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RESUMEN

En este traba jo  se exponen los m ecanismos de im p lem en tac ion  de las energías 
renovables para un centro  com un ita rio  in teg rador a instalarse en un barrio  t ip o  
de la region del nordeste argentino. se usan captacion de energia solar, term ica 
y  fo tovo lta ica , recoleccion de agua de lluvia , to d o  en to rno  a una activ idad de 
caracter social.
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PLANTEO DEL PROBLEMA

IN T R O D U C C IÓ N :

Desde nuestro rol de arquitectos, como modeladores del espacio y constructores de 
la sociedad, conscientes de la fuerte incidencia que el ejercicio de nuestra profesión tiene 
sobre los cambios positivos y negativos en el ecosistema global, asumimos el compromiso 
de generar propuestas que adecuándose a la realidad social y climática de la región del NEA 
den una respuesta pro-activa y con visión de futuro a los problemas de la actualidad.
En el presente trabajo propone expone un prototipo de Centro de Integración Comunitaria 
que posee un sistema constructivo prefabricado, DE ENTRAMADO DE PALLETS, que permite 
la colocación en cualquier sitio de nuestra región, este pro to tipo busca ser autosustentable 
y promover en la sociedad la permacultura a través del ejemplo constante, para ello se abor
daron tres temas dictados por la cátedra de energías renovable, arquitectura bioclimática - diseño 
pasivo; energía generada a través de paneles fotovoltaicos y la provisión de agua caliente sanita
ria por medio de colector solar, como herramientas para optim izar el prototipo seleccionado. 
También se pretende generar una actividad social que nos permita conscientizar sobre los 
beneficios de la autosuficiencia en el consumo de alimentos.

Entendemos que estos cambios son necesarios para despertar el interés a nivel social y 
profesional sobre nuestra interacción con el medio.

O B J E T IV O S :

9

.

Autonomía e independencia energética.

Aprovechamiento de recursos renovables.

Economía de recursos (económicos, energéticos, el tiempo,etc.)

Confort hidrotérm ico para el usuario.

Ser de fácil replicación para implementación en cualquier localidad de la región.

Promover actividades que involucren a los usuarios en la gestión sostenible de 
recursos.
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PLANTEO DEL PROBLEMA

P R E S E N T A C IÓ N  D E  O B J E T O  D E  E S T U D IO :

El proyecto que analizaremos es un prototipo de centro de integración comunitaria, 
con destino a implantarse en barrios emergentes del AMGR y AMC y localidades del interior, 
como un elemento de cohesión social que permite crear consciencia a través del ejemplo y 
la instrucción acerca de los pasos a seguir para la gestión sostenible de recursos. Posee un 
sistema constructivo de características industriales que permite una rápida ejecución en 
obra. Esta constituido de materiales de tipo reciclables (pallets, botellas y tapas plásticas 
descartables,lana de oveja). Su diseño posee fuertes lineamientos ecológico y bioambienta- 
les que dialogan con el entorno.

El proyecto en si:

Consiste en paneles de distintos tipos, todos ellos parten del m odulo de Pallets (mo
dulo madre 1,20mx1,20m), los cuales son ensamblados para generar cada una de la tipo lo 
gías de paneles. Estructura tipo  parafitica que permite flu jo de aire entorno a todo el proto
tipo, espacios con fácil ventilación cruzada, techo sobra,
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28,00

PLANTEO DEL PROBLEMA

TABLEROS
ELECTRICOS

COCINA
COMEDOR

SUM PLAZA

BAÑOS

E S Q U E M A  F U N C IO N A L

ÁREA DE HUERTA 
SOCIAL

50,00

P L A N T A  B A J A
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PLANTEO DEL PROBLEMA
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PLANTEO DEL PROBLEMA iiiiii

T

V IS T A  F R O N T A L

V IS T A  S.E.

V IS T A  N .O .
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

Panel de muro portante de 
pallets

C E R R A M IE N T O  V E R T IC A L :

Revestimiento interior de 
paneles de tapas plásticas 
aglomeradas con resina 

sintética.

Con el enfoque de la 
eficiencia energética al 
menor costo de produc

ción posible el diseño del 
muro verifica un buen 

nivel de tramitancia 
térmica lo que implica un 

ahorro energético a la 
hora de aclimatar el 

ambiente.

Elem ente

Pand de Cerrswnieii» vertical O

Oríentacid-n
N .  S. É y O
Epoca del ano
v&fano
S e n t id o  f lu jo  de  calor
¡ i g i i í u n l í i l

C onsh iu iiva s
v«p«vor

" # H

m

CQUÍiciunlB ilv
cenducfiv idad 

rtrnnoa mk ~  

( W t n f G I  

de CBttO

resistencia
térm ica

de tabla
R i t r i 0,M
i eraaClonado do raedora 0 , 0 2 5 0 05 0.5
a c a m a n  tto aíra 0 . 1 2 6 O.ÍJ
JSr-IMWiada 00 mso&a 0 .0 Í5 o.» o . s

«PírlB i t »  tapas j UjsDíb s d . : i 2 0.2

Rsi f l  i'a*> 0 , 1 3
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T r A iu n t i lA f lA ld  i f t f f f l l t f l  d e l  c o m p o n e n te  > d e  á a f o <  *  1 >R * 0 .M A S 9 IK ?

T r a m m l l a n c l a  f * r i n l c j i  t í a  a e u o r d s  

c o n  n n n n j  IR A M  H W H tfH S i S *  A h o j  

v a r i O e a *  a i  t r t v a f  A *
tuse-: i.ni.11-amper 
MOf *«nc*Jn*Í.B)

T r A iH m l ia n e lA  le m U c a  d * l  c * m p e n * r tE o  . v  de d u r e - = 1 R  = 0.17
T r t i M r n i U ñ e l A  t é r m ic a  d w  i c u a r d o  

c o n  n a n u  l f t * M  1 *  Dm í J

v e r i f i c a r  m i t r f v + f  A ,

T r a n s m lta n c l»  t írm lM S  m a g m a s ad m is ib les de m uras para ve ran e , W I m ’ K
Zona Bioambiental

Nnvel A: recomendado 0.45

Nivel B: medio 1,1 1+ZdS*1,Ki
Nivel 0 : mínimo T j  If.

Estos vakyes <#«05penden a eternemos de cefíomioflie cu,o superficie cwierior p r e s e a  un ecef eác ĉe de 
sisscídóo de la radiad&n Miar de 0,7 *¿-0.1. Para eoefioertes meocres qjue 0,5 se deten increniefitaf tos 
valores de K míx. asm. en un Para oücfioentc& mayores íjuc 0.8 &e acecn <*s¡mim]ir io& valores de K

-h¿k. adíiL en un 15%.
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

C E R R A M IE N T O  H O R IZ O N T A L  IN F E R IO R :

Estructura Palafitica: la 
estructura palafitica que 

lo separa del suelo perm i
tiéndole que así un punto 

a favor a la hora de 
im plantar en espacios 
con peligro de inunda

ción (barrios abnegados y 
asentamientos).

La construcción del piso 
separado de la superficie 

del suelo permite la 
circulación de aire debajo 
del edificio, lim itando así 

la ganancia de calor. 
Los materiales del piso 

están en consonancia con 
el resto del sistema 

constructivo

Elemento

Pan* de cerrarme mo hcnacrital
1

______________________________ l______________
f o j i m m i

Orientación

N S, E y O

■ 1 t > |  i

0 ¡
1¿poca Sel ano

■t) v e r a n o  2} INVIERNO
Sentido flujo de calor
horizontal

-------------------------------------------------- r \ y ----------------

1
Capas espesor coelictenle rie nesisíencla
Constitutivas

"e"

m

conductividad 
ténnica "¡L" 
(W /m X ) 
da tabla

[érinica
"e t i r

ría taljia

R » o 7 « e } - 0.04
1FILM DE POLlEriLENO 0,006 QJ 0,000571429
2CAUARA DE AIRE 0.12* 0L2S

a LISTON DE MADERA 
i  ENTABLONA!» OE MADERA

0,025
0,025

0,05 0.5
0.06 0.6

0,17
RSi (1 t m) - -

0.161 1,445571429
iTfflAsiiiHiitKiii termle* del e empéntate i.K de craefc) 0,590335505

Transinitaiici.i tarirac.i da acuerdo 
con norma IRAJM 11605 96: S« tíesen 9,69< 1,1(1,1 » 2014 porcoef. absorción
verificar ei nfvei B. <0.6>

CUMPLE CON EL nivel -6*
DEFINIDO EN RAM 116QM6

T r a n s m i t a n d a s  t é r m ic a s  m á x im a s  a d m is ib le s  d e  m u ro s  p a ra  v e r a n o ,  W ¡ M 2 k
É,TlO* n t o mZona BioambientaE >y«

Nivel A; recomendado 0,45<>2fHoé,i¿)
Nivel B: medie 1,1 i * m - t j í i
Nivel C: minimo
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C E R R A M IE N T O  H O R IZ O N T A L  S U P E R IO R :

Gracias a las rejillas 
ubicadas en fachada 
se consigue un cielo 
raso ventilado lo que 
libera el calor ganado 

por la chapa de 
manera que el mate
rial aislante, en este 
caso lana bovina se 
ubica a la altura de 

cielo raso reduciendo 
así el volumen de la 
zona térmica lo que 

repercute en un 
ahorro energético.

E le m e n t o

P a n e l d e  C ie k :  r r a s o

O r le n  t a c i t a

N . S . E v O

E p o c a  d e l  a n o

1 ) V E R A N O  2 }  IN V IE R N O

. . M  1.

S e n t id a  f l u j o  d e  c e la r  

h o r iz o n ta l

C a p a s

C o n s t i t u t i v a s

e s p e s o r

ná _

(m )

c o e f ic ie n t e  d e  

c o n  d u c t i l i d a d  

lé r m i c á  T

{ W  /  m * C j 

d e  la b ia

r e s is t e n c ia  

t é r m ic a  

” a  1 17 

( m ^ C  1 W ) 

d e  la b ia
N S é  (1  J < ie )

I L A N A  B O V IN A 0 .0 5 0 .0 4

0 ,0 4

1 .2 5

2 C IE L Q R R A S O  d e  m a d e ra Í .D 2 5 0 .0 5 5 3

R w { 1 / a i ) - - 0 ,1 7
t o t a l 0 0 7 $ 1 .0 0

T r a iw f i i <l * n e i«  t e r m i t a  d e l  (M íe n le  t é r m ic o  [Kpt) *  i¿R *

T r a n s m ita n c ia  t é r m ic a  d e l  p u e n te  té r m ic o  (Kpí) = 1.'R = 0 ,5 1 0 2 0 4 0 3 3

T ra r tc -m ifa n c ia  t é r m ic a  d e l  c o m p o n e n te  (K dA  íifroiVp) -  l 'R  =

T ia n sm ita n c ia s  té rm ica s  m áxim as adm isib les de te ch o s  para ve ran a , W im : K
Zona Bioambiental ■y"Nivel A; recomeodado O

Nivel B: medie 045
Nivel C: mínimo D.TZ

ÉW w  valores Gwrflspondw a etemeroos tfe rar-amiento cuya w p w fc *  exlerior pfesenrta un ecefiw iie 4e fibaonctón 
d t  E» radinqtón W i*r O.T *t- 0.1, ijw Í ichhIm  m * r r f jr«  e u f 0.6 »  deben r> í*tcrn  rtt*r la? v*íc ■« d * «  m *s  

ndm en un Mftí. P.u j  c o d  o  entes mnyo-ns. que 0,8 se deben rlism ru i!  lüa t '. ia n s  de K rrux ndm en un 1fi%
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

V E N T IL A C IÓ N  C R U Z A D A :
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La disposición 
de los locales 
nos permite 

aprovechar este 
efecto para 

renovar cons
tantemente la 

masa de aire en 
todos los 

ambientes.

Paramento externo de madera (baja inercia térmica)

Panel botella (corredera de aire y baja la temperatura)

Panel abertura DVH (aislante térmico y sonoro)

Techo Sombra (bolsa de arpillera generando sombras y bajando la temperatura) 

Alero (protección hidráulica y asoleamiento)

La Vegetación filtra y aísla sonidos e inclemencias.
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO: Cí
R E F R IG E R A C IÓ N  N A T U R A L :

B9MMM9999
9 4 4 4 4 4 4 9 9 4 9 4

499444449199
9 4 9 4 9 9 4 9 9 4 9 94M4M4t4499
4 4 1 4 4 9 4 9 4 9 9 4
444419494444444949499Í44
9 9 4 4 9 9 4 9 9 9 4 9

t»9444«M AS4 444441444444 
4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4  
411444444414 
4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 9 4  
444441449444 
499499449994 999944449949 
494494444994 
444444444999 
444444444444 
449494444999 
419444499441944444944444
4 4 9 4 4 4 4 4 9 4 4 4
9 1 9 9 9 4 4 4 9 9 4 9
4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 4 4 4 1 4 4 9 1 9 4
9 4 4 4 4 4 4 9 9 4 4 4
4 4 9 4 4 9 4 4 4 4 4 9
9 9 4 4 9 4 . 4 9 9 4 9 9
9 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4
4 4 4 9 4 4 4 4 9 4 1 4 9
9 4 4 9 4 4 4 9 4 9 9 9 Detalle del funcionam iento

Panel de picos de botella al 
exterior

El sistema se basa en el 
aumento de presión de 

aire para su refrigeración 
natural, se utilizan pane
les con picos de botellas 

de pet al exterior que 
llevan aire frío al interior a 
través de los paneles de 
revestimiento perforado, 
y para regulara la herme
ticidad se usan paneles 

opacos móviles que 
pueden cerrar la entrada 

de aire

Panel
perforado

fijo

Panel
opaco
móvil

EERR - FAU - UNNE - MENDEZ WALTER - SISNEROS MATIAS 12



C A R P IN T E R IA S :

La envolvente posee aberturas de madera integradas en el sistema de pallets, las 
puertas son integramente en madera de pino y las ventanas, que son paños fijos de 
vidrios DVH con propiedades térmicas y acústicas que mejoran el confort interior.

Ventanas de pallet con paño Puerta de pallet
fijo  de vidrio DVH
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C O M P O R T A M IE N T O  T E R M IC O  A N A L IS IS :

Se comprobó el comportamiento energético general de todos los componentes en el software Autodesk 
Ecotec Analytics donde se verifico la eficiencia del sistema:

PERIODO DE DISCONFORT GENERAL /PORCENTAJE DE TIEMPO/ANO

El confort se ubica entre los 18° a 28°,observamos que es disconfort 
promedio por mes no supera el 10%.

TEMPERATURA GENERAL °C/POR HORA/DIA MAS CALUROSO DEL ANO

HOURLY TEMPERATURES -  SUM l-lcnday 1 s t January (1 ) -  Argentina-Resistencia v: -2
y 0 7 1: Va ues shown are t nvtronment temperaturas, rrot air temperaturas

-  -

. - -■ ñt

■ O.&k

0.4k

i&J—t
O utsoa Temp. = =■=r-- i : =' ltülíss Soar vvind Scesj Zorra Tanrp Saeota: Zorra

Se calculo para el día mas caluroso del año con 20 personas en el SUM realizando activi
dad física una temperatura interior dentro del margen de confort.
Rojo: la fluctuación de la temperatura interna de los ambientes durante los días mas 
calurosos del año. Esta fluctúa 1°C con respecto a la exterior línea color azul.
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

E L E M E N T O S  D E  U S O  R A C IO N A L  D E  LO S  R E C U R S O S :

Mochila descarga dual: descarga 3l y 6L.
Grifería lavamanos Push: diseño anti vandálico y optimización de uso.

Iluminación de pared solar (6W): con sensor de movimiento

Farolas solar (18w): de uso exterior 
encendido por fotocélula.

Iluminación de pared (6w): de uso 
exterior encendido por fotocélula.
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

A R B O L A D O :
a) Se genero un muro verde con vegetación de hojas perene (pomelo, naranja, manda

rina) y hojas caducas (fresno) de este modo formamos una barrera de para el asolea
miento, mientras que en los meses fríos el fresno pierde sus hojas.

b) Los arboles frutales pretenden ser el lenguaje arquitectónico de la naturaleza que 
unifica centro com unitario con el resto de la cuadra, ya que aportan unidad urbanística 

con el resto de los lotes lindantes de la 4 calles.

Fresno (Caduca): fltran  el aire, el 
agua, luz solar, ruidos, enfrían los 
ambientes, generan sombra 
durante el verano y primavera 
generan barreras.

)QDOcmm m o c M m m ^

La vegetación en conjunto genera 
una barrera de llenos y vacíos 
durante verano y primavera que 
permite incorporar las bondades 

del clima a los espacios.
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

C A P T A C IÓ N  D E  A G U A :

La amplia superficie de la obra genera captación de agua por medio de canaletas y 
panqués de reserva, estos son utilizados para el riego de la Huerta comunitaria.

Nos permite generar agua para riego 
Para huertas. Se prevé recolectar 
8,000Ltrs de agua por mes con una 
superficie de cubierta de 280m2.
Por medio de canaletas y bajadas el agua 
Se almacena en una batería de tanques 
Ubicados al pie de cada faldón.
Las precipitaciones promedio en chaco 
rondan los 120mm mensuales.

Calculo de captación de agua según superficie de cubierta

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUMO juüo ACOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE OICIEM&RE P R O M E D IO

144 170 198 ¿SO 95 83 so K 30 120 160 108 128.6 P R ECIP ITA CIO NES ím m j

40.03) OJ.» U.Mi 77,91 3t.il J4.ÍU 1Í.9 IM 33.í* 44,4$ 30.UÍ4 a ? C APIAC IC3N;i¡mV|

273 mj QE CUBERIA COMO ¡UÍEBEiO? CAPTACION ?ARA ftiESO
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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA -DISEÑO PASIVO:

T E C H O  S O M B R A :

Poste de eucalipto

Bolsa alpillera .

En la zona de SUM y plaza se usa un techo sombra de bolsa alpillera para filtrar la radiación 
solar, dejando el ala de servicio expuesta, ya que es la que se usara para captación fotovol-

taica.
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PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA - COLECTOR SOLAR

CALEFON SOLAR

1) CALCULO DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA POR PERSONA

28LITROS/DIA.PERSONA X 10 PERSONAS = 280LITROS 
280LITROS X 365 DÍAS = 102.200 LITROS/AÑO

2) DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL ANUAL DE ACS DEL EDIFICIO

EACS = DA X AT X CE X D 
DONDE:
EASC: DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL ANUAL DE ACS DEL EDIFICIO EN KWH/AÑO.
DA: DEMANDA TOTAL ANUAL DE ACS A 60°C DEL EDIFICIO EN LITROS/AÑO
AT: SALTO TÉRMICO ENTRE LAS TEMPERATURAS DE ACUMULACIÓN DEL AGUA SOLAR Y LA
TEMPERATURA DE LA RED DE AGUA POTABLE
AT = T° ACS -  T° RED
CE.: CALOR ESPECIFICO DEL AGUA (0,001163KWH/°C KG)
D: DENSIDAD DEL AGUA (1KG/LITRO)

CALCULO:

T°RED=
(25.9*31+26.5*28+26.31+23.8+30+20.4*31+19.2*30+16.9*31 + 16.9*31 + 16.9*31 + 19.6*30+ 
20.7*31+22.8*30+26*31)/365 = 22°C 
T° ACS = 60°C 
AT°=60°C-22°C = 38°C
EACS= 102.200 LITROS/AÑO X 38°C X 0.001163KWH/°C KG X 1KG/LITROS = 4516,65 KW/A- 
ÑOS

CALCULO DE LA ENERGÍA SOLAR ANUAL A CUBRIR CON ENERGÍA SOLAR EACS SOLAR 

EACS SOLAR = EASC X CS
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA % = SACADO DE CTE (ESPAÑA), T2.1 Y 3.2
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PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA - COLECTOR SOLAR

TENIENDO COMO RADIACIÓN GLOBAL MEDIA DIARIA EN HORIZONTAL EN RESISTENCIA 
EN UN RANGO DE 4.6 < H < 5.0KWH/M2 SE ADOPTA ZONA 4 (TABLA 3.2 SEGÚN TABLA 
3.1 ADOPTAMOS UN RANGO 50-500 50%)

EACS SOLAR =EACS X CS = 4516,65 KWH/ANO * 50% = 
2258,325 KWH/ANO

CALCULO DE ÁREA DE CAPTADORES SOLARES

A = EACS SOLAR /  I X A X A X R 
DONDE:
A = ÁREA ÚTIL TOTAL (M2)
I = VALORES DE IRRADIACIÓN (KWH/M2ANO) A 55° DE INCLINACIÓN (MEJOR PARA MES 
MÁS DESFAVORABLE "JUNIO")
A = COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE SOBRAS 
A = COEFICIENTE POR REDUCCIÓN POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
R = RENDIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA INSTALACIÓN 
A = EACS SOLAR /  I X A X A X R =
___2258,325 KWH/ANO__________ = 1,32M2 /  1.90M2 (SEGÚN LA CATEDRA)
1789,6KWH/M2ANO X 1 X 1 X 0.95 
UN RANGO 50-500 50%.
EACS SOLAR = EACS X CS = 4516,65 KWH/ANO * 50% =
2258,325 KWH/ANO

ADOPTO: CAPTADOR SOLAR: PE-TS200K

CANTIDAD DE CAPTADORES = ÁREA ÚTIL /  ÁREA CAPTADOR = 1.32M2 /  2M2 = 0.66 
CAPTADORES --- ADOPTO 1 CAPTADOR
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PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA - COLECTOR SOLAR

AMORTIZACIÓN:

COSTO DEL EQUIPO $ 59.999,00
COSTO MANTENIMIENTO APROXIMADO (APROX)
ESTIMAREMOS 0.5% DE LA INVERSIÓN INICIAL = 2903.93 
COSTO DE LA INSTALACIÓN
ESTIMAREMOS 20% DE LA INVERSIÓN INICIAL = 11615.78 
AHORRO POR NO CONSUMO:
ENERGÍA NO CONSUMIDA EN PRODUCCIÓN DE ACS AL AÑO 2258,325 KWH/AÑO

G e n e ra c ió n  E n e rg ía 2 2 53 ,3 25  k w h /a ñ o

ra n g o  i 5 0 $ 2 ,5 6 $ 1 3 3 ,0 0

ra n g o  2 IOO $ 2 ,0 2 $ 2 9 2 ,0 0

ra n g o  3 150 $ 3 ,4 2 $ 5 1 3 ,0 0

ra n g o  4 19 53 ,3 25 $ 3,&0 $ 7 .0 4 9 ,0 7

t o t a l  $ a n u a i $ 7. 987,97

PARA CIUDAD DE RESISTENCIA JUNIO 2020 
VALOR ECONÓMICO DE LA ENERGÍA NO CONSUMIDA:
$ 7987.97 (CIUDAD RESISTENCIA JUNIO 2020)
BENEFICIO ANUAL:
$ 7987.97 - $ 2903.93 = $5.084,04

AMORTIZACIÓN:

EVALUACIÓN SIMPLE SIN TENER EN CUENTA LA FINANCIACIÓN=
(INVERSIÓN INICIAL + COSTO DE INSTALACIÓN + COSTO MANT.) /  BENEFICIO ANUAL 
$59.999,00 + $11615,78 + $2.903,93 = $74.509,71 
$ 74.509,71 /  $5.084,04 = 14,66 AÑOS
SI TOMAMOS UNA VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS EL SISTEMA ES RENTABLE.
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PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA - COLECTOR SOLAR

Características Peabody PE-TS200K

Termotanque Solar
Peabody 200  Litros Acero
Inox + Kit Electr

$  5 9 . 9 9 9
StQík cLspgniple

Paya wn 3 tuntas sin m tu ií i
WSA € FWTTÜ j :

X . Cnrc-ga a acordar con c-l vencjodor

. ■ Acero Inoattfable

“I : i Lrri:d|fld v
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PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA - COLECTOR SOLAR

Calefón Solar

I R  Cap 
500 lit

CONTROLADOR 8KA
CONTROLADOR ELECTRÓNICO TK-8A PARA 
TERMOTANQUE O CALEFON SOLAR 
CON ESTE PANEL ES POSIBLE CONTROLAR CASI 
CUALQUIER COSA QUE SE DESEE TANTO PARA 
TRABAJAR EN MODO AUTOMÁTICO, COMO 
MANUAL PARA EL USO DEL CALENTADOR 
SOLAR, TALES COMO:
• LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA, O AL 
LLEGAR A UN NIVEL DETERMINADO O AL BAJAR 
DEL 25% O CHEQUEAR EN FORMA AUTOMÁTICA 
EL NIVEL DEL TERMOTANQUE SOLAR CADA 24 
HORAS O LLENADO MANUAL AL NIVEL QUE SE 
DESEE
• CONTROL DE TEMPERATURA O CONTROLAR LA 
TEMPERATURA MÍNIMA DEL TERMOTANQUE 
SOLAR MEDIANTE RESISTENCIA ELÉCTRICA O 
CALENTAR EL AGUA EN FORMA MANUAL HASTA 
ELEVARLA A LA TEMPERATURA QUE SE DESEE. O 
CALENTAR LAS CAÑERÍAS PARA EVITAR CONGE
LAMIENTO
• APORTAR CON BOMBA DE ALIMENTACIÓN AL 
TERMOTANQUE SOLAR EN CASO QUE LA 
PRESIÓN DE LLENADO NO SEA SUFICIENTE.
•  PUEDE CALEFACCIONAR LA CAÑERÍA DE 
AGUA, PARA EVITAR CONGELAMIENTO EN 
ZONAS MUY FRIAS. (RESISTENCIA NO PROVISTA)
•  TIENE DOS PROGRAMACIONES CON HORA
RIOS PARA CHEQUEAR LA TEMPERATURA Y EL 
NIVEL DE AGUA.
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PANELES FOTOVOLTAICOS:

D IS E Ñ O  D E  L A  IN S T A L A C IO N  E L E C T R IC A :
COMO PRIMER PASO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
SE DISEÑO LA INSTALACIÓN ELECTRICA A FIN DE CALCULAR EL CONSUMO ESTIMADO.
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T A B L A  D E  C IR C U IT O S :

Circuito Bocas Pot.
Unitaria

Tensión 
del circuito

----- Pet:-----
Demandad Corriente

Demandada

Secc. De 
Conducto Protección

General Especial ACU CS Térmica
Bipolar

Interruptor
N° Tipo

Luz Vent Tomas Tomas Motor
VA Voltb VA A mm2 Diferencial 

40A 30ma
1 Iluminación 14 3 0,66 150 220 1413,72 6,426 1,5 10C clase 3 SI
2 Iluminación 16 0,66 150 220 1584 7,2 1,5 10C clase 3 SI
3 Iluminación 16 0,66 150 220 1584 7,2 1,5 10C clase 3 SI
4 Iluminación 10 2 0,66 150 220 1188 5,4 1,5 10C clase 3 SI
5 Iluminación 12 0,66 150 220 1188 5,4 1,5 10C clase 3 SI
6 Tomas 11 1 2200 220 2200 10 2,5 16C clase 3 SI
7 Tomas 11 1 2200 220 2200 10 2,5 16C clase 3 SI
8 Aire Acond. 1 1 3300 220 3300 15 4 16C clase 3 SI
9 Aire Acond. 1 1 3300 220 3300 15 4 16C clase 3 SI
10 Aire Acond. 1 1 3300 220 3300 15 4 16C clase 3 SI
11 PRINCIPAL 68 5 22 3 0,83 220 17643,908 80,19958 NO

T A B L A  D E  C O N S U M O  P O R  A R T E F A C T O S :

Artefacto w/h Cantdad Horas de Uso Consumo Diario 
Promedio(wh)

Ilum inac ión  led 14 68 7,92 7 5 3 9 ,8 4

heladera 75 1 24 1800

freezer 113 1 24 2 712

com pu ta d o ra s 400 2 4 3 200

equ ipo  de son ido 100 1 4 400

v e n tla d o r de techo 60 5 6 1800

A ire  A cond. 1613 3 4 19356

Promedio Consumo Diario (Wh) 36807,84
Consumo Promedio Mensual (Kwh/mes) 1104,24

G
EN

ERACIO
N

 DE EN
ERG

IA ELECTRICA - PAN
ELES FO

TO
VO

LTAICO
S:



GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA - PANELES FOTOVOLTAICOS

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre
6,57 6,54 5,78 4,91 3,83 3,32 2,7 3 3,71 4,6 5,39 6,25

Mes Enero
W HSE = Pot. Tiemp o

6600 6 ,5 4 43164 Wh 1 dia
20x250w 1294920 Wh 30 dias

1294,92 Kwh

potencia adoptada por calculo 

6600 W

Mes Febrero
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 5 ,7 8 38148 Wh 1 dia
20x250w 1144440 Wh 30 dias

1144,44 Kwh

Mes Marzo
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 4 ,9 1 32406 Wh 1 dia
20x250w 972180 Wh 30 dias

972,18 Kwh

Mes abril
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 3 ,8 3 25278 Wh 1 dia
20x250w 758340 Wh 30 dias

758,34 Kwh

Mes Mayo
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 3 ,3 2 21912 Wh 1 dia
20x250w 657360 Wh 30 dias

657,36 Kwh

Mes Junio
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 2 ,7 17820 Wh 1 dia
20x250w 534600 Wh 30 dias

534,6 Kwh

Mes Julio
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 3 19800 Wh 1 dia
20x250w 594000 Wh 30 dias

594 Kwh

Mes Agosto
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 3 ,7 1 24486 Wh 1 dia
20x250w 734580 Wh 30 dias

734,58 Kwh

Mes Septembre
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 4 ,6 30360 Wh 1 dia
20x250w 910800 Wh 30 dias

910,8 Kwh

Mes Octubre
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 5 ,3 9 35574 Wh 1 dia
20x250w 1067220 Wh 30 dias

1067,22 Kwh

Mes Noviembre
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 6 ,2 5 41250 Wh 1 dia
20x250w 1237500 Wh 30 dias

1237,5 Kwh

Mes Diciembre
W HSE E= Pot. Tiemp o

6600 6 ,5 7 43362 Wh 1 dia
20x250w 1300860 Wh 30 dias

1300,86 Kwh

T A B L A  D E  C A P T A C IO N  P O T E N C IA L :
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PANELES FOTOVOLTAICOS:

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA:

2- Determinación de Potencia FV maxima teórica

Promedio consumo diario (Kwh/d) = 36,81 kwh/d ^ ^ ^ ^ ^ 7.80 KW
Promedio HSE (Kwh/m2) 4.72 kwh/m2

3- Determinacion de potencia Instalada FV

Pot.Inst FV = 80% Pot.max FV
7,8Kw * 80% = 6,5Kw------------ M adoptp 6,6kw

¡Adopto 20 paneles de 330w = 6.600W | 2 Cadenas de 10 Paneles cada uno

Marca: Logus
Tipo de panel solar Policristalino 

Modelo: SLP-300 

Potencia máxima: 330 W 
Dimensiones:

Ancho 99 cm 
Largo 196 cm 

Espesor: 45mm

LOGUS Pane So ar Fotovo ta co
330 watts PoJicnstíilino
Logus

$ 1 2 , 9 9 9
Síock dlsfiombíe

rH¡ Poya en 'Mííd 12 cuota:,
VtóA *  M J J  UM

X  Lnireqa e acordar con el vendedor

- jn r .r j . j  1 Urrníid v

C .om prar ano taiW ln í l i í r t

FUENTE: ENLACE AL ARTICULO
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S E L E C C IO N  D E L  IN V E R S O R  :G R O W A  S P H 6 0 0 0

potencia nom ina l de entrada 8000 W acorde a la potencia estmada de traba jo

tensión máxima de entrada 550 V ap to  para tra b a ja r con la potencia de consum o proveeida p o r la red

co rrien te  maxima de entrada 12A/12A 37 V p o r panel 14 ,86 4 8 6 4 9  cantidad maxima de paneles en serle

rango de operación del SPMP 1 5 0 -5 5 0 /3 6 0  V alta efciencia garantkada e n to rn o  al v o lta je  nom ina l de trab a jo  (220V )

potencia nom ina l de salida 6000 W acorde a la potencia estmada de traba jo

frecuencia nom ina l de red 50 Hz apto  para tra b a ja r con conexión a la red

tensión nom ina l de red 230 V apto  para tra b a ja r con conexión a la red

THDv, THDI <3% baja tasa de In terferencia ; apta para conexión a red

fa c to r  de potencia 1 alta efciencia .

curva de efciencia 9 7 ,5 /9 9 ,9  % alta efciencia .
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C A L C U L O  D E  A H O R R O  E N E R G E T IC O :
Calculo generación de Energía según (HSE)

DEMANDA
GENERACION

Aporte Red

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septémbre Octubre Noviembre
1 1 0 4 ,2 4 110 4 ,2 4 1104,24 1104,24 110 4 ,2 4 1104,24 11 0 4 ,2 4 110 4 ,2 4 1104,24 1104,24 11 0 4 ,2 4 11 0 4 ,2 4
1300,86 1294,92 1144,44 972,18 758,34 657,36 534,6 594 734,58 910,8 1 067,22 1237,5

-196,62 -190,68 -40,20 132,06 
rango 2

345,90 
rango 4

446,88 
rango 4

569,64 
rango 4

510,24 
rango 4

369,66 
rango 4

193,44 
rango 3

37,02 
rango 1

-133,26

umatoria anua 
13250,82 
11206,80

2044,02

Tarifas según el rango de consumo para calculo de amorüadon

rango 1 0 - 5 0 $ 2,66
rango 2 51-150 $ 2,92
rango 3 151 - 300 $ 3,42
rango 4 301 en ad ela ite $ 3,60

Grafio Demanda y Generación Energia

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septémbre Octubre Noviembre

■  Fila 67

■  Fila 68
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PANELES FOTOVOLTAICOS:

C A L C U L O  D E  A M O R T IZ A C IO N :

Costo Inversión Instalación del Sistema

ARTEFACTOS COSTO INCIDENCIA

20  u. Panel fo to v o lta ic o  3 3 0 W $ 259.980,00 46 %

in ve rso r $ 161.770,00 29 %
banco de ba te rias  ($ 1 9 .4 0 9 ) $ 77.636,00 14 %
Insta lac ion  co m p le m e n ta r ia  (12% ) $ 59.926,32 11 %

T ota l Ins ta lac ion $ 5 5 9 .3 1 2 ,3 2 10 0  %

costo Instalacion $ 559.312,32

costo de mantenimiento $ 1.677,94
Costo anual con sist. FV $ 7.572,53
costo anual sin sist. FV

ahorro anual 

amortzacion

$ 45.999,17
$36.748,70

15 años

SE DETERMINA UNA INVERSIÓN DE $560.000 PESOS ARGENTINOS QUE 
SE AMORTIZARÍAN EN 15 AÑOS, CONTEMPLANDO UN TIEMPO DE VIDA 
DE LOS EQUIPOS EN TORNO A LOS 30 AÑOS SE CONSIDERA QUE EL 
SISTEMA ES RENTABLE.
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PANELES FOTOVOLTAICOS:

IM A G E N  D E  L A  IN S T A L A C IO N :
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HUERTOS - URBANOS:

Huertos Urbanos como herramienta de concientización y el principio del camino a la 
independencia alimentaria.

En este proyecto se plantea en una pequeña superficie dos tipos de huertas 
dotadas con sistema de riego con agua de lluvia.
Esta iniciativa no pretende generar alimentos para el consumo de las personas que allí 
concurren, sino despertar interés y conciencia en padres y abuelos que nos permitirá 
llegar a los niños.
Huerto tradicional: a nivel de terreno donde se hará foco en la metodología de cultivo 
para grandes espacios (personas mas jóvenes).

b) Huertos Urbanos: a 0,85m de altura modalidad que integrara a personas adultos 
mayores)

Los planteros se ejecutan con materiales de reciclaje tales como Botellas descartables, 
retazos de chapa, madera de reciclaje, etc.

EERR - FAU - UNNE - MENDEZ WALTER - SISNEROS MATIAS 32



HUERTOS - URBANOS

Calendario de Siembra

Calendario de siembra www.ima.gxiv.if./tin
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(■)
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_ l
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Arboles Frutales como Arquitectura Pasiva
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HUERTOS - URBANOS

Huertos Urbanos

Sistema de captación de agua para riego

a) Diagrama de distribución b) Programador de riego c) Capatación de agua de
cubierta

Calculo de canaleta y bajada según proyecto 

1) Precipitaciones Anuales Resistencia Chaco

Planta de Techo

n j  133m2 145m2

Promedio 
mensual de 
captación 
35,7m3 agua

Precipitaciones mensuales

ENERO FEBRERO MARZO A&R L MAYO JU N IO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DitlEMBRE PROMEDIO
144 170 m 280 95 £8 50 50 BC 120 160 108 12S.fi PHECHMCIQNE5|i!tnil

« u u jr.ít JS.H4 ÍM ! 13.9 13.9 EJ.ÍA 1J.54 ■W..J3 ín .D fj JÍ.T CAPTACION | m:)j

27£ Di CuhitUia COMOÍUPÉRPiOKAPrACiON Para RiéOO
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HUERTOS - URBANOS:

Calculo de Canaleta y Bajada 
Pluvial

Sup Canaleta adoptada = 
500cm2

500  cm 2 > 250cm según tabla (B.C.)

Sup Captacion de Agua = 145m2
73m2

Bajadas

25cm x 20cm =

2u

Canalón rettangular

AbaCO Calculo do Canalota y BajSda3^0litJVÍal©iSln H p  r a n a l a t a  v  h a i a r l a  m n s i r l p r a r p m n s

Dimension Bajadas = 0 1 1 0 m  m > según tabla 098cm 
(B.C.)
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HUERTOS - URBANOS

P R O P U E S T A  D E L  P R O Y E C T O
Planta Arquitectura
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HUERTOS - URBANOS:

P R O P U E S T A  D E L  P R O Y E C T O
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CONCLUSIONES FINALES:

DESPUES DE EVALUAR LA CONCRESION DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE 
GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS, Y DE QUE ESTAS VERIFIQUEN SU VIABILI
DAD Y RENDIMIENTO POSITIVO EN LA ARQUITECTURA, DESTACAMOS EL ROL 
SOCIAL Y LA IMPORTANCIA DE GENERAR ESPACIOS DE CONSCIENTIZACION 
PARA PODER LLEGAR A LA POBLACION GENERAL, Y ACOMPAÑAR CON EL 
INCENTIVO DESDE LA REGULACION DE ESTOS SISTEMAS .
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