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RESUMEN. 
 

El siguiente proyecto tiene como objetivo la aprobación del aumento de potencia del 

empalme de una planta productora de esquineros plásticos ubicada en el sector los gomeros 

871, lomas coloradas, que tiene como consumo un aproximado de 200 KW, mediante la 

elaboración de un proyecto de instalación eléctrica, que contempla una memoria explicativa 

que contiene cálculos justificativos, especificaciones técnicas y los correspondientes anexos. 
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SIGLAS, SÍMBOLOS Y ABREVIACIONES.
SIGLA, SIMBOLO, 

ABREVIACIÓN DEFINICIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

KV Símbolo de potencial eléctrico, expresado en kilo volt Kilo volt 

V Símbolo de potencial eléctrico, expresado en volt Volt 

KA Intensidad de corriente eléctrica expresado en kilo amper Kilo amper 

A Iintesidad de corriente expresado en amper Amper 

I Símbolo del flujo de carga eléctrica expresado en amper Amper 

KW 

Símbolo de unidad de medida que equivale a la cantidad de 

energía expresado en miles Kilo watts 

W 

Símbolo de unidad de medida que equivale a la cantidad de 

energía expresado en miles Watts 

R Resistividad eléctrica ohm/km 

KVA Unidad de potencia aparente expresado en miles Kilo volt amper 

KVAR Unidad de potencia reactiva expresado en miles 

Kilo volt amper 

reactivo 

AWG American Wire Gauge (medida de la sección de un conductor) AWG 

S Sección del conductor en milímetros cuadrados  mm2 

FP Factor de potencia - 

CTO Circuito - 

FC Factor de corrección - 

MM Milésima parte de un metro milímetro 

C° Temperatura medida en grados celsius  Celsius 

N° Número - 

VP Caída de tensión Volt - % 

HZ Un ciclo por segundo Hertz 

µf Capacidad eléctrica del sistema internacional Micro faradio 

Ω Unidad de resistencia eléctrica Ohm 

M Unidad de longitud del sistema internacional Metro 

Ρc Resistividad del terreno Ohm 

RK Resistencia del cuerpo humano Ohm 

KM Unidad de longitud del sistema internacional Kilómetro 

EP Tensión de toque Volt 

EM Tensión de paso Volt 

KI Factor dependiente del número de conductores utilizados - 

KM Factor de distribución de tensión - 

KS 

Coeficiente que tiene en cuenta la influencia combinada de la 

profundidad del espaciamiento de la malla a tierra - 

LUX Unidad de iluminancia del sistema internacional Lux 
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1.1. MOTIVACIÓN. 
 

En el sector industrial ubicado en Los Gomeros 871, Lomas Coloradas, San pedro de la paz, 

existe un terreno que contempla una caseta de guardia y un galpón que trabaja en la 

producción de esquineros plásticos. Cuentan con una máquina aglomeradora y una máquina 

inyectora, entre ambas máquinas hay un consumo aproximado de 45 KW (considerando 

ambas máquinas e iluminación interior). Recientemente recibieron maquinaria nueva (1 

máquina aglomeradora y 3 máquinas inyectoras, cada una con su tablero de control incluido) 

para reemplazar la maquinaria antigua, llegando a tener un consumo de aproximadamente 

200 KW. Actualmente cuentan con un empalme trifásico, el cual no cumple las necesidades 

eléctricas requeridas por el usuario. 

Es por esto que surge la necesidad de realizar un proyecto eléctrico industrial para la planta, 

para que cumpla con las necesidades eléctricas requeridas y aprueben el aumento de potencia. 

1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

➢ Elaborar un proyecto eléctrico industrial con el propósito de cubrir las necesidades 

eléctricas de la planta y del cliente acorde a la (s) normativa (s) pertinente (s) vigente 

(s), y que cumpla con el correcto funcionamiento de esta. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

➢ Investigar la (s) normativa (s) vigente que aplica a este tipo de proyecto. 

 

➢ Rediseñar tablero general. 

 

➢ Diseñar esquemas de montaje y eléctricos para la distribución de las máquinas, 

designación de puntos de alumbrado (interior y exterior) y de enchufes. 
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2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESQUINEROS PLÁSTICOS. 
 

El proceso para la producción de esquineros plásticos consta del tratamiento de material en 

láminas y bolsas de polietileno (plástico comprado por kg) por medio del aglomerador, 

obteniendo de este un material picado y aglutinado en forma de una arena gruesa (plástico 

triturado). Dicho material pasa por un inyector, el cual trata este material transformándolo, 

por medio de calor, en esquineros plásticos. 

El siguiente esquema muestra a modo de resumen el proceso de producción de estos 

esquineros plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGLOMERADOR 
ESQUINEROS 

PLÁSTICOS INYECTOR 

PLÁSTICO 

TRITURADO 
BOLSAS 

PLÁSTICAS 

ENFRIAMIENTO 

CALOR 

Figura N°2.1 ilustración de proceso de producción de esquineros plásticos. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N°2.2 ilustración de producto final (esquineros plásticos). Fuente: esquinero plástico, 

trucks&cars. 
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2.1.2. AGLOMERADOR. 
 

Es una máquina eléctrica de 55 KW que consta de su tablero de control y un contenedor 

metálico redondo que en su interior consta de 5 cuchillos fijos y uno giratorio de doble filo, 

de acero inoxidable que va acoplado a un motor eléctrico que tiene partida estrella/triángulo 

que se encuentra en la base del contenedor. El procedimiento de producción de esta máquina 

se basa en el accionamiento del motor (por medio de su tablero de control), con lo cual el 

motor comenzará a girar, y al mismo tiempo las cuchillas de doble filo comenzarán a girar 

hasta alcanzar su velocidad nominal. Cuando las cuchillas se encuentran girando a su 

velocidad nominal, se deposita el material (Laminas y bolsas de polietileno) dentro del 

contenedor hasta alcanzar su carga de trabajo, al realizar este paso, el material es picado hasta 

quedar molido, y por la fricción generada por el plástico al girar dentro de esta, el material 

toma temperatura y comienza su proceso de aglomerado. quedando completamente triturado 

y aglomerado. Como etapa final se aplica agua al contenedor sobre el material, con el fin de 

generar un choque térmico, y con el vapor generado por este proceso, el material se soltará y 

obtendrá como producto final un material semejante a una arena gruesa que se ocupará como 

materia prima. Cuando se tiene el producto final, se aprovecha el mismo movimiento de las 

cuchillas para expulsar el material fuera del aglomerador abriendo una compuerta para ser 

recibido por un contenedor y ser llevado al siguiente proceso. 

 

 

Figura N°2.3 ilustración de máquina algomeradora para plástico. Fuente: aglomerador de 

plástico/granulador de plástico, alibaba. 
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2.1.3. INYECTOR. 
 

Es una máquina eléctrica trifásica de 38.95 KW que consta de su tablero de control, un motor 

eléctrico que tiene partida directa, una tolva, un tornillo sin fin, un cilindro metálico o camisa 

(que funciona como recipiente), un par de placas resistivas, un molde (el que tiene la forma 

de los esquineros), y un depósito para el producto final. El procedimiento de funcionamiento 

de esta máquina se basa en que el material plástico (proveniente del aglomerado) se deposita 

en la tolva, la cual carga el tornillo sin fin que conduce la materia prima al interior del cilindro 

metálico o camisa que se encuentra previamente calentada por las placas térmicas. Una vez 

cargado el cilindro, el tornillo sin fin funciona como un pistón que empuja el material (por 

medio de un sistema hidráulico) inyectándolo hasta el interior del molde, en donde el material 

tomara la forma de la pieza a fabricar, se mantiene durante un tiempo determinado (10 

segundos) para que la pieza se enfríe y tome la forma del esquinero. Mientas ocurre el proceso 

de enfriamiento en el molde, el tornillo sin fin se retrae hidráulicamente para repetir el 

proceso de carga. Una vez terminado el proceso de carga y enfriado, el molde se abre 

hidráulicamente y cae el producto final (esquineros plásticos) a un depósito ubicado debajo 

del molde. Luego el proceso completo se repite nuevamente. 

El resultado del conjunto de los procesos de ambas máquinas nos da como producto final los 

esquineros plásticos utilizados en la industria de la madera para el embalaje y transporte de 

madera aserrada tanto en el mercado nacional como para su exportación, cumpliendo con la 

normativa vigente. 

Siendo estos esquineros fabricados completamente con material reciclado. 

 

Figura N°2.4 ilustración de máquina inyectora para plástico. Fuente: línea de inyectoras P, industrias 

Romi. 
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3.1. MEMORIA EXPLICATIVA. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 

En la presente memoria explicativa se llevará a cabo el rediseño de la instalación eléctrica de 

un galpón de 320 m2 ubicada en Lomas Coloradas, específicamente en la calle Los gomeros 

871 con el fin de reemplazar la antigua instalación que ya no satisface las necesidades 

eléctricas del usuario, y así haya documentación que justifique el aumento de potencia que 

se solicitará. 

En el presente documento se presentará la memoria explicativa, la cual dará a conocer los 

criterios llevados a cabo para la elaboración del proyecto de instalación eléctrica y lo que 

este conlleva. 

En la elaboración de este proyecto se tomará en consideración la normativa chilena vigente, 

siendo esta los Pliegos Técnicos. 

Para el alimentador se utilizará un conductor de cobre blando Coviflex XCS de 2 AWG, que 

se canalizará mediante tubería de PVC de 110 mm de manera subterránea, desde el medidor 

hasta el tablero general N°1. 

Para el subalimentador del aglomerador se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG, 

que se canalizará de manera aérea mediante escalerilla portaconductores de 200x100mm, 

desde el tablero general N°1 hasta llegar al tablero de control de su respectiva máquina. 

Para el subalimentador del inyector N°1 se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG, 

que se canalizará de forma aérea mediante escalerilla portaconductores de 300x100mm, 

desde el tablero general N°1 hasta llegar al tablero de control de su respectiva máquina. 

Para el subalimentador del inyector N°2 se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG, 

que se canalizará de forma aérea mediante escalerilla portaconductores de 300x100mm, 

desde el tablero general N°1 hasta llegar al tablero de control de su respectiva máquina. 

Para el subalimentador del inyector N°3 se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG, 

que se canalizará de forma aérea mediante escalerilla portaconductores de 300x100mm, 

desde el tablero general N°1 hasta llegar al tablero de control de su respectiva máquina. 

Para el subalimentador del enfriador se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X14 AWG, 

que se canalizará de forma aérea mediante escalerilla portaconductores de 300x100mm, 

desde el tablero general N°1 hasta llegar al tablero de control de su respectiva máquina. 
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Para el subalimentador del banco de condensadores se utilizará un cordón de 3X2 AWG, que 

se canalizará de forma aérea mediante escalerilla portaconductores de 300x100mm, hasta 

llegar a su respectivo tablero. 

Para el subalimentador del circuito de enchufes se utilizará un conductor H07Z1-K libre de 

halógenos de 6mm2 (para el caso del circuito de mayor corriente) y de 2.5mm2 (para el resto 

de circuitos de menor corriente), que se canalizará de forma aérea mediante escalerilla 

portaconductores hasta llegar a los respectivos centros, desde ahí se canalizará con tubería 

de acero galvanizado de 25mm (para el circuito de mayor corriente) y de 20mm (para el resto 

de circuitos de menor corriente), ya que por estos diámetros caben un máximo de 5 

conductores de la sección mencionada anteriormente. 

Para el subalimentador del circuito de alumbrado se utilizará un conductor H07Z1-K libre de 

halógenos de 1.5mm2, que se canalizará de forma aérea mediante escalerilla 

portaconductores hasta llegar a los respectivos centros, desde ahí se canalizará con tubería 

de acero galvanizado de 20mm, ya que por este diámetro cabe un máximo de 5 conductores 

de la sección mencionada anteriormente. 
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3.3. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
 

Estos cálculos tienen relación con el proyecto de la instalación para el suministro de energía 

eléctrica para el correcto funcionamiento del galpón. 

*** Para efectos de cálculos de circuitos de enchufes se considerará un Factor de Potencia 

(FP) de 0.9*** 

*** Para efectos de cálculos de circuitos de alumbrado se considerará un Factor de Potencia 

(FP) de 0.95*** 

*** Para efectos de cálculos de la corriente nominal se considerará un Factor de Potencia 

(FP) de 0.8*** 

3.4. POTENCIA INSTALADA. 
Según datos del cuadro de cargas, tenemos que: 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 199 (𝐾𝑊) 

3.5. POTENCIA FINAL. 
A este valor se le debe aplicar un factor de demanda estipulado en el Pliego Técnico N°3 en 

la tabla N°3.1, en este caso se considerará un factor de demanda de 1. Así, entonces: 

𝑃𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑃𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =  199 (𝐾𝑊) ∗ 1 =  199 (𝐾𝑊) 

3.6. CORRIENTE NOMINAL DE LA INSTALACIÓN. 
Con la Potencia Final obtenida, se procede a calcular la Corriente Total de la instalación: 

𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 =  
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 =  
 199002 (𝑊)

√3 ∗ 380 (𝑉) ∗ 0.8
 

𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 =   377.9 ~378 (𝐴) 

 

 

 

 



 

22 

 

 

Para los cálculos de corriente de los circuitos se utilizarán las siguientes formulas: 

Para cálculos de corriente trifásica: 

𝐼 =
𝑃𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

Para cálculos de corriente monofásica: 

𝐼 =
𝑃𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

3.7. CÁLCULOS DE CORRIENTE. 

3.7.1. CORRIENTE CTO N°1 (AGLOMERADOR – EXTRACTOR). 

𝐼𝐶𝑇𝑂1 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂1

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂1 =  
55750 (𝑊)

√3 ∗ 380 (𝑉) ∗ 0.85
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂1 =  99.6 (𝐴) 

 

3.7.2. CORRIENTE CTO N°2 (INYECTOR N°1 – EXTRACTOR). 

𝐼𝐶𝑇𝑂2 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂2

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂2 =  
39700 (𝑊)

√3 ∗ 380 (𝑉) ∗ 0.8
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂2 =  75.4 (𝐴) 
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3.7.3. CORRIENTE CTO N°3 (INYECTOR N°2 – EXTRACTOR). 

𝐼𝐶𝑇𝑂2 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂3

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂3 =  
39700 (𝑊)

√3 ∗ 380 (𝑉) ∗ 0.8
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂3 =  75.4 (𝐴) 

 

3.7.4. CORRIENTE CTO N°4 (INYECTOR N°3 – EXTRACTOR). 

𝐼𝐶𝑇𝑂4 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂4

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂4 =  
39700 (𝑊)

√3 ∗ 380 (𝑉) ∗ 0.8
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂4 =  75.4 (𝐴) 

 

3.7.5. CORRIENTE CTO N°5 (ENFRIADOR). 

𝐼𝐶𝑇𝑂5 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂5

√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂5 =  
6500 (𝑊)

√3 ∗ 380 (𝑉) ∗ 0.74
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂5 =  13.3 (𝐴) 
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3.7.6. CORRIENTE CTO N°6 (ENCHUFES DE SERVICIO). 

𝐼𝐶𝑇𝑂6 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂6

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂6 =  
1500 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.9
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂6 =  7.5 (𝐴) 

 

3.7.7. CORRIENTE CTO N°7 (ENCHFUE TALLER). 

𝐼𝐶𝑇𝑂7 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂7

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂7 =  
2000 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.9
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂7 =  10.1 (𝐴) 

 

3.7.8. CORRIENTE CTO N°8 (ENCHFUE TALLER). 

𝐼𝐶𝑇𝑂8 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂8

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂8 =  
2000 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.9
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂8 =  10.1 (𝐴) 
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3.7.9. CORRIENTE CTO N°9 (ENCHFUE TALLER). 

𝐼𝐶𝑇𝑂9 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂9

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂9 =  
2000 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.9
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂9 =  10.1 (𝐴) 

 

3.7.10. CORRIENTE CTO N°10 (ENCHUFES CASINO). 

𝐼𝐶𝑇𝑂10 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂10

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂10 =  
4500 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.9
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂10 = 22.7  (𝐴) 

 

3.7.11. CORRIENTE CTO N°11 (ALUMBRADO 1° PISO). 

𝐼𝐶𝑇𝑂11 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂11

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂11 =  
1680 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.95
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂11 =   8 (𝐴) 
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3.7.12. CORRIENTE CTO N°12 (ALUMBRADO 2° PISO). 

𝐼𝐶𝑇𝑂12 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂12

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂12 =  
 580 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.95
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂12 =  2.8 (𝐴) 

 

3.7.13. CORRIENTE CTO N°13 (ALUMBRADO EXTERIOR). 

𝐼𝐶𝑇𝑂13 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂13

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂13 =  
250 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.95
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂13 =  1.2 (𝐴) 

 

3.7.14. CORRIENTE CTO N°14 (ALUMBRADO DE EMERGENCIA). 

𝐼𝐶𝑇𝑂14 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂14

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂14 =  
 160 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.95
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂14 =  0.8 (𝐴) 
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3.7.15. CORRIENTE CTO N°15 (BANCO DE CONDENSADORES). 
 

Para la corriente del circuito N°15 se considerará la corriente de cada condensador, 

aplicándole un factor de sobredimensionamiento, luego calculadas las corrientes se suman 

todas y obtenemos una corriente total. 

Para el banco de condensadores se considerarán 6 condensadores: 4 condensadores de 10 

(KVAR), y 2 condensadores de 12.5 (KVAR). Las respectivas corrientes son: 

Para el condensador de 12.5 (KVAR): 

Corriente del condensador: 17.3 (A) 

Factor de sobredimensionamiento: 1.25 

Corriente sobredimensionada: 

𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝐷𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 = 𝐼𝐶𝑂𝑁𝐷𝐸𝑁𝑆𝐴𝐷𝑂𝑅 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝐷𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 = 17.3 (𝐴) ∗ 1.25 = 21.6 ~22 (𝐴) 

Corriente total 1: 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿1 = 𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿1 = 22 (𝐴) ∗ 2 = 44 (𝐴) 

Para el condensador de 10 (KVAR): 

Corriente del condensador: 13.9 (A) 

Factor de sobredimensionamiento: 1.25 

Corriente sobredimensionada: 

𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝐷𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 = 𝐼𝐶𝑂𝑁𝐷𝐸𝑁𝑆𝐴𝐷𝑂𝑅 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝐷𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 = 13.9 (𝐴) ∗ 1.25 = 17.375 (𝐴) 

Corriente total 2: 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿2 = 𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿2 = 17.375 (𝐴) ∗ 4 = 69.5 (𝐴) 
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Corriente total del circuito: 

𝐼𝐶𝑇𝑂15 = 𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿1 + 𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿2 

𝐼𝐶𝑇𝑂15 = 44 (𝐴) + 69.5 (𝐴) = 113.5 (𝐴) 

 

3.7.16. CORRIENTE CTO N°16 (CASETA GUARDIA). 
 

𝐼𝐶𝑇𝑂16 =  
𝑃𝐶𝑇𝑂15

𝑉𝐿 ∗ 𝐹𝑃
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂16 =  
 3000 (𝑊)

220 (𝑉) ∗ 0.9
 

 

𝐼𝐶𝑇𝑂16 =  15.1 (𝐴) 
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3.8. CÁLCULO DE ALIMENTADOR, SUBALIMENTADOR Y 

CONDUCTORES DE ENCHUFE Y ALUMBRADO. 

3.8.1. ALIMENTADOR. 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

D1. 

Dado a que la corriente nominal es considerablemente alta, se utilizará una de las 

configuraciones de cables dispuestos en paralelo del ANEXO 3.1 del Pliego Técnico N°3 

(ver Anexos). Así: 

𝐼𝑁𝑃 =
𝐼𝑁

2
=

378 (𝐴)

2
= 126 (𝐴) 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 154 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, 

con una sección nominal de 33.6𝑚𝑚2ó 2 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 26°C – 30°C 

Factor de corrección asociado: 0.93 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 157 (𝐴) ∗ 0.93 = 143.22(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 143.22 

(A) a una temperatura entre 26°C y 30°C. 

3.8.1.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un conductor de cobre blando Coviflex XCS de 2 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 0.547 (Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.05 (KM) 

Corriente nominal I (A): 126 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 0.547 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.05(𝐾𝑀) ∗ 126(𝐴) 

𝑉𝑃 = 5.96 (𝑉) = 1.56 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.2. SUBALIMENTADOR N°1 (AGLOMERADOR). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°7.1 del Pliego técnico N°7 se obtiene el factor de dimensionamiento de 

alimentación a motores de régimen no permanente, en este caso tenemos un tipo de régimen 

variable con un periodo de funcionamiento de entre 30 – 60 minutos, por lo cual se asociará 

un favor de dimensionamiento de 1.5, así: 

𝐼𝐴𝐺𝐿𝑂𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  𝐼𝐶𝑇𝑂1 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝐼𝐴𝐺𝐿𝑂𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  99.6 (𝐴) ∗ 1.5 = 149.4 (𝐴) 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 178 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, 

con una sección nominal de 42.4 𝑚𝑚2 ó 1 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 178 (𝐴) ∗ 0.87 = 154.9 (𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RVK con una capacidad de transporte de corriente de 154.9 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.2.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 0.429(Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.0155 (KM) 

Corriente nominal I (A): 149.4 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 0.429 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.0155(𝐾𝑀) ∗ 149.4(𝐴) 

𝑉𝑃 =   1.72 (𝑉) = 0.45 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.3. SUBALIMENTADOR (INYECTOR N°1). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°7.1 del Pliego técnico N°7 se obtiene el factor de dimensionamiento de 

alimentación a motores de régimen no permanente, en este caso tenemos un tipo de régimen 

variable con un periodo de funcionamiento de más de 60 minutos, por lo cual se asociará un 

favor de dimensionamiento de 2, así: 

𝐼𝐼𝑁𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅1 =  𝐼𝐶𝑇𝑂2 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝐼𝐴𝐺𝐿𝑂𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  75.4 (𝐴) ∗ 2 = 150.8 (𝐴) 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 178 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, 

con una sección nominal de 42.4 𝑚𝑚2 ó 1 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 178 (𝐴) ∗ 0.87 = 154.9(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 154.9 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.3.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 0.429(Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.028 (KM) 

Corriente nominal I (A): 150.8 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 0.429 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.028(𝐾𝑀) ∗ 150.8(𝐴) 

𝑉𝑃 = 3.13 (𝑉) = 0.82 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.4. SUBALIMENTADOR (INYECTOR N°2). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°7.1 del Pliego técnico N°7 se obtiene el factor de dimensionamiento de 

alimentación a motores de régimen no permanente, en este caso tenemos un tipo de régimen 

variable con un periodo de funcionamiento de más de 60 minutos, por lo cual se asociará un 

favor de dimensionamiento de 2, así: 

𝐼𝐼𝑁𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅1 =  𝐼𝐶𝑇𝑂2 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝐼𝐴𝐺𝐿𝑂𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  75.4 (𝐴) ∗ 2 = 150.8 (𝐴) 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 178 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, 

con una sección nominal de 42.4𝑚𝑚2 ó 1 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 178 (𝐴) ∗ 0.87 = 154.9(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 154.9 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.4.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 0.429(Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.025 (KM) 

Corriente nominal I (A): 150.8 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 0.429 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.025(𝐾𝑀) ∗ 150.8(𝐴) 

𝑉𝑃 =  2.8 (𝑉) =  0.73 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.5. SUBALIMENTADOR (INYECTOR N°3). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°7.1 del Pliego técnico N°7 se obtiene el factor de dimensionamiento de 

alimentación a motores de régimen no permanente, en este caso tenemos un tipo de régimen 

variable con un periodo de funcionamiento de más de 60 minutos, por lo cual se asociará un 

favor de dimensionamiento de 2, así: 

𝐼𝐼𝑁𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅1 =  𝐼𝐶𝑇𝑂2 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝐼𝐴𝐺𝐿𝑂𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  75.4 (𝐴) ∗ 2 = 150.8 (𝐴) 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 178 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, 

con una sección nominal de 42.4𝑚𝑚2 ó 1 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 178 (𝐴) ∗ 0.87 = 154.9(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 154.9 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.5.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X1 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 0.429 (Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.0215 (KM) 

Corriente nominal I (A): 150.8 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 0.429 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.0215(𝐾𝑀) ∗ 150.8(𝐴) 

𝑉𝑃 =  2.4 (𝑉) =  0.63 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.6. SUBALIMENTADOR (ENFRIADOR). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°7.1 del Pliego técnico N°7 se obtiene el factor de dimensionamiento de 

alimentación a motores de régimen no permanente, en este caso tenemos un tipo de régimen 

intermitente, con un periodo de funcionamiento de más 60 minutos, por lo cual se asociará 

un favor de dimensionamiento de 1.4, así: 

𝐼𝐼𝑁𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅1 =  𝐼𝐶𝑇𝑂2 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝐼𝐴𝐺𝐿𝑂𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 =  13.3 (𝐴) ∗ 1.4 = 18.6 (𝐴) 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 28 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, con 

una sección nominal de 2.08 𝑚𝑚2 ó 14 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 28 (𝐴) ∗ 0.87 = 24.4(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 24.4 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.6.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X14 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 8.59(Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.03 (KM) 

Corriente nominal I (A): 18.6 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 8.59 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.03(𝐾𝑀) ∗ 18.6(𝐴) 

𝑉𝑃 =  8.3 (𝑉) = 2.18 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.7. SUBALIMENTADOR BANCO DE CONDENSADORES. 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

D1. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 154 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, 

con una sección nominal de 33.6 𝑚𝑚2 ó 2 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 154 (𝐴) ∗ 0.87 = 133.98 (𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 133.98 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.7.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 

 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 4X2 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 0.547(Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.01(KM) 

Corriente nominal I (A): 113.5 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 0.547 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.01(𝐾𝑀) ∗ 113.5(𝐴) 

𝑉𝑃 =  1.1(𝑉) = 0.28 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.8. CONDUCTOR CONDENSADOR 12.5 (KVAR). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

D1. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 32 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, con 

una sección nominal de 2.5 𝑚𝑚2 . 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 32 (𝐴) ∗ 0.87 = 27.84 (𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 27.84 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.8.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 3X12 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 5.41 (Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.015(KM) 

Corriente nominal I (A): 22 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 5.41 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.015(𝐾𝑀) ∗ 22(𝐴) 

𝑉𝑃 =  3.1(𝑉) = 0.81 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.9. CONDUCTOR CONDENSADOR 10 (KVAR). 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor RV-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, al ser una instalación aérea se usará el MÉTODO DE INSTALACIÓN 

D1. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 28 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, con 

una sección nominal de 2.08 𝑚𝑚2 ó 14 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 41°C – 45°C 

Factor de corrección asociado: 0.87 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 28 (𝐴) ∗ 0.87 = 24.36 (𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor RV-K con una capacidad de transporte de corriente de 24.36 

(A) a una temperatura entre 41°C y 45°C. 

3.8.9.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un cordón Coviflex XCM de 3X14 AWG. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 8.59 (Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.015(KM) 

Corriente nominal I (A): 17.375 (A) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = √3 ∗ 8.59 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.015(𝐾𝑀) ∗ 17.375(𝐴) 

𝑉𝑃 =  3.87(𝑉) = 1.01 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.10. CIRCUITOS DE ENCHUFE. 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

Para realizar el cálculo del siguiente conductor, se utilizó la corriente más alta de los circuitos 

de enchufes existente, en este caso una corriente de 22.72 (A). 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor H07Z1-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, en este caso hay presente 2 métodos de instalación, sin embargo, para 

efectos de cálculo se utilizará el método de instalación que dé como resultado una mayor 

corriente, que en este caso es el MÉTODO DE INSTALACIÓN E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 38 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, con 

una sección nominal de 5.26𝑚𝑚2 ó 10 𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 36°C – 40°C 

Factor de corrección asociado: 0.91 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 38 (𝐴) ∗ 0.91 = 34.58(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor H07Z1-K con una capacidad de transporte de corriente de 

34.58 (A) a una temperatura entre 36°C y 40°C. 

3.8.10.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un conductor H07Z1-K eco-revi libre de halógenos de 6𝑚𝑚2. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 3.3 (Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.03555 (KM) 

Corriente nominal I (A): 22.72 (A) 

𝑉𝑃 = 2 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = 2 ∗ 3.3 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.03555(𝐾𝑀) ∗ 22.72(𝐴) 

𝑉𝑃 = 5.33 (𝑉) = 2.42 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.8.11. CIRCUITOS DE ALUMBRADO. 
 

Para determinar el conductor hay que considerar los siguientes factores: 

Para realizar el cálculo del siguiente conductor, se utilizó la corriente más alta de los circuitos 

de enchufes existente, en este caso una corriente de 8 (A). 

De la tabla N°4.2 del Pliego técnico N°4, determinamos el tipo de conductor, en este caso 

será un conductor H07Z1-K. 

Del apartado “NOTAS” de la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4, obtenemos el método de 

instalación a utilizar, en este caso hay presente 2 métodos de instalación, sin embargo, para 

efectos de cálculo se utilizará el método de instalación que dé como resultado una mayor 

corriente, que en este caso es el MÉTODO DE INSTALACIÓN E. 

De la tabla N°4.4 del Pliego técnico N°4 obtenemos la capacidad de transporte de corriente 

de conductores de cobre aislados, de esta obtenemos el siguiente dato: 

Corriente nominal del conductor: 22 (A) de capacidad de transporte de corriente a 30°C, con 

una sección nominal de 2.08𝑚𝑚2ó 14𝐴𝑊𝐺. 

De la tabla N°4.7 del Pliego técnico N°4 obtenemos el factor de corrección de capacidad de 

transporte de corriente ft por variación de temperatura ambiente, de esta obtenemos el 

siguiente dato: 

Temperatura más alta durante el año (aproximadamente): 36°C – 40°C 

Factor de corrección asociado: 0.91 

Ahora se realiza el cálculo, para ello se multiplicará la corriente nominal del conductor por 

el factor de corrección, así: 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝐼𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝐷 ∗ 𝐹𝐶 

𝐼𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 22 (𝐴) ∗ 0.91 = 20.02(𝐴) 
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Con esto tenemos un conductor H07Z1-K con una capacidad de transporte de corriente de 

20.02 (A) a una temperatura entre 36°C y 40°C. 

3.8.11.1. CAÍDA DE TENSIÓN. 
 

Se utilizará un conductor H07Z1-K eco-revi libre de halógenos de 2.5𝑚𝑚2. 

Datos: 

Resistencia eléctrica nominal R (Ω/KM): 7.98 (Ω/KM) 

Distancia L (KM): 0.03305 (KM) 

Corriente nominal I (A): 8 (A) 

𝑉𝑃 = 2 ∗ 𝑅 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 𝐿(𝐾𝑀) ∗ 𝐼(𝐴) 

𝑉𝑃 = 2 ∗ 7.98 (
Ω

𝐾𝑀
) ∗ 0.03305(𝐾𝑀) ∗ 8(𝐴) 

𝑉𝑃 = 4.22 (𝑉) = 1.91 % 

Con este resultado podemos decir que este conductor cumple con el rango de pérdida mínima 

de voltaje establecido por la normativa eléctrica. 
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3.9. CANALIZACIONES. 
 

La canalización en general se ejecutará por medio de escalerilla portaconductores de 

3000x300x100mm. 

El circuito N°1 se canalizará mediante escalerilla portaconductores. Todo esto de acuerdo 

con el punto 7.11 del Pliego técnico N°4. 

El circuito N°2 se canalizará mediante escalerilla portaconductores. Todo esto de acuerdo 

con el punto 7.11 y del Pliego técnico N°4. 

El circuito N°3 se canalizará mediante escalerilla portaconductores. Todo esto de acuerdo 

con el punto 7.11 del Pliego técnico N°4. 

El circuito N°4 se canalizará mediante escalerilla portaconductores. Todo esto de acuerdo 

con el punto 7.11 del Pliego técnico N°4. 

El circuito N°5 se canalizará mediante escalerilla portaconductores. Todo esto de acuerdo 

con el punto 7.11 del Pliego técnico N°4. 

El circuito N°6 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 2.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°7 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 2.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°8 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 2.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°9 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 2.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 
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El circuito N°10 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 25mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 6𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°11 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 1.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°12 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 1.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°13 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 1.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°14 se canalizará mediante escalerilla portaconductores, y la llegada a los 

circuitos se realizará por medio de tubería de acero galvanizado de 20mm, ya que en esta 

caben hasta 5 conductores de sección 2.5𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con los puntos 7.11 y 

7.16 Pliego técnico N°4. 

El circuito N°15 se canalizará mediante escalerilla portaconductores. Todo esto de acuerdo 

con el punto 7.11 del Pliego técnico N°4. 

El circuito N°16 se canalizará mediante tubería de PVC de 75𝑚𝑚2, ya que en esta caben 

hasta 5 conductores de sección 6𝑚𝑚2. Todo esto de acuerdo con el punto 7.16 del Pliego 

técnico N°4. 
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3.10. CÁLCULO DEL CONDENSADOR. 
 

DATOS: 

P TOTAL = 199.22 (KW) 

P TOTAL 75% = 199.22 ∗ 0.75 = 149.4 (𝐾𝑊) 

S TOTAL = 
𝑃

𝐹𝑃
=

199.22 (𝐾𝑊)

0.8
= 249 (𝐾𝑉𝐴) 

S TOTAL 75% = 249 ∗ 0.75 = 186.75 (𝐾𝑉𝐴) 

 

FACTOR DE POTENCIA SIN MEJORAR. 

𝐶𝑂𝑆𝜑1 =
149.4 (𝐾𝑊)

186.75 (𝐾𝑉𝐴)
= 0.8 

 

ÁNGULO. 

∡ = 𝑐𝑜𝑠−1(0.8) = 36.86° 

 

FACTOR DE POTENCIA MEJORADO. 

𝐶𝑂𝑆𝜑2 = 0.95 

 

ÁNGULO. 

∡ = 𝑐𝑜𝑠−1(0.95) = 18.19° 

 

POTENCIA APARENTE CON FACTOR DE POTENCIA MEJORADO. 

𝑃𝑇75%

𝐶𝑂𝑆𝜑2
=

149.4

0.95
= 157.3 (𝐾𝑉𝐴) 
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POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA SIN MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA. 

𝑄1 = 𝑆1 ∗ sin(𝜑1) 

𝑄1 = 186.75 (𝐾𝑉𝐴) ∗ sin(36.86°) 

𝑄1 = 112 (𝐾𝑉𝐴𝑅) 

 

POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA CON EL FACTOR DE POTENCIA 

MEJORADO. 

𝑄2 = 𝑆2 ∗ sin(𝜑2) 

𝑄2 = 157.3 (𝐾𝑉𝐴) ∗ sin(18.19°) 

𝑄2 = 49.1 (𝐾𝑉𝐴𝑅) 

 

POTENCIA RECTIVA APORTADA POR EL CONDENSADOR. 

 

𝑄𝑐 = 𝑄1 − 𝑄2 

 

𝑄𝑐 = 112 − 49.1 = 62.9 ~63 (𝐾𝑉𝐴𝑅) 

 

CAPACITANCIA DEL BANCO DE CONDENSADORES. 

 

𝐶 =
𝑄𝑐

𝑉2 ∗ 2𝜋 ∗ 𝑓
 

𝐶 =
63000 (𝑉𝐴𝑅)

3802 (𝑉) ∗ 2𝜋 ∗ 50(𝐻𝑍)
 

𝐶 = 1388 ~1400 𝜇𝑓 
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3.11. TABLEROS. 

3.11.1. TABLERO GENERAL. 
 

Se utilizará un gabinete auto soportado de 2000x800x400, grado IP55. 

3.11.2. TABLERO DE FUERZA Y ALUMBRADO. 
 

Se utilizará un gabinete auto soportado de 2000x800x400, grado IP55. 

3.11.3. TABLERO CONDENSADOR. 
 

Se utilizará un tablero de 1000x800x300mm con grado de protección IP66. 

3.11.4. TABLERO CASETA. 
 

Se utilizará un tablero embutido de 12 módulos de 280X230X100mm con grado de 

protección IP40. 
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3.12. ILUMINACIÓN (SOFTWARE DIALUX). 
Para determinar los valores mínimos de lux requeridos para los distintos sectores del lugar 

se utilizaron los valores establecidos en el Pliego Técnico N°10 en el ANEXO 10.1, en 

nuestro caso se utilizarán los ítems 1 y 5. 

3.12.1. SECTOR: ÁREA DE TRABAJO 1° PISO (INYECTORES) 

(S=20.225X18.35M; H=3M). 
 

Nivel de iluminación requerido: 200 (lux) 

Equipo a utilizar: Campana UFO 150 (W), según indicaciones del software se utilizarán 8 

equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 317 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 

3.12.2. SECTOR: AGLOMERADOR (S=5X7.95 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerido: 200 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo estanco LED 36 (W), según indicaciones del software se utilizarán 

4 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 224 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 
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3.12.3. SECTOR: TALLER (S=3.975X13.3 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerido: 200 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo estanco LED 36 (W), según indicaciones del software se utilizarán 

6 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 205 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 

3.12.4. SECTOR: CASINO (S=5.95X5 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerido: 500 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo estanco LED 36 (W), según indicaciones del software se utilizarán 

6 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 602 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 

3.12.5. SECTOR: VESTUARIO (S=1.975X2.475 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerido: 200 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo LED embutido 18 (W), según indicaciones del software se 

utilizarán 2 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 207 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 
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3.12.6. SECTOR: BAÑO 1(S=1.975X2.475 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerid: 200 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo LED embutido 18 (W), según indicaciones del software se 

utilizarán 2 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 207 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 

3.12.7. SECTOR: EXTERIOR (S=1.975X2.475 (M); H=2.5 (M). 
 

Equipo a utilizar: Proyector de área LED  50 (W), se utilizarán 5 equipos, y estos irán 

distribuidos de tal forma de iluminar la periferia de la planta de trabajo. 

3.12.8. SECTOR: RECEPCIÓN (S=1.65X2 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerid: 300 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo LED embutido 18 (W), según indicaciones del software se 

utilizarán 2 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 351 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 

3.12.9. SECTOR: BAÑO 2(S=1.25X2 (M); H=2.5 (M). 
 

Nivel de iluminación requerid: 200 (lux) 

Equipo a utilizar: Equipo LED embutido 18 (W), según indicaciones del software se 

utilizarán 2 equipos, y se distribuirán de manera uniforme dentro del sector. 

Nivel de iluminación obtenido: 248 (lux) 

Con este resultado podemos decir que cumple con los valores mínimos establecidos por los 

Pliegos Técnicos. 
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3.13. PUESTA A TIERRA. 

3.13.1. DISEÑO DE LA MALLA. 
 

Dado el hecho de que trabajaremos con una subestación eléctrica trifásica aérea de una 

potencia de 150(KVA) y 13,2(KV). Cumpliremos con los requerimientos principales para 

poder llevar a cabo este trabajo, los cuales son: 

• Poder diseñar una puesta a tierra que nos permita tener menos o igual a 15(Ω). 

• Que la tensión ofrecida por la malla sea menor a la tensión de toque tolerable por el 

ser humano. 

• Que la tensión de toque de la malla sea menor a la tensión de paso. 

Se realizará la unión de dos puntos que son la tierra de protección del lado de AT con el 

neutro del lado de BT. Esto es un sistema de protección llamado sistema de neutralización el 

cual está establecido por el Pliego técnico N°5, en el punto 6.4.3 que nos declara que es 

permitido el uso de la tierra de protección del lado de AT como tierra de servicio del lado de 

BT. 

En esta subestación trifásica aérea se utilizará como elemento de protección fusibles aéreos. 

Por lo que utilizaremos este elemento de protección por el lado de AT. Para ello debemos 

calcular la In en el lado de AT para así poder dimensionar el fusible. 

3.13.2. PERFIL DEL TERRENO. 
 

Según información sobre el terreno, este consta de un área de tierra blanda, por lo que, según 

datos de la tabla N°6.2 del Pliego Técnico Normativo RIC N°6: Puesta a tierra y enlace 

equipotencial, que hace referencia a los valores orientativos de la resistividad en función del 

terreno, la naturaleza del terreno que asociaremos corresponderá a “Margas y arcillas 

compactas”, con un valor de resistividad entre 100 y 200 (Ω/m). Para efectos de cálculos se 

tomará en consideración una resistividad de 105 (Ω/m). 
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3.13.3. CÁLCULO DEL FUSIBLE. 
 

DATOS. 

Sistema de media en MT = 13.2 (KV) 

Subestación = 150 (KVA) 

El fusible de AT es de tipo T, este se dimensiona considerando el tipo de carga que se va a 

conectar en AT, y el factor de dimensionamiento varía entre 1.25 y 2 veces la corriente 

nominal. 

𝑆 = √3 ∗ 𝑉𝐴𝑇 ∗ 𝐼 

𝐼 =
𝑆

√3 ∗ 𝑉𝐴𝑇

 

𝐼 =
150000 (𝑉𝐴)

√3 ∗ 13200 (𝑉)
 

𝐼 = 6.6 (𝐴) 

Consideramos que hay una cantidad de 5 motores, y otros equipos, asociaremos un factor de 

1.5. 

𝐼𝑓 = 𝐼 ∗ 1.5 

𝐼𝑓 = 6.6 (𝐴) ∗ 1.5 

𝐼𝑓 = 9.9 ~ 10 (𝐴) 

Dado a que tenemos que ajustarnos a lo que existe en el mercado, utilizaremos un fusible que 

tenga una corriente nominal lo más cercano a los 9.9 (A). Eligiendo un fusible de 10 (A) tipo 

T. 

Se determinará un tiempo de operación de 0.1 segundo para el fusible, con una corriente de 

falla de 100 A según rangos de operación. 

 

 

Para calcular la corriente de falla del fusible debemos considerar el voltaje de fase en AT, la 

resistencia de neutro y la resistencia de la puesta a tierra que como ya mencionamos tendrá 

un valor de 15(Ω) el cual será nuestro valor de diseño. 
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3.13.4. CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE FALLA DEL FUSIBLE. 
 

Según lo dicho en la Norma Pliego técnico N°6, en el punto 6.2, este sistema de 

neutralización debe tener una resistencia de puesta a tierra menor o igual a 20(Ω) la cual 

debemos cumplir de forma obligatoria, considerando lo anterior, para nuestro caso 

tomaremos como referencia una puesta a tierra de 15(Ω) la cual estará dentro del 

cumplimiento de la norma, y para efectos de cálculo se considerará una resistencia de neutro 

de 5(Ω). 

𝐼𝑓 =

𝑉𝐹𝐴𝑇

√3
𝑅𝑁 + 𝑅𝑃𝑇

 

𝐼𝑓 =

13200 (𝑉)

√3
5 (Ω) + 15(Ω)

 

𝐼𝑓 = 381.05 (𝐴) 

3.13.5. RESISTIVIDAD DEL SUELO. 
Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 = 105 (Ω) P1 = 2800 (Ω) 

H1 = 0.4 (m) 

P3 = ∞ (Ω) 

H2 = 0.8 (m) 

H3 = ∞ (m) 

Figura N°3.1 ilustración del perfil del terreno. Fuente: elaboración propia. 
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3.13.6. PROPUESTA DE DISEÑO. 
 

Nuestra puesta a tierra tendrá un reticulado uniforme el cual será de 6X6 (m) con un largo 

del reticulado interno correspondiente a 2 (m), tal y como se muestra en la imagen. 

DATOS: 

Resistividad de cálculo (Pc) = 105 (Ω - m) 

Enterramiento de la malla (H) = 0.8 (m) 

Resistividad de la superficie (Ps) =2800 (Ω - m) 

CÁLCULO. 

P1 = 70 (Ω - m) 

H1 = 0.8 (m) 

K = 0.85 

𝑃2 = 70 ∗  
1 − 0.85

1 + 0.85
 

𝑃2 = 5.67 (Ω ) 

𝑃𝑐 = 70 ∗ 1.5 

𝑃𝑐 = 105 (Ω −  m) 
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3.13.7. CORRIENTE PERMISIBLE POR EL CUERPO HUMANO. 
Resistencia del cuerpo humano (Rk) = 1000 (Ω) 

La corriente permisible por el cuerpo humano con un tiempo de permanencia de 2 (s) 

𝐼𝑃𝐸𝑅𝑀𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 = √
0.0135

𝑇
 

𝐼𝑃𝐸𝑅𝑀𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 = √
0.0135

2
 

𝐼𝑃𝐸𝑅𝑀𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 = 0.082 (𝐴) 

 

3.13.8. TENSIONES DE TOQUE Y DE PASO TOLERABLES. 
 

DATOS 

Ps = 2800 (Ω - m) (ripio de 1/2") 

3.13.9. TENSIÓN DE TOQUE (Et). 
 

𝐸𝑡 = 𝐼 ∗ (𝑅𝑘 + 1.5 ∗ 𝑃𝑠) 

𝐸𝑡 = 0.082 ∗ (1000 + 1.5 ∗ 2800) 

𝐸𝑡 = 426.4 (𝑉) 

 

3.13.10. TENSIÓN DE PASO (Ep). 
 

𝐸𝑝 = 𝐼 ∗ (𝑅𝑘 + 6 ∗ 2800) 

𝐸𝑝 = 0.082 ∗ (1000 + 6 ∗ 2800) 

𝐸𝑝 = 1459.6 (𝑉) 

 



 

64 

 

3.13.11. CONFIGURACIÓN DE LA MALLA. 
 

Área de la malla (A) = 6x6 (m) = 36 (m2) 

Longitud total del conductor tipo B blando AWG (L) = (4x6 m) + (4x6 m) = 48 (m) (siempre 

considerar un 5% más de conductor). 

 

3.13.12. RESISTENCIA EQUIVALENTE DE LA PUESTA A TIERRA 

(R). 

𝑟 = √
𝐴

𝜋
 

𝑟 = √
36

𝜋
 

𝑟 = 3.38 

𝑅 =
𝜌

4𝑟
+

𝜌𝑐

𝐿
 

𝑅 =
105

4 ∗ 3.38
+

105

48
 

𝑅 = 9.95 ≈ 10 (Ω) 
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3.13.13. TENSIÓN DE MALLA (Em). 
Es la tensión máxima que podría aparecer sobre la malla en el instante de una circulación de 

corriente de falla por ella. 

𝐸𝑚 =
𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝜌 ∗ 𝐼

𝐿
 

 

 

Donde: 

𝐾𝑖 es el factor de irregularidad de la distribución de la corriente de la malla; 

Ki = 0.65 + 0.172 x n. 

𝐾𝑚 es el factor de distribución de tensión. 

𝐾𝑚 =
1

𝜋
+ 𝐼𝑛

𝐷2

16ℎ𝑑
+ (𝐾𝑚)𝑛 

Donde: 

D es la distancia media entre conductores paralelos del mismo lado (2 m) 

d es el diámetro del conductor (0.2294 m) 

h es la profundidad de enterramiento (0.8 m) 

 

𝐾𝑚 =
1

𝜋
+ 𝐼𝑛

22

16 ∗ 0.8 ∗ 0.66
+ (−0.149606) 

𝐾𝑚 = 0.064 

 

𝐾𝑖 = 0.65 + 0.172 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 (4) 

𝐾𝑖 = 0.65 + 0.172 ∗ 4 

𝐾𝑖 = 1.338 
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𝐸𝑚 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝜌 ∗
𝐼𝑓

𝐿
 

𝐸𝑚 = 0.064 ∗ 1.338 ∗ 105 ∗
481

48
 

𝐸𝑚 = 90.1 (𝑉) 

Como Em < Ep, se puede que decir que cumple con la condición. 

 

3.13.14. FACTORES PARA CÁLCULO DE RED DE TIERRA. 
(Km)n es la constante de reducción de la serie matemática, que se obtiene de la tabla adjunta. 

N° de conductores Tabla N°1 

(Km)n 

Tabla N°2 

(Ks)n 

3 -0.091572 0.500000 

4 -0.149606 0.833333 

5 -0.192111 1.083330 

6 -0.225648 1.283330 

7 -0.253345 1.450000 

8 -0.276934 1.592860 

9 -0.297477 1.717860 

10 -0.315671 1.828970 

11 -0.332000 1.928970 

12 -0.346806 2.019870 

13 -0.360353 2.213210 

14 -0.372837 2.180130 

15 -0.384413 2.251560 

16 -0.395205 2.318220 

17 -0.405311 2.380720 

18 -0.414818 2.439550 

19 -0.423780 2.495100 

20 -0.432269 2.547730 

21 -0.440328 2.597730 

22 -0.447998 2.645350 

23 -0.455316 2.690810 

24 -0.462312 2.734280 

25 -0.469014 2.775950 

26 -0.475445 2.815950 
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27 -0.481626 2.854410 

28 -0.487576 2.891450 

29 -0.493311 2.927160 

30 -0.498847 2.961640 

31 -0.504194 2.994980 

32 -0.509373 3.027240 

33 -0.514386 3.058490 

34 -0.519246 3.088790 

35 -0.523961 3.118200 

36 -0.528542 3.146770 

37 -0.532974 3.174550 

38 -0.537325 3.201570 

39 -0.541541 3.227890 

40 -0.545648 3.253530 

41 -0.549652 3.278530 

42 -0.553558 3.302920 

43 -0.557370 3.326730 

44 -0.561093 3.349990 

 

Tabla N°3.1 factores para cálculo de red de tierra. Fuente: elaboración propia. 

 

En la periferia de la subestación, la tensión de paso constituye el valor a controlar, la tensión 

de toque que ofrece la malla está dada por: 

𝐸𝑡𝑚 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝜌 ∗
𝐼𝑓

𝐿
 

𝐸𝑡𝑚 = 0.523 ∗ 1.338 ∗ 105 ∗
481

48
 

𝐸𝑡𝑚 = 736.3 (𝑉) 

Como Etm < Et, se puede que decir que cumple con la condición. 

El conductor será de cobre desnudo tipo B con sección de 26.7 mm2. Este conductor está 

normalizado para las mallas a tierra. 
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3.13.15. CORRIENTE DEL CONDUCTOR (I). 
DATOS 

S = 26.7 (mm2) 

t = 0.8 (s) 

d = 0.2294 (m) 

I admisible en cobre a 40°C = 125 (A) 
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3.14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3.14.1. PROTECCIONES. 

3.14.1.1. PROTECCIÓN MEDIDOR. 
 

La corriente nominal es de 378 (A), por lo tanto, la protección del medidor será una 

protección magnetotérmica tetrapolar de 4X630 (A) SCHNEIDER, 36 KA, curva C, 

regulable de 250 a 630 (A). 

3.14.1.2. PROTECCIÓN TABLERO GENERAL. 
 

La corriente nominal es de 378 (A), por lo tanto, la protección del tablero general será una 

protección magnetotérmica trifásica de 3X630 (A) SCHNEIDER, 36KA, curva C, regulable 

de 250 a 630 (A). 

3.14.1.3. PROTECCIÓN CTO N°1. 
 

La corriente nominal es de 99.6 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°1 será una 

protección magnetotérmica trifásica de 3X160 (A) SCHNEIDER, 25KA, curva C, regulable 

de 80 a 160 (A). 

3.14.1.4. PROTECCIÓN CTO N°2. 
 

La corriente nominal es de 75.4 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°2 será una 

protección magnetotérmica trifásica de 3X100 (A) SCHNEIDER, 25 KA, curva c, regulable 

de 70 a 100 (A). 

3.14.1.5. PROTECCIÓN CTO N°3. 
 

La corriente nominal es de 75.4 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°2 será una 

protección magnetotérmica trifásica de 3X100 (A) SCHNEIDER, 25 KA, curva c, regulable 

de 70 a 100 (A). 
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3.14.1.6. PROTECCIÓN CTO N°4. 
 

La corriente nominal es de 75.4 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°2 será una 

protección magnetotérmica trifásica de 3X100 (A) SCHNEIDER, 25 KA, curva c, regulable 

de 70 a 100 (A). 

3.14.1.7. PROTECCIÓN CTO N°5. 
 

La corriente nominal es de 13.3 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°5 será una 

protección magnetotérmica trifásica de 3X20 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. 

3.14.1.8. PROTECCIÓN CTO N°6. 
 

La corriente nominal es de 7.6 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°6 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X16 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 

3.14.1.9. PROTECCIÓN CTO N°7. 
 

La corriente nominal es de 10.1 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°7 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X16 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. 

3.14.1.10. PROTECCIÓN CTO N°8. 
 

La corriente nominal es de 10.1 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°8 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X16 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. 

3.14.1.11. PROTECCIÓN CTO N°9. 
 

La corriente nominal es de 10.1 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°9 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X16 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. 
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3.14.1.12. PROTECCIÓN CTO N°10. 
 

La corriente nominal es de 22.7 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°10 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X25 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 

3.14.1.13. PROTECCIÓN CTO N°11. 
 

La corriente nominal es de 8 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°11 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X10 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 

3.14.1.14. PROTECCIÓN CTO N°12. 
 

La corriente nominal es de 2.8 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°12 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X10 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 

3.14.1.15. PROTECCIÓN CTO N°13. 
 

La corriente nominal es de 1.2 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°13 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X10 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 

3.14.1.16. PROTECCIÓN CTO N°14. 
 

La corriente nominal es de 0.8 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°14 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X10 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 
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3.14.1.17. PROTECCIÓN CTO N°15. 
 

La corriente nominal es de 113.5 (A), por lo tanto, la protección general del circuito N°15 

será una protección magnetotérmica trifásica de 3X125 (A) SCHNEIDER, 25 KA, curva c, 

regulable de 87.5 a 125 (A). 

Para los condensadores de 12.5 KVAR se utilizará una protección magnetotérmica de 3X25 

(A) SCHNEIDER, KA, curva C. 

Para los condensadores de 10 KVAR se utilizará una protección magnetotérmica de 3X20 

(A) SCHNEIDER, KA, curva C. 

3.14.1.18. PROTECCIÓN CTO N°16. 
 

La corriente nominal es de 15.1 (A), por lo tanto, la protección del circuito N°16 será una 

protección magnetotérmica monofásica de 1X16 (A) SCHNEIDER, 10 KA, curva c. Y, 

además, se considerará una protección diferencial de 2X25 (A) SCHNEIDER. 

3.14.2. REGULADOR DE FACTOR DE POTENCIA. 
 

Para regular el factor de potencia que se aplique a la instalación se utilizará un regulador de 

factor de potencia Varlogic R6 marca Schneider. 

3.14.3. INDUCTANCIAS (REACTORES DESINTONIZADOS SAH). 
 

A modo de eliminar la contaminación armónica producida por los condensadores se 

utilizarán reactores desintonizados, es decir, se usarán inductancias. Se conectará una 

inductancia por cada condensador considerado en la instalación. Cabe mencionar que el valor 

de la inductancia será del valor más cercano al condensador. En este caso se utilizarán 

inductancias de 12.5 KVAR. 
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3.14.4. CANALIZACIONES. 
 

Para la canalización del alimentador (que contempla desde el empalme hasta el tablero 

general #1) se realizará de manera subterránea mediante tubería de PVC de 110 mm. 

Para la canalización de los subalimentadores (que contemplan la totalidad del interior y 

exterior del galpón) se realizará mediante escalerilla porta conductores de 300X100 mm y de 

200X100 mm. 

Para la canalización del subalimentador que contempla la caseta de guardia, se canalizará de 

manera subterránea de PVC de 75 mm. 

Para la derivación desde la escalerilla hasta los distintos circuitos, se utilizará tubería de acero 

galvanizado de 20 mm. 

3.14.5. FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
 

Toda la ferretería a utilizar será galvanizada. 

En el uso de pernos se debe considerar el uso de golillas. 

En el uso de tornillos en concreto se debe considerar tarugos para su anclaje. 

Para el uso de tornillos en metal se utilizarán tornillos autoperforantes. 

 

 

 

 



 
 

3.15. CUBICACIÓN DE MATERIALES. 

 

Figura N°3.2 ilustración de tabla de cubicación de materiales para planta productora de esquineros plásticos. Fuente: elaboración propia. 
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Figura N°3.3 ilustración de tabla de cubicación de materiales para planta productora de esquineros plásticos (continuación). Fuente: elaboración propia. 
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Figura N°3.4 ilustración de tabla de cubicación de materiales para planta productora de esquineros plásticos (continuación). Fuente: elaboración propia. 
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Figura N°3.5 ilustración de tabla de cubicación de materiales para planta productora de esquineros plásticos (continuación). Fuente: elaboración propia. 



 
 

3.16. PLANOS. 
 

 

Figura N°3.6 ilustración de planos eléctricos de planta productora de esquineros plásticos. Fuente: 

elaboración propia. 
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4.1.  CONCLUSIÓN.  
 

Como podemos observar del proyecto presentado, consta de varios procesos para la 

elaboración de este, como lo son los estudios previos de cargas, el estudio de normativas 

eléctricas vigentes que apliquen al proyecto a realizar. También cabe mencionar que para 

diseñar este proyecto se deben considerar el uso de cálculos y fórmulas para determinar los 

distintos elementos y componentes que se utilizarán para la composición de la instalación 

con los valores más precisos posibles. 

Todo lo desarrollado a lo largo de este proyecto fue realizado en base a datos reales de la 

planta, y todos los componentes calculados y seleccionados son utilizables para la ejecución 

de este proyecto. 

No debemos olvidar los pros y los contras de este proyecto. Por ejemplo: una de las 

desventajas que presenta este proyecto es que no cuenta con un sistema de respaldo de 

emergencia en caso de un corte de energía eléctrica, por lo que solo cuenta con un ciclo de 

trabajo continuo hasta que ocurra alguna falla eléctrica o algún evento natural. También cabe 

mencionar que este proyecto no trabaja con ningún tipo de energía limpia. 

Por otro lado, una de las ventajas que presenta el proyecto es que con toda la implementación 

investigada y calculada es viable, cuenta con la certificación correspondiente para la 

ejecución completa del proyecto. Otra ventaja que presenta es que con el sistema de 

regulación de factor de potencia se evitará la disminución de este, y así evitar las tarifas por 

bajada de factor de potencia. También cabe mencionar que con toda la implementación el 

sistema funcionará de manera eficaz y sin aparentes fallas. 
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5.1. ANEXOS. 
En este apartado se mencionarán las tablas utilizadas para determinar los distintos valores, 

condiciones y/o requerimientos mínimos para la elaboración del proyecto a realizar. 

5.1.1. ANEXOS: PLIEGOS TÉCNICOS. 

5.1.2. PLIEGO TÉCNICO N°2: TABLEROS ELÉCTRICOS 

5.1.2.1. ANEXO 2.3: VERIFICACIONES DE DISEÑO Y PRUEBAS DE 

RUTINA PARA TABLERO. 

 

Figura N°5.1 ilustración referencial de tabla del anexo N°2.3. Fuente: pliego normativo técnico N°2. 
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5.1.3. PLIEGO TÉCNICO N°3: ALIMENTADORES Y DEMANDA DE UNA 

INSTALACIÓN. 

5.1.3.1. TABLA 3.1: FACTORES DE DEMANDA PARA CÁLCULO DE 

ALIMENTADORES DE ALUMBRADO. 
 

 

Figura N°5.2 ilustración referencial de tabla N°3.1. Fuente: pliego normativo técnico N°3. 
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5.1.3.2. ANEXO 3.1: CONFIGURACIONES DE CABLES DISPUESTOS 

EN PARALELO. 
 

 

Figura N°5.3 ilustración de configuración de cables dispuestos en paralelo. Fuente: pliego normativo 

técnico N°3, anexo 3.1. 
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5.1.4. PLIEGO TÉCNICO N°4: CONDUTORES, MATERIALES Y 

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN. 

5.1.4.1. TABLA N°4.2: CARATERÍSTICAS Y CONDICIONES DE USO 

DE CONDUCTORES AISLADOS. 
 

 

 

Figura N°5.4 ilustración referencial de tabla N°4.2. Fuente: pliego normativo técnico N°4. 
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5.1.4.2. TABLA N°4.4: CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE CORRIENTE 

DE CONDUCTORES DE COBRE AISLADO. 
 

 

Figura N°5.5 ilustración referencial de tabla N°4.4. Fuente: pliego normativo técnico N°4. 
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5.1.4.3. TABLA N°4.4 (CONTINUACIÓN). 
 

 

Figura N°5.6 ilustración referencial de tabla N°4.4 (continuación). Fuente: pliego normativo técnico N°5. 
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5.1.4.4. TABLA N°4.4 (APARTADO “NOTAS”): CARACTERÍSTICAS DE 

LOS DISTINTOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 
 

 

Figura N°5.7 ilustración referencial de tabla N°4.4 (apartado notas). Fuente: pliego normativo técnico 

N°4. 
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5.1.4.5. TABLA N°4.7: FACTORES DE CORRECCIÓN DE CAPACIDAD 

DE TRANSPORTE DE CORRIENTE FT POR VARIACIÓN DE 

TEMPERATURA AMBIENTE. 

 

Figura N°5.8 ilustración referencial de tabla N°4.7. Fuente: pliego normativo técnico N°4. 
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5.1.4.6. TABLA N°4.8: ELECCIÓN DE CANALIZACIONES. 
 

 

Figura N°5.9 ilustración referencial de tabla N°4.8. Fuente: pliego normativo técnico N°4. 
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5.1.4.7. TABLA N°4.9: SITUACIÓN DE LAS CANALIZACIONES. 
 

 

Figura N°5.10 ilustración referencial de tabla N°4.9. Fuente: pliego normativo técnico N°4. 
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5.1.4.8. TABLA N°4.17: CABLES DE USO INTERIOR DOMICILIARIOS, 

SECCIÓN MILIMÉTRICA. 
 

 

Figura N°5.11 ilustración referencial de tabla N°4.17. Fuente: pliego normativo técnico N°4. 
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5.1.4.9. ANEXO 4.5: CÁMARAS – LÁMINA 2 DE 5: CÁMARA TIPO B Y 

C. 
 

 

Figura N°5.12 ilustración de cámaras tipo B y C. Fuente: pliego normativo técnico N°4, anexo 4.5. 
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5.1.5. PLIEGO TÉCNICO N°7: INSTALACIÓN DE EQUIPOS. 

5.1.5.1. TABLA N°7.1: FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO DE 

ALIMENTACIÓN A MOTORES DE REGIMEN NO 

PERMANENTE. 
 

 

Figura N°5.13 ilustración referencial de tabla N°7.1. Fuente: pliego normativo técnico N°7. 

 

5.1.6. PLIEGO TÉCNICO N°10: INSTALACIONES DE USO GENERAL. 

5.1.6.1. ANEXO 10.1: ILUMINACIÓN EN LUGARES DE TRABAJO 

PARA INTERIORES, TAREAS Y ACTIVIDADES (TABLA 

N°1.2; N 1.3 Y N°5.2). 

5.1.6.1.1. TABLA N°1.2 (SALAS DE DESCANSO, SANITARIAS T DE 

PRIMEROS AUXILIOS). 
 

 

Figura N°5.14 ilustración referencial de tabla N°1.2. Fuente: pliego normativo técnico N°10, anexo 10.1. 
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5.1.6.1.2. TABLA N°1.3 (SALAS DE CONTROL). 
 

 

Figura N°5.15 ilustración referencial de tabla N°1.3. Fuente: pliego normativo técnico N°10, anexo 10.1. 

 

5.1.6.1.3. TABLA N°5.2 (RESTAURANTES Y HOTELES). 
 

 

Figura N°5.16 ilustración referencial de tabla N°5.2. Fuente: pliego normativo técnico N°10, anexo 10.1. 
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5.2. FICHAS TÉCNICAS. 
 

A continuación, se mostrarán las fichas de las protecciones, condensadores y regulador de 

factor de potencia que se utilizarán en este proyecto. 

5.2.1. FUSIBLE AT  
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5.2.2. BREAKER TETRAPOLAR 4X630 (A) REG. 250 – 630 (A) 

(PROTECC. MEDIDOR). 
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5.2.3. BREAKER TRIFÁSICO 3X630 (A) REG. 250 – 630 (A) (PROTECC. 

TABLERO GENERAL). 
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5.2.4. BREAKER TRIFÁSICO 3X160 (A) REG. 80 – 160 (A) (PROTECC. 

AGLOMERADOR). 
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5.2.5. BREAKER TRIFÁSICO 3X125 (A) REG. 87.5 – 125 (A) (PROTECC. 

BANCO DE CONDENSADORES). 

 

 

 

 



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

5.2.6. BREAKER TRIFÁSICO 3X100 (A) REG. 70 – 100 (A) (PROTECC. 

INYECTORES). 
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5.2.7. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA TRIFÁSICA 3X25 (A) 

(PROTECC. COND. 10 KVAR). 
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5.2.8. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA TRIFÁSICA 3X20 (A) 

(PROTECC. COND. 12.5 KVAR). 
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5.2.9. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA MONOFÁSICA 1X25 (A). 
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5.2.10. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA MONOFÁSICA 1X16 

(A). 

 

 



 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

5.2.11. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA MONOFÁSICA 1X10 

(A). 
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5.2.12. PROTECCIÓN DIFERENCIAL BIFÁSICA 2X25 (A). 
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5.2.13. REGULADOR DE FACTOR DE POTENCIA. 
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5.2.14. INDUCTANCIA (REACTORES DESINTONIZADOS SAH). 
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5.2.15. CONDENSADOR 12.5 KVAR. 
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5.2.16. CONDENSADOR 10 KVAR. 
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