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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. POLÍTICAS ENERGÉTICAS A NIVEL EUROPEO   
La reciente incorporación del uso eficiente de los recursos y la economía baja en emisiones 

de carbono a las prioridades de las políticas comunitarias se asienta en el convencimiento 

de que el modelo actual de desarrollo económico, basado en un uso cada vez más intenso 

de los recursos y en las emisiones nocivas, no es sostenible a largo plazo.   

La transición hacia una economía hipocarbónica es un componente especialmente 

importante del objetivo más amplio de reducir la carga medioambiental que supone el uso 

de recursos por parte de la sociedad. Un uso más eficiente de los recursos es esencial 

para mantener el progreso socioeconómico en un mundo con unos recursos y capacidad 

limitados. 

La evaluación de la sostenibilidad de los sistemas europeos de producción y consumo no 

debe limitarse a comprobar si la producción aumenta más rápido que el uso de los recursos 

y las presiones asociadas (cc").  

Es necesario valorar si existen indicios de una "disociación absoluta", según la cual serían 

compatibles el aumento de la producción y la reducción en el uso de los recursos.  

 
Gráfica 1. Disociación entre producción y consumo de energía. Fuente: AEMA. 

Durante estos últimos años la Unión Europea ha definido su estrategia para la consecución 

de un sistema energético que:    

 Garantice la seguridad energética en el abastecimiento. 

 Sea competitivo, eficiente e impulsor del desarrollo económico. 

 Cree empleo, proteja la salud y el medio ambiente. 
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El Consejo Europeo adoptó en la cumbre de 2007, el Plan de Acción del Consejo Europeo 

(2007 – 2009), conocido como el Plan de Acción 20/20/20.   

Compromisos:   

 Reducción del uso de energía primaria global en un 20% para 2020.   

 Ampliación del porcentaje de energías renovables, en la estructura de energía 

primaria, al 20% para 2020. 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en 

un 20% como mínimo, en 2020 con respecto a 1990    

Los combustibles fósiles dominan el panorama energético europeo. Reducir la 

dependencia de Europa de los combustibles fósiles disminuyendo el consumo energético y 

adoptando modelos basados en fuentes de energía alternativas es esencial para alcanzar 

los objetivos climáticos que se ha fijado la UE para 2050. Asimismo, se obtendrían 

beneficios económicos, medioambientales y sociales. 

Para garantizar una transformación eficiente del sistema energético europeo es necesario 

un conjunto de acciones diversas.  

Para poner fin al predominio de los combustibles fósiles será necesario un compromiso 

sólido con:   

 La mejora de la eficiencia energética.  

 La implantación de las energías renovables.  

 La evaluación constante de los impactos climatológicos y medioambientales de los 

proyectos energéticos. 

DIRECTIVA 2012/27/UE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El objetivo de esta directiva es alcanzar en 2020 un 20% de ahorro de energía primaria con 

respecto a las previsiones de consumo mediante medidas de fomento de la eficiencia 

energética. 

DIRECTIVA 2009/28/CE ENERGÍAS RENOVABLES 

 La Directiva establece como objetivo conseguir para el año 2020 una cuota mínima del 

20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía, y 

una cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de 

energía en el sector del transporte. 
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1.2. MARCO ESTATAL   
Tras el objetivo fijado por la Unión Europea de reducir el consumo energético un 20% para 

2020 (Programa 20-20-20), se han establecido a nivel nacional estrategias y planes de 

acción para el ahorro y la eficiencia energética.    

En 2003, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publica la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, conocida como E4, 

de la cual emergen sucesivos planes de acción.    

Estos planes que han tenido lugar los últimos años han concluido con resultados muy 

positivos, pero aún hay que seguir trabajando por la reducción del consumo energético. En 

este marco se crea el último Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-
2020. 

  



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  MEMORIA 6 
 

2. DATOS GENERALES 
2.1. OBJETO 

El fin de este proyecto es el de demostrar que, mediante las nuevas tecnologías y una 

pequeña inversión inicial, con un periodo de retorno de poco tiempo, es posible conseguir 

reducir el consumo energético, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bolsillo de 

todo aquel que apueste por la eficiencia energética. Para ello se ha realizado el estudio de 

viabilidad de la instalación de iluminación LED y electrodomésticos eficientes y por otra 

parte de un sistema de domótica en una vivienda unifamiliar. 

El proyecto partirá del estudio del consumo actual en la vivienda, para posteriormente 

realizar el cálculo del consumo que supondría si la iluminación fuera de tipo LED, con esto 

hacer la comparativa y obtener unos resultados. También se ha realizado el estudio de la 

instalación de domótica en la vivienda, con lo que además de aumentar el confort de los 

inquilinos, también supondrá un ahorro en el consumo. 

2.2. ALCANCE 

En el proyecto se ha hecho un estudio comparativo del consumo de energía eléctrica de la 

vivienda con tecnología convencional y el consumo que tendría si contara con iluminación 

LED y electrodomésticos eficientes.  

Para la comparativa del consumo de los electrodomésticos, se ha estimado un ahorro del 

20%.  

En cuanto a la instalación del sistema domótico, decir que se trata de un producto muy 

reciente, que acaba de salir al mercado por el 100 aniversario de su fabricante SIMON, de 

ahí su nombre “SIMON100”. Con lo cual, para hacerme con información sobre el producto 

tuve que ponerme en contacto con la empresa.  

Con la domótica se ha querido añadir confort a la vivienda y también algo más de ahorro en 

el consumo. Por ello lo que se va a instalar de domótica va a ser el control de alguna de las 

persianas y enchufes y por otra parte la instalación de interruptores que permitan el control 

de varios elementos simultáneamente y la creación de escenas programadas a gusto del 

usuario. 

El estudio se hará de una única vivienda unifamiliar, ubicada en un bloque de pisos, todos 

ellos de las mismas dimensiones y características, pudiendo, por lo tanto, aplicar el estudio 

a todos ellos. 
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2.3. LOCALIZACIÓN 

La vivienda objeto está ubicada en la comunidad de Cantabria, en el municipio de 

Santander, se situará en las afueras, en el barrio del Alisal, en la Avenida Vicente Trueba 

Nº6. 

 
Imagen 1. Vista en aérea de la vivienda. 

 
Imagen 2. Vista de la fachada de la vivienda. 

La empresa suministradora será VIESGO DISTRIBUCIÓN, S.A. 

  



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  MEMORIA 8 
 

3. NORMATIVAS Y REFERENCIAS 
3.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

 REBT 1973 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 1973.  

 REBT 2002 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, del 2 de Agosto) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). En concreto las Instrucciones BT-25 y 26 de 

Instalaciones interiores en viviendas y la BT-51 de Instalaciones de sistemas de 

automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. 

 REAL DECRETO 314/2006  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) y específicamente el Documento Básico 

de Ahorro de energía DB-HE  

 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA  

El marco normativo actual en España, que fija las exigencias básicas de la calidad de los 

edificios y sus instalaciones, es el CTE. Permite el cumplimiento de los requisitos básicos de 

la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación. Garantiza la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente. Está basado en prestaciones, estableciendo procedimientos 

aceptados o guías técnicas. Más concretamente el DB-HE, Ahorro de Energía, cuyo objetivo 

consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los 

edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte 

de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 REAL DECRETO 235/2013  

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios (tanto de los nuevos como de los 

existentes), transpone parcialmente la Directiva 2010/31/UE, y deroga el RD 47/2007 (sólo 

de edificios nuevos). El real decreto establece la obligación de poner a disposición de los 

compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética, que deberá 

incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de 
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referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los 

propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar 

su eficiencia energética. De esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética de 

los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las 

inversiones en ahorro de energía.  

 DIRECTIVA 2012/27/UE  

Todas las normativas anteriormente citadas, están amparadas y basadas en directivas 

europeas energéticas. La más reciente de todas es la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la 

que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 

Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión 

Europea el 14 de noviembre de 2012. 

 

3.2. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

 DIALux 

Es un software que permite diseñar, calcular y visualizar la luz de forma profesional, de 

distintos escenarios, habitaciones, pisos enteros, edificios y escenas exteriores. 

 CE3X 

Es un Documento Reconocido para la Certificación Energética de Edificios Existentes. 

Mediante este programa se puede certificar, de una forma simplificada, cualquier tipo de 

edificio: residencial, pequeño terciario o gran terciario, pudiéndose obtener cualquier 

calificación desde "A" hasta "G".  
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3.3. BIBLIOGRAFÍA 

 IDAE.  

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

 UNE 12464.1 Norma Europea sobre la iluminación para interiores. 

Esta nueva norma, a la que se debe acudirse en el origen de todos los proyectos de 

iluminación para lugares de trabajo en interiores, recomienda el cumplimiento no solo 

cuantitativo, sino cualitativo de dos aspectos de la tarea visual:  

- Confort visual 

- Rendimiento de colores 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx 

 Proyecto Instalación Eléctrica Vivienda con aprovechamiento  de energías 

renovables:  

http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1390pub.pdf 

 Guías en Eficiencia Energética:  

http://ovacen.com/guias-eficiencia-energetica/ 

 Guía buenas prácticas para el ahorro de energía en la empresa (OptimaGrid). 

 TFG Instalaciones para una vivienda con mejoras de la eficiencia energética 
mediante el uso de la domótica y energías renovables de Johan Mauricio 

Quintero Plaza. 

 PFG Nueva instalación de alumbrado en los túneles y enlaces de la autopista 
AP-1 (Burgos-Armiñon) de Carlos Ingelmo Fernández. 

 PFG Estudio de eficiencia energética y mejora de una vivienda unifamiliar de 

Víctor Córdoba Olivares. 

 Informe de precios energéticos regulados. Datos enero de 2016 (IDAE). 

 Página web SIMON100:  

http://www.simon.es/simon100/ 
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4. DATOS DE PARTIDA 
4.1. INSTALACIÓN EXISTENTE 

Se trata de una vivienda alojada en un bloque de pisos, y el edificio es destinado 

principalmente a viviendas.  

En este caso se tratará del grado de electrificación básica, ya que no se da ninguna de las 

condiciones dadas en la Instrucción Técnica Complementaria BT-10 para que fuera 

electrificación elevada. 

Ya que la vivienda de estudio fue construida en 2001, como se puede ver en el anexo 

correspondiente a la documentación de la construcción de dicho edificio, para la ejecución 

de la instalación eléctrica se tomaron las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión de 1973, el cual difiere del Reglamento de 2002 vigente en diversas 

cuestiones, una de ellas es el número de circuitos: 

REBT 1973 REBT 2002 
 
Electrificación media (S≤150m2 y 
P≤5000W): 

 1 circuito para alumbrado general y 
tomas de corriente generales. 

 1 circuito para tomas de corriente 
otros usos. 

 1 circuito para máquinas de lavar, 
termo eléctrico y secador. 

 1 circuito para tomas de corriente 
de cocina y horno. 

 
Electrificación básica (S≤160m2 y 
P≥5750W): 

 1 circuito para alumbrado general. 

 1 circuito para tomas de corriente 
generales y frigorífico. 

 1 circuito para tomas de corriente 
de cocina y horno. 

 1 circuito para lavadora, lavavajillas 
y termo eléctrico. 

 1 circuito para tomas de corriente 
de baño y tomas de corriente 
auxiliares cocina. 

Tabla 1. Comparativa REBT 1973 y REBT 2002. 

La vivienda de estudio consta de cuatro circuitos, tal y como dice el REBT de 1973. 

Sin embargo, aun que el caso de estudio conste de una instalación construida en base al 

antiguo reglamento, se llevará a cabo el proyecto basándonos en el reglamento vigente. 
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La distribución de los circuitos de la instalación objeto queda de la siguiente manera: 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
POR TOMA 

(W) 

NÚMERO 
CONSUMOS Fs Fu 

POTENCIA 
TOTAL 
(kW) 

C1 Alumbrado 200 26 0,75 0,50 1,950 
C2 Tomas uso general 3450 17 0,20 0,25 2,933 
C3 Cocina y horno 5400 2 0,50 0,75 4,050 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 3450 2 0,66 0,75 3,415 

C5 Baño y cocina 3450 6 0,40 0,50 4,140 
TOTAL = 16,488 

Tabla 2. Cálculo de la potencia prevista en cada circuito de la instalación. 

 

En el caso de la vivienda de estudio los puntos de utilización son los siguiente: 

 Tomas de corriente Puntos de luz Interruptor 
sencillo Conmutador 

Entrada 1 2 1 0 

Cocina 

- Vitrocerámica 
- Lavadora 
- Lavavajillas 
- Horno 
- Microondas 
- Extractor 
- 4 tomas más 

3 2 + extractor 0 

Pasillo 1 2 0 2 

Dormitorio 4 3 1 1 0 

Salón 
- Tomas de teléfono, 

televisión, DVD, etc. 
- 3 tomas más 

4 1 2 

Dormitorio 1 4 3 2 0 

Dormitorio 2 4 1 1 0 

Baño 1 1 4 2 0 

Baño 2 1 3 1 0 

Dormitorio 3 3 1 1 0 

Balconcillo 1 1 1 0 

Terraza 0 1 1 0 
Tabla 3. Puntos de utilización de la vivienda objeto. 
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4.2. CONSUMOS 
Los datos de este cálculo se encuentran en las tablas adjuntas al final del anexo 2 

"Instalación eléctrica y consumos de energía eléctrica". 

Hora Precio Consumo (kWh) Consumo (Wh) 
00:00 Menor 0,334 334 
01:00 Menor 0,174 174 
02:00 Menor 0,154 154 
03:00 Menor 0,164 164 
04:00 Menor 0,126 126 
05:00 Menor 0,175 175 
06:00 Menor 0,119 119 
07:00 Menor 0,383 383 
08:00 Menor 0,695 695 
09:00 Menor 0,509 509 
10:00 Menor 0,345 345 
11:00 Menor 0,248 248 
12:00 Menor 0,303 303 
13:00 Mayor 0,391 391 
14:00 Mayor 0,81 810 
15:00 Mayor 0,434 434 
16:00 Mayor 0,461 461 
17:00 Mayor 0,504 504 
18:00 Mayor 0,304 304 
19:00 Mayor 0,433 433 
20:00 Mayor 0,639 639 
21:00 Mayor 1,3 1300 
22:00 Mayor 0,914 914 
23:00 Menor 0,604 604 

TOTAL = 10,523 10523 

Tabla 4. Datos del consumo por hora extraídos de "tu oficina online" de Viesgo. 

La columna "precio" aparece ya que en el caso de estudio se tiene contratada la tarifa con 

discriminación horaria (DH) que es el equivalente a la antes llamada "tarifa nocturna", en la 

que el precio del kWh viene diferenciado de la siguiente manera: 

Tramo horario Verano Invierno Nº de horas Descuento (-) o 
recargo (+) 

Horas valle De 23h a 13h De 22h a 12h 14 h/día -55% aprox. 

Horas punta De 13h a 23h De 12h a 22h 10 h/día +20% aprox. 

Tabla 5. Detalle de la tarifa con discriminación horaria. 
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Gráfica 2. Potencia media horaria del día medio en una semana. 

Elaboración propia. Fuente: Tu oficina on-line Viesgo. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la gran diferencia de consumo que puede existir 

dependiendo del día de la semana que se trate. 

 
Gráfica 3. Representación gráfica del consumo de la semana del 24/10/2016 - 30/10/2016. 

Se observa que se trata de una diferencia de aproximadamente la mitad en los días del fin 

de semana, de lo que se puede deducir que los habitantes de la vivienda prácticamente no 

hacen vida en ella en esos días.
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En la siguiente gráfica podemos ver representado el consumo facturado en el último año. 

Siéndonos esto útil para establecer una media y entonces saber qué meses son los de 

mayor y menor consumo. Tratándose de una vivienda sin aire acondicionado claramente los 

meses de mayor consumo son los correspondientes al invierno, ya que la vivienda cuenta 

con dos aparatos de calefacción eléctrica. 

 
Gráfica 4. Consumo facturado en el periodo de un año. Elaboración propia a partir de datos de las facturas 

eléctricas de Viesgo. 
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4.3. ALUMBRADO 
Se utilizarán las luminarias de tipo LED con la menor potencia posible, siempre y cuando 

cumplan los requisitos luminotécnicos, pues como ya saben el objeto del proyecto es 

conseguir el máximo aprovechamiento energético posible. 

En cuanto a los niveles de iluminación no existe una norma que establezca y especifique 

éstos valores exigidos para una vivienda, luego tomaré como referencia los valores 

recomendados en el apartado 5.4 Iluminación de la norma UNE 41500:2001 IN, que son los 

siguientes:  

Niveles de 
iluminación lux Características del espacio 

20 Espacios exteriores 

50 Interiores visitados con poca frecuencia, sin percepción de detalles. 

100 Interiores visitados ocasionalmente, con tareas visuales confinadas al 
movimiento y una pequeña percepción de detalles. 

150 Interiores visitados ocasionalmente, con tareas visuales requiriendo percepción 
de detalles o bien con riesgo para personas. 

200 Interiores continuamente ocupados, con tareas visuales sin percepción de 
detalles. 

300 Interiores continuamente ocupados, con tareas visuales sencillas (detalles 
grandes o con contraste). 

500-1000 Interiores con tareas visuales difíciles, indispensable fina distinción de detalles. 

>1000 Interiores con actividades que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste extremadamente difíciles. 

Tabla 6. Niveles de iluminación recomendados por la norma UNE 41500. 

Entonces podemos concluir estableciendo los siguientes valores recomendables para las 

distintas instancias de una vivienda:  

 Salón 

Dependiendo de la tarea que se vaya a realizar en cada momento el nivel de 

iluminación recomendado puede variar sustancialmente, pero el nivel general ronda 

entre los 100 y los 300 lx. Por ejemplo, para leer se recomienda una iluminación 

focalizada de unos 500 lx aproximadamente. 

 Dormitorios 

- De adultos: Se recomienda un nivel de iluminación que ronde los 50 - 150 lx 

para la iluminación general de la habitación. Para las cabeceras de las 

camas, al igual que en las zonas de lectura del salón, se aconseja una 

iluminación focalizada de hasta 500 lx, para poder realizar actividades que 

requieran percepción de detalles. 
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- De niños: Se recomienda un poco más de iluminación general, unos 150 lx. Y 

en la zona de juegos unos 300 lx. 

 Cocina 

La iluminación general recomendada está entre los 200 y los 300 lx. Pero para 

determinadas áreas de tares visuales difíciles que requieran una fina distinción de 

detalle, como cortar, pelar, etc.… podrían elevarse hasta los 500 lx. 

 Baño 

En los baños entre 100 y 200 lx de iluminación general sería un valor óptimo. 

 Pasillo 

El nivel óptimo para las zonas de paso de una vivienda es de unos 100 lx. 

Asimismo, para este anexo se tendrá en cuenta el Código Técnico de la Edificación 

Documento Básico HE Ahorro de energía, apartado HE 3 Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación. El objeto de este apartado de este documento es: 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 

En el apartado 2.2 de este documento aparece la siguiente tabla en la que vienen 

identificadas las potencias máximas de iluminación por metro cuadrado: 

Uso de edificio Potencia máxima instalada (W/m2) 

Administrativo 12 

Aparcamiento 5 

Comercial 15 

Docente 15 

Hospitalario 15 

Restauración 18 

Auditorios, teatro, cines 15 

Residencial Público 12 

Otros 10 

Edificios con niveles de iluminación superior a 600 lx 25 

Tabla 7. Potencia máxima de iluminación. Extraída del Código Técnico de la Edificación. 
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Se buscaron las lámparas halógenas y de incandescencia para poder llevar a cabo la 

comparativa económica entre el uso de tecnología LED y tecnología convencional 

posteriormente en el documento de presupuesto. Se ha mirando en el mismo catálogo que 

el utilizado para la selección de las lámparas LED escogidas para la sustitución, ya que de 

las que están colocadas actualmente no se conoce el precio.  

Se ha realizado la siguiente selección de lámparas de tipo convencional para el estudio: 

Tipo lámpara Nombre Cantidad Total Imagen 

Halógenos MASTERLine ES 20 

 

Incandescencia Halogen Classic A-
shape 6 

 

Cápsula MASTERCapsule 7 

 
Tabla 8. Lámparas utilizadas para el caso del uso de tecnología convencional. 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
5.1. TECNOLOGÍA LED 

El objetivo final de este proyecto es el de conseguir un ahorro en el consumo eléctrico, y la 

iluminación tipo LED consigue en torno al 90% de ahorro respecto a las de incandescencia, 

teniendo a su vez una longevidad que puede alcanzar las dos décadas. Luego, a pesar de 

su precio sustancialmente más elevado, a largo plazo resultan perfectamente rentables. 

Los puntos de luz de cada instancia no van a modificarse, va a considerarse el mismo 

número de puntos de luz al existente y del mismo modo la tipología de luminaria no se va a 

cambiar. Es decir, si en un dormitorio existe una lámpara para mesilla de noche, una de pie 

y otra suspendida, con el cambio a LED las luminarias van a seguir siendo para mesilla de 

noche, de pie y suspendida. 

Para el análisis de la iluminación de la vivienda se utilizó el programa DIALux, siendo las 

estancias analizadas los dormitorios 3 y 2, el baño 1 y el salón. 

Para el análisis de la sustitución a alumbrado LED hay que realizar el estudio de la vida útil 

de las lámparas, ya que de esto dependerá el periodo de retorno de la inversión: 

 
Gráfica 5. Representación en columnas de la vida útil de las lámparas. 

 

Si quisiéramos calcular el tiempo real que supone la vida útil de las luminarias tendríamos 
que tener en cuenta el tiempo de utilización diario de cada lámpara, obteniendo la siguiente 
tabla:  
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Halógenas Incandescencia 

Convencional LED Convencional LED 

5000 h 35000 h 2000 h 15000 h 

Tiempo promedio de 

utilización (h/día) 
1,5 2 

Tiempo (h/año) 547,5 730 

Vida real (años) 9,13 63,93 2,74 20,55 

Tabla 9. Vida real aproximada de las luminarias. 

 

5.2. DOMÓTICA 
En este proyecto he querido buscar no sólo cosas relativas al ahorro energético, si no 

también incorporar alternativas que faciliten y añadan confort a nuestra vida diaria. Por este 

motivo se ha añadido este apartado de domótica, en el que se explicará que con un sencillo 

cambio de interruptores y enchufes se consigue un control de todos los aparatos eléctricos 

de la vivienda. El sistema domótico escogido además cuenta con conectividad a la red, lo 

que permite la programación y el control del encendido y apagado de los aparatos eléctricos 

conectados a través de un smatphone, una tablet o un ordenador.  

Se estima que mediante la instalación de domótica en una vivienda unifamiliar se consigue 

un ahorro energético anual del 30%.  

SIMON100 

Después de informarme de varios sistemas domóticos decidí escoger este ya que las 

prestaciones que ofrece son prácticamente las que buscaba y la instalación del mismo 

resulta realmente sencilla, sin necesidad de realizar obra, simplemente con el cambio de 

interruptores y enchufes que se quieran tener controlados es suficiente.  

Estimar el ahorro energético que supone la instalación de la domótica en una vivienda 

resulta muy complicado, sabemos que se produce un ahorro, pero no se puede cuantificar 

de forma relativamente sencilla. Luego en este proyecto no se realizarán cálculos de los 

ahorros que esto supone. 
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6. SOLUCIÓN ADOPTADA 

6.1. ILUMINACIÓN 

Dado que en el caso de estudio lo único que se va a cambiar son las lámparas, no las 

luminarias enteras, lo que hay que tener en cuenta para hacer el cambio a led es la lámpara 

que ha de comprarse dependiendo del tipo de luminarias existentes. 

Se colocarán las siguientes lámparas de tipo LED: 

Tipo lámpara Nombre Cantidad Total Imagen 

Sustitución Halógenos 
MAS LEDspotMV VLE 
D 3.5-35W GU10 840 

40D 
20 

 

Sustitución Incandescencia CorePro LEDbulb ND 
5-40W A60 E27 865 6 

 

Sustitución cápsula 
CorePro 

LEDcapsuleLV 2-20W 
830 G4 

7 

 
Tabla 10. Total de lámparas en la vivienda una vez hecho el cambio a las de tipo LED. 
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6.2. DOMÓTICA 

 PERSIANAS 

Persianas iO:  

En la vivienda hay 9 persianas en total, sin embrago se ha estimado conveniente no 

cambiar todas ellas a las de tipo iO, debido al presupuesto que conllevaría, luego la de la 

cocina no se sustituirá, ya que al tratarse de una mejora en el confort se estima la persiana 

menos necesaria de automatización. Se ha decidido poner un único interruptor de persianas 

por habitación, aun que en la misma hubiera varias persianas 

 ENCHUFES 

Enchufe HUB: 

Este enchufe al ser el que gobierna todo el sistema es imprescindible, luego se colocará 

uno en la vivienda. 

Enchufe iO: 

En la vivienda se ha optado por la siguiente disposición de enchufes iO:  

En las habitaciones: Dos enchufes por habitación. 

En la cocina: Nevera, horno, vitrocerámica y dos enchufes más. 

En el salón: El de la televisión y uno más. 

En los baños: No se ha estimado oportuno la colocación de enchufes iO. 

En las instancias en las que no se han sustituido la totalidad de los enchufes, se cambiarán 

los de mayor uso, o en el caso de existir algún "ladrón" en dicha instancia, ese será en 

enchufe que se sustituirá por uno iO. 

 INTERRUPTORES 

Interruptor iO: 

Se decidió que en la vivienda se instalarán: 

En las habitaciones: Un interruptor por habitación. 

En el salón: Uno, sustituyendo al interruptor más utilizado. 

Interruptor Máster iO: 

En la vivienda de estudio se colocará uno, para poder proceder a su desconexión cada vez 

que los inquilinos abandonen la vivienda, evitando así el consumo en stand-by. 
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Dispositivo Imagen Unidades 

Interruptor de persiana iO 

 

8 

Enchufe iO 

 

15 

Enchufe HUB 

 

1 

Interruptor Master IO 

 

1 

Persianas Master IO 

 

1 

Sensor de presencia 

 

2 

Interruptor IO 

 

5 

Tabla 11. Total dispositivos para instalación domótica proyectada. 
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6.3. PRESUPUESTO Y RENTABILIDAD 

PRESUPUESTO TOTAL POR EJECUCIÓN MATERIAL 

RESUMEN PEM 

Alumbrado 278,00 € 

Domótica 4.484,94 € 

Seguridad y salud 23,20 € 

TOTAL 4.786,14 € 

 

RENTABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO LED 

El estudio de rentabilidad exhaustivo se encuentra en el anexo "Viabilidad económica". 

 
Gráfica 6. Costes anuales acumulados en el periodo de 10 años. 

Con lo cual, ya podemos obtener el periodo de retorno que supone la inversión del cambio 

de luminarias convencionales a las de tipo LED, que será: ܣℎ10 ݊݁ ݎݎ ܽñݏ = 1611,51€ − 438,56€ = 1172,95 € = 117,30 €/ܽñ 

݊ݎݐ݁ݎ ݁݀ ݀݅ݎ݁ܲ = ݈ܽݑ݊ܽ ݎݎℎܣó݊݅ݏݎ݁ݒ݊݅ ݁ݐݏܥ = 278 €117,30 €/ܽñ = 2,37 ܽñݏ = 2 ܽñݏ݁ݏ݁݉ 4 ݕ ݏ 
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INSTALACIÓN DE ALUMBRADO LED Y SISTEMA DOMÓTICO EN UNA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Objeto 
Instalación de alumbrado de mayor eficiencia  que la 

existente, por medio de  implantación de la tecnología LED y 
sistemas domótico para el máximo ahorro energético. 

Localización 
Ubicada en la comunidad de Cantabria, en el municipio de 
Santander, se situará en las afueras, en el barrio del Alisal, 

en la Avenida Vicente Trueba Nº6 

Superficie útil vivienda 120,31 m2 

Energía consumida en 
antigua instalación 4.681 kWh/año 

*Energía consumida en 
nueva instalación 2.933 kWh/año 

*Ahorro energético 1.748 kWh/año 

**Ahorro económico 117,30 €/año 

Presupuesto 

Alumbrado 278,00 € 

Domótica 4.484,94 € 

Seguridad y salud 23,20 € 

TOTAL PEM 4.786,14 € 

FINAL 7.354,86 € 

Recuperación de la 
inversión del alumbrado 2,37 años 

 

*La energía consumida en la nueva instalación es la calculada con la suposición de instalar 

iluminación LED y electrodomésticos eficientes. 
 

**El ahorro económico que aparece en esta tabla es el debido al cambio del alumbrado a tecnología 

LED, ya que el ahorro que supone el sistema domótico no resulta calculable para el caso de este 

proyecto. 
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1. CLASIFICACIÓN DEL LUGAR DE CONSUMO 

Según la ITC-BT-10 se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo: 

- Edificios destinados principalmente a viviendas  

- Edificios comerciales o de oficinas  

- Edificios destinados a una industria específica  

- Edificios destinados a una concentración de industrias 

Al tratarse en nuestro caso de una vivienda alojada en un bloque de pisos, su clasificación 

será la de edificio destinado principalmente a viviendas. 

2. GRADO DE ELÉCTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA 
POTENCIA EN LA VIVIENDA 

2.1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN 

En la actualidad existen únicamente dos tipo de grado de electrificación, los que delimitarán 

la carga máxima por vivienda, y son los siguientes: 

2.1.1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICA 

Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin 

necesidad de obras posteriores de adecuación.   

Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda. (ITC-

BT-10) 

2.1.2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA 

Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos 

electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de 

sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de 

la vivienda superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores. (ITC-

BT-10). 

El grado de electrificación de una vivienda será elevada cuando cumpla alguna de las 

siguientes condiciones: 

 Superficie útil de la vivienda superior a 160 m2. 

 Si está prevista la instalación de aire acondicionado. 
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 Si está prevista la instalación de calefacción eléctrica. 

 Si está prevista la instalación de sistemas de automatización. 

 Si está prevista la instalación de una secadora. 

 Si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30. 

 Si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es 

superior a 20. 

 Si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baño y 

auxiliares de cocina es superior a 6. 

 En otras condiciones indicadas en la ITC-BT-25. 

En este caso se tratará del grado de electrificación básica, ya que no se da ninguna de las 

condiciones citadas anteriormente en la vivienda objeto. 

2.2. PREVISIÓN DE POTENCIA 

El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la Empresa 

Suministradora la potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 

5 750 W a 230 V, en cada vivienda, independientemente de la potencia a contratar por cada 

usuario, que dependerá de la utilización que éste haga de la instalación eléctrica.   

En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 

9 200 W.   

En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la 

instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático, 

según se indica en la ITC-BT-25. (ITC-BT-10) 

En consecuencia, teóricamente la previsión de carga en un grado de electrificación básico 

abarca el rango de 5750 W a 9199 W, aunque en la práctica al estar la previsión 

condicionada al calibre del interruptor general automático, los valores posibles son: 

Electrificación Potencia (W) Calibre interruptor general 
automático (IGA) (A) 

Básica 5750 25 
7360 32 

Elevada 
9200 40 

11500 50 
14490 63 

Tabla 1. Intensidad nominal del IGA en función de la previsión de carga.  

Extraída de la ITC-25-BT. 
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Como se ha podido comprobar en el cuadro de mando y protección existente en la vivienda, 

el interruptor de control de potencia es de 25 A. 

 
Fig.1. ICP (Interruptor de Control de Potencia) de la vivienda. 

Ya que la vivienda de estudio fue construida en 2001, como se puede ver en el anexo 

correspondiente a la documentación de la construcción de dicho edificio, para la ejecución 

de la instalación eléctrica se tomaron las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión de 1973, el cual difiere del Reglamento de 2002 vigente en diversas 

cuestiones, una de ellas es: 

REBT 1973 REBT 2002 

MI BT 23-pto.4.1 
 No se especifica que el ICP no 

pueda actuar como IGA. 

ITC-BT25-pto.2.1 
Protección general: 
Los circuitos privados constarán como 
mínimo de: 

 IGA de corte omnipolar de In  25A 
inependiente del ICP. 

 

ICP = Interruptor de Control de Potencia 

IGA = Interruptor General Automático 

 
Fig.2. Cuadro General de Mando de la vivienda de estudio. 
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Como se puede apreciar en las fotografías Fig.1 y Fig.2, el Interruptor General Automático 

no es independiente del Interruptor de Control de Potencia. 

A su vez el REBT de 1973 difiere del REBT de 2002 en el número de circuitos mínimos en 

instalaciones interiores:  

REBT 1973 REBT 2002 
 
Electrificación media (S≤150m2 y 
P≤5000W): 

 1 circuito para alumbrado general y 
tomas de corriente generales. 

 1 circuito para tomas de corriente 
otros usos. 

 1 circuito para máquinas de lavar, 
termo eléctrico y secador. 

 1 circuito para tomas de corriente 
de cocina y horno. 

 
Electrificación básica (S≤160m2 y 
P≥5750W): 

 1 circuito para alumbrado general. 

 1 circuito para tomas de corriente 
generales y frigorífico. 

 1 circuito para tomas de corriente 
de cocina y horno. 

 1 circuito para lavadora, lavavajillas 
y termo eléctrico. 

 1 circuito para tomas de corriente 
de baño y tomas de corriente 
auxiliares cocina. 

 

En la tabla anterior únicamente aparece el caso de electrificación media, para el REBT de 

1973, y electrificación básica para el REBT de 2002 dado que son los casos que se dan en 

este proyecto.  

 
Fig.3. Interruptores automáticos de cada circuito y el interruptor diferencial. 

En las fotografías Fig.2 y Fig.3 se puede ver que la instalación existente en la vivienda de 

estudio consta de cuatro circuitos, tal y como dice el REBT de 1973. 

Sin embargo, aun que el caso de estudio conste de una instalación construida en base al 

antiguo reglamento, se llevará a cabo el proyecto basándonos en el reglamento vigente. Es 

decir, se supondrá que consta de cinco circuitos y que el IGA será independiente del ICP, 

como aparece en el siguiente esquema unifilar sacado de la ITC-BT-25 (Fig.4): 
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Fig.4. Esquema unifilar de una vivienda con electrificación básica. Fuente: ITC-25-BT. 

 

Circuitos independientes 

C1: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

C2: Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y 

frigorífico. 

C3: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 

C4: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico. 

C5: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos 

de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
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3. DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE LOS 
CONDUCTORES Y DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN 

La distribución de los circuitos de la instalación objeto queda de la siguiente manera: 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
POR TOMA 

(W) 

NÚMERO 
CONSUMOS Fs Fu 

POTENCIA 
TOTAL 
(kW) 

C1 Alumbrado 200 26 0,75 0,50 1,950 
C2 Tomas uso general 3450 17 0,20 0,25 2,933 
C3 Cocina y horno 5400 2 0,50 0,75 4,050 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y termo 3450 2 0,66 0,75 3,415 

C5 Baño y cocina 3450 6 0,40 0,50 4,140 
TOTAL = 16,488 

Tabla 2. Cálculo de la potencia prevista en cada circuito de la instalación. 

Los valores de la potencia prevista por toma y los factores de simultaneidad (Fs) y 

utilización (Fu) ha sido obtenidos de la "Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos" 

de la ITC-25-BT, adjunta posteriormente. En esta tabla se relacionan los circuitos mínimos 

previstos con todas sus características eléctricas.  

La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos 

de utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la 

instalación de circuitos adicionales correspondientes. 

Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no 

inferior al valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. 

El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con 

la fórmula: ܫ = ܰ ∙ ∙ ܽܫ ∙ ݏܨ  ݑܨ

N = nº de tomas o receptores. 

Ia = Intensidad prevista por toma o receptor. 

Fs (factor de simultaneidad) = Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el 

total. 

Fu (factor de utilización) = Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. 

Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada 

como para la Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderán con la intensidad 

admisible del circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente. 
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La sección de los conductores será como mínimo la indicada en la Tabla 1, y además estará 

condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de tensión se 

calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal 

del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del 

punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior. 
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Tabla 3. Características eléctricas de los circuitos (1) (Tabla 1 de la ITC-25-BT). 

(1)  La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. 

(2)  La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W. 

(3)  Diámetros externos según ITC-BT 19. 

(4)  La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W. 

(5)  Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra de PVC bajo 

 tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser 

 requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación. 

(6)  En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un 

 conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 

 mm2. 

(7)  Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la 

 figura  C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, 

 ambas de la  norma UNE 20315. 

(8)  Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos 

 independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A  en cada 

 circuito. 

(9)  El punto de luz incluirá conductor de protección. 

Circuito de 
utilización 

Potencia 
prevista 
por toma 

(W) 

Factor 
simultaneidad 

Fs 

Factor 
utilización 

Fu 

Tipo de 
toma(7) 

Interruptor 
Automático 

(A) 

Máximo nº 
de puntos 

de 
utilización o 
tomas por 

circuito 

Conductores 
sección 

mínima mm2 
(5) 

Tubo o 
conducto 
Diámetro 

mm (3) 

C1 
Iluminación 200 0,75 0,5 Punto de luz(9) 10 30 1,5 16 

C2 Tomas de 
uso general 3.450 0,2 0,25 Base 16A 

2p+T 16 20 2,5 20 

C3 Cocina y 
horno 5.400 0,5 0,75 Base 25 A 

2p+T 25 2 6 25 

C4 Lavadora, 
lavavajillas y 

termo 
eléctrico 

3.450 0,66 0,75 

Base 16A 
2p+T 

combinadas 
con fusibles o 
interruptores 
automáticos 
de 16 A (8) 

20 3 4 (6) 20 

C5 Baño, 
cuarto de 

cocina 
3.450 0,4 0,5 Base 16A 

2p+T 16 6 2,5 20 

C8 
Calefacción 

(2) --- --- --- 25 --- 6 25 

C9 Aire 
acondicionad

o 
(2) --- --- --- 25 --- 6 25 

C10 Secadora 3.450 1 0,75 Base 16A 
2p+T 16 1 2,5 20 

C11 
Automatizaci

ón 
(4) --- --- --- 10 --- 1,5 16 
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4. PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización: 

Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superf./Longitud 

Acceso C1 pulsador timbre 1 

Vestíbulo C1 
Punto de luz 

Interruptor 10.A 
1 
1 

--- 
--- 

C2 Base 16 A 2p+T 1 --- 

Sala de estar 
o Salón 

C1 
Punto de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 (1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 

C8 Toma de calefacción 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 

C9 
Toma de aire 

acondicionado 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 

Dormitorios 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3(1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 

C8 Toma de calefacción 1 --- 

C9 
Toma de aire 

acondicionado 1 --- 

Baños 
C1 

Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

--- 
--- 

C5 Base 16 A 2p+T 1 --- 
C8 Toma de calefacción 1 --- 

Pasillos o 
distribuidores 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor/Conmutador 
10 A 

1 
1 

uno cada 5 m de longitud 
uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 5 m (dos si L > 5 m) 
C8 Toma de calefacción 1 --- 

Cocina 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p + T 2 extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p + T 1 cocina/horno 
C4 Base 16 A 2p + T 3 lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p + T 3 (2) encima del plano de trabajo 
C8 Toma calefacción 1 --- 
C10 Base 16 A 2p + T 1 secadora 

Terrazas y 
Vestidores C1 

Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

Garajes 
unifamiliares 

y Otros 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
Tabla 4. Puntos de utilización. (Tabla 2 de la ITC-25-BT). 

(1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base 

 correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola 

 base a los efectos del número de puntos de utilización de la tabla 1. 

(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 

 0,5m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina. 
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En el caso de la vivienda de estudio los puntos de utilización son los siguiente: 

 

 Tomas de corriente Puntos de luz Interruptor 
sencillo Conmutador 

Entrada 1 2 1 0 

Cocina 

- Vitrocerámica 
- Lavadora 
- Lavavajillas 
- Horno 
- Microondas 
- Extractor 
- 4 tomas más 

3 2 + extractor 0 

Pasillo 1 2 0 2 

Dormitorio 4 3 1 1 0 

Salón 
- Tomas de teléfono, 

televisión, DVD, etc. 
- 3 tomas más 

4 1 2 

Dormitorio 1 4 3 2 0 

Dormitorio 2 4 1 1 0 

Baño 1 1 4 2 0 

Baño 2 1 3 1 0 

Dormitorio 3 3 1 1 0 

Balconcillo 1 1 1 0 

Terraza 0 1 1 0 

Tabla 5. Puntos de utilización de la vivienda objeto. 

 

La relación existente entre los puntos de luz, interruptores y conmutadores queda 

representada en el plano de la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado en el documento 

"Planos". 

En la columna de "puntos de luz" de la Tabla 5 no se han incluido las lámparas de pie ni las 

de mesita de noche. 
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5. CÁLCULO DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Los datos de este cálculo se encuentran en las tablas adjuntas al final de este anexo. 

A continuación, podemos ver la representación gráfica del consumo promedio diario de la 

vivienda durante el periodo de una semana. Nos servirá para conocer cuáles son las horas 

más conflictivas en cuanto al consumo y ver dónde podemos intervenir para reducirlo.  

 

 
Fig. 5. Potencia media horaria del día medio en una semana. 

Elaboración propia. Fuente: Tu oficina on-line Viesgo. 

 

En la página siguiente he añadido la tabla de datos (Tabla 6) que he utilizado para la 

representación de la gráfica anterior (Fig.5).  

  

0 
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Consumo (kWh) para el periodo: 26/09/2016 - 02/10/2016 
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Hora Precio Consumo (kWh) Consumo (Wh) 
00:00 Menor 0,334 334 
01:00 Menor 0,174 174 
02:00 Menor 0,154 154 
03:00 Menor 0,164 164 
04:00 Menor 0,126 126 
05:00 Menor 0,175 175 
06:00 Menor 0,119 119 
07:00 Menor 0,383 383 
08:00 Menor 0,695 695 
09:00 Menor 0,509 509 
10:00 Menor 0,345 345 
11:00 Menor 0,248 248 
12:00 Menor 0,303 303 
13:00 Mayor 0,391 391 
14:00 Mayor 0,81 810 
15:00 Mayor 0,434 434 
16:00 Mayor 0,461 461 
17:00 Mayor 0,504 504 
18:00 Mayor 0,304 304 
19:00 Mayor 0,433 433 
20:00 Mayor 0,639 639 
21:00 Mayor 1,3 1300 
22:00 Mayor 0,914 914 
23:00 Menor 0,604 604 

TOTAL = 10,523 10523 
Tabla 6. Datos del consumo por hora extraídos de "tu oficina online" de Viesgo. 

 

La columna "precio" aparece ya que en el caso de estudio se tiene contratada la tarifa con 

discriminación horaria (DH) que es el equivalente a la antes llamada "tarifa nocturna", en la 

que el precio del kWh viene diferenciado de la siguiente manera: 

Tramo horario Verano Invierno Nº de horas Descuento (-) o 
recargo (+) 

Horas valle De 23h a 13h De 22h a 12h 14 h/día -55% aprox. 

Horas punta De 13h a 23h De 12h a 22h 10 h/día +20% aprox. 
Tabla 7. Detalle de la tarifa con discriminación horaria. 
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Como nos podemos imaginar, el consumo es muy diferente dependiendo de varias cosas, el 

día de la semana, si se trata de un día laboral o de fin de semana, o también de la época 

del año, verano o invierno, etc.  

En la siguiente gráfica se puede apreciar la gran diferencia de consumo que puede existir 

dependiendo del día de la semana que se trate. 

 
Fig. 6. Representación gráfica del consumo de la semana del 24/10/2016 - 30/10/2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Datos del consumo de la semana del 24/10/2016 - 30/10/2016 obtenidos mediante "tu oficina online" de 

Viesgo. 

Se observa que se trata de una diferencia de aproximadamente la mitad en los días del fin 

de semana, de lo que se puede deducir que los habitantes de la vivienda prácticamente no 

hacen vida en ella en esos días.   

13,28 

11,88 
10,96 

12,33 
11,51 

6,08 5,64 
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24/10/2016 - 30/10/2016 Consumo 

Lunes 13,28 
Martes 11,88 

Miércoles 10,96 
Jueves 12,33 
Viernes 11,51 
Sábado 6,08 

Domingo 5,64 
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En la siguiente gráfica podemos ver representado el consumo facturado en el último año. 

Siéndonos esto útil para establecer una media y entonces saber qué meses son los de 

mayor y menor consumo. Tratándose de una vivienda sin aire acondicionado claramente los 

meses de mayor consumo son los correspondientes al invierno, ya que la vivienda cuenta 

con dos aparatos de calefacción eléctrica. 

 
Fig. 7. Consumo facturado en el periodo de un año. Elaboración propia a partir de datos de  las facturas 

eléctricas de Viesgo. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Datos del consumo en el periodo de un año. 

 

Para la primera columna de la gráfica he tomado el valor del consumo correspondiente a las 

mismas fechas pero del año anterior ya que me ha sido imposible hacerme con la factura 

del 04/11/15 al 04/01/16. 
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Media: 642 kWh 
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1. OBJETO 

El objetivo de este anexo es el cambio de la instalación de alumbrado existente en la 

vivienda a una instalación de alumbrado con tecnología eficiente, utilizando como base los 

niveles de iluminación requeridos en las diferentes estancias conforme a las 

recomendaciones y normativas vigentes. 

Igualmente, en este anexo se explicará el proceso para la elección de las luminarias 

escogidas, especificando las características de cada una de ellas para alcanzar los niveles 

mínimos de iluminación. Partiendo de la base de que se evitará la colocación de más 

luminarias de las existentes en la vivienda, evitando así obras y mayor presupuesto.  

Para la realización de lo explicado anteriormente se ha utilizado el programa de simulación 

DIALux, programa que aparte de realizar un análisis muy visual, ya que te permite recrear 

una instancia con muy buena precisión y caracterización, también extrae un resumen de 

resultados luminotécnicos que nos será de gran utilidad para nuestro estudio. 
 

2. CONSIDERACIONES 

Se utilizarán luminarias de tipo LED con la menor potencia posible, siempre y cuando 

cumplan los requisitos luminotécnicos, pues como ya saben el objeto del proyecto es 

conseguir el máximo aprovechamiento energético posible. 

En cuanto a los niveles de iluminación no existe una norma que establezca y especifique 

éstos valores exigidos para una vivienda, luego tomaré como referencia los valores 

recomendados en el apartado 5.4 Iluminación de la norma UNE 41500:2001 IN, que son los 

siguientes:  

Niveles de 
iluminación lux Características del espacio 

20 Espacios exteriores 

50 Interiores visitados con poca frecuencia, sin percepción de detalles. 

100 Interiores visitados ocasionalmente, con tareas visuales confinadas al 
movimiento y una pequeña percepción de detalles. 

150 Interiores visitados ocasionalmente, con tareas visuales requiriendo percepción 
de detalles o bien con riesgo para personas. 

200 Interiores continuamente ocupados, con tareas visuales sin percepción de 
detalles. 

300 Interiores continuamente ocupados, con tareas visuales sencillas (detalles 
grandes o con contraste). 

500-1000 Interiores con tareas visuales difíciles, indispensable fina distinción de detalles. 

>1000 Interiores con actividades que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste extremadamente difíciles. 

Tabla 1. Niveles de iluminación recomendados por la norma UNE 41500. 
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Entonces podemos concluir estableciendo los siguientes valores recomendables para las 

distintas instancias de una vivienda:  

 Salón 

Dependiendo de la tarea que se vaya a realizar en cada momento el nivel de 

iluminación recomendado puede variar sustancialmente, pero el nivel general ronda 

entre los 100 y los 300 lx. Por ejemplo, para leer se recomienda una iluminación 

focalizada de unos 500 lx aproximadamente. 

 Dormitorios 

- De adultos: Se recomienda un nivel de iluminación que ronde los 50 - 150 lx 

para la iluminación general de la habitación. Para las cabeceras de las 

camas, al igual que en las zonas de lectura del salón, se aconseja una 

iluminación focalizada de hasta 500 lx, para poder realizar actividades que 

requieran percepción de detalles. 

- De niños: Se recomienda un poco más de iluminación general, unos 150 lx. Y 

en la zona de juegos unos 300 lx. 

 Cocina 

La iluminación general recomendada está entre los 200 y los 300 lx. Pero para 

determinadas áreas de tares visuales difíciles que requieran una fina distinción de 

detalle, como cortar, pelar, etc.… podrían elevarse hasta los 500 lx. 

 Baño 

En los baños entre 100 y 200 lx de iluminación general sería un valor óptimo. 

 Pasillo 

El nivel óptimo para las zonas de paso de una vivienda es de unos 100 lx. 

 

Asimismo, para este anexo se tendrá en cuenta el Código Técnico de la Edificación 

Documento Básico HE Ahorro de energía, apartado HE 3 Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación. El objeto de este apartado de este documento es: 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 
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En el apartado 2.2 de este documento aparece la siguiente tabla en la que vienen 

identificadas las potencias máximas de iluminación por metro cuadrado: 

Uso de edificio Potencia máxima instalada (W/m2) 

Administrativo 12 

Aparcamiento 5 

Comercial 15 

Docente 15 

Hospitalario 15 

Restauración 18 

Auditorios, teatro, cines 15 

Residencial Público 12 

Otros 10 

Edificios con niveles de iluminación superior a 600 lx 25 

Tabla 2. Potencia máxima de iluminación. Extraída del Código Técnico de la Edificación. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ALUMBRADO 

Se ha realizado el estudio de este anexo sustituyendo las luminarias halógenas y de 

incandescencia existentes en la vivienda por unas de tipo LED, pues el objetivo final de este 

proyecto es el de conseguir un ahorro en el consumo eléctrico y la iluminación tipo LED 

consigue en torno al 90% de ahorro respecto a las de incandescencia, teniendo a su vez 

una longevidad que puede alcanzar las dos décadas. Luego, a pesar de su precio 

sustancialmente más elevado, a largo plazo resultan perfectamente rentables. 

Como se expuso al comienzo del anexo, los puntos de luz de cada instancia no van a 

modificarse, va a considerarse el mismo número de puntos de luz al existente y del mismo 

modo la tipología de luminaria no se va a cambiar. Es decir, si en un dormitorio existe una 

lámpara para mesilla de noche, una de pie y otra suspendida, con el cambio a LED las 

luminarias van a seguir siendo para mesilla de noche, de pie y suspendida.  
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4. ESTANCIAS ANALIZADAS 

A continuación, explicaré en detalle cómo he realizado el análisis de alguna de las 

habitaciones de la vivienda a través del programa DIALux. Las estancias analizadas serán 

los dormitorios 3 y 2, el baño 1 y el salón. 

4.1. DORMITORIO 3 

 
Fig. 1. Dormitorio 3. Elaboración propia con DIALux. 

Las luminarias escogidas para este dormitorio son las siguientes: 

Lista de luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Ф (Luminaria) [lm] Ф (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN460B 1xLED11S/830 C (1.000) 1200 1200 13.8 

2 2 PHILIPS FS400D 1xLED5/830 (1.000) 370 370 8.0 

3 1 PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO (1.000) 4500 4500 34.0 

  Total:  6440 6440 63.8 

Al ser la superficie del dormitorio de 15 m2 aproximadamente, podemos concluir que cumple 

con el criterio de potencia máxima instalada según la sección HE 3 del Código Técnico de la 

Edificación Documento Básico HE. Suponiendo unos 10 W/m2 obtendríamos: 

10 mܹଶ  × 15mଶ  =  150 W ݀݁ ܽ݅ܿ݊݁ݐ ݉á݈ܽ݀ܽܽݐݏ݊݅ ܽ݉݅ݔ 

Y nosotros hemos obtenido 63,8 W de potencia instalada, lo que supone menos de la mitad 

de la máxima. Se podría disminuir aún más la potencia escogiendo lámparas de menor 

potencia, sin embargo, he dejado estos resultados ya que es la potencia que tienen las 

luminarias según el catálogo existente.  



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  ANEXO 3: Alumbrado 7 
 

Las características de estas luminarias pueden verse en el anexo adjunto a continuación de 

este. Se trata de un documento que genera DIALux dependiendo de los outputs 

seleccionados por el usuario. A modo de ejemplo, estas son las características de las 

luminarias escogidas: 

 
Fig. 2. Lista de luminarias del dormitorio 3 con sus características de emisión de luz. 

En cuanto a los niveles de iluminación obtenidos, podemos ver a continuación la 

representación gráfica de las isolíneas creadas por las luminarias seleccionadas y 

colocadas en la misma disposición que las existentes en el dormitorio 3 de la vivienda. 

 
Fig. 3. Isolíneas del dormitorio 3 en planta. Elaboración propia mediante DIALux. 
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Recordando lo expuesto anteriormente basado en los niveles de iluminación recomendados 

por la norma UNE 41500:2001 IN teníamos que para dormitorios de adultos: 

Se recomienda un nivel de iluminación que ronde los 50 - 150 lx para la iluminación general 

de la habitación. Para las cabeceras de las camas, se aconseja una iluminación focalizada 

de hasta 500 lx, para poder realizar actividades que requieran percepción de detalles. 

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 187 16 3015 0.084 

Suelo 26 88 2.76 242 0.031 

Techo 78 117 13 2106 0.109 

Paredes (14) 18 78 1.01 2360 / 

Tabla 3. Resumen del nivel de iluminación por superficies.  

Luego podemos concluir que este dormitorio cumple con los niveles lumínicos 

recomendados, ya que la iluminación media ronda los 150 lx y en las zonas de trabajo y 

lectura existe una luminaria individual para esas tareas. 

El plano útil o de trabajo está situado a 0,85 m del suelo, ya que es trata de un lugar de 

trabajo con el personal sentado. Con el personal de pie se suele colocar entres 1 y 1,20 m. 

Las tablas resumen del nivel de iluminación por superficies, como el de la tabla 3, aparecen 

en el anexo siguiente, luego para las próximas estancias no lo voy a incluir en este. 
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4.2. DORMITORIO 2 

 
Fig. 4. Dormitorio 2. Elaboración propia con DIALux. 

Lista de luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Ф (Luminaria) [lm] Ф (Lámparas) [lm] P [W] 

1 2 PHILIPS FS400D 1xLED5/830 (1.000) 370 370 8.0 

2 1 PHILIPS PT570P 1xLED19S/ROSE WB (1.000) 1900 1900 31.0 

  Total:  2640 2640 47.0 

La superficie de este dormitorio es aproximadamente de 15 m2 al igual que el anterior 

dormitorio, luego la potencia máxima instalada será la calculada anteriormente: 150 W. 

Como la obtenida es de 47 W el resultado es óptimo. 

 
Fig. 5. Isolíneas del dormitorio 2 en planta. 

En la representación de la Fig.5. podemos ver que el nivel de iluminación de la habitación 

es aceptable ya que en las zonas de la cabecera de la cama y en la mesa de estudio 

existen dos luminarias para los trabajo que requieran mas percepción de detalle. 
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4.3. BAÑO 1 

 
Fig.6. Baño 1. Elaboración propia con DIALux. 

Lista de luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Ф (Luminaria) [lm] Ф (Lámparas) [lm] P [W] 

1 4 
PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10 

(1.000) 
290 290 6.8 

  Total:  1160 1160 27.2 

La superficie de este baño es de 4.40 m2, luego la potencia máxima instalada será: 

10 ܹ݉ଶ × 4,40 ݉ଶ = 44 ܹ  
Lo que supone que hemos obtenido una potencia aceptable ya que está cerca de la mitad 

de la potencia máxima.  

 
Fig.7. Isolíneas del baño 1 en planta. 

Como dijimos anteriormente, en baños entre 100 y 200 lx de iluminación general sería un 

valor óptimo. En la Fig.7. se puede ver que aproximadamente se cumple con estos niveles. 
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4.4. SALÓN 

 
Fig.8. Salón. Elaboración propia con DIALux. 

Lista de luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Ф (Luminaria) [lm] Ф (Lámparas) [lm] P [W] 

1 3 PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10 (1.000) 290 290 6.8 

2 1 PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO (1.000) 4500 4500 34.0 

3 1 PHILIPS PT570P 1xLED27S/840 WB DF (1.000) 2700 2700 25.0 

  Total:  8070 8070 79.4 

La superficie del salón es de unos 24 m2, luego: 

10 ܹ݉ଶ × 24 ݉ଶ = 240 ܹ 

La potencia instalada obtenida es un tercio de la máxima aconsejable, un buen resultado. 

 
Fig.9. Isolíneas del salón en planta. 

Como podemos ver en la imagen, el nivel general ronda entre los 100 y los 300 lx, que son 

los valores recomendados que expuse con anterioridad para salones. 
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5. CONCLUSIÓN 

Resumen de los equipos de iluminación:  

Tipo de luminarias utilizadas 

Tipo Nombre Clasificación Potencia (W)  

A BBG463 1xLED-40--4200-GU10 Empotrada 6,8 

 

B FS400D 1xLED5/830 
De estudio/ 

mesita de noche 
8 

 

C FS484F 1xLED45S/840 MLO De pie 34 

 

D DN460B 1xLED11S/830 C Empotrada 13,8 

 

E PT570P 1xLED19S/ROSE WB Suspendida 31 

 

F PT570P 1xLED27S/840 WB DF Suspendida 25 

 

Tabla 4. Resumen tipología de luminarias escogidas. 
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La tipología y cantidad de luminarias a poner en cada instancia de la vivienda serán las 

siguientes: 

Tipo Dorm.3 Dorm.2 Baño1 Salón Dorm.1 Dorm.4 Baño2 Pasillo Entrada Cocina 

A   4 3 2  3 2 2 2 

B 2 2   2 1     

C 1   1       

D 1 1         

E      1     

F    1 1     1 

Tabla 5. Número de luminarias por instancia y tipología. 

 

Que harán un total de:  

Tipo Total piezas 

A 18 

B 7 

C 2 

D 2 

E 1 

F 3 
Tabla 6. Total luminarias en la vivienda. 

 

Dado que en el caso de estudio lo único que se va a cambiar son las lámparas, no las 

luminarias enteras, lo que hay que tener en cuenta para hacer el cambio a led es la lámpara 

que ha de comprarse dependiendo del tipo de luminarias existentes. 

La luminaria es el aparato que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias 

lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, fijación y 

protección de esas lámparas. 
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Dicho esto, las luminarias que he nombrado como A y D son sustitución de halógenos, las 

C, E y F sustituyen a lámparas de incandescencia y por último la B es la sustitución a las 

luminarias para las mesas de estudio. Mirando en el catálogo de Philips "Philips Lighting. 

Alumbrado Profesional" de la actualización de Septiembre 2016 he podido encontrar lo 

siguiente para estas sustituciones de las lámparas: 

Tipo lámpara Nombre Cantidad Total Imagen 

Sustitución Halógenos MASTER LEDspot 
230V 20 

 

Sustitución Incandescencia CorePro LEDEstándar 6 

 

Sustitución cápsula CorePro LEDCápsula 
12V 7 

 
Tabla 7. Total lámparas en la vivienda una vez hecho el cambio a las de tipo LED. 

 

Del mismo modo, buscaré las lámparas halógenas y de incandescencia para poder llevar a 

cabo la comparativa económica entre el uso de tecnología LED y tecnología convencional 

posteriormente en el documento de presupuesto. Mirando en el mismo catálogo que 

anteriormente, he realizado la siguiente selección de lámparas para el estudio: 
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Tipo lámpara Nombre Cantidad Total Imagen 

Halógenos MASTERLine ES 20 

 

Incandescencia Halogen Classic A-
shape 6 

 

Cápsula MASTERCapsule 7 

 
Tabla 8. Lámparas utilizadas para el caso del uso de tecnología convencional. 

 

No he encontrado en el catálogo una lámpara aceptable para la de incandescencia, luego la 

he sustituido por una de tipo halógeno pero que se trata de la lámpara clásica, válida para 

aplicaciones de iluminación general en viviendas y totalmente aceptable para la sustitución 

de la bombilla tradicional en luminarias clásicas. Luego la he dado como aceptable para 

este caso de estudio. 
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1. OBJETO 

En este anexo se realizará el estudio de la domótica a instalar en la vivienda. Se definirá el 

conjunto de elementos que gobernados por diferentes automatismos, permitirán conseguir 

un consumo más eficiente de la energía a la vez que un aumento del confort y la seguridad.  

2. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto he querido buscar no sólo cosas relativas al ahorro energético, si no 

también incorporar alternativas que faciliten y añadan confort a nuestra vida diaria. Por este 

motivo he añadido este apartado de domótica, en el que explicaré que con un sencillo 

cambio de interruptores y enchufes se consigue un control de todos los aparatos eléctricos 

de la vivienda. El sistema domótico escogido además cuenta con conectividad a la red, lo 

que permite la programación y el control del encendido y apagado de los aparatos eléctricos 

conectados a través de un smatphone, una tablet o un ordenador.  

Gracias a la domótica podremos controlar cualquier aparato eléctrico de nuestra vivienda, 

por ejemplo, con un sólo interruptor seremos capaces de apagar todas las luces de la casa, 

así como todos los enchufes. De este modo nos aseguramos de que no se quede ningún 

aparato consumiendo energía, evitando así el derroche energético que ello conlleva.  

Se estima que mediante la instalación de domótica en una vivienda unifamiliar se consigue 

un ahorro energético anual del 30%.  

La Asociación Española de Domótica, CEDOM, en colaboración con el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, publicaron en 2008 un documento sobre cómo 

ahorrar energía instalando domótica en una vivienda. En el documento aparece el siguiente 

ejemplo: 

Pongamos como ejemplo una vivienda de dos plantas de 130 m2, situada en la provincia de 

Guadalajara, habitada por una familia compuesta por tres miembros, con una potencia 

contratada de 5,7 kW, un consumo anual de 4 500 kWh, y un coste energético anual de 550 

€, cuya distribución energética es de un 39% en calefacción, 27% de agua caliente, 12% en 

electrodomésticos, 11% en la cocina, 9% en iluminación, y un 2% en aire acondicionado. 

La comparamos con una vivienda de iguales características en la que se ha realizado una 

instalación domótica que permite la gestión eficiente de la energía, incorporando un control 

de la calefacción y/o aire acondicionado de forma zonificada, teniendo en cuenta la 

ocupación de la vivienda, y manteniendo unos niveles óptimos de confort y bajo consumo. 

El sistema controla las luces de forma inteligente, tiene en cuenta la luz exterior y la 

ocupación, y hace uso de la monitorización de persianas como un elemento de gestión 
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energética y lumínica. Además, detecta y elimina consumos latentes, gastos eléctricos 

provocados por olvidos, fallos y averías por sobrecargas en la instalación eléctrica. 

Obteniendo los siguientes ahorros energéticos: 

 
Gráfica 1. Ahorro eléctrico después de un año con un sistema domótico instalado. 

Fuente: "Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda" de CEDOM e IDAE. 
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3. SIMON100 

Después de informarme de varios sistemas domóticos decidí escoger este ya que las 

prestaciones que ofrece son prácticamente las que buscaba y la instalación del mismo 

resulta realmente sencilla, sin necesidad de realizar obra, simplemente con el cambio de 

interruptores y enchufes que se quieran tener controlados es suficiente.  

Estimar el ahorro energético que supone la instalación de la domótica en una vivienda es 

muy complicado, sabemos que se produce un ahorro pero cuantificarlo resulta muy difícil. 

Luego en este proyecto no se realizarán cálculos de los ahorros que esto supone. 

 
Imagen 1. 

 El Internet de las Cosas llega a los interruptores tradicionales 

Madrid, 26 de octubre 2016 – SIMON, principal fabricante de material eléctrico, además de 

creador de soluciones de tecnología para entornos domésticos y profesionales, ha lanzado 

su nueva colección Simon|100, un interruptor de instalación tradicional que se puede 

convertir en inteligente. La compañía ha presentado su nueva innovación en Matelec, el 

Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica en el marco de 

las actividades de celebración de su centenario. 

 Simon|100, un mundo nuevo de experiencias 

Después de más de 4 años de investigación y desarrollo, la colección de SIMON que 

conmemora el centenario de la marca, ha conseguido que los espacios abran una puerta al 

futuro. Permite añadir funcionalidades y experiencias a medida que el usuario las necesita, 
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por lo que crecen con él y cambian según sus necesidades gracias a las posibilidades que 

ofrece el Internet de las Cosas (IoT).  

"Actualmente, los entornos cada vez son más complejos y dinámicos, y en este contexto, el 

usuario busca controlar más funcionalidades de forma diferente y con condiciones concretas 

para crear experiencias que se adapten a su ritmo de vida", explica Alfred Batet, Global 

Manager Connected Home & Buliding Area en SIMON.  

Por ello, la nueva serie es la primera en integrar el sistema iO SIMON que permite 

interconectar dispositivos y dotar a los espacios de una nueva dimensión, convirtiéndose en 

un agente activo al servicio del usuario. Este nuevo concepto tiene como objetivo ayudar al 

usuario a crear un sinfín de experiencias (experiencia buenos días, experiencia buenas 

noches, etc.) conectando los dispositivos entre ellos para experimentar sensaciones únicas.  

iO SIMON adapta los espacios y ambientes a las necesidades reales de las personas. Los 

mecanismos electrónicos pueden convertirse en mecanismos conectivos iO, de esta forma 

las instalaciones pueden crecer en funcionalidades según las situaciones de cada momento. 

Tan solo deben ser programadas las acciones deseadas y la generación de experiencias a 

través de una App en el móvil con iO SIMON. Según Batet, "este concepto une el mundo 

digital con el físico con la finalidad de crear experiencias para el usuario y generar espacios 

más eficientes y funcionales que faciliten la relación persona-entornos de una forma más 

natural y cercana. En definitiva, digitalizamos los espacios".  

Fuente: Artículo  en el apartado de noticias en la página web. 
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4. DOMÓTICA INSTALADA EN LA VIVIENDA 

Se ha decidido instalar en la vivienda el sistema domótico SIMON100, mediante el cual se 

controlarán iluminación, persianas y enchufes ya sea mediante los interruptores o a través 

de la app de Simon100. A continuación veremos las posibilidades que nos ofrece este 

sistema domótico, siendo las principales: 

 Persianas. 

 Iluminación. 

 Electrodomésticos. 

 Desconexión de dispositivos en stand by. 

 Simulación de presencia. 

4.1. PERSIANAS 

Al instalar un sistema de automatización de las persianas lo que se busca principalmente es 

un aumento del confort en la vivienda, aun que no sólo se obtiene eso, también se consigue 

aumentar de la seguridad y un control del consumo energético.  

En concreto SIMON100 ofrece la posibilidad de la creación de "escenas", y también incluye 

unas ya creadas, como por ejemplo: 

o La escena "Buenos días": Luz y persianas van al ritmo que desees para despertar. 

La luz se enciende poco a poco en tu habitación, las persianas se abren y se activa 

el enchufe iO para encender la cafetera. 

o Experiencia "Dulces sueños": Decide de una sola vez el ambiente que deseas para 

dormir con solo apretar un botón. 

o "Hogar dulce hogar": Con esta escena la vivienda se pone a punto para cuando 

llegues a casa. 

o "Ahorro responsable": Controla el consumo de las principales fuentes de consumo 

energético de la casa. 

Este sistema nos da la posibilidad de instalar dos tipologías de persianas: 

 Persianas iO: 
Estas persianas se caracterizan por disponer un mecanismo electrónico que hace 

que sean controlables desde un interruptor Master iO o desde la aplicación.  
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Imagen 2. Interruptor de persianas iO. 

 En la vivienda hay 9 persianas en total, sin embrago se ha estimado 

conveniente no cambiar todas ellas a las de tipo iO, debido al presupuesto 

que conllevaría, luego la de la cocina no se sustituirá, ya que al tratarse de 

una mejora en el confort se estima la persiana menos necesaria de 

automatización. Se ha decidido poner un único interruptor de persianas por 

habitación, aun que en la misma hubiera varias persianas. 

 

 Persianas Master iO: 
Las persianas Master iO permiten la centralización de varias persianas iO, pudiendo 

controlar varias persianas iO a la vez.  

 
Imagen 3. Esquema de centralización de persianas. 

 En la instalación de la vivienda objeto no se instalará ningún interruptor de 

persianas Master iO. 
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4.2. ENCHUFES 

A través de los enchufes podremos llevar a cabo el control de todos los dispositivos 

eléctricos conectado a la instalación, pudiendo evitar en consumo de los aparatos en stand-

by. También se ganará en seguridad, ya que se podrá proceder al apagado de, por ejemplo, 

la vitrocerámica o el horno, evitando así posibles sustos.  

 
Imagen 4. Enchufe iO. 

Al igual que con las persianas, dentro del sistema SIMON100 existen dos enchufes con 

distintas funcionalidades, que son: 

 Enchufe HUB iO: 
Es el elemento indispensable para que el sistema funcione, pues interconecta todos 

los dispositivos iO existentes en la instalación y los enlaza al mundo digital. 

 
Imagen 5. Esquema de la conectividad del sistema SIMON100. 
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 Este enchufe al ser el que gobierna todo el sistema es imprescindible, luego 

se colocará uno en la vivienda. 

 

 Enchufe iO: 
Este enchufe se caracteriza por disponer un mecanismo electrónico que hace que 

sea controlable desde un interruptor iO o un interruptor Master iO o bien desde la 

aplicación. 

 En la vivienda se ha optado por la siguiente disposición de enchufes iO:  

En las habitaciones: Dos enchufes por habitación. 

En la cocina: Nevera, horno, vitrocerámica y dos enchufes más. 

En el salón: El de la televisión y uno más. 

En los baños: No se ha estimado oportuno la colocación de enchufes iO. 

En las instancias en las que no se han sustituido la totalidad de los enchufes, se cambiarán 

los de mayor uso, o en el caso de existir algún "ladrón" en dicha instancia, ese será en 

enchufe que se sustituirá por uno iO. 

4.3. INTERRUPTORES 

 
          Imagen 6. Interruptor iO.                    Imagen 7. Interruptor iO regulable. 

En las imágenes 6 y 7 podemos ver dos de las tipologías de interruptores con las que 

cuenta SIMON100: 

 Interruptor iO: 
Que al igual que los interruptores de persianas iO, se caracterizan por ser 

controlables desde la app o desde un interruptor master iO. 

 Se decidió que en la vivienda se instalarán: 
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En las habitaciones: Un interruptor por habitación. 

En la cocina: Ninguno. 

En el salón: Uno, sustituyendo al interruptor más utilizado. 

En los baños: Ninguno, no se ha estimado necesario. 

 Interruptor iO regulable:  
Se trata de un interruptor, que además de contar con las características de un 

interruptor iO, te permite regular la intensidad de la iluminación. Su pantalla táctil 

permite deslizar el dedo para ajustar el nivel de luz deseado. Otra de sus ventajas es 

que cuenta con un indicador lumínico que te informa antes, durante y después del 

encendido y del nivel de regulación de la luz. 

 En el caso de estudio no se colocarán interruptores de este tipo, ya que el 

objeto del proyecto, más que orientado al confort, está orientado a la 

búsqueda de la reducción del consumo energético y la rentabilidad que ello 

conlleva. 

 

 Interruptor Máster iO: 
La función del interruptor máster iO es la de agrupar y controlar desde un único 

punto varios de los dispositivos iO de la vivienda, como vemos en el siguiente 

esquema: 

 
Imagen 8. Esquema de funcionamiento del interruptor máster iO. 

 En la vivienda de estudio se ha querido utilizar esta función para unificar en 

un único interruptor todos los enchufes iO (excepto el de la nevera), así 

poder proceder a su desconexión cada vez que los inquilinos abandonen la 

vivienda, evitando así el consumo en stand-by de los dispositivos.  
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Al tratarse de un interruptor máster iO se puede reconfigurar su funcionamiento las 

veces que se quiera, crear nuevas "escenas" a gusto del usuario. 

 
Imagen 9. Esquema de activación de "escena". 

4.4. CONTROLREMOTO 

Todo el sistemas es controlable a través de una “app” gratuita, que se encuentra en la 

"Google Play Store" y en "Windows Store". 

 
Imagen 10. App instalada en una Tablet. 

 



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  ANEXO 4: Domótica 13 
 

 
Imagen 11. App Móvil. 

La app iO Simon permite configurar las experiencias con facilidad. 

 
Imagen 12. Configuración de la "escena" a través de la app. 

Desde la app también se pueden enlazar las escenas con los interruptores máster iO. De 

esta manera se podrá accionar cualquier escena desde el propio mecanismo, sin necesidad 

de depender de la aplicación para activarla. 
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4.5. AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DOMÓTICA 

Este sistema además de los productos innovadores de domótica que nos brinda (los iO), 

también comercializan esos mismos productos pero sin conectividad iO, es decir, que no 

son controlables a través de la app y que no se pueden crear "escenas" con ellos. Sin 

embargo, por lo que podrían resultar interesantes, es porque la estructura de las bases de 

los interruptores y enchufes es la misma, con lo cual se podría ir cambiando la instalación a 

medida que se vayan identificando necesidades, con solo cambiar la tecla del interruptor. 

 
Imagen 13. Cambio de tecla de interruptor. 

 
Imagen 14. Transformación de un dispositivo convencional a uno iO. 
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5. CONCLUSIÓN 

5.1. RESUMEN DE DOMÓTICA INSTALADA EN LA VIVIENDA 

Dispositivo Imagen Unidades Precio 
(€/unidad) Precio (€) 

Interruptor de 
persiana iO 

 

8 149,58 1.196,64 

Enchufe iO 

 

15 164,74 2.471,10 

Enchufe HUB 

 

1 187,74 187,74 

Interruptor 
Master IO 

 

1 157,58 157,58 

Persianas 
Master IO 

 

1 153,58 153,58 
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Sensor de 
presencia 

 

2 91,36 182,72 

Interruptor IO 

 

5 147,58 737,90 

   TOTAL 5.087,26 

Tabla 1. Resumen de equipos a instalar en la vivienda. 

 

5.2. ELECTRODOMÉSTICOS 

Una de las cosas que me hubiera resultado muy interesante añadir al trabajo era el poder 

controlar los electrodomésticos, ya que son los aparatos de mayor consumo en una 

vivienda, sin embargo tras haberlo mirado en profundidad no he encontrado la posibilidad 

de conseguir esto sin tener que proceder al cambio de los electrodomésticos existentes por 

otros inteligentes, lo que resultaría en un elevado coste económico, por lo tanto, para que el 

caso resulte lo más real posible y tenga más posibilidades, he preferido no incorporar 

electrodomésticos nuevos y dejar con los existentes en la vivienda. 

Lo que más se asemeja al control de los electrodomésticos de la vivienda, a través de 

SIMON 100, es el control de los enchufes a los que estén conectados, pues el sistema 

permite apagar cualquier dispositivo que esté conectado a la instalación eléctrica mediante 

un enchufe iO.  

Por ejemplo, si un día nos dejáramos el horno encendido por error, desde la app podríamos 

desconectar el enchufe iO al que está asociado el horno y así apagarlo. Sin embargo, si por 

el contrario lo que quisiéramos fuera encender el horno para tener la comida caliente al 

llegar a casa, no podríamos, ya que con activar el enchufe no sería suficiente. Al no tratarse 

de un electrodoméstico inteligente, para su encendido necesita una mano humana, que 

seleccione la temperatura, el modo, etc... Pasa lo mismo con todos los demás 

electrodomésticos. 

Mediante esta tecnología no se puede llevar un control del consumo de los 

electrodomésticos, a no ser que se trate de electrodomésticos inteligentes.  
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1. ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ECONÓMICA 

1.1. COMPARATIVA REFERIDA AL CONSUMO 

 
Gráfica 1. Consumo por tipología de lámpara en su vida útil. 

Como bien sabemos, el consumo de una lámpara LED es mucho menor que es de un 

halógeno o una de incandescencia, sin embargo en esta gráfica podría entenderse que el 

consumo de las lámparas que hemos utilizado como sustitutas de las de incandescencia 

tienen un mayor consumo (90 kWh frente a 84 kWh). Esto es debido a que en esta gráfica 

no queda reflejada cuál es la vida útil de las lámparas utilizadas, siendo esta mucho mayor 

en las LED que en las de incandescencia tradicional. 

 
Gráfica 2. Representación en columnas de la vida útil de las lámparas. 

Luego tendremos que la diferencia entre las vidas útiles es de: 

 Halógenos: 30.000 h (del orden de 6 veces más de duración). 

 Incandescencia: 13.000 h (6,5 veces más). 
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 Cápsula: 11.000 h (casi 3 veces más). 

Es decir, que por cada 7 lámparas halógenas tendremos una única de tipo LED.  

Si quisiéramos calcular el tiempo real que supone la vida útil de las luminarias tendríamos 

que realizar el siguiente cálculo con cada una de ellas: 

Haré el ejemplo con la luminaria que tiene mayor tiempo de utilización en la vivienda, ya que 

esto supone que será la primera en acabar su vida útil. 

Se trata de una luminaria de incandescencia, que trabaja una media de 2 horas diarias, lo 

que se traduce en 732 horas anuales. Sabiendo que la vida útil de las luminarias de 

incandescencia es de 2000 horas, frente a las luminarias LED que las sustituirán, que tienen 

una vida útil de 15000, obtendríamos los siguientes resultados: 2000 ℎ732 ℎ/ܽñ = 2,73 ܽñ(ܽ݅ܿ݊݁ܿݏ݁݀݊ܽܿ݊݅) ݏ݈݁ܽ݁ݎ ݏ 

15000 ℎ732 ℎ/ܽñ = 20,5 ܽñ(ܦܧܮ) ݏ݈݁ܽ݁ݎ ݏ 

Comparándolo con el valor dado en la Tabla 2: 15000 ℎ8784 ℎ/݊ݑ ܽñ = 1,7 ܽñܽ݀݅ݒ ݁݀ ݏ ú݈݅ݐ 
Este valor se refiere al tiempo de vida útil que tendría si estuviera funcionando las 24 horas 

del día los 365 días del año. Luego: 1,7 ܽñܽ݀݅ݒ ݁݀ ݏ ú݈݅ݐ = 20,5 ܽñݏ݈݁ܽ݁ݎ ݏ (2 ܽ݊݅ܿ݊ݑ݂ ݁ݑݍ ܽ݅ݎܽ݊݅݉ݑ݈ ܽ݊ݑ ܽݎܽℎ/݀íܽ) 

 
Halógenas Incandescencia 

Convencional LED Convencional LED 

5000 h 35000 h 2000 h 15000 h 

Tiempo promedio de 

utilización (h/día) 
1,5 2 

Tiempo (h/año) 547,5 730 

Vida real (años) 9,13 63,93 2,74 20,55 

Tabla 1. Vida real aproximada de las luminarias. 
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Gráfica 3. Coste del consumo en su vida útil por tipo y el total. 

En la gráfica 3. nos ocurre lo mismo que en el caso de la gráfica 1. en el que no estaba 

reflejada la vida útil, luego obtenemos un coste aparentemente semejante, con lo que 

podríamos pensar que no existe ahorro con el cambio a lámparas LED ya que la inversión 

inicial es mucho mayor. Sin embargo, como veremos en la siguiente gráfica existe una gran 

diferencia de coste por consumo teniendo en cuenta el período de tiempo de utilización.  

 
Gráfica 4. Coste del consumo en un mes por tipo de lámpara y el total. 

El coste por consumo de las lámparas LED, al tener una vida útil mucho mayor que las 

convencionales resulta mucho más económico, ya que como hemos visto anteriormente, 

tienen una duración de hasta 6,5 veces más. Como podemos ver en las tablas 1. y 2. 
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aproximadamente en lo que una lámpara tradicional dura medio año, la LED dura 4 años 

(hablando en términos de años de vida útil). 

A partir de los datos anteriores podemos obtener la siguiente gráfica, que da valores sobre 

el coste del consumo, acumulando en cada uno lo del mes anterior, obteniendo por lo tanto 

en el último mes el coste total debido al consumo en un año real: 

 
Gráfica 5. Representación de los costes anuales acumulados por consumo. 

El ahorro anual supone 116,04 € 

1.2. COMPARATIVA REFERIDA A LA INVERSIÓN INICIAL 

 
Convencional LED 
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3º Coste de la energía 

consumida en su vida útil 
31,72 11,84 11,28 24,67 12,69 4,23 

4º Coste del consumo mensual 4,63 4,32 2,06 0,51 0,62 0,21 

5º Suma inversión inicial + coste 

del consumo en su vida útil 
131,72 23,84 53,28 204,67 54,69 60,23 

6º Amortización 230,78 104,43 116,68 51,23 31,94 35,17 

   
COSTE TOTAL: 208,84 € 319,59 € 

Tabla 2. Evolución del coste de la inversión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Convencional 11,01 22,02 33,03 44,04 55,05 66,06 77,07 88,08 99,09 110,10 121,11 132,12 
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La fila interior de la tabla anterior supone el coste total de la inversión, en el que queda 

añadida la inversión inicial que supone la adquisición de los equipos y el coste de la energía 

consumida en su vida útil, que como hemos explicado con anterioridad, la vida real de una 

halógena puede rondar los 3 años, frente a los 20 años de vida de las LED. 

1.3. COMPARATIVA GLOBAL 

Para realizar la comparativa global se ha llegado a la conclusión de que el periodo de 

estudio será de 10 años, dado que para poder calcular el ahorro provocado por el cambio a 

alumbrado LED, habrá que tener en cuenta las nuevas adquisiciones que habrá que hacer 

de cada luminaria al terminar su vida útil.  

Este estudio se comenzó suponiendo un periodo de año real, luego se llegó a la conclusión 

de que se estaban mezclando años reales y años de vida útil, y que por lo tanto los 

resultados no eran coherentes. Se tuvo que cambiar el periodo de estudio para poder 

obtener el tiempo de recuperación satisfactoriamente. 

 
Gráfica 5. Representación coste calculado inicialmente. 

 

Inversión Consumo Inversión por renovación Coste 1º año 

LED 278 16,06 0 294,08 

Convencional 154 132,15 232 518,15 

Tabla 3. Resumen coste calculado inicialmente. 
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La inversión por renovación de lámparas sería la dada si estuviéramos trabajando en 
periodos de años de vida útil, pero los consumos son los que supondrían en un año real. En 
este punto se llegó a la conclusión de que había que cambiar el periodo de estudio. Para 
esto tenemos que retroceder a la tabla 3, en la que se daban las relaciones entre años de 
vida útil y años reales. 

 

 

 

 

En un periodo de 10 años tendré que renovar las luminarias convencionales varias veces, 

las halógenas una vez y las de incandescencia tres veces, mientras que las LED no se 

tendrán que cambiar hasta pasados los 20 años. De ello obtenemos las siguientes tablas 

del coste global en este periodo: 

COSTE ANUAL (€) COSTE ACUMULADO CADA AÑO (€) 
Convencional LED Convencional LED 

1 286,15 294,06 1 286,15 294,06 
2 132,15 16,06 2 418,30 310,11 
3 144,15 16,06 3 562,45 326,17 
4 132,15 16,06 4 694,60 342,22 
5 132,15 16,06 5 826,75 358,28 
6 144,15 16,06 6 970,91 374,33 
7 132,15 16,06 7 1103,06 390,39 
8 132,15 16,06 8 1235,21 406,45 
9 244,15 16,06 9 1479,36 422,50 

10 132,15 16,06 10 1611,51 438,56 
Tabla 4. Coste en el periodo de 10 años. 

 
Halógenas Incandescencia 

Convencional LED Convencional LED 

Vida real (años) 9 64 3 20 
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Gráfica 6. Coste por años, a lo largo de 10 años. 

 

Gráfica 7. Coste anual cumulado a lo largo un periodo de 10 años. 

Con lo cual, ya podemos obtener el periodo de retorno que supone la inversión del cambio 

de luminarias convencionales a las de tipo LED, que será: ܣℎݎݎ ݁݊ 10 ܽñݏ = 1611,51€ − 438,56€ = 1172,95 € = 117,30 €/ܽñ
݊ݎݐ݁ݎ ݁݀ ݀݅ݎ݁ܲ = ݁ݐݏܥ ݈ܽݑ݊ܽ ݎݎℎܣó݊݅ݏݎ݁ݒ݊݅ = 278 €117,30 €/ܽñ = 2,37 ܽñݏ = 2 ܽñݏ݁ݏ݁݉ 4 ݕ ݏ 
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e-Mail

Iluminación de la vivienda de estudio / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 290 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 290 lm
Potencia de las luminarias: 6.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED-40--4200-GU10 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS DN460B 1xLED11S/830 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1200 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED11S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza PHILIPS FS400D 1xLED5/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 370 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 370 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  95  100  100  100
Lámpara: 1 x LED5/830/- (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 44
Código CIE Flux: 58  90  98  44  100
Lámpara: 1 x LED45S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS PT570P 1xLED19S/ROSE WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1900 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED19S/ROSE/- (Factor de 
corrección 1.000).
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29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Iluminación de la vivienda de estudio / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS PT570P 1xLED27S/840 WB DF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS PT570P 1xLED27S/840 WB DF / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  100

Campana Especial para alimentos frescos: diseño y tecnología LED En los 
establecimientos comerciales siempre se desea crear un ambiente atractivo 
y mejorar la presentación de los productos. Se intenta también reducir los 
costes de energía y mantenimiento.La Campana Led para Alimentos frescos 
cumple todos estos requisitos.

Emisión de luz 1: 
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  98  100  100  100

Zadora LED orientable – libertad para crear Zadora LED es una gama de 
downlights orientables empotrados para lámparas MASTER LED. Vienen en 
versiones KIT listas para instalar e incluyen la lámpara MASTER LED. 
MASTER LED ofrece un enorme ahorro de energía y reduce el coste de 
mantenimiento sin afectar al brillo, lo que permite al usuario final amortizar 
rápidamente su inversión. La versión orientable ofrece una orientación de 
30º desde la vertical.

Emisión de luz 1: 
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN460B 1xLED11S/830 C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  99  100  100  100

GreenSpace: solución sostenible de alta eficiencia Los clientes desean 
encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la 
instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y 
sostenible que puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología 
convencional CFL en aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la 
tecnología LED más avanzada, que permite un consumo energético muy 
reducido y a la vez una potencia constante y un buen índice de repoducción 
cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte en una 
auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".

Emisión de luz 1: 
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29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 44
Código CIE Flux: 58  90  98  44  100

SmartBalance de pie: combinación de rendimiento y diseño inteligente Las 
luminarias de pie son la solución que prefieren muchos clientes para obtener 
una iluminación controlada, flexible y cómoda. SmartBalance es un paso 
adelante en luminarias de pie. El uso de la tecnología LED más avanzada 
logra una mayor eficiencia energética, además de un diseño compacto y 
elegante que se integra en cualquier estilo. SmartBalance también está 
disponible en versiones de montaje en superficie y suspendido.

Emisión de luz 1: 
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS FS400D 1xLED5/830 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  95  100  100  100

Emisión de luz 1: 
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS PT570P 1xLED19S/ROSE WB / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  96  99  100  100

Campana Especial para alimentos frescos: diseño y tecnología LED En los 
establecimientos comerciales siempre se desea crear un ambiente atractivo 
y mejorar la presentación de los productos. Se intenta también reducir los 
costes de energía y mantenimiento.La Campana Led para Alimentos frescos 
cumple todos estos requisitos.

Emisión de luz 1: 
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Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 187 16 3015 0.084
Suelo 26 88 2.76 242 0.031
Techo 78 117 13 2106 0.109
Paredes (14) 18 78 1.01 2360 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.36 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 14.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS DN460B 1xLED11S/830 C (1.000) 1200 1200 13.8
2 2 PHILIPS FS400D 1xLED5/830 (1.000) 370 370 8.0

3 1 PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO 
(1.000) 4500 4500 34.0

Total: 6440 Total: 6440 63.8
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS DN460B 1xLED11S/830 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1200 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED11S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS FS400D 1xLED5/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 370 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 370 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  95  100  100  100
Lámpara: 1 x LED5/830/- (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 44
Código CIE Flux: 58  90  98  44  100
Lámpara: 1 x LED45S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 29

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 PHILIPS DN460B 1xLED11S/830 C
2 2 PHILIPS FS400D 1xLED5/830
3 1 PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 29

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 1 160x60 estándar
2 1 2 puertas 120x200
3 2 80x230 un lado
4 1 Cama2 estrecha
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Objetos (plano de situación)

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

5 1 Contenedor izquierdo 200X60
6 1 Graphis 94x107
7 1 Laptop
8 1 Papelera
9 1 Silla giratoria3

10 1 Sillón cúbico
11 1 Puerta
12 3 Ventana
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 166 5.05 7252 0.030
Suelo 26 71 1.30 434 0.018
Techo 70 25 8.72 38 0.356
Paredes (6) 26 23 0.71 384 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.42 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 13.76 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FS400D 1xLED5/830 (1.000) 370 370 8.0

2 1 PHILIPS PT570P 1xLED19S/ROSE WB 
(1.000) 1900 1900 31.0

Total: 2640 Total: 2640 47.0
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS FS400D 1xLED5/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 370 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 370 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  95  100  100  100
Lámpara: 1 x LED5/830/- (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza PHILIPS PT570P 1xLED19S/ROSE WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1900 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED19S/ROSE/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 35

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS FS400D 1xLED5/830
2 1 PHILIPS PT570P 1xLED19S/ROSE WB
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 35

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 1 2 puertas 120x200
2 1 Cama2 estrecha
3 1 Delta 200x80
4 1 Graphis 94x140
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Objetos (plano de situación)

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

5 1 Silla de oficina1
6 1 Sillón cúbico
7 1 Puerta
8 1 Ventana
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Dormitorio 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:21

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 199 32 416 0.162
Suelo 30 88 0.41 249 0.005
Techo 70 45 34 55 0.761
Paredes (4) 67 48 0.56 158 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.48 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 4.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10 
(1.000) 290 290 6.8

Total: 1160 Total: 1160 27.2
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 290 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 290 lm
Potencia de las luminarias: 6.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED-40--4200-GU10 (Factor de 
corrección 1.000).
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 21

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 21

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 2 2 puertas 94x140
2 1 Bañera cuadrada
3 1 Cuerpo de extrusión
4 2 Lavabo
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Objetos (plano de situación)

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

5 1 Nomos 94x140
6 1 Placa de cristal
7 1 WC
8 1 Puerta
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 216 12 4218 0.054
Suelo 26 79 3.29 800 0.042
Techo 70 116 16 2195 0.138
Paredes (12) 90 52 3.99 2116 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.29 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 24.11 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10 
(1.000) 290 290 6.8

2 1 PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO 
(1.000) 4500 4500 34.0

3 1 PHILIPS PT570P 1xLED27S/840 WB DF 
(1.000) 2700 2700 25.0

Total: 8070 Total: 8070 79.4
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 290 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 290 lm
Potencia de las luminarias: 6.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED-40--4200-GU10 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 44
Código CIE Flux: 58  90  98  44  100
Lámpara: 1 x LED45S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS PT570P 1xLED27S/840 WB DF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 42

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 PHILIPS BBG463 1xLED-40--4200-GU10
2 1 PHILIPS FS484F 1xLED45S/840 MLO
3 1 PHILIPS PT570P 1xLED27S/840 WB DF
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 42

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 1 120x230 un lado
2 2 200x30 colgante
3 1 Butaca Aalto Paimio
4 1 Delta 200x80
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Objetos (plano de situación)

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

5 1 Mesa para sofá 60x120
6 1 Mueble separador de diseño 200x120
7 1 Pantalla TFT
8 1 Puerta dcha.50x210
9 6 Silla simple

10 2 Sofá modular bloque central
11 1 Sofá modular bloque derecha
12 2 Sofá modular bloque izquierda
13 1 Télefono t
14 4 Ventana
15 1 Puerta
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Rendering (procesado) en 3D
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Iluminación de la vivienda de estudio
29.11.2016

Universidad de Cantabria Proyecto elaborado por Paula Ceballos López
Teléfono

Fax
e-Mail

Salon / Rendering (procesado) de colores falsos
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DDescripción del producto
MASTER LEDspot 230V

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo
halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor,
expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos,
pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida.Las lámparas
MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de
mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año.
Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su
portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas
halógenas de 35 y 50W.

Beneficios
• Un 85% de ahorro energético
• Recuperación de la inversión en un año

Características
• Compatible con una gran variedad de reguladores
• Duración de entre 25.000 a 45.000 horas
• Difusión del haz claramente definida
• Luz sin radiación UV ni IR, genera menos calor y protege los objetos sensibles al calor

Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
• Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera

Product family leaflet, 2016, Noviembre 9 Datos sujetos a cambios
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VVersions

Plano de dimensiones

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 940 40D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 25D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 40D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 40D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D 50 mm 57 mm

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 25D 50 mm 55 mm

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D 50 mm 57 mm

MASTER LEDspot 230V
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PPlano de dimensiones

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D 50 mm 56 mm

MASTER LEDspot 230V
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PPlano de dimensiones

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 60D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D 50 mm 56 mm

MASTER LEDspot 230V
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PPlano de dimensiones

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-25W GU10 827 40D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 60D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 60D 50 mm 56 mm

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 60D 50 mm 56 mm

MASTER LEDspot 230V
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PPlano de dimensiones

D

C

Product D C

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D 50 mm 56 mm

Operativos y eléctricos
Frecuencia de entrada 50 a 60

Voltaje (nom.) 220-240

Hora de inicio (nom.) 0.5

 
Información general
Forma de la bombilla PAR16

Base de casquillo GU10

Ciclo de conmutación 50000X

 
Datos técnicos de la luz
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70

Aprobación y aplicación
order code Consumo energético kWh/1000 h Etiqueta de eficiencia energética (EEL)

43832900 4 A++

43834300 4 A++

43836700 4 A++

43838100 5 A++

43846600 5 A++

43828200 4 A+

43830500 4 A+

43840400 5 A+

43842800 5 A+

45707800 4 A++

45713900 5 A++

45715300 6 A+

45717700 6 A+

45719100 6 A+

45721400 6 A+

45725200 6 A+

45727600 4 A+

45729000 4 A+

order code Consumo energético kWh/1000 h Etiqueta de eficiencia energética (EEL)

45731300 4 A+

45733700 4 A+

45735100 4 A+

45739900 4 A+

56296300 4 A+

56298700 4 A++

56302100 4 A++

56306900 4 A++

56300700 4 A++

56304500 4 A++

56308300 4 A++

56310600 5 A++

56314400 5 A++

56318200 5 A++

56312000 5 A++

56316800 5 A++

56320500 5 A++

Controles y regulación

MASTER LEDspot 230V
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oorder code Regulable

43832900 Sí

43834300 Sí

43836700 Sí

43838100 Sí

43846600 Sí

43828200 Sí

43830500 Sí

43840400 Sí

43842800 Sí

45707800 Sí

45713900 Sí

45715300 Sí

45717700 Sí

45719100 Sí

45721400 Sí

45725200 Sí

45727600 Sí

45729000 Sí

order code Regulable

45731300 Sí

45733700 Sí

45735100 Sí

45739900 Sí

56296300 Si

56298700 Si

56302100 Si

56306900 Si

56300700 Si

56304500 Si

56308300 Si

56310600 Si

56314400 Si

56318200 Si

56312000 Si

56316800 Si

56320500 Si

Operativos y eléctricos
order code Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

43832900 35 3.5

43834300 35 3.5

43836700 35 3.5

43838100 50 4.3

43846600 50 4.3

43828200 35 4

43830500 35 4

43840400 50 4.5

43842800 50 4.5

45707800 35 3.5

45713900 50 4.3

45715300 50 5.4

45717700 50 5.4

45719100 50 5.4

45721400 50 5.4

45725200 50 5.4

45727600 35 4

45729000 35 4

order code Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

45731300 35 4

45733700 35 4

45735100 35 4

45739900 35 4

56296300 25 3.5

56298700 35 3.5

56302100 35 3.5

56306900 35 3.5

56300700 35 3.5

56304500 35 3.5

56308300 35 3.5

56310600 50 4.3

56314400 50 4.3

56318200 50 4.3

56312000 50 4.3

56316800 50 4.3

56320500 50 4.3

Información general
order code Vida útil nominal (nom.)

43832900 35000

43834300 35000

43836700 35000

43838100 35000

43846600 35000

43828200 50000

43830500 50000

order code Vida útil nominal (nom.)

43840400 50000

43842800 50000

45707800 35000

45713900 35000

45715300 50000

45717700 50000

45719100 50000

MASTER LEDspot 230V
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oorder code Vida útil nominal (nom.)

45721400 50000

45725200 50000

45727600 50000

45729000 50000

45731300 50000

45733700 50000

45735100 50000

45739900 50000

56296300 35000

56298700 35000

56302100 35000

order code Vida útil nominal (nom.)

56306900 35000

56300700 35000

56304500 35000

56308300 35000

56310600 35000

56314400 35000

56318200 35000

56312000 35000

56316800 35000

56320500 35000

Datos técnicos de la luz (1/2)

order code

Ángulo de haz

(nom.) Código de color

Temperatura del color

con correlación (nom.)

Índice de reproducción

cromática -IRC (nom.) Distribución de la luz

Flujo lumínico

(nom.)

Flujo lumínico

(nominal) (nom.)

Intensidad luminosa

(nom.)

43832900 25 827 2700 80 25D 280 280 1000

43834300 25 830 3000 80 25D 290 290 1000

43836700 25 840 4000 80 25D 310 310 1000

43838100 25 827 2700 80 25D 380 380 1400

43846600 25 840 4000 80 25D 420 420 1400

43828200 25 822-827 2200-2700 80 25D 305 305 1000

43830500 40 822-827 2200-2700 80 40D 305 305 600

43840400 25 822-827 2200-2700 80 25D 385 385 1400

43842800 40 822-827 2200-2700 80 40D 385 385 800

45707800 40 840 4000 80 40D 310 310 600

45713900 40 840 4000 80 40D 420 420 800

45715300 25 927 2700 90 25D 395 395 1350

45717700 40 927 2700 90 40D 402 402 800

45719100 25 930 3000 90 25D 395 395 1350

45721400 40 930 3000 90 40D 402 402 800

45725200 40 940 4000 90 40D 416 416 830

45727600 25 927 2700 90 25D 272 272 925

45729000 40 927 2700 90 40D 279 279 560

45731300 25 930 3000 90 25D 282 282 962

45733700 40 930 3000 90 40D 290 290 582

45735100 25 940 4000 90 25D 307 307 1040

45739900 40 940 4000 90 40D 314 314 624

56296300 40 827 2700 80 - 230 230 400

56298700 40 827 2700 80 - 305 305 550

56302100 40 830 3000 80 - 315 315 550

56306900 40 840 4000 80 - 330 330 550

56300700 60 827 2700 80 - 305 305 350

56304500 60 830 3000 80 - 315 315 350

56308300 60 840 4000 80 - 330 330 350

56310600 40 827 2700 80 - 420 420 750

56314400 40 830 3000 80 - 430 430 750

56318200 40 840 4000 80 - 450 450 750

56312000 60 827 2700 80 - 420 420 450

56316800 60 830 3000 80 - 430 430 450

56320500 60 840 4000 80 - 450 450 450

MASTER LEDspot 230V
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DDatos técnicos de la luz (2/2)
order code Ángulo de haz nominal

43832900 25

43834300 25

43836700 25

43838100 25

43846600 25

43828200 25

43830500 40

43840400 25

43842800 40

45707800 40

45713900 40

45715300 25

45717700 40

45719100 25

45721400 40

45725200 40

45727600 25

45729000 40

order code Ángulo de haz nominal

45731300 25

45733700 40

45735100 25

45739900 40

56296300 40

56298700 40

56302100 40

56306900 40

56300700 60

56304500 60

56308300 60

56310600 40

56314400 40

56318200 40

56312000 60

56316800 60

56320500 60

Temperatura
order code Temperatura máxima (nom.)

43832900 79

43834300 79

43836700 79

43838100 83

43846600 83

43828200 70

43830500 70

43840400 75

43842800 75

45707800 79

45713900 83

45715300 91

45717700 91

45719100 91

45721400 91

45725200 91

45727600 90

45729000 90

order code Temperatura máxima (nom.)

45731300 90

45733700 90

45735100 90

45739900 90

56296300 80

56298700 80

56302100 80

56306900 80

56300700 80

56304500 80

56308300 80

56310600 80

56314400 80

56318200 80

56312000 80

56316800 80

56320500 80

MASTER LEDspot 230V

10Product family leaflet, 2016, Noviembre 9 Datos sujetos a cambios



LLight Distribution Diagrams
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LLight Distribution Diagrams
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LLight Distribution Diagrams
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BBeam Diagrams
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BBeam Diagrams
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LLas lámparas CorePro
LED son la mejor opción
por su relación calidad-
precio. Tiene una
variedad de formas y
temperaturas de color
que las hace
compatibles con las
luminarias existentes
con casquillos E27, E14,
GU10 y GU5.3. Están
diseñados para susti
CorePro LEDEstándar

.
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BBeneficios
• + 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas incandescentes y

halógenas
• intercambiable
• bajo coste de mantenimiento

Características
• luz blanca, calida, neutra y fría
• duración 15000 horas
• Luz sin radiación UV ni IR que genera menos calor y protege los objetos sensibles al

calor

Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
• Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera, baños, zonas de recepción

Especificaciones

Temperatura de color Blanco calido(2700 K), blanco neutro(3000K) y blanco frío(4000K)

Duración 15,000 hrs

Regulación no regulable (excepto R50 spot)

Información General Luz sin radiación UV ni IR que genera menos calor y protege los

objetos sensibles al calor

Versions

E27 transparente

CorePro LEDEstándar
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PPlano de dimensiones
C

D Product D C

CorePro LEDbulb 5.5-40W 865 E27 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 830 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb D 6-40W A60 E27 827 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 865 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840 60 mm 110 mm

C

D Product D C

CorePro LEDbulb D 6-40W 827 E27 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb D 11.5-75W 827 E27 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb D 11.5-75W A60 E27 827 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 60 mm 110 mm

C

D Product D C

CorePro LEDbulb 6-40W 827 E27 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 865 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865 61 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 60 mm 110 mm

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 60 mm 110 mm

C

D Product D C

CorePro LEDbulb D 16-100W A67 E27 827 68 mm 132 mm

CorePro LEDEstándar
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AAprobación y aplicación
Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

 
Operativos y eléctricos
Frecuencia de entrada 50 a 60

Voltaje (nom.) 220-240

Hora de inicio (nom.) 0.5

 
Información general
Base de casquillo E27

Vida útil nominal (nom.) 15000

Ciclo de conmutación 50000X

 
Datos técnicos de la luz
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70

Aprobación y aplicación
order code Consumo energético kWh/1000 h

57801800 16

47877600 12

57803200 12

47881300 6

57771400 8

49752400 11

57785100 8

49758600 10

57747900 9

57993000 6

49762300 5

57787500 5

57749300 6

57757800 6

57755400 8

57779000 5

57777600 8

49080800 6

57753000 11

49074700 13

51032200 10

51030800 13

57767700 13

57781300 13

51587700 7

51599000 10

Controles y regulación
order code Regulable

57801800 Si

47877600 Sí

57803200 Si

47881300 Sí

57771400 No

49752400 No

57785100 No

49758600 No

57747900 Si

57993000 No

49762300 No

57787500 No

57749300 Si

order code Regulable

57757800 No

57755400 No

57779000 No

57777600 No

49080800 No

57753000 No

49074700 No

51032200 No

51030800 No

57767700 No

57781300 No

51587700 No

51599000 No

Operativos y eléctricos
order code Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

57801800 100 16

47877600 75 11.5

57803200 75 11.5

order code Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

47881300 40 6

57771400 60 8

49752400 75 10.5

CorePro LEDEstándar
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oorder code Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

57785100 60 7.5

49758600 75 10

57747900 60 8.5

57993000 40 5.5

49762300 40 5

57787500 40 5

57749300 40 6

57757800 40 5.5

57755400 60 8

57779000 40 5

order code Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

57777600 60 7.5

49080800 40 6

57753000 75 11

49074700 100 13

51032200 75 10

51030800 100 13

57767700 100 13

57781300 100 13

51587700 40 6.5

51599000 60 9.5

Información general
order code Forma de la bombilla

57801800 A67

47877600 A60

57803200 A60

47881300 A60

57771400 A60

49752400 A60

57785100 A60

49758600 A60

57747900 A60

57993000 A60

49762300 A60

57787500 A60

57749300 A60

order code Forma de la bombilla

57757800 A60

57755400 A60

57779000 A60

57777600 A60

49080800 A60

57753000 A60

49074700 A60

51032200 A60

51030800 A60

57767700 A60

57781300 A60

51587700 A60

51599000 A60

Datos técnicos de la luz

order code

Ángulo de

haz (nom.)

Código de

color

Temperatura del

color con

correlación (nom.)

Flujo lumínico

(nom.)

Flujo lumínico

(nominal)

(nom.)

57801800 200 827 2700 1521 1521

47877600 200 827 2700 1055 1055

57803200 200 827 2700 1055 1055

47881300 200 827 2700 470 470

57771400 200 830 3000 806 806

49752400 200 830 3000 1055 1055

57785100 200 865 6500 806 806

49758600 200 865 6500 1055 1055

57747900 200 827 2700 806 806

57993000 200 830 3000 470 470

49762300 200 865 6500 470 470

57787500 200 865 6500 470 470

57749300 200 827 2700 470 470

order code

Ángulo de

haz (nom.)

Código de

color

Temperatura del

color con

correlación (nom.)

Flujo lumínico

(nom.)

Flujo lumínico

(nominal)

(nom.)

57757800 200 827 2700 470 470

57755400 200 827 2700 806 806

57779000 200 840 4000 470 470

57777600 200 840 4000 806 806

49080800 200 827 2700 470 470

57753000 200 827 2700 1055 1055

49074700 200 827 2700 1521 1521

51032200 200 840 4000 1055 1055

51030800 200 840 4000 1521 1521

57767700 200 830 3000 1521 1521

57781300 200 865 6500 1521 1521

51587700 - 827 2700 470 470

51599000 - 827 2700 806 806

Mecánicos y de carcasa
order code Acabado de la lámpara

57801800 Esmerilado (FR)

order code Acabado de la lámpara

47877600 Esmerilado (FR)

CorePro LEDEstándar
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oorder code Acabado de la lámpara

57803200 Esmerilado (FR)

47881300 Esmerilado (FR)

57771400 Esmerilado (FR)

49752400 Esmerilado (FR)

57785100 Esmerilado (FR)

49758600 Esmerilado (FR)

57747900 Esmerilado (FR)

57993000 Esmerilado (FR)

49762300 Esmerilado (FR)

57787500 Esmerilado (FR)

57749300 Esmerilado (FR)

57757800 Esmerilado (FR)

order code Acabado de la lámpara

57755400 Esmerilado (FR)

57779000 Esmerilado (FR)

57777600 Esmerilado (FR)

49080800 Esmerilado (FR)

57753000 Esmerilado (FR)

49074700 Esmerilado (FR)

51032200 Esmerilado (FR)

51030800 Esmerilado (FR)

57767700 Esmerilado (FR)

57781300 Esmerilado (FR)

51587700 Transparente (CL)

51599000 Transparente (CL)

Temperatura
order code Temperatura máxima (nom.)

57801800 75

47877600 85

57803200 85

47881300 65

57771400 86

49752400 87

57785100 86

49758600 87

57747900 90

57993000 84

49762300 84

57787500 84

57749300 85

order code Temperatura máxima (nom.)

57757800 84

57755400 86

57779000 84

57777600 86

49080800 98

57753000 87

49074700 88

51032200 87

51030800 88

57767700 88

57781300 88

51587700 90

51599000 100
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LLight Distribution Diagrams
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LLight Distribution Diagrams
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CCorePro LEDcapsule LV
- For task lighting and
decorative applications
CorePro LEDCápsula 12V

CorePro LEDcapsule es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente
adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares,
comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus
portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro
LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de
mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Beneficios
• Hasta un 88 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
• Amplia compatibilidad con transformadores
• Menores costes de mantenimiento

Características
• Sustitución sencilla
• Vida útil de 15.000 horas
• Luz libre de UV e IR
• Sin mercurio ni otros materiales peligrosos

Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
• Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, luminarias bajo vitrinas,

iluminación de vitrinas

Product family leaflet, 2016, Noviembre 24 Datos sujetos a cambios
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VVersions

Plano de dimensiones

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4 14.3 mm 39.2 mm

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4 14.3 mm 45 mm

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D 17 mm 48 mm

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 14.3 mm 39.2 mm

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 14.3 mm 45 mm

Aprobación y aplicación
Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++

 
Operativos y eléctricos
Voltaje (nom.) 12

Hora de inicio (nom.) 0.5

 
Información general
Base de casquillo G4

Vida útil nominal (nom.) 15000

Ciclo de conmutación 50000X

 
Datos técnicos de la luz
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70

Aprobación y aplicación
order code Consumo energético kWh/1000 h

42228100 2

57817900 2

41916800 3

57819300 3

57865000 3

Controles y regulación
order code Regulable

42228100 No

57817900 No

41916800 No

order code Regulable

57819300 No

57865000 Si

Operativos y eléctricos

CorePro LEDCápsula 12V
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oorder code Frecuencia de entrada Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

42228100 50 a 60 10 1.2

57817900 50 a 60 10 1.2

41916800 50 a 60 20 2

order code Frecuencia de entrada Equivalente de potencia Potencia (nominal) (nom.)

57819300 50 a 60 20 2

57865000 - 20 2

Información general
order code Forma de la bombilla

42228100 -

57817900 Cápsula

41916800 -

order code Forma de la bombilla

57819300 Cápsula

57865000 Cápsula

Datos técnicos de la luz

order code Código de color

Temperatura del color

con correlación (nom.)

Flujo lumínico

(nom.)

Flujo lumínico

(nominal) (nom.)

42228100 830 3000 105 105

57817900 827 2700 120 120

41916800 830 3000 200 200

order code Código de color

Temperatura del color

con correlación (nom.)

Flujo lumínico

(nom.)

Flujo lumínico

(nominal) (nom.)

57819300 827 2700 200 200

57865000 827 2700 200 200

Temperatura
order code Temperatura máxima (nom.)

42228100 -

57817900 80

41916800 -

order code Temperatura máxima (nom.)

57819300 80

57865000 84

Light Distribution Diagrams
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1. DEFINICION DE LA OBRA Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1. CONDICIONES GENERALES 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones, cuantos montajes, colocación y puesta en 

servicio de todos y cada uno de los puntos de luz así como de las soluciones de domótica 

adoptadas, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las 

diferentes partes que componen el Proyecto: Memoria, Anexos, Planos, Presupuesto y el 

presente Pliego de Condiciones Facultativas.  

La distribución de puntos de luz, luminarias, lámparas, así como el resto de instalaciones de 

eficiencia energética propuestos, deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier 

duda que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia 

que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección 

Facultativa, quién le aclarará debidamente, y cuya interpretación será preceptivo aceptar 

por el Contratista. 

Se precisan también las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a 

la Legislación aplicable a la Propiedad, al Contratista de la misma, sus técnicos y 

encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones 

en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las 

modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución instalación, y que 

habrán de serlo en todo caso por escrito. 

Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 

- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Reglamentos de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
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2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS 
MATERIALES Y SU MANO DE OBRA. 

2.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  Obligatoriamente, y para 

proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá presentar al Ingeniero una lista 

completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que aparezcan todas las 

indicaciones sobre las marcas, modelos, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 

de ellos. 

2.2. LUMINARIAS 

Las luminarias no serán sustituidas en su totalidad, únicamente serán sustituidas las 

lámparas. Como ya se explicó en el anexo de alumbrado, se tomó esta decisión ya que la 

sustitución de las lámparas resultaba suficiente para el propósito del proyecto, pues las 

lámparas seleccionadas están diseñadas con el objeto de sustituir a las ya existentes. 

CONJUNTO DE LA LUMINARIA: 

Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la norma UNE 20.315 (Bases de 

tomas de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos). 

En este caso los alojamientos de los equipos y el conexionado de los mismos serán los ya 

existentes en la vivienda. Debiendo ser el grado de protección del sistema eléctrico como 

mínimo de un IP 44, de acuerdo a la norma UNE 20324 (Grado de protección de las 

envolventes del material eléctrico de baja tensión). 
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2.3. LÁMPARAS 
Las lámparas seleccionadas son: 

 PHILIPS MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D. 

 PHILIPS CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 865. 

 PHILIPS CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4. 

El contratista deberá aportar la ficha de características de las lámparas, emitidas por un 

Organismo Oficial y del mismo modo deberá asegurarse de que las lámparas adquiridas 

cuenten con el marcado CE, guardando estos documentos como información documentada.  

Las luminarias junto con las lámparas, se entienden como un conjunto único, las 

características de funcionamiento son interdependientes, por lo que para el suministro de 

las lámparas, deberá tomarse en consideración no solo las exigencias del Pliego para las 

propias lámparas, sino además, las concernientes a los demás componentes del equipo 

completo. 

2.4. PERSIANAS 
Dice la Instrucción Técnica Complementaria de baja tensión ITC-BT-51 sobre la instalación 

de sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad para viviendas: 

Actualmente la norma que define los requisitos técnicos generales de los sistemas de 

automatización, gestión de la energía y seguridad para viviendas es la UNE-EN 50090. 

La persiana seleccionada es: 

 SIMON 100 Persianas iO. 

Al igual que con las lámparas, deberá mantenerse como información documentada las 

fichas técnicas de los equipos y la declaración de conformidad o marcado CE de los 

mismos. 
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2.5. INTERRUPTORES 
Los interruptores a adquirir para el presente proyecto serán parte del sistema domótico 

proyectado para la vivienda, luego al igual que las persianas, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma UNE-EN 50090. 

Los interruptores escogidos son: 

 SIMON 100 Interruptor iO. 

 SIMON 100 Interruptor Máster iO. 

Deberá mantenerse información documentada de las fichas técnicas de los equipos y la 

declaración de conformidad o marcado CE de los mismos. 

Los alojamientos y la conexión de los interruptores a las luminarias será la ya existente. 

2.6. ENCHUFES 
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras, así 

como las bases móviles y clavijas utilizadas en los prolongadores serán de acuerdo a la 

norma UNE 20315. Y en este caso también se regirá por la norma UNE-EN 50090. 

Los enchufes seleccionados son: 

 Enchufe iO. 

 Enchufe HUB iO. 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1. DIRECCIÓN DE LA OBRA 
El "Facultativo de la Administración Director de la obra" (en lo sucesivo "Director" o "Director 

Facultativo") es la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 

de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 

de sus conocimientos específicos y que integrarán la "Dirección de la obra" (en lo sucesivo 

"Dirección" o "Dirección Facultativa"). 

El Director designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la fecha 

de la comprobación de replanteo y dicho Director procederá en igual forma respecto de su 

personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que aparezcan durante la ejecución de 

la obra serán puestas en conocimiento del contratista, por escrito. 

3.2. CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 
Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.. 

Se entiende por "Delegado de obra del Contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración con capacidad 

suficiente para: 

 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la dirección. 

 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra lo estime necesario, 

podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las 

obras y que el contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la 

dependencia de aquél. 
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3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en Materia 

Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y 

designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes de 

cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

Así mismo será obligación del Contratista indemnizar los daños que se causen a la 

Administración, al personal dependiente de la misma o a terceros en la ejecución de las 

obras. 

El Contratista será el responsable de las reclamaciones que surgieren con motivo de los 

derechos de patentes de los materiales e instalaciones que ejecutase. 

3.4. ACTA DE REPLANTEO 
El Contratista antes de comenzar los trabajos queda obligado a realizar el replanteo de la 

instalación objeto de este Proyecto con las comprobaciones necesarias para la mejor 

realización de la obra en el plazo de 5 días naturales a partir de la fecha de notificación del 

acuerdo de adjudicación. 

Terminado el replanteo se extenderá la correspondiente Acta de Replanteo, debiendo 

comenzar las obras en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de dicha Acta, 

debiendo finalizar las obras en el plazo de ejecución estipulado. 
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3.5. PROGRAMA DE TRABAJO 
El Contratista, antes de dar comienzo a los trabajos deberá presentar un programa de los 

trabajos a realizar, desarrollándolos de tal forma que dentro de dichos periodos parciales 

estipulados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 

ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Director Facultativo del 

comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

Durante la ejecución de las obras serán formalizados por el Contratista partes diarios de los 

trabajos efectuados, que le serán entregados a la Dirección Facultativa para su 

comprobación. 

En caso de falta de cumplimiento de los plazos estipulados, se aplicará el mismo tipo de 

penalización que la que se aplica por demora en el plazo de finalización de las obras. 

3.6. LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
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4. ABONO DE LAS OBRAS E IMPREVISTOS. 

4.1. PRECIOS 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de la obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 

no figuren todos ellos especificados en la descripción de los mismos. 

Así mismo, se entienden los precios como “Precios Ciertos”, llevando incluidos los Gastos 

Generales y Beneficio Industrial, que por lo tanto, en las ofertas que se efectúen no podrán 

ser incluidas como partidas independientes. 

4.2. PARTIDA DE IMPREVISTOS 

Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 

Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está 

obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la Dirección de las obras 

disponga otra obra de carácter urgente. 

PRÓRROGA 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviera que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de 

la contrata, previo informe favorable del Director Técnico. Para ello, el Contratista expondrá, 

en escrito dirigido al Director Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

“Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento.  Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 

edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control 

que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en 

las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 
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cuenta.  Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta 

vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 

los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 

negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la 

Propiedad, quien resolverá.  
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5. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA. 

5.1. ACTA DE RECEPCIÓN 
Según se vayan terminando los distintos sectores que componen la instalación, y de 

acuerdo al Planning aprobado por la Dirección Facultativa, se procederá al encendido de los 

mismos. 

Una vez el adjudicatario comunique por escrito la total terminación de la instalación y 

presentados los impresos de lectura de las mediciones y comprobaciones de equilibrado de 

fases, factores de potencia, caídas de tensión al final de las líneas, así como 

comprobaciones luminotécnicas tales como niveles luminosos, uniformidades generales y 

media, y cuantas otras pruebas se le soliciten, y tras la comprobación y visto bueno de los 

resultados obtenidos, se procederá, a la recepción provisional, levantándose el Acta de 

Recepción Provisional correspondiente, comenzando entonces el plazo de garantía. 

5.2. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía se establece en un año desde la fecha de Recepción. 

Durante dicho plazo el Contratista deberá subsanar todas las averías que se produzcan en 

las instalaciones por defectos encontrados en las mismas, todo ello por su cuenta y sin 

derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 

Propiedad con cargo a la fianza. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  Por lo tanto, el Contratista durante 

el plazo de garantía será el conservador de la instalación, donde tendrá el personal 

suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, antes 

de la Recepción Definitiva. 

5.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 

forma y con las mismas formalidades que la Provisional, a partir de cuya fecha cesará la 

obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios.  
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6. REVISIÓN DE PRECIOS 

La Revisión de Precios procederá en los términos establecidos en los Artículos 104 y 

siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, salvo que por resolución 

motivada se haya establecido la improcedencia de la misma que, igualmente, deberá 

hacerse constar en dicho pliego 

 

 

 

 

 

Santander, Mayo de 2017 

 

Fdo. : Paula Ceballos López 

          Ingeniera eléctrica. 
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1. ALUMBRADO 

1.1. CUADROS DE PRECIOS 

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL 

Convencional 

Tipo lámpara Cantidad 
Total 

Precio 
unidad 
(€/u) 

Precio 
(€) 

Vida 
útil (h) 

Vida útil 
(años) 

Potencia 
(W) 

Consumo en 
vida útil 
(kWh) 

Coste 
energía 

Coste 
consumo 
mensual 

Halógenos 20 5 100 5000 0,57 45 225 31,72 4,63 

Incandescencia 6 2 12 2000 0,23 42 84 11,84 4,32 

De cápsula 7 6 42 4000 0,46 20 80 11,28 2,06 

    Total = 154     54,84 11,01 

Tabla 1. Cuadro de precios de lámparas de tecnología convencional. 

 

ILUMINACIÓN LED 

LED 

Tipo lámpara Cantidad 
Total 

Precio 
unidad 
(€/u) 

Precio 
(€) 

Vida 
útil (h) 

Vida útil 
(años) 

Potencia 
(W) 

Consumo en 
vida útil 
(kWh) 

Coste 
energía 

Coste 
consumo 
mensual 

Sustitución 
Halógenos 20 9 180 35000 4,00 5 175 24,67 0,51 

Sustitución 
Incandescencia 6 7 42 15000 1,71 6 90 12,69 0,62 

Sustitución de 
cápsula 7 8 56 15000 1,71 2 30 4,23 0,21 

   Total = 278     41,59 1,34 

Tabla 2. Cuadro de precios de lámparas tipo LED. 
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2. DOMÓTICA 
2.1. CUADRO DE PRECIOS 

Dispositivo Unidades Precio (€/u) Inversión 
Enchufes IO 15        164,74 €     2.471,10 €  
Persianas IO 5        149,58 €        747,90 €  
Interruptor IO 5        147,58 €        737,90 €  
Enchufe HUB IO 1        187,74 €        187,74 €  
Sensor de presencia 2           91,36 €        182,72 €  

Interruptor Máster IO 1        157,58 €        157,58 €  
  TOTAL    4.484,94 €  

Tabla 3. Cuadro resumen de precios. 

Este presupuesto es el total, es decir, que incluye los materiales a instalar y la instalación de 

los mismos. 

La tabla 6 de presupuesto ya he ordenado en función de lo que saldría más caro, que como 

vemos son los enchufes iO, esto sobre todo se debe al número de unidades que se 

adquirirán. 

2.2. MEDICIONES 

PERSIANAS IO 
Inicialmente la idea fue la de poner un interruptor de persianas iO por cada persiana, lo que 

sumaban 9. Sin embargo, la solución final que se adoptó, por comodidad y precio, fue la de 

colocar un interruptor para persianas por habitación, de esta manera tener que actuar en un 

único punto para subir o bajar las persianas de toda la estancia. 

ENCHUFES IO 
Como se dijo en el anexo de domótica, en la vivienda se ha optado por la siguiente 

disposición de enchufes iO:  
En las habitaciones: Dos enchufes por habitación. 

En la cocina: Nevera, horno, vitrocerámica y dos enchufes más. 

En el salón: El de la televisión y uno más. 

En los baños: No se ha estimado oportuno la colocación de enchufes iO. 

Lo que suman 15 enchufes iO. En la tabla resumen 6 se puede ver la inversión total que 

esto supone. 
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ENCHUFE HUB IO 
Esta tipología de enchufe resulta vital para el funcionamiento del sistema SIMON100 iO, y 

es suficiente la existencia de un único enchufe de este tipo para su funcionamiento, luego 

se adquirirá uno. 

INTERRUPTOR IO 
En cuanto a los interruptores iO se decidió colocar uno por habitación y uno en el salón, de 

tal manera que dichos interruptores gobiernen los puntos de luz más utilizados de cada 

instancia. Suman cinco unidades de esta tipología de interruptor. 

INTERRUPTOR MÁSTER IO 
Se decidió adquirir un único interruptor máster iO para el control de todos los enchufes de la 

vivienda, como ya se dijo en el anexo de domótica.  

SENSOR DE PRESENCIA 
Los sensores de presencia a instalar en la vivienda finalmente son dos, uno para la entrada 

a la vivienda y otro para el pasillo. Los sensores resultaban, además de más económicos, 

más cómodos para estos lugares de la casa, ya que son lugares de paso en los que a veces 

puede llegar a resultar incómodo tener que encender un interruptor. 

La disposición de todos los dispositivos de domótica a instalar en la vivienda se puede ver 

en el anexo de planos.  
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3. PRESUPUESTO COMPLETO 

3.1. ESTADO DE MEDICIONES 

3.1.1. ALUMBRADO 

Código Cantidad Unidad Descripción 

1.01 20 ud 
Sustitución Halógenos:  
De la gama MASTER LEDspot 230V la "MAS LEDspotMV VLE 
D 3.5-35W GU10 840 40D". 

1.02 6 ud 
Sustitución Incandescencia:  
De la gama CorePro LEDEstándar la "CorePro LEDbulb ND 5-
40W A60 E27 865". 

1.03 7 ud 
Sustitución de cápsula:  
De la gama CorePro LEDCápsula 12V la "CorePro 
LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4". 

 

Las características técnicas de cada una de ellas se pueden ver en el anexo "Fichas 
técnicas y catálogos". 

3.1.2. DOMÓTICA 

Código Cantidad Unidad Descripción 

2.01 5 ud Persianas IO 

2.02 15 ud Enchufes IO 

2.03 1 ud Enchufe HUB IO 

2.04 5 ud Interruptor IO 

2.05 1 ud Interruptor Máster IO 

2.06 2 ud Sensor de presencia 
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3.2. PRECIOS  

3.2.1. ALUMBRADO 

Código Descripción Precio unitario Cantidad Subtotal 

1.01 MASTER LEDspot 230V 9,00 € 20 180,00 € 

1.02 CorePro LEDEstándar 7,00 € 6 42,00 € 

1.03 CorePro LEDCápsula 12V 8,00 € 7 56,00 € 

TOTAL 278,00€  

 

El importe del coste total de equipos de iluminación asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS.  
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3.2.2. DOMÓTICA 

Código Descripción Precio unitario Cantidad Subtotal 
2.01 Persianas IO 

Persianas IO ready 69,00 € 1 69,00 € 
Tecla persianas IO 69,00 € 1 69,00 € 
Bastidor 1 elemento 1,80 € 1 1,80 € 
Marco mínimo 1 elemento blanco 9,78 € 1 9,78 € 

149,58 € 
TOTAL 5 747,90 € 

2.02 Enchufes IO 
Enchufe IO 80,00 € 1 80,00 € 
Tapa enchufe IO 75,00 € 1 75,00 € 
Marco mínimo 1 elemento negro 9,78 € 1 9,78 € 

164,78 € 
TOTAL 15 2.471,70 € 

2.03 Enchufe HUB IO 187,74 € 1 187,74 € 
Enchufe HUB IO 80,00 € 1 80,00 € 
Tapa enchufe HUB IO 98,00 € 1 98,00 € 
Marco mínimo 1 elemento negro 9,78 € 1 9,78 € 

187,78 € 
TOTAL 1 187,78 € 

2.04 Interruptor IO 
Interruptor IO 71,00 € 1 71,00 € 
Tecla interruptor IO 65,00 € 1 65,00 € 
Bastidor 1 elemento 1,80 € 1 1,80 € 
Marco mínimo 1 elemento blanco 9,78 € 1 9,78 € 

147,58 € 
TOTAL 5 737,90 € 

2.05 Interruptor Master IO 
Interruptor Master IO 76,00 € 1 76,00 € 
Tecla Interruptor Master IO 69,36 € 1 69,36 € 
Bastidor 1 elemento 1,80 € 1 1,80 € 
Marco mínimo 1 elemento blanco 9,78 € 1 9,78 € 

156,94 € 
TOTAL 1 156,94 € 

2.06 Sensor de presencia 91,36 € 2 182,72 € 

   
TOTAL 4.484,94 € 

 

El importe del coste total de equipos de domótica asciende a CUATRO MIL 
CUATROCUENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS.  



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  PRESUPUESTO 9 
 

3.2.3. EPIS, SEGURIDAD Y SALUD 

Utilización Definición Precio unitario Cantidad Subtotal 

10% Casco 3,00 € 2 0,60 € 

10% Guantes 16,00 € 2 3,20 € 

10% Botas 40,00 € 2 8,00 € 

10% Gafas 2,00 € 2 0,40 € 

10% Traje 20,00 € 2 4,00 € 

10% Banqueta dieléctrica 40,00 € 1 4,00 € 

10% Multímetro 30,00 € 1 3,00 € 

TOTAL 23,20 € 

 

El importe del coste total de equipos de protección y seguridad asciende a VEINTITRES 
EUROS con VEINTE CÉNTRIMOS.  
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3.2.4. PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

En este presupuesto queda añadida la parte proporcional a la instalación de todos los 

dispositivos. 

RESUMEN PEM 

Alumbrado 278,00 € 

Domótica 4.484,94 € 

Seguridad y salud 23,20 € 

TOTAL 4.786,14 € 

 

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la cantidad de CUATRO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS. 
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3.2.5. PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Se aplica al presupuesto de ejecución por contrata del proyecto un 13% en concepto de 

gastos generales y un 6% de beneficio industrial. Al presupuesto obtenido, le aplicamos un 

21% de Impuesto sobre el valor añadido, obteniendo así el presupuesto de ejecución por 

contrata. 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 4.786,14 € 

Gastos generales (13% PEM) 622,20 € 

Beneficio industrial (6% PEM) 287,17 € 

Total Base imponible 5.695,51 € 

IVA 21% 1.196,06 € 

TOTAL PEC 6.891,56 € 

 

El importe del coste total del presupuesto de ejecución por contrata del proyecto asciende a 

la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTRIMOS. 
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3.2.6. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Se añade al presupuesto de ejecución por contrata los honorarios de la ingeniería, la 

dirección de obra y su IVA del 21%. 

Honorarios de proyecto (4% PEM + IVA)              231,65 €  

Honorarios de dirección de obra (4% PEM + IVA)              231,65 €  
              463,30 €  

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN           7.354,86 €  
 

El importe del coste total del presupuesto para conocimiento de la administración asciende 

a SIETE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

Santander, Mayo de 2017 

 

Fdo. : Paula Ceballos López 

          Ingeniera eléctrica. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

DOCUMENTO 6 
ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

Paula Ceballos López 
Mayo de 2017 

 

 

 

  



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  ESTUDIO DE SEGUDIDAD Y SALUD 2 
 

 

 

ÍNDICE 

 
1. OBJETO ........................................................................................................................................ 3 

2. DATOS DE LA OBRA ................................................................................................................. 4 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .............................................................................................. 5 

3.1. RIESGOS FRECUENTES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN .................... 5 

3.2. RELACIÓN DE MEDIOS PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ....... 6 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS ......................................................................................................... 8 

4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .................................................................... 8 

4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .................................................................... 9 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES ............................................................................................ 10 

6. NORMATIVA APLICABLE ...................................................................................................... 12 

7. PRESUPUESTO ........................................................................................................................ 13 

 

 

  



U.C.    Grado en Ingeniería Eléctrica 

Mayo 2017  ESTUDIO DE SEGUDIDAD Y SALUD 3 
 

1. OBJETO 

El Real Decreto 1627/1997 exige la realización de una documentación referente a los 

aspectos sobre seguridad de la obra que se vaya a ejecutar. 

En cumplimiento de las prescripciones del referido Reglamento corresponde realizar para la 

obra que nos ocupa un Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS), en virtud del art.4.2. 

del citado Real Decreto. 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 

a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborables, identificando, analizando y estudiando los posibles 

riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias 

para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.   

Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 

empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en 

relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 

prevención correspondientes.   
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2. DATOS DE LA OBRA 

TIPO DE OBRA 

La obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud consiste en la ejecución 

de la instalación de lámparas LED y del sistema domótico en una vivienda unifamiliar. 

 

SITUACIÓN DEL TERRENO DE OBRA 

Según se indica en el plano de situación del documento 3 Planos, del presente proyecto. 

 

AUTOR DEL EBSS Y COORDINADOR  

Nombre y Apellidos: Paula Ceballos López. 

Titulación: Graduado en Ingeniería Eléctrica. 

Colegiado en: Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Cantabria. 

Número colegiado: 4.035 

Dirección: Avda/Vicente Trueba 6, 2ºA. SANTANDER. CP: 39011. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto será de 15 días laborables. 

 

PERSONAL PREVISTO 

Se prevé un máximo de 2 trabajadores simultáneamente. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.1. RIESGOS FRECUENTES EN INSTALACIONES DE BAJA 
TENSIÓN 

 Afecciones en la piel por dermatitis por contacto. 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Desprendimientos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Incendios. 
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3.2. RELACIÓN DE MEDIOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

o MEDIOS AUXILIARES 

Escaleras de mano 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos 

Letreros de advertencia a terceros 

- Caída de objetos y/o máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 

o HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS 

Herramientas:  

Martillos, alicates, tenazas, destornilladores, cizalla cortacables y taladradora. 

Materiales utilizados: 

Bandejas y soportes, cables, mangueras eléctricas y accesorios, cinta adhesiva, grapas, 

abrazaderas, tornillería y luminarias. 

- Caída de objetos y/o máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o máquinas. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

 

o TIPOS DE ENERGÍA 

Electricidad 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Incendios. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 

principios generales: 

 Evitar los riesgos.   

 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  

 Combatir los riesgos en su origen.  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 

riesgo grave y específico. 

 Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 

trabajador. 

4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

o SEÑALIZACIÓN 

o BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

o SEÑALES O ADHESIVOS DE PROHIBIDO MANIOBRAR 

o BANQUETAS Y ALFOMBRILLAS AISLANTES 

o PÉRTIGAS 

o VERIFICADORES DE TENSIÓN 

o EXTINTORES 
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4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA PREVENTIVA 

Afecciones en la piel por dermatitis por 

contacto. 
Guantes de protección frente a abrasión. 

Quemaduras físicas y químicas. Guantes de protección frente a abrasión. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado de protección. 

Casco protector de la cabeza. 

Gafas de seguridad para uso básico. 

Inhalación de sustancias tóxicas. Mascarilla respiratoria con filtro. 

Aplastamientos. 
Calzado de protección. 

Casco protector de la cabeza. 

Atrapamientos. 

Calzado de protección. 

Casco protector de la cabeza. 

Guantes de protección frente a abrasión. 

Caída de objetos y/o máquinas. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección. 

Casco protector de la cabeza. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Casco protector de la cabeza. 

Calzado de protección. 

Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Casco protector de la cabeza. 

Calzado de protección. 

Contactos eléctricos directos. 
Calzado de protección contra descargas eléctricas.  

Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 

Contactos eléctricos indirectos. 
Guantes de protección eléctrica. 

Calzado de protección contra descargas eléctricas.  

Cuerpos extraños en ojos. Gafas de seguridad. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o 

maquinaria. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección. 

Casco protector de la cabeza. 

Chaleco reflectante para señalistas. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 
Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección con suela antiperforante. 

Sobreesfuerzos. Cinturón de protección lumbar. 

Ruido Protección auditiva. 
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5. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Empresario 

Obligaciones: 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, 

el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles 

las tareas. 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad 

o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 

trabajo. 

 El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza 

de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 

trabajadores que deban desempeñarlos. 

 

Trabajadores 

Derechos: 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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Obligaciones: 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 

de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 

salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario.  

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 

en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.  

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 

servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 

motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5.  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo.  

6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 

laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, 

en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los 

socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 

precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
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6. NORMATIVA APLICABLE 

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se 

trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición del 

proyecto, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto 

del proyecto al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

 Decreto 24 13/1973 del 20 de septiembre. Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real Decreto 485/1997. Materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997. Relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de protección personal. 

 Real Decreto 1215/1997. Relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue 

durante la vigencia de este documento. 
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7. PRESUPUESTO 

El importe del coste total de equipos de protección y seguridad asciende a VEINTITRES 

EUROS con VEINTE CÉNTIMOS. 

 

 


