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EL PR[MER FERROCARR[L DE SUD-AMER[CA (Sinopsis).

Planteado este problema de ,Cual es el ferrocarril mas antiguo de Sud-Ame
rica? en mi articulo de 10 de dlciembre de 1902, comparando en sus caracterlstkas

y faces, el de Calera a Copiap6 en Chile con 01 de Callao a Lima en el Peru.
(micos que disputaban la prioridad de la construcci6n en esa epoea, desarrolle cI

tema que manifest6: que 01 de Callao a Lima de 14 kil6metros, se termin6 y se

transit6 primero por locomotora, en mayo de 18S!; que el- de Calera a Copiapo
que tenia 81 kil6metros, y que se termin6 y tratic6 desde diciembre de 1851.

Para sostener la prioridad, enunciada algo antes por nuestro recordado ingc
niero senor Santiago Marin Vicuna, hice presente que nuestro ferrocarril de COpiJ�
p6 a Caldera habia empezado primero sus obras y tenia una Iongitud cast 6 vcccs

mayor que e1 de Callao a Lima.
Enviado en foUeto ese estudio de 19OZ, 81 Congreso Internactonal de Ferroca

rriles de Buenos Aires (Argentina) en 1910 y a otro an:ilogo celebrado en Santiago
de Chile en [929, el ingeniero chileno senor Domingo Casanova 0., escribi6 un ar

ticulo en los Anales del [nstituto de Ingenleros de Chile de agosto de 1910 para
observar y comp[etar los datos del trabajo-que lei en sesi6n del Instituto del 22

de octubre de 190Z y que fue publicado en diciembre de ese aiio y en enero de
190J-haciendo presente que una publicaci6n de 1855, que cita, daba la prioridad
tratada al Ferrocarril de Guayana Ingless, de Georgetown a. Aldea Mahaica de 32
kil6metres y que Cue transitado desde r>.oviernbre de 1848 hasta Aide. Plaisance,
solamente unos 8 kil6metres, y no se habria tenninado todo eI trozo de linea, po-
10 pantanoso del terreno y por escasez de trabajadores, liasta 1864, que da la

.Revue G61�rale des Chemins de Fer>.
Y en 1937 el ingenlero argentino, senor Emilio Rebuelto, public6 en el Bole

tin Infonnativo de [8 U. S. A. I.; un articulo en que retiri61dose primero a los
Ferrocarriles recien cltsdos, agrega que el de Guayans [nglesa debe eonstderarsc
transitado desde 1848 y que antes que todos ellos esta el Ferrocarril de Venezuela.

designado The Quebrada Railway, establecido pot una Compafiia Britanica que



Sinopsis de trabajos 21

.tenfs en explotaci6n las minas de cobre de -Aroa-. A 10 cual he observado, que
es posible que ese Ferrocarril de Venezuela haya side para el servicio particular de
las minas de Aroa y no de servicio publico, ya que la -Revue Generale des Che
mins de Fer>, Ie da a Venezuela el afio 1866 para 1a terminacion de su primer
trozo de Ferrocarril.

Y en su parte principal precisa, que aIgunas publicaciones, como la obra de
los Ferrocarriles Sudamericanos del Sr. Juan Jose Castro, atribuyen la prioridad
en America del Sur, a los 14-1/2 Kilometres de via entre Maua y Fragoso; que
en realidad, fueron inaugurados el 30 de abril de 1854.

Por ella anoto, que si ese primer trozo de ferrocarril no alcanz6 a construirse

antes que los de otros paises de Sud America, en cambia el Brasil es uno de los

primeros que concibio la idea e hizo esfuerzos para construirlos.
Con 10 anterior, he dejado planteado nuevamente el problema de ,euai es el

Primer Ferrocarril de Sud America?

Secci6n I: Vias de Comunicaci6n
, Sub-seoci6n I-A: Ferrocarrtles

lng. Emiliano L6pez Sa6, (Chilena)

TRANS ITO DE TRENES EN LlNEAS DE DOBLE VIA (Sinopsis),

En la cast totalidad de los parses del mundo, se hace ese transite de modo

que los trenes tornan siempre la linea de la izquierda del sentido en que marchan.
Con motive de la construccion de los 8 primeros kil6metros de doble via en

los Ferrocarriles del Estado en el Sur de Chile. despues de mejorar un trazado
sumamente slncoso, entre las estaciones San Rosendo y Buenuraqui del Ramal a
Concepci6n 'y Talcahuano, transitado por todos los trenes que viajan del Norte y
del Sur, se present6 en 1895 la cuesti6n del sentido en que debra transitarse IX>r

los trenes ese trozo aislado de doble via'
No habla disposiciones reglamentarias al respecto, la situaci6n de las Hneas

estrechadas entre los cerros que producian derrumbes yel rio -Bfo-Bk» que SOC8-

vaba los terraplenes. complicaba la sicuacion de las sefiales y del transite par la

izquierda; 10 corto del trayecto, la gran distancia a los otros trozos de doble via y
10 independiente que quedaba ; as! como la falta de razon tecnica (I) para el sen-

(I) La taz6n del sentido por 1a izquierda. la dabs la obra .Traile de CMmi:'s tk Fer" de G.
Humbert. tome Ilf peg. 139. diciendo :

'

cTrdn.siw en doble.s vlas •.-La circulaci6n time siempre lugar pot la via de 1& izquierda con

relaci6n al senudo de la marche. esta es una prescripcwn ab.soluta; y las seaeles para le .seguridad
son heches en vista del movimiento en ese sentldo-.

-&00 ee, 10 conerario del usa seguido en los carrunoe, en que los cerruejes deben tomer he
bitualmente su derecha. Se cree que ello es una cotUecuencia de ta costumbrf que ti.n." los """""if"
1ft {nglaurra de tomsr siempre la tzquterda en los caminos; los ferrocerrttes deede el momcnto que
han tenido au origen en ese pais. han optadc naturalrnente el mismo U30 y este he sjdo Jntroduciclo
en Francia, por cuanto los ferrocarriles ben-side impottados a lmitad6n de los de IngIa�
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tido del trafico aceptado pero no discutido; me hicieron optar por el transite per
la derecha, como se hacfa ya en un trayecto de cinco kil6metros entre Las Palmas

y Quilpue en las cercanfas de Valparafso, al que debfan agregarse otros pequefios
treyectos para completar 23 kilometros de los 58 de doble via que iban a tenersc

par esa epoea, pero, algunos alios despues, se dejo todo el transite par la izquierda.
En 1930 habia 191 kil6metros de dobles vias y 196 en 1937, todos traficados to

mando la izquierda,
Pero, como en Alemania se transitan Hneas dobles, tomando la derecha y P'>

slblemence se hara tambien en Austria, estimo que tecnkamente el problema subs

siste, para considerarlo 5610 como cuesti6n ilustrativa.

Seccton I; Vias de Comunicaci6n
Scb-seccton I-A: FtrrocarriJes

Ing. Emiliano L6ptz Sea, (Chilena)

CAUSAS DE LA CAIDA DE ALGUNOS PUENTES EN LOS FERROCA
RRILES EN 1899 (Sinopsis).

Las abundantes y persistentes Huvias de los afios 1899 y 1900, produjeron
crecidas extraordlnarfas de los rfos del Sur de Chile, causando la cafda de algunos
puentes provisionales y de parte de algunos definitivos.

La causa principal que anoto, para esas caldas de puentes, es la divagacton
de las corrientes de los rfos aguas arriba, dentro de los amplios cauces que for
man, que derriban en la forma que precise terrapfenes, estribos y rnachones de

puentes. A la vez dafian las riberas, arrasando grandes extensiones de terreno, va

Iiosos generalmente.
Me extfendo en consideraciones para mostrar la conveniencia de defender des

de luego esas riberas, con arboles, plantaciones y alembras apropiadas: dcfendrdas
a su vez con s61idas defensas provisorias, para eJ primer tiempo, a fin de detener
la destrucci6n y de Ir formando nuevas terrenos, con los depositos que provocan
esas defensas,

Secclon I: Vfes de Comunicaci6n
Sub-seccien I-A: Ferrocarrtles

Ing. Eliseo Sepulveda A (chtleno)
Ing. Manuel Ferreiro S.

ESTUDIO ECONOMlCO FERROVIARIO DE LA ZONA CENTRAL SUR
DE Q-IILE (Sinopsis)

En este estudio se ha anaHzado Ia Importancla que en Ia economfa nacional

tienen las activictades que sci desarrollan sctualmenre en las provlncias de esta parte
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del pais, relacionandolas despues con las Vias de transporte existentes en cada una

je elIas, con el objeto de establecer las cuatro condiciones siguientes:
I.' Necesidad de Vias ferreas.

2.0 Resultado de las nuevas vias f�rreas.
3.° Capacidad de financiamiento.
4.' Necesidad de carninos.

IMPQRTANCIA DE LAS AcrlVIDADES NACIONALES

Las diferentes actividades nacionales, en las que se distribuye Ja poblaci6n ac

. tiva del pais, se han c1asificado en orden a su importancia, con eI objeto de de
tenninar la influencia que ejercen sobre Is economia general. Segun esto, corres

ponden: a la Agricultura el jS%, al Comercio el 22% y a la Industria el II% de
fa poblaci6n active, y hacen en total eI 71% de ella .

. De acuerdo con esta circunstancia, se ha estlrnado que un estudio econ6mico
de las provincias comprendidas entre Santiago y Llanquihue, basado en estas tres

actividades, darla resultados con aproximaci6n sufictente para Uegar a las conclu
siones requeridas, que se desprenden del grupo resultante.

R I, = Relaci6n, densidad de ferrocarriles a indice total de producci6n.
R 2 = Relaci6n, densidad de carninos a indice total de produccion.
R 3 = Capacidad actual de financiarniento de Vias ferreas.
R 4 = Relacion entre caminos y ferrocarriles existentes.

CONCLUSII)NES

Se dan en dos cuadros los resultados obtenidos. tanto para caminos como para

ferrocarriles, estableciendo la condici6n de que.Jos medios de transporte en cada
una de las provincias sean, por 10 menos, equivalentes al promedio de los existentes.

Aparecen, por 10 tanto, en estos cuadros, la demanda por provincia de nuevas

ferrocarriles y' caminos, y al mismo tiempo Is capacidad de financiamiento para Ia
construcci6n de los.primeros.

Terminamos seiialando la conveniencia de atender 8 esas indicaciones. como
Una manera de obtener los mejores rendimientos en los ferrocarriles por construir,
y de lograr una cierta concordancia entre los transportes y las actividades produc-
tivas de la zona..

'

Seccl6n I: Vias de Comunicacl6n
Sub-eecclones I-C y D: Navegaci6n
Maritima. Fluvial y Lacuetre

In8· Jorge Lira Ortego (Chileno)

PUERTOS EN PLAYAS DE ARENA (Sinopsis).

EI problema de la construcci6n de puertos en playas de arena, que .. IIIIQ de
los mas diffcU.. de resolver de' un modo satisfactorio. ha dado lugar • muc:hDI
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trabajos y ha ocupado la atenci6n de varies Congresos de Navegaci6n, habien
dose podido Ilegar a establecer las normas generales a que debe obedecer su

soluclon,
En el presente estudio se trata separadamente .10 relative al transporte de [a

arena por el mar, al efecto de las obras de abrlgo sabre el rnovimiento de esa

arena, a las disposiciones de esas obras de abrigo para combatir 0 anuiar los
efcctos perjudiciales, 81 examen de los resultados obtenidos en algunos casos par

ticulares y a las expenencias realizadas sobre modelos,

Respecrc al primer punta se ve que la causa principal del trasporte de Ja
arena por el mar se encuentra en las olas, cuyos efectos se sienten hasta una

gran profundidad y que las corrientes, aunque sean de pees importancia, contri

buyen a aumentar los efectos observados. En el mismo sentido actua la obllcuidad
con que lIegan muchas veces las .olas a Ia playa.

La parte de Ja costa en que el movimiento de la arena es mas intenso, es 1a

comprendida entre la linea en que revientan las olas donde fa profundidad es un

poco superior 8 18 altura de ellas, y a Is orilla; ordinariamente [a altura de las
olas no pasara de 1.50 a 2 rn., y la zona en referencia estara limitada entonccs

en las profundidades del orden de 3 m., 0 un poco mas; en la <poco de tempo
Tales, con olas de 6 a 8 m. de altura, esa zona lJegara hasta las profundidades de
8 a 10 metros.

La teorfa desarrollada por Cornaglia 10 lIev6 al concepto de una cierta profun
didad, a la que corresponde una linea que llama neutra que divide Ia zona en que
el movimiento de Ia arena sc efectua hacla tierra y hacla las profundidades. Esta
Hnea neutra tiene mucha irnportancia en Ia situaci6n del extreme de las obras de

abrigo de los puertos,
En 10 que se refierc al efecto producldo por las obras exteriores de los puertos

en el movimiento de la arena, se observa que una obra que se interna en el mar

ataja la rnarcha de Ia arena, la que se acumula al Jado aguas arriba del obstaculo.
La rctacion de las olas en tome del obstaculo y la revesa debida a la corriente, si

existe. provocan Ia acumulacion de arena aI Iado de aguas abajo, pero en menor

cantidad Cuando la obra ha alcanzado cierta longitud la arena introducida detras
de ella por la rotaci6n de las oles forma una puntilla, tantomas larga yalta cuanto
mas ecentuado sea el movimiento de Ia arena.

En numerosos puertos construldos en playas de arena se ha observado que,
rnientras los extremos de las obras exteriores se encuentran en profundidades no

superiores a 7 metros, la arena pasa por delantes de ellos y pcnetra al interior del

puerto. En algunos casas la prolongaci6n de esas obras hasta Ilegar a profundida
des del orden de J 0 u II metros ha sido suficiente para que los depositos de arena

en el interior desaparezcan,
Como consecuencia de las causas del transporte de arena y del defecto que

sabre el producen Jas obras artificiales, se puede deducir cuaIes deben ser las dis

posiciones generales de esas obras.
Salvo cases especiales, como la desembocadura de un canal, -que puede exigir

la construccion de obras extetiores recttllneas, 10 mas conveniente es construir un

rornpeolas artificial, que se dirigira oblicuarnente hacia las profundidades, doblan
dose a cierta distancla hasta ponerse paralelo a Is c6rriente principal 0 al rnovimien-
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to de la arena. EI extremo de este rompeolas debe encontrarse en una profundidad
superior a Is de Is linea neutra

En muchos casos es necesario construir un rompeoias complementario. de mu
cho menor importancta, situado hacia el lado de aguas abajo, para completar el

abrigo del puerto' 0 para impedir la entrada de arena. que pudiera venir del
otro lado, Esta obra secundaria puede tener a veces bastante importancia, cuan
do el transporte de arena se efectua a veces en un sentido y a voces en el
otro, de tal manera que ambas obras exteriores .oueden llegar a tener Is misma

importancla 10 que conducirla a una disposici6n simetrica.
La aplicaci6n de estos principios parece muy sencilla. y 10 serla, si se tuvieran

cifras ciertas acerca de las condiciones del transporte de 18 arena; pero eso no

sucede nunca: se tiene un conocimiento cualitattvo, mas 0 menos complete, de los
hechos, pero rara vez se tiene idea de cifras, que permltan basar calculce 'en elias.
Es por eso que es tan frecuente tener que modificar las obras despues de tenni

nadas, hasta llegar a veces a trasformarlas por completo. EI examen de algunos
�jemplos permite aclarar estas ideas.

'

EI primero se refiere a Mar del Plata, puerto cuyas obras exteriores no han

sido trazadas de acuerdo con las conclusiones de los Congresos de Navegaci6n.
Por los resultados que el autor conoce, que no son completes, parece que el trans

porte de arena no fuera muy importante; teme que pueda producirse un dep6sito
de arena al Norte del rompeolas Sur, pero no tiene datos posteriores a 1930 y no

sabe si ese ternor es fundado 0 no.

Examina con algUn detalle los puertos chilenos de San Antonio y Constituci6n.
En el primero, en el cual la parte extrema del molo de abrigo se ertcuentra en

profundidades del orden de 15 metros, la arena no ha penetrado al interior y
Ia entrada del puerto tiene tendencia a profundizarse; en el segundo, que no

fue tenninado, el extremo del molo Sur, aguas arriba en el sentido del movi
miento de la arena, no pas6 nunca la profundidad de 5 metros, quedando den
tro de la zona de gran movimiento de arena, y el interior del puerto se embanc6

cornpletamente,
EI puerto de Fortalez en Ceara es otrc ejemplo interesante del resultado

desfavorable que se obtiene, cuando las obras quedan ubicadas en la zona de gran
movimiento de arena.

Como ultimo ejemplo se estudia eI del puerto de escala de Zeebrugge, C<JnS.

truido con la idea de realizar el abrigo por medio de un dique aislado, sensible
mente paralelo a la costa y unido a ella por un viaducto, En este caso los rna...

teriales de Ia playa son movidos por las corrientes de marea y el puerto se 1>&
ido embancando poco a poco en su interior; la disposici6n general de las obras
result6 ineficaz y el viaducto se reemplaz6 por una obra maciza, abandonando Ia
idea de dejar expedite el movimiento de los aluviones.

Estos ejemplos no hacen sino confirmar la dificultad que se presenta a( estu

diar las obras de abrigo de los puertos en playas de arena.

Termina este estudio refiriendose a las experiencias en modelos a escala redu
cida, que se han generalizado mucho en los ultimos silos y para los cueles existen

algunos Iaboratorios que ya tienen cierta experiencia y bastantes elementos; 50

refiere con detalles a algunos de los estudios heehos, que han permitido ccmprobar
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algunas leyes observadas en el terreno y determiner las disposiciones generales
de obras por adoptar; sin embargo llama la atencien hacia las dificultades que se

presentan en estas investigaciones y Is circunspeccion con que deben mterpretarse
sus resultados.

Seccton I: Vfas de Comunicaci6n
Sub-Seccion I-E: Nevegacton eerea

Ing: Raul Simon (chileno)

VALOR COMERCIAL DE LA AVIACION COMERCIAL (Slnopsis)

Esre estudio describe eJ estado actual del desarrollo de Ja aviaci6n comercial y
efectua un analisls de su situaci6n financiera y posibilidades comerciaIes.

Su Indlce de materias sefiala:

Lc-Snuacion General de la Aviaci6n Comercial.

Il.-Importancia relativa del transporte aereo respecto del transporte ferroviario,
IlL-Valor comercial de la aviacton.

III a) Servtclo de Pasajeros,
III b) Servfcio de Correspondencia.
III c) Servicio de <Express. (Carga y Encomiendas),
III d) Valores comparativos de las tres clases de transporte: Pasajeros, co

rrespondencia, «Express».
IV.-Proteccion Gubemativa.

IVa) Proteccion Gubernativa en los Estados Unidos.
IV b) Protecci6n Gubernativa en Chile.
IV e) Protecei6n Gubernativa en la Republica Argentina.
IV d) Cornparacion de subvenciones.

V.-Desarrollo tecnico de la Aviacion Comercial.
V I. --Cone lusiones .:

EI analisis y comentario de los tftulos Indicados se completa con los sfguientcs -

cuadros estadfsticos:

1.-Transporte aereo y ferroviario en los palses principales,
2.-Costo de transporte, basado en las tarifas medias (Ferrocarrtl).
3.-Costo de transporte aereo,
4.-Valor de la hora media de trabajo en los EE. 00. y en Chile.
'.--Tariias comparadas por P./Km. en aeroplane y Ferrocarril (Chile y Estados

Unidos).
6.-Kilometraje volado por habitante en Chile y los EE. UU.
7.-Valor del tiempo economizado en 01 transporte aereo en los Estados Unidos.
8.-Transporte aereo de pasajeros en las Ifneas norteamericanas.
9.-Peso de Is correspondencia aeres transportada en IIneas nortearnericanas.
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10.-Transports de <Express. (carga) en lineas aereas de EE. VU.
II.-Base comercial de la aviacion en los Estados Unidos (aiio 1935).
12.-Subvenci6n postal a las compafiias norteamericanas de aviacion,
13.-Protecci6n gubernativa en la Linea Aerea Nacional.
14.-Accidentes mortales por pasajero-milla.

Como terminc y conclusi6n del estudio sobre el valor comercial de la aviaci6n
el autar presenta las siguientes conclusiones:

1.0 La aviacion cornerc ial ha alcanzado un progreso tecnico suficiente para efectuar
un transporte con un coeficiente de segurldad satisfactorio.

2.0 La aviaci6n comercial es un transporte antiecon6mico para pasajeros e injusti
ficado para carga.

3.° S6lo la correspondencia representa un transporte econornico, pero su escaso to

nelaje solo permite aprovechar en un 4% la capacidad util de las actuales

grandes empresas de aviacion.
4.0 Las tarlfas de pasajeros estan limitadas por el <valor del tiempos , el cual es

funci9n de la renta nacional por habitante en cada pals. La diferencia entre
el costo de transporte y las tarifas debe ser eubierta por subvenciones guber
nativas, las cuales son de orden de magnitud de US� 0.25 por tonelada mi
lia util de avi6n.

5.0 S610 la ausencia de otros medios de comunieaei6n puede justifiear la aviaei6n
comereial en paises de escasa poblacion y redueida entrada nacional por ha-
bitante.

.

6.0 Por su elevada· distancia media de transporte la aviaei6n comercial excede los
limites nacionales y, salvo en paises de gran area, sus servlcios deben esta

blecerse sobre un recorrido internacional,
7.° Los paises de reducida poblaci6n y escasa rents nacional deben aprovechar las

lfneas intemacionales y economizar de ese modo las subvenciones, que de otro
mcido deberan otorgar a las lineas nacionales y locales.

Estas conelusiones estan basadas en un estudio estrictamente econ6mico y no

toman en consideracion, por 10 tanto, las rezones de orden politico interno 0 de

inftuencia internacional que han justfficadc el establecimiento de lineas de aviaci6n
comercial, cuyas perdidas son costeadas por el Presupuesto Naeional de los paises
que las subveneionan.

Secci6n I: Vfas de Comunicaci6n
Sub-Secci6n I·E: Navegaci6n aeree

Ing. Daniel Rey Verceei (uruguayo)

SOBRE RELEVAMIENTOS POR AVION E INTERPRETACION DE LAS
FOTOGRAFIAS OBTENIDAS (Sinopsis)

En este trabajo el autor se propone divulgar las nociones basicas que permiten
realizer relevamlentos aerofotogrametrlcos en forma rapida. simple, barata y c6moda.
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Indica los medios a emplear y las condiciones a cumplir para cada una de las
Cases de la operacion.

Establece las f6rmulas a que se ajustan los procedimientos y justifica analftica
mente los procedimlentos graficos empleados.

Se lIega despues a la interpretaci6n de las fotografi'as y en ella se consideran
los diversos elementos y su intiuencia comparativa,

Algunos de esos elementos son partlcularmente importantes, en cuanto que

impropiamente observados dan lugar a una complete distension de los rasgos con-

siderados.
\

Se destaca su importancia en las obras de Ingenlerfa Civil, en el relevamicnto
de las cartas geograficas. en los estudios de los suelos, su productividad, su erosion,
su tasacion, etc. Particularmente se detiene en tratar su aplicacion a la clencla

geologica y la recruce petrolera y destaca sus. ventajas
Como eI factor personal juega un rol fundamental insiste en la necesidad de

una especializacicn y dedicacion, el par que manifiesta las ventajas de una expe�
riencia continuada sobre el tema.

En esta dlvulgacion y demosrracicn persigue el proposito de llegar a la crea

cion de estos servicios en su pais y sefiala las multiples oportunidades en que esos

relevarnientos serfan de fundamental utilidad.

Secci6n I I: Regedfc y Fuerzas hidrauiicas
Ing. JoaquIn Emilio Cardoso (colombiano)

ACCION DEL ESTADO EN LA EJECUCIQN DE OBRAS DE REGADIO
DE INTERES REGIONAL (Sinopsis)

Stnteneando 10 que he querido expresar, considero que los Gobiernos de los

pefses sudamericanos deben intensificar su producclon agricola, llamando a los in

genieros, como los mdividuos mas capacitados en las multiples Iaborcs que deben
desarrollarse con tal fin, para proyectar, ejecutar y manejar las obras y organiza
clones que uri plan de conjunto de verdadera magnitud en este sentido exige ; y que
los ingenieros deben asumir Ia funcion directiva que en estas empresas Ies corres

ponde, teniendc en cuenta la finalidad social de Ia Ingenierla, que valiendose de Ic

ejecuci6n de estudros tecnicos, proyectos y obras, desarrolla un vasto campo de ac

tividades encarmnadas a procurar el bienesrar general, en toda su amplitud al ge
nero humano. Los ingenieros no deben ser indiferentes a ninguna cuestion social,
ya que pueden y deben utilizer SUS conoclmientos ctentfficos y su experiencia en

eneauzar las actividades de las ciencias aplicadas .hacia el aprovechamlento de Jos
recursos naturales de cada pais, con el fin de satisfacer las necesidades humanas,
atendiendo, en el presente caso, a los siguientes aspectos del problema social con

templado y persiguicndo como finalidad el bienestar publico, mediante Ia acci6n del
Estado en la ejecucion de las obras consiguientes:

Primero.-Utiliz.r la poblac.on diseminada en los campos y aldeas, en donde
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lIcvlll una vida' rudlrnentaria, con perjuicio fundamental para el porvenir del pais'
respecnvo, por estar en incapacidad de alcanzar siquiera los alimentos que exigen
SUS organismos para mantenerse en condiciones normales de salud; fomentando su

traslaci6n a las cercanlas de los grandes centros urbanos, con el propos ito de con

centrar sus esfuerzos, llevendolos al maximo de rendlmiento mediante el cooperatt
vismo, que alcanza'ia mayor producci6n al menor costo, suministrando a todos los

cooperadores alimentaci6n variada y completa para SI y para los suyos, vestidos,
habitaci6n, ensefianza, sanidad y los demas servicios publicos necesarios para que
todos tengan el halago de una vida social provechosa alrededor de Is familia, con
la tendencia de formar pequefios propietarios rurales, que han de crear el artesano

y bte el industrial.

S.gwu!o.-Utilizar las planicies mas fertiles 0 susceptibles de fertilizaci6n bara
ta y mas extensas, contiguas 0 inmedtatas a los mayores centros urbanos, para la

explotaci6n agricola intensiva, mediante la ejecucion del mejor sistema de irriga
cim agricola en cada caso, comblnado con la apllcacion conveniente de los aborios

exigidos por los cultivos que mayor rendimiento den en la respectiva zona, sirvien
dose de las maqumas y 6tiles modernos de que dispone la agricultura para la eje
cuci6n de riegos, para arar y sembrar, para abonar y cosechar, para beneficiar y

transportar los productos, etc., sin descuidar en la eleccicn de: las zonas las modifi
caciones que pueda recibir el medic desde el punto de vista de su habitabilidad

por el hombre, para que su salud no se menoscabe, teniendo en cuenta que con. el

trabajo manual no alcanza el hombre a sostener una familia.
Tercero.-Utililizar los servicios de los Institutes permanentes de investigacion

agricola y los de las Estaciones experimentales tecnicas agricolas que haya en cada

pals. 0 que sea menester fundar, como auxiliares indispensables para elegit las zo

nas de .ter�eno que deben cultivarse, las semillas que deben sernbrarse, los abonos

y cantidad de agua por elias exigidas, la profundidad a que debe ararse, segun el

espesor de la capa activa del suelo, su contenido nutritivo, su poder retensor de

los abonos y del agua, la profundidad de arraigarniento de los cultivos, las condi
ciones climatericas locales, pues la mayor oscilacion diaria de la temperatura oca

siona un mayor movirniento del aire, del agua y del calor en el suelo, es decir, de
los elementos vitales de la vegetacion, 0 sea de la pobreza 0 de la fertilidad del
mismo suelo.

Cuarto.-Utilizar el incremento de la natalidad y la disminucicn de la morta

lidad humana que se presentan en todas partes como consecuencia natural, cuando
se mejoran el standard de vida y el nivel cultural del pueblo, representados por la
buena alimentaci6n. el abrigo suficiente, la habltacion confortable, conjuntamente
con la ensefianza indispensable que esto exige, simultaneamente can el desarrollo

fisico, intelectual y moral de los cultivadores de cada zona, para prescindir del
factor mmigratorlo como recurso para aumentar la poblacion, al cual solo debe re
currirse cuando ninguno de los hatitantes del propio pals se encuentre en condicio-
nes de vida inferiores a las que se acostumbra otorgar a los inmigrantes extranje
ros en todas partes.

Quinto.-Utilizar las concentraciones humanas dedieadas a la explotaei6n agri
cola, tecnica y cientifica que se establezc� ceres de las grandes ciudades, en las

que hallaran faeil consumo los productos de sus cultivos, para atraer hacia eUas no
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s610 a los hobitantes de los predios rurales y de las aldeas, sino a los individuos

que en dlchas ciudades no alcancen a proporcionar a sus families el standard de
vida requertdo para progresar hacia el bienestar, ni a formar de cada uno de sus

miembros un elemento utH a la sociedad; y establecer asi centres de equilibria 0

regiones de termlnc media entre las aglomeraciones netamente urbanas y los earn

pos despoblados, tan nocivos las unas como los otros para la vitalidad del hombre.
Sexto.-Utilizar las mlsmas concentraciones para reducir al minima el costo de

vida por Individuo en cada pals, con 18 eliminacion de los gastos publicos y priva
dos que exige una densidad de poblaci6n pequefia, en donde la comunidad debe
costear acueductos, alcantaril1ados, instalaciones de alumbrado, mercados, trans

portes, escuelas, culto rellgloso, servicios de aseo, etc., siempre deficientes , 0 sea,

eliminar las aldeas, las cacerfos, las colonias, los campos rurales diserrunados, atra
yendo a los centros agrfcolas a sus habitantes, para fortalecer la explotacion de

grandee nucleos vitaies que han de sec poderosos centros de actlvidad, en dondc
encuentren lucrativo empleo las energias humanas desarrolladas en toda su in tens i

dad; nucleos que se iran ensanchando, concentricamente, de su centro hacia su pe
riferia uniforme, rnetodica y ordenadamente, con 10 cual se reduciran aI minimo los

gastos comunes par cada vida y se aprovechera en su maximo el tiempo par todos
os habltantes del nccleo para su trabajo, su estudlo y su descanso.

Septimo.-UtiIiZar, finalmente, Ia experiencla y la capacidad tecnica y clenrffi
ca del ingeniero, en sus multiples activldades, para efectuar los estudios y proyec
tos y ejecutar las obras que requiere este plan de organizacion de colectividades
humanas en cada pals, principiando por la eleccion de las zonas de terrene que
han de constituir el media en donde se desarrollaran todas las aetividades del

hombre, atendiendo a su topograffa, a la feracidad de las tierras, a sus caracte

rfsticas climatol6gicas, a los regirnenes de sus corrientes de agua; de manera que

los futuros habitantes puedan contar con clima propicio en suelos de cultivo que
vendran a ser parte de su patrimonio, tecnicamente preparados, dotados con agua
a voluntad mediante eI gobierno del sistema de irrigaci6n agrfcola mas indicado y
con todos los elementos de ensefianza que les proporcionaran los Institutes de in

vestlgacicn y las Estaciones experirnentales: zonas susceptibies de una explatac ion
agrfcola lntensiva, en donde los vehiculos y rnaquinarias movidos con motor de ex

plosion a electrico sean factores de abaratamlento de Ia producei6n, a la vez que
medias para activar Ia vida humana social y comercialmente en la colectividad
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Seccl6n III: Electrlcldad
I". Reinaldo liamecker (chileno)

DESARROLLO ARMONICO DE UN PLAN DE ELECTRIFICACION DEL
PAIS EjECUTADO Y EXPLOTADO EN LA GENERACION. TRANSMI
SION Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA ENERGIA ELECTRICA POR

EL ESTADO, CON FINES DE FOMENTO. (Sinopsis).

Este trabajo comprende dos partes.
En Is parte A) Se expone Ia polltica que el Estado deberla seguir para el

aprovechamiento racional de los recursos generadores de energla hidro y terrnoelec
trica del pais. Se preconiza la accion directa del Estado, mediante un organismo
aut6nomo, en la construccion y explotacion de centrales generadoras, lineas de

transmision, de interconexi6n y de distrtbucion primaria de la energia electrica, con
fines de Comento de las actividades productoras del pais y del mayor bienestar de.
sus habitantes. EI Estado, con subestaciones de su propiedad, entregaria la energia
electrica primaria en alta tensi6n y en grandes bloques, a las entidades distribuido

ras, ya sean rnunicipales 0 privadas, para su reventa a los consumidores, 0 a las

grandes
.

Industrias para su aprovechamiento directo.
En Is parte B) 50 propone, en lfneas generales, las directivas para el desarrollo

srm6nico de un plan de electrificaci6n del pais; ejecutado y explotado en la genera
ci6n, trasmisi6n y distribuci6n primaria de la energla electrica, por el Estado, con
fines de Comento.

Se divide el pais en siete regiones geografices, y se describen las caractertsticas
generales en cada una de elias. EI plan de electrifieaei6n se recomienda lIevarlo a

cabo en tres etapas, En. Is primera, cada regi6n geogrefice se desarrollarla aislada

mente; pero previendo el futuro, con sus propios recursos generedores de energla,
En la segunda etapa, se lnterconectarlan los eentros de gravedad de las regiones en
deficit de energia con las que tengan superavit, y se Hevaria a cabo, edemas, una
labor preparatoria para la tereera etapa. En dieha tereera etapa, que seria la final.
se terminarlan los trabajos preparatorios, se reajustarlan y corripletarfan las lineas
de interconexion entre regiones, para hacer trabajar, finalmente, el conjunto me

diante pulsaciones estacionales y diurnas de la energia electrica entre las diferentes

regiones.



32 Ana!..s dol [",titulO do Ingmier08 d. Chile

Secci6n II I: Electrtcided
Ing. ). Bentura Borgarelli (uruguayo}

URGENTE NECESIDAD DE CONSTITUIR EN SUDAMERICA INS
TITUCIONES DESTINADAS AL PERFECCIPNAMIENTO DE LA ILU

MINACION, QUE TRABAJEN EN CONJUNTO Y ARMONICAMENTE
EN ESTE IMPORTANTE TEMA (Sinopsis)

I.-CoNSIDERAClONES GENERALES

Se hacen algunas consideraciones sobre la importancia de los problemas de ilu
mlnacicn artificial, hacienda notar que Ia base de ella es la lampara electrica.

Se destaca que la lampara a filamento metalico, a pesar del gran paso que re

presents en el progreso de las fuentes de i1uminaci6n es de bajo rendimiento y que
actualmente su progreso esta estacionado, orientandose las investigaciones hacia las

Iamparas a gas de sodio, de mercurio, etc., basadas en el principia de la luminis
cencia.

lI.-SISTE\IAS MODERNOS DE ILUMINACION,-NACIMIENTO DE UNA NUEVA TECNICA:
LA LUMINOTECNICA

Se procede en forma r.ipida y genera] a enumerar los adelantos realtzados:

a) En el alumbrado publico, y la inRuencia que tiene una buena iluminacion,
en este caso, sabre Ia seguridad publica y la reduccion de accidentes de trafico.

b) En la iluminaci6n nocturne y exterior de los edlficios, citandose los proce
dimientos que se emplean actualmente en este campo, tales como: iluminaci6n con

refiectores. aprovechando convenientemente los motivos especiales de los edificios,
can i1uminaci6n directa de luces blancas a de colorea, con i1uminaciones cruzadas;
iluminaciones variables desde puntas fljos, 0 can iluminaciones fijas desde puntos
variables. etc.; lluminacion con poderosos reflectores a base de lamparas de arco.

Se estudia la ventaja de planear Ia iluminacion de un edificio conjtmtamente
con su proyecto y se plantea el problema de sl se puede disefiar un edificio que sea

igualrnente efectivo durante las horas del dia como las de la noche, y a cual de
los aspectos conviene, en una ciudad moderna darle mas importancia.

Se trata el tema de la_ Huminaci6n de los interiores y los variados efectos a

obtener por distintos procedimientos modernos,
Se hace notar que el proceso de perfeccionamienro de los metodos de i1umina

cion, la experiencia adquirida y el concclmlenro exacto, por investigaciones, de le

yes diversas han conducido al nacimiento y formacion de una tecnica de la ilurni
naci6n: la luminotecnlca.

lll.'-DESARROLLD DE LA LUMINOTECNICA EN EL URUGUAY

Se hace un rapido estudlo del progreso efectuado en el Uruguay en Is lumino

tecnica, notsndose, en est. sentido, una activldad intensa en 01 afio 1930. del Cen-
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unario, continutmdose a partir de esa fecha en ritmo creciente los trabajos de ilu

minaCi6n en general, citandose algunos ejernplos y acompaiiando fotograffas ilustra-

tivas. . ,

IV.-EL PORQUE DE LA URGENCIA EN CONSTITUIR INSTITUCIONES DESTINADAS AL

PERFECG!ONA.\-!IENTO DE LA ILl!MINACI6N

Se haee notar que los progresos exper-irnentados en la iluminaci6n fueron desde
un principio a base casi exclusiva del 'adelanto de la fuente de luz, sin que se tuvie

fa ninguna preocupacion higienica ni estetica.
Recien en los ultimos tiempos es que, con la experiencia recogida, se ha pro

gresado en este sentido.
Se haee una rapida descripci6n de los principales inconvenientes que la luz

produce en la vista, destacandose su gravedad.
La intervenci6n de los especialistas en luminotecnica disrninuye la posibilidad

de que dichos inconvenientes se 'produzcan, pero como esa Inrervencton 5610 se re

duce en general a las i1uminaciones importantes, en el resto, que son la gran mayo

�ia, subsisten los inconvenientes citados, sobre todo por no existir reglamentaci6n
al respecto.

Para evitar esto, se propone Ia formacion, en Sud America, de instituciones

denominadas para el perfeccionamiento de la iluminacicn, cuya mision sera de ase

sorar a los Poderes Publicos, industriales, etc. j edemas bregaria por la implantacion
de reglamentaciones apropiadas sobre iluminaciones de lugares publicos y de trabe

jo, hacienda tarnbien una inteligente propaganda de divulgacion al respecto.
Se indica la forma en que podria constitulrse.
Dada la relaci6n existente entre este asunto, y nuestra profesi6n y le urgencia

que existe en resolverlo, par las repercusiones que tiene sabre Is salud publica, se
propone que el Congreso exprese que verla con placer la formecton de dichas insti

tuciones, par iniciativa de las Asociaciones de Ingenieros aftliados a la U. S. A. I.. la
<I':Ie servirla de lazo de union entre elias.

Secci6n Ill: Elecrrtctded.
rnl. Juan Bentura Borgerelh

(uruguayo).

'POLITICA QUE CONVENDRIA ADOPTAR, POR LOS PAISES SUDAME
RICANOS, EN LA INDUSTRIA ELECTRICA

(Sinopsis).

En este trabajo luego de efectuar el estudio bajo diversos aspectos del desarro-
110 de la industria electrica en el Uruguay, y de ver cuales fueron los factores
fundamentales que contribuyeron al gran desarrollo de dicha industria, se deducen

conclusiones para Sudamerica,
Los diversos capftulos pueden resumirse en Is forma indicada a continuaci6n:
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I.-Breve reseiia hist6riea.
Se hace un riipido estudio del desarrollo de la industria electrica desde sus

comtenzos, que puede fijarse en el 25 de Mayo de 1887, por intermedio de capita
les particulares; epcca Ilene de incertidumbre e indecisiones basta que viene un

afianzamiento relative, al hacerse cargo el Estado de la rnencionada acttvidad, se

estudia la evolucion experimentada a continuaci6n, extendtendose con cterto deta
lie sabre la Ley de 1912, que otorga al Estado el monopolio en todo el Uruguay,
de Ia provision a terceros de la energfa electrtca, dando lugar asl a que la empresa
existente del Eseado. se trans forme en la -Adrninistracton General de las Usinas
Electricas del Esrado» (U. E. E.), pasando luego a ser, por leyes aprobadas en

1931, que Ie encomendaban la explotacion de los servicios telef6nicos, la <Admi

nistraci6n General de las Usinas Electricas y los Telefonos del Esrado- (U. 1�. E.)
Flnalmente interviene tambien la U. T. E. en el estudio Y construcci6n de la

gran Usina Hidroeleccrica del Rio Negro, actualrnente en construcci6n.

II.-Consecuencias econornicas. tecnicas y sociales, del proceso evolutivo ex

puesto en el capitulo anterior.

En este capitulo se estudia.
A) Consecuencias econ6micas como ser:

l.c-c lntegracton de un capital que iniciadc en 4.500.000 pesos se eleva actual
mente a 45.000.000 de pesos aproximadamente, integraclon lograda solamente can

las ganancias obtenidas en Ia explotaci6n de los servicios a su cargo.

2.-Rebaja paulatina de tarlfas hasta lIegar a los valores actuales, manteni
dos, apesar de todos los inconvenientes surgidos can mot iva de los transtornos

econcmtcos mundiales.

3.-Ventajas econonucas obtenidas con el monopolio. por la centralizacion, te
sultando as! econornia de gastos generales, de administraci6n y direcci6n, y par la

adquisfcion de grandes canfidades de materiales.
4.-Contribuci6n con parte de sus ganancias para el Municipio y el Estado.

B) Consecuencias recnicas como ser:

L-Progreso en la industria electrica.

a) En Montevideo, cuyos cornienzos fueron con una Usina can un motor de

500 HP., pasando luego a la Usina de Arroyo Seeo, que tras ciertas transfcrmacio
nes adquiere una constituci6n hornogenea con calderas 14 kg./cln3 y grupcs- turbo
altemadores de 5000 y 10 000 KVA. a 1.500 y 3.000 t, p, m. y llegando a la

central actual con calderas para 37 kg.jcm' y turboalrernadorcs de 25.000 KVA. Y

3.000 r. p. m.

En la red se anota un proceso de modernizaci6n, paralelo, llegandosc primcro
a la tensi6n de distribucion con 6 KV. y actualrnente a la de 30 KV.

Se obtiene as! la electrificaci6n casi total de Montevideo.
b) En el interior de la Republica se sigue tambien un proceso de adelanto tee

nico llegandose a los dlferentes sistemas de: elcctnficeclon, actuales:
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Usinas de cierta importancia, a base de motores Diesel, a1imentando, a tensic>

'. nes variables, una ciudad grande 0 varias poblaciones.
Usinas del tipo denominaclo eultra economicas pera servir 8 pueblos de pe-

queiia Importancta.
Lfneas 'de alta tensi6n para alimentar a varias localidades.

2.-Progr'eso en Is industria telef6nica.
Tambien aqui se anotan grandes progreso. desde que 50 hizo cargo el Estado

del servicio telef6nico, inaugurandose el servtclo autornatico para Montevideo, Y

un servicio muy completo para larga distancia.

3, 4, 5 y 6.--5e estudian las ventajas tecnicas provenientes de la uniformidad
en los materlales y en las instalaciones 10 que puede obtenerse por el monopolio en

el pais: del empleo de soluciones convenientes a los intereses nacionales, estando
entre elias 18 de utilizar rnateriales nacionales en 10 posible: del empleo de ucnicos

necicnales, 10 que ha permitido forrnar un nucleo apreciable de ingenieros y tecnicos

naclonales, que son los que intervienen totalmente en la direccion de la industria, y
de la intervencicn en el control de las instalaciones intemas eon las consiguientes
ventajas para los suscriptores y la formacicn de un cuerpo de instaladores electri
cistas particulares, en su mayoria nacionales.

c) Consecuencias sociales.
EI programa desarrolJado por la UTE no ha sido a expensas de su personal,

sino que, por el contrano. este disfruta de una cantidad de beneficios apreciables
como ser: horario de ocho horas, semana rotative para el personal que trabaja
por turnos, descanso semanal, comperrsacion por accidences del trabajo, etc.

AdernasIos sueldos ° jornales son superiores no solo a los que abonan las em

presas particulares, sino tambien las del Estado.

Ill.-Estado actual de la cuestion,
Habtendo Hegado casi a su total realizaci6n el lema de Uruguay. totalmente

Electrificado, que fue su gufa durante tantos afios, se plantea el terna de si su

gesti6n queda actualmente estancada.
Se estudla luego el asunto de la importaclcn de combustible para la UTE en

particular y el pais en general, y surge entonces el problema del aprovechamiento
hidroelectrico del RIO Negro, al cual la UTE, he contribuido grandemente, en

especial a la resoluci6n final del problema y al comienzo de la ejecuci6n de las
obras,

IV.-Conciusiohes a dcduclr, para Sudamerica, de Ia experlencia reaIizada en

el Uruguay.
En estos capitulos, luego de estudiar los factares fundamentales que contribu

yeron al exttc de 13 gesti6n de Ia UTE y que se resumen en tres: el manopolio.. la

crgemaacicn en empresa del Estado, can administracion autonoma y 18 acci6n del
personal, se establece que, en los paises de Sudamerica donde quiera organizarse la
industria electrica con fines de beneficio nacianal, deben coexistir simulteneamente
los mismos tres Iactores. adaptados a las caracterlstices del pais.

Podrfa tranzarse, en aquellos paises, de gran lniciativa industrial por los parti
culares, en constituir una empresa particular, pero entonces tendrla que ser some-
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tida a un gran contra lor, y aUn asl las probalidades de exita, bajo el punta de vista
nacianal, quedarfan grandemente disminuldas.

Se indica luego un programa 8 seguir para Ia Irnplantaclon de las actividades
industriales electricas que se desarrollarlan paulatinamente, hasta obtener la efectlvi
dad del monopoho y con ello 18 independencia del_ pals, en la industria cicada.

expresandose luego la conclusi6n final de 18 exposicion.

Secci6n J I I: Elecrncidad

Ing. Reinaldo Haroecker (chilena)

DESARROLLO DE LAS FUENTES GENERADORAS HIDROELECTRICAS
EN LA REGION DE TEMUCO A PUERTO MONTT. DEL SUR DEL

PAIS (Sinapsis)

Se haee un estudto preliminar del desarrollo de las fuentes generadoras hidro

electricas en Ia region desde Temuco a Puerto Montt, del sur del pais, que dcberfa
ser heche por el Estado con fines de fomento y combinado con otras obras hidrau
Iicas,

Se llama la atencion a los industriales consurnidcres de energfa clectrica, hacia
las privilegiadas condiciones que la citada region sur posee para cterras industries
de importancia.

Se estima provisoriamente el orden de magnitud de los recursos generadores
hidrcelectrtcos de instalaci6n mas economics 0 de vprimera instalacions : el desarro
llo probable de los consumes de energta electrica: el coste probable de instalaci6n
de Jas obras de generacion y distribucion primaria, y los preclcs medics a que po
drfa ser vendida le energla electrica de alta tension y en grandes bloques de la

regi6n.
Se esboza el plan de financiarniento probable y se demuestra que el aporte del

Estado, mantenido durante Ia etapa irucial del desarrollo, es relativamente m6dico,
y que despues el sistema costearfa su propio crecimiento.

Se termina con cuatro conclusiones que sintetizan J8 materia tratada en el rra

baja.

Secci6n IV; ingenieria Sanitaria
Sub-Secci6n IV-A: Agua Potable

llli. GaSt6n Herfbertc Pac: Rodriguez (cltileno)

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y ALDEAS
DE POBLACION INFERIOR A 2,000 HABITANTES (Sinopsis)

OBJETa DEL TRABAJO

En Chile, todas las poblaciones de cierta lmportancla esten dotadas de agua
potable. Tienen, en efecto, instalado este servieia todas las poblacianes de mas de
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5.000 habitantes y muchas otras de poblaci6n inferior, de las cuales hay 50 que
tienen menos de 2,000 habitantes. S610 77 poblecicnes de mas de 1,000 habitantes

carecen de servicio de ague potable.
Esta situacion, que se ha logrado con la accicn conjunea del Fisco y de las

Municipalidades. indica que en breve el problema del abastecimiento de agua po
"table va a consistir en dotar de agua a muchas pequeiias poblaciones. No habran

ya mas construcciones de importancia, sino pequenas obras.
EI dotar de servieio de agua potable a estas pequefias poblaeiones debe lievarse

a cabo con instalaclones sencillas y de poco costo, cuya ejecucion queda dentro de
las posibilidades econornicas de las respectivas Municipalidades y de los vecinos.

EI presente trabajo responde. entonces, a Is necesidad de conocer los terrninos
exaetos del problema de abastecimiento de estas pequefias poblaeiones y de propo
ner sus posibles soluciones.

Es evidente que enfocado desde este punto de vista el problema en estudio
s610 tiene soluciones individuales, en cuya realizacion intervienen los siguientes Iac

tores, que son los que determinan el tipo de instalaci6n que se adopte y la urgencia
de su ejecuci6n.

1. 0 Numero de habitantes y condici6n economtca de ellos. Disrrtbucton de las
viviendas.

2.· Ubieaei6n geografica,
J.o Casto de las instalaciones.
4.0 Costo de mantenimiento del servicio.
5.0 Tarifas.

DIVERSOS TIPOS DE INSTALACTONES

Cualquiera que sea la solucion que impongan las condiciones locales, ella estara
inclufda en alguno- de los siguientes tipos:

I ,0 Con aguas superficiales que alimentan uno a mas pilones ubicados en la

proximidad de la captacion. Es la solucion mas economics, pero no es recornenda
ble desde el punta de vista sanitario, porque estas aguas que escurren en proximi
dad de centros poblados estan sometidas 8 frecuentes contaminacianes.

2,0 Con norias 0 pozos poco profundos, que' exigen elevacion del agua, la que
se reparte desde pilones 0 depositos ubicados. en su proximidad. Existe menor pe...

ligro de contarninacion que en el caso anterior, salvo que existan pozos negros
cerca de la noria. La Direccion General de Santdad ha recomendado un modele de
instalaci6n de esta naturaleza.

3.0 Con aguas superficiales que se captan 8 cierta distancia del pueblo, con las
cuales se aliments un estanque, desde donde se entrega al consume mediante pilo
nes publicos. Esta soluci6n no es recomendable desde el punto de' vista sanitaria,
salvo que se trate de una fuente no expuesta a contaminacianes.

4.0 Instalaciones normales, a sea, que esran compuestas de captaci6n, aduceion
y red de distribuci6n con 0 sin estanque, .

5.0 Instalaciones norrnales can dispositivos para purtficacion 0 desinfecci6n del

agua,
(>0 Instalaciones normales, con planta elevadora.
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LABOR REALIZADA Y POR REALIZAR

De acuerdo con Ia Constituci6n Politics del pais, es a las Municipalidadcs a

quienes corresponde dotar de agua potable a las poblaciones ubtcadas dentrc de sus

respectlvos territorios comunales.
Como se ha dicho en otra ocaston, ha sido la ayuda economics del Fisco la que

ha perrnitido abastecer de agua potable a todas las poblaciones de cierta importan
cia que existen en el pais. a las cuales sc les ha dotado de instalacioncs completas
que son necesariamente costosas

Es poco probable que sea tarnbien el Ftsco el que proceda a ejecutar las obras
de agua potable del gran numero de pequefios villorrios de todo el pals, porque el

mejoramiento del estado sanitaria exige, 16gicamente, que los dineros fiscales se

empleen en otras actividades, para rnejorar otras condiciones de la vida que estan
actualmente en peores condiciones que el abastecimiento de agua potable. Scran
entonces las Municipalidades respecnvas las que por medic de algunos de los npos
de instalaciones de costo reducido que se aeaban de enumerar vengan a solucionar
el problema de estos villorrios.

Esta ultima idea ha sido ya realizada en parte. En efecto. acogiendo el ofreci
miento hecho por la Dlreccion General de Agua Potable y Alcantarillado, algunas
Municipalidades han solicitado a esta reparticion la confeccicn de los proyectos co

rrespondientes, de los cuales algunos ya han sido ejecutados.
A pesar de 10 que hasta este momento se ha hecho en este sentido, el problema

en estudio tiene todavia una magnitud considerable. ya que edemas de las 77 pe

quefias pobJaeiones de mas de 1,000 habitantes que aun carecen de servicio de agua

potable, existen unos 1,200 grupos poblados de mas de 100 habitantes a los cuales
debe dotarseles tarnbien de este servlcio.

El abastectmiento de todos estes grupos poblados constituye, sin embargo. la

solucion total del problema, ni ha sido este el sOlo objeto de este estudio; quedan
todavla por considerar las mfirutas agrupaciones de viviendas que no constituyen
propiamente poblaciones, cuyo abastecimiento racional de agua potable no podria
abordarse sino con el concurso particular, tanto de los empresarios y de los duefios
de fundos como de los propios interesados, y para esto es indispensable emprender
una activa campafia de divulgaci6n sanitaria, con el objeto de convencer a los po

bladores y a las autoridades del peligro que significa beber aguas contaminadas ,

Sccci6n IV: Ingemerfe Sanitaria
Scb-seccion IV-A: Agua potable

Dr. Eduardo One Gabler (chileno)

EXAMEN BACfERIOLOGICO DE AGUA POTABLE,-ESTIJDIO COMPA
RATIVO ENTRE EL METODO DE GAUSEN Y EL METODO STAN
DARD DE LA AMERICAN WA1ER WORKS ASSOCIATION (Sinopsis)

Se presents a Ia consideracion del Congreso un estudio comparativo entre el

metodo .standard. de Ia American Public Health Association y la American Water
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Works Association y el metodo de Gaussen, para anal isis bacteriologicos de agua

potable:
Aun cuando ambos rnetodos investigan Ia contaminaci6n del agua tor procedi

mientos distintos, tienen de comun que los dos determinan la presencia de bacilos

coli-aer6genes. .

EI metodo de Gaussen investiga la presencia de germenes que producen indol,
entre los cuales hay numerosos que no pertenecen al grupo B. coli aer6genes.

EI metodo Standard investiga la presencia de B. Coli aerogenes, de los cuales
a su vez hay algunos que no producen indol.

.

Del presente trabajo se deduce que en las muestras de agua examinadas, y que

corresponden a 12 servicios diferentes hay un 35% de .porciones que dan indol po
sitivo y que no contienen B. coh-aerogenes.

Por consiguiente, se llegaria a la conclusi6n de que el metodo de Gaussen acusa

una mayor contami-iacicn del agua, sier do, en consecuencia, mas estrlcto que el
metodo standard, si se acepta la norma de I� American Public Health Association
de que no mas del 10% de las porciones de to c. c. examinadas deben dar resulta
dos positfvos.

Quedarja por estudiarse la significacion sanitaria que tendnan los bacilos que

producen indol, existentes en aguas crudas y que no son B. coli aer6genes.
EI metoda de Gaussen tendrla su principal aplicaclon en los examenes de con

trol de una planta de purificacion de agua, porque como es rapido en su procedi
miento y muy econcmico, podria servir para indicar 0 la penetracion de germenes .

productores de indol cn Is red de disrribucion 0 una deficiencia del prccesc de pu
rificaci6n en la planta misma de tratamiento.

Para 18 determinacion del indol se estima mas practice e1 usa de caldo tryp
tone, pues se tienen con el resultados positivos a las 12 horas de lncubacton a

37· C.

Secci6n IV: lngenterfe Sanitaria

Sub-secci6n IV-B: Desegues y aguas servidas

Ing. Andres Barcelo (uruguayo)

DESAGOES DE LA CIUDAD DE MO�TEVIDEO. PROYECTO DE SA
NEAMIENTO DE UNA ZONA DE 332 HECTAREAS (Sinopsis)

1.0 Constderactones generales.'
a) Sobre nucleos poblados dentro y fuera de la ciudad.

b) Caracteristicas tcpograficaa de la ciudad de Montevideo. Division natural
en cuencas. Estudio particular de las mismas desde el punto de vista de I.
unificaci6n de emisarios de desagues al Rio de 18 Plata.

c) Cuencas aisladas distantes del nucleo. Ciudad saneada por 01 sistema sepa
rativo.
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2. <) Esquema del estudio del saneamiento general de Montevideo, realizado por el
eminente ingeniero desaparectdo, don Carlos Marra Maggiolo. terrninado en

1922, y que sirvio de base a los proyecros ejecutados postertormente a esa

fecha.

3.° Obras proyectadas y realizadas de acucrdo con el plan general. Superticic to

tal de las cuencas saneadas y sus caractcrisricas hidrdulicas. Unrficacton de

ernisarios con desagues en las puntas naturales que penetran en el Rio de
la Plata

4," Vennlaclon de las redes de alcantartllado. Resultados de los sistemas adoptados
a) Chimeneas en las proximidades de los desagues
b) Tapas caladas en todas las cameras de Inspeccion y nrnpieza.
c) Stfcn desconccror con chimeneas de ventilacidn

5.'" Estudio particular y proyecto de saneamicnto de la cuenca del Arroyo del Bu
ceo y de la cuenca del curso superior del Arroyo Malvin (zona de 332 hec

turees)
a) Memoria descriptive. soiucion del problema relative al vertimiento de las

aguas servidas diluldas al decuplo de la Cuenca alta del curso superior del
Arroyo Malvin a la Cuenca baja del Arroyo del Bucea.

b) Perfiles transversales de los colectores especlales de gran seccion en hormi

goo armado calculados como anillo elastica per el metoda para Jas estructura\
indeterminadas

c) Formes adoptadas para mantener el minima de emplazamiento de la linea
de presiones can respccro a la linea media, cuando actua un rodillo de 22

toneladas

fi) Importante cconomla en hierro y horrnigon obtenida con respecto a 105 per
hies anteriormente adoptado de seccion semi-circular can cunetas

e) Vertederos Seccion. determinada por Ia curva cerrada de sets centros adap
tables a colcctores con cuneta. Seccton detcrminada pot la escasa pro fundi
dad dtspomble Rectangulc calculado como portico cerrado en hormigon ar

mada

f) Carnaras de verredero y empalmes de colecrores de gran secclon. Solucrones

adoptadas
Cameras vertedcro. calda y acceso en el punta donde las aguas scrvidas di
luldas de la cuenca alta pasan a fa cuenca baja par un colector ovoide
en tune! que atravicsa 13 divisorta de las cuencas a doce metros de profun
didad.

Empalmes de colcctores a gran desnivel
Camaras de escalones en colcc tor con cuneta

Pozos de bajada.
Empalmes de colectores sccundarios con perfiles de gran seccion.

g) Prevision de futuro. Casto hidraulico de las cunetas parab6licas. Desague
de otras cuencas en el colector principal del sanearniento proyectado.

h) Bocas de torments.
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6.' Presentacion del proyecto para el Ilamado a licitacien. Pliego general de condi-
ciones para las obras de alcantarillado. Pliego de condiciones particulates.

a) Memoria descriptiva.
b) Metraje.
e) Resumen general del mismo.
d) Nomina de pianos.
e) Formulario propuesta. Monto total de la obra que actualmente esta en eje

cuci6n. Aproximadamente $ O/U 1.000.000.00.

/) Parte de la obra ya realizada.

7.0 Conclusiones.

a) Sabre unificacion de emisarios con desague comun en las puntas naturales
que penetran en el mar? rios muy anchos. Conviene adoptarla despues de
un estudio prolijo de las corrientes, a fin de comprobar que las aguas servi

des no se dirijan hacia la costa.

En Montevideo el resultado ha stdo favorable, pues las corrientes arrastran

mar- afuera a las aguas servidas, no perjudicando a las playas.
Los gastos de conservacion y limpieza de esos emisarios son poco importan
tes; en algunos casos nulos.

b) Sobre ventilacicn de las redes de alcantarillado. La solucion de ventilar por
el sif6n desconector ha dado resultados satifactorios.
La ventilaci6n por las tapas caladas de las cameras sufre grandemente por
la intluencia de los vientos, lograndose invertir, en algunos casas, el sentido
de las corrtentes de aire en el interior de los colectores, provocando la sali
da de gases con las rnolesttas consiguientes. No es, pues, recomendable el

sistema para ciudades muy expuestas a los vientos como 10 es Montevideo.
Las antiguas redes de la ciudad tienen altas chimeneas de ventilacion en las

proximidades de los desagues a1 rio. Su funcionamiento no es muy satisfac

torte, aunque gran numero de dias al ana cumplen con su finalldad. Para
la ciudad de Montevideo, de los tres sistemas existentes, el primero de ellos
se ha adoptado dcfinitivamente.

c) Sabre forma economica de colectores de gran secci6n. La presentada en el

proyecto (plano N." 30) reune la condici6n de maximo gasto hidraultco

para el minima de hierro y hormig6n en la estructura resistente.

d) Respecto a las bocas de tormenta ubicadas en calzadas de pavimentos Iisos
can fuertes pendientes.
Las tomas de modelos comunes resultan poco eficaccs, entra en elias menos

del 50% de las pluviales que debieran escurrir. resultando que en los puntas
bajos se acumulan rapidarnente las aguas, disminuyendo notablemente el

tiempo de retardo, IIcnando los colectores en esos puntas can las dificulta
des consiguientes en el desague, condiciones que deben reunir las bocas de
tormenta en dichas calles.

N6mina de pianos que .. adjunkl

Plano N.' IJ.-Planimetria general. Saneamiento de la Cuenca del Arroyo del
Buceo y de la Cuenca del Curso Superior del Arroyo Malvin.
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Plano N' 14.-Perlil principal. Perfil longitudinal del colector principal.
Plano N.' 15-Pernles longitudinales de Ins colectores Nurns. I al 21. (No se

agregan los perfiles del N.' 22 al 397, porque estan prcyectadcs y dibujados segun
este modele).

Plano N." JO.-�ecciones transversaies de los colcctores especiales.
N.' 31.-Vertedero kilcmetro 0.860,50 (C P.).
N.· 32 -Vertedero yempalmes.

, N." 3J.-camara, vertedero, catda y acceso.

N." 34.-Empalmes de cclectores a gran desnivel
N." 35,-C�mara5 de escalones en colcctor con banquina. (Colcctor

principal).
N.o 36_-Pozos de bajada (Iateralcs) y empalme de colectores secun

darios con el colector principal,

NOT..... -!\Ic se agrcgen los pianos del t al 12, porquc son comuncs para t odas las C;..lcnc<Js ,s.a

neadaa y no pertenecen al actor de esre trebejo.

Seccion V: Jngeruerfa Industrial

Ing. J-Jern�n Edwards (chtleno)

LAS INDUSTRIAS Y LA ENERGIA ELECTRICA (Sinopsis)

La prirnera parte de este trabejo se refiere a la imluencia del coste de la cner

gfa en eJ desarrollo de las industrias y los cuadros demuestran que en muchas in

dustrias establecidas en el pars esta influencia es del 1% al 5%; sin embargo, si se

considera que las utilidades de Ia mayoria de (as industrias es inferior a1 15% y que
su volumen de ventas anuales es de una 0 dos veces su capital, se ve que una rebaja
de 50�o en las tanfas influye en un 30% en la utilidad neta de la industria. Ocro
cuadro importante de la primera pane indica el mercado que tienen en Chile Jas

industrtas. en las cuales int1uye en forma preponderante el costo de la energfa elec

trica, y dernuestra que fuera del carburo de calcic. la soda caustica y la ceniza de

soda, no hay otras probabilidades de explotacion. En cuanto a la ceniza de soda no

se ha descubierto todavia el proceso electrolltico para fabricarla.
La segunda parte se refiere a los recursos hidroelectrtcos y carbonfferos y a su

utilizacion respecrlva en fuerza y calor. Se demuestra que Jas ernpresas electricas de

servicio publico tienen mayor prosperidad en las zonas rnanufactureras que en la

minera, agricola y ganadera. Sc constata tamblen que la cuota htdroelectnca tiene

menor importancia en el servtcto particular que en el publico y que las centrales

particulares de mayor lruportancia se encuentran en la zona norte, muy escasa en

recursos hidraulicos. Se indica que el 46% de Ia energfa consumtda en Chile es irn

portada del extranjero, en forma de petr61eo y sus derivados y que 5610 un 15% es

de origen hidriiulico. Se observa que serfa posible reemplazar un 23.8% del consu
mo de carbOn por hidroelectrlcldad y se da una idea de las economfas de carbon que
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raultarian dela electrificaci6n de los ferrocarriles del Estado. Finalrnente, 50 estu
ella la industria carbonlfera y 50 estima que el consumo probable para 1944 alcan
zara a 2.35 rnillones- de toneladas.

Sccei6n V: Ingenierfe Industrial
CerlctaAndr� (chilena)

NECESIDAD DE ESTIMULAR LAS PEQUENAS INDUSTRIAS EN LOS
PUEBLOS SlJDAMERlCANOS. covo MEDIO DE RESURGIMIENTO

NACIONAL (Sinopsis)

Cnttca la empleornania y propane que la clase media y los obreros cultiven la

pequefia industria, pues, de ese modo, propenderan al resurgimiento de la familia,
de la colectivtdad y de la naci6n enters. Aboga por la creacion de regiones tipicas
de mdustrias turisticas, como existen en muchos palses europeos, las cuales con una

Mbil propaganda podrian obtener rcnombre mundral" La aldea turlstica por la in

dustrtallzacion tipica de .la regi6n vendrla a enriquecer la econornia nacional, Ta-

1agante podria ser la regi6n ttptca de Ia loza criolla; Cautin, de choapinos, fajas y
forjas de plata y metal; Dofiihue. la tierra de los charnantos: Rio Bueno. de 100
frenos y atalajes; Chillan, de la alfareria; Talcahuano, de la teatina y de la concha;
Chilo�. de las frazadas y tapices de lana; p'antmavida. d� las filigranas de crin y
raices vegetales. Concluye este trabajo asegurando que el desarrollo y fomento de

la industria casera es la (mica espcranza positive de liberacion econ6mica que resta

a la familia de la clase media y del pueblo.

Scc:ci6n V: logenierfe Industrial.

Ingenterce Raul Simon (chilena)
Rodolfo Jaramillo
Walter Muller
Vicente Izquierdo

I-EL CONCEPTO DE INDUSTRIA Nt-ClONAL Y LA PROTECCION

DE]- ESTADO (Sinopsis)

Este trabajo se dist.ribuye en las siguientes materias :

I-Poblacion total y poblaci6n trabajadora.
H.-Standard de vida.
IH.-Salarios y valor de la moneda.
IV.-1. Produccion agricola-Su lirnitacicn per el "rea cultivable disponible.

2. Producci6n minera-5u limitaci6n por el mercado extemo.



Anal.. del }nslitulo d. Ing.nieTos d. Chil4

3. Producci6n industrial-Su poslbtlldad de crecimiento tndenmdo
Y.-Estimacion del valor de la producci6n industrial en Chile.
Vr.-Consideraciones sobre una polftica de {omenta de la Industria Nacional.
VI I .-Conclusiones.

EI texto comprende los cuados estadisticos que siguen:

Cuadra N. 0 l.c-Poblacion trabajadora respecto de la poblaci6n total en paises
representatives

2.-Ocupaci6n en % de la poblaci6n trabajadora.
J .c-Rendimiento productive de la poblaci6n.
4.- Poblacron y recursos alimenticios en paises representatives
5_-Valores de 18 exportacl/ n. ventas y rnoneda retornada al pais
6 -Crecimiento ilimitado de la producclon manufacturera (case de

EE. UU)
7. -Poblaci6n ocupada en industrias--Aiio N30.
�_�Censo industrial de la Provincia de Valparaiso
9.-Clasificacion de Sociedades An6nimas, Capital Activo y resulta

dos en 1937

Los autores han presentado las siguientes concluslores:

I.-EI «standard de vida- es igual a la cantidad fisica de Ja produccion nacional

repartida en la poblaci6n y es independiente del conjunto de salarios y del

valor de la moneda.
2.-Encontrandose la producclon agricola de Chile limitada por la superficie

arable disponibIe. y encontrandose la produccion minera y saltrrera. tam
bien limitada por los mercados extertores, solo resca el desarrollo de Ia pro
duccton rnanufacturera como media de clever la entrada nacional y el

«standard de vida>.
3.-EI concepto anterior, aplicado a los grandes paises industriales con cxceso

de poblacfon conduce al edumplng- contra Ia industria de los paises nuevos.

rompiendc las tarifas aduaneras con bajos preclos de venta que se compen
san al exportador pagando un mejor tipo de cambia interne por las dtvlsas
obtenidas.

4.-La produccion industrial nacional debe ser ptotegida pot media de tarifas
aduaneras elevadas y un. regimen aucomattco de licencias de importacion
que solo permita la tncroduccion de manufactures extranjeras hasta la can

tidad que Is industria nacional no pueda abastecer.
5_-Establecido un recinto nacional protejido de la importacicn. la industria

nacional debe desarroilarse de acuerdo con el principio de Is libre iniciat.iva

y competencia interna, In cual destruira los monopolies y mantendrii el es

plrttu de inventiva, superacion e iniciativa.
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Secd6rt V: lngenieria Industrial
I".. Don Juan Can... (Chilena)

Dr. Peblc Krasss (Chilmo)

LA ESTANDARIZACION APLlCADA A LA PRODUCCION INDUSTRIAL

(Sinopsis)

Los autores, en su trabajo, estudian 10 que se entiende por estandarizacion, 10

que se ha hecho ya en otros paises y las ventajas que ella tendria para Chile y

para las otras naciones sudamericanas.
A continuacion sefialan 18 necesidad de estandarizar primeramente los pesos y

medidas, fijar una nomenclatura de materias primas y auxiliares, de las maquinas
y herramientas y de los productos manufacturados

Hacen luego un estudio sobre la conveniencia de la fijaci6n de rnetodos de en

sayes y luego recalcan la importancia de la normalizacion de los envases y de los
medias de transporte. Terminan recomendando la divulgaci6n de los trabajos de
estandarizaci6n.

Finalmente lIegan a las siguientes conclusiones:
Por las conslderaciones antes expuestas, de las cuales fluye la importancia de

18 estandarizaci6n aplicada a la producci6n industrial los autores recomiendan:

Encargar al Comite de Estudios de las Nonnas Tecnicas, cuya creaci6n acord6
la 2.' Convenci6n de la USAI , la formacion de una Oficina de Estandarizaci6n In

dustrial, dependiente del Comito y con la misi6n de realizar la labor que este le en-

comiende.
.

El comite de Estandar izacfcn se preocupara de preferencia de los siguientes
problemas:
I.-Estudio de normalizaci6n de pesos y medidas y de su aplicaci6n en Ia prru:tica.
1.-Confecci6n de una nomanclatura que abarque:

a) Las rnaterias primas y auxiliares,

b) Las rnaqulnas y herramientas.

c) Los productos manufacturados.

J .-Fijaci6n de los metodos de ensayes:

a) De materias primas y auxiliares.

b) De materiales de construcci6n.

c) De productos manufacturados.

4.-Normalizaci6n de los envases '0 que se refiere:

0) A su eapacidad.
b) A sus formas y dimensiones.

c) A los rnateriales a emplear. '

S.-Nonnalizaci6n de los elementos de transpoi

b.-Divult de los trabajos del Comite.
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Secci6n V: Ingmier£a industrial

lng, Horatio Recart B. (chileno)

ALGUNOS ASPECTOS DE LA EXPLOTACION RACIONAL DEL BOSQUE
VIRGEN CHILENO (Sinopsis)

Expuesto el cuadro forestal del pals, 0 sea, Ia disrrlbuclcn. caracterfsticas e

Importancla de sus bosques. el autor analiza la sltuacion actual y la magnitud de
la industria maderera nacional, aborda el problema de la racionalizacion de la ex

plotacion. concretandola en tres puntos principales:
I) El aprovechamiento maximo en el bosque de la madera en pie.
2) El aprovechamiento maximo del trozo en el aserradero

3) La prolongacicn de Ia tempcrada madcrera.
EI estudio !lega a la conclusion de que la industria maderera esta !lamada a

desaparecer si no se reacciona energicamcnte con la adopcion de una politica fores
tal efeeuva que asegure la perpetuaci6n de los bosques.

La ley forestal que hoy existe s6Io en la letra, debora reformarse cuanto antes

y hacerse cumplir. El Estado debe plantar muchos miles de hectareas anualmente y
los particulates que explotan madera, en lugar de tener libertad para aumentar la

superficie de terrenos esreriles, deben estar obligados a repcner la riqueza que sa

caron. hacienda nuevas plantaciones.
S610 una firme politica de reforestacion podre mantener 13 industria madcrcra

sobre bases seguras y permanentes, que no signifi.quen despojo para las generacio
nes venideras de una riqueza que legitimamente les pertenece.

Secclon V: Ingemerfa Industrial

Ing. luis A. Caggo (urugueyo)

VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ACEITES DE TURBI
NAS A VAPOR EN EJERCICIO (Sinopsis)

Esta comunicacion, efectuada con el animo de aportar elementos de la practi
ca. puede dividirse en dos partes: conslderaciones generales una y datos expert
mentales la otra.

En la primera parte se consldera la Importancla del problema con relacion al
cambia de aceire; luego se analiza Iigerarncnte el valor de las caracterfsncas de

tenninadas usualmente, asignundoles valor como elemcnto de observacion directa.
pero no de previsi6n.

Pcsrerformente se estudian los fencmenos que se produc. n en eI aceite en ser

vicio; poIimerizaci6n y oxidacion, formacion de acidos crganicos y precipitacicn de

gomas 0 barros.
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Como final de las consideraciones, se indican las razones de loS cambios de
aceites y el elemento usual de guia para ese cambro.

Los datos experimentales, so dan en forma de graficos; de variaci6n de densi

dad, de punto de inflamaci6n en vaso cerrado, de viscosidad Engler a 500(;, y de
acidez en por ciento de SOl. todos ellos en funcion del nUmero de horas de servtclo.

De estos graficos, como observacion mas Inreresante. se destaca la degeneracion
rapidfsima producida para las primeras cargas de las rnaquinas poe accion catall
tica de lirnaduras, etc.

Secci6n V: Ingenlerfa Industrial

Ing. Manuel E. Legare (urugueyo)

ENSAYOS DE DES[NCRUSTANTES EN EVAPORADORES DE AGUA

(Sinopsis)

Esta comunicacion se refiere a las perdidas de agua de alimentaci6n, que se

experimentan en la Central c.Jose BatIle y Ordonez» de la Adrrunistracion General
de [as Usinas Electricas y los Telefonos del Estado. que representan mas del 4%
de la evaporaclon de las calderas.

Estas perdidas deben sec compensacias con agua destilada, que se obtiene en

evaporadores que trabajan con vapor de extracci6n de las turbinas 0 vapor satura

do de las calderas, en tubos de cobre rodeados exteriormente por el agua 8 destilar,
en cuyo proceso se recubren de incrustaciones fuertemente adheridas que disrninuye
su producci6n.

L
.

Se relata el ensayo efectuado con varies desincrustantes y tratemlento del agua
para evitar la formaci6n de incrustaciones. Los desincrustantes ensayados fueron:
el trisfo�fato de sodio en la proporcion de 0,335 kilos- por metro cubico de agua;
un desincrustante Ifquido en la proporci6n de I en 32,000 y por Ultimo uno s6lido
a razon de 30 gramos por metro cubico. Los resultados fueron negativos.

EI tratamiento previa del agua. realizado can un ablandador a base de Zeoli-
taS no tuvo exito.

-

_EI empleo de un aparato electrico, basado en Ia influencia de la corriente elec
trica sabre los iones de las sales disueltas y en el fen6meno de piezo-electricidad no

di6 el resultado esperado.
La comunicacion pretende demostrar que Ia marcha intermitente de los evapo

radores. sin desincrustantes y sin tratamiento previa del agua, soluciona el pro
blema, puesto que en esas condiciones de funcionamiento manticnen una produc
cion horaria aceptable, suficiente para compensar las perdidas.
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Secci6n V: fngenierfa In�ustrial
In«. Manuel E. Lcgero (uruguayo)

INFLUENCfA DE LA CANTIDAD DE ESCORIA EN LA MARCHA DE
PARRILLAS AUTOMATfCAS (Sinopsis)

Es sabido que los carbones que han de ser quemados en parrillas mccantcas
del tipo cadena (chain grate stoker) deben contener un porcenteje minima de cc

nizas para su proteccton. maxime si se ernplea aire caliente para la combustion

Algunos Iabncantes de parrillas fijan ese porcenteje en 7%, llegando en otros ca-

50S hasta 10%_ En unas de las Centrales Termicas de la Administracion General
de las Usmas y Telefonos del Estado, en Montevideo, se han experimentado senas

dificultades porque se quemaban carbones con un contenido de cenizas inferior a

7% y comprendido entre 4,2% y 5,5%
EI gasto per concepto de parrillas alcanzo a $ 0,16 por tonelada de carbon

quemado. EI Iabricante de las calderas ha especificado un conterudo de ccnizas

para proteger las parrtllas, de no menos de 6%_
La parrilla de una caldera esta {ormada por pequefios eslabones de 16,7 mili

metros de ancho y 200 milfmetros de largo, teniendo un total de 20,500 de esos

elementos.
La combustion se produce sabre Ia cera de 167 X 200 rnllfmecros y si el car

bon no tiene las cenizas requendas. los elementos sufren la accicn del carbon que
Sf: traduce por un ensanchamiento del lado de 16,7 rrulfrnerros. que llega segun he
mos verificado hasta el 14%.

Cuando esto se ha producido la combusti6n es defectuosa porque el aire no

,lIega de manera eficaz a la capa de carbon.
Esa hinchazon mfluye tambien en la marcha de la parnlla. pues aumenta la

friccion con las gufas laterales de la parrilla hasta el extrema de detener su mar

chao
Los buenos carbones cornerctales ingleses, pais al eual obllgatonamente esta

Llsma ha de adquirir esc combustible, no tienen un porcentaje mayor de 470 y por
otra parte, no serfs economico adquirir cerbones con mayor contenido de cenizas

debido 81 largo transporte que deben sufrir y cuyo costo influye grandernente en

el precto de compra.
•

Por esas consrderaclones. en los Pllegos de Condiciones para la eompra de

carbon, esta Admmlstracton mantiene como limite superior de las cenizas de 6%,
obteniendose en la realidad, como se ha dicho antes, un valor maximo de 5,5% y
un minimo de 4,2%

En la necesidad de dotar al carb6n de la ceniza requerida para la conserva

ci6n de las' parrillas se ensay6 en esta Usina e! aumentar artificlalrnente ese ele

mento, agregando escoria 81 carb6n antes de entrar en Ia caldera. Esta mezcla se

efectaa en los transportadotes de carb6n ingresando la escorts en la corriente del

carhqn en un punto en que el carb6n abandonando la cinta de transporte cae ver

ticalrnente, pasando por un separador magnetico, para entrar en una zaranda antes

de Uegar a 18 trituradora.
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EI carb6n que se emplea es de tamafio nuez hacimdosele pa58I" por la tritu

radora para terminar de mezclarse y a 13 vez triturar los trozos de eseorta de
.

grandes dimensiones.
El sistema ha dado excelentes resultados en 10 que se relaciona con la con

sqvaci6n de las parrillas. EI contenido de escoria de la mezcla, que se analiza

diariamente, ha podido disminuirse desde 14% al iniciar el sistema hasta 8,5%,
siendo esta cifra el minima compatible con Is buena conservaci6n de las parrillas
ya que las diversas tentativas realizadas en el sentido de disrninuir ese valor han
fracasado por aparecer de inmediato el deterioro de los eslabanes.

El sistema tiene el inconveniente que se aumenta Is cantidad de carb6n no

quemado en las escorias. Dlariamente se efectua la determinaci6n de materia corn

bustible en Is escoria; en los seis primeros meses de aplicaci6n del procedimlento,
so obtuvo . un promedio de 4,4% (referido a la escorts): Is tendencia actual es au

mentar estevalor.

Secci6n V: Ingenieria Indwtrial

Ing. Manuel E. L6garo (uruguayo)

DlSf'OSITIVO PARA L1MPIEZA PE TUBOS DE o)NDENSADOR
(Sinopsis)

EI agua de mar tomada en la bahia de Montevideo para la refrigeraci6n de
condensadores tiene en suspension gran cantidad de barro, que no es posible elimi
nar con los equipos filtrantes. Ese barro recubre el interior de los tubas, 10 que ha
ce bajar el rendimiento del condensador .

.

La eliminaci6n de esos barros es a Is vez que costosa, una operaci6n con cier

tos riesgos, porque es necesario saear las tapas del oondensador, quees de grandes
dimensiones.

La operaci6n completa de sacar las tapas, limpieza manual de los tubas por
media de cepillos y colocar nuevamente las tapas requiere 200 horas de trabajo y

signifiea 18 anulaei6n de Ja maquina durante 4 dlas, de acuerdo con la experiencia
de la Central .Jose Battle y Ordonez •.

Este ultimo es un gran incoveniente en Centrales en que se disponga de pocas
maquinas, como es el caso que nos ocupa, pues se trata de una usina de 50,000 kw.
con dos maquinas de 25,000 kw. cada una.

EI numero de tubas a limpiar es de 5,600 por cada condensador.vconun Iar&<>
de 5.30 metros.

.

Los jomales indicados incluyen el montaje de un andamio de suficiente largo·
como para permitir a los obreros pasar la varilla de 5.50 metros de largo, en cuyo
extrema se ha fijado el cepillo de limpieza.

EI dispositivo que hemos ideado consiste en un cepillo igual a los empleados en
la lirnpieza manual, al cual se Ie ha dorado en un extrema de una arandela de &0-
ma que sirve de gula y prorecci6n del tuba del condensador, pues irnpide que Ie

punta de alambre del cepillo race con el tuba, y. en el otro extrema time una ann-
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dela de cuero en forma de pist6n (figura 1). Este cepillo se introduce en el tubo
del condensador y se Ie aplica presion hidriiulica (5 kilos por centimetro cuadrado
son ampliamente suficiente) por media de una pistola de agua. Los cbreros pene
tran a1 espacio de agua del condensador, por las pequefias puertas de lnspeccion

Con este sistema mecaruco de Iimpieza Sf tienen las siguientes ventajas sobre
el que se empleaba anteriormente:

1. No es necesario sacar la tapa del condensador, por 10 que se elimina el prin
cipal riesgo del trabajo.

2. 0.'0 se anula la maquina, porque 18 Iimpieza se haec penetrando a! cspacio
de agua del condensador por las pequefias puertas de inspeccion que se cierran fj·
cil y rapidamente.

Como se trata de un condensador dividido, si fuera necesario, podrla hacerse
la limpieza con la maqutna en marcha, en horas de poca carga,

3. EI tube se limpia mejor que a mano, por euanto a la acci6n del eepillo se

agrega el barrido del barro que haee el agua,
4. La limpleza se haee en los perfodos nonnales de inactividad de las maqui

nas, estO es, en el tiempo comprendido desde el momento que sale de paralelo
haste el nuevo arranque.

5. En 8 heres de trabajo cuatro hombres limpian 1,200 tubes, trabajando con

30 cepillos y dos pistolas de agua.
O. En el case especial de esta Central. el condensador es dividido vertical

mente, de modo que la operacion se realiza asi: de un extreme se lanzan los cepi
Ilos y son recogidos a su salida y vueltos a lanzar por el extrema opuesto, cerrando
una especie de ciclo.

Este sistema 10 considerarnos mas ventajoso que el de bolas de goma lanzadas

por atre comprimido, pues no existe en este caso el Lavado del tubo y porque no

siempre se dispone de instalaei6n de aire comprimido.
Por media de este sistema se descubren tubos defectuosos, ya que no sopor

tan Ia presion hidraulica que se les aplica,

Secci6n VI: Minerfs
Sub.-Secci6n VI-A y C: Minerales met3licos, Salitre y otros

Ing. Torna. Vila (ch;leno)

LA INDUSTRIA AZUFRERA EN CHILE (Sinopsis)

Expuestas las generalidades del metaloide, se estudia Ia genesis de los yaci
mientos y se hace la historia de Ia explotacion del azufre en Chile. Se analizan

las condiciones y recursos naturales de los yacimientos y sabre los (dtimos se haec
una complete revision. Los recursos azufreros de Chile aparecen individualizados.
La explotaci6n, e1 beneficle, los costos, los usos y especificaciones ocupan capftulos
independientes. A continuaci6n se estudia la produccion y el consumo de azufre
en Chile, se hace referencia a mercados y precios, se habla del fomento de la in-
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dustria y de la organuacion que debe tener. Este trabajo consta de 250 paginas,
esta ilustrado por fotograffas y cuadros, y contiene tambien una nOmina biblio
grafica. Termina el estudic abogando por Ia necesidad de discutir ampliarnente los

problemas que se reIacionan con el esradc actual de Is industria azufrera chilena,
para lIegar a establecer el sistema de politics mas conveniente a los intereses ge
nerales de esta rama de Is minerfa y sugiere, finalmente, la idea de celebrar un

Congreso Azufrero Nacional, en el que se hallen representados los elementos que
directa e indirectamente participan en la industria. -La industria azufrera en Chi
le. es trabaja de largo aliento.

Secci6n VI: Minerfa
Sub-Secci6n VI-A y C: Mtnerales metahcoe. Salitre y otros

Ing, Alejandro Le6n C. (chilena)

TRABAJOS GEODESlCOS EN LA REGION SALITRERA (Sinopsis)

Estos trabajos fueron iniciados en 1908 y proseguidos hasta el presente con

algunas interrupciones, pero sometidos siempre a las mismas normas.

La red prtmaria cubre una extensi6n aproximada de 135,000 kil6metros cua

drados y esta apoyada en dos bases geodesicas medidas prolijamente, usando para
ello un juego de tres alambres de invar de 20 metros de largo y una regia patron
de 4 metros.

La base de PintadO. mide 8.344,9003 metros sienda el error medio de medida
1: 5.526,000 y la base de ·Paciencia mide 6.553,0273 metros con un error medio de
medida de. 1 : 4.311,000. Estas dos bases distan entre SI unos 220 kilometres.

Ambas bases fueron ampliadas, despues de ser reducidas al nivel del mar, por
intermedio de las respectivas redes de ampliaci6n a los lados de Puquio de NUiiez
Rabo de Chancho y Pedregoso-Manchado de Ia red primaria, con una precisi6n
1: 310,000 y I: 228,000.

Para las medidas angulares de la red de primer orden se usaron hasta 1929
instrumentos Troughton Bl Simms de 10" de limbo azimutal y posteriormente se

han usada los instrumentos modemos Wild de 14 centfrnetros de .diametro del
cfrculo azimutal, con resultados similares en cuanto a la precisi6n de las observacio
nes. EI metoda usado para efectuar estas rnediciones es el del geodesta aleman
Schreiber.

El resultado de las mediciones arroja, como error medio de una direcci6n me

dida, calculada por la f6rmula de la Asociaci6n Internacional de Geodesia, el valor
de 0",64.

Para el calculo de compensaci6n de la red se emple6 el rnetodo de los cuadr...
dos mfnimos, que es el generalmente empleado en esta clase de trabajos.

EI calculo de las coordenadas geograficas de los diversos puntas de la red esta
basado en la determinaci6n de la latitud y azimut que se hizo en un punto astra

n6mico fundamental, el pilar de abservaci6n astron6mica de PintadoS y se efectu6
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por traspaso geodesico, valiendose de los datos de la triangulaci6n cornpensada y

adoptando un elipsoide de referencia, eI de Clarke de 1866. Estes coordenadas
esten referidas 81 ecuador terrestre y al meridiana del pilar de ooservacion de Ptn
tados.

La red de segundo orden cubre 18 misma extensi6n de 18 red prirnaria. La
medida de las direcciones azimutales fueron ejecutadas con instrumentos Trough
ton 62 Simms de 8 pulgadas, primeramente, y con instrurnentos Wild, posterior
mente, usandose el metodo de reiteracicn pot series.

Para el calculo se usa el metoda de compensaci6n en coordenadas geograficas.
que resulta mas expedite que el metoda general.

La triangulacion de tercer orden cubre hasta 18 fecha una extensi6n de 30

mil quinientos kilometres cuadrados, habtendose dado preferencia a los sectores

que tienen un mayor interes para la industria salitrera. Estes puntos de triangu
laci6n distan en el terreno unos (> u 8 kilcmetros.

Para las mediclones angulares se usaron en un principio instrumentos Trough
ton &: Simms de seis pulgadas y posteriorrnente instrumentos Wild de 9,5 centf
metros.

EI calculo definit.ivo se efectua por compensacion en coordenadas (regulares)
rectangulares planas,

Para el calculo de las coordenadas rectangulares planas se ha empleado la pro

yecci6n con forme de Gauss, utilizandose para ello las f6rmuiaS de Kruger.
La determinacion de las altitudes esta basada en cierto numero de puntos

fundamentales fijados por la nivelaci6n de precision y por la medida de distancias
cenitales recfprocas entre los vertices de triangulaclon de tercer orden.

La nivelaci6n de precision, que esta basada en las observaciones de. mareas
efectuadas durante algunos afios en los puertos de Pisagua, Iquique, TocopiUa y
Antofagasta. alcanza hasta la fecha a 1.200 kil6metros doblernente ntvelados Y si

gue el trazado de las Vias ferreas, estando unidas a elIas las dos bases geodesicas
medidas. Para hacer este, trabajo de nivelaci6n se han adoptado las precauciones
y normae usuales para esta clase de operaciones,

EI conjunto de los puntos determinados geodesicamente permite un levanta
miento de cualquier extension, sin temor a que se produzcan acumulaciones de

errores que pudieran afectar 18 bondad del trabajo, al mismo tiempo que permite
rener planes perfectamente coordinados entre sl de las diferentes regiones que

puedan tener un interes mas inmediato. Estos trabajos del Estado han side debi
damente apreciados par las compafilas sahrreras y empresas mineras que los han
utilizado como fundamento para sus trabajos de levantarniento y pJanificaci6n de

sus respectivas propiedades.
'

Contribuye a aumentar 18 irnportancia de estes trabajos geodesicos el hecho
de ser aprovechados para la cor.stituci6n legal de la propiedad minera.
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Sccci6n VI: Minena
Su�Secci6n VI-A y C: Minereles met8licos, Salitre y otroe

Ing. Emiliano L6pez S. (chilcno)

. SALITRE (Sinopsis)

Como carecterlsticas del nitrato de sodio natural, del nitro cUbico, del salitre de

Chile, digo: que es una sal blanca, cristalizada en romboedros parecidos al cubo;
que tiene de 97 a 99% de nitrato de sodio y como impurezas, cloruros, sulfates,
yodatos, humedad, etc.

Y como definiciones del salitre natural, anoto: que es la substancia que de
vuelve 8 la tierra Is fecundidad perdida; la sal que nace en un desierto esteril para
seguir por el mundo, dando vigor a las plantas y el verde esmeralda a sus ho]as;
la materia que, mezclada con otras, cia la vida, coopera eficazmente en el trabajo
y en otras ocasiones esparce la muerte ..

Agrego, que el caliche es el salitre en su estado mineral, como esta en el te

rreno, y que es Is materia prima de la elaboraciOn del salitre.
Y para expltcar la existencia del salitre en nuestras pampas, digo que: no se

sabe si el salitre busc6 el desierto para salvar su vida 0 sit pasando su vida, pro.
dujo el desierto. Porque un aforismo que naci6 en nuestras pampas del norte de

Chile, dice: en Ia pampa salit,.,a hay sal iire ",,'que no Uueve y M Uuev. ""'qui hay
,alit,. ...

Y, en efecto, si las provincias de Tarapaca y Antofagasta, dnicas regiones del
munclo donde se encuentra salitre en cantidad comercial, lloviese como en el sur
de Chile, el salitre de esos dep6sitos se habrla disuelto y repartido en grandes ex

tensiones de terreno, hasta dejar de ser comerciat su explotecion, 0 sea, hasta des-
, .

aparecer. Sin contar que disuelto gran parte se encaminerla al mar.
Y aquello de que no Ilueve porque hay salitre. tiene su explicaci6n: en que

abarcando los terrenos salitrales superficies grandes y estando compuestos de sales
de magnesia, cal y sodio, higrosc6picas en gran parte-e-despues de las altas tempe
raturas que reinan en la pampa durante el dia, y la mucha humedad y la alta
tensi6n del vapor que a elias corresponde-+en las tardes y neches, aI bajar mas y
mas la temperatura, la tensi6n del vapor disminuye, el porcentaje de humedad se

acerea al de saturaci6n y lloveria, si no fuera porque esas sales higrosc6picas absor
ben en grandes cantidades el agua de esa humedad del aire.

Por eso se dice, que para que el bosque vuelva a entrar a se mantenga en el

desierto, hay que apurar la conclusi6n del salitre, elaborandolo, detener las tierr"
y sales que arrastran -los vientos, per media de parapetos apropiedos, mientras se

desarrollan 6rboles resistentes; como se hizo en el sur de Chile, para detener las
Dunas de Chanco y para reemplazarlas por un hermoso campo.d. experimentaci6n
y valioso bosque protector.

En seguida doy un resumen de la situaci6n, formaci6n y origen del salitre;
despues de la elaboraci6n del salitr� en sus distintas operaciones, considerando los

procedimientos de Paradas, Shanks y Guggenheim.
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Como resumen de toda esa relacion, doyen seguida un cuadro 0 esquema Ii

geramente moclificado, sobre toda la materia del salitre, que se coloco al final de
mis artlculos publicados en 1925, sobre la industria del salitre, en el namero de

septiembre de nuestros ANALES.

Agregue que las existencias de salitre en Is pampa son superiores a 200 mille
nes de toneladas de salitre pracuco.

Y para terminer, extracto 10 siguiente:' Que, desde el primitive aparato Shanks,
aplicado en la antigua Oficina Agua Santa, hasta I. lnmensa instalacion de 18 0[;·
cina Maria Elena, en el fundamento y en el metoda que emplea en la lixiviacion.
no hay diferencias de importancia. Los grandes progresos de la industria est an en

Ias maquinarias e instalaciones que emplea en Ia actualidad en todas las sccciones.
que en 18 Oficina Marfa Elena llegan a ser de toda magnificencia, que junto con

los dispositivos y rnetodos de su prlvtlegto, los implant6 en vastfsima prcporcion el

procedimiento Guggenheim.
Cierrc estas -Comunlcacionesa, que presentc a 18 mas alta de las asamblcas

tecnicas qus la ingcnierla haya reunido en nuestro pais-con motivo del cincucntc

nario del Institute de Ingenieros-para mostrar que sus miembros tuvicron inreres

siempre de aportar datos de estudios 0 de la experiencia profestcnal, para formal'

una fuente de informaciones. Y los estudios analogos que se presenten, seran como

la mirada hacia atras que deben echar las instituciones para verificar si la trayec
toria recorrida sigue siendo recta y .ascendente, como encontramos 18 que presenta
nuestro Insrituto, ante Ia brillante corporaci6n internacional, que 10 honra en grade
sumo y que 10 estimula a seguir esa misma trayectoria.
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Seoci6n VI: Mineri'a
Sub-Secc:i6n VI-B: Combustibles

Ing. Daniel Rey vercest (uruguayo)

EL URUGUAY Y SU PROBLEMA PETROLERO (Sinopsis)

EI autor ha querido con esta contribuci6n seiialar en forma de conclusiones

positives su vision sabre las posibilidades petroleras del Uruguay y el rol que le
industria juega en el desenvolvimiento de eu progreso nacional.

Por el sefiala que los trabajos realizados hasta el presente no han dado inoTa
ciones de Is existencia de hidrocarburos de ninguna naturaleza.

De acuerdo con los antecedentes obtenidos de los diversos trabajos efeccuados
en la formaci6n de Gendwana .esta no ha dado lugar a Is explotaci6n comercial de

petroleo.
Los sedimentos devonicos del pais que serfan posibles de generar y acumular

petr61eo son de caracter local y no tienen evidencias de hidrocarburos ni senales

que sugieran una migraci6n lateral 0 vertical.
Tampoco se ha observado petr61eo 0 productos simllares en los contactos con

los basaltos intrusives en los que hubiera podido realizar una destilaci6n natur-al.
Ni los terrenos cretacicos ni los terciarios aparecen como estratos interesanres desde
el punto de vista petrolero. Aunque no cabe hacerse muchas ilusiones sobre el pe
tr61eo en formaciones no marinas, esta posibilidad aconseja un estudio particular i

zado y orientado a ese fin, de las aguas subterraneas y los testigos de las perfora
clones.

Dada la estructura econ6mica de Ia ANCAP y la influencia que ella represent a

en el desenvolvimiento industrial y social del pais. esta necesita proveerse de fuen
tes de abastecimiento de combustible que le permitan hacer frente a sus compro
misos con el pals.

De ahl que junto a la refinaei6n, distribuci6n y transporte sea ahara irnpres
cindible el abocarse a la exploraci6n y explotaci6n.

Vistas las condiciones geol6gicas nacionales que no ofrecen una perspective
petrolera economjce. es de desear que la ANCAP expands su organizacion hacia

el exterior.

Pues, como 10 dice De Colyer, la saJud de una compafiia petrolera actual de

pende de sus reserves, concepto que es verdadero hasta cuando se apltca a la in

dustria petrolera en su conjunto. La industria no pude negar que es, para aplicar
terminos matematicos, una funci6n dependiente de una variable independiente->
que es la exploraci6n-y la exploraci6n es una parte de la rutina ordinaria de I.
industria petrolera en una extensi6n tal como no se podrfa decir de ninguna otra

industria mineral.
Las reserves, probadas en tEnninos de consumes anuales, se pueden expresar

para el carb6n en miles de afios, para el hierro en cientos de afios, para el cobre
en deeenas de silos, pero para el petr61eo se las representa en ailos, y no muchos

de ellos.
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Y termina De Golyer su trabajo sobre el futuro de la explotacibn petrolera,
estableciendo ementener las reserves para una compafiia 0 para la naci6n s610

puede alcanzarse aumentando la efectividad de I a prospecci6n. La exploraci6n es

un proceso altamente tecnico y de gran sagacidad en general y 10 sera mas aun

en el futuro. Creo que el futuro de Is exploraci6n petrolera radica en su organiza
ci6n como un departamento separado, que desarrolla y mejora su equipo y su tk

nlca, y que acepta claramente la responsabilidad per el exito 0 el fracaso de sus

esfuerzcs.
Mientras America del Sur ofrezca facilidades es de desear que se utilicen sus

. fuentes de riqueza en un esfuerzo arm6nico. para que el progreso nos Q� un Iuger
en el Mundo y en la historia.

Secci6n VI: Minerfa
Sub-secci6n VI-8: Combustibles
Ing. Alejandro Selenyi (chilenc)

RACIONALIZACION DEL COMBUSTIBLE (Sinopsis)

La producci6n y el consumo de carbon actual en el pais. La existencia visible
de carb6n explotable. Debido al continuo progreso de la industrializaci6n. agota
miento de los pozos petrollferos en Norteamerica, a la politica egoista de los pa{ses
poseedores de combustible y al orden general de la econornia nacional, es preeeo
ir a la racionalizacion y al mejor aprovechamiento del carb6n nacional. Las rnecIi
gas de racionaHzaci6n tienen dos aspectos: uno momentaneo, que da un resultaclo
en el menor tiempo posible, y el otro, que busca medias en medidas legisIativas
para evitar por un lado el despilfarro del combustible nacional y por el otro su

mejor aprovechamiento. Se estudia la importancia de establecer una estadlstica de

energfa. el consumo de combustible en las diversas fabricas y establecimientos in

dustriales. Se propicta levantar un registro de las caidas de agua aprovechabJes.
Propone encarar el problema del empleo de la lena como combustible y especial
mente 18 lena menuda que se encuentra en el suelo de los bosques para ser utilize..

cia en los generadores de gas. Auspicia que el Estado construya una linea de trans

misi6n general de energia de alta tensi6n desde el sur 8 Santiago. que sirve como

linea matriz para el reparto de energfa electnca.
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Secctcn VII: Temas divenos
Sub-secci6n VII-A: Ensenanza de la Ingenlerfe

Ing. Nicolas Besio M. (Argtlltino)

LA ENSENANZA DE LA INGENIERIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

(Sinopsls)

LAS UNIVERSIDADES

En la Republica Argentina existen cinco Universidades, una para cada tres mi

lIones de habitantes, en numeros redondos. Todas elias dependen del Gobiemo Na
cional y se sostienen con recursos del erario federal edemas de los aranceles de los
estudios. Cada una comprende Una Facultad de Ctencfas que expide entre otros titu

los el de ingeniero.
La mas antigua es la Universidad de C6rdoba, fundada hace ya tres siglos, Ie

sigue la de Buenos Aires con algo mas de un siglo; las restantes, la Plata, Literal y

Tucuman, fundadas suceslvamente, no Ilegan, ni aun la primera, a 40 afios.

Las Facultades de Ciencias como hemos dicho son cinco: la mas antigua la de

Buenos Aires, es de 1865, Ie sigue la de Cordoba de 1872, la de la Plata, 1911 y las

siguientes mas modernas de Rosario (Universidad del Litoral) y Tucuman. En San
ta Fe (Universidad del Litoral) existe una Facultad de ingenieria quimica. pero los
cursos que en ella se siguen no forman un ingeniero propiamente dicho, sino mas
bien qui'mico con amplios conocimientos industriales.

Fuera de la Universidad se forman verdaderos ingenleros en el Colegio Militar

y Escuela Superior de Guerra (dependiente del Ministerio de Guerra) y en I. Es
cuela Naval (dependiente del Ministerio de Marina), perc estes tecnicos no pueden
actuar sino en los organisrnos de las fuerzas armadas, aunque algunos hayan dicta
do catedras universitarias.

Vamos a referirnos ahora a la carrera de ingenierfa que se cursa en las Faculta
des universitarias, que hemos seiialado mas arriba, por el orden de antfguedad de su

creacion.

FACULTAD DE BUENOS AIRES

Esta Facultad tiene la denominaci6n de Facultad de Ciencias Exactas Fislcas y
Naturales y expide los siguientes diplomas: Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial,
Arquitecto, Agrimensor, Doctor en Ciencias Naturales, Doctor en Quimica. Doctor
en Matematica.

EI plan de Ingenieria Civil comprende sels silos de estudios y para ingresar a C!
se requiere haber aprobado los seis afios de Ia escuela primaria, los cinco de los co

lcgios nacionales secundarlos y un examen de ingreso especializado en Matematica.
Ffsica y Castellano.

.

La carrera de Ingenlerla siempre ha sido y es la mils concurrida y organizada de
la Facultad. EI numero de alumnos de esta carrera llega y pasa los 1300.
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EI regimen de los estudios hasta cIonde 10 permiten I. libertad de asistencia a

las clases teoricas y ese elevado nCunero deinscritos es el de las conferencias magis
trates, del profesor con sus respectivas experiencias de laboratorio, el trabajo prac
tico que debe ejecutar obligatoriamente el alumno en forma de proyectos, dibujos,
calculos, diagramas, etc., trabajos de laboratorio y de .carnpo, visitas y excurslonea

de estudio,
Los cursos de la Fecultad, son casi todos de seis horas semanaIes de clase,

de las que tres te6ricas y tres practicas. La base de los estudios es Una alta pre
paracion matematlca en los primeros afios (siete cursos) y luego los estudios que.
forman Is estructura de la preparacion del ingeniero; como la' Resistencia de mate
riales, 18 Hidraulica, la Electrotecnica, las construcciones con los diversos tipos de
materiales, Termina la carrera con asignaturas profesionales que forman «tres onen

taciones»: VIas de comunicacion; Hidraullca y Electrornecanica. Los alumnos eli

gen vocacionalmente una de otra.

EI plan tiene 35 asignaturas que abarcan en los seis afios 196 horas semanales
de clase, poco mas de J2 por afio en promedio,

Cada asignatura tiene su profesor titular y uno 0 dos jefes de trabajos practi
cos. EI profesor titular tiene amplia libertad academica para desarrollar su curso.

Es designado por concurso que realiza la Facultad proponiendo una tema que este

eleva al Consejo Superior, aprobada por eI cual pasa al Poder Ejecutivo Nacional

que designa aI titular.
Los alurnnos son examinados al final de cada aiio en cada asignatura par un

tribunal inapelable de tres profesores. Los examenes son en dlciemore pero pueden
complementarse en marzo 0 julio subsiguientes.

La carrera de ingeniero. industrial tiene tambien seis afios de estudios con una

organizaci6n similar a la del ingeniero civil. Tiene 37 asignaturas con \ID total de
202 horas semanales de c1ase en el conjunto de los seis afios, 0 sea un promedio de
34 horas semanales por afio aproximadamente.

Esta carrera tiene una corientaci6n.:t electrotecruca, que especializa el sexto

ana con materias apropiadas a esa rarna.

La Facultad tiene las siguientes publicaciones: Anuarios desde 1928; Digesto
desde 1929; Catalogo de la biblioteca en el orden didactico. En el orden cientifico
Boletin del Seminario Matematico y diversos tratados de interes cientifioo y pro
fesional.

FACULTAD DE C6ROOBA

Esta Facultad lIamada tarnbien de Ciencias Exactas Fisicas y Natu.:.tes cano

la de Buenos Aires, expide los siguientes titulos: Ingeniero Civil, Ingeniero MecA
nico Aeronautico, Ingeniero Mecanico Electricista, Agrimensor. Arquitecto, Doctor
en Ciencias Naturales. La Facultad tiene una escuela profesionaJ anexa .

. La carrera de ingeniero civil es de 0 afios de estudios y para ingresar a ella
como a cualquiera de las otras se requiere haber cursado los seis aiIos primarios y
los cinco secundanos,

.

La ensefianza es te6rica y practica: la primera se da por lecciones 0 oonf_
cias magistrales a las que la asistencia del a1umnado es libre; la segunda COII$istc



60 Anale. del In.liMa de lng.nttro. J. Chile

en monograflas. seminario, Iaboratorio y tods otra forma que promueva la partie.
pacion 0 colaboraci6n directa del alumna en la investigaci6n de temas concretes

Las asignaturas son ordfnarlamence de cinco heres semanales de clase de las

que tres te6ricas_ La Facultad como la de Buenos Aires admite alumnos regulares
y libres, siendo los primeros los que siguen los curses normalmente y los segundos
los que solo se presentan para rendir examen de competencia. Como se comprende
los examenes de aJumnos Iibres son mucho mas inquisitivos y prolongados que I�

de los regulares.
Estos examenes se rinden en noviembre-diciernbre. pudiendo complementarsc

en marzo para los alumnos que no se presentan en el perfodo anterior 0 que fueran

aplazados en €1.
Los profesores se designan como en la Facultad de Buenos Aires. Ellos tiencn

completa hbertad academica y estan asistidos por los jefes de trabajos practices v

ayudantes de laboracorio en su caso.

La organizacion general del plan de estudios es analoga a 18 de Buenos Aires

EI de ingenieria civil tiene 37 asignaturas con un total de 196 horas semanales
de clase para los sets afios. 10 que da un promedio aproximado de 32 per afio. La
carrera rtene siete cursos de matematicas en los prlmeros afios. Las asignaturas profe
sionales son: Carnmos. Ferrrocarriles, Hidraulica aplicada, Saneamiento, Puertos.

EI titulo de Ingemerc Mecanico Electricista, eorresponde a una carrera de cua

tro afios de esrudfos con un total de II q horas semanales de clase, con promedio de

30 por ano aproxtmadamente, con cinco asignaturas de matematicas. siendo las ma

terias profesionales: Electrotecnica, Electrtcidad industrial, Teenologfa mecanica.

Maquinas hidraulicas y neumaticas, Maqulnas terrnicas, Radiocomunlcaciones. Mo

tares livianos. Ademas el egresado debe presenter un proyecto complete de instala
ci6n de usina a establecimiento industrial 0 maquinas.

EI titulo de Ingeniero Mecaruco Aeronautico se obtiene despues de heber apro
bado un plan de cuatro afios de estudio con un total de 122 horas semanales en los
cuatro anos. con un promedio aproximado de 31 horas semanales por ano: los tres

primeros efios son comunes con la carrera anterior.

EJ plan tlene cinco asignaturas de maternaticas y las profesionales son: Maqur
nas termicas y Electncas: Hidrauiicas y Neumatfcas: Electrotecnica: Electricidad
Industrial; Tecnologfa Mecanica; Estructura de aviones ; Aerodinamica: Aerostacion:

Radiocomunicaciones; Celculo y construcci6n de aviones ; Motores de aviacion e Ins
trurnentos de bordo. Terminados los estudios debe e(ectuarse un proyecto de avron

y de un motor.

FACULTAD DE LA PLATA

Esta Facultad se designa de Ciencias Fisico Matematicas yes un institute mas

simple que los anteriores, pues no contiene las estudios de arquitectura, ni de qui
mica, ni de ciencias naturales. Se Iimita a los de matematicas, (lsica, electrotecnica
e hidr&ulica.

Los tftuloe que expide son: Ingeniero hldraullco. Ingeniero mecamco electricista

Ingeniero civil y Doctor en Matematices y Doctor en Fisica. Los estudios de Fi-
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sica se realizan en un importante laboratorio destinado a esa ciencia que se de
nomina Instituto de Fisica y que tiene ya jerarquia intemacional.

La Facultad construye actualmente una estacton experimental de hidrauliea
de modele modernfsimo y una usina electrotecnica para los estudios respectivos.

EI ingreso ala Facultad requiere haber aprobado los seis alios de la eseuela

primaris y los cinco secundarios de los colegios nacionales. No hay examen selee
tivo de ingreso. La afluencia de estudiantes como en la Facultad de Buenos Aires
es altfsima.

En esta Facultad se procure propender a la fusi6n de los estudios positives
con las Tamas de Is investigaci6n pura estableciendo una intima correlacion dees
tudios con las disciplinas similares. Los estudios deben realizarse principalmente en

las aulas .de trabajo de los estudiantes, gabinetes, laboratorios y centros experi
'mentales, por los cuales las asignaturas, casi todas de seis horas semanales de clase,
destinan s610 dos a la teoria y las otras cuatro a la parte de trabajo personal del
alumno.

-

Los profesores titulares son asistidos por los jefes de trabajos practices en n6-
mero de dos y tres para cada profesor.

Los examenes en esta Facultad se realizan en noviembre-diciembre, en cuys

epoca pueden ser previos, voluntaries y de fin de curse: en marzo y julio son los

complementarios para los que no hayan rendidc en dictembre a fueran entonces

aplazados. Se hacen en dos partes, examinando los trabajos practices que debe eje
cutar el alum� y presentar al examen y 5010 la parte te6riea del programs respec
tivo. En el ana escolar los programas deben dictarse Integramente.

La carrera de Ingeniero hidraulico tiene en conjunto 194 horas semanales de
clase en los seis afies, 10 que da un prornedio anual de 32 horas semanales. Time
seis asignaturas de rnatematicas en los primeros afios..L� asignaturas profesionales
son: Hidrauhca agricola, Maquinas hidraulicas, Navegaci6n interior, Puertos marl
timos y fluviales, Saneamientos urbanos y rurales.

La carrera de ingeniero civil tiene 18 horas mas que Is de hidraulica, 0 sea un

total de 212,10 que da un promedio anual de 35 horas semanalesdeclase. Paraob
tener este titulo es indispensable antes obtener el de la especialidad hidriulica 0

elecrromecantca.
El tltulo de lngeniero rnecanico electricista tiene cinco afios de estudio ca1 un

total de 171 horas semanales de clase en conjunto 0 sea un prornedio enuel de 34
horas semanales. Tiene seis curses de matematicas en los primeros alios y tees de
fi"sics general. Las asignaturas profesionales de los 61timos afios de estudio son:

Maquinas termicas y electricas e hidroelectricas, Usinas electricas, Tecnologia me

. canica e industrial y Electrotecruca.
El laboratorio electrotecnico en que estes estudios se realizan es de imponancia

y muy moderno. Los estudios se hacen can una gran tendencia experimental.
La Facultad edita cuatro series de publicaciones: Anuanos, desde 1911; Mano

rias, desde 1912; Contribuci6n al estudio de las ciencias, desde 1914 (tres series:

rnatematica, fisice, tecnica): Textos y conferencias, desde 1917. Estas publicacimes
se han venido haciendo sin interrupci6n de modo que representa un importante CCX>

junto de trabajos didacticos, docentes, adrninistrativos y cientfficos YII muy l'IIIIIlO

rose por la antiguedad· de la iniciacil'!n.
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FACULTAD DE ROSARIO

La Facultad de ingenierfa de Rosario se llama Facultad de Ciencias Materna
ticas, Ffsico-quimicas y Naturales aplicadas a Is Industria, de la Universidad Na
clonal del Litoral. Actualmente esta Facultad comprende los estudios necesarios

para las carreras de Agrtmensor, Ingeniero Civil y Arquitecto, expldiendo los tftu
los correspondientes.

Siendo la ciudad en que funciona, Rosario, la segunda de la Republica, de

600,000.habitantes y gran centro portuario, ferroviario comerclal, ubicada a la ori

lla de un gran rio y con pcderosisimo <hinterlands la Facultad puede disponer de
todos los recursos para ]8 eficacia de sus estudios, Rosario tiene a sus espaldas una

gran llanura considerada como una de las mas fertiles del mundo.
En Ia ensefianza se da especial importancia- no solo a la exposicion doctrtnena

del profesor sino tambien a Ia practica en la {orma que 10 permiten los recursos

insrrumentales de la Facultad. Cuenta tambien can una escuela industrial anexa, la

que dispone de excelenres talleres, los que son utrlizados por los estudiantes de in

genierla.
La asistencia de los alumnos es s610 obligatoria a las clases practicas.
Los profesores titulares de la Facultad son 36 asistidos por 27 jefes de trabajos

practicos ; esto para Ingenierfa.
EI ingreso a la facultad requiere haber cursado los seis alios de los estudios

primaries y los cinco de cultura general secundar.os.
La carrrera de Ingeniero Civil tiene seis afios de estudios con un total de 203

horas semanales de clase 10 que da un promedio anual de 34 horas. Se compone de

seis asignaturas de rnatematicas en los dos prirneros afios de estudios Las asigna
turas formativas son: Estabilidad de las construcciones, tres cursos; Hidraulica,
Mecanismos, Electrotecnica, Termodmamica y tecnologfa del calor, Construcciones
de madera, hierro, mamposterfa y hormig6n armado. Las asignaturas profesionales
son: Caminos, Ferrocarriles, Puentes, Puertos, Rlos y canales, Hidraulica Agricola,
Ingenierla sanitaria, Urbanisrno: todo en los uftimos afios de estudio,

La Facultad publica dos series de trabajos: Universitarlos y Tecnico-cientfficos
Los profesores de la Facultad se designan por concurso, formulendo ella una

tema que aprobada por el Consejo Superior, se sornete al Poder Ejecutiva Naclo
nal, el que hace la designacion.

Los alumnos de curso superior. acompafiados por profesores, realizan visttas y

excursiones de estudio a diversos centres del pals.

FACULTAD DE TUCUMAN

Esta Facultad so designa Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional
de Tucuman. Es la de mas reciente creaci6n del pals. Esta entidad tiene el mis

rno plan basico de las restantes argentinas, pero se distlngue de elias en cuanto

dedica especial inter.. a los problemas de Ingenierfa, particulares del noroeste ar

gentino.
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Se divide en cinco departarnentos: Ffsica, Electrotecnia, Maquinas tennicas,
Ensayo de materiales y Geodesia y topograffa. Tiene adem.. laboratorios de qui
mica, mineralogia y geologia. Laboratorios de esta naturaleza tienen todas las Fa-

cultades de ciencias de Is Argentina,
.

La Facultad de Tucurnan expide los siguientes titulos: Ingeniero Civil, seis

silos; Ingenlerla Industrial, sets alios; Agrimensor, tres' alios; Constructor de 3.ra

categoria, tres afios,

Para ingresar a la Facultad se requieren los estudios completes de Is ense

fianza primaria (seis afios) y de la enseiianza secundaria (cinco aiios). Los estudios

superiores son todos tecnico-expenmentales. completados por' cursos practices a los

que se da considerable extensi6n e importancia, debiendo el estudiante resolver en

forma individual todos los problemas tecnicos planteados.
Los seis afios de Ingenieri'a Civil comprenden seis asignaturas de matematicas

en los dos primeros afios: las materias formativas son: Estabilidad de las cons

trucciones (dos curses), Tecnologia del calor, Mecanisrnos, Hidraulica general, Elec

trotecnica, las profesionales son: Caminos Y' ferrocarriles, Hidraulica agricola. Sa
neamientos, Canales de navegaclon, Construcciones de mampcsterfa, Hormig6n
armado, metalica, madera; Maquinas. Contiene 208 horas semanales de c1ase 0

sea un promedio anual de 34 horas. Las asignaturas son casi todas de (> horas
semanales de clase, tres teoricas y tres practices.

Los profesores se designan por concurso en la rnisma forma que en las demOs
facultades.

La revalida de diplomas extranjeros, no regidos por el convenio sudamericano
de Montevideo, se obtiene mediante reconocimiento del diploma, segun 1a Univer
sidad de que procede, por el Consejo Consultivo de IIi Facultad y examen satis

factorio de una asignatura de especializacicn sefialada por el- propio Camejo. En
Buenos Aires y La Plata, esta revaltda se obtiene solo rindiendo examenes de

asignatura por asignatura del plan de estudios.
Los examenes son sirnilares a los de las restantes Facultades argentinas: exigen

Ia presentacion de los trabajos practices ejecutados, examen sobre los rnismos y de
sarrollo de un punto del programa oficial elegido por eI tribunal examinador sabre
dos bolillas del programs seiialado por sorteo.

Secci6n VII: Temp diverece
Sub-secci6n VII-A: Enseilanza del. Ingenieri.

log. V. I. Gercle (uruguayo)

CURSOS DE ENSE�ANZA POST-ESCOLAR PARA [NGEN[EROS
(Sinopsis)

Se pone de manifiesto la inconveniencia del r�imen seguido generalmente se

gun el cual todo vinculo entre las Universidades, Facultades, EscueIas 0 [nstitu
tos y sus alumnos, queda virtualmente rota desde el instant. en que estos obtie
nen el diploma, que los habilita para 01 ejercicio de [a profesi6n. ESta sltuaci6n
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se debe, no s610 8 109 egresados sino tambten a los centros de enseiianza, que por
10 comun se desentienden totalmente de cuanto se refiere a la actuacion de los que
fueron sus alumnos.

Se insiste respecto a 18 necesidad de que los egresados continuen estudlando
constantemente, pues no deberi oIvidar que los conocimientos adquiridos durante
su paso por aulas, bibhotecas, Iaboratorios, talleres y museos s610 Ies puede sumt

nistrar una base solida que Ies permitirf conseguir luego, la pracrica indispensable
para Ia adquisiei6n del lIamado esrado profesional.

Es necesario, por consiguiente, inculcar en los alurnnos el esplritu de estudio

y observaci6n, pues soJamente de esta manera sera posible que, durante su vida

profesional, alcancen resultados fecundos y halaguefios -.

La exclusiva apllcaclon de los principios matematiccs, no es sufictente para
resolver con acierto los multiples problemas que se presentan en 18 practtca Es

preciso saber deducir de la experiencia los datos y los coefieientes que deben in

troducirse en las ecuaciones y formulas de aplicacion.
La estrecha colaboracion entre los que investigan en los laboratories y los

que actuan en la vida pro(esional sera muy utH para todos, desde cualquier pun
to de vista que se Ie considere.

Como una de las soluciones mas sencillas para resolver la cuesti6n, es decir:
para mantener siempre en contacto a los centres de ensefianza con sus egresados
se proponen los cursos post-escolares que debieran ser de asistencic obligatoria, por
10 menos, para todos los ingenieros del Estado, de las Municipalidades, de los Entes

Aut6nornos, etc. Esta Iniciativa podria ser utilmenre ampliada estableciendo el in

tercambio de Profesorea entre los dlferentes paises de Sud America. Se facilitarfa
de este modo las relaciones entre los centres de investlgacion respecuvos. creando
tambien la posibilidad de que el <studio de muchos problemas de interes comun sea

abordado en colaboracton.
Se hacen notar las ventajas que presenterlan los rnencionados cursos de ense

fianza post-escolar. Para los ingenieros que podrian mantenerse al dfa en los cono

cimientos relatives a su especialidad; para los profesores que tendrian Ia oportunidad
de transmitir los conocimientos adquiridos durante rnuchos afios de estudio y obser
vacion para los laboratorios que dispondrian de un material amplisimo suminis

trado por los profesionales con forme a sus observaciones practices.
EI estudio del problema, que es siempre de actuaiidad: relacionar los resulta

dos obtenidos en los laboratories al examiner un derermtnado material con los
observados cuanda ese mismo material se helle en servicio, vale decir integrando
una estructura 0 una maquina, se haria en las mas Iavorables condiciones si actue

ran de consumo los laboratories y los profesionaIes.
A rnanera de ejernplo, pues Ia resoluci6n definitiva debe quedar librada a Ias

autoridades de los respectivos centres de ensefianza, se citan algunos de los cursos

de especializaclon que podrfan crearse para las carreras de Ingenierfa Civil e Inge
nterfa Industrial.

Flnalmente, se propone que el Congreso Sud Americana de Ingenierfa emita un

voto aconsejando Ja implantacion de dicha ensefianza post-escolar para ingenleros,
en todos los pafses participantes, y exprese el mreres de que esta inlciativa cuente

con 18 valtosa colaboraci6n que represenrarfa un activo intercambio de Profesores
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s.c.16n VII: Temu dive..,.
Sub-Sec:cl6n VII-A: Enodlanza de Ia Ingenieria

Ing. RaUl E. Dubecq (argentino)

VIAJES DE ESTUDIO A PAISES HERMANOS (Sinopsis)

En las facultades de ingenierfa de la Republica Argentina, los estudiantes, en

el curso de sus estudios, hacen diversos viajes de estudio, siendo el mas importante
aquel que realizan durante el ultimo afio de su carrera, Tengo entendido que tales

obligaciones existen en todas las escuelas de ingenierla sudamericanas.
La utilidad de estas visitas es, indudablemente, muy grande y el dicho que el

conocimiento de las obras 0 grandes proyectos de ingenieria entra mas por los ojos,
es un verdadero axioma y no puede discutirse.

Ahara bien, fannada cast ya el futuro profesional, un viaje 8 ceres paises sud

americanos, dirigido por sus propios profesores tiene que ser aun m6s provechoso.
Estimo, en efecto, que no s610 bajo el punto de vista t&:nico el futuro ingeniero

aprende y asimila 10 que observa y 10 que oye, sino bajo el punto de viSta cultural

y social adqulere un bagaje Inrefectual que Ie sera manana muy 6til en su carrera

profesional.
En el pais extranjero. al tamar contacto con i1ustres profesionales, el viajero

escucha palabras autorizadas no 5610 de profesores sino de ingenieros militantes..

cuyos consejos basados en la experiencia pueden tener sobre el futuro ingeniero una

influencia decisiva en ese instance tan grave de la vida: el futuro egreso de la lJni.
versidad.

Casi siernpre el grupo de estudiantes es presentado a las autoridades del Go
bierno y con ello puede observar de cerca los grandes estadistas que dirigen nues

tros parses sudamericanos.

Por otra parte, el heche de asistir a las reuniones sociales (bailes, etc.) que se

realizan en su honor, permite al estudiante adquirir un mayor race social, siempre
uti! en 18 future vida profesional que va a emprender.

Por ultimo, y encuentro que esto es 10 mas importante, el hecho de habet con

vivido unos dias con los estudiantes del pais hermano, contribuye a fomentar atee
tos duraderos casi siempre con los que, en el andar del tiempo, se van bommdo las
fronteras sudamericanas que, mas que obstaculos puestos por la naturaleza, tendran

que interpretarse como elementos de vinculos puestos por gobernantes sagaces.
EI que suscribe ha dirigido ya dos excursiones al extranjero de a1umnos de 6.0

ailo de tngenieria de la Facultad de Buenos Aires .. La primera en 1924, conjunta
mente con el prestigioso profesor Ing. Agustin Mercau, y la 2.' en 1937. Ambas

fueron al simpatico pais del Brasil. Y es por eso que en base a experiencias perso
nales ha expuesto los parrafos anteriores y se permite la siguiente propuesta:

El Primer Congreso Sudamericano de lngenierta. tlniendo ,n dl,nta las ,rand"
utilidad... quO prestan. a los alum""" de ingeniogia, lcs vwjes al IXlranj.,o. no .610

bajo ,I pu"to,u visla li,,,ico, sirlO bajo.1 punto ,u·vi.!1a ck confraIernidad .nuIamcri
cana. ruuelve:

,
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Comunicar estos puntos de vista a las autoridades de todos los palses sudame
ricanos para que prestigien y apoyen financiers y moralmente estes excursiones de

estudic y dirigirse a-las universidades para que fomenten este intercarnbio cultural,
exponente del espfritu fraternal que reina entre los ingenieros de Sud America.

Secci6n VII: Temea diversce

Sub-6ecci6n VII-B: Ingenierfa Municipal
Ing. Juan Bentura Borgarelli (uruguayo)

DETERMINACION DE UN PROCEDIMIENTO A EMPLEAR EN LA

COMPARACION DE LAMPARAS A SER UTILIZADAS EN EL ALUM
BRADO DE UNA CIUDAD (Sinopsis)

En este trabajo se encara un procedirruento a. seguir, 16gico y racional, per una

empresa de electncided (UTE), para seleccionar las larnparas que debe adquirir
por Iicitaci6n publica, para atender principalmente el alumbrado publico de una

ciudad.
En �l contraro entre los Municipios y la Empress, se establece la sola imposi

cion de los consumos de Jas lamparas.
Para una empresa que no buscera mas que su beneficlo, la solucion estaria ert

adquirir la lampara mas econ6mica, sin preocuparse del flujo luminoso, pero no

pudiendo ser este el criteria a adoptar por una' instituci6n del Estado, sc descarta
en absoluto.

Podrfa fijarse entonces, un valor determinado para el flujo lumincso, sistema

este que no serfa objetable, pero que tiene el inconveniente que suprime el estlmu-

10 entre las fabricas. pues todas se lirnitarfan a suministrar el valor fijado.
Por este motive se descarta dicho metoda adoptandose en cambio el de efec

tuar una primera selecci6n, eJiminando las lamparas, cuyo flujo luminoso sea infe
rior al promedio de los indicados en todas las ofertas.

Hecha esta primera selecci6n, que contempla satisfactoriamente el interes de las

Intendencias, se pesarla a seleccionar las lamparas, aplicando el criteria del costo

mlnimo de ejercicio, habiendose lIegado con tal fin, a una f6nnula concreta, que se

expone detenidamcnte.
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Sec:d6n VII: Temas divcraos

Sub-secct6n VII·E: Varios

I",. Corloo HoemIng, (chileno)

PREPARACION DE LOS INGENIEROS Y LA ADMINISTRACION
DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

(Sjnopsls)

EI autor analiza la preparaci6n que reciben los Ingenieros en la Universidad y
expone su pensamiento sobre los rumbos futuros de la profesi6n, deteniendose a

considerar Is importancia que he tornado la carrera .y la capacidad del titulado

para intervenir en Is direcci6n tecruca y comercial de las empresas econ6micas fis-
cales y particulares.

-

,

Aboga porque se incorporen en los estudios del profesional aquellas materias

que con seguridad 0 con mucha probabilidad han de presentarse en la carrera, con

siderando preferentemente las relaciones del Ingeniero con Is materia viva, 0 sea, el
ser humane.

Es de su convicci6n que en la Escuela de Ingenierfa deberfa exigirse a todos
los alumnos como obligatorio el estudio de los temas relacionados con la· Ingenierfa
Humana, Politica Econormca, Finanzas, Hacienda PUblica, Estadfstica y Tecnica
Bancaria y Organinaci6n de Empresas Comerciales.

Mediante estos estudios ganara el prestigio de la profesi6n, se Ie abriran mayo
res horizontes y sera mas fitcil que el Ingeniero conquiste la remuneraci6n a que
tiene derecho por sus condiciones de preparacion cientifica y m&odo de trabajo..

SIC«i6n .VI I: Temee dtverece.
Sub«cel6n VII-E: Varios

Ing. George M. Slight (chileno)

LA LABOR DEL INGENIERO ANTE LA HISTORIA (Sinopsis)

En el presente trabajo, el autor, despues de referirse a la imposibilidad de ob
tener datos de los estudios y rnetodos de construcci6n de las grandes obras de in

genieria de la antigi.iedad y al interes que presentan para nosotros, analiza la for
ma como actoalmente se archivan y guardan los docurnentos que se refieren a las

. obras que actualmente construfmos. EI analisis 10 conduce a declarer que el actual
sistema de archive no podra satisfacer las condiciones de durabilidad y permanenc:ia
indispensables para que estes conocimientos 50 oonserven el suliciente tiempo para
que sean de utilidad a los futures habitantes del mundo.

Funda su aserto en los hechos siguientes: Ni el material empleado en Ia con

fecci6n de los documentos (papel, tints y empaste), ni la ubicacl6n que se da a

los archives, es garantfa de durabilidad y permanencia. En cuanto aI primer pun.
to, los materiales de inferior calidad actualmente empIeaclos pot rQOllCS de _
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mla deberan necesariamente destrufrse en plaza relativamente corto, por 18 consulta
casi diaria a que se someten estes documentos; en cuanto al segundo punto, los
archivos se ubican en zonas densamente pobladas, pero sujetas, por 10 mismo, a

destruccton tanto m.§.s (acil cuanto que estas aglomeraciones dan lugar a movimien

tos politicos, como la revoluci6n y la guerra. Los modemos metodos de conducir
una guerra, con sus bombardeos terrestres y aereos a mansalva, en que ya no se

respeta la parte no combatiente, hacen que la ubicacion de un archive en un cen

tro poblado sea un verdadero peligro para la seguridad del material archivado.

Ejemplo de esto 10 tenernos dernasiado reciente para referirse en detalle a ella.
EI autor, mtercsandose en haeer crltica constructiva y no destruct!va, propane

un anteproyecto de 10 que podrfa ser un sistema de archivo mas seguro para la con

servaci6n de nuestro material hist6rico en el ramo de ingenieria, No duds que el
costo de su sistema sera grande, por consiguiente, propone que el asunto se aborde
en conjunto can los paises sudamericanos para comenzar. 5610 hacienda obra con

junta se podra solucionar el problema en debida forma.
En sfntesis, el proyccto consiste en formar unos dos archives, duplicado el uno

del otro, de caracter sudamericano, que se ubicarian en lugares que por sus condi
ciones ffslcas, geografices. climatologicas y de .tranquilidad polltica, sean una garan
tia de que el material archivado se conserve tanto como nuestra actual ciencia

10 pueda predeterminar. EI material archivado consitiria en copias de estudios,
proyectos, etc., que se prepararfan de acuerdo con nuestros conocimientos tecnicos

para realizer tambien el desideratum de permanencia. EI hecho de ubicar dos ar

chivos es para dar todavla una garantia en caso de destrucci6n parcial 0 total de

uno de los archivos.
Tratandose de una idea de la magnitud propuesta, el autor estima que el ac

tual congreso podrfa aprobar la idea en general, y encomendar al Dlrectorio de la
USAI la tares de estudiar el proyecto mas a fondo y darle un caracter mas defini

tivo, con miras de someterlo a Ia aprobaci6n de un futuro Congreso Sudamericano
de Ingenieros,

La idea matriz del proyecto es cConservar para la posteridad> y no se trata de
conservar cuanto material tengamos hasta el presente, sino que solamente aquellos
documentos dignas de figurar en una colecci6n de la rnagnitud que nos ocupa.

La idea sometida a este Congreso por su autor es s610 parte de la idea, mucho
mas vasta, de extender el sistema a todos nuestros conocimientos hist6ricos. Una

organizaci6n mundial podr!a hacerse cargo de esta idea, la cual desarrolla el autor

en Hneas generales en el anexo que presents can su trabajo. Esta idea podrfa archi
varse entre la documentaci6n del proyecto, para un futuro estudio. en caso de I1e
varse a ]a realidad el plan Inicial que propane el autor. De encontrarse acepteble
la idea, la USAI podria preparar un anteproyecto de la idea total y presentarlo. de
bidamente estudiada, a Ia conslderacion de un Congreso 0 un cuerpc .cientlficc de

suficiente autoridad para considerarla. Irla asf mas prestigiada la idea. Los ingenie
ros, par su preparaci6n general, humanfstica y tecnica, son los Ilamados a estudiar

problemas de esta naturaleza, por tanto, proponer soluciones a la consideraci6n de
otros interesados.

En el trabajo mismo se encontrariin alga m�s definidas las ideas en que ambos
proyectos podrlan ser realiaados.




