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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Robótica y Locomoción Bípeda 
 

El hombre siempre ha estado interesado en la relación entre sí mismo y el mundo 

que lo rodea, pero particularmente en entender las diferencias con respecto a los demás 

animales. Desde Aristóteles y luego durante el Renacimiento cuando los primeros estudios 

en medicina y fisiología surgieron, los científicos han tratado de comprender la influencia 

de la locomoción bípeda en la evolución humana. En su publicación de 1680 De Motu 

Animalium, Borelli comparó diferentes especies bípedas, analizó la importancia del 

ƳƻǾƛƳƛŜƴǘƻ ǘƛǇƻ άǇŞƴŘǳƭƻέ Ŝ ƛƴǘǊƻŘǳƧƻ ƳƻŘŜƭƻǎ Ƴŀǎŀ-resorte de manera que sirvieran para 

entender la caminata en humanos y otros animales bípedos. La investigación llevada a cabo 

en biomecánica nos ha habilitado para interpretar con mayor detalle los principios de la 

transferencia de energía cinética y potencial, lo cual contribuye para definir una caminata 

(Chevallereau). 

La locomoción bípeda conforma un área de investigación con gran crecimiento en 

los últimos años. Si bien el desplazamiento mediante ruedas es más eficiente y permite 

mayor velocidad, los robots con pies son más versátiles y pueden desplazarse en terrenos 

irregulares; en particular, los bípedos son especialmente aptos para manejarse en nuestro 

entorno, por contar con características similares a las de los seres humanos.  

Es así que sin necesidad de modificar nuestros hogares y lugares de trabajo estos 

robots pueden realizar tareas por nosotros, siendo particularmente interesante su 

aplicación a trabajos que ponen en riesgo la salud o la vida de las personas. Los robots 

bípedos no solo son más aptos para nuestro medio por sus capacidades en cuanto a 

locomoción, sino que también los humanos nos podemos adaptar más fácilmente a la 

interacción con ellos que con otro tipo de robots por ser más semejantes a nosotros.   

1.2 Robot bípedo Scout® 
 

El análisis del robot bípedo Scout forma parte de un proyecto desarrollado en la 

Facultad de Ingeniería a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación TecnƻƭƽƎƛŎŀ όt!tLL¢ύ  ȅ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƭƭŜǾŀ ǇƻǊ ǘƝǘǳƭƻ άtƭŀƴŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǊŀȅŜŎǘƻǊƛŀǎ ȅ 

ŎƻƴǘǊƻƭ ŘŜ ƳŀǊŎƘŀ ŘŜ ǳƴ Ǌƻōƻǘ ōƝǇŜŘƻ ŘŜ мн ƎǊŀŘƻǎ ŘŜ ƭƛōŜǊǘŀŘέΦ Su estudio ha comprendido 

por un lado, el desarrollo de modelos cinemáticos y dinámicos así como de trayectorias para 

llevar a cabo una caminata estable desde diferentes enfoques y por otro lado, la 

implementación de una instrumentación inicial y el diseño de una interfaz gráfica para 
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facilitar la interacción con el robot. Sus principales características se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Desarrolladores  Lynxmotion® 

Altura  35 cm 

Peso  1.1 Kg (sin baterías)  

GDL 6 en cada pierna, 12 en total 

Alimentación   Batería de 6 a 7.2 V (provista por el usuario) 

 

Tabla 1.1. Especificaciones del robot bípedo Scout®. (Linxmotion, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Vista dimétrica (izquierda) y lateral (derecha) del robot. 

Para el análisis del robot se realizó previamente su diseño mediante el software Solid 

Edge® para poder realizar simulaciones y facilitar la generación de trayectorias (Figura 1.2); 

los servomotores se muestran de color rojo, el torso de color negro etiquetado con la letra 

B y los pies de color morado. Además se estableció la nomenclatura que ha sido usada en 

los trabajos anteriores y en el presente, para nombrar tanto los eslabones como las juntas 

rotacionales dentro de una representación adicional que simplifica el modelo original. 

Como se puede apreciar en la Figura 1.3Σ ƭƻǎ ƴƻƳōǊŜǎ ŘŜ Şǎǘƻǎ Ŝǎǘłƴ ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ŎƻƳƻ άƴƛέΣ 

ŘƻƴŘŜ м Җ ƴ Җ с ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ŀƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŜǎƭŀōƽƴΣ ŎƻƳŜƴȊŀƴŘƻ Ŝƴ м ǇŀǊŀ ƭŀǎ Ƨǳƴǘŀǎ ŘŜƭ ǘƻǊǎƻ 

hasta 6, las cuales pertenecen a las juntas inferiores o pies. Por otro lado, i =1 para las juntas 

y eslabones de la pierna izquierda e i = 2 para los correspondientes a la pierna derecha. 
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Figura 1.2. Modelo CAD del robot bípedo. Imagen tomada de (Narváez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Representación simplificada del robot bípedo. El giro de los servos está 

representado por los ángulos Ᵽ▪░ y los servomotores por los segmentos cilíndricos. 

Imagen tomada de (Narváez, 2010) 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales  
 

Los avances que hasta el momento se tienen han permitido que el robot desarrolle 

una caminata estable y la instrumentación inicial ha sentado las bases para continuar con 

el proyecto. Sin embargo, dado el uso del robot en diversas pruebas, su manipulación y 

otros aspectos, los actuadores y sensores se han desgastado, dañado o simplemente 

presentan errores relativamente grandes en sus mediciones, por lo que es necesario realizar 

algunas modificaciones. El presente trabajo se enfocará principalmente en: 

¶ Renovar los actuadores y sensores del robot bípedo Scout. 

¶ Desarrollar la instrumentación del robot bípedo y con ello disminuir los errores en 

las mediciones con respecto a los que se presentaron originalmente. 

¶ Establecer un punto de partida para la implementación de un control general que 

involucre los tres tipos de sensores, de manera que el robot sea capaz de llevar a 

cabo una caminata estable aún con perturbaciones. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Más concretamente y a manera de definir lo que el presente trabajo busca 

desarrollar, se presentan los objetivos específicos a continuación: 

¶ Sustituir los actuadores por otros que tengan mejores características. Su 

caracterización y modificación permitirán medir la posición de cada uno de ellos y 

compararla con los valores teóricos deseados, esperando así disminuir los errores 

que se obtuvieron inicialmente y poder monitorear esta variable.  

¶ Renovar los sensores de fuerza de los pies y mejorar el cálculo del ZMP mediante la 

adición de más sensores. A través de su caracterización y calibración se obtendrá el 

ZMP experimental para compararlo con el calculado teóricamente.  

¶ Cambiar la Unidad de Medición Inercial por un nuevo dispositivo capaz de brindar 

mediciones más precisas y de forma más rápida. 

¶ Rediseño de la tarjeta de circuito. 

¶ Implementación de un plantilla en cada pie. 

1.4 Contenido  
 

En el capítulo 2 se expone el estudio realizado sobre el estado del Arte en el campo 

de la robótica bípeda, comenzando por un breve marco teórico y continuando con las más 

recientes innovaciones en este campo.  

El capítulo 3 explica a detalle el funcionamiento de los principales sensores que se 

utilizan en la mayoría de los robots bípedos, ya sean comerciales o solo de investigación y 
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presenta, por un lado, los fundamentos de la instrumentación y por otro, aquellos 

relacionados a la locomoción bípeda. 

Los sensores instalados en el robot bípedo, así como su caracterización, 

acondicionamiento, calibración y en general todo el desarrollo de la instrumentación son 

mostrados en el capítulo 4. 

El capítulo 5 muestra la descripción de las pruebas realizadas, así como los 

resultados obtenidos y su análisis a fin de comprobar que los objetivos se hayan cumplido 

de manera satisfactoria. 

A manera de concluir sobre el trabajo realizado, en el capítulo 6 se discuten las 

conclusiones que se  derivaron después de analizar los resultados en el apartado anterior y 

parte de los avances correspondientes al trabajo a futuro. 

En los Apéndices se presenta información complementaria a la presentada en el 

cuerpo del trabajo y detalles técnicos. 
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Capítulo 2 

Estudio del Estado del Arte 

2.1 Panorama Histórico 
 

A pesar de la naturaleza de la locomoción del ser humano, su ambición por 

reproducir su caminata en una máquina bípeda es muy reciente, sobre todo si se compara 

con el tiempo que ha invertido en la síntesis de soluciones alternativas para su transporte 

asistido en medios terrestres, marítimos e inclusive aéreos. Si bien se cita (Chevallereau) la 

existencia de algunos bocetos de Leonardo da Vinci para la fabricación de un mecanismo 

humanoide y la construcción de autómatas basados en máquinas de vapor ςSteam Man por 

John Brainerd- y eléctricas ςElectric Man por Frank Reade Junior- en el siglo XIX, no fue sino 

hasta la década de 1970 que se formalizó la inquietud de construir robots bípedos en 

instituciones académicas de Japón y Yugoslavia. (Narváez, 2010) 

A grandes rasgos, un bípedo es estable si puede caminar sin caerse. Se considera 

que en los albores de la robótica bípeda japonesa los ciclos de marcha guardaban una 

estabilidad estática (Kajita and Espiau, 2008), pues usando pequeñas velocidades y 

aceleraciones y asumiendo que los puntos de contacto con el suelo se encontraban 

inmóviles en cada una de las etapas del ciclo de marcha, el profesor Ichiro Kato y su equipo 

de investigadores de la Universidad de Waseda presentaron en 1973 el primer robot 

antropomórfico caminante, el Wabot I (Figura 2.1), cuya condición de equilibrio se reduciría 

a garantizar que la proyección del centro de gravedad sobre su plano de desplazamiento 

siempre se mantuviera en el conjunto convexo formado por sus puntos de contacto con 

dicho plano.    

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Bípedos diseñados por el profesor Ichiro Kato. Wabot I, el primer robot 

antropomórfico caminante (izquierda). WL-10RD, el primer bípedo que desarrollo una 

caminata dinámicamente estable (derecha). 
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De forma paralela al inicio de la prolífica producción de robots bípedos en la 

universidad de Waseda, el equipo de Miomir Vukobratovic en el Instituto Mihailo Puppin 

de Belgrado diseñó los primeros exoesqueletos activos con propósitos de rehabilitación, 

aunque su contribución más importante a la robótica derivó de sus estudios relacionados 

con la estabilidad de la locomoción, los cuales dieron pie a la publicación del concepto de 

punto de momento cero (ZMP, por sus siglas en ingles Zero-Moment Point) en 1972.  

El ZMP sentó las bases teóricas de la estabilidad dinámica de la locomoción que 

ocupan los robots más versátiles de la actualidad y se relaciona intuitivamente a la idea de 

permitir que el bípedo reaccione a condiciones inesperadas en el seguimiento de sus 

trayectorias para evitar su caída. Resulta paradójico que el primer robot basado en el cálculo 

del ZMP que logró una caminata dinámica exitosa fue el WL-10RD (Figura 2.1), construido 

por Kato y Takanishi en 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Bípedos construidos en el MIT LegLab. a) Planar Biped, b) 3D Biped, c) Spring 

Turkey, d) Geekbot, e) Spring Flamingo. 
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En la década de 1980 Marc Raibert fundó el MIT LegLab en el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts, donde desde entonces han sido construidos una serie de robots para el 

estudio de ciclos de caminata y carrea dinámicamente estables, así como la ejecución de 

saltos gimnásticos. Entre los bípedos más famosos de este laboratorio se encuentran Planar 

Biped (1985), 3D Biped (1989), Spring Turkey (1994), Geekbot (1994) y Spring Flamingo 

(1996) (véase Figura 2.2). 

En 1990 Tad MacGeer se convirtió en el pionero de la caminata dinámica pasiva 

demostrando matemáticamente que la marcha cíclica de un bípedo puede producirse de 

manera estable sin la incorporación de actuadores, siempre y cuando se modifique la 

geometría de sus pies para que las piernas se comporten como péndulos bajo la acción de 

la gravedad en un plano inclinado (Kuo, 2007). El final del XX fue testigo de la incorporación 

del sector industrial en la investigación de la robótica bípeda cuando Honda hizo público su 

humanoide P2 en diciembre de 1996. 

2.2 Robots bípedos de alto valor 
 

Los proyectos más ambiciosos sobre robótica bípeda se encuentran actualmente en 

manos de las empresas Sony y Honda. Estas empresas apuntan a la creación de robots que 

constituyan productos de venta masiva y sus desarrollos insumen años de trabajo, miles de 

profesionales y cientos de millones de dólares de presupuesto. En esta sección se describen 

brevemente las características de algunos de estos robots (Informe, 2015). 

 

2.2.1 Sony® QRIO 
 

Este robot fue concebido con fines de entretenimiento y además del control motriz 

está equipado con una gran cantidad de hardware y software dedicado a la interacción con 

las personas. El QRIO (Question for CuRIOsity) camina en forma dinámica utilizando el 

método del ZMP (Zero Moment Point) y es capaz de adaptarse a superficies irregulares y de 

reaccionar a fuerzas externas. De ser empujado el robot puede decidir dar un paso hacia la 

dirección adecuada para equilibrarse.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Robot QRIO de Sony® 
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Para lograr todo esto, este robot cuenta con varios tipos de sensores que 

realimentan su sistema de control. Estos mecanismos sin embargo, solo están garantizados 

para compensar elevaciones de hasta 1 cm en el terreno y pendientes de hasta 10 grados, 

las especificaciones no explicitan qué tanta fuerza externa el robot es capaz de compensar. 

En caso que el robot detecte que se va a caer y no pueda remediarlo adopta una estrategia 

de amortiguación de impacto y luego de la caída es capaz de levantarse de forma autónoma. 

Agregado a las funcionalidades básicas de locomoción el robot también cuenta con sistemas 

de reconocimiento de objetos mediante su visión estereoscópica y detección de fuentes de 

sonido mediante 7 micrófonos ubicados en su cabeza. Otras características importantes 

son: 

¶ Velocidad: 10 cm/s en superficies irregulares y 33 cm/s en terreno plano. 

¶ Grados de libertad: 4 en el cuello, 2 en el cuerpo, 5 en cada brazo y 6 en cada pierna. 

Un total de 28 GDL más 5 dedos en cada mano.  

¶ Sensores: 3 infrarrojos de distancia, 1 sensor de aceleración de 3 ejes y 2 de 2 ejes, 

4 sensores de presión en cada pie, 6 sensores de temperatura, 5 sensores de tacto 

tipo llave en manos y hombros y 1 con control de presión en la cabeza, 7 micrófonos 

y 2 cámaras de video. 

¶ Actuadores: Servomotores propietarios. 

¶ Alimentación: 12 baterías de alto voltaje de litio que le permiten 1 hora de 

operación, tecnología propietaria de Sony®. (Sony, 2015) 

2.2.2 Honda® ASIMO 
 

A diferencia del robot QRIO de Sony® que se centra en el entretenimiento, el ASIMO 

(Advanced Step in Innovative Mobility ) de Honda® fue concebido desde un principio 

pensando en asistir a las personas y realizar tareas domésticas en nuestro entorno, por lo 

que su altura es mayor. Al igual que QRIO, ASIMO cuenta con una gran cantidad de software 

que le permite reconocer objetos y voces, analizar su entorno y desplazarse por él y brindar 

muchas posibilidades en cuanto a interacción con seres humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Robot ASIMO de Honda® 
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A diferencia del QRIO, ASIMO no es capaz de levantarse si cae. Cuenta con un total 

de 26 GDL, 6 en cada pierna, sensores de 6 ejes en el área del pie, giroscopio y sensor de 

aceleración, así como servomotores propietarios para realizar su caminata a una velocidad 

máxima de 42 cm/s. El robot actúa en forma autónoma con baterías que le permiten media 

o hasta una hora en los nuevos prototipos de funcionamiento continuo. 

En cuanto a las dificultades que quedan en evidencia al indagar sobre estos robots, 

se pueden observar el bajo rendimiento de las baterías en ambos, problema que ambas 

empresas están muy preocupadas en solucionar, así como también las limitaciones en 

cuanto a velocidad que todavía son muy grandes incluso contando con la más alta 

tecnología (Honda Corporation, 2015). 

2.2.3 Aldebaran® Nao 

 

El robot humanoide Nao es de sumo interés ya que es uno de los bípedos con mejor 

desempeño en el mercado, dedicado también a la investigación. Entre sus principales 

características de utilidad para el presente trabajo, se tienen: 

¶ 57 cm de altura 

¶ 25 GDL 

¶ Red de sensores que incluye 2 cámaras, 4 micrófonos, 1 sonar para telemetría y 8 

sensores de fuerza  

¶ Sintetizador de voz y 2 altavoces de alta definición  

¶ Batería de 27.6 W/h que le proporciona 1.5 h de autonomía 

¶ Sensor inercial con su propio procesador ubicado en el torso (giroscopio con 5% de 

precisión y acelerómetro con 1% de precisión)  

Además del sensor inercial, Nao cuenta con sensores de fuerza en las plantas de los 

pies los cuales miden una resistencia que cambia de acuerdo a la fuerza aplicada, trabajando 

a un rango de 0 a 25 N. Aldebaran® ha introducido sensores Flexiforce® para monitorear el 

balance. Estos sensores aseguran que el robot equilibre su peso apropiadamente de tal 

manera que no caiga mientras camina, corre o baila. 

Por otro lado, Nao tiene articulaciones en la cabeza con rangos limitados en los 

ángulos yaw y pitch debido a las colisiones con su armazón; ambos brazos están articulados 

en hombros, codos y muñeca, que le permiten un mejor alcance. La pelvis está articulada y 

tiene movimiento en dirección de los ángulos yaw y pitch; cada una de sus piernas está 

articulada en la cadera, rodilla y tobillo, lo que le permite tener una gran versatilidad de 

movimientos. Nao utiliza sensores de posición, encoders rotatorios magnéticos en cada una 

de sus juntas rotacionales; tienen una precisión de 12 bits, es decir, 4096 valores por vuelta 

que corresponden a una precisión de 0.1° (Nao de Aldebaran, 2015). 
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2.3 Desarrollos académicos de mediano costo  
 

Los proyectos que se presentan en este apartado han sido realizados por 

universidades en los últimos años y en algunos casos patrocinados por pequeñas o 

medianas empresas. Estos robots no pretenden ser productos aptos para el mercado sino 

prototipos de investigación, de los cuales se mostrarán sus principales características. 

2.3.1 ARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Robot ARIA. Imagen tomada de (IUT, 2015) 

¶ Desarrolladores: Isfahan University of Technology, Artificial Intelligence Laboratory 

¶ Altura: 60 cm 

¶ Peso: 6.5 kg 

¶ Velocidad: 2cm/s 

¶ Procesamiento: PC Pentium IV, 512 Mb RAM 

¶ GDL: Cada pierna tiene únicamente 4 GDL. 2 GDL adicionales controlan mediante 

rieles la posición de las baterías horizontalmente en el cuerpo. 

¶ Sensores: 8 sensores de fuerza para calcular el ZMP. 2 giroscopios tipo chip. 1 

cámara de video. 

¶ Actuadores: 18 servomotores tipo hobby. 

¶ Alimentación: 2 baterías NiCd 3 [A], 12 [V].  

2.3.2 DD 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Robot DD. Imagen tomada de (Universitat Darmstadt, 2015) 
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¶ Desarrolladores: Simulation and System Optimization Group-Technische Universität 

Darmstadt 

¶ Altura: 60 cm 

¶ Peso: 4.8 kg 

¶ Velocidad: No se especifica 

¶ Procesamiento: Procesador NEC Vr4181A 133 MHz. Linux. 

¶ GDL: 6 GDL en cada pie, 4 en cada brazo, 2 en la cintura y 2 en el cuello. Un total de 

24. 

¶ Sensores: 3 sensores de fuerza en cada pie. 24 encoder angulares en las 

articulaciones. Cámara CCD. 

¶ Actuadores: 24 Servomotores de tipo hobby 

¶ Alimentación: Batería incluida, no se especifican características 

 

2.3.3 GuRoo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Robot GuRoo. Imagen tomada de (ITEE, 2015) 

¶ Desarrolladores: ITEE, University of Queensland 

¶ Altura: 120 cm 

¶ Peso: 38 kg 

¶ Velocidad: No se especifica 

¶ Procesamiento: Compaq iPAQ PDA (208Mhz StrongArm, 32Mb RAM). 

¶ GDL: 6 en cada pierna, 3 en el cuerpo, de libertad. 2 en el cuello y 3 en cada brazo. 

Un total de 23 GDL. 

¶ Sensores: 15 encoders de 500 cuentas/rev (exactitud 0.001°) ubicados junto con 

cada motor de DC. Acelerómetros, giroscopios y magnetómetros conforman una 

unidad de medición inercial. Dos cámaras OmniVision CMOS procesadas por un 

Hitachi SH4 a 20 fps. 
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¶ Actuadores: 15 motores DC con escobillas para las piernas y el cuerpo Maxon RE32 

(32 V nominal). Reducción 156:1 cerámica, 72% de eficiencia. Torque máximo 10 

mN-m. 8 servomotores tipo hobby Hitec HS705-MG, torque máximo de 1.4 N-m 

¶ Alimentación: 2 baterías 42 V 1.5 Ah NiCd para los motores DC y 2 Baterías 7.2 V 

1400 mAh Nicd para los servos y la lógica. 

2.3.4 Isaac 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Robot Isaac. Imagen tomada de (Politecnico di Torino, 2015) 

¶ Desarrolladores: Politecnico di Torino. Dipartimento di Automatica e Informatica 

¶ Altura: 83 cm 

¶ Peso: 14 kg 

¶ Velocidad: No se especifica 

¶ Procesamiento: PC104 Procesador de 267 Mhz, 128 Mb RAM, tarjetas de I/O digital 

y analógica. Linux con extensiones de tiempo real RTAI. 

¶ GDL: 16 (6 en cada pierna, 1 en cada brazo, 2 en el cuello). 

¶ Sensores: 8 sensores de fuerza en los pies, encoders incorporados en los motores, 

potenciómetros en cada articulación, 3 acelerómetros y dos giroscopios. Webcam. 

¶ Actuadores: Motores DC con escobillas y engranajes. 8 motores de 4 N-m de torque 

y 8 motores de 9 N-m. 

¶ Alimentación: 3 baterías, 25 V-5 A. 

2.3.5 Rope 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Robot Ro. Imagen tomada de (NUS, 2015) 
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¶ Desarrolladores: Singapore Polytechnic National University of Singapore 

¶ Altura: 49.5 cm 

¶ Peso: 2.5 kg 

¶ Velocidad: No se especifica 

¶ Procesamiento: PC104 Pentium. RTLinux, comunicación con memoria compartida 

entre los módulos de tiempo real y el resto del sistema. Tarjeta DAQ Diamond 

DMM32AT. Controlador Parallax Basic Stamp bs2p24 para generar PWM para los 

servos. Utiliza Reinforcement Learning. 

¶ GDL: 18 

¶ Sensores: Sensores de fuerza en la planta de los pies para determinar el centro de 

presión. Sensor de inclinación de dos ejes (Crossbow). Acelerómetro de tres ejes. 

Giroscopio para determinar hacia donde apunta el robot. Cámara.  

¶ Actuadores: 18 servomotores Hitec HS-5945MG, 1.3 N-m de torque 

¶ Alimentación: No se especifica 

La investigación realizada sobre estos robots nos lleva hacia varias tecnologías de 

sensores, actuadores, elementos de procesamiento y estrategias de control sobre las cuales 

se hablará posteriormente. La descripción de las experiencias de los desarrolladores nos 

presenta que en el proceso de desarrollo se tuvieron que construir varios prototipos y 

muchas veces, luego de evaluar el prototipo, cambiar los componentes utilizados por otros 

más adecuados.  
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Capítulo 3 

Locomoción bípeda e Instrumentación 
 

3.1 Caminata bípeda  
 

La caminata bípeda consiste principalmente en la repetición alternada de los 

movimientos de las piernas; este ciclo característico puede ser descrito en dos maneras 

diferentes. De acuerdo a los ortopedistas, el ciclo de una caminata coincide con el 

movimiento cíclico de una pierna. Convencionalmente el ciclo comienza desde el contacto 

entre el talón y el suelo hacia el siguiente contacto del mismo pie. Para la locomoción 

humana, esta descripción es la que mejor aplica en el análisis cualitativo de una caminata. 

El análisis dinámico y el control de la locomoción deben ser enfocados desde diferentes 

puntos de vista; en este caso se trata de la coordinación de los movimientos 

intersegmentales de ambas piernas los que necesitan ser tomados en cuenta 

(Chevallereau). 

La caminata debe ser tratada como una serie de pasos los cuales son movimientos 

que se pueden ejecutar en una variedad de maneras, pero con las características 

cinemáticas básicas estrictamente definidas. Un paso está formado por dos principales 

fases cinemáticamente distintivas:  

¶ Una fase de soporte simple (SSP) o fase de balance durante la cual el sistema de 

locomoción es visto como una cadena cinemática abierta. 

¶ Una fase de soporte doble (DSP), durante la cual el sistema es visto como un lazo 

cinemático cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Secuencia de fases (SSP-DSP). Sub-fases (líneas punteadas) y transición entre 

fases (líneas continuas). 
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La evolución de un bípedo como un lazo cinemático abierto o cerrado resulta en un 

ǎƛǎǘŜƳŀ ƳŜŎłƴƛŎƻ ǉǳŜ ǎŜ ƳǳŜǾŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ άǘƻǇƻƭƻƎƝŀ ŎƛƴŜƳłǘƛŎŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ Ŝƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻέΦ 9ǎǘŀ 

característica tendrá consecuencias significativas en el modelado dinámico del ciclo de la 

caminata, en la síntesis dinámica de movimiento y en el control del bípedo. En la fase de 

soporte doble el sistema de locomoción está sobre-actuado y la dinámica del movimiento 

queda indeterminada.  

En la figura 3.1 la fase de soporte simple comienza con un pie en contacto con el 

piso y el otro balanceándose. El soporte doble comienza con el toque del talón y el piso de 

pie que previamente se encontraba balanceándose y el despegue del otro pie hasta que su 

punta se despega del suelo. Los cambios en las formas de contacto pie-suelo durante la 

misma fase también determinan un conjunto de sub-fases las cuales están caracterizadas 

por la pérdida o ganancia de grados de libertad en el sistema de locomoción (robot). Las 

fases de contacto con el suelo pueden variar de acuerdo a diversas circunstancias y ayudan 

a definir diversos patrones de marcha.  

Aun suponiendo que la caminata bípeda en humanos es algo trivial, es todo un 

conjunto de movimientos complejos de balance y equilibrio para un robot caminando sobre 

un terreno completamente plano. Muchas de las investigaciones han sido realizadas 

basándose en algoritmos y métodos de control. El enfoque tradicional es la generación de 

trayectorias mediante el control de los ángulos de cada junta de las piernas imitando lo 

mejor posible la locomoción humana.  

En contraste con el control basado en trayectorias, la caminata dinámica pasiva 

implementada por McGeer (McGeer, Passive dynamic walking, 1990) (McGeer, Passive 

Walking with Knees , 1990) es otro enfoque para el desarrollo de una caminata bípeda. Los 

sistemas caminantes dinámicos pasivos hacen uso de la inherente dinámica del mecanismo 

para generar movimientos periódicos estables (pasos) (R. Tedrake, 2004) (M. Garcia, 2000). 

Collins (S. H. Collins, 2001) construyó con éxito el primer caminante dinámico-pasivo en 3D, 

el cual puede caminar de bajada en una rampa con 3° de inclinación sin ningún actuador. 

De manera subsecuente, su equipo desarrollo una versión minimalista de dicho prototipo 

(bípedo Cornell) (S. Collins, 2005). 

El control de la locomoción bípeda inspirada en la biología es también otro enfoque 

muy popular que actualmente se encuentra bajo investigación. Existen circuitos neuro-

ƛƴǘǊŀŜǎǇƛƴŀƭŜǎ ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎƛǊ άǎŀƭƛŘŀǎ ƻǎŎƛƭŀǘƻǊƛŀǎέ ƭŀǎ ŎǳŀƭŜǎ ŎƻƴǘǊƻƭŀƴ Ŝƭ ǇŀǘǊƽƴ ŘŜ 

caminata en los vertebrados (Mann, 1981). Aquellos circuitos neuronales están conectados 

a Generadores Centrales de Patrones (CPG). Una caminata cuadrúpeda completa (Y. 

Fukuoka, 2003), por ejemplo en un gato, puede generarse en una superficie plana cuando 

una sección de su cerebro medio es estimulada eléctricamente. Nakanishi et al. (J. 

Nakanishi, 2004) utilizó técnicas de aprendizaje para locomoción bípeda. Morimoto et al. (J. 
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Morimoto, 2004) utilizó adaptación de aprendizaje reforzado para una caminata en bajada, 

la cual fue implementada en un modelo bípedo de 5 eslabones. 

En el control basado en trayectorias, el criterio mayormente usado en la generación 

de las trayectorias de las juntas es la ubicación del Zero-Moment Point (ZMP). El ZMP está 

definido como el punto sobre el piso donde los momentos netos creados por las fuerzas 

ƛƴŜǊŎƛŀƭŜǎ ȅ ƭŀǎ ŦǳŜǊȊŀǎ ƎǊŀǾƛǘŀǘƻǊƛŀǎ ƴƻ ǘƛŜƴŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ ŘƛǊŜŎŎƛƻƴŜǎ ΨȄΩ ȅ ΨȅΩΦ tŀǊŀ 

una caminata dinámica estable la condición suficiente y necesaria es mantener al ZMP 

dentro del polígono de soporte durante el desarrollo de la locomoción. El polígono de 

soporte es el área del suelo ocupada por los pies durante su caminata y su tamaño depende 

de la fase de soporte donde se encuentre el robot. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Área o polígono de soporte para a) soporte simple y b) soporte doble. 

Basados en el criterio del ZMP muchos algoritmos han sido propuestos. La mayoría 

de ellos involucra el cálculo de las trayectorias o ángulos deseados de las juntas mediante 

la cinemática inversa de manera que se satisfaga dicho criterio y el cálculo de algunos 

torques necesarios. Uno de tales enfoques sirve para especificar una trayectoria deseada 

para la cadera mientras se cumpla con el criterio del ZMP. Ejemplos exitosos de esta 

aplicación se encuentran el robot ASIMO  de Honda®.  

3.2 Instrumentación 
 

Se entiende por instrumentación al conjunto de actividades que involucran la 

caracterización, acondicionamiento, medición, registro y monitoreo de diversas señales 

generalmente provenientes de sensores o transductores, así como su instalación, para 

poder saber el estado en el que se encuentra algún sistema o proceso en base al 

conocimiento de las diversas variables implicadas en su operación y poder con ello realizar 

acciones de seguimiento, regulación o control de dicho sistema si se desea. 

Un sistema de instrumentación electrónico consiste de varios componentes que se 

utilizan para realizar una medición y registrar un resultado. Por lo general consta de tres 

elementos principales: un dispositivo de entrada, un acondicionador de señal o dispositivo 

de procesamiento y un dispositivo de salida. El dispositivo de entrada recibe la cantidad por 
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medir y envía una señal eléctrica proporcional al dispositivo acondicionador de señal. Aquí 

la señal se amplifica, se filtra o se modifica en un formato para el dispositivo de salida. Este 

puede ser un simple medidor indicador, un osciloscopio, un registrador para presentación 

visual, etc. Puede ser un registrador de cinta magnética para el almacenamiento temporal 

o permanente de los datos de entrada, o puede tratarse de una computadora digital para 

manipulación de los datos o proceso de control. El tipo de sistema depende de lo que se va 

a medir y de qué manera se van a presentar los resultados.  

Las mediciones tomadas de un robot bípedo dependen principalmente de las 

aplicaciones para las cuales han sido desarrollados. Cuando se incorporan los sensores 

dentro de un sistema de control, muchas de las características de las mediciones 

intervienen y son muy importantes por lo que deben tomarse en cuenta, por ejemplo su 

accesibilidad, disponibilidad y precisión. 

3.2.1 Sensores  
 

La variable de entrada de la mayoría de los sistemas de instrumentación es no 

eléctrica. Con el fin de utilizar métodos eléctricos y técnicas de medición, manipulación o 

control, las cantidades no eléctricas se convierten en señales eléctricas por medio de 

sensores.  

En general, un sensor es un dispositivo el cual, al estar sometido a la acción de un 

fenómeno físico responde con la entrega una señal eléctrica (Chevallereau). Existen muchas 

categorías de sensores dependiendo de sus características y propiedades. Los sensores 

brindan señales relacionadas con las magnitudes (primarias o secundarias) que han sido 

medidas y son de diversos tipos tales como  analógicas, numéricas, booleanas o digitales.  

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Sensores comunes.  

Ya sea que la entrada sea o no de tipo mecánica, la salida eléctrica se mide mediante 

métodos estándares dejando la magnitud de la cantidad de entrada en términos de una 

medida eléctrica.  

En general, los transductores se pueden clasificar en pasivos, los cuales requieren 

potencia externa y producen una variación en algún parámetro eléctrico como resistencia, 

capacitancia, etc., que se puede medir como una variación de voltaje o corriente, y 

autogenerativos, pues generan un voltaje o corriente analógicos cuando son estimulados 
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por medio de una forma física de energía. Los transductores de autogeneración no 

requieren potencia externa. 

El proceso de medición generalmente requiere, como se ha mencionado 

anteriormente, el uso de un instrumento o sensor como medio físico para determinar la 

magnitud de una variable. Estos dispositivos constituyen una extensión de las facultades 

humanas y en muchos casos permiten a las personas determinar el valor de una cantidad 

desconocida la cual no podría medirse utilizando solamente las facultades sensoriales. Para 

optimizar el uso de estos dispositivos se necesita entender sus principios de operación y 

valorar la importancia para las aplicaciones deseadas. El trabajo de medición emplea una 

serie de términos que se relacionan directamente con los sensores, los cuales se definen a 

continuación. 

Error. El error es la diferencia entre el resultado de una medición y el valor verdadero 

de la cantidad que se mide (error = valor medido ς valor real). 

Sensibilidad. La sensibilidad es la relación que indica cuanta salida se obtiene por 

unidad de entrada, es decir, salida/entrada.  

Repetitividad/reproductividad. Estos términos se utilizan para describir la capacidad 

del transductor para producir la misma salida después de aplicar varias veces el mismo valor 

de entrada. El error que resulta al no obtener la misma salida después de aplicar el valor de 

entrada se expresa como un porcentaje del intervalo total de la salida: 

ὶὩὴὩὸὭὸὭὺὭὨὥὨ
ὺὥὰέὶ άÜὼὭάέ ὺὥὰέὶ άþὲὭάέ

ὭὲὸὩὶὺὥὰέ ὸέὸὥὰ
ρππ 

Estabilidad. La estabilidad de un transductor es su capacidad para producir la misma 

salida cuando se usa para medir una entrada constante en un periodo. Para describir el 

cambio en la salida se usa el término deriva. La deriva se puede expresar como un 

porcentaje del intervalo total de salida. El término deriva de cero se refiere a los cambios 

que se producen en la salida cuando la entrada es cero.  

Resolución. Cuando la entrada varía continuamente en todo el intervalo, las señales 

de salida de algunos sensores pueden cambiar en pequeños escalones. La resolución es el 

cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir un cambio observable en la salida. 

Tiempo de respuesta. Es el tiempo que transcurre después de aplicar una entrada 

constante, una entrada escalón, hasta que el transductor produce una salida 

correspondiente a un porcentaje especificado, como 95% del valor de la entrada (Bolton). 

3.2.1.1 Criterios de selección de un sensor 

 

En un sistema de medición el transductor es el elemento de entrada con la 

importante función de transformar algunas cantidades físicas en una señal eléctrica 

proporcional. La selección del transductor apropiado es, por consiguiente, el primero y tal 
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vez el paso más importante en la obtención de resultados exactos. Las preguntas que se 

deben plantear antes de seleccionar un transductor son: 

¶ ¿Cuál es la cantidad física por medir? 

¶ ¿Cuál principio físico es el más adecuado para medir esa cantidad? 

¶ ¿Qué exactitud se requiere para la medición?  

La primera pregunta se responde mediante la determinación del tipo y rango de la 

medición, es decir, la variable física a medir y el rango de valores en los que se estima puede 

encontrarse. Para responder la segunda pregunta se requiere que las características de 

entrada y salida del transductor sean compatibles con el sistema de medición y registro. En 

la mayoría de los casos estas dos interrogantes se responden fácilmente, al decir que el 

transductor apropiado se selecciona por la adición de una tolerancia para la exactitud. En 

la práctica esto rara vez es posible debido a la complejidad de los diversos parámetros del 

transductor que afectan la exactitud. Los requerimientos de exactitud del sistema total 

determinan el grado con el cual los factores individuales contribuyen a la exactitud que 

debe ser considerada. 

Algunos de estos factores son: 

¶ Parámetros funcionales del transductor: tipo y rango de la medición, sensibilidad, 

excitación. 

¶ Condiciones físicas: conexiones eléctricas y mecánicas, condiciones de montaje, 

resistencia a la corrosión. 

¶ Condiciones de ambiente: efectos de la no linealidad, efectos de histéresis, 

resolución. 

¶ Condiciones ambientales: efectos de la temperatura, aceleración, golpes y 

vibraciones. 

¶ Compatibilidad con el equipo asociado: condiciones de balance de peso, tolerancia 

de la sensibilidad, acoplamiento de impedancias, resistencia de aislación.  

Las categorías a) y b) comprenden características eléctricas y mecánicas básicas del 

transductor. La exactitud de éste, componente independiente, está contenida en las 

categorías c) y d). La categoría e) considera la compatibilidad del transductor con el equipo 

asociado al sistema (Cooper & Helfrick). 
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3.2.1.2 Sensores y actuadores útiles en robótica bípeda 

Sensores de posición  

 

Potenciómetros. La forma más sencilla de realizar un sensor de posición angular es 

montar un potenciómetro cuyo eje/perilla de regulación va acoplado mecánicamente al eje 

del motor. Midiendo la resistencia que exhibe el potenciómetro podemos obtener la 

posición del motor. Esto tiene la desventaja de que el motor no puede girar continuamente 

hacia el mismo lado, dada la restricción que impone el potenciómetro por su capacidad de 

giro, solamente de 0 a 180°. Básicamente existen dos tipos de potenciómetros, los lineales 

y los rotativos; ambos funcionan bajo el mismo principio, la diferencia radica en el tipo de 

movimiento que requieren para variar la resistencia y por lo tanto la aplicación que se les 

dará.  

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Tipos de potenciómetros. 

Encoders. Los encoders son sensores que generan señales digitales en respuesta al 

movimiento. Están disponibles en dos tipos, uno que responde a la rotación y el otro al 

movimiento lineal. Cuando son usados en conjunto con dispositivos mecánicos tales como 

engranes, ruedas de medición o flechas de motores, estos pueden medir movimientos 

lineales, velocidad y posición. Los encoders están disponibles con diferentes tipos de 

salidas, uno de ellos son los incrementales, que generan pulsos mientras se mueven, se 

utilizan para medir la velocidad o la posición. El otro tipo son los absolutos, los cuales 

generan paquetes de bits que indican directamente su posición actual. Los encoders 

pueden ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones. Actúan como transductores de 

retroalimentación para el control de la velocidad en motores o como sensores para 

medición de corte y de posición. Los encoders pueden utilizar tanto tecnología óptica como 

magnética. El sensor óptico provee altas resoluciones, velocidades de operación altas, y con 

seguridad, larga vida en la mayoría de los ambientes industriales. Utilizan un disco de vidrio 

con un patrón de líneas depositadas en él, un disco de plástico con ranuras o una tira de 

vidrio o metal (en un encoder lineal). 
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Figura 3.5. Encoders ópticos 

Los sensores magnéticos se utilizan frecuentemente en aplicaciones de trabajo 

pesado, proveen buena resolución, altas velocidades de operación y máxima resistencia a 

diversos ambientes. Detectan cambios en el campo magnético causado por la presencia o 

movimiento de un objeto ferromagnético. Otro tipo de sensor utiliza un imán permanente 

y uno de Efecto Hall para producir un cambio en cualquier voltaje o resistencia eléctrica en 

presencia de material ferromagnético, el cual puede tener forma de diente de engrane para 

encoder rotatorio o banda metálica con ranuras para un encoder lineal. (WestMexico, s.f.) 

Codificación Incremental. Los encoders de incremento proveen un número 

específico de pulsos equitativamente espaciados por revolución (PPR), por pulgada o por 

milímetro de movimiento lineal. Se utiliza un solo canal de salida para aplicaciones donde 

el sentido de la dirección de movimiento no es importante (unidireccional). Donde se 

requiere el sentido de dirección se utiliza la salida de cuadratura (bidireccional), con dos 

canales de 90° eléctricos fuera de la fase; el circuito determina la dirección de movimiento 

basado en la fase de relación entre ellos.  

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Encoder magnético 

Codificación absoluta. Un encoder absoluto genera mensajes digitales lo cual 

representa la posición actual del encoder asi como su velocidad y dirección de movimiento. 

Si la energía se pierde su salida será corregida cada vez que la energía sea reestablecida. No 

es necesario ir a una posición referencial como con los encoders de tipo incremental. La 

resolución de un encoder absoluto es definida como el número de bits por mensaje de 

salida; esta salida puede ser directamente en código binario o Gray, el cual produce un 

cambio de un solo bit en cada paso para reducir errores. 
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Sensores de Fuerza 

 

Un sensor de fuerza es un arreglo mecánico el cual puede ser colocado en el cuerpo 

del robot para poder medir esfuerzos aplicados sobre él. Un ejemplo es colocarlos en los 

pies del robot de manera que se puedan medir las fuerzas de reacción del suelo. Dicho 

arreglo está diseñado de manera que sea capaz de experimentar deformaciones elásticas y 

que estas puedan ser medidas, en algunos casos, a través de galgas u otros mecanismos 

montados en la dirección de medición deseada. La figura 3.7 muestra un sensor que fue 

montado en las piernas de un bípedo en la Universidad de Moscú, el cual permitió el control 

de esfuerzos durante la fase de soporte doble.  

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de un sensor de fuerza que mide la componente del esfuerzo en 

una sola dirección perpendicular a su base. Imagen tomada de (Chevallereau) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8Φ 5ƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƳƻŘŜƭƻǎ ŘŜ C{wΩǎΦ 

La construcción de un sensor que sea capaz de medir el esfuerzo en las tres 

direcciones (x, y, z) no es muy viable, ya que hace al sensor frágil especialmente respecto a 

los impactos. Un sensor mono-dimensional de bajo rango puede ser de gran utilidad para 

determinar presión o esfuerzos. Las ventajas de estos sensores son la robustez contra 

impactos o esfuerzos repetitivos.   

El sensor de fuerza resistivo (FSR) es un dispositivo de película de polímero que 

presenta una disminución de la resistencia cuando aumenta la fuerza aplicada a la superficie 

activa. Estos sensores no se consideran células de carga o galgas extensiométricas aunque 

tengan propiedades similares. 
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Sensores inerciales  

 

Existe un amplio rango de giroscopios y acelerómetros para medir la localización 

inercial, los cuales actualmente constan de componentes muy pequeños gracias a los 

avances en la electrónica. 

Acelerómetros. Los acelerómetros son sensores que miden fuerzas aplicadas a una 

masa móvil y cuyo funcionamiento se basa en la segunda Ley de Newton, pues describe la 

fuerza inercial en función de la masa y aceleración; su precisión relativa es de 

aproximadamente una milésima parte del peso de dicha masa. A pesar de que esta precisión 

parece muy impresionante, su desempeño no es tan bueno como el de los giroscopios, los 

cuales son aún más difíciles de diseñar y fabricar. Existen varios tipos de acelerómetros, 

operando todos bajo el mismo principio (Guerrero, 2013): 

¶ Mecánicos 

¶ Capacitivos 

¶ Piezoeléctricos 

¶ Piezoresistivos  

La salida de un acelerómetro de tres ejes colocado en un cuerpo rígido se puede 

modelar como: 

ὥ
ρ

ά
Ὂ Ὂ  

Donde ὥ es la aceleración medida, m es la masa del cuerpo, Ὂ es la suma de todas 

las fuerzas que actúan en el cuerpo (incluyendo la gravedad) expresada desde el marco de 

referencia del cuerpo y Ὂ es la fuerza debida a la gravedad también expresada desde el 

marco de referencia del cuerpo. La ecuación que modela el funcionamiento del 

acelerómetro puede explicarse utilizando el diagrama simplificado para un eje mostrado en 

la figura 3.9.  

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Diagrama simplificado para un acelerómetro de un eje 

Tal y como se puede apreciar, un acelerómetro se puede construir mediante la 

fijación de una masa a un brazo de palanca (sistema masa-amortiguador). Cualquier 

aceleración hacia arriba o hacia abajo del dispositivo ocasiona la deflexión en la masa, la 

cual se puede medir para determinar la aceleración y con ello la fuerza F en la ecuación 



Capítulo 3. Locomoción bípeda e instrumentación  

29 
 

anterior.  El término Ὂ se presenta en el modelo debido a la fuerza de gravedad, ya que no 

solamente acelera el cuerpo del sensor, también ocasiona deflexión en la misma masa. Si el 

acelerómetro no está en movimiento (Ὂ π), entonces la gravedad produce una deflexión 

en la masa hacia abajo. De forma similar, si el acelerómetro se encuentra en caída libre (Ὂ

Ὂ), no hay deflexión y por lo tanto no habrá aceleración. 

La ecuación sugiere que la medición esperada del acelerómetro se puede obtener 

dibujando un diagrama de cuerpo libre que incluya todas las fuerzas excepto la debida a la 

gravedad: el primer término,Ὂ, incluye la gravedad mientras que el segundo término, Ὂ, la 

elimina. Desde esta perspectiva, los acelerómetros no miden directamente la gravedad sino 

las fuerzas normales que impiden la aceleración del sensor hacia el centro de la Tierra. 

Volviendo a la ecuación, se asume entonces que las fuerzas externas que actúan en el 

sensor son despreciables en comparación con las fuerzas normales, por lo que la salida de 

un acelerómetro puede aproximarse a: 

ὥ
Ὂ

ά
 

Giroscopios. Un giroscopio es un sólido de revolución que gira alrededor de su eje y 

se encuentra suspendido en un soporte mediante su centro de masa, lo cual permite 

conocer su orientación o variación angular a través de un funcionamiento poco intuitivo, 

pues tiende a girar en dirección al par de fuerzas generado al intentar cambiar la orientación 

espacial de su eje de giro. El primer giroscopio fue desarrollado por Léon Foucault en el año 

1850.  

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Giroscopio mecánico (izquierda) y electrónico (derecha) 

El efecto giroscópico es básicamente una fuerza de reacción del mecanismo al 

aplicarse un par de fuerzas perpendicular a la superficie del disco rotando. La figura 3.11 

muestra un disco con una barra como eje de giro; si se le aplica un par de fuerzas en los 

extremos el mecanismo tenderá a girar en el sentido de la resultante del mismo par de 

fuerza; a este movimiento natural de los cuerpos que rotan se le llama precesión. Si el 

extremo A del giroscopio se fija a través de una cuerda y se presenta el movimiento de 

precesión el giroscopio empezará a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, y su 

aceleración será proporcional a la fuerza externa ejercida en el punto B, es decir al par de 

fuerzas F (Guerrero, 2013). 
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Figura 3.11. Fuerzas que influyen en un disco rotatorio, donde F son las fuerzas externas 

ǉǳŜ ŜȄŎƛǘŀƴ ŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀΣ ˖ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘ ŀƴƎǳƭŀǊ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻΣ Ⱳ╕ȟⱲⱷ son los pares de reacción 

tanto de la fuerza F como del momento inercial respectivamente. 

Los giroscopios de tecnología MEMS (Micro Electro-Mecanical System) están 

basados en vibraciones. Consiste básicamente de un cuerpo capaz de vibrar libremente en 

el mismo sentido con el que su plano de apoyo gira, por lo que se conocen como giroscopios 

de vibración de Coriolis ya que al ser rotados generan una fuerza de Coriolis que origina una 

segunda vibración ortogonal a la dirección de la vibración original. 

La salida de un giroscopio electrónico de tres ejes puede modelarse en general 

como: 

▬□ ὓ Ὓ Ὕ▬  Ὕ ὅȟὥ ȟ  

Donde p es el vector de las mediciones reales en el marco de referencia del cuerpo, 

ὴ  es la velocidad angular medida, ὓ es la matriz de desviación, Ὓ Ὕ es la matriz de 

sensibilidad,  Ὕ es el vector de variaciones (bias) debidas a la temperatura, es decir, la 

señal que arroja el giroscopio aun cuando no está experimentando rotación, y finalmente 

ὅȟ es la matriz que especifica qué tanta correspondencia existe entre la aceleración física 

del giroscopio y la desviación en la medición de la velocidad angular. De la ecuación anterior 

se puede deducir que: 

▬ Ὓ Ὕ ὓ ▬□  Ὕ ὅȟὥ ȟ  

Con lo cual es posible calcular el vector de las mediciones reales. Para una mejor 

precisión, los términos Ὓ Ὕ , ὓ ,  Ὕ  y ὅȟ  deben determinarse 

experimentalmente de manera que la compensación se pueda implementar. No obstante, 

de todos los términos la sensibilidad y el error de bias son los que más contribuyen al error 

en las mediciones por lo que es necesario calibrar el sensor para evitar grandes errores.   

Magnetómetros. De todos los sensores inerciales, los magnetómetros son quizá los 

más complicados, principalmente por las variaciones en sus mediciones debidas a la 
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temperatura y otros factores, asi como a los campos magnéticos generados por otros 

dispositivos o materiales ferrosos. El modelado del sensor puede quedar definido con la 

ecuación:  

╫ Ὓ Ὕ ὓ ╫□  Ὕ  

De forma similar al giroscopio, el vector ╫ representa el campo magnético real, ╫□ 

es el campo magnético medido por el sensor, Ὓ Ὕ es la matriz de sensibilidad inversa, 

ὓ  es la matriz de desviación inversa y  Ὕ es el vector del error de bias. La calibración 

en este caso también es necesaria para evitar que campos magnéticos provenientes de 

otros dispositivos o del mismo ambiente distorsionen la señal.  

Actuadores  

 

La necesidad de dar movimiento y grados de libertad a un robot para llevar a cabo 

una marcha estable es algo inherente en este tipo de sistemas, ya sea en forma rotacional 

o prismática. No obstante requerimos actuadores que sean capaces de brindar el par 

necesario para mover juntas rotacionales o la fuerza necesaria en el caso de los 

desplazamientos sobre juntas prismáticas. La mayoría de los actuadores, los cuales son 

generalmente eléctricos, producen un par (giran) y es necesario el acoplamiento de una 

transmisión para realizar la conversión rotación-prismático. De igual manera, las 

articulaciones que poseen muchos grados de libertad y más precisamente juntas 

rotacionales y dos o tres juntas esféricas también requieren de elementos específicos para 

la transmisión del par. 

 Tipo de alimentación 

Eléctrico  Hidráulico  Neumático  

 
 

Movimiento 

Rotacional Motor DC 
Motor sin 
escobillas 

Cilindro 
rotatorio 

Cilindro 
rotatorio  

Lineal (junta 
prismática) 

Motor lineal sin 
escobillas 

Cilindro lineal  Cilindro lineal 
Musculo 
artificial  

 

Tabla 3.1. Tipos de actuadores. 

La elección del tipo de actuador es una de las etapas más importantes en el diseño 

de robots bípedos. Los actuadores pueden ser catalogados dependiendo de la 

alimentación que utilicen para funcionar (eléctricos, hidráulicos, neumáticos) y del 

movimiento que generen directamente.  

Dentro del grupo de los actuadores eléctricos, los motores DC con y sin escobillas 

con imanes permanentes son los de mayor interés. Además de esto, mantienen una relación 

lineal entre la variable de control (Ic) y el par o fuerza producido a lo largo del eje del motor. 
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Esta es una propiedad interesante para las técnicas de linealización que son utilizadas para 

la estabilización de la marcha.  

Dentro del grupo de los actuadores hidráulicos, podemos distinguir entre los 

motores hidráulicos y los cilindros lineales. Los motores hidráulicos generalmente tienen 

movimiento angular limitado, lo que los diferencia de los motores eléctricos. Su control es 

llevado a cabo por un elemento electro-hidráulico o servo- válvula.  

La idea de utilizar un actuador que posea las mismas características y sea muy similar 

a los músculos del cuerpo humano ha incitado el desarrollo de actuadores neumáticos los 

cuales frecuentemente son llamados músculos artificiales. Este tipo de actuadores tienen 

un comportamiento muy diferente a otros utilizados en el control de robots bípedos.  

Motor a pasos. Los motores paso a paso se componen por un número de bobinas 

equi-espaciadas angularmente ubicadas en el estator (Figura 24). En el centro de este 

arreglo se encuentra el rotor. Las bobinas se utilizan como electroimanes. Al energizarse en 

una secuencia circular los campos magnéticos generados en las bobinas arrastran al eje del 

motor. Hay varias formas de efectuar esto: 

¶ Wave Drive: Las bobinas se energizan de a una a la vez. Es el de menor consumo 

eléctrico. 

¶ High torque: Las bobinas se energizan de a pares consecutivos. Al haber dos bobinas 

energizadas en todo momento el par es mayor, pues el flujo que atraviesa la 

armadura es mayor. 

¶ Half Step: En este método se energiza la bobina 1, luego la 1 y la 2, etc. La desventaja 

que posee es que el par no es constante.  

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Diagrama de un motor a pasos. 

Un punto importante a tener en cuenta, es que si la frecuencia de la secuencia de 

energización es demasiado alta, puede no moverse, vibrar o moverse en sentido contrario.  

Servomotores. El termino servomotor se refiere a una familia de motores más que a 

un tipo específico. Son motores que cuentan con un lazo de realimentación interno; esto 

significa que sensan la posición en la que se encuentran, la comparan con la posición a la 

que se le indica que debe ir y aplica una tensión que depende de esa diferencia. El caso más 

común es el servomotor de corriente continua que consiste en un motor de DC con un 

potenciómetro acoplado mecánicamente al eje, el cual traduce el ángulo del motor en un 
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voltaje, con lo que se realimenta a la entrada negativamente. De esta manera se logra un 

motor con un lazo de realimentación de posición interno. Los servomotores de DC poseen 

un conector de alimentación, uno de tierra y uno de control, donde se le indica a dónde 

debe ir. Si bien la señal de control puede enviarse como una señal analógica se acostumbra 

codificar la posición en PWM (Pulse Width Modulation, Modulación por ancho de pulso), 

con un periodo de alrededor 20 ms. Un servomotor presenta varias ventajas respecto un 

motor paso a paso. En primer lugar, alcanza una buena resolución de posición con solo tres 

hilos, mientras que para un stepper se necesitan más hilos para una precisión similar. En 

segundo lugar, en el hilo de control ya va codificada la posición y el motor se dirige a esa 

posición, a diferencia del stepper, donde se deben ir conmutando los solenoides para 

arrastrar al rotor. Finalmente, la relación par máximo/peso del motor es mucho mejor para 

el servomotor que para el motor paso a paso (Informe, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Circuito simplificado que muestra el funcionamiento de un servomotor. 

 

3.2.2 Análisis estadístico  
 

El análisis estadístico de datos de mediciones es una práctica común ya que permite 

obtener una determinación analítica de la incertidumbre del resultado final. El resultado de 

un método de medición se puede predecir con base al muestreo de datos sin tener 

información detallada de todos los factores de perturbación. Para realizar métodos 

estadísticos e interpretaciones claras generalmente se necesitan un gran número de 

mediciones. El valor más probable de una variable de medida es la media aritmética del 

número de lecturas tomadas. Cuando el número de lecturas de la misma cantidad es muy 

grande se obtiene la mejor aproximación. En teoría, un número infinito de lecturas 

proporcionaría el mejor resultado, aunque en la práctica sólo se pueden ejecutar un 

número finito de mediciones. La media aritmética está dada por la siguiente expresión: 

ὼӶ
ὼ ὼ ὼ Ễ ὼ

ὲ

В ὼ

ὲ
 

Donde: 

ὼӶ άὩὨὭὥ ὥὶὭὸάïὸὭὧὥ 
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ὼȟὼȟὼȟὼ ὰὩὧὸόὶὥί ὸέάὥὨὥί 

ὲ ὲĭάὩὶέ ὨὩ ὰὩὧὸόὶὥί 

Otro parámetro estadístico útil es la desviación, que consiste en el alejamiento de 

una lectura dada de la media aritmética. Si la desviación de la primera lectura,ὼ, se llama 

Ὠ, la de la segunda lectura Ὠ y así sucesivamente, las desviaciones de la media se expresan 

como: 

Ὠ ὼ ὼӶ           Ὠ ὼ ὼӶ          Ὠ ὼ ὼӶ 

La desviación de la media puede tener un valor positivo o negativo y la suma 

algebraica de todas las desviaciones debe ser cero. 

Por otro lado, la desviación promedio es una indicación d la precisión de los 

instrumentos usados en las mediciones. Los instrumentos altamente precisos producen una 

desviación promedio baja entre las lecturas (Cooper & Helfrick). Por definición, la desviación 

promedio es la suma de los valores absolutos de las desviaciones, entre el número de las 

lecturas: 

Ὀ
ȿὨȿ ȿὨȿ ȿὨȿ Ễ ȿὨȿ   

ὲ

В ȿὨȿ

ὲ
 

3.2.3 Sistema de adquisición de datos  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Partes de un sistema DAQ. 

La adquisición de datos (Data Acquisition) es el proceso de medir con una PC un 

fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un 

sistema DAQ consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software 

programable (figura 3.14). 

El hardware DAQ actúa como la interfaz entre una PC y las señales del mundo 

exterior. Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas 

entrantes para que una PC pueda interpretarlas. Los tres componentes clave de un 

dispositivo DAQ usado para medir una señal son el circuito de acondicionamiento de 

señales, convertidor analógico-digital (ADC) y un bus de PC. Varios dispositivos DAQ 

incluyen otras funciones para automatizar sistemas de medidas y procesos. Por ejemplo, 
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los convertidores digitales-analogicos (DACs) envían señales analógicas, las líneas de E/S 

digitales reciben y envían señales digitales y los contadores/temporizadores cuentan y 

generan pulsos digitales. 

3.2.3.1 Acondicionamiento de señales  

 

Muchos procesos involucran mediciones ambientales o estructurales, tales como 

temperatura o vibraciones que provienen de sensores. Dichos sensores requieren un 

acondicionamiento de su señal antes de ser adquirida por algún dispositivo, de manera que 

la señal a medir sea lo más precisa posible. El acondicionamiento de señales es una de las 

partes más importantes de un sistema de adquisición de datos debido a que sin la 

optimización de las señales provenientes del mundo real, no sería posible confiar en la 

precisión de las mediciones. 

El acondicionamiento de señales necesita variar ampliamente en funcionalidad 

dependiendo del sensor. Por ejemplo, los termopares arrojan señales de bajo voltaje, las 

cuales requieren linealización, amplificación y filtrado, mientras que las galgas y 

acelerómetros necesitan excitación. La clave para un sistema  de acondicionamiento de 

señales exitoso es comprender la circuitería necesaria para asegurar una correcta y precisa 

medición.  

La mayoría de las señales requieren algún tipo de preparación antes de que puedan 

digitalizarse. A continuación se muestran los tipos de acondicionamiento de señales más 

comunes, así como su funcionalidad y ejemplos de cuándo se requieren. 

Amplificación  

Los amplificadores incrementan los niveles de voltaje para ajustar de mejor manera 

el rango que entrara al convertidor analógico digital, con lo cual se incrementa la resolución 

de la medición y la sensibilidad. Además, colocando acondicionadores de señal más cerca 

de la fuente de la señal o transductor mejora la medición de la relación señal-ruido 

amplificando el nivel de voltaje antes de que sea afectado por el ruido externo. Termopares 

y galgas extensiométricas son la clase de sensores que típicamente requieren amplificación 

de su señal. 

Atenuación  

La atenuación es lo contrario de la amplificación y es necesaria cuando el voltaje a 

ser digitalizado se encuentra más allá del rango del convertidor analógico digital. Este tipo 

de acondicionamiento de señales disminuye la amplitud de la señal de entrada, de manera 

que la señal acondicionada se encuentre en el rango del ADC; la atenuación es necesaria 

cuando los voltajes a medir son mayores a 10 V. 
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Filtrado  

Los filtros rechazan el ruido que se encuentra dentro de un cierto rango de 

frecuencia. Frecuentemente, los filtros paso-bajas son utilizados para eliminar ruido en 

mediciones eléctricas, tales como las frecuencias de 50/60 Hz provenientes del sistema 

eléctrico. Otro uso común del filtrado es evitar el efecto aliasing proveniente de señales de 

alta frecuencia. Esto se puede llevar acabo utilizando un filtro anti-aliasing para atenuar las 

señales que se encuentren por encima de la frecuencia de Nyquist. Dado que las señales 

brindadas por acelerómetros y micrófonos se analizan comúnmente en el dominio de la 

frecuencia, los filtros anti-aliasing son ideales para aplicaciones donde se sense sonido o 

vibraciones. 

Aislamiento  

Las señales de voltaje que se encuentren fuera del rango del digitalizador pueden 

dañar el sistema de medición y ser peligrosas para el personal. Por esa razón, el aislamiento 

usualmente se requiere en conjunto con la atenuación para proteger al sistema y al usuario 

de voltajes peligrosos o picos de voltaje. Además, también puede requerirse cuando el 

sensor presenta un plano a tierra diferente de la medición del sensor, como un termopar 

montado en un motor. 

Excitación 

La excitación se requiere para varios tipos de transductores, por ejemplo, las galgas 

ŜȄǘŜƴǎƛƻƳŞǘǊƛŎŀǎΣ ŀŎŜƭŜǊƽƳŜǘǊƻǎΣ ǘŜǊƳƛǎǘƻǊŜǎ ȅ w¢5Ωǎ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ ǳƴ ǾƻƭǘŀƧŜ ŜȄǘŜǊƴƻ ƻ 

ŎƻǊǊƛŜƴǘŜ ŘŜ ŜȄŎƛǘŀŎƛƽƴΦ [ŀ ƳŜŘƛŎƛƽƴ ŘŜ ǎŜƷŀƭŜǎ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜǎ ŘŜ w¢5Ωǎ ȅ ǘŜǊƳƛǎǘƻǊŜǎ ǎƻƴ 

hechas con una fuente de corriente que convierte la variación de resistencia en un voltaje 

medible. Los acelerómetros frecuentemente cuentan con un amplificador integrado, el cual 

requiere una corriente de excitación suministrada por el dispositivo de medición. Las galgas 

extensiométricas, las cuales son dispositivos de muy baja resistencia, se utilizan típicamente 

en una configuración con puente de Wheatstone con una fuente de excitación. 

Linealización 

La linealización es necesaria cuando los sensores producen señales de voltaje que 

no se relacionan linealmente con la medición física. Este proceso de interpretar la señal del 

sensor puede implementarse con el acondicionamiento de la señal o mediante software. 

Un termopar es un ejemplo clásico de un sensor que requiere linealización (David Ashlock, 

2015).  

3.2.3.2 Convertidor analógico-digital (ADC) 

 

Las señales analógicas de los sensores deben ser convertidas en digitales antes de 

ser manipuladas por el equipo digital como una PC. Un ADC es un chip que proporciona una 

representación digital de una señal analógica en un instante de tiempo. En la práctica, las 
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señales analógicas varían continuamente con el tiempo y un ADC realiza muestras 

periódicas de la señal a una razón predefinida. Estas muestras son transferidas a una 

computadora a través de un bus, donde la señal original es reconstruida desde las muestras 

en software; los ADC muestran señales analógicas a intervalos regulares y convierten estos 

valores a palabras binarias. 

Una de las más importantes especificaciones de un dispositivo DAQ es la tasa o 

frecuencia de muestreo la cual es la velocidad a la cual el ADC del dispositivo DAQ muestrea 

una señal. La frecuencia de muestreo depende de la frecuencia máxima de la señal que se 

desea medir o generar.  

El teorema de Nyquist establece que es posible reconstruir una señal muestreando 

a dos veces la frecuencia más alta del sistema de interés. No obstante, en la práctica se debe 

muestrear al menos a 10 veces la frecuencia máxima para representar fielmente la señal de 

interés. Una vez que se conoce la frecuencia máxima de la señal que se desea medir o 

generar, es posible seleccionar el dispositivo DAQ que posea la frecuencia de muestreo 

apropiada para la aplicación en cuestión. 

Por otro lado, el cambio más pequeño detectable en la señal determina la resolución 

que es requerida del dispositivo DAQ. La resolución se refiere al número de niveles binarios 

que un ADC utiliza para representar una señal. Por ejemplo, un DAQ con un rango de ±5 V 

y 10 bits de resolución (1024 niveles de voltaje) puede detectar cambios de hasta 4.8 mV. 

Bus de la PC 

Los dispositivos DAQ se conectan a una PC a través de una ranura o puerto. El bus 

de la computadora sirve como la interfaz de comunicación entre el dispositivo de 

adquisición de datos y la PC para pasar instrucciones y datos medidos. Los dispositivos DAQ 

se ofrecen en los buses más comunes, incluyendo USB, PCI, PCI Express, Ethernet y Wi-Fi. 

Cada uno de ellos ofrece diferentes ventajas para diferentes tipos de aplicaciones. 

3.2.3.3 PC y software 

 

Una computadora con software programable controla la operación del dispositivo 

DAQ y es usada para procesar, visualizar y almacenar datos de medidas. Diferentes tipos de 

PCs son usadas en diferentes tipos de aplicaciones. Una PC de escritorio se puede utilizar 

en un laboratorio por su poder de procesamiento, una laptop se puede utilizar por su 

portabilidad o una computadora industrial se puede utilizar en una planta de producción 

por su robustez.  

Los componentes de software en un sistema de adquisición de datos son 

básicamente dos. El software controlador, el cual ofrece al software de aplicación la 

habilidad de interactuar con el dispositivo DAQ ya que simplifica la comunicación con este 

al abstraer comandos de hardware de bajo nivel y programación a nivel de registro. 
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Generalmente, el software controlador expone una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) que es usada en un entorno de programación para construir software de 

aplicación. 

Por su parte, el software de aplicación facilita la interacción entra la PC y el usuario 

para adquirir, analizar y presentar datos. Puede ser una aplicación pre-construida con 

funcionalidad predefinida o un entorno de programación para construir aplicaciones con 

funcionalidad personalizada. Las aplicaciones personalizadas generalmente son usadas para 

automatizar múltiples funciones de un dispositivo DAQ, realizar algoritmos de 

procesamiento de señales y mostrar interfaces de usuario personalizadas (National 

Instruments, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Actuadores e instrumentación del robot bípedo Scout  

39 
 

Capítulo 4 

Actuadores e instrumentación del robot bípedo Scout® 

4.1 Actuadores 
 

Durante la mejora del presente proyecto, se ha buscado dotar al robot de los 

sensores que más se ajustan al análisis y desarrollo de una caminata estable. El primer paso 

en la renovación del robot bípedo consistió en la selección de los nuevos actuadores, lo cual 

presentó ciertas limitaciones en cuanto a costo y dimensiones principalmente. Se 

consultaron diversos modelos que ofrecían mejores características que los servomotores 

iniciales en diversas tiendas y sus respectivas páginas web, sin embargo, se encontró que 

dentro del país no se ofrecen gran variedad de modelos. El modelo HS-5645MG fue el que 

mejor se ajustó tanto al presupuesto como a las dimensiones, además de que posee el doble 

de par que los servos HS-5475, los cuales fueron sustituidos (véase tabla 4.1). 

Los nuevos servos le permitirán al bípedo desplazarse siguiendo las trayectorias 

previamente calculadas o permanecer en la posición inicial de pie sin temblores, con menor 

esfuerzo y mejor funcionamiento. Al requerirse el cambio de todos los actuadores, fue 

necesario un análisis que comprendió la programación, caracterización, modificación e 

instalación de cada servomotor. La programación incluyó el cambio de velocidad y aumento 

de rango de cada uno, ya que vienen limitados de fábrica a un rango de operación de 90° a 

partir del punto neutro que es el punto central, es decir, 45° en dirección anti horario y 45° 

en sentido horario. 

MODELO HIGH TORQUE DIGITAL 
PROGRAMMABLE SERVO  

HS 5645 MG 

DIGITAL PROGRAMMABLE SERVO  
HS 5475 HB 

CONTROL PWM 1500 usec Neutral PWM 1500 usec Neutral 

VOLTAGE DE 
OPERACIÓN 

4.8 V 6V 4.8 V 6 V 

PAR 10.3 Kg-cm 12.1 Kg-
cm 

4.4 Kg-cm 5.5 Kg-cm 

CORRIENTE 350 mA 450 mA 160 mA 180 mA 

DIMENSIONES 40.6x19.8x37.8mm 38.8x19.8x36mm 

PESO 60 g 40 g 

ENGRANES METÁLICOS PLÁSTICOS 
 

Tabla 4.1. Cuadro comparativo de los servomotores iniciales y nuevos. 

Esto fue necesario ya que algunos servomotores requieren un rango más amplio de 

giro, por lo que se decidió modificar el rango a todos aunque no fuese necesario para un 
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par de ellos; por otro lado se disminuyó su velocidad al 30% para que su desempeño no 

disminuya con el uso de forma muy rápida.  

La caracterización constó de encontrar los pulsos mínimos y máximos bajo los cuales 

opera cada servo; esto fue un paso sencillo pues al ser nuevos solamente se realizaron 

pruebas con cada uno de los servos y un transportador especial para servos Hitec, el cual 

permitió medir que los posicionamientos de los servos con cada ancho de pulso fueran los 

correctos, además de corroborar que todos giraran hacia el mismo sentido. 

Al establecer los pulsos mínimos y máximos se obtuvo que para todos los servos son 

casi idénticos a los nominales, por lo que se optó por definirlos iguales, es decir, 900 us para 

0°, 1500 us para 90° y 2100 us para 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.Transportador para servomotores. 

Una vez que se programaron y caracterizaron cada uno de los nuevos servos, se 

procedió a realizarles una modificación para poder medir directamente la posición del 

circuito de control interno. La señal es de interés ya que nos servirá para registrar que las 

posiciones en las que se encuentre cada servo sean las correctas y de ser el caso realizar 

una revisión y/o corrección.  

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Rango de giro (izquierda) y servomotor modelo 5645MG (derecha). 

Se revisaron los trabajos realizados anteriormente para conocer las convenciones 

para los sentidos de giro positivo y negativo que cada actuador debe llevar a cabo y de esta 

manera pueda realizar una trayectoria estable. La caracterización también permitió 
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encontrar de modo experimental los ángulos iniciales de los servomotores, pues diferían de 

los anteriores. 

4.2 Sensores de posición  
 

Como se explicó en el capítulo anterior, los sensores de posición son muy útiles para 

un robot de este tipo. Se decidió aprovechar a los potenciómetros internos de cada uno de 

los servomotores para utilizarlos como sensores de posición. Mediante una modificación, 

se logró leer de cada servomotor su posición real en forma de voltaje para luego filtrar la 

lectura con una tarjeta de circuito con capacitores, hacer la conversión a grados y con ello 

ser capaces de monitorear esta variable y realizar una comparación con los valores 

deseados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Programa para la caracterización de los potenciómetros. 

La caracterización de los potenciómetros como sensores de posición consistió en 

colocar cada uno de los servos en la posición de 0° y a partir de ahí se incrementó hasta 

180°, tomando las lecturas de voltaje cada 20°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Regresión lineal para el servomotor 11. 
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La adquisición de las señales se llevó a cabo a través de un microcontrolador Arduino 

Mega y un programa diseñado en Labview® (figura 4.3); el programa guardó el conjunto de 

datos en un archivo de texto tabulado, lo cual permitió realizar con más facilidad una 

regresión lineal para cada potenciómetro. En la figura 4.4 se muestra la gráfica 

correspondiente al eslabón L11 junto con la ecuación lineal que representa. En los 

Apéndices se pueden apreciar el resto de las gráficas. 

4.3 Sensores de fuerza 

4.3.1 Características e instrumentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Características de los sensores de fuerza Flexiforce®  

Los sensores de fuerza seleccionados para ser instalados en el robot son los sensores 

Flexiforce®, cuyo modelo continua siendo el mismo que los iniciales. Las características de 

estos sensores en específico brindan muchas ventajas y permiten realizar mediciones 

confiables, por lo que en vez de sustituirlos como sucedió con los actuadores, se optó por 

incrementar el número en cada planta del pie de 4 a 8, para tener un total de 16 sensores. 

La decisión de aumentar la cantidad se justifica en el sentido de que un buen cálculo del 

punto de momento cero se puede obtener a partir de tener más puntos donde medir las 

fuerzas de reacción entre las plantas del pie del robot y el piso; las principales características 

se muestran en la tabla 4.2 (Tekscan, 2015). La caracterización de estos sensores constó de 

su calibración y el acondicionamiento de la señal. El manual del fabricante explica la manera 

en que se debe llevar a cabo la calibración de los sensores de fuerza, así como algunas otras 

consideraciones importantes que se deben tomar en cuenta antes de instalarlos en el 

sistema final para evitar mediciones erróneas o lecturas alteradas.  Para calibrar los 

sensores, se requirió aplicarles una carga equivalente al 110% de la carga bajo la cual 

operarían normalmente (18.5 N) esperando un pequeño intervalo de tiempo para permitir 

la estabilización de la señal y realizar 5 repeticiones.  
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Figura 4.5. Gráficas de conductancia y resistencia vs fuerza para el modelo Flexiforce® 

A201. 

Una vez que la calibración se llevó a cabo, fue posible realizar la caracterización de 

cada uno de los 16 sensores, para lo cual se diseñó una tarjeta de circuito que fuera capaz 

de modificar la sensibilidad del sensor mediante la ecuación: 

 

 

y al mismo tiempo filtrara el ruido (figura 4.6). Aunque el fabricante recomienda el uso de 

un amplificador operacional para adquirir la señal se optó por un circuito más sencillo que 

funcionara igual y que ha sido usado con la misma eficiencia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Circuito utilizado para adquirir las mediciones de los sensores de fuerza. 

Al igual que con los sensores de posición, se creó un programa (figura 4.7), el cual se 

encargó de tomar los datos leídos por el ADC del microcontrolador y registrarlos en un 

archivo tabulado. Se llevaron a cabo 5 lecturas para cada sensor con 8 fuerzas diferentes en 

un rango de 0 a 16.5 N aplicadas con una máquina Instron®. Con dichas lecturas se calculó 

su promedio para cada fuerza y se logró obtener una regresión polinomial de 4° orden para 

relacionar voltaje y fuerza. 
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 Figura 4.7. Programa para caracterización de los sensores de fuerza. 

Fuerza (N) Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Experimento 4 Experimento 5 Promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5 1.484 1.479 1.489 1.484 1.489 1.485 

4 2.461 2.461 2.461 2.456 2.466 2.461 

6.5 2.979 2.974 2.969 2.969 2.969 2.972 
9 3.34 3.34 3.34 3.34 3.335 3.339 

11.5 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 3.604 

14 3.779 3.779 3.779 3.779 3.774 3.778 

16.5 3.926 3.926 3.926 3.926 3.926 3.926 

 

Tabla 4.3. Lecturas correspondientes al sensor de fuerza 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Regresión polinomial para el sensor 1. 

La instalación mecánica de los sensores se estableció de manera que formaran un 

polígono rectangular y se colocó una pequeña cuña o apoyo adicional sobre el área de 

sensado de cada dispositivo para que la medición fuera lo más uniforme posible. Su 



Capítulo 4. Actuadores e instrumentación del robot bípedo Scout  

45 
 

ubicación se basó en abarcar la mayor área posible en la planta de cada pie evitando las 

zonas donde el diseño presenta orificios, así como los bordes donde las mediciones pueden 

ser irregulares. Adicionalmente, una plantilla de neopreno se adhirió a lo largo de toda el 

área de la planta de cada pie para evitar la generación de momentos que pudieran ocasionar 

las cuñas antes mencionadas, cuya altura es de 2.5 mm cada una (véase figura 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Arreglo de sensores en los pies del bípedo (vista superior). 

4.3.2 Medición del ZMP experimental 

 

El centro de  presión (Center of Pressure, COP) está definido como el punto donde 

actúa la resultante de las fuerzas  de reacción del suelo. Cuando el ZMP se encuentra dentro 

del polígono de soporte, el COP coincide con el ZMP (M. Vukobratovic, 1990). Sin embargo, 

la medición del ZMP es dependiente del modelado de los puntos de contacto. En (M. 

Shimojo, 2006) ǎŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƽ ǳƴ άǎŜƴǎƻǊ ŘŜ ½atέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƳƻŘŜƭŀ Ŝƭ ŎƻƴǘŀŎǘƻ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ 

pies del bípedo y el suelo como un conjunto de puntos infinitos. La presión sensada por el 

sistema está distribuida; la fuerza medida en cada punto de contacto es medida mediante 

un voltaje obtenido de un circuito eléctrico.  

En el presente trabajo, los puntos de contacto son ocho en vez de infinito, mientras 

que el principio del cálculo del ZMP es el mismo que en (M. Shimojo, 2006). Esto ocasiona 

que los cálculos computacionales sean menores, pero disminuye la precisión. Durante la 

caminata, cuando una pierna se está balanceando, la masa de todo el robot puede ser 

desplazada hacia el centro de masa como una masa puntual que se conecta al pie mediante 

un eslabón de la misma forma que un péndulo invertido. En la Figura 4.9, άŎέ Ŝǎ Ŝƭ ŎŜƴǘǊƻ 

ŘŜ Ƴŀǎŀ ŘŜƭ Ǌƻōƻǘ Ŝƴ ƭŀ ŦŀǎŜ ŘŜ ǎƻǇƻǊǘŜ ǎƛƳǇƭŜΣ άŀέ es la junta que une la pierna con el pie, 

άƭέ Ŝǎ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŀƭ /a όŎŜƴǘǊƻ ŘŜ Ƴŀǎŀύ ŘŜǎŘŜ ƭŀ Ƨǳƴǘŀ άŀέ ȅ ǇǳŜŘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊǎŜ ŎƻƳƻ ǳƴ 

Ŝǎƭŀōƽƴ Ŏƻƴ ǳƴŀ Ƴŀǎŀ Ǉǳƴǘǳŀƭ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀŘŀ Ŝƴ ǎǳ ŜȄǘǊŜƳƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊΣ ά[έ Ŝǎ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŀƭ 

½at ŘŜǎŘŜ ƭŀ Ƨǳƴǘŀ άŀέΣ άʊέ Ŝǎ Ŝƭ łƴƎǳƭƻ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ Ŝǎƭŀōƽƴ άƭέ ȅ Ŝƭ ŜƧŜ ȊΣ άʰέ Ŝǎ Ŝƭ łƴƎǳƭƻ ŜƴǘǊŜ 
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ά[έ ȅ Ŝƭ ŜƧŜ ȊΣ άˍέ Ŝǎ Ŝƭ ǇŀǊ Ŝƴ ƭŀ Ƨǳƴǘŀ άŀέ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜƭ ŜƧŜ ΨyΩ ȅ άƎέ Ŝǎ ƭŀ ŀŎŜƭŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 

gravedad. 

Los sensores de fuerza permiten medir las coordenadas del punto de momento cero 

(ZMP) a través del sensado de dicha variable. El análisis para el cálculo de dicho punto se 

basa en suponer que el robot bípedo se comporta como un péndulo invertido en la fase de 

soporte simple, es decir, cuando un solo pie está en contacto con el piso. Al asumir que 

puede ser modelado de esa forma, la masa total se concentra en el torso de éste y se llega 

a la representación modificada tomada de (V. Prahlad, 2008) y que se muestra en la figura 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Modelo simplificado para el cálculo del Zero Moment Point. 

Las coordenadas (x,y) del ZMP se pueden obtener mediante la sustitución de los 

valores x1, x2, x3, y1, y2, y3, F1, F2, F3, F4, F5 y F6 en la ecuación de equilibrio para 

momentos. Se sustituirán los anteriores por 16 nuevos sensores distribuidos 8 en cada 

planta del pie para mejorar el cálculo del ZMP y disminuir los errores obtenidos en 

(Guerrero, 2013). 

De acuerdo a la figura 4.9, el ZMP en dirección i se puede obtener como: 

 ὓȟ πO Ὂ ὼ ὼ Ὂ ὼ ὼ Ὂ ὼ ὼ π ρ 

Por su parte, el ZMP en la dirección j surge de la ecuación: 

 ὓȟ πO Ὂ ώ ώ Ὂ ώ ώ Ὂ ώ ώ π ς 

De (1) se tiene que: 

Ὂὼ Ὂὼ Ὂὼ Ὂὼ Ὂὼ Ὂὼ π 

ὼ
Ὂὼ Ὂὼ Ὂὼ

Ὂ Ὂ Ὂ
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De (2): 

Ὂώ Ὂώ Ὂώ Ὂώ Ὂώ Ὂώ π 

ώ
Ὂώ Ὂώ Ὂώ

Ὂ Ὂ Ὂ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Fuerzas de reacción de acuerdo a la ubicación de cada sensor Flexiforce®. 

Donde, para el pie izquierdo: 

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ 

Ὂ Ὢ Ὢ 

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ 

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ 

Ὂ Ὢ Ὢ 

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ 

Para el pie derecho: 

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ  

Ὂ Ὢ Ὢ  

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ 

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ  

Ὂ Ὢ Ὢ  

Ὂ Ὢ Ὢ Ὢ  

ὼ υτ άά 
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ὼ ςπ άά 

ὼ ρσ άά 

ώ ρσȢυ άά 

ώ χȢυ άά 

ώ ςψȢυ άά 

4.4 Sensor inercial  
 

La Unidad de Medición Inercial (IMU) es un sensor muy importante porque mide la 

aceleración y orientación de un cuerpo, lo cual nos es muy útil, ya que llevar a cabo una 

caminata estable implica que el robot debe ser capaz de mantener el equilibrio para no 

caer, primero en modo estático y luego durante su desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. CH Robotics UM7 LT Orientation Sensor (derecha). Tarjeta USB para 

conexión a PC (izquierda). Imagen tomada de (CH Robotics Inc., 2015) 

La nueva unidad tiene un mejor tiempo de respuesta y arroja menos ruido con 

respecto al sensor anterior, además es más pequeña, ligera y cabe perfectamente sobre el 

torso del bípedo sin generar momentos adicionales o sumar demasiado peso; por otro lado 

también permite graficar los datos deseados de manera más sencilla. Sus principales 

características se pueden apreciar en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































































