es alen tadorden cuanto a este tipo
de recursos, por cuanto a 10 ya evaluado

con diferentes grados de aproximaci6n, debe

ra agregarse el producto del esfuerzo y pros

peccion de eJlos que se esta realizando.

Energia Geotermica

EI profesor Alfredo Lahsen resumio 1.1 uti

lizacion de la energla geotermica a nivel
intemacional e hizo una apreciacion del

recurso a nivel nacional.
La energia geotermica corresponde al

calor natural de 1.1 tierra, cuyo flujo pro
medio es de 1,5 x 10-6 cal/cml seg; esto

equivale a 62,8 watt/ml. Este calor es

aprovechable con las actuales tecnologfas
cuando:

a) Excede en varias veces el flujo promedio
terrestre,

b) Se acurnula en rocas y aguas subte -

rraneas en cantidades su6cientes para
mantener una prolongada explotacion in

dustrial, y

c) Cuando ella concentracion an6mala dol
calor puede ser extrafda mediante son

dajes desde profundidades econ6mica

mente accesibles (a menos de 3. krn),
El agua (0 vapor) trsnsfiere el calor de

las rocas, a traves del pozo hasta 1.1 super
ficie donde, segun su entalpfa, puede trans

formar en energla electrica empleada direc
tamente en calefaccion,

Actualmente las centrales geotermoelec
tricas instaladas en diversos palses del mUD

do totalizan 2.000 M.W. con una produc
cion cercana a los 15 x 109 kwh/ano.
Una cantidad mucho mayor de energfa geo
terrnica se utiliza en palses frlOS en cale
faccion urbana y agro-industrial, en una

3S

magnitud cercana a las 45.000 T cal/ano.
La energla geoterrnica eata generalmente

asociada a 1.1 actividad volcsnica, de ah{

que 1.1 Cordillera de Los Andes, que se

caracteriza por un intense volcanismo, pre
senta grandes posibilidades en ella fuente

de energla. Las exploraciones realizadas en

las regiones de Tarapaca y Antofagasta han

demostrado 1.1 existencia de recursos geo
termicos economics y tecnicamente explo
tables para 1a generacion de energfa elec

trica. A 1a fecha los recursos disponibles
en estas regiones alcanzan una cantidad equi
valente a 330 M.W. de los cuales ya ha
sido captado vapor suficiente para alirnen
tar una central geotermoelecrrica de 30M.W.
En el resto del pals no se han realizado
estudios, que permitan estimar las reservas

de energla geoterrnica existente.

Formas de energia no convencionales

Energia solar

Correspondi6 a Sergio Alvarado, academico

del Departamento de Mecanica, referirse a

1.1 factibilidad tc:cnica-economica de 1.1 ener

gfa solar. Potencialidad y restriccion del
uso rnasivo,

La energfa solar es ya una alternativa

tecnolcgicamente factible. Su validez econ6-

mica, para contribuir significativamente al

balance energetico nacional, se visualiza den

tro del mediano y largo plazo.
En 1.1 actualidad hay aplicaciones rents

bles en el campo residencial, agrfcola, in

dustrial y minero, Por ejemplo, las pozas
solares de SOQUIMICH, equivalentes a una

instalacion termica de 60.000 KW.

Respecto a 1.1 potencialidad y las restric

ciones en los pIanos tcknicos y econcmicos

del uso masivo de 1.1 energla solar. Chile no

ha evaluado exhaustivamente e1 recurso, La

informacion disponible permite estimar que
entre 1.1 I Y VIII Regiones la potencia tecni..
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camente aprovechable alcanza a 150 millo
nes de KW (a modo de comparacion el

potencial hidroelectrico aprovechable es del

orden de 20 millones de KW).
Hay que considerar tambien el concepto

de conservacion 0 ahorro de energfa (no
confundir con privacion), Es generalmente
mas barato ahorrar que generar 1 KW.

Es necesario por ultimo mantener un

pluralismo tecnologico en el desarrollo ener

gerico, La civilizacion no puede depender
de una sola forma de energfa llamase car

bon, petroleo 0 uranio.

Bioenergia y biomasa:
Recusos renovables

Jose Toha, investigador del Departamen to

de Ffsica, en su participacion de la mesa

redonda se refirio a la forma de almacenar
la energfa de bajo-nivel termico a traves

de procesos fotosinteticos, a la produccion
de alimentos a traves de fotosfntesis y utili
zacion de energla no tradicional. Analiza
las posibilidades de Chile en estes aspectos,
particularmente en la zona norte para estas

transformaciones a escala industrial.
La energ!a del foton que se recibe como

luz visible desde el sol es pequeiia (1-2 EV).
Sin embargo, a traves de la fotosintesis,
los vegetales logran almacenarla en produc
tos energeticos como sus Hpidos, polis..

caridos, hidrocarburos, etc. Por ejemplo,
1 gramo de Hpido (grasa) proporciona al
combustionarse 9 KCal Por otra parte,
no hay que olvidar que el petroleo es un

bio-derivado.
La actividad foto-sintthica permite ade

mas dirigir la energfa captada del sol, a la

sfntesis de alimentos azucares, grasas, pro
telnas, con una alta eficiencia, tomando

el CO del ambiente y devolviendo el 0

que necesitamos para nuestra respiraci6n.
Fotoslntesis CO2 + H20 (HCOH)n+�
Respiracion 02 (HCOH) C02 H2 0

De esta manera la sfntesis de material

energetico por el mundo vegetal mejora
las condiciones de nuestra atm6sfera. Tam.

bien las algas microscopicas fotosinteticas

permiten por competencia con los micro

organismos limpiar las aguas con taminadas.

configurando aSI a los vegerales como un sis

tema de utilizaci6n de energfa renovable,

que ala vez disminuye 1.1 poluci6n.
La manera mas eficiente de producir

esta bio-rnesa es a partir de cultivos de

micro-algas (blue-green) que pueden mane

jarse en volurnenes grandes, utilizando ener

gfas no tradicionales (solar, e6Hca, mareas),
para agitar dichos cultivos y empleando
tecnicas simples para su desarrollo (en me

?ios salines - agua de mar - mas el agre

gado de nitrates, fosfatos, etc), as! como

para su recoleccion,
Otros micro-organisrnos como celulomo

nas y hongos permiten transformar residues

vegetales en alimentos proteicos y esta es

otra manera de aprovechar indirectamente
la energla solar.

Chile ofrece en su region norte condi
ciones muy favorables para el desarrollo
de cultivos de micro-algas debido a sus

condiciones de alta radiacion solar, abun

dante fuerza e6Hca, existencia de nitrates

y fosfatos.
Los residuos vegetales que abundan en

la region sur (paja, coset a, aserrfn), debe

rian ser utilizados como subtratos para
la producci6n de prote!nas a partir de

celulornonas y de micro-hongos,
La fermentacion anaerobica de micro

organismos (levaduras, celulomonas, meta

n6genos) permite obtener combustibles de

amplio uso como eletanol 0 hidrocarbu
ros gaseosos.

Finalmente la zona norte ofrece posibi,
lidades de desarro lIar especies vegetales ca

paces de generar hidrocarburos y Hpidos,
tales como la Hevea Braziliensis, el guayule
y diferentes euforbias. El ricino nuestro

es un buen ejemplo de esre tipo de cul

tivos. Por otra parte se impone desarro-
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Un aspec t o de la conferencia sobre la crisis energhica del mundo y la situaci6n de Chile.

lIar en nuestro ex tenso litoral cultivos rna

rinos iniciados por un incremento dirigi-
do del fitoplancton (micro - algas).

..




