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PRÓLOGO 
El diseño, construcción y mantenimiento de una planta de generación eléctrica 
es un proceso complicado puesto que intervienen varias disciplinas de la 
Ingeniería. La utilización de un método de identificación de componentes que 
cubra las diferentes ramas de la Ingeniería, facilita en gran medida la 
realización del proyecto ya que resulta más práctico el manejo del proyecto 
cuando las partes involucradas se apegan a una misma sistemática de 
identificación para cada uno de los elementos que han de ser utilizados. 

En México, le Comisión Federal de Electricidad estableció para sus plantas 
termoeléctricas, un método para la identificación de componentes llamado 
Sistema de Identificación de Componentes (SIC). Este método no ha sido 
aplicado en todas las plantas de CFE dado que se definió únicamente para 
termoeléctricas por lo que contempla únicamente elementos contenidos en este 
tipo de plantas y la mecánica a seguir para su aplicación carece de claridad o 
bien, no está plenamente definida lo que dificulta su comprensión y así mismo 
la aplicación del mismo. 

En el presente trabajo se definen las reglas a seguir para la aplicación del SIC 
en las diferentes plantas de generación. Esta metodología se ha definido a partir 
del método alemán para la identificación de componentes llamado Kraftwerk-
Kennzeichensystem (KKS). Se definen los métodos de aplicación para las 
diferentes disciplinas de la Ingeniería que intervienen en une planta de 
generación como son: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, de 
Instrumentación y control, comunicaciones 'y los componentes correspondientes 
a la Ingeniería Civil; con lo que se logra una cobertura más amplia y de este 
modo es posible su aplicación en cualquier tipo de planta de generación. 

La aplicación de este método en combinación con el uso de bases de datos 
mediante un sistema computarizado, facilitará en gran medida el manejo de le 
información concerniente a los diferentes elementos contenidos en une planta 
de generación de electricidad. Para mostrar esto, se ha elaborado un ejemplo 
de utilización de software de aplicación con manejo de información en una base 
de datos en la que se muestra le información correspondiente e algunos 
elementos de una plante y le forme en que se puede manipular dicha 
información. Este ejemplo se muestra en el'capitulo 5. 

Los temes de este trabajo de tésis, fueron seleccionados en virtud de que en 
México no existe una estandarización propiamente definida para establecer los 
controles sobre la gran diversidad de elementos que en conjunto conforman una 
planta de generación de electricidad. El contenido del trabajo está dividido en 
seis capitulos: 
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El capitulo 1 es un breviario de los antecedentes tanto internacionales como 
nacionales del uso de métodos y procedimientos para le identificación de los 
componentes en las plantas de generación de electricidad, sil como de la 
importancia de establecer estas metodologies para un manejo más eficiente de 
los proyectos de este tipo. 

El capitulo 2 desglose a nivel general una clasificación de los diferentes tipos de 
plantas de generación de electricidad, a manera de hacer mención de los 
diferentes elementos que en cada una de elles intervienen y así, poder definir 
las reglas a seguir para que el SIC puede ser aplicado en estos tipos de plantas. 

El capítulo 3 describe las caracetristcas principales del SIC en el manejo de le 
información en una plante de generación elédrice. 

El capitulo 4 trata de la estructura del SIC y su forme de aplicación relacionada 
a cada una de las disciplinas de la Ingenierie que intervienen en el diseño, 
construcción y mantenimiento de una planta de generación. 

El capitulo 5 define una de las formas de manejo del método SIC con sistemas 
computerizados. 

El capitulo 6 expone les principales aplicaciones del SIC en los temas más  
importantes acerca de una planta de generación de electricidad. 

Por último, en forma breve, se den las conclusiones reverentes a le aplicación de 
esta metodologla establecida en el presente trabajo pera cualquier tipo de 
planta de generación de electricidad. 
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1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En los años 001., en los paises europeos industrializados, surgió la necesidad 
de identificar totalmente los componentes de fábricas y centrales generadoras 
de electricidad. Esto, dado por le circunstancia de tener que producir en, forma 
masiva, sin interrupciones y a costo* competitivos, aún en zonas lejanas a les 
fuentes de combustible, en donde las operaciones son demandadas a gran 
velocidad incluyendo la disponibilidad de información. 

Ante tales necesidades, se desarrolló en Alemania un sistema en cuyo 
desarrollo intervinieron verlas compañías transnacional.* y en el cual se basan 
las principales firmas europeas en la rama de la Ingeniería Eléctrica, El Sistema 
de Identificación de Componentes (SIC) se basa en este método'alemán para la 
identificación de componentes en plantes de generación eléctrica llamado KICS 
(Kraftwerk-Kennzeichensystem). Este sistema de identificación de componentes 
fue aprobado por les siguientes empresas: 

• Asee Brown Boveri AG (ABB) 
• Borbor Kraft- und Licht AG (BEWAG) 
• Braunschweigische Kohlen43ergwerke AG 
• Energie-Versorgung Schweben AG 
• EPZ, Niederlande 
• ESKOM, Republic of South Africa 
• Fachverband Clemplkessel-, Behálter- und Rohrleitungsbau &V. 
• Gesellschaft Kir Reaktorsicherheit 
• Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 
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• Rheinisch-Westfálisches Elektrizitátswerk AG 
• Schne11-13rüter-Kernkraftwerkgesellschaft mbH 
• Siemens AG, Corporate Groupe E and KWU 
• Steag AG 
• VDEN, The Netherlands 
• VDMA, Verband Deutscher Maschinen. und Alagenbau eV. 
• Vereinigte Elektrizitatswerke Westfalen AG 
• Vereinigte Kesselwerke AG 

Este método marca un estándar para la identificación de todos los componentes 
existentes en une planta de generación. Es utilizado enlodas las disciplinas de 
la ingeniería para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas 
de generación. Fue desarrollado por personal técnico de ceda una de las 
compañías antes mencionadas y el control del mismo a nivel mundial lo 
establecen los siguientes grupos: 

• Grupo pera plantas de generación (KWU) 
• Grupo de diseño de sistemas industriales (ANL) 
• Comité para clasificación de sistemas técnicos (VGB) 
• Grupo distribuidor de publicaciones (LZW) 

El control que estos grupos llevan a cabo consiste básicamente en establecer 
les normas para la utilización idel método y establecer los acuerdos tomados 
entre las diferentes partes involucradas en el diseño, construcción y 
mantenimiento de una planta de generación tales, como arquitectura, ingenieria, 
proveedores, operadores y propietarios, 

Como este método fue diseñado para que se pueda utilizar en cualquier país, 
estos grupos se encargan de hacer las modificaciones necesarias para que 
pueda ser aplicado. De esta forma se definen acuerdos como pueden ser 
utilización de los tipos de caracteres, reglas de sistemas de numeración, uso de 
prefijos, reglas de señalización, etc, para aplicarie en cualquier tipo de 
tecnologia, dada le gran variedad de los elementos que pueden ser parte de 
una planta de generación en cualquier parte del mundo. 

Con la aplicación de este método se obtienen las siguientes ventajas: 

• Identificación uniforme para todos los tipos de estaciones de generación V 
cualquier proceso relacionado. 

• Capacidad suficiente y detallada para la identificación de todos los sistemas, 
componentes y estructuras. 

• Capacidad suficiente para identificar nuevas tecnologías. 
• Identificación consistente en le Planeación, construcción, cPeración y 

mantenimiento. 
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• Aplicación interdisciplinaria e la ingenieria Civil, eléctrica y control e 
instrumentación combinada con la habilidad para identificar de acuerdo a las 
funciones, puntos de instalación y localización. 

• Consideraciones de estándares nacionales e internacionales. 
• Es posible implementar en un sistema computarizado. 

El método se caracteriza básicamente por 
• Estructura jerárquica con cuatro niveles de caracteres alfanuméricos. 
• Métodos separados de identificación dependiendo del tipo de ingenien', con 

un formato de código uniforme para loa tres tipos de identificación como son; 
- identTficación relacionada con el proceso 
- identificación por localización 
- identificación espacial 

En relación con la identificación de plantas, sistemas y elementos de 
equipamiento, el método considera los siguientes estándares, 

Contenido DIN IEC 180 
Formato de cedidos 
alfanuméricos, 
descampo:MI/hm de 40119 publica:10n 
elmboMe y cédelo para 
componentes electrkoe 

parte 2 160 

Equipo, de control• ,„„, 
Inatturnentaclan y 
circuitos de m'Ocian 

,,:,7,', 
'''' " ' 

1311/1 

DIN = Deutsch. Industrie-Norm (German Industrial Standard) 
IEC = International Electrotechnical Cornmission 
ISO = International Orgenisation for Standardisation 

El método KKS surgió de la necesidad de establecer un estándar para los 
sistemas de identificación en las diferentes plantas de generación. Para las 
compatiles que operan en casi todo el mundo como es el caso de la empresa 
alemana SIEMENS. Le utilización de este método facilita en gran medida el 
diseño, construcción y mantenimiento de cualquier planta en el pais que su, 
puesto que es más práctico el manejo de un proyecto cuando les partes 
involucradas se apegan e una misma sistemática. 

Se definió con le intención de contar con un sistema de identificación que pueda 
ser aplicado en las diferentes diciplinas de la Ingeniarle como son eléctrica, 
electrónica, de control, mecánica e Ingenierla civil y de este forma no tener que 
combinar más de un sistema que invariablemente ocasionarla redundancias y 
una mayor complejidad en la definición y utilización. 

El intento de desarrollar un método unificado de identificación de componentes, 
ha originado la creación de varios métodos incluso anteriores el KKS. Estos 
métodos sirven de antecedentes al KKS. 
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1E0160.1983 

Este estándar sirve de gula para la formulación y aplicación de identificadores 
de componentes discretos utilizados en tecnologia eléctrica. Le asignación de 
identificadores correlaciona el componente en diferentes diagramas, listas, 
descripciones de circuitos e instrucciones de equipo. 

Para que la identificación de componentes cumpla con su su objetivo, ésta 
también deberá ser mostrada cerca o sobre el componente en el equipo. La 
asignación de identificadores de un componente se basa en subdivisiones 
sucesivas de una plante o equipo. Cada componente identificado por un grupo 
de asignación, siempre es parte del componente asignado del grupo 
precedente. Por lo que en este estándar se manejan principalmente cuatro 
bloques de asignación; los cuales utilizan un prefijo que identifica cuándo, un 
bloque comienza, ya que el código completo del identificador contiene los cuatro 
bloques. 

• Bloque 1 Asignación de nivel superior: 
Una planta complete puede ser subdividida en un conjunto de 
equipos en donde a ceda uno se le deberá asignar un 
identificador. Por ejemplo, en el sistema de agua de 
alimentación de una planta térmica, El prefijo utilizado por el 
Bloque 1 es ":". 

• Bloque 2 Localización de componente: 
Representa la posición física de componentes en estructuras y 
edificios. El prefijo utilizado por el Bloque 2 es "+"..  

• Bloque 3 Asignación de componente: 
Es un código distintivo que sirve para identificar un 
componente en diagramas, listas y cargas. El prefijo utilizado 
por el Bloque 3 es"". 

• Bloque 4 Asignación terminal: 
Este asignación es aplicada a partes conductivas de aparatos  
que están provistos por conexiones eléctricos para enlace con 
circuitos externos, El prefijo utilizado en el Bloque cuatro es 

El uso de prefijos posibilite le combinación de los ,  bloques en cualquier forma 
conveniente 
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MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DE PLANTAS DE POTENCIA EN IEEE 

En abril de 1979, el grupo de trabajo de identificación única de plantas de 
potencia del subcomité de diseño de IEEE, tuvo a su cargo la elaboración de un 
método práctico para la identificación única de componentes en plantas de 
potencia. 

Este método brinda un importante recurso de instrucciones pare la 
implementación relacionada con los principios y definiciones de la identificación 
única de componentes funcionales y descripción de sistemas. Proporciona los 
conceptos en la identificación única de estructuras y componentes de plantas 
de potencie de combustible fósil así como nucleares, Las plantes 
hidroeléctricas no incluyen estos conceptos, 
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La estructura del código 
de identificación del  método es la siguiente:  
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donde: 

X = Caracter alfanumérico o especial. 

• Nivel 1 Código de identificación de planta (ó proyecto): 
Los cuatro caracteres designan el nombre de la 
plante, en letras, números o una combinación de 
ambos, 

Nivel 2 Unidad generadora: 
Los primeros caracteres designan el código de 
unidad de planta. 

Sistema de planta: 
Los cuatro últimos caracteres designan el sistema 
perteneciente de le forma en que son citados en el 
documento IEEE 805-1984(4). 

Nivel 3 Función del componente: 
De uno a cuatro caracteres designan la función de un 
componente dentro del sistema, los cuales son 
citados en el doculiento IEEE Std. 803A-1993(3). 

• Nivel 4 Secuencia: 
Los seis caracteres designan < une identidad 
secuencial, 

Nivel 5 Separación: 
Usualmente es utilizado para obtener la seguridad de 
aplicaciones de clase en componentes eléctricos. 

DIN 18227 

Esta norma esté relacionada con con todas les técnicas concernientes a le 
industria quimice, industria metalúrgica, a plantes generadoras de electricidad, 
para manejo de piedra y tierra, industria del papel, industria de alimentos y a las 
técnicas de aire acondicionado. Dicha norma cubre aspectos únicamente de 
medición, de control y regulación de procesos que son completados con otras 
normes como la DIN 2800K 
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12 ANTECEDENTES EN MÉXICO 
La Comisión Federal de Electricidad ante la necesidad de manejar en forma 
sistematizada una gran cantidad de información técnica, en sus plantas de 
generación, inició al final de los años ochentas la preparación de un método de 
identificación de componentes y sistemas, el cual dió como resultado la 
generación del Procedimiento D-09 "Sistema de Identificación de Componentes" 
(SIC). 

Una de las limitaciones del SIC es, que está enfocado a la identificación de 
componentes en plantas termoeléctricas únicamente, quedándose al márgen de 
contemplar elementos contenidos en otros tipos de plantas. Por otro lado, la 
sistemática de aplicación no es lo suficientemente clara ni consistente, dejando 
al arbitrio la identificación de elementos dentro de la planta; ocasionando asi, 
redundancias e inexactitud en los identificadores establecidos. 

El SIC se diseñó tomando la estructura del método alemán "Krafbverl-
Kennzeichensystem" (KKS), adaptada a les necesidades de implementación en 
México, para que cumpliera con los requerimientos de manejo masivo de 
información técnica, estando CFE consciente de que no podrían tenerse todas 
sus aplicaciones desde un inicio y que a lo largo del tiempo y con la utilización 
del SIC en diferentes proyectos, se lograrla dar pasos mayores en su utilización. 

El primer objetivo de aplicación, fue identificar para fines de proyectos y 
construcción a los componentes y sistemas principales de les plantes 
termoeléctricas y Diesel elédrices. Actualmente, el desarrollo de este método 
pretende su aplicación en todo tipo de plantas que aprovechen otras formas de 
energía para convertida a energie eléctrica. Por lo que se busca en principio el 
entendimiento del método y con bate en esto, la obtención de nuevas técnicas y 
que aplicadas, se obtengan mejoras sustanciales en le administración, manejo y 
mantenimiento de las plantas de generación eléctrica. 

El SIC fue aplicado en México por primera vez en la Planta Diesel Eléctrica 
Agustin °leches Avilés" con dos unidades de 32,5 MW cada una. 

localizada en Puerto de San Carlos, Baja California Sur, Esta planta se puso en 
operación en 1991 y 1992 con la participación del personal de CFE, le 
compañia Mitsubishi y le Asea Brown Boyen (ABB). 

La segunda aplicación del SIC fue en la Planta Termoeléctrica de Carbón 11 con 
cuatro unidades de 350 MW cada una localizeda en el Edo. de Coahuila y que 
fue puesta en operación por CFE y le compañia Mitsubishi durante los años 
1993 e 1996. 

La tercera vez que se aplicó el SIC fue en la Planta Termoeléctrica de Mauleo 
con seis unidades de 350 MW ceda`una, localizada en el Edo. de Guerrero, con 
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turbogeneradores de la cía Mitsubushi, puesta en operación durante los años 
1993 a 1994. 

En la Planta Termoeléctrica "Juan de Dios Batiz Paredes'.  en Topolobampo, 
Edo. de Sinaloa con dos unidades de 160 MW cada una, se aplicó el SIC por 
cuarta ocasión. Los turbogeneradores de esta central son de Mitsubishi y las 
unidades fueron puestas en operación en 1995. 

El SIC tainbién fue aplicado a la unidad tres de esta planta que consta de una 
unidad de 35 MVV, siendo ésta un paquete termoeléctrico que fue proporcionado 
por la empresa SIEMENS en los años 70's. 

10 
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CLASIFICACIÓN 
DE PLANTAS 
GENERADORAS
ELÉCTRICAS DE 

1: 

FE 
Este capitulo contiene une descripción general de los diferentes tipos de plantas 
de generación de energia eléctrica que se tienen en México, haciendo mención 
de los principales elementos con que cuenta cada una de ellas y asi poder 
definir las reglas a seguir para que el SIC pueda ser aplicado en estos tipos de 
plantas. 

2.1 PLANTAS GENERADORAS 
CONVENCIONALES QUE UTILIZAN 
COMBUSTÓLEO, GAS Y CARBÓN 

11 
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Plantas Generadoras Convencionales que Utilizan Combustóleo, Gas y Carbón 

Una planta generadora eléctrica es una estación que transforma energia 
primaria en energía eléctrica, misma que suministra a un área determinada por 
medio de lineas de transmisión, est como para el consumo propio de la planta. 

Las plantas generadoras convencionales que utilizan combustóleo, gas y 
carbón, se distinguen básicamente por la fuente primaria de energía con la 
utilización de combustibles como el carbón mineral pulverizado, el gas 'y el 
combustóleo, Tanto el proceso de generación de la energia eléctrica, el de 
control y el de instrumentación y comunicaciones es similar entre ellas, as' 
como la liberación de gases y vapores después de la combustión. Mi como el 
precalenterniento de aire y el proceso de enfriamiento, 

Elevador de la energía «cirios 
para su transmisión a distancia 

Principio de operación de las plantas de generación *Soldo* del tipo liarme 

PLANTAS GENERADORAS ELÉCTRICAS CONVENCIONALES QUE 
UTILIZAN GARRÓN 

Estas se construyen cercanas a una mina de carbón mineral y con acceso a une 
fuente abundante de agua. El carbón mineral es transportado desde una pila por 
medio de bandas transportadoras hasta un silo que recoge la carga necesaria 
de este combustible para le adecuada operación de un generador de vapor. El 
carbón es triturado por un pulverizador y es inducido hasta el quemador del 
generador de vapor. Al mismo quemador entra aire precalentado proveniente de 

12 
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un ventilador de tiro forzado y que proporciona una mezcla correcta para la 
ignición interna en el generador de vapor. 

Se alimenta agua que es bombeada desde el depósito correspondiente con un 
paso intermedio e través de calentadores siendo conducida hasta el generador 
de vapor, el cual deberá estar a la temperatura correspondiente para convertir el 
agua circulante en,vapor. Por medio de tuberies, el vapor es conducido a una 
turbina de alta presión y como segundo paso, a una de presión media mismas 
que hacen girar un rotor central que está acoplado a una flecha mecánica, la 
que también hará girar un campo magnético en el generador eléctrico. 

La energía eléctrica producida es elevada e los niveles adecuados de 
distribución por medio de transformadores y conducida por lineas de 
transmisión hasta los lugares de consumo, De la turbina de presión medie se 
recupera vapor de baja temperatura y, se convierte en agua liquida por medio 
de un condensador y posteriormente se recicla al generador de vapor por medio 
de bombeo, 

El aire caliente que desaloja el generador de vapor va combinado con cenizas, 
por lo que éste pasa por un precipitador electrostático que separa los residuos 
de carbón quemado y comprimido para ser depositados como elementos de 
deshecho y, el aire caliente, conducido a una chimenea por un ventilador de tiro 
inducido. De la misma manera, las cenizas de carbón que se depositan en el 
fondo del generador de vapor son recuperadas en una tolva y rociadas con 
agua para evitar que se volatilicen y asl, se conducen al depósito de deshechos. 

PLANTAS GENERADORAS ELÉCTRICAS CONVENCIONALES QUE 
UTILIZAN OAS 

El gas natural como fuente'principal de alimentación de une plante de este tipo 
es almacenado en tanques de suministro, por lo regular por un gasoducto y 
controlado por una'estación reductora que a su vez mide el flujo de combustible 
que se combina con aire dentro de un generador de vapor. Agua proveniente de 
depósitos es filtrada y desmineralizada, conducida a un condensador para 
enfriamiento y bombeada a través de un calentador de alta presión pare 
ingresar al generador de vapor. Con la combustión del gas el agua pasa a 
ebullición por lo que convertida en vapor se conduce a una turbina de alta 
presión que mueve un eje, mismo que hará girar un campo magnético en el 
interior de un generador eléctrico. 

La energia eléctrica producida será conducida por medio de butes (barras 
metálicas) a un transformador de elevación y darle el nivel de voltaje apropiado 
para su transmisión e través de lineas conductores tanto a los centros de 
consumo como para el suministro propio de le planta. 
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Plantas Generadoras Convenelenalee que Utilizan Combinable% Gas y Carbón 

El'condensador absorbe el calor del vapor de agua proveniente de le turbina de 
alta presión a través de tuberlas radiales por medio de una corriente de agua 
bombeada hasta una torre de enfriamiento y reintegrada al condensador. 

Finalmente, de la turbina de alta presión se recupera gas quemado a alta 
temperatura para aprovecharlo calentando el agua extraída del condensador y 
que es parte del ciclo de generación de vapor. 

PLANTAS GENERADORAS ELÉCTRICAS CONVENCIONALES QUE 
UTILIZAN COLISUBTÓLE0 

Tradicionalmente el combustóleo es llevado a este tipo de plantas por medio de 
carros-tanque de ferrocarril, pero en ocasiones es transportado por pipas y 
descargado en tanques de almacenamiento de este combustible. El 
combustóleo es la fuente primaria de energía y una vez puesto en un tanque de 
abastecimiento, es llevado por lubina; hasta una planta de tratamiento en 
donde es tratado y preparado gasificándolo para su utilización en la combustión 
pera generar vapor a alta presión. Se inyecte aire al generador de vapor para 
conseguir una adecuada mezcla durante la ignición y el agua es conducida al 
generador convertida en vapor y llevado a alta presión a une turbina que al 
recibir el impulso del vapor provoca el movimiento giratorio de un rotor que, 
acoplado a un generador eléctrico produce energía eléctrica en las terminales 
de salida. De igual forma que para los otros tipos de plantas de generación le 
energía es elevada a los niveles apropiados de voltaje para su transmisión. 

Los gases, producto de le quema de combustible escapan hacia 11 atmósfera a 
través de duetos que los llevan lejos de le planta' y, para evitar el mal 
aprovechamiento del combustible, secuente con una planta de tratamiento de 
combustible residual, mismo que por ser altamente corrosivo, se eliminan loa 
contaminantes de éste y se recicle para ser reutilizado y económicamente hacer 
mis rentable la planta. 

Un condensador es utilizado en el ciclo de reintegración de agua al generador 
de vapor. 
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Plantas Tennoollatrical do Ciclo Combinado 

2.2 PLANTAS TERMOELÉCTRICAS DE 
CICLO COMBINADO 

Se les llama plantas de generación de ciclo combinado e las que suministran 
potencia al sistema a través de turbinas de gas y vapor. 

La Idea de utilizar plantas de ciclo combinado se ha desarrollado por la 
necesidad de mejorar la, eficiencia del ciclo Brayton a través del empleo de los 
gases de deshecho en la salida de la turbina, 

Existen ciclos similares como es el caso de Ciclo %generativo que emplean los 
gases que salen de la turbina de vapor pare calentar el aire que entra al 
compresor , de manera que el único propósito del regenerador es mejorar la 
eficiencia de la planta. Este reduce el promedio de presión en le turbina y el 
total de pérdidas de salida en la planta. Le función principal del regenerador es 
reducir las pérdidas en la chimenea en un 60 e 70% con respecto a la enyeta 
de entrada. El tener un regenerador con grandes superficies de intercambiado 
de calor y sistemas de bombeo de gas y aire, incrementa el costo de la planta, 
lo que compromete una relación entre costos de capital y costos de operación. 
Si este ciclo es operado en su máxima eficiencia (lo que involucra el buen 
estado de sus partes), puede reducir sus pérdidas de un 10 a un 14%, 

La idea de utilizar ciclos combinados ha sido propuesta desde comienzos de 
siglo. Pero no fue sino hasta el año 1950 cuando le primera planta fue instalada. 
En consecuencia, un gran número de nueves unidades fueron instaladas, 
principalmente en los años 70's. Alrededor de 100 plantas con un total de 
150,000 PAN fueron instaladas afines de esta década por todo el mundo, lo que 
habla de su importancia en nuestros dios. 

Las ventajas de utilizar plantas de ciclo combinado 

• Alta eficiencia, comparable con le de les plantas más modernas de 
gran capacidad 

• Disponibilided de arranque,  
mplificeción lo que hace factible a costo reducido su automatización, 

apor de 

• Si 	, 
• Bajo costo de mantenimiento debido e su simplicidad y el reducido 

número de componentes 11WtilliK95. 
• Instalación compacte. 
• Buen;acoplamiento entre carga base y le operación del ciclo, 

Sus desventajas son principalmente: 

• A bajas cargas su eficiencia disminuye considerablemente, 
• Requieren combustible liquido o gaseoso de buena calidad. 
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• Se requiere la combinación de dos tecnologías distintas en una misma 
planta de potencia. 

Aunque la reducción de eficiencia a bajas cargas es un inconveniente, se 
compensa ampliamente con la rapidez de arranque, pues permite tener 
unidades paradas cuando no se requieren, que pueden considerarse como 
reserva rodante por la rapidez con que pueden entrar en servicio en caso de 
emergencia. Por ejemplo, en lugar de operar dos unidades a media carga, 
puede operarse una sola a plena carga y, dejar la otra parada 

Una planta de ciclo combinado es llamada así por utilizar el ciclo de turbina de 
gas, conocido como Brayton, y el ciclo de turbina de vapor que puede ser 
Bankine %generativo. 

Un ciclo de turbina de gas consiste de un compresor de aire, una cámara de 
combustión o combustor y una turbina de gas acoplada a un generador. En un 
ciclo combinado el gas consumido proveniente de la turbina entra'a una caldera 
de recuperación de calor o generador de vapor. 

La caldera contiene en general tres etapas: 

• Etapa de Vapor Sobrecalentado 
Es donde se emplea por vez primera el gas expulsado por la turbina. 

• Etapa de Vapor Calentado 
El gas es utilizado por segunda vez. 

Economizador 
El suministro de calor de la caldera procede del gas caliente que va 
a la chimenea. 

Para aumentar la potencia de salida por periodos codos durante los picos de 
carga, pueden ser colocados calentadores suplementarios de combustible en la 
caldera y de ese forma aumentar la cantidad de flujo de vapor, Este tipo de 
funcionamiento puede ser utilizado no únicamente en cargas pico, pero las 
limitaciones en la cantidad de combustible dependen del diseño de la caldera, la 
cual generalmente carece de recubrimientos refractarios adecuados. 

Sin utilizar calentadores adicionales, le temperatura del gas en la caldera es 
comúnmente de 1000 a 1200°F, mientras si éstos son utilizados, la temperatura 
del gas puede alcanzar hasta cerca de 1400°F (760°C), lo cual es suficiente 
para incrementar la potencia de la turbina de vapor en un 100% y el total del 
ciclo en un 30%, 

En grandes plantas de ciclo combinado usadas como base de carga, donde la 
eficiencia es muy importante, también se utiliza equipo de calentamiento 
suplementario pero fuera de le caldera, el cual se coloca entre esta y la turbina 
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Plantéis Termoeléctricas de Ciclo Combinado 

de gas. A la salida de la turbina de vapor, el agua al igual que el ciclo Rankine 
pasa a través'de un condensador y después a una bomba que lleva el agua de 
nuevo a la caldera, 

Una planta de ciclo combinado puede disponer sus turbinas de gas y de vapor 
de dos formas principalmente:  

• Con flecha común: donde <le turbina de gas y la de vapor se encuentran 
acopladas por un embrague o dutch. 

• Con flecha independiente: esto es, ambas turbinas no se encuentran 
acopladas, 

Generador 
de vapor 

%bina 
de gas 

 

Terma 
de vapor l   

Estructure de una plante de alelo combinado 



Plantas Diesel Eléctricas 

2 3 PLANTAS DIESEL ELÉCTRICAS 
De todas las máquinas de combustión interna, el motor Diesel es el más 
eficiente, es decir puede extraer la máxima cantidad de energía mecánica de 
una porción dada de combustible, se logra éste alto rendimiento mediante la 
compresión del aire a altas presiones antes de inyectarle pequeñas gotas de 
combustible en la cámara de combustión, 

Las máquinas Diesel utilizan un arreglo de pistón y cilindro convencional. Los 
cilindros pueden ser arreglados verticalmente en linea, en dos bancos formando 
una V, o con los cilindros radiando desde el centro como los rayos de una 
rueda. 

En la ampliamente utilizada máquina de cuatro tiempos, el pistón aspira aire 
hacia adentro del cilindro en el primer tiempo. Durante el segundo tiempo el aire 
se comprime en el cilindro aproximadamente e una quinceava parte de su 
volumen original. Esto se conoce como radio de compresión 15 a 1. Cuando la 
compresión concluye la presión del aire es 40 veces mayor que la presión 
atmosférica, y la temperatura del aire excede los 540°C. En este punto una 
predeterminada cantidad de combustible finamente atomizado, o combustible en 
le forme de gotas muy pequeñas, es inyectado dentro del cilindro mediante la 
bomba de combustible. La muy alta temperature en el cilindro provoca que el 
combustible se queme muy rápidamente sin necesidad de la chispa de una 
bujía. Le mezcla el arder se dilate empujando el pistón hacia la base del cilindro, 
proporcionando potencia al cigüeñal durante el tercer tiempo. Durante el cuarto 
tiempo, cerca del final de la carrera, el pistón descubre las lumbreras de 
admisión y de escape dejando salir los gases de la combustión, De lo anterior 
podemos decir que únicamente uno de los cuatro tiempos entrega potencia, 

En le máquina de dos tiempos, las cuales son generalmente mas pequeñas que 
les de cuatro tiempos, el aire es admitido Justo antes de queda compresión 
empiece, y los gases quemados son exhaustos cerca del final del tiempo de 
potencie. 

Los motores Diesel tienen ventajas las cuales los hacen excelentes para la 
generación eléctrica en capacidades pequeñas y medianas, algunas de éstas 
son 

• Alta eficiencia de operación la cual no es afectada por la salida, 
• No necesite un periódo largo de calentamiento, 
• No necesita un abastecimiento de agua grande. 
• Tiene un rápido arranque as( como un rápido incorporamiento de la carga. 
• Distribución sencilla de la planta. 
• Espacio reducido y bajo costo de las construcciones. 
• Bajo costo del combustible, así como fácil manejo de éste. 



Mentas Diesel Eléctricas 

Por otro lado, el Diesel no es le respuesta a> todos los problemas de 
abastecimiento de fuerza motriz . Al contrario de lo que sucede con la turbina de 
vapor, un aumento de capacidad aumente el área de piso y los costos en la 
misma proporción. Esto fija el limite económico el temallo de las estaciones 
centrales con motores Diesel. También se puede decir que la planta de vapor no 
es ineficiente comparada con la Diesel. Las plantas centrales grandes de vapor 
tienen eficiencias térmicas netas casi tan altas como las Diesel. Otra objeción 
de las Diesel es el ruido del escape. Con silenciadores adecuados puede 
atenuarse este defecto. 

Las plantas Diesel son preferidas donde los precios del combustible o la 
seguridad en su abastecimiento favorecen al petróleo mis que el carbón de 
piedra, donde el agua, es escasa y cuando les cargas son relativamente 
Pequeñas. 

Es une costumbre común colocar en lineas centrales paralelas las unidades 
generadoras de la planta de fuerza. Como el promedio de la planta tiene dos o 
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	más motores, esta colocación se adapta a un edificio de forma más o menos 
cuadrada. Deberá existir suficiente espacio en la distribución pare poder 
desarmar los motores, generadores y excitatrices. 

Los motores de las plantas de fuerza se conectan siempre directamente a sus 
generadores que son de una velocidad relativamente b*. Les velocidades que 
se emplean (de 200 a 1000 rpm), necesitan generadores de gran diámetro, de 
polos salientes, con une longitud axial corte. Los generadores normales para 
moverse con un motor, tienen sus propios cojinetes y se conectan por medio de 
un acoplamiento flexible a la flecha del motor por el lado exterior del volante. 
Los volantes están provistos de gatos para hacer girar el eje del motor hasta su 
posición de arranque. Los motores muy grandes, cuyo equipo manual no puede 
mover un solo hombre, tienen aparatos pera hacerlos girar, Su construcción 
pesada y tosca, de máquinas de baja velocidad de una gran seguridad de 
operación, y aunque costosas se justifican para usarse en las estaciones 
centrales. 
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Distribución dpke de une 'tanta de ruma Diesel 

La instalación de la planta Diesel debe incluir varios instrumento' para servir de 
gula a lee 0Peraderee. Estos son principalmente instrumentos eléctricos para 
medir temperaturas, presión y gesto. Los termómetros y los pirómetros son muy 
útiles para indicar la calidad de la operación. Se pueden usar  para indicar 
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Plantas Dlessl Eléctricas 

• Las temperaturas individuales de los escapes, indicando asi, si un 
cilindro;por tener'mal ajustada su bomba, está rindiendo menos de lo que 
debe. 

• Temperaturas de las camisas de agua. La> cantidad de agua de 
enfriamiento se ajusta con válvulas hasta obtener las temperaturas 
correctas a la entrada y e le salida. 
Les temperaturas del compresor del aire de inyección pare descubrir los 
anillos gastados, válvulas rotas, o depósitos de carbón en los 
compresores.  

• Temperaturas del aceite lubricante para comprobar la operación del 
enfriador.de aceite, 

• Temperaturas del aceite combustible. 

Los motores Diesel son casi independientes, porque requieren pocos aparatos 
auxiliares, aparte de los que llevan incluidos, por habérselos puesto los 
fabricantes. Aunque algunos se construyen como unidades completas en una 
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	 sola base, esto no se acostumbra si el motor es de tipo estacionario, Diesel, 
proyectado para un factor de alta capacidad al servicio de una planta de fuerza, 
Le figura muestra los aparatos auxiliares empleados en la planta de fuerza con 
motores Diesel. 



Plantas Diesel Eléctricas 

El equipo auxiliar puede agruparse en los siguientes sistemas : 

• Sistema de combustible que comprende: tanque de almacenamiento, 
generalmente con capacidad para la cantidad de combustible que se 
consume en 1 o 2 meses; tanque diario con cápacidad de 6 u 8 horas, el 
cual es utilizado en aquellas plantas que por sus características de 
demanda rápida deben tener el combustible cerca y listo para su uso; 
tubería de alimentación; tubería de derrames; bomba de alimentación y 
filtro; bomba de inyección de combustible y filtro. La función de este 
sistema es la de recibir, almacenar y proporcionar al motor el combustible 
a medida que este lo requiera. 

• Sistema de lubricación que comprende: tanque de almacenamiento; 
bomba de circulación de lubricante; bomba auxiliar de circulación y 
enfriador de aceite. 

Sistema de admisión y escape que comprende: filtro y tubo múltiple de 
admisión de aire; tubo múltiple de escape de gases de combustión y 
silenciador. 

kranque de motores de C,I que comprende: 
comPresor 

 de 
aire, y  tanque de almacenamiento de airea presión.  

de expansión; bomba 
Sistema de enfriamiento  que  

comprende: tanque 
enfriador, del agua del de circulación de agua; cambiador de calor; 

intercembiador de calor, con su correspondiente bomba de circulación. 
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Otras Plantas Eléctricas 

2.4 OTRAS PLANTAS ELÉCTRICAS 
Otros tipos de plantas que no utilizan carbón, gas o combustóleo para obtener 
energia eléctrica y que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional, incluyen 
principalmente: 

• Plantas nucleoeléctricas 
• Plantas hidroeléctricas 
• Plantas geotérmicas 

PLANTAS NUCLEOELÉCTRICAS 

Una nucleoeléctrica es una planta térmica de producción de electricidad, Su 
principio de funcionamiento es esencialmente el mismo que el de las planto 
que funcionan con combustóleo, carbón o gas, esto es, se basa en la 
conversión de calor a energia eléctrica. 

La transformación de energía térmica en otro tipo de energía lime un 
rendimiento limitado por el Segundo Principio de la Termodinámica. Esto quiere 
decir que por ceda unidad de energia producida por el combustible, solo una 
tercera parte se convierte en trabajo mecánico y se ceden al medio ambiente les 
dos terceras partes restantes en forma de calor. 
Esta conversión se realiza en tres etapas: 

En la primera, la energia del combustible se utiliza para producir vapor 
elevada presión y temperatura. 

En la segunda etapa le energia del vapor se transforma en movimiento de una 
turbina. 

En la tercera, el giro del eje de le turbina se transmite a un generador que 
produce energía eléctrica. 

Las plantas nucleoeléctricas se diferencien de las demás plantas térmicas 
solamente en le primera etapa de conversión, es decir, en la forma de producir 
vapor. 

Las plantes nucteoelédricas tienen un reactor nuclear. que equivale a la sakbra 
de las centrales convencionales. El reactor no tiene sistemas de inyección 
continua de combustible y aire, ni se necesite un dispositivo de eliminación 
continua de residuos sólidos. Tampoco se producen gases de combustión. 
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Otras Plantas Eléctricas 

Producción de Vapor de Agua en el Reactor 

Un reactor nuclear es una instalación utilizada para producir energía atómica o 
materiales fisionables mediante una reacción nuclear controlada. 
Un reactor nuclear consta de tres elementos esenciales; 
• El combustible 
• El moderador 
▪ El fluido refrigerante 

El combustible nuclear 

En las plantee nucleoeléctricas el calor se obtiene a partir de le fisión del uranio, 
sin que se produzca combustión. Sin embargo por analogía con las plentes 
térmicas convencionales, se le denomina combustible nuclear. 

El uranio natural utilizado como combustible, existe en dos MODOS,' conocidas 
como uranio 235 y uranio 238, en proporción de 0.7% y 99.3%, 
respectivamente. El uranio 235 ea un átomo inestable y puede ser rápidamente 
dividido o fisionrido, liberando energía que en una planta nuclear es usada para 
producir electricidad; el uranio 235 es entonces el combustible principal del 
reactor. El uranio 238 ea relativamente estable y no fácilmente fisionable, por lo 
que no funciona como combustible principal. Pero por ser transformable a 
plutonio por irradiación'de neutrones, el uranio 238 es empleado como material 
fértil. 

La posibilidad de una reacción en cadena surge porque una reacción de uranio 
235 produce dos o más'neutrones, los cuales están disponibles para fisionar 
otros átomos de uranio 235. De esta forma una proporción de neutrones 
producidos son capturados en uranio 238. Es necesario convenir que estas 
pérdidas'de neutrales aún dejan un promedio de un neutrón de cada fisión para 
w capturado por un uranio 235 para continuar le reacción. De esta forma, un 
neutrón que choca con un átomo de uranio 238, podría ser absorbido para 	 
formar plutonio, el cual es fisionable como combustible en la planta nuclear, 

El uranio natural 235 se coloca en los reactores en forma de uranio metálico o 
de óxido de uranio (UO2), dispuesto en barras compactas o tubos de pocos 
centímetros de diámetro :"y varios de longitud. También se puede utilizar el 
uranio enriquecido en forma de (U01), con el que,si fabrican pequeñas pastillas 
cilíndricas normalmente de poco más de un centímetro de diámetro y longitud. 

Para contener en el combustible los productos formados en la fisión, las 
pastillas se encapsulan en un tubo pertedamente hermético, que además lo 
protege de la corrosión y la erosión del fluido refrigerante. El tubo es de 
aleaciones especiales de Circonio. 
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El moderador 

Contrariamente a lo que puede sugerir su nombre, el moderador no mitiga la 
reacción de fisión sino:que la hace posible. Para que el choque de un neutrón 
con un núcleo de uranio 235 pueda producir una fisión, es preciso que la 
velocidad del neutrón sea del orden de 2 Km. por segundo. Cuando el neutrón 
sale de un núcleo fisionado, lleva una velocidad de 20,000 Km. por segundo y 
es necesario frenarlo. Esta es la función del moderador, frenar neutrones sin 
absorberlos, Para que pueda hacerlo con eficacia, el moderador debe reunir 
cierta" condiciones: que tenga un peso atómico ligero, que no absorbe 
neutrones y que cuente con una elevada densidad atómica, 

Los moderadores más utilizados son el grafito, el agua ordinaria y el agua 
pesada. 

El fluido refrigerante 

o 	El fluido refrigerante tiene en los reactores nucleares la misma función que el 
agua que circula por una caldera convencional, evacuar el calor producido por 
el combustible pare producir vapor. 

El fluido refrigerante circula entre les berree de combustible impulsado por una 
bomba, Debe reunir una serie de condiciones para que puede cumplir su 
función en forma satisfactoria: no capturar electrones, tener un elevado calor 
especifico y no ser corrosivo pare los tubos y demás elementos del reactor. 

Además del agua ordinaria en los reactores a base de uranio enriquecido, los 
fluidos refrigerantes más comunes son: el anhidrido carbónico y el agua pesada 
en los reactores de uranio. 

Los metales liquido' sodio y potasio resultan satisfactorios como agentes 
transportadores de calor siempre y cuando el agua no entre en contacto con 
ellos, en cuyo caso se producirla une violenta reacción, 

El fluido refrigerante, tras circular alrededor de les barres de combustible, se 
calienta y es conducido e un intercembledor en el que se cede el calor extraído 
del reactor a otro circuito de agua, donde se produce el vapor, En los reactores 
del tipo de agua en ebullición (13VVR ó Boiling Water Reactor), el vapor se 
produce directamente en el reactor. 
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Producción de Energia Mecánica 

El vapor producido en el reactor nuclear se canaliza hacia una turbina donde la 
energía contenida en el vapor se convierte en energía mecánica de rotación. 

Refrigeración 

Para hacer posible el ciclo termodinámico se necesita une fuente caliente y una 
frit Elda última es  el condensador que consiste en una serie de tubos en cuyo 
interior circula el agua de enfriamiento e el vapor proveniente de le zona de baja 
preSión de le turbina, el cual pasa por fuera de los tubos y se condensa, El egue 
de refrigeración así calentada puede devolverse directamente 4M medio de 
donde se extrajo, Se dice entonces que le planta funciona en circuito abierto. 

Otras veces el agua caliente se hace pasar previamente por una torre de 
enfriamiento donde una parte se evapora enfriando al resto. Una vez enfriada, 
el agua se recircula al condensador. 8e dice entonces que la planta funciona en 
circuito cerrado. 

Una planta nuclear de 1000 MW de potencia, que funciona en circuito abierto 
necesita un caudal de agua de refrigeración de aproximiadarnente 45 m3/s. Si 
funcionase en circuito cerrado, el caudal necesario'seria de aproximadamente 3 
m3/s, que se emplean en reponer el agua evaporada (0.6 m3/s) y las purgas 
necesarias del circuito para evitar le concentración de sales en él (2,5 m3/8). 
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Producción de Enerale Eléctrica 

Le rotación de la turbina provocada por el vapor se transmite a un generador, el 
cual consiste de conductores eléctricos que giran en un campo magnético 
produciendo electricidad. Esquemáticamente un generador podria ser un cable 
en forma de U que girase entre los polos de un imán; el giro produce 
electricidad. 

La energia eléctrica producida pasa a la subestación donde se eleva le tensión 
para disminuir les pérdidas por calentamiento en las lineas de transmisión, ye 
que la potencia es el producto del voltaje por la corriente y las pérdidas de 
transmisión son ProPorcionales al cuadrado de le corriente. 

CFE sólo cuenta con una planta de este tipo y esta es le planta de Laguna 
Verde en el Estado de Veracruz que cuenta con dos unidades de 675 MW cada 
une, habilitadas con reactores nucleares tipo "Agua Hirviendo" (BWR ó Rolling 
Water Reactor). 

PLANTAS HIDROELÉCTRICAS 

Una plante hidroeléctrica es un sistema destinado a utilizar parte de la energia 
existente potencialmente en cualquier masa de agua que se encuentre a una 
altitud mayor del nivel del mar, 

Básicamente las plantas hidroeléctricas se clasifican en: 

• Plantas de Agua Corriente (sin vaso de almacenamiento) 
• Plantas con vaso de almacenamiento 

Plantas de Agua Contente (sin vaso de almacenamiento) 

Utilizan el agua del rio  tel como es conducido. Son plantas que utilizan  en todo 
mominto le cantidad de agua disponible del rio, le cual puede o no cubrir las 
necesidades de la demande;  según las caracteristicas de le cargó. No poom 
en consecuencia, ninguna dese de dispositivos de almacenamiento' pare el 
agua, siendo la presa de derivación 'dispuesta únicamente para Menténer un 
nivel fija En general, son plantas de .menor potencia, usadas pera servicios 
limitados en relación. con la energil disponible; o plantas secundarias con 
respecto a plantas básicas de mayor potencia, a las cuales prestan el servicio 
complementario de cubrir los picos de carga exigidos sobre le carga básica. 
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Otras Plantas Eléctricas 

A menos que sean muy bien estudiadas y dispuestas como plantas secundarias, 
en conjunto con las plantas hidráulicas o térmicas, estas plantas son en general 
de poca utilización y rendimiento y económicamente no aconsejables, 

Planta d. Agua Corriente 

Plantas con vaso de almacenamiento 

El vaso consta de una cortina que impide el flujo natural del agua y la obliga a 
represarse conservando un determinado nivel sin variación apreciable. Si el 
vaso tiene la capacidad necesaria es posible generar una potencia constante a 
lo largo de un periodo determinado, a pesar de las variaciones del caudal del 

Planta con vaso da almacenamiento 

Les plantes de vaso de almacenamiento o embalse, se dividen generalmente de 
acuerdo a'su regulación en: 

1. Plantas con Pequeña Regulación: constan de un pequeño embalse pera 
acumulación del caudal, el cual se puede almacenar e ciertas horas del dia. 
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De esta forma el agua contenida puede ser utilizada durante las horas de 
poca carga, permitiendo cubrir une mayor demanda. Convenientemente 
conectadas con otras plantas pueden ser operadas con gran eficiencia, 
usándolas como plantas para cubrir picos de carga durante los señales, Son 
de uso muy común en paises montañosos no altamente industrializados, en 
donde el crecimiento de consumo eléctrico es lento y le producción de 
energía es casi siempre con marcha retardada con respecto el crecimiento 
del consumo industrial. 

2. Plantas con Regulación Anual: una planta eléctrica regulada con gran 
embalse puede realmente trabajar como una planta de servicio general, 
cubriendo la demanda básica y los picos de la misma; o bien, en los grandes 
sistemas eléctricos para uso industrial, puede servir como planta para picos 
solamente. 

3. Plantas Reguladas por Almacenamiento con Bombeo: consiste de un sistema 
que almacena energía hidráulica potencial durante las horas o periodos de 
depresión de carga, mediante bombeo del agua sobrante del vaso de 
almacenamiento, el cual puede ser regulado para utilizarla luego en las 
tuberías durante los periodos de mayor demande. Para el bombeo se utiliza 
la energía barata de la planta, comprendida entre la curva de carga deprimida 
y la obtenible con el agua embalsada por bombeo, De este manera convierte 
un gran volumen de energía de bajo precio a uno equivalente de alto valor, a 
través del sistema de bombeo, para cubrir le demanda en horas de consumo 
mayor. Las plantas de generación y bombeo son generalmente 
independientes, pero existen ahora grupos turbina-bomba sobre el mismo ej•, 
reversibles en tu funcionamiento y que realizan en forma económica y 
eficiente el servicio de generación de bombeo a voluntad. 

Principales Partes de una Planta Hidroeléctrica 

En general las componentes de un desarrollo hidroeléctrico son: 

1. Obra de Toma.• Consiste principalmente, de un dique transversal o'diagonal, 
que represa el agua y aumenta ligeramente su nivel, obligándola a entrar el 
canal de derivación. Conviene en muchos casos poner una o mis rejillas en 
la bocatoma para evitar le entrada de troncos, remezón, objetos flotantes, etc. 
al canal. También es importante que el canal tenga una compueda para 
dejarlo en seco en determinadas ocasiones. 

2. Canal de Alimentación.- Conducto Abierto, de sección trapezoide, 
rectangular, o semicircular, cuya longitud puede ser de varios kilómetros, sin 
causar grandes perdidas, por ser su pendiente apenas perceptible, Su 
función es la de transportar el agua, en plantas de agua corriente (sin vaso 
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de almacenamiento) al tanque de reposo. Y en Plantas con vaso de 
almacenamiento, en transportar el agua del rio al vaso de almacenamiento. 

3. Tanque de Reposo.- Su función es le de servir de unión entre la tuberia a 
presión y el canal, est como producir la decantación de arena y otros 
elementos extraños que puedan ser arrastrados por el agua del canal. Difiere 
en este principalmente en capacidad, en el caso de plantas con vaso de 
almacenamiento el tanque de reposo no es utilizado. 

4. Tubería e Presión.- Tubo de acero o Material apropiado, que conforme 
disminuye su altitud, aumente su presión por lo cual no hay más' pérdida de 
energle 'que la ocasionada en el tubo y sus auxiliares por fricción, 
adherencia, cambios de velocidad, etc. Su función es la de transmitir el agua 
e la turbina. 

6. Turbinas y Accesorios.- Son los elementos encargados de transformar la 
energía del agua (energía potencial) en energla mecánica en condiciones 
adecuadas pare su aprovechamiento por los generadores. Las turbinas 
utilizadas en plantas hidroeléctricas, se reducen a tres clases generales: 
nadas de impulsión, ruedas de reacción y turbinas de propulsión. Las clases 
de turbinas entes nombradas se han reducido a tipos de características muy 
definidas, que llevan el nombre de sus primeros diseñadores y constructores: 

• Turbina Pelton ( de Acción o Impulsión): En ellas toda le energía de presión o 
tangencial en la tubería es transformada en energía cinética en el chorro que 
sale de la tobera e incide normalmente sobre los cangilones periféricos de la 
rueda. Cada cangilón está formado por dos cucharones sobre los cuales es 
concentrada el agua del chorro, el cual produce un impacto sobre la 
superficie interna del cucharón, que se traduce en un momento de torsión o 
par sobre el eje. Como esta es une turbina pare gran altura de carga (> 250 
m), su uso esta limitado a torres de montaña o con gasto medio no mayor de 
10 m3/s, conseguido a menudo mediante capacitación de varias fuentes en 
un embalse de regulación. Una de sus características es su pequeño gasto 
con inyección parcial en 1, 2 y en ocasiones hasta 3 y 4 tobera, tangencia! y 
uniformemente repartidas alrededor de le rueda. Esta inyección tangencial 
permite su desviación total sin causar golpe de ariete. 

Turbina Francis (de Reacción): Consiste principalmente de una corona de 
alabes orientables que no giran, llamados alabes directores que constituyen 
el distribuidor o caja guíe de le turbina. Después que el agua adquiere la 
dirección dada por los alabes orientables en la caja gula de la turbina, esta 
entra en el órgano de rotación de la turbina, llamado rodete. En este tipo de 
turbinas notamos que la, presión estática del fluido no produce trabajo. El 
trebejo producido se debe totalmente a la transformación de la energía 
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cinética. El margen de alturas de carga que puede cubrir una turbina Francis 
varia entre 25 y 250 m y puede admitir caudales hasta de 150 m3  /s, 

• Turbina 'tapian (á Propulsión): Consta de un distribuidor en el cual el agua 
entra horizontalmente a una cámara de giro, moviélndose el rodete o 
propulsor de paletas en forma de hélice y dentro de la cual el agua cambia su 
movimiento horizontal en uno axial, con desviación de 90° pero, 
gradualmente durante su recorrido a lo largo de le cámara. Este tipo de 
turbinas ea el más reciente siendo aplicable e pequeñas caldas, en las cuales 
da mayor velocidades angulares y mayor rendimiento que las turbinas.  
Francis pera las mismas condiciones, pero a la vez exige mayor cuidado a 
sus especificaciones y aplicaciones. El margen de alturas de carga es de 5 a 
30 m, el gasto es mayor que el que se obtiene con una turbina tipo Francis 
para un mismo diámetro. 

6. Canales de desfogue.- Su función es la de hacer conducir el agua que sale 
de las turbinas hacia el rio. Su longitud es corta y esta generalmente 
provistos de vertedores e instrumentos para medir caudal en cada instante. 

7. Generadores y Excitadores,- El generador es una máquina rotativa de CA 
que recibe energie mecánica de le turbina y la transforma en eléctrica . Los 
generadores empleados son sincronos y de tres fases, 

8. Transformadores.- Son utilizados para elevar la tensión de la corriente 
eléctrica y hacer económica la transmisión de energía e largas distancias. 
Son instalados unas veces en la sala de máquinas. 

9. Elementos de Control y Protección,- Son Dispositivo* y aparatos muy 
diversos cuya función es der a la energle eléctrica ~áticas necesarias 
pare su buen aprovechamiento y prevenir contra los peligros derivados de 
accidentes de operación o fenómenos atmosféricos natuiales. 

CFE cuenta con un gran número de Plantas Hidroeléctricas como Chicoasen, 
Temascel, El Caracol, etc, y aunque son obras gigantescas desde el punto de 
vista de Ingenio"a civil, no cuentan con más componentes y sistemas 
electromecánicos que identificar, q los que se requieren en une Central 
Termoeléctrica. 

PLANTAS GEOTÉRMICAS 

Una planta geotémlice transforma la energía proveniente de los mantos 
acuíferos de la Tierra en *árele eléctrica. La geotermia se origina porque un 
cuerpo caliente se emplaza en un acuífero o cerca de él. Hay dos formas 
básicas por les que aparece este cuerpo caliente: la primera se produce en el 
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borde de dos placas de la corteza terrestre que se van separando. La 
separación hace que se debilite la corteza terrestre y que ascienda magma a 
muy alta temperatura por las grietas, calentando el agua de los acuiferos. La 
segunda es originada por los volcanes, donde además de producirse la 

. 	erupción, queda atrapada en el subsuelo una cantidad importante de magma. 

El movimiento de las placas que se separan y la formación de volcanes no 
siempre implican la existencia de un yacimiento geotérmico. Para que exista se 
requiere que la fuente de calor sea grande, que esté cercana al acuífero, ea 
decir, que no sea muy profunda y que su emplazamiento sea relativamente 
reciente. Lo que en términos geológicos significa que sea menor a un millón de 
años para que no se haya enfriado. También se requiere que el aculfero 
caliente se encuentre en una zona de alta permeabilidad para que el agua y el 
vapor fluyan sin necesidad de grandes diferencias de presión a la hora de 
extraerlos, para aprovecharlos en la superficie. 

Configuración y funcionamiento de una planta geotérmica: 

Para extraer el fluido geotérmico .se perforan pozos de unes diez pulgadas de 
diámetro y de dos a tres kilómetros de profundidad. A pesar de la alta' 
temperatura del yacimiento, el pozo no fluye espontáneamente, es necesario 
alivianar la columna de agua, ya sea inyectando aire o con espumante, para 
disminuir la presión hasta lograr que presión y temperatura se encuentren en el 
punto de saturación. En este momento el pozo "arranca" arrojando una mezcla 
de agua y vapor. 

La mezcla de agua y vapor se separa en unos recipientes cilíndricos donde la 
fuerza centrífuga se encarga de segregar el agua que se pega e la pared y dejar 
el centro el vapor donde ea extraído y enyisdo a las turbinas. 
El 	geotérmica separadacontiene una gran cantidad de sales disueltas, 
varias de ellas contaminantes, por lo que es necesario reinyectarla regresándola 
al propio yacimiento de donde se extrajo. 

geotérmico hace rotar una turbina muy similar aosrbaja presión queen  El vapor 
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Otras Plantee Electrices 

Una forma económica y práctica de explotar un recurso geotérmico, cuando 
todavía no se tiene un conocimiento cabal del yacimiento, es instalando turbinas 
a boca de pozo con descarga atmosférica, es decir sin usar condensador. 

Otra forma de aprovechar le energía del subsuelo es con plantas a 
condensación. La eficiencia de este ciclo es mejor que la de a boca de pozo y 
se puede mejorar al utilizar una segunda expansión del agua caliente separada, 
de donde se pueden extraer otras toneladas de vapor de menor presión, las 
que se inyectan en las ruedas intermedias de la turbina. 

Finalmente, con el agua caliente se puede lograr generar electricidad con un 
ciclo binario en el cual, mediante un intercambiado( de calor, se transfiere el 
calor geotérmico a un fluido de bajo punto de ebullición (hidrocarburo o freón), 
para operar en ciclo cerrado una turbina de diseño especial, 

CFE tiene en operación comercial este tipo de plantas en la Central Geotérmica 
de Cerro Prieto Unidad 1 y 2, ubicadas Mexicali, baja California Norte, ambas de 
diferentes capacidades, pero que comparativamente con una temmelédrica 
convencional, tienen menos equipo y sistemas que identificar. 

SEPARADOR 
SECADOR 

SILENCIADOR 

TOE0 ERMICO 

TURBINA 

GENERADOR 
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CARACTERISTI 
CAS DEL SIC 

Debido a le gran variedad de elementos dentro de una planta de generación 
eléctrica, se hace necesario el utilizar un método unificado para le identificación 
de cede uno de ellos. El SIC es un sistema unificado y orientado a le 
programación computeriza« en el que se obtiene un manejo  directo de la 
información sin necesidad de definir complelos procedimientos. 

MI, basta el número SIC completo con todos sus niveles pare identificar 
plenamente a un componente, ya que no existirá otro número igual que cause 
confusión para identificar a otro componente. 

Estableciendo las bases de datos necesarias es posible acamar la información 
en forma directa a los elementos a través de sus correspondientes números 
SIC. 

Las facilidades del maneje directo de la información 
dde
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Son muchas las ventajas obtenidas el utilizar el método unificado SIC, en le 
identificación de todos los equipos, componentes y partes de una Planta de 
Generación Eléctrica. 

La estructura del método surgió de la necesidad de conjuntar las diferentes 
sistemáticas de manejo en una sola. 

3.1 MANEJO INTEGRADO DE LA 
INFORMACIÓN 

En el método del SIC ceda uno de los identificadores se forman e integran de 
una manera relacionada de tel modo que el final se pueden obtener informes 
completos de todos los identificadores y sus correspondientes elementos 
relacionados. 

Ael, cuando se maneja cualquiera de las tres formas de identificación que 
pueden ser por: Proceso (Función), Localización (Coordenada) y Espacial, se 
estén involucrando Identificadores que clasifican o que hacen referencia a 
categorice comunes en cada une de lee partes identificadas. 

Les categorías de identificación.que el SIC proporciona son les siguientes: 

• Función 
• Equipo 
• Componente 
• Coordenadas 
• Espacios t'Oca, 
• Señales 
• Circuitos 

Le gran variedad de información que puede existir en una plante de generación 
eléctrica, queda entonces clasificada, catalogada y simplificada en las 
categorías anteriores pera obtenerse un manejo Integrado de le Información en 
forma codificada. 

Simplicidad y Itacionalizacida 

El hecho de contar con una estructura única de aplicación repetitiva conduce a 
hacer sencillo el entendimiento y la aplicación del SIC en cualquiera de sus 
facetas. 
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Esto significa que loe usuarios del SIC en el momento de operar con él, tienen 
que recordar pocas reglas fundamentales para su interpretación, porque 
básicamente es lógico, racional y no requiere de estar leyendo constantemente 
au estructura, 

La secuencia alfanumérica característica del SIC, gula a los operadores en las 
centrales en donde se aplica el sistema, para localizar los diferentes 
componentes evitándoles confusiones, errores y pérdidas de tiempo en las 
etapas de construcción, pruebas, puesta en servicio y mantenimiento. 

Flexibilidad 

Tanto en la aplicación de las abreviaturas en ciertos casos como en la 
numeración de componentes existen diferentes formas de adaptación que 
dependen básicamente del documento o dibujo base sobre el cual se va a 
efectuar la numeración SIC. 

Las formas de adaptación más importantes son: 

e En el Nivel 1 

Le numeración alfanumérica puede establecerse, tomando los caracteres 
numéricos en función de su cantidad en los modos; 

De diez en diez o decénica 
De dos en dos 
De uno en uno 

• En los NiVeleS 2 y 3 

Se han agregado abreviaturas identificadas como componentes especiales, que 
son para aquellos componentes que no nen sido identificados con sus  ProPids 
abreviaturas, y de les que se cree sea posible que aparezcan y requieran ser 
enumerados con el SIC en el futuro. 

Facilidad de Correcciones Parciales 

Es característica del SIC el efectuar correcciones parciales a causa del manejo 
discreto de la información, modificando solo una parte minima del sistema, 

Esta caracteristice es general para todos los sistemas y componentes de la 
Central numerada con el SIC, ya que por ejemplo cuando se produce un cambio 
en un sistema o componente, ya sea por actualización o eliminación. se Puede 
efectuar la corrección pertinente dentro del sistema cambiando los caracteres 
alfanuméricos comprendidos en los dibujos si asi se requiere, recordando que 
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se modifica la numeración por especialidad, es decir se cambia el nivel 1 del 
sistema, lo cual afectará a los componentes en los niveles 2 y 3 de la 
especialidad del sistema y también e los de otras especialidades que se 
encuentran dentro de ese nivel 1, mientras que cuando se cambian los niveles 2 
y 3 de una especialidad (mecánica, eléctrica, etc.) no será necesario hacer 
cambios en el nivel 1. 

Al realizar las modificaciones mencionadas anteriormente, estas deberán ser 
transferidas e documentos y dibujos, lo cual implicará el manejo de correcciones 
parciales <endonde no es necesario cambiar todo. 

En les correcciones hechas a placas dé identificación física y de componentes 
en la planta se encuentra la mayor utilidad, ya que no hay necesidad de 
cambiar todas las placas, sino solamente les mlnimas necesarias. 

Fllosoflas Comunes en la Identificación de Component 

Para el SIC, desde su creación se buscó obtener un sistema completo, que 
favoreciese las necesidades informáticas en Centrales de CFE, y dentro de ello 
compatibilidad de metodologlas con las que CFE ha tenido que aplicar, 

Esta compatibilidad fue estudiada partiendo de formas anteriores de identificar 
componentes en CFE, hasta algunas actuales utilizadas por otras compañías, 
les cuales presumen seguir siendo válidas. 

El SIC posee el mismo número y clase de'caracteres identificadores que tiene el 
KKS, diferenciándose sobre todo en les letras utilizadas para ceda uno de los 
sistemas. Esta similitud de caracteres permite a CFE tener informes con 
columnas equiparables, de sistemas y componentes muy útiles para la 
uniformidad de bases de datos en su manejo conjunto del Sistema SIC y MEI 

Las letras utilizadas para identificar sistemas correspondientes al nivel 1 del SIC 
fueron seleccionadas, de acuerdo a las que tradicionalmente hablan sido 
utilizadas por CFE para numerar sus sistemas de acuerdo e la metodologia de 
le Compañia de Ingeniería Bechtel. 

En le numeración de equipos y componentes dedos niveles 2 y 3 del área de 
instrumentación se utilizaron algunas letras por ejemplo P y T para Presión y 
Temperature, que CFE en el pasado habla tomado partiendo de les normas ISA 
(Instrument Society of America). 
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Relación Óptima de Identificadores 

Es posible obtener una mayor cantidad de información sobre un componente 
relacionando los tres tipos de identificadores del SIC. 

Debido a que cualquier número SIC representa un paquete de información, 
bastará sólo indicarlos con un número minimo de palabras, para entender el 
sentido de lo que se quiere dar a conocer. 

Por ejemplo, en una aplicación total de indicadores SIC en el área de 
instrumentación se pondria el No. SIC que le corresponda a un instrumento por 
sistema o proceso, seguida del número SIC por localización o coordenada 
correspondiente al tablero donde se inserta el instrumento, más el No. SIC por 
espacio que corresponde al cuarto donde se halle el instrumento, dando un total 
de tres números SIC que se relacionen con el instrumento de formas diferentes, 

Manejo en Todos los Niveles Técnicos y Administrativos 

Las operaciones de búsqueda e identificación de la información se llevan a cabo 
en todos los niveles del personal, y las de actualización quedan reservadas 
sólo para aquellas personas que en le Central tienen esa responsabilidad, por lo 
que se hace necesario que todo el personal involucrado tenga conocimiento del 
SIC. 

La filosofía de manejo amplio generalizado y actualizado en tiempo real de la 
información, por todos los niveles responsables de una Central, favorece • la 
producción eficiente y es en esta'modalidad moderna donde el SIC da la pauta 
para le búsqueda o rastreo de la información, ya bien sea en forma manual o en 
su preferencia computarizada, aprovechando la ventaja de que el SIC es fácil de 
entender y manejar por parte del personal en cualquier nivel. 

Manejo clasificado 

La clasificación generalizada de Sistemas y Componentes que logra el SIC en 
una Central es aprovechable con otras plantas que también utilizan el SIC, pare 
obtener información necesaria para los fines de control dé partes y refecciones, 
información Técnica, Estadística y Asignemiento de Calidad, Costos, etc. 

El concepto de clasificación es esencial en el SIC. Es, preponderante en el 
manejo de la información que aplica en Centrales Eléctricas, ya que en todo 
momento de acuerdo e los requerimientos podrán clasificares y enlisterse, 
Sistemas, Equipos y Componentes permitiendo agrupaciones valiosas para 
análisis y toma de decisiones. 
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Manejo IMegredo de le Información 

Así, de acuerdo al grado de importancia, que puede ser diferente en cada 
Central en sus distintas etapas de vida, es conveniente jerarquizar los grupos 
de clasificaciones de manera que fácilmente puedan analizarse las 
conveniencias, diferencias y correcciones de cada concepto. 

Manejo Parcial de los Identificadores 

de dada une  de  lee necesidades delosa deidenInlicadorórrnaoirie  e 
solamente

Posá meneidDaPanclend°en fetInntseeepla3realltaa ma
nera 

osnlitracre
a simplificar le  comunicación, necesarios, lográndose 	

......1. del SIC por los difuntas del manejo 	
algunos 

desprende de la  practica 
	por ejemplo Para 

Lo Menor se --,-- 	e las que  se enfrentan
,, requerirán 

en situacionesido en 
algún  área de 	

ellos suer hacer 
o  dei 

usuarios
técilic°s montadores,re

nstrilvengles--; y 3 para.
personalentinderseentdreeproducci  (5n o que 

so únicamente de los comande mientras que 	
inminente de  todos los 

u
caigo que  están tr---,-----, 	...... hacer uso  

lezeipolaeede une  piante tendrá que tediados 
niveles (0,1.2 y 3). 

Desde esta perspectiva el SIC es mane¡ado de acuerdo a las necesidades de 
Usa* permitiendo en su adopción un oso  fácil y familiar in su aPlioación. no 
»Portando lo compleja quo sea. 

39 



Manejo Computarizado 

3.2 MANEJO COMPUTARIZADO 
De entre las grandes ventajas del SIC está la característica de su estructura la 
cual está orientada a la aplicación en sistemas computarizados con 
manejadores de bases de datos. Esto facilita en gran medida les operaciones 
que se requieren realizar con la información definida por los números SIC. Esto 
se detalla en el Capitulo 5. 

Actualmente las bases de datos existentes cuentan con manejadores que 
pueden interactuar con otras bases diferentes, como es el caso que se 
describirá en el Capitulo 5. 

Debido a su estructura, el uso del SIC con un sistema computarizado facilita en 
gran manera el acceso a la información y más que eso, permite mantener una 
aceptable integridad de los datos con otros elementos relacionados a los 
mismos como son planos, informes, etc. 

Se obserVa que a pesar de que el SIC tiene una estructura independiente de 
cualquier software, puede simplificar el trabajo computarizado de cualquier 
programa, no perdiéndose trabajo de adquisición de datos, ya que le 
experiencia actual demuestra que la información puede ser exportada o 
importada de un programa a otro por conveniencia o cuando se vuelve obsoleto 
uno de ellos. 

Manejo con Posibilidades Mnemotécnicas Múltiples 

El manejo adecuado de los significados de los identificadores es posible lograrlo 
con poco entrenamiento de los usuarios. 

Basado en el hecho de que la mejor mnemotecnia esta sustentada en una 
buena relación mental entre: estados, causas y efectos te puede hacer un 
análisis y recomendaciones que sirvan como referencia para los usuarios del 
SIC. 

Las siguientes reglas para el manejo del SIC por parte de los usuarios pueden 
considerarse como minimas si se piensa en la complejidad de una planta de 
generación, 

• Tener en cuenta la cantidad de caracteres alfanuméricos que tiene cada nivel 

• Le secuencia y el orden establecidos de acuerdo a la dirección del flujo de la 
numeración 
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Manejo Computarizado 

• Tener una visión general de le totalidad de la planta a manera de identificar 
con la mínima información los sitios de ubicación 

• Tener conocimiento de la definición de los cuatro niveles de desglose 

• Estar familiarizado con la naturaleza de los diferentes sistemas 'y equipos en 
servicio dentro de le sección en estudio 

Extensión a Diversas Centrales 

Con la utilización de sistemas computarizados se facilita el exportar las 
definiciones de la programación para su utilización en otras centrales de 
generación, esto es, habiéndose definido un estándar en la sistemática de 
manejo de la información, éste puede ser aplicado en cualquier tipo de planta 
alimentando la información a la base de datos para su manejo. 

El SIC une vez generalizado y aplicado, ayuda a reconocer Sistemas y 
Componentes a especialistas en Diseño, Construcción, Operación y 
Mantenimiento de Centrales en donde se aplique, ampliando les perspectivas 
de definición de todo lo existente en una Central, las cuales serán cada dia 
mayores debido e que la integración del SIC permite confinar a cualquier 
sistema o componente, lo cual brinda confianza en el aspecto técnico y 
psicológico a todo el personal en le utilización de la información de una Central. 

El Método Funciona como Lenguaje Generalizado 

En el momento en que los dirigentes, operadores y operarios de una Central, 
hablan un mismo idioma  come es SIC se obtienen les ventajas siguientes:  

• Rapidez para precisar a cualquier componente y su información relacionada 

• Facilidad de Intercambiar personal de une Central a otra con tiempos de 
acondicionamiento acortados 

• Abatimiento de`costos por las ventajas anteriores 

Manejo Dentro de Otros Sistemas Técnicos Administrativos 

Le estructura SIC sirve como columna vertebral para que se apoyen otros 
sistemas como es le red de comunicación interna de le Planta e la cual se 
conectará un sistema de base de datos y dentro del cual se alojará la 
información SIC. Podrá tener otras conexiones a otros programas, por ejemplo, 
a los sistemas de bus de control de la central, pudiendo de este modo tomar 
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MIMO Computarizado 

información para alimentar informes del SIC en la base de datos de calidad 
relativos a componentes y sistemas, integrados en uno mismo siendo en estas 
áreas as( como en la de costos donde los sistemas aislados se relacionan a 
través de interfaces manuales. 

Manejo Sistematizado 

Los sistemas técnico-Administrativos aún en vías de desarrollo, como son los de 
Calidad Totel, que contienen el aseguramiento de la calidad, loa cuales tendrán 
que considerar nuevos aspectos en la generación de electricidad y pueden ser 
implementados en el SIC. 

Son grandes las dificultades iniciales para crear un orden a partir, del cual se 
genera un sistema para la utilización de la información en la obtención de fines 
determinados. Con la utilización de loa sistemas computarizados la labor para 
establecer las normas se ve agilizada. MI, establecidos los ordenamientos, 
comienza a moverse el mecanismo de le adquisición, actualización y utilización 
optima de la información , produciéndose los resultados esperados y animando 
a los usuarios a emprender estudios con miras, que van mas allá de lo 
comúnmente visible. 

Le sistematización abre puedas y posibilidades de crecimiento. El SIC dentro de 
le sistematización provee medios para rastrear el estado de cada uno de los 
sistemas, equipos y componentes de una central permaneciendo como operador 
en le participación de todas las partes de una Central Eléctrica. 

Posibilidad de Expansión 

El SIC puede incrementar sus funciones y aplicaciones, dependiendo de les 
necesidades que en un futuro aparezcan. 

Esta libertad de expansión o crecimiento está basada en la estructura del SIC la 
cual no se altera al ampliar su cobertura, lo cual le permite crecer sin 
modificaciones substanciales de la misma; quedando las, aplicaciones SIC 
dependiendo de la extensión en capacidad y funcionamiento de los paquetes 
computerizados de base de datos, pero como estos han cubierto la mayor de las 
posibilidades en su asociación con les computadoras personales (PC's), no se 
presente en realidad obstáculo alguno a la vista, que puede impedir Cualquier 
realización con libertad de posibilidades. 

Manejo Eficiente de la Información Masiva 

El contar con un sistema eficiente de identificación como el SIC, facilita con los 
medios computarizados el manejo masivo de la información, y sus diferentes 
formas de presentación. 
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NIMIO Computarizado 

Uno de los problemas principales en la actualidad es la cantidad tan grande de 
Información que se tiene que Integrar, cuantificar, valorar, etc. en los ordenes 
técnicos y económicos que permitan mantener en pie a un negocio y empresa. 

El SIC se encuentra habilitado pare emplear métodos de control y de alcance 
amplio que cubran todos los detalles importantes, para emprender análisis y 
conclusiones adecuadas a fin de obtener buenos resultados, tanto para su 
autofuncionamiento como para ayuda o aportación en la actuación de otros 
sistemas que tengan propósitos de manejo de la información masiva, 
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Descripción General del SIC 

ESTRUCTURA 
DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN 
D 

Como se mencionó en el capitulo 2, existe una gran diversidad de centrales 
generadoras eléctricas que trabajan en la estructura de Comisión Federal de 
Electricidad, Se puede notar que entre el primer paso que es la conversión de una 
energía primaria y el paso final que es la obtención de energía eléctrica, existen 
diferentes sistemas intermedios que guardan similitudes en el proceso pero no en 
los equipos usados en éste; por lo que es knagimble que cada central 
generadora cuenta individualmente con un cuerpo diferente (estructura) aunque 
el resultado sea el mismo, 

Esta estructure diferente y sus sistemas operativos cuentan con una diversidad de 
equipos y componentes que como en un rompecabezas cada una de ellas ocupa 
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un lugar único, que cumple con una función especifica y que debe ser localizable 
en cualquier momento para hacer mas rápida, eficiente y económica la operación 
de la plante, tanto para su instalación, puesta en servido, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento, Le localización de cada uno de los 
componentes que la integran, hasta el momento no ha sido ordenada en su 
totalidad a nivel nacional; por le problemática que representa el tener tipos 
distintos de centrales, tecnobgias, instalaciones y equipos, por lo que se hace 
necesario que esta ordenación se haga de une manera práctica, sistemática y 
sobre todo sencilla, contando con las reservas para ampliaciones futuras. 

Este trabajo propone tal ordenamiento basado en une nomenclatura estructurada 
por asignación de caracteres alfanuméricos, que abarque de manera integral a 
todo aquel componente dentro de una planta, mismo que habrá de revelar el tipo 
de planta donde está instalado el sistema al que pertenece, la función que 
desarrolla y al componente en si pera su identificación, incluyendo todas las 
posibles necesidades del proyedo o de ampliación. 

Este método de asignación de caracteres con el fin de Identificar a todos y cada 
uno de los componentes que Integran une planta generadora se llama "Sistema 
de Identificadón de Componentes", y lo abreviaremos con les siglas 'SIC'. 

El Sistema de Identificación de.  Componentes está actualmente ~do en tres 
plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Eleetricided; pero sabiendo que 
el universo de plantas generadoras no se reduce a las del tipo termoeléctrico, sino 
que abarca la diversidad descrita en el capitulo correspondiente, debemos agotar 
las posibilidades de hacer compatible este sistema de identificación conceda una 
de ellas sin detenemos a pensar en su tipo. 

El SIC nace de una combinación de necesidades ya que hasta 1905 los 
componentes se clasificaban de acuerdo a el área de Ingeniería a la que 
pertenecían. Les áreas contempladas eran el sector eléctrico, el sector mecánico 
y el de instrumentación y control. 

MI que nos podemos dar cuente que une de las necesidades era compilar toda la 
información de la planta en un solo catálogo, por lo que estas tres áreas se 
fusionarán en una sola área que contuviera identificaciones compatibles y 
adicionando las áreas que no Intervenían en la operación de la planta como son 
el diseno dele planta y la construcción llamada obre civil. 

Una segunda necesidad era compactar la gran cantidad de información debido al 
incremento en el numero de componentes y que ocasionaba un desmesurado 
volumen de manuales y catálogos, 

Otra necesidad, proveniente de la administración de la planta, que se complicaba 
al tener varias fuentes de información, une por cede área, ya fuere para cualquier 
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tipo de movimiento contable, como el surtido dentro de los almacenes, las 
requisiciones de equipo para adquirir refacciones o modernizadas y para hacer 
mas oportuno el mantenimiento preventivo o correctivo dentro de la planta 
generadora. 

Necesidad de llevar esta información a un archivo fácilmente accesible tanto en la 
consulta como en la actualización y transferida a otras localidades de manera 
económica y pare solventar este requerimiento, nada más propio que un sistema 
de computación que puede guardar estos archivos en espacios reducidos y con el 
que te puede manipular le información incluso en computadoras de pequeña 
capacidad: (computadoras personales). 

Por lo que, el corolario de estos motivos seria concluir en que cada pieza que 
compone una planta generadora tiene un único lugar en el proceso y se debe 
construir un sistema que asigne una sola identificación a cada una de las piezas 
provocando su rápida localización. 

EL MÉTODO "KKS" 

De Alemania, concretamente de la multinacionalmente conocida compañia 
SIEMENS, proviene el sistema de identificación kraftwerk-Kennzeichensystem, 
cuyes siglas son manejadas en el ámbito de la Ingeniería como KKS. Este sistema 
contempla las mismas necesidades antes expuestas por lo que tomando la 
reglamentación de la ISA Onstrumentation Society of America] de tal forma que 
puede darle un carácter compatible con las normas internacionales, se propuso 
como un paso adelante encaminado a solucionar la problemática de identificación 
antes expuesta. 

El sistema KKS abarca a todas las disciplinas de la Ingeniería que intervienen en 
una plante, adaptando sus estándares y propone un código accesible basado en 
caracteres alfanuméricos (es decir combinaciones de letras y números, asi como 
&Motos especiales) para su fácil interpretación. 

Se toma como base el KKS y se adapta a las necesidades dentro de las plantas 
de CFE y se da nacimiento el Sistema de Identificación de Componentes. 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SIC 
El Sistema de Identificación de Componentes, es un procedimiento mediante el 
cual se asigne un tren de caracteres alfanuméricos a todos y cada uno de los 
componentes que intervienen en una planta generadora eléctrica, cualquiera que 
sea su tipo 
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Como esta asignación debe ser estructurada, se deberán tener acuerdos iniciales 
encaminados al adecuado uso del procedimiento. 

Estos acuerdos deberán ser: 

• Adopción de un catálogo de abreviaturas para las áreas técnicas de cada 
proyecto, poniendo atención a los términos comunes y a las coincidencias que 
se presenten. 

• Estipular las etiquetas que se fijarán a cada uno de los componentes de la 
central, que incluyan la nomenclatura alfanumérica, el tipo de letra, el temario 
de la misma, dimensiones y el color de las mismas, 

• Le forma de presentación del SIC en los documentos que sean usados para 
difundirlo. 

El alcance del SIC llega desde le etapa en la cual se tiene a una planta como 
proyecto pasando por su construcción, puesta en servicio, operación, 
mantenimiento y aún en la etapa de desmantelamiento. 

Ese mismo alcance tendrá injerencia en las fallas, dedo que se puede llevar una 
estadística de éstas, previéndoles o proponiendo modificaciones al equipo, 
buscando solucionarlas antes que se presenten, ul como en los almacenes que 
surten a la planta tanto de suministros como de resecciones. 

Se puede decir con lo anteriormente expuesto que el SIC unifica todos los 
elementos para hacerlo sencillo y práctico, al estar besado en una estructura 
alfanumérica, lo que provoca que no se debe contar con manuales o lectores 
especiales (ejemplo: los códigos de barras), al usar un lenguaje común. Cubre 
necesidades tanto presentes como posteriores pare identificar componentes, y 
contempla las reservas al futuro y su estructura es manejable por computadoras 
personales lo que amplia su panorama de difusión. 

ESTRUCTURA DEL SIC 

En una central eléctrica existen componentes que se identifican ya sea por el 
proceso que realizan, por su localización o por el espacio, que representen; por lo 
tanto, la estructura queda definida en los siguientes términos: 

• Proceso. Describe al sistema dentro del cual un componente actúa de acuerdo a 
sus funciones (mecánico, eléctrico y de instrumentación y control) 

• 'Qu'Indio. Nos dice el punto o coordenada del equipo donde el componente 
está instalado. 

• Espacial. Define el lugar, piso o sitio para ubicar los componentes dentro de 
las instalaciones de la planta. 
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A = caracteres alfanuméricos (Inclusive caracteres especiales) 

N = caracteres numéricos (dIgitos) 

O = estos caracteres pueden omitirse según sea el caso 

Además de estos tipos de ideNificación, se estructura la información de los 
identificadores en un ;memo de cuatro nivele. Se pretende con esto último, ir de 
lo general a lo particular, es decir, de la unidad hasta el componente. 

La estructura del SIC, en forma general, te muestra en la siguiente tabla: 



Descripción Genere, del SIC 

EJEMPLOS DE LOS TIPOS DE IDENTIFICACIÓN 

Identificación relacionada con el proceso 

Identificación relacionada con el proceso de sistemas y componentes de equipos, 
de acuerdo a sus funciones en, la ingeniería mecánica, eléctrica y de 
instrumentación y control. 

Ejemplo: Identificación del motor de un ventilador en un transformador 

Nivel 
Nombre 

Contenido 

 

o 

 

1 

 

2 

 

3 

 

CENTRAL  

 

FUNCION 

 

EQUIPO 

 

COMPONENTE 

  

Trenitorrnarlor 

 

Unidad 
da 

Ventilación 

 

               

               

    

Tt t 	?NI rt 

I 

      

fir 

         

               

               

                

                

             

Mai 

 

              

                

                

Ejemplo: Identificación de una bomba en un sistema contra incendio 

Nivel 
Nombre 

Contenido 

o 2 3 
CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 

Unided 
flema 
canee 

bordea 

Unidad 
de 

barbee 

1 

II 

...~...., 

[ 	111 il ,I li ii i ii 	1. 	w••• 
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Identificación por localización 

Se utiliza para identificar los espacios de instalación de equipo eléctrico y de 
control e instrumentación, en gabinetes, tableros y consolas. 

Las coordenadas del espacio de instalación se identifican en el nivel 2 
(EQUIPO). Se omite el nivel 3 (COMPONENTE), 

Ejemplo: Identificación de un espacio de instalación en un gabinete con equipo 
de medición 



En este tipo de identificación, las estructuras y edificios en la Central conforman 
el nivel 1 (FUNCIÓN) y los cuartos o espacios, a`su vez, el nivel 2 (EQUIPO). 

Aqui también se omite el nivel 3 (COMPONENTE). 

Ejemplo: Identificación de un cuarto en un edificio de oficinas 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS NIVELES 

La siguiente tabla resume el contenido de cada nivel del SIC. 

Nivel  0 1 
 	CENTRAL  FUNCION  EQUIPO COMPONENTE 

Subdivisión de la Identificación Subdivisión Cuantificación de 
Identificación por Central en: para sistemas: Cuantificación de Componentes 

PROCESO Unidades Equipo: de: 
comunes • Mecánicos 

• El/chicos • Mecánico • Equipo 
• Instrumenta. • ~rico • Circuitos 

ción y control • Insfiumenta- 
don y control 

• Instnimentos 

Identificación de LoceNzadón de 
Subdivisión de la Unidades 	de los espacios de 

Identificación por Centraren: Instalación 	de Instalación 	de 
LOCALIZACION Unidades Equipo eléctrico Equipo eléctrico NO APLICABLE 

COMAN y de Inelnimen-
tedón y control 

y de Instrumen-
tación y control 

Subdivisión de le Identifica: Subdivisión o 
Identificación Central en: • Estructura cuantificación 
ESPACIAL ' Unidades • Edilicio de: 

comunes • Aree 
(incluyendo nivel 
o 000) 

Espacios o 
cuantos 

NO APLICABLE 

NIVEL O (CENTRAL) 

En general, el nivel O tiene une forma de designación común para, los tres tipos 
de identificación que contempla el SIC, y se indica con un caracter numérico o 
alfabético e que unidad o unidades de la central pertenece el sistema, »lo la 
siguiente regla: 

• Cuando el sistema pedenece solamente a una unidad, so Indice con el mierra 
caracter numérico que identifica a la unidad. 

• Si el sistema pertenece a 2 o mis unidades, se debe usar un axacter 
alfabético como se indica en la siguiente tabla: 



Caracter 
Alfabético en 

nivel O 

Unidades a las que son 
comunes los 

sistemas 
1 y 2 
3'y 4 
6 y 6 

1,2,3y4 
1,2,3,4,5y6 

Descripción doten' del slo 

IDENTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO 

Aqui se hace la codificación para identificar sistemas, plantas o secciones de 
plantas en las instalaciones de proceso y es utilizado en todas les remas de le 
Ingenierie que intervienen en la plante (mecánica, eléctrica y de instrumentación 
y de control), siendo esta aplicación le de mayor jerarquie sobre las de 
localización y espacial. 

Le identificación relacionada al proceso será precedida con un signo "=" que 
sólo será omitido cuando la asignación sea tan clara que no presente 
ambigüedades. 

Le lectura de las asignaciones seré de izquierda a derecha y se interpretará 
como sigue; 

11±91 	 

C Fo  FI  F2  Fa  FN  E,  E2  . EN  Ea  C1  C2  CN  
A6N N AAA NN A A N NN A AA N N 

para grupos principales 

Fa Pe* ErUPO• 	 
F3 Par,  suberaPo• 	 

El para grupos prhdpeles 	 

E2  para subgrupos 	 

C1  para grupos principales 	 

C2  para subgrupos 	 

usados serán reservadossliserele MIllgeurnaiserrena• °I°91as o 

nuevas 

 
configuraciones lóenonsdeenbeiorsádsiefer:cilotnesse:uiticitivpallynsacolemnptinreuade;  rmorán 	

alteradaserdesseerritoe.  	una 
Lveezneumestabraclecida y loe ceros redundantes. 
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Se debe tomar en cuenta que la manera de ordenar las asignaciones es de 
izquierda e derecha, de arriba hacia abalo y ya sea de frente hacia el fondo o de 
adentro hacia afuera, pudiéndose aplicar coordenadas cartesianas  o polares. 
Cuando haya excepciones, éstas tendrán prioridad sobre les anteriores 
ordenaciones. 

Se hace un compendio de lo que la identificación relacionada al procesó cubre 
en cada uno de los niveles y en los caracteres encerrados en las casillas de,  
éstos, como se muestra la siguiente figura : 
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Número de nivel 

Nombre del nivel 

Desig colectar 

CENTRAL 	, FUNCION EQUIPO  ' COMPONENTE 
Fg fi Fg fg Fi'  E, E, N Eh " C1 Cr Cm 

(A e N) (N) A . A A NN A A N NN (A) A A N N 

PrellIo pare —1«.  
código,  relacionado 
de proceso 

Preqo noadtko pera 
ea... de letwelée 
Clisdlásien de le tendón 	 
Ilueleselén á la %KIM 	 
Clerillkoclin de equIpee 	 
Numeración de egele e 	 
Calle adicional 	  

CleelIkeelée de eempeneetee 	 

Ilumeteelee de eempeRentee 	 

Nivel O 
Prefijo para código relacionado con el proceso 

Como se mencionó antes, la identificación relacionada al nr°ce" ter 
Precedida con un signo "=". 	 —  

Nivel 1 
Prefijo numérico para código de la función 

Es para numerar sistemas o plantas similares 
generación identificada en el nivel O • 

partes de una plante de 

Número de nivel 

Nombre del nivel 

Desig. eerecier 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 
c E0  FI  Ft  Fi  Foi  El  E:  En Et C, Ca CH 

(A6 N) (N) A A A NN A A N NN (A) A A N N 

Pm* ~Ido pera 
dallo ir la hondón 



Clasificación de la función 

Son caracteres alfanuméricos para clasificar los sistemas dentro de la planta 
conforme a la estructura que a continuación se observa: 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 

C Fe Ft  F2  Fi  FN El E2  EN  Ea   C$ C2  ' 
(AA N) (N) AA A NN AA NNN (A) AA N N 

Se da una numeración pare identificar subdivisiones de un sistema o sección de 
le planta. Los ceros redundantes deben ser esoritoe 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 
C Fe Ft  F2  F3  FN  Et  E;  EN. E: Ci C2  C 

(A6 N) (N) A A A NN AA NNN .., (A)  AA NN 

En el nivel 2 y con estos caracteres se clasifican los diferentes equipos de todas 
las disciplinas de la ingenian. que intervienen en la estación de generación 
como son: equipos mecánicos, eléctricos, de instrumentación o control. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 

C Fe  Ft  F3  Fa  FN  Es E2  EN  e, C1  C2  C 
(A 6 N) (N) AAA NN AA NNN (A) AA NN 



Numeración de equipos 

Con estos caracteres se da una numeración progresiva a los diferentes tipos de 
equipo . 

CENTRAL^ FUNCION EQUIPO COMPONENTE 
C Fe  Ft  Fe  F, FN  Ei  El  EN  E3  Co  C3  CH  

(A0 N) (14) A A.A NN A A NNN (A) AA NN '.  

Código adicional 

Este código es usado normalmente en la identificación de circuí os de medición 
que comparten un mismo sensor, y en alimentaciones múltiples para cargas 
eléctricas. 

Nivel 3 
Clasificación de componentes 

identifica los diferentes componentes o señales. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE  
C Fe  Ft  Fe  F, FN  E, Ei  E E, c, Ca  eth 

(A6 N) (14) A A A NN A A NNN (A) AA NN ?  

Numeración de componentes 

Asigna un número progresivo a cede componente a identificar, as( como 
también e señales y aplicaciones da señales. Los ceros redundantes deberán 
ser escritos 

CENTRAL fUNCION EQUIPO COMPONENTE 
C Fo F, Ft Ft FN.  El E: EN  Ea  ''.O, C3  Cm 

(A6 N) (14) A A A NN A A NNN (A) A A N N 



Descripción Orinsml del SIC 

IDENTIFICACIÓN POR LOCALIZACIÓN 

La identificación por localización implica asignación de códigos a los gabinetes, 
paneles, consolas, bastidores en una planta generadora, así como los puntos de 
instalación de componentes eléctricos, interruptores, indicadores y módulos 
electrónicos. 

La identificación por localización para distinguirse de las de proceso y espadal 
llevará el caracter "IV (Punto) entre el nivel 1 y el nivel 2. 

Cuando exista alguna confusión con la identificación relacionada con el 
proceso, adicional el punto, deberá agregarse anteponiendo al bloque de 
identificación el signo " 

En el nivel 2, todos los datos se refieren a coordenadas 

o 

CENTRAL FUNCION 
C Fe Fi Fe F3  F34  

(AA N) (N) A A A NN 

código de punto 
de indeleción 
Po* numérico para 	  
código de instalación 
Clasificación de instalación 	 
Numeración de instalación 	 
Meró/hada de localización 	 
Subdivisión veutical 	 
Subdivisión horizontal 	 
Código adicional 	 

Número de nivel 

Nombre del nivel 

Deeig, curad« 

Palillo pera J 

EQUIPO 
EI  E2  EN E3  
A A NNN (A) 

Nivel O 
Prefijo para código de punto de Instalación 

Cuando exista alguna confusión con la identificación relacionada con el 
proceso, deberá agregarse anteponiendo al bloque de identificación el signo 
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Nivel 1 
Prefijo numérico para código de instalación 

Numeración de unidades similares en partes de une planta de generación, 
identificadas en el nivel O. 

CENTRAL FUNCION 

C Fe  FI  F2  F3  FN  

(A6N) (N)  A A A NN 
. 

EQUIPO 

Et E: EN  5$ 

A A ti ró NiN) 

Clasificación de instalación R.
Clasifica subdivisiones de unidades de instalación por ejemplo, cubículo*, 
gabinetes, consolas, paneles, etc. 

CENTRAL FUNCION 

C Fo Ft F2 Fa F« 
(A 6 N) (N)  A AA NN 

EQUIPO 

et Es 4 es 
AA NN ti (A) 

Clasificación da Instalación 	  

Numeración de Instalación 

Clasifica subdivisiones de unidades de instalación y los ceros no deberán 
omitidos . 

CENTRAL FUNCION 

C -Fe FI r2 N Ni 
(A e N) (N) A A A NN 



Descripción General del SIC 

Identificador de localización 

En este tipo de identificación, el caracter 1W' (Punto) se debe incluir entre los 
niveles 1 y 2 para hacer notar que se trata de un identificador'de localización y 
que todos los caracteres <o unidades de datos después del punto son 
coordenadas 

Número de nivel 

Nombre del nivel 

Dula, candor 

CENTRAL FUNCION 
C Fo  Ft  F2  F3 FN 

(A ó N) (N) A A A NN 

EQUIPO 

EI E2 	EN E3, 
AANNN (A) 

identiti 'dor de localización 

Nivel 2 
Subdivisión vertical y subdivisión horizontal 

En esta subdivisión se designa un sistema de coordenadas donde la subdivisión 
vertical define a la hilera/sección y la subdivisión horizontal Indice el número de 
la columna. 

Código adicional 

Se utiliza en una subdivisión;extra de EN cuando se requieren datos adicionales 
para la localización de un punto especifico . 

Número de nivel 

Nombre del nivel 

Desig, cenador 

Subdivisión vertical 	  

Subdivisión horizontal 	  

Código adicional 	  

Para le identificación por localización, el primer nivel del Identificador se debe 
representar completo, esto es, no deberá omitirse el cero de los caracteres 
numéricos, En el segundo nivel, todos los datos se Meren a coordenadas y te 
podrán usar un máximo de 6 caracteres alfanuméricos, siendo los dos primeros 
caracteres alfabéticos y los demás alfanuméricos. 

Ver la sección eléctrica y la de instrumentación y control en este mismo capitulo 
para comentarios adicionales. 

CENTRAL FUNCION 
C F0  F,°Fz Fs  FN  

(A O N) (N) A A A NN 

. 	EQUIPO 

El E: EN E3 

A A NNN (A) 



Descripción General del SIC 

IDENTIFICACIÓN ESPACIAL 

La identificación espacial es realmente estructurel-espacial y la designe el área 
civil. Con ella se identifican las estructuras de la central y los espacios que 
confinan dichas estructuras. Las estructuras se clasifican mediante les unidades 
de datos FI  F2 F3 y los pisos o niveles están numerados por la unidad de datos 
FN del Nivel 1 (FUNCIÓN). 

Las habitaciones o espacios deberán ser clasificados mediante una X para 
denotar un espacio o una Y para identificar que el espacio o habitación está 
protegido contra incendio. Esto se indica en le unidad de datos E1  y los 
espacios se cuantifican en la unidad de datos EN. 

Esta identificación será precedida por el ander 14 +" para evitar confusiones con 
le identificación relacionada al proceso. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO  

C F0  F, F2  F3  Ni  El E2  tEN 	y E3  

(A) (A) 04 N N 04 (A tto N) (N) A A A N N 

Preqo para -1" 
identificación 
espacial 
PM> mandria) pare 	  
cédela 1111 eatnasture 
Numeración estructures simileres en estación 
de generad* identificada en nivel O 
C- liellleatien de eiliMeeilfi 	  
Clasificación de subdivisiónde estructuras (incluye 

ta 	 Ose externas) 
Numerad* de pisos 	ree en piso,  
Numeración da subdivisión de estrudu 
plataformas, elevaciones, etc. 
C- lesInceción ds habileclenes 
Identikeción de habitaciones y sistemas meares 
Numeración de Itabiliclones 
• Numeración de habitacional en sistemas audiores 

en 
 cede piso 	 

?Identificación* Ironistas en cada piso (sistema de coordenadas) 	 
Códipo adicional para subdivisión de número de habiladón 	 



Descripción 011110r111 del SIC 

Nivel O 
Prefijo para identificación espacial 

Cuando exista alguna confusión con la identificación relacionada con el 
proceso, deberá agregar» anteponiendo al bloque de identificación el signo 

Nivel 1 
Prefijo numérico para código de estructura • 

Con este código se numeran estructuras similares en secciones de una planta 
generadora clasificada en Nivel O. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO 
C F0  F1  F3  F3  Ft, EI  E2  EN 3  

(A ó N) 	' (N) A A A NN (A) (A) (N) N N (A), 

Preffjo numérico para 	  
código de estructura 

Clasificación de estructuras 

Las estructuras clasificadas en las unidades de datos F, Fa F3 en el nivel de 
desglose 1, se numeran bajo la unidad de datos Fo. Si las estructuras están 
combinadas para formar une estructura general, se le puede asignar el 
identificador de a estructura más importante. 

La identificación de las estructuras de ductos y trincheras empiezan y terminan 
en los limites de las estructuras interconectedes. 

CENTRAL ION -  EQUIPO 
C Fe  F, F2  F3  F.4  E1  El  Et, E3  

(A 6 N) (N) A A A N N (A) (4 (N) N N (A) 

Clestfkactén deestrecture 	  

Numeración de PISOS • 

El  número de piso o nivel,: que se anota en el Nivel1' (FUNCION) con los 
caracteres numérico" • Fi cuantifica les divisiones véncele" de edificios, .pOr 

el 



Descripción Oenerel del SIC 

ejemplo, pisos, niveles, plataformas y elevaciones, empezando con el nivel más 
bajo posible. Es conveniente dejar números de reserva para modificaciones 
posteriores como pueden ser, niveles intermedios no previstos al inicio del 
proyecto. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO 

C F0  F, F3 F3 FN E,  E2 , EN E3 

(A 6 44) SO A A A N il (A) O) (N) N N (A) 

unieres» de pisos 

Nivel 2 
Clasificación de habitad 

Las habitaciones deberán ser clasificadas como se mencionó anteriormente, 
con una X para definida como un espacio o habitación o una Y para identificar 
que es un espacio protegido con sistemas contra incendio. 

0 1 2 

CENTRAL FQNCK3N EQUIPO 

C Pe Ft F2 Fs FN  El E: EN E3 
(A 6 N) (44) A A A NN (A) (A) (N) N N (A) 

Clesinceción de hableackines 	  

Numeración de habitaciones 

Los números de habitaciones o espacios se anotan en el Nivel 2 (EQUIPO) en 
le unidad de datos EN , y siempre se relacionan con el nivel o piso identificado 
en el Nivel 1, como subdivisiones del mismo. En números menores de 10, debe 
incluirse el cero a la izquierda pera conservar la cantidad de ~eres. Es 
aconsejable dejar números libres para habitaciones o espacios, previendo una 
redefinición posterior y especificar la dirección del conteo antes de que se 
asignen los números de identificación, por ejemplo, de adelante hacia atrás y de 
izquierda a derecha. 

Los tiros y cuartos altos que se extiendan más allá de un nivel o piso, reciben el 
número de habitación o espacio del nivel más bajo, éste se aplica entonces a 
todos los niveles o pisos siguientes. 
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Descripción General del SIC 

Si las habitaciones o espacios en una estructura no, están numeradas 
consecutivamente en cada piso, sino identificadas por medio de un sistema de 
coordenadas, la identificación del piso se combina con las coordenadas X y Y 
de les habitaciones y espacios respectivos. 

Se anote igualmente una 'IX" en la unidad de datos E1  en el Nivel 2, para indicar 
que se treta de coordenadas en áreas exteriores. El arreglo, espaciado y letras 
asignadas en dirección X y Y, se debe acordar entre las diferentes partes que 
intervengan en el proyecto en cuestión, considerando un solo juego de letras y 
números para toda la central, identificándolas en los arreglos generales. 

El identificador de área de incendio tiene el mismo formato y contenido en el 
Nivel 1; que el identificador de habitaciones o espacios. Las áreas de incendio 
se pueden extender sobre varias habitaciones o espacios o partes de ellas, 
cubiertas por un determinado identificador, por ejemplo, si un ducto de cables se 
divide subsecuentemente en varias áreas de incendio por cortafuegos. 

En la identificación se usa el número de nivel o piso de la elevación del punto 
de acceso más bajo del área de incendio respectiva. En el Nivel 2 se anote 
inicialmente la letra °Y", para denotar áreas de Incendio y se numeran las áreas 
del nivel o piso en cuestión. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO 

C F0  PI  Pa  Fa FN  El E2 EN . E3 

(A 6 N) (N) A A A NN (A) (A) (N) N N (A) 

Numeración de habitaciones 
• Numeración de habitaciones en sistemas auxiliares en cada piso 	 
6 
• Identificación de fronteras en cada piso (sistema de coordenadas) 	 

Código adicional para subdivisión de número de habitación 	 
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OBSERVACIONES EXPLICITAS SIMBOLO 
El 'alfiler blanco" representa interfaces entre secciones del 
sistema de une planta. Se coloca justamente en el punto 
terminal de le lubede, puntos de conexión o bridas de 
equipo, denotando ni que la tubede o equipo pertenecen 
al sistema. 

En le identificación de sistemas contiguos o sucesivos, es 
indispensable;mercar le frontera entre elfos con un 'Alfiler 

El 'Alfiler Negro" representa interfaces entre subeidemas 
de tuberle. Ceda unidad de equipo que pertenece e un 
mismo sistema, se delimita de otras unidades de equlpo, 
mediante el 'Alfiler Negro". 

Como excepción, las válvulas, accesorios de tuberies y 
los instrumentos de cualquier tipo que se muestren en le 
tuberia o equipo no usarán alfiler delimitad«, a menos 
que el extremo de la válvula o tubo(' coincide con el 
limite del sistema. 
El simbolo de 'Bandera" otorga la identificación del 
sistema el que pertenecen las tupid», La hombro oPolito 
en dirección del nulo del fluido. 

El slmbolo 'Rectángulo" otorga la identificación del 
sistema el que pertenecen los equipos. Nivel 1 SISTEMA 

Nivel 2 

 

El simbolo 	'desinfle.* a instrumentos de'medición 
y control. En su pote superior se representara la función 
del Instrumento y su variable con las letras de la 
simbología según la gula de diseno Identificación y 
representación de instrumentos en Centrales", que, tiene 
como base la norma IBA 85.1.11114. En la paste Inferior, 
se anotan los caracteres alfenuntérices del nivel 2 de 
Identificación en base al sistema SIC, esto es su 
identificación como unidad de equipo. 

El nivel 1 de identificación se comparte con las otras 
unidades de equipo mecánico donde esta instalado el 
instrumento. Dicho identificador se anota en el equipo o 
sobre la tubeda. 

Nivel 1 
Nivel 2 

Función 
y variable del 
instrumento 

Descripción Generad del SIC 

IDENTIFICACIÓN DEL LIMITE DE SISTEMAS EN DIAGRAMAS DE TUSERIA 
E INSTRUMENTACIÓN (DTI) 

Para delimitar claramente el alcance de cada sistema se usan los siguientes 
símbolos, los cuales son aplicados en diagramas de tubería e instrumentación : 



Un alfiler blanco puede representar simultáneamente, el limite de un sistema y 
el limite de la unidad de equipo incluida dentro de dicho sistema, por lo que 
nunca se colocaran ¡untos un alfiler blanco y uno negro para el mismo punto. 

Las principales aplicaciones del "alfiler negro", en la delimitación entre tuberías 
y equipos y otras tuberías son; 

omo camenste ennolatair, 30siceiónl de"AlflaileruniónNegrzpi: 



Sección Eléctrica 

4.2 SECCIÓN ELÉCTRICA 
Esta sección esté estructurada de la siguiente forma: 

• Identificación relacionada con el proceso 
• Nivel 1 (FUNCIÓN) 
• >Nivel 2 (EQUIPO) 
• Nivel 3 (COMPONENTE) 
• Estipulaciones especiales 

• Identificación por localización 

En la parte "Identificación relacionada con el proceso" dentro de los tres 
primeros puntos (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) se mencionan los códigos de 
identificación junto con sus designaciones, pertenecientes a le ingenien. 
eléctrica. Se incluyen también algunos de los elementos que son parte de las 
plantas eléctricas, que pueden ser identificados por dichos códigos. 

El punto reféente a las estipulaciones especiales comprende aquellas reglas 
que no pueden ser aplicadas en forma general en la asignación de 
!dentificadores a los elementos clasificados dentro de la ingeniería eléctrica, 
pertenecientes a la planta. 

Le parte Identificación por localización" contiene las reglas generales pare la 
identificación de los puntos de instilación de componentes de instrumentación y 
control, 11111 como de ingeniería eléctrica, en unidades tales como: gabirletes, 
tableros y consolas. 

IDENTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO 

Le explicación referente al uso de los códigos en el nivel O de identificación 
(CENTRAL), quedó totalmente cubierta en el tema 4,1 (Descripción General del 
SIC), por lo que no sera retomada en esta sección, 



Recelan Eléctrica 

Nivel de identificación 1, FUNCIÓN 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 

C F0  FI  F2  F3  ' FN EIE 	' EN  E3 C1 	C2  CN  

(A 6N) (N) A A A NN A A ; N NN (A) A A N 	N 

*Número metido 
*Clasificación de la función 	 
*Numeración de la función 	 

Las siguientes letras, as( como sus designaciones, se utilizan en el grupo 
principal Fi del nivel 1, para la descripción de los sistemas y plantes 
pertenecientes a la ingeniería eléctrica: 

M Transmisión, distribución y generación eléctrica 

N Servicios propios 

P Protección eléctrica 

Q Alumbrado e intercomunicación 

En el grupo principal Fi=M (Transmisión, distribución y generación eléctrica) se 
pueden clasificar mediante el uso de las subdivisiones en Fa, sistemas y plantas 
tales como: Sistemas de distribución; Subestaclones principales; Sistemill  de 
generación. Estos a su vez por medio de las subdivisiones en Fa definen be 
códigos para: buses, cuchillas, transformadores, lineas, etc, 

Con ayuda del grupo principal Fi r- N (Servicios propios) asi como de las 
subdivisiones de en Fa y Fa se definen loe sistemas de tensión media, sistemas 
a 480 V, de 240 VCA, de 120 VCA, de 250 VCD entre otros, sal como los 
códigos para: tableros, bancos de baterías, cargadores de baterías, etc. 

A través del grupo principal Fi = P (Protección eléctrica) y de las subdivisiones 
en F2 y en Fa se definen los sistemas, de protección catódicos así como los 
sistemas de tierras. 

Por medio del grupo principal Fi = Q (Alumbrado e intercomunicación) y de las 
subdivisiones en F2 y en Fa se pueden definir los sistemas de alumbrado normal 
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Sección Elachke 

y esencial, tanto para plantas y subestaciones. Para áreas exteriores solo se 
considera el alumbrado normal. 

Las subdivisiones en F2 y F3 se dan en el apéndice A °Claves del SIC" 

Nivel de identificación 2, EQUIPO 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 
C' Fo  F1  F3  F3  • FN E¡  E3 EN  E3  C, 	C:  C 

(A o N) (N) A A A NN A A NNN (A)-  A A N N 

*Clasificación de los componenles 	  
•Numeracidn de los componentes 	  

E grupo principal El del nivel 2 (EQUIPO) únicamente comprende le letra E, le 
cual sirve pare designar equipo eléctrico. 

Dentro del grupo principal El = ,E, por medio de In subdivisiones en E2 se 
poden 	equipos ''  eléctricos tilleco::: Arrancadores,  contadores 
interruptores de fuerza, reguladores de voltaje,  

Las subdivisiones en E2 se den en el apéndice A "Claves del SIC". 

Nivel de identificación 3, COMPONENTE 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 
C Fo  FI  Fa  F3  FN  E, E2  EN  E:  Ci 	C=  44  

(Ab N) (N) A A A NN AA N NN (A) A A N N 

•ClesilloacIón de tos componentes 	  
*Numeración de loe componentes 	  

Les siguientes letras, mil como sus designaciones, se utilizan en el grupo 
principal Cr del nivel 3, para la descripción;de los componentes referentes e la 
ingenieria eléctrica, básicamente se clasifican en dos: 



Sección Electrice 

E Componentes eléctricos 

F Conductores eléctricos 

Por medio del grupo principal Ci = E y de las subdivisiones del subgrupo C2, 
se pueden identificar componentes tales como: Amperlmetros, cuadros de 
alarmas, estaciones de botones, factorimetros, frecuenclmetros, relevadores, 
transformadores de corriente, transformadores de potencial, váltmetros, 
wattmetros, etc. 

Los conductores eléctricos se clasifican según su aplicación, mediante el grupo 
principal Ci z:Eyde las subdivisiones del subgrupo C2. Algunas de las 
aplicaciones en las que se considera la clasificación de los conductores 
eléctricos son en: alarmas, en instrumentación y control, etc. 

Las subdivisiones en E2 se dan en el apéndice A °Claves del SIC" 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

Función M (transmisión, distribución y generación eléctrica) 

El número Ordlo Fo (nivel 1) se use en éste caso (función M) para Identificar si 
tipo de enlace o posición relativa del dispositivo, con relación a los equiPos de 
la eutalstación. A continuación se muestran los valores de Fo con sus 
correspondientes designaciones: 

	

Fo 
	

Tipo de enlace aposición relativa del dispositivo  

	

o 
	

A linea 
1 
	

A barra uno  

	

2 
	

A barra dos 

	

3 
	

Adicional a linea 

	

4 
	

Adicional a transformador o autotransformador 

	

5 
	

Interruptor en aabinete blindado lextracción)  

	

e 
	

Enlace entre alimentadores, barras o interruptores  

	

7 
	

Puesta a tima 

	

e 
	

Transferencia 
Lado equipo, (generador, reactor, transformador, cepacitor)  
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Sección Eléctrica 

Conductores eléctricos 

El identificador del nivel 1 (FUNCIÓN) y nivel 2 (EQUIPO) para el conductor 
eléctrico será el mismo que el de uno de los dos extremos que une. Se escogerá 
el extremo del cual fluye la energia. 

ElemPlo: 

En este caso tenemos un sistema de alimentación eléctrica que proporciona 
energia a un equipo de bombeo a través de un conductor eléctrico el cual 
clasificaremos como de potencia. A su vez el equipo de bombeo tiene otro 
conductor eléctrico que también'se une al sistema de alimentación, pero esta 
vez para fines de control del equipo de bombeo. 

El identificador del Sistema de alimentación puede ser; 

NKA02 
1 2 3 

Donde: 

1 = Prefijo que indice identificación por proceso 
2 NKA Sistema A de tensión media de 6.9 IN para servicios propios 
3 02 Alimentador No.2 

OAC10 ABOO 
EM01 

NKA01  NKA02 stiásán • 

NKA02 FB01 

1' 
OACI° A8001 FC01  

potencia 

control 

El dentificador del equipo de bombeo puede ser: 

OACI° A13001 
1 2> 3 
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Sección Eléchice 

Donde: 

1 	= 	Prefijo que indica identificación por proceso 
2 GAC10 Tren de bombeo 10 del sistema de agua de alimentación 
3 A8001 	Unidad de bombeo No.1 

Entonces el identificador del conductor eléctrico para potencia será: 

= NKA02 FB01 
1 2 3 

Donde: 

1 	Prefijo que indica identificación por proceso 
2 NKA02 Sistema de alimentación media de 6.9 kV 
3 FB01 	Conductor de mediana tensión No.1 

y el identificador del conductor eléctrico para control será: 

= GAC10 A8001 FC01 
1 2 3 4 

Donde:  

1 	Prefijo que indica identificación por proceso 
2 GAC10 Tren de bombeo 10 del sistema de agua de alimentación 
3 A8001 Unidad de bombeo No.1 
4 FC01 	Cable de control No,1 

Podemos notar que a este último conductor se le asignaron los mismos 
identificadores en el nivel 1 y 2 que los del equipo de bombeo debido a que el 
sentido del flujo de la energía que pasa a través de dicho cable ve del equipo de 
bombeo hacia el alimentador. Para el conductor eléctrico para potencie se le 
asigna el identificador en el nivel 1, perteneciente al sistema de alimentación, 
debido a que en este conductor la energía fluye del alimentador hacia el equipo 
de bombeo . 

Suministros múltiples eléctricos 

En creso  lcasomeadenicoquetenga  una unidadí de equipo con identificación relacionada al 
procedo mecánico 	ni  si ros eléctricos múltiples, estos últimos se 
diferenciarán entre si mediante el uso del "código .adicional" Ea del nivel 2 
(EQUIPO),  E3  ee utilizado pare la "numeración" "por medio de letras en los casos 
donde sea razonable  subdividir aún más el código en Et E2 EN. 

ice 

ti 
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Sección Eléctrica 

Ejemplo: Se tiene un motor con 2 suministros de energia, siendo uno de estos 
de respaldo. perteneciente a un equipo de bombeo. 

NPA 	NPO 

GACIO ABOOI 
EM01 

Le distinción del código adicional se aplica e los dos suministros'de energie, los 
cuales tendrán los siguientes Identificadores relativos al proceso: 

Para el alimentador principal 	= GAC10 AB0O1A 

Para el alimentador de respaldo 	17. GAC10 A1300111 

Y por lo tanto el identificador de dicho motor será: 

= GAC10 A13001 EM01 
1 	2 	3 

Donde: 

1 GAC10 Tren de bombeo 10 del !d'aténa de agua de alimentación 
2 A13001 	Unidad de, bombé° No.1 
3 EM01 	Motor eléctrico No 1 • 
A nuestro parecer los identificadores que se le asignaron a los'  alimentador,. 
pueden resultar ambiguos dado; que no podeMos tener le certeza de qiia "se 
trata única y exclusivamente de dichos alimentadores, ya que podris 	'que 
motor tuviese suministros múltiples de control. Podernos proponer 	e dietas 
identifiCadores aunados al proceso se les egregue 	1'del identificador por 
lOcalización correspondiente:  

Alimentador principal 
	

GAC10 ABOO1A 
+ NPA 

1 

Alimentador secundario 
	

GAC10 ABOO1B 
e NPO 

2 
Donde 
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Sección Electrice 

1 NPA 
	

Tablero A del sistema de 480 V, del centro de control de motores 
2 NPB 
	

Tablero B del sistema de 480 V, del centro de control de motores 

Tableros de distribución, cargadores de baterias, inversores 
y bancos de betedas 

Estos sistemas e instalaciones se identifican, independientemente del lugar 
físico de la instalación, en el nivel 1 (FUNCIÓN), en el grupo principal Fi c: N 
(Servicios propios), utilizando los caracteres alfabéticos (Fi,F2,F3). Si dichos 
caracteres no son suficientes, es posible usar los numéricos FN para 
diferenciarlos como sea necesario. Lo mismo aplica para cargadores de 
baterias, inversores y unidades de baterias. 

IDENTIFICACIÓN POR LOCALIZACIÓN 

Este punto contiene información que es aplicable tanto a la ingeniería eléctrica 
como a le de instrumentación 'y control, por lo que se haré referencia de éste en 
el siguiente tema (4.3 Sección de Instrumentación y Control). 

La identificación por localización nos permite ubicar los puntos  de 	y  instalación 
d  tes dentro de las unidades de instalación  eléctricasde 
instrumentaciónc°mp°n  y control, tales como: Paneles, naves,  gabinetes  y  consolas. 

En éste tipo de identificación el caracter " . " (punto) se debe de Incluir entre los 
niveles 1 y 2 pare hacer notar que se treta de un Identificador de localización. 
Loa  datos  e la izquierda  del Punto describen, 	elesunidadeeci dinslalpuntoeción 
(paneles, gabinetes, naves y consolas), los que 

stén  g 
la derecha  

sirven pare indicar las coordenadas de be espacios de instalacións  de 
dispositivos en dichas unidades de instalación (hileras, seccione, ones, columna). 

Nivel 1 

Los mismos grupos principales empleados en el nivel 1 (FUNCIÓN) 
pertenecientes a la identificación por proceso, con excepción de M y de P 
(solamente se ameideren N y In pera la ingenieria eléctrica , y SyT pare 
instrumentación y control), son utilizados en el nivel 1 de le identificación por 
localización. 
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N N N AA 

CENTRAL PUNCION 

C Fe Fi  Fe  F3  Fié 

(A6N) (N) A A A NN 

ECIIIIPO 

E1 E2 EN E3 

Vertril 	  
(hileras/secciones 

*Subdivisión 	al 	  
(columnas) 

sistema 	  

Sección Eléctrica 

El subgrupo F3 es utilizado para distinguir en orden alfabético un conjunto 
homogéneo de unidades de instalación ya sean consolas de control, tableros, 
etc. (Tableros A, Tableros B). Dicho subgrupo en combinación con el grupo 
numérico FN nos permite la identificación de una unidad de instalación dentro de 
un conjunto homogéneo de unidades de instalación, Por ejemplo: Tablero No.3 
del conjunto C de tableros del sistema de tensión media a 13.8 k 

+ NJC03. 

Nivel 2 

Les siguientes reglas básicas se aplican al formato empleado en el nivel 2 
(EQUIPO), para le ubicación de los espacios de instalación de dispositivos y 
equiPo: 

En el nivel 2, todos los datos se refieren a coordenadas y se podré usar un 
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Sección Eléctrica 

Dirección y secuencia de la numeración Visto desde el frente (del lado de 
servicio), la dirección de la numeración, la cual comienza en el origen del 
sistema coordenado (KU en el diagrama) será de arriba hacia abajo (eje Y) y 
de izquierda a derecha (eje X), y por lo tanto será de derecha a izquierda 
cuando sea'visto por le parte posterior, 

El ot7i OCIO 

Fn 

Ele X 
• 

Ele Y 

Sobre el eje Y el nivel ;2 es subdividido en h 'eras/secciones 
La hilera es la,  más pequeña subdiv sión que puede ser direccionada 

  

 

Hilera A 

Dirección de le numeración sobra el * Y 

La sección es un grupo de un cierto número de hileras. 

Hilera A 

ifiere 

Mera C 

Sección de le numerecein sobre el ele Y 

Sección A 



112 

111111111 

Sobre el eje X los artículos identificados en el eje Y son subdivididos en 
columnas. 

El código adicional Es (nivel 2) puede ser utilizado cuando se requieran datos 
adicionales para la localización de un punto especifico. Por ejemplo puede 
permitir la subdivisión horizontal de las hileras pera identificar el punto de 
instalación de un enchufe. 



Ejemplo: Identificación de un espacio de instalación en un tablero 
perteneciente al sistema de distribución a 480 V (desde subesteciones unitarias) 

EQUIPO 
Al A 
IH 

NININ (A) 
- 

A y  

1 	N 	Servicios propios 
2 	N 	Distribución a 480 V, desde subesteciones 
3 	A 	Tableros A 
4 	05 Tablero No.5 

5 	Simbolo de localización 
6 	A 	Hilera A 
7 	3 	COIUMflE13 

Nótese que a pesar de que no se están utilizando las 6 casillas disponibles en 
el nivel 2, no existe ambigüedad alguna sobre estos datos. 



SecclOn de Instrumentación y Control 

4.3 SECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL 

Esta sección se estructuró en la siguiente forma: 

Identificación relacionada con el proce 
• Nivel 1 (FUNCIÓN) 
• Nivel 2 (EQUIPO) 
• Nivel 3 (COMPONENTE) 

Estipulaciones especiales 

• identificación por localización 

• identificación de conexiones 

En le parte "Identificación relacionada con el proceso" dentro de los= tres 
primeros puntos (Nivel 1, Nivel '2 y Nivel 3) se mencionan los códigos de 
identificación junto con sus designaciones, pettenecientes a la ingenieda en 
instrumentación y control. Se incluyen también algunos de los elementos que 
son parte de las plantas eléctricas, que pueden ser identificados por dichos 
códigos. 

El punto referente a les estipulaciones especiales comprende aquellas reglas 
que no pueden ser aplicadas en forma general en la asignación de 
identificadores a los elementos clasificados dentro de la instrumentación y 
control pertenecientes a le planta. 

La parte "Identificación por localización" contiene únicamente las reglas 
particulares para le identificación de los puntos de instalación de componentes 
de instrumentación y control, en unidades tales como: gabinetes y consolas de 
control, debido e que les reglas generales se dieron en el tema anterior 
(Sección eléctrica). 

La "Identificación de conexiones" toma elementos tanto de la Identificación por 
localización, como de la Identificación relacionada con el proceso, para indicar 
la conexión a unidades, a espacios de instalación y a componentes. 

IDENTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO 

La explicación referente al uso de los códigos en el nivel O de identificación 
(CENTRAL), quedó totalmente cubierta en el tema 4,1 (Descripción Generaledel 
SIC), por lo que no seré retomada en esta sección, 

le 



Sección de Instrumentación y Control 

Nivel de Identificación 1, FUNCIÓN 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 

C F0  F F2 F3 FN El E2 EN E3 CI 	C2 CN 
(AóN) (N) A A A NN AA NNN (A) A A N N 

'Número prefijo 
•Clasificación de la fondón 	 
*Numeración de la función 	 

Las siguientes letras, asi como sus designaciones pertenecen al grupo principal 
Fi del nivel 1, son utilizadas en la descripción de los sistemas dentro de la 
instrumentación y control: 

S Consolas y tableros de control 

T Gabinetes y equipos de control 

Mediante el uso del grupo principal Fi = S (consolas y tableros de control), y de 
les subdivisiones en F2 y en F3 se pueden identificar los tableros de: servicios 
auxiliares, los de control o monitoreo, los de consumos propios, También se 
pueden identificar las consolas o tableros: de laboratorios quimicos y los de 
control local. 

Dentro del grupo principal Fi = T (Gabinetes y equipos de control), por medio de 
les subdivisiones en F2 y en F3 se pueden identificar los gabinetes: del sistema 
de alarmas, del control analógico y binario, de análisis de gases de combustión, 
de módulos de fuerza, etc. 

Las subdivisiones en F2 y en F3 se dan en el apéndice A "Claves del SIC" 

Nivel de Identificación 2, EQUIPO 

CENTRAL 
	

FUNCION 
	

EQUIPO 
	

COMPONENTE 
F0 	F1 F3 F3 FN Et  E2 

	
EN 
	

Ct C2 
(A O N) 
	

(N) A A A NN A A N N N (A) A A 
	

N N 

*Unidad de elealileacidn de equipo 
*Unidad de numeración de equipo 	 
*Cadejo adicional 	  

DIA TESIS I El:3E  
111111 BE LA 
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Sección de Instrumentación y Control 

Las siguientes letras, asi como sus designaciones, se utilizan en el grupo 
principal Es del nivel 2, para la identificación de los equipos dentro de la 
instrumentación y control: 

C Circuitos eléctricos y electrónicos de medición 

D Circuitos de control analógico 

G Gabinetes y bastidores para instrumentación de campo 

J Cajas terminales 

L Instrumentos locales 

N Controles e instrumentos neumáticos 

P Puntos de prueba 

S Procesamiento de señales y Controles binarios 

Por medio del grupo principal Es = C , sal como de las subdivisiones en Ea se 
pueden identificar circuitos eléctricos y electrónicos de medición empleados en 
variables tales como: presión, temperatura, tiempo, humedad, etc. 

A través del grupo principal Es = el y de las subdivisiones en Ex, se identifican 
circuito* de control analógico empleados en variables tales como: presión, 
temperatura, posición, humedad, radiación, etc. 
Los gabinetes y bastidores para instrumentos de campo se identifican por 
medio del grupo principal Es = G y de las subdivisiones en E2. 

Dentro del grupo principal Es J, con ayude de las subdivisiones en E2 
identifican las cejes terminales según sea apropiado para le configuración de la 
plante, por ejemplo: cajas terminales para cables;de control en 120 V.c.a. 60 Hz; 
para transmisores analógicos y binarios. 

Mediante el grupo principal Es = L, asi como las subdivisiones en E2 se pueden 
identificar instrumentos locales empleados en variables tales como: presión, 
temperatura, tiempo, humedad, nivel, etc. 

A través del grupo principal Es = N y de las subdivisiones en E2, se identifican 
controles e instrumentos neumáticos empleados en variables teles como: 
presión, temperatura, posición, viscosidad, etc. 

Los puntos de pruebe relativos a variables tales como: flujo, presión y 
temperatura se identifican por medio del grupo principal Es ='P y de les 
subdivisiones en E2. 
Los circuitos empleados para mediciones indirectas se identifican mediante el 
grupo principal Es = S y de las subdivisiones en. E2. 

Las subdivisiones en E2 sé dan en el apéndice A «Claves del SIC" 
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Sección de Instrumentación y Control 

Nivel de identificación 3, COMPONENTE 

CENTRAL 
	

FUNCION 
	

EQUIPO 
	

COMPONENTE 
F0 	F1 F2 F2 Ft4 Es E2 	EN 

	E3 	C C2 	c„„ 
(A O N) 
	

(N) A A A NN A A N NN (R) 
	

A A 
	

N N 

*Clasificación de los componentes 	  
*Numeración de los componentes 	  

Las siguiente letras se utilizan en el grupo principal Ci: 

J Componentes de instrumentación y control 

X Señales simples 

Y Señales analógicas 

Z Señales de interrupción periódica 

Dentro del grupo principal Ci = J, por medio de las subdivisiones en C2 se 
pueden identificar los componentes de instrumentación y control tales como: 
acondicionadores de señales analógicas y binarias, controladores, interruptores,  
indicadores, posicionadores, etc, 
Les subdivisiones en C2 se den en el apéndice A "Claves del SIC" 

Por medio del grupo principal C1= X se pueden Identificar las señales simples. 
Por ejemplo: las señales lógicas "abrir cerrar (on - off). 

Mediante el grupo principal Cr = Y se identifican las señales analógicas. Por 
ejemplo: la señal de un medidor o controlador analógico. 

A través del grupo principal C1 = Z se identifican les señales de interrupción 
periódica y digitales, es decir, las señales que se generan en el tiempo de 
acuerdo a un ritmo determinado por el proceso. Por ejemplo: una señal 
telegrama de un sistema de control digital. 

ESTIPUI.ACIONES ESPECIALES 

sistema de unidades 

LosCiasiti  circuitoscacldn por 	

de equipo de medición  

de medición y control se identifican de acuerdo al sistema donde  
este instalado el transmisor. 

Si estas unidades de equipo o circuitos de medición tienen interfaces entre dos 
o más sistemas, la clasificación por sistema se asigne con base en el objetivo 
primordial que persigue la unidad de equipo o circuito de medición e 
instrumentación. 



Sección de Instrumentación 

Instrumentación local 

La identificación de un punto de muestreo para análisis quimico se hará 
considerando que es un accesorio de la tubería, sólo en el tercer nivel, 

idenlificedón 
KDAI5 ST001 JW01 

01'001 
01001 

0T002 

Se debe diferenciar entre una placa de orificio como elemento de restricción de 
flujo y una placa de medición de flujo para propósito de prueba, 

    

FO 
1H00 

  

FE 
PECO 

 

.OAMOJ 

   

   

	11 	 

    

       

       

ReMdc In de Mujo 	 Medición de flujo pire pruebes 

Entre un termopozo para prueba ,y un termopozo como parte de un circuito de 
medición de temperatura, se establece la siguiente diferencia 

T 
roo 

roo si f0 	 TOO 	 TOO) 

5 	 r 	5 

TonlIePozo de prueba 
0E1110 PTI101 JYMI 

Temario» de circuito de medición 
CESIO CTIOI JWOI 



Sección de Inetniinentación y Control 

Circuitos de medición en el nivel 2 

Los circuitos de medición comprenden equipo para el acondicionamiento y 
distribución de valores medidos. Los circuitos de medición directa (valores 
medidos en proceso o sobre equipo de proceso, tanto analógicos como 
binarios), se identifican en el nivel '2 (EQUIPO) en la unidad de datos El por 
medio de una C para circuitos de medición, y en la unidad de datos E2 de 
acuerdo a la variable física medida (por ejemplo presión P, temperatura T, etc.) 

Le asociación de valores medidos entre variables similares, se identifican por 
medio de un "9", en la primera unidad de datos EN, ;y retiene el identificador de 
la variable fisica en la unidad de datos E2. 

DIFERENCIA 
DE 

TEMPERATURA 

CT901 

La asociación de valores medidos entre variables no similares, se identifican 
en la unidad de dalos E2, por medio de una U (mullivariable) Para variables 
compuestas, siempre y cuando la variable de salida no tenga unidades. 

FUNCIÓN 

CALCULO 

CU001 

Si los valores medidos se corrigen (por ejemplo por presión y temperatura) y 
sólo el valor corregido se continua procesando, entonces permanece el mismo 
~oidor del valor  medido original, independientemente de le interacción de 
valores medidos no similares. 

CT003 CT004 

CTOOS CP002 

CF003 	 CTOI5 

CORRECCIÓN 

CF003 

CP001 
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Meciendo Instrumental:ten 

Si se va a hacer la distinción entre un valor calculado, resultado de le operación 
con adates de otros circuitos de medición y el valor medido original, el valor 
resultante (calculado) se debe identificar por medio de una S para, circuitos de 
medición indirecto en la unidad de datos Et. E2 se selecciona según la variable 
física original. 

CP011 	CF003 	CTOOS 

-4 	4 
CORRECCIÓN 

i-- 
CF003 	SF003 

Identificación de controles analógicos 

Sin excepción, la identificación es'dada ponla variable controlada 'y no por el 
circuito de medición o el elemento final de control, sobre el cual actúa el circuito 
de control. 
	  Medición de tempenilum No.1 

MINO 	 O 	 Medición de temperatura No.2 ANU 
CT001 	 CT001 

-1 	r 

Sistema de eontroi eitelógico común Pon 
AllY01 	 el dilema de combustible No.1 

DTO31 	 Control analógico de Imperaba No.1 

Instalaciones combinadas eldctdcas y de inetrueneedeción y control 

Las instalacionse combinadas eléctricas  y da instrumentación  y  control, para la 
puedinstru:nlentaelcontoZie;°entre°:unanalóalegeb:jec°nt:se  laientificidgic°:rjnosisingrutinZr:fincipaide  fuerzaFt que 

(gabini191  Y ipos de control) del nivel 1. equ 

CA 



Alcance de 
Automatiza-
ción 

Seccibil de Instrumentación y Control 

Señales de Instrumentación y control 

Un sistema moderno de control en una planta generadora de energía eléctrica, 
es del tipo Distribuido, si en ella se distribuyen geográficamente los elementos 
de control, y también la inteligencia de control; todo esto dentro de una filosofía 
jerárquica de control automático, que comprende diferentes niveles de 
automatización desde un nivel máximo, mediante el cual acrJonando un botón 
se puede arrancar o parar una plante, y otros controles intermedios de grupos y 
subgrupos, hasta llegar a los accionemientos finales de control. 

ESQUEMA DE CONTROL 

Unidad de Control 

Control de Grupo Funcional 

Control Electrónico de Impulsores 

Control Eléctrico de Impulsores 

111!) 1 (In I lile I Oil 

?Me P"  
y 1%114  

La medicióna 	ycortrol de variables de proceso, en los sistemas electrónicos 

digitales 
e plantes   generadoras de energía eléctrica, se hace e belide 

señales 	que son enviadas en forma de trenes de pulsos llamados 
comúnmente telegramas,  los ~les viajan a velocidades de milisiguituu' s e 
través de conductores de' fibra óptica o metálicos formando un par trenzado,  
conociéndose   bajo el nombre de buses. También se, utilizan señales analógica

s as cuales; son convertidas a digitales, cuando es necesario que sean 
manejadas como tales, e introducidas en un bus. 

es 



Oiledbién: Turbine, Apw 
de condimeado, Agua 
de Ahmenteción, 
Caldera, etc. 

Controladores theicoe 
Progremebles (PLC's) 

e en la Central 

le> Control del Gen, de Vapor 

Combustible, Bombee de 
Reoirouleoldn, Control* 
Compuertas 

Control de la turbina 
(control electromecánico) 

GE (MARKV), ABB 

Unidad* ProOrmtsictito Control Di 	(buido condene: 

Control Coordinedo ó MINS» 
Control Eládrico 

AMn 
Conhl lIondm daki.d. 
Control By•Peee Turbina 
Control Rodador de le Turbina 
Control de Bombo de Condessd  

CENACE 

&eterna de proosearnien-
lo de información 

Sección de Instrumentación y Control 

Las señales llamadas lógicas "abrir/cerrar" (onioff), producidas generalmente 
por interruptores (switches), tienen también participación, siendo digitalizadas 
antes de introducirse a los buses, y en algunos casos especiales estas señales 
son llevadas por medio de conductores especiales hasta el punto donde Si 
desea medir controlar o proteger. El diagrama siguiente muestra la relación 
entre los diferentes elementos de control y medición. 

BUS REDUNDANTE (mee 

Las abreviaturas que el diagrama maneja son: 

A88.- Asea Brown Boyen 
CENACE.- Centro Nacional de Carga Eléctrica 
GE.- General Electric 
PLC's- Controladores Lógicos Programables 
UTR- Unidad Transmisore-Receptore 

En este diagrama existe un bus general de planta que conecte todas les 
señales digitales, y este bus también, se conecte a los módulos o tarjetas 
electrónicas que reciben o transmiten las sellaba. 

Dentro de cada cuadro se muestra un sistema de control que se definen de la 
forma siguiente: 
Control Distribuido: Relaciona e los controles principales con los auxiliares y 
desde este Control Distribuido, se sitúan todas las operaciones para el control 
de la Unidad Generadora . 



Sección de Instrumentación y Control 

Control Distribuido: Relaciona a los controles principales con los auxiliares y 
desde este Control Distribuido, se sitúan todas las operaciones para el control 
de la. Unidad Generadora , 

A continuación se definen los controles auxiliares que forman parte del Control 
Distribuido: 

Control Coordinado o Maestro: Efectúa cálculos y toma de decisiones para 
optimizar el uso del equipo y responder adecuadamente a la demanda de 
carga y sus fluctuaciones. 

•' Control Eléctrico: Sirve para controlar las variables del generador eléctrico y 
sus accesorios. 

• Control de Bomba de Agua de Alimentación: Sirve para regular el flujo de 
Agua de Alimentación a la caldera. 

• Control de Linea de Derivación (by-Pass) de la Turbina: Sirve para desviar el 
flujo del vapor de la turbina hacia el condensador en condiciones de disparo 
de la turbina o en el arranque de la Planta. 

• Control Rociador de la Turbina: Sirve para controlar el agua con la cual se 
producirá un rocio de enfriamiento en la turbina de baje presión, bajo 
condiciones de temperatura elevada, 

• Control de Bombas de Condensado: Opera el arranque y paro de las mismas 
bombas. 

Los demás controles son: 

Control de Turbina: Contiene un control de velocidad y carga a través de la 
regulación de vapor, durante las fases de operación, arranque, aceleración, 
sincronización, carga y paro. 

Control de la Caldera: Sigue al Control de la Turbina, regulando al combustible, 
a las bombas de recirculación y a la posición de compuertas. 

Actuadores en Central: Operan a diversos equipos, como son: compuerta 
exclusos, etc. que se encuentran distribuidas en la central 

Controladores Lógicos Programables: Son Equipos compactos de control que se 
usan para dirigir el funcionamiento de equipos alejados o aislados en le central, 
como son: Transportadores, Bombas. 
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Incelern de Instrumentación y Control 

Protección: Contiene le lógica que define las acciones a seguir cuando entra en 
peligro la operación de algún componente de la central. 

Sistema de Procesamiento de la Información: , Recoge y ordena toda la 
información y mediciones de la central para canalizar su conocimiento hacia el 
personal y equipo de ésta. 

Diagnóstico: Mediante mediciones estima y anticipa el estado de los equipos 
auxiliares de la central. 

Unidad de Programación y Mantenimiento: A través de ella se logra efectuar 
las operaciones de planear y ordenar las acciones de mantenimiento preventivo 
de la planta. 

UTR: A través de ella se reciben y transmiten las señales provenientes del 
CENACE. 

CENACE: Lugar.donde se evalúan y deciden les estrategias de control de 
carga de todas las plantas generadoras de electricidad de CFE. 

A'continuación se muestra que la identificación de señales, se realiza en el nivel 
3 (COMPONENTE), después del nivel 0, 1 y 2 que designa el equipo e 
instrumento que contiene a la genial, 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COIMONENtS  
(Ad N) (14) ; A ; A ; A ;14;N A; A ; N; N ;N ; (A) A ; N i N 

En donde se propone numerar con el SIC a cada señal eléctrica, mediante le 
identificación relacionada con el proceso, utilizando todos los niveles de 
identificación, conforme a las características de éstas. 
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Sección de Instrumentación y Control 

Donde: 

• O No. de unidad de la central 
• 1 Grupo funcional 
• 2 Sistema 
• 3 Subsistema 
• 4 No. de sistema 
• 6 Grupo de equipo 
• 6 Equipo 
• 7 No, de equipo 
▪ 8 Grupo principal Ci ( X para señales simples, Y para señales analógicas y Z 

para señales de interrupción periódica). 
9 "Número" de serie de la señal (desde A00 hasta Z99). 

Los siguientes son algunos ejemplos de identificación de señales con el SIC, 
utilizando la nomenclatura entes propuesta. 

Para sistemas de medición: 
Tuto de R 
yo* eatedicoe 

ZA00 

1 GACtO 

Los identificadores completos de las señales serán: 

1 GAC10 CP001 ZA00 
1 OACI° CT001 moo 
1 GAC10 CF001 ZA00 

PIT 
CP001 

TIT 
CT001 

FIT 
CFOOI 

   

ara un Sistema de Control' 
Tulio de Re-
yes ~be 

IJDC20 

Los identificadores completos de las señales serán: 

1 JDC20 CT001 ZA00 
1 JDC20 CT001 ZA01 
1 JDC20 CT001 ZA02 

es 



aseciende Instrumentación y Control 

Cajas terminales 

Las cajas terminales se utilizan para el agrupamiento de cables individuales en 
la planta y pera la conexión de grupos de cables a sistemas centrales, por 
ejemplo para el cuarto de control. 

Las cajas terminales reciben en el nivel 1 (FUNCIÓN) el identificador del edificio 
y piso en que están instaladas. Excepciones a esto son las cajas terminales 
para conjuntos de máquinas principales o generadoras auxiliares, y las cajas 
terminales en naves y gabinetes eléctricos y de instrumentación y control, las 
cuales se identifican en el nivel 1 de acuerdo con el equipo principal en el que 
están instaladas. En el nivel 2, las cajas terminales se identifican por  medio del 
grupo PrinciPel E, I J,  Y de les subdivisiones en E2, con excepción  de JG, que 
se asocia sólo con canalizaciones de cable. 

Suministros múltiples de instrumentación y control 

En el caso des que une unidad de equipo con identificación relacionada al 
proceso mecánico tenga suministros de Instrumentación y control múltiples, 
estos últimos se diferenciarán entre si mediante el uso del "código adicional" Es 
del nivel 2 (EQUIPO). Es es utilizado para la "numeración" por medio de letras 
en los casos donde sea razonable subdividir aún más el código en Ei E2 EN. 

Doble termómetro 

• OACI° CT001 
1 	2 

E 
ei OACI° CTCOIA 

VA 
• GACIOCTOM 

Donde: 

1 GAC10 
2 CT001 

Sistema de bombeo de agua de alimentación, sección No.10 
Circuito de medición de temperatura No 1 
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CENTRAL 
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FUNCION 

A I  A l  
1 

T (Mi
I  

A 
(N) Ni N 

o 1.3 
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Sección de Instrumentación y Control 

IDENTIFICACIÓN POR LOCALIZACIÓN 

Las reglas generales relativas a la identificación por localización aplicables 
tanto a la ingeniería en instrumentación y control como a la eléctrica se 
describieron en el tema anterior (4.2 Sección eléctrica). 

La Identificación de las unidades de instalación en el nivel 1 se lleva a cabo en 
los grupos principales S (consolas y tableros de control) y T (gabinetes y 
equipos de control) 

Gabinetes 

Las siguientes reglas aplican a la numeración de los gabinetes: 

• Los gabinetes de respaldo deben de ser numerados también, de acuerdo al 
orden de los gabinetes pertenecientes a un mismo conjunto. 

• La dirección de la numeración es de izquierda a derecha, vista desde el lado 
de servicio de la unidades de instalación. 

• Los gabinetes de un mismo conjunto no necesitan estar localizados en una 
misma hilera. 

TTTMTTT —T 
1 2 3 4 5 5 7 

hi 

t 
A c 

SI o 
E 
A  
e 

I I e 

»AA- 
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Sección de Instrumentación y Control 

Donde: 

1 T Gabinetes y equipo de control 
2 M Medición 
3 A Medición analógica 
4 03 Gabinete No.3 
5 Símbolo de localización 
6 A Sección A 
7 D Hilera D 
8 16 Columna No.16 

Consolas de control 

Las secciones de las consolas de control son numeradas en FN (nivel 1). Les 
secciones de respaldo también se numeran; la dirección de la numeración es 
(vista desde el lado de servicio) de izquierda a derecha. 

La superficie de la consola es subdividida en un sistema coordenado de 
acuerdo al elemento más pequeño contenido en dicha superficie 

El,  origen del sistema coordenado siempre se localizará en la esquina superior 
izquierda de le unidad de instalación. 

Sobre el eje horizontal se debe comenzar una nueva letra Ei (nivel 2) cuando; 

• Se llegue al final del alfabeto A - Z en E2 

• La orientación de le superficie cambie, por ejemplo de vertical a horizontal 
Ejemplo 

• 

CENTRAL FUNCION 
(N) A !Al  A 

I 	I 
N N 

C A I 	I o 

EQUIPO  
ATA NININ 

,

'(A)'  

BI
I 
 ° 

{ 
1 1 

TTTTTTT 1 
1 2 3 4 5 S  

SCA., 	 
i 	02 	03 

02 



Sección de Instrumentación y Control 

Donde: 

1 S Consolas y tableros de control 
2 C Consola de control principal 
3 A Consolas A 
4 05 Consola 5 • 
5 Símbolo de localización 
6 B Sección 8 (horizontal) 
7 G Hilera G 
8 032 Columna 32 

IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES 

Comprende la identificación de conexiones a: dispositivos (componentes), 
espacios de instalación (módulos), o unidades• de instalación (tableros, 
gabinetes), Para dicha identificación se contemplen tres formes, todas y cada 
una serán precedidas por " : " (dos puntos) y usadas según las necesidades 
propias de la identificación, 

os: 

conexión a unidades de instalación 

             

             

CENTRAL 

  

FUNCION 

      

CONEXION 

            

  

(N) 

  

A 1A! A  

N I  Ki
I  

A 

 

N IN 

   

N 

           

o L. 1 

             

        

T 
2 3 

 

         

Donde: 

1 NKA Tableros A del sistema de tensión media en 6.9 kV 
2 14 Tablero No, 14 
3 Símbolo que indice conexión 

01 Conexión 1 
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1 	NNA Tableros A del sistema de 480 V de subestadón unitaria 
2 	05 Tablero No.5 
3 	Símbolo de localización 
4 	A3 Hilera A, columna 3 
5 	Símbolo que Indica conexión 
6 	01 	Conexión 1 

1 	GAC S 'tema de bombeo de agua de alimentación 
02 	Tren de bombeo No.2 

3 	AB Unidad de bombeo 
4 001 No.1 
5 	JE Elemento primario de medición (RTD) 
6 01 No.1 
7S lmbolo que Indica conexión 
8 	01 	Conexión .1 



Secobn Mecánica 

4.4 SECCIÓN MECÁNICA 
Esta sección está estructurada de la siguiente forma: 

• Identificación relacionada con el proceso 
• Formato del código de Identificación relacionada con el proceso 
• Clasificación de la Función 
• Numeración de la Función 
• La Numeración se define por prioridades con un punto de vista 

predeterminado 
• Numeración consecutiva y decénica de Subsistemas y trenes 
• Unidad de Clasificación de Equipo 
• Unidad de Numeración de Equipo 
• Código Adicional 
•. Clasificación de los Componentes 
• Numeración de los Componentes 

• Estipulaciones especiales 
• Clasificación por sistemas de unidades de equipo 
• Componentes que requieren muchos detalles de Identificación 
• Sistemas Mecánicos Auxiliares 
• Clasificación y Numeración por equipo aplicado a válvulas y 

accesorios de válvulas 
• Clasificación y Numeración por equipo aplicado y tuberlas y accesorios 
• Clasificación y Numeración por componente aplicado a tuberías  

válvulas 

IDENTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO 

la Identificación SIC a cargo de le sección mecánica esta básicamente 
relacionada con el proceso, la cual involucra su identificación en los tres 
nivelas. Este tipo de identificación relaciona cada nivel de acuerdo a le función 
que desempeña. A continuación se describe el formato del código de la 
Identificación relacionada con el proceso y cada una de las estructuras que 
coMponen a loe niveles. 
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Sección Mecánica 

Formato del Código de Identificación Relacionada con el Proceso 

Número de nivel 

Nombre del nivel 

DesIg cande; 
a 

. CENTRAL FUNCION , EQUIPO . 	COMPONENTE 

C 	' o Fi Ft Fa F. Ei El. Ep Ea C¡ Cr Ce , 

(A eN) 	: (N) A A A NN A A NNN, (Al AA N N 

Prolijo pero _T 
código relacionado 
de proceso  

Prellko ninnérko pera 
código de la Noción 

ClaNfleimMon de Si función 	 
Numeración di la fondón 

Clasificación de equipes 	 
Numeración de equipes 	 
chino,* adicional 	  

Clasificación de celneenentes 	 

Numeración de compenentes 	 

A 	= Slmbolos alfabéticos (letras, símbolos especiales) 
N 	= Símbolos Numéricos (dígitos) 
( ) = Estos caracteres pueden omitirse si el código único permanece. Lo cual 

es objeto del arreglo entre las partes del proyecto. 

Clasificación de b Función (F F F3) 

En el área de ingeniarla Mecánica el nivel de Función o código del sistema 
subdivide toda la planta en sistemas. 

Las letras del código y  designaciones del grupo  PriociPal  F, en' el ara de 
ingenieria Mecánica son: 

A Suministro de Combustible y disposición de desechos 
C Suministro y DiSposición del Agua 
D Generación de Calor Convencional 
G Ciclos Agua, Vapor y Gas 
H. Unidad Motora Generadora Principal 
J Sistema de Agua de Enfriamiento 
K Sistemas Auxiliares 
L Servicios 

Las subdivisiones en F2 y F, se dan en el apéndice A 'Claves del SIC" 



Sección Mecánica 

Numeración de la Función (FN) 

La numeración de la función subdivide los sistemas clasificados en F3, en 
subsistemas y secciones del sistema, es decir en secciones de la planta. 

La numeración de la función es gobernada por los siguientes principios: 

o La numeración comienza de nuevo cuando uno de los elementos precedentes 
del código cambia. 

• La numeración deberá ser consecutiva o de grupo. 

• La numeración no necesita ser continua. 

Las convenciones tomadas por numeración, una vez establecidas, no 
deberán ser alteradas no aún en cambios hechos por evolución en la 
planeación. 

o La dirección en la numeración coincide como regla con el flujo del fluido. 

La numeración se define por prioridades con un punto de vista predeterminado. 

En todas las actividades es necesario asegurar que las convenciones asignadas 
en la numeración, una vez establecidas, no deben se alteradas, al menos que 
los cambios adversos provoquen mayor gasto en la evolución de su planeación, 

La numeración de la función es muy importante en el manejo de operaciones de 
reconocimiento de sistemas funcionales, los cuales se encuentran relacionados. 
Por esta razón la numeración del sistema, que es orientada a tareas con 
procesos relacionados (subfuncionales) es preferida desde el punto de vista de 
manejo de operaciones al que esta basada en consideraciones de Ingeniería 
Mecánica. 

Numeración Consecutiva y DechIca de Subsistemas y Trenes 

Los sitsistemas y trenes pueden ser numerados consecutivamente o 
agrupados de diez en diez, dependiendo de los requerimientos que se susciten 
o su dimensión. 

La numeración consecutiva tiene la desventaja de no poder ser 
consecuentemente insertada, para identificar elementos posteriormente 
incorporados en la evolución de la planeación. 
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Numeración decónica Numeración consecutiva 

Numeración 
de 
subsistema 

Numeración 
de trenes 

sección Mecánica 

Por el contrario, la numeración clecénIca brinda reservas, sin embargo, si los 
números son colocados abiertamente, pueden también  dar lugar a restricciones 
en sistemas extensos. 

La numeración decánica pare subsistemas es apropiada en sistemas de tubería 
extensos. 

Los ejemplos que se muestran a continuación, muestran tres variantes con 
diferentes conjuntos de números pare cada decena, de los cuales podemos 
tomar como conclusión: entre más grande es el sistema de tubería, más 
amplios serán los limites de les decenas. 

EDI 
30 

e 

• 

40 

10 

10 

umeratiOn Der.inica, variante 1 



Numeración Oceánica, variante 2 

umsradón Clecinica, variante 3 

Le numeración decénica tiene ventajas sobre la consecutiva, donde existen sub-
unidades (p.ej. trenes paralelos) en sistemas de tuberia de un subgrupo. 

La numeración iconsecutiva en trenes de tuberia deberá únicamente ser 
utilizada cuando se está seguro que los grupos funcionales relacionados con el 
proceso no se disociarán. Por lo que deberá ser sólo utilizada con 
consideraciones cuidadosas. 



Sección Mecánica 

Unidad de Clasificación de Equipo (E, 

Las letras de código asignadas al grupo principal E,, pertenecientes e la unidad 
de clasificación de equipo, que designan equipo puramente mecánico, son las 
siguientes: 

A Unidades de Equipo con Movimiento 
B Unidades de Equipo sin Movimiento 

En A se clasifican principalmente unidades de equipo que son hechas de 
componentes como son: acoplamientos, mecanismos de transmisión y bobines. 
Los principales equipos que se encuentran en este rubro son: válvulas, 
unidades de bombeo y compresores. 

En B se clasifican principalmente unidades mecánicas de equipo sin 
movimiento como son: tuberías, soportes, conectores e inyectores. 

La subdivisiones en E2 se dan en el apéndice A 'Claves del SIC' 

Unidad de Numeración de Equipo (EN) 

La unidad de numeración de equipo en el Nivel 2, es usada para numerar los 
elementos de equipo clasificados en El y E3. 

Las regles válidas generales en el uso del número EN, tales como la reservación 
del uso de ciertos rangos numéricos para aplicaciones especificas no es ni 
conveniente ni posible, 

Las numeración de equipo es gobernada por los siguientes principios: 

• Le numeración comienza de nuevo cuando uno de los elementos del código 
precedente cambia. 

• La numeración deberá ser consecutiva o de grupo. 

• La dirección en la numeración coincide.como regla con la del flujo  del Nido. 

Una vez establecidas les convenciones asignadas en la numeración, no podrán 
ser alteradas. 

Los detalles en la aplicación son objeto de un acuerdo entre las partes del 
proyecto. 
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Sección Mecánica 

Código Adicional (E3) 

En el área de ingenieria Mecánica es utilizado para definir la redundancia de 
instrumentos de medición asociados a diegramas de tuberla e instrumentación. 

Clasificación de los Componentes (C, 

Las letras de código asignadas al grupo principal C1 pertenecientes e la 
clasificación de los componente son: 

A Componentes Mecánicos 
B Componentes Mecánicos 

En esta clasificación A se refiere a componentes mecánicos en movimiento 
mientras 8 se refiere a componentes mecánicos sin movimiento, 

Las subdivisiones en.  C2 se dan en el apéndice A "Claves del SIC" 

Numeración`de los Componentes (Cid 

Numera los componentes contenidos en las unidades de equipo.. Esta 
numeración es gobernada por el siguiente principio: 

• La numeración vuelve a comenzar cuando el Sistema, Unidad de Equipo o 
Clasificación de Componente cambia. 

• La numeración deberá seguir las prioridades del equipo. 

Las convenciones de numeración una vez asignadas no deberán ser alteradas. 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

Clasificación por sistema de unidades de equipo 

Las unidades de equipo como son: recipientes, bombas, válvulas. Usualmente 
se identifican, de acuerdo con la clasificación del sistema, la cual se otorga 
como ya sabemos, dentro del, nivel 1 (FUNCIÓN), dentro de los limites en el 
cual están instalados. 

Componentes que requieren muchos detalles de Identificación 

Algunos "componentes" tales como: motores y generadores Diesel; requieren 
de muchos detalles de identificación , por lo que se les asigna una clasificación 

tw 
1 
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de función aparte, para permitir la identificación del equipo 
de instrumentación 'y control asociados. 

Tales componentes tienen que ser identificados, en el 
mediante el grupo principal F1 = X. 

CENTRAL FUNCION EQUIPO COMPONENTE 

(N) A IAI A 
II  

N IN Al  A I
I
N N

I
INI

I 	
(A) A 	A I 

L IA1  A 
I 

B1 0,0 11 	1  A 	t  
I 

1 L Servicios 
2. 	A Sistema de protección contra incendio 
3 	A 	Red de Agua contra incendio 
4 	30 No. 30 
5 	A 	Unidad de equipo con movimiento 
6 	B 	Unidad de Bombeo 
7 001 No.1 
8 	A 	Componente Mecánico 
9 	F 	Motor de Combustión 
10 01 No.1 



KM12 LE920 

Vapor anal Nitrógeno 

>1  

Sección Mecánica 

2 	A 	Máquina Diesel (motor Diesel) 
3 	J 	Sistema de Gases de escape 
4 10 No.10 
5 	A 	Unidad de Equipo con Movimiento 
6 	B 	Unidad de Bombeo 
7 001 No.1 
8 	A 	Componente Mecánico 
9 B Bomba 
10 01 No.1 

Sistemas Mecánicos Auxiliares 

Los sistemas mecánicos auxiliares o de servicio tienen como objetivo servir de 
apoyo a otros sistemas principales. Se identifican en el Nivel 1 (FUNCIÓN), 
mediante el grupo principal F,'= K para Sistemas auxiliares o FI  = L para 
Sistemas;de servicios. 

Como ejemplos de estos sistemas tenemos: aire comprimido, vapor auxiliar, 
nitrógeno 

Clasificación y Numeración por Equipo aplicado a Válvulas y Auxiliares de 
Válvulas 

Las válvulas se identifican en su segundo nivel dentro de la clasificación de 
unidades por equipo (E, E2), en: 

AV Válvulas de Proceso 
AJ Válvulas para Compuertas Manuales de Corte 
AC Válvulas de Control 
AS Válvulas de Seguridad 
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Sección klecenke 

La numeración por equipo de unidades, debe ser ascendente de uno en uno a 
partir de uno, de acuerdo con la dirección del flujo principal. Esta identificación 
es independiente del tipo de válvula y de los accesorios que contenga. Le 
identificación tie debe escribir preferentemente junto e la válvula; cuando esto 
no se posible, se escribirá en el lugar más adecuado, indicando con una flecha 
e que válvula, pertenece. Las válvulas se señalan en diagramas de tubería e 
Instrumentación, dibujos de planta y elevaciones así como isométricos. 

Se llaman válvulas de proceso las que son operadas sin actuador automático, 
ya bien sea en forma manual o con automecanismo sin actuador (p. ej. las de 
retorno). 

Las válvulas de control automáticas se clasifican, independientemente de su 
diseño y tipo da actuador, ya  sean d • acción de control Miedo-corred° o del 
tipo modulante. Les válvulas solenoide asociadas e las Valonia, de control 
automático, así como sus accesorios; también están asociadas a las mismas, 
por lo que se adjudican el mismo Identificador en el nivel 2 y se diferencian en el 
nivel 3. Las válvulas de control automático se consideran como instrumentos de 
control por lo que se marcan dentro de un circulo. Por ejemplo: 

PSV 
AS001 

AV001 ~ 	~ AV003 
Á 

I.V 
AC001 

AVOO2 	AV004 A A 

Válvulas en un calentador de qua de aNnterdacién 

El siguiente ejemplo muestra la identificación de una válvula de control con 
accesorios: 
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AV001 DN3oo 

GA1310 1 	DABA 

131-001 

DN300 M001 

GAB20 GrAW,  
J  131001 

0N300 AV001 

GA1330 I 	GAI31  

.4 BToOt 

►  

13. 

GA1310 

133002 

Av002  014260 

3719  
8T002 

014250 AV002 

GASI O 

BT002 

AV002 D1/250  AV003 

o 
1. 

AV003 

o GA1140 

• 
► 1 

11001 

014303 AV003 

o 
► .3 

OF7C70-1 

A 

GAC3O 

041  
*A..• 

GABIO 

11T001 
DN400 
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H N 
C003 

        

cs 

       

       

HZ 
C003 

   

u 

   

            

  

1 41 

         

            

            

             

             

Clasificación y Numeración por Equipo Aplicado a Tuberlas y Accesorios 

Las tuberías se identifican en el nivel 2 dentro de la unidad de clasificación de 
equipo (E1E2), con los caracteres alfabéticos BT. El número EN del Nivel 2 
(EQUIPO) es de especial importancia en el contexto de Ingeniería de Proceso, 
puesto que se emplea pera numerar y cuantificar las entidades que constituyen 
el sistema. Los números deben ser ascendentes de uno en uno e partir de uno 
de acuerdo a la dirección del flujo. El diámetro nominal de la tubería o accesorio 
es una identificación independiente al SIC y se indica con las letras DN, seguido 
de la cantidad en milímetros. Su colocación en dibujos es preferentemente 
debajo de la linea de tubería o accesorio. En diagramas de tubería e 
instrumentación, dibujos de planta, elevación e isométricos, la identificación 
debe aparecer con banderas y alfileres. 
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Sección Met:link' 

Los accesorios se identifican el nivel 2 dentro de la clasificación de unidades 
por equipo (E, E2) con los caracteres alfabéticos: 

BS Soportes para Tuberías 
BJ Juntas de Expansión 
BV Aislamiento Térmico 
BW Soldaduras de Campo 

Cuando se tiene un Reck de tubería y se emplea para apoyar varios tubos, el 
nivel 1 del soporte común, se toma del nivel 1 de le línea que tiene el mayor 
diámetro, la cual se encuentra apoyada sobre dicho soporte. 

        

        

        

  

KAA10 KAA10 
tºz  IT19.11 

JIMIO JIMIO 
Ifign finga 

KBBIO K81310 KCI310 KCBIO 
aUll iuºiº 111104 EWA 

   

     

        

        

        

El siguiente es un esquema del arreglo de las tuberías: 
K5010 	 JDCIO 
88002 	 88006 

KCBIO 

KCI310 	mino 
86015  

K8010 
86002 

JDC10 
138006 

KAA10 
0800e  

DN25 	13T005 	KCBIO 
88014 

ON50 	8T002 	K81310 
08003  

DN250 	8T010 	JDC10 
08005 

C*4100 	8T004 	KAA10 
88001 

JOCIO 

En el caso de soportes la identificación es independiente del tipo de soporte y 
se debe indicar sobre, abajo o a un lado del mismo. En dibujos de planta y 
elevación, así como isométricos. Le numeración por equipo es ascendente de 
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Sección Mecánica 

uno en uno a partir de uno, de acuerdo a la dirección de flujo principal. Si se 
quiere realizar una lista, ésta tendrá que incluir desde el cero hasta el nivel dos 
inclusive. Por ejemplo: 

• 

 

: . 

0N300 

 

135002 

 

• 

 

BT002 ON400 

BS003 

13T003 0N300 

B5006 

En juntas de expansión, aislamiento térmico y soldaduras de campo, la 
i,,;, 	numeración por equipo de unidades será ascendente de uno en uno a partir de 
í ,  

uno, de acuerdo a le dirección de flujo principal. Siendo la identificación 
1 	independiente de su tipo. 

Le identificación sólo se escribe hasta el nivel 2 en juntas de expansión y 
aislamiento térmico, los cuales son indicados en dibujos de planta, elevación e 
isométrico, Por ejemplo: 

             

GCCIO 

200 

    

                 

                 

ST005 

                

                 

                 

                 

       

GCCIO 
BJ001 

            

ASBIO BV005 

 

ABSIO 

         

ABSIO Ovas 

  

                  

                  

  

BTOOS 

       

BT005 

        

                 

                       

  

DN200 

        

DN250 

        

                  

                  

                   

                    

                         

En soldaduras de campo también se identificará hasta el nivel 2, sólo en dibujos 
isométricos, a un lado de la Indicación de soldadura °X*. Por ejemplo; 
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Clasificación y Numeración por componente aplicado a tUbrillS y válvulas 

Para listas de ¡libertas y válvulas, la identificación se anota completa, esto es en 
todos sus niveles de identificación, del O hasta el 3, si es necesario, 



Secatón de Ingenleris Civil 

4.5 SECCIÓN DE INGENIERIA CIVIL 
Esta sección se estructuró de la siguiente manera: 

• Estructura y formato de los niveles 

• Identificación espacial 

• Nivel 1 

• Identificación de estructuras de soportes y ductos 

• Numeración dé pisos 

Nivel 2 
• Códigos de habitaciones 

• Identificación de habitaciones por numeración 

• Identificación de habitaciones en estructuras por numeración 

• Identificación de sistemas auxiliares en estructuras por numeración 

• Identificación de habitaciones por coordenadas 

• Identificación de habitaciones en estructuras por coordenadas 

ontenido de los códigos 
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Sección de ingenierie Civil 

ESTRUCTURA Y FORMATO DE LOS NIVELES 

CENTRAL FUNCION EQUIPO 
C F0  F1  F2  F3  FN  El Es EN Es 

(Al (A 6 N) (N) A A A NN (A) (A) 00 N N 

Prefijo para —]_ 
identificación 
espacial 

Prefijo numérico para 	  
código de estructura 
Numeración estructuras similares en la estación 
de generación klentificadas en nivel O 

Clasificación de estructura 
Clasificación de subilivisiónde estructuras (incluye 
áreas piernas) 
Numeración de pisos 	  
Numeración de subdivisión de estructuras en pisos, 
plataformas, elevaciones, etc. 

Clasificación de habitaciones 
Identificación de habitaciones y sistemas awdllares 

Numeración de habitaciones 
• Numeración de habitaciones en sistemas auxiliares en cada piso 	 
6 
• Identificación de fronteras en cada piso (sistema de coonienadas) 	 

Código adicional para subdivisión de número de habitación 	 

NOTA: Los caracteres entre paréntesis O podrían ser omitidos según sea el 
caso 

A = símbolos alfanuméricos 
N = símbolos numéricos 

IDENTIFICACIÓN ESPACIAL 

Con el fin de identificar claramente la posición en la central de los subsistemas y 
equipos, las estructuras y edificios entren en el nivel I (FUNCION), incluyendo 
el nivel o piso, y los cuartos y espacios en el nivel de EQUIPO como se muestra 
en la siguiente figura: 
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o 
CENTRAL 

Unidad 

FUNCION 

Edircio 
Piso 

Sección de Ingeniada Civil 

Nivel 

Nombre 

Contenido • 

EQUIPO 

Cuarto 

3 

COMPONENTE 

11. 

Identificación Espacial en una Planta de Generación 

NIVELI 

Identificación de estructuras de soportes y duetos 

Para la identificación de estructuras de soportes y ductos entre dos estructuras, 
son asignados en F3 a un grupo de estructuras e identificadas en F3 con Y 
(estructura para soporte) o Z (estructura pera ductos). 	 • 

Numeración de pisos 

La numeración de pisos se establece bajo los siguientes principios: 

• La numeración inicia nuevamente por:cada estructura 
• El orden dula numeración es vertical de menor a mayor iniciando por el piso 

más bajo 
• La numeración puede ser consecutiva o espaciada. (Es recomendable que la 

numeración sea espaciada de manera tal, que existe le posibilidad de 
intercalar nuevos elementos no planeados en el orden correspondiente) 

Los números de piso o nivel cuantifican las divisiones verticales de edificios 
como son pisos, niveles, plataformas y elevaciones, empezando por el nivel más 
bajo posible. Es conveniente dejar números de reserva para modificaciones 
posteriores como pueden ser niveles intermedios no'previstos el inicio del 
proyecto, 

Los siguientes ejemplos muestran los procedimientos comunmente utilizados 
para la numeración de pisos: 
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Sección de Ingenlede CNN 

	

piso' 	(m) 
• , 

1'01 	' 	-10 00 

	

02 i 	-7.80 

	

03 ; 	-0.10 
i 04 	+6.00 
05 ' *10 50 
06 i 

' 07 	; 
08 • 

'09 	; 
10 i 

rti3 	-Út.JÁ 
(m) 	(m) 	'(m) 

1 
' 	-5,00 ' 	-5.00.'' -5.00 
110.00 i *0.00 	110.00 
; +3.50 ; +310 	13.00 

.6.50 	+7.60 	*7.80 
' +10.00' +10.20'113,00 
, +13,00, +13,00 *30.40 
; +18.00; *17.60 ; 
1+23.001+21.10 
; 	; +27.80 ; 
i 	..33,60 

, 

; 
1  
1, 

, 

UEA05 

"1" 

UHA10 
U11400 

UHA09 

U14405 

urmos 

UBAC" UHA07 
U0A06 

UHAOA U0405 

L2121  

U1A404 

UEA04 UHA04 

UMA03 

UEA03 

U0403 UHAQO 

U44401 'UO402 UHAE2 

I 

1 

umolo1.  

LIJEA°21 
uc*oil 

De acuerdo con los principios de numeración, para FN, cada estructura es 
considerada de manera individual. 
En este ejemplo la numeración inicia con 01 pare el piso de mis bajo nivel en el 
edificio y es consecutiva en orden ascendente hasta el piso de mayor nivel. 

tvoi: :tiEW - IUNA11" - 
	 kiteiMedia 

pisa; (I") (m) (m) (m/ 

-- 

	

02 	-1 0,00; 	; -5.00 1,-5.00 

111, " "110 11  413.60 , +7.60 11100 

.00 1  10,00 v3.00 -7.80 
113." •15°  17.80 

110.00 , 

	

(los 	
+10.00':1

1102: .30.40 .115U 13.001 	60 1  

114; 

	

10 	
I* Ny +17. 	1 

	

2 	1 +18.n  
+23.001v 

1 +2 . 

	

16 	
:13319_ 	

UF.A10 

• 

«loan 

á 	I 
1 	utuo21 unmal uurko!1  

LE.A241 
trA02,  

112 
re 

neme 



Sección de Ingeniarle Civil 

En este ejemplo la numeración inicia con 02 para el piso de más bajo nivel en el 
edificio y es espaciada para permitir la incorporación de algun elemento no 
planeado en el proyecto. 

NIVEL? 

Códigos de habitaciones 

Los códigos de habitaciones se utilizan para identificar las habitaciones en 
estructuras y en áreas exteriores. 

identificación de habitaciones por numeración 

Los números de habitaciones en la unidad de datos EN siempre se relacionan 
con el nivel o piso identificado en el nivel 1, corno subdivisiones del mismo. 

Se pueden omitir las unidades entre paréntesis mostradas en la figura de los 
formatos de códigos de localización. En números menores de 10, debe incluirse 
el cero a la izquierda para conservar la cantidad de caracteres. 

El proyecto debe identificar en los arreglos de cada edificio y estructura, el 
número de cada nivel y sus espacios en cada caso. 

Los tiros y cuartos altos que se'extiendan más allá de un nivel o piso, reciben el 
número de habitación o espacio del nivel más bajo, éste .se aplica entonces a 
todos los niveles o pisos siguientes. 

Identificación de habitaciones en estructuras por ntimeración 

Después de le numeración de las subdivisiones de estructuras en los.pisos, les 
habitaciones son clasificadas y numeradas en, cada piso por el significado del 
código de habitación.  

CENTRAL FUNCION EQUIPO 

C F0  FI  F2  F3  FN  El E2 EN E2 

(A ó N) (N) A A A N N (A) (A) (N) N N (A) 

Habitación (grupo principal E 

Número de habitación 

Código adicionó para subdivisiones 	  
de números de habitacidit 

La forma de numeración de EN esta establecida por los siguientes principios: 
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UllA24 

*0,00 

Sección di Ingeniede CM 

• La numeración puede ser en forma consecutiva o espaciada 
• Deberá ser en un orden ascendente 

En este ejemplo se muestra la habitación 004 en el piso no. 10 en el edificio del 
generador de vapor. 

*0.00 y 

ROO? 

Loar 	noor 

	 / 

CHAO) 

USA10111101 

El direccionamiento de la numeración es el siguiente: 

En primer lugar, el direccionamiento se basa en los puntos cardinales de oeste 
a este y luego de sur a norte. 

En segundo lugar, se bus en las coordenadas, cartesianas, primero en 
dirección X y luego en dirección Y. 
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Otra forma es por coordenadas polares con sentido horario: 

1-r/ 	11-1  

Ne1NrIM 001 .:NebNu11p 001:' Ilabilackio 101 • 1144111.11.1 ON 

Nobleaelin XI I Hableaclén 1:400 I NeONeckM 00/ 

CENTRAL Código de estructura: Código de habitación 
C F0  F, F2 Fo F22  El  Ea E24 E3 

_ 	(A ó N) (N) A A A NN (A) (A) PO N N (A) 

clasificación 

Para  loas (alfanumérico 	  

Pan eje  de las ordenados (númedco) 	  

Código adicional 	  

Nobbeldo 011 	Hibllaclin 011 Nahlledle 	 *hl 

H *N« Ión 001 1  11 tiúlie Id« 00/ 1  NalNeclaii 001 Hilillet11004 



Sección de Ingeniede Civil 

Las dimensiones del plano de coordenadas deberán ser establecidas de 
acuerdo la escala definida por las partes del proyecto. Así mismo, las divisiones 
entre puntos coordenadas y el tipo de caracter a utilizar (A ó N). 

Identificación de habitaciones en estructuras por coordenadas 

Los grupos de habitaciones en las estructuras se identifican por medio de les 
coordenadas que limitan las fronteras de la eStructura. 

El grupo El  siempre se identifica con una R para establecer el identificador de 
habitaciones. 

CENTRAL Código de estnictura Código de habitación 
C F0  F, F2 F3 FN El E: EN E3 

(A 6 N) (N) A A A N N (A) (A) (N) N N (A) 

Estrechita 

Piso 	 

Clasificación de habitaciones 	  

Para eje de las abscisas (alfanumérico) 	  

Para eje de las ordenadas (númenco) 	  

Código adicional 	  

Las coordenadas que definen las fronteras consten de cuatro caracteres donde 
la abscisa es alfanumérica y la ordenada es numérica. 

Ejemplo para el edificio de control de la subesteción de alta tensión: 
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CENTRAL Código de ()aluden' Código de habitación 

C F0  FI  F2  F3  FN  Et  E2  EN  E3  

A 6 N N AAA NN AA NNN 

Edificio de control de la 
aubeatación de alta t. 

Piso 	  

hatiltación 	  

abscisa 



Sección de ingeMode Civil 

CONTENIDO DE LOS CÓDIGOS 

Código de letras y designación para grupos principales F1  de la llave de función 
U. 

U 	Pera estructuras v edificlips 

UA 	gstructuras oara subestopión de distribución 

UB 	gstructuras oara transmisión y amerad« ~u 

UC 	EdlAclo eléctrico v de control 

UD 	piante de tratamiento de combustible 

UE 	. 1. 	 ..11 d. 	 ' . 	 

iMOBBIEBRIalliMill~111~11111bill 
UN ~mitiga 

UL 	Iltructura posa C0111001111111011 del ciclo de vapor. amas v coa 

UM 

UN 	&Mudaras aara distribución de mur. de mmracnso 

UP ráDIEBOUNIBLIBBIBIBillf1~1~111~ 
UQ 

 

11 II. II . 

 

uR Unatall~MagUlagt~0111~~ 

U. hkildia~~01 

UT iliDEBEN~I 

UX getOKAK1~~~11 
UY 

UZ UdadidÉO 
Les subdivisiones en F, se dan en el apéndice A 'Claves del SIC" 
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Utilización del SIC con Bases de Datos 

EL SIC CO 
INTERFAC  
GRÁFICA 

5.1 UTILIZACIÓN DEL SIC CON BASES DE 
DATOS 

En la actualidad 	magnitud del volumen de información que se tieneq ue 

copntrol
u 

manejar es tal que resulta realmente dificil y poco confiable tener un  
manual sobre los datos, lo que hace necesario el uso de sistemas de cómputo.  
Los usuarios de la información constantemente tienen diferentes requerimentto% 
para la consulta y actualización de los datos de tal manera que resulta muy 
complicado mantener la información con le integridad y la congruencia 
necesarias para su utilización. Asi, el uso de les computadora 
herramienta para el manejo de la información es  indispensable Para gagrartizar 
la confiabilidad en su utilización. 

Una vez definidos todos los identificadores para una plante de generación, la 
información puede ingreserse a una base de datos en un sistema de cómputo. 
El manejo de la información por medio de sistemas computarizados puede ser 
ten diverso como lo es el tipo de hardware y software con que se cuente o se 
defina para este efecto. 
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Le información concerniente a los elementos en los dibujos se encuentra en una 
base de datos llamada DATA. 

1. Iniciar AutoCAD y seleccionar el dibujo con el que se va a trabajar 

Utilización del SIC con Bases de Datos 

A manera de ejemplificar la utilización del Sistema de Identificación de 
Componentes en una computadora, se ha desarrollado una pequeña aplicación 
utilizando el AutoCAD R12 -y como base de datos usamos dBASE III. El 
AutoCAD puede trabajar con manejadores de bases de datos como PARADOX, 
INFORMIX, ORACLE, dBASE III y dBASE IV. 

A continuación se describe el procedimiento para establecer la correlación entre 
los elementos en un dibujo de AutoCAD referente a una planta de generación y 
la información relacionada a dichos elementos contenida en una base de datos. 

La figura muestra un esquema correspondiente a las áreas físicas para la 
identificación por localización. 

Comrnand: Tencsr 
Cornmend: _TOOLBOX 
q9elment 



Utilización del SIC con Bases de Datos 

52.6110.37.3750 

Contraed: _opon 
AutoCAD Release 12 tnenu utilities loaded 
C9mmerd:.  

2. Activar la función ASE (AutoCAD SQL Extension) (ASE --> Initialize) 

ILI,EILL911~ 
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3. Seleccionar el manejador de base de datos que se va a utilizar (ASE --> Set - 
-> DBMS). Para nuestro caso, usamos dBASE III 

' 

121: 

(21111 	 • - íg 

••tputi lut • 11 

4. Definir un directorio en el disco duro de la PC donde se definirán las tablas 
de datos (para este ejemplo, definimos el directorio DBFDATA). En este 
directorio estarán todas las tablas de datos que Integrarán en general a la 
base de datos. 

5. Modificar el archivo AUTOEXEC.BAT cqn la trayectoria del directorio anterior 
(para este caso se estableció esta trayectoria con SET DATA=C(DBFDATA). 
Esto es para que tanto windows como el AutoCAD tengan permanentemente 
definida la trayectoria donde estarán los datos, 

6. Dar en AutoCAD el nombre de la base de datos que se utilizará (ASE --> Set 
--> DB ) y digitar la palabra DATA. Dado que el manejador de base de datos 
que se está utilizando es dBASE III, las tablas de datos tienen la extensión 
.dbf, asi que al AutoCAD se le da únicamente la parte del nombre después de 
los tres caracteres que definen el tipo de tabla que se está manejando en 
este caso, DATA ya que el nombre del directorio donde se encuentra la base 
de datos es DBFDATA. 



Utilización del SIC con Bases de Datos 

;L:,,,l,"1•1111.14151111 El El 	1.1 11111',® 	• • 

7. Dar el nombre de la tabla que contiene la información con la que se va a 
trabajar (ASE --> Set --> Table). Para este ejemplo utilizamos el nombre 
ESPACIO 

0.2165 36 6750 
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Utilización del SIC con Bases de Datos 

8. Seleccionar el renglón que se usará como elemento llave 

Current adenia 	 

ODMS: DDASE 3 
Ditebeere DATA 

E T'Irle: ESPACIO 

SISTEMA 
EQUIPO 
COMP 
DESCRIPCIO 
DIBUJO 1W 

16&1,A4••• 41, 	tialbillarrOlri 
lind: 	 ..~411111 	

:r14  „ 	I`M!.  

9. Establecer las ligas entre los elementos del dibujo y los datos en la tabla 
(ASE --> Make —> Link) y en el diálogo se selecciona SEARCH para elegir 
los valores de la tabla que corresponderán al elemento del dibujo. En el 
diálogo se muestran los diferentes renglones de la tabla pudiendo ir a 
través de todos ellos con los botones de Next, EreViOUS, First y Last. 
Posteriormente se seleccionan los elementos y se marcan con los valores 
corre 	.lentes. 

5/s 	attler;,>1> 
Dr ir 	1ETT111111~111111111 



Utilización del SIC con Bases de Datos 

Cunent SetlIngs 

OHMS: ORASE 3 
Datalinne: DATA 
Tolde: ESPACIO 

SELECT • Fnom ESPACIO 

Ilow O: 1 total 	2 

U 	• 	 11 • 
SISTEMA 	• 1 Uh41101 	 ,  EOUIPO 	 Y. 01 	•• 
COMP

. 
• . 

DESCRIPCIO • 	ESTR. DEL GEN, DE VAPOR 	• 
DOMO DE  

11-40.101.  • 
Commenl 
Commond. 

• 
 

Comm  

10.Seleccionar el o los elementos que corresponderán con la información 
seleccionada de la tabla 

Select obJects: 1 found 
Seled °Oct.. 1 tound 
Select ede: 

iióiiii kiá 

11/k 	4  	 , 	t.' 



Utilización del SIC con Beses de Datos 

11.Para abrir una ventana con la información relacionada a cierto elemento del 
dibujo se selecciona ASE --> Edit y se hace un dicte en el elemento. La 
información obtenida podrá ser modificada y de este forma es posible 
actualizar la base de datos si es necesario a partir del dibujo en AutoCAD o 
sim e temente • ara consultarla 

IIISMOrg"tinn 

11/~111~ 	ka 

CsneM SellIngs 	 

DINAS: DOMES 
Dslabses: DATA 
Tibie: ESPACIO 

1 
SISTEMA 	UMAIM 
EQUIPO 	V B1 
COMP 
DESCRIPCIO 	ESTRUCTURA GEN. DE VAPOR 
0111W0 ARE 
INITWO_CON 
DIBWO ACE 
01111MOSJIR 
1121111':C1.11I1W 

Comrnend _e serle clit • 
Seted object: 
EnttyhesonIyone link Selection Is eutotestic 	  

1~111. 1~111101111014.  



Soporte para Instrucciones de SQL 

Acceso a los datos 
	Inbilprete 

Acceso a los'dalos 

UtIlizeoldin del SIC con Sesee de Datos 

12,Repitiendo el mismo procedimiento para todos loe elementos del dibujo, 
éstos quedarán ligados e la información correspondiente según se haya 
seleccionado. 

La forma de combinar elementos en general dentro de un dibujo o piano es 
caracteristica del AutoCAD. Los dibujos pueden ser conectados e diferentes 
tipos de manejadores de bases de datos, 

DII>ujos de AuloCAD 

Servidor de 
base de dalos 

1 	Archivos en le bese de dalos 

»dejador de 
base de dalos 

Con le utilización de este tipo de herramientas essible MI« po 	emr una 
adecuada consistencia de la Monición ya que desde el mismo ambiente 
donde se tienen los planos o dibujos puede actualizarse la documentación 
correspondiente sin que esto tenga que hacerse en pepe! 
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Desedpelón de cada Dlegreme con Bese de Datos 

5.2 DESCRIPCIÓN DE CADA DIAGRAMA CON 
BASE DE DATOS 

Después de establecer las ligas entre los dibujos y los datos, según el 
procedimiento descrito en la sección 5.1, el ejemplo de aplicación se muestra 
como sigue: 

   

  

MI 4 
L 9 3090 11 0750 

 

Commendt ZOOM  
AlliCenter/Dynernicffilent0/Le0/Pteviou,Nmefflindovd<Scelo(W(*)›iw 
FMe córner 000,10010r 	• 	 • 

I'111~ t' t'Y 

Se enmarca en una ventana la parte del dibujo de la cual se requiere obtener 
información 

176215 

Cominend 
Commilnd:;_fomodit 

cirowsl., • 
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•Curient 51111111 	  

DOME: DBASE3 
Delebeee: DATA 
tele: ESPACIO 	 

r 

SISTEMA 
1 	romo 	v 01 

co") 

—Ne
DESCRIPCIO 	EGIRUCIUDA GEN. DE VAPOR 
DINWO 
01111.10GON 
NOW» ACE 
DIMOS Ali 

tac p 	 

Descripción de cada Diagnana con Base de Datos 

La información relacionada con el elemento seleccionado se muestra en esta 
forma 

•w<4.-.11nr, 

Commend: _be ¡leerle 
Seledobhed 

En esta pantalla es posible modificar le información posicionindose con el 
cursor en el campo que se requiere modificar. Los datos del campo 
seleccionado se modifican en el renglón de Edil: 

En esta parte del ejercicio se muestran dos elementos para ejemplificar '11a 
Identificación espaciar'. Para accesar la información del segundo elemento se 
sigue el mismo procedimiento. 

• . 
. 	 1-13111n•  

Camomila/ ZOOM 
/1,1C40111~11/Exteh1op~s...4oWiNmmi1M.do11/«Scid~»1vd 
Fln 	

1:‹  
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, 	4 

110419.11mo 

Copad beis  

DOMO: DDASE3 
Osemos: DATA 
Teble: ESPACIO  

MOTE» 
EQUIPO 
COMP 
DESCOIPCIO 
INDUJOADE 
MUJO CON 
01111110:ACE 
MIMOS 
itilla11411111Vninnoz 01.11.q.1111114 

Commold:_eseqedil 
Selscl oblsot 
E 	 le 

Como puede verse, si algún cambio se hiciera en el dibujo no serle necesario 
acceser le información relacionada con éste en otro sistema para actualizada ya 
que esto es posible a través de le misma aplicación. 



A continuación se muestra un ejemplo, de "Identificación de un transformador 
relacionada a su proceso": 

5.4300  

Command: Aseve 
Commena 'jodrawall 

d: 

Cemem Sedo.. 	 
1301AS: DOAK) 
Databan: DATA 
roble EUCT 

Commend eseqedil 
Seled objed. 

pop link. S calo 



IliWP•111,491" 

Cuneo. Selllege 

neAsE3 
Daisbasic DATA 
Talle: tucr  

i. 
SISTEMA 	tuteo 
EQUIPO .• 	14(11111 
COIAP 
BIIIVICIO 	VTN DUICION 
FAC 
DIAU NO 
110_01FVIR 
EIIIIEC i10• 

ilitaiDOUSYItIZZZ• i•i'lk:;•!1%111§1110115;:11 
E* 	  

Carmena _eseqeda 211§U 

10tiV
Sekil°11iiictk S leclion is est 	, 0. 	• ,,,11.5,L, w7-711   bdB 

• 
DIMAS: DDASE 3 
Database: DATA 
hile: CLEC,  

1111:11411101P:•I'•.;  
LAIC 	  

IlQ1111,11',1111:1115 

.ASEOENT 
Select object' 
EMArhas ofHC 



-1...¡ds. 

6 t 	 p r 
.111 

• Cuneen Belenes 	 

OHMS: ORASET 
Delsbase: DATA 
Isble: LLECO'  

Muda 
14 

U 	 1 
SIBlEMA 	N.1101 
EQUIPO 	EUMIS 
COMP 
SERVICIO 	AISLAMIENTO 
FAC 
UTAO 

Cornmend:_estiedil 
S'oled object: 
E 	has 	ons 	sleben is (unan 

En las gráficas anteriores se muestran los datos relacionados a ciertos 
elementos del dibujo y que hacen referencia al tipo de sistema, de equipo, 
componente y el servicio que realizan. 

En el siguiente ejemplo se muestra "la Identificación por localización" para 
un gabinete: 

C3 id De dense to diepley 
~DCA° Relegue 12 mena utildiee loaded. 
Comeund 



Commeod: t ZOOM 
AlliCenter/DynemictEktents/Lelt/Previous/Vmer/Ondow8Scele(IPP)>;w 
First obrer, Otlytcomer:. 	u 	 , 

dg—ri¿ 
tnnts/I ettilel/Pteviout/VmerivVndowitscerewp 

w  fcorotel comer  



Corren' Silbo 	 

DM* WM3 
Database: DATA 
!Ole' CIADINCIE  

SISTEMA 	MADI 
EQUIPO 	ACI101 
COIAP 

SISE 
! U PROCESO 	I 1,  

PROC 	OACI I 
EOUiPO_PRO 	cine 
COIAP PROC 	FEDI • 
DEOCIIPCIO 	HOTON DE ARRANQUE  
iti11111:1,511111:  IMNINI -1111:1111111.111:014 

SWdobjed: 
Select object 

c1. !!!! 500191110  Moritic 
Mai 	 ›: • ''''111 

Cuino' belio; 	 

ODIAS: DIIAIE3 
Database: DATA 
Tolde: GAIIIKTE 

11111111AA 	MAIN 
EQUIPO 	.ACI102 

U PROCESO 	1 
zar 

o 	o 	ces 
PRoc 	OACI e 

mul vi o 
come» e4eoc 	tem 
DEICRIPCIO 	HOTON DE PARO 

	„ 	 
A,SEOEDIT 

Solad objed: 
Selecton Is 



• Current OMR» 	 

DDMS DIMSE3 
Dolubem 
Tabla: con ople  

U 
SISTEMA 	1114Mo 
EQUIPO 	I 
COMP 
U_MIOCE30 
SIST POOC 	CACI I 
EQUIPO_PII0 	C10111 
COMP PROC 	' EEG: • 
DESCIIIPCIO 	DOTAN DE COIIMUL DE OPER.  

01 14 259 .ASEOEDIT 
Select M'Id 
E • hes °My on!Ilk: 	

Za 	die 
„4„,, 	111  

ffl~11~ ál, 

I CunnI Rea 	  

DMA: IMASE3 
Dallmeet IMITA 

IE 	  

SISTEMA 
EQUIPO 
COMP 
tuntocEso 

1 mor eitoc 
'EOUI*0 PI40 
I coima Oboe 

otecitiPao 

CACI I 

COM 
DOTON DE ENTIZADA DE DATOS 

kill11111111.1111;19141111,Mg.1101.1aloy..Ad 

PA: 	  
.ASEOEDIT 	 ti 
SOCloblect 	 1 
11111 1:14wilaitual,4110°11! 	!  



DDIAS: DOASE3 
i• 	Database: DATA 

Tabla: GAINNEIE  

utOUIPOomocEso 	Ana: 001116 . SISTE*  
COOlip 

ii.  L.:_eir....N•  v,y..,,,,..,,,,•111,Q,:,;;.1, ,,,•••••4›,',..y,,,•:•$•,=1„,,l':',1•'''':':11",'.›.1.',13'.,.•7,1‘...v"714', -,11,,,"•,11,','115.11,ii 

Brat Pnoc • 	
i 1  

"41113-9R° 	
CGATICei

COMN 
	• 

sy 	 1  : -1311°C  ' 	1.15°S °E 'MUDA DE DAjos 

-ASEccorr 	  

5.111Eíí 11111eblict  ohe link  Siledion 11... 	. , . 11.  1 	2111  
i. 

 

• Com* tielkes 	  

OOMS: WIASE3 
Uñese: DATA 
T..: sApotTg 	  

 

 

 

 

Alnw:11,.ál,11:g1111~11,1140 

   

   

El siguiente es un ejemplo de l'Ideotlficriclen relacionada el proceso" de un 
sistema mecánico: 



CutientDBMS is DVASE 3 
Curten, delkobes, is DATA 
Conímend 

 
~S*1*/#144141»1 

Cuneo* Selle.. 	 

DOMS: 01145E3  
Datelisee: DATA 

1141EIA 	Un: 
EOUIPO 	OTINI coMp 
erimcio 	BoN18Eo poomá, otcoioló 
coa 
ONIWOJR11,  
DIOUJOJA0 '•  , 

L • 
Command::.eseqeUit • 	' 
Select object. 
111.111.0,Y,111/1.•.$1.09^. 11 	  



• Cunee, SellInes 	 

OHM ORASES 
Database: DATA 
Tolde' TURE11142 

compecluelOMA. 	
13UfeileSI 

SERVICIO 	PROTECC. VS, INCENDIO 
Dll 
COR 
DIDUJOJRN 
DIBUJO 1$0  

Y 
I 
1 E* k  

Key vetees/Sean:II ailansit Select °bleu' 
Key values/Seeich alto deitSeled objectsit 
Er 	bes one link Ilesborisl 

• Censal Halaga •.• 	 

I ODIAS: ORASES 
  	Dotabais: DATA 

Tabla: *sir  

U 
SISTEMA,  
EQUIPO 
COMP 
sally1C1 o 
Dll 
con 

, ESPECIFICA 
j DOCUSIEM NE  
)   1  1.'4  -,••••0> 

Commend: _a ego« 
Select obbod 
Emay has &Ione link lela 

, 

El siguiente es un ejemplo de un DT, en el cual se muestre información 
relacionada a componentes como son compresores, válvulas, identlticeción de 
tuberías así como de componentes de instrumentación y control: 

aires 
u", 
,1111 
INDICADOR oDE PRES. 



Censal hable 	 

Oen: OBASE3 
Database: DATA 
TAble. COMPI  

SISTEMA 
LOUIPO 
COMA 
DCACRIPCIO 
011 
/MAJE LO 
OPO 
CAP Al 

, ÁU;all:W.ga:CM,':ZVaMn2Z2«ZtZeal 
1.4 

Commend: _mere de 
Seled cítela 

hit 	oree* Selector le efeemeie 

	 rw--- 
Commend Segenetetuig di rwing 
Commend 

Iba T1.14  



CurveM Silbo 	 

DOIAS: IMASE3 
Database: DATA 
!Ole: DIEM  

EQUIPO 
COMP 
DESCRIPCIO 
011 

TIPO 
CALOIL._114  

KCAI O 
HCOOI 

ENFRIADOR AINE sem 
1,1111 	• 

zr,I:21,11;::X,?-M,',511MIIIII.z:11111111111111i 

Cortymd eseqedit 

. • 
Salad ubj°1  Elivls o 011 hit Salectora ...• 	f 

Z,111 

-,:;,•,•: • • "•"'" • "11 • 

'Clon« asilaos 	 

00IAS: DOASE3 
Delebeee: DATA 
Tabla' TUDERIA1  

DISTE* 	KCAll 
EQUIPO 	111113 
COMP 
SERVICIO 	PURGA SEP, /MAC. 
DTI 	 14-311 
COA 	 e 
0010 OMS 	P
Deuio eso 	4113 I  1/ECO 

' !TOOL iltZI•ál111'29121.1.1 
Pi 17 

EIIC +3  

Commend: ;jame* 
Select ob¡ect 
Eí • 	onelinkS  clonl suion.* 	 



%met ~TI 	  

, ODIAS: CIDASE3 
Deielaese: DATA 
1 'Me: VALVI 

SISTEMA 	KC012 
EQUIPO 	Miel 
COAIP 
colitoRTIIR.SCIO 	HuOrRiali.7A1 IETIACIA TAMO. MIAU.  . SERS 

14USCUREA . 	SINE 
TIPO 	 (COMPUERTA  
áuv 0,on:001,11:plonakim 401121145.11.1:19al 

Command: _asalte dit 
Seled °Sed 
E 	kat ere/ gitril. Selector) le -T7— • 

Corcel Selllisgs 	 

19:1 IMMIS: ORASE) 
Detallase: DATA 
feble: 1U0Elliel 

U 
SISTEMA 	KCIII 4 
EQUIPO 	BUS! 
COMP 

011 	 M-31 
SUPACKI 	DIST, AME SERVICIOS 

1 
COR 	 u 
IMMO,ARNES 	PIN 
DIOMM ISO 	Pill 

1,1 	
1 
áljloknIntIYAMICNCW'1114141111S  



• Cuneo. Seitlises 	 

1/01.1S: IXIASE 3 
Database: DATA 
Tibie: TUOERIA1 

SISTEMA 	KCI3111 
EOUIPO 	 1111111 
co"" 
SERVICIO 	OIST. AIRE HACIA POSItliFRIADOR 1.' 
011 	 1.1311  
COR 	 13 
01530 P-1SS 

01 	Pi/3 

Lált0911111111~3111111.MW11114~1111  
X 	 : 

Comrnend:_eunedit 
Selectobfect • 	, 	. , 
E 	hu only ons link Sidechon 	  

11~11áérját~1 

1 

 Cene« Sillines 	 

00MS: ORMIE3 
011111i1111111: DATA 

...tEll.f.L. Pavo  

SISTEMA 
EQUIPO 
COMP 
SERVICIO 
011 
COR 

SPECIFICA 

RC011 
CPS111 
ITII 
PRES, 111/CC, AIRE ATM. 
11-31 
JI 

• ilits>állomvpm znamolleala 

Key velues/Seenli crilerieftSele 
Key vehms/Seuch alerte/45,k 	  
En1 iMe ot! tiet S'Indo le **mak 



.ConaRI Selle** 	 

ODIAS: 0eA5E3 
Delabeue: DATA 
Tibie: DIST I  

.011' t 
_ASEOEDIT 

Éelicibearct  ove link SeNction Is 

BISIEIAA 	KCIIIIE 
EQUIPO 	CI02 
COMP , 	JIlil 
SERVICIO 	TFAIR AIRE DESCARO* COIAPR. 

C 
14-311

OR 	 J3 
DR 

ESPECIFICA 
DOC einov 

mit: 112 	•  



Ustedes de le bese de datos 

5.3 LISTADOS DE LA BASE DE DATOS 
En esta sección se muestra el contenido de la base de datos que se estableció para los 
ejemplos mostrados en la sección 52. Cabe mencionar, que los datos aqui mostrados 
fueron dados solamente a manera de ejemplificar la utilización del SIC con una base de 
datos y con la interface gráfica, en este caso, Windows de Microsoft. De la misma 
forma, en esta sección se pretende ilustrar como sería la forma de los listados que se 
obtendrían con la información referente a cada elemento dentro de la central de 
generación eléctrica. 

le U 	011 	4e1110 .   011 	Men 	4218135 	10.2111 	e11111 	11111 410 141 	111111 1081 	ISM 	C0111 

1 	V IKCA10 81031 .  ESCAPEN/1E5E1 AtRE/AC. 14.317 	O 	1203 	1403 	50 - 	65. 	40 
2 	V I80/110 137002 ESC,APEAMESEP.AIREJAC 11317 	13 	1203 ' 	P4133 	11:0 	5 5 	40 
3 	V IKCA10 ' 01033 	PU/104 SEP. 1411184C. . 	14-317 	12  	1200 	P103 	113 	' 5 5 ' 40 
4 V IKCAIO 10034 PURGA SEP. HUMEO*  141 317 	112 	1203, 	P403 	60 	. 55; 40 
5 	V IKCS01 	111001 	SUCCIONARE Alla 11317 	J3 . 	1200 	P403 	200 	71 	20 
e 	V 1801102 	011301 	11131.111RE/AC HACIA SEP. AIRF2AC M417 	33 1200 	P103 	43 	55:40 
1 	V.1110103 	81001 	RECIRC AIRE 11ACIA COMPfl. 	' M-317 	J3 1200 	P*3 	55 ,40 ,03 
6 	V IKC1304 81001 	DIST AIREHAC141051817848314 , 	141-317 	33 1200 	P003 1  53 ' 5 5 	*3 
e 	V IKC606 	81001V DIST. 1111811ACIA ESP. HUMEDAD '1.317 	143 1200 	P103 	43 	5 5 . 40 
10 V 11101110 	81001 	0151 AME 334034 TARO ALMAC, SERV. 41.317 	142 	1300 	1033 ' 43 	5 5 	40 
II  V 1821306 	131002 1:451 »REHAGA TARO AIMAC. SERV. ' 	11317 	02 	. 1200 	P403 	15 	54 	40 
12 Y 114C831 	81003 	DIST. AIREHACIA TANO AIMAC. SERV, - 11317 	02 	P-TO 	PICO 	100 	55 	40 
13 V 1KCO011 	07004 ESCAPEDEARE . , *1-317 	02 , 	P200':P103 	60 	60.40 
14 V 18C501 	111005 	ESCAPE DE AIRE 	' 	' M.317 	02 	1203 	P403 	101 	56 	40 
15 V 2140031 81031 0157. AIRE HACIA 'ANO ALMAC SERV. 11317 	141 	1200 ' P103 	63 	- e 5 	40 . 
16 V 2KCO06 	011302 	0151. 41/16 HACIA VAHO 41114C, SERV M417 	142 	1200 . 	P40$ 	75 	55 ' 40 
17 V 7408011 	01003 	1517S1.AIREHACIATAHO 41114C 5ERV. 11-317 	02 	P203 	P4133 	100 	55 	40 
15 V 2k01105 87024 EsC3FEDE AIRE 	' 	. 14311 	02 	P200 	1403 	00 . 66  	40  
19 V 280805 131035 ESCAPEDE AIRE 	 ' . 	44437 	02 	paco 	P403 	100 	Se 	40 
20 V ,KC0117 	8801 	1191 ARE11ACIA TIMO IIMAC 5014V, M.317 	02 	1202 	P403 	100 	55 r 40 ', 
21 	V 82107 	01032 	051, 414411ACIA TAMO ALMA() SCIIV. 11337 	02 	180 	P403 	103 	66 	O. 
n Y 40404 	*TI 	0111.74RESERVID0S .: 	11417 	F2 	P203 	P403 	100 	55 	40 
23 Y Kc010 	01001 ,recA/E444EF4140 Au3Ac.6eity. 14111 	F3 	1200 	P4103, 	50 	55 	40 
24 V SOCIO 	010132 ESCAPEMOS !ANO 41124C SERV. 11317 ' 	F3 	1200 	P403 	los 	54 	40 
os y Ncells 	81923 .P(M0AT4210 ALIA4c 4ENV. ,   M-317 	ol 	, 	fnce 	P103 	le 	2.3 	20 
24 V KCCIO 	111004 PUROATA/10 MINO SERV M317 	FI 	1240 	P1103 	le 	23 	20 
27 Y lItC1101 	83001 	IC LUSITIC,CEIIPR x 1.531 	12 	1200 	P103 	37.5 .'6.5'  10 
21 V 180002 131001 	AC 118RIC COMPR. 	L M-317 	12 	1200 	1403 	37.05 5 	40 , 	. 

el 	U 	lit 	111110 	 111111011 833 	Ceele 	11.411111e 	Ojee 	KIR 	101 444 uy OMS IV/ tau tau' 
, 	r 	, 

61717. 	13 1 	V. 1801110 10031 	NREDEÓESFOGUE 
2 	V IKCAIII 40301 ESCAPEARESEP ATTE AC  11317 	O 
$ 	V IKCA10 CP031. PRES 441.444E/40 	, 31317 	13 

' 4 	y 1110410 11001 	taitonsIP 41144/AC 11317 	13 
5 	V IKCAIO C1031 	7E11.861181151314) 11317 	H3 
e 	V IKCA10' CI001 	1E1211E1 HUMEDAD 	 . 11317 	143 
1 V IKCA10 C7002 PREe SEPAMIEDAD 44331 	143 
e 	V 380400 0422 P14421 SEP. it4113,Ab 
a 	V 180801 ACCOU BUCCON AIREARA 

M.331 	113, 
11317 	23  

10 V'1801101 	CP001 	PRES SUCC AIRE1111 	' M 317 	23 
11 V 1841102 	C1031 	TEMIT ATIE DESCARGA CTIPR 
12 V 1KC002 	0100211111 AIREDESCAROAC01114.1 ' 14.317 	23 
13 V 111C801 14412031 851.41REHACIAPOSTENFIDADCH M-317 	O 
14 V 11T13011 ASTI EscAPEDE AIRE 	, 11347 	03 
15 V XCHOe 46001 ESCAPEDE AIRE 	' 141-317 	02 
le V KCC1O 	CP001 	PRES TA110'48124C.13ERV- , M-317 	03 
II V KCCIO 	C$832 PlIEStAblo.ALMAc seRV. 	, 
le y SOCIO 	Asao, EscApE AIRE 7/140 All‘Ac SERV. 

10-337 	03 
41-317 	F3 

le V KCCIO 	1.1001 	PRES TARO ALMAC, tiERV. 31,317 	72 
20 Y 340003 Acciot 	Acrilislioc. cal* ,. 141.317 	22 
21 	V IKC1303 CP001 	PRES AC,I.UBRIC.COMPIT :'M417 	22 
22 V 11013/33 AC032 'AC LUI1RC coal*. 41417 	12 
23 1.1 181X)03 	C1001 	TEMP.AC.LUSIIC.COMPR. 14417 	J3 
24 V,I00003 CP001 	AC 11111113 COMPR. 
25' y Iyamy 	024003 	AC 1.1111RIC COIAP11. 

014113137 7 	III  

70 V 110103 07002 40.104180 034441 44-332 	u 
27 V 114303 3X'0133 ,A0 106836 COMPR 11317 	' 	II 
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Listados de le bese de dados 

• u 	set teme° en cocee ojal.* 0.310 reo eee ceo tei rete vere tan 

1 	V LAT03 BT001 	0016310PROTECC.08 INCENDIO 
2 	V 	LAF04 Oto DRENAJEPROIECC. 08 INCENDIO 
3 	V LATOS 
1 	V LAF05 

EI1031 	PROIECC VB INCENDIO 
07002 aploma ve moco 

5'V LA703 
O 	V 	'Atoe 

01033 PROIECC. V8 INCENDIO 
atm PROIECC 103 WICENDIO 

7 	V LATOS 
e 	tetas 

HITOS PlIOTECC 08.1110END0 
arcos PflOIECD. 08 memo 

O 	V 	1.4701 
lo .V 	LArOS 

8111)1 	BOAIBEOAOUAsatv, 
01001 PROIECC V8 INCENDIO 

111 	U 	mt tema 	 ' serene en ceceo esese Ojeo 41011 
, 

0111  de lb 0000 - 	. 7010 1,e01 C 

I 	V 1110110 40001 IK/ROASEP.AIRE/AC. 81.317 u 63 815) ere 
2' 	V 11101410 AV032 PURGA8EP.1101481610 '14317 142 50 OID ere 
3 	V 111C1332 A0001 	1351 Aillt/AC. HACIA SED AIREMC 14317 0 	. 03 ' 6111 011 
4 	V 111c003 AV001 Del AMIE HAcIA TAPO AlliTe SERV 14 317 03 /5 615) 1112 
5 V  ;Kreps 4I061 	net AeBFIAcIA l'ANO ALMAC.BC1111  14417 ,  142 75  BID 012 
I 	V 	11C13011 60031 	0131.8111661110 	' 1,1417 F2 	. 100 670 . .871 
7 	V KCCIO 
e 	V 	KC,C10;  
11 	y 	LArai 

AV031 	PUROADOKI ALILAC BEIIV, 
AV= FURCIATAN0 813874 8671V.  
AVIXII PROTECC.V8 INCENDIO 

81.317 
11-317 

Ft 
FI 

Ie 
10 

810 ere 
era 014 

efl 
10 V 	LA704 A00011 PROIECC, VB INUNDO 1311 
1I :-V. 	LATOS AV001 PROIECC ;VB INCENDIO 	. BIS 
12 	V 	1.11703 
13 	V 	1.7kO6 

60002 POIOTECC VII »MIDO 	. 
AV003 PROIECC-VB INCENDIO 

072 
efe 

14 	V 	1.4705 '110034 PROIECC. Ve. INCE700 	- ,'.'.877 

e 	Oil MIMO 011111110 011 CONO 	0.71110111 010 leo ese ese me MM te lea er a  

1 	V IKCA110 010031 PU1106 !EP AIRETAC 11317 12 $3 810 073 
2 	V 1110100 /10702 PU10116171  HUMEDAD 01317 112 $0 eta ere 
3 V 100302 A0001 13187 A018/AC HACIA BE,P. AINEJAC 81.317 13 63 040 ert 
4 	incoe 40061 oler NitetteciA Déla ALMAC une. 11317 03 75 81D.,012 

'11  211C0013 111,661 13157 641tEKAC1816/10 ALIMAC SERV. 01.317 702 75 eta ere 
e 0 nem Avot Per ME BESO 01317 72 1G) 8113 111 
7 	V KCCIO A31631 P18104177113 ALMAC 14.117 f1 te '81D013 

V KCCIO 801302 PURGA UNO ALSAAC BESO I4-317 10 81D'-:014 

Z11 
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PI.ICAC ONE 
L SIC 

El Sistema de Identificación de Componentes utilizado en una Planta 
Generadora de Energia Eléctrica, es aplicado extensamente en su diseño, 
construcción, puesta en servicio, operación y mantenimiento. 

En cualquier aplicación es necesario contar primeramente, con le información 
en dibujos y documentos técnicos que reflejan fielmente lo que se proyecta pera 
el caso de la etapa de diseño, o la que ya existe en le Plante para los casos de 
las etapas de construcción y operación. 

Le aplicación del SIC en una Plante Generadora de Energia Eléctrica debe 
estar, siempre actualizad& por lo que las personas responsables del SIC deben 
estar, atentas e todos los cambios efectuados en le planta, y de esta forme 
realizar todas las modificaciones pertinentes en le base de datos, donde toda la 
información de los identificadores de los componente* estén contenidos. 

Una adecuada apliceción del SIC presentaré concordancia complete, entre 
identificadores correspondientes mostrados en dibujos, documentos técnicos, 
listados computarizados y les places de Identificación de componentes que se 
colocan sobre los equipos pare su identificación 'laica en la planta. 

Las aplicaciones del SIC en lo que respecta a base de datos computerizadas, 
es extensa 'y es seleccionada tomando en cuenta, lo siguiente: 
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Aplicaciones 

Necesidades y recursos de cada Central 

Diseño de la Programación para el manejo de la Información 

• Carecterlsticas y funciones de cada sección de la planta 

Desde el punto de vista de Información Técnica les aplicaciones del SIC se 
presentarán en forma objetive en esquemas, listados e informes de 
computadora. 

APLICACIONES DEL SIC 

Cada una de estas áreas tienen sus propias aplicaciones pero pueden servir 
como información de referencia a otras áreas. 

EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En le • etapa de Diseño el SIC se aplica principalmente pare realizar les 
funciones siguientes: 

• Utilizar la base de datos para crear controles de tipos diversos. 

• Efectuar listados por Central, Función, Equipo o Componente. 

• Verificar que exista cumplimiento en lo que respecta a suministro, de 
información técnica (Dibujo o Documentos), siendo este aspecto clave para 
conocer el alcance, estado y tendencia del Proyecto. 

Como medio informativo común, las mismas aplicaciones definidas pare diseño 
pueden utilizarse en la etapa de construcción, asi como la explotación de la 
base de datos para crear controles de tipos duraba para programación y 
costos detallados del érea de construcción. 

EN PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las mismas aplicaciones creadas por diseño y construcción son aplicables pan 
la puesta en servicio. 

Utilización de la base de datos para crear controles de tipos diversos para 
Programación y costos detallados del éree de puesta en servicio. 

Las aplicaciones del SIC utilizadas Pera diseño en lo que respecta al suministro 
de la Información técnica, tomados en su última revisión sirven de base 
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Aplicadones 

fundamental en el proceso operativo para conocer con detalle todos los 
sistemas, equipos y componentes as( como sus respectivos datos técnicos. 

Derivado de lo anterior, el personal de operación puede proceder a crear sus 
propias aplicadones en el aspecto de utilizar la base de datos para crear 
controles de programes de mantenimiento y de control de refacciones en 
almacén. 

APLICACIÓN DEL SIC AL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Son aplicables las metodologías de la calidad desarrolladas por la Organización 
Internacional 150 donde se creó y editó un conjunto de normas, con cerécter de 
aplicación general en el campo de la calidad para la Industria, y que hoy se 
conocen como La Serie 9000. 

Posteriormente en México se editaron las normas de le serie NMX-CC para 
utilizarse oficialmente dentro del pala y que son reflejo de las normas 150, 

La Comisión Federal de Electricidad creó su Programa Institucional de Calidad 
Total" en mayo de 1995 (PICT) y a partir de esta feche se inician los trebejo en 
cada una de las área* de le CFE, concernientes a mejorar la calidad con el 
objetivo principal de dar al cliente el mejor servicio. 

Para cumplir las normas y planes anterior.. se tienen que cubrir necesidades 
nuevas en todas las áreas, y eepecialmente en la de centrales de generación 
eléctrica. Además de necesidades administrativas, aparecen otras técnicas que 
se indican a continuación y que en el renglón de la Información llegan a 
confinarse, yes aquí donde el SIC se perfila como une buena herramienta para 
el área de le calidad de centrales generadoras, 

Los siguientes puntos mencionan formes de lograr la calidad técnica 
administrativa: 

Contar con un sistema de Información de Sistemas y Componentes integrado y 
relacionado para lograr la optimización en tareas como son: integración de 
nueva información, actualización de la información existente, comparar e 
interrelacioner, corrección de datos estadísticos, utilización de herramientas 
para exportar e importar información desde y e otros sistemas relacionados 
logrando asá un ambiente informativo más homogéneo, cuantificar, rectificar, 
controlar y euditer el manejo de información. 

Contar con un sistema pera ser usado en forma local y remota y por 
multiusuarios con la posibilidad de mesar a las bates de datos para la 
obtención de datos estedleticos. 
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NECESIDADES DE CALIDAD DEL MEA DE INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN 

En esta área es necesario contar con información que permite controlar los 
factores de calidad en el diseño de componentes y sistemas, tal como de 
reportes de pruebas y auditorias a sistemas, componentes y equipos. 

Los aspectos básicos de medición de la calidad en la Ingeniería se basan en los 
conceptos siguientes. 

• Confiebilided (Reliability = R): Es, la probabilidad que tiene un sistema, equipo 
o componente de continuar cumpliendo con sus especificaciones en un 
periodo de tiempo determinado. 

• Inconfiabilidad (Unreliability = U): Es la probabilidad que tiene un sistema, 
equipo o componente de no continuar cumpliendo con sus especificaciones 
en un periodo,de tiempo. 

• Tiempo Medio e Falle, TMF (Mem Time to Failure MTBF) 
TMF =  Tiempo Total de Funcionamiento 

Número de Fallas 

• Razón de Falla Media; RMF (Mean Failure Rale = MFR) 
RFM = 	Número de Falai 

Tiempo total de Funcionamiento 

• Tiempo fuere de servicio medio; TFSM (Mean Down Time = MDT) 
TFSM =  Tiemgg fuera de Funcionamiento Total  

Número de Fallas 

• Disponibilidad; D (Availability = A) 
= 	Tiempo Total de Funcionamiento  

Tiempo que Trabaja bajo Especificación 

• Indisponibilidad; I ( Unevailability = U) 
= 	Tiempo fuere de Funcionamiento Tolla  

Tiempo que Trabaje fuera de Especificación 

El reporte o informe computarizado de calidad debe contener le información 
antes descrita referida a un número SIC, de le siguiente forma: 

IDENTIFICACION 

UNI 
DAD 

FUN EOUI 
PO 

C 
NENTE 

DESCRIP 
CLON 

1 TFFTrE TUSE fiF TAII RFIA TFSM 0 1 
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La interpretación dé cada campo es como sigue: 

Unidad, Función, Equipo y Componente en el que se coloca el número SIC del 
equipo especifico. 

Descripción ylo servicio donde se indica la función que realiza el equipo fisico 
en el proceso. 

TTF : tiempo total de funcionamiento 
TFFT : tiempo fuera de funcionamiento total 
TTFE : tiempo trabajado fuera de especificación 
TTBE : tiempo trabajado bajo especificación 
NF : número de fallas 
TMF : tiempo medio de falla 
RFM : razón de falla media 
TFSM : tiempo`fuere de servicio medio 
D : disponibilidad 
I : indisponibilidad 

APLICACIÓN DEL SIC A COMUNICACIONES 

El SIC identifica los componentes de una Planta Generadora de Energía 
Eléctrica, que.forman parte de este proceso o que estén ligados con él, es decir 
identifica los componentes que estén intimemente relacionados con las 
necesidades demandadas para su operación. 

Los sistemas de Intercomunicación son identificados por el SIC en el primer 
nivel con O, y debido a que estos equipos no ocupan formalmente parte del 
proceso de generación de energía eléctrica, no se dio la necesidad de 
especificarlos, es por ello que no fueron definidos en el segundo y tercer nivel, 

El propósito de los sistemas de Intercomunicación es el de contar con una 
comunicación confiable y eficaz entre el personal que labora en las diferentes 
árelas de la,  planta, asé como también con el exterior. 

Por simplicidad el SIC identifica en su primer nivel a elementos de 
intercomunicación, que podrían formar parte, del segundo o tercer nivel. El 
objeto de definir estos niveles, servirla para ampliar los identificadores de 
componentes que estos sistemas contienen. 

Para el primer nivel se propone separar los sistemas de Intercomunicación de 
los de alumbrado (definidos ambos con O), asignando a loa sistemas de 
intercomunicación, algún candor que no he sido tomado por otros y 
conservando el caracter O parí sistemas de alumbrado. 
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A continuación se sugieren los identificadores para el sistema de 
intercomunicación: 

R Sistema de Intercomunicación 

RT Sistema Telefónico 

RTA Sistema Telefónico General CFE (Microondas) 
RTB Sistema Telefónico General CFE (Cerner) 

RU Radio 

RUA Transmisor-Receptor de FM.  
RUB Transmisor-Receptor de Banda Lateral 

RV Sistema de Localización Personal 

RVA Sistemas de Voceo de Intercomunicación 

RW Otros Sistemas de Intercomunicación 

RWA Telecontrol 

Para el segundo nivel, se propone asignar una nueva clasificación que 
comprenda el equipo de Intercomunicación con algún candor que aun no haya 
sido ocupado por otros. A continuación se sugieren estos identificadon». 

1 	Equipo de IntecomunicacIón 

IA Antena 
IB Bocinas Altavoces 
1C Conmutadores 
ID Distribuidores 
1E Estaciones (Central o Remota 
IG Gabinetes de Batirlas 
IM Unidad Amplificadora 
IP Teléfono Directo 
10 Extensión Telefónica 
IR Repetidores 
18 Conjunto Luminosos con Señales para localización personal 
IT Transmisor/Receptor 
IV Unidad de Balance 
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Para el tercer nivel se propone, se asigne une nueva clasificación que 
comprenda a las componentes que los equipos de intercomunicación puedan 
contener, muchos de las cuales podrán pertenecer a otras áreas del tercer nivel. 
A continuación se sugieren los siguientes identificadores: 

I Componentes de Intercomunicación 

IA Unidad Amplificadora 
IR Reflector 
IT Teléfono 

A cada uno de los niveles se les podrá agregar mas identificadores según lee 
necesidades que se susciten. 

También se propone agregar a algunos de los códigos ya existentes, los 
siguientes identificadores: 
En el nivel 2, definimos JV para cales de conexiones de voceo 
intercomunicación. 

En el nivel 3, definimos FV para cables empleados en voceo e 
intercomunicación, 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad en México nos encontramos en un proceso de aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías, lo que necesariamente obliga e desechar elementos, 
subsistentes y sistemas ya obsoletos para incorporar tecnologia moderna y así 
garantizar el mejor funcionamiento de las diferentes infraestructuras de 

Para logi.ar esto, se requiere contar comuna metodología de organización que 
facilite la definición, elaboración, puesta en marcha y por supuesto la correcta 
administración para asegurar le calidad en los servicios que se entregan. 

Uno de los servicios primordiales requerido por cualquier tipo de industria es el 
suministro de energía eléctrica. Por este razón, el establecer los métodos y 
procedimientos en les plantas de generación para garantizar le continuidad de 
este servicio dada la creciente demande del mismo, toma cada vez mayor 
importancia 

El tema expuesto en este trabajo de tesis comprende la metodología que 
establece el manejo eficiente y ordenado de la información técnica en las 
plantas de generación eléctrica con la utilización del SIC (Sistema de 
Identificación de Componentes). 

Uno de loe principales objetivos de este método es el de poder presentar una 
actualización simple a los identificadores que se asignan a los componentes de 
una planta, asegurando la consistencia de la información relacionada con los 
elementos que le conforman. 

Con le adecuada y correcta utilización del SIC se cuenta con una metodologie 
que se puede extender a todas les plantes de generación haciendo posible así, 
le administración y el manejo de éstes en una forma ordenada y simple, y de 
este modo se establece una parte de le sistemática requerida que permita 
garantizar los servicios y su continuidad. 

La correcta y oportuna identificación de los diferentes componentes dentro de 
las plantes de CFE, da como resultado: facilidad en el manejo, mantenimiento y 
supervisión de los diferentes subsistentes que le conforman. Este sistema de 
identificación tiene cobertura en las diferentes ramas de la Ingeniería como son: 
Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, de instrumentación y control, de 
comunicaciones e Ingenieria civil. Esto es posible dado que se establece una 
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nomenclatura con la cual se puede identificar el área de la ingenierla y sus 
elementos que contiene, manteniendo una misma estructura. 

Dado que en las plantas de generación intervienen diferentes proveedores, 
éstos, generalmente establecen sus propios estándares para la identificación de 
sus elementos, lo que en conjunto crea una problemática dificil de controlar para 
los responsables de le misma, El SIC tomado como un instrumento unificador de 
criterios para el manejo de la información correspondiente a dichos elementos, 
establece la estructura necesaria para conjuntar esta información y establece la 
homogeneidad propia para el manejo de la misma en un sistema computarizado. 

Este trabajo establece la gula de aplicación del SIC en plantas de generación 
de electricidad para les diferentes áreas de le Ingeniarle que intervienen en 
ellas. 

Es común en una planta de generación el uso de planos y dibujos que hacen 
referencia a los diferentes elementos pare su identificación. También es común 
que cuando los planos tienen que ser actualizados, no siempre se actualiza la 
información referente a los mismos por tener que accesar a ésta por un medio 
distinto, lo que definitivamente ocasiona la pérdida de concordancia entre 
ambos. Dado esto, en este trabajo se plantea una solución a este problema, 
utilizando un sistema con el que es posible manejar tanto dibujos como 
información dentro de una base de datos. Para lograr esto, se utilizó el 
AutoCAD R12 con la versión para Windows y como base de datos, ~SE. Se 
elaboraron las ligas necesarias entre ambos, de tal manera que se pueden 
generar, actualizar y consultar dibujos y su correspondiente información dentro 
de la misma sesión de AutoCAD. Facilitando uf, el mantener la integridad de la 
información tanto en los dibujos como en los datos. 

Finalmente, si se lleva este método de identificación e una globalización, se 
puede extender a una gran cobertura de aplicación 

una nave 
dinhlrsostrsier elementos con con funciones totelmergretoZensisttemeee ellen 

donde
si.  

que  el 
SIC

uno  ésto existenelemen 	sistema  maquinaria, 
podre

lo,  

 aplicarse a otras áreas diferentes de le Inda  uestria eifislé:trrice, 
por lo 

 
eici en cada "mPde 	
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Primer Nivel FUNCIÓN 

A-1. PRIMER NIVEL FUNCIÓN 
A 	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 
C 	SUMINISTRO ,Y DISPOSICIÓN DE AGUA 
D GENERACIÓN DE CALOR CONVENCIONAL 

G CICLOS AGUA, VAPOR Y GAS 

Pi 	UNIDAD MOTORA GENERADORA PRINCIPAL 

J 	SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 

K SISTEMAS AUXILIARES 
L SERVICIOS 
M 	TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA 
N 	SERVICIOS PROPIOS 
P 	PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
Q 	ALUMBRADO E INTERCOMUNICACIÓN 

CONSOLAS Y TABLEROS DE CONTROL 
T 	GABINETES Y EQUIPOS DE CONTROL 

ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 
X 	UNIDAD M•TORA GENERADORA AUXILIAR O DE EMERGENCIA 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

A 	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

AA 	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE ACEITE CORUSTIIILE 
PRINCIPAL  

AAA 	Recepción de Aceite Combustible 
MB 	Bombeo a tanque del Almacenamiento 
MC Tubería 
MD Almacenamiento 
ME Calentamiento 
ME 	Bombeo (A Tanque de Dia) 
MY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

Al 	SISTEMA DE ACEITE COMBUSTIBLE PRINCIPAL A QUEMADORES 

ASA 	Almacenamiento de Aceite Combustible 
ASO 	Tuberie de Distribución de Aceite Combustible 
ABC 	Calentamiento de Aceite Combustible 
AIID Bombeo de Aceite CombUelible 
ABY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

AD 	SISTEMA DE ACEITE COPARUSTIBLE DIESEL 

ADA 	Recepción Incluyendo Bombeo de Transferencia 
ADO Alemacenemiento 
ADC 	Tuberiade Distribución de Iliesel 
ADD Bombeo 
ADE 	Cenlfflugeón 

Control, Regulación Y Protección 

EY puna{ AADY  SISTEMAEgu 

Equipo 

de 	
A QUEMADORES  

COMBUSTIBLE DE SUMINISTRO DE OAS COMMISII  

AEA 	Tubería de Distribución de Gss CombustiCombustible

E  
O 	Calentamiento de Gee Combustible 

IEC 	Almacenamiento de__eg  Gas Combustible_ 
AEY 	Equipo  de Contri)!, 8 1~" Piot  
AO ACEITOSOS 

SISTEMA DE DESECHOS Calentadores de AOA 	cFoombustse Colectora de AcettAesceitAperrollisdedellepia:eneradde  

Casas

rgdedecIA0  Vapormbuéquyinstatmeo  

AGE Desechos Aceitosos  
Tuberies de Desechos 	de  Tengue de Da de 

A15 	pTueauberfAscus demuladore de Aceite de Transformadores 
AGE 	Drenéges de Aceites Lubricantes 	Máquinas  
AGFA 	Fose Colectora de Comet 	de 

Combustible
Olso 

AGO 	Tuerlas de Desechos A 
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Primer Nhiel FUNCIÓN 

AGH 	Fosa Reguladora o Tanque Regulador 
AGJ 	Bombas de Transferencia de Agua Aceitosa 
AOK 	Fosa Separadora de Grasas y Aceites 
AOL 	Calentamiento de Desechos Acellósos en Fosa Separadora 
AGM 	Bombas de Combustóleo 
AGN 	Bombas Para Agua 

AH 	PREPARACIÓNDE CARBÓN 

AHA 	Tolva Receptora 
AH0 Transferencia 
AHE 	Almacenamiento intermedio 
ANY 	Equipo de Control; Regulación y Proticción 

AJ 	MANEJO DE CARBÓN 

AJA Recepción 
AJE Almecepadento 
AJC 	Máquinas Apiladoras-Rimogedoras 
AJD 	Sistema Emergente  
AJE 	Trituración y Cribado 
AJF 	Distribución de Silos 
AJY 	Equipo de Control, Regulación y PrOtecCión 

AE ' MANEJO DÉ CENIZA DE 'FONDO 
, 	• 

AM 	Ceniza del HOgar 
Ceniza del EConomizador  

. ARO , Ceniza del Calentador de' Alre Regeneratlyo 
AKD 	Rechazos de Puivestzehtes 
AKE. , 'Tanque de Traniferencla 
AKF Decantación 
AKG Asentadento 

Ablállelinifilleto de Agua 
AICJ ' - .Bombas de Necirculadó« 
AKY 	Equipo de Control,"Regulación y Protección 

AL 	CENIZA VOLANTE 

ALA , bilis del Predpitador  
ALE 	CoMprisorea paré el Transporte 
ALC , libo de Almacenamiento 
ALD 	.Daposito de Ceniza 
Aly. Equipo de control, RegUlación y Protección 

AM, 	COMBUSTIBLE A QUEMADORES DE CARBÓN 

AMA  Silo de Carbón y Alimentación Orevidbrico 
AME. Tuberia para Conducción de Carbón 
AMC  PIAMiSCIón 

'AMO ventitoor de Aire Primario 
AME 	- Tuberie de Conducddn di Aire Prkbado 
AMF 	Tuberie de Conducción de Polvo Mi Carbón 
AMY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

AN 	TRATAMIENTO DE COMIUSTÓLEO, 

ANA 	Carga y Extracción 
ANS Separición,Solvente•ExtraCto 
ANC 	%pareció« Solvente-Residuo 
AND , Disposición de Residuo 
ANE.  Enfriamiento ee Agua de Mar 
ANF 	Agua para Servidos 
ANG • Aire Comprimido para Servidos 
ANH. Aire Comprimido para Instrumentos 
ANJ 	'Aceite para'Calenterniento 
ANK 	ACeite para Limpieza y Sellos 
ANL - Relevo 
ANM - Vaciado de Equipo 
ANN 	Drenaje PluVist 
ANP 	Drenaje Aceitoso 
ANR 	Almacenamiento de Solvente 
ANS 	Combustóleo para Quemadores 
ANT 	Generación de Vapor 
ANU Nitrógeno 
•ANV Gés Combustible 
ANY 	Equipo de ContioL Regulición y Protección 

AP  SISTEMA DI ACEITE COMBUSTIBLE PRINCIPAL A MOTOR DIESEL 

APA 	Mezclado de CoMbustible 
APS 	Tubefill de Diallibución 
APC Calentamiento, 
APD Bombeó 
APE; Almacenamiento . 
APF ,,Cinkildgedo . 
APO 	: Minejo de Drenajes d Combiistóleo 
APY, Equipo de Control, Regulación y Protección 

AO 	SISTEMA DE INCINERACIÓN DE ACEITES Y COMEUSTISLES DE DESECHO'. 

AQA Almacenamiento 
AQB 	Tubeda de Distribución 
AQC Bombeo 	• 
AQD Calentamiento 
AQE Incineración 
AOF 	Manejo de Drenajes 
ADV.. Equipo de Control, Regulación y Protección 

AR 	SISTEMA DE INYECCIÓN DE ADITIVOS AL ACEITE COMEOSTI LE  

ARA Almacenamiento 
ARB Bombeo 
ARC Meiclidot 
ARD 	Tuberla deDistdbuciOn 

C 11~1118~514~1A 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

CA ' 
	

SUMINISTRO DE AGUA CRUDA 

CM 	Bombeo de Agua de Pozo 
CAB 	Tubería de Distribución a Tanque de Almacenamiento 
CAC 	Tanque de Oscilación 
CAD 	Equipo de Ultra-Filtración 
CAE 	Equipo de Preittbricimión Bombas de Pozos 
CAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

Ce 	SISTEMA DE RETRATA/MENTO DE AGUA CRUDA 

CBA 	Tuberia del SlideMs 
CBBcDD DOOmbero de loracióndeAgAguriaCrade 

Cruda 

CBE 

	Clarificación  y Almacenamiento  de Agua Clara CBD 

Bombeo  
d. Agua Reguilción y Protección 

(DESMINERALIZACIÓN 
1  

CBF 	
Inyección de Químicos al Clarificador;  

Control islifIca  da 	. 	sigila 
CBY 	Ec190°  de  

	he AOVA DE 
CC 	SISTEMA DE TRATAMIENTO

._  
c‘ eh, interceMbl, mima, , CilidTc°5_ CCB - Descadmaidd..armmm„.a  an 	Dóciles , • CCD
CCC  - lirnatercambiadole_______._._ dem  Lec 

oa 
ho 

1CY
• 	CgF
CCE Equipo de Rigeyouad

attiminvfollad 

-. interCáMbiadome 	z a  

0 . Diskibticido de Agua 
 :Regulación y  Protección 
	

(EVAPORACIÓN  

Equipo le C 
	io  Di 

AGUA DÉ  MAR DE TRATA/Ir 
CD IN"TeNCAMBIO:16,400   

Agua de Mar __ 	
,_ Agua  

CDA 	Suministro de de mar  
CDB 	Bombeo de  
CDC

oD ' 'E
Tubería 

de6leetilidopsileld:ade, Mi
, icritentador de Agua, 
	. 

cceno_Dpm  , , DomicacionDornbeaBccribiPunidade  saialuildorsak:sereimideAgolugamicos  Desminefei, a leaperoduproteccly Pulidores

de Mar 

i mimoso 

CDE 

Manejo 

41.4"min.i°1191  	 de Destilado 

COK ,, 
Equipo de Control, 	DE  AGUA 

DE  

Distribución  •  Regulación 	

REPUESTO CECD  ' 'SITUAR DI TRATAMIENTO- 	1  

CDJ 

' ' 	de y Dt. CICLO 	, 

, 
ENEDED•oismiEDAuDioóN 

CEA 	Dosificación de Potieledrolito e Agua Cruda 
CES 	Filtradoa Presión . 
CEC 	Equipo de DostliCación, de QuitniCos e Agua Filtrada 
CED 	Filtrado ( Filtros Tipo CeduMm ) 	- • ' 
CEE 	Bombeo de Agua Filtrada 
CEF 	Equipo de Ocluida  Inversa 
CEG 	Equipo de Limpieza de Osmosis Inversa 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

CEH DescarbinMación 
CEJ 	Alcalinización y Cloración de Agua Potable 
CEK 	Intercambiadores Catiónicos Fuertes 
CEL 	Intercambia:lores Aniónicos Fuertes 
CEM 	Intercarnbiadoree de Lecho Mixto 
CEN 	Equipo de Regeneración 
CEP 	Distribución de Agua Desmineralizade 
CEY 	Equipo de CoMrd, Regulación y Protección 

CF 	SUMINISTRO OE  AGUA 
 POTABLE 

CFÁ Polebilización 
CFB Tuberí

a CFY 	Equipode Control, Regulación y Protección 

CO 	AGUA DE SERVICIOS 

Almacenamiento 
	Agua de Servidos 

CGC 	B"beibild. óri 	
mmundoco 	

da piecdrootadorea Aire 

Cr13 Tuberta para Distribución 

D: Pot- --- 
	o Hid 	

pera Lavado
de Aire 

ccD0GEOF .,TTubert, e  Elevado
a 

 cuddbucillAgua :libera Liklidllertia pde
readontadomiLivadd pire cimera C00, Bombeo 	

Distribución 
 	y prolicci60  

CGH 	Tubeda par:0111m.Regulaci
ón CGY 	Equipo 	

ÁCIDOS 

	 al 

Ciclo 

SISTEMAde  DE DISE*" 	, DosfficOolY  " do de  Ca lát~ CHA

ALMIOS  C

H Tubería de Drenaje del  Sistema 
CHO 	Tubo(' de Drenaje dé Unidades Pulidoras de Condensado y Equipo de Regeneración 
CHO 	Equipo de Inyección de quIniloola fose de Neutraliáción  
CHO 	Tuberlas de Drenaje dé la Planta* Tratamiento de Agua de Repuesto 
CHE 	Tubirlalde DrenehrHogar Caldera  
CHF 	Tube0as de Drenaje de Lavado de Precalentadas. y Economizada 
CHG. Tuberies de Drenaje del Tanque da Solución Cáustica • 	, 
CHH 	Tuberías de Drenaje del Uniré de Condensado 
CHJ 	Tulle** de Drenaje Misceláneos 
CHK 	Tüberial de Drenaje di Tanques de Dosificación Química' 
CHL 	Tubedas de Drenaje de Lablatodo Quimico 
CHM 	Equipo de Neutralización. 

CJ 	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNITARIAS • 

CJA 	Sistema de Cribado 	 • CJE 	Almacenamiento y Transferencia 0 Aguas Negras 
CJC ReKtor 
CJD 	TratiMientO rocung«10  
CJE 	Tratamiento de Lodos 
CJF 	Sistema dé Desinfección 
CJG 	Sistema da Doiificadón de ClorOe 
CJH 	Alamecenamiento y Transferencia de Agua Tratada 
CJK 	Fosa de Neuteaketom    
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9INABA2lát412LgALSIEL92NVESIQN&Ig 

DA 	SISTEMA DE AGUA Y VAPOR 

DM Economizador 
DAB 	Domo de Vapor 
DAC 	Cabezal de Succión 
DAD 	Equipo de Bombeo de Circulación Controlada 
DAE 	Domo de Alimentación 
DAF 	Paredes de Agua 
DAG Sobrecalentador 
DAH Recalentador 
DM 	PUrgas, Drenajes, y Venteos del Sistema 
DAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

DB 	SISTEMA AIRE Y GASES 

DBA 	Ventiladores de Tiro Forzado 
008 	Dedos de Aire 
DBC r Calentadores de Aire Vapor 
DOD ' Calentadores Regeneratiyos de Aire 
DBE 	Du tos de Gases.  
DOF 	Ventiladores de Reckctilación de Gases ,   
DOG 	Ventiladores de Tiro Inducido 
DBH 	Aire de Detectores de Flama, Calentadores Regeneratlyos, Sopladores de liollIn y 

Ventilador Recirculador de Gases 
Dai 	Hogar ( Envolvente de la Caldera ) 
DOY' Equipo de Control; Regulación y Protección 

OC 	SISTEMA potmcipm ot comilauroóN. 

OCA 	Tuberli pero Aceite Combustible a Quemadores 
DCIB Tubeil" para Gas Natural a Quemadores 
DCC 	Tubéria para Acalle Diesel a Quemadores 
OCD 	Tuberia para Gis Natural a Pilotos 
DcE ..yobeda pera Aceite Diesel 	os , 	a Pilota 
DCF 	Tuberla para Vapor de 

Alimzes 
 n 

DC9 	Tuberia pera Aire de 	
ració 

DCH 	Quemadores Principales 
DCV 	Otro Tipo de Quemadores 
DCY. Equipo de Control, Regulación 

y proteccim 
 

DO 	SISTEMA DE AME PARA ASPIRACIÓN Y SELkoo. 

ODA 	TuDeill fa  olleid•doms y DiOddifilD_ 	_Yo _cies  
DOS 	Tubería e Ventiladores de M_Virculecon.urrie, 
'DOC,  Tubería e Lanza Pruebes de Temperatura  
DDD 	EnMamlento de Detectores de Flema 
DDE Tubeda a Cimeras TV 	o  

de TV de Ake pera DDF Compresor
' 	rizadores de Se 	v DDD Aire Sellos pira Ptil' 

Regulación y Protección DOY Equipo o9n1101. 

Pe 	SISTEMA DE übeneee  DE SUPERFICIES LADO DE FLAMA 
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DEA 	Tubería de Distribución a Sopladores de Hollin 
DES 	Soplador de Hollin Retrodil 
DEC 	Sopladores de HMlin Rotatorios 
DED 	Tubería a Sopladores de Hollín de Calentadores Regenerallvos de Aire 
DEE 	Tubería de Pulga de Sopladores de Hollin 
DEY 	Equipo de Control, Regulación y Protección.  
DF 	SISTEMA DE LURRICACIÓN DEL VENTILADOR TIRO FORZADO, VENTILADOR 

TIRO INDUCIDO Y CALENTADOR NUMERATIVO 

DFA 	Lubdwición de Ventiladores de Tiro Forzado 
DES 	Lubricación de Ventiladores de Tiro inducido 
DFC 	Lubricación de Ventiladores de Aire Regenerativos 
DFD 	Lubricación de Ventiladores de Reckculación de Gases 
DFY 	Equipo de Control, Regulación y  Protección 

DO 	REMOCIÓN DE CENIZAS 

DGA 	Remoción de Cenizas del Homo 
DOS 	Sistema de Retorno de Cenizas Volátil 
DOY 	Equipo de. Control, Regulación y Protección 

DH 	SISTEMA DE PULVERIZACIÓN AUMENTACIÓN 

DHS Alimentador 
DHC 	Sistema de Pulverización 
OHD 	Sistema de Aire pare el Molino 
0.4E Almacenamiento Temporal del Carbón Pulverizado 
DHY 	Equipo de Control, Reguladón y Protecdón 

DJ 	SISTEMA DEL PRECIPITADOS! ELECTItOSTATICCI 

DJA Electrostático 
DJY 	PEqrsciPituipo daed°rControl, Regulación y Protección 

CSI 

	

	

ToN 

DeTEMA DE LAVADO DE GASES DE coman 

DL 	GENERADOR DE VAPOR POR RECUPERACIÓN DE CALOR  

DY 	EQUIPO De CONTROL Y PROTECCIÓN 

Las asignaciones del subgrupo F3 se elegirán según e. requiera cuando se aplique. No 
se indeYe desglose detallado. 

=Los AGUA. VAPOR Y OAS 

OA 	SISTEMA DE AGUA DE AUMENTACIÓN 

GAA 	Deagacificación y Almacenamiento 
GAS 	Tubería del Sistema de Agua de Alimentadón 
GAC 	Bombeo Sistema de Agua de Alimenlación 
GAD 	Calentamiento Sistema de Agua de Alimentación 
GAE 	Atemperación e Sobrecelentador 
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GAF 	Atemperación a Recalentador 
GAG 	Enfriamiento Bombas Agua Circulación del Generador de Vapor 
OAH 	Agua de Sellos para Sistema de Agua de Alimentación 
GAJ 	Atemperación a Derivación de Turbina 
GAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

GB 	SISTEMA DE VAPOR 

OBA 	Vapor de Vapor Principal 
OBB 	Tubería al Recalentador 
GBC 	Tubedi del Recaientador 
GBD 	Tuberla de Túrbine 
OBE 	Tubería de Drenajes 
OBF 	Tuberla de Derivación Vapor de Turbina 
Gay 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

OC 	SISTEMA CONDENSADO 

OCA 	Condensación del Vapor Principal 
OCB 	Tuberia de Condensado Principal 
OCC 	Bombeo del Sistema de Condensado 
OCD • Calentador del Sistema de Condensado 
OCE 	Almacenamiento y Tuberla de Repuesto-de Condensado, 
GCF 	Tubería de-Aguide Condensado 
OCG 	Tubeda de Agua de Condensado para Atemperación y Ebedimiento 
GCH 	Tobera de Agua de Condenaido para Repuesto y DosifiCación de OuimiCos 
GCY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

00 	SISTEMA pi PULMONES DE CONDENSADO 

ODA 	Unidades de Intercambio Técnico 
ODB 	Recklulacieedel Sistema de Pulidores 
ODC 	Equipé de regeneración 
000 >Almacenamiento de Retina Regenerada 
GDE 	Transferencia de Resinas 
ODF  Dosificación de °ubicó. 
00V 	Equipe de Colín& Regulación y Protección 

OE 	SISTEMA DE EXTRACCIONES, DRENAJES Y mimos DE mi,  
OEA 	Tuberii de Extracciones 
GEB 	Tubería de Drenaje 
GEC 	Tubeda de Ventees ; • 
GEY -Equipo de Control, Regulación y Protección 

OF 	SISTEMA DE EXTRACCIONES, DRENAJES Y VENTEO* DE 111,  

OFA 	Tubería de Libaciones. 
• 08,13 Tributa de Drenaje 

OFC 	Tuberle de Venteo. 
OFD 	Eliminación de OMS no Condensables 
OFE 	Veporización Instantánea 	• 
GFY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 
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00 	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS 

GOA 	Dosificación de Fosfato de Sodio 
000 	Dosificación de Aminas e Hidrecina 
030C Dosificación de Solución Caldea 
GOD 	Dosificación de Amoniaco 
00Y 	Equipo de Control, Regulación y Protección 
OY 	EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

Las asignaciones del subgrupo Fase elegirán según se requiera cuando se aplique. No 
se incluye desglose detallado 

H 	UNIDAD MOTORA GENERADORA PRINCIPAL 

HA 	SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE DE LA TURBINA DE VAPOR 

HM 	Almacenamiento de Aceite Lubricinte 
HAB 	Bombeo de Aceita Lubricante 
HAC 	Tubería del Sistema de Aceite Lubricante 
PIAD Enfriamiento de Aceite Lubricante 
ME 	Acondicionamiento de Aceita Lubricanle 
HAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

HE 	SISTEMA VAPOR DE SELLOS DE LA TURBINA DE VAPOR 

HBA 	Tubeda para Vapor de Sellos 
HEE 	Regulación de Vapor de Sellos 
HBC 	Atemperación de Vapor de Sellos 
HBD 	Condensadón del Vapor de Sellos 
HBE 	Entrador para Evacuación Continua de Incondensables 
110F Tuberia para Drenaje de Condensados y Venteos 
HBY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

HC 
	

SISTEMA DE FLUIDO DE CONTROL PARA TURBINA DE VAPOR 

HCA 	Almacenamiento del Fluido Hidráulico 
HCB 	Calentamiento y Ventilación de Espacio 
HCC 	Tuberia para Distribución del Fluido Hidráulico 
HCD 	Bombeo del Fluido Hidráulico 
HCE 	Filtrado y Transferencia del Fluido Hid4ulico 
HCF 	Enfriamiento del Fluido Hidráulico 
HCY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

NO 	SISTEMA DE GASES IQ Y COS PARA EL GENERADOR 

HDA 	Aknacenamiento de H2 
HDO 	Tuberiii de Distribución de H2 
HDC 	Almacanamianto de CO2 
liDD %baria de Distribución de CO2 
HDY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

HE 	SISTEMA DE ACEITE DE SELLOS PARA EL GENERADOR 
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HEA Almacenamiento 
HEB 	Tubería del Sistema de Aceite de Sellos 
HEC 	Bombeo de Aceite de Sellos 
HED 	Enfriamiento de Aceite de Sellos 
HEE 	Extracción de Gases 
HEF 	Regulación y Medición de Drenes 
HEY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 
NF 	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL ESTATOR 

HFA 	Almacenamiento del Líquido Refrigerante de Bobinas 
HFB 	Tuberia para Distribución del Liquido Refrigerante 
HFC 	Bombeo del Liquido Refrigerante de Bobinas 
HFD 	Enfriamiento del Liquido Refrigerante de Bobinas 
HFE 	Pulidor del Liquido Refrigerante 
HFF 	Enfriamiento de Hidrógeno 
HFY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

100 	TIMINNA DE VAPOR 

HGA 	Turbina de Alta Presión 	›, 
Hal3 Tintina de Presión Intermedia 
HOC 	Túrbele de aye Presión 
HGD Chumaceras 
ROE 	Válvulas di Paro y Gobernadora  
HOF 	Válvula Interceptor. 

14H GENERADOR •  

HHA Quered« 
14,10 ChtiMacera • 

14J 	MOTOR DIESEL 

FIJA Mol0f.  
HJB 	Sistema de Al,, pare Combustión 
HJC 	Transmisión Entre Moler y Generador 
HJD 	Sistema " de Manque 
HJE• Sistema ',de Dales de Combustión 
HJF 	Wein" de tabricaoMe de Cilindros 
Hji( Sistema de Lubaceción de Mecanismos 
HJL 	Sistema dé. LUbricaraón Miecelaneos 
HJY r 'Equipo de Control,Reguleción y Protección 

HK 	-TURBIO DE OAS: 

• HKA Túrbala, Rotor de Comerse« con precias Copwn 
HKB 	Certeza de Turbia y Rotor 
HKC 	Carcaza de l'impresor de Rotor 
HKD Chumaceras 
HKE 	instarme dé EnMamiento y Sellos 
HKF 	Equipo Pera Arranque • 
HKG 	Transmisión Entre Tibio. y Compresor 
HKH 	Sistema de Ladraste) de Aire , 	, 	• 
HKJ 	Camal di O:ambule* 
HKK 	Sistema de Suministro deCombustible ( Liquido) 
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HKL 	Sistema de Suministro de Combustible ( Gaseoso ) 
HKM 	Sistema de Suministro de Combustible ( para Ignición ) 
HKN 	Sistema de Eidracción de Gases 
HKO 	Sistema de Almacenamiento de`Combustible 
HKP 	Sistema de Suministro de Aditivos para Combustible 
HKG1 Sistema de Suministro de Lubricante 
HKR 	Sistema de Suministro de Aceite de Sellos 
HKS 	Sistema de Suministro de Aceite de Control 
HKY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

NY 	EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

Las asignaciones del subgrupo F3 se elegirán según se requiera.cuando se aplique, No 
se incluye desglose detallado 

SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 

JA 	SISTEMA AGUA DE CIRCULACIÓN CON AGUA DE MAR 

JÁA 	Sistema de Limpieza Mecánica 
JB 	Bombeo,Agua de Circulación 
JA
A
Q Tuberie Agua de Circulado 

JAD 	.Equipo para Limoleia de Tubos del Condensador 
JAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

JO 	SISTEMA AOJA DE CIRCULACIÓN CON TORRE DE ENFRIAMIENTO 

JIM 	Bombeo Agua de Circulación 
JEB 	Tubede Agua de Circulación 
JBC 	Torre de Enfriamiento 
JBD 	Equipo para liMpieza de tubos del condensador 
LIBE'Pu Agua de ~miento y Lubricación e Bombas de Circulación 
JBY 	Equipo de Control, IlegulaCión y Protección 

JC  Nevem ABIERTO DE ENFRIAMIENTO CON AGUA DE MM '.  , 	. 	 . 

JcA 	Bombeo de Agua de Mar 
JCB 	Tabula pera Agua de Mar 
JCC 	Tubede die Sistema de Agua de Enfriamiento de Auxiliares  
JCY 	Equipo driControl, Riguladón y Protección 

JD 	SISTEMA CERRADO DE AGUA Di ENFRIAMIENTO CON TORRE 

¡DA 	Bombeo de Agua de infdaMlento de Auxitieree 
JOR 	Tuberr• del Sistema AIWtEmlfft.de POsil mc ,Enfoimientospimend4r  

JDY . Equipo de Control, Regulación y Protección 
. 	 . 

JE 	SISTEMA CERRADO DE ENFRIAMIENTO CON AGUA DESMINERALILA  . 	 . 

JEA 	Tuberiati del SlideMeCirado de Enfriamiento 
JEB 	Bombeo de Agua de Enfriamiento de MINEN 
JEC 	Enfriamiento del Sidinne Cerrado de EOriamlento 
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JED 	Tanque de Expansión 
JEE 	Enfriamiento a Compresores de Aire 
JEF 	Dosificadores de Oulmicos 
JEY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

JF 	DosincAookas DE oulmicos AL SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN CON 
TORRES DE ENFRIAMIENTO • 	 • 

JFA 	Dosificación de Acido Sulfúrico • 
JFEI Dosificackuide Cloro 
JFC 	Dosificación de Dispersan(' • • 
• JFY • Equipo de Control, Regulación Protección • • 	• • 

JO 	Oliwojkoomes DE ookmcos•Ái. SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN CON 
CON AGUA DE MAR 	 • 

JGA 	Dosificación de Hipocionlo • 	. 
JOB 	Dosificación detullatO Ferroso • 

• JOY Equipo de Control, Regulación y Protección 

TRATAMIENTO DE PURGAS DE TORRE DE,ENFIIIAMIENTO • 

jHA 	Tubeda para Tratamiento Lateral: 
JUR •. Clarificación, 
JHC • Bombeo de Agua Clarificada 

• &O FIN** 	• • , • 
JHE . Inyección de Quimicos M Clarificador' 
JIIF Recirculadón y Mango 0 Lodos 
J110 , Inyección de OulmicO; a Centrifugados , 	, 
JIU 	Recuperacion de Agua, • 

• <Equipada Control, Regulación y Protecdén • • 

T 	AGUA SISTEMA CIRCULACIÓN AGUAS NEGRAS J.1 	TRATAMIEN O rr  

PENDIENTE 

SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR DIESEL • • 	, 

jKA 	
Mama* de Alta TOIIPesturiv • 

JKII 	 Temperatura; 
JKC 	Enfriamiento a Embobe. 
JKD 	Dosificación y peyslipueciórgy Pro. 
JKY.' Equipo de Control, Re!, 	!colón 

JY 	EQUIPO DE contigo'. Y PROTECCIÓN 

Las asignaciones del subgrupo Fa se d'Oran según se requiera cuando se aplique. No 
se incluye desglose detallado 

1.11111111 AUXILIARE  
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KA 	SISTEMA DE VAPOR AUXILIAR ( GENERADOR / VAPOR ) 

KM 	Tubería de Distribución de Vapor Primado 
KAB 	Generación de Vapor Secundado 
KAC 	Tuberia de Distribución de Vapor Secundado 
KAD 	Manolo de Condensados de Vapor Primado 
ME 	Manejo de Condensados de Vapor Secundado 
KAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

KB 	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA INSTRUMENTOS 

KBA 	Compresión de Aire 
KEB 	Tubería de. Distribución 
KBC 	Almacenamiento de Aire 
IC80 Secado de Aire 
KBE 	Sistema de Lubricación 
KBY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

KC 	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA SERVICIOS 

KCA 	ComPresión de Aire 
KCB 	Tubería de Distribuelén 
KCC 	Almacenamiento de Aire 
KCD 	Sistema de Lubricación 
KCY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

IID 	SISTEMA DE ANÁLISIS Y MUESTREO 

KDA 	Tuberlii del Sistema 
KIM! Sistema Reldgerante 
KW/ 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

KE 	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR AUX, ( CALDERA Y/0 RECUPERAD*** 
AUXILIARES 

KEA 	Distribución del Agua de Alimentación 
KEB 	Generación y Distribución de Vapor 
KEC 	Manejos de Condensados 
KED. Sietema de Dosificadón y Quodlos Químicos 
KEY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

11~ 

LA 	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

LAA 	Red de Agua Contra Incendio 
LAR 	Red`  e Agua Contra Incendio ( Recepción de Combustible 
LAC 	Sistema de Inundación ( Diluvio ) 

LLIED  Sletlemitnea de REIMiloci:dore(  stleimildest de Combustible  ) 
LAF 	Sistema de ElPuMil 
LAG 	Sierra de E*1111111111i0 de Tanques 
LAH 	Sistema de CO2 
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LAJ 	Sistema de Halón 
LAK 	SIstema de Polvo 
LAY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

LB 	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

LBA 	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Centralizado ( Cuido de Control, Sala de 
Computadoras, Laboratorios Qulmicos, e Instrumentación, Cuartos de Gabinetes, 
Edificio de Oficinas, Centro de Capacitación y Caseta Subestadón ) 

LBS 	Equipo de Ventilación ( Servicios Misceláneos, Etc ) 
LBC 	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Ventana 

LC 	EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS 

LCA 	Taller Mecánico 
LCD 	Taller Eléctrico 
LCC 	Taller de Instruenteción 
LCD 	Taller de Carpineteria 

LO GRÚAS 

LOA 	Grúa para Casa de Máquinas 
LDB 	Grúas Auxiliares 

LE 	mem» De NITRÓGENO ('Na ) 

LEA 	Almacenamiento de Nitrógeno 
LES 	Yubarta de Distribución de Nitrógeno 

LF ELEVADORES 

LFA 	Elevadores del Generador de Vapor 
LFB 	Elevadores de Chimeneas 

M 	TRANSMISIÓN. DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA 

MA 	SUSESTACIÓN PRINCIPAL MI A In kV 

MAS Buses 
MAC Cuchillas 
MAD 	Transformadores o Dispositivos de  Potencial 
MAH 	Sistema de Protección de Lineas y Subesteción 
MAI Interruptores 
MAK Capadores 
MAL Linea 
LIAD Carrier de Comunicada' 
MAR Reactor 
MAW Trampa de Onde 
MAK 	Transformadores de Corriente 
MAZ Apadarrayos 

MS 	SUIRSTACIÓN PRINCIPAL 000.1 A 700 kV 
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MBA Autotransformador 
MBB Buses 
MBC Cuchillas 
IAD 	Transformadores o Dispositivos de Potendel 
MBH 	Sistema de Protección de Lineas y Subestación 
MII 	Interruptores 
Mal< Cernedores 
1A01. Lineas 
MBO 	Center de Comunicacion 
MOR Reactor 
MBT 	Transformadores de Potencia 
MBW Trampa de Onda 
1.111X Transformadores de Corriente 
MBZ Apadarrayos 

MC 	IUIESTACIÓN PRINCIPAL 330.1 A BOO kV 

MCA Autotransformador 
MCB Buses 
MCC Cuchillas 
MCD 	Transformadores o Dispositivos de Potencial , 	 , 
MCH 	Sistema de Protección de Lineas y Bubestadd 
MCI Interruptores 
MCK Cernedor» 
MCL Lineas 
MCC 	Cartier de Comunidelon 
MCR Reactor 
MCT 	Transformadores de Potencia 
MCW Trampa de Onda 
MCX 	Transformadores de Corderito 
MCZ Apartarmyos 

MD 	SUBEIBTACIÓN PRINCIPAL 1111.1 A 130 kV 

MDA Autokansfomiador 
MDB Buzos 
MDC Cuchillas 
MDC 	'Transformadores o Dispositivos de Potencial 
MOH 	Sistema di Protección de linees y diubestadón 
MDI Interruptores 
MDK Capadores 
MOL Lineas 
MDC 	Ceder de Comunicado 
MDR Reector_ 
NOT 	TMIWOMINIONS de Potencia 
NOW Trampa de Onda 
MDX 	Transformadores de Corriente 
MOL Apartemos 

ME 	SUI1011TACIÓN PRINCIPAL 110.1 A 1511V 

MEA Autotransformador.  
MEB Butes 
MEC Cuchillas 

• MED Transformadores o Dispositivos de Potencial 
MEH 	Sistema de Protección de Lineas y Sudando' 
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MEI 	Interruptores 
AIEK Capadores 
MEL Lineas 
MED 	Carrier de Comunicadon 
MER Reactor 
MET 	Transformadores de. Potencia 
MEW Trampa de Onda 
MEX 	Transformadores de Comente 
MEZ Apadarrayos • 

MF 	GUNEBTACIÓN PRINCIPAL 70.1 A 110 kV 

MFA Autotranstormador 
MFB Buses 
MFC CuchNies 
MFD 	Transformadores o Dispositivos de Potencial 
kWH 	Sistema de Protección de Linees y SubestacIón 
MFI Interruptores 
MFK Capacitores 
'MFL Lineas 
MFC1 Carrier de Comunicacion 
MFR Reactor 
MFT 	Transformadores de Potencia 
MFW Trampa de Onda 
1AFX Transformadores de Corriente 
MFZ Apadarrayos 

MG 	SUIESTACIóN PRINCIPAL 44.1 A 70 kV 

MGA Autotransfonnedor 
MG13 Buses 
MGC Cuchillas 
MOD 	Transformadoras o Dispositivos de Potencie,  
MGH 	Sistema de Protección de Linees y Subesteción 
MGI Intemipt 
MOK Ca ores 

PAGLij  ": de Comonicnolon 
MOR 
MCIQT T 

C

ilra

o  

transformadores de Palencia 
173GW Trampa de Onde de 

Corriente 
MOZ Ap m

v 
art 

DISTRINCiót4 Y GENERACIÓN RACI I . 

MGX 

  

Transfo

en"» 	 A 44.0 k 

MHA Ainetrenstormad°r 
MHS Butes 

*el
le° Cuchillas

lete ltle Protección de Lineas y Subestación 
MHI Interruptores 
MHL Lineas 	 a  

. MHT 	Transformadores de Polen 
MHZ Apartturayos 
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MJ 	Dieriusualm 7.00 A ie.§ kV 

LIJA Autotransformador 
MJB Suses 
MJC Cuchillas 
MJH 	Sistema de Protección de Lineas y Subestsclón 
IAJI  Interruptores 
Mil. Linees 
MJT 	Trandonnadores de Potencia 
MJZ Apartarrayos 

Mit 	DISTRIBUCIÓN 4.17 A e» kV 

MKA .AtitrAmnsfOrmador - . 
MKB Butes' 
MKC Cuchillas 
MKH 	Sistema de Protección de Lineas y Subeslacibn  
MKI IMeiruptores 
MKL Lineas 	 , 
Mi« Transio~ores Potencia 

, 	AFiddrreYda 

1$14.OMTNIGUCIÓN 1.41 A 4.10 kV 
. 	, 

MLA Autotransformador

MLt1 

 
MLC CucMNas 

Materna de i!Protecciónde Liddd aukdateddc 

MLT 	timadores  de Potencie 
Pdtl. 

11141111MM: 047NISUCIÓN"  'La I A L4 kV 

dommder 

*AB'MM 	

an 

 de Protección de piUnen y 
MM

I  '1:111.ss  MMTTransformadores

1  ) 

MML
s  de Potencia 

LIMELIME 

OIiTRISUCIÓN  MG , 

MOL - Linees 
MCIT :Transfermadoret de Potencia 

Mi 	SI$TEMA DE GENERACIÓN 'ARMA De 10 kV 

mes . Suma del Generador 
,MSE 
Mem 	Sistema de Protección de SobreleMiones y TP's  
MIT 	TrandorMadorei Principal. Excitación y Puesta a Tierra 
PASE Apartarrayos 	' • ' 	' 
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ME 	SISTEMA DE GENERACIÓN DE 1S kv O MENOR 

LITE enes del Generador 
SATE Excitación 
MTH 	Sistema de Protección de Sobretensiones y TP's 
MTT 	Transformadores Principal, Excitación y Puesta a Tierra 
MTZ Apartarrayos 

MU 	SISTEMA DE GENERACIÓN DE 410 V I EMERGENCIA ) 

Mili Pendiente 

N 	SERVICIOS PROPIOS 

NJ 	SISTEMA DE TENSIÓN MEDIA A 13.1 kV 

NJA 	Tableros A 	 ) 
NJO 	Disponible ( F3 Disponible para Tableros 

de El hasta 
 

NJT 	Transformadores de Potencia y Distribución 
$12 Apartarrayos 

NK 	SISTEMA DE TENSIÓN MEDIA A ce kV 

NKA 	Tableros A 
NKB Disponible

de hasta  ) 

NKT 	Trallaraledores de Potencia y Distribución 
P3 Disponible para Tableros 

Nte Apadmnyos 

Ni. 	SISTEMA DE TENSIÓN MEDIA A 4.1S kV 

Kb 	Disponible ( Fa Disponible para Tableros 
NLA 	Tableros A 	 de hada  

NLT 	Transkimodores de "Inda y Distribución  
141,z ApadarraYos 

pa 	SISTEMA DE 410 V DESDE SINIESTACIONES UNITARIAS 
mIti ?misma A  

tINS 	 F3 DiaP0014) ParaTelleMi I3 hasta S  ) NNT 	Transformedores de Potencia y Distribución  

NP 	SISTEMA DE 450 V ; CENTRO DE CONTROL, DE MOTORES 

NPA 
tatiams A  

PI3 N (Fa Disponible Para Tableros de Ebria,' 6 ) 
NPT 	Transformadores de Distribución 

NO 	SISTEMA DE SAS VCA 

PIDA Tableros A 
NOS 	Disponible (Fa Disponible para Tableros de B hasta 6 
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NR 	SISTEMA DE 801117 VCA 

NRA 	Tableros A 
NRB 	Dieponible ( Fa Disponible para Tableros de El hasta 8 ) 
NRT 	Transformadores de Potencia y Distribución 

NI 	SISTEMA DE, 110 VCA, NO REGULADO.  

NSA 	Tableros A (F
a Disponiblewlbliciónpere Tableros de huta Nes DlePoeddeare  NT TfillafOrM 	 Temtumposte 

NST 	

le VCA, SISTEMA DE 1 

NTD 	Inversor de CD II CA 

( Fa Disponible para Tableros de F hasta 8 ) 
NTT 	Transformadores de Diltribución 

NU 	SISTEMA DE NO VCD 

NUB 	Banco de Baldas 
NUC 	Colador de latidas 
NUD 	Invereor de CD a CA 

Tableros E 
NUF 	( F3 Disponible para Tableros de F hasta S ) 

NV 	OBSTINA DE 1211 VCD 

NVB 	Banco de Siderias 
NVC 	Cargador de !bledo 
NVD 	inversor de CD 'a CA 
NVE 	Tableros E 
NVF 	Disponible (Fa Disponible pera Tableros de F bada 

INTIMA DE N VCD 

NWI3 Banco de Baladas 
NWC 	Cargedor de 
NWD 	Inversor de m os CA 
NWE 	Tableros E 
NWF 	Disponible ( Fa Disponible  para Tableros de F 

lama s  

NX 	SISTEMA DE 4$ VCD 

Sanco de Batidas 
NXC 
	

Cargador de Batidas 
NXD 
	

Inversor de CD e CA 
totE Tableros E 
NXF 
	

Disponible (Fa Napenible para Tableros de F hasta 8 ) 

NY 	SISTEMA DE + 24 VCD 

NYE Banco de Baladas 
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NYC 	Cargador de Batedas 
NYD 	Inversor de CD e CA 
NYE 	Tableros E 
NYF 	Disponible ( F3 Disponible para Tableros de F hasta IS ) 

NI 	SISTEMA DE 12 VCD 

NZO 	Banco de Batirlas 
NZC 	Cai ad ir de Sonidos 
NZD 	Inversor de CD a CA' 
NZE 	Tableros E 
NZF 	Disponible ( F3 Disponible pare Tableros de F hasta 8 ) 

P 	pRoTÉccióN ELÉCTRICA 

PC 	. PROTECCIÓN CATÓDICA 

PCB 	Casa de Máquinas • 
PCE 	Áreas Exteriores 
Pa 	Obra de Toma 
PCM 	Muelle o Monoboya 

PT 	SISTEMA DE TIERRAS 

elaciócipal PTA 	Sube 	n Principal 
PTB 	Cesa de Maquinasprincipal  

de  
PTD Generador 
PTC 	Ciado de Control

Vapor 
PTE 	Áreas Exteriores 
PTF MIMO» 
PTO 	Laboratorios y Plantes de Tratamientos de Agua 
PTH ' Edificio de Compmsores y Generadtires Diesel 
PTJ 	Cortos de Tableros en Aneas Exteriores 
PTI( Taves de Enfriamiento 
PTL 	

Mueble
Obrede %mi. 

PyNT14, Eeeperederee y Pulidores de Lecho Mezclado P 	 , 	. 
PTP 	CaseteContra Incendio 
PTO 	y Almicenes 
pu, Tanques 

— 	Edi icios de 00Cines Administrativas 
PTU 	Manejo de Cenizas de Fondo 
PTV 	Manejo de Cenizas Volátiles 
P  puTIN:. ManejoMao e  Cebansillni(TCaseta' ..s Transferencia Recibo Y Trituración) 
PTY 	Manejo de Carbón, Silos 

Q 	ALWARRADOE INTERCOMUNICACIÓN 

QA 	ALUMBRADO NORMAL 440 V PLANTA Y ÁREAS EXTERIORES 
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DM 	Tablero "AA" de Alumbrado Normal 480 V, GO Hz 
DAS 	Disponible (Fa Disponible para Subdivisiones hasta QAZ, para Tableros de Alumbrado ) 

OB 	ALUMBRADO NORMAL 484 V SUBESTACIÓN 

OBA 	Tablero 13A" de Alumbrado Normal 400 V, 60 Hz 
OBS 	Disponible (Fa Disponible para Subdivisiones hasta QBZ, para Tableros de Alumbrado) 

OC 	ALUMBRADO ESENCIAL 4$0 V PLANTA 

OCA 	Tablero "CA" de Alumbrado Esencial 480 V, GO Hz 
OCB 	Disponible ( F3 Disponible para Subdivisiones hasta QCS, para Tableros de Alumbrado ) 
OCT 	Transformador para Alumbrado Esencial , 480 V, 60 Hz 

QD 	ALUMBRADO ESENCIAL 4$0 V euserrAckm 

ODA 	Tablero `DA" de Alumbrado Esendal 480 V, 60 Hz 
01313 Disponible (Fa Disponible para Subdivisiones hasta QDS, para Tableros de Alumbrado 
QDT 	Transformador para Alumbrado Esencial , 480 V, 60 Hz 

QE 	ALUMBRADO NORMAL 2201127 V PLANTA 

OEA 	Tadero "EA" de Alumbrado Normal 220/127 V, SO Hz 
DEO 	Disponible (Fa Disponible para Subdivisiones hasta QES, para Tableros de Alumbrado ) 
QET 	Transformador pare Alumbrado Normal 220/127 V, 60 Hz 

OF 	ALUMBRADO NORMAL 210/127 V SUSESTACIÓN 

OPA 	Tablero "FA" de Alumbrado Normal 220/127 V, 60 Hz 
(YO 	Disponide ( F3 Disponible para Subdivisiones hasta QFS, para Tableros de Alumbrado ) 
OFT 	Transformador para Alumbrado Normal 220/127 V, 60 Hz 

00 	ALUMBRADO NORMAL 120/117 V ARIAS EXTERIORES 

00A 	Tablero "QA* de Alumbrado Normal 220/127 V, GO Hz 
000 	Disponible ( F3 Disponible para Subdivisiones hasta 005, para Tableros de Alumbrado ) 
OCIT Transformador pare Alumbrado Normal 220/127 V, 60 Hz 

OH 	ALUMBRADO ESENCIAL 1251127 V PLANTA 

DNA 	Tablero "HA" de Alumbrado Esencial 220/127 V, GO Hz 
Ol4B Disponible ( F3 Disponible para Subdivisiones hasta QHS, para Tableros de Alumbrado ) 
OHT 	Transformador para Alumbrado Esencial 220/127 V, 60 Hz 

QJ 	ALUMBRADO ESENCIAL 220/117 V LIMITACIÓN 

OJA 	Tablero .9k de Alumbrado Esencial 220/127 V, SO Hz 
OJO 	Disponible ( F3 Disponible para Subdivisiones hule OJO, para Tableros de Alumbrado 
OH 	Transformador para Alumbrado Esencial 220/127 V, 6011z 

OK 	ALUMBRADO ESENCIAL 1211117 V ARIAS EXTERIORES 
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QKA 	Tablero "KA" de Alumbrado Esencial 220/127 V,.60 Hz 
QKB 	Disponible ( F3 Disponible para Subdivisiones hasta QKS, para Tableros de Alumbrado ) 
QKT 	Transformador para Alumbrado Esencial 220/127 V, 60 Hz 

QL 	,ALUMBRADO EMERGENCIA'125 V, PLANTA • . 
OLA 	Tablero "LA" de Alumbrado de Emergencia 125 VCD • 
OLE 	DisPodble ( F3 Disponible para'Subdivisiones hada QL2 para Tableros de 'Alumbrado') 

OM.•' ALUMBRADO EMERGENCIA 129 V, SUBESTACIONES . 	• 	 . 

OMA 	Tablero "MA*.de Alumbrado de Emergencia 125 VCD 
OMS 	Disponible ( Fa Disponible para Subdivisiones hasta QMZ, para Tableros de Alumbrado ) 

QT. 	SISTEMA TELEFÓNICO PRIVADO Y PÚBLICO 
. 	• 	• 	: 	-• 	• 	, 

QTA 	Extensión Telefónice Siderita General CFE ( Microondas ) 
- QTB Erdenden Telefónica Sistema Genera1CFE ( Carrier ) 	• 
OTC Teléfono'Directo • 

• QTD 	Disponible( Fs DisPonible para Subdivisiones hasta OTP, para Teléfonos Directos) 
CITO Extensión Telefónica de Conmuiador Lociti 	 • • 

.Q11: RADIO FM O BANDA LATERAL 

QUA 	Transmisor•Receptor de FM 
QUE 	Transmisor-Receptor de Banda Lateral..  

OV  VOCEO DE INTERCOMUNICACIÓN • 
. . 	„ 

OVA 	Amplificador de Sonido 
QVB 	Balancead« de Linea 
QVC 'Malo« Cobreflex 
OVO :Allavói Trompeta Exterior 

• OVE 	Altavoz Montaje PlalÓn 
°VI 	Estación 'de intercomunicacik' 
QVL 	Conjunto Luminoso con Seilales para Localización de Pereonal 

• QVM - Estación Maestre de Telecomunicación 
. 	• 

OW TELECONTROL 

QWA 	Estación Central pára Telecontrol • 
QW15 Edición Remota de Colar« :• 

• 

$ 	CONSOLAS Y TABLEROS DE CONTRI a  

SA 
	

TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES 

SM 	Tablero de Sonidos Auxiliare. (F3 Disponible pira Subdivisión.. hasta SAZ, Pera 
Tableros de Servidos Auxiliares ) 
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5C 	CONSOLA DE CONTROL 

SCA 	Consola Principal de Control ( F3 Disponible pare Subdivisiónes basta SCN, para 
Consola Principal ) 

SCP 	Consola del Sistema de Adquisición de datos (SAD)( F3 Disponible para Subdivisiónes 
hasta SCS, para Consolas del SAD) 

BCT 	Consolas o Insertos de Turbinas, Calderas y Otros Equipos 
SM 	TABLEROS DE CONTROLO MONITORE° 

SMA 	Tablero de Control y Monitoreo (Fa Disponible para Subdivislónes hasta SMZ, pera 
Tableros de Control ) 

SP 	TABLERO' DE CONSUMOS PROPIOS 

SPA 	Tablero de Consumos Propios (Fa Disponible para Subdivisiónes hasta SPZ, pare 
Tableros de Consumos Propios) 

SO 	CONSOLA O TABLERO DE LABORATORIOS OUIMICOS 

BOA 	Conecte á Tablero de Laboratorio Guide° (Fa Disponible para Bubdivisiénes hasta 
SCIZ, para Consolas o Tableros Oulmicos ) 

SI. 	CONSOLA O TABLERO DE CONTROL LOCAL 

OLA 	Manejo de Cenizas 
51.13 Manejo de Carbón 
SIC 	Aire Comprimido 
BLD 	Pulidores de Condensado 
SLE 	Debeladora o Tratamiento de Agua 
SLF 	Enfriamiento del Generador 
:Ro 	Hidrógeno del %negador 
SLH 	Generador Diesel 
SU 	Mili* y Muestreo 
SLK 	Protección Contra Incendio 
SU 	Tratamiento de Aguas Residual,' 
SLIA Disponi* (Fa Disponible para Subdivisiónes hasta Stn, para Consolas o Tableros de

Control Local 
SIR 	Disponible (Fa Disponible para Subdivisión,* hasta BU, para Arrancadores y 

Estaciones de Botones ) 

GABINETES Y EQUIPO DE corroa, 
TA 	SISTEMA DE ALARMAS 

TM 	Gabinetes del Sistema de Alarmas (Fa Disponible para SubdIvisiónes hasta TAZ, pera 
Gabinetes de Alarmas ) 

TC 	SISTEMAS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO 

TCA 	Gabinetes del Controi Analógico ( Fa Disponible para SubdivisitInes hasta TCK, para 
Gabinetes del Control Analógico ) 

Tcl. Gabinetes del Control Binario o Lógico y Protección (Fa Disponible para SubdiviskInes 
hasta TCZ, pare Gabinetes de Control Lógico y Protección ) 
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TD 	DISTRIBUCIÓN DE AUMENTACIÓN 

TDA 	Gabinetes de Distribución de Alimentación ( F3 Disponible para Subdivisiones hasta 
TDZ, para Gabinetes de Distribución ) 

TF 	MÓDULOS DE FUERZA 

TFA 	Gabinetes de Modulos de Fuerza (Fa Disponible para Subdivisiones baste TEZ, para 
Gabinetes de Modúlos de Fuerza' 

TO 	ANÁLISIS DE GASES DE COMBUSTIÓN 

TOA 	Gabinetes de Análisis de Gases de Combustión (Fa Disponible para Subdivisiones 
hasta TOZ,'partGabinetes de Análisis ) 

SISTEMAS PAQUETE 

TLA ' Gabinete de Manejo de Cenizas 
TU, 	Gabinete de Manejo de Carbón 
TLC 	Gabinete de Alre'CoMprImido 
TU) 	Gabinete de Pulidores de Condensado 
TLE 	Gabinete de desatadora o Tratamiento,de Agua 
TLF. Gabinete de EnfriarnieMo del Generador 
TLO 	Gabinete de Hidrógeno del Generador 
TLH 	Gabinete de Generador Diesel 

.0ablnete de Análisis y Muestreo 
TU( 	Gabinete de Protección Contra incendio 
TLI, 	Disponible ( Fa Disponible para Subdivisiones hasta TLZ, para Gabinetes de Control 

Local ) 	• 	
, 	. 

TM 	SISTEMAS DE MEDICIÓN 

TMA 	Gabinetes de Medición Analógica (Fa Disponible pare SubdivIsiónes hasta TIAK, para 
Gabinetes de Medición Analógica ). 

TAIL Gabinetes de Medición Binada ( Fa Disponible Para &Misiones hasta TMZ, Pra 
Gabinetes de Medición Binada ) 

TP 	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD Y TRANSFORMADORES 

TPA 	Gabinete de protección de la Unidadad y Transformadores (Fa Disponible pare 
Subdivisiones hasta TPZ, para Gabinetes de Protección 

TO 	SISTEMA DE ANÁLISIS QUIMICO 

TQA 	Gabinetes del Materia de Análisis Quimico (Fa Disponible para Subdivisiones hasta 
TQZ, para Gabinetes del Sistema de Análisis) 

TT 	SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCKSACIE LA TUBIINA 

TTA 	Gabinetes de Control y protección dele Turbina ( F3 Disponible para Cul:divisiones 
hasta TTZ, para Gabinetes de Control de la Turbina ) 

TV 	ICA CON VARIOS SISTEMAS COMUNES A I UNIDADES 
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TVA 	Gabinetes de ICA con Varios Sistemas Comunes a 2 Unidades 

TW 	DISTRIBUCIÓN DE AUMENTACIÓN PARA EL DAD 

TWA 	Gabinetes de Distribución de Alimentación pare el SAD 

TX 	ENTRADA / RAUDA DEL DAD 

TXA 	Gabinetes de Entrada / Salida del SAD ( F3 Disponible para Subdivisidnes hasta 
para Gabinetes de Entrada / Salida del SAD ) 

TV 	DEITEam De ADQUISICIÓN DE Duo* DAD ) 

• TYA 	Gabinetes de Equipo del DAD (Fa Disponible pera Subdivisiones hasta TYL, pare 
Gabinetes de Equipo del SAD ) 

TYM 	Gabinetes de Equipo Periférico del DAD ( F3 Disponible pera Subdivisiónes hasta TYZ, 
pare Gabinetes de Equipo Periférico) 

U rallaraMEXIMErda 

UA 	ESTRUCTURAS PARA SUBESTAC411 DE DISTRIBUCIÓN 

UAA 	Estructuras para SUbestacien 
UAB 	Caseta de Control de Subadaelén 
UAG 	Estructuré pan Trensformadorel 
UAH 	Eatructuras para &podes de Instrumentos 
UAX 	Estructura Especial, 
UAY 	Estructura para Soporte de Dudo*  
UAZ 	Estructura para Duetos 

Y GENERADOR AUXILIAR W ESTRUCTURA PARA TRANSMISIÓN 

UBA 	Edificio de Control de la %bistec& de Atte Tenailn 
UBB 	Estructures de la Subesteción de Alta Tensión 
UBC 	Estructura para TrinsforMidoree'POndPikil 
USO 	Estructura para Transformadores de Arranque 
UBE 	Estructure pare Transframadores Auxiliaras 
UBF 	Estructura para Transformadores de ttubestaciones Unitarias 
UBO 	Muros driProleCción Contra Incendio en el Patio del Transformador 
UBH 	Cárcamo!' de Recolección de Aceite de los Transformadores 
U111 EsiruCture para Maniobres de Transformadores 
IIBK Edificio; pare Armedo y Reparación de Transformadores 
Uat. Estructura pera Bases de Fase Alelada 	, 
UBM 	Madure para Chirola* en él Patio de Trendormadores 
UBN 	Edificio para Cinjunto del Generador de Emergencia y Compresores 
UBP 	Estructura para BUses de Fase no Segregada 
UBO < Eatructira pare Surninstro de Combustible del Generador de Emergencia 

' UBX .Estructura Especial 
UBY 	Estructura para Bopoile de Duelos 
UBZ 	Estructura pari Duelos 

UC 	EDIFICIO ELÉCTRICO Y DE CONTROL 
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UCA 	Edificio Eléctrico y de Control 
UCB 	Edificio de Control Local 	• 
UCL 	Estructura para Equipo de Instrumentación 

.(F3 DispOnible para Subdivisiónes hasta UCW, para EstrUCturas de Equipo de 
Instrumentación) 

UCX 	Estructura Especial 
UCY 	Estructura para Soporte de Dudas 
UCZ 	Estructura para Dudas 

UD 	PLANTA DE TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

UDA 	Edificio Principal de Control de instrumentos y Control Eléctrico 
UDB 	Edificio di la Sección de Recuperación de Solvente 
UDC 	Edificio de Torres'  e Extracción y Fraccionadorá de Extracto/Solvente 
IJDD Cobertizo de Ccd1Pretiores 
UDE 	Estructura de Soporte de Tuberlas 
UDF 	Dique del Tanque Diesel 
UDGI Dique del Tanque de Combustóle o Tratado 
UDX 	Estructure Especial,  
UDY 	Estructura para Bopodede Dudos 
UDZ 	Estructura para Doctos 

UE 	ESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 

UEA 	Estructure para Descarga de Carbón 
UEB 	Estructure para Almacenamiento de Carbón 
UEC 	›Casa de Tratamiento de Aceite COmbustible (Combudóleo) 
UED 	Estructura para Transporte de Carbón (Distribución) 
UEE 	Estructura para Tratamiento de Carbón 
UEF 	Eidructúra de Transferencia de Carbón 
UEG 	Estructura para COnvertidor de Carbón (Trituración) 
UEH 	Estructure para Deicarga y Conducción de Combustóleo 
UEI 	Casa de Bombas (Tratamiento de Combustólo), 
UEJ '• TanqUe para Almacenamiento de Comblistóleo 
UEK 	Casa de,Bombas de Aceite Combustible (COmbUstóleo) 
UEL 	Estructura para Conducción de Combustóleo 
UEM 	Casa de Bombas de Aceite Diesel . 	 . 
UEN 	Estructura pare Trensferencia de Gas, Conversión y Almacenamiento 
UEP 	Edificio de Control de Equipo de Mar),ejo de Carbón 
USO 	Edificio'de Control de Manejo de Cenizas 
UER 	Estructura para Transporte de Gas 
UET,  Estructura pide Almacenamiento de Ceniza 
UEU 	Estructura para Transporte de Ceniza 
UEV 	Estructura para Estanque de Sedimentación de Ceniza 	. 
UEW Estructure para el Sistema de Tratamiento de Combustión Residual 
UEX ..Erdructura Especial 
UEY 	EtitniCtUra Para Soporte de Dudas 
UEZ 	Estructura para Doctos 

UO 	ESTRUCTURAS PARA SUMINISRO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

UGA 	Estructura para Sumistro de Agua Cruda 
tne EvIlPoradora 
UGC 	Edilicio de Pulidoras 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

UGD 	Estructura para Plante Desmineralizadora 
UGE 	Fosa de Neutralización 
UGF 	Estructura pare Suministro de Agua Contra incendio 
UGG 	Planta Potabilizadora 
UGH 	Estructura para Agua de Condensado 
UGJ 	Edificio de Bombas Misceláneas 
UGK 	Cámara de Mezclado de Floculación 
UGL 	Estructura de Floculación 
UGN 	Cárcamo de. Agua Tratada 
UGP 	Eepesador de Lodos 
LIGO Drena> Sanitario de Edificios 
UGV 	Estructura de Tratamiento de Agua Residual 
UGX 	Estructura Especial 
UGY 	Estructura para Soporte de Duetos 
UGZ 	Estructure para Dudos 

UH 	GENERADOR DE VAPOR 

UHA 	Estructura del Generador de Vapor 
UHF 	Tanque de Dia (Combustóleo) 
UHL 	Estructure para Suministro de Aire del Generador de Vapor 
UHM 	Estructura para Ventiladores 
UHN 	Estructura de le Chimenea 
UHO 	Estrudure para d Sistema de Filtrado del Dueto de Gens 
UHT 	Estructura pera el Sistema de Desulfuración del Dudo de Gas 
UHU 	Estructura para el Calentador del Dudo de Gis 
UHW 	Estructura del Generador de Vapor para Purga 
UHX 	Eatructure Especial (Eievador) 
UHY 	Estructura pera Soporte de Dudos 
UHZ 	Estructura para Duetos 

UL 	ESTRUCTURA PARA COMPONENTES Dat. CICLO DE VAPOR, AGUA Y GAS 

ULA 	Casa de Bombee de Agua de Alimentación 
LILO Editido de Bombas de Agua de Alimentación de Emergencia  
ULC 	Estructure pera el Sido» de Condensado 
ULF 	baudio panel Sistema del Sumistro de Emergencia 
ULX 	Edructure E.Peclal 
ULY 	Estructura para Soporte de Duetos 
ULZ 	Estructura para Dudos 

UM 	CASA DE MAQUINAS 

UMA 	Casa de Máquinas para Turbogenerador (Vapor) 
UPAS Casa de Máquinas para Turbogenerador (Gas) 
UMJ 	Edificio pera Compresores y Generadores Diesel 
UMX 	Estructure Especial 	 • 
UMY 	Estructura pera Sopode de Dolos 
UMZ 	Estructura pera ~os 

UN 	ESTRUCTURA PARA DISTRIBUCIÓN DE ame" Da PROCESO 

UNX 	Estructura Especial 
UNY 	Estructure para Soporte de Dudes 
UNZ 	Estructura para Duetos 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

UP 	ESTRUCTRURAS PARA SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO ( AUXILIARES) 

UPA 	Canal de Descarga de Agua de Enfriamiento 
UPB 	Canal Auxiliar de Descarga de Agua de Enfriamiento 
UPC 	Estructura de Descarga de Agua de Enfriamiento 
UPD 	Estructura Auxiliar de DelieRfgo de Agua de Enfriamiento 
UPF 	Estructura para Torre de Enfriamiento Adicional 
UPH 	Estruclure para Tratamiento de Agria de Enfriamiento 
UPJ 	Estructura Auxiliar para Tratamiento de Agua de Enfriamiento 
UPL 	Estructura para Torre de Enfriamiento para Tratamiento de Agua Adicional 
UPN 	Canal de Toma de Agua de Enfriamiento 
UPP 	Canal Auxiliar de Agua de Enfriamiento 
UPO 	Edificio de Tratamiento Blocida, Caseta de Cloración 
UPS 	Canal de Layado de Agua 
UPT 	Estructura de Purificación de Lavado de Agua 
UPX 	Estructura Especial 
UPY 	Estructura para Soporte de Duetos 
UPZ 	Estructura para Duetos 

UQ 	ESTRUCTRURAS PARA SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
( SISTEMA ABIERTO ) 

UQA 	Estructura pare Bombas de Agua de Enfriamiento 
UQB 	Estructure Auxiliar pare Bombas de Agua de Enfriamiento 
IJQG Estructura de Demaslas de Agua de Enfriamiento 
(JOH Canal de Descarga de Agua de Levado 
UOJ 	Pozo de Sello de Agua de Enfriamiento 
UQK 	Erdructura de Deseereadón de Agua de Enfriamiento 
IJCIL Cárcamo Intermedio para Agua de Enfriamiento Auxiliar 
UOM 	Cárcamo de Recolección para Agua de Enfriamiento Auxiliar 
UON 	Canal de Retomo de AQUI de Enfriamiento 
UQP 	Canal de Retomo de AgUe de Enfriamiento Auxiliar 
UOG1 Estructura de Descarga de Agua de Enfriamiento 
UOR 	Estructura de Descarga de Agua de Enfriamiento Auxiliar 
UDS 	Canal de Descarga de Agua de Enfriamiento 
UCIT Canal de Descarga de Agua de Enfriamiento Auxiliar 
UQW Escollera para Canal de Agua de Enfriamiento 
UQX 	Estructura Especial 
UOY 	Estructura pan Soporte de Duetos '  
UOZ 	Estructura para Duetos 

UR 	ESTRUCTRURAS PARA SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
( SISTEMA CERRADO 

URA 	EstrUctura Torra de Enfriamiento (Sistema Principal) 
URB 	Estructura Torre de Enfriamiento (Sistema Auxiliar) 
URC 	Caseta de Tableros de Control de Torre de Enfriamiento 
URD 	Estructura de Bombas de la Torre de Enfriamiento Principal 
URE 	Estructura de Bombas de la Torre de Enfriamiento Auxiliar 
URG 	Estructure de Conexión de la Torre de Enfriamiento 
URH 	Estructura de Descarga de la Torre de Enfriamiento 
URJ 	Canal de Descarga de la %Tilde Enfriamiento 
URK 	Estructura de Retorno de la Torre de Enfriamiento 
URL 	Canal de Retomo de la Torre de Enfriamiento 
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Primer Nivel FUNCIÓN 

URM 	Estructura de Distribución de la Torre de Enfriamiento 
URN 	Estructura de Desvio (By•pass) de la Torre de Enfriamiento 
URP 	Estructura de Demolías de la Torre de Enfriamiento 
URO 	Canal de Demaslas de le torre de Enfriamiento 
URX 	Estrilo:Aura Espedal 
URY 	Estructura para Soporte de Duetos 
URZ 	Estructura para Ductos 

U* 	ESTRUCTURAS PARA SISTEMAS AUXILIARES 

USA 	Estructura pari Sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado 
USO 	Estructura para Sistema de CelefacCión 
USC 	Estructura pare Sidemas de Surnistro de Aire 
USD 	Taller para Mantenimiento de Equipo de Manejo de Carbón 
USE 	Almacén de Tanques de Hildeene 
USO 	Caseta de Bombas Contra Incendio 
USH 	Edificio de Compresores de Aire 
USO 	Almacén de Sustancias Químicas 
USS 	Edificio del Taller Civil 
UST 	Edificio del Taller Mecánico e Instrumentación 
USU Almacén 
USV Laboratorio 
USX 	Estructura Especial 
USY 	Estructura para Soporte de Duetos 
USZ 	Estructura para Ductos 

UY 	ESTRUCTURAS MISCELÁNEAS 

UTB 	Planta Central de EnfriaMiento de Agua 
UTF 	Edificio de Compresores de Aire 
UTH 	Generador de Vapor Auxiliar 
UTJ 	Conducto de Gases de Chimenea 
UTS 	Cárcamo de Almacenamiento 
UTX 	Estruchirei Especial 
UTY 	Estructure para Soporte de D'idos 

EstructuraDoctos  

UX ESTRUCTURAS PARA INSTALACIONES 

exT

EXTERIORES  

UXA Monoboya 
Un! 	Cabezal Submarino 
UXC 	Tuba» Submarina 
UXD. Estación de Rebonita» 
UXE Alabes de Recircutadón. 
UXF • Calentadores . 
UXO 	Tanque*, Almecenamiento 
UXH : T'Iberia en Tiern 

Pletafornia de Atraque 
UXJ 	Muelle Viaducto 
UX1( M'Ole Duque OL MO 
UX1.:. Muelle Instalaciones de Acceso 
UXIA,  Muelle Sistema Contra Incendio'. 
UXN 	Espigonel l(Riaiipeolas 
UXO 	EstrUctUree de Soporte para Tuberbar 
UXP 	EstrUldure dé Soporte pare Transportadores  
UXX  Estructura Especial 	 • 
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PNmer NivM FUNCIÓN 

UXY 	Estructura para Soporte de Duetos 
UXZ 	Estructura para Duetos 

UY 	EDIFICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS 

UYA 	Edificio'de Oficinas 
UY!, Edificio de Capacitación 
UYC 	Edificio de Delegación Sindical 
UVD 	Edificio de Comedor 
UYE 	Caseta de Acceso de ferrocarril 
UYF 	Caseta de Acceso de le Central 
UYG 	Edificio de Sanos y Vestidores 
UYJ 	Caseta de Unidad Médica 
UYN 	Cobertizo para Locomotora 
UYP 	Edificio de Alojamiento Militar 
UY0 	Estacionamiento Cubierto 
UYR 	Taller mecánico Automotriz 
UYS Gasolinerie 
UYX 	Estructure Especial 
UYY 	Estructura para Soporte de Duetos 
UYZ 	Estructura para Dudos 

UZ URBANIZACIÓN 

UZA 	Caminos Interiores y Exteriores 
UZC 	Plazas y Patios 
UZD Estacionamiento 
UZE 	Estructura para Instalación de Ferrocarril 
UZF 	Estructura para Grúas y Equipos de izase 
UZJ 	Cerca y Sarda 
UZK Jardinerie 
UZL 	Estructuras para Atenuación de Ruido 
UZM 	Estructuras de Protección Contra Afluencias Externas 
UZN 	Estructuras de Protección Contra Avenidas 
UZP 	Bardar de Protección 
UZO 	Estructura de Control de Avenidas de Rio 
UZT 	Lindero y Titulo de Propiedad del Predio 
UZU 	Estructura de fiellalanuento pare Seguridad Aérea 
UZW 	Estructure de Retención 
UZX 	Eetructura Especial 
UZY. Estructura para Soporte de Dudos 
UZZ 	Estructura para Dados 

X 	UNIDAD MOTORA OENERADORAAUXILIAR O DE EMERGENCIA 

EA 	MOTOR DIESEL 

XAA Motor 
XAS 	Turbo Cargador, Soplador 
XAC 	Sistema del Liquido de Enfriamiento 
XAD 	Sistema de Aire de Enfriamiento 
XAE Transmisión 
XAF 	Sistema de Combustible 
XAG 	Unidad de Arianque 
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XAH 	Sistema de Entrada de Aire 
XAJ 	Sistema de Gama de Escape 
XAK 	Sistema de Suministro de Lubricante 
MY 	Equipo de Control, Regulación y Protección 

XII 	GENERADOR DEL MOTOR DIESEL 

XIA Generador 
XBB Chumaceras 

XV 	EQUIPO De CONTROL Y PROTECCIÓN 



gegundl) *vil EQUIPO 

A-2. SEGUNDO NIVEL EQUIPO A 	UNIDAD  DE 

EQUIPO CON MOVIMIENTO 
B 	UNIDAD DE EQUIPO SIN MOVIMIENTO 
C  

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
Y 

 

ELECTRÓNICOS DE E 

 

MEDICIÓN 

óN  

D 
	CIRCUITOS DE CONTROL ANALÓGICO E

EQUIPOELECTRIC

OGANE

TES Y BASTIDORES PARA  INSTRUMENTOS DE CA 

MP°  

iCITERNINALE 

L. 	INSTRUMENTOS LOCALES 
NDrITDDLEE E INSTRUMENTOS NEUMÁTICOS 
P 	PUNTOS DE 

PROCESAMIENTOa 	DE SEÑALES Y CONTROLES BINARIOS 
U 	sueedeANLED DE KWIPPRINCIPAL 
X HABITACIONES  ESPACIOSAREASDE

7ROTECCION 

 

CONTRA INCENDIO 
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Segundo Nivel EQUIPO 

A 	UNIDAD DE EQUIPO CON MOVIMIENTO 

AS 	Unidades DE Bombeo 
AC 	Válvulas de Control y Compuertas de Aire Modulantes 
AD 	Equipo de Combustión 
AE 	Engranes para Accionamiento, Levantamiento, Tornafiecha y Variador de Velocidad 
AF 	Unidades Generadoras ( Turbogeneradores ) 
AG Grúas 
AH 	Máquinas Herramientas, Herramientas 
AJ 	Elementos de Aislamiento, Compuertas para Aire no Modulaste* 
AK 	Unidades de Compresión ( Compresores, Ventiladores, Sopladores ) 
AL 	Equipo de Limpieza 
AM 	Mezcladores, Agitadores y Centrifugadores 
AN 	Precipitadores Eledrostálicos 
AO 	Coplea y Juntas Mecánicas 
AP 	Pulverizadores y Trituradoras 
AD 	Unidad de Extracción (Aire ylo Vapor ) 
AR 	Unidad Calentador Regenerativo del Aire 
AS 	Válvulas de Seguridad y Alivio y Discos de Ruptura 
AT 	Tranaportadons Continuos y Alimentadores 
AU 	Unidades de Calentamiento y Enfriamiento 
AV 	Válvulas de Proceso 
AW Chumaceras 
AX 	Equipo de Prueba y Monitore° 
AZ 	Unidad de Equipo Especial 

13 	UNIDAD DE EQUIPO SIN MOVIMIENTO 

BA 	Condensadores y Evaporadores 
00 	Generador de Vapor, Superficies de Calentamiento del Generador de Vapor 
BC 	Calentadores e IMercambiadores de Calor 
OD Atemperadores 
BE 	Unidades de Inyección. Eyección y Vicio 
OF Cimentaciones 
BG 	Secadores de Aire, Hidrógeno, Gases 
OH 	Dispositivos pare Restricción de Flujo 
0J 	Juntas de Expansión 
BK 	Tanque de Regeneración para Pulidores de Condensado 

SM 	Fiaos, Separadores, Trampas y Arrestada de Flama 
SN 	Unidades de Osmosis Inversa 
SP 	Unidades Pulidoras 
BO 	Unidades de IlMercemblo tónico 
SR 	Recipientes, Tanqües de Almacenamiento y Fosas 
SS 	Soportes pan Tuberias y Equipo 
ST 	Tribal', Conexiones y Dudas 
SU 	Alcalinizadas., Cloradores, Hipocioradores, Potabilizadores 
8V 	Aislamiento Térmico 
OW 	Soldadura de Campo 
ez 	Unidades*, Equipo EepedM 
BY 	Carretes de TOMS (el)o01 ) 
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Segundo Nivel EQUIPO 

C 	CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN 

CA 	Análisis 
Ce 	Flama de Quemadores 
CC Conductividad 
CD Densidad 
CE 	Variables Eléctricas 
CF Flujo 
CO Calefactor 
CH Protección 
CK Tiempo 
Ct. 	Nivel 
CM Humedad 
CP Presión  
CQ Cantidad 
CR Radiación 
CE Velocidad 
CT Temperatura 
CU Multivartabies 
CV Viscosidad 
CW 	Peso o Masa 
CX 	Protección Contra Incendio • 
CV Vibración 
CZ Posición 

°atador de Flama, ionización, Radiación, Análisis, Calor ( No Temperatura ) 

rdard 1Mkrata~~1 

DA Análisis 
DS 	Flama de Quemadores 
OC Conductividad 
DD Densidad 
DE 	Variables Eléctricas 
DF Flujo 
DI. 	Nivel 
DM Humedad 
DP Presión 
00 Cantidad 
DR Radiación 
OS Velocidad 
DT Temperatura 
DU Multivadable 
DV Viscosidad' 
DW 	Peso o Masa 
DY Vibración 
DI Posición 

E gouwo ELÉCTRICO 

EA Arrancadores 
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ayunó@ Nivel EQUIPO 

ES 	Contadores 
EC 	Interruptores de Fuerza 
ED 	Aisladores de Sopoi1e 
EE 	Conectores 
EF 	Herrajes 
ER 	Regulador de Voltaje 
ET Transformador 

0 	MINUETES Y BASTIDORES PARA INSTRUMENTOS DE CAMPO 

GA 	Disponible ( E2 Disponible para Subdivisiones basta GL, para Gabinetes ) 
GM 	Disponible ( E2 Disponible pare Subdivisiones hasta 0Z, para Bastidores ) 

J 	CAJAS TERMINALES 

JA 	Analógicas 
Je 	Binarias 
JC 	Compensación ( Tennoperes ) 
JD 	Para Cables de Control en 120 VCA SO Hz 
JE 	Para Cedes de Actuadores Motorizados en 430 VCA, SO HZ 
JF Conexión 
JO 	Paso o Jalado 
JH 	Terrnoperes y RTD a 
JIA 	Analógicas / Binarias 

L 	INSTRUMENTOS LOCALES 

LA Mikis 
LB 	Flama de Quemadores 
LC Conductividad 
LO Densidad 
LE Vea* 
LF 	Flido 
1.1 	Cadente 
U Potencia 
LK Tiempo 
LL 	Nivel 
LM Humedad 
LP Presión 
LO Cantidad 
IR Radiación 

Velocidad 
LT Temperatura 
LU 	Mullivartable 
LV Viscosidad 
LW Peso 
LY Vibración 
LZ Posición 
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Segundo Nivel EQUIPO 

N 	CONTROLES E INSTRUMENTOS NEUMÁTICOS 

ND Densidad 
NE Flujo 
NL Nivel 
NM Humedad 
NP Presión 
NT Temperatura 
NU Multivadable 
NV Viscosidad 
NZ Posición 

P 
	

PUNTOS DE PRUEBA 

PA Análisis 

Pe 	
Flama de Quemadores 

PC Conductividad 
PF Flujo 

Presido 
 PT 

PP 
Temperatura 

8 efflaramtemuurliewsa~ssema 
se 	Binadas de Control 
SC 	Sistema de Adquisición de Dalos 

SUBENWIBLEB DE  

UA Caree:as 
UD Rotores 
(113 	Baleros, Chumeeerss, 

tiAINME~MME 

ÁREAS DE PROTECCIÓN CQNTRA elan= 

14  
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A-3 TERCER NIVEL COMPONENTE 

	

A 	COMPONENTES MECÁNICOS 

B COMPONENTES MECÁNICOS 

E COMPONENTES ELÉCTRICOS 

	

CONDUCTORESF 	ELÉCTRICOS 

	

J 	APONENTES DE INSTRUMENTACIÓN 

y  cONTR OL 



Tercer Nivel COMPONENTE 

A 	COMPONENTES MECÁNICOS 

AB Bombas 
AC 	Vályulat de Centrol 
AD . Quemadores y Paffillide Combustión ' 
AE 	Engrinajel pare Accionarekinto, Levantamiento y Tornahecha y Vadadores de Vel. 
AF 	Motor de CombUstión Interna 
AO Odas 
AH ' , Máquinas Herramientas 
AJ Compuertas 
AK 	, Compresores, Ventiladores, Sopladores 
AL 	Mellas Giratorias 
AM 	Mezcladores, Agitadores  
AN 	Prcipitadores ElectrOdáticos' 
AO Flotador 
AP Pulverizadores 

Turbina de Vapor y Gas 
AR 	Caleniadores Regenerativos de Aire 
AS 	VMVulas de Seguridad y Alivio 
AT 	Transportadores Continuos y Alimentadores 

CalintadoresY.Entriedores 
AV 	Válvulas de ProCeso 
AW 	RedemientOs, Baleros y Cojinetes 
AX 	Equipo de Prueba y de Monitore° 
AY : Actuador Neumático o Hidráulico.  
AZ 	- .,Componentes Especiales 

COMPONENTES MECÁNICOS  

BA 	Condeinadores y Evaporadores 
BC 	Calentadores e Intercembiadores de 011101' 

DiftnOrie y RepiIis 
BE 	Inyectores, Eyectores 
BE Cimentadones 
BO 	Secadores de Aire 
Of4 	Bancos de Osmosis Inversa 
14P Pulidores 
110 	Recipientes para Intercambio Iónico 
BR 	Tanques y Recipientes de Almacenamiento 
I3T 	Componentes de Tuberías 
BU 	Alcalinitedor, Clorador, Hipociorador, Potabilizador 
BZ 	Componenetes Especiales 

E rtaintertalU~S 

EA Ampénnetros 
El 	Módulos de Comando, Conmutadores y Selectores 
EC 	Cuadros de Alarmas 
ED 	Dispositivos de Tiempo, Memorias y Contactos Auxiliares 
EE 	Edición de 13oldnes 
EF 	Faclodmetros, Frecuenclmetros 
Ea 	Cuchillas y Portalusibles 
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Tercer Nivel COMPONENTE 

EH 	Interruptores Termomagnélicos 
El 	Transformadores de. Corriente 
EJ 	Transformadores de Potencial 
EK 	Instrumentos de Medición y de Prueba 
EL 	Lámparas Indicadoras 
EM Motores 
EN 	Transformadores ( para Circuitos de Control Eléctrico) 
EP • Diodos, Capacitores, Reeistendas 
ECI 	Osciloscoplos, Osciloperturbógrafos, Localizador de Falla 
ER Relevadores 
ES Sincronoecoplo 
ET 	Trantductores ( Potencia, Corriente, Potencial ) 
EU 	~belfos, Varbodmetros 
EV Válmetros 
EW 	Wattmetros, Watthodmetros 
EY 	Actuador Eléctrico ( Motor o Solenoide ) 
EX Receptáculos 

F OtarafaBil~rdal 

FA Corriente 
FB Potencial 
FC Control 
FD Computadora 
FI s 	Instrumentación 
FI< Alarma 
FP FUMA 
FT 	Tendopares ( Eidensidn ) 
FZ Conedores 

COMPONENTES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

JA 	Acondicionador de Sitiales Analógicas 
JO 	Acondicionador de Balotes Binadas 
JC Controlador 
ro 	Móduios Electrónicos Diversos 
JE 	Elemento Primario de Medición ( RTD, Termopar Placa, Etc, ) 
JH 	Interruptor 
JI 	Indicador 
JK 	Estación Manual / Auto 
JL 	Instrumento de Medición o de Nicho 
Al 	Coi** de Válvulas de Alelamiento 
JN 	Convertidor Electro-neumático 
JP Posicionador 
JR Registrador 
Je 	Cámaras de Sello, Diafragmas Aisladores 
JT Transmisor 
JU 	Piloto Operado con Solenoide 
JV 	Tubeda de Protección por Presión 
JW 	Termopozo ( TW y AW ) 
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