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INGENIERIA CML INDUSTRIAL

GONZALO CONTRERAS TASSO
TEMA: "Estudio de factibilidad tecnico-economl.
co de una fabrica de envases para conservas de pes
cado".
Profesor Gufa: GABRIEL FIERRO
Fecha: 23/04/82

RESUMEN

La presente tesis estudia el proyecto de instala
ci6n de una planta de envases, destinada a abaste
cer a un grupo de empresas de conservas de pesca
do.

La idea general del proyecto consiste en intro
ducirse en el mercado de tarros conserveros, a tra

v6s de la explotaci6n de ventajas de tipo geografi
co, de menores costos de producci6n por ventajas
tecnologicas y de una mejor calidad del producto
final,

EI estudio parte de un analisis de la situaci6n
actual de la industria de envases conserveros, sus

materiales, formas, usos, ventajas y desventajas.
Posteriormente se hace el estudio de mercado,

en el cual se identifica el producto en el mercado

regional mas atractivo, que es Coquirnbo. Se estu-

dian los precios de los envases y las demandas po
tenciales de tarros en un marco de escenarios posi
bles.

Los costos pueden ser rebajados por dos vias

principales; una linea de producci6n nueva y mas
eficiente que las actuales y una disminuci6n de los
costos de transporte. Estos ultimos representan
aproximadamente un 4,8% del precio final del en

vase, 10 cual puede ser reducido localizando la

planta muy proxima a las fabricas de conserva. Co
mo ventaja adicional se obtiene disminuci6n de la

manipulaci6n, de las mermas y de los tiempos de

entrega.
En el estudio tecnico se presentan las caracterfs

ticas ffslcas y operativas de la planta, destacando
en esta parte el planteamiento de alternativas de
tamanos de planta, la descripci6n de equipos y

proceso, las necesidades de insumos y personal y
los requerimientos de espacio.

La tasa interna de retorno del proyecto fluctua
entre 11,8% y 31,5 %. Dichas tasas fueron estima
das a partir de escenarios de mercado y tamaf\o de

planta, los cuales dependen fundamentalrnente de
la disponibilidad de recursos marinos. La inversion
correspondiente al tamano de planta seleccionado
es de USS 1.095,00.



FERNANDO LEON STEFFENS
TEMA: "Dimensionamiento y localizaci6n de ase

rraderos para la explotaci6n de plantaciones fores
tales de C. M. P. C".
Profesor Gura: ANDRES WEINTRAUB
Fecha: 02/04/82

RESUMEN

Esta memoria busca resolver las decisiones de
dimensionar y localizar aserraderos de acuerdo a la

configuraci6n de plantaciones de esta empresa. Co
mo un objetivo anexo se desea determinar la renta

bilidad de un proyecto especffico a nivel de prefac
tibilidad.

Partiendo de un analisis previo sobre la conve

niencia estrategica de abordar el rubro en el caso

particular de esta empresa, el estudio se centra en

el subsistema aserradero, a fin de determinar las
condicionantes de tipo tecnico que pudieran afec
tar las decisiones a resolver. En este mismo contex

to se entrega una visi6n general de las caractertsti

cas del producto y sus mercados a nivel internacio

nal.

Posteriorrnente se aborda el problema de deter
minar las disponibilidades futuras de madera ase

rrable en el caso de C. M. P. C. Se desarrolla aquf
un programa de corta normativo, cuyos resultados
se consideran ex6genos para las decisiones plantea
das. Dichos resultados perrniten delimitar una zona,

Ilegando a plantearse soluciones a traves de un pro
yecto especffico.

La evaluaci6n de dicho proyecto a nivel de pre
factibilidad, arroja altas rentabilidades (TIR supe
rior a 30"10 ), para las tres situaciones de mercado
analizadas. Esto se debe a que el principal (tern de

costo, materia prima. se evalu6 de acuerdo al costo

de oportunidad de la madera gruesa en la zona. Por
10 tanto, al no existir alternativas rentables para di
cha madera, su costo result6 comparativamente ba

jo. Asimismo al considerar que dicho costo varia

conjuntamente can la situaci6n general del me-ca

do, la incidencia del precio del producto final se

vio atenuada.

Se conciuye entonces que los resultados obte

nidos en este estudio, no son aplicables al rubro en

general, sino que representan el caso particular de
csta ernpresa. Dichos resultados reflejan par 10 tan-
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to la validez de la metodologia desarroUada para
resolver el problema en cuesti6n.

JUAN C. AYALA RIQUELME
TEMA: "Estudio de la demanda por carb6n en el

Sector Industrial".
Profesor Guia: GABRIEL FIERRO C.

Fecha: 22/01/82

RESUMEN

EI objetivo de esta tesis es efectuar un analisis

desagregado de la demanda por carb6n en el Sector

Industrial, esto es, describir y explicar su compor
tarniento a traves del tiempo y determinar las pers
pectivas que presenta para los pr6ximos aiios.

La metodologta usada, distingue entre los con

sumidores intensivos de carbon (Cemento, Siderur

gia y Azucar) y los que, actualmente, 10 utilizan

poco, 0 bien, no 10 utilizan (empresas de los sub
sectores Papel y Celulosa, Cobre e Industrias Va

rias). En el caso de estes ultimos, se da enfasis al

aspecto sustituci6n.
EI estudio revela que la demanda por carbon

depende de una serie de factores, Se distinguen
aquellos de tipo tecnologico, economico, de politi
ca y subjetivos. Entre los factores tecnologicos,
juegan un rol fundamental: caracterfsticas de ope.
raci6n del equipo energetico y restricciones tecno

logicas de procesos. Respecto de los factores eco

nomicos, cabe senalar, entre otros, el nivel de actio
vidad y relaci6n de precios entre combustibles
alternativos (basicamente petroleo/carbon). Por ul

timo, entre los factores subjetivos y de pohtica,
estan las politicas de contaminacion y la inercia a

la sustituci6n.
Sobre la base de estos factores. se concluye que,

aunque muchos proyectos de sustituci6n son alta
mente rentables desde el punto de vista econ6mico

puro, en la practica, no se ejecutan.
En consideraci6n a tales elementos de juicio y

otros que se desarrollan extensamente en el texto,
se efectua un analisis de las perspectivas del carb6n

para el periodo 1982.1985, 10 que conduce a esti
mar consumos de este energetico, para dicho peno
do, en cada uno de los seis subsectores bajo anali
sis. La hipotesis mas conservadora indica que el

consumo de carb6n, en el Sector Industrial, pasa-
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ria de 873.000 toneladas en 1980 a 1.212.000
toneladas en 1985.

INGENIERIA CML DEIMINAS

MELQtnSEDEC M. GONZALEZ BARRA
TEMA: "Evaluaci6n de alternativas para awnentar

la capacidad instalada de abnacenamiento de cali
za embarcable en Isla Guarello".
Profesor Gu{a: MANUEL ECHEVERRIA ROMAN
Fecha: 15/04/82

RESUMEN

Isla Guarello, ubicada en el Archipielago Madre
de Dios, Provincia de Ultima Esperanza, XII Re

gi6n, constituye una faena de explotaci6n de cali

za, que depende de Ia Compafua de Acero del Pa
cffico S. A.

La operaci6n en la mina esta muy ligada al al
macenamiento y embarque de caliza a -5 % . En la
actualidad es posible almacenar hasta 22.500 tone

ladas en tolvas, Se plantean soluciones para am

pliar la capacidad de almacenamiento que permita
recibir y cargar barcos de 40.000 toneladas.

Las alternativas estudiadas son: hacer una tolva
subterranea contigua a las existentes y que se ali
mentarfa por gravedad; la otra, un stockpile que
implica 307 mts. de labores mineras, y 307 mts. de
correas transportadoras.

Se analizaron los costos de estas soluciones y se

comparan los costos de operaci6n de las etapas:
chancado- almacenamiento y embarque. Se con

cluye que Ia alternativa de tolva subterranea es la

mas adecuada.
En el disefio de la tolva subterranea se hace un

analisis somero de su estabilidad segun mecanica

de rocas y la experiencia en faena con cavidades
similares.

CHRISTIAN MOSCOSO WALLACE
TEMA: "Relaciones entre costos en la explotacion
de sulfuros de Mina Chuquicamata".
Profesor Gufa: HANS GOPFERT H.
Fe_cha: 30/04/82

RESUMEN

Aplicando un enfoque de sistemas, se caracteri
za como organizaci6n el Departamento Mina de la
Divisi6n Chuquicamata de Codelco-Chile, Estable
ciendo en forma general los tipos de relaciones
existentes entre los componentes de una organiza
ci6n, se caracterizan las entradas y salidas como

flujos de entidades ffsicas (materiales, energra) e

informaci6n. Ademas se describe el proceso pro
ductivo utilizado en la organizaci6n estudiada.
Este proceso comprende fundarnentalrnente las

siguientes operaciones unitarias: perforacion, tro

nadura, carguro y transporte.
Aplicando una medida de la eficiencia de quebra

dura, se determinan relaciones funcionales entre

los costos de cada operaci6n unitaria y la fragmen
taci6n del material.

Para establecer las relaciones anteriores, fue
necesario zonificar la mina de acuerdo a su com

portamiento a la quebradura. Zonificado el sector

estudiado, en base a la informacion estadfstica
existente y mediante regresiones polinorniales, se

10gr6 determinar relaciones, para el penodo consi

derado, entre los costos unitarios de cada etapa del

proceso y la fragmentaci6n del material. Posterior
mente se obtuvo la funci6n del costa total mina

como suma de los costos de las operaciones unita

rias, realizandose por ultimo una minimizaci6n de
ella para obtener intervalos de fragmentaci6n opti
rna para cada zona y combinaci6n de equipos con

siderada.

FELIX A. SUSAETA MARCULIS
TEMA: "Retratamiento del tranque de relaves
NO I de la Comparua Minera Cerro Negro".
Profesor Gura: MARCO A. ALFARO S.
Fecha: 27/01/82

RESUMEN

EI terna de memoria desarrollado es un estudio

para evaluar la factibilidad tecnica y econornica de
re-tratar un tranque de relaves, analizando estos

dep6sitos como un yacimiento mineral.
Se discuten distintos metodos de explotaci6n y

de estirnacion de reservas a traves de la aplicaci6n



practica al caso especffico del tranque de relaves
NO 1 de la Compafua Minera Cerro Negro".

La realizaci6n de un anteproyecto de explota
ci6n en base a una recopilaci6n de antecentes; cu

bicaci6n y pruebas metalurgicas justific6 una pro
fundizaci6n del estudio en un proyecto defmitivo.

Este consisti6 en una evaluaci6n de reservas a

partir de una malla de sondajes perforados en el

tranque, aplicando la geoestadistica para estimar la

ley y el tonelaje del yacimiento.
Se desarro1l6 luego el proyecto para remover el

tranque por medio de un metodo hidraulico, y se

disenaron las modificaciones e implementaciones
de la planta de concentraci6n para reflotar el cobre
contenido en el relave.

Finalmente se estudio la factibilidad economica

del proyecto a traves de un analisis de sensibili
dad. Los resultados de este analisis aconsejan pro
fundizar el estudio metalurgico para obtener una

recuperaci6n confiable. EI Proyecto serfa rentable
con un precio del cobre mayor a 95 cvs US$/lb y

recuperaciones mayores al 46% para la ley de cor

te mas baja.

INGENIERIA CIVIL QUIMICA

FERNANDO J. BRAVO FUENZALIDA
TEMA: "Estudio de factibidad tecnico -economica

y anteproyecto de una planta de recuperacion y
tratamiento del gas producido en un reUeno sanita
rio del area Metropolitana de Santiago".
Profesor Gufa: RALPH WERKMEISTER W.
Fecha: 08/06/82

RESUMEN

Se estudio la factibilidad tecnico-econornica de
una planta que recupera y procesa 54,394 013 N/dia
de biogas, de un poder calorifico de 6.300 Kcal/
m3 N y una composici6n qufmica en volumen de
60% de CH4, 35% de C02, 0,1 % de H2S. 3% de,
N 2, 10f0 de 01 Y 0,9% de trazas de H2 y CO; que
emanan de un Relleno Sanitario de 32 Ha. de ex

tension. La plan ta se u bica en la comuna de San

Miguel, vecina al Relleno Sanitario "La Feria" y
cercana a la Empresa "Gasco", supuesta compra
dora de gas tratado que 10 comercializa como gas
combustible de distribuci6n por canenas,
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La planta de divide en tres zonas. La primera
zona se encarga de la extracci6n y bomogenizaci6n
del biogas. La segunda zona comprende la purifica
ci6n del biogas, la cual consiste en la remoci6n del

H2S mediante una extracci6n por solvente. Final
mente, la tercera zona diluye el biogas con aire

atrnosferico, para acondicionarlo energeticamente
para su comercializaci6n.

La producci6n de la planta es de 58.604 m3 N/
dra de biogas tratado, de un poder calonfico de
5.000 Kcal/m3 N, equivante a 106,952 106 Kcal/
ano.

La inversion capital fijo es de US$ 5.056.810.
El capital de trabajo alcanza a US$ 612.900. Con
siderando un credito equivalente al 75 % de la in
versi6n en capital fijo, la inversion propia resulta
de US$ 1.264.202,5.

EI costo fijo en que se incurre es de USS

1.249.528,6/ano y el costa variable de producci6n
es de US$ 6,97/106 Kcal.

La producci6n minima de equilibrio alcanza a

un 23,26% de la capacidad de planta instalada.
Para un precio minima de venta del biogas tra

tado de US$ 47,5/106 Kcal, se obtuvo una TIR de

25,88% Y un factor de recuperaci6n del capital de

2,8 anos, Estos indicadores economicos, que con

sideran un precio minima de venta del biogas tra

tado, indican que el anteproyecto es factible eco

n6rnicamente de ser realizado.
Tecnicamente, el anteproyecto tambien es fac

tible de realizarse, debido al aprovechamiento que
se realiza de una forma de energia no tradicional.
Se agrega a esto, la labor sanitaria que se efectua al

disponer los desechos en forma ordenada y recupe
rar el gas texico que emana naturalmente de la des

composici6n bioquimica de eUos.

RICARDO CHACON TOBAR
TEMA: "Disefio, construcci6n y operacion de una

columna de extracci6n lfquido-lfquido tipo pulsan
te" .

Profesor Guia: ABDON ZOMOSA
Fecha: '22/04/8'2

RESUMEN

Se disena, construye y opera una columna de
extracci6n hquido-liquido tipo pulsante,
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La columna construfda consta de un cuerpo
central de vidrio pyrox de 52 mm de diametro in

terno, un conjunto de platos perforados de acero

inoxidable, un decantador superior, un decantador
inferior y un dispositivo de pulso.

El equipo construido se emplea en la extracci6n
de cloruro de magnesio desde salmuera mediante el
extractante i6nico mixto Primene JM-T Acido Naf
tenico. Se realizan tarnbien estudios de inundaci6n

para el mismo sistema.
La columna construida es estructuralmente ver

satil, Se pueden variar en ella: el numero y la sepa
racion de los platos, la altura de la columna, la

amplitud y la frecuencia de pulso, etc.

La amplitud de pulso tiene un rango uti! de 0 -

2.1 cm. y la frecuencia un rango util de 20 - 120

cielos/min.
La extracci6n de cloruro de magnesio crece con

el producto de la amplitud por la frecuencia.
Se obtienen curvas de inundacion validas para

este sistema.

INGENIERIA CML ELECTRICA

PABLO ESTEVEZ VALENCIA
TEMA: "Modelo Anal6gico para el procesamiento
de sefiales electricas de una neurona".
Profesor Gura: CARLOS HOUMANN P.
Fecha: 17/12/81

RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla un modelo

para el procesarniento de sefiales electricas en neu

ronas que responden con una descarga repetitiva
de impulsos nerviosos a un estlmulo artificial de
corriente constante (neuronas t6nicas).

La neurona se considera compuesta de tres blo

ques funcionales: (i) un decodificador de la fre
cuencia de impulsos presinapticos a la intensidad
de las senales electricas postsinapticas; (ii) un pro
cesador anal6gico de estas senales; y (ill) un codifi
cador de la intensidad de la senal procesada en fre
cuencia de impulsos nerviosos de salida.

De acuerdo al modele desarrollado, los opera
dores de codificaci6n y decodificaci6n resultan ser

aproximadamente inversos el uno del otro. Este

resultado implica que el procesamiento neuronal
de la informaci6n serfa de tipo anal6gico, en el
sentido de que esta basado en senales contfnuas
lentamente variantes y en el tiempo y no en sefiales
de tipo "todo 0 nada" como 10 son los impulsos
nerviosos.

Ademas, se aborda el estudio del procesador
neuronal anal6gico. Con este objeto se defmen

algunos conceptos, tales como el de una corriente

equivalente unica que produce el mismo efecto,
sobre la frecuencia de impulsos de salida, que el
de todas las corrientes sinapticas que ingresan ala
celula, Mediante la utilizaci6n de estos conceptos y
la de un modelo elemental para la membrana neu

ronal, se explican ciertos resultados experimentales
y se predicen otros que deberfan sorneterse a veri

ficaci6n.
Se incluyen 117 referencias que abarcan el ma

terial biol6gico y matematicos, relativo al tema,
comprendido entre 1936 y el presente.

MARIO MOURGUEZ AGUILA
TEMA: "Determinaci6n automatica de la topolo
gfa de sistemas electricos de potencia".
Profesor Gura: RAUL SANDOVAL G.
Fecha: 14/12/82

RESUMEN

La operaci6n de un sistema electrico de poten
cia puede realizarse actualmente, combinando la
actuaci6n de un operador con un conjunto de pro
gramas de computaci6n que funcionan en tiempo
real.

EI conocimiento de la estructura 0 topologra
del sistema en cada instan te , constituye una infer
maci6n fundamental para cualquier decisi6n que se

desee tomar.

En este trabajo se plantea el problema de la de
terminaci6n automatica de la topologfa a partir de
un modelo que se obtiene considerando los diagra
mas unilineales y la informacion del estado, abier
to 0 cerrado, de los desconectadores e interrupto
res.

Se desarrolla un algoritmo que, a base de la
informaci6n referida anteriormente, perrnite deter
minar la estructura actual, el grado de intercone-



xi6n de las subestaciones y la deteccion de islas 0

subsistemas.

MARIO CARIS NAVARRO
TEMA: "Estudio de las rnaximas capacidades de

sobrecarga en transformadores de distribuci6n
aerea",
Profesor Guia: TEMISTOCLES SANCHEZ CH.
Fecha: 11/12/81

RESUMEN

En el presente trabajo se muestran una serie de

experiencias de sobrecarga en transformadores na

cionales de 75 KVA. EI procedimiento elegido es

muy similar al usado para efectuar las pruebas de

calcntamiento de un transformador. Los resultados
de las pruebas, permiten calcular la temperatura
del punto mas caliente de la aislaci6n.

En base a los resultados obtenidos, se confec
cionaron una serie de curvas que permiten conocer

la temperatura del punto mas caliente bajo diversas
circunstancias de carga y de temperatura ambiente.

De estas curvas, se puede obtener la potencia exi

gible al equipo, sin perdida de vida util, como as!

mismo una serie de capacidades que se contemplan
adecuadamente para lograr los mejores resultados
economicos.

Los valores de temperaturas del punto mas ca

lien te concuerdan casi plenamente con las reco

mendaciones del Apendice C57. 91-1969 de las
normas USAS.

INGENIERIA CIVIL

OSCAR ORMENO NOVOA
TEMA: "Disefio y evaluaci6n econ6mica de alter

nativas de materiales en la conducci6n de agua po
tahle para I quique ".
Profesor Guia: MARCELO COMPAGNON
Fecha: 01/12/82

RESUMEN

EI Servicio Nacional de Obras Sanitarias ha tra

bajado durante los ultimos cinco aiios en la elabo
racion de Estudios y Proyectos con el objeto de
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abastecer de Agua Potable a Iquique, de acuerdo a

las necesidades actuales y futuras.

Una de las obras principales para cumplir con

dicho objetivo es la construcci6n de una nueva

conducci6n que neve el agua desde la Fuente de
Abastecirniento hasta la ciudad de Iquique.

La memoria tiene por fmalidad hacer un diseno
a nivel de Anteproyecto de 1a Conducci6n de Agua
Potable para Iquique en material Asbesto-Cemen
to. Por otra parte, a partir del estudio de disefio en

otros materiales para el rnismo proyecto, se plan
tea el objetivo fmal, que es, deterrninar mediante
una Evaluaci6n Tecnico-Economico, el material

por usar.

El trazado de la nueva conducci6n es paralelo al
actual. Se obtiene agua subterranea de la Pampa
del Tarnarugal, y mediante una impulsi6n de 33
km. de longitud y 150 m. de altura geometrica de
elevacion se sortea la Cordillera de la Costa, para
luego bajar gravitacionalmente hasta Iquique a tra

ves de una Aducci6n de 39 km. de largo.
Para el disefio se consider6 un sistema de dos

cananas en paralelo tomando en cuenta entre el1as,
la cafierfa existente reparada.

Se concluy6 que los tres materiales tecnicamen
te factibles son el Acero, Hierro Ductil y Asbesto
Cemento (todos revestidos).

A partir del llarnado a propuesta a empresas na

cionales y extranjeras, y bajo algunos supuestos y
limitaciones sefialadas en el trabajo, se lleg6 a la
conclusion de que los materiales de menor costo

son Hierro Ductil y Asbesto-Cernento, siendo este

ultimo levemente menor. EI acero resulto sensible
mente mas elevado.

Un analisis de sensibilidad y el estudio de algu
nas consideraciones sociales reafirm6 los resultados
anteriores.

EI estudio define, dentro de un rango, un indice

Tecnico-Econornico, que arroja como resultado fi
nal un menor costa para la cafieria de Hierro Due
til importada.

Los resultados obtenidos en este estudio pue
den hacerse extensivos a otros proyectos de la zo

na que presenten caracteristicas similares, asr co

mo tambien sena posible deducir la variacion en

los resultados a partir de condiciones iniciales dife
rentes.



32

NOTICIAS

ENRIQUE A. GALLEGUILLOS ALVAREZ
TEMA: "Estudio experimental de un material

compuesto cemento Portland-Fibra de Cobre".
Profesor Gura: PABLO A. KITTL.
Fecha: 28/07/81

RESUMEN

Investigaciones en el campo del fibro-cernento
han sido y estan siendo desarrolladas en los 111ti·
mos aflos en diversas partes del mundo.

El presente trabajo describe un estudio experi
mental sobre las propiedades mecanicas de un ma

terial compuesto de cementa Portland y fibras de

cobre, de manera de proponerlo como un nuevo

material de construcci6n. Se desarrollaron rneto

dos que pueden ser utilizados en el estudio de
otros fibre-compuestos. Se efectu6 un analisis
estadfstico de los valores obtenidos, con el objeto
de deducir los parametres necesarios para el disefio

probabilfstico,
Se obtuvo un metodo de fabricacion que por

permitir el manejo irunediato, es apto para la pre
fabricaci6n. Las tensiones medias de rotura a la
tracci6n son del orden de la mitad de las del asbes.
to-cemento y un poco superiores a las de otras fi
bras investigadas, por 10 tanto es factible su ern

pleo en la construcci6n.

GONZALO FALCON MU'f:30Z
TEMA: "Estudio de factibilidad para la formaci6n
de una empresa aerea de carga",
Profesor Gura: JORGE CHARAD D.
Fecha: 28/07/81

RESUMEN

Primeramente se explica que existen dos flujos
de la carga aerea: salida y llegada; concluyendo
que son de caractensticas distintas. Luego, sobre la

base de datos estadisticos, se proyecta el mercado

para los cinco afios futuros, y su captaci6n por
parte de la empresa. Conocidas las dimensiones de

este, se determinan las necesidades, tanto ffsicas
como operativas, para dar un buen servicio. Previa
mente se compara el transporte aereo con el marl.

timo, concluyendose que existiria un mercado po·
tencial a captar por parte del transporte aereo, si se

bajaran las tarifas.

A continuaci6n, se detallan todo los gastos fijos
y variables, relativos a Ia operaci6n del avi6n
BOEING 707, con su incidencia anual, hasta el ho
rizonte del proyecto.

Los ingresos, son producto del total de carga
transportada, detallandose las cantidades de cada

aflo y las tarifas que se cobrarfan.
De los costos e ingresos, ambos netos, se con

feccion6 un Flujo de Caja, calculandose posterior.
mente el VAN, y de cuyos resultados se concluye
que, con las cantidades de -carga en toneladas que
se transportarfan no es rentable la inversi6n en este

negocio.

PEDRO VILLAR IROUME
TEMA: "Aspectos estructurales de la demolici6n
de estructuras de horrnig6n mediante explosives",
Profesor Guia: JORGE CREMPIEN L,
Fecha: 27/07/81

RESUMEN

La demolici6n de estructuras de hormig6n me

diante explosivos como tecnica comercialmente
viable naci6 en los parses desarrollados de Europa
y Norteamerica al finalizar la segunda guerra mun

dial como una respuesta al aumento del valor de la
mano de obra, Insumo que es vastamente utilizado
en las demoliciones tradicionales.

Si bien el U30 de esta tecnica en dichos parses es

creciente, en Chile no se ha utilizado como tal ann.

Esta memoria trata de explicar y evaluar algu
nos de los criterios que rigen el uso de explosivos
en las demoliciones, exponiendo los fen6menos
envueltos en la explosi6n, su forma de actuar y los
metodos de analisis utilizados por investigadores y

profesionales del area.

Especial enfasis se pone en el problema de la se

guridad en las tronaduras, tanto desde el punto de
vista del personal como, y muy particularmente,
desde el de las estructuras vecinas al lugar de la

explosi6n.
Finalmente, con el objeto de analizar los pro.

blemas que se plantean en una labor de este tipo,
asf como con la intenci6n de relacionar valores uti

lizados en otros parses con resultados obtenidos en

la realidad constructiva chilena, se demoli6 una



estructura, aplicando los metodos investigados en

relaci6n al uso de explosivos en este tipo de faenas.
Como corolario se plantean las conclusiones a

que se llego en base a este trabajo.

INGENIERIA CIVIL MECANICA

PABLO PLUBINS MATAS
TEMA: "Calefacci6n y aire acondicionado para
viviendas mediante el uso de energfa solar".
Profesor Gu{a: SERGIO ALVARADO
Fecha: 02/12/81

RESUMEN

Esta Memoria consta de cinco partes fundamen
tales:

En primer lugar se hace una breve introducci6n
al tema en donde se explica el por que del interes
de buscar nuevos sistemas de acondicionamiento
de arnbientes que reemplacen a los convencionales

y ademas, se introduce al lector en el campo de la

Energra Solar.
En segundo lugar, se dan nociones fundamenta

les de 10 que es el acondicionarniento de ambientes

(calefacci6n y enfriamiento) y de como estimar en

forma aproxirnada las cargas termicas de una vivien

da 0 recinto,

Luego se indican los distintos sistemas, se entre

ga un criterio para dimensionar los equipos que los
confonnan y establecer el rendimiento que tienen
en funcion del area de colecci6n.

Por ultimo, se desarrolla el concepto basico

para un sistema solar tfpico y se analiza la conve

niencia econ6rnica del mismo.

JULIO MARIN MARTINEZ
TEMA: "Estudio y disefio de una Rueda Termica
Solar" .

Profesor Gufa: SERGIO ALVARADO
Fecha: 01/12/81

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto presentar concep
tos sobre el funcionamiento y factibilidad de una

Rueda Terrnica Solar.
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La Rueda Termica es un motor solar que consis
te simplemente en una configuracl6n vertical, que
tiene una serie de estanques sellados en su perife
ria, opuestos en 1800 entre sf y unidos por cafie

rfas, El estanque inferior se llena con un fluido de

trabajo que tenga un bajo punto de ebullici6n

(fre6n, butano, propano, etc.). A esta configura.
ci6n se le aplica un gradiente termico, quedando 1a

parte inferior de 1a rueda a mayor temperatura que
la superior. As{ se evapora parte del lfquido que
esta en el estanque inferior se llena con un fluido de
un aumento de presi6n, 10 que fuerza allfquido a

subir por la canena hacia el estanque superior 10

que permite el giro continuo de la rueda, El gra
diente de temperatura se obtiene mediante colec
tores solares.

En primer lugar se hace un estudio de las carac

teristicas y funcionarnientos de la rueda, luego se

hace el disefio mecanico de la rnisma. Tambien se

realiza un estudio de los procesos de transferencia
de calor que tienen lugar, fmalmente se hace un

estudio econ6rnico y un analisis comparativo con

respecto a otras fuentes de energfa,
Para aclarar ciertas dudas acerca del funciona

miento de la rueda, se realizaron pequenas expe
riencias. Con este objeto se construyeron dos pe·
quenos prototipos; uno teniendo F·12 como flui
do de trabajo y otro F·II.

LUIS ESTAY SOMMARUGA
TEMA: "Adaptaci6n del sistema de refrigeraci6n
por absorci6n al transporte frigorifico".
Profesor Gufa: KHALED DUEIK
Fecha: 26/11/81

RESUMEN

En este trabajo se estudia la altemativa de utili
zar el calor de rechazo del motor de un cami6n,
con el objeto de hacer funcionar un equipo de reo

frigeraci6n por absorci6n obteniendo con ella un

vehiculo apto para transporte frigonfico.
Se trabaja en base a una mezcla de agua-amonfa

co, en ciclo continuo con bomba mecanica para la
circulaci6n del fluido.

Se entregan algunos datos experimentales de

temperatura de gases de escape, calculos, diseno,
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planos y analisis de costos para la alternativa pro
puesta.

GEOLOGIA

LUIS LAGNO BRAVO
TEMA: "Geologia del Cuadrangulo Pocillas, Cau

quenes, VII Regi6n, Chile".
Profesor Guia: HUGO MORENO ROA
Fecha: 10/09/81

RESUMEN

EI area estudiada esta ubicada en laVII Regi6n,
25 kms. al suroeste de la ciudad de Cauquenes
(360 00' - 360 15' latitud sur y 72° 00' -

720 15' longitud oeste) y abarca una superficie de
598 km2.

La estratigrafia de esta zona comprende rocas

sedimentarias y volcanicas del Triasico superior.
La unidad de roca mas antigua corresponde al

stock de los Cerros de Gualve del Paleoz6ico supe
rior.

En el sector occidental del area en estudio, en

contacto depositacional inferido con los granitos
paleoz6icos, se dispone una secuencia de cuarzoa

renitas, ortoconglomerados de cuarzo y lutitas gri
ses, de aproximadamente 2.100 m., que constituye
la formaci6n La Patagua, aquf redefmida, de edad
triasica superior. Esta representa una depositaci6n
marina, en un ambiente litoral.

En el sector occidental del area estudiada, con

cordantemente sobre la formaci6n La Patagua, se

disponen lavas de composici6n andecrtica a rioda
cttica con intercalaciones de brechas volcanicas y
rocas sedimentarias clasticas, que constituyen los
"Estratos de Los Arrayanes" aqu( definidos, con

un espesor minima de 900 m .. Esta unidad tendna
una edad triasica superior.

Durante el Triasico superior, esta area fue alza
da a causa probablemente de un movimiento epi
rogenico, pasando a constituir un area emergida.

Se diferenciaron cuatro cuerpos mayores de ro

cas intrusivas que son el stock de los Cerros de

Guaives, de composici6n granitica del Paleoz6ico

superior; el stock de Tomenelo, de composici6n
gabrica, diorttica y granoliorftica, de edad jurasica

inferior; el stock de San Jose, de posible edad jura
sica y el stock de la Estaci6n Gualve, de edad ten

tativa como jurasica-cretacica,
Los rasgos estructurales expuestos en el area de

estudios corresponden a pliegues y fallas inversas.
Se reconocieron tres sistemas de fallas: el principal
de direccion NE; los otros sistemas tienen direc
ci6n NW yEW.

Se observaron depositos sedimentarios y de ce

nizas asignados al Cuaternario.
Los recursos mineros de la zona, corresponde a

yacimientos no metalicos producidos por la altera
ci6n silicea y de pirofilita en cuarzoarenitas y rio
dacitas.

IRENE ARACENA PEREZ
TEMA: "Geologia y Alteraci6n del Complejo Plu

t6nico del Sector Norte del Yacimiento de Chuqui
camata" .

Profesor Gura: MIGUEL PARADA R.
Fecha: 09/10/81

RESUMEN

El yacimiento del tipo p6rfido cuprffero de

Chuquicamata, ubicado en la provincia de EI Loa,
Antofagasta, Segunda Regi6n, esta emplazado en

un complejo plut6nico terciario que intruye a ro

cas plut6nicas del Paleozoico y a rocas sedimenta
rias y volcanicas mesoz6icas. Esta controlado por
una falla regional de direccion norte-sur (Falla
Oeste) y fallas menores de direcr+on noreste.

La roca mineralizada corresponde a un porfido
granodiorttico a monzogranitico (Porfido Chuqui)
que esta en contacto gradacional con una monzo

nita a monzogranito paleozoico (Monzogranito Es

te) y en con tacto por falla (Falla Oeste) con una

monzonita terciaria (Monzonita Fortuna) del mis

mo ciclo plut6nico de este porfido.
EI Porfido Chuqui presenta variaciones de com

posici6n modal y variaciones texturales que perrni
ten dividirIo en tres unidades, que corresponden a

pulsaciones distintas. Se reconoce el p6rfido grano
diorftico de masa fundamental intersticial, porfido
monzogranftico de masa fundamental aphtica y
p6rfido monzogranftico a monzodiorftico de tex

tura porffdica doble. Las edades radiometricas de-



tenninadas son muy similares entre s{ y s610 per
miten establecer que el porfido de masa funda
mental aphtica serfa el mas joven.

Del analisis de los diagramas de variaci6n de
oxides y los sistemas de Q - Ab - Or y Ab - An
- Or se desprende que el P6rfido Chuqui y la
monzonita Fortuna estan ligados geneticamente a

traves de un proceso de fraccionamiento donde la

plagioclasa es la principal fase involucrada.

JUAN LATORRE MUNOZ
TEMA: "La formaci6n Rfo Blanco en el area de la
Mina Andina".
Profesor Gula: MARIO VERGARA M.
Fecha: 31/07/81

RESUMEN

Se han estudiado en el area aquellas rocas que
constituyen el evento rnagmatico ultimo del sector

y que no tienen mineralizaci6n de concentracion

econ6mica, con enfasis en sus relaciones estructu

rales y geneticas con las rocas mineralizadas que
contituyen el yacimiento citado.

Dentro de este estudio, se define la Formaci6n
Rio Blanco, constitufda por roeas subvolcanicas
daciticas que afloran en las nacientes de los rfos
Blanco y San Francisco en una superficie aproxi
mada de 5,24 km-.

Esta formaci6n ha sido subdividida en dos
miembros: un miembro inferior subvolcanico que
corresponde a una chimenea de brecha de rocas de

composici6n dacftica y un miembro superior
extrusivo constiturdo por una chimenea volcanica
dac{tica a riolrtica, ignimbritas riohticas, filones y
filones manto latiticos cuarcrferos y filones de gui
jarro dacfticos. Dataciones radiometricas (K/Ar en

plagioclas) efeetuadas en estas rocas de esta for

macion, permiten asignar una edad minima plioce
nfca a esta unidad.

Caracterfsticas morfoestructurales y litol6gicas
han heeho posible sugerir que la genesis de la For
maci6n Rio Blanco estarfa ligada a un evento mag
matico explosivo, que en su etapa mas rica en gases
y flufdos habrta generado una diatrema de compo
sici6n dacftica a riolftica.
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Observaciones de terreno, que fueron confirma
das por los estudios petrografico y geoqurmico de
la Formacion Rio Blanco, sefiaian que las rocas del
miembro inferior de esta forrnaci6n han sido afec
tadas por una intensa alteracion hidroterrnal de ti

po cuarzo-sericitica, no asl las rocas del miembro

superior de esta unidad que tienen composici6n
qufmica similar a las de las rocas volcanicas andi
nas modemas frescas, daclticas a riolfticas.

Se reconoce una estricta relacion temporal y
genetica de las rocas de la Formaci6n Rio Blanco
con los intrusivos portadores de cobre y molibde
no hip6genos en el area de 1a mina Andina. Por

ello, se propone considerar como posible gula indio
recta de prospecci6n de yacimientos tipo porfidos
cupnferos a las volcanitas calcoalcalinas ne6genas
cuyos afloramientos esten asociados a intrusivos
subvolcanicos con alteraci6n hidroterrnal en la Al
ta Cordillera de Chile Central.

JORGE MUNOZ BRAVO
TEMA: "Geologia y petrologfa de las rocas igneas
e inclusiones ultramaficas del sector SW de Meseta
las Vizcachas, Ultima Esperanza, Magallanes, XII

Region, Chile",
Profesor Guia: MARIO VERGARA M.
Fecha: 15/05/81

RESUMEN

En el sector de Meseta Las Vizcachas, afloran
rocas sedimentarias depositadas en la cuenca sedi,
mentaria de Magallanes y rocas 19neas representa
tivas de los basaltos de 1a Patagonia extra-andina.

La secuencia Iitoestratigrafica reconocida inclu

ye, desde abajo hacia arriba, las siguientes unida
des: a) Formacion Tres Pasos y Formaci6n Doro

tea, sedimentarias de origen marino del Campania
no-Maestrichtiano; b) Formaci6n Rio Bandurrias,
sedimentaria de origen marino del Oligoceno-Mio
ceno, con discordancia de erosi6n sobre las unida
des anteriores y con transici6n a rocas sedimenta
rias de origen continental, Forrnaci6n Las Flores,
asignadas tentativamente al Mioceno Superior;
c) Meseta Las Vizcachas, basaltos toleiticos y cue

llos volcanicos relacionados del Pieistoceno Supe
rior. Las unidades predominantes volcanicas sobre-
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yacen con discordancia angular y de erosi6n a las
unidades sedimentarias.

Las rocas intrusivas corresponden a un "stock"

y un ftl6n manto de Plioceno, constituidos por
monzodiorita, monzogabro y gabro con facies de

composici6n subalcalinas y alcalinas mas diferen

ciadas; y a "stock", filones mantos y diques del
Pleistoceno superior, constituidos por basalto alca
lino y basalto alcalino de olivine, que por sus ca

ractensticas geoqufmicas representarfan un magma
no diferenciado. Los basaltos tolefticos Post-Mese
ta pueden representar facies mas diferenciadas del

magna parental que gener6 los intrusivos basalticos
alcalinos.

La presencia de Iherzolita y hanburgita de espi
nela como inc1usiones en un fllon manto de basal
to alcalino, sugiere, para estos intrusivos, un origen
en el manto superior a partir de fusi6n parcial de

peridotita sin granate. Las inclusiones son fragmen
tos residuales de fusi6n parcial de peridotita de

espinela y fragmentos de peridotita de espinela no

afectados por funci6n parcial, e incorporados al

magma basaltico durante su ascenso a traves del
manto superior. De acuerdo a las condiciones de

presi6n y temperatura de equilibrio de las fases
minerales presentes, se puede estimar una profun
didad de origen entre 40 y 60 km. para las inclu
siones ultrarnaficas.

En el contexto geotect6nico regional, la asocia

cion de rocas alcalinas y toletticas en lso basaltos
mas occidentales de la Patagonia extra-andina,
como en Meseta Las Vizcachas y Meseta Buenos

Aires, parece estar relacionada con su posici6n
inmediatamente al este de un arco volcanico calco

alcalino, y a una menor profundidad de origen con

respecto a los basaltos mas orientales de la Patago
nia extra-andina, que se ubican alejados del arco vol
canico y constituyen una asociaci6n netamente

alcalina.

INGENIERIA CIVIL MATEMATICA

ENZO MACCIONI BARAHONA
TEMA: "Optimizacion cuadratica discreta".
Profesor Gufa: FRACISCO BARAHONA
Fecha: 28/06/82

RESUMEN

Este problema es NP-Completo. Para esta elase
de problemas no se han descubierto algoritmos po
linorniales y es mejor buscar algoritmos que permi
tan resolverlos dentro de ciertos lfmites practices u

obtener una soluci6n aproximada.
El problema cuadratico se transforma en uno de

"balance" en grafos, el cual se formula como pro
blema de programaci6n lineal entera. Se utiliza un

metodo de planos cortantes para su resoluci6n. Di
chos metodos habian sido dejados de lado por su

ineficiencia, sin embargo existe experiencia com

putacional reciente que indica que un tipo de pla
nos cortantes, las facetas de poliedro asociado, per
rniten resolver eficientemente ciertos problemas.

En grafos planares el problema de balance es

Polinomial y la caracterizaci6n del poliedro es to

tal, no ast en el caso general. Este problema es

equivalente al de "Corte Maximo" en grafos, sobre
el cual se realiza el estudio poliedral y parte de la

implementaci6n.
Se resuelven 4 tipos de problemas, separados en

2 clases, la primera corresponde al problema del
Cristal de Spin, de interes en ffsica estadfstica, pa
ra el cual se utilizan tres formulaciones diferentes.
La segunda clase corresponde a problemas cuadra
ticos (0,1) generales.

16 problemas, cuyo tamano varia entre 50 y
I SO variables, fueron resueltos. La experiencia
computacional es satisfactoria, alcanzandose la so

lucien 6ptima en todos los casos.




