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Aproximadamente un tercio de J.os residuos de madera qcte s e producen en el proceso 
de tra nsfor mar los t roncos en piezas e laboradas , corresponde a aserrí n . 

Gene ralmente , t anto el aserrí:1 come los otros residuos , aument an los c ostos d0. e l~ 
boración de rr:adera debido a la necesidad de eliminarlos , YiJ s ea quemándol os e n la 
9lanta o transport á ndolos a botaderos más o menos a leja.dos . 

Alrededor dr~ los años 40, t a nto en Canadá como e n e l noroeste de los Estado s Uni
dos de Norteamérica , se desarrollaron y u tiliza ron con éxito quf~madores de aserrín 
para uso doméstis:o. 

En Chile , que es un país que cue:-1ta con grandes reservas madereras y p lantc1s c'c ~ 
laboració:1 importantes desde Concepción hacia e l s"L'.r , e l a serrín , principa l me nte 
de pino i nsigne , comenzó a s er utilizado e n CF.J.ntidades significativas como c orn!.::u fl. 
tible doméstico e industrial a partir de 1974 , gracias a l esfuerzo i:r.portante q ue vqr 
tió en e llo la Corporación Industrial para e l De sarrollo de l · Biobio , CIDERE Biobio . 

El poder calorífico infe rior de l aserrín de diferentes especies mcci.ereras no di.fíen: 
mucho entre sí, pero d~pende e n grnn medida del c oi1tenido de h .. imedad . En ge ne ral, 
s e puede contar con 1.mas_ 2 . 500 kcal/kg si el contenj_dL) de humedad _es de a lre d2dor 
d e 40 %. Con humedades más bajas , el poder calorífico a~menta , ha sta a lcanzar un 
máximo de unas 4 . 500 kca l . para a serrín absoiutamente seco. 

$u densidad es muy varia b le , ya que depende de la especie, de su granulomctrfo, 
" • l • • • "' .,.... , , " • • • .. . • 
.-n ... 11a::u ctt.. y y1auu u\::: \Jurnµc1...; Lct\J1uu . L.i ti~t:lTHl oe p1r.o uene a e ns1aaoes qL;e ose.u.u n 
Gntre 200 y 300 kg/m3 : lo q~e implica conte mplar espacios relativamente qra!l.::les 
para su almacenamient o . 

EouiJ)O parn q_~emar aserrín . -

El a s errín puede s er utilizado como combustible paré'. sistemas de calefacción domé..§. 
t icos y también en calderas industri a les para la generación de vapor . 

En tcdos los c;asos es necesario un di spositivo especial para quen:arlo , que vn ado
sado a la caidera o i ntercambiador de calor . 

En general , los quemadores están formados por una cámara de c ombustión , la que ccn 
tiene parrillas y reves timiento de material r-efractario . El ase rrín e scurre he.c.i.a la cj_ 
mara de sde una tolva colocada s obre ellct , ta l como se puede aprec.ia r en la fi nura 1 
de l croquis adj unto . 
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En muchos casos , los quemadore s se i nstal.an frente a la puerta de l c e nice ro de la~ 
c a lderas (calderas Kewanee ) y a e stas se les saca la parril la que t jenen para quemar 
carbón . El recubrimie nto de refractari o del hogar se une con e l del quemador , de tal 
manera que queda un conducto de humos con un recubrimiento continuo entre e l qucm-ª 
dor y e l hogar de la caldera . 

En -aquellos casos en que e l que mador se utiliza para una Cfilde ra provista de hogar 
tubular, como el t ipo de caldera escocesa, es .necesario utilizar un tubo de conex ió n 
er.tre est a y e l quemador . El· tubo , revestido interiormente con plástico refrac lurio u 
otro mate rial similar , se introduce dentro del tubo hogar de la caldera , como se pue
de aprecia r en la figura 2 . 

Funcionamiento del quemador . -

La operación de un que mador e s simple. La t olva s e lle na con aserrín y e ste s e cnciQ.t 
de a través de/ -u'"na puerta pequeña, ubicada al lado de la cámara de combustión , me
diante un pape l encendido. 

La intensidad de la combustión s e controla por e l a ire admitido a l que mador. Mien
tras se mantenga la tolva con aserrín , la combustión prosigue y su intensida d de pe n
derá de 1 tiraj e . 

Los humos proveniente.s de la combustión de madera contienen gran cantidad de agua, 
por lo que su punto de rocío es también a lto . En ge neral, se produce conde nsación 
del agua , junto con. creos.ota y otros componentes cuando entran e n contacto con su
perficie s cuya temperatura es de unos S0ºC o menor , situación que debe evitarse el 
estudiar la instalación de quemadores de aserrín . i.::n quemadores mal dise ñados o 
mal insta lados pueden aparecer otros problemas como excesivo humo , retroce s o de 
llama y combustión de ntro de la tolva, y explosione s de .gas en la cámara de c ombus
tión . 

La granu lometría y e l grado de hume dad dei combustible utilizado puede n variar en un 
rango muy amplio , aunque , en general, un que mador trabaja me jor con aserrín grueso , 
como e l de aserrade r.o , y ·cuya hume dad no sobre pase de un 50%. El ase rrín puede e.§_ 
tar mezclado con virutas ha sta en una proporción de un 30% en volumen , sin que e llo 
sea perjudicial. ·Con un contenido alto de viruta s, no escurre b i e n en la t o lva y arde 
dentro ·de ella s i no se l e re mueve con fre cuencia . 

C(ill_acidad y r e ndjmiento .-

En la región del Bió- Bio s e han c onstruído q~ema dore s de l tipo de scrito, con capaci-· 
da de s que va n de sde 20. 000 has ta 250. 00 0 kcal/h , cuyo funcio na mie nto ha sido sa
tisfactorio y ha permitido ree mpla zar numerosos que madores de petróleo para la cu le 
facción de edificios , con una gra n e conomía e n e l funciona mie nto . Su costo de ope
raci6n , en Concepción, por ej e mplo 1 e s de aproximadamente un 20 % de l costo utili 
zando pe tróle o. 
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Debido a las variaciones de l poder calorífi_co de l aserrín, en genera l, las tempe ratu
ras en los hogare s e s más baja que .para la combustión de petróleo y las c a ldera s de 
calefacción se deben dimensionar para una transmisión de calor (superficie de calefa.52 
ción) de unas l O. 000 kcal-h/m2, o algo me nor. Por efecto también de la mayor nece
sidad de aire para la combustión; e l rendimiento de estos quemadores no sobrepasa e l 
50%. 

También se han diseñado e instalado quemadores para residuos de madera, en genera l, 
co:i capacidades mucho más elevadas , de hasta l. 000. 000 kcal/h , pero e n tul caso se 
ha preferido el siste ma de cámara de combusti6n con parrilla escalonada para un com 
bustible constituído por virutas y de spunte s , mezclado con aserrín . La ca rga de com
bustible, en estos casos, es intermitente y requiere la atenciÓ!l pe rmane nte de un fogQ 
nero. 

CIDERE Biobio / ' ,. 

Concepción, 21 de diciembre de 1976 
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C I D E R E Biobio 

DESTINO ENERGETICO PARA EL ASERRIN 

- Su aplicación como combustible. 
Los aserraderos de la región maderera del país generan más de 400. 000 tonela
das de aserrín anuales . D.Jrante el período 1974- 75 la Corporación verificó que 
era posible darle un destino energético a ese aserrín . Dicha verificación la com 
plementó con la construcción de un quemador prototipo capaz de suplir un reque-= 
rimiento calórico equivalente a 150 . 000 kilocalorías hora, quemador que instaló 
en el Edificio Banco del Trabajo , en Concepción, en remplazo del quemador de 
petróleo de su sistema de calefacción central. 

De esta formá, estos p rimeros usuarios de aserrín como combustible en calefac 
ción central comprobaron que, durante el invierno, el costo de la calefacción 
dentro de sus oficinas o departamentos ( 20°C constantes de temperatura ) les 
costaba el equivalente a ocho dólares mensuales por cada cien metros cuadrados 
de superficie; un sexto de lo que gastaban antes, empleando petróleo . 

- Quemadores de aserrín en funcionamiento. 
L;a d ivulgación de la economía q u e implica el uso de los quemadores de aserrín 
construídos según el prototipo CIDERE ha hecho que, a la fecha haya más de 
noventa quemador es de aserrín funcionando en el país, cuya aplicación ha hecho 
posible la economía de · petróleo que se anota : 

Año 1974, sustitución de 19 toneladas de petróleo 
11 1975, 11 11 96 11 " 11 

11 1976, 11 11 2 . 100 11 11 11 

11 1977, 11 11 14 . 900 11 11 11 

11 197f:3, 11 11 18.000 11 11 11 

La referida cantidad de quemadores está compuesta por unidades que suplen reque 
rimientos calóricos que van desde las 100 . 000 a las 800 . 000 ki localorías hora. 

A continuación se enumeran algunos de los quemadores de aserrín que a la fecha 
estan acoplados a calderas u otros t i pos de intercambiadores de calor en : 

Concepción : Edificio A . P into 372 
11 Contraloría 
11 Maipú 
11 Colo Colo 

" Torre Libertad 
11 P. de Valdivia 
Hotel Cen tral 

" El Dorado 

calefacción 
rr 

rr 

11 

11 

11 

11 

11 

y 2 plantas deshidratadoras de vegetales ( Hualqui y Nonguen ) . 

s igue a la vue lta .. 



.. vtene de \a vuelta . . 

- Chi llán Cine Central calefacción 
Hotel Isabel Riquelme 11 

- Quil lón 
Lota 

y 4 plantas deshidratadoras de vegetales 
2 plantas deshidratadoras de vegetales 
Cine Lota Calefacción 

Los Angeles 2 plantas deshidratadoras de vegetales 
Los Sauces 1 planta deshidratadora de vegetales 

- Angol 1 planta deshidratadora de vegetales 
- Temuco 1 planta deshidratadora de vegetales 

Loncoche Hospital calefacción 
- Osorno Hotel Waeger calefacción 

Es del caso tener presente que las trece plantas deshidratadoras -de vegetales incluí das 
en esta enumeración corresponden a la materialización del proyecto de deshidra 
tación de v egetales silvestres desarrollado también por CIDERE Biobio,el cual 
esta dando lugar a la exportación de varios millones de dólares derivados del fru 
to vegetal silvestre denominado mosqueta, que se exporta apropiadamente des
hidratado. 

- Perspectiva de la sustitución de petróleo por aserrín. 
La relación de sustitución de petróleo por _aserrín es de 1 kilogramo de petróleo 
por 5 kilogramos de aserrín, relación que permi te anotar que las 18. 000 tonela
das de petróleo sustituídas durante 1978 consumieron poco más del veinte por 
ciento del aserrín generado en este mismo período anual . La citada sustitución 
de petróleo por aserrín le ha significado a los usuarios de aserrín una economía 
equivalente a más de dos y medio millones de dólares. 
De estas cifras se desprende que Chile puede llegar a sustituir 80 . 000 toneladas 
anuales de petrbleo por aserrín . 

Esta sustitución de petróleo por aserrín está haciendo posible que l a Región en 
particular tenga notables ventajas competitivas en procesos industriales con altos 
requerimientos energéticos. 

- Polución ambiental. 
Cabe hacer notar que en estos quemadores la combustión del aserrín se logra 
sin humo y s i n residuo de ceniza . En cuanto a polución ambiental, la ocasiona 
da por la combustión del aserrín -me dida en gases sulfurosos- resu lta ser 1/30 
respecto a la originada por la combustión del petróleo. 

Enero 1979 . 



Segunda e<ilclóo • abrll 1972 

Procedimiento para Transformar 
Aserrín de Madera e n Humus 

Materia Orgánica para Suelos de Cultivo 

A tenclída la gra11 cantidad de ascrrtn de madera generada por los aser raderos de 
la Región. pa1a les cuales el a1P.r r;11 co11stit 11ye un subpr oducto de desuno cuya elimina· 
ción r ernlta costosa, CIDERS Bio Bto se dio a la tarea de buscarle aprorecham,entos 
cuant itativos c¡ue pu'.licran beneficiar la econ::imta r egional . Fue así como ubicó un pro
ceso desarrollado r ecten.teniente por el I nstituto Eawao, de Sui::a, mediante el cual Ú 
p?sible convert ir - en corto pla:e>- el aserrín en "humus" , que es la ma!ería or{lánil'll 
tndicada para mejorar los sucios de cultivo. ... 

A NTECEDENTES 

Corno es sabido, el aserrín de madera ' 
requiere clccenas de ai'los para dcscompo
ner,:e, sah·o que se le creen las condicio
ne, apropiadas para acelerar el proceso. 
El procedim;ento que se explica en esta 
publicnción h.,cc posible convertir <c, l ase
rrín en h umus, proce;o que suele denomi
narse '·campo .tnción". en un bpso no su
perior a ,os cinco o seis me, es. Durante 
e; te ,iem;,o se l:ibiliza la celulosa conte
nida en ei' aserrín mediante agen tes qui.mi
cos y microbi:inos, en tanto que, CQn su 
posterio r h idrolización, se generan in situ 
los azuc:irc., rPqucridos por el m ctnbolis
mo microbiano, con lo c:uc se posibilita el 
desarro llo activo de una flora microbiana 
de las características de ia del sucio. 

La <legradación que así se genera pro
porciona ,mhidrido carbón ico y otros n u
t rientes para las p!antns, en tanto que la 
lignina rcsidu:d , parcialmente degradada, 
C'S una fuente de carbono que modifica fa
vorablemcn!e el suelo, haciéndolo espon
joso y aµto para retener la ht:med::id y 
los fertilizantes q uímicos que se Je adicio-
naren. · 

Lue;;o de comprobar du ~ante los ~ os 
1069 y 1970 la efecti·,iclad dd proced:mier.
to en el medio regi<>nal, CI!:lERE Bio B:o 
Í OJ mal izó su ~d:¡uhiciOn p 3!'a q -...:e p:1s:ira 
a const ituir una cconóm:ca y rápid a herra· 
m:cnta para mej ora, la caliuad de los st:e
los r!e !a Región del Bio Bio, par:icu lar
mcnte pübres en n1aa•ria o :-gán:c~. CaG~ 
tener prc:;c:itc q ue. por sus e!~~tos cie ca
ractcn; t icas pt-rm~ncntcs, ei humus re
sul:a se.- un .. cumu!ador d(' energías, del 
cual cubren su.s nece:sldades de nutr ición 
lo~ m icrorgan ismos del suelo. P or su cc-Tn
pos ición. al ser adi ciúnado al suelo no ¡:rn
pcr.ck a la ~p::iriciú:1 de malezas, con10 sJ~ 
le c,c..irr ir c11;,ndo se adiciona tierra de hv
jas, b"-1'1no o mJte: ias o:-Jid1icas de otros 
origen cs. 

EL PROCEDIMIENTO 

El p roce:: imien lo para t ransfonn;;r el 
aserrín en humus se rt-duce a m ezcla~ ho
mogénc•a mcnte los ingredientes con el 
aserr ín. man teniendo !a mezcla con u n de
terminado rango invariable de humedad 
duranté ios cinco o seis meses que d.l:ra la 
compc,st ación. 

.. 1 -
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TERRENO APROPIADO DONDE 
DESARROLLAR EL PROCESO; 
FOP.MA DE APILAR EL ASERRIN 

Ei terreno en que se vaya a compo,;
tar el aserrín debe ser ligeramente incli
nado con el objeto de faci litar el escurri
miento de posibles excc;os de agua. Por lo 
mismo, es recomendable que el sue!o sea 
duro. 

El aserrín debe unontonarsc en pila~ 
alargadas, de un anch-> de unos dos metros 

• . 

;.:~;: ~~-: 
. .,,._ 

Pilo• de Autrin •n procHQ de compo•tacién, Co,on•I. 

y ron una altura no superior a un metro. 
La f .,ografía q ue ilustra esta publicación 
mt:es:ra cómo fueron h?cn:is las pilas de 
a, crr in en uno de les lugares en que se ha 
puc.cto en práctica su ccmpostarión. El 
ancho y el alto limitados en las pilas tie
nen por objeto facilitar la operación que 
cx i¡;c el ¡,rocc.,o, básicamente, por cuanto 
cada cuatro semanas deberá voltearse la 
pila para que la flora bacteriana en de.;a
n ol!o - que es aerobia- reciba el oxígeno 
indispensable para el crecimiento. 



PROTECCIO~ DE LA INTEMPERIE 

Si la cornpostación se rca:iza en la 
R e,,ión entre los meses de abril y octubre, 
no "es neces::.rio que el recinto donde será 
ubicadu el aserrín sea techado. En general , 
el techo tcndra por objeto evitar :los efec
tos de los rayos solares sobre el aserrín: 1) 
q ue la acción baclericida anule el desarro
llo microbiano indispensable para la com
postación, y 2) que el calor seque) el ase
rrín, que d obol'li mnntonorso c:0 11 50',1;, do 
h umedad, base húmeda, durante el lapso 
que dura e l proceso. 

Aún cuando durante el período inver
nal dichos efectos ~on los minimos, es re
comendable cubrir la pila de aserrín con 
un delgado film de pn lietileno, en lo po
sible no tra, parente. De e.,ta forma, apar
te el e evitar lr,:; c foctns bactéricidas y se
cantes del sol , se podrán controlar los ex
cesos de h umedad derivados de lluvias 
parlicui;umer.tc intcns.:3. 

Con relación a la hume::lad que exige 
el proceso puede decirse que. en la p rác
t ica, e l r egimen dí! lluvias normal en la 
Región para el periodo abril/ octubre pro
porciona la cant idad de agua suficiente 
para mantener el porcentaje de humedad 
requerido, siendo sólo ocasiona !mente ne
cesario rociar agua sobre las pilas de ase
rrín. 

BASE PARA DOSIFICAR 
LOS INGREDIENTES 

Los ingredien tes que provocan el de
sarrollo del proceso que com·erlirá el ase
n in en hum us se dosificJn con relación :ti 
aserrín·matena·seca. Considerando que el 
aserrín se suele encontrar con una hume
dad (bi.,;e húmeda) del 50';,, y que ticn'! 

· ur.a densidad aparente de 300 kgs./ m3, se 
tendrá que en un m etro cúbico de es te 
aserr ín habrá 150 kgs. de aserrin·mat«:ria
seca. Esto de be tenerse presente al dosif i
car los ingredientes ya que la dosificación 
está calculada sobre aserrín·matcria·seca. 

INGREDIENTES 

Los ingredientes a ser mezclados uni
fonncmcnle con el aserrín son los siguien
tes: 

-Aeido Fosfórico (p1,1reza comercial). 
-Melaza (con 40% sa.carosa), y 
-Urea (abono agrícola). 

Se puede su..tituir el ácido fosfór:co 
p or fosfatos (abonob), C!Uldando de agreg&z 
la bn~e de P2Qj que aporta el iicido fosió
r ico (437<, P205). 

El ácido fos fórico y la m elaza, p~evia
m en te pesados, se diluyíen en la ca:nidad 
de :igua apropi ada para q:1e pue-dan ser 
rociados sobre el a .,er r in sin dificultad, lo 
más uniformemente posi:,Jc. Se rccomicn• 
d .i h .1,·e:r c,ta npl icación sc,bre e l a: crrin 
extendido en el sucio, lo que penn1:irá 
revol\'C,r y h omog1cnizar la m ezcla. L a 
urc.,a r.c e::p;,rcc sobre e l ase rrín ir.media
tamen te antes de armar la p:la , operaciém 
que servirá para que quede h omog¿ne¡¡
m cnte mezclada. 

DOSIFICACION 

Los ingredientes a adicionar concu
rren en la m <:zcla en siguientes porcenta
jes sobre aserrin-ma!eria ·seca. 

Acido fosfórico: 0,2'.k , melaz.:i: 6,25% ; 
urea: 0,4!>2 '.o. 

Es detir que, por ca:la t o'.'!cl ada da; 
aserrín con 50'; de humedad (5'v0 k gs. de 
ascrrin·ma! c·ria·., ecaj, debe rán adacionarse : 
1 k¡¡. de ;ícido fosfórico; 31 ,50 kgs. de me
laza y 2,26 kgs. de urea. 

DESARROLLO DE 
LA COMPOST ACION 

El procc;;o de t r~ns formación ciel ase
rrín en humus se inicia una vez que la 
pil a de aserrín e,té armada con sus co
rrespondientes ingredientes y el porcer,ta-
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je de hun:edad sea el indicado. Al cabo de · 
a lgunos días se notará una ligera e leva
ción de la temperatura en el interior de la 
mezcla. Si este nivel de temperntu, a e; 
uniforme a lo largo de la pila se está reci-

, hiendo un primer indicio de qu~ fa mezcla 
se hizo adecuada y hol}'logéneamcnte. 

Cada cuatro semanas deberá voltear
se I;,. pila, invirtiéndola esmeradamente, 
dejando en la superficie lo que estaba en 
el fondo y vic~vcrsa. Deber:\ cui:fars<' de 
deshace, lo; g~umos que se hayan forma
do. S-i la tempe:atura te:idiera a subir de 
4.5~ C. ciebcra voitearse la pita anticipa
damente. 

CONTROL DE pH 

El pH del aserrín de madera es apro
x im:iclamente 4.5. El humus debe ser ob
tE:nicio con un pH lo ir,:\5 cercano a 7 -
n0utro-- lo q t:~ .. ü ! c.·u.1s:6ue n1 c-diantc la 
ad ic:i.n de lerna:la~ de cal apnga:l:1. Es tas 
aCit:lonc::; C:ehi n :1:.:ccr:;e en las ú ltin1as 8 
sen:un;is dó!l .,roceJo, haci.:ndola, coinci
d ir con lc,s dÓ, t11 11m os volt~os de la pila 
de a..;e.rín. Es po;iblc que con dos cie es
t as le~hadas, aplicadas c,da cuatro sema
nas, ir. mediata mente an 1 : s de voltear la 
pila, sea suficiente para subir el pl l. Ca
da lechada debe p reparar.e con 3 k (!_s. de 
~al apa;¡ada por t t)nclada dt aseriin-mate
ri.1-scc:i en proceso. S i se sobrep3sare e l 
limite ele pii 7, es posible rebajarlo apli
candc, .:na lr:.:hada de y eso. Debe velarse 
por que es ta, lechadas q u~den hcmo¡¡énea
mente incorporada; en el compost. 

CARACTERISTICAS 
DEL HUMUS OBTENIDO 

El humus obtenido IJego del proceso 
de compostación descrito presenta un co-

~éoncepción, 
Abril de l 972 

, 

lor café, con granos de aserrín aún di~cer
nible, a 5im ple vi~ta. No obstante, a l ser 
incorpor~do al s ue!o, la d ü cern ibilidad se 
,Hcrcie. Ap;icado sob re suelos peb re.; en 
malcría orgún ica pro::ucc los efec tos ya 
mencionados, de constituirse en e!emento 
m:tritivo de la planta y ele la fl ora micro
biana de J:i rhyzosphera, y de mo:lificar 
las propied.1dr s mecánicas del s uelo, au
mentando la infiltrnción y la capacidad d<' 
retención del agua y de los fertil izantes 
qu ím:cos. Al té1 mino del proccrn de com• 
postación el humu~ re; ponde al siguiente 
a.nidi;;is: 

pH 

nitrógeno 
Fósforo 
P otasio 
rcl3ción C/ N 
m : teria or¡; t nica 

reg ulab!e, según sea el 
tipo de suelo al que se 
va a destinar. 

3 5f, 
40 p.p.m. · 
7 p.p.m. 
1 : G 

sobre 501/o 

APLICACION AL SUELO 

E l humus de aserrín debe esparcir,e 
sobre el suelo en la c-antidad oue ~e h.iya 
resuelto :::; , Lgar por de terminada unid:id 
de supC'rf:cie. Una vez esparcido, debe de
jarse una semana sin incorporarlo a la 
li~rra. Pas;id.1 la ~emana puede ararse, in
corporúnJolo ul s;1 clo. 

En s uelos pobres de m¡¡teria orgánica 
se ha observado, en la práctica, que los 
rendim ic-n tos económicos favorables deri
vados c!e la a:i ición de este humus empie
zan con 5 tcnelad:is de humus por 1~ec
t.i1 ca, n o:ánd .. sc una tendencia a que el 
óptimo se obten~a con una adición d e 20 
ton./ Há. Lo a,1ot.1do vale para suelos de
dicados a cultivos hortíeolus. 

CIDERE Bío Bío 
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ETOR TA PARA PIROLJ.5.(S CONl'lNUA 
D E ASEA.QJN DE MADE aA DE P I NO 

R.ecur rlmoa a u•tede• para •ollcltarlea que no• coticen u.na retorta ¡,ara d eatl
laclón •eca -;,lrÓU•l•- de • ••rr(.n de madera. E •ta . iróllel• tendr á or obje
to ?roduclr carbÓn_, alquitrán, llcor p lroletl.oao y 1•• combuatlble. 

La r etorta, cuya cotlaaclón lea •oltcitamoe debe p ermitir realizar la plróll•l• 
bajo un proe••o co11t(11uo. 

La capacidad de la retorta debe eer •uíiclente ?•ra •ometer a t)ll'Óll•l• 100 rn 
3 

( 25. 000 Kg. ) de aaerr(.n dlarloe, alcanaándoee en ella wia temperatura de 
6 00• C. El ideal aería q11e la retorta empleara como aombu•tlble el 1•• com 
bu•tlble y una parte del carbón obtenido de la. rnl•m a lrólleta. 

Tal como •• lo imllcamoa en el ;>rimer párra!o, ••t• ¡,roceao de ptróllai• eat&
rá deetluc:lo a la obteDClÓn de dlverao• producto•. De allí que, aparte de la re
torta m l•ma, necealt&tnoe que u•tede• no• coticen - o no• 1mlquen quién. pudie
ra cottzarnoe - loa alplente• ~ulpo•: a) •i•tema de aeparación del alquitrán 
eoluble, y b) equipo de deatllaclón para recupera.r metanol y ac•tona. 

Anotámo•l•• a contlnuactóa la.e ca.ntldad•• de i>roducto• obtenidos en e.xp erlen
claa e.n planta piloto dlacontínua, eobre pltóllal• del 100 Ka. de aaerr í o de m a
dera con 1Z'9 de humedad: 
- Licor ? lroleftoao 4Z, 3 Ka•• 

alquitrán ln•oluble 4, 9 " 
carbón 32,0 " 

- 1•• 24, -4 m3 
L a compoelclón en p eao del llcor p lrolefloao ••blado e• la que •laue : 
- alcohol met.Olco 3, 48 -,. 
- acetona Z, 08 C,. 
- ácido acético l, 51 ,. 
- alqultrán aoh1ble 8, 7 ,. 
- apa e lm?'lr•••• a,, 23 % 

Obvtameote que eatoa equl o• deberán operar en funcló.n de la retorta que ua
tede• eatuvleren con coadlclon•• de cotlaarnoe. 
E.n lo que re•pect& a dlmeulonamlento•, ro1ámo•l•• hacerlo• en baae al .rui

ero de horaa dtarlaa de Oi)eraclón -wio, do• o tre• turno• de 8 bra. cada 
11.no- que lmpllc¡ue la menor laveraló.n po•lble en equlpoa. 
A t(tulo lnformatlvo le• ma.nlfe•tamo• que e•tá coJ'tem?l•do conatruir un ¡al
ón a proplado pa.ra lnatalar tanto la. retorta como loa equl?o• complementa

rloe. Se dl•,?one de ene.raía eléctrica corriente alterna de 380 V, 3 faae• 
SO clclo• por ae¡undo y m onofá•lca de 220 Volta. 



P ODUCTOS Dlt I..A DltSTILAClON 

La dutilaclóa do la muera de plao lnelpe da cuatro producto• que •e i>Ue
daa ee,ar&r l.nmodlatarne.at• : 

l . - G&e de madera, q11e e• combuatlble 
2 . - Aclclo plroleftoao q_ue co.ntie:ie a11:1a, ácldo &c:étlco, alcohol .netatco y 

otro• compue•&.o• en rneno.r cantlclad. 
3. - Alf¡ultráa 
4. - Cubón de mad era 

Gaa de r:nadva 
Su caatldad y com o•iclón dependen, corno lve derná11 f) rod11eto• , de la teme)e
ratura y del tlemi>o d e carbonlzaclón. La cantlda.d que 1e obtlon.e e• de alrede
dor de 15'8 del peeo de la .nadera seca. La den•id&d •• ll¡eraasente eu¡,erlor 
que la del aire a la ml■ma tem¡,eratura. 

Se le a¡n•ovec:ila para la calefacción de la, r etol"t••• ya qiae all contenido de 
CO, CH•. cia, J otra• o.t'e!lNl• e m, le dan un poder calorl'llco de wtaa 
2. 500 Kcal/m 1. 
De cada 100 k1•• de m adera •• obtienen alr ededor e 10 a, 3 de 1••• que •on 
ec¡1alvaleat•• en au poder calor íflco a wio• 4 k1•• de carbón. 

Acldo plrolelo•o 
aepl'•••ma alrededor del 45'- de la rnadera dee t llada. E• una •oluclón acuo
•• de color pardo con 1111a d•n• ldad ll¡eramente mayor que el apa. l. 03 a 
1.05. S.e tr•• prlnclpalee come>o.nente• aon el ácldo acético, el alcohol m•
tRlco y la acetou. Al aometér ■ele a cle•tlla.clón deja un realdao c¡.ae •• co.n2_ 
ce coa el nombre de alquitrán 1olable o alqultrá.n B. Contiue ademáe nume
ro•o• otro• compue1to• en ~J'Oi)Orclon baja que, gena- &L-neAte • .no e• re.nta
ble n rec:uperac Ión. 
La compe•lclóa del "e ldo lroleflo•o es•ie •• ha obtenldo en la de•tllactón de 
muera de ~lno ln•l1.ne contiene alrededor de 3% de á c\do acétlco y 1, 54'1 de 
alcohol "Detillco • 

.Alq\lltr,a 
El alqllltráa obtealdo ,:,or decantacton del Ucor p lrole5o•o alcu1ia a;,:r•o.:d.ma
dar:neate a 1111 Sfe 4el peao de la adílr& deetllada y au den.a ldad •• lla•ramen
te Rt>Vlor a la del ác ldo ?irolefloao. 

CarbÓa de mMera 
El carboa corre•poad• al 301. del peao ele la madera aeca. C'-l&ado la deatlla-
clóa ae hace coa la 111aaera ea lecho fljo, el carbón cQA1erva la lornia y la 
e•tructwra de la maclera de la c1i1al provle.ne. Su 1>orolaldad •• alta. a;,ro . .-d
madam.en&e eatre 75 y 10,. y a ello ■e debe la baja deaaldad y ■ll capacldad 
para a..._,ber aa••• y otraa materl••• ya c¡ue repreae.nta WI& aran eu¡,erfl-

:~~=~~~- s., padw caloríflco •• da alndador de 6 . 500 kcal/lt¡. r " -;) 
' 
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