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INSTRUMENTACION (la. PARTE) 628 
SESION * 2. 
OBJETIVO GENERAL Olie el alumno domine el uso y manejo de algunas fuen-

tes de poder y de instrumentos de medición. 

EJERCICIO # 1: Manejo de la fuente de poder FP-Lab II 
t . . fUENTE £> pOQgft 

• • xx-

t - e^t 
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OBJ.PARTICULAR: Qué el alumno logre la destreza necesaria para utili-
zar esta fuente poder en la alimentación de circuitos 
y aparatos que utilizará en el laboratorio de Física-
iv/ 

TEORIA Y ESPECIFICACIONES: La fuente poder FP-lab II es un instrumento -
que suministra energía electrica a diversos disoositi 
vos eléctricos y electrónicos.Prooorciona diferencias 
de potencial de 0 a 15V D.C.D. y nosee un limitador -
de corriente de 0 a 10 ampers. 
Para indicar la diferencia de potencial se dispone de 
un voltimetro digital cuya resolución es de una deci-
ma de volt y para indicar la corriente suministrada -
posee un amperímetro digital de una décima de amoere 
de resolución. 
Las variaciones de voltaje, de circuito abierto a cir 

" cuito cerrado llamado regulación es de 0.06%, y la re 
gulación de corriente a variaciones del dispositivo -
que recibe la energía, esto es, variaciones de la car 
ga es 0.06% 
Esto significa que el modelo de la fuente de poder — 
tiene resistencia interna casi cero. 

FUNCIONAMIENTO: La función que realiza la fuente de poder es, recibir 
un voltaje alterno de 127V.a la entrada y entregar -
a la salida un voltaje de 0 a 15V de voltaje constan 
te con corriente de 0 a 10A. 
En la figura se muestra un diagrama de bloques simpli 
ficado, adaptado para una explicación básica del prin 
cipio de operación de la fuente de poder. 
El aparato recibe alimentación de 127*7 A.C^ como se ̂  — 
muestra en la gráfica el rectificador' tie.̂ e la doble 
función de disminuir el voltaje a aproximadamente --
20V AC v además convertirlo a vol ta je ;.de',garriente di 
recta, como se muestra en la gráfica Después' pasa por 
un filtro, con lo que se aproxima a un voltaje consta 
nte. 
Este voltaje casi constante se aplica al circuito re-
gulador, cuya función es variar el voltaje de 0 a 15V 
mediante una resistencia variable y limitar la corrien 
te a un valor deseado entre 0 y 10 A, con lo que la -
fuente se protege contra corto circuito. 
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Además mediante dos resistencias, una serie y otra en paralelos a la 
galida de la fuente, detecta las variaciones del voltaje y la corrien 
te, con las que efectúa las funciones de regulación. Estas resisten-
cias son los sensores de voltaje y corriente. 
El bloque de potencia permite manejar corrientes tan gra&des como 10 
Amperes. 
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DESCRIPCION DE LA FUENTE DE PODER: 

A Svitch de encendido 
B Control de voltaje- Permite ajustar el valor del voltaje de sali-

da del aparato desde 0 hasta 15.5 volts. 
C Control de corriente. Permite ajustar el valor máximo de la corrían 

te suministrada por la fuente, desde t) a 10A.-
La fuente, aún en corto circuito, no podrá su-
ministrar una corriente mayóle que la seleccio-
nada por este control. 

D Voltmetro Digital. Muestra el voltaje seleccionado Con el control; 
de voltaje. Resolución de 0.1 Volts. 

E Amperímetro Digital Indica la cantidad de corriente suministrada 
Dor la fuente, resolución de 0,1 ampere. 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO. 

1.- Puesta en operación. 
a) Conecte la clavija a la toma de corriente de 127V A.C. 
b) Verifique que el vent-lador interno funcione. 
c) Encienda el interrruptor de la fuente. Con el control de corrien 

te en la posición media, verifique que el control de voltaje per 
mite variar la salida de 0 a 15 volts. 
El ampermetro debe marcar ceros, cuando no tenga nada conectado 
en la salida. 

d) Ajuste el control de voltaje a 1 V .y una las terminales de sali-
da con un alambre. Verifique el control de corriente (limitador) 
el cuál debe variar la corriente desde 0 1 10A. El vóltmetro de-
be marcar ceros. 

e) Ajuste el control de corriente a un valor deseado. 
f) Retire el alambre de las terminales. 
g) Ajuste el control de voltaje al valor deseado. 

La fuente está lista para operar. 



EJERCICIO No. 2.- Fuente de poder regulada IPW-17 

OBJETIVO GENERAL: Qué el alumno se familiarice con el uso de la fuen-
te poder regulada IPW-17. 

DESCRIPCION: 
A- Switch de encendido 
B- Switch de calentamiento 
C- Switch selector de polaridad (+ c -) 
D- Perilla de control de voltaje negativo 
E- Perilla de control de voltaje positivo F Escala indicadora de corriente 
G- Escala doble para lecturas de voltaje 
T trtilE ** 6'?, v o l t s- d e corriente alterna en 4 amp. 
I £ Í i £ £ negatívoV°ltS* * ^ ** 2 

K- Salida de voltaje positivo 
L- Tierra Chasis. 
FUNCIONAMIENTO: 

c i 6 n C 0 N D E . f C E ^ D I D ° C U a n d ° e s t e s w i t c h colocado en la p o s i -
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de ~15"0 M.A. y nos marca la corriente que dá el aoarato cuando co-
rectamos una carga a cualquiera de las salidas de D.C. el triangulo 
re; o en el punco 100 de la escala, indica que es la máxima corrien 
tu que puede ser manejada en operación continua. 
MOTA.- Este aparato es muy delicado oor el cual deberá tener precau 
ciun er. su manejo para apagar el aparato ponga en cero el circuito" 
ce voltaje negativo, después haga lo mismo con el circuito de volta 
Jé positivo. En seguida oonga el switch (3) en Standby v Dor último 
ponga ei switch (A) en La posición fuera (off) 

PROCEDIMIENTO: 

¿En que posición debe estar el switch B al encender el aparato? 

Seleccione un voltaje (C-) = 25 volts. 
Mencione que movimientos tuvo que efectuar par* seleccionar ese vol-
taje NEGATIVO 

-ínna e ^ e c t u e l o s movimientos necesarios p&ra obtener un voltaje de (B+) 
-¿00 volts y diga cuales fueron estos movimientos: 

¿Cuanto debe marcar la escala de corr/ente cuando no se ha tomado volta 
je de las salidas? -

Mencione que movimientos deberá hatíer oara aoagar el aparato indicando 
ademas en que posición deben quedar los switch y perillas.? 

Indique como sabe si el voltaje que se está midiendo en la carátula es 
positivo o negativo? 



EJERCICIO No. 3.- MANEJO DEL MULTIMETRO. 

OBJETIVO GENERAL.- Oué el alumno adquiera la destreza necesaria en el 
manejo del multimetro. 

EQUIPO: 1 Multimetro, puntas de multimetro, 2 resistencic 
y 4 puntas. 

INTRODUCCION: El multimetro es un aparato de medición constitui-
do básicamente por un galvanómetro y los elementos 
resistivos necesarios para obtener varios rangos. 
Se utiliza como voltimetro, amperimetroo como ohrae 
tro. 

VOLTIMETRO: 
El multimetro utilizado como voltimetro nos muestra en la escala la -
caida de Dotencial aue se produce en la bobina del galvanómetro al — 
pasar por ella la corriente, producida por el voltaje a medir. 
Para usar el voltimetro se debe primero colocar el selector de opera-
ción en DCV o ACV, así como eUselector de rango que indica el máximo 
voltaje que se puede medir en esa posición. En las posiciones DCV se 
tienen los va,lores de 2.5,10, 50, 250 y 1000 volts. C.D. 
Se cuentan con tres escalas DC que les permite conocer el voltaje. 
Las posiciones de 10,50,y 250 se leen directamente en sus escalas co-
rrespondientes, los valores de la posición 2.5 se leen en la escala -
de 0 1 250 v. dividiendo cada uno de sus valores entre 100. 
La posición de 1000 VDC se lee en la escala de 0 a 10 VDC multiplican 
do cada uno de sus valores porlOO. 
En las posiciones de A.C.V se tienen los valores de 3,10,50,250 y 1000 
volts. Existiendo una escala por cada uno de estos valores ecepto oa-
ra el de 1000 v que se lee en la escala de 0 a 10 y multiplicando cada 
uno de sus valores por 100. 
Cuando no se conoce la magnitud del voltaje a la corriente que se d e — 
sea medir.Deberá escogerse la escala mayor para protección del aparato 
Después se bajará de rango hasta lograr que la lectura se haga en la -
parte central de la caratula. 
El movimiento de la aguja indicadora siempre deberá ser de izquierda -
a derecha. 
Si al efectuar una medición la aguja se mueve en^sentido contrario, in 
dica que la corriente está llegando al aparato con polaridad contraria 
a la que está preparado. 
Para corregir esto cambie la posición del selector de polaridad o i n -
tercambie las puntas, de prueba. 

PROCEDIMIENTO. 

Encienda la fuente poder FPlablI y siguiendo el Drocedimiento adecuado 
ajustela para dar 10 volts, conecte las resistencias en serie v alimen 
telas con este voltaje. 
Ajuste el voltimetro para medir voltaje de C.D. y mida el voltaje en -
cada una de las resistencias. líiS^éá^ - * 
Recuerde que el voltimetro se conecta en paralelo con el elemento 
donde se va hacer la medición.^IfcftM®^^^' 

AMPERIMETRO. 

Cuando el multimetro se usa como amoerimetro nos muestra en su esca-
la la corriente que circula por la bobina del galvanómetro. 

El multimetro tripplett solo mide corriente directa pero otros t a m -
bién miden C.A. 

Para seleccionar el rango de medición se coloca el selector de rango 
en cualquiera de las posiciones de D.C.M.A. todos los rangos de corrien 
te se leen en la escala de 0 á 10 pero esta escala toma su valor de 
acuerdo a la posición del selector, por ejemplo: Si el selector de ran 
go indica 1000 quiere decir que la escala de 0 a 10 arap. se debe multl 
pilcar por 100. — 
Se debe tener la precaución de hacer que la corriente llegue al apara-
to con la polaridad correcta haciendo que la aguja se mueva hacia la -
derecha si no es así se debe intercambiar la posición de las termina-
les o la del selector de polaridad. 
Para medir corriente con el multimetro se debe abrir el circuito y co-
locar el aparato en serie con la parte del circuito donde se desea co-
nocer la corriente. 

PROCEDIMIENTO. 

Conecte las resistencias en paralelo y alimer/telas con 10 volts, de la 
fuente poder FPlablI y mida la corriente que/pasa oor cada una de las 
resistencias. 

IR2 

OHMETRO. 
* 

Cuando el multimetro trabaja como ohmecro, se alimenta un voltaje gal-
vanómetro, por medio de una fuenteinterna (pila) la cual produce una -
corriente que va a ser medida por e^galvanometro ya cual va a variar -
al introducir la resistencia a medió: como parte del circuito. Es decir 
el galvanómetro nos marcará la corriente que circula por su bobina al 
colocar la resistencia a medir, téniendo para ello una escala de resis 
tencia que indica los ohms colocados según la corriente que circula -
por la bobina. 
Cuando se quiere medir resistencia con el multimetro, se debe asegurar 
que el circuito donde se va a hacer la medición no tenga alimentación 
de voltaje. 
El multimetro posee una escala que indica resistencia en ohms y 4 lucia res 
Para selector marcados XI X10 XlK X100K que indican el valor por el -
cual debe multiplicarse la escala de ohms. Para hacer una medición de 
resistencia se coloca el selector de operación en la posición por cada 

Enseguida se busca la posición más adecuada para el selector de ran 
go se unen las puntas y se observa si la aguja llega a cero, no es asi 
se mueve la perilla marcada con las letras ADJ hasta hacer que la aqu-
ja marque cero. y 

Para obtener el valor de la resistencia, se lee el valor de la escala 
y se multiplica por el valor que indica el selector de rango. 



CODIGOS DE COLORES PARA RESISTENCIAS 

Este código permite la lectura de una resistencia por medio de colores sitúa 
t l T l e ^ U o r T o t o T e l ^ S O b r e e l l a s - A - " n u a o i í n s e p r e s ^ T ^ £ 

COLOR 2a. BANDA 3 a. BANDA 4a.BANDA 
la.CIFRA 2a.CIFRA No.DE CEROS TOLERANCIA 

0 o xio° O R O + 5 % 

CAFE 1 ! x l o l 

¡ 2 2 X10 2
 p l A Ä f 1 0 % 

N A K A N J- A 3 3 xlO3 NADA + 20% 

AMARILLO 4 4" x l 0 4 

VERDE 5 5 xlO5 

AZUL 6 6 xlO6 

VIOLETA 7 7 xl()7 

GRIS XlO 

BLANCO XlO 

^ U ^ I Z i n Z se toma la resistencia de tal manera que la ban <1m que indica la tolerancia quede a la derecha. 

^ , a n t e ' ¿ r ^ ? g r d ^ o r e s ? S t a r á ^ 1 3 C l a " de la lectura 
ho 19 
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CA ift AOJO 

El valor de esta resistencia es de 25,000 
OHMS. Pudiendo oscilar este valor entre 1250 
OHMS. más o menos debido a la tolerancia que 
tiene la franja color rojo. 

El valor de esta resistencia es de 1600. Pu-
diendo oscilar entre 160 OHMS. más o menos,-
debido a la tolerancia. 

PROCEDIMIENTO. 

Desconecte la fuente de voltaje del circuito resistivo observe los 
valores que tienen las resistencias y obtenga su valor aproximado 
por medio del codigo de colores de la pagina anterior. 

Proceda hacer los ajustes necesarios y mida cada una de las resis 
tencias. 

R-
1 R0 . ~ ¿ y compárelos con las obte 

nidas por medio de la tabla de codigo de colores. 
R total en serie 

R total en paralelo desde la posición de -
la fuente. — 

R total en paralelo desde el lado contrario a la posición de la -
fuente / 
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EL CAMPO MAGNETICO 

SESION No. 3 

OBJETIVO GENERAL 

EXPERIMENTO # 1: 
OBJ.PARTICULAR: 

EQUIPO; 

PROCEDIMIENTO: 

Comprobar que el campo magnético ejerce fuerza so 
bre cargas eléctricas en movimientos. 

Desviación de un haz de electrones. 

Comprobar que el campo magnético ejerce fuerza so 
bre un haz de electrones. 
Osciloscopio, dos bobinas, 3 cables, 1 fuente de 
voltaje. 
Encienda el osciloscopio y haga los ajustes nece-
sarios para que el choque de electrones se concen 
tre en un punto en el centro de la pantalla. 
Conecte las bobinas en serie entre si haciendo 
que sus campos magnéticos se sumen. 
Coloque las bobinas a los lados del osciloscopio 
y conéctalas a la fuente de voltaje manteniéndolo 
inicialmente en cero volts. Valla aumentando gra-
dualmente el voltaje de la fuente. 

¿Qué cambio observa en la posición del punto luminoso? 

Muestre en un diagrama vectorial el comportamiento del campo sobre -
el haz de electrones: 

vuelva a apagar la fuente. 

Intercambie la polaridad de los conductores de alimentación de las -
bobinas y aumente gradualmente el voltaje de la fuente. 
¿Que cambio se observa en el comportamiento del haz de electrones con 
respecto al comportamiento en el inciso anterior? 

¿A que conclusión llega al comparar los dos incisos anteriores? 

Muestre en un diagrama vectorial la forma en que el campo está afee 
tando la trayectoria del haz de electrones. 

11 

Vuelva a cero el voltaje de la fuente y coloque una de las oobinas 
¿«cima del osciloscopio y la otra debajo. 
¿Hacia donde se desvía el haz de electrones? 

Invierta el sentido de la corriente en las bobinas y diga si obser-
va algún cambio en la posición del punto luminoso. 

Muestre con un diagrama vectorial como afecta el campo magnético al 
haz de electrones en este inciso. 



EXPERIMENTO No. 2: Fuerza magnética sobre un conductor que lleva 
corriente. 

OBJ. PARTICULAR: 

EQUIPO: 

PROCEDIMIENTO: 

Comprobar que un conductor que lleva corrien-
te y se encuentra en un lugar donde existe -
campo magnético sufre una fuerza deflectora -
causada por la interacción del campo magnéti-
co externo y el campo producido por la corrien 
te alrededor del conductor. 

Solenoide, Conductor impreso, balin, fuente -
de voltaje. 

Conecte la bobina y el conductor a la fuente 
como se muestra en el diagrama. 
De tal manera que la corriente circula prime-
ro por el solenoide produciendo en el interior 
de él un camoo longitudional, después la co 
rriente circula por el conductor produciendo -
un campo magnético alrededor de él 

Coloque un balin de peso conocido en el extremo libre de la tabli-
lla, para desblandar la misma, enseguida aumente gradualmente el • 
voltaje de la fuente hasta que se vuelva a balancear, anote la co-
rriente que fué necesaria para balancear la tablilla. b 

la fuerza que sufre la tablilla es F=ilxB muestre en un diagrama 
vectorial la forma en que la fuerza balancea la tablilla. 

V 

Calcule la fuerza magnética que afecta a cada lado de la tablilla. 
F =? 

' 

F2= 
F3 = 

Encuentre la magnitud del campo magnético presente cuando la magni-
tud del par producido por fuerza magnetica -sea igual al par produci 
do por el peso del Balin. 
T =T B= F p b 
Pd1=FBd2 ilsenS 

B PBD1 

d2 
F*ilBsen6 
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par producido por el peso del balín 

Par producido por el campo magnético 

peso del balin 
Fuerza sobre el conductor producida por el campo magnético 

= Distancia del balin al centro de la tablilla. 

Distancia del conductor afectado por el campo del solenoide al 
tro de la tablilla. 



Sesión No. 4 
L E Y D E A M P E R E 

Objetivo. El Alumno observará y tonará rotas de los exrxsrirosntos desarrollados y -
así ccraarobara ciue una corriente eléctrica (i) circulando oor un «larabre 
recto origina un campo magnético (B) alrededor da éste; conocerá el es-
pectro de dicho campo y su sentido y obtendrá la infonaaci&i necesaria -
para ocsnorobar las predicciones de la Ley de ̂ roere. 

Introducción.- t^ 1820 mientras exrerimentaba ante un oruno de aliaros, el físi 
co Hans Christian Oersted (Dinamarca, 1777-1851) descubrió que un alambre 
que conduce una i se encuentra rodeado cor un B. 

Esta sesión consta de 4 partes A, 3, C, D. 
Parte A ) Forma de un careno narcnético ( B ) rodeando a un alambra recto -
que conduce corriente eléctrica ( i ) . 

&VTPO: Aparato ( Ley de Ampere ) Interruptor de cuchilla 
Fuente de C. D. Limaduras de hierro 
5 Brújulas Resistencia eléctrica 
Círculo graduado en grados (ángulos) Multínetro. (M). 

5 Cables caimán - caimán 

P R O C E D I M I E N T O 
Se arma un circuito serie con el aparato, la fuente de C. D. , al intarruotar ds 
cuctiilla (abierto) y la resistencia eléctrica? también se esoarcen sobre la ola 
ca de alunimo del aparato las limaduras de,hierro, observándose de oue Tañera 
están esoarcidas; luego se cierra ol interruptor graduándose la fuente a 6 sore; 
se golpea suavarvente la placa de aluminio y se podrá observar que las limaduras 
taran ya una forma definida (espectro magnético). 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS; 
¿De qué manera estaban esparcidas las limaduras? 
a) Antes de cerrar el interruptor (sin i)? 

b) Despties de cerrar el interruptor (con i ) ? 

¿ A ĉ ae debió ese reacarodo de las limaduras ? 

¿ CXie rodea a un conductor con i y que forma tiene ese ? 

Las líneas alrededor del conductor son líneas de B ó líneas de inducción ragnética. 
a las ájales conviene atribuir un sentido, cano explicaremos ahora. 
PAREE B) " EL SENTIDO DEL CAMPO CO " (B) 
Se arca el equipo coto el experimento anterior; con el interruptor abierto y sin 
limaduras se colocan 5 brújulas sohre la placa de al uranio formarlo un círculo -
alrededor del alambre, < n esta situación se observará cuidadosamente la oosiciór. 
de las agujas de las brújulas. 
Conteste las sig. preguntas 
¿ De que manera están orientadas las -Jaujas de Las brújulas (dibújelas) ?. 

N 

¿ Cuál runta (obscura o clara) indica hacia el narte ?. 

Descúes de esto se cierra el interruptor (alambre con i) 
¿ De que manera se alinean ahora las agujas ? 
(Marque el sentido de la i por el conductor? Entrando (x) Saliente Q * 

O 
o o 

o o ¿ que sentido indican las puntas obscuras de las agujas ?. En favor 
al giro de las manecillas del reloj o en contra 

NOTA: El sentido de B seiá el que nos indique las puntas que indican ha 
cia el norte. Ahora invierta el sentido de la i en el conductor (cambic 
polaridad de la fuente). Dibuje la manera en que están orientadas las a 
gujas ahora, (observe las puntas obscuras) . 

O 
O 

o o 
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¿ En ba¿z a ¿o ob6Maáof .x que concfiulón Uagamaé actAca dz te leUeMn dU sen-
tido dz ¿a i y ¿tí ¿ouxdc dz fi?. 

El zxpvunznto ant&ujox no* conduce a "¿a xegte déla mano ^ f ^ l ^ i S ^ S 
^ T « la ciOLZtUSn y sv*Uio dU 8 czAca de un -
UxolU una ¿. Se toa zl aJtjmb.te con te mano derecha, con e¿ 

de £a ¿ Uzrtcac convencional); entcnce¿ 
doKdel alambKe daM la ¿L-McJUSn dee B «¿etóuu que ¿a pa^ta de no* 
¿u ¿wtido. 

PaJUz C) Campe masn¿£¿co aUededo* de un conducto* en ¿unc^n de ¿a comente <*uc 

es una de ¿u maneta de ex^aA. ¿a Le¿( de Ampere. 

donde 8 es campo magn^teco en Ci'ebeA J mt-
<1 Jl d¿¿e*enc¿t¿ de longiAid en mts. ; ^beA 

eò eie. de peAmeabÀZùdad) ¿3ua¿ a 4 x 7 0 ^ p ^ t 
«¿ e¿ covUzntz zIícJaácxl en Amperes. ; fA o 

Ruaíoaatirancto expt.e4.ttfn ani.vUoi, obtenemos ffiTt 

«V ei te e* mete» deide eeníw condujo* (unte e/ pwttf ex cZ 

S ^ t T t e S o í ^ ,ue B « d ^ e c ^ e a * «ta 
(Uón te compMtxVimo* con zl sig. expvummtD. 

m i ? 0 t ' Ktetrhlz í U r f A t C ' V ' 

S Í S 5 2 S ^ d o en ̂ d o . . 
nOCEVmtHTO* Ami un. c¿Acu¿to de aeucAdo a te 3-2; pa*U*lmentz al atembAe 

f\JCHTÍ ftt C.D. 

(hoA-czonCâ  t/ a ! on. (ap̂ ioJumado) de ¿e coloca una aguja, la cudl estaAd orien-
tada en su {orna mXuJuxl [nte.-suA. ); justamente. abajo de ¿Ata teniendo como ctntxo 
¿a ¿opoxtz ¿e cvlocaM el cJacuIo graduado cuyo ceAo kaAmos coincidía con te ¡¡unta, 
obscwva ( apunta, al nte. ) de la aguja; en ¿zguÁda cámi el ¿ntzAAiptoK y vatU te 
comitente. ¿zgán Ioá voIokza dz la tabla 3-3, 
Pajia el cálculo de Bc (campo dzl conducXoi ) tomAemoA como JiifeAencte el 8t (campo 
de te tiejotal, al cual Iz a¿lgnaAetw¿ un vaZoK aAbtfAosUo de 1, que no ti el vate*. 
hjulI det 8 en éAte punto dz la tiznjva peto quz pvia nueétAoA í¿ne¿ no¿ ¿Xxvt peA<ec-
tamentz. 

1 
Amp¿. 

9 
gAodoó 

Bc El cálculo de Se óe haAd de la 
¿iguientz maneAa. 

N Tg 9 8c 

I Tg 0 

Tabla 3-3 

Ve&pdt¿ de t&to ¿e gia{¿caA¿ l contra Se. (2>n z&ta ¿niomacÁón tz podÁd determina*. 
¿¿ ie cumplen o na Ioó pA.ed¿ccUone& dz ampete. 
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CCKTESTE LOS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Qué hace a la aguja imantada desalinearse de su orientación natural nte.-sur al 
cerrar el interruptor?. 

¿Que le sucede al Be al incrementar la i ?. 

¿En base a lo observado cimo detectó esta variación? 

¿Cómo es la relación entre el Be y la i ? 

¿Se cumple la predicción de Ampere y por que? 

Parte D) Campo magnético a rededor de un conductor en función de su distancia 
(r) al mismo. 
Otra manera de expresar la ley de Ampere es la siguientes 

B = 
2 tfr 

En esta parte de la sesión ccraprobarernos la relación que existe entre "Bn y "r" ? 
según la ley de smoere apreciaros que B varía inversamente proporcional a r; esta 
relación la comprobamos con el siguiente experimento. 
El equipo será el mismo que el del experimento anterior; la diferencia sera cwe 
la corriente se mantendrá constante en 6amps. y que la aguja se irá alejando del 
conductor según las distancias "r" que nos indica la tabla 3-4; el Be se calcu-
lará oocto en el experimento anterior. 

V r © 6 c 

* 

W « las 

dCi/alc-s las C-ZOsas pv-r las ^ e , ia 31 Ser reéfrada 

del (Lo^àvcÀor "ttenie a alítearst el Vite.-sur terrestre-? 

.<? c. o/me- <s la reJae¿Vjt entre «/ £><• y la " f " ? 

. ¿ Se. ¿v Atiple Id predicción de A^per^ y porgue. ? 
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») FIGURA 5-1 ^ 

lume iwa k£/ata. 
Eiitt ¿ e ^ « ^ 3 P ^ " 8 

PaAte A) Fo*m de un 8 en T^te/iWtoA di cachMa 
E„upo: Sohuioidi « ^ 

(Ampò.C.fl. ). 

PROCEVJM1ENTO 

A*me eZ cOicuiXa amo lo miUVm la Fig. 5-2 

S E S I 0 N # 5 
CAMPO MASTICO 01 « S O L I D E / LA «UÀCIM CON SU 
u S m o v e B s n ^ s (VUELTAS). 

^„»i.«».*' "1A rxee'umwxoò dt&owiolZadoA po'i maei.fw y 
OBjmvO: ti cJjwm ^ . ^ S v ' p o a un ¿c^en^e, o U ^ a un ca»-
cim^ò^ ^ ^ H / S ^ e l Ì ^ K O ^ r ^ de d^o campo * otón-

S r ^ S r i s s s s « . - « — * 
s s s r s i j a c s ¿-csssjn 
F^. 5-1 

Con U ùUiAAupù* abituo eòpo£vo*ee tuu^oAmemente ¿ai timaduAOÀ éobKt la placa, 
iToma* alguna ì&ml dt{inld>i a o*à&mào> leu limdu/uu ¿ob*e la. piata o tòlda ei-
patcidoA dtòowmdamntct. 

Eh iegutea c i i v u ti intvuwpton y a.pUque una i di 3 a 5 A*pe*eJ ìètgùn ie *ece-
¿¿£e) ; 0a£pce iuavemenie la, placa, y obieAve ¿ai UmduMA* 
Uba/e tobu la fàuAM. 5-3 ¿a foAm en $ue ei-tdn ahoKa oAjdenadaò lai UmadutoA. 

Vigilia. 5-3 
i Cu4t ei Za cauia de que ¿e teu/an acomodado de eòa manna? 

F u a 8) SovUdo dot campo mgnétón? 8 . 
Et c^acpo ioUt et dc£ expfUmutto miò ciuco bxAjuùu y quitando lai UmduAOJ>. 
P*oc€dimùuUct Con ti vUiAAuploK abietto ie colo con Ioà (Unco bAdjulai catto i e -

£ii $-4 [Unta ¿tota), otti uve la oAientación dt ¿ai «gu/ai y di-
btf/efcu en ¿a 5-4 

o o ° o ^ IIIIIIIIJ8 
G 

FIGURA 5-4 

EN ¿egeuda pai e ¿ai tatf/ulai a ¿ai poi-ictonei punltaxku, obòeAxft la oaìoUo&lÌ* 
de lai O0u/ai y dib&jtlcu en ¿a F^. 
MOTAi ObiOtve adi punta [obòcuAa 

tfKt. 
o cùma ) u la qui indica hacia ti noAJtt ItMt 



El ivulde itl Bwd tt <¡«e «oí út<Ü<ue te punU <me te*;« (mete «o>tfe 
y S-uuae te / « 5 «pw*.. o u m e la «UcrfuU* de 

aaiíjtu y ¡iibájzLu en te 5-5. 

F-LguM. 5-5 
Cmbte bu ivuí/utai a Loj, poU<U°r.u payUeadtu y * t e S ^ f c L S E «M pota, magntt¿«>, ¿e *ecJuuan y pota, <k¿M*nít, , e 

En fcufTta oblado ¿Cbujt ta, tOim dU 8, ,u ,e*tteo e te«tí¿^ae ta, pe-
los (n¿e-Au*) del solenolde en la i¿g> 5-6. 

SíSífi S / ^ * ta, b ^ u t a , „ pc^uér 

'' 1 ••'.y i 
Lo experimentado anteAiomvite nos conduce a "la regla de U wano derecha pa^a 
kñUMuUÉiL*'**iie nos sirve para delermlnoA U polaridad maantílcade los solenojL-
áud¿U ' ^ J j ^ ^ v ^ T s e coloca U mano deAtcha sobre la bobina haciendo 

que lo¿ dedos ( a excepcJJn del pulga*.} nos indique el sentido de la l (conven-
cí n¿rl i , el pulga*. debeM estar extendido y nos indicará hacia el polo norte del 
solenolde ( 5-7 }. 

FIGURA 5-7 
Parle C) Relación entre el número de esplAas de un solenolde y su 8. 
IHTKOVUCCíOH* - Calcularmos para esto valones de 8 al centro del solenolde (e/e) 
al fr aumentando las'vueltas de ¿ste de¿de 1 hasta 5. Para determinar el 8. ( so-
lenolde ) tomaremos como reierencla el Bj ( Tierra ) al- mil le daremos el valoA 
arbitrarlo de 1, que no es el valor real, pero que para nuestAo objetivo nos Sirve 
peAiectamente. 
Equipo: 

QalvanfaetAo Tangencial Pila de K 5 Volts. 
2 Cables Banana-Calmdn. 

PROCEDIMIENTO 

Coloque el galvanómetro da manera que la dirección del arrollmlento de las vuel-
tas del solenolde. sea panatela a la alineación nte-suA de la aguja Imantada; la -
punta di la aguja que Indica hacia el norte teAAestAe deberá cjoincldlA exactamente 
con el cero del circulo gnaduado paAa medir dngulos. 
Vespáis di esto, conecte la pila al galvanómetro utilizando los cables; uno dt los 
cuáles st conectará a la enfriada negra [comdn ) y el otAo a la entrada Aoja marea-
da con el número J; mediremos la deflexión de la aguja [punta hacia el norte) y -
apuntaremos el ángulo en la slg. tabla. luego pasaremos el cable del 1 al t y 
cederemos de Igual minera que con el 1*yuego al 3 y asi hasta el 5. 

n 
vueltas 

9 tgQ 8s 

1 
2 
3 
4 
5 

forma di calcuJbaA el 8 

N 

i UNI VER I R<0 

36373 
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S e s i ó n # 6 . - LEY DE INDUCCION DE FARADAY 

O b j e t i v o genera 1: El alumno comprobará a t r a v é s de l a exper imen-
t a c i ó n l a s p r e d i c c i o n e s p l a n t e a d a s por Michael 
Faraday sobre l a i n d u c c i ó n e l e c t r o m a g n é t i c a . 

I n t r o d u c c i ó n . -

La l e y de i n d u c c i ó n de Faraday e s una de l a s e c u a c i o n e s b á s i c a s 
del e l e c t r o m a g n e t i s m o y e s t a b l e c e que: 

La v a r i a c i ó n de un f l u j o magné t i co a t r a v é s de un c i r c u i t o indu 
ce en e'ste una f u e r z a e l e c t r o m o t r i z , cuya magnitud dependerá de 
l a r a p i d e z de v a r i a c i ó n de é s t e . 

E = - d0B 
dt 

E = f u e r z a e l e c t r o m o t r i z i n d u c i d a 

d0D = v a r i a c i ó n ^el f l u j o m a g n é t i c o . D 
dt = D i f e r e n c i a l dn t iempo 

El s i g n o n e g a t i v o de l a e c u a c i ó n i n d i c a que 1 a fem i n d u c i d a apa 
rece en un s e n t i d o ta l que se opone a la v a r i a c i ó n del f l u j o 

En la figura se observa la sección 
de una espira y la forma en que la 
Fesn inducida aparece en un sentido 
tai,cuya corriente produce l ineas 
de campo magnético que se oponen -
a que las l ineas de*B*del imán sal 
gan. 

b) En esta sección de la espira se obser-
va como el sentido de la fem es tal — 
que la corriente que produce se opone 
a la disminución de las l íneas de'*B"— 
dentro de la espira.,produciendo lineas 
de'B'en el mismo sentido que el B del 
Imán » 



P r o c e d i m i e n t o . -

I n d u c c i ó n con un imán. 

1 , - . C o n e c t e e l g a l v a n ó m e t r o en s e r i e con una bobina o s e l o n o l d e 

-nrnrnrifr- 5 

j i « i « Ho l a harra imantada c o l t n e a l con e l e j e de 
K a ! e e ^ c t l e ^ o s ^ o l U e n í o s 1 n e c e s a r i o s para a t e n e r l a s con 
t e s t a c i o n e s de l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s . 

¿Qué l e s u c e d e a l a a g u j a de l g a l v a n ó m e t r o ? 

Cuando e l p o l o n o r t e de l Imán, 

a) Se a c e r c a e i n t r o d u c e en l a b o b i n a . 

b) ¿Esta en reposo dentro de la bobina? 

c) ¿Se soca y se aleja de la bobina? 

d) Está en reposo fuera de la bobina? 

Añora gire la barra imantada a 180° ( polo sur apuntando a la bobina ) y contas 
te a las preguntas anteriores. 
(X*e le sucedo a la aguja del G cuando el polo sur del imán s 
a ) 
b) ~ 
c)~ 
d ) 
Conteste las siguientes preguntas basándose en lo anterior. 
a) Si el polo norte de un imán se acerca a una bobina ¿qué clase de polo nv^nético 

se induce en el extremo de la bobina prSxino del imán? 

b) Estos dos polos ¿ se atraen o se repelan? 

c) La fuerza entre los polos ¿ayudi o se opone al movimiento del imán? 

d). Si el polo norte de un imán se aleja de una bobina ¿qué clase cte polo se 
induce en el extraio de la bobina próximo al imán? 

e)Estos dos polos ¿ se atraen o se repelen? 

P) La fuerza entre los polos ¿ayuda o se opone al movimiento del imán? 

g) Bajo que condiciones inducirá un imán una corriente en una bobina? 

h) El sentido de la corriente inducida producirá polos magnéticos que ¿avala-
rán o se opondrán al movimiento del imán? 



jh(ouccion poe. m cmíBJJZ i/a&ublb. 

(UAmCtc pfUjntMo ) * 
Con.tutu Im UgUintu 
i frt U iuafcte a U osuia dU mUimt»* ***** ¿-twmpto* en * - -

pHÚMJUo 
4) S t cXft^M 

b] se «an¿¿m tê UActo 

c) Se aM* 

d) Se wutUeae . 

W U * ^ co^iUnít m a cuuub U CJXMVU t*U 

<t) mmMM* 

b) t&taeMm^UA* 

el dLUaUmV*-

d) Vote u**. 

< « « * cíe C.D. ^ « « de C.A., « a ^ * 

Bajo que condiciones 1?. corriente que. circula por un alambre. inducirá una oorrieii 
ta en otro alambre que esté aislado del primero? 

En hnse a lo observado en los experimentos A y B ¿Se comprueben las prediedor-
nes de la Ley de Faraday y por qué? 



S e s i ó n 7 . - I n s t r u m e n t a c i ó n ( s e g u n d a p a r t e ) 

n a t i v o General : Qué el alumno conozca l a s p a r t e s y e l manejo -Obje t i Genera l , gue o s c i l o s c o p i o d e l generador de s e ñ a l e s . 

D e s c r i p c i ó n . -

ven para adecuar la seña l para su o b s e r v a c i ó n , 

t r o l a el enfoque y l a i n t e n s i d a d de l a s e ñ a l . 

hace l l e g a r a l a s p l a c a s ae d e b a r r i d o puede - -

ta l e f e c t o t i e n e e l o s c i l o s c o p i o . 

M U " ! « : b l " t ? l " " d . d ' . " e c u e n e l . del v o l t a j e a p l i c a d o a -
l a s p l a c a s de d e s v i a c i ó n h o r i z o n t a l . 

de a j u s t e f i n o de f r e c u e n c i a . 

•Sin embargo no s iempre se puede l o g r a r l a r e l a c i ó n apropiada de 
l a s f r e c u e n c i a s mediante l o s c o n t r o l e s de f r e c u e n c i a del o s c l l o s 
c o p i o , l o cual nos dará una imágen oue br inca o se d e s l i z a en l a 
p a n t a l l a , y para l o g r a r su e s t a b i l i z a c i ó n se r e c u r r e a l a a p l i c a 
c ión de un pequeño v o l t a j e al que llamamos v o l t a j e de s i n c r o n i z a 
c i ó n , cuya f i n a l i d a d será m o d i f i c a r la f r e c u e n c i a del v o l t a j e ho 
r i z e n t a l para que se l o g r e una imágen e s t á t i c a en la p a n t a l l a . -
Es te v o l t a j e de s i n c r o n i z a c i ó n puede tomarse de p a r t e s i n t e r n a s 
del o s c i l o s c o p i o o proporc ionar1 o por medio de una f u e n t e e x t e r -
na . 
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PROCEDIMIENTO.-

V e r i f i q u e que t i p o de v o l t a j e n e c e s i t a para su a l i m e n t a c i ó n e l -
o s c i l o s co p ió que va a manejar y a d a p t e l o para r e c i b i r el v o l t a j e 
que va u t i l i z a r . 

Conecte e l apara to a l a l i n e a de e n e r g í a 
V e r i f i q u e que t o d a s l a s p e r i l l a s e s t é n en su p o s i c i ó n I n i c i a l . 

En cada uno de l o s s i g u i e n t e s p a s o s i n d i q u e en e l e s p a c i o c o r r e s 
p o n d i e n t e e l número o l a l e t r a de l a p e r i l l a que u t i l i z ó . 

Enc ienda e l a p a r a t o 

Var<fe l a i n t e n s i d a d de l a imagen _ _ _ 

Mueva l a imagen o punto h a c i a l a 
i z q u i e r d a y h a c i a l a derecha 

Haga que l a imagen suba y b a j e en l a p a n t a l l a 

Haga que l a imégen sea un punto en el c e n t r o de l a p a n t a l l a y d iga 
en que p o s i c i ó n quedó l a .„perrilla B — . 

Con l a p e r i l l a B en l a p o s i c i ó n e x t . c o l o q u e dos de sus dedos en 
l a e n t r a d a # 7 y d iga que imagen o b s e r v a ? 

¿A donde va el v o l t a j e de l a e n t r a d a 7? __ * • 

¿En donde se c o n e c t a el v o l t a j e que se q u i e r e g r a f i c a r en l a nanta 
H a ? _ 

C e r c i ó r e s e de que l a s p e r i l l a s 1 y 4 e s t á n en su p o s i c i ó n cero ( h a 
c í a 1 a i z q u i e r d a ) y a p l i q u e una s e ñ a l de v o l t a j e para g r a f t c a r tttT 
l i z a n d o dos de s u s dedos en l a e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e 

¿Que imagen o b s e r v a ? _ _ _ _ _ 

Sin r e t i r a r l o s dedos mueva l a p e r i l l a D y d iga 

¿Qué cambios tuvo l a imágen? — — 

¿Qué c o n t r o l a e n t o n c e s l a p e r i l l a D? „ 



Con l o s dedos en la en trada v e r t i c a l y l a p e r i l l a D en una p o s i -
c ión i n t e r m e d i a mueva l a p e r i l l a 4 

¿Qué cambios observa en la imagen? 

¿Cuál es la f u n c i ó n de la p e r i l l a 4? 

Ahora co loque l a p e r i l l a B en c u a l q u i e r p o s i c i ó n fuera de la po-
s i c i ó n e x t . y l o s dedos en la entrada # 8. 

¿Qué d i f e r e n c i a observa en e s t a imagen con 
r e s p e c t o a l a s de l o s pasos a n t e r i o r e s ? 

——-— ' —i — 
E x p l i q u e a que se debe l a forma que adqu iere la imagen. 

Si l a imágen no permanece e s t a b l e t r a t e de e s t a b i l i z a r l a cambian 
do de p o s i c i ó n la p e r i l l a £ y la No. 1. 

¿Cuál es la f u n c i ó n de l a p e r i l l a No. 1? 

Indique a que se l e l lama c i r c u i t o generador de b a r r i d o y cual -
e s su f u n c i ó n . _ _ -— 

A que se l e l lama v o l t a j e de s i n c r o n i z a c i ó n ? 

¿Cuál e s la f u n c i ó n de cada una de l a s p o s i c i o n e s del i n t e r r u p -
t o r C? — — 

Vuelva cada una de 
el o s c i l o s c o p i o . 

l a s p e r i l l a s a su p o s i c i ó n i n i c i a l y apague -

GENERADOR DE SECALES. 

drados y senoidales. 
E 0 U I P O ( Osciloscopio, Generador da señales, 2 otóles 

DESCRIPCION! 
Ahora que vamos a estudiar el generador de señales, es necesario pri-
mero saber algo de su funoionaniento. diferentes de señale», una. 
Este aparato sirve para g e n e r a r d o s t i p o s diferentes^^ ^ ^ __ 
M n t r o ^ ^ t a n t o 3 ^ ^plitud como en frecuanecia dentro de ciertos 11-

X S K M t ^ ^ ™ ^ W i - S S p— lias, pasamos a la parte práctica. 

A 

I 

P E R I L L A E n c e n d i d o y control de amplitud ( ^ ^ s e ñ a l 

PERILLA B : Control de amplitud de señal cuadrada.(A es-
vernier B). , , 

PERILLA C : Control de amplitud señal senoidal. 
pIrÍlLA D : Control de amplitud señal senoidal(C es Ver-

nier de D). 
S S S S ? i Control d*e frecuencias' (E es vernier de F) 
BORNES 1 : Salida señal cuadrada. 
BORNES 2 : Salida señal senoidal. 

n F FUNCIONES OUE DESEMPEÑAN CADA UNA DE LAS 
S L A I DE LA FUENÍE DE SEÑAL CUADRADA Y SENOIDAL 

Primero che.ue f e su aparato ^ c o ^ 
y^el31 adoZderecho ^ a ^ s ^ a l ^ e n o i d a l -
La oarte central es común para ambas señales. 
B u s q u e la perilla de encendido, anote cual fué • 
Pruebe a encender el aparato ahora en las terminale^de^alxda dal-
lado derecho conecte unos cables y mándelos a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e I 

- r ^ i r c ^ L f d ^ derecho del generador de señales tra_ 



te de averiguar por medio de observación para que sirve cada uno de -
eilos. , . 
NOTA : Antes de hacer esto, coloque el osciloscopio en la máxima g a — 
nancia con las perillas 1 y 4. 

¿Como interpretaría usted las divisiones de las perillas C y D ? 

Ahora mueva el control de frecuencias E y anote lo que ocurre, si lo-
mueve a la derecha ó a la izquierda. 

Dibuje la forma de señal, anote y después de haber movido el control 
de frecuencias de su generador. tDibuje 3 tipos de señales, antes der-
la frecuencia de 60, en la frecuencia de 60 y arriba de la frecuencia 
de 60). 
FRECUENCIA BAJA FRECUENCIA DE 60 FRECUENCIA ALTA 

Ahora, desconecte los cables del generador de señal del lado derecho 
y páselos al lado izquierdo en la salida de onda cuadrada. 
Coloque el control de frecuencias E en 60, dibuje la figura, después-
paselo a 60 y dibuje la figura, después páselo a 120 y dibuje la figu 
ra. 

PARA 20 PARA 60 PARA 120 

¿Para que sirve la perilla F ? : 

¿Para que sirve la perilla E ? 

S£SION No. 8 OSCILACIONES ELECTROMAGNETICAS 

OBSERVAR LAS OSCILACIONES EN UN CIRCUITO RCL. 
Oo J-.TIVO . COMPROBAR EXPERIMENTAL MENTE LAS RELACIONES MATEMATICAS 

QUE RIGEN EL SISTEMA. 

EQUIPO DE LABORATORIO: Osciloscooio, un generador de ondas ^noi--
dal v onda cuadrada, un muítimetro, un cna 
sis ¿on reostato (5 K), un capacitor, una -
bobina, cuatro terminales banana-banana. 

P R O C E D I M I E N T O : 
1.- Armar el siguiente circuito y obtener la aprobación del Instruc 

2.- Gire el reostato al valor Rr= 0 

En estas condiciones el circuito RLC estará 
bina (L); el capacitor (C) y la resistencia de la bobina RL 

más la resistencia interna del generador (RQ) R= Rg + Rl 
Ajuste la frecuencia del'generador a un valor tal que las osc¿ 
l i c i o n e s alcancen a amortiguarse totalmente en - s e m i c i c l o de 

S.-2* i T S S ^ - J Ü ^ ' . í U : ™ -
do T = 



FIGURA No. 2-2 FIGURA No. 2-3 

3.- Can la perilla de ganancia horizontal del Osciloscopio haga que un ciclo 
dt señal cuadrada quede distribuido en la pantalla en un espado dt dos-
pulgadas . . 

4.- Cuente en la pantalla el número de ciclos de oscilación amortiguada que.-
exlsten en un ciclo de oscilación cuadrada. 

5.- Relacione el dato anteUnr con el valor de la ¿renuencia de la señal ob-
tenida del generador y encuentre el valor de la frecuencia de la oscila-
ción amortiguada. 

6.- Periodo de la oscilación mortiguada T< » — r — 
7.- Cuenta el número de ciclos en que la amplitud de la onda amortiguada se-

reduce a la mitad de su amplitud rtáxim y dete/mine el tlmpo necesario -
para ello T. * ^ 

I.- Varíe el valor del reostato hasta que desaparezcan *ju oscitaciones y la 
carga disminuya en (¡orna exponencial, como se muestra en la ilg.2-3. Ve-
termine el valor de la resistencia del inducíosla resistencia que en — 
esa posición tenga el reostato y la resistencia Interna del generador fie 
onda cuadrada, cuyo valor es: 

Rango 
0 
0 
r 

Volts 
0.1 
1.0 

-10.0 
R. 

Resistencia Interna 
52 
52 
0 -220 

h * *G + RE 

E{c&fta los Siguientes cálculos y compare sus resultados con los obtenidos -
fu ioma práctica. [Sustituya los valores corrector de L,C y R) 
9Calcule la frecuencia y el periodo de las oscilaciones amortiguadas. 

c • 400 P{ ; L ' 25 MH 

F • 

V 
V 

í/t VMIC R¿/2¿ 

UF 

10.- Calcule el tiempo necesario para que la amplitud de las oscilaciones -
diminuya a un medio de su valor . Inicial. 

t j - 2L/R 1n 
11.- Cñtw'9 el valor de la resistencia critica: 

R » 2 

o No - * primera parte íhcpd-ooas 
SESION 9 
Descrioción y uso del Klystron y determinación de l a longitud 
^ O ^ l J v o - Osciloscopio, Fuente de roder , Trassrusor de 
Eqüipü c u p t o r ^ V e r o - o n d a s , Una reg la , Dns terminales Banana Bar» 

na y un Conductor (ouente). 

T E O R I A , 
Micro-Ondas: Sor, otóas electrónicas que v a r i a n d o a^. a gitud de onda. Las roicro-ortías son del rango de frecuencia de la televisar-
y las infrarojas. 
Son producidas con rregnetores y k lvs t rones . frecuencias -M Klvstor Reflex es una válvula do vació que se usa rara altas trecuOTcias. 5 S S ^ t a j o el principio do agrunación de electrones, los ocales al 

£ S S S ^ e s llegan y chc^an y ^ ^ J ^ S ^ A R e -
siguen su viaje y ademas porque van licúales serán 
tivamente, esto va a provocar la repulsión e l e c t r o ^ ^ ^ ^ que 
rechazados hacia el Sínodo, nara esto an el ánodo esta l a c e a r * 
asimila esta energía electrónica ^ ¿ f via-
cuál va ha desprender esta onda v asi se tendrá una 
jera, l a cavidad resecante tiene la p a t x c u l a ^ ^ e ^ ™ 
siones con una ñor illa que se controla desde el exterior reí 
ú p a l e s usos de l a s Micro-Ondas, g ^ ^ S a K ' • 

P I M I E N T O : Anae al circuito de la fierra y obtenga la aprobación del Maes-

Los vil tajes de £°¿uente de poder están los siguientes : V( C- ) 25 volts, V 
Si duda ^bre el ̂ j o de la fuente, pegunte al Maestro, _ 

Recuerde : MAS PREVENIR ̂ ^ ^ ^ 1(2, v 4 en los siguientes rayo, E ncienda el Osciloscopio y cotórue las serums 
Z/i perilla de frecuencia en 10 - 100 F* ¿ 
La perilla de ganancia vertical en 101 - U 
T, dp entrada vertical en x i -

~loj y observe lo que 

^ • ^ ^ c s n s ^ r ^ s s s r r n n ^ ^ « « h i * . 
Para dorrie g i r a l a manecil la " I Z Z Z Z Z Z I I I Z I 

— - * a a r 
Por que» i, ' l o f é con xa serval 

a to ra muévalo muy l e n t c ^ » t T y ó E 5 v i bien lo ^ o a ^ r c , Artttelo 

groe Usted que h a ^ S T B B B ^ i t ^ H T S & e trasmisor y r e s e r a , 



A H A f t H J L O VA. A 
6 A v n t o © T W 

O M L O ^ C O P O 

/ruAHB^To 

. A W O P O X C A V l ^ D 

pLAC^ 

Mantenga fijo el trasmisor y mueva lentamente el receptor hasta -
obtener un máximo de señal, marque su posición en la regla, vuel-
va a mover el receptor hasta obtener el siguiente máximo de la -
misma cresta. Anote el valor de la distancia que tuvo que despla 
zarse el receptor, 
de ésta mánera se 
secutivos. 
Si la onda fuese una señal viajera ¿Cómo interpretaría la medición 

zarse e± receptor . __ • de ésta mánera se ha encontrado la distancia entre dos máximos con 
secutivos. 

Si fuese una onda estacionaria que significaría lo que m & i Ó 
D e acuerdo a esta-medioion- y al -

tipo de señal, cuánto vale? sea si está dentro 
del rango de micro-onda. 
Con los datos anteriores determine el valor de la frecuencia y anó-
t e l a Ahora baje las perillas -
de voltaje de la fuente de poder a cero y apage el osciloscopio, ~ 
después de haber hecho esto, desconecte el trasmisor y recepto» de 
micro-ondas. 
Por último apague la fuente de poder. 
Ahora en la segunda parte de la práctica, vamos a trabajar con una 
onda mecánica para poder apreciar la diferencia entre g a onda ele 
ctramagnética (micro-onda) y una señal mecánica (ultrasonido). 




