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EL SEMINARIO QUE SE TRADUJO EN EL PRESENTE PROYECTO FUE CON 

VOCADO ATENDIENDO A LA URGENTE NECESIDAD DE DAR SOLUCIÓN A LOS DI 

VERSOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA PROGRESIVA INSUFICIENCIA DEL... 

ACTUAL LA/ORATORIO PARA DAR CA/IDA AL ALUMNADO Y POR LA DivERsirl 

CACIÓN DE LOS REQUERIMENTOS PROVOCADOS POR EL AVANCE TECNOLÓGICOS. 

DEL PA(S. 

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA, PODEMOS DECIR QUE EL LABORATO 

RIO SE INICIÓ GRACIAS AL ESFUERZO CONJUNTO PROPORCIONADO POR MAEI 

TROS Y ALUMNOS DE LA ANTIGUA ESCUELA NACIONAL OE INGENIEROS, EN 

UN LOCAL QUE PARA LAS NECESIDADES DE LA EPOCA ERA ADECUADO Y SUFI 

CIENTE. CON EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS, SE FUE AÑADIENDO MAQUINA...... 

eta Y EQUIPO, DISTRIBUYÉNDOSE DE LA MEJOR MANERA POSIGLE HASTA 

LLEGAR A NUESTRA ACTUAL DISTRIOUCI6N QUE ES BASTANTE INFUNCIONAL. 

ACTUALMENTE SE TIENEN SERIOS PRO/LEMAS DE ESPACIO, DE INTe! 

rtRENcIRs ENTRE GRUPOS EN PRÁCTICAS, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NULA 

EN FIN, PRO/LEMAS QUE OSSTACULIZAN EN CIERTA FORMA EL OGJETIVO 

DEL LA/ORATORIO, VITAL EN EL CORRECTO APRENDIZAJE DE MÁQUINAS 

ELECTRICAS. 

EL PROYECTO SE DESARROLLÓ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TODA 

UNA GAMA DE FACTORES COMO LOS ANTES EXPUESTOS. 

ES MOTA/LE LA INTERRELACIÓN DE LOS DIVERSOS FACTORES QUE 
PUEDEN INFLUIR EN UN PROYECTO COMO EL AQUr DESARROLLADO, ES DECIR 

PARA CONFORMAR ESTE ESTUDIO SE MANEJARON EN FORMA SIMULTÁNEA LA 

MAYORrA DE LOS DIFERENTES ASPECTOS, PERO PARA FINES DE EXPOSICIÓN 

EL TRAGAJO SE DIVIDIÓ EN CINCO CAPÍTULOS, QUE SERÁN : 

I.— CLASIFICACION DE PRUEBAS Y EQUIPO 
II,— DISTRIBUCION FISICA 
III.— DISTRIBUCION DE LA ENERGIA 
IV.— SEGURIDAD INDUSTRIAL 
V.— SERVICIOS GENERALES 
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CE TAL FORMA QUE LOS CAPÍTULOS ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONA-

DOS ENTRE SÍ, ASÍ, LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA DEPENDE DE LA 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA, Y ÉSTAS A SU VEZ, SE VEN INFLUENCIADAS POR -

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, ETC. 

AL FORMAR ÉSTE TRABAJO, SE DESECHÓ LA IDEA DE INTEGRAR UN 
GRUESO Y SOFISTICADO COMPENDIO DE ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS, POR 

LO QUE SE PRESENTA UN ESTUDIO PRÁCTICO Y CONCISO EL CUAL ES CON" 
PLEMENTADO CON UNA MAQUETA QUE PROPORCIONARÁ UNA IDEA MÁS CLARA -

DEL NUEVO LABORATORIO PROPUESTO EN (STA EXPOSICIÓN. 

CASE NACER NOTAR QUE, DEBIDO A EL GRAN NÚMERO DE PUNTOS IN- 

VOLUCRADOS EN CADA CAPÍTULO, 5164 MERECERÍA NUESTRO TRABAJO EL 	. 
SER COMPLEMENTADO CON OTROS SEMINARIOS. 

PARA LA ELABORACIÓN DE NUESTRA TESIS CONTAMOS CON LA VALIO-

SA GUÍA, CONOCIMIENTOS Y DETERMINANTES SUGERENCIAS DE NUESTRO DI-
RECTOR DE SEMINARIO, EL SEÑOR ING, VÍCTOR PÉREZ AMADOR, QUE EN LA 

ACTUALIDAD ES LA PERSONA MÁS FAMILIARIZADA CON EL LABORATORIO Y -
SU PROBLEMÁTICA. 

ASIMISMO,AGRADECEMOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL LABO-

RATORIO, SUS CONSEJOS Y APOYO QUE CONTRIBUYERON EN LA ELABORACIÓN 

DEL PRESENTE PROYECTO. 
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CAPITULO I 

CLASIFICACION DE PRUEBAS 

Y EQUIPO 
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EN ÉSTE CAPÍTULO INICIÁL, TRATAREMOS DE MANERA BREVE LAS - 

PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO, COMPRENDIENDO ÚNICA--

MENTE EL OBJETIVO Y LOS DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS EN DICHAS PRUEBAS; YA QUE EXISTEN MANUALES DE PRÁCTICAS EN-
DONDE SE PODRÁ ABUNDAR SOBRE EL TEMA, 

SE TRATAN ADEMÁS, PRUEBAS QUE ACTUALMENTE NO SE REALIZAN” 
TALES COMO LA DE VOLTAJE APLICADO Y PRUEBA DE IMPULSO, MISMAS --
QUE DE EFECTUARSE ENCROSARfAN MUY FAVORABLEMENTE EL NÚMERO DE --
PRÁCTICAS A LOS TRANSFORMADORES. 

HEMOS DIVIDIDO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN EL EQUIPO --
DE LABORATORIO, EN PRUEBAS A MÁQUINAS ROTATORIAS Y PRUEBAS A ---
TRANSFORMADORES, PARA EVITAR REDUNDANCIA SOBRE LAS  MISMAS  Y PRO-
PORCIONAR CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN. 



PRUEBAS A LCS TRANSFORMADOREI 

1.— MEDICION DE LA RESISTENCIA OHMICA. 

OBJETIVO : 
DETERMINAR LA MEDICIÓN DE ESTAS RESISTENCIAS QUE --
SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL CALCULO DE LAS Pli 
OIGAS EN EL COBRE Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LA Tem 
PERATURA DE LOS EMBOBINADOS AL FINAL DE LA PRUEBA —
DE TEMPERATURA, 

INSTRUMENTOS : 

UN PUENTE DE KELVIN 6 UN PUENTE DE WNEATSTONE, 
UN TERMÓMETRO.' 

2.— MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 

OBJETIVO 
DETERMINAR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE EL ig» 
EMBOOINADO DE ALTA Y EL DE BAJA, eNTRE EL DE ALTA Y 
TIERRA Y ENTRE EL DE SAJA Y TIERRA. 

INSTRUMENTOS : 

UN Neceen. 

3.— RELACION DE TRANSFORMACION. 

OBJETIVO : 
DETERMINAR LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN UN ~....~~ 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO, POR LOS MÉTODOS 
TES: 

1) MÉTODO DEL VÓLTMETRO 2 VÓLTMETROSe 
II) WiT000 DEL TRANSFORMADOR PATRÓN 6 STANDARD ~» 1 6 

2 VéLTutTotoi, 1 TomaroweleAcow STANDARD. 



III) MeTODO DE LA RESISTENCIA VARIABLE 6 POTENCléME--

TRO — 1 VéLTMETRO 6 DETECTOR, 1 ROTENCIéMETRO. 

4.- POLARIDAD. 

OBJETIVO : 

DETERMINAR LA POLARIDAD DE LOS TRANSFORMADORES Y Cº 

NOCER SI LA CORRIENTE ES ADITIVA O SUSTRACTIVA; PA—

RA LO CUAL SE UTILIZAN LOS MÉTODOS SIGUIENTES: 

I) MÉTODO DEL TRANSFORMADOR RATRéN 

II) MÉTODO DE LA DESCARGA INDUCTIVA 

III) WTODO DE LA TENSIÓN ALTERNA 

INSTRUMENTOS : 

1 6 2 VéLTmETROS. 

5.- SECUENCIA DE FASES. 

OBJETIVOS : 

COMPROBAR SI LA SECUENCIA DE FASES EN LOS TRANSFOR—

MADORES ES IGUAL, PARA LO CUAL SE EMPLEAN ESTOS MÉ—

TODOS: 

I) SECUENCI6METRO 

II) MOTOR DE INDuCCIéN 

III) V6LTMETRO 

IV) DOS RESISTENCIAS IGUALES Y UNA INDUCTANCIA cONE£ 

TABAS EN ESTRELLA. 

6.- DETERMINACION DE LAS PERDIDAS MAGNETICAS DE UN TRANSFORMADOR". 

(MONOFASICO O TRIFASICO). 

OBJETIVO : 

DETERMINAcIéN DE LAS PIRDIOAS EN VAGO OE UN TRANS.. 

roftwiww, LAS CUALES CONSISTEN PRINCIPALMENTE IN 



LAS PtRDIDAS 	LL FIERRO DEL NéCLE0 DEL TRANSFORMA, 

DOR, Y DEPENDEN DEL VOLTAJE Y DE LA FRECUENCIA. 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS : 
1 A 3 AMPUMETROS, 1 A 3 kNATTmcTRos, 2 véLYintRos,- 
1 REGULADOR DE INDUCCIÓN. 

7.- DETERMINACION DE LAS PERDIDAS ELECTRICAS DE UN TRANSFORMADOR - 
(TRIFASICO O MONWASIC0). 

OBJETIVO : 
DETERMINAR LAS PERDIDAS EN EL COBRE DE UN TRANSFOR- 
MADOR. 

INSTRUMENTOS : 

1 A 3 AMP(RMETROS, 1 A 3 véLYNIETRos, 1 A 3 MATTME....~ 
TROS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 TERMÓMETRO. 

8.- PRUEBA DE TENSION INDUCIDA. 

OBJETIVO : 

VERIFICAR QUE LA CALIDAD DEL AISLAMIENTO ENTRE CA- 
PAS SEA ACEPTABLE Y GENERALMENTE SE REALIZA POR EL— 
LADO DE BAJA TENSIÓN. 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS. 
1 véLTmETRo. 1 AMPUMETRO, 1 GENERADOR DE FRECUEN- 
CIAS. 1 FRECUENCIóMETRO• 

9.- PRUEBAS DE TENSION APLICADA. 

OBJETIVO : 

DETRMINAR EL ESTADO DE LOS AISLAMIENTOS DE UN TRANI 
FORMADOR, Y LA HUMEDAD DE ESTOS AISLAMIENTOS; ES 
UNA PRUEBA DE TIPO DESTRUCTIVO. 
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INSTRUMENTOS Y EQUIPO : 

1 JUEGO DE EXPLOSORES Y 1 TRANSFORMADOR ALIMENTA 
DOR. 

10,- PRUEBA DE TEMPERATURA. 

OBJETIVO : 

DETERMINAR LA CURVA DE TEMPERATURA, LA CUAL VER1r1 

CA 51 EL TRANSFORMADOR GAJO PRUESA ESTA FUNCIONAN.. 
DO A SU CAPACIDAD DE DISEÑO. LA CAPACIDAD DEL 
TRANSFORMADOR ESTA LIMITADA POR LA TEMPERATURA DE... 
LOS DIFERENTES TIPOS DE AISLAMIENTOS. 

INSTRUMENTOS : 

1 PUENTE DE ZNEATSTONE 6 KELV1N, 1 CRONÓMETRO. 

11,- PRUEBA DE IMPULSO EN UN TRANSFORMADOR. 

OBJETIVO : 

CONSISTE EaSICAMENTE EN SOMETER A UN TRANSFORMADOR 
AL EFECTO DE UNA ONDA DE MUY ALTO VOLTAJE QUE 51141. 

LE EL EFECTO DE UNA DESCARGA ATMOSFÉRICA. 

INSTRUMENTOS Y EQUIPO : 

1 GENERADOR DE IMPULSO, POTENCIISMETROS, 1 JUEGO DE 
ESFERAS CON ENTRENIERRO AJUSTABLE Y 1 OSC/L6GRAFO.... 
O: RAYOS CATÓDICOS. 
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PRUEBAS A LAS MAQUINAS ROTATORIAS 

A) MAQUINAS DE CORRIENTE DIRECTA 

B) MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA 

A) 	MAQUINAS DE CORRIENTE DIRECTA. 

1.- CURVAS DE SATURACION EN VACIO. 

OBJETIVO : 

DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE SATURACIÓN EN VAGO 

UTILIZANDO LL MÉTODO DE EXCITACIÓN INDEPENDIENTE 

tl EXCITACIÓN EN DERIVACIÓN. 

INSTRUMENTOS : 

1 AMP(RMETRO, 1 VéLTMETRO, 1 PE6STATO, 1 TACÓME—

TRO 

2.- CURVAS DE VOLTAJE CON CARGA VARIABLE. 

OBJETIVO : 

°S'UNE& LAS CURVAS DE REGULACIÓN DE VOLTAJE UTI— 

LIZANDO LOS SIGUIENTES TIPOS DE GENERADORES: 

I) GENERADOR CON EXCITACIÓN INDEPENDIENTE 

GENEPADoP CON CAMPO EN DERIVACIÓN 

III) GENERADOR COMPUESTO COPTO DIFERENCIAL 

IV) GENERADOR CON CAMPO EN SERIE 

V) GENERADOR COMPUESTO CORTO ACUMULATIVO 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS : 

2 AmpeamETRos. 1 VéLTmurRo, 1 ó 2 REÓSTATOS, 1 

TACÓMETRO, BANCO DE RESISTENCIAS, 1 RECTIFICADOR 
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3.- ARRANQUE DE MOTORES. 

OBJETIVO : 

DEMOSTRAR QUE LOS MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA,-

NUNCA DEBEN ARRANCARSE DIRECTAMENTE DE LA UNE*, 
PORQUE PUEDEN SER VARADAS DEBIDO A SU BAJA RESIL 

TENCIA INTERNA: V DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LA-

FUERZA CONTRA ELECTROMOTRIZ QUE REGULA LA CIRCU-

LACIÓN DE CORRIENTE A TRAVÉS DE LA ARMADURA DE -
LA MAQUINA. 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS 

1 REÓSTATo, 1 TACÓMETRO, 1 AmPeRmETRO, 1 VÓLTME- 

TRO, LAMPARAS, 1 RECTIFICADOR. 

4.- CURVAS DE VELOCIDAD CON CARGA VARIABLE. 

OBJETIVO : 

OBTENER LAS CURVAS DE VELOCIDAD EN UN MOTOR DE -
CORRIENTE DIRECTA, CON LOS SIGUIENTES TIPOS DE -

EXCITACIÓN: 

A) DERIVACIÓN 

0) COMPUESTA ACUMULATIVA 

C) COMPUESTA DIFERENCIAL 

O) EN SERIE 

INSTRUMENTCS Y EQUIPC : 

1 AMPeRMETRO, 1 NASLTmETRo, 1 TAcÓMETRo, BANCO DE 

RESISTENCIA, 1 REÓSTATO, 1 CONVERSOR BINCROmO EN 

SERIE CON EL BOOSTER, 1 RECTIFICADOR. 

5.- PRUEBA DE TEMPERATURA. 

OBJETIVO 

(»TENER LAS OARACTERUTICAS DE VARIACIÓN DE Tim. 
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PERATURA DESDE SU PUNTO INICIAL DE OPERACId« HAS-
TA QUE ALCANZA SUS CONDICIONES NOMINALES DE FUN... 
CIONAMIENTO,EXISTEN 2 MeTODOS PARA DETERMINAR LA.. 
CURVA DE TEMPERATURA: 

1) M(TODO DE CARGA REAL 

II) MeTODO DE CARGA FIGURADA 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS 
1 ROPeRMETRO, 1 6 2 VéLTumeos. 1 RE6STATO, 1 BAK 
CO DE RESISTENCIAS, 1 BOOSTER (GENERADOR 
LIAR). 

6.— PRUEBAS DIELECTRICAS. 

OBJETIVO : 
PRODAR LOS EMDODINADOS Y LOS DEMAS CIRCUITOS EL(£ 
TRICOS Y LAS PARTES METÁLICAS DE LA MAQUINA EN 
PRUEBA, 

7.— OPERACION DE UNA MAQUINA DE CORRIENTE DIRECTA. 

OBJETIVO : 
ES EL CE FAMILIARIZAR A LOS ALUMNOS CON LAS PAR..., 

TES QUE CONSTITUYEN UNA MÁQUINA DE CORRIENTE DI-
RECTA Y SU FUNCIONAMIENTO. 

INSTRUMENTOS : 
1 V6LTMETRO. 

8.— ACOPLAMIENTO DE GENERADORES. 

OBJETIVO : 
GOTENCR UNA MAYOR POTENCIA MEDIANTE EL USO DE VA-- 
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RIOS GENERADORES ACOPLADOS EN SERIE O EN PARALE—

LO. ALGUNOS DE LOS ACOPLAMIENTOS SON: 

1) EXCITACIÓN SERIE 

A) ACOPLAMIENTO SERIE 

15) ACOPLAMIENTO PARALELO 
II) EXCITACIÓN EN DERIVACIÓN 

A) ACOPLAMIENTO SERIE 
e) ACOPLAMIENTO PARALELO 

III) EXCITACIÓN COMPUESTA ACUMULATIVA EN BERIVA~ 
cléN. 

9.— CONTROL DE VELOCIDAD EN MOTORES. 

OBJETIVO 
REGULAR LA VELOCIDAD EN UN MOTOR DE CORRIENTE DI 

RECTA. LA CUAL DEPENDE BÁSICAMENTE DEL VOLTAJE 

APLICADO Y DEL FLUJO. EXISTIENDO DOS FORMAS PARA 
HACERLO: 

I) VARIANDO LA CORRIENTE DE CAMPO A VOLTAJE 
APLICADO CONSTANTEMENTE, 

II) EMPLEANDO EL MÉTODO WARD~LEONARD. 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS : 
1 VÓLTMETRO•  1 AMP(METRO. 1 TACÓMETRO, BANCO DE 
RESISTENCIAS, REÓSTATO. 

B) MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA. 

MAQUINA SINCRONA COMO GENERADOR. 

10.— SATURACION EN VACIO Y PERDIDAS MAGNETICAS. 

OBJETIVOS 
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LA CURVA DE SATURACIÓN EN VACÍO NOS RELACIONA LA 
VARIACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA EN UNA DE LAS IPA 
SES, AL VARIAR LA CORRIENTE or EXCITACIÓN Y es-. 
TALADO LA MÁQuINA EN VAGO, LO CUAL INDICARA EL 
ESTADO MAIN(TICO DE (STA. 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS : 
2 A 3 WILTMETROS, 1 A 2 AMOIRMETROS#  RE6STATUS..-
BANCO DE RESISTENCIAS. 

11.- CURVA DE SATURACION EN CORTO CIRCUITO Y PERDIDAS ELECTRI!... 
CAS. 

OBJETIVO : 
OBTENER LA CURVA QUE RELACIONA LA CORRIENTE CE 
SALIDA CE LA MAQUINA CON LA CORRIENTE CE EXCITA—
CIÓN, CUANDO DICHA MÁQUINA SE ENCUENTRA EN CORTO 
CIRCUITO. 

INSTRUMENTOS Y CISPOSITIVOS 
3 A 4 AmPeRMETROS, 1 TACÓMETRO, REISSTATOS Y BAN-
CO DE RESISTENCIAS. 

12.- PERDIDAS MECANICAS Y EFICIENCIA. 

OBJETIVO ; 
DETERMINAR LAS P(RDIDAS MECÁNICAS DE UN ALTERNA—
DOR, VARIANDO LA VELOCIDAD; Y OBTENER SU (recua 
CIA EN RASE A LAS POTENCIAS DE ENTRADA Y SALIDA.-
Y LAS PÉRDIDAS. 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS 
3 AMP(RMETROS, 1 VISLTMETRO, 1 BANCO CE RESISTEN- 
CIAS Y RE6STATOS. 

MAQUINA SINCRONA COMO MOTOR. 
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13.— ARRANQUE DEL MOTOR, CURVAS V. 

A) ARRANQUE DEL MOTOR. 

OBJETIVO 
ESTUDIAR LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ARRANQUE DEL—
MOTOR SINCRONO Y TAMSI(N LA INVERSIÓN DEL SENTI—
DO DE ROTACIÓN POR LOS SIGUIENTES MeT00051 

1) ARRANQUE POR INDUCCIÓN 
II) ARRANQUE AYUDADO CON UN MOTOR AUXILIAR 

INSTRUMENTOS : 
2 AMPIRMETROS, 1 TACÓMETRO• 

e) CURVAS V. 

OBJETIVO 
DAR CARGA AL MOTOR SINCRONO POR NECIO DE UN 
NERADOR, AL CUAL POR MEDIO DE RESISTENCIAS SE LE 
VARIA LA CARGA PAPA OBTENER VARIAS CURVAS, LAS 
CUALES RELACIONAN LAS CORRIENTES DEL ROTOR Y EL•D 
ESTATOR, 

INSTRUMENTOS : 
3 AMPeRMETROS, REÓSTATOS, 1 TACÓMETRO. 

14. PAR, POTENCIA Y EFICIENCIA. 

OBJETIVO 
OBTENER LAS CURVAS DEL MOTOR SINCRONO POR MECI0 
DE LOS MÉTODOS SIGUIENTES* 

e) FRENO DE PRONY 
11) ELECTRODINAWMETRO 
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INSTRUMENTOS : 

2 WATTNETROS, 1 AMPUMETRO, 1 VéLTMETRO, 1 TACÓ-
METRO. 

15.- CURVA DE SATURACION A ROTOR BLOQUEADO. 

OBJETIVO : 
MEDIANTE ESTA PRUESA SE PUEDE DETERMINAR LA 1~ 
TERSIDAD De CORRIENTE, EL PAR Y EL FACTOR DE PO-
TENCIA EL EL ARRANQUE. 

INSTRUMENTOS : 
3 6 4 AMPERMETROS, 1 6 2 VISLTMETROS, 3 VIATTME~.~«» 
TROS r 1 TACÓMETRO. 

16.- BALANCEO DE CORRIENTE Y BALANCEO DE VOLTAJE. 

A) BALANCEO DE CORRIENTE. 

OBJETIVO : 
VERIFICAR SI LA CORRIENTE EN LA MAQUINA S(NCRONA 
PERMANECE ESTARLE Y DEL MISMO VALOR EN LAS TRES.» 
FASES, CUANDO SE SOMETE A VARIACIÓN DE CARGA, --
TRABAJANDO LA MAQUINA COMO MOTOR, 

INSTRUMENTOS : 
3 ANPIRMETROS, 1 VáLTMETRO Y 1 TACÓMETRO. 

S) BALANCEO DE VOLTAJE. 

OBJETIVO 
VERIFICAR EL VOLTAJE *CREMADO EN CADA UNA DE LAS 
FASES DE LA raboteo. 

INSTRUMENTOS : 
3 MOLTMETROS Y 1 TACÓMETRO. 
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17.— PRUEBA DIELECTRICA Y PRUEBA DE TEMPERATURA. 

OBJETIVO : 
PROBAR LOS EMBOBINADCS Y LOS DENIS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y LAS PARTES METÁLICAS DE LA MAQUINA.. 
EN PRUEBA Y VERIFICAR SI PUEDE TRABAJAR A SU PO. 
TENCIA NOMINAL SIN SUFRIR CALENTAMIENTO QUE PUE—

DA DAÑARLO' 

INSTRUMENTOS : 
1 CRONÓMETRO Y 1 TERMÓMETRO. 

MAQUINA DE INDUCCICN. 

18.— CURVAS DE SATURACION EN VACIO Y CON ROTOR BLOQUEADO. 

A) CURVAS DE SATURACION EN VACIO. 

OBJETIVO : 
OBTENER LA TENSIÓN MtNIMA DE ARRANQUE AL IR AUI.am 
MENTANDO LAS TENSIONES HASTA HACER GIRAR EL MOL 
TOR SIN CARGA; ADEMAS NOS AYUDA A DETERMINAR LAS 
PÉRDIDAS QUE POR FRICCIÓN Y VENTILACIÓN POSEE EL 
MOTOR, LAS PÉRDIDAS EN EL NÓCLE0 Y EN EL COBRE--
EN VAGO. 

INSTRUMENTOS : 
3 Aorta:4E11ms. 3 VISLTMETROS, 3 WATTMETROS, 1 T~ 
Cell/ETRE)" 

B) ROTOR BLOQUEADO. 

OBJETIVOS 
DETERMINAR LA INTENSIDAD DE CORRIENTE, EL PAR Ya» 
EL FACTOR DE POTENCIA EN EL ARRANQUE, 

INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS 
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3 AM►ERMETROS, 3 VéLTMETROS, 3 TITTMETROS, 1 T~ 

amerRo Y 1 BASCULA. 

19.- CARACTLRISTICAS DE OPERACION (HEYLAND). 

OBJETIVO 
CONOCER LAS PROPIEDADES DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN 
USANDO UN DIAGRAMA CIRCULAR DE LAS CORRIENTET.w.. 
POR FASE TOMADAS DEL MOTOR DE INOUCCI6N CON VA-
RIAS CARGAS Y UN VOLTAJE CONSTANTE, 

INSTRUMENTOS : 
1 V6LTMETRO, 1 AMPERMETRO Y 1 WATTMETRO• 

20,- OSTENCICN DE LAS CURVAS PAR-VELOCIDAD. 

OBJETIVO : 
DETERMINAR EL PAR MAXIM° QUE EL MOTOR PUEDE DE~.. 
SARROLLAR MANTENIENDO CONSTANTE LA TENSI6N Y 
APLICANDO CARGAS LENTAMENTE PARA EVITAR LECTURAS 
FALSAS DE PARES MAYORES DEBIDO A LA ENERGfA CINIL 
TICA. 

INSTRUMENTOS : 
1 AMPERMETRO, 1 VISLTMETRO, 1 TACÓMETRO. 

21.- OPERACION OEL MOTOR DE INDUCCION COMO GENERADOR ASINCRONO. 

OBJETIVO: 
OBSERVAR LA FORMA EN QUE TRABAJA EL MOTOR DE IN- 

DUCCIÓN A UNA VELOCIDAD SINCRONA Y COMPRENDER EL 
PASO DE MOTOR A GENERADOR MEDIANTE UN ESTUDIO -- 
COMBINADO DEL DIAGRAMA DE HAYLAND Y EL DIAGRAMA.. 
VECTORIAL, 

INSTRUMENTOS : 
1 AMP(RMETRO. 1 V6umurito, 2 WATTMETROS, 1 TACÓ- 

METRO. 
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CAPITULO II 

OISTRIBUCION FISICA 
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DISTRIBUCION FISICA 

EN ESTE CliP(TULO SE TRATARÁ LA SELECCIÓN DE UNA ADECUADA 
DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO PARA QUE LOS OBJETIVOS DEL LABORATO—
RIO SE LLEVEN A CABO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. 

DEBIDO A LAS VARIACIONES CASI ILIMITADAS QUE SE PRESEN—
TAN EN LA PLANEACIÓN DE UN LABORATORIO DIDÁCTICO, NO EXISTEN ". 
sEsLAs DEFINIDAS PARA ELLO. SIN EMBARGO, SE PROCURÓ SESUIR LAS 
RECOMENDACIONES DE LA ESCASA LITERATURA AL RESPECTO. 

LA METODOLOGrA SEGUIDA EN NUESTRO TRABAJA PARA TRATAR EL 
PRESENTE CAPÍTULO ES LA SIGUIENTES 

lem. PLANEACIÓN EN FORMA CONJUNTA CON NUESTRO DIRECTOR —
DE SEMINARIO, QUE ES ACTUALMENTE EL JEFE DE LABORATORIO, ACER—
CA DE LOS OBJETIVOS Y REQUISITOS GENERALES DEL LABORATORIO EN—
CAMINADOS A UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN. 

2.— FAMILIARIZACIóN CON LAS TENDENCIAS MÁS RECIENTES EN 
LOS DISEÑOS DE ESTE TIPO DE LABORATORIOS, ESTÁNDARES DE ILUMI—
NACIÓN, DISTRIBUCIONES rfsicAs. ETC.. MEDIANTE REVISIÓN DE LI—
TERATURA SOBRE EL TEMA. AS( COMO VISITAS A LABORATORIOS TIPO 
DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

3.— Se CONSIDERÓ UNA DISTRISUCIÓN POR ARCAS DIDÁCTICAS". 
Y DE SERVICIOS. 

die m,  DECISIÓN DEL TIPO DE ÁREAS NECESARIAS PARA SALONES 
E INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES. 

S.— PREPARACIÓN DE DIBUJO PRELIMINAR A ESCALA. 

6.— PREPARACIÓN DE MODELOS A ESCALA DE LA MAQUINARIA 
EQUIPO, Y MEDIANTE ESTA FORMA CONSIDERAR LAS POSIBLES DISTRIBM 
CIONES Físicas DE LAS MISMAS PARA CADA ÁREA, BUSCANDO CON ELLO 
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LA MEJOR DISTRIBUCIÓN. 

7.- EN RASE A LAS ÁREAS DIDÁCTICAS Y A OTRAS CONSIDERM. 
CIONES QUE MÁS ADELANTE SE DETALLARÁN, SE ESTABLECIERON LAS DI 

~simas Y FORMA DEL TERRENO REQUERIDO. 

8.- OBTENCIÓN DE UN DIBUJO A ESCALA UNA VEZ LOGRADO EL-

ACOMODO DEL EQUIPO. 

PARA EFECTOS DE EXPOSICIÓN, SE LLEGARÁ PRIMERO A LA 012«-
Tal/LOCIÓN GENERAL POR ÁREAS Y POSTERIORMENTE A EL ACOMODO PRO-
PUESTO PARA EL INTERIOR DE CADA UNA DE LAS DIVISIONES QUE FOR-
MAN DICHAS ÁREAS. 

HAN,  QUE TENER PRESENTE QUE EN EL ACTUAL LABORATORIO LAS-

RASES DE LAS DISTINTAS MÁQUINAS SE ENCUENTRAN MUY CERCANAS 

HAS DE OTRAS. ESTO AUNADO AL HECHO DE QUE CAMA SEMESTRE QUE --

TRANSCURRE ES MAYOR EL odiNceto DE ALUMNOS QUE COINCIDEN EN EL -
LA/ORATORIO DURANTE SU HORARIO DE PRÁCTICAS, ESTO TIENE ~10 -

CONSECUENCIA LÓGICA PROBLEMAS DIDÁCTICOS POR EL AMONTONAMIENTO 

DE ALUMNOS ALREDEDOR DE LAS RASES, Y DE COMUNICACIÓN MAESTRO -

ALUMNO OCASIONADO POR INTERFERENCIAS Layar  GRUPOS. 

CONSIDERANDO ESTE TIPO DE SITUACIONES, SE HIZO PATENTE 
LA NECESIDAD DE RESERVAR SUFICIENTE ESPACIO PARA CADA ÁREA DE... 

PRÁCTICAS, TOMANDO PARA ELLO EL ESPACIO QUE OCUPARLA UN GRUPO.-

CON UN PROMEDIO DE 15 ALUMNOS COMODAMENTE DISTRISUlDOS Y vil.-

TANDO INTERFERENCIAS CON OTROS GRUPOS AISLANDO RAZONABLEMENTE-

CADA ÁREA. 

Sc PENSÓ CONVENIENTE DIVIDIR EL TERRENO EN LAS SIGUIEN-

TES ÁREAS DE TRABAJO I 

¡o» ARCA TABLEROS GENERALESALmACCOW-OFICINAS. 

*ALA TRANSFORMADORES 
III... MICA MÁQUINAS ROTATORIAS 
IV.- ARCA DE CABLES 
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V.— ARIA DE POTENCIA 
VI.— APEA DE SERVICIOS AUXILIARES 

I.- AREL TABLEROS GENERALES-ALMACEN-OFICINAS 

LA POSICIÓN Y EL TERRENO DESTINADO A ESTA ÁREA,ES DE ¡SPE 

CIAL INTERÉS EN LA ESTRATEGIA DE LA DISTRIBUCIÓN rtsecm—

LA DISTRIBUCIÓN IDEAL DE ELLA ES LA CENTRAL YA QUE DE ES—
TA FORMA SE OBTIENE UNA DISPOSICIÓN EQUITATIVA DE LAS DIS 

TANCIAS ENTRE ÉSTA ÁREA Y LAS DE PRACTICAS, CONTRIBUYENDO 

A UN MAYOR CONTROL EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS. 

TABLEROS GENERALES : 

EL DISPONER DE UNA ÁREA CENTRAL PARA TABLEROS GENERALES—

NOS PROPORCIONA CONSIDERABLES VENTAJAS PARA EL CONTROL —

DE LA ENERGrA. 

ALMACEN 

CONSIDERANDO EL EQUIPO QUE ACTUALMENTE SE ALMACENA, Y EL 
ADICIONAL QUE FUTURAS AMPLIACIONES POORfA TRAER, SE PEN—
SÓ QUE UNA SUPERFICIE DE 36 M2  CUBRIRÁ SIN PROBLEMAS LAS 

NECESIDADES AL RESPECTO. 

OFICINAS : 

UNA OFICINA COLOCADA EN UN SITIO DESDE EL QUE PUEDA DOMI—
NARSE TODO EL LABORATORIO (PARA QUE LA PERSONA ENCARGADA—

DE II., PUEDA VIGILAR QUE LAS PRÁCTICAS SE DESARROLLEN SIN 
CONTRATIEMPO ALGUNO) ES UNA NECESIDAD DE VITAL IMPORTAN--

CIA, CUYA SOLUCIÓN VIENE SIENDO PRECISAMENTE LA DE COLO—

CARLA EN LA PARTE CENTRAL Y ELEVADA DEL RECINTO. 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS VENTAJAS DE INCLUIR EN ESTA—

ÁREA DE OFICINAS UNA SALA PARA MAESTROMERVICIOS DE SANI 

TARSOS, CAFETERAS, ETC.., SE NACE NECESARIO DISPONER DE UN 
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ESPACIO MAYOR QUE EL DESTINADO PARA ALMACÉN. UNA ALTERNA-

TIVA Al RESPECTO, ES DISPONER LAS oricINAs EN EL NIVEL SU 

PERIOR AL ALMACÉN, AÑADIENDO UN VOLADIZO PARA COMPLETAR - 

EL ÁREA REQUERIDA. 

EN CONCLUSIÓN, LA IDEA QUE FORMA NUESTRA PROPOSIC16m EN - 

LO REFERENTE A ÉSTA ÁREA DE TABLEROS GENERALES, ALMACÉN Y 

OFICINAS ES LA SIGUIENTE : 

COLOCAR LAS TRES PARTES EN UNA SOLA ÁREA CENTRAL COMO SE-
MUESTRA EN LA LAMINA 11-1. 

11.— AREA TRANSFORMADORES 

EN BASE A DISPOSITIVOS Y EQUIPO, Y SIGUIENDO LA METODOLO-

GrA ANTES DESCRITA, SE LLEGÓ A DISTRIBUCIONES COMO LAS --

PRESENTADAS EN LA LÁMINA 11-2. OBSERVANDO LAS DOS DISTRI-

BUCIONES Se CONCLUYE QUE LA MAS CONVENIENTE ES LA SEGUNDA 

1 

	

	 YA QUE EL BANCO DE TRANSFORMADORES ES MUCHO MÁS PESADO qm- 
QUE EL RESTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES MÁS RAZONABLE UBI-

CARLO CERCA DE LA PUERTA PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS «-

INSTALACIÓN, REEMPLAZO Y MOVIMIENTO POR MOTIVOS DE AMPLIA 

CIÓN. 

SIGUIENDO UN RAZONAMIENTO SIMILAR, SE CONCLUYE QUE, A ---

NUESTRO SENTIR, LA MEJOR DISTRIBUCIÓN PARA TODA EL ÁREA -

DE TRANSFORMADORES ES LA QUE SE MUESTRA EN LA LÁMINA 11-3. 

LA FORMA ALARGADA DE ÉSTA DISTRIBUCIÓN RESULTA CONVENIEN-

TE PARA FACILITAR EL ACCESO A CADA DIVISIÓN INTERIOR, A—

DEMÁS DE HACERLO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGrA. 
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III.- AREA MAQUINAS ROTATORIAS 

ESTA ÁREA COMPRENDE LA MAYORrA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DEL LABORATORIO, POR LO CUAL RESULTA ortos. REALIZAR UN A 
COM000 DEL TOTAL DE DICHA MAQUINARIA EN UNA SOLA ÁREA, POR 
CONSIGUIENTE, RESULTA CONVENIENTE SUBDIVIDIR ESTA ÁREA EN—

DOS QUE SON 

A) ANEA DE MOTORES GENERADORES 

e) AREA DE oloAoómETAos 

A) AREA DE MOTORES GENERADORES 

SE DISPONE DE CINCO GRUPOS MOTOR—GENERADOR (QUE EN LAS LA—
MINAS Y PLANO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN FrSICA, RECONOCERE—

MOS COMO MG ), LO QUE IMPLICA UNA DISTRIBUCIÓN BASTANTE --

LARGA PARA FACILITAR DE ESTA MANERA SU ACCESO Y DISTRIBU—

CIÓN DE LA ENERG(Ae 

UNA MANERA SATISFACTORIA DE LOGRAR ESTA ÁREA DENTRO DEL 

CONTEXTO DE LA TOTAL, ES EN UN COSTADO DE ESTA. 

LA DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PARA LAS DIVISIONES DEL ÁREA MG,  

ES LA QUE SE MUESTRA EN LA LÁMINA 11+4, 

B) AREA DE DINAMOMETROS 

Como SE VI(5, LAS ÁREAS PROPUESTAS PARA LOS TRANSFORMADORES 

Y PARA LOS MOTORES—GENERADORES, SON ALARGADAS, ADEMÁS EL 

ÁREA CENTRAL SE PROPONE LA OCUPEN LOS TABLEROS GENERALES, 

EL ALMACÉN Y LAS OFICINAS: POR LO QUE, sí SE COLOCAN LAS —
DOS ÁREAS ALARGADAS A LOS COSTADOS DEL TERRENO, Y ESTANDO=. 
EL ÁREA CENTRAL OCUPADA, PUEDEN QUEDAR DOS ÁREAS CUADRADAS 

FLANQUEANDO A LA CENTRAL. 

UNA DE ESTAS ÁREAS SE DESTINÓ PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ol 

NAM6METROS 1 Y II, Amas UN ESPACIO DISPONIBLE PARA UN FU 

TUBO memamdmeTwo III (QUE EN LAS LÁMINAS ABREVIAREMOS COMO 
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DIN-I, DIN-II y DIN-III). 

EN ESTA MISMA PARTE ESTARÁN CONTEMPLADAS LAS ÁREAS DESTI-
NADAS A LA PLANTA DE EMERGENCIA Y AL MrrVII, QUE SE UTIL1 
ZARA (NACIENDO LAS ADAPTACIONES NECESARIAS) COMO UN DINA~ 
MéMETRO. LA PLANTA DE EMERGENCIA SE LIMARÁ UTILIZANDO UN 
GENERADOR MARINO (QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INACTIVO)-
ACOPLADO A UN MOTO* DIESEL. 

LA DISTRIBUCIÓN SUGERIDA SE MUESTRA EN LA LÁMINA II-5. 

IV.- AREA DE CABLES 

EN EL ACTUAL LABORATORIO SE DISPONE DE EQUIPO PARA PROSAR 
CASLES, ESTE EQUIPO PUEDE DISTRISUIRSE EN UNA SOLA ÁREA ... 
DE 40 M2, COLOCADA JUNTO AL ÁREA DE TRANSPORMADORES,COMO 
PUEDE APRECIARSE EN EL PLANO GENERAL. 

V.- AREA DE POTENCIA 

LAS PRÁCTICAS QUE SE DAN EN LA MATERIA DE SISTEMAS Lee+ 
TRICOS DE POTENCIA III SE EPECTóAN EN UN TABLERO DE RELL■» 
VAPORES (POTOGRAPIA MUERO 1) EXPROFESO PARA ESTE FIN, 
POR LO QUE CONSIDERANDO EL ESPACIO OCUPADO POR ESTE Y PEN 
SARDO EN POSIBLES ADQUISICIONES DE NUEVO EQUIPO PARA PRUE 
SAS, SE DEJÓ UN TERRENO DE 29112. 

VI.- AREA DE SERVICIOS AUXILIARES 

ESTA ÁREA (SALONES. CUBICULOS, TALLER DE MANTENIMIENTO, 
SANITARIOS, ETC.), SE LOCALIZAN EN EL PLANO DE DISTRIS~ 
CI6N GENERAL. 

ARIA TOTAL 

LAS CONSIDERACIONES «ASTA AQUI EXPUESTAS, NOS LLEVAN A CON~ 
CLUIR QUE EL LABORATORIO REQUIERE UNA SUPERFICIE MfNIMA DE 
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FOTCGRAF 1 A 1 

TABLERO DE RELEVADORES . 
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1.200 M2  CUYO ARREGLO SE MUESTRA EN EL PLANO DE DISTRIBUCI‘h 

GENERAL INDICADO EN LA LAMINA 11-6, Y SE ENCUENTRA DETALLADO 

EN LA MAQUETA CORRESPONDIENTE. 

NOTA.- EN EL PLANO DE DISTRISUCI6N ?laica, PUEDEN APRECIARSE ••• 

TRES DIVISIONES CON EL NOMBRE LAS VOLT, SE TRATA DEL ESPACIO 
RESERVADO A EQUIPOS COMPACTOS PARA PRUEBAS OE RECIENTE ADQUISI 
CI6N. 



• • 

FACULTAD DE INGENIERIA 

TESIS PROFESIONAL 

1111111T•1SUCI ON 
• E 	E N• • 1 A 
• El NUEV O 
la •011ATO• 10 

1411.10 

1 • • 7 



• e 	• 
DISTRIBUCION INTERNA DE CADA ÁREA. 

LA DISTRIBUCIÓN FrSICA INTERNA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS 
PROPUESTAS, SE TRATA A CONTINUACIÓN : 

ARCA DE TABLEROS GENERALES ALMAC(N OFICINAS. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TABLEROS PODRÁ APRECIARSE EN EL <0~ 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA EN EL CAPITULO CORRES 
PONDIENTE, YA QUE NO SE PUEDE HACER UNA DISTRIBUCIÓN FrS2 
CA SIN TOMAR EN CUENTA LOS DETALLES ELÉCTRICOS DEL CASO,... 
POR LO DEMÁS, LAS LÁMINAS II-7A Y 	MUESTRAN LO QUE... 
SE PROPONE PARA ALMAC(N Y OFICINAS. 

ARCA DE TRANSFORMADORES. 

LAS PRUEBAS DE VOLTAJE APLICADO, VOLTAJE INDUCIDO, IMPUL-

SA Y DE ACEITE, SE REALIZARÁN EN LAS ÁREAS MOSTRADAS EN 
LA LÁMINA 11.411, 

LAS PRUEBAS REALIZADAS A LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS.” 

SE LLEVARÁN A CABO EN EL ÁREA CUYA DISTRIBUCIÓN SE MUES 

TRA EN LA LÁMINA 11-9. 

DE LA MISMA FORMA, LAS PRUEBAS A TRANSFORMADORES MONOFÁ..... 

SICOS SE REALIZARÁN EN DOS ÁREAS IGUALES, CUYA DISTRIS~ 

CIÓN SE MUESTRA EN LA LÁMINA 	LA MESA EN FORMA DE 

SEMICNCULO PENSAMOS ES APROPIADA PARA EL CASO, YA 	-- 

ESTOS TRANSFORMADORES SON PEQUEÑOS Y BIEN PUEDEN COLOCAR.-

SE SOBRE ELLA, EL MAESTRO EN EL CENTRO Y ALREDEDOR LOS A-

LUMNOS, TODOS CON BUEN ÁNGULO VISUAL. 

EL SANCO DE TRANSFORMADORES OBSERVADO EN LAS FOTOBRAFf~-
2 Y 3, GUARDARÁN UNA DISTRIBUCIÓN QUE SE MUESTRA EN LA LÁ 
MINA II-11. 

III,- ARCA DE MAQUINAS ROTATORIAS. 
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DISTRIBUCION INTERNA DE CADA ÁREA. 

LA DISTRIBUCIÓN rfslca INTERNA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS—
PROPUESTAS, SE TRATA A CONTINUACIÓN 

ÁREA DE TABLEROS GENERALES ALMACÉN OFICINAS. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TABLEROS PODRÁ APRECIARSE EN EL 'hm 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA EN EL CAPÍTULO CORRES 
PONDIENTE, YA QUE NO SE PUEDE NACER UNA DISTRIBUCIÓN FÍSI 
CA SIN TOMAR EN CUENTA LOS DETALLES ELUTRICOS DEL CASO.—
Pon LO DEMÁS, LAS LÁMINAS II-7A Y II-7$, MUESTRAN LO QUE... 
SE PROPONE PARA ALMACÉN Y OFICINAS. 

II.- ARCA DE TRANSFORMADORES. 

LAS PRUEBAS DE VOLTAJE APLICADO, VOLTAJE INDUCIDO, IMPUL—

SO Y DE ACEITE, SE REALIZARÁN EN LAS ÁREAS MOSTRADAS EN 
LA LÁMINA II-8. 

LAS PRUEBAS REALIZADAS A LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS..•.:-
SE LLEVARÁN A CABO EN EL ÁREA CUYA DISTRIBUCIÓN SE mins - 
TRA EN LA LÁMINA 11-9. 

DE LA MISMA FORMA, LAS PRUEBAS A TRANSFORMADORES moworl--
sicos SE REALIZARAN EN DOS ÁREAS IGUALES, CUYA DISTRIBU— 
CIÓN SE MUESTRA EN LA LÁMINA 	LA -- MESA EN FORMA DE 
SEMICÍRCULO PENSAMOS ES APROPIADA PARA EL CASO, YA QUE'--

ESTOS TRANSFORMADORES SON PEQUEÑOS Y SIEN PUEDEN COLOCAR—
SE SOBRE ELLA, EL MAESTRO EN EL CENTRO Y ALREDEDOR LOS A—

LUMNOS. TODOS CON BUEN ÁNGULO VISUAL. 

EL SANCO DE TRANSFORMADORES OBSERVADO EN LAS roTosAArtAs-
2 Y 3, GUARDARÁN UNA DISTRIBUCIÓN QUE SE MUESTRA EN LA LÁ 
MINA II—li. 

M es. ARCA DE MAQUINAS ROTATORIAS. 
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SIGUIENDO LA CLASIFICACIÓN QUE SE HIZO A (STA ÁREA AL SUIS. 

DIVIDIRLA EN GRUPOS MOTOR—GENERADOR (MG) Y EN GRUPOS DINA 

MÓMETROS (GIN), SE PUEDE DECIR QUE PARA LOS GRUPOS MG, L~ 
DISTRIBUCIÓN INTERNA ES SIMILAR, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE—

HARÁ MENCIÓN DEL 

LA LÁMINA 11-12 MUESTRA LA FORMA EN QUE SE DISTRIBUYÓ EL 

EQUIPO NECESARIO PARA EFECTUAR PRUEBAS AL MG—I, DONDE SE 

TIENEN ENORMES VENTAJAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS PRÁCTI—

CAS AL INCLUIR EN CADA UNO DE LOS MG, TABLEROS DIDÁCTIC~ 

como SE MUESTRA EN LAS FOTOGRAFfAS 4 Y 5. 

EL ASPECTO DE LOS TABLEROS DIDÁCTICOS, CONSIDERAMOS SERf~ 
UN EXCELENTE TEMA PARA OTRA TISIS PROFESIONAL QUE COMPLE«. 
MENTARrA EN (STE RENGLÓN A LA NUESTRA, 

EN LOS DINAMÓMETROS SE PUEDE SEGUIR UNA DISTRIBUCIÓN SEME—
JANTE A LA DE LOS GRUPOS MG, O SI(N, CON PEQUEÑAS VARIA~ 

TES, COMO SE MUESTRA EN LA LÁMINA 

IV,— Asea pe CABLES. 

LA FOTOGRAFfA NÚMERO Ó, MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN QUE GUAIM.. 

DARÁ EL EQUIPO QUE Cc FORMA (STA ÁREA; • SEA, EN FILAS, pe 

DANDO SUFICIENTE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTI—

CAS Y PARA DAR CABIDA A EQUIPO ADICIONAL. 

Vem. AREA DE POTENCIA. 

LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA (STA ÁREA, SE MUESTRA EN LA.... 

LIPOMA 	LA AMPLITUD DEL LUGAR ES, COMO YA SE DIJO, 

PARA PREVENIR LA LLEGADA DE EQUIPO ADICIONAL PARA COMPLOW 

MENTAR LAS PRUEBAS. 

VI.— ARCA DE SERVICIOS AUXILIARES. 

ESTA PARTE ESTÁ INTEGRADA POR SALONES, CUS(CULOS, TALLER ~ 

DE MANTENIMIENTO, SANITARIOS Y ÁREAS DISPONIBLES. 

POR LO QUE SE REFIERE A SALONES (QUE CONSIDERAMOS NECCSA.., 
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RIO SEAN TECHADOS), LAS rOTOGRAFFAS 7 Y 8 MUESTRAN UNA DIS 
TRIBUCI6N rfsic^ APROPIADA, YA QUE OCUPA POCO ESPACIO Y SE —
LOGRA TENER UNA 111516N Y AUDICIÓN ltAZONABLE EN CUALQUIER PUN 

TO: SOBRE EL RESTO, NO CONSIDERAWJS PERTINENTE ENTRAR EN DE-.. 
TALLES. 
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DISTRIBUCION DE LA ENERGIA 

EL OBJETIVO DE ÉSTE CAPÍTULO, ES EL DE PROVEER EN FORMA -

EFICIENTE, SEGURA v FUNCIONAL LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE, YA --

SEA ALTERNA O DIRECTA DE EXCITACIÓN Y/0 ALIMENTACIÓN A LAS MÁQUI-

NAS Y DISPOSITIVOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS PROPIAS ASÍ LO DE-

MANDEN. 

LOS MOTIVOS QUE PROMOVIERON UN CAMBIO EN LA DISTRIBucióN-

FÍSICA, JUSTIFICARON TAMBIÉN UN CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA -

ENERGÍA, YA QUE COMO SE HA EXPLICADO. EL LABORATORIO EN UN PRONO 

PIO ERA FUNCIONAL Y APROPIADO PARA LA (POCA, PERO ACTUALMENTE DI-

CHA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DISTA DE SER LA MAS. APROPIADA. 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÁA SE ANALIZARON BÁSICAMEI 

TE TRES ALTERNATIVAS,PERO COMO SE MENCIOAÓ EN LA INTRODUCCIÓN, LA 

IDEA FUNDAMENTAL ES PRESENTAR Um TRABAJO PRÁCTICO Y CONCISO: POR-

LO TANTO PROCEDEMOS A MENCIONAR SOMERAMENTE DICHAS ALTERNATIVAS--

PARA POSTERIORMENTE EXPONER CON AMPLITUD LA DISTRIBUCIÓN CONSIDE-

RADA COMO LA MAS APROPOIADA. 

PRIMERAMENTE SE ANALIZÓ UNA ALIMENTACIÓN A BASE DE ELECTRQ 

DUCTOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, MUY FUNCIONAL PARA LA IN 

DUSTRIA, PERO LA CAPACIDAD MÍNIMA DE CONDUCCIÓN CON QUE SE FABRI-

CAN RESULTA EXCESIVA PARA NUESTROS REQUERIMENTOS, AMEN DE RESUL - 

TAR DEMASIADO ALTO EN SU COSTO. 

LA SEGUNDA ALTERNATIVA ANALIZADA, rUE LA DE ALIMENTAR LAS 

DIFERENTES ÁREAS DE PRUEBAS CON CORRIENTE ALTERNA ÚNICAMENTE, Y 

DENTRO (MULLAS MISMAS EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN Y REGULACIÓN 

NECESARIA. ESTO RESULTA PRÁCTICO y OFRECE BUENAS VENTAJAS, PERO -

SU COSTO ES CONSIDERABLEMENTE ELEVADO. 

LA ALTERNATIVA QUE MÁS SE APEGÓ A NUESTRAS NECESIDADES 

DE FUNCIONALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA, rui FINALMENTE LA DE ALI 
MENTAR EN FORMA SUBTERRÁNEA DESDE TABLEROS CENTRALES DE DISTRIBU-

CIÓN A CADA UNA DE LAS MÁQUINAS A TRAVÉS DE TUBERÍA CONOUIT, YA - 
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QUE DE ESTA MANERA SE PODRÍAN APROVECHAR ALGUNOS DISPOSITIVOS DE - 

LA ACTUÁL INSTALACIÓN, COMO LOS TABLEROS, 

LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA SE SUMINISTRARÁ RECTI-
FICANDO EN LOS TABLEROS CENTRALES LA CORRIENTE ALTERNA POR MEDIO -
DE UNA SERIE DE RECTIFICADORES DE TIRISTORES. LA  CORRIENTE DE 

EXCITACIÓN SE LOGRARÁ POR MEDIO DE UN GENERADOR DE CORRIENTE amo 
TA COLOCADO EXPRESAMENTE EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MISMO. 

AHORA BIEN, LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA EL LABORATORIO, 

SE PRETENDE MEDIANTE UNA ACOMETIDA CON DOS CIRCUITOS INDEPENDIEN-

TES ENTRE SÍ, SIENDO UNO DE ELLOS A UNA TENSIÓN DE 220 VOLTIOS, 

QUE E4 CON LA QUE USUALMENTE TRABAJARÁ LA MAYORÍA DE LAS MÁQUINAS• 

Y DISPOSITIVOS CON QUE CUENTA EL LABORATORIO; EL SEGUNDO DE ELLOS~. 

SERÁ A UNA TENSIÓN DE 6000 VOLTIOS QUE ALIMENTARÁ EL BANCO DE 

TRANSFORMADORES Y SE REDUCIRÁ A 440 VOLTIOS POR MEDIO DE UN TRANS-

FORMADOR COLOCADO PARA ESTE FIN JUNTO A DICHO BANCO. LA  TENSIÓN DE 

440 VOLTIOS SE PRESENTA EN NUESTRO LABORATORIO PARA BRINDAR UN SER 

VICIO pe PRUEBAS MÁS COMPLETO A LA INDUSTRIA QUE ASÍ LO SOLICITE. 

NUESTRA PROPOSICIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA SE 

RESUME A CONTINUACIÓN POR MEDIO DE UN PLANO GENERAL DE DISTRISLI 

CIÓN DE LA ENERGÍA Y TABLAS DE RESULTADOS PARA LOS CIRCUITOS DERI-

VADOS. TAMBIÉN SE INCLUYE UNA MEMORIA DE CÁLCULO Y LITERATURA DON 

DE SETRATAN ADEMÁS, EL RESTO DE LOS DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

SE CONCLUYE EL CAPÍTULO CON UNA SERIE DE RECOMENDACIONES 

PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VITAL EN TODA INDUSTRIA. 
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MAQUINAS ROTATORIA4 

SELECCION DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR EN FUNCION DE LA 
CORRIENTE PERMISIBLk. 

ALIMENTACION CORRIENTE ALTERNA  (3 como) 

GRUPO CORRIENTE 
NOMINAL 
(AmP.) 

CORRIENTE 
PERMISIBLE 
(A p.) 	+ 

CALIBRE 
CONDUCTOR 

(AWG 6 MCm) 

TIPO DE A15- 
LLMIENTO. 

0C. 

MG-1 10.45 14.70 14 TW CLASE 600 

MG-II 10.45 14.70 14 TW CLASE 600 

MG-III 17.80 24.92 10 V1 CLASE 600 

29.20 40.88 8 THW CLASE 750  
MG-IV 27.00 37.80 8 TW CLASE 600  

MG-SX - - - - 

MG-VI - - - - 

MG-VII 
13.10 
14.20 

18.34 
19.88 

12 
12 

TW CLASE 600  
TW CLASE 600 

DIN-I 136.00 244.80 250 MCM THW CLASE 750  

10.45 14.63 14 TV' CLASE 600 
DIN-II 1C.45 14.63 14 TW CLASE 600 

14.20 19.28 12 TW CLASE 600  

• 
29 

*FACTO« OC SCRVICIO: 1.4 
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SELECCION DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR EN FUNCION DE LA 

CORRIENTE PERMISIBLE. 

CORRIENTE DIRECTA DE ALIMENTACION 
(2 CONDUCTORES) 

GRUPO CORRIENTE 
NOMINAL 
(Ame.) 

CORRIENTE 
PERMISIBLE 
(Ame.) 	+ 

CALIBRE 
CONDUCTOR 
(Amc 6 MCM) 

TIPO DE AIS- 
LAMIENTO. 

oc. 

MG-I 57.00 79.80 4 THW CLASE 750  
MG-II 57.00 79.80 	. 4 THW CLASE 75° 
MG-III 31.20 43.68 8 TM CLASE 750 

 
MG-IV - - - - 

MG-SX 56.00 78.40 4 THW CLASE 750  
56.00 78.40 4 THW CLASE 750  

MG-VI 25.00 35.00 8 TV CLASE 600 
MG-VII - - - - 
DIN-I - - - - 
DIN-II - - - - 

+ FACTOR DE SERVICIO : 1.4 
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SELECCION GEL CALIBRE DEL Cc* UCTCR EN FuNCION DE LA 

CORRILNTE FERmISIBLE. 

CORRIENTE DIRECTA DE ExCITACION 
(2 CONGUCTCRES) 

GRUFC GORRIEN—E 
N0mINAL 
(Amp.) 

CORRIENTE 
RERvISIBLE 
(Amp,) 	+ 

CALIBRE 
CONDUCTOR 
(AWG 6 MCM) 

TIPO CE AIS—
L.AMIENTO. 

0C. 

MG-I 2.95 4.30 18 TW CLASE 600  

MG—II 2.95 4.30 18 TW CLASE 600 

MG—!II 5.00 7.00 16 TW CLASE 600  
MG—IV 5.00 7.00 16 TW CLASE 600 
MG—VI — — — — 

MC-VII 3.30 4.62 18 TW CLASE 600 

MG—SX — - — — 
DIN-I — — — — 

3.00 4.20 18 TW CLASE 600 
DIN-II 3.00 4.20 18 TW CLASE 600 

3.00 4.20 18 TW CLASE 600 

• FACTOR DE SERVICIO: 1.4 
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TRANSFORMADDRE1 

SELECCION DEL CALIBRE DEL CONDUCTQR 

AREL CORRIENTE 

(Ame. ) 

CORRIENTE 
PERMISIBLE 

(Ame.) 
NOMINAL

LIS- CAL IBRE 
CONDUCTOR 

(AMG 6 MCM ) 

TIPO DE 
LAIA 1 ENTO. 

oc 

MONOFAS I COS 25 35 8 TW cs.átst 60e 
TRIFASICOS 22 30.8 10 1W ca.ast 60* 
PRUEBA AL 25 35 8 1W masa 60e 

ACEITE 
VOLTAJE - 25 35 8 TW «Ase 600 

APLICADO 
VOLTAJE - 25 35 8 TW MAS( 600 

INDUCIDO 
PRUEBA DE 25 35 8 TW CLASE 6019  

IMPULSO 

ffiREA DE CABLE1 

revoitEs 3 LINEAS Y NEUTRO PARA 220 v 127 V.)  

C.A. 	 100 	 140 	 2/0 	DR ci ase 60e 

IAEA DE POTENC  

TABLERO DE RELEVADORE4 

C.A. (4 coND) 	24 	30 	 10 	TW CLASt 600 

C.D. 	como) 	21.5 	30 	 10 	1W CLASC 600 



SISTEMA DE CANALIZACION 

TUBERIA CONDUIT  

MAQUINAS ROTATORIAS  

GRUPO 	TIPO DE 	NUMERO DE 	CALIBRE 	ARFA CON 	ARFA 	DIAMETRO 
CORRIENTE CONDUCTORES CONDUCTORES AISLAMIENTO TOTAL TUBERIA 

AWG 2  mm mm2 mm 

C.A. ALIM. 3 14 9.51 28.53 13 
MG-I C.D. ALIM. 4 65.61 131.22 19 

C.D. EXCIT. 18 5.50 11.00 13 

C.A. ALIM. 3 14 9.51 28.53 13 
MG-II C.D. ALMA. 2 4 65.61 131.22 19 

C.D. ExcIT. 2 18 5.50 11.00 13 

C.A. ALIM. 3 10 16.40 49.20 13 
MG-I I I C.D. ALIM. 2 8 29.70 59.40 13 

C.D. EXCIT. 2 16 7.00 14.00 13 

C.A. ALIM. 3 8 29.70 77.10 13 
MG-IV C.A. ALIM. 3 8 29.70 77.10 13 

C.D. ExcIT. 2 16 7.00 14.00 13 

MG-VI C.D. ALIM. 2 8 29.70 59.40 13 

• 

• 



GRUPO TIPO DE 
CORRIENTE 

NUMERO DE 
CONDUCTORES 

CALIBRE 
CONDUCTORES 

AWG 

ARFA CON 
AISLAMIENTO 

mm2 

ARFA 
TOTAL 

mm2  

DIAMETRO 
TUBERIA 

MM 

C.A. ALIm. 3 12 12.32 36.96 13 
MG-VII C.A. ALim. 3 12 12.32 36.96 13 

C.D. ExcIT. 2 18 5.50 11.00 13 

MG-5X C.D. ALIm. 2 4 65.61 131.22 19 

C.D. AIIM. 2 4 65.61 131.22 19 

DIN-1 C.A. AI.IM. 3 250 MCM 298.65 895.95 51 

C.A. ALIM. 3 14 9.51 28.53 13 

C.A. ALIm. 3 14 9.51 28.53 13 

DIN_I I C.A. ALIm. 3 12 12.32 36.96 13 

C.D. EXCIT. 2 18 5.50 11.00 13 

C.D. EXCIT. 2 18 5.50 11.00 13 

C.D. EXCIT. 2 18 5.50 11.00 13 

• 

• 

• 
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SISTEMA DE CANALIZACIN 

TUBERIA CONDUIT  

TRANSPORMADOREt 

ARFA NUMERO CALIBRE ÁREA CON ARFA OIAMETRO 
DE cok 

DUCTORES 
CONDUC..,  
TORES. 

AISLAm 
MIENTO 

TOTAL TUBERIA. 

(4/4n) ha12  ist2  mm. 

MONOPASICOS 2 8 29,70 59.4 13 
TRIFASICOS 3 10 16.40 49,2 13 
PRUEBA AL 3 8 29.70 89.1 13 

ACEITE 
VOLTAJE - 3 8 29.70 89.1 13 
APLICADO 

VOLTAJE .. 3 8 29.70 89,1 13 
INDUCIDO 

PRUEBA DE 3 8 29.70 89.1 13 
IMPULSO 

REA DE CABLE4 

4 2/0 	169.72 678,88 51 

MEA DE POTENCIA 

(TABLERO DE RELEVADORES) 

C.A. 4 10 16.40 65,60 13 
C.D. 2 10 16.40 32,80 13 
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EN EL PLANO GENERAL DL DISTRIBUCIÓN DE LA FNEROCA, SE PUEDEN 

IDENTIFICAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

I.- CIRCUITOS DERIVADOS. 

II,- MEDIOS a PROTECCION. 
III,- MEDIOS DE DESCONEXION. 

1,. CIRCUITOS DERIVADOS: 

LAS REGLAMENTACIONES QUE EXISTEN PARA LOS CIRCUITOS CERI 

VADOS NOS ESPECIFICAN QUE: "LA CORRIENTE PERMISIBLE EN UN CIRCUITO 
DERIVADO QUE ABASTEZCA UN MOTOR INDIVIDUAL, NO DESE SER MENOR DEL_ 

125% DE LA CORRIENTE NOMINAL A PLENA CARGA CE DICHO MOTOR". 

PARA NUESTRO CASO, LAS CONDICIONES OE TRABAJO SERÁN OE RÉGI—
MEN INTERmITENTE CON CARGAS DE TRABAJO FUERTE EN HORAS DE LAS PRÁS. 

TICAS. Secó» APRECIACIONES DE NUESTRO DIRECTOR DE SEMINARIO, PARA_ 
ESTA SITUACIÓN, UN FACTOR DE DEMANDA MÁS REAL SERA UN 140% DE LA 

CORRIENTE NOMINAL A PLENA CARGA. 

CONOCIENDO LA CORRIENTE PERMISIBLE A TRAVÉS DE LA RELACIÓN: 

IP • 1,4 x 1m 	(Amputes) 

DONDE: IN i CORRIENTE NOMINAL EN AMPERIOS. 

SE PODRÁ DETERMINAR PERFECTAMENTE EL DIÁMETRO DEL CONDUCTOR, POR — 

MEDIO DE TABLAS DE AMPACIDAD OE LOS CONDUCTORES QUE RELACIONAN CO• 
'IENTE PERMISIBLE CON DIÁMETRO DE CONOUCTORES. 

LAS PARTES QUE INTEGRAN UN CIRCUITO DERIVADO SON: 

1.1 Los CONDUCTORES, CUYAS FUNCIONES PRIMORDIALES SON ENTRE OTRAS: 

A) CAPACIDAD PARA LLEVAR LA CARGA QUE ALIMENTI (AMPACITY). 

B) SECCIÓN TRANSVERSAL SUFICIENTE PARA LIMITAR LA CAIGA OE vol 
TAJE (PARA CIRCUITOS ce FUERZA, LA MÁXIMA CAIGA PERMITIDA • 
ES 4% DEL VOLTAJE NOMINAL)• 
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C) AISLAMIENTO ADECUADO PARA LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN. 

O) RESISTENCIA Y CONDICIONES MECÁNICAS ADECUADAS PARA EL USO —

DE INSTALACIÓN. 

PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES SE UTILIZARÁ LA ESCAcm 
LA: 

AWG (AMERICAN WIRE GAUOE) 
MCM (MIL CIRCULAR MILLS) 

PARA EL AISLAMIENTO ADECUADO DEBIDO A CONDICIONES IMPUESTAS.. 
POR EL USO, LA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION (NEMA) 

CLASIFICA A LOS CONDUCTORES POR CLASE (ES DECIR, POR TEMPERATURA —

DE OPERACIÓN). 

ASt, PARA CLASE 600C SE TIENEN LOS SIGUIENTES AISLAMIENTOS: 

TIPO 	 CARACTER I ST I CA _DEL AISLAMIENTO 

R 	HULE. 
RW 	 HULE CON MAYOR RESISTENCIA A LA HUME—

DAD. 
RUW 	 HULE SINTÉTICO CON MAYOR RESISTENCIA.. 

A LA HUMEDAD. 
T 	TERMOPLÁSTICO. 
TW 	 TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD 

(ES EL DE MAYOR USO). 

CLASE 75°C: 
RH 
THW 

TI WN 

HULE RESISTENTE AL CALOR. 

TERMOPLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y A 

LA HUMEDAD. 
IGUAL QUE EL ANTERIOR, PERO CON LA 

VENTAJA DE CONTAR EN LA PARTE SUPE~~.~. 

MOR CON UNA CUBIERTA DE NYLON PARA —

OBTENER MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA --

(MUY UTILIZADO PARA BAJA TENSIÓN). 



• 
CLASE 900C: 

TA 	TERMOPLÁSTICO CON UNA CAJA DE ASBESTO 
EN LA PARTE SUPERIOR PARA AGUANTAR 

TEMPERATURAS MAYORES• 

y 	TELA DE CAMBRAY (UTILIZADO PARA LUGA—

RES MUY SECOS). 
AVB 	ASBESTO DE TELA BARNIZADA. 

CLASE 110eCt 
AVA 

AVL 

CLASE 1250C: 
Al 
AMA 

CLASE 2200C: 

DOBLE CAPA DE ASBESTO CON UNA CAPA DE 

TELA EN EL INTERIOR•  

ASBESTO, TELA Y PLOMO• 

ASBESTO IMPREGNADO•  
DOBLE CAPA De ASBESTO IMPREGNADO* 

AA 	DOBLE CAPA DE ASBESTO PURO. 

MAS ADELANTE SE MUESTRA EL CÁLCULO DE TODOS LOS CONDUCTORES... 

Y ASI MISMO SE INDICA EL TIPO DE AISLAMIENTO UTILIZADO. 

HABLANDO UN POCO MÁS DE LOS AISLAMIENTOS TW Y THW POR SER 
LOS DE MAYOR USO COMERCIAL, PODREMOS DECIR QUEI 

EL CABLE CON AISLAMIENTO TW (AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A 

PRUEBA DE HUMEDAD), TIENE LOS SIGUIENTES USO51 EN INSTALACIA 
NES EL(CTRICAS EN EL ILTERIOR DE LOCALES CON AMBIENTE NUEO0 

O SECO. 

VENTAJAS: 

A) POR SU REDUCICO DIÁMETRO CITERIOR, OCUPA POCO ESPACIO el. 
EL INTERIOR DE LOS DOCTOS. 

B) EL AISLAMIENTO, AUNQUE SE ENCUENTRA FIRMEMENTE ADHERIDO —

AL CONDUCTOR, SE PUEDE DESPRENDER CON FACILIDAD DEJANDO —
PERFECTAMENTE LIMPIO AL CONDUCTOR•  

C) ESTE AISLAMIENTO NO PROPASA LAS LLAMAS, 
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EL CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW (AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO 

RESISTENTE AL CALOR Y A LA HUMEDAD) OFRECE A LOS CONDUCTORES 

MAYOR CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN QUE EL TW, OCUPAN ESO S( MAYOR 

ESPACIO DENTRO DE LOS DUCTOS, PERO SE LES CONSIDERA EL VISMO 

SI SE RESPETA EL FACTOR DE RELLENO. 

USOS: 

IGUAL QUE LOS DEL AISLAMIENTO TWe 

la SISTEMAS DE CANALIZACIÓN: SE DEFINE COMO EL CONJUNTO DE ELEMIK 
TOS QUE NOS SIRVEN PARA SOPORTAR Y PROTEGER LOS CONDUCTORES. 

MUY FRECUENTEMENTE A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE LES CLASI 

FICA DE ACUERDO A SU SISTEMA DE CANALIZACIÓN, TENIENDO: 

A) EN TUSERrA CONDUIT 

S) EN DUCTOS METÁLICOS 

C) EN CHAROLAS 

D) SUBTERRÁNEAS 

E) EN LINEA DIRECTA 

F) EXPUESTAS 

DE ACUERDO A FACTORES DE TIPO ECONÓMICO Y FUNCIONAL SE CONSIOL 

RÓ PARA EL LABORATORIO UN SISTEMA DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA_ 

CON TUBERfA CONDUIT, QUE PUEDE DEFINIRSE COMO: AQUEL DISPOSITI 

VO EN EL QUE EL TUBO ES DISEÑADO ESPECIALMENTA PARA CONDUCIR —

ELEMENTOS QUE TRANSMITAN ENERGÍA ELÉCTRICA: Y DEPENDIENDO DEL... 

MATERIAL DE QUE ESTÉN HECHOS, SE CLASIFICAN EN: 

ACERO 

METÁLICOS: 

ALUMINIO 

PLÁSTICOS 

No METÁLICOS! ASBESTO—CEMENTO 
CEMENTO 
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PARA NUESTRA DISTRIBUCIÓN SE CONSIDERA TUBERÍA CONDUIT •.• 

DE PARED DELGADA, YA QUE OFRECE LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 

- PROTECCIÓN SUFICIENTE A LOS CONDUCTORES. 

- MUY FÁCIL DE MANIOBRAR, 

MUY ECONÓMICA. 

PARA LA SELECCIÓN DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO CONDUIT 

LOS REGLAMENTOS ESPECIFICAN QUE: "EL ÁREA TOTAL UTILIZABLE DE—
BE SER IGUAL O MENOR AL 40% DEL ÁREA INTERIOR DEL TUBO". 

EXISTE UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE ARTfCULO, CUANDO LA TUBERfA, 

ALOJA ÚNICAMENTE A DOS CONDUCTORES (ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE 

DIRECTA A LAS MÁQUINAS) EL ÁREA UTILIZABLE SERÁ SOLAMENTE EL 

30% DEL ÁREA TOTAL. 

EL ROIE PROPORCIONA EN FORMA TABULADA LOS DIÁMETROS Y Á—

REAS INTERIORES DE ÉSTE SISTEMA DE CANALIZACIÓN, DISTINGUIÉND2 

SE EN ESA TABLA DOS TIPOS DE UNIDADES, EN PULGADAS COMO SE CO—

NOCE COMERCIALMENTE Y EN MIL(METROS COMO SE DEBE INDICAR EN 

LOS PLANOS. 

1.3 SISTEMAS DE CONTROL: EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES E-

LÉCTRICAS (ROIE) LO DEFINE COMO: "EL CONJUNTO DE DISPOSITIVOS_ 

CUYA FUNCIÓN PRIMORDIAL ES PONER EN OPERACIÓN A LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA°, 

Los PRINCIPALES SISTEMAS DE CONTROL SON LOS ARRANCADORES 

QUE ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS.MOTORES SE PUEDEN 

SELECCIONAR PARA LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

A) ARRANCADORES MAGNÉTICOS A TENSIÓN PLENA. 

LOS ARRANCADORES A TENSIÓN COMPLETA PARA MOTORES DE CORRI1K 

TE ALTERNA, CONSTITUYEN EL MEDIO MÁS SENCILLO DE ARRANCAR 

MOTORES, CUANDO EL PAR DE ARRANQUE EN ESAS CONDICIONES NO a. 
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CAUSA DAÑO EN LA MAQUINA MOVIDA Y LA CORRIENTE TOMADA A LA 
LÍNEA NO ES EXCESIVA PARA LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. 

ESTOS ARRANCADORES PUEDEN USARSE CON MOTORES DE INDUCCIÓN, 

JAULA DE ARDILLA Ó DE ROTOR DEVANADO. 

LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DEL MOTOR ES PROPORCIONADA.. 

POR DOS RELEVADORES SENSISLES A LA CORRIENTE 	CONECTADOS 

EN SERIE CON LOS DEVANADOS DEL MOTOR, SI ÉSTE TOMA DE LA LI 

NEA UNA CORRIENTE MAYOR QUE LA NORMAL, COMO RESULTADO DE U-

NA SOBRECARGA EN EL MOTOR, UNA TENSIÓN BAJA EN LA LÍNEA 

LA FALTA DE TENSIÓN EN UNA DE LAS FASES, ENTONCES SE ABRE 

UN CONTACTO EN EL CIRCUITO DE CONTROL DEL ARRANCADOR DESCO-

NECTANDO LA BOBINA Y ABRIENDO LOS CONTACTOS DEL ARRANCADOR. 

BOBINAS: 
LAS BOBINAS QUE OPERAN ESTOS ARRANCADORES TRABAJAN SATISFX£ 

TORIAMENTE CON VOLTAJES DE 15% ABAJO 6 10% ARRIBA DE LA NO-

MINAL. PARA FRECUENCIAS pe 50 A 60 Hz. 

CUANDO SE INTERRUMPE LA CORRIENTE EN LA BOBINA SE ABRE EL -

ARRANCADOR LO CUAL SIRVE DE PROTECCIÓN AL MOTOR CONTRA BAJO 

VOLTAJE• 

e) ARRANCADORES MAGNÉTICOS A TENSIÓN REDUCIDA 

ESTOS ARRANCADORES TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

Los MOTORES DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA, LOS MAS AMPLIA--

MENTE USADOS EN LA INDUSTRIA, REQUIEREN UNA GRAN POTENCIA 

DURANTE EL ARRANQUE Y PRODUCEN UN ALTO PAR DE ARRANQUE. ES-

TE Y LA CORRIENTE, VARÍAN PARA MOTORES DE DIFERENTE DISEÑO, 

POTENCIA Y VELOCIDAD. 

UN ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA ES UN DISPOSITIVO ELÉCTRI-

CO EL CUAL REDUCE LA CORRIENTE DE ARRANQUE DEL MOTOR Y SI«. 

MULTÁNEAMENTE REDUCE EL PAR DE ARRANQUE. LA  REDUCCIÓN DE qa 

RRIENTEPAR ES USUALMENTE OBTENIDA POR CUALQUIERA DE LOS si 
QU'ENTES MÉTODOS: 

1) APLICANDO TENSIÓN REDUCIDA A LAS TERMINALES DEL MOTOR, 

ESTA PUEDE SER OBTENIDA POR UN AUTO TRANSFORMADOR, O POR 

RESISTENCIAS EN SERIE; 

• 
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2) CONECTANDO A LA LÍNEA SOLAMENTE PARTE DE LOS DEVANADOS 

DEL MOTOR, O CAMBIANDO LAS CONEXIONES DE LOS DEVANADOS 

DEL MISMO. 

ESTOS ARRANCADORES SE USAN DONDE EL VOLTAJE DE LÍNEA EN EL - 

ARRANQUE ES OBJETABLE. LA NECESIDAD DEL ARRANQUE A TENSIÓN -

REDUCIDA PUEDE SER DADA POR LOS SIGUIENTES PUNTOS 

LIMITACIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA. 

- EL ALUMBRADO PARPADEA OCASIONADO POR LA ALTA V SOSTENIDA--

CORRIENTE DE ARRANQUE. 

- PELIGRO A LA BANDA, PIÑÓN O COPIA DEBIDO AL EXCESIVO PAR in 
DE ARRANQUE. 

Los ARRANCADORES A TENSIÓN REDUCIDA, SE UTILIZAN PARA MOTO--
RES DE 15 HP. EN ADELANTE. LA SiOU:ENTE TABLA MUESTRA LOS 

TIPOS DE ARRANCADORES RECOMENDADOS PARA LAS DIVERSAS CARAC.» 

TERÍSTICAS REQUERIDAS; 

TABLA DE SELECCION 

CARACTERISTICA 	TIPO DE ARRANCADOR A USAR 	COMENTARIOS 

NECESARIA 

MÍNIMA CORRIEN-

TE DE LÍNEA. 

ACELERACIÓN 

SUAVE. 

AUTO TRANSFORMADOR 

2.— ESTRELLA-DELTA 

3.— DEVANADO BIPARTIDO 

4.... RESISTENCIA PRIMARIA 

1.- RESISTENCIA PRIMARIA 

2.- ESTRELLA-DELTA 

3.- AUTO TRANSFORMADOR 
4.- DEVANADO BIPARTIDO 

 

 

lo.. AUTO TRANSFORMADOR EL MOTOR cm DEVANe 
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CARACTERISTICA TIPO DE ARRANCADOR A 
	

COMENTARIOS 
NECESARIA 	USAR 

ALTO PAR DE 
ARRANQUE. 

CONVENIENCIA 
POR LARGA 
ACELERACIÓN 

CONVENIENCIA 
POR FRECUEN—
TES ARRANQUES 

PARA FÁCILES 
CARGAS DE 
ARRANQUE 

BAJO COSTO 

2.— RESISTENCIA PRIMARIA 
• DEVANADO BIPARTIDO 

1•— AUTO TRANSFORMADOR 
• ESTRELLA—DELTA 
3.— RESISTENCIA PRIMARIA 

1.— RESISTENCIA PRIMARIA 
• AUTO TRANSFORMADOR 
3.— ESTRELLA—DELTA 

1.— DEVANADO BIPARTIDO 
• ESTRELLA—DELTA 
• RESISTENCIA PRIMARIA 
4em. AUTO TRANSFORMADOR 

1.— DEVANADO BIPARTIDO 
2•— ESTRELLA—DELTA 
3•— AUTO TRANSFORMADOR 
4.— RESISTENCIA PRIMARIA  

BIPARTIDO NO ES CAPAZ. 
DE ACELERAR AL 100% LA 
CARGA HASTA QUE EL SE—
CUNDO DEVANADO SEA CO—
NECTADO, 

PARA ÉSTA cusireck---
Ció« EL ARRANCADOR DL 
RESISTENCIA PRIMARIA —
CESE SER PROVISTO CON.. 
UNA RESISTENCIA ADECUA 
DA PARA USO EN LARGA A 
CELERACIÓN•  

EN GENERAL EL MOTOR DE 
DEVANADO BIPARTIDO 
INADECUADO PARA ARRAN—
QUES FRECUENTES. 

ENLISTADO EN ORDEN DEL 
PRECIO DEL ARRANCADOR., 
POR HP, 

EL TIPO DE ARRANCADOR, ESTA ENLISTADO EN ORDEN DE RECOMENDACIÓN' 



II.— MEDIOS DE PROTECCION 

LOS SISTEMAS DE POTENCIA MODERNOS SON POR DEMÁS 

TANTES Y DEBEN CONSIDERAR PUNTOS TAN ESENCIALES COMO PUEDE SER UN-

SERVICIO CONTINUO Y CONTROLADO PARA UNA MAYOR EFICIENCIA DEL PRO.... 

PIO SISTEMA. 

LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA ES INEVITABLE PORQUE DE ELLO SE ••.~ 

DESPRENCEN SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS 

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DEL SISTEMA. 

DADA LA NECESIDAD DE PROTEGER Y ASEGURAR EL SISTEMA, ES ESEN 

CIALMENTE IMPORTANTE DEFINIR EL TIPO DE DISPOSITIVOS QUE SE NECESI 

TAN PARA TAL FIN, Y LOS RELEVADORES SON LOS MEDIOS MÁS MODERNOS Y..• 

EFICACES PARA LOGRARLO. 

LA FUNCIÓN DE LA PROTECCIÓN POR RELEVADORES ES ORIGINAR EL -

RETIRO RÁPIDO DEL SERVICIO DE CUALQUIER ELEMENTO DE UN SISTEMA DE... 

POTENCIA, CUANDO ÉSTE SUFRE UN CORTO CIRCUITO O CUANDO EMPIEZA A 

FUNCIONAR EN CUALQUIER FORMA ANORMAL QUE PUEDA ORIGINAR DAÑO O IN-

TERFIERA DE OTRA MANERA CON EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL RESTO DEL 

SISTEMA. 

LA PROTECCIÓN SE REALIZA PARA : 

- SOBRE-CORRIENTE 

- BAJA-CORRIENTE 
- SOBRE-VOLTAJE 

- BAJO-VOLTAJE 

m. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

- ETC. 

NUESTRO ESTUDIO LO ENFOCAREMOS AL PRIMER MEDIO DE PROTECCIÓN 

POR SER EL MÁS IMPORTANTE A NUESTROS PROPÓSITOS. 

EXISTIRÁ SGBRECORRIENTE, CUANDO LA CORRIENTE CIRCULANTE ES... 

MAYOR QUE LA CCRRIENTE DE DISEÑO, Y PUEDE TENER SU ORIGEN ceeloo —

A : 
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A). SOBRECARGA 

e). CORTOCIRCUITO 

A). SOBRECARGA : 

SE PRESENTA LA SOBRECARGA EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUAN-
DO, EL AUMENTO DE LA CORRIENTE CIRCULANTE ESTÁ CAUSADO POR UN AU-

MENTO EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

PARA PROTECCIÓN DE LOS MOTORES DEL LABORATORIO CONTRA SOBRE-
CARGA, EL ROIL NOS INDICA EN SU ARTICULO 28-22 QUE : UN ARRANCADOR 
DE MOTOR PUEDE SERVIR TAMBIÉN COMO DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CON-
TRA SOBRECARGA, SI EL NUMERO DE UNIDADES DE SOBRECORRIENTE (LLENEN 

TOS TeRMICOS)SON DOS V UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA PARA LOS SI 

GUIENTES CASOS 

CLASE DE MOTOR 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

NelmeRo Y COLOCACIÓN DE 

LAS UNIDADES DE SOBRE...,  

CORRIENTE 

Tom-Aseo° 

TReríseco 

TReriseco 

TRIFILAR, TRIrA 

SICO, UN CONDUC 

TOP CONECTADO A 
TIERRA. 

TRIFILAR, TRIrÁ 
SICO NO CONECTA 
DO A TIERRA. 

TRIFILAR, TRIFI 

SICO, NEUTRO CO 
NECTADO A E- 
RRA. 

Dos, EN LOS CONDUCTO--
RES NO CONECTADOS A 
TIERRA. 

DOS, EN DOS CONDUCTO—
RES CUALESQUIERA. 

DOS, EN DOS CCNOUCTO--
RES CUALESQUIERA. 

11). CORTOCIRCUITO 
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EXISTE SOBRECORkIENTE POR CORTOCIRCUITO CUANDO, EL AUMENTO -

DE LA CORRIENTE CIRCULANTE ES DESIDO A UNA REDUCCIÓN BRUSCA Y A VA 

LORES MÍNIMOS DE LA IMPEDANCIA DEL CIRCUITO. 

PARA ÉSTE CASO, EL ROIE EN SU ARTÍCULO 28-25 NOS DICE QUE 

EL CISPOSITIVO DE SOBRECORRIENTE DEL CIRCUITO DERIVADO PARA UN MO-
TOR DEBERÁ SER CAPAZ DE SOPORTAR LA CORRIENTE DE ARRANQUE, PERO SU 

CAPACIDAD O AJUSTE NO DEBERÁ EXCEDER DEL 400% DE LA CORRIENTE A 

CARGA PLENA DEL MOTOR. 

POR CONDICIONES PROPIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO, 
SE NA CONSIDERADO UN FACTOR DE DEMANDA DEL 300% DE LA CORRIENTE NO 

MINAL DEL MOTOR. 

ELEMENTOS TERMICOS.- COMO PARTES IMPORTANTES EN LA FUNCIÓN...-

DE PROTECCIÓN, LOS ELEMENTOS TÉRMICOS SON DISPOSITIVOS QUE ABREN -

UN CONTACTO EN EL CIRCUITO CUANDO UN ELEMENTO SENSIBLE A LA TEMPE-
RATURA RECIBE EL SUFICIENTE CALOR POR CONDUCCIÓN, RADIACIÓN O CON-

VECCIÓN DESDE UN CONDUCTOR SOMETIDO A CARGA. 

LA SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS T(RMICOS SE DEBE NACER EN RELA 
CIEN A SUS PROPIEDADES DE DISIPACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CALOR. --

PRÁCTICAMENTE LA SELECCIÓN SE LLEVA A CABO TOMANDO EN CONSIDERA .» 

CIóN LA CORRIENTE QUE A PLENA CARGA DEBEN SOPORTAR. LA  CORRIENTE ...-

DEL MOTOR A PLENA CARGA ESTÁ CONTENIDA EN LOS DATOS DE PLACA DEL -
MOTOR. AHORA, CUANDO ESTA CORRIENTE SE DESCONOCE AL NO APARECER EN 

PLACA, LAS CASAS FAGRICAATES DE ELEMENTOS T(RMICOS PROPORCIONAN (S 

TA INFORMACIÓN EN FORMA TABULADA, DONDE ES NECESARIO CONOCER PRE-

VIAMENTE LA POTENCIA DESARROLLADA POR EL MOTOR EN HP, ASÍ COMO LA-

TENSIÓN DE OPERACIÓN. 

UNA VEZ CONOCIDA LA CORRIENTE DEL MOTOR A PLENA CARGA, SE DI 

SE LOCALIZAR LA TASCA DE SELECCIÓN APROPIADA BASADA SOGRE LA CLASE 

TIPO Y TAMAÑO DEL EQUIPO A USAR, YA LOCALIZADA LA TABLA ADECUADA,.. 

EL NÓMERO DEL ELEMENTO TÉRMICO MICRA SER EL ADYACENTE AL RANGO DE. 

LA CORRIENTE DE PLENA CARGA DEL MOTOR. 
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III.- MEDIOS DE DESCONEXION : 

SU USO ES ODLIOADO EN VARIAS PARTES LOCALIZADAS EN LA INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA, Y A DIFERENCIA DEL ARRANCADOR ÚNICAMENTE SEC 
CIdNA LA ENERDIA. 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS NOS INDICAN QUE LOS MOTORES V 
RRANCADORES DEBERÁN TENER MEDIOS DE DESCONEXIÓN, CAPACES DE DES-
CONECTARLOS DEL CIRCUITO. 

SOBRE EL TIPO, EL MEDIO DE DESCONEXIÓN SERA UN INTERRUPTOR 
MANUAL, UN DESCONECTADO* O UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (ROIE, ART. 
28.48). EL INCISO HAN  DEL CITADO ARTICULO NOS DICE QUE PARA MO 
TORES FIJOS DE 1/8 HP. DE POTENCIA O MENOS, EL DISPOSITIVO DE «....•• 
SOSRECORRIENTE DEL CIRCUITO DERIVADO PUEDE SERVIR COMO EL MEDIO.. 
DE DESCONEXIÓN. 

PARA CAPACIDAD NORMAL, EL MEDIO DE DESCONEXIÓN DEBERÁ TE—
NER CAPACIDAD PARA CONDUCIR CONTINUAMENTE POR LO MENOS UN 115% 

DE LA CORRIENTE NOMINAL A PLENA CARDA DEL MOTOR (ROIE, ART. 28--
49). 

FINALMENTE, ESTE MEDIO DEBERÁ DESCONECTAR TANTO AL MOTOR 
COMO AL ARRANCADOR, EL MEDIO DE DESCONEXIÓN PUEDE ESTAte JUNTO 

CON EL ARRANCADOR V Ad« DENTRO DE LA MISMA CUBIERTA (ROIE, ART. 
28-52). 

INTERRUPTOR GENERAL 

LA CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR GENERAL, DESE CALCULARSE SU-
MANDO LAS CORRIENTES NOMINALES DE TODAS LAS MAQUINAS r AÑADI(N.... 

DOLE EL 40% DE LA MAS ALTA. DEBIDO A QUE SE TIENEN ESPACIOS BIS.. 
POSBISLES PARA EQUIPO DE PRÓXIMA ADQUISICIÓN, v Como SE DESCONOCE 

EL VALOR DE LA CORRIENTE Que. CONSUMEN, NO TIENE OBJETO NACER UN- 
CALCULO QUE RESULTARA INEXACTO. 
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Los MEDIOS DE PROTECCIÓN V DESCONEXIÓN PROPUESTOS PARA MA. 

~HAS ROTATORIAS, SE MUESTRAN EN ISTE DIAGRAMA DE ALIMENTACIÓN. 

SEGUIDAMENTE SE TIENEN TABULADOS LOS VALORES NECESARIOS PARA SE—
LECCIONÁR DICHOS MEDIOS. 

e 

1 
DESCONECTADOR 

1:1  

PROTECCIÓN CONTRA 	e 
• "\ 

. 
e 

CORTO CIRCUITO $ ed,  El : 
... 

CONTACTO 	—í— 

INTERRUPTOR DE NAVA— 

JAS CON FUSIBLES 

O 

INTERRUPTOR TERMO,. 

MAGNETICO 

300% IN  

MOTOR 

PROTECCION CONTRA 
SOBRECARGA 

ARRANCADOR MANUAL 

O 
ARRANCADOR MAGNÉTICO 

DATOS NECESARIOS PARA 

SELECCIÓN i 

VN, IN, M.P., RPM. 
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DATOS DE PLACA 

H.P. K.W. V N 
(VOLTS) 

IN 	VELOCIDAD 

(oup. ) 

GENERADOR C.D. 5 125 40 1000 
MG-1 COMO MOTOR C.O. 7.5 .115 57 1000 

GENERADOR C.A. 4 KVA 110/220 20.9/10.45 1000 
125 Exc. 2.95 Exc. 

GENERADOR C.D. 5 125 40 1000 
MG. I I CONO MOTOR C.D. 7.5 115 57 1000 

GENERADOR C.A. 4 KVA 110/220 20.9/10.45 1000 
125 Exc. 2.95 Exc. 

GENERADOR 160 31.2 1600 

MG.II I MOTOR C.A. 6.5 210 17.8 1200 

MOTOR C.A. 5 120/210' 1200 
MG- IV 

GENERADOR C.A. 220 27 1160 

• 

• 

s 



H.P. 

DATOS DE PLACA 

K.W. VN  
(VOLTS) 

1 N 	VELOCIDAD 

(Amp.) 	(Now) 

GENERADOR C.C. 125 40 1450 
MGSX 

(2 MLQ. MOTOR C.D. 7.5 120 56 1450 
IGUALES) 

GENERADOR C.D. 1.5 125 16 1750 

(2 NAO. MOTOR C.D. 3 115 25 1750 
IGUALES) 

MOTOR C.A. 5 220/440 14.2/7.1 1740 
MG—V11 

GENERADOR C.A. 4 KVA 110/220 26.3/13.1 10001200 

GENERADOR 67 250 268 1050.4000 
0 

MOTOR C.A. 60 220/380 136/79 1475 

MOTOR C.A. 5 220/440 144/7.1 1740 

GENERADOR C.A. 4 KVA 110/220 20.9/10.45 1000 
(2 1GuALCO 110 Ext. 2.95 Ext. 
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CALCULO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA INSTALACION ELECTRICA 

DEL NUEVO LABORATORIO. 

UNA VEZ PRESENTADOS LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE ONU-

GRAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL NUEVO LABORATORIO, LO QUE RESTA 

ES ENCONTRAR LOS VALORES COMERCIALES DE ÉSTOS MEDIANTE LOS 51 ---

QU'ENTES CÁLCULOS 

--- CALCULO DEL MEDIO DE CONDUCCIÓN. 

COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, LA SELECCIÓN DEL CALIBRE -

DEL CONDUCTOR, SERÁ FUNCIÓN DE LA CORRIENTE PERMISIBLE QUE PUEDA-

SOPORTAR, Y (STA, PARA NUESTRO PARTICULAR CASO OBEDECERÁ LA SI --

GUIENTE RELACIÓN : 

I se 140% IN 

1 

	

	
COMO EJEMPLO, CONSIDEREMOS ÚNICAMENTE AL GRUPO MOTOR-GENERA 

DOR. MG—I, YA QUE PARA LOS DEMÁS GRUPOS EL CÁLCULO SEGUIRÁ LA MIS-

MA SECUENCIA ACLARANDO QUE PARA LOS DINAMÓMETROS 1, II Y CUAL--•.-

QUIER OTRO DINAMÓMETRO QUE LLEGUE A ADQUIRIRSE, LA ÚNICA VARIANTE 

QUE SE PRESENTA ES EN EL CÁLCULO DE LA CORRIENTE PERMISIBLE DE --

SUS CONDUCTORES, YA QUE EN LUGAR DEL FACTOR 140% SE UTILIZARÁ UN-

FACTOR DE 180% O DE 200% SEGÚN SEA LA POTENCIA DE LA MÁQUINA. UNA 

VEZ ACLARADO ÉSTO, PROCEDAMOS AL CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES •ASÁN 
DOSE EN LOS CALIBRES QUE PROPORCIONA LA »G. 

A). DATOS DE PLACA, 

MOTOR CD 
7.5 HP, 115 V., 57 AMP. 

MOTOR/GENERADOR CA 
4 KVA., 110/220 V., 20.9/10.45 AMI,. 
CD excIT. 2.95 M. 

II). TIPO DE ALIMENTACIÓN Y NÚMERO DE CONDUCTORES (MÁQUINA 
CA COMO MOTOR). 
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CORRIENTE ALTERNA, 3 CONDUCTORES. 

C). CÁLCULO DE LA CORRIENTE PERMISIBLE. 

IP  w 1.4 x 10.45 • 14.63 AmP. 

0). EN TABLAS DE AMPACIDAD ADMISIBLE PARA CONDUCTORES DE CO 
EIRE: 

CALIBRE AWG # 14 CON AISLAMIENTO DE TERMOPLÁSTICO TW 
CLASE 600C. 

ARIA DE COBRE 2.08 mm2. 

ARFA CON AISLAMIENTO 9.51 mm2. 

E). CÁLCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN A LO LARGO DEL CONDUCTOR 

EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS ME-
NOS LIMITA PARA CIRCUITOS DE FUERZA UNA CAÍDA MÁXIMA --
DEL 4% DEL VOLTAJE NOMINAL DE LA MÁQUINA, SI SOBREPASA.» 
DE 'UTE VALOR, ENTONCES EL DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CALCU 
LADO POR MEDIO DE LA CORRIENTE PERMISIBLE, NO BEBA CO- 
RRECTO, POR LO QUE SERÁ NECESARIO CALCULARLO MEDIANTE--
LA SIGUIENTE réftmuLA 

S.  47 x L . 	---- -----..--- 
57 x Vr  x Vc  

DONDE 

S 	SECCIóN DEL CONDUCTOR EN MIS. 

1  •" CORRIENTE PERMISIBLE EN AMP. 

L - DISTANCIA DEL CENTRO De DISTRISUCI6N A LA mit 

QUINA EN M. 

Vr VOLTAJE ~Me PASES CM VOLTIOS. 



V - MÁxIMA CAfDA DE TENSIÓN PERMITIDA ; PARA 

CIRCUITOS DE TUERZA COMPAMA DE Luz PERMITE 
SOLO um 4%. 

1/57- RESISTIVIDAD GEL COBRE EN _ams2/N  

PARA EL CALIBRE CALCULADO TENDREMOS 

RESISTENCIA DEL COBRE. 

R 
A 

L- 22 M. 

R 	0 NM 5.-MM2  
57 

R 	1_x  _22_-  • 0.1855 oems. 
57 2.08 

CA(DA DE TENSIÓN PARA 	14.63 AMI». 

Vx • 0.1855 x 14.63 . 2.7138 V. 

4% VN  • .04 x 220 • 8.8 V. 

Vx <4% VN  

POR LO OBTENIDO ANTERIORMENTE, SE CONCLUYE OUE EL CALI 
BRE DEL CONDUCTOR ESTÁ CORRECTAMENTE ELEGIDO. 

F). CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN. 

CALIBRE AKG # 14 

ARE* CCN AISLAMIENTO : 9.53 MM2  

WIMERO DE CONDUCTORES 1 3 

• 
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Anca TOTAL : 28.53 m112. 

DE TALLAS PROPORCIONADAS POR LOS MANUALES DE INSTAL~ 
CIÓNES ELÉCTRICAS, ENCONTRAMOS EL DIÁMETRO DE LA TUSE 
RfA CONDUIT, ASf CONO EL TIPO DE PARED, @ASÁNDOSE EN 
LA EXPLICACIÓN ANTES EXPUESTA. 

DeAmcvao : 1/2 PULGADA 0 13 IN. PAREO DELGADA. 

G). SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE comisé:— 

A PARTIR DE LOS DATOS DE PLACA SE PUEDE SELECCIONAR 
EL TIPO DE ARRANCADOR, TOMANDO FACTORES ECONÓMICOS V -

DE OURASILIDAD, QUE OFREZCA» LAS DIVERSAS CASAS FADRO..-
"CANTES DE ARRANCADORES. 

TIPO DE ARRANCADO« : ARRANCADOR MAGNÉTICO oc CA. A TEN 
SIÓN PLENA. 

TIPO DE CAJA : Usan DESIGNACIÓN DE LA NEMA. LA  CAJA 
QUE SE APEGA A NUESTROS REQUERIMIENTOS, - 
ES LA CAJA NEMA TIPO 1 PARA USO GENERAL 
EN LOS SIGUIENTES LUGARES DE APLICACIÓN 

ADECUADA EN APLICACIONES PARA SERVICIOS 
EN INTERIOR, CON CONDICIONES NO ANORMA-

LES DEL MEDIO AINIIENTE. EVITAN EL CON-

TACTO ACCIDENTAL CON EL APARATO QUE EN-
CIERRAN. 

ELEMENTOS TIRMICOS i LOS ELEMENTOS T(RMICOS SERÁN DE••••• 
ALcAcIów ruseeLc. Y CONOCIENDO LA 

CORRIENTE A PLENA CARGA DEL MOTOR 

MEDIANTE TALLAS SE POORA SELECCIO 

NAR EL mémuto, TAMAAO Y VALOR CO-

MERCIAL DE ÉSTOS ELEMENTOS. 
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-N MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

A). PROTECCIÓN CONTRA SODRECORROENTE DE MOTORES, PRODUCIDA --
POR SOOPECARGA 

ESTE MEDIO DE PROTECCIÓN LO CONSTITUYE EN Si EL ARRANCAmw. 

DOR MISMO, CON DOS ELEMENTOS TÉRMICOS ENTRE CONDUCTORES. 

5). PROTECCIÓN CONTRA SOORECORRIENTE PRODUCIDA POR CORTOCIR-
CUITO : 

LA PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS ESTARÁ EN NUESTRO ---
MEDIO DE DESCONEXIÓN, Y SERA EL 300% DE LA CORRIENTE NOMI 
NAL COMO YA ANTERIORMENTE SE NAIdA MENCIONADO. 

300% 1N  3 x 10.5 31.5 AMP. 

INTERRUPTOR TERmOMAON(TICO 

VALOR COMERCIAL : 30 AMP. 

PARA LA ALIMENTAMI6N DE CD. Y CD. DE EXCITACIÓN, PARA EL --
MISMO MG-1 SE SEGUIRÁ IGUAL SECUENCIA; ENTRE PARÉNTESIS SE ENMAR-

CAS LOS RESULTADOS QUE CORRESPONDEN A LA CORRIENTE DIRECTA DE ---
EXCITACIÓN. 

A). DATOS DE PLACA. 

Mismos. 

O). TIPO DE ALIMENTACIÓN Y NÚMERO DE CONDUCTORES. 

CORRIENTE DIRECTA, 2 CONDUCTORES 

(CORRIENTE DIRECTA DE EXCITACIÓN, 2 CONDUCTORES), 
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C). CORRIENTE PERMISIBLE. 

1 N  • 57 AmP. 	I • 1.4 x 57 • 79.8 AMO°. 

(I N  • 2.95 AMPJ 	(ip • 1.4 x 2.95 • 4.13 Amp.) 

o). 0I METRO DE LOS CONDUCTORES Y TIPO DE AISLAMIENTO. 

CALIBRE AWG # 4 CON AISLAMIENTO THW CLASE 750c. 

(CALIBRE AWG 0 18 CON AISLAMIENTO TV. CLASE 600C). 

ARFA DE CORRE : 21.15 MM2. 	(0.82 mm2). 

ARFA CON AISLAMIENTO : 65.61 mm2. (5.5 mm2). 

E). CODA DE TENSIÓN A LO LARGO OEL CONDUCTOR. 

RESISTENCIA : 

L • 21 MG 	(21 M). 

A • 21.15 mm2. (0.82 MM2), 

m .0174 0~5 	( R • .449 OHMS). R • 	x  21  
57 	21.15 

CODA DE TENSI6N 

Vx • .0174 x 79.8 • 1.388 VOLTS. 	(1.854 VOLTS). 

4% VN  • .04 x 115 • 4.6 VOLTS. 	(4% Veo  • .04 x 125 • 
• 5 VOLTS). 

VX <4% VN 	(Vx <4% VN) 

r). SISTEMA cc cAmALIzAclém. 
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AREA CON AISLAMIENTO : 65.61 mm2. 	(5.5 mm2). 

NómERo DE CONDUCTORES : 2 	(2) 

AREA TOTAL : 131.22 mm2. 	(11 mm2). 

DIÁMETRO DEL TUSO CONDUIT 

3/4 PULO. 0 20 MM, PAREO DELGADA. 

(1/2 PULG. O 13 MM, PARED DELGADA). 

G). PROTECCIÓN SOSRECORRIENTE. 

CAPACIDAD INTERRUPTIVA : 300% IN 	3 x 57 . 171 AMP. 

( 8.85 AMP.) 

INTERRUPTOR TERMOMAGNtTICO : 100 AMP. 	( 10 AMI.) 

PARA ESTE INTERRUPTOR, NO OBSTANTE QUE ESTÁ CALCULADO —

PARA UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA MAYOR, EL VALOR COMER •.» 

CUL ES EL CORRECTO YA QUE LO QUE SE MARA, SERÁ CONTRO—
LAR LA CORRIENTE POR MEDIO DE UN REISSTATO PARA NUNCA SO 
•REPASAR LOS 100 AMP. 

CASE ACLARAR QUE TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE PARA MÁQUI—

NAS ROTATORIAS, ES APLICARLE PARA DISEÑAR LA INSTALACIÓN EN EL 

REA DE TRANSFORMADORES, CABLES Y POTENCIA. LA  DIFERENCIA BÁSICA —
QUE SE OSSERV6 EN EL DISEÑO ES UNA DISMINUCIÓN DEL FACTOR PARA 

PROTECCIÓN EN SOORECORRIENTE Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA A UN 200%. 

LAS TABLAS MOSTRADAS AL PRINCIPIO DEL CAPÍTULO RESUMEN LOS—

CÁLCULOS INDICANDO LOS VALORES COMERCIALES PARA EL RESTO DEL Eoul 
PO. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1 



e 
1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINAS ROTATORIAS 

INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
LUBRICACION Y LIMPIEZA 

1.1 RETENES DE ACEITE Y CUBIERTAS 
VEA QUE LAS TAPADERAS ESTELA CERRADAS DE MODO QUE EL poi, 

VO NO ENTRE EN LAS CHUMACERAS. 
REVISE QUE LOS SELLOS DE ACEITE NO CUSRAN LAS FLECHAS Y 
QUE LOS TAPONES CORRESPONDIENTES ESTÉN APRETADOS. VEA 
QUE EL ACEITE NO ESCURRA A LO LARGO DE LAS FLECHAS Y + 
QUE NO VAYA AL ENISOGINADO. TODA ruca DE ACEITE DE LAS —
CHUMACERAS siemerscd. DIFICULTADES. 

1.2 ANILLOS ELEVADOR DE ACEITE 1 
REVISE QUE EL ANILLO ELEVADOR DE ACEITE SE ENCUENTRE 0 
*RE Y GIRE CON LA FLECHA. 

1.3 TEMPERATURA 

VEA QUE LA TEMPERATURA DE LAS CHUMACERAS NO EXCEDA DE «. 
80111C EN LOS MOTORES DE TIPO ASIENTO, Y DE 900C PARA LOS 

MOTORES TOTALMENTE CERRADOS? EN TODO CASO, COMPRUESE + 
QUE TENSAN LA TEMPERATURA ESPECIFICADA POR EL FASRICANs» 
TE. 

1.4 BANDAS, CADENAS O PRESIÓN DE ENGRANES : 

VEA QUE LAS *ANDAS TENSAN LA TENSIÓN NECESARIA PARA EU 
TAR DESLIZAMIENTOS. 

VERIF:4UC LA POSICIÓN DE LAS BANDAS, DE MODO QUE TOMEN—

TODO EL DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA EL MOTOR. VEA QUE + 
LOS ENGRANES NO ESTELA "ENGRANADOS". SINO QUE GIREN LI+ 
GIMIENTE. 

1.5 ALINEACIÓN : 

REVISE LA ALINEACIÓN ADECUADA ENTRE EL MOTOR Y LA MAQUI. 

NAL, PARA EVITAR EXCESIVOS DESGASTES O PRESIONES EN LAS— 
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CHUMACERAS. ALINEAR ADECUADAMENTE LOS COPLES FLEXIBLES 

PARA EVITAR RUIDOS Y EL USO EXCESIVO DE LOS MEDIOS FLEXI 

BLES. 

LUBRICACION DE BALEROS Y RODILLOS 

1.6 Lusigicace6m POR ACEITE 

CUANDO SE USE UN INDICADOR DE NIVEL PARA EL ACEITE, LLE-

NE PRECISAMENTE HASTA LA L(NEA MARCADA EN EL INDICADOR. 

CUANDO EL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE SEÑALE MENOS DE 

CINCO CENTrMETROS, PARE EL MOTOR PARA VERIFICAR EL NIVEL 

DEL ACEITE. 

PURGUE Y LLENE NUEVAMENTE EL DEPÓSITO DE RESERVA DE ACEI 

TE, SI EL MOTOR SE DEDICA A TRABAJO PESADO, HACA CON MAS 

FRECUENCIA ESTA OPERACIÓN* 

USE UN BUEN ACEITE MINERAL, DE LA VISCOSIDAD APROPIADA 

PARA LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TEMPERATURA A QUE EL 

MOTOR TRABAJA. 

1.7 LusalcÁciów POR GRASA : 

LA LUBRICACIÓN REQUERIDA DEPENDE DEL USO A QUE SE DESTI-

NE EL MOTOR Y NORMALMENTE DEBE AJUSTARSE A LO EsPecireca 

DO POR EL FABRICANTE*  

COMO LOS MOTORES DEL LABORATORIO ESTÁN SOMETIDOS A TRABA 

JO INTERMITENTE, LA LUBRICACIÓN DEL MOTOR DEBE HACERSE 

NORMALMENTE CADA 9 6 12 MESES. 

SI SE NECESITA HACER UN CAMBIO DE LUBRICANTE, LIMPIE PIEL 

FECTAMENTE LOS LUGARES ANTE° DE LLENAR CON LA GRASA NUE-

VA. 

NUNCA MEZCLE GRASA DE DIFERENTES TIPOS O ESPECIFICACIO.... 

NES* 

1.8 VIBRACIONES : 

TOQUE LA CUBIERTA DEL MOTOR PARA APRECIAR VIBRACIONES 0«.• 

RUIDOS QUE NO SEAN PROPIOS DE UNA OPERACIÓN NORMAL. TODA 

FALLA DESE REPORTARSE AL INGENIERO DE CONSERVACIÓN. 
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ESCOBILLAS Y PORTAESCOBILLAS 

1.9 LIMPIEZA Y REVISIÓN 
VEA QUE LOS CARBONES NO ESTÉN PEGADOS, LrMPIELOS PARA 
QUE SE DESLICEN SUAVEMENTE, SI EL ACEITE Y LA SUCIEDAD- -

SEHAN ACUMULADO EN EL CONMUTADOR, EN LOS CARBONES SE NQ 
TARA UN CHISPORROTEO MUY FUERTE, OCACIONANDO QUE LAS DEL 

GAS Y LOS CARBONES SE PIQUEN Y SE ACABEN PREMATURAMENTE. 
VEA LA LONGITUD DE LOS CARBONES; SI ESTÁN MUY CORTOS,CAM 
SILOS POR NUEVOS. VEA QUE LAS CONEXIONES A LAS DELGAS 
DEL DISTRIBUIDOR NO ESTÉN FLOJAS. EXAMINE QUE LAS CARAS.~ 

DE LAS ESCOBILLAS NO TENGAN REBASAS, LOMOS, SURCOS O ES-
TRELLADURAS DEBIDAS AL CALOR. DE OCURRIR ÉSTO, REEMPLÁ-
CELAS. 

1.10 JUEGO Y TENSIÓN DEL RESORTE 

REVISE LA PRESIÓN DEL RESORTE; SI NO ES LA APROPIADA, «•.= 
REEMPLACELG; NO TRATE DE DARLE PRESIÓN ESTIRANOOLO. INVA 

RIASLEMENTE DEBE DEJAR EL RESORTE TRABAJANDO A LA 
516N ADECUADA. 

PARA EVITAR QUE EL CONMUTADOR SE HACINTURE", ALTERNE LOS 
PORTAESCOSILLAS EN PARES, Y DEJE APROXIMADAMENTE 1/8" DE 

ESPACIO ENTRE LA ORILLA INFERIOR DEL PORTAESCOBILLAS Y 
EL CONMUTADOR. 

CONMUTADOR Y ANILLOS DESLIZANTES 

1.11 LIMPIEZA : 

LIMPIO PERFECTAMENTE EL CONMUTADOR, PUES LA SUCIEDAD Y -
EL ACEITE HACEN IMPOSIBLE SU FUNCIÓN. EL CONMUTADOR DESE 
ESTAR LIMPIO, LISO, PULIDO Y DE COLOR CAFÉ BRILLANTE. 

UNA COLORACI6N AZULOSA O QUEMADA INDICA SOSRECALENTAMIM 
TO. EL INVERTIR LA POLARIDAD DE LOS CARBONES O ANILLOS 

DESLIZANTES, AYUDA A ELIMINAR LA CORROSI6N EN EL ANILLOm. 
ROZANTE. 

e 
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1.12 DESGASTE EXCESIVO 

EL DESGASTE DE LOS ANILLOS DESLIZANTES EN LOS CONMUTADO... 

RES DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ES INEVITABLE PORQUE SON 

PARTES EXPUESTAS A CONSTANTE FRICCIÓN Y NO PUEDEN SER Lád, 

GRICADAS• 

EL DESGASTE M(NIMO DEL CONMUTADOR PUEDE LOGRARSE MANTE~..~ 

SIENDO LIMPIAS SUS RANURAS, EVITE LA PRESENCIA SE POLVO... 

ABRASIVO EN LA SUPERFICIE DE LOS ANILLOS DESLIZANTES 

DEL CONMUTADOR. 

ROTORES 

1.13 TIPO JAULA DE ARDILLA : 

COMPRUEBE QUE NO EXISTAN BARRAS ROTAS O FLOJAS Y PUNTOS.. 

QUE DENOTEN CALENTAMIENTOS LOCALES; VERIFIQUE QUE LAS Al 

PAS DEL VENTILADOR NO SE ENCUENTREN FUNDIDAS, NACIENDO 

UNA SOLA LIMPIEZA; VEA QUE LAS ASPAS NO ESTÉN TORCIDAS O 

FUERA DE SU LUGAR. 

1.14 TIPO DEVANADO : 

LIMPIE A TRAVÉS Y ALREDEDOR DE LOS ANILLOS DEL COLECTOR, 

RONDANAS Y CONEXIONES. 

APRIETE TODAS LAS CONEXIONES. SI  LOS ANILLOS SE ENCUEN—

TRAN PICADOS, EXCÉNTRICOS O "ACONTURADOS", RECTIFrQUELrt 

EN EL TORNO. 

VEA QUE TODAS LAS BOBINAS SE MANTENGAN APRETADAS Y UNO.» 

DAS, 

PROTECCIONES Y CONTROLES 

1.15 FUSIBLES : 

COMPRUEBE QUE EL VALOR DE LOS FUSIBLES PARA PROTECCIÓN 

DE CORTO CIRCUITO DE LOS MOTORES NO EXCEDA EN 300% LA 

CORRIENTE DE PLENE CARGA DEL MOTOR, VEA EL ESTADO DE LOS 

PORTAFUSISLES Y DE LOS FUSIBLES MISMOS; NO DEBE NABER Cº 

NEXIONES FLOJAS Y SOBRECALENTADAS. 
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1.16 ARRANCADORES Y CONTROLES : 

MANTENGA LOS ARRANCADORES Y CONTROLES LIMPIOS; LAS CONE-

XIONES INTERIORES DE LOS CONTROLES DEBEN DE ESTAR APREU 
DA5 Y LIMPIAS, SECAS Y OPERANDO AL VOLTAJE ESPECIFICADO. 
VEA QUE LAS PARTES MÓVILES GIREN LIBREMENTE. REVISE QUE-

TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN APRETADAS Y SOBRE TODO. BUS-

QUE LAS PARTES QUE DENOTEN CALENTAMIENTO EXCESIVO. 

COMPRUEBE QUE NO EXISTAN MARC05 DE ARCOS QUE SE HAYAN EL 
TABLECIDO. REVISE LOS CLAROS ENT.-E LAS PARTES MÓVILES 
LAS PARTES FIJAS, FUNDAMENTALMENTE EN LOS CONTACTORES. 

RtPARE O REEMPLACE TODAS LAS PIEZAS DE CONTACTO QUE SE 
ENCUENTREN PICADAS O DESGASTADAS. 

1.17 ELEMENTOS TÉRMICOS : 

VERIFIQUE QUE LOS ELEMENTOS TÉRMICOS DE SOBRECARGA SE cji 
CUENTREN OPERANDO EN LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS. VEA-
CON TODO CUIDADO SI NO EXISTEN SEÑALES DE FALSOS CONTAC-
TOS O PARTES SOBRECALENTADAS. REVISE LAS CONDICIONES DE.. 

LOS ELEMENTOS TÉRMICOS Y AJóSTELOS Y REEmPLXCELOS EN CA-
SO NECESARIO. VEA QUE LOS CONTACTOR4 EN LOS ARRANCADO-
RES PROVEAN EL CICLO ADECUADO PARA EL ARRANQUE, DE Anna 

00 CON LA UNIDAD CE QUE SE TRATE. 
EN LOS MOTORES MONOFASICOS, VEA QUE EL ARRANQUE NO SEA 

MUY LENTO Y QUE NO RAYA EXCESIVO CHISPORROTEO O FALLAS 
QUE LE IMPIDAN ENTRAR A LA VELOCIDAD OE RÉGIMEN EN EL CO 
CLO ADECUADO. 

PRUEBAS 

1.18 PRUEBA DE CARGA 

VERIFIQUE LA CARGA ELÉCTRICA EN EL MOTOR CUANDO SE HAGA.. 

CUALQUIER CAMBIO EN LA OPERACIÓN DEL MISMO, O CADA VEZ--

QUE TIENDA A CALENTARSE. ESTA OPERACI6N DEBE REALIZARSE-
SATISFACTORIAMENTE CON EL AMPIRMETRO DE INOUCCIU (DE 
SANCHO). 
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1.19 CLARO ENTRE ROTOR Y ESTATOR : 

MEDIANTIr EL USO DE HOJAS DE ACERO CALIBRADA(' (LAINAS) MI 

DA EL CLARO QUE EXISTA ENTRE EL ROTOR Y EL ESTA1OR DE 

LOS MOTORES DE UN HP O MAYORES. 

EL CLARO ENTRE EL ROTOR Y EL REÓSTATO INDICARÁ EL GRADO~. 

DE DESGASTE EN LAS CNUMACERAS, 

EL CLARO EXACTO VARIA SEGÓN EL TAMAÑO DEL MOTOR Y SU VE-

LOCIDAD DE MODO QUE LOS CLAROS PERMISIBLES NO SE ENCUEN-

TREN SIEN DEFINIDOS, UNA VARIACIÓN DEL 10% DEL PROMEDIO-

EN EL CLARO ES PERMISIBLE. Ud RECORD ANUAL DE ESTAS VERI 

FICACIONES CIARÁ UNA IDEA DEL DESGASTE DE LAS CHUMACERAS. 

VARIOS 

1.20 CONEXIONES ELÉCTRICAS : 

REVISE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN HECHAS DE ACUERDO~. 

CON EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 

VIGOR, REVISE EL ALAMBRADO EN GENERAL, LOS INTERRUPTORES 

RORTAFUSIBLES Y EMPALMES PARA VER SI NO HAY CONEXIONES..» 

FLOJAS. 

1,21 PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN : 

CERCIÓRESE OE QUE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTÉN LIBRES DE 

SALPICADURAS DE AGUA, GOTERAS, DESCARGAS DE VAPOR Y EN 

-GENERAL MEDIOS HÓMEDOS. 

1.22 MONTAJE Y/G ANCLAJE 

VERIFIQUE QUE EL MONTAJE SE ENCUENTRE SEGURO Y QUE LAS... 

TUERCAS Y LOS TORNILLOS O ANCLAS SE MANTENGAN RÍGIDAS 

APRETADAS, VEA QUE LA VIBRACIÓN NO SEA EXCESIVA. 

1.23 LIMPIEZA Y SOPLETEADO DE LOS ENSIMISMADOS 

ANTES DE DESTAPARLOS SOPLETE( CON AIRE SECO LA CUBIERTA-

DE LOS MOTORES PARA QUITAR TODO EL POLVO: HAGA LO MISMO.» 

A LOS CONMUTADORES Y A LOS ANILLOS DESLIZANTES DE LOS --

111EMERADMIES. CUANDO SOPLETEE EL INTERIOR DE LOS MOTORES, 

USE UN REGULADOR DE PRESIÓN: NO USE MIS DE 40 Lo. 
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(2.81 KI/CM2) DE PRESIÓN EN LA LfNEA DE AIRE. 
Si NO DISPONE DE AIRE A PRESIÓN, ES CONVENIENTE LEVANTAR 
EL POLVO CON EL AUXILIO DE UN FUELLE. SI NAY GRASA O ---
ACEITE EN EL ROTOR O EN EL ESTATOR, HAGA LA LIMPIEZA POR 
MEDIO DE TETRACLORURO DE CARBONO, EN PEQUEÑA CANTIDAD. 

2.— MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADORES 

INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

2.1 ASEGÓRESE DE QUE EL TRANSFORMADOR NO ES« CONECTADO A LA 
LfNEA, ESTA OPERACIÓN DEBERÁ REALIZARSE LIBRANDO AL 
TRANSFORMADOR DE TODA CARGA ELÉCTRICA; GUARDANDO LAS COK 

DICIONES DE SEGURIDAD. 
EL LADO SECUNDARIO DE LOS TRANSFORMADORES NO DEBERÁ TE—
NER LIGA ELÉCTRICA CON LAS BARRAS DE BAJA TENSIÓN PARA a. 

EVITAR EL SUMINISTRO DE ENCOMIA POR EL LADO DE SAJA TEN—
SIÓN. 

2.2 REVISE EL LADO DE ALTA TENSIÓN. SI EL ENCINTADO Y LOS 
AISLADORES NO ESTÁN EN SUENAS CONDICIONES, CÁMBIELOS. 

2.3 HAGA EL ANÁLISIS DEL ACEITE DEL TRANSFORMADOR, SI ESTÁ 
SUMERGIDO EN ÉSTE, PROCEDA A LA SIGUIENTE FORMA: 

USE UN FRASCO DE VIDRIO DE BOCA ANCHA, PROVISTO DE TAPA.~ 
CON ROSCA, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE UN LITRO DE ACEI—
TE; UN RECIPIENTE DE BOCA ANCHA PARA OBTENER LA MUESTRAm. 
DIRECT^MENTE DE LA VÁLVULA DE MUESTREO, DE PREFERENCIA 

UNA JARRA DE PELTRE CON ASA; UN TRAPO LIMPIO QUE NO suck 

TE HILAZAS Y PAPEL BLANDO FINO QUE NO SUELTE PELUSA. 
Los FRASCOS DE VIDRIO DEBERÁN SER LAVADOS INICIALMENTE.... 
CON AGUA CALIENTE Y DETERGENTE: ENJUAGADOS CON AGUA LIM—

PIA Y PUESTOS A SECAR EN UN HORNO. OTRA MANERA DE LAVAR—
LOS ES CON PETRÓLEO, ESCURRIRLOS Y PONERLOS A SECAR EN+ 
UN sITI0 LIMPIO Y VENTILADO. 

LA CANTIDAD DE FRASCOS DEPENDERÁ DE LA CANTIDAD DE TRANI 
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FORMADORES EXISTENTES. 
LAS MUESTRAS DEBEN SACARSE CUANDO EL TRANS ORMADOR ESTÉ—
CALIENTE Y EL MED00 AMBIENTE SEA RAZONABLEMENTE SECO; NO 
DEBERÁN SACARSE MUESTRAS CUANDO EL AMBIENTE SEA IUSMEDO. 
()EJE SALIR EL ACEITE POR LA VÁLVULA Y RECOJA EN LA JARRA 

UNA CANTIDAD SUFICIENTE PARA ENJUAGARLO. VACIE ESTE ACEI 
TE EN LA CUBETA, MOJANDO ANTES EN EL PAPEL NIGI(NICO PA—
RA LIMPIAR NUEVAMENTE LA VÁLVULA. 

OBTENGA EN LA JARRA LA MUESTRA DE ACEITE PARA ANALIZAR— —

(UN LITRO APROXIMADAMENTE) Y VIÉRTALO EN EL FRASCO DE VI 
OPIO, CERRÁNDOLO INMEDIATAMENTE. 
SE PUEDE ACUDIR A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ►Z 

RA ANALIZAR LAS MUESTRAS Y REGENERAR EL ACEITE EN CASO 

DE QUE SE REQUIERA. EN CASO CONTRARIO DEBERÁ GARANTIZAR 

SE LO SIGUIENTES 

RIO/DEZ DOELeCTRICA MININA 	25 KV 
PUNTO DE FLAMAZO 	1360O 
PUNTO DE INFLAMACIÓN 	r 149°C 
CLORUROS Y SULFATOS INORGÁNICOS NINGUNO 
APARIENCIA 	 CLARA 
NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN MÁXIMO 	0.2 
COLOR NPA MÁXIMO 	1.00 

ES CONVENIENTE CUANDO SE REALICE ESTE TRABAJO, VERIFICAR 

QUE LOS EMPAQUES DEL TANQUE DEL TRANSFORMADOR ESTÉN EN —
BUEN ESTADO, A FIN DE MANTENER NERMUTICAMENTE CERRADO EL 

RECIPIENTE, RECOMENDANDO ADEMÁS HACERLE VAGO E INSTALA," 
LE UN MANOVACUOMETRO EN CASO DE QUE NO TENSA, POR MEDIO—

DEL CUAL SE PODRÁ VERIFICAR INMEDIATAMENTE, Y EN EL FUT" 

RO EL BUEN ESTADO DEL SELLO. 
PARA COMPROSAR LA RIGIDEZ DIELICTRICA DEL ACEITE FILTRIM 

DO DESERÁ TOMARSE (STA UNA HORA DESPUÉS DE HABER Tutmem 
DO EL FILTRADO. PORQUE ASI SE LOGRARA QUE EL LIQUIDO Se" 
ASIENTE YA QUE (STAS SERÁN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

NORMALES. 
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COMO EN UN FUTURO MUY PRÓXIMO EL LABORATORIO CONTARA CON 

UNA. PLANTA DE EMERGENCIA (ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN 

GENERADOR DE BARCO EXPROFESO PARA REALIZAR ESTA FUNCIÓN. 

RESTANDO ÚNICAMENTE ACOMPLARLE UN MOTOR DIESEL PARA FOR—

MAR LA PLANTA) QUE SUMINISTRARA ENERGÍA ELICTRICA NO Sé.. 

LO AL PROPIO LABORATORIO, SINO TAMSI(N A LA FACULTAD DE.. 

INGENIERÍA. 

POR LO ANTERIOR, SE CONSIDERÓ NECESARIO MENCIONAR 

TRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO—

PROPIOS A ESTA PLANTA. 

3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL-

ELECTRICA 

INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

3.1 REVISIÓN PRELIMINAR DEL MOTOR 

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, REALICE LAS SIGUIENTES OPERA• 

CIONES: 

.» PONGA A NIVEL EL ACEITE DEL CÁRTER. 

▪ LLENE CON AGUA LIMPIA EL RADIADOR. 

o» VEA QUE MAYA COMBUSTIBLE EN EL TANQUE. 
• ASRA LA VÁLVULA DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE COMMUL 

TULE. 
▪ VEA QUE NO MAYA FUGAS DE AGUA EN LAS MANGUERAS, EL RA—

DIADOR O EN LA SONGA. 
• CON UN TRAPO DE ALGODÓN, LIMPIE TODA LA MAQUINA, INCLU—

YENDO EL ALTERNADOR. 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

3.2 RADIADOR : 
VEA QUE EL RADIADOR NO TENGA FUGAS Y SI TIENE ALGUNA PD.... 

QUEMA PUEDE CORREGIRLA ARADIENDO AL AGUA DE ENFRIAMIENTO.. 

ALGÚN PRODUCTO SELLADOR. 

LAVE EL TAPÓN DEL RADIADOR CON AGUA A PRESIÓN, 
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3.3 MANGUERAS : 

VEA QUE LAS MANGUERAS NO LST(N AGRIETADAS; CÁMBIELAS Si-
ES NECESARIO. APRIETE LOS TORNILLOS DE LAS ABRAZADERAS.... 
PARA EVITAR LAS FUGAS ENTRE LAS MANGUERAS Y EL TUSO A 

QUE SE SUJETAN. 

3,4 POLEAS 
SI LAS POLEAS CABECEAN ES PORQUE ESTÁN CHUECAS O EXC(~- 
TRICAS, EN CASO DE QUE (STO SUCEDA, CÁMBIELAS. 

3.5 BOMBA I 
SI LA BOMBA SE FUGA POR LA FLECHA ES PORQUE EL SELLO ME-
CÁNICO YA NO SIRVE; SE TIENE QUE CAMBIAR Y APROVECHANDO-
LA °CASI& MAY QUE VER EL ESTADO DEL COJINETE DE SOLAS Y 
TOMAR EL NÚMERO Y LA MARCA DEL MISMO. 

3.6 BANDAS DEL VENTILADOR 
REVISE EL ESTADO FfSICO DE LAS BANDAS Y SU TEN:116N. CÁM- 

BIELAS DE SER NECESARIO, 

3,7 -  VENTILADOR : 

VEA QUE LAS ASPAS NO ESTÉN CHUECAS. CON EL MOTOR PARADO-
MUEVA TODO VENTILADOR PARA QUE SE of UNA IDEA DEL ESTADO 
DE LOS SALEROS. SI  LOS VA A CAMBIAR, NO OLVIDE TOMAR EL-
NÚMERO Y LA MARCA DE LOS MISMOS. 

SISTEMA ELECTRICO 

3.8 AGUA DESTILADA DEL ACUMULADOR i 

CUANDO LA PLANTA NO EST( TRABAJANDO, QUITE LOS TAPONES 

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CELDAS DEL O LOS ACUMULADORES 
Y ARADA AGUA DESTILADA HASTA QUE EL NIVEL DE LA MISMA 

QUEDE A UNOS 5 MM. SOBRE LAS PLACAS. NUNCA SOBREPASE ES-
TE NIVEL. 

3.9 ELECTR6LITO DEL ACUMULADOR : 
LOS ACUMULADORES, AÚN•CUANDO SON ADITAMENTOS MUY SENChu. 
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LLOS, TIENEN MUCHA IMPORTANCIA, PUES SIN ELLOS NO PUEDE 

ARRANCAR LA PLANTA. POR ESTE MOTIVO NAY QUE REVISARLOS-

CON FRECUENCIA, LAVAR CON UNA SOLUSIÓN DE AGUA Y SICAR4 

SONATO DE SODIO LOS POSTES DONDE SE CONECTAN LOS CABLES 

Y DESPUÉS CUBRIRLOS CON VASELINA SÓLIDA O CON GRASA LU-

BRICANTE. UNA MANERA DE CONOCER EL ESTACO DE UN ACUMULA 

DOR ES MIDIENDO LA DENSIDAD DEL ELECTRÓLITO PARA LO 

CUAL DEBE DE USARSE UN HIDRÓMETRO, CUYAS LECTURAS DEBEN 

DE INTERPRETARSE CONO SIGUE: 

DENSIDAD 	CARGA 

	

1.265 A 1.290 	COMPLETA 

	

1.235 A 1.260 	TRES CUARTOS 

	

1.205 A 1.230 	MEDIA 

	

1.170 A 1.200 	UN CUARTO 

CUANDO LA DENSIDAD LLEGUE A 1.205 PROCURE ADQUIRIR NUEZ 

VOS ACUMULADORES. EN CASOS EXTREMOS SE PERMITE REPARAR«. 

UNA SOLA CELDA, PERO LO MEJOR ES CAMBIAR EL ACUMULADOR«. 

COMPLETO. 

TAN5164 PUEDE VERIFICARSE LAS CONDICIONES DE CARGA POR..» 

MEDIO DE Uh. VOLTIMETRO DI ALTA DESCARGA. 

3.10 GENERADOR : 

DESMÓNTELO Y ENVÍELO AL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL LA-

BORATORIO PARA QUE LO DESARMEN, LO LIMPIEN, CAMBIEN PU-

JES O SALEROS Y SI ES NECESARIO, RECTIFIQUEN EL CONMU-

TADOR Y CAMBIEN CARBONES. 

3.11 MARCHA : 

HAGA LO MISMO QUE EN EL PUNTO ANTERIOR; ADEMAS REVISE 

EL BENDIX. 

LUBRICACION 

3.12 ENGRASE : 

CON EL INYECTOR CARGADO CON GRASA FIBROSA, APLIQUE DE 2 
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A 3 •OMBAZOS EN LAS GRASERAS DE LA BOMBA DEL AGUA, DEL-

EMBRAGUE Y DEL ALTERNADOR. 

3.13 CÁRTER 

CALIENTE EL MOTOR HASTA 830C, DESPUÉS PÁRELO O INMEDIA-

TAMENTE QUITE EL TAPÓN QUE ESTA ABAJO DEL CÁRTER Y TIRE 

EL ACEITE, DEJÁNDOLO ESCURRIR POR COMPLETO, VUELVA A me 

NER EL TAPÓN Y RELLENE CON ACEITE. 

3.14 FILTROS : 

EN CUANTO HAYA QUITADO EL TAPÓN DEL CÁRTER, SEGÚN SE la 

DICA EN EL PUNTO ANTERIOR, SAQUE LOS CARTUCHOS DE 

FILTROS DEL LUBRICANTE Y DESÉCHELOS Y REPÓNGALOS POR 

UNOS NUEVOS, No PRETENDA LAVAR LOS CARTUCHOS USADOS Y 
VOLVERLOS A INSTALAR, PUES (STAS SON LAS ECONOMfAS QUE" 

RESULTAN MÁS CARAS. 

3.15 MECANISMO DEL ACELERADOR : 

CON UNA ACEITERA O ALCIAZA LUBRIQUE TODAS LAS ARTICULA-

CIONES DEL MECANISMO DEL ACELERADOR Y LIMPIE EL EXCEDE& 

TE CON UN TRAPO. 

3.16 TAc6mumo 

SAQUE LA FLECHA FLEXIBLE (CABLE) QUE LE Oí MOVIMIENTO A 

LA AGUJA DEL TACÓMETRO Y ENGRÁSELA LIGERAMENTE: VUÉLVA-

LA A SU FUNDA CON CUIDADO, 

3.17 TAPÓN DEL LUBRICANTE : 

QUITE EL TAPÓN DEL ACEITE Y SUMÉRJALO UNOS CINCO MINU-

TOS EN DIESEL O PETRÓLEO PARA QUE AFLOJE LA GOMA QUE SE 

HAYA FORMADO, DESPUÉS SOPLETIELO Y REINSTÁLELO. 

3,18 ENFRIADOR DEL LUBRICANTE 

ABRA EL GRIFO QUE ESTA ABAJO DEL ENFRIADOR Y DEJE SALIR 

EL AGUA HASTA QUE SE AGOTE. QUITE LAS OOS CONEXIONES °E 
AGUA QUE LLEGAN A (L Y LUEGO DESARME TODO EL CONJUNTO;-  
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SAQUE CON CUIDADO EL SERPENTfN Y SOPLET(ELO CON VAPOR:-

VUELVA A ARMARLO Y CAMBIE LA JUNTA. 

SISTEMA DE INYECCION Y COMBUSTIBLE 

3.19 NIVEL DE ACEITE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN 

PONGA A NIVEL EL LUBRICANTE EMPLEANDO EL MISMO ACEITE - 

QUE USA PARA EL CÁRTER. 

3.20 LUBRICACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN Y DEL GOBERNADOR 1 

CUANDO EL MOTOR ESTÉ CALIENTE, ES DECIR CUANDO LA TEMPS, 

RATURA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO SEA DE 800C, PARE EL MO-

TOR Y TIRE EL ACEITE DE LUBRICACIÓN DE LA BOMBA Y DEL -

GOBERNADOR, DEJÁNDOLO ESCURRIR POR COMPLETO; VUELVA 

PONER EL TAPÓN DEL DRENAJE Y RELLENE A-NIVEL CON ACEITE 

NUEVO DEL QUE USA PARA EL CÁRTER. 

3.21 RECALISRACIÓN DE LA 30~ DE INYECCIÓN 

EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEBE EFECTUAR LA MANIOBRA-

DE DESMONTAR LA BOMBA DE INYECCIÓN PARA QUE LA RECALA--

BREA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO, SI SE CUENTA CON EL 

EQUIPO NECESARIO O EN SU DEFECTO, MANDARLO AL LABORATO-

RIO DE MÁQUINAS TÉRMICAS DE LA FACULTAD. 

3.22 TANQUE DE COMBUSTIBLE 

ABRA LA VÁLVULA DE PURGA PARA SACAR LAS IMPUREZAS QUE - 

SE RAYAN SEDIMENTADO. 

3.23 FILTRO DE LA BOMBA SE TRANSFERENCIA 

QUITE EL VASITO DEL FILTRO QUE ESTA ABAJO DE LA SONSA - 

DE TRANSFERENCIA, LAVE CON GASOLINA EL CARTuCMOTO DE YA 

LLA Y VaLVALO A ARMAR. 

3.24 INYECTORES : 

DESMONTE LOS INYECTORES PARA OUE SEAN RECALIBRADOS. 

BASE LA PRECAUCIÓN DE PONER UN TAPÓN DE PAPEL SUAVE EN-

CADA UNO DE LOS AGUJEROS DONDE ESTABA EL INYECTOR, PARA 
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EVITAR QUE ENTREN MATERIAS EZTRAÑAS QUE PUEDAN DAÑAR 

LOS ÉMBOLOS A LAS VÁLVULAS, 

3.25 FILTRO DE COMBUSTIBLE : 
CAMBIE LOS ELEMENTOS DE LOS FILTROS. No PRETENDA LAVA0b. 
LOS Y VOLVERLOS A USAR: ESTA ECONOM(A RESULTARA MÁS coi 

TOSA. 

3.26 CAMISAS (MOTORES DE DOS TitmPos) : 
PERSONAL ESPECIALIZADO DEBE LIMPIAR LASHLUMBRERAS" DEL— 
GARRIDO DE LOS GASES. 

3.27 CABEZAS : 
CON EL MOTOR PARADO QUITE LAS TAPAS OE LAS VÁLVULAS Y 

REAPRIETE LAS TUERCAS DE LAS CABEZAS PRINCIPIANDO CON—
UNA DEL CENTRO Y PASANDO LUEGO A UNA DEL FRENTE Y AS( 

SUCESIVAMENTE, PARA QUE EL APRIETE SEA PAREJO. ESTE TRA 
BAJO DEBE HACERLO CON LLAVES DE CAJA. CUANDO VUELVA A...~ 

INSTALAR LAS TAPAS P6NGALES JUNTAS NUEVAS. 

3.28 VÁLVULAS : 

NORMALMENTE DESPUÉS DE APRETAR LAS CABEZAS HAY QUE RE...". 
CALIBRAR LAS VÁLVULAS, PERO EN EL CASO DE LOS MOTORES"I. 

QUE TIENEN PUNTERAS HIDRÁULICAS, NO ES NECESARIO, 

VARIOS 

3.29 PURIFICADOR DE AIRE : 

DESM6NTELO, LÁVELO Y PUGALE ACEITE NUEVO, DEL MISMO 

QUE USA PARA EL CÁRTER, «ASTA EL NIVEL CORRESPONDIENTE. 

3.30 SOPLADOR (GENERAL MOTORS) 

PERSONAL ESPECIALIZADO DEBE REVISAR EL ESTADO rfsico DE 
LOS ÁLABES DEL SOPLADOR. 

3e31 EMBRAGUE 

DEBE REVISARLO UNA PERSONA ESPECIALIZADA. 
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3.32 TUROOCOMPAESOR : 

PERSONAL ESPECIALIZADO DEBE CAMSIARLO POR UNO NUEVO. 

3.33 MOTOR COMPLETO : 

NORMALMENTE UN MOTOR REQUIERE REPARACIÓN DESPUIS DE LAS 

2,500 6 3,000 MORAS DE SERVICIO EFECTIVO, PERO (STAS --

PUEDEN PROLONGARSE SIEMPRE Y CUANDO SE NAVA APLICADO --

CUIDADOSAMENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL FUNCIO-
NAMIENTO DEL MOTOR MAYA SIDO NORMAL. 
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CAPITULO IV 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

ES CLARO, SIN NECESIDAD DE MENCIONARLO, QUE EL LABORATORIO—
DEBE SER UN LUGAR SEGURO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS•  

LA SEGURIDAD NO DESE CARACTERIZARSE POR UNA PLANIFICACIÓN--
CASUAL= POR ELLO NUESTRO DISEÑO SE EXAMINÓ CRÍTICAMENTE EN TÉRMI—
NOS DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAG TANTO GENERALES COMO ESPEC(F1 
CASI, SE REALIZÓ UN ANALISIS CRITICO CON EL PROPÓSITO DE ISENTIFIs» 
CAN LOS RIESGOS DE SEGURIDAD QUE PUEDEN SER INHERENTES AL DISEÑO, 
Y SE ELIMINARON LO MAS POSIBLE REVISANDO LOS ARREGLOS DE ESPACIO—
DE LAS MAQUINAS Y EQUIPO•  

CON LO ANTERIOR QUEREMOS DECIR QUE EL ASPECTO DE SEGURIDAD—
SE TOMÓ EN CUENTA EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y DE ENERGIA, PORQUE... 
EN GRAN PARTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD YA VAN IMPLfCITAS EN EL Di 

SEÑO DE DICHAS DISTRIBUCIONES• 

LA ESTRUCTURA SELECCIONADA PARA EL PRESENTE CAPITULO, ES EN 
LISTAR LOS PUNTOS QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA NUES—

TRO DISEÑO Y QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE LIBROS ESPECIALIZADOS--

AL RESPECTO, HACIENDO SUGERENCIAS CONCRETAS EN LOS PUNTOS QUE VO-

SEAN OBVIOS, NACIENDO COMENTARIOS Y PONENDO ÉNFASIS EN ALGUNOS--

QUE PENSAMOS LO REQUIEREN. 

— CONSIDÉRESE SUFICIENTE ESPACIO PARA ALBERGAR sATIsFACTO—... 
RIAmENTE EN CACA DIVISIÓN AL GRUPO DE 15 ALUMNOS, TOMANDO EN CUELA 
TA LA SUPERFICIE OCUPADA POR ALUMNO• 

- AL REALIZAR EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA SE SATIS-
FIZO ESTE PUNTO• 

PROVÉASE CON PISO NO RESBALADIZO LAS ¡REAS CON MAYOR RIFA 

GO EN LA OPERACIÓN• 

— MAQUINARIA PERFECTAMENTE SUJETA A SUS BASES. 

— PROTÉJANSE TODOS LOS ENGRANAJES, *ANDAS MOVEDIZAS Y OTROS 
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APARATOS PARA LA TRANSMISIÓN DE FUERZAS CON RESGUARDOS PERMANEN~" 

TES. 

ESTE PUNTO ES DE ESPECIAL IMPORTANCIA, YA QUE LA MAYORÍA DE 

NUESTRO ECIMIPO ESTÁ CONSTITUr00 POR GRUPOS DE MAQUINAS ACOPLADAS" 

Y QUE ACTUALMENTE TIENEN NULA PROTECCIÓN AL RESPECTO. 

SE SUGIEREN RESGUARDOS DE MALLA QUE PERMITAN QUITARLOS O A- 

BRIRLOS POR MEDIO DE BISAGRAS CUANDO SE REQUIERA CAMDIAR BANDAS," 

POLEAS, COPLES, ETC. EN LA FIGURA DE LA SIGUIENTE HOJA SE MUESTRA 

COMO RESGUARDAR EL COPLE DEL GRUPO MG-1, CON LO CUAL EJEMPLIFICA-

MOS LA IDEA. 

- PROVÉASE TIERRA PARA TODAS LAS MÁQUINAS, CAJAS DE FUSI"".. 
BLES, CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y DEMÁS EQUIPO ELÉCTRICO. 

- HÁGASE QUE LOS INTERRUPTORES DE CONTROL DE TODO EL EQUIPO 
SEAN FÁCILMENTE ACCESIBLES AL OPERADOR. 

- PROVÉANSE INTERRUPTORES PARA DESCONECTAR INDIVIDUALMENTE" 
CADA mbuimil. 

- PROVÉASE PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA EN TODAS LAS lid-
QUINAS Y DISPOSITIVOS, 

LOS &Timos DOS PUNTOS QUEDARON CUBIERTOS AL DISEÑAR LA OS 

TRIBUCIóN CE LA ENERGÍA Y CALCULARSE CONDUCTORES, INTERRUPTORES," 
ETC. 

- PROVÉANSE EXTINGUIDORES DE INCENDIO ESTRATÉGICAMENTE DIS-
TRIBU(DOS EN EL LABORATORIO, 

CONVIENE COLOCARLOS AL PRINCIPIO Y FINAL DE LOS DOS P*51~ 

LLOS PliINCIPALES Y AL CENTRO DEL LABORATORIO. LOS EXTINGUIDORES"" 

DEBEN SER PARA FUEGOS ELÉCTRICOS, AUNQUE CONVIENE AÑADIR AL CEN-

TRO DEL LABORATORIO, OTROS PARAFUE005 DE COMBUSTIBLES QUÍMICOS Y" 

PARA FUEGOS DE PAPEL Y MADERA., 
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RESGUARDO PARA COPLES 



• • 	• 
76 

DEDE SEÑALARSE LA LOCALIZACIÓN DE NUESTRO EQUIPO CONTRA IN«. 

CERDO° CON UN GRAN CUADRADO, FLECHA O BARRA "ROJO FUERTE" LO SUFI 

CIENTEMENTE ALTO PARA QUE PUEDA SER VISTO DESDE CUALQUIER PUNTO.... 

DEL ARE^ QUE CUBRE. 

ALMACtNENSE LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES EN RECIPIENTES DE SI 
GURIDAD PROBADOS. 

PROVÉASE UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Es RECOMENDABLE CONTAR CON UN PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS EN-
TRE EL PERSONAL QUE ATIENDE EL LABORATORIO PARA PODER ACTUAR CON... 

EFICACIA EN CASO DE ACCIDENTE. 

SEGURIDAD EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. 

YA QUE EN EL TALLER SE CONTARA CON MAQUINAWHERRAMIENTAS, 
CERERA CONTARSE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN MAS IMPORTANTE, QUE.... 

INCLUYE ANTEOJOS, ESCUDOS FACIALES, CASCOS DE SOLDAR, MANDILES,.. 

CHAQUETAS, PERNERAS, GUANTES Y EQUIPO RESPIRATORIO. 

CONTINUAMENTE DEBE MEJORARSE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN.. 

EL TALLER, TRATANDO DE QUE SEA LIMPIO, SALUBRE Y SEGURO. LAS CON-
DICIONES EN QUE SE TRABAJA SE REFLEJAN EN LA SALUD, LA PRODUCTIVI 
DAD Y LA CALIDAD DEL TRABAJO, E IGUALMENTE EN LA MORAL DEL TRABA-
JADOR. 

EL COLOR EN LA SEGURIDAD. 

CREEMOS PERTINENTE HACER ALGUNAS OBSERVACIONES Y RECOMENDA-
CIONES RESPECTO AL COLOR, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y DE comirelau. 
CIÓ« DIDÁCTICA. 

Se NA DEMOSTRADO QUE EL COLOR PUEDE CREAR CIERTOS EFECTOS--
rIsIoLdoicos Y PSICOLÓGICOS. DESDE EL PUNTO DE VISTA FISIOLÓSICO, 

LA INDUSTRIA NA DESCUBIERTO QUE EL COLOR SE RELACIONA CON LA oran,  
ea, LA TENSIÓN Y POSIBLEMENTE CON PADECIMIENTOS FÍSICOS, 
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ALGUNOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL COLOR SON BIEN CONOCIDOS.-

EL COLOR PUEDE EMPLEARSE EFECTIVAMENTE PARA CONFUNDIR AL OJO Y EN 

BAÑAR EL INTELECTO DEL NOMBRE. 

LAS COMBINACIONES DE COLOR PUEDEN SER LA CAUSA DE QUE LOS” 

OBJETOS SEAN CONSPICUOS O INDISTINTOS. ESTE SOLO HECHO DA IMPOR-... 

TANCIA A LOS COLORES EN LA PREVENSIdN DE ACCIDENTES, 

EN UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE, LA UTILIZACIÓN DE LOS PRIN 
CIPIOS DEL COLOR PARECE TENER UNA FUNCIÓN NECESARIA... LA CONSIDE 
RACIÓN AL CONTROL DEL COLOR EN EL AMBIENTE DEL LABORATORIO PUEDE.. 
RESULTAR EN UN MAYOR Y MEJOR APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS  EsToo.hm 

DI ANTES. 

SELECCION DE LOS COLORES PARA EL LABORATORIO. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL USO DEL COLOR—
EN EL LABORATORIO SON: 

TECHOS INTERIORES.- COLORES CLAROS, TALES COMO EL BLANCO,— 
BLANCO MATE O CREMADO, PORQUE ESTOS COLORES REFLEJAN BIEN LA LUZ.. 
Y ASEGURAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME CON UN MrNIMO DE SOMBRAS, 

MUROS...» Si EL CUARTO POSEE BUENA LUZ NATURAL, LOS MUROS DE 
@EN PINTARSE CON UN BUEN COLOR RECESIVO, TAL COMO UN VERDE CLARO. 

LOS POSTES Y LAS.COLUMNAS DEBEN CONSIDERARSE COMO PARTE DEL LABO-
RATORIO Y DEBERÁN PINTARSE DEL MISMO COLOR QUE LOS MUROS. 

PISOS... LOS PISOS DE CONCRETO PUEDEN PINTARSE DE UN COLOR.... 
GRIS CLARO. 

MAQUINARIA,- TODAS LAS MÁQUINAS DEBEN PINTARSE DE UN COLOR.» 
QUE ARMONICE CON LOS MUROS: POR EJEMPLO: SI LOS MUROS FUERAN VIER.» 
DES, LAS MÁQUINAS PODRIAN SER DE UN TONO MÁS OBSCURO QUE EL VERDE 
COLORES ADICIONALES PUEDEN APLICARSE A LAS ÁREAS CLAVES DE LAS 14 
QUINAS, DE LA MANERA SIGUIENTE: 

LAS PALANCAS DE CONTROL DEBEN PINTARSE DE COLOR cara CLA.. 
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- LAS PERILLAS DE LAS PALANCAS DE CONTROL DEBEN PINTARSE DE 

ANAIANJADO, 

- LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LOS RESGUARDOS MOVEDIZOS.»~.~. 

QUE PROTEGEN LOS ENGRANAGES Y LAS POLEAS, TAMBIEN DEBEN PINTARSE 
DE ANARANJADO. 

- Los BOTONES DE INTERRUPCIÓN DEBEN PINTARSE DE ROJO Y LOS... 

QUE PONEN EN MOVIMIENTO LA MAQUINA DEBEN PINTARSE DE ANARANJADO. 

EQUIPO.- Lo MEJOR ES PINTAR EL EQuIPO DEL TALLER DEL MISMO -

COLOR QUE LAS MAQUINAS. LOS RECIPIENTES DE SEGURIDAD PARA LrQuI-- 
1 	UOS INFLAMABLES, CEBEN PINTARSE DE ROJO CON EL NOMBRE DEL CONTENI 

DO PINTADO EN AMARILLO. 

CLAVE DE COLCR NORMAL PARA LA SEGURIDAD 

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE NORMAS, HA ACEPTADO SEIS COLORES 

NORMALES, ADEMAS DEL BLANCO Y NEGRO, PARA SEFJALAR LOS RIESGOS FÍ—

SICOS E IDENTIFICAR cetnrAs PIEZAS DE EQUIPO. 

Los ELEMENTOS ESNLIALES ASA CLAVE DEL COLOR NORMAL PARA SE—

bol: LOS SIGUIENTES: 

RCJO.- COLOR aAsfro PARA IDENTIFICAR EQUIPO PARA PROTECCIÓN 

CONTPA INCENDIOS, PARA AOVERTIR PELIGRO Y PARA INDICAR LAS LEVAS 

O BeTGNES DE PARO DE EMERGENCIA DE LAS MÁQUIP.ASe 

SE SUGIERE QUE SE APLIQUE EL ROJO EN EL EQUIPO DE PROTEC.--.. 

clétli CONTRA INCENDIO, INCLUYENDO CUBETAS, SEÑALES CE SALIDA, EX--

TINGUID0RES Y LAS POSICIONES DE LAS MANGUERAS; LATAS DE SEGURIDAD 

CON& LÍQUIDOS INFLAMABLES Y BOTONES DE PARO EN LOS INTERRUPTORES... 

DEBERÁ ACEMAS RODEARSE CON UNA LINEA ROJA EL :RE* DE TABLEROS. ---

QUE VECAPI EL PASO A ELLOS, EXCEPTO PARA E. PERSONAL COMPETENTE.—

AllvISMU SE RODEARAN LAS BASES CE LAS MIQJ:NAS GCN CNA L'ALA DE--

E$ TL  COLOR,  LA CUAL INDICARA QUE ORDINARIAMENTL NO DE2ER$ REBASAR 

SE Y TOCA... LAS MZZUINAS; 01(MA LINEA RODEARA LE: FORMA MAS AMPLIA. 

LAS *FEAS CE PRUEBAS EN LAS CUALES SI :JSE ALTA rews16N. IONALNE~ 
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TE ccauí COLCcAREr ih LA PAuTE ALTA VE LA ENTRACA A LA 

EN QUE SE CREcr0( ESTE Tire OT FpAcTic> 41, UN FOCO ROJO QUE PIERNA.. 

NECL1E ENCENCluC OuRANTE EL TIEMPO EN QUE SE DESARROLLEN LAS PRUL 
RAS Y ;IQ( IAD1cARA 	EL ACCLSO NO ESTA PERMITIDO UNA VEZ INICIA 

DA LA PRACTICA. 

ANARANJADO... COLOR BISIO0 PAPA DESIGNAR LAS PARTES PELIGRO-
SAS DE LA MAQUINARIA. 

SE SUGIERE UTILIZAR EL ANARANJADO EN LA PARTE INTERIOR 
LOS RESGUARDOS MOVIBLES PARA ENGRANAJES, POLEAS, ETC., Y EN Lcs.... 

BORDES EXPUESTOS DE LOS MISMOS. 

AMAR:LLOvm,  COLOR BESICO PARA DESIGNAR CAUTELA Y REFALAR 
RIESGOS FrElCoS TALES COMO GOLEES, TROPEZONES, eAro,!.s, TfloispiEs Y 
ATPAPAMIENTnS. 

LAS APLICACIONES SUGERIDAS PARA EL AMARILLO INCLUYtN: ESCM 
LCNES SUPERIORES E INFERIORES DE ESCALERAS, PILARES, PCSTCS O CO—

LUMNAS rONTRA LOS CUALES PUEDE GOLPEARSE LA PERRUNA. Los TAMBOS--
DE DESHECHO PARA MATERIALES ALTAMENTE CCIASUSTIBLLS DEBEN TENER U—

NA *ANDA AMARILLA A S.J ALRECEEOP. EL CONTENIDO CEBE INDICARSE CCN 

LETRAS ROJAS SOBRE LA BARDA AMARILLA. 

EMPLEAR RAYAS AMARILLAS y NEGRAS ALTERNADAS Eh PARTIR SOBRE 
SALIENTES DE VIGAS RAJAS Y LUGARES OOKOE SE PuEuo. TROPEZAR. 

VERDE...» COLOR PARA solooks'sEsufteDiko Y LA valcAcI6N DEL 
QUEPO DE PRIMEROS AUXILIOS, 

UNA CRUZ BLANCA DELINEADA CON VERDE SE EMPLEA PARA IDENTIFI 

CAR GABINETES QUE CONTIENEN LOS MATERIALES DE PRIMEHOS AUXILIOS.—
SE RECOMIENDA COLOCAR LOS GABINETES EN EL CENTRO DEL LABORATORIO, 

A71-1L11... COLOR PARA DESIGNAR CAUTELA Y SE LIMITA A ADVERTIR...» 

QUC NC SE PONGA EN MARCHA, SE EMPLEE O SE MUEVA EL EQUIPO QUE ES... 

.4 EN REPARACIÓN O EN EL QUE SE ESTÁ TRABAJANDO. 
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EL AZUL SE SUGIERE PARA ADVERTENCIAS TALES COMO GRANDES DIS 

CCS CON LA PALABRA "DESCOMPUESTO" PINTADA EN LETRAS BLANCAS PARA—

SEnALAR EQUIPO QUE ESTA DE BAJA POR REPARACPSN. 

VIOLETA.- DESIGNA RIESGOS POR RADIACIONES, POR LO CUAL NO SE 
INCLURA. 

BLANCO Y NEGRO.- O UNA COMOINACI6N DE ELLOS, SON LOS COLO—

RES BASICOS PARA SEKALAR EL TRANSITO E INDICACIONES PARA EL »ANTE 
mIMIENTO. 

SE SUGIERE EN INOIcACIoNEs PARA MANTENER LIBRE EL PASO DE--

LAS *REAS ALREDEDOR DEL EQUIPO PARA PRImEPoS AUXILIOS Y PARA COM—

BATIR EL FUEGO. 

ALUVBRACO. 

EL ALUMBRADO ES UN PUNTO IMPORTANTE EN CUESTIONES DE SEGURI 

DAD, YA QUE DEBE DISPONERSE DE LUZ SUFICIENTE Y ADECUADA PARA OPE 

RAR SIN CONTRATIEMPOS. 

COMO LA FORMA V ALTURA DE LOS TECHOS SERÁ PARTE DEL DIsERG—

ARQUITECTÓNICO, NOS ES IMPOSIBLE EFECTUAR LOS CÁLCULOS PARA ILuml 

NACIóN, POR ELLO LINICAMENTE NOS LIMITAREMOS A ENLISTAR A CONTINUA 

csów LOS NIVELES EN LUXES RECOMENDADOS PARA NUESTRO CASO 1 

DIVISIONES 	1000 
SALONES 	700 

CUBICULOS 	700 
OFICINA 	1000 
ALMACÉN 	500 
TALLER MTO. 	1000 
SANITARIOS 	100 

ALGUNAS SUGERENCIAS QUE DIESEN CONSIDERARSE EN EL DISEÑO AR—

QUITECTÓNICO, QUE CORRESPONDEN_ AL ASPECTO DE "CONDICIONES DE TRA— 
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•AJO" Y QUE SON DE INNEGASLE IMPORTANCIA SON 

Luz NATURAL EN SU MEJOR FORMA, VENTILACIÓN ADECUADA Y SI --

ES POSISLE, CONTROL DE TEMPERATURA, ADEMAS EL USO DE MATERIALES -
QUE MINIMICEN EL PASO DEL RUIDO ENTRE LAS DIVISIONES. 

SUGERENCIAS ADICIONALES. 

COLOCAR CARTELES ALUSIVOS A LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD EN-
ARCAS PERTINENTES, TALES COMO ALGUNOS QUE INDIQUEN PELIGRO DE --

MUERTE EN DONDE SE EMPLEE ALTA TENSIÓN, OTROS QUE IMPLIQUEN NÓ --

TOCAR EN EL ANEA OE TAGLEROS, ETC. ESTOS CARTELONES CESEN CAMBIAR 

SE PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR QUE DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO PAGER-
DESAPERCISIDOS. 
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CAPITULO V 

SERVICIOS GENERALES 
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SERVICIOS GENERALES 

EN ESTE CAPÍTULO SE HARÁ MENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 
PIMIENTA« LAS FUNCIONES DEL LABORATORIO, SERVICIOS QUE COMO PODRÁ 
APRECIARSE SON UNOS MAS IMPORTANTES QUE OTROS, PERO QUE SU PRESEA 

CIA EN ~ERAL COMPLETA LA IDEA TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS POR-

EL LABORATORIO. 

A CONTINUACIéN MENCIONAREMOS LOS ASPECTOS QUE COMPRENDEN 

NUESTRA IDEA DE SERVICIOS GENERALES Y EXPLICANDO LA RAZÓN POR LA-

CUAL SE INCLUYA EN EL PRESENTE TRABAJO. 

OFICINA: 

LA OFICINA ES INSUSTITU(SLE E« CUALQUIER LABORATORIO CON'Fl 

MES DIDACTICOS, SE PUEDE DECIR QUE ES EL PUNTO DE ENLACE ENTRE. 
LAS NECESIDADES Y SERVICIOS POTENCIALES DEL LABORATORIO CON LA PI 

RECC16« DE LA FACULTAD Y CON LA INDUSTRIA MISMA, ES UN CENTRO PAF 
RA PROVECHOSAS RELACIONES PéSLICAS Y PARA EL MANEJO DE ALGUNOS A-
SUNTOS ADMINISTRATIVOS. Lo ANTERIOR NOS OBLIGÓ A INCLUIR UNA £REA 

DE OFICINA EN NUESTRO DISEÑO, QUE COMO SE MENCIONd EN EL CAPITULO 
III ESTABA COLOCADA EN LA PLANTA SUPERIOR DE LA PARTE CENTRAL. 

LAS CARÁCTER(STICAS DESEABLES PARA (STA ÁREA DEBEN SER;COIM 
FORT, SUENA PRESENTACI& Y PROPORCIONAR SERVICIOS COIMI UNA SALA-

DE MAESTROS, UNA PEQUEÑA BIBLIOTECA, 'maromo, SERVICIOS SANITA-

RIOS, BEBEDEROS Y CAFETERAS* 

UNA DE LAS IDEAS QUE INFLUYÓ DECISIVAMENTE EN EL DISEÑO DE-

UNA OFICINA CENTRAL ELEVADA, rUe EL PODER SUPERVISAR QUE LAS PRZC 

TICAS SE DESARROLLEN SIN CONTRATIEMPOS, YA QUE CON ESTA COLOCA-«. 

CIOSN SE PUEDE DOMINAR TODO EL LABORATORIO, POR LO QUE RESULTA IN.» 

DISPENSASLE ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN POR MEDIO DE INTLAPAONE.... 

DESDE LA OFICINA A CADA LOSAR De PRUEBAS, PARA QUE DE ESTA MANERA 

INTERVENGAN EN CASO NECESARIO EN EL DESARROLLO DE ALGUNA PRACTICA 

SIN TENER QUE SAJAR HASTA EL ZOMA De TRABAJO. 
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ALMACEN: 

EL ALMACEN SIEMPRE SE HA CONSIDERADO COMO UNA PARTE ESEN—
CIAL EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE ARTES INDUSTRIALES, LA PRI, 
SENCIA DE UN ALmACtN PARA NUESTRO CASO ES MAS QUE JUSTIFICABLE Y—
DE MUCHA IMPORTANCIA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA. 

GENERALMENTE LOS OBJETOS QUE EN NUESTRO LABORATORIO REQUIE—
REN DE ALMACENAJE, SON LOS APARATOS DE MEDICIdN e  RE6STATOS, TWAIN! 
FORMADORES DE CORRIENTE DE PEQUEÑA CAPACIDAD, EQUIPO NUEVO PARA--
PRUEBAS, ETC.; POR ELLO, SE CONSIDERE QUE UNA APEA DE 36 M2  ERA--
MAS QUE SUFICIENTE, Y COMO SE MENCIONÓ YA EN EL CApfTULO II, sc--
CONTARfA CON UNA OISTRISUCI6N INTERNA A BASE DE ESTANTES PARA DAR 
CABIDA EN FORMA ORDENADA A LOS APARATOS EN CUESTI6N. 

DURANTE LOS dLTImOS AÑOS HA HABIDO UNA EVIDENTE TENDENCIA--
DE DESCENTRALIZAR LAS FUNCIONES DEL ALMACÉN, LO QuE PARA NUESTRO—
CASO SIGNIFICARÍA, MANTENER ALMACENADOS LOS APARATOS Y DISPOSITI—
VOS QUE SE REQUIERAN PARA LAS PRACTICAS DENTRO DE CADA AIREA DE--
TRABAJO, YA SEA INTEGRADOS A TABLEROS DIDÁCTICOS O COLOCADOS EN--
GAVETAS GAJO LAS MESAS, LO QUE TRAE CONSIGO UNA MAYOR FUNCIONALI—
DAS Y EFICIENCIA EN EL DESARROLLO Dt LAS PRACTICAS. ESTO RESULTA—
DEMASIADO COSTOSO, POR LO QUE SE DEJA A NIVEL DE UNA SUGERENCIA--
MAS. 

PARTIENDO DE LA IDEA DE Out LA MEJOR FORMA DE EFECTUAR EL--
ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO BEL—
LABORATORIO O EN EL ALmAC(N GENERAL, ES POR MEDIO DE TABLEROS, RE 
SULTA UN PUNTO MUY IMPORTANTE PARA HACER LAS SIGUIENTES RECOMENDE 

CIONES: 

PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LOS TABLEROS DE 
HERRAMIENTAS 

1.— UN TABLERO DE HERRAMIENTAS DEBE DE ESTAR DEBIDAMENTE ILUMINA—
DO, DE PREFERENCIA CON LUZ NATURAL O EN SU DEFECTO CON UNA A-
PROPIADA ILUMINACI6N ARTIFICIAL. 
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2.- DEI!: DE SER GPATC A LA VISTA Y DAR Ur►A SENSACIÓN DE ORDEN, 

3.- EL TABLERO Y SUS PORTAHERRAMIENTAS DEBEN SER DE DISEÑO y poma 
TRUCCIóN SENCILLA Y SIEN DEFINIDOS PARA REQUERIR UN MININO DE 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, 

4.- ASIMISMO DEBE DE ata ECONÓMICO EN CUANTO AL ESPACIO DE MURO O 
PISO QUE OCUPE, PERO LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA QUE Oe Ch 

sipo A TODAS LAS HERRAMIENTAS DEL TALLER, TANTO ACTUALES COMO 
LAS DE ASQUISICIONES ADICIONALES, DEJANDO PARA ELLO ESPACIO--

SUFICIENTE PARA EXPANSIONES FUTURAS. 

• EL TABLERO DEBE DE TENER ALTURA Y PROFUNDIDAD Y ESTAR COLOCA—
DO DE MANERA QUE UNA PERSONA DE ESTATURA MEDIA PUEDA RETIRAR.. 

Y VOLVER A COLOCAR CUALQUIER PIEZA DE HERRAMIENTA. 

6.— DEBE LOCALIZARSE EN EL TALLER O EN EL ALMACÉN DE MANERA QUE--

SEA FACIL~TE ACCESIBLE, A POCOS PASOS DE DISTANCIA DE LOS...'» 
SITIOS DE TRABAJO EN DONDE SERÁN UTILIZADOS. 

• TAMBIÉN DESE DISEÑARSE DE TAL MANERA QUE CADA PIEZA TENGA SU—
LUGAR ESPECÍFICO. 

8.- ASIMISMO DEBE DISEÑARSE PARA FACILITAR EL RECUENTO DE PIEZAS, 

9.- POR dLTIMO, EL TABLERO DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE TAL MA 
NERA QUE PUEDA CERRARSE CON LLAVE. 

TALLER DE MANTENIMIENTO. 

UN LABORATORIO SIEMPRE ESTA SUJETO A VARIANTES OCASIONADAS..-
POR LA INICIATIVA CREADORA DE SUS COLABORADORES, ÉSTAS VARIANTES.. 
PROVECHOSAS NECESITAN DE UN MEDIO PARA LLEVARSE A CARO, 

AL DISPONER DE UN TALLER EQUIPADO Y PERSONAL CAPAZ, PUEDE--

OBTENERSE UN BUEN DESARROLLO AL RESPECTO, ADEMÁS, 1M TALLER 

PROVEE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL CORRECTO ESTA 
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DO DEL EQUIPO EXISTENTE TAN NECESARIO PARA CUMPLIR LOS FINES DEL-

LABORATORIO• POR ELLO SE NA PENSADO DESTINAR UN LUGAR PARA TALLER 

DE MANTENIMIENTO. 

ACTUALMENTE Y DEBIDO AL POCO ESPACIO CON QUE SE CUENTA, EL-

TALLER OCUPA UNA REDUCIDA ARCA INAPROPIADA PARA SUS FUNCIONES,---

(VER FOTOGRAFfA EN LA SIGUIENTE ROJA), ADEMAS DE QUE NECESITA PR2 

MIME DE EQUIPO MAS ESPECIALIZADO: LO CUAL REDUNDARA EN UN AUMEN 

TO EN LA EFICIENCIA DEL MANTENIMIENTO• 

NUESTRO SEMINARIO PROPONE QUE SE PROVEA AL TALLER OS LA ME-

JOR MANERA POSIBLE, CON HERRAMIENTAS PARA TRABAJO ELÉCTRICO, DE E 

QUIPO PARA SOLDAR, DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS, ETC. 

SALONES DE CLASE — PROYECCION. 

Los ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS SON LOS CANALES DEL APRENDIZAJE 

HUMANO: ES SOLO A TRAVÉS DE ELLOS QUE PUEDEN RECIBIRSE LOS ESTIMO 

LOS PARA EL APRENDIZAJE, DE LOS CINCO, LA MAYOR PARTE DEL APRENDI 

ZAJE (APROXIMADAMENTE EL 88%) SE REALIZA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS 

COMBINADOS DEL OrD0 Y DE LA VISTA. 

UN AUXILIAR AUDIOVISUAL PUEDE SER CONSIDERADO COMO 

QUIER TIPO DE ESTIMULO AUDIOVISUAL USADO PARA COMPLETAR LA SRS.--

TRUCCI6N MEDIANTE LA PALABRA HABLADA O ESCRITA•  ES POR ESTO QUE-

CONSIDERAMOS INDISPENSABLE INCLUIR EN EL LABORATORIO DOS SALAS DE 

CLASEmPROYECCI6N, ES DECIR, SALONES EQUIPADOS CON PIZARRÓN Y UN 

QUIPO ADECUADO DE PROYECCIÓN PARA COMPLEMENTAR DE UNA MEJOR MANE-

RA LOS CONCEPTOS VERTIDOS POR EL PROFESOR DE LABORATORIO. CREEMOS 

PERTINENTE MENCIONAR Y RECOMENDAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS AUXILIA. 

RES: 

PELUULAS EN MOVIMIENTO, QUE PUEDEN USARSE EFECTIVAMENTE PARA 

ENSEBAR LA COMPRENSIÓN, LAS APRECIACIONES, LAS ACTITUDES Y 

CIERTAS NARILIORDES. 
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TALLER DE MANTENIMIENTO DEL ACTUAL LABORATORIO 
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2.- TIRAS DE PELfCULAS CON O SIN MOVIMIENTO, QUE SON ÓTILES EN LA 

ENSEÑANZA DE INFORMACIÓN RELACIONADA. PUEDE USARSE EN LA CLA-

SE ENTERA O VISTOS POR LOS ALUMNOS EN reino* INDIVIDUAL CON A-

YUDA DE LOS VISORES DE MANO. 

3.- EL USO DE D'APOSITIVOS, EN ESPECIAL LAS TRANSPARENCIAS A CO-
LOR HECHAS POR EL PROFESOR SON DE MAGNfFICOS EFECTOS DISACTI.. 
COS. EL SONIDO PUEDE AORESARSE rAciLmERTE A LOS CONJUNTOS DE.. 

TRANSPARENCIAS MEDIANTE UNA GRABADORA DE CINTA. 

4.- EL RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIAS A COLOR O EN BLANCO Y ME-
RO, ES ESPECIALMENTE EFECTIVO PARA ILUSTkAR LAS PRACTICAS RI 

LACIONADAS ASf COMO EL DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO DE LAS MIS-

MAS. 

5.- FOTOGRAFfAS FIJAS, SON FÁCILES DE OSTENER DE UNA VARIEDAD 0E.. 

FUENTES: CUANDO SE USAN A LA ENSEÑANZA, DEBEN SER ESTUDIADAS«. 
CUIDADOSAMENTE EN FORMA INDIVIDUAL POR LOS ALUMNOS PARA DE El 

TA MANERA MOTIVARLOS MAS EN LA EXPOSICIÓN. 

6.- PROYECCIONES OPACAS, SON PROYECCIONES EN COLOR NATURAL vfil, UN 

PROYECTOR OPACO DE CUALQUIER MATERIAL, COMO DIBUJOS, FOTOGRA.. 

d'As, CARTAS, ASf COMO OBJETOS PEQUEÑOS QUE CASEN EN EL PRO..«. 

VECTOR. 

7.- LAS MAQUINAS Y DISPOSITIVOS DE EXHISICI6N, ASf COMO LAMINAS I 
LUSTRATIVAS ADHERIDAS A LA PAREO, DIVISIONES Y SALONES, PUE-

DEN PROPORCIONAR UN viRomfrico SERVICIO POR SU AYUDA A LA COM-

PRENSIÓN Di. LA EXPOSICIÓN TEÓRICA, 

CUBICUL05. 

INCLUIR CUBfCULOS EN EL DISEÑO, ES PROPORCIONAR UN SERVICIO 

QUE CONTRIBUYE A LA COMODIDAD DE LOS MAESTROS Y QUE PUEDA COADYU-
VAR EN UN MEJORAMIENTO DIDÁCTICO AL INCLUIR UN HORARIO DE ASESO...› 

RfA. 
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AL DOTAR CON CUATRO CUB(CULOS AL NUEVO LABORATORIO, SE CU—.• 

IBRIRÁ LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE ESTE SERVICIO 

LIAR, 

MONTACARGAS. 

UN SERVICIO DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL LABORATORIO, ES EL—
DE MONTACARGAS, YA QUE ÉSTE SERÁ EL MEDIO CON EL CUAL SE MOVILIZA 

RÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, YA SEA PARA SU INSTALACIÓN, --

REEMPLAZO O TRASLADO DEL PROPIO. ADEMÁS DE LAS MÁQUINAS QUE SE SO 
METERÁN AL SERVICIO DE PRUEBAS QUE PRESTARÁ EL LABORATORIO A LA —

INDUSTRIA. 

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DESPUES DE DISCRIMINAR CIERTAS —

ALTERNATIVAS, SE CONCLUYÓ QUE LO MÁS FuLCIONAL Y ECONÓMICO ES DO—

TAR AL LABORATORIO DE UNA RED ot FOL1FAST0S (APAREJOS ELÉCTRICOS) 
QUE PUEDEN SOPORTAR UNA CARGA DE 3000 A 4000 KOS., A UNA ALTURA —
APROPIADA A LAS CONDICIONES DEL LOCAL Y DE PREFERENCIA EN UN RAN—

GO ot 4 A 6 METROS PARA FACILITAR CUALQUIER MANIOBRA DE TRASLADO. 

LA FIGURA ANEXA NOS MUESTRA UN DISEÑO CE ESTE DISPOSITIVO,—

Y SE PUEDE DECIR QUE EN ESENCIA ÉSTOS VARAN mire POCO DE FABRICAN 
TE A FABRICANTE. 
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MONTACARGAS 
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