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Introducción:

Chile ha sido el primer país del mundo donde -

se ha utilizado industrialmente la energía solar en una iús

talación tecnológica, específicamente deseñada por el inge

niero Carlos Wilson en el norte del país (1). Este precur-

sor de la ingeniería solar construyó en Las Salinas, al in-

terior del puerto de Antofagasta, su afamada planta de des

tilación solar de 4757 metros cuadrados, que producía apro

ximadamente 20.000 litros de agua desalimizada por día. E~

aquella región se encuent~a uno de los máximos de radiacié:

solar anual en el mundo (2) Y no es de extrañar, que durant_2-'

les últimas décadas, investigadores chilenos han tomado va-

rias iniciativas para utilizar esta inagotable fuente de e··

nergía desde la zona central hasta el límite norte del país.

A continuación se informa sobre los adelémtos alcanzados PD

los diferentes campos de utilización de energía solar en

Chile, dividiéndolas en dos grupos: aplicación de la radia··

ción solar en forma de calor y aquella en que es usada me

diante conversión directa sea en electricidad o sea en po

tencial químico.
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utilización tecnológica de la radiación solar:

En Chile la utilización del calor de la radia

~i~ ~olar medianteequipo-s tecnológieos ha prog!r'ésado mu :

chodu.~ante las últimas décadas. Loseqí..iipos para uso del

calor solar pueden dividirse en los de evaporación, de des

tilacióny de calentamiento. Al grupo de evaporación perte

necen las pozas para producir sal de mesa a partir del agua

de mar o concentrar soluciones salinas como también las ins

talaciones de secado solar mecanizado. A las instalaciones

pare desalinizar el agua corresponden los destiladores sol~

res y las pozas solares. Los equipos de calefacción se di

viden en calent~dores de agua, cocinas solares y hornos so

lares. Entre el grupo de conversión directa se destacan la

utilización de células fotoeléctricas y los cultivos inten

sivos bajo carpas en pleno desierto. A continuaci6n se in

formará sobre las experiencias obtenidas en Chile en el mi~

mo orden de la clasificación recién indicada.

Evaporación solar:

Como en varios otros países, también en Chile

la producción de sal de mesa mediante evaporación solar en

pozas a orillas del mar representa la utilización más anti

gua del calor solar. Es interesante notar que estas pozas~

no se encuentran en el norte caluroso del país, sino en la
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zona centr~l más temp12dn. Esto se debe al hecho, que la

naturaleza en los numerosos salares en tiempos remotos, ya

ha formado abundantes cantidades de sal de mesa, yacimien-

tos, que en parte han sido comercializados. A pesar de e-

so, actualmente se producen en el país anualmente 16.000 

toneladas de sal marina por evaporación solar(3).

Cerca de "Las Salina¡;", en Coya Sur, la Comp~

ñía Química y Minera de Chile tiene en servicio continuo -

diez pozas solares de evaporación cuya construcción ha si-

do iniciada en 1951. Cada una de estcls pozas tiene una ~u

perficie de 44.000 metros cuadrados y en término medio a -

nual, las diez pozas en conjunto evaporan cada día 2000 me

tras cúbicos de agua para concentrar soluciones de sulfato

de sodio, que finalmente es cristalizndo en equipos espe -

ciales a vacío. De acuerdo con las mediciones realizadas~

aproximadamente cincuenta por ciento de la radiación solar

. . ., (4)
~nc~dente es utilizada en el proceso de ev~poraclon • De

esta manera, se h, conseguido ahorrar anualmente la consi~

derable cantidad de petróleo de más de 50.000 toneladas.

Hace más de treinta años, que cerca

de Valparaíso, la fábrica de cartón d¿ Crestuzzo Hermanos

y Cía., utiliza el calor solar para secar cartón a pesar

de disponer de un equipo secador a base de combustión de
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petróleo por resultados m&s económicos, dejando este último

solamente para épocas de mal tiempo. Después de salir de la

prensa, la hoja de cartón pesa tres kilógramos, que después

de haberse secado al sol, se reducen a un kilógramo, evapo 

rándose, por lo tanto, por hoja dos kilógramos de humedad. 

Para este secado solar en invierno se necesitan 18 horas de-

sol, que en vercno se reducen a sólo 6 horas. La economía 

en petróleo, es consideraLle y beneficia no sólo a la compa

ñía sino también al país por el ahorro correspondiente de di

visas.

Desalinación solar:

El Centro de Investigaciones de Energía Solar 

de la Universidad Técnica Federico Santa María desde el año

1960 está realizando ensayos con diez diferentes tipos de --

destiladores solares para encontrar el diseño más económico.

Entre ellos se encuentra t3ffibién una reconstrucción fiel del

destil~dor D-1 de Carlos Wilson,reemplazándose únicamente el

material de la canaleta de recolección de destilado, que se

ha hecho de aluminio en lugar de plomo. Hace cinco años a

base de las exp .. riencias recogidas, en el pueblo de Quilla 

gua en pleno desierto se instalaron dos plantas experimenta

les de destilación solar(S)para lo cual se eligieron los ti-

pos D-3 de concreto y D-S de cemento asbesto, ambos cubier -
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tos de vidrio. LnS experiencias han demostrado que el desti

lador de concreto no es apropiado para el lugar elegido por

las condiciones geológicas, químicas y sísmicas del terreno.

Actualmente, está ampliándose l~ planta del tipo D-S a vein-

te y dos unidades con una extensión útil de ochenta metros -

cuadrados para hacer mediciones de rendimiento. Ensayos de-

laboratorio han dado para este destilador la producción espe

cífica de p 15~2 - 0,274 (dm 3/m2 día) donde R representa la

radiaci6n solar en (kcal/m2día)o

La investigaci6n más antigua del mismo Centro -

está relacionada a la desalinaci6n solar indirecta, calentan

do el agua salina en las llamadas "pozas solares" y evaporá,!2

dalas separudamente en equipos especiales y a continuación -

condensando al vapor a agua pura, después de generar fuerza-

motriz en una turbina a vapor. Después de muchos años de in

vestigación se ha elaborado el proyecto de una planta expe

rimental(6)y la Sociedad Química y Minera de Chile está es-

tudiando el financiamiento de tal planta para instalarla en-

el Salar de Atacama. Mientras tanto siguen los experimentos

especificas en el laboratorio en Valparaíso para averiguar

hasta qué temperatura efectivamente se alcanza calentar el a

gua salina en una poza solar con difusi6n controlada de sal.
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Calentadores sa12res de agu2=

A partir de mediados de este siglo varias insti

tuciones comenzaron a interesarse en form~ independiente po~

el uso de calentadores solares de agua. En tres universida

des se diseñaron equipos a base de las experiencias obteni -

das en Austr21ia e Israel. La compañía industrial "Somela"

poco después inició la fabricación de tales equipos , que en

su mayoría han sido inst21ados en Arica y otras ciudades del

Nor~2 Grande. Lamentablemente, la mencionada compañía des 

pués de PO~qS años abandoné la fabricaci6n de estos equipos-

por dar preferencia a otros productos de mayor demanda. [,e··

cientemente se ha reiniciado la fabricación de calentadore3

solares de agua a consecuencias de un convenio entre el Cen-

tro de Energía Solar de la Universidad Técnica Federico San

ta María y el Servicio de Cooperacién Técnica de Chile, que

también se encarg2 de organizar al servicio de mantención p~

ra evitar frac2sos. Los planos entregados por el mencionado

Centro se basan en las experiencias prolongadas(7)con dife _.

rentes equipos tanto en su laboratorio como en una casa par-

ticular en Valparaíso. Las mediciones de varios años en es··

te último han demostrado que con el manejo apropiado se pue

den ahorrar más de un 80% ~n ~l ODnsumo de energía eléctric2

para calentar agua con un calefón ordinario, lo que en el
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norte del ?2ís practic2mente debe llegar a los 100%$ El pr~

b1ema del mayor uso radica en la fuerte inversión inicial n~

cesaria 10 que se trcjt2.rá de resolver medic.nte facilidades e

conómicas ofrecidas por las instituciones est2tales de las 

cuales depende la construcción de poblaciones por los orga 

nismos correspondientes. Frente a la creciente escaséz de

combustible en Chile ~sta iniciativa es de gr2.n importancia.

Cocinas solares:

Simu1táneumente con la fabricación de los prim~

ros calentadores sol~res en Chile se realizaron ensayos con

cocinas so12res tanto importados como de propio diseño. Las

primeras eran del tipo de concentración de lr radiación so -

lar mediante espejos parabólicos, sólido (Universidad del -

Norte) ó plegable "Umbroiler" (Universidad de Chile, Antofa

gasta, y Universidad Técnica Federico Santa María, Valparai

so) $ Las de propio diseño eran del tipo "María Telkes" con

aletas reflectoras de aluminio (Universidad de Chile, Antofa

gasta, y Universidad Santo María). En el Laboratorio de E 

nergía Solar de esta última se realizaron ensayos comparati

vos(8)entre dos cocinas de igual área e iguales aletas re

flectoras pero, teniendo 12.s dos planchas aislantes de vi

drio, una vez colocadas en la base y la otra vez a la cabeza

de los reflectores. Esta última, daba mejores resultados, 

pero, es más costosa. Una competencia organizada por el ci-
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tado laboratorio pera la cual se usaron t2nto esas dos coci

nas de cajón como otr0 de reflector plegable <Umbroiler) --

causó mucho interés entre el público en general y numerosos

comentarios de la prensa tanto en Chile como en países veci

nos.

A pesar de esto, hasta ahora no ha sido posi _1

ble vencer las costumbres y reemplazar las cocinas tradicig

nales de combustible por cocinas solures a excepci6n de un

s610 caso cerca de Antofagasta. Es necesaria una educaci6n

especial de las poblac~ones mfs favorecidas, qUe deberla i-

nici2rse en las escuelas primurias. La utilización genera-

lizada de cocinas soleres en el Nórte de Chile significarla

Un fuerte ahorro de combustible de toda clase.

Hornos sol<:lres:

Desde 1966 el Centro de Energía So 

lar de la Universidad Técnica Federico Santa Maria, dispone

de un horno solar don2do gentilmente por la U.S. Navy Orde-

nance Test Station en California por iniciativa de Pierre -

Saint-Amand. Se trota de un horno con espejo parabólico de

metro y medio de di~etfo y enfoque' automático electrónico

"sin reflector plano. Este horno está destinado en primer -

lugar a experimentos metalúrgicos y se han obtenido temper~

turas superiores a los 2000 ºC. Actualmente, éste e~ e1 di·



timo horno solar en servicio en Chile, pero durante algunos

años estaban realizándose experimentos en el departamento

de Flsica de la Universidad de Chile, Santiago, con un pe

queño horno solar de eje horizontal, que se compone de un 

espejo parabólico de noventa centrímetros de diámetro con

reflector plano sobre helióstato óptico electrónico regula-

do automáticamente~

La Universidad del Norte actu2lmente está pro-

yectando la instelación de un centro de investigación de

hornos solares en Lltu-Lliuo Este proyecto se basa en las-

recomendaciones del conocido investigador francés Dr. Félix

Trombe, quién ha visitado dos veces el norte de Chile y ha-

dejado constnncia de sus recomendaciones en un detallado in

forme(9)o

Conversión de energía solar por efecto fotovoltáico:

La utilización de fotodíodos para convertir di

rectamente la radiación solar en energía eléctrica ha sido-

una de las primer0s iniciativas de investigadores chilenos-

para transformar la abundante energía solar del Norte Gran-

de directnmente en electricidad. A mediados del siglo, los

profesores F. Desvignes y G. Frick realizaron los primeros-
(

ensayos con células fotoeléctricas y en 1965 Nelson Avila

10)diseñó y confeccionó un convertidor con gran número de
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fotodiodos de silicio armado sobre un panel móvil ajustado

al desplazamiento del sol mediante un helióstato termodiná

mico. Este Equipo funcionaba perfectamente bien, pero, la

mentablemente fue completamente destruido durante un incen

dio. El Centro de Energia Solar de la Universidad Técnica

Federico Santa María ha adquirido una partida de células f2

toeléctricas de silicio y otra de células de selenio para

confeccionar equipos semejantes. Actualmente se realizan

conversaciones entre el mencionado Centro y ENTEL para est~

diar lR posibilidad de utilizar estas unidades como fuente

de energía eléctrica para pequeñas radiotransmisoras en el

Norte Grsnde. Por otro lado se trata de interesar a las au

toridades gubernamentales para instalar en Chile una fábri

ca de fotodíodos, que tendrían muchas posibilidades de uti

lizaciónG

Fotosíntesis bajo carpas plásticas con ambiente controlado:

Bajo la dirección del pro~esor visitante de la

Universidªd de Berlín, Dr. Hans Jürgen Daunicht, en 1971 el

Centro de Energía Solar inició en su Laboratorio de Hortico

tecnia investigaciones sobre cultivos intensivos bajo car 

pas plhsticas de diseño especial para el Norte Grande. Me

diante un circuito de evaporación y condens2ción de agua y

entrega dosificada de gas anhídrido carbónico, ~2 mantiene
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dentro de est~s curpas un ambiente controlado de óptimas

condiciones para el cultivo de hortalizas. Se hicieron prl

meramente ensayos termodinámicos en el laboratorio para en

contrar la solución más económica para el circuito de evaP2

ración y condensación, adap~t2ndo lQ forma de la carga a e~

te circuito. A continuación se llevó un pequeño modelo al

desierto de Atacama donde ha sido probado con óptimos resul

ta~oso A base de las experiencias recogidas y agregando la

entrega dosificada de anhídrido carbónico en el mismo lugar

ha sido construíd 2 una carpa de seis metros de largo pur2 -

cultivo de tomates, que actualmente se encuentra en experi

mentación. Si se obtienen los resultados favorables esper~

dos, se iniciará inmediat2~ente la construcción de un grupo

de carpas plásticas con ambiente controlado para cultivo de

diferentes hortulizas y frutas para abastecer los centros -

poblados de la zona, que actu21mente tienen que traerlas -

desde lejos.

Conclusiones:

Este breve informe cuenta de las iniciativas -

para utilizar industri01mente la energía solar en el Centro

y Nort~ de Chile. Casi todas ellas se deben a las inquietu

des de algunos hombres de ciencia de las universidades chi

lenas y varios han encontrado amplia resonancia en el país-
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y en el extranjeroo Pero esto no basta y para poder real

mente utilizar esta fuente inagotable de energía, hay que i

niciar cuanto antes la construcción de plantas industriales

destinadas específicamente a ello, lo que unicamente será 

posible con ayuda financiera de las instituciones estatales

correspondientes o

VALPARAISO, NOVIEMBRE de 19730
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