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RESUMEN

Se presenta un homo de cubierta horizontal, «<faptflrir> para ser utilizado en lugares ubicados en localidades de latitud mayor. En 
estos, el hamo mencionado no posee buen rendimiento Hadn que la energía solar que absorbe resulta insuficiente para lograr cocciones 
en tiempos razonables durante los meses de invierno en que el sol permanece con poca altitud.Mediante un vidriado y un reflector 
adicional se obtiene una mejora significativa en el rendimiento del homo y se lo hace apto para cocción en lugares donde la altitud 
solar es baja Se presentan los resultados del estudio térmico del mismo cuando se lo compara con un homo de cubierta inclinada. Se 
observa que la evolución de las temperaturas en el mismo resulta equivalente al indinado y lo hace viable y perfectamente utilizable 
con la ventaja adicional de contar con una mayor facilidad de construcción y armado.

INTRODUCCION

Las cocinas solares son dispositivos que han demostrado tener un potencial importante en la tendencia hacia la sustentabilidad 
energética de comunidades aisladas (Estoves et al., 1998). Pero para esto es necesario contar con un dispositivo que sea fácilmente 
constriñóle y repetible y que su manejo no sea complicado.

Aalf Mark, 1995 indica que cuando la latitud aumenta, es conveniente utilizar hornos solares de vidrio inclinado, de este modo la 
radiación solar absorbida por el mismo mejora considerablemente y nos permite obtener una cantidad de energía suficiente para la 
cocción sobretodo en los días más críticos de invierno (días claros pero muy lirios en lugares de latitudes mayores de 30°, donde el 
sol se ubica en una posición de baja altitud).

Se debe destacar que si bien esta afirmación es de orden general, solamente el cambio de pendiente del colector no es condición 
suficiente para lograr un buen rendimiento invernal. Al respecto se comenta en (bizman et al, 1992, que con los hornos solares 
utilizados que tienen la cubierta vidriada inclinada 20°, no se puede cocinar en días críticos de invierno, utilizándolo en estos casos 
sólo para completar cocciones.

En esta UID se han construido y ensayado hornos solares con cubierta inclinada y mediante una incorporación de técnicas ajustadas 
de conservación de energía se ha logrado las cocciones en días fríos de invierno en tiempo suficiente y satisfactorio. Pero el problema

que se encuentra en este tipo de homo es cuando se quiere 
encarar su construcción, dado que posee algunas formas que 
generan volúmenes difíciles de aislar térmicamente sin dejar 
puentes térmicos. Un homo de este tipo se presenta en la Fig. 
4.

Con vistas a establecer una transferencia concreta a la 
población de Ñacuñán, era necesario simplificar el método de 
construcción del homo solar de cubierta inclinada afín de hacer 
mas fácil su construcción por parte de la gente de la 
Comunidad. Por lo tanto se decidió construir un homo de 
cubierta plana, cuyas partes son siractncasy resulta de muy 
fácil construcción.

ADAPTACIONES REALIZADAS

Las adaptaciones realizadas en el homo solar han sido 
fundamentalmente de dos tipos: mejorar la capacidad y 
simplificar su construcción. Para ello se partió del diseño que 
se menciona en Nandwani, 1993, que se indica en Figura 1.

Figura 1: Cocina solar de Nandwanil 1993.
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El miaño posee una cubierta vidriada horizontal de 0,785 m. de largo x 0,435 m. 
de ancho de dóble vidrio que permite la transmisión de la energía solar hacia el 
interior del homo y la misma se ve aumentada mediante la colocación de un 
reflector cuyo ángulo de inclinación puede ser ajustado convenientemente 
dependiendo de la posición del sol y permite reflejar la energía incidente en el 
mismo directamente hacia la cubierta vidriada.

En la Figura 2 se indica un esquema de la adaptación realizada y en la Figura 3, 
la foto del mismo modelo construido. Como puede observarse, las mismas 
consistieron en colocar un doble vidriado sobre el lado que se orienta al norte y 
además la colocación de un reflector adicional que aumenta la radiación incidente 
sobre este vidriado. Tanto el reflector superior como el reflector inferior 
permiten proteger ambas superficies vidriadas en el momento que el homo no se 
utiliza o cuando queremos mantener la comida caliente en el interior, ver Fig. 4.

METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodología de evaluación ha sido el análisis analítico y experimental del 
comportamiento térmico. Para el análisis analítico se determinó la radiación solar 
incidente sobre cada cubierta, tratando luego de obtener la temperatura de equilibrio alcanzada por una determinada carga colocada 
en el interior.

La radiación solar incidente sobre cada cubierta se determina teniendo en cuenta la radiación solar recibida por el vidrio en su posición 
a la que se le adiciona la radiación solar recibida desde el reflector.

Se considera que en todo momento la cocina permanece orientada hacia el sol. Esta consideración es bastante cierta cuando se realizan 
correcciones posicionales cada 15 minutos, como sería en una cocción habitual.

Las pérdidas de energía del homo pueden dividirse en las pérdidas por la superficie de la cubierta vidriada (At) y las pérdidas por la 
superficie opaca (Ab). Los coeficientes de transferencia de calor correspondientes pueden definirse como Ut y Ub, respectivamente. 
La determinación del valor de los coeficientes de transferencia de calor se evaluaron según Channiwala et al, 1989.

La ecuación que gobierna la transferencia de calor en el homo solar es la siguiente:

Figura 2: esquema de la adaptación realizadas.

( 1)

donde: S: radiación solar absorbida por el recipiente [W]
Ut: coeficiente de transferencia de calor desde la superficie del recipiente al exterior por la cubierta vidriada [W/m2.C] 
Ub:coeficiente de transferencia de calor desde la superficie del recipiente por la pared opaca [W/m2.C]
At: superficie de cubiertas vidriadas [m2]
Ab: superficie de pared opaca [m2J
Tp: temperatura de la superficie del recipiente que contiene el líquido que consideramos que es la misma del líquido [CJ
Ta: temperatura del aire [C]
pl: densidad del líquido utilizado [kg/mJ]
VI: volumen del líquido [m3]
Cpl: calor específico del líquido [J/kg.C) 
mr: masa del recipiente utilizado [kg/m3]
Cpr: calor específico del material del recipiente [J/kg.C]
dT/dt: variación increm ental de la temperatura del conjunto líquido+Tecipiente respecto al tiem po [C/s]

Operando convenientemente la ecuación (1) puede despejarse el valor de Tp y trabajando en diferencias finitas, puede conocerse el 
camino de la temperatura en función del tiempo. Para la evaluación se incluyó en el programa el calentamiento de 1 If de agua en el 
homo con cubierta inclinada (de menor capacidad) indicado en la Figura N°5 y 1,5 lts. en el homo de cubierta horizontal que posee 
mayor capacidad Los resultados se indican en la Figura N° 6, se puede observar, el comportamiento de la temperatura simulada para 
el mes de junio para cada tipo de homo. Como puede observarse crece más rápidamente en el homo con cubierta inclinada, mientras 
que en el homo con cubierta horizontal, lo hace mas lentamente debido a la mayor transmitancia térmica U de este último homo, dado 
la mayor cantidad de cubierta que posee.
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Figura 3: hom o de cubierta horizontal.

Figura n° 4; vista del h om o con los reflectores cerrados

Figura 5: H om o de cubierta inclinada.

l a  evaluación experimental consistió en  incorporar un  volum en de 
1,5 tt de agua a  la cocina solar de vidrio inclinado y 3 Its. a  la cocina 
solar de vidrio plano dada la duplicación de su capacidad. Los 
resultados pueden observarse en la Fig. 7, en la que se indica 
tam bién  las tem peraturas exterior y  la radiación solar sobre 
superficie horizontal. Para esto se ha seguido lo indicado en 
KCSCR, 1993. El camino de las tem peraturas no se diferencia de lo 
obtenido con la simulación. Se vuelve a  dem ostrar que si bien existe 
una diferencia en  el calentam iento correspondiéndole un  m enor 
rendimiento al hom o d e  cubierta horizontal, la  diferencia no  resulta 
tan significativa a  los electos de una cocción que Deva norm alm ente 
entre 1,5 y 2 hrs. Es de destacar tam bién, que los 3 hs. en el hom o 
de vidrio horizontal se colocaron en dos d ía s  iguales a  la colocada 
en  el h o m o  de vidrio inclinado cada u n a  con  1,5 lts. Se ha 
observ ado que dado e l corrimiento norm al riel sol. la o lla  ubicada 
sobre el lado oeste, tiene un  calentam iento 4 C m enor que la  olla 
ub icada sobre el lado este. Este fenóm eno se debe al efecto de 
reflexión del costado interior sobre la olla.

Figura 6: com paración de los dos hornos en el calentam iento 
de agua para el m es de jun io  y para la C iudad de M endoza

Figura 7: mediciones experimentales para la  com paración ténp ica 

de los hum os.
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CONCLUSIONES

El rendimiento térmico del homo propuesto resulta ser menor, debido a una mayor área vidriada. Sin embargo, las curvas de la Figura 
6 corresponden al mes de Junio, cuando menos radiación hay y cuando más bajo se encuentra el sol. Podría esperarse que en otros 
meses del año, el homo de vidrio horizontal se comporte mejor.

Una de las ventajas importantes con que cuenta el homo de cubierta horizontal es la facilidad de construcción ya que todas las piezas 
son totalmente regulares y muy simples, cosa que no ocurre con el homo de cubierta inclinada que posee los costados formados de 
trapecios irregulares los que generan volúmenes interiores cuya aislación térmica resulta dificultosa y en la mayoría de los casos 
presenta puentes térmicos que disminuyen el rendimiento. Esto ha podido comprobarse al haberse transferido exitosamente a la 
Comunidad de Ñacuñán en Santa Rosa, Mendoza.

Otra ventaja es que mientras se duplica la capacidad de cocción, el costo de materiales sólo se multiplica por un factor de 1,5 cuando 
se lo compara con el horno de cubierta inclinada.

Las concluskjnes indican que es posible construir un homo solar con cubierta horizontal que pueda ser utilizado en latitudes mayores 
a 30° incorporando en él área colectora sobre el lado norte del mismo y su funcionamiento no re^jja tan diferente del homo de 
cubierta inclinada, tal como se ha comprobado en este trabajo.
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