


1. INTRODUCCION 1

2. NORMATIVA 2

2.1  LEY 26.190 2

2.2  LEY 27.191 2

2.3  PROYECTO DE LEY. RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA 
RED ELÉCTRICA PÚBLICA.

3

3. PRESENTACION DEL CASO  4

3.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 5

3.2  CÁLCULO DE CONDENSACIÓN 5

3.2.1  CÁLCULO DE TRASMITANCIA TÉRMICA DEL MURO 6

3.2.2 GRADIANTE TÉRMICO 6

3.3 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 7

3.3.1 TIPOLOGÍA DE UN DORMITORIO 7

3.3.2 TIPOLOGÍA DE DOS DORMITORIOS 8

4. PLANTEO DEL PROBLEMA 9

5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCIÓN 10

6. PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 12

7. ELECCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 14

7.1  TIPOLOGÍA DE UN DORMITORIO 14

7.2 TIPOLOGÍA DE DOS DORMITORIOS 15

7.3  SINTESIS DE ELECCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 16

7.4 ANGULO Y ORIENTACIÓN 16

8. PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONAMIENTO DE UN BANCO DE BATERIA 19

8.1  DIMENSIONAMIENTO DE BATERIAS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED 20

8.2  DIMENSIONAMIENTO DE BATERIAS PARA SISTEMA AUTONOMO 21

9. CALCULO Y ELECCIÓN DE INVERSORES 22

10. CALCULO DE COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA PARA A.C.S 24

11. PRODUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 25

12. IMPACTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 28

13. INSTALACION DE SISTEMAS 30

13.1  SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR EN VIVIENDA DE UN DORMITORIO 31

13.2  SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR EN VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS 34

14. CONCLUSION 37

BIBLIOGRAFIA 38

ANEXO 39

ÍNDICE



1.  INTRODUCCIÓN

Las energías renovables son todas las formas de energía

alternativas a los combustibles fósiles producto de la

explotación de fuentes de energía limpia, sostenible y que

se renuevan con el tiempo. Las energías renovables son

aquellas producidas a partir de fuentes naturales no

sujetas a agotamiento, como el sol, el viento, las olas y las

mareas, el poder del agua y el calor de la tierra. Desde aquí

toman el nombre de energía solar, energía eólica, energía

hidroeléctrica y energía geotérmica. También, la energía

producida por biomasas, residuos combustibles de origen

biológico derivados de la agricultura, es considerada una

fuente de energía limpia. Todas ellas han sido abordadas y

desarrolladas, algunas más que otras, durante el cursado

de la cátedra de Energías Renovables.

Este tipo de energías presenta ciertas ventajas como la no

contaminación del ambiente, su capacidad de ser

inagotables, ayudan a detener el efecto invernadero,

benefician la economía y permiten ahorrar, son sostenibles

y pueden tranquilamente hacer frente a la demanda de

energía del planeta.

Una de sus principales desventajas, es que la producción

de algunas energías renovables es intermitente ya que

depende de las condiciones climatológicas, como ocurre,

por ejemplo, con la energía eólica. Es por ello que existen

zonas más propicias que otras para llevar a cabo cierto tipo

de producción de energías, así como también, es poco

probable que en una misma región se den todos los tipos

de energías renovables ya que no solo depende, como se

dijo anteriormente, de las características meteorológicas,

sino también de aspectos geográficos, económicos, de

infraestructura, voluntad política, entre otros factores que

se deben dar de manera simultánea. Por este motivo es

que para la realización de este trabajo práctico integrador

(TPI) se optó por la implementación de la energía solar

térmica y fotovoltaica como alternativa para aprovechar

las condiciones geo-climáticas que presenta el Chaco y

toda la región noreste del país, una zona de temperaturas

muy cálidas y de gran radiación solar, con una cantidad

favorable de días soleados durante el año.
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2. NORMATIVA
2.1  Ley 26.190

Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica.

ARTICULO 1º — Objeto - Declárase de interés nacional la generación de energía eléctrica a
partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público
como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con
esa finalidad.
ARTICULO 2º — Alcance - Se establece como objetivo del presente régimen lograr una
contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el OCHO POR CIENTO (8%) del
consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de DIEZ (10) años a partir de la puesta en
vigencia del presente régimen.
ARTICULO 7º — Régimen de Inversiones - Institúyese, por un período de DIEZ (10) años, un
Régimen de Inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, que regirá con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley.
ARTICULO 8º — Beneficiarios - Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo 7º, las
personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas
de producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables,
aprobados por la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo
2º, con radicación en el territorio nacional, cuya producción esté destinada al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) o la prestación de servicios públicos.

2.2  Ley 27.191

Modificaciones  de  la  Ley  26.190  Régimen  de  Fomento  Nacional  para  el  uso  de  Fuentes  
Renovables  de  Energía  destinada  a  la  Producción  de  Energía  Eléctrica

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 2° de la ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica", por el
siguiente:
Artículo 2°: Alcance - Se establece como objetivo del presente régimen lograr una contribución
de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de
energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 2° — Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 4° de la ley 26.190, “Régimen de
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica”, por los siguientes:
a) Fuentes Renovables de Energía: Son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para
ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar
térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas,
hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y

biocombustibles, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093.

b) El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales
hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW).
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ARTÍCULO 7° — Créase el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el
Desarrollo de Energías Renovables”
en adelante, “FODER” o el “Fondo” el que se conformará como un fideicomiso de
administración y financiero, que
regirá en todo el territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo.
1. Objeto. El Fondo tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al
otorgamiento de préstamos, la realización de aportes de capital y adquisición de todo
otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de proyectos elegibles
a fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación de
bienes u obras de infraestructura, en el marco de emprendimientos de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables en los términos de la ley 26.190,
modificada por la presente.

2.3  Proyecto de ley. Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
ARTICULO 1°.— Objeto. La presente ley establece el régimen nacional para la integración de
energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables por parte de usuarios del servicio
eléctrico, a la red pública de distribución.
ARTICULO 5°.— Todos los usuarios finales de energía eléctrica que dispongan de equipamiento
de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, podrán inyectar la energía
que de esta forma generen a la red de distribución con la que tengan contratado su servicio.
ARTICULO 6°.— No son sujetos de esta ley los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico
Mayorista y las Grandes Demandas que sean Clientes de los Prestadores del Servicio Público de
Distribución o de los Agentes Distribuidores, con demandas de potencia iguales o mayores a
trescientos kilovatios (300 kW).
ARTICULO 7°.— Cada usuario podrá instalar equipamiento para la generación de energía
eléctrica distribuida a partir de fuentes renovables hasta una potencia equivalente a la que éste
tiene contratada para su demanda. Esa potencia no podrá superar los 30 kW.
ARTICULO 13°. — Cada Distribuidor administrará la remuneración por la energía entregada a la
red a partir de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables por
parte de los usuarios en base a los siguientes lineamientos:
a) El usuario recibirá una Tarifa de Incentivo por cada kWh (kilowatt hora) que entregue a la red
de distribución. El valor de la Tarifa de Incentivo será establecido por la Autoridad de Aplicación.
b) El usuario gozará de esa Tarifa de Incentivo por un plazo de 5 años. Dicho plazo corre desde el
momento en que el Distribuidor instala el equipo de medición correspondiente.
c) El Distribuidor reflejará en la facturación que usualmente emite por el servicio de energía
eléctrica prestado al usuario tanto el consumo como la energía volcada por el usuario a la red,
así como los valores correspondientes a cada una de ellos. El valor a pagar por el usuario será el
neto de ambos montos. Si existiese un excedente a favor del usuario, el mismo configurará un
crédito para la facturación del período siguiente. Cada 4 meses el Distribuidor retribuirá al
usuario el saldo favorable que pudiera haberse acumulado.
d) Transcurrido el plazo de 5 años mencionado en el inciso b), el valor de la energía entregada a
la red de distribución por parte del usuario, será idéntico al valor que comercializa el
Distribuidor.
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3. PRESENTACION DEL CASO

Con la intención de plasmar los beneficios y propiedades de la energía solar de la zona se opta
por su aplicación en tipologías de viviendas eco sustentable logradas a través de la reutilización
de contenedores marítimos, proyecto realizado en la cátedra de Construcciones II trabajando la
construcción en seco en células tridimensionales (ver gráfico 1) para lograr tipologías que se
asimilen a los prototipos de las viviendas Pro.Cre.Ar (ver gráfico 2) , incorporando a éstas ventajas
como la durabilidad, la sustentabilidad y aprovechando la rapidez en su construcción y facilidad
en el transporte.

La vivienda está pensada como residencia permanente, sin embargo, al ser una arquitectura
flexible, versátil y modular permite al usuario desmontarla y relocalizarla sin grandes impactos
económicos a diferencia de una vivienda convencional. Ya que una de las características
principales es la posibilidad de desplazamiento y transporte de cada módulo, no se plantea una
localización exacta de la vivienda. El proyecto considera un frente mínimo de 13 metros, debido
a que el mismo se realizó en función de las medidas estándar de los contenedores que se
ajustaron a las superficies de las viviendas procrear. Por ello, para la implementación del uso de
energías renovables se tendrá en consideración la posible ubicación de la misma en cualquier
ciudad de la región del nordeste del país.

- FORMOSA
- CHACO
- CORRIENTES
- MISIONES

GRAFICO 2. Prototipo Pro.Cre.Ar
“VIVIENDA MODERNA” original.

GRAFICO 1. Prototipo Pro.Cre.Ar “VIVIENDA
MODERNA” proyecto células tridimensionales.

CLASIFICACION BIOAMBIENTAL DE ARGENTINA NORMA IRAM 11603
ZONA I : MUY CALIDO
Se ubica en el centro Este del extremo Norte del país. Los valores de TEC media 
superiores a 26.3°C, en el día típicamente cálido. 
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3.1 Características constructivas

Como se mencionó anteriormente la edificación se encuentra constituida de contenedores
marítimos articulados entre sí para lograr la constitución de los espacios. Las resoluciones
constructivas en relaciones a las aislaciones hidráulicas, acústicas y térmicas se realizaron en
seco y representan una de las características esenciales de la vivienda, sobre todo el estudio y
determinación de los materiales que constituyen la aislación térmica de cada módulo y las
correspondientes uniones de los mismos. Esto se debe a una investigación exhaustiva en
relación con materiales y tecnologías, que fueron determinantes, considerando el tipo de
vivienda y su área de aplicación. (ver gráfico 3)

3.2 Cálculo de condensación

El tratamiento de las paredes (ver gráfico 4) con espuma
de poliuretano sumado a las placas SUPERBOARD
exteriores, logran crear una barrera muy efectiva al paso
del calor, esto se ve complementado con la elevación de
la cubierta y la aplicación de membrana ISOLANT en la
constitución de la misma. (gráfico 5)

GRAFICO 3. Despiece constructivo de la célula
tridimensional.

GRAFICO 4. Aislación térmica de muro GRAFICO 5.
Aislación térmica de cubierta.

GRAFICO 6. Elaboración propia –
Catedra de Construcciones II - FAU
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3.2.1 Cálculo de trasmitancia térmica del muro

3.2.2 Gradiante térmico

GRAFICO 7. Elaboración propia –
Catedra de Construcciones II - FAU

GRAFICO 8. Elaboración propia –
Catedra de Construcciones II - FAU
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3.3 Tipología de vivienda

Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán dos tipologías de viviendas con el objeto de
exponer las variaciones de consumo y demanda existente de acuerdo a la cantidad de usuarios
que habitan cada una de ellas y presentar las posibles soluciones para cada caso.

3.3.1 Tipología de un dormitorio

Esta tipología consta de 76m2 cubiertos en los cuales se encuentra un sector privado de
dormitorio con vestidor, una zona publica de estar - comedor y quincho; y un sector de servicio
que cuenta con baño, cocina y lavadero. Esta superficie se consigue adaptando 5 módulos
contenedores en planta baja que permiten la futura ampliación de la vivienda. (gráfico 10)

GRAFICO 9. Planta baja prototipo
PRO.CRE.AR “VIVIENDA MODERNA” original.

GRAFICO 10. Modulación Planta baja prototipo
PRO.CRE.AR “VIVIENDA MODERNA” adaptación.

GRÁFICO 11.  Prototipo de Vivienda con un dormitorio.

CANTIDAD DE USUARIOS ESTIMADOS:
2 PERSONAS
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3.3.2 Tipología de dos dormitorios

Consta de 110 m2 cubiertos organizados en dos plantas. La planta baja mantiene el proyecto
inicial de la tipología de un dormitorio por lo tanto cuenta con el dormitorio con vestidor, un
baño, cocina, estar comedor, lavadero y un quincho. Mientras que en planta alta se puede
reconocer la ampliación con un nuevo dormitorio con vestidor, un baño y una terraza.

GRÁFICO 12. Modulación Planta baja y planta alta, respectivamente, prototipo PRO.CRE.AR “VIVIENDA MODERNA” adaptación.

CANTIDAD DE USUARIOS ESTIMADOS:
4 PERSONAS

GRÁFICO 13. Prototipo de Vivienda con dos dormitorios. PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA respectivamente.
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4.    PLANTEO DEL PROBLEMA

Considerando los actuales incrementos de las tarifas de servicios que impactan directamente en
la economía de la población, como profesionales en el área se trabaja en la búsqueda
soluciones para paliar la situación de los usuarios. Es por ello que una alternativa sostenible en
reemplazo de instalación convencional disminuiría significativamente el consumo energético.
Por otra parte, se encontró una deficiencia en la distribución y tipo de artefactos de iluminación
en el actual proyecto que es necesario corregir, ya que se considera una abundancia de
lámparas en espacios reducidos.
Además, se puede observar un exceso de artefactos para el acondicionamiento de los
ambientes que resultan innecesarios.
Como se sabe, el uso de un termotanque representa un gran consumo que se refleja en la
boleta de servicio, producto de su uso prolongado sobretodo en épocas de bajas temperaturas.
Todas las deficiencias observadas se repiten en las dos tipologías a trabajar.

GRÁFICO 14. Instalación eléctrica actual de 
vivienda con dos dormitorios. PLANTA BAJA.

GRÁFICO 15. Instalación eléctrica actual de 
vivienda con dos dormitorios. PLANTA ALTA.
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5.    MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCIÓN

En primera medida es necesario replantear la distribución y la tipología de artefactos de
iluminación por soluciones que representen una disminución en el consumo, como ser lámparas
de bajo consumo.
Por otra parte, se determina quitar los aires acondicionados y contar solamente con
ventiladores; esto es posible gracias al estudio de trasmitancia térmica de los muros de la
vivienda, así como también la ventilación cruzada y las galerías, que constituyen factores
fundamentales para logran un ambiente confortable, respondiendo a los lineamientos de una
arquitectura bioclimática.

GRÁFICO 16. Nueva propuesta de Instalación eléctrica vivienda de un dormitorio.

Siguiendo los lineamientos de

sustentabilidad se propone una

instalación eléctrica que abastezca a la

vivienda a través de la captación de

energía solar de un sistema fotovoltaico.

Para ello se consideran dos alternativas de

producción fotovoltaica, donde una de

ellas combine la captación de energía

solar con el suministro de red. Con esto se

pretende que durante las horas de sol la

residencia se abastezca de energía solar y

durante las noches y días nublados de la

red, para lograr de esta forma un ahorro

energético y, por ende, económico. La

otra alternativa se trata de un sistema

fotovoltaico autónomo que produzca la

energía eléctrica necesaria para abastecer

en su totalidad a la demanda de cada

tipología de vivienda.

Para potenciar más aun el concepto de

vivienda sustentable se plantea el uso de

colectores solares con sistema de

respaldo para una instalación de agua

caliente sanitaria (A.C.S.) y evitar el uso de

termotanques o calefones que producen

importantes consumos energéticos.
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GRÁFICO 17. Nueva propuesta de Instalación 
eléctrica vivienda de dos dormitorios PLANTA BAJA

GRÁFICO 17. Nueva propuesta de Instalación 
eléctrica vivienda de dos dormitorios PLANTA ALTA
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6. PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

Para comenzar con el procedimiento de dimensionado de una instalación fotovoltaica de uso
residencial de debe conocer el consumo energético de la vivienda. En un principio se había
optado por seleccionar estimativamente los artefactos necesarios de ambas tipologías de
viviendas para luego realizar el cálculo en el mes de mayor demanda, pero se concluyó que no
se justifica sobredimensionar toda la instalación por un periodo corto del año y hace que no sea
económica ni rentable la implementación de este sistema. Es por ello que se decidió como una
alternativa más eficiente la de hallar el consumo mensual promedio, para lo cual se buscó una
vivienda real con características y artefactos similares para cada una de las tipologías, ya que en
este caso, al tratarse de un proyecto y no de una obra construida no cuenta con antecedentes
de consumo; y se volcaron los valores registrados en el año 2017 en las tablas 1 y 2

Se puede observar que en el caso de una vivienda tipo con un dormitorio el consumo anual es
de 2634 kWh, lo que da un consumo de 219,5 kWh al mes. Y a su vez, un consumo diario de
7,32 kWh o su equivalente: 7320 Wh/día.

Consumo anual = 2634 kWh = 219,5 kWh consumo mensual promedio
12 meses 12 meses

Consumo mensual promedio = 219,5 kWh = 7,32 kWh = 7320 Wh/día consumo diario
30 días 30días aprox.

PERIODO CONSUMO (kW)

1 296

2 297

3 282

4 282

5 177

6 178

7 167

8 167

9 202

10 195

11 196

12 195

CONSUMO ANUAL 2634

PROMEDIO CONSUMO MENSUAL 219,5

FUENTE: en base a boleta mensual de “SECHEEP” 2017

TABLA 1. Consumo de energía eléctrica vivienda de un dormitorio
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Consumo anual = 5959 kWh = 497 kWh consumo mensual promedio
12 meses 12 meses

Consumo mensual promedio = 497 kWh = 16,60 kWh = 16600 Wh/día consumo diario
30 días 30días aprox.

Del mismo modo, para la vivienda de dos dormitorios, se aprecia un consumo anual de 5959
kWh, un consumo de 497 kWh al mes y un consumo diario de 16,60 kWh o su equivalente:
16600 Wh/día.

Se procede con el cálculo obteniendo de la tabla 3 los índices de insolación para cada mes del
año, en este caso de la ciudad de Resistencia, para luego obtener un valor mensual promedio.

6,54 + 5 ,78 + 4,91 + 3,83 + 3,32 + 2,70 + 
3,00 + 3,71 + 4,60 + 5,39 + 6,25 + 6,57 (kWh/m2/día) = 56,64 kWh/m2/día

TABLA 2. Consumo de energía eléctrica vivienda de dos dormitorios

PERIODO CONSUMO (kW)

1 617

2 618

3 670

4 669

5 397

6 397

7 354

8 354

9 475

10 475

11 459

12 475

CONSUMO ANUAL 5959

PROMEDIO CONSUMO MENSUAL 497

FUENTE: en base a boleta mensual de “SECHEEP” 2017

I

TABLA 3. Índices de insolación para la ciudad de Resistencia.

FUENTE: https://www.gaisma.com/en/location/resistencia.html
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Índice de insolación total =   56,64 kWh/m2/día =  4,72 kWh/m2/día   =   4720 Wh/m2/día
12 meses                            12 meses

Teniendo como dato que la radiación solar en condiciones estándares de medida sobre la
superficie terrestre es de G=1000 W/m2, se calcula las horas de sol equivalente mediante la
siguiente operación:

Índice de insolación = 4720 Wh/m2/día = 4,72 h/día Promedio diario de horas
Radiación solar 1000 W/m2 de sol equivalente

Con los datos obtenidos hasta el momento se procederá con el dimensionado de la instalación
seleccionando los paneles adecuados para ambas tipologías, en primer lugar, la de un
dormitorio y luego, la de dos dormitorios.

7. ELECCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

En el mercado existe una gama muy variada de placas o paneles fotovoltaicos, la elección
dependerá del criterio que se opte para la instalación. Se deberán considerar aspectos
económicos, de eficiencia, tipologías, producción de energía del producto, entre otros. A
continuación, se llevará a cabo el dimensionado con dos placas de distintas capacidades de
producción, una de 100 W y otra de 260 W, para luego decidir cuál es la conveniente para el
caso

7.1 Tipología de un dormitorio

DIMENSIONADO CON PANELES FOTOVOLTAICOS DE 100 W
Para saber la cantidad de energía producida por día se debe multiplicar la capacidad productiva 
del panel por las horas de sol equivalente.

4,72 hs x 100 W = 472 Wh/día Energía producida por día

Luego, para hallar el número de paneles necesario, se debe hallar la relación entre el consumo
diario de la vivienda en cuestión por la energía producida por el panel.

Con una instalación de paneles de 100 W se necesitarían en total 16 unidades para satisfacer la
demanda energética de la vivienda. Finalmente, se determina la superficie requerida para esta
cantidad de placas teniendo en cuenta las dimensiones de las mismas.

1,04 m x 0,67 m = 0,70 m2 x 16 paneles = 11,20 m2 superficie necesaria

La superficie requerida en la vivienda para la instalación de 16 placas fotovoltaicas de 100 W es
de 11,20 m2.

Consumo diario de la vivienda =   7320 Wh/ día =  15,51 16 paneles de 100 W
Energía producida por el panel       472 Wh/día
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DIMENSIONADO CON PANELES FOTOVOLTAICOS DE 260 W
Procediendo de la misma manera que con los paneles de 100 W, se establece la cantidad 
necesaria de placas de 260

4,72 hs x 260 W = 1227,2 Wh/día Energía producida por día

Consumo diario de la vivienda =     7320 Wh/ día    =     5,96 6 paneles de 260 W
Energía producida por el panel   1227,2 Wh/día

1,64 m x 0,992 m =   1,63m² x 6 paneles  =  9,78 m² superficie necesaria

Con una instalación de paneles de 260 W se necesitarían en total 6 unidades para satisfacer la
demanda energética de la vivienda con una superficie de 9,78 m2.

7.2  Tipología de dos dormitorios

La metodología de cálculo es similar a la anterior, solo que el consumo es superior producto de
la mayor cantidad de artefactos que dispone esta tipología. Por tal motivo se omite la
descripción del procedimiento para evitar reiteraciones.

DIMENSIONADO CON PANELES FOTOVOLTAICOS DE 100 W

4,72 hs x 100 W = 472 Wh/día Energía producida por día

Consumo diario de la vivienda =    16600 Wh/ día = 35,16 36 paneles de 100 W
Energía producida por el panel        472 Wh/día

1,04 m x 0,67 m = 0,70 m2 x 36 paneles = 25,20 m2 superficie necesaria

Con una instalación de paneles de 100 W se necesitarían en total 36 unidades y una superficie
de 25,20 m2 para satisfacer la demanda energética de la vivienda.

DIMENSIONADO CON PANELES FOTOVOLTAICOS DE 260 W

4,72 hs x 260 W = 1227,2 Wh/día Energía producida por día

Consumo diario de la vivienda =   16600 Wh/ día = 13,53 14 paneles de 260 W
Energía producida por el panel       1227,2 Wh/día

1,64 m x 0,992 m = 1,63m² x 14 paneles =   22,82 m² superficie necesaria

Con una instalación de paneles de 260 W se necesitarían en total 14 unidades para satisfacer la 
demanda energética de la vivienda con una superficie de 22,82 m2.
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7.3  Síntesis de elección de sistema fotovoltaico

Luego de realizar el calculo del sistema fotovoltaico para cada tipología de
vivienda, se pudo concluir que es mas conveniente la elección para ambos
casos de paneles fotovoltaicos de 260 W porque se economiza costos y
requieren de menor cantidad de superficie para su disposición final.

7.4  Angulo y orientación

TIPOLOGIA 1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS

PANELES 100 W 16 36

PANELES 260 W 6 14

SISTEMA AUTÓNOMO
100 % de paneles

(gráfico 18)

100 % de paneles

(gráfico 20)

SISTEMA CONECTADO A RED
50 % de paneles

(gráfico 19) 

50 % de paneles

(gráfico 21)

TABLA 4. Síntesis sistema fotovoltaico.

La disposición y el ángulo de los paneles
solares son de suma importancia para su
buen funcionamiento.
Teniendo en cuenta que para lograr una
vivienda eficientemente orientada, es
importante que el eje mayor de los prototipos
de vivienda vayan de este a oeste, de esta
forma se logra la menor superficie de
contacto de las caras de la casa respecto a la
radiación solar.
Los paneles se colocan encima del techo de
los prototipos sobre la pendiente de los
mismos, direccionada hacia el norte.
Es importante señalar que en el caso de
resistencia esto no es posible, dado a la
inclinación de la ciudad respecto a las
orientaciones plenas, por lo que las
orientaciones más favorables serán noreste o
noroeste.
Por otro el ángulo de inclinación del sistema
de paneles tendrá relación directa con la
latitud del área en el que se ubique el
sistema. En el caso de la cuidad de resistencia
la latitud es -27, 45 por lo cual el ángulo que
se adopta ronda los 27 a 30 grados, de esta
forma se garantiza la captación de la radiación
solar durante todo el año.
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GRÁFICO 18. Sistema fotovoltaico autónomo 
– tipología de un dormitorio

SISTEMA AUTÓNOMO    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

GRÁFICO 19. Sistema fotovoltaico conectado 
a red – tipología de un dormitorio

SISTEMA CONECTADO A RED    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

TIPOLOGIA DE UN DORMITORIO
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GRÁFICO 20. Sistema fotovoltaico autónomo –
tipología de dos dormitorios 

SISTEMA AUTÓNOMO     PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

GRÁFICO 21. Sistema fotovoltaico conectado a red  –
tipología de dos dormitorios 

SISTEMA CONECTADO A RED    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

TIPOLOGIA DE DOS DORMITORIOS
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8. PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONAMIENTO DE UN BANCO DE 
BATERIA 

En determinadas situaciones como la interrupción de la energía eléctrica de la red o momentos
donde no se cuenta con la radiación solar necesaria, se hace indispensable contar con un
sistema de acumulación de energía para permitir la continuidad del suministro de la instalación
domiciliaria, ya sea total o parcial; como un circuito de emergencia que asegure el
funcionamiento ininterrumpido de artefactos básicos como la heladera. Es por ello que se debe
prever estas situaciones desfavorables e incluir al cálculo anterior el dimensionamiento de un
banco de baterías.
Para los fines prácticos, a continuación se plantea dos posibles alternativas, en primer lugar, la
instalación de un sistema de baterías conectadas a la red de energía eléctrica que entrará en
funcionamiento habilitando un circuito de emergencia establecido (ver tablas 5 y 6 ) cuando dicho
suministro se interrumpa por algún inconveniente en la empresa proveedora del servicio y a su
vez la captación de radiación solar por parte de los paneles se vea afectada por las condiciones
meteorológicas. Por otra parte, se propone un sistema de baterías autónomo de la red eléctrica
para casos donde no se cuente con el suministro eléctrico por red debido a características
desfavorables del contexto o la localización de la vivienda (zonas rurales por ejemplo). En este
último caso, la provisión de la energía se obtiene en su totalidad únicamente de los paneles
fotovoltaicos, lo que hace indispensable contar con un sistema de respaldo, ya no solo para un
circuito de emergencia sino para toda la instalación domiciliaria. Esta última propuesta requiere
una mayor inversión inicial ya que el número de baterías es superior y propietario deberá
analizar y decidir si está dispuesto a afrontar dicha inversión para una instalación fotovoltaica
con su respectivo banco de baterías, considerando las condiciones particulares del caso.
A continuación, se detalla dos circuitos de emergencia, uno para cada tipología, con el listado de
artefactos considerados necesarios en eventuales cortes del suministro eléctrico.

TABLA 5. Circuito de emergencia – Vivienda de un dormitorio

LOCAL ARTEFACTOS POTENCIA TIEMPO ENERGIA

Comedor Heladera con freezer 300 W 12hs 3600 Wh

Baño Lámpara bajo consumo 20 W 1 hs 20 Wh

Acceso Lámpara bajo consumo 20 W 10 hs 200 Wh

Total consumo diario 3820 Wh

TABLA 6. Circuito de emergencia – Vivienda de dos dormitorios

LOCAL ARTEFACTOS POTENCIA TIEMPO ENERGIA

Comedor Heladera con freezer 300 W 12hs 3600 Wh

Baño PB Lámpara bajo consumo 20 W 1 hs 20 Wh

Baño PA Lámpara bajo consumo 20 W 1 hs 20 Wh

Acceso Lámpara bajo consumo 20 W 10 hs 200 Wh

Escalera Lámpara bajo consumo 20 W 10 hs 200 Wh

Total consumo diario 4040 Wh
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Al igual que los paneles, existen en el mercado una gama diversa de baterías con características
y precios muy variados. Para el cálculo se opta por baterías estacionarias de 200Amp, una
tensión 12V y un 70% de profundidad de descarga.

Intensidad de la corriente eléctrica: 200 A
Tensión de la batería: 12 V
Potencia almacenada en la batería:  200 A x 12 V =                                   2400 Wh
Porcentaje de energía a extraíble: 70 % = 0,7
Energía útil: 2400 Wh  x 0,70 = 1680 Wh/día

8.1  DIMENSIONAMIENTO DE BATERIAS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A RED

La cantidad de baterías necesarias para el circuito de emergencia (tabla 5) por eventuales
interrupciones del suministro eléctrico de esta tipología resultará del siguiente cociente:

En este caso, al igual que el anterior, la cantidad de baterías necesarias para el circuito de
emergencia (según tabla 6) por eventuales interrupciones del suministro eléctrico de esta tipología
resultará de:

Consumo diario sist. Emergencia =                  4040 Wh/día =             2 BATERÍAS  
Energía útil de la batería                               1680 Wh/día

Debido a que la diferencia entre un caso y otro son solo dos lámparas de
bajo consumo de 20 W, la diferencia del consumo diario es mínima y en
ambos casos resulta conveniente optar por dos baterías de respaldo para los
circuitos de emergencia.

Característica de la batería

Tipología de un dormitorio

Consumo diario sist. emergencia =                  3820 Wh/día =             2 BATERÍAS  
Energía útil de la batería                               1680 Wh/día

Tipología de dos dormitorios
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8.2  DIMENSIONAMIENTO DE BATERIAS PARA SISTEMA AUTONOMO

La cantidad de baterías necesarias para el circuito de emergencia (tabla 5) por eventuales
interrupciones del suministro eléctrico de esta tipología resultará del siguiente cociente:

A diferencia del procedimiento anterior, para este sistema se debe calcular la cantidad de
baterías en base a la producción total de energía de los paneles fotovoltaicos calculados
anteriormente.

1 panel de 260 W             1227,2 Wh/día
6 paneles  de 260 W               1227,2 Wh/día x 6 paneles                          7363,2 Wh/día

A partir de este punto el procedimiento es similar al sistema de conexión a la red. La cantidad
de baterías resultará de:

Por lo cual se necesita 5 Baterías de 200Amp de 12V, estacionaria 70% de
profundidad de descarga para el almacenamiento en caso de un día nublado,
utilizando el consumo normal, con todos los artefactos.

1 panel de 260 W                   1227,2 Wh/día
14 paneles  de 260 W   1227,2 wh/día x 14 paneles 17180,8  Wh/día

La cantidad de baterías resultará de:

Por lo cual se necesita 11 Baterías de 200Amp de 12V, estacionaria 70% de
profundidad de descarga para el almacenamiento en caso de un día nublado,
utilizando el consumo normal, con todos los artefactos.

Tipología de un dormitorio

Consumo diario de la vivienda =                  7363,2 Wh/día =             5 BATERÍAS  
Energía útil de la batería                            1680 Wh/día

Tipología de dos dormitorios

Consumo diario de la vivienda =                  17180,8 Wh/día =             11 BATERÍAS  
Energía útil de la batería                            1680 Wh/día
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9. CALCULO Y ELECCIÓN DE INVERSORES

Sistema autónomo

6 paneles x 260 W = 1560 W           1,56 KW
Consumo propio de inversores: 5% de 1560 W =                                                      78 W
Potencia total: 1560 W + 78 W = 1638 W

La elección de inversor se realiza teniendo en cuenta el consumo propio del inversor:

Para calcular la cantidad de inversores necesarios se necesita obtener la relación entre la
potencia total y la potencia del inversor seleccionado:

Potencia total = 1638 W = 0,68 1 INVERSOR
Potencia del inversor 2400 W

Sistema conectado a red

3 paneles x 260 W = 780 W                 0,78 KW
Consumo propio de inversores: 3% de 780 W =                                                   23,4 W
Potencia total: 780 W + 23,4 W =                                               803,4 W

Elección de Inversor:

Cantidad de Inversores: 

Potencia total = 803,4W = 0,73 1 INVERSOR
Potencia del inversor 1100 W

TIPOLOGÍA DE DOS DORMITORIOS

FUENTE: https://www.mundosolar.com.ar/index.php/bajar-lista-de-precios

FUENTE: https://www.mundosolar.com.ar/index.php/bajar-lista-de-precios
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Sistema autónomo

14 paneles x 260 W = 3640 W                3,64 KW
Consumo propio de inversores: 3% de 3640 W = 109,2 W
Potencia total: 3640 W + 109,2 W = 3749,2 W

Elección de inversor:

Cantidad de Inversores: 

Potencia total = 4749,2 W = 0,94 1 INVERSOR
Potencia del inversor 5000 W

Sistema conectado a red

7 paneles x 260 W = 1820 W                  1,82 KW
Consumo propio de inversores:                       3% de 1820 W = 54,6 W
Potencia total: 1820 W + 54,6 W = 1874,6 W

Elección de inversor: 

Cantidad de Inversores: 

Potencia total = 1874,6 W = 0,89 1 INVERSOR
Potencia del inversor 2100 W

TIPOLOGÍA DE DOS DORMITORIOS

FUENTE: https://www.mundosolar.com.ar/index.php/bajar-lista-de-precios

FUENTE: https://www.mundosolar.com.ar/index.php/bajar-lista-de-precios
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10.   CALCULO DE COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA PARA A.C.S

Para poder dimensionar el colector solar necesario para cada tipología se debe tener en cuenta
una serie de consideraciones; en primer lugar, se analizará las condiciones climáticas de la
ciudad de Resistencia, esto nos permitirá determinar en la tabla 7 los siguientes valores:

Una vez definido los valores se debe calcular el índice solar (IS) que resultará de la suma de los
valores determinados en la tabla 7.

Tipo de viento predominante en la zona: MODERADO                                > 0,5
Soleamiento anual medio: NUBOSIDAD MEDIA > 5,5

(tendiente a escaza) 
Temperatura ambiental media: CALUROSA                                  > 2,0
Temperatura media del agua de la red general:                NORMAL                                    > 1,0

INDICE SOLAR (IS)                                                           9,0

Determinado el IS se calculará los metros cuadrados de colector necesarios para cubrir la
demanda. Este valor se obtiene de dividir el IS OPTIMO que es 10 por el IS establecido
considerando las características climáticas del sector en donde se implantará el colector. Una
vez establecido dicho valor se debe multiplicar el mismo por la cantidad de personas que
habitan la vivienda y esto nos determinara la superficie necesaria de colector.

IS OPTIMO =     M2 por persona                         10 =                      1,11 M2 por persona
IS s. ZONA                                                                 9

TABLA 7. Cálculo del Índice Solar (IS)

FUENTE: https://www.mundosolar.com.ar/index.php/bajar-lista-de-precios
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Teniendo en cuenta ambas tipologías, se deduce que:

Para la tipología de 1 dormitorio 1,11 m2 x 2 personas 2,22 m2 útiles
Para la tipología de 2 dormitorio 1,11 m2 x 4 personas 4,44 m2 útiles

Para calcular el acumulador se debe tener en cuenta que el consumo estimado por persona, por
día es de 60 lts; dicho valor se debe multiplicar por la cantidad de personas para obtener el
consumo estimado para cada tipología, lo que permitirá determinar la capacidad del
acumulador.

Para la tipología de 1 dormitorio 60 lts por persona, por día x (2 personas) 120 lts
Para la tipología de 2 dormitorios 60 lts por persona, por día x (4 personas) 240 lts

En este caso el sistema no necesita de equipo de bombeo dado que la provisión de agua se
realiza desde el tanque de reserva y la circulación de agua dentro del sistema es por termosifón.
Por otro lado, presenta sistema de respaldo mediante resistencia eléctrica de inmersión
introducida dentro del acumulador que empieza a funcionar cuando la temperatura del fluido es
menor a los 40 °C.

En las tablas 8 y 9 se encuentran los valores de producción energética de ambos sistemas
teniendo en cuenta las horas de sol equivalente en cada mes. Esto permite comparar dichos
sistemas con la demanda real de consumo mensual (no promediado como en el
dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos), representados de manera sintética en los
gráficos de barras (ver gráfico 22 y 23) de cada tipología de vivienda.
A raíz de lo observado en los gráficos, se puede concluir que el sistema conectado a red
presenta la ventaja de ser una instalación que no genera perdidas de producción debido a que
solo se encarga de producir el 50% de la demanda, en comparación con el sistema autónomo.
Este ultimo genera amplias variables de producción ofreciendo meses en los cuales el sistema
sobrepasa la demanda necesaria sobretodo en los meses de altas temperaturas en la región.

11.   PRODUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
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GRÁFICO 22. Abastecimiento de sistema fotovoltaico 
en vivienda de un dormitorio
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VIVIENDA DE UN DORMITORIO = 6 PANELES FOTOVOLTAICOS DE 260 W 

MES 50% = 780 (kWmes) 100% = 1560 (kWmes) DEMANDA (kWmes)

ENERO 158 316 296

FEBRERO 126 252 297

MARZO 118 237 282

ABRIL 89 179 282

MAYO 80 160 177

JUNIO 63 126 178

JULIO 72 145 167

AGOSTO 89 179 167

SEPTIEMBRE 107 215 202

OCTUBRE 130 260 195

NOVIEMBRE 146 292 196

DICIEMBRE 158 317 195

TABLA 8.



VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS  = 14 PANELES FOTOVOLTAICOS DE 260 W

MES 50%= 1820 (kWmes) 100% = 3640 (kWmes) DEMANDA (kWmes)

ENERO 368 737 617

FEBRERO 294 589 618

MARZO 277 554 670

ABRIL 209 418 669

MAYO 187 374 397

JUNIO 147 294 397

JULIO 169 338 354

AGOSTO 209 418 354

SEPTIEMBRE 251 502 475

OCTUBRE 304 608 475

NOVIEMBRE 341 682 459

DICIEMBRE 370 741 475

TABLA 9.
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GRÁFICO 23. Abastecimiento de sistema fotovoltaico 
en vivienda de dos dormitorios
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12. IMPACTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Una vez realizado los cálculos que determinan cuantos son los componentes necesarios para
abastecer el consumo de las viviendas, se detalla en las tablas 10, 11, 12 y 13 los costos
económicos iniciales y de mantenimiento del usos de cada sistema, especificando cuales son los
elementos necesarios para su implementación. Además se realiza un calculo de amortización
que permite visualizar la equivalencia de costo entre el uso de dichos sistemas y el gasto que
genera el consumo de energía eléctrica de forma tradicional.

VIVIENDA 1 DORMITORIO

SISTEMA FOTOVOLTAICO

SISTEMA AUTONOMO CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

US $
PRECIO FINAL 

US $

Paneles solar "LUXEN SOLAR ENERGY" policristalino 260 W (24v) 6 287,91 1727,46

Baterías "VZH" solar tipo líquida  12V - 200 AMP 5 431,24 2156,2

Inversor 24Vcc 2400W/4800 con regulador de carga PWM 50A 1 775,71 775,71

Estructura soporte - 15% valor total de paneles 259,12

Instalación - horas hombre, oficial electricista 30 3,22 96,6

TOTAL COSTO INICIAL 5015,09

Mantenimiento - reposición de baterías c/ 5 años 3 431,24 1293,72

TOTAL COSTO Y MANTENIMIENTO A 20 AÑOS 6308,81

SISTEMA CONECTADO A RED

Paneles solar "LUXEN SOLAR ENERGY" policristalino 260 W (24v) 3 287,91 863,73

Baterías "VZH" solar tipo líquida  12V - 200 AMP 2 431,24 862,48

Inversor samilpower 1100W monofásico de inyección a red 1 684,71 684,71

Estructura soporte - 15% valor total de paneles 129,56

Instalación - horas hombre, oficial electricista 15 3,22 48,3

TOTAL COSTO INICIAL 2588,78

Mantenimiento - reposición de baterías c/ 5 años 3 431,24 1293,72

TOTAL COSTO Y MANTENIMIENTO A 20 AÑOS 3882,5

COLECTOR SOLAR

Colector solar plano termosolar TS 111 1 915,02 915,02

Acumulador de 150 lts de chapa galvanizada 1 2128,87 2128,87

Resistencia eléctrica de imersión 1 110,03 110,03

Estructura soporte - 15% valor total de colector 137,25

Instalación - horas hombre, oficial especializado 10 3,22 32,2

TOTAL COSTO INICIAL 3323,37
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TABLA 10. SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR
VIVIENDA UN DORMITORIO

.

Para esto, se utilizaron las tarifas por rango de
consumo en kW actualizadas al mes de Agosto
de 2018, establecidas por Secheep



VIVIENDA 2 DORMITORIOS
SISTEMA FOTOVOLTAICO

SISTEMA AUTONOMO CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

US $
PRECIO FINAL 

US $

Paneles solar "LUXEN SOLAR ENERGY" policristalino 260 W (24v) 14 287,91 4030,74

Baterías "VZH" solar tipo líquida  12V - 200 AMP 11 431,24 4743,64

Inversor 48VCC 5000W/10000W con regulador de carga MPPT 80A 1 775,71 775,71

Estructura soporte - 15% valor total de paneles 259,12
Instalación - horas hombre, oficial electricista 30 3,22 96,6

TOTAL COSTO INICIAL 9905,81
Mantenimiento - reposición de baterías c/ 5 años 3 431,24 1293,72

TOTAL COSTO Y MANTENIMIENTO A 20 AÑOS 11199,53
SISTEMA CONECTADO A RED

Paneles solar "LUXEN SOLAR ENERGY" policristalino 260 W (24v) 3 287,91 863,73

Baterías "VZH" solar tipo líquida  12V - 200 AMP 2 431,24 862,48

Inversor samilpower 2100W monofásico de inyección a red 1 684,71 684,71

Estructura soporte - 15% valor total de paneles 129,56

Instalación - horas hombre, oficial electricista 15 3,22 48,3

TOTAL COSTO INICIAL 2588,78
Mantenimiento - reposición de baterías c/ 5 años 3 431,24 1293,72

TOTAL COSTO Y MANTENIMIENTO A 20 AÑOS 3882,5
COLECTOR SOLAR 

Colector solar plano termosolar TS 111 2 915,02 1830,04

Acumulador de 300 lts de chapa galvanizada 1 3287,12 3287,12

Resistencia eléctrica de imersión 1 110,03 110,03

Estructura soporte - 15% valor total de colector 274,51

Instalación - horas hombre, oficial especializado 10 3,22 32,2
TOTAL COSTO INICIAL 5533,9

COSTO INICIAL 
US$

GASTO ANUAL 
US$

AMORTIZACIÓN 
EN AÑOS

MANTENIMIENTO 
C/ 5 AÑOS

COSTO TOTAL COLECTOR SOLAR + 
SISTEMA AUTONOMO

15439,71

2468,08

6,5
431,24

COSTO TOTAL COLECTOR SOLAR + 
SISTEMA CONECTADO A RED

8122,68 3,5
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TABLA 12. SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR
VIVIENDA DOS DORMITORIOS

TABLA 13. AMORTIZACION DE COSTOS DE SISTEMAS

COSTO INICIAL 
US$

GASTO ANUAL 
US$

AMORTIZACIÓN 
EN AÑOS

MANTENIMIENTO 
C/ 5 AÑOS

COSTO TOTAL COLECTOR SOLAR + 
SISTEMA AUTONOMO

8338,46

134,58

62

431,24

COSTO TOTAL COLECTOR SOLAR + 
SISTEMA CONECTADO A RED

5912,15 44

TABLA 11. AMORTIZACION DE COSTOS DE SISTEMAS



13. INSTALACION DE SISTEMAS

El Sistema fotovoltaico conectado a la red está constituido por los paneles, un inversor-
cargador y el banco de baterías para el circuito de emergencia. El medidor eléctrico se
encuentra conectado al inversor, desde donde se controlará desde se suministra la energía en
función de la demanda.
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PANELES SOLARES 
260 W

INVERSOR – CARGADOR
12 VCC – 220 VCA

BATERIAS SOLARES 
ESTACIONARIAS

MEDIDOR ELÉCTRICO
MONOFÁSICO

UTILIZACION 12V UTILIZACION 220V

GRÁFICO 24. Circuito sistema fotovoltaico
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CIRCUITO COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA

GRÁFICO 25. Circuito colector solar de placa planta
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13.1  SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR EN VIVIENDA DE UN DORMITORIO
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GRÁFICO 26.  PLANIMETRIA Sistema fotovoltaico 
autónomo – tipología de un dormitorio

SISTEMA AUTÓNOMO    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

GRÁFICO 27.  PLANTA Sistema fotovoltaico 
autónomo – tipología de un dormitorio
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GRÁFICO 28. PLANIMETRIA Sistema fotovoltaico 
conectado a red – tipología de un dormitorio

SISTEMA CONECTADO A RED    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

GRÁFICO 29. PLANTA Sistema fotovoltaico 
conectado a red – tipología de un dormitorio
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GRÁFICO 30. INSTALACION Sistema fotovoltaico 
y colector solar.

SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR EN VIVIENDA DE UN 
DORMITORIO
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13.2  SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOY SOLAR  EN VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS

SISTEMA AUTÓNOMO    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

GRÁFICO 31.  PLANIMETRIA Sistema fotovoltaico 
autónomo – tipología de dos dormitorios

GRÁFICO 32.  PLANTA BAJA Sistema fotovoltaico 
autónomo – tipología de dos dormitorios
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SISTEMA CONECTADO A RED    PANEL FOTOVOLTAICO 260 W

GRÁFICO 33.  PLANIMETRIA Sistema fotovoltaico 
conectado a red – tipología de dos dormitorios

GRÁFICO 34.  PLANTA BAJA Sistema fotovoltaico 
conectado a red – tipología de dos dormitorios
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GRÁFICO 35.  PLANTA BAJA Sistema fotovoltaico 
conectado a red – tipología de dos dormitorios

SISTEMA FOTOVOLTAICO Y COLECTOR SOLAR EN VIVIENDA DE DOS 
DORMITORIOS



14.    CONCLUSION

La incorporación de el uso de energía solar en los prototipos de vivienda eco-sustentables ha
logrado fortalecer el concepto de sustentabilidad y ha permitido desarrollar un nuevo enfoque
sobre arquitectura bioclimática.
El estudio de los casos presentados considerando las condiciones bioclimáticas de nuestra zona,
permite concluir acerca de la rentabilidad que puede llegar a tener un sistema de paneles
fotovoltaicos y la utilización de un colector solar, en el ahorro energético de una vivienda, lo que
se ve reflejado directamente en la economía de sus ocupantes.
Como se mencionó con anterioridad, la tipología de vivienda y su desarrollo tecnológico
permite la posibilidad de transporte y la aplicación de las mismas tanto en la ciudad, como así
también en áreas más rurales. Es por ello que los sistemas fotovoltaicos estudiados, están
pensados bajo este criterio.
De esta forma se puede señalar que en el caso de los sistemas conectados a la red, su aplicación
resulta más favorable dentro del entorno urbano, donde la infraestructura y servicio existentes
permiten el uso simultaneo del sistema fotovoltaico y de la red eléctrica para satisfacer la
demanda requerida. Así los paneles pueden ser dimensionados para una porción de la
demanda que permita el aprovechamiento al 100 % del sistema. Esto último es fundamental
dado a que el costo inicial de la aplicación del mismo, es realmente considerable.
Por otro lado los sistemas autónomos, dan la posibilidad de proveer a la vivienda del total de la
energía demandada, esto resulta favorable en las áreas rurales, donde no se cuenta con servicio
de red. Si bien el costo inicial es aun mayor que en el caso anterior, el sistema permite contar
con un servicio indispensable para la vida.; esto es posible gracias a la incorporación del banco
de baterías que almacena la energía necesaria.

La aplicación de colector solar para agua caliente sanitaria, es un complemento del sistema que
optimiza el mismo. De esta forma se logra proveer agua caliente para los usos comunes de una
vivienda y se elimina los artefactos con resistencia eléctrica, que representan un gasto
considerable de energía.
Teniendo en cuenta los casos estudiados se debe destacar que si el consumo anual es muy poco
como en el caso de la tipología de un dormitorio, el costo de la instalación se amortiza luego de
muchos años por lo que es importante evaluar si realmente es conveniente la utilización del
sistema. Por otro lado si el consumo anual presenta una cifra importante como es el caso de la
tipología de dos dormitorios, la instalación se amortiza de 3 a 6 años dependiendo el consumo
que se quiera cubrir, por lo que el resto de la vida útil del sistema representa una ganancia
importante.

No obstante todos los casos deben ser evaluados de forma particular y tomando en
consideración las características bioclimáticas del área en la que se desea implementar, para de
esta formar lograr el mayor aprovechamiento del sistema y que este realmente represente una
diferencia significativa.
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