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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En las ¼ltimas d®cadas existe un creciente inter®s en mejorar la confortabilidad y las comunicaciones, 

reducir el consumo energ®tico y potenciar la seguridad de las viviendas. Todas estas ideas 

fundamentan el concepto de domotizaci·n. 

 

El t®rmino dom·tica nace de la uni·n de las palabras domus (que significa ñcasaò en lat²n) 

y aut·nomo (que en griego significa ñque se gobierna a s² mismoò). Dom·tica es una palabra que se 

usa para describir a todo aquello que compone la gesti·n, el control y la automatizaci·n de todos los 

elementos tecnol·gicos que integran una edificaci·n, ya sean viviendas u oficinas.  

 

Los objetivos que perseguiremos en este trabajo fin de m§ster ser§n: el estudio de las diferentes 

normativas relacionadas con el concepto de hogar digital, el desarrollo e implementaci·n de las 

diferentes reglas dom·ticas que proponga la normativa a seguir y la comparaci·n del consumo 

energ®tico de cada nivel dom·tico para la misma vivienda tipo. 

 

En este trabajo encontraremos informaci·n sobre las diferentes herramientas software que se han 

empleado: Home I/O, Connect I/O y Matlab; as² como la descripci·n detallada de la implementaci·n 

de cada una de las reglas dom·ticas que definir§n los diferentes niveles dom·ticos. Por ¼ltimo, 

hallaremos un apartado de conclusiones y futuras l²neas de investigaci·n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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2 SOFTWARE UTILIZADO 

 

Para la realizaci·n de este trabajo fin de m§ster se han utilizado principalmente 3 

herramientas: Home I/O, Connect I/O, Matlab. 

A continuaci·n, se pasa describir cada una de ellas indicando el motivo de su uso. 

 

2.1 Home I/O 

 

                                                    Figura 1. Logotipo de Home I/O 

 

Esta herramienta es una simulaci·n en tiempo real de una casa inteligente interactiva. £sta 

presenta un total de 174 dispositivos interactivos con los que poder modelar diferentes reglas 

dom·ticas. 

La casa que propone el programa est§ formada por: zona exterior, planta baja y primera 

planta. En la zona exterior se encuentra el garaje, el jard²n y la piscina. En la planta baja hay el sal·n 

con su ba¶o y la zona de termos, la cocina, la entrada, el dormitorio de matrimonio, el dormitorio 

juvenil, el dormitorio infantil, la lavander²a y el pasillo y con su ba¶o. Por otro lado, en la primera 

planta hay un despacho. 

 

A continuaci·n, se muestran en las figuras 2 a 7 los diferentes mapas con las ubicaciones y los 

diferentes dispositivos: 

¶ Luces: 

 

                                                         Figura 2. Plano con la ubicaci·n de las luces 
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¶ Interruptores de las luces, dimmer de luces y sensores de luminosidad: 

 

 

               Figura 3. Plano con la ubicaci·n de los interruptores de luz, dimmers y sensores lum²nicos 

 

¶ Persianas motorizadas y sus accionadores: 

 

 

                                                 Figura 4. Plano con la ubicaci·n de las persianas y sus actuadores 
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¶ Termostatos y calefactores: 

 

 

                                                      Figura 5. Plano con la ubicaci·n de los termostatos y sus controladores 

 

 

¶ Sensores de apertura de puertas, sensores infrarrojos, sensores de movimiento y detector de 

humos: 

 

 

                         Figura 6. Plano con la ubicaci·n de los sensores de aperturas de puertas, sensores infrarojos,                                

sensores de movimiento y sensores de humo 
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¶ Alarma central, sirena, entrada de coches para garaje y entrada de coches a la vivienda: 

 

 

Figura 7. Plano con la ubicaci·n de las alarmas, sirenas de emergecia y accesos al garage 

 

 

La interfaz gr§fica de la herramienta Home I/O tiene el siguiente aspecto: 

 

 

                                                         Figura 8. Ejemplo de la interfaz gr§fica de Home I/O 
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En todo momento vamos a tener un mapa en la esquina inferior izquierda para saber d·nde 

estamos situados y la temperatura de cada habitaci·n.  En la zona superior izquierda encontraremos 

una br¼jula y en la zona superior derecha el d²a de la simulaci·n. Tambi®n podremos configurar las 

condiciones climatol·gicas en la zona derecha central. 

Sin embargo, los dos aspectos m§s importantes de esta interfaz, y por tanto m§s usados para este 

trabajo, son la barra superior central de tiempo y la descripci·n de los consumos energ®ticos situados 

en la esquina derecha inferior. Con el primero de estos dos elementos, podremos acelerar el 

transcurso de los minutos y as² poder simular las reglas dom·ticas y sus efectos en periodos de 

tiempo largos. Para poder realizar el estudio comparativo de los consumos energ®ticos de cada nivel 

de domotizaci·n usaremos la informaci·n mostrada en la esquina inferior derecha. Home I/O 

permite conocer la energ²a (kWh) consumida en ese momento, en el d²a actual, el d²a anterior, 

durante la semana anterior o a lo largo del mes anterior. 

 

Los dispositivos que presenta est§ herramienta podr§n ser controlados de diferente manera 

seg¼n el modo elegido. Para elegir un modo de funcionamiento hay que marcar en el dispositivo 

deseado uno de los siguientes colores mostrados en la figura 9: 

 

Figura 9. Ejemplo de los 3 modos de funcionamiento de los dispositivos de Home I/O 

 

Wired Mode. El dispositivo no está activo. Nos encontramos ante una instalación eléctrica 

estándar con los dispositivos cableados (Figura 10).  

 

Figura 10. Ejemplo de un dispositivo en el Wired Mode 

 
Wireless Mode. Se utiliza con la consola de automatización del hogar. Los dispositivos 

funcionan con un controlador inalámbrico central que puede programarse para automatizar la 

casa (Figura 11). 
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Figura 11. Ejemplo de un dispositivo en el Wireless Mode 

 

External Mode. Permite que cada dispositivo de entrada o salida pueda ser controlado de forma 

externa, por ejemplo, desde Connect I/O. Este modo es el que se utilizar§ en el presente trabajo fin de 

m§ster (Figura 12). 

 

Figura 12. Ejemplo de un dispositivo en el External Mode 

2.2 Connect I/O 

 

                                                                                                              Figura 13. Logotipo de Connect I/O 

 

Se trata de una herramienta que permite la integraci·n de Home I/O con las tecnolog²as de 

automatizaci·n implementando funcionalidades al dibujar un diagrama con nodos y vincularlos entre 

s². 

Los tres objetivos principales que persigue Connect I/O son: 

¶ Controlar el funcionamiento de Home I/O dise¶ando diferentes reglas dom·ticas a trav®s de los 

diferentes bloques de funciones. 

¶ Realizar la adquisici·n y an§lisis de datos provenientes de HOME I / O. 

¶ Poder conectar Home I/O a herramientas externa. En nuestro caso lo conectaremos con Matlab 

para poder realizar gr§ficas comparativas de los consumos energ®ticos. 
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En este software vamos a encontrar 6 tipos diferentes de nodos con los que poder realizar las 

reglas dom·ticas: 

¶ Inputs: se utilizan para leer el valor de los sensores de Home I/O que se encuentren en el 

External Mode. Por ejemplo, un sensor de apertura de puerta. 

¶ Outputs: se utilizan para escribir los valores de los actuadores que se encuentren en el External 

Mode. Por ejemplo, un interruptor de luz. 

¶ Memories: se utilizan como variables locales para poder almacenar valores durante la ejecuci·n 

de las reglas dom·ticas. Por ejemplo, un flag que dise¶emos con alguna cierta condici·n y que 

se use en varias reglas dom·ticas. 

¶ Sources: se utilizan como fuente de valores, encontraremos un nodo diferente para cada tipo de 

datos admitido. Por ejemplo, bit, num®rico o de tiempo, 

¶ Tags: aqu² encontraremos los diferentes dispositivos que tenemos en Home I/O en el External 

Mode. 

¶ Plugins: aqu² encontraremos diferentes funcionalidades. Las que m§s usaremos ser§n los 

bloques de funciones. Algunas de ellas ser§n funciones aritm®ticas, contadores, timers, etc. 

 

 

El aspecto que presenta Connect I/O es el mostrado en la figura 14: 

 

                                                                    Figura 14. Ejemplo de la interfaz gr§fica de Connect I/O 

  

Uno de los mayores escollos que nos hemos encontrado a la hora de realizar el trabajo es que 

no podemos encontrar directamente en los Tags de Connect I/O los datos de consumo energ®tico que 

muestra visualmente Home I/O al no ser un sensor o un actuador. Al tratarse de una informaci·n que 

nos resulta de gran inter®s para nuestra comparativa energ®tica se investig· como obtenerlo. 
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Para poder conseguir los valores de consumo en Connect I/O se vio que toda la informaci·n que 

presenta Home I/O est§ incluida en su mapa de memoria interna. As² cada uno de los sensores, 

actuadores y el resto de la informaci·n tiene una direcci·n asignada. Para controlar el dispositivo que 

se desee, es necesario conocer esta direcci·n, adem§s del tipo de dato en el que est§ codificado.  

Home I/O cuenta con una herramienta de mapeo, Engine IO Explore que nos permite visualizar 
la dirección y el tipo de dato de cada sensor y actuador. La gran ventaja es que, además, 
también nos permite conocer la dirección y el tipo de dato del resto de información de Home 
I/O, como por ejemplo los consumos de energía. De esta manera podemos ir a Connect I/O, y a 
través de una variable local del tipo adecuado que apunte a la ya conocida dirección de mapeo 
del consumo, obtener dichos valores buscados. 
 
 
Esta es la apariencia gráfica de Engine I/O Explorer: 
 

 

                                                        Figura 15. Ejemplo de la interfaz gr§fica de Engine I/O Explorer 

A modo de ejemplo el consumo de energ²a de la ¼ltima hora (J) vendr²a mapeado en una variable 

flotante que apunte a la direcci·n 146. 

2.3 MATLAB 

 

                                Figura 16. Logotipo de Matlab 

Esta herramienta se ha usado ¼nicamente para la representaci·n gr§fica de los consumos 

energ®ticos de los diferentes niveles dom·ticos. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS REGLAS DOMÓTICAS 

 

Llegados a este punto del trabajo fin de m§ster se plante· el criterio para determinar los 

diferentes niveles dom·ticos que usar²amos para las comparaciones de consumo energ®tico. Tras 

analizar las diferentes normativas relacionadas con la materia de domotizaci·n: ITC- 51 -BT, 

Reglamento de Infraestructuras com¼n de telecomunicaciones ï Anexo V, UNE CLC/TR 50491-6-

3:2013, se determin· seguir el criterio suministrado por la norma UNE CLC/TR 50491-6-3:2013 ya 

que es el que mejor se adapta a las funcionalidades y componentes que presenta la herramienta 

Home I/O. 

En la norma elegida, se analiza el nivel de complejidad dom·tico asign§ndole puntuaci·n a cada 

elemento presentado por nuestra vivienda. Seg¼n la suma de todos los elementos dom·ticos de 

nuestra vivienda podremos distinguir entre: ñNivel b§sicoò, ñNivel intermedioò o ñNivel elevadoò. 

Debido a que la herramienta Home I/O no presenta todas las opciones de domotizaci·n que recoge la 

norma anteriormente citada, se ha realizado la clasificaci·n de niveles para este trabajo 

proporcionando la puntuaci·n de cada uno de ellos seg¼n las opciones dom·ticas disponibles en 

Home I/O. 

De esta manera se han marcado los siguientes l²mites: 

¶ Nivel b§sico: al menos 7 puntos. 

¶ Nivel intermedio: al menos 16 puntos. 

¶ Nivel elevado: al menos 24 puntos. 

Pasamos a detallar las reglas dom·ticas, y sus puntos asociados, que han determinado cada nivel. 

 

3.1 Nivel básico 

Los al menos 7 puntos necesarios se obtienen de la siguiente manera: 

¶ Detector de Incendio en el sal·n y alarma: 

Cuando se detecte el humo en el sal·n saltar§ la se¶al que activa autom§ticamente las sirenas 

de alarma situadas en la entrada y en la fachada exterior. 

    

Figura 17. Sal·n, sensor de humos arriba a la izquierda      Figura 18. Dispositivo sirena 
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El workflow que recoge lo anteriormente comentado es:

 

             Figura 19. Workflow para la detecci·n de incendios en sal·n y activaci·n de sirenas 

Esto supone sumar 3 puntos. 

  

¶ Encendido y apagado de la iluminaci·n en la entrada por detecci·n de presencia y apertura 

de puertas: 

Con esta regla dom·tica lo que buscamos es que la zona del recibidor no est® encendida 

cuando no sea necesario. Vamos a establecer dos opciones para que las luces de esta zona se 

enciendan: 

o Al presionar cualquiera de los 5 pulsadores que tiene la entrada va a encenderse la luz 

durante 60 segundos independientemente de la hora del d²a en la que nos 

encontremos. 

o La otra opci·n es que el sensor de movimiento que hay en la entrada detecte 

movimiento o bien que alguna de las dos puertas, la de entrada desde el exterior o la 

de entrada desde el garaje, se abran. Adem§s, tendr§ que cumplirse tambi®n que nos 

encontremos dentro del intervalo de horario nocturno para as² evitar que se encienda 

innecesariamente durante el d²a. 

Para determinar el intervalo nocturno, comprobaremos si la hora del sistema Home 

I/O se encuentra entre las 21 y las 6 horas. Si es as² activaremos un bit global que 

usaremos en varias funciones dom·ticas a modo de flag. 

 

Workflow para el c§lculo de flag de modo nocturno. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           
Figura 20. Workflow auxiliar para calcular el flag de periodo nocturno 
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Para dar prioridad a la acci·n manual sobre la autom§tica, tambi®n se ha obligado a 

que no est® pulsado ninguno de los interruptores de la zona de entrada si queremos 

que se enciendan las luces durante 20 segundos al detectar movimiento o al abrir 

alguna puerta.  

 

 

Figura 21. Entrada, puertas de acceso y sensor de presencia sobre ellas 

El workflow que recoge lo anteriormente comentado es el de la figura 22: 

Figura 22.Workflow para el encendido/apagado de luz por detecci·n de presencia o apertura de 

puertas 

Esto supone sumar 2 puntos. 


