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Resumen 

En este trabajo se realiza el diseño y la simulación de un sistema de generación de energía eléctrica, 

mediante las energías renovables solar fotovoltaica y eólica, para una vivienda aislada que está ubicada 

en las afueras de la ciudad de Rio gallegos, Santa Cruz, Argentina. La simulación es realizada en el 

software “HOMER Pro”. 

Palabras clave: energía renovable, energía solar, energía eólica, HOMER Pro. 

 

Introducción 

Una familia de cuatro personas que vive en las afueras de la ciudad de Rio gallegos busca alternativas a 

la utilización de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, debido a las emisiones del 

gas de efecto invernadero CO2 que produce tal práctica.  

En este informe se diseña un emplazamiento de energías renovables para satisfacer la demanda 

energética de dicha familia y se analizan los pros y contras económicos de dicho sistema. 

La vivienda cuenta con los siguientes electrodomésticos y artefactos eléctricos. 

Tabla 1: Electrodomésticos y artefactos eléctricos de la vivienda 

Cantidad Descripción Potencia (W) 

7 Lámpara de techo 15 

1 Luminaria baño 12 

4 Luminarias exteriores 18 

2 TV LED 32" 90 

1 TV LED 42" 110 

1 Notebook 22 

1 Batidora 300 

1 Bomba de agua 380 

1 Heladera 200 

1 Lavarropas 500 

 

Poder brindar información en cuanto a costos y dimensiones de un emplazamiento de energías 

renovables para satisfacer el consumo de una vivienda promedio en la zona sur de la Patagonia 

Argentina es lo que motiva el desarrollo de este trabajo. 
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Marco teórico 

Se entiende por energía a la capacidad para realizar un determinado trabajo, en términos prácticos se la 

puede considerar como la medida de la capacidad de un sistema para realizar trabajo o ceder calor. El 

concepto de energía eléctrica no hace referencia a un tipo de energía, ya que las formas de energía 

reconocidas son la energía mecánica y la energía interna de los cuerpos, sino que se encuentra 

relacionado a un mecanismo de transferencia de energía mediante flujo de cargas, pero es valioso para 

expresar el origen de la energía que se manifiesta y es por ello que aún es utilizado. [1] 

La energía eléctrica es uno de los pilares de la sociedad tecnológica actual, su demanda ha ido en 

ascenso a lo largo de las últimas décadas lo que ha implicado un mayor consumo de combustibles 

fósiles. Esto ha activado la alarma ambiental debido al agotamiento de las reservas energéticas y 

también por el daño que implica el uso desmedido de dichos combustibles. En este contexto es que se 

buscaron alternativas para la generación de energía, y surgió el uso de las energías renovables. 

Las fuentes de energías renovables son aquellas que proceden del flujo de energía que recibe 

continuamente la Tierra, y que tiene su origen en el sol, aunque en ciertos casos existe una contribución 

de los campos gravitatorios terrestre y lunar. [2] 

A continuación, se describen las energías renovables solar fotovoltaica y eólica utilizadas en el 

emplazamiento a diseñar.  

Energía solar fotovoltaica  

La radiación solar puede ser convertida en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, el cual 

aprovecha la energía de los fotones para producir electricidad. En particular, es de interés la generación 

fotovoltaica, en la cual como consecuencia de la absorción de radiación luminosa se produce una fem en 

un material semiconductor. [2] 

Los componentes de una instalación solar fotovoltaica son los paneles solares, regulador de carga, 

banco de baterías e inversor. 
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• Paneles solares 

El panel solar está conformado por células, conectadas eléctricamente sobre una estructura de soporte. 

Las células son las encargadas de convertir los fotones de la luz del Sol en electricidad mediante el 

efecto fotovoltaico. 

Los diferentes tipos de paneles solares se definen según la tecnología de fabricación de sus células, las 

cuales pueden ser de silicio cristalino (monocristalino y policristalino) o silicio amorfo. 

Parámetros importantes de los paneles solares son la potencia y su voltaje nominal que define si los 

paneles se deben conectar en serie para alcanzar la tensión de banco o en paralelo para aumentar la 

intensidad total del conjunto. 

• Regulador de carga 

Este elemento se ubica entre paneles, baterías y carga, su función es asegurar el correcto 

funcionamiento de la instalación evitando situaciones de sobrecarga o sobredescarga de las baterías.  

• Acumuladores 

Las baterías o acumuladores son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica y 

viceversa. Tienen las funciones de almacenar la energía recolectada durante las horas de Sol y 

aprovecharlas en las horas donde el recurso es escaso o nulo y proporcionar una potencia instantánea 

elevada. 

Hay diferentes tipos de baterías y los más utilizados en emplazamientos renovables son las de plomo-

ácido, níquel-cadmio e ion litio. Estas difieren principalmente en precio, tamaño y peso, capacidad y 

profundidad recomendada de descarga. 

• Inversor 

El último elemento que forma parte de la instalación es el inversor. Su función es convertir la corriente 

continua de la instalación en corriente alterna, que es el tipo de corriente utilizado por la mayoría de los 

electrodomésticos y artefactos eléctricos de las viviendas. 

Jorge
…entre paneles, baterías y carga…
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En la figura 1 se puede observar un esquema típico de una instalación fotovoltaica. 

Figura 1: Esquema general de una instalación fotovoltaica 

 

Energía eólica 

El viento es una corriente de aire resultante de las diferencias de presión en la atmósfera, provocadas en 

la mayoría de los casos, por variaciones de temperatura. [2] 

La energía del viento es de tipo cinética, cuando una masa de aire se mueve a una determinada 

velocidad su energía es: 

Ec = 1/2mv2 [J] 

Si consideramos que el aire tiene una densidad ρ y circula a través de una sección perpendicular de área 

S, el caudal másico se define como: 

�̇�𝑚 = ρSv [kg/s] 

Por lo tanto, la energía del viento teóricamente recuperable por unidad de tiempo es entonces: 

Pt = 1/2ρSv3 [W] 

Un aerogenerador es una máquina eólica en la cual mediante el viento se acciona un generador 

eléctrico. Algunos de los elementos que lo componen son los soportes, sistema de captación y sistema 

de generación. 
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• Soportes 

Las maquinas eólicas se colocan sobre un soporte capaz de tolerar el empuje del viento que transmita el 

sistema de captación y las vibraciones que puedan producirse y debe tener la altura suficiente para 

evitar las turbulencias ocasionadas por el suelo y superar posibles obstáculos. 

• Sistema de captación 

El rotor, siendo el elemento principal de una máquina eólica, cuenta con un determinado número de 

palas y se encarga de convertir la energía cinética del viento en energía mecánica. 

Uno de los parámetros que define las características del rotor es el rendimiento aerodinámico o 

coeficiente de potencia (Cp) y está dado por las características geométricas de las palas. Bajo el teorema 

de Betz el rendimiento máximo que puede alcanzarse es del 59%, aunque sus valores comúnmente 

oscilan entre el 20-40 %.  

Incluyendo el coeficiente de potencia, la potencia teórica utilizable es entonces:  

Pt = 1/2Ρscpv3 [W] 

• Sistema de generación 

El sistema de generación es el encargado de transformar la energía mecánica en energía eléctrica, puede 

ser dinamo o alternador y estos últimos a su vez de inducción (asíncronos) o de excitación (síncronos). 

Los alternadores producen corriente alterna y pueden recibir una corriente de excitación continua o 

alterna dependiendo si sean síncronos o asíncronos, respectivamente. 

Marco metodológico 

El desarrollo del ejercicio de dimensionamiento se realiza mediante planillas de Excel y el software 

Homer. Inicialmente, se considera que el consumo de la vivienda va a ser abastecido un 50% de ESF y 

otro 50% de EE. Luego, se simula el ejercicio en Homer para obtener resultados de mayor exactitud.  

A continuación, se describen los procesos de cálculo de cada una de las planillas y el desarrollo de la 

simulación en Homer. 
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    Perfil Otoño-Invierno Horas del dia
Lugar Artefacto Potencia [W] Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cocina Lampara 15 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Heladera 200 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30
Living-Comedor Lampara 15 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Batidora 300 1 0.09
Televisor 110 1 1.00 1.00 1.00

Habitacion (2) Lampara 15 3 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
Televisor 90 2 1.00 1.00
Notebook 22 1 1.00 1.00 1.00

Baño Lampara 12 1 1.00 0.50 0.50 0.30 0.50
Lavarropas 500 1 1.00 1.00

Jardin Lampara 18 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00
Patio Lampara 18 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00

Bomba 380 1 0.30
                         Energía demandada por hora [kWh] 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.177 0.259 0.355 0.244 0.1 0.63 0.77 0.276 0.4185 0.104 0.1 0.13 0.1 0.1481 0.2186 0.299 0.207 0.183 0.132

    Perfil Primavera-Verano Horas del dia
Lugar Artefacto Potencia [W] Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cocina Lampara 15 2 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00

Heladera 200 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.30 0.39 0.30 0.50 0.35 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30
Living-Comedor Lampara 15 2 0.50 0.50 1.00 1.00

Batidora 300 1 0.08
Televisor 110 1 1.00 1.00 1.00

Habitacion (2) Lampara 15 3 0.50 0.30 0.50 0.50
Televisor 90 2 1.00 1.00
Notebook 22 1 1.00

Baño Lampara 12 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lavarropas 500 1 1.00 1.00

Jardin Lampara 18 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Patio Lampara 18 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Bomba 380 1 0.50 0.50
                         Energía demandada por hora [kWh] 0.132 0.132 0.132 0.132 0.06 0.06 0.126 0.103 0.25 0.56 0.615 0.130 0.130 0.187 0.101 0.060 0.100 0.070 0.338 0.1 0.27 0.41 0.338 0.132

Los perfiles de consumo de la vivienda en las temporadas otoño-invierno y primavera-verano se pueden 

observar en las figuras 2 y 3, respectivamente. 

Figura 2: Perfil de consumo otoño-invierno 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Perfil de consumo primavera-verano 

 

 

 

 

 

 

Utilizando estos datos se realizan los gráficos de consumo en función de la hora del día. 

Figura 4: Perfil de demanda energética otoño-invierno 
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Figura 5: Perfil de demanda energética primavera-verano 

 

La demanda energética diaria en otoño invierno es 5.334 kWh y en primavera- verano 4.666 kWh. Estas 

demandas diarias se dividen en 2 y se satisfacen de manera equivalente mediante ESF y EE. 

• Planilla ESF 

Partiendo del perfil de consumo dado, la descripción de cálculo de esta planilla se realiza en las 

siguientes etapas: comparación del recurso energético solar, detalle del cálculo del ángulo óptimo de 

inclinación y diseño de banco de acumuladores y módulo de paneles solares.  

Comparación del recurso energético solar (plano horizontal vs plano inclinado) 

En la tabla 2 pueden observarse datos provenientes de la NASA acerca de la radiación sobre plano 

horizontal en la ciudad de Rio gallegos, Santa Cruz, Argentina. (Latitud: -51.633°, longitud: -69.217°). [3] 

Tabla 2: Irradiación sobre plano horizontal 
Mes Ht [kWh/m^2.dia] 
Enero 5.54 
Febrero 4.71 
Marzo 3.44 
Abril 2.06 
Mayo 1.15 
Junio 0.76 
Julio 0.89 
Agosto 1.66 
Septiembre 2.97 
Octubre 4.47 
Noviembre 5.51 
Diciembre 5.75 
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Una vez obtenidos los datos de HPS sobre plano horizontal, se desea saber de qué manera podríamos 

optimizar la captación solar de los paneles considerando un determinado ángulo de inclinación. Se 

trabaja con la herramienta solver de Excel que se encarga de buscar el valor máximo de horas pico 

solares para cada mes en dependencia del ángulo de inclinación de paneles solares con 0° de Azimut, es 

decir, orientados hacia el norte geográfico. 

Se utilizan planillas de Excel pregrabadas en las que uno debe completar los datos de HPS, el mes del 

año en el que nos posicionamos, y el día representativo que refleja de mejor manera las características 

promedio del mes, para luego utilizar la herramienta solver. 

La optimización se realiza de manera mensual, estacional y anualmente. 

Tabla 3: Comparación de HPS entre plano horizontal e inclinado 

Mes 

HPS 
Plano 
horizontal 

Plano inclinado 
mensual 

Ángulo de 
inclinación 

Plano inclinado 
estacional 

Ángulo de 
inclinación 

Plano inclinado 
anual (-45.5°) 

Enero 5.54 5.59 -11.5 5.58 -15.2 5.11 
Febrero 4.71 5.02 -26.6 4.96 -15.2 4.86 
Marzo 3.44 4.35 -45.2 4.25 -60.0 4.35 
Abril 2.06 3.66 -62.9 3.66 -60.0 3.52 
Mayo 1.15 3.10 -73.7 3.02 -60.0 2.77 
Junio 0.76 2.66 -77.8 2.65 -73.7 2.29 
Julio 0.89 2.75 -76.1 2.75 -73.7 2.41 
Agosto 1.66 3.54 -68.4 3.53 -73.7 3.31 
Septiembre 2.97 4.31 -53.8 4.14 -35.6 4.28 
Octubre 4.47 5.05 -34.6 5.05 -35.6 4.99 
Noviembre 5.51 5.63 -17.0 5.47 -35.6 5.26 
Diciembre 5.75 5.76 -6.6 5.74 -15.2 5.18 

 

En la tabla 3 pueden verse las mejoras obtenidas en HPS al realizar inclinaciones correspondientes de los 

paneles solares para cada periodo del año. Si bien es cierto que se obtienen mejoras en cuanto a la 

captación de energía, también el modificar el ángulo de inclinación de todos los paneles del 

emplazamiento por periodo implica un trabajo extra por parte del usuario. 

En la figura 6 puede observarse un gráfico comparativo de las HPS en función de la inclinación de los 

paneles para cada mes del año. 



9 
 

Figura 6: HPS en función de la inclinación de los paneles para cada mes del año 

 

Detalle del cálculo del ángulo óptimo de inclinación 

En este apartado se realiza una breve descripción de la memoria de cálculo del ángulo de inclinación 

mediante planillas de Excel. 

En la siguiente figura puede observarse la sección de la planilla donde se cargan los datos de radiación 

sobre plano horizontal y se realiza un cambio de unidades.  

Figura 7: Carga de datos iniciales 
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Aquí vemos el espacio de carga de datos acerca de la localidad tales como longitud y latitud, además, 

previo a realizar la optimización del ángulo de inclinación mes a mes se carga el día representativo de 

cada mes que se observa en la imagen anterior.  

Figura 8: Datos pertenecientes a la localidad 

 
 
Luego nos dirigimos a la pestaña datos, y en ella se encuentra la herramienta a utilizar llamada solver, y 

en objetivo se selecciona el promedio acumulado mensual de radiación en el plano inclinado y 

obtenemos el ángulo óptimo. 

Figura 9: Pestaña solver 

 

Jorge
El día medio no coincide con el del mes 12
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Si lo que se desea es buscar un ángulo óptimo estacional o anual en la pestaña del solver nuestro 

objetivo es la suma de los promedios acumulados mensuales correspondientes de radiación en el plano  

Inclinado. 

Diseño de banco de acumuladores y módulo de paneles solares 

La tensión del banco es 24V y en el diseño se contempla una autonomía del sistema de dos días. 

Las baterías que se instalan en el banco son las Trojan SPRE 06 255 de plomo-ácido. Estas baterías 

tienen un voltaje de 6 V por lo que su string mínimo es 4 y su nivel de descarga del 40 %. Su precio es de 

300 U$D. 

Los paneles solares son de 300W de potencia pico y su voltaje optimo operativo es de  

32.8 V, superior a la tensión del banco. Esto implica que no sea necesario colocar paneles en  

serie. Su precio es 170 U$D. 

En cuanto al regulador y conversor serán genéricos de eficiencia ambas del 95 %, y precio 200 y 300 

U$D, respectivamente. 

El cálculo del número de paneles se realiza con la siguiente fórmula: 

N = CE.FS
PPP.HPS.ES

 

Donde N=número de paneles solares, CE=consumo energético diario promedio, FS=factor de seguridad 

(1,15), PPP=potencia pico de los paneles (300W), HPS=horas pico solares y ES=eficiencia del sistema (Ef. 

Regulador x Ef. Conversor x Ef. Batería = 0,95.0,95.0,8=0,722) 

Para el cálculo del número de baterías se utiliza la siguiente ecuación: 

NB = CE.T
CAP.VOLT.ND.EC

 

Donde NB=número de baterías, CE: Consumo energético diario promedio, T=días sin generación, 

CAP=capacidad de las baterías (226Ah), VOLT=tensión de las baterías (6V), ND=nivel de descarga (40%) y 

EC=eficiencia del conversor. 

Se asume inclinación estacional. En la siguiente tabla se observan los resultados. 
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Tabla 4: Dimensionamiento sistema fotovoltaico  

Mes 
Ht 

[kWh/m^2.dia] 
HPS [h] ángulo óptimo 

estacional CE [Wh] NP NB 
Enero 5.54 5.58 2333 2.22 9.06 
Febrero 4.71 4.96 2333 2.50 9.06 
Marzo 3.44 4.25 2667 3.33 10.35 
Abril 2.06 3.66 2667 3.87 10.35 
Mayo 1.15 3.02 2667 4.69 10.35 
Junio 0.76 2.65 2667 5.34 10.35 
Julio 0.89 2.75 2667 5.15 10.35 
Agosto 1.66 3.53 2667 4.01 10.35 
Septiembre 2.97 4.14 2333 2.99 9.06 
Octubre 4.47 5.05 2333 2.45 9.06 
Noviembre 5.51 5.47 2333 2.26 9.06 
Diciembre 5.75 5.74 2333 2.16 9.06 

   Total 6 12 
 

La conexión de los paneles será en paralelo. En el banco de acumuladores tendremos 12 baterías en 

total, su string mínimo es de 4 por lo que su conexión será de 3 líneas en paralelo de 4 baterías cada 

una. 

Se considera el precio dólar del mes de octubre del 2020 (1 U$D=88 $). 

Tabla 5: Costos aproximados del emplazamiento 

 Paneles  Baterías Inversor Regulador Total 
Unidad [U$D] 170 300 300 200 - 
Emplazamiento [U$D] 1,020 3,600 300 200 5,120 
Costo [$] 89,760 316,800 26,400 17,600 450,560 

 

• Planilla EE 

Se parte del perfil de consumo dado y se diseña el emplazamiento eólico para satisfacer el 50 % de la 

demanda. 

En la hoja “ENERGIA” se colocan datos identificatorios del proyecto, descripción y características del 

sitio e información del perfil del consumo. En la siguiente figura pueden observarse estos datos. 
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Figura 10: Datos iniciales EE 

 

En la parte superior de la hoja “Cálculo de Baterías” se ingresan los parámetros del banco de baterías, 

rendimiento, nivel de descarga, tensión, tensión de banco, string mínimo, entre otros. En la siguiente 

figura pueden visualizarse estos parámetros. 

Figura 11: Parámetros del banco de baterías 
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Luego, en la sección de variables para cálculo diario se ingresan la cantidad estimada de días sin viento 

máxima y mínima.  

Lo que se hace en esta hoja es tomar el consumo energético CE de H-1 y afectarlo a los rendimientos de 

los elementos del sistema para calcular, en función de los parámetros de la batería utilizada, la cantidad 

de baterías mínima y máxima con las que debe contar el banco, la elección queda en las manos del 

usuario. 

Figura 12: Cálculos realizados en hoja H-2 

   

En la hoja “Cálculo de Aerogenerador” se toma como base la generación mensual medida en la zona sur 

de la provincia de Santa Cruz para un aerogenerador de 1 kW. Los resultados indican el número mínimo 

de aerogeneradores necesario para satisfacer el consumo energético afectado a los rendimientos de los 

elementos del emplazamiento. 
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Figura 13: Resultados hoja H-3 

 

En la hoja H-4 se realiza la selección del inversor encargado de transformar la corriente continua del 

emplazamiento en corriente alterna de uso doméstico. Entre los dados se selecciona “Enertik ICB-2K-24” 

con un costo aproximado de $42350 y un rendimiento del 95 %. 

Figura 14: Datos de la hoja cálculo inversor 

  

Finalmente, en la hoja “Costos Aproximados” se realiza una aproximación del costo del emplazamiento 

eólico considerando una torre de 12 m reticulada e incluyendo los gastos del flete, instalación y 

cableado. 
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Figura 15: Resultados del ejercicio 

 

• Simulación en Homer Pro 

Para la simulación del emplazamiento en el Homer se comienzan cargando los datos de los recursos 

extraídos de la página de la NASA. 

Figura 16: Recurso solar para la ciudad de Rio gallegos 
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Figura 17: Recurso eólico a 12 m para la ciudad de Rio gallegos 

 

En las siguientes figuras se observan los datos del perfil de consumo cargados en el programa. 

Figura 18: Carga de datos del consumo energético 
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Figura 19: Perfil de consumo de la vivienda 

 

En las siguientes figuras se observan los componentes del sistema, sus características y precios. 

Figura 20: Slide del panel solar 
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Figura 21: Slide del aerogenerador 

 

Figura 22: Slide del acumulador 
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Figura 22: Slide del conversor 

 

Figura 23: Slide del regulador 

 

Luego de ingresar los datos de recursos y consumos energéticos y las características y precios de los 

componentes del sistema, el software nos devuelve una solución optimizada para el problema. 
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Figura 24: Tabla de resultados 

  

Figura 25: Slide primer resultado 

 

Puede observarse que el costo total de los componentes del sistema es de 9,214.31 U$D. El total de 

15,511.21 U$D incluye los costos de mantenimiento y eventuales reemplazos. 

 

 

 

 

 

Jorge
Como la cantidad de strings coincide con el mínimo (5), estaría bueno probar qué pasa si en el slide de baterías pones una cantidad de strings inferior a 5 (3 y 4, por ejemplo) y sacás las cantidades mayores.
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Figura 26: Pestaña eléctrica del primer resultado 

 

Figura 27: Slide segundo resultado 
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Resultados y conclusiones 

En el desarrollo inicial del ejercicio utilizando las planillas Excel se diseña un emplazamiento que 

abastece equivalentemente la demanda energética.  

Los componentes del sistema son los siguientes. 

Tabla 6: Componentes del emplazamiento 
Componentes Precio [U$D] Precio [$] Unidades Precio total [$] 

Panel solar LR6-60PE 170 14,960 6 89,760 

Aerogenerador Eolux 24V 3,068 270,000 1 270,000 

Batería Trojan SPRE 06-255 300 26,400 20 528,000 

Inversor genérico (ef. 95 %) 300 26,400 1 26,400 

Regulador genérico (ef. 95 %) 200 17,600 1 17,600 

Torre 12 m (reticulado) 1,193 105,000 1 105,160 

Montajes, cables, bases 426 37500 1 37,500 

Cableado exterior SINTENAX/m  4.2 370 50 18,500 

Fletes, instalación y gastos admin. 340 29,920 1 29,920 

   Total 1,122,840 

 

El emplazamiento cuenta con 6 paneles solares conectados en paralelo, 20 baterías de 6 V y como la 

tensión de banco es 24 V el string mínimo es 4 y su conexión es 5 líneas de 24 V en paralelo y en cada 

una de ellas 4 baterías en serie y un aerogenerador ubicado a 50 m del tablero. Los demás componentes 

se especifican en la tabla 6.  

La dimensión de cada panel solar es de 1.65x0.991 m2 por lo que el sector donde se instalen los paneles 

solares debe tener un espacio mínimo de 12 m2. 

El costo total del montaje del emplazamiento es de $1,122,840. Cabe destacar que este es un valor 

aproximado. 
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En la siguiente tabla se observan los resultados de la simulación en HOMER Pro. 

Tabla 7: Comparación económica de los resultados obtenidos 
Componentes Costo [U$D] Resultado 1  Total [U$D] Resultado 2 Total [U$D] 

Panel solar LR6-60PE 170 5 850 0 0 

Aerogenerador genérico 1 kW 3,000 1 3,000 2 6,000 

Batería Trojan SPRE 06-255 300 16 4,800 20 6,000 

Inversor genérico 300 1 300 1 300 

Regulador genérico 200 1 200 1 200 

Total   9,150  12,500 

 

El costo total de los componentes de la instalación 1 es $805,200 y de la instalación 2 $1,100,000. Se 

observa que la aproximación realizada con las planillas de Excel es similar a los resultados de la 

simulación.  

Para realizar la elección entre los dos sistemas propuesto se debería analizar no solo los costos de cada 

uno de ellos sino también las energías de las que éstos dependen. La instalación 1 es un emplazamiento 

hibrido que trabaja tanto con energía solar fotovoltaica como energía eólica por lo que pueden 

complementarse en el caso de días sin alguno de los dos recursos. En cambio, la instalación 2 depende 

únicamente de la energía eólica, implicando limitaciones en el modelo en cuanto a su versatilidad. 

De ésta manera se satisface la demanda energética de la vivienda con un 100% de energías renovables, 

no obstante, es recomendable contar con un generador eléctrico debido a eventuales fallas que puedan 

ocurrir dentro del sistema.   
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