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Olimpíada Argentina de Física 
Cuadernillo de Pruebas 2014 

 
 
El presente cuadernillo contiene todos los problemas que fueron presentados a 
los participantes de la Olimpíada Argentina de Física 2014. 
En primer lugar figuran los enunciados de la prueba (teórica y experimental) 
correspondiente a la Instancia Nacional. Luego las dos Pruebas Preparatorias 
que fueron enviadas a los colegios como parte de preparación y entrenamiento 
de los alumnos.  A continuación se presentan los problemas tomados en las 
diversas pruebas locales (se indica nombre de los colegios participantes y lugar 
de origen). 
Debemos destacar que hemos tratado de no realizar modificaciones en los 
enunciados y presentarlos tal como llegaron a los alumnos, aún con aquellos 
errores obvios de escritura u ortografía. 
Creemos que este cuadernillo puede ser utilizado provechosamente como 
material de entrenamiento para futuras competencias o como guía para 
problemas de clase. 
A todos aquellos que colaboraron en la realización de la 24ª Olimpíada Argentina 
de Física, nuestro más sincero agradecimiento. 

Comité Organizador Ejecutivo 
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Problema 1  
Aprovechando el viento 
La energía eólica supone actualmente una fuente de energía renovable, 
competitiva con otras fuentes de energía renovables e incluso con las 
tradicionales no renovables. El aerogenerador transforma energía cinética del 
viento en energía mecánica (que se evidencia en el giro de las palas del 
generador) y luego esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Es 
decir que tenemos una máquina, que opera en modo generador de energía 
eléctrica, gracias al giro del eje del rotor del aerogenerador, provocado por la 
acción del viento sobre las palas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Si las aspas del generador tienen una longitud de 20m calcule cual es el 
área que barren cuando giran. 

b) Suponiendo que la velocidad del viento es de 30km/h calcule cuál es el 
volumen de aire por unidad de tiempo que pasa a través del área 
circular calculada en la consigna a).  

c) Sabiendo que la densidad del aire es de 1,2kg/m3 calcule la potencia del 
viento (energía por unidad de tiempo) que incide sobre el generador. 

d) Si el generador tiene una eficiencia teórica del 48% para transformar 
energía cinética del viento en energía de rotación del generador, 
determine la energía por unidad de tiempo (potencia), que el generador 
absorbe de la energía eólica.  

e) Calcule velocidad del viento en la parte posterior del generador. 

f) Se denota con la letra griega l a un parámetro importante en los 
generadores. Su valor corresponde a la relación que existe entre la 
velocidad en los extremos de las palas y la velocidad del viento 
incidente. En generadores de tres palas la potencia óptima (48%) se 

obtiene cuando l vale 7. Calcule la velocidad que tiene el extremo de 
las palas cuando se genera la potencia óptima. 

g) Calcule la aceleración centrípeta de los extremos de las palas. 
h) Calcule la velocidad angular del rotor. 
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Problema Nº1: Aprovechando el viento (NIVEL 1) 
Hoja de Respuestas  (Exprese todas las respuestas en el sistema MKS) 
 

 Puntaje 

a) Valor del área 
 
 
 

 

b) Volumen de aire por unidad de tiempo 

 
 
 

 

c) Potencia del viento 
 
 
 

 

d) Potencia absorbida por el generador. 
 
 
 

 

e) Velocidad del viento 

 
 
 

 

f) Velocidad del extremo de las palas  

 
 
 

 

g) Aceleración del extremo de las palas 
 
 
 

 

h) Velocidad angular del rotor 
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Problema 2 
Acerca de la l²nea de flotaci·né 
El grado de salinidad de las aguas en diferentes lugares de los océanos no es el 
mismo. Los marinos experimentados saben de esto y de cómo influye en la línea 
de flotación de su navío. 
La densidad de una solución de agua y sal depende de la salinidad de la 
solución como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Dependencia de la densidad del agua con la salinidad. 

 
En la Figura 2 se muestra un plano transversal de un buque. Considere que el 
mismo comenzó su travesía en algún lugar del océano atlántico próximo al este 
de Brasil donde hay una salinidad de 36,5 

o/oo  y la concluyó en algún lugar del 
océano atlántico próximo a Puerto Santa Cruz, ubicado en la provincia argentina 
de Santa Cruz donde hay una salinidad de 34o/oo . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Establecer las densidades correspondientes al lugar de salida y al lugar 
del fin de la travesía. 

 

Calado (Ca) 

 

Figura 2: plano transversal de un buque 
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El  calado (Ca) es la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de 

un barco; esto es, la distancia que separa la superficie del agua  (línea de 

flotaci·n) de  la ñbaseò o ñfondoò del barco 

 

b) Determinar el  calado al final de la travesía  si al inicio de la misma era 
de 12m. Suponer que el buque es como el de la Figura 2. Expresar el 
resultado con 6 cifras significativas. 
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Problema Nº2: Acerca de la l²nea de flotaci·né (NIVEL 1) 
Hoja de Respuestas 
Exprese todas las respuestas en el sistema MKS 
 

 Puntaje 

a) densidad correspondiente al lugar de salida 

 

1028,5 
Kg

m3
 

 
densidad correspondiente al lugar del fin de la travesía 

1026,5 
Kg

m3
 

 

2 
 
 
+ 
 
 
2 

b) calado al final de la travesía 
m g = ὩὭ= ὩὪ    (empujes) 

 
ὩὭ= ὅὥὭ ὒ ὥ ”Ὥ= ὅὥὪ ὒ ὥ ”Ὢ= ὩὪ 

 

ὅὥὪ =
 ”Ὥ
 ”Ὢ
ὅὥὭ= 12,0234 ά 

 
 

 
 
5    
 
 
+  
 
1(cifras) 
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Problema 3 
El Pato bebedor. 
El pato bebedor es un juguete, patentado en 1946, en el cual una figura con 
forma de pato simula beber de un vaso ubicado al frente. Este juguete es una 
máquina térmica simple y muy ingeniosa. 
El pato está hecho de vidrio y consta de dos esferas conectadas por un tubo 
como se muestra en la figura 1. La esfera inferior, que simula el cuerpo del pato, 
contiene una sustancia volátil, cuya temperatura de ebullición es cercana a la 
temperatura ambiente. La esfera superior, que simula la cabeza, está cubierta de 
un material absorbente. El pato puede rotar alrededor de un eje, el cual está 
apoyado sobre una estructura que simula las patas del pato. 
Para iniciar el movimiento se moja la cabeza del pato con agua, y luego de unos 
momentos, el pato se inclina para beber agua del vaso, luego recupera su 
posición vertical. Unos segundos después, el pato se inclina nuevamente a 
beber y repite este movimiento mientras haya agua en el vaso. En la figura 1, se 
esquematiza el movimiento del pato. 
 

 
Figura 1. Pato bebedor. 

 
Para entender su funcionamiento, primero tenemos que entender la mecánica 
del movimiento. En la esfera inferior (cuerpo) coexisten líquido y vapor de la 
misma sustancia, por lo que para una dada temperatura se tendrá una 
determinada presión. En la esfera superior (cabeza) sólo hay vapor de dicha 
sustancia, aunque coexistiendo con el líquido presente en el cuello. Esto es, la 
presión del vapor en la cabeza estará determinada por su temperatura de 
coexistencia. Si se establece una pequeña diferencia de temperatura entre la 
cabeza y el cuerpo del pato, se producirá una diferencia de presión entre ambos 
recintos. Para contrarrestar esta diferencia de presión, parte del líquido asciende 
o desciende por el tubo (cuello del pato) hasta que se alcance una situación de 
equilibrio en la que no fluye más líquido. Esta redistribución de líquido produce 
un cambio en la posición del centro de masa del pato. Debido a la forma en la 
que está construido el pato, el cambio en la posición del centro de masa tiene 
asociado un torque tal que produce la oscilación del pato. 
La diferencia de temperatura entre la cabeza y el cuerpo del pato se establece 
por la evaporación del agua que moja la cabeza del pato. La provisión de agua 
que se evapora desde la cabeza se consigue con cada inclinación del pato para 
beber. 
 

Modelo 
En la figura 2 se muestra nuestro modelo del pato bebedor.La parte inferior del 
pato está formada por un cubo de 6 cm de lado y la parte superior (cabeza) por 
una esfera de 4 cm diámetro. Ambas partes están conectadas por un tubo de 2 
cm de diámetro y de 12 cm de largo, medido desde la parte superior del cubo 
hasta la parte inferior de la cabeza.  
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El cubo contiene un líquido cuya temperatura de ebullición es 40°C y cuya 
densidad es 1.336 g cm-3. El resto del pato está lleno del vapor de la misma 
sustancia que llena el cuerpo. 
En nuestro modelo se considerará como cuerpo del pato a la porción del 
cubo llena de líquido y como cuello a la parte del tubo que va desde la 
superficie del líquido, contenido en el cubo, hasta la parte inferior de la 
cabeza. 
Como se muestra en la figura 2, el tubo se extiende hacia el interior del líquido 
de manera que el vapor contenido en el cubo está aislado del vapor contenido 
en el resto del pato generando dos recintos con vapor aislados.  
Sobre la cabeza, el pato tiene un sombrero de 80 g simulado por un cilindro de 4 
cm de diámetro y 5 cm de alto. El eje alrededor del cual nuestro pato puede 
rotar está ubicado a 2 cm por arriba del cubo y es paralelo al plano del dibujo 
(Ver figura 2). 
Tanto la masa del vidrio que forma al pato como la masa de vapor 
contenida en él, son despreciables frente a las masas del sombrero y del 
líquido contenido en el cubo. 

 
Figura 2. Modelo del Pato bebedor. 

 
Actividades 
1) Determinar la masa de líquido contenida en el cubo (Masa del cuerpo, 
ὓὧόὩὶὴέ). Considere despreciable la masa del vidrio. 
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2) La coexistencia de la fase líquida y gaseosa de cualquier sustancia ocurre a 
una presión de equilibrio (P) y a una temperatura (T) vinculadas por la ecuación 
de Clausiuss-Clayperon (Ecuación 1), 

ὖὝ = ὖ0Ὡὼὴ
ЎὬ

Ὑ

1

Ὕ

1

Ὕὦ
    (1) 

donde ὖ0 = 1.013 × 105 ὖὥ, Ὑ= 8.3145 ὐ ὑ 1άέὰ1 es la constante universal de 

los gases, ЎὬ= 28094,5 ὐ άέὰ1 es la " variación de entalpía de vaporización 
molar" de la sustancia y Ὕὦ es su temperatura de ebullición en Kelvin. 
 
Determinar la presión en el interior de la cabeza (ὖὧὥὦὩᾀὥ) y del cubo(ὖὧόὦέ) si el 

pato se encuentra inicialmente a la temperatura ambiente (Ὕὥ) cuyo valor es 
25°C. 
 
3) Determinar la temperatura de la cabeza (ὝὧὥὦὩᾀὥ) si ésta se moja con 10 mg de 
agua a temperatura ambiente. Suponga que la humedad ambiente es menor a 
100%.  
 
Suponga que todo el calor necesario para evaporar el agua es provisto por la 

cabeza y que ésta tiene un calor específico efectivo ὅ= 47.5 ὐ °ὅ 1. 
 
Nota: En caso que la humedad ambiente es menor a 100%, el agua se evapora 
sin necesidad de alcanzar los 100°C (temperatura de ebullición del agua). En 

este caso, la energía necesaria para evaporar un gramo de agua es de 2257 ὐ. 
 

4) Determinar la nueva presión en el interior de la cabeza (ὖǋὧὥὦὩᾀὥ). 
 
5) Determinar la altura (Ὤ) del líquido en el cuello, respecto a la superficie del 
liquido contenido en el cubo, para la nueva presión de equilibrio. Suponga que la 
temperatura del cuerpo del pato se mantiene constante e igual a la temperatura 
ambiente. 
 

6) Determinaren cuanto disminuye la altura del líquido en el cubo (Ўᾀ). 
 
7) Determinar la masa de líquido contenida en el cubo (ὓǋὧόὩὶὴέ) y en el cuello 

(ὓὧόὩὰὰέ). 
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Problema Nº3: El Pato bebedor. (NIVEL 1) 
Hoja de Respuestas 
Exprese todas las respuestas en el sistema MKS 
 

 Puntaje 

1) ὓὧόὩὶὴέ =  

 

 

2) ὖὧόὦέ=  
 

           ὖὧὥὦὩᾀὥ =  
 

 

3) ὝὧὥὦὩᾀὥ =  
 

 

4) ὖǋὧὥὦὩᾀὥ =  
 

 

5) Ὤ=  
 

 

6) ȹᾀ=  
 

 

7) ὓὧόὩὰὰέ =  
 

           ὓǋὧόὩὶὴέ =  
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La Física del reloj de arena.  
 
Introducción:  
La materia granular o materia granulada es aquella que está formada por un 
conjunto de partículas macroscópicas sólidas. El tamaño de estas partículas es 
tal que la fuerza de interacción dominante entre ellas es la de fricción. Como 
ejemplos de materia granular se encuentran los granos y semillas, 
la nieve, la arena, etc. 
 
Dentro del estudio de los medios granulares, existe un capítulo extenso que 
abarca los problemas del flujo de materia en forma de granos. Este interés se 
remonta a la antigüedad cuando se usaban, para medir el tiempo, relojes de 
arena. 
 
En los líquidos que escapan a través de un orificio, 
el flujo, masa por unidad de tiempo, depende 
principalmente de la altura del líquido dentro del 
recipiente. El fenómeno se explica a través 
del teorema de Torricelli y es debido al aumento de 
la presión hidrostática en el fondo del recipiente al 
aumentar la altura del fluido. Sin embargo,  en los 
medios granulares, la presión en el fondo del 
contenedor deja de incrementarse cuando el 
material alcanza una altura de aproximadamente 
dos veces el diámetro del mismo. Por esta razón si  
un contenedor de materia granular es perforado en 
su parte inferior, los granos fluirán hacia afuera de 
tal forma que su flujo es constante. 
  
 El flujo f (masa por unidad de tiempo) de un material granular que pasa a través 
de una abertura de diámetro D bajo la acción del campo gravitatorio terrestre, es: 
 

cte
t

m
f =
D

D
=  

 

y depende del diámetro del orificio de acuerdo a la expresión: 

 

)1(bADf =  

donde b y A son constantes . 

 

Objetivo: 
Determinar experimentalmente el flujo f para diferentes diámetros del  
orificio de salida 

   

Elementos disponibles 
- Pie porta botella      -  2 bol con tapa  
- 1 kg de arena       -  Balanza 
- Cronómetro       -  Regla 
- Cinta de enmascarar      -  Un barbijo para polvo 
- Botella de plástico con tapa agujereada  -  1 cucharín 
- 6 chapitas circulares con orificios de distinto diámetro 
  
Procedimientos  

a) Mida el diámetro D del agujero de  una chapita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
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Balanza 

Recipiente 

otella 

b) Llene la botella con 750 g de arena  
c) Coloque la chapita dentro de la tapa, cuidando que el número mire 

hacia Ud. y tape la botella. 
d) Selle el agujero de la tapa con cinta de enmascarar. 
e) Coloque la botella con la tapa hacia abajo en el pie porta botella (ver 

Figura 1).  
f) Sobre la base del pie porta botella coloque la balanza y enciéndala 
g) Coloque un recipiente vacio sobre el plato de la balanza y tare la misma 
h) Saque la cinta de la tapa y mida la cantidad de masa m que cae en el 

recipiente en función del tiempo t. (mida cada 10 segundos 
aproximadamente y no menos de 5 puntos) 

i) Repita los pasos anteriores para cada chapita 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
 

Consignas 
1. Haga una tabla que contenga los valores de m y de t medidos para cada 

diámetro D.  
2. Grafique  los datos experimentales para cada diámetro D.  
3. Determine el valor del flujo f con su correspondiente incertidumbre para 

cada diámetro D. Explicite el método usado. 
4. Haga  una tabla que contenga el valor del flujo  f  y diámetro  D.  
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HOJA DE RESPUESTA NIVEL 1 
 

Puntaje 

1- Tablas: Confeccione las tablas en las hojas provistas e 
identifíquelas claramente 
 
 

 

2- Gráficos: Haga los gráficos en las hojas milimetradas 
provistas e identifíquelos claramente. 
 
 

 

3- Flujos: Descripción del método y cálculos. (complete los 
cálculos en las hojas provistas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4- Tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUNTAJE TOTAL 
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Prueba Teórica 
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Problema 1 
Aprovechando el viento. 
La energía eólica supone actualmente una fuente de energía renovable, 
competitiva con otras fuentes de energía renovables e incluso con las 
tradicionales no renovables. El aerogenerador transforma energía cinética del 
viento en energía mecánica (que se evidencia en el giro de las palas del 
generador) y luego esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Es 
decir que tenemos una máquina, que opera en modo generador de energía 
eléctrica, gracias al giro del eje del rotor del aerogenerador, provocado por la 
acción del viento sobre las palas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Si las aspas del generador tienen una longitud de 20m calcule cual es el 
área que barren cuando giran. 

b) Suponiendo que la velocidad del viento es de 30km/h calcule cuál es el 
volumen de aire por unidad de tiempo que pasa a través del área 
circular calculada en la consigna a).  

c) Sabiendo que la densidad del aire es de 1,2kg/m3 calcule la potencia del 
viento (energía por unidad de tiempo) que incide sobre el generador. 

d) Si el generador tiene una eficiencia teórica del 48% para transformar 
energía cinética del viento en energía de rotación del generador, 
determine la energía por unidad de tiempo (potencia), que el generador 
absorbe de la energía eólica.  

e) Calcule velocidad del viento en la parte posterior del generador. 

f) Se denota con la letra griega l a un parámetro importante en los 
generadores. Su valor corresponde a la relación que existe entre la 
velocidad en los extremos de las palas y la velocidad del viento 
incidente. En generadores de tres palas la potencia óptima (48%) se 

obtiene cuando l vale 7. Calcule la velocidad que tiene el extremo de 
las palas cuando se genera la potencia óptima. 

g) Calcule la aceleración centrípeta de los extremos de las palas. 
h) Calcule la velocidad angular del rotor. 
i) Calcule el torque del generador. 

 
La potencia de la rotación del rotor de la turbina 
eólica es transferida al generador a través del tren 
de potencia, es decir, a través del eje principal, la 
caja multiplicadora y el eje de alta velocidad 
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j) Si fuera necesario generar corriente alterna con una frecuencia de 
50Hz, calcule la relación de multiplicación que debe tener la caja 
multiplicadora. 

k) Suponiendo que sólo el 90% de la energía eólica absorbida se 
transforma en energía eléctrica y que ésta se genera a una tensión 
efectiva 13kV calcule cuál es la corriente efectiva que se genera. 

l) La demanda eléctrica anual del departamento Punilla Córdoba es de 
aproximadamente 2,5 1011 MWh y la energía eólica anual disponible es 
de 2,68 108 MWh. Calcule qué porcentaje de la energía consumida en el 
departamento Punilla podrá ser producida por energía eólica. 
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Problema Nº1: Aprovechando el viento (NIVEL 2) 
Hoja de Respuestas  (Exprese todas las respuestas en el sistema MKS) 
 

 Puntaje 

a) Valor del área 
 
 

 

b) Volumen de aire por unidad de tiempo 
 
 
 

 

c) Potencia del viento 
 
 
 

 

d) Potencia absorbida por el generador. 
 
 
 

 

e) Velocidad del viento 
 
 
 

 

f) Velocidad del extremo de las palas  
 
 
 

 

g) Aceleración del extremo de las palas 
 
 
 

 

h) Velocidad angular del rotor 
 
 
 

 

i) Torque  
 
 
 

 

j) Relación de multiplicación 
 
 
 

 

k) Corriente efectiva 
 
 

 

l) Porcentaje de la energía eléctrica a partir de la energía  
eólica 
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Problema 2 
Acerca de la l²nea de flotaci·né 
El grado de salinidad de las aguas en diferentes lugares de los océanos no es el 
mismo. Los marinos experimentados saben de esto y de cómo influye en la línea 
de flotación de su navío. 
La densidad de una solución de agua y sal depende de la salinidad de la 
solución como se muestra en la Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Dependencia de la densidad del agua con la salinidad. 

 
En la Figura 2 se muestra un plano transversal de un buque. Considere que el 
mismo comenzó su travesía en algún lugar del océano atlántico próximo al este 
de Brasil donde hay una salinidad de 36,5 

o/oo  y la concluyó en algún lugar del 
océano atlántico próximo a Puerto Santa Cruz, ubicado en la provincia argentina 
de Santa Cruz donde hay una salinidad de 34o/oo . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Establecer las densidades correspondientes al lugar de salida y al lugar 
del fin de la travesía. 

 

El  calado (Ca) es la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de 

un barco; esto es, la distancia que separa la superficie del agua  (línea de 

flotaci·n) de  la ñbaseò o ñfondoò del barco 

 

Calado (Ca) 

 

Figura 2: plano transversal de un buque 

Línea de flotación 

 
Agua oceánica 
 

 

buque 
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b) Determinar el  calado al final de la travesía  si al inicio de la misma era 
de 12m. Suponer que el buque es como el de la Figura 2. Expresar el 
resultado con 6 cifras significativas. 

 
Acerca de choques entre barcos. 
Los viejos lobos de mar, esto es los marinos experimentados, saben 
perfectamente que los barcos que navegan juntos se atraen entre sí con 
bastante fuerza. Por esto los capitanes tienen en cuenta este fenómeno cuando 
maniobran con su buque. 
Trataremos de entender este fenómeno aplicando el teorema de Bernoulli 
(ecuación de Bernoulli) y el principio de conservación de la masa. 
En la Figura 3 pueden verse dos buques iguales que navegan  con velocidad 
v=40km/h uno al lado del otro en aguas tranquilas dejando entre si un ñcanalò de 
ancho d=20m; esto es lo mismo que si los dos barcos estuvieran parados y el 

agua corriese en sentido opuesto ñrode§ndolosò. Suponer que la salinidad del 
agua es 34o/oo : 

 
 

Figura 3 

 
c) Encontrar la magnitud y el sentido de la velocidad del agua vista desde 

un sistema de referencia que se mueve a 40km/h, paralelamente a los 
buques y en el mismo sentido que los buques. Realizar un gráfico 
explicativo en el que estén  las velocidades correspondientes. 

d) Determinar, en el mismo sistema de referencia, la velocidad del agua 
que circula entre los buques (canal de ancho d). Suponer que toda el 
agua que ñvieneò y fluye a trav®s de la secci·n ñJ JËò que tiene un  §rea  
A=Ca.D  lo hace, al pasar entre los buques, por la secci·n ñKKËò  que 

tiene un área  A*=Ca.d. Mientras que el agua que circula por el lado 

ñexteriorò a  los buques no se ve afectada. 
e) Usando el Principio de Bernoulli, determinar la diferencia de presión que 

se produce entre ambos lados de cada uno de los buques. 
f) Determinar la fuerza neta sobre cada buque. Considerar los respetivos 

largos (L) y líneas de flotación. 

Suponiendo que mediante maniobras de timón el capitán de uno de los buques 
puede neutralizar el efecto de esta fuerza si su módulo no supera un valor Fc. 

g) Dar una expresión de la distancia mínima (dm) entre buques, para que 

no se produzca una colisión. 
 

Datos:   L= 294m, a =32m, d=20m, v=40km/h 
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Problema Nº2: Acerca de la l²nea de flotaci·né (NIVEL 2) 
Hoja de Respuestas 
Exprese todas las respuestas en el sistema MKS 
 

 Puntaje 

a) densidad correspondiente al lugar de salida 
 

1028,5 
Kg

m3
 

densidad correspondiente al lugar del fin de la travesía 

1026,5 
Kg

m3
 

 

2 
 
 
+ 
 
 
2 

b) calado al final de la travesía 
m g = ὩὭ= ὩὪ    (empujes) 

 
ὩὭ= ὅὥὭ ὒ ὥ ”Ὥ= ὅὥὪ ὒ ὥ ”Ὢ= ὩὪ 

 

ὅὥὪ =
 ”Ὥ
 ”Ὢ
ὅὥὭ= 12,0234 ά 

 
 

 
 
5    
 
 
+  
 
1(cifras) 

c) velocidad del agua  
 

gráfico explicativo  

 

 

 

 

 

 

El agua tiene respecto de tierra velocidad cero (vat = 0) . 
El bote tiene respecto de tierra velocidad 40 km/h (vbt) . 

 

Se cumple  

vat= vab + vbt 

 

asi, vab = - 40km/h = - 11,11 m/s 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 

d) velocidad del agua que circula entre los buques 
 

ὅὥ Ὀ  vab  = ὅὥ Ὠ  vcanal  
 

 vcanal =
Ὀ

Ὠ
  vab =

52

20
 ( 11,11)

ά

ί
 

1 

Ot 
Ob 

vbt 
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e) diferencia de presión entre ambos lados de cada uno de los 
buques 
 

 ”Ὢ

2
 vab

2 +   Pext =
 ”Ὢ

2
 vcanal

2 +   Pint  

ЎP =  Pext  Pint =
 ”Ὢ

2
 vcanal

2  vab
2  

ЎP =
 ”Ὢ

2

Ὀ

Ὠ

2

1  vab
2 

 

ЎP = 364904,8 ὖὥ 
 

2 

f) fuerza neta sobre cada buque.  
 

Ὂ= ὅὥὪ ὒ ЎP = 1289894483,5 N 

 
 

1 

g) expresión de la distancia mínima (dm) entre buques, para 

que no se produzca una colisión. 
 

Ὂὧ ὅὥὪ ὒ ЎPὧ= ὅὥὪ ὒ 
 ”Ὢ

2

Ὀ

Ὠά

2

1  vab
2 

 
 

Ὂὧ ὅὥὪ ὒ 
 ”Ὢ

2

ὥ+ Ὠά
Ὠά

2

1  vab
2 

 

Ὠά
ὥ

Ὂὧ

ὅὥὪ ὒ 
 ”Ὢ
2  vab

2
+ 1

1/ 2

1 

 

 
 

2 
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Problema 3 
El Pato bebedor. 
El pato bebedor es un juguete, patentado en 1946, en el cual una figura con 
forma de pato simula beber de un vaso ubicado al frente. Este juguete es una 
máquina térmica simple y muy ingeniosa. 
El pato está hecho de vidrio y consta de dos esferas conectadas por un tubo 
como se muestra en la figura 1. La esfera inferior, que simula el cuerpo del pato, 
contiene una sustancia volátil, cuya temperatura de ebullición es cercana a la 
temperatura ambiente. La esfera superior, que simula la cabeza, está cubierta de 
un material absorbente. El pato puede rotar alrededor de un eje, el cual está 
apoyado sobre una estructura que simula las patas del pato. 
Para iniciar el movimiento se moja la cabeza del pato con agua, y luego de unos 
momentos, el pato se inclina para beber agua del vaso,luego recupera su 
posición vertical. Unos segundos después, el pato se inclina nuevamente a 
beber y repite este movimiento mientras haya agua en el vaso. En la figura 1, se 
esquematiza el movimiento del pato. 
 

 
Figura 1. Pato bebedor. 

 
Para entender su funcionamiento, primero tenemos que entender la mecánica 
del movimiento. En la esfera inferior (cuerpo) coexisten líquido y vapor de la 
misma sustancia, por lo que para una dada temperatura se tendrá una 
determinada presión. En la esfera superior (cabeza) sólo hay vapor de dicha 
sustancia, aunque coexistiendo con el líquido presente en el cuello. Esto es, la 
presión del vapor en la cabeza estará determinada por su temperatura de 
coexistencia. Si se establece una pequeña diferencia de temperatura entre la 
cabeza y el cuerpo del pato, se producirá una diferencia de presión entre ambos 
recintos. Para contrarrestar esta diferencia de presión, parte del líquido asciende 
o desciende por el tubo (cuello del pato) hasta que se alcance una situación de 
equilibrio en la que no fluye más líquido. Esta redistribución de líquido produce 
un cambio en la posición del centro de masa del pato. Debido a la forma en la 
que está construido el pato, el cambio en la posición del centro de masa tiene 
asociado un torque tal que produce la oscilación del pato. 
La diferencia de temperatura entre la cabeza y el cuerpo del pato se establece 
por la evaporación del agua que moja la cabeza del pato. La provisión de agua 
que se evapora desde la cabeza se consigue con cada inclinación del pato para 
beber. 
 

 

Modelo 
En la figura 2 se muestra nuestro modelo del pato bebedor.La parte inferior del 
pato está formada por un cubo de 6 cm de lado y la parte superior (cabeza) por 
una esfera de 4 cm diámetro. Ambas partes están conectadas por un tubo de 2 
cm de diámetro y de 12 cm de largo, medido desde la parte superior del cubo 
hasta la parte inferior de la cabeza.  
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El cubo contiene un líquido cuya temperatura de ebullición es 40°C y cuya 
densidad es 1.336 g cm-3. El resto del pato está lleno del vapor de la misma 
sustancia que llena el cuerpo. 
En nuestro modelo se considerará como cuerpo del pato a la porción del 
cubo llena de líquido y como cuello a la parte del tubo que va desde la 
superficie del líquido, contenido en el cubo, hasta la parte inferior de la 
cabeza. 
Como se muestra en la figura 2, el tubo se extiende hacia el interior del líquido 
de manera que el vapor contenido en el cubo está aislado del vapor contenido 
en el resto del pato generando dos recintos con vapor aislados.  
Sobre la cabeza, el pato tiene un sombrero de 80 g simulado por un cilindro de 4 
cm de diámetro y 5 cm de alto. El eje alrededor del cual nuestro pato puede 
rotar está ubicado a 2 cm por arriba del cubo y es paralelo al plano del dibujo 
(Ver figura 2). 
Tanto la masa del vidrio que forma al pato como la masa de vapor 
contenida en él, son despreciables frente a las masas del sombrero y del 
líquido contenido en el cubo. 

 
Figura 2. Modelo del Pato bebedor. 

 
Actividades 
1) Determinar la masa de líquido contenida en el cubo (Masa del cuerpo, 
ὓὧόὩὶὴέ). Considere despreciable la masa del vidrio. 
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2) La coexistencia de la fase líquida y gaseosa de cualquier sustancia ocurre a 
una presión de equilibrio (P) y a una temperatura (T) vinculadas por la ecuación 
de Clausiuss-Clayperon (Ecuación 1), 

ὖὝ = ὖ0Ὡὼὴ
ЎὬ

Ὑ

1

Ὕ

1

Ὕὦ
    (1) 

donde ὖ0 = 1.013 × 105 ὖὥ, Ὑ= 8.3145 ὐ ὑ 1άέὰ1 es la constante universal de 

los gases, ЎὬ= 28094,5 ὐ άέὰ1 es la " variación de entalpía de vaporización 
molar" de la sustancia y Ὕὦ es su temperatura de ebullición en Kelvin. 
 
Determinar la presión en el interior de la cabeza (ὖὧὥὦὩᾀὥ) y del cubo(ὖὧόὦέ) si el 

pato se encuentra inicialmente a la temperatura ambiente (Ὕὥ) cuyo valor es 
25°C. 
 
3) Determinar la temperatura de la cabeza (ὝὧὥὦὩᾀὥ) si ésta se moja con 10 mg de 
agua a temperatura ambiente. Suponga que la humedad ambiente es menor a 
100%.  
 
Suponga que todo el calor necesario para evaporar el agua es provisto por la 

cabeza y que ésta tiene un calor específico efectivo ὅ= 47.5 ὐ °ὅ 1. 
 
Nota: En caso que la humedad ambiente es menor a 100%, el agua se evapora 
sin necesidad de alcanzar los 100°C (temperatura de ebullición del agua). En 

este caso, la energía necesaria para evaporar un gramo de agua es de 2257 ὐ. 
 

4) Determinar la nueva presión en el interior de la cabeza (ὖǋὧὥὦὩᾀὥ). 
 
5) Determinar la altura (Ὤ) del líquido en el cuello, respecto a la superficie del 
liquido contenido en el cubo, para la nueva presión de equilibrio. Suponga que la 
temperatura del cuerpo del pato se mantiene constante e igual a la temperatura 
ambiente. 
 

6) Determinaren cuanto disminuye la altura del líquido en el cubo (Ўᾀ). 
 
7) Determinar la masa de líquido contenida en el cubo (ὓǋὧόὩὶὴέ) y en el cuello 

(ὓὧόὩὰὰέ). 
 
8) Determinar la posición inicial del centro de masa del pato respecto del eje de 
rotación cuando todo el sistema se encuentra a Ὕὥ. 
 
Ayuda: Para un cuerpo con densidad uniforme, el centro de masa coincide con 
su centro geométrico. 
 
a) En el esquema mostrado en la hoja de respuesta, señale la posición del 
centro de masa del cuerpo, de la porción de liquido contenida en el cuello y del 
sombrero (en el esquema el eje y se encuentra perpendicular a la superficie 
de la hoja). En la Tabla I, indique las posiciones, respecto del eje de rotación, de 
cada centro de masa señalado junto con el valor de masa correspondiente. 
 
b) En base al punto anterior, determine la posición del centro de masa del 
sistema. 
 
9) Determine el modulo (†) del torque generado por el peso del pato si éste se 
inclina un ángulo de 5° respecto a la vertical. Suponga que el ángulo es 
suficientemente pequeño de modo de poder considerar que la posición del 
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centro de masa no cambia debido al desplazamiento del líquido producido por la 
inclinación. 
 

10) Determine la aceleración angular inicial () del pato cuando está inclinado 5º 
respecto de la vertical. 
 
Ayuda 
El momento de inercia para un paralelepípedo recto rectangular de masa M 
respecto de un eje como el mostrado en la figura 3a es, 
 

Ὅ=
1

12
ὓ(ὥ2 + ὦ2) 

 
El momento de inercia de un cilindro de masa M respecto de un eje como el 
mostrado en la figura 3b es, 
 

Ὅ=
1

12
ὓ(3Ὑ2 + ὒ2) 

 

 
 

Figura 3a. Paralelepípedo recto rectangular, b. Cilindro de masa M 
 
 
 
Datos y constantes 

Parámetro Valor Unidad 

ὖ0 1.013 × 105 ὖὥ 

ЎὬ 28094.5 ὐ άέὰ1 

Ὑ 8.3145 ὐ Ὧ 1άέὰ1 

” 1.336 Ὣ ὧά 3 

Ὕὦ 40 °ὅ 

ὅ 47.5 ὐ °ὅ 1 

ὒὺ 2257 Ὧὐ ὯὫ 1 

ὧὥὫόὥ 4.1813 ὐ Ὣ 1°ὅ 1 

Ὣ 9.8 ά ί2 

Ὕὥ 25 °ὅ 

άὥὫόὥ 10 άὫ 

ά 80 Ὣ 
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Problema Nº3: El Pato bebedor. (NIVEL 2) 
Hoja de Respuestas 
Exprese todas las respuestas en el sistema MKS 
 

 Puntaje 

1) ὓὧόὩὶὴέ =  

 

 

2) ὖὧόὦέ=  
 

           ὖὧὥὦὩᾀὥ =  
 

 

3) ὝὧὥὦὩᾀὥ =  
 

 

4) ὖǋὧὥὦὩᾀὥ =  
 

 

5) Ὤ=  
 

 

6) ȹᾀ=  
 

 

7) ὓὧόὩὰὰέ =  
 
           ὓǋὧόὩὶὴέ =  

 

8a) Puntaje 

 

 



 

O
A

F
 2

0
1

4
 - 2

9
 

Tabla I Posición del Centro de Masa Masa 

 ὼ ώ ᾀ  

Sombrero     

Cuerpo     

Líquido 
contenido en 
el Cuello 

    

 

 

8b) ὼὅὓ =  
 

      ώὅὓ =  
 
      ᾀὅὓ =  
 

 

9)  †=  
 

 

10) =  
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La Física del reloj de arena.  
 
Introducción: 
La materia granular o materia granulada es aquella que está formada por un 
conjunto de partículas macroscópicas sólidas. El tamaño de estas partículas es 
tal que la fuerza de interacción dominante entre ellas es la de fricción. Como 
ejemplos de materia granular se encuentran los granos y semillas, 
la nieve, la arena, etc. 
 
Dentro del estudio de los medios granulares, existe un capítulo extenso que 
abarca los problemas del flujo de materia en forma de granos. Este interés se 
remonta a la antigüedad cuando se usaban, para medir el tiempo,  relojes de 
arena. 
 
En los líquidos que escapan a través de un orificio, 
el flujo, masa por unidad de tiempo, depende 
principalmente de la altura del líquido dentro del 
recipiente. El fenómeno se explica a través 
del teorema de Torricelli y es debido al aumento de 
la presión hidrostática en el fondo del recipiente al 
aumentar la altura del fluido. Sin embargo,  en los 
medios granulares, la presión en el fondo del 
contenedor deja de incrementarse cuando el 
material alcanza una altura de aproximadamente 
dos veces el diámetro del mismo. Por esta razón si  
un contenedor de materia granular es perforado en 
su parte inferior, los granos fluirán hacia afuera de 
tal forma que su flujo es constante. 
  
 El flujo f (masa por unidad de tiempo) de un material granular que pasa a través 
de una abertura de diámetro D bajo la acción del campo gravitatorio terrestre, es: 
 

cte
t

m
f =
D

D
=  

 

y depende del diámetro del orificio de acuerdo a la expresión: 
 

)1(bADf =  

 

donde b y A son constantes . 

 

Objetivo: 

Determinar experimentalmente el exponente b 
 

Elementos disponibles 
- Pie porta botella      -  2 bol con tapa  
- 1 kg de arena       -  Balanza 
- Cronómetro       -  Regla 
- Cinta de enmascarar      -  Un barbijo para polvo 
- Botella de plástico con tapa agujereada  -  1 cucharín 
- 6 chapitas circulares con orificios de distinto diámetro   
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosc%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
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Procedimientos 
a) Mida el diámetro D del 
agujero de  una chapita. 
b) Llene la botella con 750 g de 
arena  
c) Coloque la chapita dentro de 
la tapa, cuidando que el número 
mire hacia Ud. y tape la botella. 
d) Selle el agujero de la tapa 
con cinta de enmascarar. 
e) Coloque la botella con la tapa 
hacia abajo en el pie porta 
botella (ver Figura 1).  
f) Sobre la base del pie porta 
botella coloque la balanza y 
enciéndala 
g) Coloque un recipiente vacio 
sobre el plato de la balanza y 
tare la misma 
h) Saque la cinta de la tapa y 
mida la cantidad de masa m que 
cae en el recipiente en función 
del tiempo t. (mida cada 10 segundos aproximadamente y no menos de 5 
puntos) 
i) Repita los ítem anteriores para cada una de las chapitas. 
 

Consignas 
1. Haga una tabla que contenga los valores de m y de t medidos para cada 

diámetro D. 
2. Grafique  los datos experimentales para cada diámetro D. 
1. Determine el valor del flujo f con su correspondiente incertidumbre para 

cada diámetro D. Explicite el método usado. 
3. Haga  una tabla que contenga el valor del flujo  f  y diámetro  D.  
4. Grafique  estos datos experimentales de tal manera de obtener una 

relación lineal. Use para ello la expresión (1) y los datos útiles. 

5. A partir del gráfico determine el valor de b con su correspondiente 
incertidumbre.  

6. Compare el valor obtenido con el valor teórico b =5/2 y diga si son 

indistinguibles. 
 

Datos útiles 
Propiedades de la función logaritmo natural ( ln ): 

)ln()ln().ln( baba +=  

)ln()ln( abab =  

 

Incerteza asociado a la función logaritmo natural ( ln ) es:  
 

( )
a

a
a

D
=D )ln(  

  

Balanza

Recipiente

BotellaB

Figura 1 
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HOJA DE RESPUESTA NIVEL 2 
 

Puntaje 

1- Tablas: Confeccione las tablas en las hojas provistas e 
identifíquelas 
      claramente 
 
 

 

2- Gráficos: Haga los gráficos en las hojas milimetradas 
provistas e identifíquelos claramente. 
 
 

 

3- Flujos: Descripción del método y cálculos. (complete los 
cálculos en las hojas provistas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4- Tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5- Relación lineal 
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Gráfico: Haga el gráfico en las hojas milimetradas provistas e 
identifíquelo claramente 
 

6- Determinación de b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7- Comparación del valor obtenido de b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUNTAJE TOTAL 
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Primer Prueba Preparatoria 
Mecánica 
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Problema Teórico 1 
Suponga que se pretende sostener un cuerpo de masa m1 = 100 kg mediante el 
dispositivo de poleas, que se muestra en la figura. Considere que no hay 
rozamiento en los ejes ni entre poleas y soga, esta última es inextensible. 

 
Determine: 

a) la fuerza Ὂᴆ que se debe realizar. 
b) la tensión que soporta cada una de las sogas enganchadas en los 

agarres A y B ubicados en el techo. 
c) la fuerza de reacción del techo en cada agarre y la tensión de la soga 

que sostiene la masa m1. 

La masa m1 se eleva una distancia d = 1m, aplicando una fuerza Ὂᴆ. La fuerza Ὂᴆ 
tiene un módulo tal que la masa m1 se mueve con velocidad constante mientras 
recorre la distancia indicada. 

d) ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza Ὂᴆ y que longitud de cuerda 
pasó por cada polea? 

Suponga que las poleas tienen una masa M = 2 kg. Determine: 

e) la fuerza Ὂᴆ que se debe realizar para sostener el cuerpo. 
f) la tensión que soporta cada uno de las sogas . 
g) la tensión que soportan los agarres A y B ubicados en el techo. 

En la situación anterior, se reemplaza la soga que sostiene a la polea colgada de 
A por un resorte de constante elástica k = 50 103 N m-1 y longitud natural l0 = 30 
cm. 

h) Calcule el estiramiento del resorte cuando el sistema está en equilibrio. 
 
 
Problema Teórico 2 
Considere una barra rígida de largo L = 4 m y masa mb = 20 kg, apoyada como 
se indica en la figura. Un cuerpo de masa mc = 50 kg se apoya sobre el extremo 
C de la barra, a una distancia L1 = 1 m del punto de apoyo A. 

a) Determine la fuerza que se debe aplicar en el extremo B de la barra 
para lograr una situación de equilibrio como la indicada en la figura. 

b) Determine la reacción del piso sobre el apoyo (A). 
c) Encuentre una expresión para la fuerza que se debe aplicar para lograr 

una situación de equilibrio ñhorizontalò, en función de la distancia entre 
el punto de aplicación de la fuerza (algún punto entre A y B) y el punto 
de apoyo. 
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Problema Teórico 3 
Una partícula puntual de masa m1 cae por la rampa de la figura e impacta contra 
otra partícula puntual de masa m2 ubicada en el extremo horizontal de la rampa. 
Este extremo se encuentra a una altura H del suelo. 

a) Si el choque es elástico (o sea que se conserva la energía mecánica y el  
impulso), determine la posición en la que impacta en el suelo cada una 
de las partículas. 

b) Si el choque es plástico (o sea que no se conserva la energía mecánica 
pero si el impulso) y ambas partículas quedan pegadas, determine la 
posición en la que impacta en el suelo cada una de las partículas. 

c) Calcule los intervalos de tiempo que pasan entre el choque entre 
partículas y sus respectivos impactos en el suelo. 

Suponga que m1 = 2 m2. 
 

 
 
 
Problema Experimental 
Objetivo: 
- Determinar el módulo de Young, E, de un material plástico. 
Breve descripción 
Una viga empotrada por uno sus extremos y en voladizo, experimenta esfuerzos 
que producen su flexión; esto es, la viga se arquea, se deforma. Si la viga 
soporta, además de su propio peso, una carga extra la flexión que experimenta 
se incrementa. Los esfuerzos aplicados deforman la viga, según sea su 
geometría y el material que la compone, pero si son tales que las deformaciones 
son elásticas (limite elástico), entonces cuando cesan la viga retoma su forma 
original. 
Supongamos una viga ñsin pesoò de sección rectangular y longitud L, empotrada, 
a la que se le aplica en el extremo libre una fuerza F (ver figura). La viga se 
deforma, perdiendo su horizontalidad, y su extremo libre desciende una cantidad 
z (flecha). Se puede demostrar que: 
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Con:  donde a y b son las dimensiones de la sección de la viga, es el 
módulo de Young correspondiente al material del cual está compuesta la viga. 
Consigna 

- Implementar un dispositivo similar al de la Figura utilizando como viga 
una regla plástica de al menos 30 cm de longitud. 

- Utilizando diferentes masas conocidas, determinar la ñflechaò z 
correspondiente a diferentes longitudes de ñvueloò (L). Determinar el 
coeficiente de elasticidad correspondiente al plástico con el que está 
construida la regla. 

Elementos que pueden resultar de utilidad: 
- Una o dos reglas plásticas. 
- Hilos finos y resistentes o tanza de pesca (mojarritas) aproximadamente 

0,5 m. 
- Cinta adhesiva de papel. 
- Prensa tipo nuez o un sistema de reemplazo que puede ser un 

contrapeso formado por libros o ladrillos, etc. 
- Pesas o sistema de reemplazo, como ser un recipiente contenedor de 

agua, ñgraduadoò o graduable mediante una jeringa graduada. 
Nota: Es importante garantizar que las reglas (la utilizada como viga y la de 
referencia) estén siempre al mismo nivel en ausencia de carga. 
Sugerencias 

a) Realice mediciones de la flecha cuando somete a una viga al efecto de 
diferentes fuerzas; utilice 5 fuerzas distintas. Construya una tabla con los 
resultados. 
b) Confeccione un gráfico fuerza vs flecha y determine el valor del modulo 

de Young del plástico (nómbrelo E1). 
c) Con cada uno de las fuerzas que utilizó, realice mediciones de la flecha 

para ñvigasò de diferentes longitudes; utilice 5 longitudes. Construya una 
tabla con los resultados. 

d) Confeccione gráficos (cuantos sean necesarios) de longitud a la tercera 
potencia vs flecha y determine el valor del modulo de Young del plástico 
(nómbrelo E2). 

e) Construya una tabla con los productos FL3 y confeccione un grafico FL3 
vs flecha. Determine el valor del módulo de Young del plástico 
(nómbrelo E3). 

f) Compare los valores del módulo de Young que encontró y diga si son o 
no indistinguibles (justifique). 
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Segunda Prueba Preparatoria 
Termodinámica, Electricidad y 

Magnetismo 
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Problema Teórico 1 
Dos recipientes de igual forma y dimensiones son conectados con un tubo muy 
fino, como se muestra en la figura. Los mismos son cargados de agua, 
inicialmente a la misma temperatura.  
Indique la dirección del flujo de agua que se produce si se calienta: 

a) el recipiente de la izquierda 
b) el recipiente de la derecha 

Suponga que el agua se calienta de una manera tal que la temperatura del agua 
en el otro recipiente permanece inalterada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problema Teórico 2 
Un recipiente como el de la figura, con una partición y un pistón como pared del 
lado derecho, se llena con helio gaseoso. 
 
 
 
 
 
La válvula en la pared central que divide al recipiente se abre si la presión de la 
parte derecha del mismo supera la del lado izquierdo. La superficie del área del 
pistón es A=100cm2. Considere que todas las paredes del recipiente y el pistón 
están construidos de materiales que no conducen el calor (recipiente 
perfectamente adiabático). 
La posición inicial del pistón es tal que la longitud li de la parte derecha e 
izquierda del recipiente (a cada lado de la pared con la válvula) es la misma,       
li =112cm. Al comienzo del experimento hay una masa m1=12g de helio en la 
partición izquierda y m2=2g en la derecha. 
La temperatura inicial es Ti =0ºC. La presión externa es Pi =1 105Pa. Los valores 
de capacidad calorífica especifica a volumen constante (cv) y a presión constante 
(cp) del helio, que se comporta como un gas ideal, son:cv= 3.15x103J/(kg K) y     
cp =5.25x103J/(kg K). 
Imagine un experimento en el que ocurre lo siguiente: el pistón es empujado 
lentamente hacia adentro del recipiente, en el momento de la apertura de la 
válvula se detiene el pistón durante un determinado tiempo y luego continúa 
hasta alcanzar la pared central. 

a) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza externa aplicada sobre el 
pistón hasta el instante previo a la apertura de la válvula? Desprecie la 
fricción. 

b) ¿Por qué es necesario parar y esperar un momento durante el tiempo 
en el cual la válvula se abre?  

¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza externa aplicada sobre el pistón 
cuando este ha llegado a la pared central, partiendo de la posición inicial? 
Desprecie la fricción. 
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Problema Teórico 3 
Una esfera de porcelana descansa sobre una plancha de cobre que tiene un 
orificio. Cuando la temperatura es 10ºC el radio del orificio es Ro = 20 cm y el 
radio de la esfera es Re =20,05 cm. 

Si el coeficiente de dilatación lineal del cobre es lcu = 1,65x10-5 ºC-1 y el de la 

porcelana es lporc = 0,3x10-5 ºC-1, determinar: 
a) ¿Cuál es el volumen de la esfera cuando su temperatura se incrementa 

10ºC? 
b) ¿Cuál es el diámetro del orificio de la placa de cobre cuando la 

temperatura de ésta última se incrementa 10ºC? 
c) ¿Cuál es la menor temperatura a la que deben estar ambos objetos 

para que la esfera pueda deslizarse a través del orificio de la placa de 
cobre? 

 
 
Problema Experimental 
 
Experimento 1 
Objetivo 1: 

- Determinar la presión atmosférica. 
Breve descripción 
Las moléculas de la superficie de un fluido forman una película, la cual produce 
una presión adicional sobre el interior del mismo: esta es la llamada fuerza de 

tensión superficial. La misma depende del coeficiente de tensión superficial „ 
que es una propiedad del fluido. Para un fluido en forma de gota esférica de 

radio Ὑ la presión adicional debida a la fuerza de tensión superficial es:  Ўὖ=
2 „

Ὑ
. 

Elementos necesarios 
- Dos sorbetes 
- Una regla 
- Recipiente con solución jabonosa 

Con la ayuda de los sorbetes y la solución jabonosa produzca dos pompas de 
jabón con diferente diámetro.  

a) Mida los diámetros correspondientes a las dos pompas de jabón. 
Luego de esto, junte cuidadosamente las dos pompas de jabón y procure que se 
forme una única pompa.  

b) Determine el diámetro de esta última pompa.  
Debe realizar este experimento con bastante rapidez y esto requerirá algo de 
práctica. Los resultados son apropiados si las burbujas son estables y no 
cambian significativamente de tamaño durante las mediciones. 

c) Usando las valores medidos de diámetro o radio de las tres pompas, y 
el valor promedio del coeficiente de tensión superficial de la solución de 
agua jabonosa („= 45,0 x10-3N/m), encuentre una fórmula adecuada 
para calcular la presión atmosférica. 

Repita el experimento varias veces.  
Evalúe las bondades del método. 
 
Experimento 2 
Objetivo 2: 

- Estudiar el efecto de la presión atmosférica. 
Elementos necesarios 

- Una vela o alcohol (tapitas de gaseosa para contener a este último) 
- Una regla 
- Termómetro para estimar la temperatura en el aula. 
- Fuente profunda o un plato hondo, transparentes en lo posible,. 
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- Un frasco de vidrio transparente o un vaso, en lo posible rectos. 
- Agua. 
- Fósforos. 

Seguridad: el experimento involucra combustibles (alcohol, cera) en 
combustión, sea cuidadoso. No utilice grandes cantidades de alcohol (no 
más de media tapita de gaseosa). Mantenga el recipiente de alcohol lejos 
del lugar donde realizará la experiencia. Use fósforos de seguridad, NO 
USE ENCENDEDOR. 
Procedimiento: 

a) Poner agua en el recipiente (fuente o plato). 
b) Poner alcohol en una tapita y ponerla a flotar sobre el agua. Encender el 

alcohol. (En caso de usar una vela, ponerla parada verticalmente en el 
recipiente y encenderla.) 

c) Cubrirla con el frasco, intentando minimizar las pérdidas de aire 
(burbujas). 

d) Determinar el momento en que comienza a ascender el agua dentro del 
frasco. 

e) Cuando el fuego se haya extinguido, esperar unos minutos y medir la 
altura que alcanzó el nivel de agua dentro del frasco (medir respecto de 
la superficie de agua del recipiente). 

f) Determinar el cambio de volumen ocupado por el gas. 
g) Considerando la presión atmosférica (consultar al docente su valor 

regional), determinar la presión final en el interior del frasco. 
h) Determinar el número de moles de gas existentes en el frasco. 
i) Con los datos obtenidos, estimar el valor de la temperatura del aire, 

dentro del frasco, al inicio del experimento. 
j) Repetir  este procedimiento varias veces. 
k) Explicar las observaciones y los resultados. 
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Instancias Locales 
Problemas Teóricos 
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PT1. Bachillerato Orientado Nro. 42 Ivonne Pierron 
Dos de Mayo, Misiones. 

 
En el siguiente circuito se registra una corriente de 2 A en R1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Determina el valor de la resistencia total del circuito 
b. Calcula el valor del potencial aplicado 
c. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por R5? 
d. Determina la potencia del sistema 
e. ¿Qué cantidad de energía consume el circuito en 1h? 

 
 
PT2. Bachillerato Orientado Nro. 42 Ivonne Pierron 

Dos de Mayo, Misiones. 
 
Al extremo de un resorte fue sujetada una viga, cuya masa es M. Bajo la acción 
de la fuerza F que actúa sobre la viga como se ve en la fig. 1, el resorte que 
tiene el otro extremo fijo fue comprimido. La viga está sobre una superficie 
horizontal. Considere inexistente la fuerza se rozamiento 
 
 

NF 180=  

KgM 35=  

Equivalencia 1 cal å 4,18 j 
 

a. ¿Qué aceleración recibirá la viga cuando deje de actuar la  fuerza F? 
b. ¿Qué distancia recorre la viga en 1 segundo? 
c. ¿Qué velocidad tendrá la viga luego del primer segundo de movimiento? 
d. Determina la energía cinética de la viga 1 segundo después de 

suspender la fuerza F suponiendo que la acción del resorte se acabe 
1seg, después de desaparecer F 

e. ¿Cuántas calorías producirá el sistema hasta detenerse por completo 
con un coeficiente de rozamiento dinámico µ=0,08? 

 
 
PT3. Bachillerato Orientado Nro. 42 Ivonne Pierron 

Dos de Mayo, Misiones. 
 
Sobre un plano inclinado de 4 metros se desliza un cuerpo cuya masa es de 3kg. 
El ángulo de inclinación del plano es de 40° con respecto a la horizontal. Al final 
del plano hay una superficie horizontal de 1 metro, luego de la cual el cuerpo cae 
libremente hasta el suelo que se encuentra 5 metros más abajo. 
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a. Determina la aceleración que adquiere el cuerpo suponiendo que el 
rozamiento es despreciable. 

b. ¿Con que velocidad llega el cuerpo al final de la superficie inclinada? 
c. ¿A qué distancia (medida horizontalmente) cae el cuerpo? 
d. ¿Cuánto tiempo emplea el cuerpo en llegar al suelo? 
e. Suponiendo que el coeficiente de rozamiento es µ=0,15 ¿qué 

aceleración recibe el cuerpo mientras desciende por la superficie 
inclinada? 

 
 
PT4. Escuela Técnica ORT Nro. 2 

Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Tierra y la Luna 
La luna gira alrededor de la Tierra cumpliendo una revolución en 27,4 días. La 
distancia entre los centros de los planetas es de 384.000 km. Suponga que el 
movimiento es circular 

a) Calcule la velocidad angular y la velocidad tangencial de la Luna en 
su órbita. A partir de estas calcule la aceleración y la fuerza centrífuga 
que sufre la Luna. Claramente la Luna siente una fuerza de atracción 
hacia la Tierra, que es la que la mantiene en órbita y es exactamente 
igual a la fuerza centrífuga descripta por su movimiento circular. Esta 

fuerza viene dada por la Ley de Gravitación de Newton: Ὂ =

 
Ὃάὓ

Ὀ2  donde G es la constante de gravitación universal y D la distancia 

entre los centros de los cuerpos. M y m son las masas de los dos 
cuerpos que interactúan. 

b) Calcule la constante de gravitación universal con sus respectivas 
unidades.  

 
Si introducimos otro cuerpo entre la Tierra y la Luna, este sufrirá dos fuerzas 
Atractivas. 

c) Encuentre el punto de equilibrio donde un cuerpo de masa m no sentiría 
ninguna fuerza, es decir, no ñcaer²aò ni a la Tierra ni a la Luna. La fuerza 
gravitatoria terrestre tiene una energía potencial asociada. Esta es: 

ὠ=  
ὋὓὝά

Ὀ
 Un cuerpo m a una distancia D del centro de la Tierra 

tendrá esa D energía. Para poder escapar de la atracción terrestre se le 
debe dar a un cuerpo de masa m una velocidad muy grande. Suponga 
ahora que no se encuentra la Luna. 

d) ¿Qué velocidad mínima se le debe 
dar a un cuerpo de masa m para 
que pueda escapar de la atracción 
terrestre? Se considera que ocurre 
esto si la energía potencial final es 
nula y la velocidad también. Utilice 
la conservación de la energía. 
Vuelva a las condiciones normales y coloque a la Luna de vuelta en su 
lugar 

e) ¿Cuál es la velocidad de escape en esta circunstancia? Ayuda: para 
escapar ahora el cuerpo debe poder llegar al punto de equilibrio 
calculado en c) con velocidad nula 

 
Datos: MTIERRA = 5,98. 1024  kg  MLUNA= 7,34.1022 kg  RadioT = 6370 km  
RadioL = 1740 km 
 

Figura 1 
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PT5. Escuela Técnica ORT Nro. 2 
Ciudad de Buenos Aires. 

 
Péndulo Balístico 
La figura 2 muestra un péndulo balístico para medir la rapidez de una bala. La 
bala  cuya masa es m, se dispara contra un bloque de madera de masa M, que 
cuelga  de 2 hilos de masa despreciable, como un péndulo, y tiene un choque 
totalmente inelástico con él. Después del impacto, el bloque oscila hasta una 
altura máxima, llamada y.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

 
a) Utilizando conservación de la energía demostrar que la rapidez (V) del 

conjunto bloque - bala luego del impacto es: ὠ= 2Ὣώ 

 

b) Demostrar que la rapidez de la bala es:  ὺὦ=
ά+ὓ

ά
2Ὣώ 

  
Sabiendo que la masa de la bala es de 5 gramos, la masa del bloque de madera 
es de 2 kg y la altura y que alcanzan es de 3 cm. 

c) Calcular la rapidez de la bala. 
d) Suponiendo que en el impacto solamente hay transformación de energía 

en calor, determinar qué porcentaje de la energía cinética que tenía la 
bala antes del impacto se transformó en calor. 

e) Si la longitud de los hilos del péndulo es de 30 cm, calcular la tensión de 
los mismos en el instante en que el péndulo se encuentra en la posición 
más alta. 

f) Mientras el péndulo oscila, calcular la aceleración tangencial y la 
aceleración centrípeta del bloque en la posición más alta (cuando no 
tiene rapidez) y cuando pasa por la vertical (cuando su rapidez es 
máxima). 

 
Datos: g = 9,8 m/s2   -   En todo momento despreciar la fricción con el aire. 
 
 
PT6. Escuela Técnica ORT Nro. 2 

Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Lámpara de Lava 
Una lámpara de lava es un lindo artefacto decorativo de iluminación donde 
entran en juego varias leyes físicas. Cuando está en pleno funcionamiento se 
ven burbujas de lava subiendo y bajando dentro de la lámpara en un hermoso 
baile. La clave en este dispositivo son los ingredientes que se colocan en el 
interior de la botella que forma la lámpara. Es necesario que la parafina y el agua 
que posee en su interior tengan densidades muy cercanas. La botella se calienta 
por debajo con una lamparita, que además de calor provee la iluminación. 
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Veamos como funciona. La botella es de vidrio y posee 254,25g de parafina y 
750g de agua. La base posee un área interior de 25cm2, y las paredes un 
espesor de 2mm. Está llena en un 95% de su capacidad. 
Utilice el esquema de la figura para ver la distribución de agua y parafina. 

a) ¿Cuál es la masa de vidrio de la botella? ¿Cuál es la altura de la 
columna de agua en su interior? 

Al calentarse los ingredientes, la densidad de la parafina disminuye, lo que le 
permite flotar. Se prende a 20ºC. La densidad del agua no cambia 
apreciablemente en estas temperaturas. 

b) ¿Cuál es el volumen que debe adquirir la parafina para comenzar a 
flotar y cuál es su volumen inicial? 

Para llegar a disminuir su densidad, la parafina se dilata aumentando su 
volumen. Esto lo hace sólo en estado líquido, teniendo un punto de fusión de 
40ºC. 

c) ¿A qué temperatura consigue el volumen necesario para flotar? 
El estado final de trabajo de la lámpara es cuando la parafina adquiere una 
temperatura de 60ºC. Suponemos que la columna de agua posee un gradiente 
térmico lineal que va de la temperatura de la parafina en el fondo y 40ºC arriba 
de todo. 

d) ¿Cuál es la cantidad de calor que tuvo que suministrarse a la botella 
para llegar a esta situación? Para simplificar suponemos que todo el 
vidrio alcanza 

una temperatura constante en el punto medio entre la de la parafina y la 
temperatura ambiente. Llegado a este punto, la bola de lava (parafina líquida a 
60ºC) se desprende del fondo y comienza a subir. Asumimos que no varía la 
temperatura hasta llegar arriba de todo y que luego de 5 seg vuelve a tener 40ºC 
y recién en ese momento comienza a bajar también manteniendo esa 
temperatura. 

e) ¿Cuánto tiempo tarda en subir y 
bajar? 

La potencia suministrada por la lamparita es 
de 40W y se aprovecha un 80% de la 
energía consumida. 

f) ¿Cuánto tarda en llegar la lámpara a 
pleno funcionamiento? 

 
Datos: 1J = 0,24cal  
Lfusión parafina = 34 cal/g  

dagua = 1 g/cm3  

g = 9.82m/s2       
cagua = 1Cal/g°C  

dvidrio = 8 g/cm3    
 cparafina líq = 0,55 cal/g°C  

dparafina a 20ºC = 1,017 g/cm3  
cparafina sól = 0,52 cal/g°C  

lparafina líq= 6,2. 10-4 1/ºC      
cvidrio = 0,2 cal/g°C 
 
 
PT7. Colegio Humberto Morán 

Eduardo Castex, La Pampa. 
 
Un bloque cae sin fricción desde h1 con una velocidad V1. Por la pista encuentra 
dos zonas rugosas con diferentes coeficientes cinematicos, a diferentes alturas.  
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Averiguar en donde se detiene el bloque en caso de hacerlo. Datos: L1= 1.2 m    
h1= 0.72 m V1= 1 m/seg. h2= 22 cm.  L2= 1.5 m 
Coef.  ɛ1 = 0.2  Coef.  ɛ2 = 0.31    Tomar gravedad g = 10 m/seg2  

 
 
 
PT8. Colegio Humberto Morán 

Eduardo Castex, La Pampa. 
 
A 450 gramos de plomo, mediante un calentador eléctrico, se le entregan 10 watt 
constantes durante un tiempo de 0.75 horas. Su temperatura inicial es de 2 Cº. 
Determinar: 

a) La temperatura final. 
b) El estado del plomo  

 
 
PT9. Colegio Humberto Morán 

Eduardo Castex, La Pampa. 
 
Un tanque esta apoyado sobre su base a  28m de altura, es cilíndrico de r=2,3 m 
y H=2m. Tiene 2/3 de agua en total, y un caño de bajada de 2 pulgadas (una 
pulgada es 2.54 cm).Estando inicialmente la llave cerrada a nivel del piso. Se 
debe determinar: 

a) que presión hidrostática tiene a nivel del suelo.  
b) Que fuerza esta resistiendo la llave. 
c) Si la misma se abre totalmente con que velocidad sale el agua y que 

caudal. 
 
 
PT10.  Colegio Nacional Dr. Arturo Illia 
   Instituto Albert Einstein 
   Colegio Mar del Plata de las Colinas 

  Mar del Plata, Buenos Aires. 
 
Un accidente en mountain bike 
Un joven de 75 kg de masa circula a 18 km/h, en su bicicleta tipo mountain bike 
de 10 kg. El diámetro de las ruedas de la bicicleta es de 66 cm y consta de un 
piñon fijo de radio 3,5 cm y un plato de radio 7 cm (figura a). Acelera 
uniformemente a 0,4 m/s2 durante 10 s y luego conserva su rapidez constante 
ingresando a una curva de radio igual a 20 m, sobre un asfalto con un coeficiente 
de rozamiento de 0,43. Al salir de la curva mantiene su rapidez y a las pocas 
cuadras choca contra un auto que lo encierra, impactando a 53° contra uno de 
los guardabarros, y sale despedido luego del choque con una velocidad de 12 
m/s formando un ángulo respecto del coche de 37° (figura b).  
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a) Bicicleta mountain y algunas de sus partes 

 

 
b) Choque del ciclista contra el auto 

 
Considere para resolver las siguientes cuestiones al sistema joven-bicicleta 
como una partícula. 

a) ¿Con qué velocidad ingresa a la curva? 
b) ¿Cuántas vueltas por segundo realiza el plato a esta velocidad? 
c) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento en la curva? ¿Cuál es su 

dirección y sentido?  
d) ¿Qué ángulo forma el ciclista con la vertical mientras se desplaza por la 

curva? 
e) ¿Cuál es la máxima velocidad que podría alcanzar la bicicleta en esa 

curva? 
f) Determine la fuerza media que actúo en el choque sobre la bicicleta si el 

impacto duro 0,1 segundo. 
 
 
PT11.  Colegio Nacional Dr. Arturo Illia 
   Instituto Albert Einstein 
   Colegio Mar del Plata de las Colinas 
   Mar del Plata, Buenos Aires. 
 
Calculando el tiempo de calentamiento 
Usted decidió calentar agua para cocinar. Llenó un recipiente  con 20 litros de 
agua a 20 ºC y sumergió en ella un calentador eléctrico conectado a 220 V. 
Como deseaba calentar el agua hasta una temperatura de 85ºC exactamente 
calculó el tiempo necesario para alcanzarla, para lo cual midió la resistencia del 
calentador sumergido en el agua y obtuvo R=28Ý.  

a) Calcule la corriente que circula por el calentador, cuando se lo conecta 
a 220 V. 

b) Sabiendo que se necesita 1 caloría para elevar la temperatura de 1 g de 
agua 1ºC, calcule cuánta energía debe suministrar el calefactor al agua. 
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c) Sabiendo que el recipiente utilizado pierde el 20 % de la energía que se 
le entrega, ¿ Cuánto tiempo dejó  el calentador conectado a la línea de 
220 V para que la temperatura del agua llegue a los 85ºC deseados? (El 
calor específico del agua es c=1cal/gºC)  

d) Si el precio del kWh es de 60 centavos, cuánto cuesta calentar el agua 
según el cálculo de c) 

e) ¿Cómo sería su respuesta para el inciso anterior si el calefactor se 
conecta a 110 V? 

f) Grande fue la sorpresa cuando al cabo del tiempo calculado comprobó 
que la temperatura del agua era menor que 85ºC. Pensó que había 
cometido algún error en la determinación de la resistencia del 
calentador. Midió entonces nuevamente R con el calentador sumergido 
en el agua caliente y comprobó que ésta había aumentado. Para 
mejorar sus cálculos midió nuevamente la resistencia del calentador a 
tres temperaturas diferentes y en base a esas mediciones supuso que 
entre 20ºC y 40ºC, R=28Ý; entre 40ÜC y 60ÜC, R=34Ý y entre 60ÜC y 
85ÜC, R=50Ý, y recalcul· el tiempo necesario que deb²a dejar 
sumergido el calentador para elevar el agua de 20ºC a 80ºC. Calcule el 
nuevo tiempo . 

 
DATOS: 
La densidad del agua se puede suponer constante con la temperatura e igual a 1 
g/cm3; 1 cal = 4.2 J,  

 
 
PT12.  Colegio Nacional Dr. Arturo Illia 
   Instituto Albert Einstein 
   Colegio Mar del Plata de las Colinas 
   Mar del Plata, Buenos Aires. 
 
Un espejo frente a una lente 
Un objeto de 30 mm de altura se encuentra situado 200 mm delante de una lente 
delgada positiva, L1, cuya distancia focal es de 100 mm. Detrás de la lente está 
situado un espejo plano, E.  
Determinar:  

a) La posición de la imagen final.  
b) El carácter de la imagen final.  
c) El tamaño de la imagen final.  

Para los siguientes casos: 
i) El espejo está inclinado 45º 

respecto del eje óptico según se 
muestra en la figura, separado 
de la lente 100 mm  

ii) El espejo está inclinado 45º 
respecto del eje óptico según se 
muestra en la figura, separado 
de la lente 200 mm  

iii) El espejo está separado de la 
lente 150 mm y se ubica 
paralelo a la lente como se 
muestra.  
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PT13.  Colegio Santo Tomás 
  Santa Rosa, La Pampa. 

 
La aceleración de la gravedad en la superficie de la luna es = 1.62mts./seg2  si el 
radio de la luna es =  1738km. Determine la aceleración debida en la gravedad 
de la luna en un punto ubicado a 1738km. arriba de la superficie. 
 
 
PT14.  Colegio Santo Tomás 

  Santa Rosa, La Pampa. 
 
Se batea un cuadrangular y la pelota recibe el golpe a una altura de 1 m 
respecto al suelo de tal manera que la pelota de béisball apenas pasa un muro 
de 21m de altura, situado a 130m de la base del bateador, si la pelota es 
golpeada con un ángulo de 35º encuentra  

a) la velocidad inicial de la pelota.  
b) el tiempo que le toma a la pelota alcanzar el muro. 

 
 
PT15.  Colegio Santo Tomás 

  Santa Rosa, La Pampa. 
 
Se lanza hacia arriba sobre un plano inclinado 30° un bloque de 5 kg con una 
velocidad inicial de 12 m/s. Transcurridos 2 segundos, el bloque comienza a 
deslizar hacia abajo hasta el punto de partida. Calcular: 

a) el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. 
b) la velocidad del bloque cuando vuelve a la posición inicial. 

 
 
PT16.  Colegio Santo Tomás 

  Santa Rosa, La Pampa. 
 
Un cuerpo de 10 kg de masa, lanzado desde el suelo formando un ángulo de 30º 
con la horizontal, alcanza 138ô6 m. Hallar: 

a) El momento angular en el punto más alto de la trayectoria, respecto al 
punto de lanzamiento 

b) La energía mecánica del cuerpo a los 2 s del lanzamiento (g=10 m/s). 

 
 
PT17.  Colegio Santo Tomás 

  Santa Rosa, La Pampa. 
 
En un incendio en la Ciudad de Santa Rosa La Pampa, el  Cuerpo de Bomberos 
necesita hacer llegar agua a través de una ventana que se encuentra a una 
altura de 40. La limitante es que el carro de bomberos sólo cuenta con 30 m de 
manguera. Se sabe que el agua sale a una velocidad máxima de 7.0 m/s en la 
boca de la manguera. El camión sólo puede acercarse a 8 m de distancia de la 
base del edificio. ¿Qué tendrán que hacer los bomberos para alcanzar su 
objetivo? 
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PT18.  Colegio Santo Tomás 
  Santa Rosa, La Pampa. 

 
Un carro de 1 tm avanza horizontalmente y sin rozamiento sobre un carril con 
una velocidad de 10 ms-1, según se muestra en la figura (posición A). A 
continuación entra en un lazo vertical de 4 m de radio. Calcular:  

a) La fuerza que ejerce el carril sobre el carro al pasar éste por el punto B; 
b) ¿Lleva el carro suficiente velocidad en A para alcanzar el punto C más 

alto del lazo? 

            DATO: g = 10 ms-2                                              
A

B

C

 
 
 
PT19.  Colegio Champagnat 

  Ciudad de Buenos Aires. 
 
Se tiene un sistema como el de la figura. El resorte en el punto A esta 
originalmente comprimido (ȹx = 0,5 m), tiene una constante el§stica de 8000 
N/m. Al disparar el resorte la caja se desplaza 10 metros sobre una superficie 
con un ɛd = 0,2 (desde el punto A al B), para luego subir por el plano con ɛd = 0,2 
(desde B a C) y desplazarse 5 metros sobre otra superficie horizontal con           
ɛd = 0,2 (desde C a D) comprimiendo un resorte (ȹx = 0,2 m) con una constante 
elástica de 4000 N/m . Hallar: 

a) La masa del bloque H 
b) La velocidad del bloque en el punto A 
c) La velocidad del bloque en el punto  B 
d) La velocidad del bloque en el punto C 
e) La velocidad del bloque en el punto D 
f) La velocidad con que el bloque llega de regreso al punto A o en su 

defecto la posición donde encuentra el equilibrio 
 
 
 
                   C           D 
                     5 m                  
             1 m 
 
 
 
 
HA                   B      30 º 
10 m 
 
 
 
PT20.  Colegio Champagnat 

  Ciudad de Buenos Aires. 
 
Se tienen dos esferas iguales sobre un plano inclinado como muestra la figura 
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             2 m 
 
 
 
 
 
                                                                     53º 
 
 
La esfera en la parte inferior esta fija sin poder moverse. Las masas de las 
esferas es de 50 g cada una y el ángulo del plano inclinado es de 53º.  
Suponiendo que se cargan ambas esferas con una carga de +6 µC.  
El coeficiente de rozamiento estático en el plano es de 0,5 y el cinético de 0,3. 
Hallar 

a) La posición de equilibrio, sobre el plano, una vez que se deja caer la 
esfera superior suponiendo que no hay rozamiento sobre el plano,  

b) La posición de equilibrio, sobre el plano, una vez que se deja caer la 
esfera superior teniendo en cuenta el rozamiento 

c) Cuanto deberá ser la carga de la esfera inferior para que el sistema se 
mantenga en equilibrio una vez que se suelta la esfera superior 
teniendo en cuenta el rozamiento. 

 
 
PT21.  Colegio Champagnat 

  Ciudad de Buenos Aires. 
 
En un recipiente cerrado con tapa móvil se colocan  50 g de agua líquida a 4 ºC 
y 100 g de vapor a 100 ºC. 
Suponiendo que el recipiente es adiabático y que el vapor se comporta como 
gas ideal, hallar: 

a) El volumen inicial en el recipiente 
b) El volumen final en el recipiente 
c) El trabajo realizado por el sistema 
d) El volumen de hielo a 0 ºC necesario que se debe agregar al sistema 

inicial para que masa de vapor en el equilibrio, se reduzca a la mitad. 
e) En este último caso el trabajo realizado por el sistema será mayor o 

menor. 
 
Datos:  
cp H2O = 4186 J/Kg ºC 
Lvaporización H2O = 2,26 . 106 J/Kg 
Lfusión H2O = 3, 33 . 105 J/Kg 
dH2O (4ºC) = 1 Kg/dm3 
dH2O (100 ºC) = 0,958 Kg/dm3 
dHielo  = 0,917 Kg/dm3 
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PT22.  Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín 
   Rosario, Santa Fe. 
 
Impacto Profundo 
El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se puede pensar con una órbita 
elíptica donde el Sol se encuentra en unos de sus focos como se observa en la 
Figura 1. Así sucede que la Tierra no se encuentra siempre a una misma 
distancia del Sol sino que hay un momento del año en que se encuentra más 
cerca (Perihelio) y uno en que se encuentra más lejos (Afelio).  

a) Calcula la velocidad máxima que adquiere la Tierra orbitando alrededor 
del Sol.  

b) Calcule la ubicación del centro de masa durante el perihelio. Analice que 
tan válida es la suposición de que el Sol se mantiene fijo en el foco de la 
elipse durante todo el año.  

 
Figura 1: Órbita de la Tierra alrededor del Sol 

 
Un astrónomo de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) 
descubre que un planeta interestelar (es decir que no está 
orbitando a ninguna estrella) tiene trayectoria hacia la 
Tierra. El planeta tiene una masa de 7,35.1022 Kg y va a 
chocar a la Tierra con una velocidad de 45000 m/s cuando 
la Tierra está en su perihelio en la misma dirección que el 
movimiento (ver Figura 2). El astrónomo decide hacer 
unos cálculos provisorios para conocer los efectos que va 
a tener sobre la tierra. Primero considera que nuestro 
planeta es muy pequeño comparado con las distancias 
que se desplaza.  

c) ¿Cuál será la velocidad de la Tierra posterior al 
choque si el planeta queda incrustado?  

d) ¿Qué efecto tendrá sobre los habitantes de la 
Tierra? Considere que la energía liberada por un 
cartucho de dinamita es 2.106 J, la de la bomba 
de Hiroshima 6,7.1013 J, mientras que la del 
meteorito de Chicxulub (responsable de la 
extinción masiva de los dinosaurios en el 
Cretácico-Terciario) se estima en 4.1023J .  

 
Luego le surge la duda sobre si debería o no considerar la 
rotación terrestre sobre su propio eje.  

e) ¿Es necesario considerar la rotación de la Tierra 
sobre su propio eje? Justifique  

Figura 2: Dirección 
de llegada del 
meteorito a la Tierra. 
Imagen ilustrativa, 
no a escala.  
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f) Más allá de eso, y solo por diversión, decide hacer una prueba y calcular 
cuánto duraría un día si la energía liberada en el impacto se convirtiese 
totalmente en rotación sobre su propio eje. ¿A qué resultado llegó?  

 
Sugerencia: recuerde que si no logra resolver un item puede continuar con los 
siguientes y, si llegase a necesitar ese resultado para avanzar, puede dejar las 
siguientes consignas expresados en función del resultado anterior.  
 
Datos: 

 
 
 
PT23.  Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín 
   Rosario, Santa Fe. 
 
El globo y el pistón  
Un investigador de una gran automotriz está haciendo una 
serie de ensayos con un nuevo pistón, para usar en 
prensas hidráulicas, que se lanzará al mercado en los 
próximos años.  
La etapa que está investigando, en este momento, es la 
capacidad de compresión que tiene el mismo y, para eso, 
diseño un dispositivo interesante que permite realizar 
algunas mediciones, de una forma muy simple.  
El dispositivo consiste en un cilindro de 2,50m de alto y 
20cm de diámetro, con un émbolo cuya masa es de 250kg. 

Este dispositivo permite colocar en su interior un globo de 
látex tal como se muestra en la figura 3.  
 
Inflando el globo  
El globo de látex, cuya masa es de 2 gramos, permite ser inflado hasta un 
diámetro de 5cm sin sobrepresión apreciable. A partir de ese momento, por cada 
centímetro de diámetro extra a inflar, se requiere una presión de 15mmHg.  
Si se infla el globo con aire hasta un diámetro de 15cm,  

a) ¿Cuál es la presión interna que el investigador tuvo que ejercer?  
b) ¿Cuánto es la fuerza elástica a la cual está sometido el latex?  
c) Encuentre una constante elástica modelizando al material a través de la 

Ley de Hooke.  
 
Comprimiendo el pistón  
Una vez inflado el globo y lleno de Hidrógeno el cilindro, 
se coloca el primero dentro del segundo, como muestra 
la figura 4. Se comienza a comprimir el sistema con el 
pistón, muy lentamente, lo que prácticamente no hace 
variar la temperatura del sistema. 
 

d) ¿Qué fuerza debe hacer el pistón para que el 
globo flote en el interior del cilindro?  

Figura 3: Cilindro y 
pistón a desarrollar  

Figura 4. El globo 
inflado se introduce 
dentro del cilindro.  
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e) ¿Cuánto tuvo que descender el pistón para lograr el objetivo?  
f) ¿Cuánta energía en forma de calor debe intercambiar el cilindro con el 

medio ambiente para que se produzca eficientemente esta 
transformación?  

 
Datos: 

  
 
 
PT24.  Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín 
   Rosario, Santa Fe. 
 
Con protección  
Pedro posee una cortadora de césped para el patio de su casa de fin de 
semana. La misma muestra en su chapa identificatoria: 
 

1100W ï 220V 
Tensión mínima: 200V 

Con sistema de protección que apaga la 
máquina con tensión<200V máquina 

 
a) ¿Qué potencia disipa la cortadora con la tensión mínima?  
b) ¿Qué potencia fue entregada por la fuente (el enchufe)?  
c) ¿Cuánta energía mide la EPE (Empresa Provincial de la Energía de 

Santa Fe) en una hora de funcionamiento? (en J y en kW.h)  
Los puntos más lejanos de corte, están a 200m del enchufe de la casa, el cual 
cuenta con 220V entre bornes. Para llegar, se usa una extensión, de cables de 
cobre, de 2x1mm2.  

d) ¿Funciona la cortadora en esas condiciones?  
e) ¿Qué sección mínima de cable debería usar en el prolongador para que 

funcione apropiadamente?  
 
Datos: 

  
 
 
PT25.  Instituto Educativo Génesis 
   Posadas, Misiones. 
 
a) La presión P para una masa determinada de un gas ideal con comportamiento
 isocórico, es directamente proporcional a la temperatura de dicho gas, esto es: 

P Ŭ T 
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Indicar la relación que existe entre: 
a.1) La presión P y el volumen V, cuando el gas tiene comportamiento iso-

térmico. 
a.2) El volumen V y la temperatura T, cuando el gas tiene comportamiento  

isobárico. 
 
b) El gas de comportamiento ideal se mantiene en un recipiente con un pistón 
móvil. La presión  del gas es P1, su volumen V1 y la temperatura T1. 
El recipiente es calentado a V= constante hasta una presión P2, y temperatura  
T1'. Luego es calentado a P=constante hasta un volumen V2 y temperatura T2. 
Esquematizar la situación e indicar la relación entre: 

b.1) P1, P2, T1 y T1'. 
b.2) V1, V2, T1' y T2 

 
c) Con lo que se obtuvo en el punto anterior, demostrar que para un gas ideal: 
P . V = N . T, siendo N=cte. 
 
d) Para un gas ideal que contiene 5 moles, y sus presiones y volúmenes son: P1 
= 2atm, P2= 5atm , V1= 10litros y V2= 15 litros. Calcular T1 y T2. 
 
 
PT26.  Instituto Educativo Génesis 
   Posadas, Misiones. 
 
Hallar la fuerza F necesaria para levantar a la masa M con velocidad constante 
mediante el sistema de poleas mostrado en la Fig. (1). Las poleas A y B son 
móviles y la polea C es fija, pero todas las poleas son ideales.  
Nota: El sistema se mueve con velocidad constante, por lo tanto su aceleración 
es cero, lo cual implica que la fuerza resultante es cero, y el sistema se 
encuentra en equilibrio dinámico. Como el sistema está en equilibrio, cada 
cuerpo debe estar en equilibrio por separado. Por otra parte, si las poleas son 
ideales, entonces las consideramos sin masa y sin roce, por lo tanto, las poleas 
ideales solo cambian la dirección de la tensión en la cuerda. 
 
 techo 
 
 
A-B-C= poleas 
  
 
 
 
 
  F 
 
 
 
 
 

Figura 1 

 
Existe una única cuerda que conecta las poleas B y C , por lo tanto, existe una 
única tensión a ambos lados de cada una de estas dos poleas, esta tensión es 
justamente la fuerza F . Por la polea A pasa una segunda cuerda, distinta de la 
anterior, por lo tanto la tensión en dicha cuerda será distinta de F . La polea A y 

A 

B 

C 

    M 
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la masa M están conectadas por una tercera cuerda, diferente de las anteriores, 
por lo tanto, se debe considerar una nueva y diferente tensión. 
 
 
PT27.  Instituto Educativo Génesis 
   Posadas, Misiones. 
 
Una persona sale de su casa y recorre en línea recta los 200m que la separan  
de la panadería a una velocidad constante de 1,4 m/s. Permanece en la tienda 2  
min y regresa a su casa a una velocidad de 1,8 m/s. 

a)  Calcula su velocidad media. 
b)  ¿cuál ha sido su desplazamiento? 
c)  ¿Qué espacio ha recorrido? 
d)  Realiza una gráfica velocidad-tiempo 

 
 
PT28.  Instituto Jesús María 
   Ciudad de Córdoba. 
 
Un vaso de precipitado de vidrio pirex resistente al calor, cuya masa es de 100 g 
y que tiene una capacidad de 1.000cm3, se encuentra completamente lleno de 
alcohol a una temperatura de 0ºC. Se supone despreciable la evaporación. 

a) Calcule el Peso del conjunto  
b) Calcule el volumen de alcohol que se derramará al calentar el conjunto 

hasta 60 ºC 
c) Calcule el peso del conjunto a 60 ºC 
d) Si luego se enfría el conjunto hasta -20ºC, determine cuánto volumen 

del recipiente queda libre. 
e) Calcule el peso del conjunto en esas condiciones 

Datos: Coef. Dilatación lineal del vidrio pirex = 0,000003 1/ ºC 
           Coef. Dilatación Volumétrica del alcohol = 0,0011  1/ ºC 
           Densidad del alcohol  a 0ºC= 0,8 g/cm3 
 
 
PT29.  Instituto Jesús María 
   Ciudad de Córdoba. 
 
Una esfera A cargada con 5 microC se encuentra suspendida en el aire a 2 m 
del suelo, al ser atraída por otra esfera B cargada con -2 microC y aislada de 
tierra, ubicada en dirección vertical sobre la anterior. La distancia entre los 
centros de ambas esferas es de 10 cm, . 

a) Calcular la fuerza entre ellas 
b) Calcular la masa  de la esfera A  
c) Si luego la esfera B se descarga con un cable a tierra, calcule la 

velocidad con que llega al suelo la esfera A. 
d) Calcule la Energía Cinética con que llega al suelo 
e) Si el piso permite que rebote, con una restitución del 30 %, determine a 

qué altura llega. 
 
 
PT30.  Instituto Jesús María 
   Ciudad de Córdoba. 
 
Una carga de 5 mC se encuentra a una distancia de 2 cm de otra de 4 mC, en el 
vacío. 
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a) Determine la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto medio 
entre las cargas. Indique su sentido. 

b) Determine la ubicación del punto donde el campo eléctrico sea nulo. 
c) El potencial eléctrico, ¿es nulo en dicho punto? Justifique. 

 
 
PT31.  Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú 
   Ciudad de Corrientes. 
 
Calorimetría 

Se tienen 100g de una aleación de oro y cobre a una temperatura de  75,5ᴈ. Se 

introducen en un calorímetro que tiene 502g de agua a 25ᴈ. La temperatura de 
equilibrio es de 25,5ᴈ. Calcula la composición de la aleación sabiendo que los 
calores específicos del oro y del cobre son 130 ὐ/ὑὫᴈ y 397 ὐ/
ὑὫᴈrespectivamente. 
 
 
PT32.  Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú 
   Ciudad de Corrientes. 
 
Electricidad 

Tres cargas puntuales ή1, ή2 y ή3, todas de 4C, 
se encuentran ubicadas en los vértices de un 
triángulo rectángulo como muestra la figura  
 

a) Calcula la fuerza total que se ejerce 
sobre la carga ή3. 

b) Calcula el campo eléctrico total 
producido por ή1 y ή2 sobre la carga 

ή3. 
 
 
PT33.  Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú 
   Ciudad de Corrientes. 
 
Plano Inclinado 

El plano inclinado de la figura muestra dos masas ὓ1 y ὓ2 sostenidas mediante 
un dispositivo de una polea. Considere que no existe fricción entre la polea y la 
cuerda, y que la cuerda es inextensible. 
 

 
 
Si ὓ1 = 15ὑὫ y ὓ2 = 25ὑὫ y los angulos de inclinación del plano son —1 = 37° y 

—2 = 43° 
a) Calcula la tensión de la cuerda. 
b) Suponga que al cabo de cierto tiempo la cuerda se corta. Si ὓ1recorrió 

75cm sobre el plano antes de llegar al suelo, y ὓ2 recorrió 84cm, y que 
además no existe rozamiento sobre la superficie del plano inclinado 
¿Cuánto tiempo tardan ambas masas en llegar al suelo? 

c) Suponga la misma situación que en el punto b) pero considere que el 
coeficiente de rozamiento dinámico sobre la superficie del plano 
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inclinado es ‘= 0,3¿Cuánto tiempo tardan ambas masas en llegar al 
suelo? 

 
 
PT34.  Colegio Nacional Nicolás Avellaneda 
   Aguilares, Tucumán. 
 
Dado 100 g de una sustancia, que 
inicialmente se encuentra en estado 
líquido a una temperatura de 20 °C, se 
colocan frente a una fuente de calor, de 
manera que la variación de la 
temperatura en función del calor que 
absorbe, se representa en la gráfica de 
la figura. De la observación y análisis 
de dicha gráfica, se le solicita responda 
las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la temperatura de 
ebullición de la sustancia? 
Debes recordar que una 
sustancia cuando alcanza su estado de ebullición, mantiene constante 
su temperatura, hasta que la evapora totalmente y recién entonces 
vuelve a crecer la temperatura. 

b) ¿Cuál es el calor específico en estado líquido? 
c) ¿Qué cantidad de calor fue necesario para que alcance los 60ºC? 

(Debes utilizar el valor obtenido en el punto anterior, si no pudo resolver, 
use entonces: calor específico de la sustancia 0,7 cal/g . ºC.) 

d) Sin utilizar fórmulas, ¿puedes decir cuanto calor fue necesario 
suministrar, mientras estaba en estado de ebullición, para 
evaporarla totalmente? 

e) Un inglés observó el problema y dice que es una situación irreal, pues 
no conoce ninguna sustancia que cumpla las condiciones de la gráfica; 
por tal motivo se le solicita que traduzca los valores de 20ºC y 80ºC a 
las dos escalas que él conoce: la Fahrenheit y la Kelvin. 

f) El coeficiente de dilataci·n ñc¼bicaò de esa sustancia es 0,00011 1/ÁC y 
se tienen almacenados (a 20°C) 5 litros, en un recipiente de aluminio de 
(exactamente) la misma capacidad. El aluminio tiene un coeficiente de 
dilataci·n ñlinealò de 0.000024 1/ÁC 
 

¶ ¿Cuál es volumen de esta última cantidad del líquido, a 80°C? 

¶  ¿Qué cantidad de líquido se derramará a esa temperatura? 

¶ Si el diámetro del recipiente de aluminio (a 20°C) es de 200mm, 
¿Cuánto medirá a 80°C? 

 
 
PT35.  Colegio Nacional Nicolás Avellaneda 
   Aguilares, Tucumán. 
 
El dibujo muestra el esquema de una montaña de 180m de altura, cubierta de 
nieve, donde se puede esquiar. El esquiador Paulo, con su esquí en conjunto 
tienen una masa de 70kg,  se sitúa en la cima C de la montaña y desde allí se 
desliza por la ladera CDE con fricción despreciable, hasta llegar a una superficie 
plana, que permite frenar por su alto coeficiente de fricción entre esa superficie y 
la del esquí. En la parte plana Paulo recorre 200m antes de detenerse, en el 
punto F. Con estos datos se le solicita responda lo siguiente: 
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a) Tipos de Energía y su valor  cuando esta en la cima C. 
b) Tipos de Energía y su valor  cuando pasa por el punto D a 100m de 

altura. 
c) Tipos de Energía y su valor cuando pasa por el punto E. 
d) Calcule la fuerza de fricción f y el coeficiente de rozamiento en el tramo 

horizontal EF. 
e) El trabajo realizado por la fuerza de fricción f en el tramo EF.  

En cierta ocasión, Paulo ve un pequeño oso que corre hacia su encuentro, con 
una velocidad cuyo modulo es 10m/s, que no puede evitar y el choque se 
produce a mitad del camino (a 100m de E), previo a la colisión deja caer su 
mochila de 10kg y casi simultáneamente choca con el oso de unos 60kg de 
masa: 

f) calcule la velocidad de Paulo antes del impacto. 
g) calcule la velocidad de Paulo, después del choque, si lo supone 

perfectamente elástico.  
Finalmente se debe mencionar que los esquiadores ascienden a la montaña, 
desde la base en A hacia la cima C con velocidad constante, tirados por un cable 
accionado por un motor. En esta parte de la ladera hay fricción y la fuerza de 
roce tiene un valor promedio de 120N; el ángulo de inclinación es de 37º  

h) Realice un diagrama de cuerpo libre, cuando Paulo esta en la ladera 
AC. 

i) Calcule la tensión T que hace el cable.  
j) Calcule la potencia del motor en HP, si la subida dura 3 minutos. 

 

      
 
 
PT36.  Colegio Nacional Nicolás Avellaneda 
   Aguilares, Tucumán. 
 
Según resultados reales en mediciones que Ud. realiza en laboratorio, al armar 
un circuito simple con una lámpara común de ciclomotores, se observa que las 
mediciones se sitúan en los siguientes valores standart: V = 5volt e I = 0,50A. Si 
tiene en cuenta que el desarrollo (longitud) del filamento es de unos 3cm y una 
sección de 0,60mm2; el primer interrogante que se le plantea: 

a) ¿Cuál es la resistencia específica r1, del material que compone el  
filamento? 

Si considera que el Tungsteno, del cual estaría fabricado el filamento de esa 

lámpara, tiene una resistividad de r2 =5,6 . 10 -8 W.m,   puede observar que hay 
una notoria diferencia con el resultado anterior, lo que indicaría que los restantes 
alambres que sostienen el filamento deben tener resistencia  

b1) ¿Cuál es el valor de la resistencia del filamento, con el valor r2? 
Si mantiene el valor intensidad de corriente, dado en la primera parte:  
b2) ¿Cuál es el valor de diferencia de potencial, producida en este 

caso? 
c) A continuación de dibujar el circuito y calcular R1 y R2.  (*) 

A 

C 

D 

E F 37º 

180m 
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 (*) Se hace referencia en esta parte: al circuito de los conductores dentro de la 
lámpara, debiendo designar con R1 al filamento de Tungsteno y con R2 los 
restantes alambres que conducen la corriente dentro del foco. 
En el instante que enciende la lámpara la temperatura del sistema es 20ºC por lo 
cual sus resistencia es R0 y su intensidad de corriente I0; al cabo de cierto tiempo 
la temperatura se triplica, si desprecia el cambio de longitud experimentado: 

d1) ¿Cuál es el cambio relativo de la nueva resistencia? (a= 0,0045°C-1) 
d2) ¿Cuál es el cambio relativo de la intensidad de corriente?  

Los datos dados en el primer párrafo, se realizan en ocasión de que un grupo de 
estudiantes tienen clase experimental; en dicha ocasión otro grupo  dispone de 
un alambre con una Resistencia RA y la jalan mecánicamente hasta alargarlo 
1,25 veces su longitud original:  

e) ¿Encuentre el valor relativo de la nueva resistencia RB? 
 
 
PT37.  Escuela Secundaria Nro. 8 Gobernador José Cubas 
   Escuela Secundaria Nro. 82 
   ENET Nro. 1 
   Colegio del Carmen y San José 
   Colegio Privado Pía Didoménico 
   Colegio Fasta 
   Colegio Padre Ramón De La Quintana 
   Provincia de Catamarca. 
 
Diario de un montañista en Catamarca. Primera parte. 
Los siguientes fragmentos pertenecen al Registro de Actividades 2013 que 
David Marchant, un joven montañista canadiense, dejó olvidado el día de su 
regreso a Montreal (Canadá) en el Hostal donde se alojó durante su estadía en 
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El texto original estaba 
escrito en francés; aquí se reproducen sólo los fragmentos interesantes para 
resolver el problema, traducidos, por supuesto, al castellano: 
ñé XLIII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ï del 12 al 21 de Julio, 
2013é Esta fue una semana at²pica en cuanto al clima; el mi®rcoles 17 hizo una 
máxima de 32°C (según los termómetros locales) encontrándose esta ciudad 
bajo un sol radiante y rodeada de montañas que se apreciaban nítidamente, hoy 
domingo 21 tenemos una temperatura de -7ÁC y cae nieve constantementeé He 
decidido quedarme hasta el fin de la Fiesta del Poncho, mañana lunes partiré 
hacia la base del Manchao, desde aquí luce apenas como un lejano cerro 
nevadoéò 
 

1. Recuerde que la escala de temperatura de uso habitual en Canadá es la 
escala Fahrenheit. Determine las temperaturas indicadas en el texto en 
°F. 

2. Todo montañista sabe que cuando hace frío, un mecanismo importante 
de pérdida de calor del cuerpo humano es la energía invertida en 
calentar el aire que entra en los pulmones al respirar.  
 

a. El domingo, ¿qué cantidad de calor necesitó el montañista para calentar 
a la temperatura corporal (37°C) los 0,50 litros de aire intercambiados 
con cada respiración? 

b. ¿Cuánto calor perdió por hora si el montañista sabe que respira un 
promedio de 20 veces por minuto? 

Datos:  
Calor específico del aire, 1,007 J/g.°C  
Un litro de aire tiene una masa de 1,3 10-3 kg. 
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ñJueves 25 de julio 2013, Cerro El Manchaoé He logrado ascender alrededor de 
3500 m y anoche instal® mi campamento en un sector seguroé Como parte de 
la aclimatación, esta mañana partí a las 7 am en un recorrido por los alrededores 
haciendo 8 km hacia el Norte y luego 6 km hacia el este, regresando al 
campamento a las 9 am. A partir de allí, me dirigí en la dirección opuesta 
dispuesto a conocer el resto del paisajeéò 
 

3. Realice un diagrama vectorial a escala representando los 
desplazamientos realizados por el montañista entre las 7am  y las 9 am, 
suponiendo que todos fueron en línea recta. 

4. Determine la distancia total recorrida y el desplazamiento total realizado. 
5. Suponiendo que el montañista mantuvo una rapidez constante durante 

todo su recorrido, calcule dicha rapidez y exprese el resultado en m/s. 
 
 
PT38.  Escuela Secundaria Nro. 8 Gobernador José Cubas 
   Escuela Secundaria Nro. 82 
   ENET Nro. 1 
   Colegio del Carmen y San José 
   Colegio Privado Pía Didoménico 
   Colegio Fasta 
   Colegio Padre Ramón De La Quintana 
   Provincia de Catamarca. 
 
Diario de un montañista en Catamarca. Segunda Parte. 
Cabe destacar que David Marchant, el montañista que olvidó en Catamarca su 
Registro de Actividades antes de su regreso a Canadá, llenó su diario de 
anécdotas y descripciones de los paisajes que recorría. Aquí sólo se rescatan los 
fragmentos útiles para el planteo de los problemas: 
ñViernes 26 de julio, 2013é hoy alcanc® los 4000 m de altura y ma¶ana espero 
hacer cumbreé Durante el ascenso de hoy, en un sector del recorrido, me cerró 
el paso un acantilado. En lugar de regresar sobre mis pasos y tomar una nueva 
ruta, decidí descenderlo y recomenzar desde allí. Fijé con toda precaución una 
de mis poleas y utilicé mi mochila para descender tranquilamente y sin 
sobresaltoséò 
 
Aquí, David Marchant realiza un esquema de la situación: 
 

 
 
Datos:  
Masa del montañista, 75 Kg.  
Aceleración de la gravedad, g=10m/s2 
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1. Realice los diagramas de cuerpo libre de la mochila y el montañista. 
Escriba la 2° Ley de Newton para cada caso. 

2. Suponga que la polea no ofrece fricción. ¿Cuál debería ser la masa de 
la mochila para que el montañista descienda con velocidad constante? 

3. Suponga que el montañista David Marchant afirma que una aceleración 
de 1 m/s2 le permitir§ ñé descender tranquilamente y sin sobresaltoséò. 
¿Cuál debería ser la masa de la mochila en tal caso? 

4. Si el descenso duró 6 segundos,  
a. ¿Cuál es la altura del acantilado? Suponga que la velocidad inicial es 

nula, dado que el montañista no se impulsa en su caída. 
b. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Exprese el resultado en Km/h. 

5. Todo montañista sabe que el peso máximo permitido para la carga en la 
mochila no debe superar 1/3 de la masa del portador de la mochila. Si 
David Marchant hubiera hecho su descenso por el acantilado sin cargar 
su mochila con las piedras del lugar, responda: 

a. ¿Cuál hubiera sido la aceleración alcanzada? 
b. ¿En cuánto tiempo habría llegado al suelo? 
6. Calcule la Energía Cinética y la Energía Potencial Gravitatoria del 

montañista alcanzada a la mitad del recorrido en el descenso del 
acantilado. 

 
 
PT39.  Escuela Secundaria Nro. 8 Gobernador José Cubas 
   Escuela Secundaria Nro. 82 
   ENET Nro. 1 
   Colegio del Carmen y San José 
   Colegio Privado Pía Didoménico 
   Colegio Fasta 
   Colegio Padre Ramón De La Quintana 
   Provincia de Catamarca. 
 
Diario de un montañista en Catamarca. Tercera Parte. 
El siguiente fragmento es una continuación del registro de actividades del día 
Viernes 26 de Julio de 2013: 
ñé Ya es de noche y el term·metro marca -10°C. Durante la caminata de 
aclimatación de hoy en la tarde encontré una caja con los siguientes objetos: 

¶ Alambre de tungsteno de 20 metros de longitud y 0,5 mm de diámetro. 

¶ Un envoltorio de cerámica. 

¶ Una lámpara de 100 watts con resistencia interna de 9ɋ. 

¶ 4 cajas con 12 pilas cada caja. Las pilas son de 6V con resistencia 
interna 3ɋ 

¶ Cables y cinta aisladora. 
Sé que es común encontrar objetos que otros montañistas han dejado en su 
recorrido por este mismo lugar, pero esta caja y su contenido llaman fuertemente 
mi atenci·n. Tal vez pueda construir un calentador y una linternaéò 
 
David Marchant no describe la manera en que intentó construir el calentador y la 
linterna, pero las líneas posteriores en el Diario del montañista expresan su 
resignación y frustración al no poder hacerlo. Intente hacerlo Ud. mismo 
resolviendo las siguientes cuestiones: 
El calentador se construye arrollando el alambre de tungsteno y cubriendo ese 
rollo con el envoltorio de cerámica. Se sumerge el calentador en el recipiente con 
el líquido a calentar y al conectar el sistema a una diferencia de potencial, 
circulará una corriente que calentará el conjunto alambre - cerámica y este a su 
vez, el líquido. 
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Datos:  
Resistividad del tungsteno (a 20°C), 5,25  10-8 ɋm.  
Coeficiente de temperatura de resistividad del tungsteno, 0,0045 1/°C.  
Calor específico del agua, 4,18 J/°C g.  

1. Calcule la resistencia eléctrica del alambre de tungsteno a 20°C. 
2. Calcule la resistencia eléctrica que efectivamente tendría el alambre, si 

estuviera bajo las condiciones de temperatura descriptas por el 
montañista. 

3. Si se diseña el calentador para que opere a una temperatura de 1500 K, 
calcule la resistencia a la temperatura de funcionamiento. 

4. Suponga que el montañista construye con las pilas una fuente de 
potencial de 100 V ¿Qué potencia disiparía el calentador si se conecta a 
esta fuente?  

5. Suponga que el calentador se utilizará para calentar 250 cm3 de agua 
que quedaron en una jarra térmica del montañista de 5 °C a 80°C ¿qué 
cantidad de calor sería necesaria? ¿En cuántos minutos se completaría 
el proceso? 

6. Como el alambre se encuentra embutido en un recipiente de cerámica y 
éste en el agua, explique los procesos involucrados en la transmisión 
del calor. 

La linterna se construye utilizando las pilas, la lámpara y algo de cables, cuya 
resistencia interna se desprecia. El objetivo es lograr la mayor iluminación de la 
lámpara y para esto es necesario hacer circular la mayor cantidad de corriente a 
través de la misma. Para ello Ud. arma un circuito de manera de tener A ramas 
en paralelo y en cada una de ellas B pilas en serie, de manera de utilizar todas 
las pilas encontradas, como se muestra en la siguiente figura 2: 
 

 
 

7. Escriba una expresión para la diferencia de potencial en cada rama en 
términos de B, iab y los datos del problema. 

8. Escriba una expresión para la corriente que circula a través de la 
lámpara, en términos de B. (Recuerde que A.B = 48) 
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9. Encuentre los valores de A y B de manera tal que circule la máxima 
corriente a través de la lámpara. Ayuda: la expresión ax+b/x tiene el 
valor mínimo en x2=b/a, siempre que a>0. 

10. Calcule la corriente máxima que puede circular por la lámpara sin 
quemarse. 

11. Encuentre los valores de A y B de manera tal que se logre la mayor 
iluminación sin quemar la lámpara. 

12. Con los valores de A y B encontrados en el punto anterior, reajuste el 
valor máximo de corriente que circulará en la lámpara sin quemarla. 

 
 
PT40.  Escuela de Agricultura 
   General Alvear, Mendoza. 
 
Dos estudiantes pasean en canoa por un rio. Yendo rio arriba, dejan caer 
accidentalmente una botella vacía al agua, después de lo cual reman durante 60 
minutos hasta llegar a un punto a 2 km rio arriba. En ese momento, se dan 
cuenta de que la botella no esta y, preocupados por la ecología, se dan vuelta y 
reman rio abajo. Alcanzan la botella (que se ha estado moviendo con la 
corriente) 5 km rio abajo del punto donde se dieron la vuelta, y la recogen.  

a) Suponiendo un esfuerzo al remar es constante todo el tiempo, ¿con que 
rapidez fluye el rio? 

b) Que rapidez tendría la canoa en un lago tranquilo con el mismo 
esfuerzo 

c)  Con que rapidez observara a los estudiantes un piloto de un avión que 
lleva una velocidad de 100m/s y que se dirige de manera tal que forma 
un ángulo de 60°  con la dirección que llevan los estudiantes. 

d) Realice una representación grafica de las velocidad determinada en c) 
 
 
PT41.  Escuela de Agricultura 
   General Alvear, Mendoza. 
 
Una muestra de gas que consta de 0,34 
mol se comprime de un volumen de 5m3  a 
1m3 mientras su presión aumenta de 10 
Pa a 40 Pa. Compare el trabajo de 
efectuado a lo largo (desde b hasta a) de 
las tres trayectorias diferentes que 
muestran en la figura. En base a los 
resultados obtenidos elabora una 
conclusión y represente (en el grafico P vs 
V) el trabajo efectuado en cada proceso.  
 
 
PT42.  Escuela de Agricultura 
   General Alvear, Mendoza. 
 
Un electrón se dirige hacia la derecha como se muestra en la figura. Las 
regiones de derecha e izquierda tiene un ancho de 60 cm. El electrón parte de la 
izquierda recorriendo los primeros 60 cm en 1,2 µs . Luego se mueve por una 
región sombreada en la que hay un campo uniforme y sale en t= 2,85 µs, para 
terminar impactando en las coordenadas (168,5cm,-33cm) en t= 4 µs. 

a) Determinar el modulo del campo eléctrico aplicado 
b) Determinar la dirección del campo eléctrico. Representar en figura 
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c) Como seria en el caso de que la partícula sea un protón. 
 

 
 
 
PT43.  Escuela Técnica ORT - Sede Almagro 
   Ciudad de Buenos Aires. 
 
Temprano el durazno del §rbol cay·é y rodando al rio 
llegó, pero no se hundió hasta el fondo, por lo que la 
corriente lo arrastró. Luis, que se refrescaba los pies en 
el agua, notó al verlo pasar que apenas rozaba la 
superficie desde abajo. ñQu® durazno extrañoò pens·. 
Y escribió una canción. 

a) Si suponemos que tanto el  durazno como su carozo son esféricos y 
que la densidad del carozo es 50% mayor que la del agua del río 
mientras que la de la pulpa es  un 20% menor; ¿cuál será la relación 
entre el radio del carozo y el del durazno? 

 
(Dato: volumen esfera: ) 
 

b) Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenar§é Si el durazno 
llegara en su periplo al mar, que debido a su mayor salinidad tiene una 
densidad 3% mayor que la del río, ¿qué parte del durazno se asomará 
del agua? 

 
(Dato: volumen casquete esférico: ) 
 

c) El capitán beto que viene navegando en 
dirección al durazno lo observa con un catalejo 
de exageradas dimensiones, compuesto por una 
lente convexa. El tamaño del durazno es 1/10 
del tamaño cuando se encuentran a 30m. ¿Cuál 
es el largo del catalejo? ¿Cuál es el radio de curvatura del lente? 

 
d) 5 segundos después el tamaño de la imagen formada es 1/5 del tamaño 

del objeto. ¿Cuál es la velocidad del durazno con respecto a Beto? 
 
 
PT44.  Escuela Técnica ORT - Sede Almagro 
   Ciudad de Buenos Aires. 
 
Para iluminar una habitación se utiliza el siguiente circuito: 
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Donde R1 es una resistencia variable. Se pide: 

a) Calcular la potencia disipada sobre la lamparita (RL) en función de la 
resistencia de la misma y la resistencia efectiva r. 

b) Determinar el valor de R para que la potencia mínima disipada sobre la 
lamparita sea un 10% de la potencia máxima. 

c) Si la resistencia tiene una longitud D, calcular el paso mínimo d para que 
la resolución sea de 1Watt (Dejar expresado en función de los valores 
de resistencia y voltaje). 

d) Una fuente real tiene una resistencia interna como se puede ver en la 
siguiente imagen: 

 
Calcular la potencia disipada sobre la lamparita. 
e) Hallar el valor de r tal que la potencia disipada sobre la lamparita sea 

máxima. 
(Ayuda: Recordar que el mínimo de una parabola se encuentra sobre su vertice.) 
 
 
PT45.  Escuela Técnica ORT - Sede Almagro 
   Ciudad de Buenos Aires. 
 
Como primera etapa de mi proyecto para producir 
autos at·micos fabriqu® en mi garaje un ñpist·n 
nuclearò, accionado por fisi·n de Uranio 235. Para 
probarlo empecé despacio, disparando un neutrón a 
un único átomo pesado.  

a) Si el átomo estaba en reposo y el neutrón 
capturado tenía una energía de 2eV, ¿Qué 
velocidad adquirió el Uranio 236? Suponer 
que todo el proceso es clásico y a 
velocidades bajas. 

b) El átomo de uranio se desintegró en 92Kr, 
141Ba y 3 neutrones rápidos (de velocidad v0 
y momento lineal total nulo). Si la energía 
del sistema Kr-Ba es 170 MeV, ¿cuál será 
la energía cinética del Kr y el Ba? 

c) Si ahora aumento la escala y fisiono por 
completo un nanogramo de 235U y todo se fisiona por el proceso de los 
puntos anteriores, ¿cuál estimas será la temperatura del gas de Ba y Kr 

dentro del cilindro? ( ) 
d) Si el cilindro tiene inicialmente un volumen de ½ litro, suponiendo que el 

sistema se comporta como un gas ideal, ¿qué presión soportará el 
recipiente? 
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Datos:  masa neutrón = 1.674927×10^-27 kg 
Masa uranio = 3.902996×10^-22 gr 
Masa Kr = 1.3915×10^-22 gr 
Masa Ba = 2.28037×10^-22 gr 
 
 
PT46.  Instituto Primo Capraro 
   San Carlos de Bariloche, Río Negro. 
 
El paracaidista 
Cuando una persona se deja caer desde una determinada altura la presencia del 
aire ejerce una fuerza que como sabemos va variando en función de la velocidad 
del cuerpo. Para un estudio más completo de la caída se proporciona una gráfica 
de la velocidad en función del tiempo de un paracaidista que salta desde una 
altura H y luego de descender haciendo acrobacias, abre su paracaídas hasta 
que llega por fin al suelo. Con la información obtenida del gráfico se te pide:  

a) Describe el movimiento del paracaidista en cada uno de los tramos (1 a 
5) en que se dividió el gráfico cartesiano. 

b) Dibuja los diagramas de cuerpo libre correspondientes a cada uno de 
los tramos. 

c) Con ayuda del gráfico determine la aceleración media del paracaidista 
en cada tramo. 

d) Con ayuda del gráfico determine la altura desde donde se dejó caer. 
e) Represente el gráfico cartesiano de la posición en función del tiempo. 
f) Sabiendo que el paracaidista tiene una masa de 75 kg, determinar la 

fuerza de rozamiento con el aire que actúa sobre el mismo en los 
siguientes instantes: 10 s, 50 s, 67 s y 80 s. 

 

 
 

 
PT47.  Instituto Primo Capraro 
   San Carlos de Bariloche, Río Negro. 
 
Pura resistencia 
En la siguiente figura se representa un circuito eléctrico utilizando una 
convención muy usada en los diagramas de circuitos. La batería, o fuente de 
alimentación) no se muestra de manera explícita. Se entiende que el punto de la 
parte superior, rotulado con 36 V, está conectado al terminal positivo de una 
batería de 36 V de resistencia interna despreciable y que el s²mbolo de ñtierraò 
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de la parte inferior está conectado al terminal negativo de la batería. El circuito 
se completa a través de la batería, aunque no se muestre en el diagrama. 
Para el caso en que el interruptor S se encuentre abierto se te pide: 

a) Encontrar la resistencia equivalente 
del circuito dibujando los circuitos 
equivalentes. 

b) Calcular la corriente que pasa por 
cada resistencia. 

c) Hallar la diferencia de potencial entre 
los puntos a y b (Vab), o sea el 
potencial en el punto a con respecto 
al punto b. 

Para el caso en que el interruptor S está 
cerrado se te pide: 

d) Calcular la corriente que pasa por el 
interruptor. 

e) Hallar la resistencia equivalente del circuito con el interruptor cerrado. 
 
 
PT48.  Instituto Primo Capraro 
   San Carlos de Bariloche, Río Negro. 
 
Tejos 
En un lugar del ñBariloche Shopping Centerò, hab²a un juego consistente en una 
pista, con lomo de burro y rampas como se esquematiza en la figura. El juego 
consistía en lanzar un tejo desde A, de tal manera que quedara aprisionado en 
el pozo CD. Un jugador con conocimientos de física, inspirado en el juego, 
decidió hacer algunos cálculos como los que se piden a continuación, 
suponiendo la pista sin rozamiento, salvo en el tramo HG: 

a) ¿Cuál es la mínima velocidad con la que se deberá lanzar el tejo, desde 
A, para que supere el punto C? 

b) Para el caso anterior y suponiendo que el coeficiente de rozamiento 
entre el tejo y la pista en el tramo HG es 0.8, determinar la altura que 
alcanzará en el punto D. 

c) ¿Cuál es la máxima velocidad con la que podrá partir el tejo, desde A, 
para que esté siempre en contacto con la pista? (Es decir, que no vuele, 
si se despega de la pista el jugador pierde).  

d) ¿Cuál es el máximo coeficiente de rozamiento cinético que puede haber 
entre los puntos HG, para que, habiendo pasado por C sin que el 
jugador haya perdido, el tejo regrese justo hasta el punto C?  
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PT49.  Escuela Secundaria San Andrés 
   Olivos, Buenos Aires. 
 
Esta pregunta es sobre el péndulo simple. 
(A) Un péndulo consta de un bob suspendido por una cuerda inextensible luz de 
un soporte rígido. El péndulo se mueve hacia un lado y luego puesto en 
libertad. El gráfico boceto muestra cómo el desplazamiento de la masa del 
péndulo de someterse a un movimiento armónico simple varía con el tiempo más 
de un período de tiempo. 
 

 
 

En el gráfico dibujo anterior, 
(I) la etiqueta con la letra A un punto en el que la aceleración de la masa del 
péndulo es un máximo. 
(Ii) etiquetar con la letra V un punto en el que la velocidad de la masa del 
péndulo es un máximo. 
(B) Explica por qué la magnitud de la tensión en la cuerda en el punto medio de 
la oscilación es mayor que el peso de la masa del péndulo. 
(C) El péndulo se mueve a un lado hasta que su centro es de 25 mm por encima 
de su posición de reposo y luego puesto en libertad. 
 

 
 

(I) muestran que la velocidad del péndulo en el punto medio de la oscilación es  
0.70 ms -1. 
(Ii) La masa del péndulo es 0.057 kg. El centro de la masa del péndulo es de 
0,80 m por debajo del soporte. Calcular la magnitud de la tensión de la cuerda 
cuando el péndulo está en posición vertical por debajo del punto de suspensión. 
(D) El punto de suspensión del péndulo se mueve de lado a lado con una 
pequeña amplitud y con una frecuencia de conducción variable de f. 
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Para cada valor de la frecuencia de accionamiento se alcanza una velocidad 
constante de amplitud constante A. Las oscilaciones del péndulo son 
ligeramente amortiguadas. 
(I) En los ejes continuación, esbozar una gráfica para mostrar la variación 
de A con f. 

 
 (Ii) Explica, con referencia a la gráfica en (d) (i), lo que se entiende por 
resonancia. 
 
 
PT50.  Escuela Secundaria San Andrés 
   Olivos, Buenos Aires. 
 
Esta pregunta se refiere a una sonda en órbita. 
Una sonda de masa m se encuentra en una órbita circular de radio r alrededor 
de un planeta esférico de masa M. 

 

 
 

(A) Deducir de la sonda en órbita que su 
(I) la velocidad es v =  . 
(Ii) la energía total es E =  . 
(C) Se requiere ahora para colocar la sonda en otra órbita circular más lejos del 
planeta.  
Para ello, los motores de la sonda serán despedidos por un tiempo muy corto. 
Diga y explique si el trabajo realizado en la sonda por los motores es positivo, 
negativo o cero. 
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PT51.  Escuela Secundaria San Andrés 
   Olivos, Buenos Aires. 
 
Esta pregunta se refiere a los campos eléctricos y los circuitos eléctricos. 
(A) Dos en paralelo, cargada placas de metal A y B están en el vacío. 
 

 
 

En un instante particular, un electrón está en el punto P. 
En el diagrama, dibujar 
(I) el patrón de campo eléctrico debido a las placas. 
(Ii) una flecha para representar la dirección de la fuerza sobre el electrón en P. 
(B) La aceleración del electrón en P es 8,8 × 10 14 ms -2. Determinar la magnitud 
de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. 
(C) La energía potencial eléctrica de los cambios de electrones por 1,9 × 10 -17 J 
medida que se mueve de una placa a la otra. Demostrar que la diferencia de 
potencial entre las placas es de 120 V. 
(D) Una resistencia R y una lámpara de filamento de L están conectados en serie 
con una batería. La batería tiene una fem de 12 V y resistencia interna 4,0 ɋ. La 
diferencia de potencial a través del filamento de la lámpara es 3,0 V y la corriente 
en el filamento es de 0,25 A. 
 

 
 
(I) Calcule la potencia total suministrada por la batería. 
(Ii) Calcular la potencia disipada en el circuito externo. 
(Iii) Determinar la resistencia de la resistencia R. 
 
 
PT52.  Escuela Secundaria San Andrés 
   Olivos, Buenos Aires. 
 
Esta pregunta es sobre el combustible para la calefacción. 
(B) Un calentador de habitación quema de combustible líquido y están 
disponibles los siguientes datos. 
Densidad de combustible líquido = 8,0 × 10 2 kg m -3  
La energía producida por 1 m3 de combustible líquido = 2,7 × 10 10 J  
Velocidad a la que se consume combustible = 0,13 gs -1  
Temperatura a la que el aire entra en el calentador = 12 ° C  
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Temperatura a la que el aire sale del calentador = 32 ° C  
Calor específico del aire = 990 J kg -1 K -1 
(I) utilizar los datos para calcular la potencia de salida del calentador de la 
habitación, haciendo caso omiso de la potencia requerida para convertir el 
combustible líquido en un gas. 
(Ii) Toda la energía de salida del calentador de la habitación eleva la temperatura 
del aire que se mueve a través de él. Utilizar los datos para calcular la masa de 
aire que se mueve a través de la calefacción de la habitación en un segundo. 
 
 
PT53.  Escuela Secundaria San Andrés 
   Olivos, Buenos Aires. 
 
Esta pregunta se refiere a la energía interna, el calor y los gases ideales. 
(A) La energía interna de una pieza de cobre se incrementa por calentamiento. 
(Ii) La pieza de cobre tiene una masa de 0,25 kg. El aumento de la energía 
interna del cobre es de 1,2 × 10 3 J y su aumento de la temperatura es 20 K. 
estimar la capacidad de calor específico del cobre. 
(B) Un gas ideal se mantiene en un cilindro por un pistón que es libre de 
moverse. El gas se calienta de tal manera que aumenta su energía interna y la 
presión permanece constante. Utilice el modelo molecular de los gases ideales 
para explicar 
(I) el aumento de la energía interna. 
(Ii) cómo la presión se mantiene constante. 

 
 
PT54.  Escuela Secundaria San Andrés 
   Olivos, Buenos Aires. 
 
Esta pregunta se refiere a la energía interna y la energía térmica (calor). 
(B) una pieza de hierro se coloca en un horno hasta que alcanza la 
temperatura ɗ del horno. El hierro se transfiere rápidamente a agua contenida en 
un recipiente aislado térmicamente. El agua se agita hasta que alcanza una 
temperatura constante. Se dispone de los siguientes datos. 
Capacidad térmica de la pieza de hierro = 60 JK -1  
Capacidad térmica del agua = 2,0 × 10 3 JK -1  
La temperatura inicial del agua = 16 ° C  
Temperatura final del agua = 45 ° C 
La capacidad térmica del recipiente y el aislamiento es insignificante. 
(Ii) Calcular el aumento de la energía interna del agua como el hierro se enfría en 
el agua. 
(Iii) Use sus respuestas a (b) (i) y (b) (ii) para determinar ɗ. 
 
 
PT55.  Escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveiro 
   Empedrado, Corrientes. 
 
Las funciones de movimiento de dos autos A yB son, respectivamente: 

XA= (1/ 2 m/s)t + 2.5 m 
XB= -(2 m/s)t + 4 m 

a) Determinar la distancia que separa a ambos móviles en t=2s; en t=3.2 
min y en t=0.7hs. 

b) Determinar la posición del móvil B, cuando el móvil A se encuentra en 
x=4.5 m. 

c) ¿Para qué valor de t y de x se produce el encuentro de los autos? 
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Resolver los incisos b) y c) en forma grafica y analítica. 
 
 
PT56.  Escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveiro 
   Empedrado, Corrientes. 
 
Calcular la dirección e intensidad de las fuerzas actuantes sobre la pared en los 
puntos A y B 

 
 
 
PT57.  Escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveiro 
   Empedrado, Corrientes. 
 
Suponga dos cuerpos de masas m1 y m2 colgados, mediante hilos inextensibles 
y de masa despreciable, como se muestra en la figura. 

a) Determine la tensión que soporta cada uno de los hilos. 
Considere la situación siguiente: la masa m2 se eleva una altura h 
(verticalmente) a partir de la cual se la suelta. Suponiendo que los hilos soportan 
una tensión máxima Tc (antes de romperse) y que el proceso de rompimiento se 
produce en un tiempo t*: 

b) Cuál de los hilos se romperá primero? Justifique 
c) Cuál es la máxima altura que puede elevarse la masa m2 antes de que 

se den las condiciones para el rompimiento del hilo? 
Se reemplaza el hilo que une a m1 con m2 por un resorte de constante elástica k 
y longitud natural l0. 

d) Calcule el estiramiento del resorte que une ambas masas cuando el 
sistema está en equilibrio. 

Suponga que se eleva la masa m2 una altura h (en forma vertical). 
e) Determine la tensión que soporta el hilo en términos del estiramiento del 

resorte que une ambas masas. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

m1 

m2 

m1 

m2 
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PT58.  E.E.S.T Nro. 1 Gral. Manuel Savio 
   Navarro, Buenos Aires. 
 
Se tiene una maquina térmica dada, de modo que la fuente caliente esta a 300 K 
y la fuente fría a 150 K. el calor inicialmente es de 2000 J. Calcular 

a) La eficiencia de la maquina 
b) El calor de la fuente fría. 
c) El trabajo realizado 

 
 
PT59.  E.E.S.T Nro. 1 Gral. Manuel Savio 
   Navarro, Buenos Aires. 
 
Basándose en las reglas de Kirchhoff, encuentre 

a) La corriente en cada una de las resistencias que aparecen en la figura 
b) La diferencia de potencal entre los puntos c y f. 

 

 
 
 
PT60.  E.E.S.T Nro. 1 Gral. Manuel Savio 
   Navarro, Buenos Aires. 
 
Una balanza de resorte es un dispositivo similar al esquematizado en la figura. Si 
se suspende un cuerpo de ella el resorte se 
estira y la fuerza que el mismo aplica al objeto 
suspendido y la fuerza que el mismo aplica al 
objeto suspendido es directamente 
proporcional a dicho estiramiento. 
La longitud del resorte cuando no hay ningún 
cuerpo colocado en su platillo es Lo y el valor 
de la constante elástica es k= 9.79 N/m. 
Se coloca ahora en el platillo de la balanza un 
cuerpo de masa M y una vez alcanzado el 
equilibrio se observa que el estiramiento del 
resorte es de 10 cm. 
Se pide: 

a) Dibujar un diagrama vectorial con 
todas las fuerzas que acyuan sobre el 
cuerpo. 

b) Determinar el valor de M a partir de la 
medición hecha con la balanza, 
expresándolo en kg. 

 
 


