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CAPITULO I

1.1 RESUMEN

El proyecto de control y automatización de una unidad de enfriamiento para la
conservación de productos terminados de la heladería Topsy consiste en un

tablero en cuyo interior se encuentran los distintos dispositivos eléctricos tanto de
protecc¡ón, control, fuerza e indicación.

Pero también se cuenta con la unidad de enfriamiento que cons¡ste en el

compresor, evaporador, resistencias, ventilador y sensores PT 100 ubicados en el

área de almacenamiento con los cuales se va a poder mod¡f¡car la variable física,
para este caso la temperatura.

Por una parte, se cuenta con un sensor el cual le va a indicar al controlador
ubicado en el tablero la temperatura amb¡ente, y el controlador va a tomar las

decisiones de encender o apagar a la unidad de enfriamiento.

Logrando así mantener un constante monitoreo de la temperatura, también se van

a poder programar etapas de congelación y descongelación según las

necesidades por parte de la empresa.

Además se cuenta con un supervisor de fases el cual se encargara de proteger al

sistema debido a fallas eléctricas y avisar mediante una sirena la falla ocurrida,
para tomar las decisiones del caso.

Los equipos utilizados han sido seleccionados tratando de crear un sistema
económico, pero al mismo tiempo eficiente.
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1.2 INTRODUCCIóN

La conservación de helados en un ambiente adecuado es una actividad de mucha
¡mportancia para las heladerías Topsy S. A. en la que se producen diariamente
altos volúmenes, para satisfacer a todos sus clientes con la calidad, tiempos
requeridos y estándares de productividad acorde a los niveles de competitividad
que exige el mercado.

Los constantes avances tecnológicos, que permiten una continua modern¡zac¡ón
de los sistemas de producción, hace indispensable la actualización en la
tecnología de sus un¡dades de enfriam¡ento que permita incrementar el buen
estado y conservación de sus productos, controlando parámetros de lemperatura
y programar etapas de congelación y descongelación.

Para ello se ha desarrollado e implementado un sistema automát¡co para una
unidad de enfriamiento de 'l0HP, esto permite que de una manera clara y sencilla
de controlar los ciclos de enfr¡am¡ento, para realizar proced¡m¡entos seguros para
que el producto cumpla con los estándares de calidad, teniendo alta productividad

con cero perdidas.

Una vez desanollado e implementado esta automat¡zac¡ón, se estará en la
capacidad de incrementar la cantidad de productos almacenados.
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1.3 OBJETIVO GENERAL.

Desanollar e implementar un tablero de control para la automatización de una
unidad de enfriamiento para heladerías Topsy S.A. Guayaquil la cual mantendrá
una temperatura adecuada para la conservación de sus productos.

1.4 oBJET]VOS ESPEC|FICOS.

¡ Determinar las partes y características básicas de la unidad de
enfriamiento.

. Definir las func¡ones de cada uno de los elementos que conforman el
tablero de control.

o Desanollar el diagrama eléctrico de control y tuerza.
. Desarrollar un tablero gue conkole automáticamente el encendido y

apagado de la unidad de enfriamiento.
o Mantener un constante control sobre la temperatura en el almacén de

enfriamiento.
o Contribuir al ahorro de energía eléctrica.

1.5, JUSTIF¡CACION.

El propósífo del proyecto es desarrollar e implementar un sistema automático para
una unidad de enftiamiento para la empresa Topsy S.A. - Guayaquil.

En la actualidad la mayoría de unidades de enfriamiento cuentan con un circuito
de control eléctrico antiguo y obsoleto con lo cual no se garantiza un buen
amb¡ente para la conservación de sus productos. Además de variaciones bruscas
en la temperatura lo cual ha llevado a tener pérdidas de algunos productos.



CAPíTULO II

2.1 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

El control de la temperatura adecuada de almacenamiento es esencial para
mantener la calidad del producto. Mediante el control de temperatura del cuarto
frio se puede conservar al producto aumentando así substancialmente el t¡empo
de conservación de estos y aumentando la producción. Este capítulo describe las
características y d¡mens¡ones del lugar en el que la unidad de enfriamiento
controlara la temperatura según las necesidades del cliente.

2.2 PARTES DE LA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

Refrigeración se interpreta como ausencia de calor, porque en si el frio no existe.
Para la refrigeración se neces¡tan de los siguientes equipos:

1 .- Evaporador.
2,- Compresor.
3.- Condensador.
4.- Válvula de expansión.
5.- Ventilador
6.- Res¡stenc¡as de evaporador
7-- Res¡stenc¡as de drenaje

2.2.f EVAPORADOR

Se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce la
transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el
fluido refrigerante que circula en el ¡nterior del dispositivo. Su nombre proviene
del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía, luego de
una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso
de evaporación, el fluido pasa del estado líquido al gaseoso.

Los evaporadores se encuentran en todos los sistemas de refrigeración como
neveras, equipos de aire acondic¡onado y cámaras frigoríficas.
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Su diseño, tamaño y capacidad depende de la aplicación y carga térmica de cada
uso. (Ver ffgura l)

Fig. l: Evaporador de la unidad de enfriam¡ento

2.2.2 PRINCTP¡O

En los sistemas frigoríficos el evaporador opera como intercambiador de calor, por
cuyo interíor fluye el refrigerante el cual cambia su estado de líquido a vapor. Este
camb¡o de estado p€rm¡te absorber el calor sens¡ble contenido alrededor del
evaporador y de esta manera el gas, al abandonar el evaporador lo hace con una
energía intema notablemente superior debido al aumento de su entalpfa,
cumpliéndose así el fenómeno de reftigeración.

El flujo de refrigerante en estado líquido es controlado por un dispositivo o válvula
de expansión la cual genera una abrupta caida de presión en la entrada del
evaporador. En los s¡stemas de expansión d¡recla, esta válvula despide una fina
mezcla de líquido y vapor a baja presión y temperatura. Debido a las propiedades
termod¡námicas de los gases refrigerantes, este descenso de presión está
asoc¡ado a un camb¡o de estado y, lo que es más ¡mportante aún, al desc€nso en
la temperatura del mismo.

De esta manera, el evaporador absorbe el calor sensible del medio a refngerar
transformándolo en calor latente el cual queda incorporado al refrigerante en
estado de vapor.
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Este calor latent€ s6rá disipado en otro intercambiador de calor del sistema de
refrigeración por compresión conocido @mo condensador dentro del cual se
genera el cambio de estado inverso, es decir, de vapor a liquido. [21

2.2.3 COIIPRESOR

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la
presión y desplazar cierto t¡po de fluidos llamados compresibles, tal como lo son
los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energla
entre la máguina y el lluido €n el cual el trabajo €jerc¡do por el compresor es
lransferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo,
aumentando su presión y energla c¡nética impulsándola a fluir.

Al igual gue las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a
diferencia de las primeras que son máguinas hidráulicas, éstos son máquinas
térmicas, ya gue su fluido de trabajo es compres¡ble, sufre un cambio apreciable
de densidad y, generalmente, tamb¡én de lemperatura; a diferencia de los
vent¡ladores y los sopladores, los cuales ¡mpulsan lluidos compres¡bles, pero no
aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. En la
llgura 2 se puede apreaar al compresor de la unidad de enfriamiento.

Flg. 2: Compresor de Unidad de enfriamiento
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2.2.4 HTSTOR¡A

Los herreros antiguos solían gritar y rug¡r parE¡ intens¡ficar su fuego y de esta
forma facilitaban forjar el h¡eno, y aunque no se consideren el primer antecedente
a los compresores de aire actuales, sí lo fueron. Los gritos y rugidos inhalaban aire
en su expansión, luego se exhala med¡ante una pequeña apertura al final,
logrando controlar la cantidad de a¡re a una locación específ¡ca.

Con el tiempo se mejoró la forma de soplado, de modo que los griegos y romanos
utilizaban fuelles para la forja de hieno y se sabe de d¡versos mecanismos
hidráulicos y de fuelle para accionar órganos musicales. Ourante el siglo diecisiete,
el ingeniero físico alemán Otto von Guericke experimentó y mejoró los
compresores de aire. En 1650, Guerícke inventó la primera bomba de aire, la cual
podía produc¡r un vacío parcial y él m¡smo uso esto para estud¡ar el fenómeno del
vacío y el papel del aire en la combustión y la resp¡rac¡ón. En 1829, la primera fase
o componente del compresor de aire fue patentada. D¡cho componerite comprimía
aire en cilindros sucesivos. Pa¡a 1872, la eficiencia del compresor fue mejorada
med¡ante el enfriamiento de los cilindros por motores de agua, que causó a su vez
la invención de c¡lindros de agua. Uno de los primeros usos modemos de los
@mpresores de alre fue gracias a los buzos de mares profundos, quienes
necesitaban un sum¡nistro de la superf¡c¡e para sobrevivir. Los buzos que
emplearon compresores de aíre luvieron lugar en 1943. Los primeros mineros
utilizaron motores de vapor para producir suñciente presión para operar sus
taladros, incluso cuando dicho disposiüvos probaban ser extremadamente
peligrosos para los mineros.
Con la invención def motor de combustión intema, se creó un diseño totalmente
nuevo para los compresores de aire.

En 1960 los lava-autos de auto-servicios, alta-presión y "hazlo tú mismo" s€
hicieron populares grac¡as a los compresores de aire. Actualmente, ya seas un
mecánico que disfruta de realizar por sí mismo las reparaciones de automóviles o
s¡mplemente elíges tener un compresor de aire en casa para llenar las llantas de
las b¡c¡detas, el compresor de aire se ha convelido en una pieza rentable para
equipo de cochera. Los compresores de aire se pueden cons€guir en su
presentac¡ón eléctrica o de gasol¡na, siendo más accesibles para @nsum¡dores
hogareños. Un émbolo bombea aire comprimido dentro de un tanque a cie¡la
presión, donde se mantiene hasta que es requerido para ciertas acciones tales
como hinchar llantas o apoyar el empleo d6 henamientas neumát¡cas. La mayoria
de las compañías construcloras utilizan los compresores de aire potenc¡ados por
gasolina, los cuales son transportados en vagonetas.
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No encontrarás una casa residencíal sin la intervención de un compresor de aire
que permita trabajar al martillo eléc1rico, ni encontrarás equipo pesado de las
mismas compañías carentes del compresor deb¡do a que es una herramienta
esencial para llenar las llantas y operar los d¡stintos tipos de llaves.
El aire comprimido es una henamienta sumamente ¡mportánte y hoy en día su
ef¡ciencia, la contam¡nac¡ón y su accesibilidad le dan la popularidad que tienen en
el mercado

2.2.5 UTTLTZACTON

Los compresores son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la
ingeniería y hacen pos¡ble nuestro modo de vida por razones como:

. Son parte importantísima de muchos sistemas de refrigeración y se
encuentran en cada refrigerador casero, y en ¡nf¡nidad de sistemas de aire
acond¡c¡onado.

. Se encuentran en sistemas de generación de energfa eléc{rica, tal como lo
es el C¡clo Brayton.

. Se encuentan en el interior de muchos motores de avión, como lo son los
turboneac.tores, y hacen posible su funcionam¡ento.

. Se pueden comprimir gases para la red de alimentación de sistemas
neumátios, los cuales mueven fábricas completas. [1]

En la ffgura 3 podemos observar una imagen más detallada del compresor de la
unidad de enfriamiento.

á;\,a,-.,..

¡lTf.Lt ü

Flg, 3 : Vista lateral d6l compresor
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2.2.6 CONDENSADOR

La condensac¡ón se puede produc¡r bien utilizando aire mediante el uso de un
ventilador o con agua (esta última suele ser en circu¡to cerrado con tone de
refrigerac¡ón, en un rlo o la mar). La condensación sirvs para condensar el vapor,
después de ¡ealiz un trabajo termodinám¡co p.ej. una furbina de vapor o para
condensar el vapor comprim¡do de un compresor de frío en un circuíto frigorífico.

Cabe la posib¡lidad de segu¡r enfriando ese fluido, obteniéndose llquido
subenfriado en el caso del aire acondicionado.

El condensador termodinámico es utilizado muchas veces en la industria de la
refrigeración, el aire acondicionado o en la industria naval y en la producción de
energla eléctrica, en centrales térmicas o nucleares. (Ver figura tl).

Fig. 4: Condensador de la unidad de enfriamiento

Adoptra diferentes formas según el flu¡do y el medio. En el caso de un sistema
fluidolaire, está compuesto por un tubo de d¡ámetro constante que curva 180'
cada cierta long¡tud y unas lám¡nas, generalmente de aluminio, entre las que
c¡rcula el a¡r6.
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Un condensador es un cambiador de calor latente que conviert€ el vapor de su
estado gaseoso a su estado líquido, también conocido como fase de transición.
En la flgura 5 se aprecia otro ángulo del condensador util¡zado.

Flg. 5: Conjunto condensador y ventilador de la unidad de enfriamiento

2.2.7 FuilCrÓil DEL COI{DEi{SADOR

Son los equipos encargados de transferir al ambienta €l calor absorb¡do
en el evaporador y en la etapa de compresión.

Reciben el vapor recalentado proveniente del compresor y deben ser
capaces de eliminar el recalentamiento y e¡er..iruar la condensación.

Las unidades eslándar se producen en dos módulos: uno destinado al
sistema de vent¡lación y el otro al intercambio térmico.

CON DE}.¡SADOR EVAPORATIVO

El condensador evaporativo es uno de los medios más modernos y
ampliamente ut¡l¡zados por la industria, en plantas de proceso, para ahonar
energía en su operación. Este t¡po de condensador es una combinación de
condensador y torre de enfriam¡ento.

Se emplea tanto aire como agua, sale por la parte superior. El agua al salir de
las boquillas cae sobre el condensador y le €xtrae el calor a los tubos por
donde circula el refrigerante condensándolo.

a

l
J

;

18



Fabricados mayormente con tubos de acero al carbón, que después de fabricado
el intercambiador de calor son galvanizados por inmers¡ón en zinc caliente para
generar una capa protectora, al exterior, contra la corrosión a la que estos equipos
están expuestos durante su lrabajo.

Otros materiales: cobre (solo para fteones halogenados) y acero inox¡dable (para
todo üpo de refrigerantes) [3]

2.2.8 VENTILADOR

En la mayoria de las unidades de enfriamiento se ut¡lizan corientes de aire
lorzadas 6n donde se incluyen dos vent¡ladores; uno para el condensador y otro
para el evaporador. Estos venüladores suelen ser de hélice teniendo motores con
devanado en corto circuito. Para el evaprador suelen emplearse vent¡ladores
pequeños centrífugos de jaula de ardilla. (Ver figura 6)

--

I

Flg. 6: Ventilador del condensador

ñ \
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Parte de esa agua se evapora, de donde grandes cantidades de aire son mov¡das
por uno o más ventiladores y le extraen calor al vapor de agua el cual se condensa
y cae sobre el depósito para volver a ser utilizada.
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El ventilador del evaporador suele funcionar todo el tiempo, excepto durante la
descongefac¡ón por lo que en unos años suele soporta muchas horas de
funcionamiento. Normalmente es un d¡spos¡tivo fiable que se sitúa cerca del
evaporador generalmente bajo un panel que se puede desmontar fác¡lmente para
el manten¡miento. (Ver figura 7)

Fig, 7: Ventiladores dpl evaporador

El vent¡lador del condensador suele ser un motor con devanado en corto circu¡to,
con un ventilador de hél¡ce. En este tipo de motores es fácil identificar una averla.
Si hay tensión en los tem¡nales del motor y este no g¡ra, o los cojinetes están muy
apretadG o el motor es defectuoso.

2.2.9 RESTSTENCTAS

EVAPORADOR

Son utilizadas por su s¡mpl¡c¡dad en la instalación y regulación y por su gran
ef¡c¡encia tanto en s¡stemas de temperatura pos¡t¡va como en sistemas de
temperatura negativa- Este sistema se basa en la inclus¡ón de unas resistencias
eléctricas en unos huecos o alojamientos en el interior del evaporador, en perfecto
contacto con sus aletas.
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Cuando se ponen en marcha las resistencias eléctricas, estas se calientan y
ceden su calor directamente a las aletas del evaporador, fundiendo la escarcha
acumulada 6n ellas- (Ver fgura 8)

Fig, 8: Resistencias del evaporador

RES¡STENCIAS DE DRENA'E

Este tipo de resistenc¡as son muy ut¡lizadas en la industria de la refrigeración, las
cuales están distribuidas eficientemente para el descongelamiento o deshielo de
evaporadores o difusores en cuartos y cavas frigoríficas ev¡tando el bloqueo del
equipo por formac¡ones de hielo en la ffgura I podemos observar este t¡po de
res¡stencias.

F¡9. 9: Res¡stenc¡as de drenaje
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2.3 FUNCIONATIENTO OE LA UNIDAD DE Ei¡FRIATIEHTO Y EL SISTEiIA DE
cot{TRoL

A continuac¡ón se detalla las dos maneras de funcionam¡ento de la un¡dad de
enfriamiento €n conjunto con el sistema de control d¡señado:

2.3.I MODO AUTOiTATICO

En la flgura l0 se üene el selec'tor utilizado en el tablero de control con el cual se
puede escoger el modo aúomático del sistema:

Fig. l0: Selector del tablero de control

Al estar en modo automát¡co el sistema funciona de la siguiente man6rÍr:

Un sensor de temperatura PT1fil le ind¡cara al conholador TC 900R¡ del estado
actual de la temperatura del cuarto frio, mandando así al controlador a cenar dos
de sus contactos normalmente abíertos Cl y C2, con lo cual se activará la
elecfroválvula, corrpresor, y evaporador, permiüendo así el paso de refrigerante,
empezando de esta forma la etapa de congelación.

Una vez que el área a enfriar ha llegado a la temperalura adxuada para la
conservación de los productos la cual es de -20 grados Celsius bajo cero
programada en el controlador, esta manda a abrir sus contactos C1 y C2
desactivándose así solo la electroválvula.

El compresor, se mantendrá act¡vado durante un tiempo debido al contacto auxiliar
de Kl solo hasta que el presostato detecte la baja presión y lo mande apagar, el
evaporador permanecerá encend¡do en todo momento debido a un contacto
auxilia¡ KJ2 hasta gue el controlador mande activar las resistencias del evaporador
inic¡ando asf la etapa de desh¡elo.
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En esta etapa se activan las resistencias del evaporador debido a un contacto
normalmente ab¡erto del controlador C3, y un contacto auxiliar de K3 apaga al
evaporador, estas resistencia se activan para evitar la acumulación de hielo
debido a la baja temperatura. El tiempo en que estas se mantienen activas se lo
configura por medio del controlador.

Cuando la temperatura sube hasta cierto punto que lo detecta el sensor de
temperatura el controlador manda apagar las resistencias de drenaje y a iniciar la
etapa de congelación nuevamente.

Se podrán programar en el controlador varias etapas de congelación y deshielo en
un solo día.

Este modo se lo elige para dar manten¡m¡ento preventivo o correctivo a la unidad
de enfriamiento, opcionalmente a que tamb¡én se puede detener todo el sistema
por medio de un paro de emergenc¡a o desde el pulsador de paro ubicado en el
tablero.
Este modo funciona al igual que el anterior por medio del selector en el tablero de
control como se indica a continuac¡ón:

Cuando se coloca al selector en OFF primeramente desactivamos la electroválvula
y activamos directamente la bobina del contactor K4 el cual encenderá al
compresor y al evaporador.
El compresor func¡onará durante un corto t¡empo hasta que el presostato detecte
la baja temperatura debido a que la electroválvula está apagada y el evaporador
permanecerá encendido hasta que el controlador mande a encender las
res¡stencias del evaporador.
Así se logra mantener apagado al compresor de manera permanente y se
mantiene un amb¡ente ventilado evitando un cambio brusco en la temperatura del
cuarto frio.

2.4 DIAGRAMA ELECTRICO DE CONTROL Y FUERZA

Para poder desanollar este s¡stema se tuvo que realizar un diagrama de control el
cual es la parte encargada del funcionamiento correcto de las d¡stintas partes de la
un¡dad de enfr¡am¡ento y una parte de fuerza la cual comprende el compresor el

cual es un motor tr¡fásico.
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A continuación se puede observar en la f¡gura 11 la parte de control y la de fuerza
en la figura 12 diseñadas para el funcionamiento de la unidad de enfriamiento.

FUERZA

.:-
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I ¡:.. ,:.

Fig. 11 : Diagrama de fueza del tablero de control
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Fig. l2: Diagrama de control del tablero de control
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2.5 DIAGRAMA ELECTRICO

El tipo de control que se utilizó para la realización del sistema fue el de lógica
cableada e¡ cual consiste en el diseño de automatismos con circuitos cableados
entre contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potenc¡a,
relés tempor¡zados, relés de protección, electroválvulas y otros componentes.

Este t¡po de automatismo es de tipo rígido, capaz de realizar una ser¡e de tareas
en forma secuencial, sin posib¡l¡dad de cambiar variables y parámetros. Si se ha
de realizar otra tarea será necesar¡o realizar un nuevo diseño. Se emplea en
automatismos pequeños, o en lugares crít¡cos, donde la segur¡dad de personas y
máquinas, no puede depender de la falla de un programa de computac¡ón.

A continuacion se detalla el diagrama eléctrico completo asÍ como de las
conexiones realizadas para el funcionam¡ento adecuado de la unidad de
enfr¡am¡ento. Para entender mejor el esquema y poder indicar los componentes
utilizados se lo ha dividido por partes.

2.5.1 PARTE ¡

Aquí podemos observar la alimentacion electrica del compresor la cual es a
220VAC trifasico (Lf ,L2,L3), con la respectiva linea de tiena (PE).

El conjunto de fueza del compresor lo @mponen el disyuntor de 3 polos trifasico
(Q6), contactor (K1), y relee termico (OLl).

En lo que constituye a la parte inic¡al de control tenemos un disyuntor de 2 polos
(Q5), un pulsador de paro de emergencia (S).

El s¡stema esta provisto de un supervisor de fase trifasico (SF), encargado de
monitorear cualqu¡er anomal¡a en la alimentacion electrica para protegerlos,
abriendo el circuito en cualquier momento por med¡o de la activacion de un
contactor (KA) y avisando por medio de la activacion de una sirena.

Tambien podemos observar las resislencias del evaporador las cuales se
alimentan desde las lineas trifasicas con su disyuntor de proteccion (Q8), contactor
(K4), y relee termico (OL3)- (Ver figura l!)
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2.5.2 PARTE II

Siguiendo con el diagrama de control tenemos lo que es el arranque del sistema
por medio de los pulsadores de marcha y paro con su respect¡va bobina del
contactor (KB). Tambien se t¡ene los d¡syuntores de 2 polos de proteccion de las
resistencias de drenaje las cuales deben permanecer s¡empre encendidas y el
controlador de temperatura (C) con su respect¡vo sensor (PT 100) ambos
alimentados a 220V AC. (Ver figura 14)
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Fig. l3: Diagrama electr¡co de res¡stenc¡as de evaporador, compresor y supervisor
de fases
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Fig. 14: Diagrama electrico de marcha del sistema, res¡stenc¡as de drenaje y

controlador

En el diseño electrico de control tenemos un selector con el cual se puede activar
y desact¡var la electrovalvula, podemos ver que si el selector esta en ON el
controlador de temperatura se encargara de encender o apagar la electrovalvula
por medio del contacto normalmente abierto (Cl) al mismo tiempo al compresor
por (C2) y evaporador por med¡o de (Kl) lo cual es el modo automático.

Si el selector es colocado en OFF modo manual la electrovalvula se desactiva
completamente, y se activa un contactor (K4), con lo que se mantedra encendido
el compresor y no se apagara hasta que el presostato detecte la baja presion y lo
mande apagar. El evaporador como ya se explico solo se apagara cuando el
controlador mande a encender las resistencias del evaporador. Se cuenta con dos
luces indicadoras que se enc¡enden cuando la electrovalvula esta activada o
desactivada respectivamente, la electrovalvula se alimenta a 22OVAC.

I
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Fig. 15: D¡agrama eléctrico de control de compresor, evaporador y resistencias de
evaporador

En la figura 15, podemos enconlrar lo que es el control para el encendido del
compresor, evaporador y resistencias del evaporador.

En lo que es el control del compresor tenemos un contacto del controlador (C2) el

cual se va a cerrar o abrir según el controlador, activando contactor (Kl) el cual

mantendrá encendido el compresor por medio de su contacto auxiliar, hasta que el

contacto normalmente cenado del presostato apague el compresor.

Al mismo tiempo en que se enc¡ende el compresor, tamb¡én se act¡va el

evaporador y se mantendrá activado así se apague el compresor por medio del
contacto auxiliar (K2) y se apagara solo cuando se active las res¡stenc¡as del
evaporador.

El contacto auxiliar de (K4) solo se activara en el modo manual.

Adicional a esto encontramos luces indicadoras de encendido y apagado del
compresor, evaporador así como la luz que indica que el relee térmico del
compresor se ha disparado debido a sobrecarga, y una luz que indica la
congelac¡ón del cuarto frio.

Luego tenemos lo que es el control de las resistencias del evaporador (K3), el cual
se activa cuando se dena el contacto normalmente ab¡erto del controlador (C3) el
cual se va a mantener cerrado según la programación del controlador. Y al igual
que los anteriores tenemos luces indicadoras de sobrecarga, encendido y

apagado de las res¡stencias del evaporador.
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2.5.4 PARTE IV

Finalmente tenemos lo que corresponde al accionamiento del evaporador el cual
lo constituyen dos motores eléctricos de % de HP, a 220VAC. El cual tiene un
d¡syuntor de protección (Q7), después esto su contactor (K2) y su respectivo relee
térmico (OL2). (Ver figura l6)

Fig. 16: Diagrama eléctrico de evaporador
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CAPITULO III

A continuación s€ detallan los materiales uül¡zados para la realiz:,ción del sistema
de control y automalizacián de la unidad d€ enfriamiento.

3.l.lCONTACTOR MAGNET¡CO

Componente electromecán¡co que tiene por objetivo establecer o ¡ntenump¡r el
paso de coniente, ya sea en el c¡rcu¡to de potencia o en el circuito de control, en
caso de ser conlactores instantáneos esto ocune tan pronto se energice la bobina.
(Ver flgura l7)

Fig. 17:. Contac{or magneto térm¡co

T¡enen la posibilidad de ser accionado a distancia, tiene dos pos¡c¡ones de
funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por
parte del circuito de mando, y otra ¡nestable, cr.¡ando actúa dicha acción.

Los relée térmicos son los aparatos más utilizados pára proteger los motores
contra las sobrecargas déb¡les y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente
altoma o continua. (vor figura lE)
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Flg. l8: Relee Térmico
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optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en
condiciones de calentamiento anómalas.
la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones evitando
paradas ¡mprev¡stas.
volver a anancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mojores
cond¡clones de seguridad posibles para los equ¡pos y las personas.

Los ¡nterruptores automáticos son elementos de prolección de instalaciones,
líneas y receptores, también se llaman ¡nterruptores adomáücos magneto térmica
y en Latinoamérica los llaman termo magnéüco en la figura l9 podemos observar
algunos de estos d¡syuntores ut¡l¡zados en el tablero de control.

illrtr

I

32

Este dispositivo de protección garañza:

3.I.3 DISYUNTOR MAGNETOTERT¡IICO

T
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Flg. 19: Disyuntores utilizados para el s¡stema de control y automaüzación



3.I.4 SUPERVISOR DE LINEAS TRIFASICO

Son dispositivos elec{rón¡cos d¡señados para proteger a los equipos de fallas
prematuras o de daños debido a desequilibrios en el voltaje. Ofrecen una completa
protección al monitorear constantemente el sistema tanto las fuentes de poder
como las líneas de control. [4] (Ver figura 20)

Fig. 20: Supervisor de fases trifásico

3.1.5 LUCES INDICADORAS

Son dispisitivos luminosos empleados para indicar el estado de encendido o
apagado de algun equipo o aparato electrico. (Ver flgura 21)

Flg. 21t, Luces ind¡cadoras del tablero de control
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3.I.6 PULSADORES

También llamados ¡rferruptores momentáneos. Este típo de int€nuptor requiere
que el operador mantenga la presión sobre el actuante para que los contactoo
estén un¡dos. Un ejemplo de su uso lo podemos encontrar en los !h@g de las
casas o apartamentos. Existen normalmente abiertos y nomalmente cerrados
según las necesidades. En la figura 22 se observan los pulsadores uülizados para

el control de la unidad d enfriamiento.

Flg,22z Pulsadores del tablero de control

3..I.7 ELECTROVALVULA

Es un dispositivo operado eléctricamente variando la corriente que circula a bavés
de un solenoide (conductor ubicado alrededor de un émbolo, en forma de bobina)
y es utilizado para controlar el flujo de lfquidos o gases en posición completamente
abierta o completamente cerrada. [8] (Ver figura 23)

Al circular la coníente por el solenoide genera un campo magnético que atae el

émbolo móvil, al frnalizar el efecto del campo magnético, el embolo vuelva a su
posición por efecto de la gravedad, un resorte o por presión del ñuido a confolar.

F¡9. 23: Electoválvula de paso de refrígerante de la unidad de enfriamiento
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3.1.8 PRESOSTAÍOS

El presostato también es conocido como ¡nterruptor de preeión. Es un aparato
gue ciena o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de
un f uido. [7] §er figura 20)

Fig.24: Presostato de la unidad de enfriamiento

3,1.9 CONTROLADOR TC.gOOR¡ POWER

Fig. 25:. Conkolador de temperatura

Es un controlador de temperatura para congelados que automatiza los procesos

de deshielo de acuerdo con la necesidad de la instalación, proporcionando gran

economla de energfa. Trabaja a 220 VCA. Posee dos sensores, uno para

temperatura ambiente y otro gue, frjado en el evaporador, comanda el final dd
deshielo y el retomo de los ventiladores. [5] fler flgura 25)
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SENSOR DE TEIiPERATURA PTIOO

Consiste en un alambre de platino que a 0 "C tiene 100 ohm y que al aum€ntar la
temperatura aumentia su res¡stencia eléctrica.

El incremento de la resilencia no es lineal pero si creciente y característico del
platino de tal forma gue mediante tablas es posible encontrar la temperatura
exacta a la que conesponde. (Ver flgura 26)

Fig. 26: Sensor de Temperatura PT 100

Normalmente las Pt100 industriales se @ns¡guen encapsuladas en la misma
forma que las termocuplas, es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro
material (vaina), en un elremo está el elemento sensible (alambre de platino) y en
el otro está el terminal cléc{rico de los cables protegido dentro de una caja
redonda de aluminio (cabézal). [6]

3.2 TABLERO DE CONTROL

El tablero del tablero primeramenle se lo realizo en autocad, con las medidas
necesar¡as para la instalac¡ón y cableado de todos los equipos como luces
ind¡cadoras, pulsadores, selector, y pantalla del controlador de temperatura en la
parte de la puerta, permitiendo así tener conocimiento del estado del sistema de
control.

Este consta de las s¡guientes med¡das:

Alto: 1 metro

Ancho: 40 centímetros

Profi¡ndldad: 25 centímetros
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3.2.I DIAGRAITA DEL TABLERO DE CONTROL

El tablero consta oon un cerrado herméüco que protege a los equipos de los
distintos factores ambientales, cuenta con una cerradura triangular para asegurar
que personal no adorizado pueda tener acceso.

A cont¡nuac¡ón en la ffgura 27 podemos observar las medidas del tablero de
control utilizado para el control de la un¡dad de enfriamíento.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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Fig.27: Díseño del tablero de control
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3.2.2 IMPLEMENTACóN DEL TABLERO DE CONTROL

Primeramente se realizí el acond¡cionamiento del tablero como es el calado,
ponchado, instalación de canaletas para la instalación de los diferentes equipos.
En la puerta frontal del tablero, se colocaron luces pilotos, pulsadores, selec'tor,
controlador como se puede apreciar en la flgwa 28.

Flg. 28:. Tablero de control

En el tablero realizaron los cortes y acondicionamientos para la instalación y
cableado en donde se utilizaron canaleüas de 13 x 7 para conectar todos los
equ¡pos. Se ut¡l¡zó riel DIN para la fi.iación de los distintos equ¡pos eléc{ricos.
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Una vez real¡zadas todas las conexiones de los equipos en el tablero se ínstalaron
todos los equipos de la unidad de enfriamienlo, logrando mantener la temperatura
a -20 grados Cels¡us, satisfaciendo así la nec€sidad del cliente y asogurando la
conec{a conservación de sus productos. (Ver figura 29)

Fig. 29: lnstalac¡ones realizadas para el funcionam¡ento de la unidad de
enfriam¡ento

39

aa



CAPITULO !V

4.I CALCULO ELECTRICO

A continuación se detalla el cálculo eléctr¡co realizado para protección de los
distintos equipos utílizados así como tamb¡én del calibre del conductor, todo
dimensionado según las necesidades, para ev¡tar daños y gastos innecesarios.

4.2 CALCULO DE EQUIPOS DE PROTECCION

4.2.I RESISTENCIAS DEL EVAPORADOR

Según datos de la unidad de enfriamiento el valor de las res¡stencias que actúan
sobre El evaporador consume una corriente de 25 amperios. Como las
resistencias no presentan un factor de potenc¡a se puede utilizar la ley de OHM
directamente obviando el fp, obteniendo asi:

Disyuntor 2 polos = I x 1,25 = 25 x 1,25 = 31,25 Amp

Disyuntor 2 polos 40 Amp

Contactor P = V x I = 22O x3O = 660O W = 8,8 HP

Relee Térmico = lx 1,50 = 25 x 1,50 = 37,5 Amp

Conductor=#8AWG

4.2.2 EVAPORADOR

En el evaporador tenemos 2 ventiladores cada ventilador consume 'A de HP.

Tenemos entonces que los dos vent¡ladores van a consumir 2,15 Amp.

Disyuntor 2 polm = 2,15 x 1,25 = 2.69 Amp

Disyuntor2polos4Amp

Gontactor P = V x I x 0,8 = 220 x 20 Amp x 0,8 = 3520 W = 4,7 HP

Relee Térmico = I x 1,50 = 20 x 1,50 = 30 Amp

Conductor=#14AWG
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4.2.3 RESISTENCIAS DE DRENAJE

Según datos de la unidad de enftiamiento las res¡stencias de drenaje consumen
una coniente de 2 amperios. Y al igual que el cálculo anterior estas no presentan
un factor de potencia y se puede utilizar la ley de OHM directamente obviando el

fp, obteniendo así:

Disyuntor 2 polos = I x'1,25 = 2x 1,25 = 2,5 Amp

Disyuntor2polos4Amp
Conductor=#14AWG

4.2.4 COMPRESOR

Según datos de la unidad de enfriamiento el valor de corriente que consume el

compresor es de 25,06 amperios con un faclor de potenc¡a de 0,8 alimentado a

una tensión de 220 YAC trifásico.

Todos estos datos los aplicamos a las formulas obten¡endo los siguientes valores:

Disyuntor 3 polos = 25,06 x 1,25 = 31,32 Amp

Disyuntor 3 polos 40 Amp

Contactor = l0 HP

Relee Térmico = 25,06 x '1,50 = 37,59 Amp

Conductor=#8AWG

4.2.5 DISYUNTOR PROINCIPAL CONTROL

Disyuntor 2 polos = I resistencia drenaje + I evaporador x 1,25

= 2,69 + 2,5 x 1,25 = 6,48 Amperios

Disyuntor 2 polos 10 Amp

Conductor=#14AWG
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CAP]TULO V

CONCLUSIONES

Se logró crear un sistema de control conf¡able que garant¡za la

conservación de los productos de la empresa de helados Topsy cumpliendo
con las necesidades de esta.

Se adquirió experiencia y conocimientos acerca de unidades de
enfriamiento asi mmo el funcionamiento de cada una de las partes que la
integran.

a

a

a

Se logró controlar una variable física med¡ante el controlador TC 900Ri y el
s¡stema desarrollado ya que este cumplia con cada una de las condiciones
necesar¡as para un @necto funcionamiento.

Se contribuyó al ahorro de energia med¡ante el s¡stema de control
desanollado el cual al tener mayor control sobre la variable física funcionara
solo en los momentos más necesarios.

Adquirimos más conocimiento y práctica en cuanto a sistema de control
mediante lógica cableada los cuales son muy empleados en las industrias
debido a su bajo costo y gran confiabilidad.

Aplicamos conocimientos adquiridos en cuanto a control, instrumentación y
automatización.

Se aprendió a parametrizar un @ntrolador diferente a los estudiados en
clase, y de un supervisor de fase según las necesidades del sistema
implementado.
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S¡ esto o{üne, e} si§ema sé e&asará
y se registsñá tg€ tdla

Tempodcadar d*
rstrass dd *nemlptor
, Tsls¡ofr de ffiol: i8 a 2¡tOVca
. Trempo & Ieü:rso. 00 a 10 oúr.

a&rstalb

Retraso:n la
interrcgacion de la falls
. Thrsps de retü$o: 0 fl 15 s60t,

aiustebe. P¿nrHie tc! relgrdo €r¡{re
la ddeeciCH! de la laüá y sI $effe d§
stslema. l+ Gid eYÉ¡ (bscorrexionf,§
fnoEsltr o $effe6 fitgc€tir¡o§.

Le *fdtrnrt &l lCñ{450 d# sstrtcars}te re&*pour tÉrni:odeükhrn-
e{h ryadbdo Cur@ cur S&stac nürfls d&*icas hcdm y nati»al+r. Arr-
les de re*Lz¡r cua§um con*ri*. descorteae todor tqs caH€§ de alrser*acisr-

t
l§L §..l*¡tiür" tS. eo¡ :8!§. Syroi¡ . ñ" t3:?ü f,E lJtJ
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fiü.csilrBstfl$0[
{Paso a paso}

l. t{Éüiri* t§s§ffituÉdei rÉnre{§8. is¡atu el §e{*§Bar lrr§Etrtrsoo, §€00 ydstá$sffiF
arsp#defÉrM

2. ffi hs$alElyñeo seí*§ir €ñ hfBr¿ 1 i**i. |& &r€ B§!.#i{rE§{d
eúEro de h l¡re¡ lde {a qa eñ d ffirürtü

3. Bmmleto {*€ilÉHrÉ d€h silgB es 0Fosrd {h EÉÉadpqedÉ rñzase ü€anersE$a{¡
$üroh[ d ertÉB§{e llrá}. Ree6 B cf,icr$E dÉFrcñ dd cedor y d§ ?nfi¡k de
cü§al {e krEih {§§ x mt*eta ar * fgrrx ? I * g*40}.

4. I{OTA: Elcáts # Ecale o É A trrei {süer*f,r&Súadap¡r¿ ma*lt§iir}fr**dÉ
,fryz&ontorts*ütto.

5. Á¡,ü{ñec$ h úr¡e$ffiú, d lc*,t4,fl}§s ¡r*rstf ffiis§Et*ssoñrsff 0i s rk*r .

Figura I
Tr*riin 3#üsdr {¡

oar! o:§Elrá hosl*
fR/úalafiii¡{to{-

{La utdrr¡eúE dt h§ *nrin¡r}r
d*l arü'i(t!o rh 5 e¡qlE ,s,
¿drüol¡rr ar a§.iradi-

i§a .rÉoínandr {rel¡¡rrll á¡s{S*
s l ¡eiao fiBli'iá'¡e frs

rDrr¡B ¡o6*§i

"r$iáñ 
d. §,!$¿da *r fg

cte¡d* lr lh¡¡ o§&*r¡a
'¡r¡trfiof dat entrcE ,

L¿ taú¡rn dr +nt¡d¿
d! 3g s. rÉf,a¡ t§rr$i¿ri
D¡rr rhnrarl|rr $ 4aü.

Ftgura 2
. Loc unr$¡¡he I v3¡qr oa rraer.dcr deer dadeb iÉñd dE

coírrdÉ
. Cuado I¡ lfud*d¡d dr ro*rof c¡d'cmenúü'{Otir- &e
!ús un¡i¡ gr ba bllrrrdef, I v 3 o¡¡ ¿¡e ba t*m*id¿c d¿
r#¡dd**.¡l f 6 se oe+or É Étr¡ón'rade gucr* dc in
EnrEtBE. § cerE¡utalor r F!aü. ?t

. ttrd¡* hc¡rÉgrdn sr ñoáde (0lq r +agr t0i4 b
'il0&[d¿dds aímf

Figura 3
. Loa tamin# 4 r 6 ¡flr Eú{Ée.

¡oc':tcot'. rnnnblnam *b¡t¡
' L* uvr*r#t¡ { y 6 tgán ¿tc-
r*s a¡ardo la ce,mrd: ed
dEño de ba ¡iüs crpc&E do6

. Lor emüph¡ 1 r 6 ¡c &¿+
s¡¡rdo cp¡¡e ¡r* co*ei¡a #
k§ao d ¡qda¿scb t+i**
c6rÉd. trtrat¡U.{tfhes!6*a

Ésbs lEñtld*t, ia ;rr¡d&d!10
u¡*á ct*r*ate fxg +*
h¿v¿ r¡,-rcs¡¡mdo d iÉN{ixDE

dc'nudo da ur*ra lü ¡
10 n*r l

. L¡ u*nrih de hc
urrr§dtsIy3esoú,ceñd.
Est6 i. lcrúuá! éi b
'I¡od#al dc Calard'¿¡*i
üeeE¿e i$cl

¡ t

ffi*3! ¿¡-a

¡ árút
irl*É r

6§,{
r§ 't

' 5 úi!É.¡{.a* !c.reilt-.d.L.
rflqtff r tarlia. !k

2
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Diaoramas sléctricos del lCk450
Contm{o{ *e e pol{}s Cor¡tactor de 3 polo§

a
erer

1

Ll}'l
L02
L03

' irÉr§rr*k *tr.lr, .* lrfla§á rr:..

SfIfiHGUREfll0ll llt l0§ Pnmil§R0§ (Paso a pasoi
1" Prl¡. * á{a{x¡*+Ce}SrGUnfC'e É1F¡ñ.fiir.a t} rnod¡ñ(d d. Érágrr¡arit.
3- Fllrü {a *irb3 F-¡ñHarr6 ¡ld $*¡*irr. rsi§rx lar taüú 6e rhd¡¡rnúar*o h¡á .I'iü¡

I ¡fur** ibS -:..

3- F*E d;rp*rr* ?ü di §?0¡!ár! d. s*úsr*ióñ. Pr4b. d lc¡oa ü* con6gur¡cih (§ETt Pl.
{. § coññgt*ffd üeE p¡¡it'ráfs. s rtrtrü.r¿ c{ ?.tnr.,úo É* t¡ tü. t r. ¡FüC8¡ a¡ LEO d: éoüáú¡r.

r#r*d¡É¡i*cmas;

füll$filltt§ DI 10§ ü0l0rt§

¡f:t \r
ñ

aa

&& §6 *S6 fan dspEErra I
d{E*wk¡ffits*ü flF¿'
!s#J§ * §É§atrftl¡q{d*ffi
,ü@ñe Frr dir{

d!#€{*,se{pá!&fl*ñ}-

ft16ú d HhNr¿
üw6rhrsúfiM

*{flS#r,trgltsde,
drü io* rár*tttgs úÉt

t&e!s.

l&r$?Ib*§t
p{úlirh Fúa'Ér &ñ

Htffit|sá+§,
b-ic" &'+c

{¡f,nfifrü¡$¡ü*}

P$r il lil& pffi Ls
r§& pfl¡ ¡§@ fi
ffiy§*úübñis.
fl. Éuer§¡ güadñ

,r&So*r"sgSs

4A

1.

rf!t*

ú¿r

T

I trl
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Trn*x¡
lxr'code ln b

f¡*r

Ix¡¡i¡§n *
lir+¡

hoitráSs dc ii !añ!id! dÉ t'imr
{rsG t6*t hsÉ-

Tilmgo dr
rüIdc dal
¡¡ean¡rao.

f:ürrr tg?táiá!:{o rñ¡rr b
¡É«EÁr y e ru.f*acm de
€f,r§gh á § e¡rEil

0 B t0 mnn. ü.1 lnfl. 4 rrn.

ItartoOeiS{l
drffi¡

farapc trárE(riliro ¡rt§ di ¿,¡

¡*6i dsrrBg:¡u*iecr¡*
d{t¡ds ¡ rE:i ,.¡*a ro {ritic¡.'

O ¡ t6 5.úr 7 ¿ I ¡¡g¡"

Por¡*«*¿f dc
sobrGürl|ri!.r.
flá&nliin

fuñidi, rrli¡t¡rng y rnirinD
& á !üniiin eÉrs h*é y br.
¡r§aa*tiryr¡arlte

12 ¿ ,5rú"

D¡grqu{ifr*o
dr f;s.

l¡E }{ñé p{Éltritió+ d*i
úÉa.qi¡¡&4Í3 d* ts téñr{f,{

4 ¡ Sql"

lilodCid¡d &
Rr¡ir¡!tÉ

¡¡j&ry¡*É$., t.§¿rf{}i s aünxrn
da..E{¡ qJ* ¡é e¡r$ü E ¡dr
Éd{s ls sí¿rBi¡ nü.3 dc
$¡é d@ §aü85&.4 i.vi fro¡uf&r
rñ¡rq¡éá. l-n-r*: Á{ 60rÉEA" 'Éfr-
ararÉa d arrtet, da r¡ frnGa, l¡
tb#eddl tBqirSE srérr?ra
¡6'i*¡*¡úrj{hol

AUrO.
0¡ 1ú

¡úreff\il§cú
{,rrJfo}

Xúddid¡d*
Coñtol

Cr¡rtdo i.ldÉddd.d (h CdÉna
*i ¡p¡fud¡ tSgB. iacr¡gs
s. r*Esk*i í r* §brrn
€.rócr})s *r f¡&r. ü¡árdo
la íEdá¿at¿ü É4 Érrü4 erü¡
dlos?ddú fit{}" ir e#f,s re
ar!ñfáú¡ñ§ r¡ r§ lrt*ar c6ñú.
troñiÉ Sr fa§¡lr ti irie rü'!i6n
dÉ Éü*M'r,l ¡Í¡
rindr{*B 1y3dd ¡gl#t¡o.

B1(,rtu
ie¡i

¡Fr!'¡d§
{oFF}

Él¡er{¡do
{S¿:

A¡ *¡E¿n d.l
c¡b¡a¡do

PfiNAffiINO§

' L¡ HlÜ¡ no s icrc 
'tr.i 

rs¡.*ñ t lrs cstlo ¡le o i6+, &rrr{.in I 4*+f.reünsa da Í¡!É- [§
L¡ar cr&n:¡3. §eñ oxno ¡rrádda dr lrer . ¡?r¡.(rÉin d. t¡+.6 ,trr r¡r#rt Ítr S ICI¡§o
d* (Ébrar€. nEdo- t3 frscrtsai.e*i{r* t¡lt¡ aü óa 3 ¿ 4 s.{tárdas f rF Frtd: 3r a$Jriltlt
pú al rÉrr{db-

'' Pü¡ oatrrrr ('r rrl*isreÉ r§nryldr4¡on*r. paqiáúa .{! ersaln4 #r ri ,&tc¡nta dd íro(o..

l ,|;¡,-'v
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mffiffiütt§tttlsnl
Puk y s*eb d Mwr# tda p¿r¿&sphzase por todas las ta§as ¡tnacenadas

tl§lA: Prrr Ir coofigur*cior inicial, pulx y maamnga palsedo C ¡otón FAI¿A

[FAULll daraa*5 rcúunobú, con Io c{r¡l sc borari cuzlquicr lt§a
zlmrr.¡l¡¡¡d,a *n¡lorm:r¿u.

' tSgGC}r* rit '.usüneñt* lffi fases (turanE la cDnfqurac¡sñ inicifl¡, no k, ha§|e
úEsffi¡fu de sJo le u,rdfid haya ededo t¡ncilnfidó stn errurp§"

- lcE €cr¡oreti*r" EO. 8or 2ütg. Sf{l{lrr.. t{y t3fi¡0, EE-üU"

'

?i!f*dr h
*Étea
s*ir

l¡e ?5r r!"!adet:E l"rt
h&erói teüo * ts.

l. H}'rr!H. d flEÉo.
3. Er¡ ¡nÉr¿¡üais r¡tr¡{q¡flll.{l¡:

¡ DE9a§iECIE Eó, b ,¡ír.*¡dón
§" \¡nÉq¡. ¡úlÉ br .añ.ürt6 dd ütúro úa l¡ c¡r!,l
a lfi{q$h lrrñnsa d¡ g'thu*¡l o c¡th rn¡¡rern tt

*ésbtd[l,#rtñ.
txúr¡

ba*ls§
für.

i¡ C¡B !.¿¿3rEé¡rr
tÉEsá ii§ tÉr'xaq a+i

Ér. C. r2Éii

t. lE§corEc1E tór.üü{üóc.
!. hüi}¡ 3 irü aüCatd¡f,¡ d5 aa.a r¡rrtE Cr a4flúa

tr i¡lúd l'rr. G|ñlr*r? b CJf¡ t .o.r § C¡!3 :1. '
3.!!tp¡ffil¡6liLñ

Ll+i*F¿
traalrrÍs

8ú

i,h tfF{S+!§ a a?t8!
¡rrrt is lts §rt¡ * C¡.qr
raá,*tüa d dú, c4!¡rr¡ *
*¡cqeÉ

! ifl d!.*lE§8Elq grü{r {ú irüü.i la4¡ e¡¡ffi.
bt á€a ü 9a¡Ér g¡ í&:!1úr a or*i * úaa$t&tr.

! 5¡ i|'a¡e!. r¡*lrtt d lúRÍo ü! n§tgg.db {hf¡A¿
3. glJ.r§s¡!, rftrarda d rdo.* FE üir úr úü.Se

Éaiu-

i.ü gñúir,(Graúó r*{ hr.
t ÉBá súrr*ñ* d po.!nq?
llI¡afT§.

l.'¡H$rS tifarn¡ !ú¡ óa !{iá¡¡¡ €ür¡¿ C lr ¡¡PrÉÑ-
!. §!r ñr*rG, ¡ntar* d \'& irri lotc|ñl¡ti l|G rs§rüañ-

réñ.
3 5¡ rr !,a*!ó, rn!* d larso¡b rdr.rogñih úaf&.

ii#t¡.
tl.*
ñü

l. ñrr. f iár*f!!t*¡e * bdÉ,t L€EE 6EfO¡ t* rltcif, th
{x , rJúoa{n Éü¡rrtD 4 !r §r¡}!ar. §¡ill6r¡'er.ÉGl¡
Ifsiilt tb Is ñr jl!G¡5l¡ra ¡ !üa.

Ér tui L¡rs l'ilis ¿ t h.¡ 3'{Lix+ 3, Li 3+L!r,}
:. fuptrlf¿lr{ ücrüóalt¿

HrI¡§¡
had.Hú

#§r

t¡ L¡¡¡ ,. ?, t 3 tl} r*i cr
rorr5¡ irx * G§5riü tr
fu.r*t¡f.1

L trSCO¡GCfE bd¡ l¡ ¡ú6t.náÉím
:. fffii.f fsas §düd r,rób Gi rl ffiit da *r. úa

L ú¡H iF q. ¡üeE¡nti. § L¡|r. I ñr i¡ L¡f,¡ &.'
! lá¡ds ¡ cctcrb raB*.

tnqitnsi
In#ñ

rffif

t¡l r*seq*¡Lü * l'{rÉEa
§üalaÉ !aá tsúa** LFE¡
*!!6!¡d$*{.!rsr§*
*s¡a*t¡q

I ftaa ! !t0x r.EÉ .#lci ¡rr ¡,n re sl¡cur t ¡¡!s rlsrlrt
\l{qr a riñ¡lrr¡dtrl{rfl * q¡,! d¡dásier§

?- g rá l1lsr¡ric. f,rtlülúa d aü4n & íf,.tog¡driB áifn*a
i. §¡ +r rmrro, üírifl a ,.'ror ód finrn¡É di ñrñr¡fule

ü¡híE
¡*É

Lr krer! r.aFi& fu. ¡
fur"r ir:ittl;tlp¿üt
q* Rú!Fs,

M,Í*¡r ri' ri*rtr¡ Ér¡ da{rr!{rrit (*!a da tr rÉ{n¡4l.
:, § l{ ra{rs$i§, &íaar.ñ d vrbr dC FGcürqtr * !ie§$óñ"
3. .á ri ñaaair§, r¡a*r$üa d nrí?o e rñnse¡ür,h ór *,lr.
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fi t§0[UGI0tl llt P[BBlIfrlS§

§i¡tsn¡ L(ü¡ {*b
,d¡f, L§O Est&dáhÉLtü Acritün cureüiva

l¡crBmnúc
t"ari¡

Prsrrsdú de
Es fu€§

Tsdffi § LEO
sFasado§

YÉ&Je§*áer#!úadeh
BríÉddáerEcl¡&wrcda-
r${tÉe

be¡lmncir
ffiir

Prorx*lio de
h§ b§*§

LES*cil@
o¡ods.lE3#Hr

stpad.{f#.

PrdséHLt lFAlf,llpra uerh
P¿t* d¡¡d"
CoñiF H con#Ion óe b Fr{rrera
Sáá §[E
#!E*. i&dss6auxa sSüeh
ffii§e3 c,ür,e{áui§. consldk h
Tü#¡ 3"i

St§*!ff¡
prp.dü¡ de hrr¡
¡tr'ian* rir,
Er lacrg¡ .rti

üH*!A

Prorlqeúo úe
h§ r¿§es

lE*def&
pap*«te.lIsde

'rar§a 
enÉSido.

hÉca qrrryffim ¡hBcgl&§
c! b rT§Í§te ñ*geriiiüarÉne d
m& de ffiá Iffi d60ts¿ffBe t(r
l,§ B§ *I€MSas Ff¡ tüI8
hs f&#bustqi¿ f.ñe y
rHrÉsBa É*Éúo er bdofl FAi.l,A

SFj"&;l *rr*e 5 seqedos onll
tlEÍffil_

f.rc¡rl¡¡fu&
l¡ dr{ts a¡rú l¡
ürión&.o.üol
.á¿$ñf*04

ffil

F síod¡o {le
b h§es

LED úe cale ÉrtÉr.
üb LEDrb mr§d

ffie,
Lat *ftHdeCür?desfá
@ad, ioaFl. P'Ése COi'¡FIC{J-
ttÁCl(Bl íSETLTPI raa ertrar er
b láea]ded {E Cfirül Pr:ls€ l.A
l g¿ ffirar {G,li b godáIdad déc#.

HE0d.
em6grriónaá
üpa&qrú

L cr¡r n c*i
¿rsür¡u

&a{bB[ad
pn¡r,tsft de

b§ fu€6

tiD oe {srfu.r¡Él
encsuoo GD oe
c¡rgá stcF#o

ke §& *e *¿ |Ediádad de
eÉqxa¡on. p.¡be el bdón tE€R
iffiAüjsF&üFAL{-4

t¡t¡¡nmruó+
ffilñ

IEB#t&sú-
ffi,

1,3 üIúd 6tn uSQiáñ¡ s€ tEl
*rslo d n;rrEo (b r#añ6 en
rscd*dad de rqde ftsx.d. PrE
rBü*r h LrHhd. S.dse y úsrm¿rua
sÁ#sFÉ1I.i-AFA¿nü.ffiSe 5 

'
seg.r*qs rym a{rsm.

b cr¡a * axi
tadc ¡ ¡r¡r &
erssrüprli&-

$ü-'m$r.
lltlüS

t-mGf*p#-ffi. Ssrporq¡ lü #* en e{ qrfffs de la
ürS -Pr.ése E üq f,r-¡üJLTl 0añ ve,
€ cÉf&ffr t5DosgresJe E H*sD
GB re{ar& dd i&nübr sp-a ft¡Y
tlrts ftselsErunlcü{FIcjRA
C#lg F¿ er.{ff en fá fioda$É¡d de
rÉ*Se# r*em$§ Prr§€ l^ p.ats

§smf{a[$ Eenpo de fda*r.

6
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TC-9OOR¿ pow€r
CO XIROI-AO OR OEIÍAL PANA
RETEG€RACIÓ.. Y oEs'IELo

r.DEsCnrPCrÓX
É lc€ooR¿ pfrr 63 lrt coíñbdor de iénpera¡rá g¿r¿ cofTdeÓc guo e¡ítalize bú

troas$o ó dédi€bdeacurdo 6.r b necÉsód & b rs6ecnr. Feorc¡r|eo& gúa! econorñ¡áó

€nergie. P¿a rá€ér{¡o ), dé3lieb. opera oÉn dos seosor€., uro par¿ b télneÉraürie entÉflE y

oüo q¡e. @ éo él arápordor, cootoaa ol irsa dél d€CÉb. Coo ün potcíe c! (le f6A Égr¡b

dfÉct¡néílé engféso.E3 de hala ltP. L3 sdir¿ p¿É &3heb lhoe cáFcir¿d & coñiúte dc l0A
d.rñá§ de$le Eoa dóroitf,el co.lecb l¡orñá¡r€nté c€tfádo(rc). ftúée. t riti6. ñ6ófl4
ge licnc la Éulilad & s¡fiir ur ¡xr¿mnb (b más¿ eo el séolor del antid|E (Sl ). a¡neílarúó.
é eaá lorna. sú l8ryo de rerg¡esb (ñ€ró Éñi)a), eritallo &4imárn¡Énlos d€$ecé5na d€l

oírye6or.
Ébúrcto cncg|bmibd aúíULhc. (Elá.hú Uri&úyC¿nádáI

zAPLTCACTÓX
.Cá1816
.E4Ó3lores frgolficos

3. ETPECTFTCACIOXE3 ÍECXTCAS
. 

^5.r.¡ió,!: 
fogmF Frer ll5 ó 230\ác tl0t6( 5(y60 lt)
TC-$081 9oÉr: t2 ó 24vad&

.f.qdú.ll.coild: 60lEb75'C/.58n65 167'F
-f¡grau¡ óropr*¡ófi 0 helb,OqC 132 ie3lá toa"F
. ¡hrdf óop.r.dón: l0 harrs0t6 HR {lrcoíé.ts ih)
-nao¡,clón 0.'l"C s¡üe -10 y75.0'Cy l'C enE {0 y-{}'C, i'F enhdo dd{o
. Cdtt ot rlaa COIP: l2(8)12{w.c l}P (oíTrerf. váluá 1016rr¡&0 corbct )

oÉFR roAJ2¡$!6c 
'/alP 

(üúha§reisErd. o ga§ cdglb)
Éfl§: 5(3)&2,O\ác lBlP@r¿<lacr<hla¿poraü)

-Oha.rio¡ra:71r28r Tlrm
-8.lÚnr:
Sl: 56lú0r & ¿únl¡drE (neg¡o)

32: Saaor pÉso , crdpor¿dor á úavás & dr¡zdare íratá¡c¿ 0r¡)

4. COTFTGURAC|Ot{E3

4.1 - A¡r3tc d. ¡. teñr.r.tr¡r. de coottol (sEfPolilf)!
- pÉsixre @ par 2 s6$mdo6 hásle qr¡e eoáre,m 9€t , sdlanó éíse$¡ó. Apeerá b
Enperaürad€fe!#á!§ide. Udaéh3trda W y A par¿alór¿relvdory,oaídoeslé¡lo,
prelre @ páreEá!6r.
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43 - Deccrlpc.&ór¡ dc !a¡ funclor¡e¡

Fü.Qúgp r¡¡c¡lrolf29
B ,Elarb o¡.rü E &s6 6r, E Fr5el6 dc cofglladtl Prs $b vi¡ldizr b
prrn€ils q l§Eós, rE e¡ rBosrio hg,rsa r g3l9 ódgo.

FC. ohüdd rL 6Íü0l llú!¡rd0
E b derrrrá (b trryr¿¡re (h úErÉ¡r) €rlE COttECTARy DESC0{EQIÉf, b rdtBracür
EÉrÉ. S&ié6cúr,DEbkmgüal¡r¿cn,l.0oCcoldaGl€C ü t O'C.
lllgp. b'drEcf.cihllácorÉdacn¡1.0t yreqi$üon 5.0t (¡1.0. .l.0).

FC.CorñÍbü¡.úc¡..óoó¡.¡r,ñ¡frrüñloat!{
krü! corf f!, cvdlt¡Ls ürorscn b bc¡leó b knTE|earrarrüinb ( St l. p,orriútsldd
cantiodd sglrorod¡r h {ter&r dd Egodslc&b.

Foa. Ir¡ilor$o¡rt prrilito ¡úrúrb üra

FG. Ldro3edrrprE¡üó a rrlrrb.lll
bqDccffiiir q¡ra tr5d6 r,vlr.qú praíDf. s f rgulü b lrn9¿r¿arra alírdrrrrlr

a o beF & s@it. (lténr ¡¡. t )

F6.R-rbÍ ¡r.fftOtl,¡!-tlnld...¡ilrür¡!¡rto
Crñó d ns¡r¡Enlo €3 trcrdó. §te grdc FnrarÉGr un Enp cgr su conlrEa rüEdEó.
r€lfir¡ró d nÉo &l tro(lso. OuraE ese fsrp ál l¡rEús sobmqiá cdro nú6(E dg
brl,lerúr¿. Sle€ Fr¡ ÉyiErat6 ü demada d6.rBqia cHia cn ca¡ (b c(rtc y EldrD (b b
ÍEm4 q¡rú arÉLn r.rlri ejps corpdslG 6n b ícnta I he. Prs 60, bda alslt trí!6
(¡ststc Facúeq¡po. B€ f€Eñb plrde st (blcorg!$r o ül d€srDb (o.6rú cúl dcsrio b
€n hFrtib).

Fgr.Pútoürt dóí ólJ.r¡d.t.T..¡rrt.ü.r¡.r¡(St)
§ b lflTratr¿ rntids (ssÉü S l) alcarerr6¿ pl,lo dúanlc b rdngprdfi c.o !¿rá tdt#o
uJrÍérl3 a larés ó b n(ft-i5n gpd€úó rn elvaor

FC.frlEo.¡rlúra¡.n.i .úor¡ür..Hrlo¡
Es cltgrDo en d ojd clcorDllaor cúclrá sobryrüt¿ pú laflFrerúa amEnaa. y sc cmpua d
@nt¿o a grti (l b Érliaó dd lú¿dq. ó3tr¿3 dc b Gl4a ü l'íÓblt (lllorD ód br¿dr
egrds üerFir). Abt¡iüt: I ósrr,ob sdo va a ii:ars€ sr b ls,fÉñltt¿ e'l 52 lscrso, dd
ats,oedÚ, sá iB túry É b h(fda a F, 3

FD -Tr¡¡¡por¡miroal coryrüor concúo
Es 6l tÉíp mhrm cn q¡c d conrye ¡r pgmartcrá cqEcte(b. o 3€4. caFco (E t* n9o enlrE b
üma FrÉy b pórma f &. Srvcpr.eubrd¡¡3 (btGónár hfBd d8¡É.
Fl0. f¡r¡p ¡úú¡oa¡ oo prtüdacúftlrlo
Es d lecno ml¡irp cñ qral(Dí196ú pcnrErÉrá dcs.orÉ&b. o sé, cúpr¡ de türp cnle b
aliña Fú y b tr&ir¡púüa Sft.pr¿ Jvúb prÉihdaü$rga y arrütÉtdlar dGú&
r¡ldd @nFr6d.

Ftt §ür.cixl ddsrForoo.t tlltdrrü¡r¡lstXboñÉ.b
S sl sdñü er&ñE tst ) s6 erE ñla &saúEddo o l¡€fe ü rrEo C rnúú. cl cúrroEsú
6rrE 6 e3ürh Omñgur&cn caE fúcü1.

dns¡Ú q,E ebnrgú crrús. esp"E¡üls qre d @flry?§ü pe ñsp Ea ú2 ctdd

Ff 2. Ddr-b ¡t ¡prü.¡li¡¡trr Íb
fus¡ab b rÉeón (ts ú (tsricb én el rfldtr.nlo ál q, ol 6rlrüü 6 ffEñjzú, dnE pd
qsrplo, drolrebm & b enqbel*licá l0n cs5 da corbderrrgbclécli@).

53



,a.\'li'

l,J

¿t1

,

3

i 0

! ¡

o

c

0

o¡¡. o

0

!

o o

0

r 0

c

). e

t rt) ftñ !ñ

09

6

:- I

c

D

0t

c

lqr9tl

sn§1¡3

Ior¡-rl

lo to
0

r-c-
l=; I*c

'+, I r I tx
lo los
lsl oc I o

l.'o s.i I o,.c

f-
r=
l-:r

t-'t tE'o
lú

t or§

f c,'o -I r',fl
lisl o

lo
lr

r;- t u¡¿

I oor

lo
I oo§

I 0o§

I oo¡
I r.t- I 0!!

Ir loE I r!

I'rrl"r
r¡¡¡i fiB



Ft3.f¡fr¡rr¡¡ndaToodor(S2l pr.d-mh-¡ón óft dr rbtldo
$ la tsBpglur¿ er¡ elevaporaór (sanl(f Sa abízar el \ralor apsado. elftl d€ éshrdo oorrrá pr
te iÉt:¡t a, q¡e eslo de¡eále. Coneso, s€oÉmeaelpcsodedest¡cb.

Fll. Or¡bnml¡tn¡ dd drJfrb
Esa Íncón sr,e Fra arrsbr el vdor íÉxfm & l€npo paa el &shelo. Sr &nto de e6e FrÍdo la
kmFr¿üra dd evilodo m alcamarel vabr corñgurdo ar F13 l,l pt,lto qrdrá prpdeanó en
elbüé rrúrrr dereüo él vro, rdcado qre d ¡ármo &l &siElo ocrnó pq tarDo y no pr
t€rnEraüra.
Elrrddd d€§h* p edTrcql üd nof6 ü§E,ue) poüútttro,as s{l/árlos s.l€cdr§:
- b fiTf,n,l/e ap§dE (H3) t t rl db
- la¡w náttmü üíabE, 4 tts¡lül¡
- Somor§f óscorodsó o sí cÚltscb útel svqodü

Ft 5- Foftdor orüúdo úrr¡.ld.d¡eb
P tleel lrrdorrr* ¡toddldrd¡ú dt anlsol óslEh
E s,pb: Deshsb n¿urd o pü r6ltsrció ablada ñ sbbdaslura dd ev4caór.

flo.fiDoüdcñdo
!' = DeshüeltcúÉo (ps csslenn- ), órde esacirada sdanErte b sa¡& & d€shdo.
1':oesh€lopag6 c¡ Enb. ddl& son actnadas 16 s¿desdd cúnfsd y ól&shsb.

Fl7. hó8lhütír9.atr. Fr )ü5qo.f¡ ürrt¡dd.rLb
Ela lt¡dn tier por lrEldad evl, qrÉ see \rBBtsada b eleva&l de tenp€ratur¿ aíüanl€
dú'tfe el &shbb, permaecien& la útnB rdEaúr antss él nEÉ &l &s¡tÉlo. La adcá&l e3
¡ber¿da rueyaírrle efl cl inc¡ dd c¡do de elrgeracóo tbsoés él bn{day (altaso I.fa rellrrx,
dd vendaór).

Fl8.f¡rtpoürl¡rq.Oo¡od.g¡¡. fl ürtÍdol
Itr¡po reces¡m para grieo. o sea, Fra qre esq,mn bs ülñlas got6 é {ua él eyTo¡¿&r.
fdasla saUaspemarecar 4agada. Sr m se dcsea ela etaF, apsle es€ ü.m F Fr¿'oe,o'.

Fl9- Tm¡o¡o¡¡ ód a+oarhr(S4prr.nbmo dlllondor d.F.¡úrt¡il(bnd.lryl
OtsprÉs deldrereÉ nca el odo de frrdday. La afngerao& (REFR) es drvaü nñEdat:lnent.
A,€s la tfiF¡¿tlr¿ rnberle 6lá dte. Fo d bzaór sóbes act€ó dsprÉs qLE la tsrp€rdúa en
d ev+gda q u€de m& baa q¡e d valor a rstdo. Es¿ procco es n€oesaro pta rerlEvr d cat qJe
bdavb qdeenelaraprdo a caJsá dd d€sh do. ev'taó !tto€rl d art ÉriE.

F¿0. lhíDoirrd.nopro nbrmddlo.rorrbB¡- dd úú¡¡¡.lfn{.Lyl
for segurdd. cas la Enp€ratlr¿ en el evo{raór rD alcance d vdc, qustdo €n Flg o d s¿rÉor 52

- grcrrrt¡e descurgdo. d f d{r¡o dd foad(r oorrrá gl el trrnp apsl,aó en esl,a fuc(n.

ñil. Fcah rrúdo cqrccrqüd Doio
&I"ñE laret{Ér¿úr. la drvaódd foridÉ pr¡& esra onfu r¡ada d dd congesor
! = Ellorzáj(, Wns¡ea ferÉdo sdaEnte mÉntr¿§ el@rrpfesr elé grerúü (€sl¿ aitmawa.
€n algucÉ c6os. p<róüagran rrorc de erE(i a eEcl f,a).
'1'= Blotzd,q pananece prnüodlr¿nteloú elodode rdngeno&l.

Ét2- P,,túdJfu por ¡í?ülrn dtr ¡r d¡ngorda
Tcne p(r h¿dad dar la t,tntto&l &larapr¿ór h6ta qÉ la tsñperlúaañtÉnts se +rqmedeqttb ft6b enelpruyedodelanldacú lngsllica evÉ¡rfo ¿sídbs tsrp€r¿t¡ra y pnsol€a de
lccónqtF gredan dañarel ctípf"saf . S le tfñper¿a¡raenel e!/apraór s{ürep3sael vakrapsbó,
d b¿e&resaFga&, prerdado & ruao con ura l¡sláec tsde2 tabpdeesevdor.lnpstsrle
r€q¡rso orarúo, pr er€ndo. se pcr¡e en oPrao& u qup lptilo qÉ edú,o Fraó pr dias o
arardo s¿ eád¿c¿c&naas o eÍtgeraórescorBrud€s cot ladebda rngrDdob.
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5á - De¡hlelo manual
Pqa Gdar un (bclrdo,n rd, hóperúüE ó b prelmdq rstúgE fñrda b t€cb
I gas4uúc.]niaqr¿ryrlzcahrúEaür dEF 0a .

CBo €l i!3lníprfo eié erl &!hi* y sB rEcÉ¡ro ¡rbñiÍprb. groc€da s6gui b iEln¡c¡ns rnb,
h6bqÉAí¿c¿b.rdi,-ih dEF 0FF .

5.5 - Gomo determ¡narcl ñnd dcl derhblo por tcmpoúatur.
.)Aisb 6r€rártssfúcbr6 csr yüEsmá¡in6:
. lnas'rr¿ben¡G GhÉbs(F(B = 9$ úr)
- TdrFr¿hrá en d 6r4oráq faftt dodétab (Fl3 = 75.0t / t67. F)
- &r¿cih m&rtra&l ü.Lb (F1¡l :90 nh)
blAgladc l6taqr srfurEaE]nác.rrfhdc lüocnd 6/Oadú.
cl llry t,l (ttElo ,ran¡altlda, tr€sintúo b lda A pü,1 squróc he3ts q.Ú #|!zca
dEF: 0n.

q 
^cún9rb 

Yírraffia d &mÍanto.
al Bf f€ l6iaq,l€dcmbtdoal lürcndGvoadüFr.qrs. FrGdacÚlsÚrhatsÍod (thrb.
0 vrrftr, b típ€rat a rr el c/prdú tsi& g 6l $rEd 52 en €ste nEtEnto, trlsofimó b tecb
! (YÚ fan 53) y trlrcrb GcvúrFrab furEúr Ft3- Íúryg,fi¡tg, d *¿grd (9,) g.fnb
ósrrcll
glcorbsag¡rrir.d,frilrlt!blutcihF14- ürtütítáin'ddóJrÉ.q¡cóÉt&&llircó<blh¡ol¡
tB,f¿ú. t@ Cra¡abeboOalli{rterl =¡15 m¡lc corpnúim

Oe!ñi5 9a gÉ cdarit = Zl niubs cqrp ráirc
hlAtsa iÁts b t rrih Fú- farpde drrp,úón út alv{ü (bo ú.

5.6 - 9oñ¡llz¡dore¡
l.a sdbhslú¡ússhú'l bcurdodc b s.É3&cúüd
REFR:Coígüsro sdüDi¡ ólgcl i¡li¡
ñAT§:Mür3üEl¡FÚT
fFR:fbtñÉr(oHaccih)
E ¡ I Sarso¡ntbnh(bcorÉrboÍEadd rrrgo
E ¡ P Smscúl¿vaps(Edcaorürtoofúf!ólrtEo
FHr AEIE(D lerslrra frúl6 a

; Síp qJc cl d6tab tríiE 9or titpo y no 9c ¡npr.l¡rs. un púo llado cñ cl Dd
ífriúdrdD ólyirúqtdrá FrFerú lrat¡ GlprüirE ó!hü, ¡úi:túo qr:
- E ¡iaft¡loctü!&lrt scÉ mry Ego
. EdtbmfüsaDrEaqrnús
. BgÉdúf.m.!Éciqrñó
- Ohryúhk¿úr(En¡a(lr)¡Df¿ítoc§ootodl@oi¡ttóF.dúeütnÉitt &lddlal,
P P P ?ú fuÉ ecotfgrrraoül itvdib

- En6áslrÉónlósdü s.rlrygúa almaBrloniE
- tárifiqJeq¡¡l& B Frtrdro3po§6dea6 Ívlós ycgtFlofs cldnrab ofeih
5.7 - Rcg l¡t ro dc tcm peratrra ¡ :rf n lmas y máx hur
P¡asr¡ A, ¡ep *rurá t - , y E trtprrú8 m¡rirB y ndrin dd sülscncg,o (rsnFrnúa
arti€nto). tl'gp ü$rÉs ryreaá t -e y bs tdrycr¡úrs miúm y rrÉúna él 3rÉor grir
@4ñel
loae hre ÉñÉbr los regi§t D3. marieGr pres¡rndá la &cb A dur¿nte b ügslzoÜt & bs
t€ñFr¿h¡larmlrirms ymairEs fE{equeapezca r 5t .
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F23 -Ihopopr¡ tcoOhbñiorll g.¡¡nLó ¡il€Lrd ó.lf.b
Tere oíB oürstiyo recogú elgss r€meEnte de lá lir¡e6 é rdr€eraifi ant€s & hiiar ú ciro de
d€Cido, e¡m€ntarúo á§ d rídinhlo del SdeíB. D¡rarte €ce thrnp sdartnb b sa¡ó fiANS
psrrBnec¿prendda.

F2eh¡Élrbdól lll¡oúgfd dic..b!t r.trorí
Ese ltrm lene lafirátrád<hiiruh un almenh é rcsa enelse¡-§o é artrénb (Sf ), aúnerierú as¿

§.¡ lbÍpo Ó twrccá (réÉ téfiica). q¡alo ntslof 9a d vdor a¡staó eo está t¡ncóo, filetg d
lÉÍpo e respu€da d€l sefisor Si .

Uru apbci)n lipra que rEesla de este fl¡o scn lezer psa hdarros y corEÉlaós. ya q(E al aui h
pu€rb. úá msa & aie cabflE alrle d?ccbmslE el sfii{r, tro¡ocarxb úa €lara(ón tesña qt b
hdi2ónde h temFrah¡re medib y. mrdlas vees. acü)íarúo ir rEcesrrd el coíplesor.

F25.Ihr¡po pr¡ Uoqlo óLd..
E§eparámefo hólaaráo m et reonso d¿bbqreode t€É6.

S.OPERAdÓir
5.1 - Vl¡ualzación dG lo3 parámetros
{ Pre*rne lrrultáneamsrk hs hhs W y A por2 se$¡&s hafaqueag&¡ca F un
sofan&eose$¡iJe. Luegoa0aEcrá F0 , .

UUEce hstedss V v A pe€&ederalafunciül desÉada
q Despuésde seleccbosr h funci&, pelone (p (hqe orb) pda vialázar d Élqcoofigsraó
6eesbfunciro.
i¡*eCme ruevarcnE (D (hqs€corblpaa volr,€ral meí¡¡«te fumboe§
ci Paa sdi del .nérxJ y rclyer a la operación riornd (ifitiácirr & b temperaü¡ra), predone re¡
(toque laú90) há§h que agaÉzca ---.
52 - Alteraclür de ]or parámetro
.rAedealáfurrih mf lrE§orÉodo CrruIánedndlbbsled6 \, y A porz segt rdGñasla
q¡e +aréuca Fe;,solan(hensÉgui,á.Ur€goaFrGcerá F0 r yenb|Eespts$no (D @quo
corb).
Dl UEc. hs Eü6 V y A pea gÉncrar el ódigp & acc€6o y, orodo e* Isto, elECcne CD
para eoEr.
c, Sébcddle h l¡nciJo &seade y yi§,¡d b el v6lor @rúgurdo, sigNrelrlo edcn€s 5.ÍY y 5.Ícl.
¿i uute e bcss W y A óa¿ arere a vau y, cüarto esÉ t*, p,bi,," <D pari graoar e
valooofiguorh y votuerd rrefi¡& func¡orr§.
a) Pale sali ól mdri y voirsr s b Aefádóo nomd (ildi:sdül de h brnpeoture). Pretone r'¡¡
(toqu€ lego) he§h quéapafeel ---.
5.3 -Etapa delprocero,üempo tftinrcúrrldo ytempertur. en el
Evaporador(32)
Pesmando b tsch ur a!6laoeÉ b @a en qc d proceso 9€ enq¡€rüe, €l tSnpo (sr
mir¡b)yafrssÍitén esta€tap6y bbÍTelat acnelev+6afu (SAI
Encaodeseirsres@nechdoobmperürB ñ¡radelraEo€speclicú,agtaá g. ¿.
ES6sdelproceso:

aFt oehyiriid(¡ffi0 enb paübdelirsfineñto)
FFn F¡¡deby(úcopa re¡rrpélbtz&{
rEF Rdligreión
¿EF Oestido
¿'E tlende
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5.8 - Selecciainde tra unidad (C9/ Fo)
Paedefrfi b uridd coí qu€ el in§rum€flh oÉrará, acceda a furcóo'R)1'con elcódgp de acceso

231'yonftmeenhteda (D . Presbne btecla A y apa¡ecer¿ la rÉEaciro Un, . Pesioe
(lparaelegirente oC y oF conftrrc.Despr.¡és&sdecc¡rflarlaúúüdaporeerá FEtyel
hdrur¡enh loirerá a h furiocn 'F0','. Cáda \cz qlc la uni,6d sea alerada, hs práíEtros deben sÉr

eoollgura<tos. ya qrr eI6 asunen hs \,abf€§ 'eslafidt'.

5.9- Bloqueodetecl¡¡
Por mdi\os de se$uidad ece cooüobdor pmporcboa la funcón th trbqueo th bc!|3. Con esle
furci¡na5atl háD¡fáda d sÉSrcñl y los dernás p¡áfirárG €§lá pot€gilo3 confa a&rácj.ne§
irdetihs.
Coo el bbqco &i cooloádorel u§,edo pdrá aÉia6 vieiátzarei sÉfft y 16 párámeüo§. En €3lá

condiiÓl, d htsol, alef¿resbsvdcresserá eñüó elrrer6af L0C Crl el dlTlay.
Para efecü¡er el bhqr¡Éo de 16 lechs es neoesaio. p.ineÉíieflb, qtD el pafáñ€fo'F25 - IÉmpo
pea bhqueo de tebs' d c(flñg¡raó coo el valo difcrerle d€ 'I 4 -lú' (& f 5 hásta 60 s€undos).
S¿ F25 eluyb(e prqraída cDíE'Nó- el blogueo detechs m será perritÍro.
P¿r¿ tbqÉárpresiroé bbcb V drr&EeltbíEopro$anaóenlafunc¡üt F25.

E cooüoladore,úút¡rá elm€nsde LDC t 0a
Par¿ dÉbloqEar. eFgue d oo.ltobdorywelvee cooeclá¡lo co.t b bde V p$sirndá.
Marterig8 b teda presíoadadúante l0 seg¡¡ndos iresto qrre elmeflsare LAt * AFF sea e)ñl,ado
eneldbÉay.

6. CONEXIOXES ELÉCTRICAS

a íl+ ¡¡{ -
(ll-t Ba3

Al,P'l'ún
É.,éürca

k
E

:'

iE I'
A¡,rnlrán
rb 16 crg§

^"tm'§"*
- E ¡¿oor Sl &0e qrÉdd en el 8ítÉob (riqrol
- E seosor 52 «teDe qcdar ñ|toat el e€gor'dor a úté§ & soradera tne6¡ca (gd¡).

E
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