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INGENIERIA CIVIL ELECTRICA

PATRICIO ALEJANDRO COll MORI
Terna: "Optimizacion del diseho de moto

res rnonofasicos".
Prof. Guia: Jorge Romo
Fecha: 31 de diciernbre de 1979

RESUMEN

Considerando la constante renovacion de
las fabricas extranjeras de los disefios de
rnotores de induccion rnonofisicos, se esti
mo necesario estudiar este problema en la
fabricacion nacional de este tipo de moto

res, los cuales requieren una urgente reduc
cion de sus costos para poder cornpetir en

el mercado.
Los objetivos principales de esta memo

ria son desarrollar un metodo de diseno de
rnotores rnonofasicos y proponer nuevos

disefios de rnotores nacionales, de rnenor

costo,

El trabajo se desarrolla en tres etapas
bien definidas:

i) Elaboracion de un algoritrno de diseno

para rnotores rnonofasicos de induccion

tipo Jaula de Ardilla y partida con con

densador.

ii) Analisi5 de confiabilidad del modclo
desarrollado.

iii) Aplicacion del modelo de diseno para
reducir las dimensiones principales de

algunos motores monofasicos de la fa-

brica de motores de la Cornpanla In

dustrias Chilenas (Clq.

Como conclusion se encuentra por una

pane un buen grado de confiabilidad del
rnerodo de diseno propuesto, y por otra

parte se logra una reduccion de costos de
dos motores CIC, en los que se ha cons i
derado como restriccion usar solarnente la
marriceria existence en la fabrica.

GASTON POZO GESSWEIN
Terna :

.. Pe rdidas adicionales en rnotores

de induce ion con rotor tipo Jaula de Ardi
lla" .

Prof. Guia: Jorge Romo
Fecha : 10 de enero de 1980.

RESUMEN

En los motores de induccion tipo jaula de

ardilla, en general hay una diferencia apre
ciable entre las perdidas calculadas por me
rodos tradicionales y las perdidas que se

obtienen experimenralrnente , debido
principalmente a las denominadas perdidas
adicionales.

La magnitud de estas perdidas es par
ticularrnente irnportante en los rnotores de
fabricacion nacional debido a deficiencias
del proceso constructivo.

En este trabajo se realiza un estudio teo
rico de las perdidas adicionales en carga
para rnotores de induccion trifasicos con

rotor tipo jaula de ardilla y mediante una



contraste con resultados experimentales se

proponen relaciones aplicables a motores de
fabricacion nacional. Se comprueba la con

fiabilidad de las relaciones mediante su

aplicacion a cuauo motores diferentes,

Finalmente se analiza las ventajas que
presentan una serie de modificaciones que
se proponen en la construccion de rnotores

nacionales, orientadas a reducir las perdidas
adicionales mas irnportantes, y se concluye
que sus rendimientos mejorarian notable
mente.

LORENZO GAZMURI SCHLEYER
Terna: "Sistema de generacion y analisis
de sen ales (10 HZ - 100 KHZ).
Prof. Guia: Helmuth Thierner
Pecha: 20/12/79.

RESUMEN

En la caracterizacion de los sistemas electro
nicos es relevante poder determinar su res

puesra de frecuencia y las lirnitaciones
derivadas de la no linealidad de sus

componenres. Con este objeto se ha desa
rrollado un instrurnento que perrnite medir
en forma simple tanto la disrorsion armoni
ca como la de frecuencia generada por los
sistemas que operan en el rango de frecuen
cias de 0 a 100 Khz.

Para ello ha sido necesario, adernas de

proporcionar las facilidades de medicion

propiamente tales, el generar sefiales ade
cuadas para cada caso. De este modo en el
sistema desarrollado se distinguen dos eta

pas: una de generacion de senales y otra de
rnedicion.

Para la medicion de la distorsion de fre
cuencia la erapa de generacion incluye un

generador de barrido y para las medidas
de distorsion arrnonica, un sintetizador de
frecuencias.

La etapa de medida esti compuesta por
un detector de distorsion armonica que en

trega la lectura directa del factor de distor
sion y requiere de un osciloscopio 0 un ins-
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criptor externo para la representacion de la

respuesta de frecuencia, de la cual se ob
tiene la distorsion de frecuencia.

CONSTRUCCION CIVU.

JUAN RODOLFO CONCHA CUEVAS
Tema: "Agua Potable Rural en la Region
Metropolitana" .

Prof. Guia: Daniel Rodriguez
Fecha: 31 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

EI presenre informe entrega una vision

general de la marcha de los Programas de

Agua Potable Rural que se han implemen
tado a nivel nacional, y que provienen de
una inquietud de todos los paises latino
americanos tendiente, por un lado, a reba

jar los indices de rnortalidad infantil, y por
otro a aumentar la esperanza de vida de sus

habitantes,
Se incluyen detalles del esrado de si

ruacion de las localidades rurales de la

Region Metropolitana, cuya instalacion de
servicio se realizo a traves del Primer Pro

grama de Agua Potable Rural. Se analizan
algunos parametres usados en el diseno de
las instalaciones existentes, comparandolos
con datos obtenidos de los propios Servicios
y adernas con las Normas SENDOS vigentes
en la actualidad para este ripo de proyectos.

Se han recopilado los antecedentes que
existen sobre criterios de seleccion de loca
lidades que pueden incorporarse a un pro
grama; descripcion de las acrividades para
la insralacion de un servicio; informes eco

nomicos de los programas en los que se

incluyen localidades de la Region Metro

politana ; estructuracion organica de las

cooperativas de Agua Potable y anteceden
tes de las asesorias y servicios que se prestan
a los servicios exisrenres.

Finalmente se incluyen en anexo un do
curnento para el control de pane del BID;
las caracteristicas hidrogeologicas de las
fuentes de agua que se construyeron en
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el Primer Programa y las Pruebas de Bom
beo realizadas para estas mismas fuentes
en fechas posteriores.

WASHINGTON PAVEZ RIVERA
Terna: "Estudio experimental del hormi

gon fresco, control de la calidad del hor

rnigon por medic del valor A/C".
Prof. Guia: Ernesto GOmez
Fecha: 14 de enero de 1980.

RESUMEN

En este uabajo se propone un rnetodo para
el control de horrnigon en obra, a uaves de
la relacion agualcernento.

El rnetodo estudiado planrea una modi
ficacion al metodo Thaulow descrito en la
DIN 1048, de diciernbre 1978.

EI principio del rnetodo consiste en to

mar una rnuestra de horrnigon fresco y pe
sarfa prirneramente en aire y enseguida bajo
agua, de rnanera tal que por agitacion de la
muestra surnergida se elirnine el we atra

pado, Posteriorrnente fa rnuestra se somete

a tamizado hurnedo para dererrninar fa

proporcion en que se encuentran los aridos

y las dosis de cernento contenidos en fa
rnuestra de horrnigon fresco.

La determimacion de fa relacion A I C
por el metodo propuesto se obtuvo con un

error de ± 0,011 para horrnigones confec
cionados en laboratorio.

Finalmente se entregan los resultados de
la aplicacion del rnetodo en terrene, duran
te la construccion de una estrucrura de fun
dacion para una carnara frigoclfica en fa

planta Vicuna Mackenna de Santiago, de la

Ernpresa SAVORY S.A. Paralelamente se

anticiparon las resistencias esperadas a 28

dias, a traves de curvas de correlacion con

feccionadas con datos de laboratorio.

Los resultados obtenidos en terrene, per
miten afirmar que el metodo de analisis
propuesto esta dentro de las tolerancias
admisibles para los fines practices.

RAMON AREVALO SOTO
Terna: "Demolicion del Edificio Precipita
dor Electrostatico, Cowell, En Caletones,
Division EI Teniente".
Prof. Guia: Jorge Bugufia
Fecha: 18 de enero de 1980.

RESUMEN

EI Cottrell es un edificio industrial que, por
razones de seguridad y principalrnente
para aprovechamiento del area ocupada,
se decidio dernoler.

La funcion principal que presto fue la de

precipitar el polvo suspendido en los gases

que emanan de los convertidores.
Esto se hace con dos objetivos: primero

para recuperar el polvo contenido en los

gases, el que tiene un alto porcentaje de
cobre ; el segundo, para la descontamina
cion del rnedio ambience.

Quedo en desuso por motivos de amplia
cion de la Fundicion, haciendose insufi
cienre su capacidad de procesamiento de
gases. Presto servicios durante 51 afios,

La dernolicion propiamente tal se Uevo
a cabo tomando suficienres medidas de
seguridad debido aI deterioro que presen
taba el edificio. Para esto se consulto las
Normas INN de .• Seguridad en la Dernoli-

. "" "

cion .

Esta formado principalrnente por un es

queleto de acero recubierto con albafiilerfa
de ladrillo. De acuerdo a esta caracteristica
y a otro tipo de condiciones se confecciono
un Programa de Dernolicion. Esre tuvo una

duracion de 7 rneses, con una dotacion de
32 operarios y un cosro aproximado de
USS 140.000.

De fa experiencia obtenida pude verifi
car que es muy dificil determinar un me
todo de dernolicion aplicable a cualquier
edificio, debido a la diversidad de variables
a analizar, propias de cada estructura.

GEOLOGIA

MILKA SKEWES VODANOVIC
Terna: "Estudio geoquimico y petrologico



de los basaltos del campo Pali-Aike, Maga
llanes, XII Region".
Prof. Guia: Leopoldo LOpez
Fecha: 2 de enero de 1980.

RESUMEN

EI area volcanica del campo Pali-Aike en

Magallanes, que corresponde a la unidad
mas austral de las lavas plateau de Patago
nia, se ha rnantenido activa desde el Plio
ceno hasta el Recienre. En campo Pali-Aike
se han distinguido tres ciclos volcinicos pos
teriores a la ultima glaciacion que cubrio
el area hace 1 m.a. Se presume que el
ultimo even to volcanico ocurrio en esta

zona entre 5.000 y 15.000 anos antes del

presente.

Petrologica y quimicamente los flujos de
lavas en campo Pali-Aike corresponden a

basaltos alcalinos de olivino, similares a los
orros plateau de lavas de Patagonia y a ba
saltos alcalinos. encontrados en distintos
arnbientes tectonicos. Asociados a los flujos
de lavas se encuentran n6dulos de peridoti
tas que incluyen peridoritas de espinela y
granare y rnenos frecuenremente piroxeni
tas. Las peridoriras de granate constituyen
la primera ocurrencia en basaltos alcalinos
continentales del mundo. Estudios mine

ralogicos de estos nodulos que se formaron
a pcofundidades entre 60 y 130 Km en el
manto superior. Las peridotitas de granate
son mas ricas en AI, Ca, Ti, Na, K y H20
que las peridotitas de espinela, 10 que indi
ca una zonacion vertical en el mando. Esta
zonacion quirnica y la presencia de cuerpos
piroxeniticos menores en el manto superior
bajo la zona del campo Pali-Aike pueden
sec explicadas por ascensos y adicion de
material desde una zona mas profunda,
donde se produce la generacion magrnatica.
Esta fusion es causada por perturbaciones
rnecanicas 0 terrnales en el manto produci
das por la subduccion de la placa Antartica

bajo la placa'Sub Americana.

43

MEMORIAS

JAIME CAVIEDES DUPRA
Terna: "Invenrario de glaciares de la hoya
del rio Cachapoal y prediccion de la esco

rrentia de deshielo. Andes Centrales".
Prof. Guia: Cedomir Marangunic
Fecha: 3 de enero de 1980.

RESUMEN

La hoya superior del rio Cachapoal tiene
una superficie de 1.902 Km2., de los cuales
222 Km2 aparecen cubiertos por un total
de 146 glaciares. La superficie englaciada
corresponde a 175 Km 2 de hielos expuestos
y a 47 Km! de hielos cubierros por detri
tos. EI volumen total de los hielos presentes
en la hoya era, en 1955, de 22,8 Km', 10
cual representaba una reserva de agua cerca

na a los 18 Krnt , calculados empleando una

densidad del hielo de glaciar igual a 0,8 gl
cm .

La observacion de la actividad de los
frentes entre los afios 1955 y 1968 indica
una actitud estacionaria, con tendencia a1
leve retroceso de los glaciares mayores. EI

glaciar Cachapoal, sin embargo, ha avan

zado alrededor de 45 m/ano entre los anos

indicados.
EI analisis estadistico de los datos de

Inventario ha esbozado el perfil tlpico de
dos glaciates: uno de hielos expuestos y
otro de roca. EI primero corresponde a un

glaciar de montana, orientado al sur, con

un area comprendida entre 1 y 10 Km 2
y

ubicado a una altura media de 3.600
m.s.n.m. EI glaciar-tipo de roca tiene un

area comprendida entre 0,3 y 1,5 Km2,
esta orientado al sur, suroeste 0 al oeste y
se presenta a una altura media similar a la
del anterior.

EI modelo para el pronostico del des
hielo perrnire estirnar, con algunos dias de

anticipacion, el monto diario del deshielo

veraniego proveniente de glaciares ubicados
en los Andes Centrales. Su aplicaci6n a la
cuenca hidrografica del rio Corraderal ha

arrojado errores prornedios de un 10% y de
un 17 % para los meses de marzo y abril,
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respecnvamente. La desviacion esrandar
de estos errores es de un 14 % para el rnes

de marzo y de un 10% para abril.

HERNAN ECHAURREN DESORMEAUX
Terna : "Caracreristicas de la Mineralogia
Supergena en el Yacimiento de Cobre
Porfirico Andacollo".
Prof. Guia: Ricardo Thiele
Fecha: 11 de enero de 1980.

RESUMEN

El yacimiento cupnfero de Andacollo se

encuentra ubicado en la cordillera de la
Costa de la IV Region, aproximadamente
a 37 Km en linea recta al SE de la ciudad
de La Serena, corresponde a un deposito
de los denominados Cobres Porfiricos
(porphyry Copper) y presenta alreracion
hidroterrnal zonificada con una zona in

terior biotltica, mas afuera arreglos de fel

despato potasico, cuarzo y sericita y exter

namente arreglos de cuarzo, sericita, sllice y
propiliras, y asociadas con intrusives felsico

apofisiales de edad Cretacico Superior. La
mineralizacion corresponde esencialmente
a pirita y calcopirita y ocurre tanto diserni
nada como en venillas, La mineralizacion

supergena esta represenrada por calcosina y
covelina, redeposiradas en reernplazos
parciales de pirita y calcopirita.

El desarrollo de una zona de Enrique
cimiento Supergene se ha realizado con una

clara zonae ion vertical de la disposicion de
la mineralizacion y calidad de la mena, dis

tinguiendose una zona superior con altera
cion cuarzo sericira con sericita predorni
nante y abundante calcosina de reemplazo,
y una zona inferior de alreracion cuarzo se

ricita con cuarzo predominanre y escasa

calcocina.

Se estudia la disposicion zonada de la
rnineralizacion supergena y sus relaciones
con la alteracion hidrotermal, se cuanti
fica dicha rnineralizacion en cuanto a espe-

cies mineralogicas, ocurrencia y grado de
enriquecimiento y, se postula un modelo

genetico para el yacimiento y para la zona

cion del enriquecimiento supergene.

JUAN CARLOS

MARQUARDT LECHUGA
Terna: .. Estudio de la Alteracion y Minera
lizacion del Yacirniento Cupnfero Andaco
llo, IV Region".
Prof. Guia: Enrique Tidy
Fecha: 18 de enero de 1980.

RESUMEN

El porfido cupnfero Andacollo esta ubicado
en el distrito rninero de oro-cobre del mis
mo nornbre, a 35 Km al sureste del puerto
de Coquimbo.

La rnineralizacion cuprlfera esti relacio
nada con fenornenos magmaticos ocurri
dos en el Cretacico Superior 0 en el Ter
ciario. En el yacimiento se distinguen tees

zonas de alteracion-mineralizacion ternpra
nas alrededor de un intrusivo porftrico, La
zona inrerna presenta una asociacion de

feldespato-K con sericita y cuarzo en las
rocas rioliticas que forman la parte superior
del yacimiento, 0 con abundante biotita
en las andesitas inferiores. La mineraliza
cion consiste en magnetira y calcopirita con

desmezclas de bornita. En la zona interrne
dia el fesldespato-K como la borinta desa

parecen casi totalrnente, rnientras que la
albita pasa a formar parte importante de la
asociacion de alreracion. La zona externa

corresponde a un halo propilitico con piri
tao Una alreracion-rnineralizacion de serici
ta y pirita, principalmente a traves de veri
llas, se sobreirnpuso a las zonas mas tern

pranas.
Posteriorrnente los procesos supergerncos

originaron un zona de Iixiviacion en la

parte superior del yacimiento y una zona de

enriquecirniento infrayacente.
FaJlas irnportantes, aparentemente post

enriquecimiento, produjeron movimientos



de bloques que distorsionaron la geometna
original del yacirniento.

INGENIERIA CIVIL

CARLOS AHUMADA GIUSTINIANOVIC
Tema: "Construccion del Muelle de la
Tercera Zona Naval-Provincia de Maga
llanes".
Prof. Guia: Alfonso Salinas
Fecha: 4 de enero de 1980

RESUMEN

El presenre trabajo tiene por objeto analizar
dos aspectos fundarnenrales de la construe

cion de un proyecto de Ingenierla cua]es

son, la prograrnacion y las soluciones cons

tructivas correspondienres,
La prograrnacion final se obruvo a partir

de una prograrnacion inicial, la cual se fue
optirnizando mediante etapas sucesivas de

cornprension, sobre las acrividades criticas
de rnenor pendiente de: costo del C.P .M.

original.
En el aspecto constructive, se rnuestran

los principales rnerodos y soluciones utiliza
dos en la ejecucion de la obra, consecuen

tes con la programacion y las condiciones
imperantes en el sitio de las fae:nas.

Finalrnenre se concluye la necesaria utili
dad de la prograrnacion, la cual debe guar
dar relaci6n direcra respecto a la incerti
durnbre de los factores que influyen en un

proyecto de ingenierfa , vale decir a mayor
incertidurnbre mayor incidencia de la pro
grarnacion para cumplir con un cos to y un

plazo de ejecucion estimados.

SONIA DA-BOVE ANDRADE
Terna: "Conceptos y usos del Indice de:
Serviciabilidad en el programa de: Rehabili
taci6n del Camino Longitudinal de: Chile"
Prof. Guia: Enrique Sepulveda
Fecha : 4 de enero de 1980.
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RESUMEN

Uno de los avances metodologicos mas sig
nificativos para el estudio de obras viales ha
sido el estudio de la forma en que los pari
metros de disefio y las cargas solicitantes se

reflejan en el dererioro de un pavirnento a

10 largo de su vida.

Elernento clave en la determinacion de
las relaciones antes sefialadas ha sido el

concepto de Indice de Serviciabilidad,
desarrollado por la Asociacion Americana
de Autoridades Estatales de Carreteras

(A.A.S.H.O.). En su concepcion original
esta serviciabilidad es la capacidad de un

pavimento para servir adecuadarnente al
transite usuario de una carretera. Desarro
llos posteriores permitieron establecer un

Indice de Serviciabilidad como rnedida del
deterioro frsico de un pavimento.

EI Indice de Serviciabilidad y los
rnetodos de diseno de pavirnentos que de el
se derivan, han sido aplicados con exito en

Chile para el analisis y diseno de las
soluciones de repavimentacion de la Carre
tera Longitudinal, asl como para el estudio
de las prioridades de realizacion de estos

proyectos, Aun mas, la experiencia recogida
para recomendar la medicion permanente
de este indicador, como un elernento
valioso para el diagnostico del comports
rniento de la red pavimentacion nacional.

FRANCISCO CAICHAC RIVERA
Terna: "Discfio de Edificios Industriales,
aplicado a Plantas de Beneficio de Mine
rai" .

Prof. Guia: Alfonso del Rio.
Fecha: 27 de diciembre de 1979.

RESUMEN

Trabajo desarrollado para introducir a

ingenieros, de cualquier especialidad, en el
fascinante trabajo del diseno de edificios
industriales aplicado a plantas de proceso
rrunero.
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Se presentan consideraciones de selec
cion entre los dos rnateriales constructivos
mas usuales, Pesos y sobrecargas cornunes

en este tipo de instalaciones, Los tipos de
edificios segan su uso. Formas de fundacio
nes mas comunes, Consideraciones sobre

plataformas y pasarelas. Introduccion y
forma de cintas transponadoras. Caracteris
ncas y formas de los depositos de minerales

y chutes. Disposicion general de rnaquina y
sistemas de levanre.

En el ultimo capitulo se presentan y
comentan alternativas esquematicas de
solucion.

LUIS ELIAS ARZE CYR
Terna : "Analisis dinarnico de marcos

mediante un modelo continuo" .

Prof. Gula: Joaquin Monge
Fecha: 15 de enero de 1979.

RESUMEN

Se presenta un rnetodo para definir un

modelo continuo que perrnite efectuar el
analisis slsmico, estatico y dinarnico de
estrucruras caracterizadas por un cornpor
rarnienro similar al de una viga de cone,

como son en general los marcos rigidos.
Este rnodelo puede ser incorporado a otro

mas general, como algunos de los resueltos

por orros au teres que se mencionan en la

memoria, con los que es posible realizar
analisis de edificios altos que rengan otros

tipos de elementos resistentes adernas de los
marcos. EI merodo, mediante el uso de
matrices de rransferencia, perrnite el
analisis de estructuras cuyas propiedades
varian con la altura, para 10 cual se

desarrollo un programa de cornputacion
incluido en la memoria. La tecnica

propuesta es verificada comparando sus

resultados con los de un analisis rnatricial
tradicional para una amplia gama de
marcos, dererrninandose los rangos en los

que se obtienen valores aceptables. Se

presentan adernas dos ejernplos para
edificios de 10 y 21 pisos que ilusrran la

forma de operar. En el trabajo se analizan
tambien los efectos de las deforrnaciones
axiales de columnas, las deformaciones de
corte en vigas y columnas, las zonas ngidas
nodales, el efecto P-A y la modelacion de
masas.

El rerna de la Memoria forma pane de
una linea de investigacion mas amplia sobre
la materia indicandose las referencias
bibliograficas en el texto.

GERMAN ALMARZA MORALES
Terna : "Diseno de Marcos Rtgidos segun el
metodo Elasto-Plastico de A.L.L. Baker".
Prof. Gula: Luis Rosenberg
Fecha: 15 de enero de 1980.

RESUMEN

En esta memoria se trata el metodo
propuesto por A.L.L. Baker para el diseno
de estructuras de hormigon armado en el
estado limite ultimo. Este metodo se basa
en que la estructura en el estado limite
ultimo llega a ser esraticamente determina
da cuando se ha formado un mimero de
rotulas plasticas equivalentes al grado de

hiperesraticidad. La estrucrura es disenada
en este estado dimensionando las secciones
en dos estados de deforrnacion, Ll y L2 que

perrniren dererrninar a priori la posicion de
estas rorulas. El esrado Ll corresponde a un

estado de deforrnaciones elastico en la

seccion, en tanto que el estado L2 considera
un estado de deforrnaciones de ruptura. La

posicion de las rotulas se elige en aquellas
secciones que presentan generalrnente
mayor memento en el caso elasrico,

Los rnornentos plasricos que actiian en

las secciones criticas (rorulas) se dererrninan
mediante un proceso iterative de ajuste que
compatibiliza las deforrnaciones en estas

secciones de manera de cumplir con las
restricciones de capacidad plasrica de
rotacion de cada seccion. Basicarnente, el

proceso en cada ireracion dererrnina las
rotaciones mediante el rnerodo de flexibili
dad, modificando posteriorrnente los valo-



res de los mementos a fin de conseguir
rotaciones admisibles.

EI rnetodo ha sido irnplernenrado
mediante un programa de cornputacion en

lenguaje FORTRAN, que perrnite el diseno
de marcos rigidos, solicitados por las
acciones de peso propio y viento.

Se incluyen como ejemplos de aplicacion
de este rnetodo el diseno de una viga
continua, un marco de un piso y otros tres

pisos, ambos de tres vanos. La comparaci6n
con el procedirniento usual de disefio
elastico, da como resultados estructuras que
presentan distribuciones de armaduras

mejor repartidas, con una disminuci6n en

la canridad de acero empleada en el disefio.

HUGO ANDAUR )OFRE
Terna : "Insralacion del Servicio de Alcan
tarillado para el pueblo de Lirquen".
Prof. Guia: Carlos Vargas
Fecha: 13 de noviernbre de 1979.

RESUMEN

La memoria consiste en el proyecto
correspondienre para esrablecer la instala
cion del servicio de alcantarillado de aguas
servidas para el pueblo de Lirquen.

En consideracion a la topografia local,
hubo necesidad de proyecrar la instalacion
de una pequena planta elevadora para la
evacuaci6n de las aguas servidas del sector

suronente del pueblo.
Asimismo, en consideracion a que hay

poblaciones a orillas de playa, el ernisario
de descarga al mar ruvo que ser proyecrado
alejado del pueblo.ubicandose al norte del
rrusrno.

Se incluye una evaluacion economics y
social del proyecro, asi como especificacio
nes generales y especiales para el mismo.

JOSE MIGUEL AMENABAR
ASTABURUAGA
Tema: ..

Anteproyecto de la Central
Hidroelectrica de Aguas Blancas".
Prof. Guia: Rodolfo Bennewitz
fecha: 3 de diciernbre de 1979.
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RESUMEN

La Central Aguas Blancas se ubicaria en el
curso precordillerano del rio Biobio aguas
abajo de otros dos recursos hidroelectricos

(cuyos esrudios estan bastante avanzados)
que son los denominados Ralco, con una

potencia insralada de alrededor de 1000

MW, Y Pangue con unos 600 MW.

Dadas las condiciones de la Angostura
Aguas Blancas, se ha lIegado a la conclusion
de que para desarrollar el recurso hidroelec
trico en estudio, 10 mas conveniente seria

adoptar un diseno con casa de maquina
siruada al pie de una presa de tierra.

Para dererrninar el tarnafio econornica
mente optimo de la Central Aguas Blancas
se ha realizado un estudio que ha

comprendido el analisis de su produccion y
COSto para facrores de planta que abaccan el

rango entre 0,40 y 0,65.
EI resultado de este estudio es el

. .

siguienre ;

Potencia instalada
Energia media anual

Energia firme anual
Factor de planta
Costo de la Central

(USS mediado\de 1978)
Costo del kW instalado
COSto de la energia
(i-l0%, periodo de

depreciacion 50 afios]

600MW
2.430 GWh
1.450 GWh
0,46

547 mills. USS
930 USS/kW

26,4 mill.9./kWh

Con los valores acrualrnenre disponibles
sobre COStOS de la produccion, y una tasa de
interes a coste social del 13 % (antecedentes
que suponen que la central entrada en

funciones a principios de la decada de

1990), se conduye que no seria justificable
Ilevar a cabo el proyecto debido a que en el
caso 6ptimo se obtiene una perdida neta

anual de 3,9 millones de USS.
Sin embargo, del mismo estudio se ve

que ante cualquier pequena variac ion
favorable de las condiciones econornicas, el
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proyecro pasa a ser conveniente, obrenien
dose beneficios positives.

RODRlGO ECHEVERRIA BASCUNAN
Tema: "Estructuras de Plastico en la Indus
tria de la Construccion" .

Prof. Guia: Pablo Anguita
Fecha: 18 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

Con esre esrudio se pretende dar a conocer

en forma global el uso que los elementos
de plasticos tienen en la construccion.

En el, podernos ver que los tres prirneros
capirulos tratan en forma breve estos mate

riales, analizandose sus caracteristicas gene
rales, procesos de rransforrnacion, algunas
propiedades de ellos, como ser: traccion,
flexion, textura y color, entre otras, Ade
mas se analizan los principales plasticos
usados en la construccion y sus aplicaciones.

En los dos capitulos siguienres, se esru

dian dos usos especfficos de esre material en

la construccion, como ser el de rnoldajes y el
de paneles para vivienda.

En el capitulo sexto, se hace un esrudio
de la vivienda construida con estes paneles,
su sistema constructivo y cilculo de ella.

Finalmente, en los tiltimos capirulos, se

realiza un esrudio de COStOS, tanto de mol

dajes como del esqueleto de la vivienda con

sus paneles de muros y cubierta de plastico,
para hacer una posterior cornparacion del
costo de ellos con las soluciones tradiciona
les.

CARLOS MACHO FISCHER

Tema: "Dirnensionamiento y construccion
de una base de suelo cemento"
Prof. Guia: Enrique Sepulveda
Fecha: 19 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

En el dimensionamiento fue aplicado e]
rnerodo del D.N.E.R. (Departamento Na-

cional de Estrada de Rodagern) de Brasil,
el cual es funcion de:
a) N, Numero de operaciones de un eje

normalizado sobre el pavimento para un

pertodo de "P" afios.

b) C.B.R. de la subrasante.

c) Coeficientes estructurales del pavimen
to.

En el trabajo aparece el procedimiento
de obtencion de los elementos arriba sei'ia

lados para el cilculo del espesor de las capas
de pavimento.

La dosificacion del suelo cemento es he
cha segtin las normas de la asociacion brasi
lena de Cernento Portland.

Finalmenrec se presenta una descripcion
de las etapas constructivas y normas de con

trol.

MARCELO PAREJA VILAR

Terna: "Sistema de abastecirniento de La

guna Negra para el agua potable de Santia
go"
Prof. Guia: Jorge Castillo
Fecha: 20 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

Este trabajo incJuye una descripcion deta
llada de los diferentes elementos y obras
que conforman el sistema de abastecirnien
to de Laguna Negra. Asimisrno, se presen
ta una nomina de la documentacion exis
rente relativa a las. obras mas antiguas del
sistema. Tarnbien se presenta un analisis

hidrologico a fin de estimar la potenciali
dad de Laguna Negra y Laguna Lo Escanado
como fuente de agua potable. Se incluye un

esrudio de la calidad de las aguas realizado
en base a una serie de muestreos en ambas

lagunas, en que se midio parametres fisico
quimicos, la calidad microbiol6gica, la con

taminacion organica y la producrividad. Se

proponen algunos rnetodos de medicion

que perrnitan evaluar las posibles perdidas
de agua del acueducto. Finalmenre se reali
za un anilisis aproximado de costos, ha
biendose evaluado diversas alternativas



destinadas a mejorar 0 substituir el abasteci
rniento de agua desde el Sistema Laguna
Negra.

MARIA S. GATICA GREEN

Terna: "Estudio del modulo de elasricidad
del Horrnigon en funcion de su resistencia

y de su composicion'
Prof. Gula: Ernesto Gomez
Fecha: 7 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

EI proposiro de este trabajo fue esrudiar el
modulo de elasricidad del hormigon en

funcion de su resistencia y de su composi
cion.

Con este objeto se hizo un analisis de las
formulas dadas por las normas mas conoci
das: ACI, CEB, DIN, BS y Chilena. y de las
formulas que rdacionan el modulo de elas
ticidad con la cornposicion del horrnigon.

Se estirno que los parametros mas signi
ficativos eran la resistencia del horrnigon y
la razon agregado-cemento y en consecuen

cia se elaboro un programa experimental en

que se prepararon cilindros de hormigon,
rnortero y pasta de cernento con resistencia
escalonadas en un rango de 140 a 600 kgf/
cm2 y razon agregado-cemento de 0,0 a

13.1. Los cilindros se sornetieron a ensayos
de acuerdo a la norma Rilern • 'Concrete
Test Methods" y se analizaron los resulta
dos cornparandolos con los de las normas

rnencionadas y con las formulas de los
rnareriales compuestos. De este anilisis se

puede deducir:
.

- que la formula de la norma ACI no es

aplicable a los horrnigones norrnalmente
usados en la zona central de Chile

- ninguna de las formulas de normas con

cuerdan con los resultados experimenta
dos, pero la formula de la norma CEB
da valores razonables del lado de la segu
ridad

- un procedimienro aceptable es fijar un

valor de E para cada clase de resistencia.
En el trabajo se proponen valores para
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cada una de las clases de hormigones de
la norma chilena.

INGENIERIA CML INDUSTRIAL

PATRICIO GREZ DE HEECKEREN

Terna: "Sistema de decision y control para
el suminisuo de combustible para la Oa.
Sud Americana de Vapores".
Prof. Guia: Andres Weintraub
Fecha: 7 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

En este trabajo de tesis se desarrollo e im

plemenro un sistema de decision y control

cuyo objetivo es: facilitar y uniformar las

operaciones de negociacion, adjudicacion,
adrninistracion y control de los contratos de
surninistro de combustible para una ernpre
sa naviera.

Especial enfasis se dio al desarrollo de un

moddo de oprirnizacion que apoya ala ne

gociacion con los proveedores, EI modele es

de programacion entera mixta y se resuelve
mediante un procedimiento heuristico ad
hoc. La heurlstica se justifica porque permi
te su irnplementacion cornpuracional en un

minicornputador Hewlert-Packad 9830A
con reducida capacidad de memoria. Dicho

minicomputador esca ubicado en las rnis
mas oficinas de la C.S.A.V., 10 que asegura
un rapido riernpo de respuesta. EI proceso
de negociacion dura alrededor de dos se

manas, durante las cuales el modele se usa

intensivarnente para evaluar las ofertas de
los proveedores (que incluyen descuenros
escalonados segun el volurnen dernandado)
y poder dererrninar la asignacion optima de
contratos de suministro; el modelo se usa

tambien para determinar las contraofertas
que C.S.A.V. puede hacer a los proveedo
res.

La heurfstica se valido en base a un ana
lisis teorico y experimental, concluyendose
que arroja resultados muy cercanos al opti
mo. EI problema de la incertidumbre en
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algunos parametres del modelo se estudio
usando sensibilidady un esquema de esce

narios, concluyendose que el factor de in
certidumbre mas irnportante son los cam

bios de precios relatives de los proveedores
en cuyo caso la C.S.A.V. se reserva el dere
cho a reasignar los contratos surninisrro.

FERNANDO ALVAREZ HAPPKE

Tema: "Factibilidad tccnico-econ6mico
de la industrializaci6n de un subproducto
del areoz"

Prof. Guia: Roberto Baeza
Fecha: 21 de diciembre de 1979.

RESUMEN

EI objetivo de la tesis es estudiar la factibi
lidad tecnico-economica de una planta que
utiliza harinilla de arroz como materia pri
ma en la elaboracion de aceite crudo y afre

cho, mediante un proceso Ilamado extrac

ci6n.
EI aceite crudo es un producto inrerme

dio ya que a partir de el se obtiene aceite

comestible, mediante un proceso Hamado
refinacion,

El afrecho es apto para la alimentaci6n
de aves de corral y cerdos, como uno de los

ingredientes en la dieta de eStos.
Los resultados de la evaluaci6n del pro

yecto son los siguienres:
I)Proyecto sin financiarniento

Beneficio Nero Acrualizado
-USS 355225
Tasa Interna de Retorno 5,5%

1-2)Proyecto con financiamiento
Beneficio Nero Actualizado
-US$ 98740
Tasa interna de Retorno 6%

EI proyecto resulta no rentable para la
alrernativa base de evaluaci6n.

MARIA E. OLIVA FERNANDEZ Y

JACQUELINE BARRIO DIAZ

Terna: . 'Evaluaci6n econornica del uso

dornestico de la energla solar"
Prof. Guia: Juan A. Poblete
Fecha: 21/12/79

RESUMEN

EI presente trabajo consiste en la evaluaci6n
econ6mica -desde el punto de vista pri
vado- de la inversion en un sistema de
calefacci6n solar, en comparacion con su

equivalente tradicional, en base a parafina.
Se plantean distintos escenarios de analisis

dependiendo del sistema tecnologico em

pleado, la ubicaci6n geografica del proyec
to y los valores de las variables econornicas
involucradas.

La variable que perrnite decidir entre un

sistema de calefacci6n u otro, es el valor
del metro cuadrado de colee tor que iguala
los costos actualizados de ambos sistemas.
La decision se toma comparando este valor
con el precio de mercado vigente en el mo

mente de la inversion.
De acuerdo a este criterio, se conduye

que hoy en dia no es rentable invertir eft

un sistema de calefaccion solar, ruando se

10 compara con el uso de parafina. La prin
cipal razon se fundarnenta en 10 e1evado del
costo de su inversion, que no alcanza a ser

compensado por el ahorro de combustible
tradicional, impllcito en el uso de un sis
tema solar. Sin embargo, la situaci6n rnejo
ra a futuro debido al aurnento esperado en

los precios de los combustibles. En este ca

so, en particular, el sistema solar presenta
una alta posibilidad de ser rentable a partir
de 1983, bajo las distancias alternativas
evaluadas.

LUIS RECABARREN MARTINEZ

Tema: ' 'Factibilidad tecnico-econornica
de una Planta Elaboradora deJugo Concen
trado de Manzana"
Prof. Guia : Arturo Palma
Fecha: 21 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

Este esrudio presents el analisis de: Factibi
lidad Tecnico-Econornica de una Planta
Elaboradora de Jugo Concentrado de: Man
zana que: utiliza como insumo principal



manzana de descarte. En el se se entregan
antecedentes sobre los mercados del juga
concentrado y la materia prima (oferta y
demanda), el proceso tecnico involucrado,
cl dimensionamiento y localizacion de la

planta, con el objeto de deterrninar las in

versiones, costos e ingresos que perrnitan
evaluar la conveniencia econornica de dicha

planta desde el punto de vista privado.
El proyecto se debe enfocar hacia el

mercado externo debido al poco desarrollo

y reducido tamafio del mercado interne de

jugos naturales. EI tamafio de planta selec
cionado es de 6 ton/hr. de procesamiento
de materia prima, localizandose la planta
en la provincia de Cachapoal, VI Region. El

personal productive por turnos son 31 per
sonas siendo el personal de la planta 104

personas. La operacion de la planta es tem

poral siendo la produccion anual media
1.500 roneladas de jugo concentrado. La
inversion total asciende a US$ 1.352.310,
correspondiendo a los equipos de planta
US$ 627.900.

Los resultados de los indicadores econo
micos para el escenario mas probable de
evaluacion son: BNA US$ 81.553, TIR

13.17%. De acuerdo a estos resultados,
Chile presentarfa ventajas comparativas en

la produccion de jugo concentrado de man

zana. Sin embargo, Chile no presentaria
ventajas cornparativas en la produccion de
materia prima (principal elernento del cos

to) que es la manzana de descarte.

INGENIERIA CIVIL QUIMICA

OMAR CHACRA ORFALI

Terna :
.•

Anteproyecto de evaluacion tecni
co-econornica de una planta de obtencion
de fu rfu ral a partir de la mazorca del maiz

'

Prof. Guia : Ralph Werkmeister
Fecha: 20 de diciembre de 1979.

RESUMEN

El furfural ha encontrado un mereado
creciente a nivel mundial debido a sus
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propiedades sobresalientes como solvente
selectivo, su alta reactividad y su facil rnani

pulacion y recuperacion. Una posicion pre
ferencial ocupa la "Quaker Oats Co." en el
mercado internacional puesto que su pro
duccion alcanza un 61 % de la produccion
mundial.

EI proceso elegido para el desarrollo de
este proyecto es el de la "Quaker Oats Co. "

(discontinuo), con una capacidad instalada
de 2.000 (ton/arlo) y mazorca de maiz co-

. .

mo materia pnma.
EI Costo Fisico Total de la Planta es de:

US$ 4.343.100. EI punto de equilibrio
alcanza a un 41 % de la capacidad instala
da.

Para 15 afios de operacion de la planta,
se tiene una Tasa Interna de Retorno del
11,55%.

JORGE BEZAMAT CUADRA

Terna: "Esrerilizacion y penetracion de ca

lor en alimentos enlatados' .

Prof. Guia: Isidro Planella
Fecha: 19 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

Uno de los varios rnetodos de preservacion
de los alirnentos contra el desarrollo de

microorganismos alteradores es el de aplica
cion de calor.

En este esrudio se dan a conocer las tec

nieas de medicion del fenomeno de pe
netracion de calor involucrado, los dife
rentes metodos de calculo del proceso
rerrnal y las aplicaciones experirnentales en

el desarrollo de plates preparados. Esto,
ocasionado por el auge del sistema de ali
rnentacion institucional, cuyas potencia
lidades de mercado hace en SI un producto
rentable. Por eso se hace necesario optirni
zar los tiernpos de proceso rermico usados
habirualmente, a fin de obtener las rnetas

nutricionales y organolepticas, como asi
mismo, de reduccion en el gas to de vapor
utilizado en la esrerilizacion de alimentos
enlatados,
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Los resultados de tiernpo de proceso
fueron corroborados por pruebas de inocu
Iaci6n con microorganismos alreradores y,
los diferentes metodos de c:ilculo -adapta
dos a un minicomputador-, comparados
con el objeto de concluir con respecto a un

merodo seguro y simple de evaluar el proce
so termico.

INGENIER1A CIVIL MECANICA

ANDRES KARMY MAHANA

Terna: "Disefio de un motocultivador"
Prof. Guia: Marco A. Bejar
Fecha: 7 de diciernbre de 1979.

RESUMEN

EI presence estudio consisrio en el disefio de
una rnaquina de dimensiones reducidas, de
facil operacion y mantencion, capaz de rea

lizar la mas variada gama de labores ago
colas como por ejernplo, arar, alomar, sern

brar, cortar, bombear, pulverizar, empujar,
trasponar, etc., de tal modo que esta sea la
unidad mas apropiada para la explotacion
de superficies entre 3 y 15 has.

La rnaquina esta dotada de 2 ruedas ,

siendo su operador, el tercer punto de

apoyo. La porencia del motor empleado es

de 7 HP.

Este estudio se extiende hasta lograr el
disefio de la unidad tractora y los adita
mentes necesarios para acoplar los equipos
auxiliares.

INGENIERIA CIVIL DE MINAS

GONZALO GARCIA-HlJIDOBRO

MANRIQUEZ
Terna: "Diseno de una Planta Piloto de
transporte hidraulico de solidos por cana

les"
Prof. Guia: Victor Renner
Fecha : 26 de diciembre de 1979.

RESUMEN

En Chile y algunos otros paises andinos se

dan condiciones de relieve y ubicaci6n de
los yacimientos favorables para el uso exten

sivo de la gravedad en el transporte hidrau
lico de rnateriales s61idos.

Dentro de esra forma gravitacional de

transporte existen dos alrernativas: el flujo
a presion por tuberla y el flujo a superficie
libre por canales.

Mientras los flujos por canales requieren
de pendientes minirnas para su funciona
mienro, la superficie libre les otorga la pro
piedad de atenuar los efectos de las varia
ciones del caudal sobre la velocidad media
del flujo y consecubntemenre, sobre la de
posiracion del material solido y el excesivo
desgasre del conducto por las paniculas.

El conocimienro que es posible constatar

respecto al transporte de solidos por canales
es escaso y dificulta Ia consideracion de estas

posibilidades en las evaluaciones de alterna
tivas de transpone de rninerales en proceso.

En el presente trabajo se presents el dise
no de una insralacion experimental para el
estudio de los parametres bisicos del disefto
de canales para transporte hidraulico de
material solido desde el punto de vista de la
industria rninera.

Las pulpas que pueden ser ensayadas en

la instalacion han sido encuadradas dentro
del siguiente marco de parametres:

- gravedades especificas del solido hasta 6

- tamaftos rnedianos de las partlculas hasta
3 mm.

- concentraciones de solido basta 50%
en volurnen.

EI escurrimienro a superficie libre puede
alcanzar radios hidraulicos de hasta 0,12 m.

Los flujos que es posible circular han sido
encuadrados entre 10 y 150 Ir/seg.



FEDERICO WEllMANN VALDIVIA

Tema: •• Altemativas de sustitucwn de
Araucaria, para la fonificaci6n con made
ra en EI Salvador"
Prof. Gula: Santiago Pinilla
Fccha: 20 de diciembre de 1979.

RESUMEN

La madera constituye un 25 % del COSto

general en la fonificaci6n de una mina.
La especie de mayor irnponancia ha sido

la Araucaria, que significa un 60% del
consumo total de madera en la mina.

A partir de 1976, se declare tal especie
rnonurnento nacional quedando prohibida
su tala. Ello condujo a la c1aboraci6n de es-

S3

MEMORIAS

te estudio tendiente a reemplazarla por
otras especies nacionales elegidas de acuer

do a caracreristicas, tales como: resistencia
mecinica, capacidad de abastecimiento,
comportamiento ante las variaciones de
condiciones ambienrales, durabilidad natu

ral, etc.

Entre las especies mas favorables de
acuerdo a tales caracteristicas se opt6 por
aquellas que implicaran un menor costo,

eligiendose como las mas propicias el Ulrno

y d Eucalipto.
Para labores dpicas del desarrollo se nor

maliz6 la fonificaci6n con madera, defi
niendose especies y dimensiones en las
distintas piezas involucradas.




