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INTRODUCCION 

La energía que llega a la tierra en forma de luz solar es inmensa más 

de 12,000 veces mayor que el consumo mundial de combustible. Los rayos del 

sol que incíden durante un ano tan sólo en las carreteras de Estados Unidos, 

contienen el doble de la energía del petróleo y la hulla consumídos en tal 

lapso de tiempo en todo el mundo. 

Sin embargo, captar y almacenar esa abundante energía gratuita es actua.!_ 
mente difícil y costoso. Los rayos solares se dispersan mucho y es preciso 

recolectar y concentrar su calor para poder aprovecharlo. 

Dentro del estudio de la energía solar, es quizá el descubrimiento más 

espectacular, la celda fotovoltáica, capaz de transformar la energía lumíni 

ca solar en energía eléctrica, en un proceso directo, gracias al descubrimie!!_ 

to del físico alemán Heinrich Hertz en 1887, de que ciertas substancias gene 

ran electricidad al recibir luz (efecto fotovoltáico). Es en este campo de las 

fotoceldas donde se han tenído avances espectaculares pese a que siguen sie!!_ 

do mucho muy caras y su producción energética todavía muy baja. Estos 
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grandes avances son entre otros: 

1)Desde el lanzamiento del satélite estadounidense Vanguard en 1958, todo 

artefacto espacial ha dependido por completo de celdas solares para abastece! 

se de electricidad. 

2)En 1981 se logró la hazana mítica de Dédalo, cuando la NASA diseno un 

aeroplano ultraligero impulsado por celdas fotovoltáicas, haciendo a una pe! 

sena cruzar el canal de la mancha. El prototipo fué bautizado con el nombre 

de Solar Challenger. 

3)En 1990 se llevó a cabo en la ciudad japonesa de Kobe, el primer gran 

Rally internacional de autos solares, alcanzandose velocidades superiores a 

los 100 km/hr. En 1992 se diseno en México un auto solar bautizado con el 

nombre de Tequila Race, por un grupo independiente e interdisciplinario de 

universitarios de diversas instituciones del país, con el fin de competir en 

el Rally solar 92', a verificarse en Sidney Australia. 

4)A partir de 1989 en los Estados Unidos, varias empresas colocaron pane 

les de celdas en los techos de sus edificios y usaron la energía solar como 
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parte de sus sistemas de alarma y alumbrado de emergencia. 

Sin embargo la investigación solar no se ha detenido ahí, sino que se han 

desarrollado ingeniosos sistemas de captación para aplicarse en las viviendas 

y de este modo acercar a las personas al uso de la energía solar. Estos disp~ 

sitivos arquitectónicos son sencíllos y eficientes, como en el caso de los 

colectores planos o cóncavos para calentar agua, hidrosifones, sistemas de co 

rriente de aire cruzada para clímas extremosos y la gran torre termoeléctrica 

que consiste en anillos colectores cóncavos dirigidos a una torre que actúa 

como caldera y acciona las turbinas para la generación de electricidad a 

gran escala. En este campo podemos mencionar la torre termoeléctrica ubicada 

en California, U.S.A., y que abastece a una población de 20,000 habitantes. 

Así podemos apreciar el potencial dentro de la arquitectura del uso de la 

energía solar, y el por qué en muchos países desarrollados se tiéne una esp~ 

cialidad en Helioarquitectura. 
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ANTECEDENTES 

EL SOL COMO FUENTE ALTERNA DE ENERGIA 

El sol es un astro luminoso que constituye el centro de nuestro sistema 

planetario. Su distancia media a la tierra es de 149,500,000 km, siendo su 

diámetro 109 veces el de la tierra y su masa 332,500 veces. Emplea 25 días 

en girar sobre sí mismo. Del estudio de sus radiaciones se desprende que al

canza una temperatura de 6,500°C. 

Su diámetro ecuatorial es de 1,392,000 km. Se distinguen en él 

tósfera, la cromósfera y la corona. 

La fo-

La energía en todas sus formas (energéticos fósiles, solar, eólica, hi

dráulica, geotérmica, atómica, biológica, etc.), sus medios de aprovecha

miento y buen uso, establecen el estilo de vida, el equilibrio ecológico, el 

desarrollo o subdesarrollo, el avance tecnológico e industrial, la product.!_ 

vidad y los nuevos asentamientos humanos. De aquí el vital interés en la bus 

queda de fuentes alternas de energía a lo largo de la historia de la human.!_ 
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dad. En esta busqueda surgen corno primeras fuentes energéticas 

viento y la energía hidráulica. 

el sol, el 

El sol corno fuente generadora de vientos y lluvias, ha propiciado también 

la formación de energéticos fósiles no renovables (petróleo, gas natural, ca_E 

bón), de ahí que, frente a su existencia abundante, debamos pensar en su ese~ 

sez y el impacto ecológico de su uso y encontremos en el momento actual, el 

tiempo adecuado para explorar nuevas fuentes de energía a fín de no depender 

de las no renovables, y así, darles usos mejores, más productivos y prolongar 

las reservas energéticas para el sano desarrollo del mundo y en específico 

de nuestro país. 
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ENERGIA SOLAR 

La energía solar es el resultado de la liberación de gran cantidad de 

energía proveniente de un proceso químico complejo, basicamente un proceso 

de fusión termonuclear. 

Esta energía se disemina en forma de rayos de energía calorífica a los que 

se les defíne como quantos y fotones, que están proporcionalmente relaciona

dos a su frecuencia en términos de energía. 

Los rayos de longitud de onda corta, como los rayos cósmicos,són de alta 

frecuencia y por lo tanto de mayor contenído energético que los de longitud 

de onda larga comúnes en la luz solar ordinaria. 

La energía total emitída por el sol, puede estimarse por la cantidad de 

energía que llega a nuestro planeta, siendo esta, resultado de una atenua

ción producida principalmente por los gases constituyentes de la atmósfera 

terrestre, los cuales dan lugar a la reflexión, dispersión y absorción. Así 
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cada metro cuadrado de superficie terrestre recibe una cantidad promedio de 

energía equivalente a 1 kilowatt (suficiente energía para encender 25 focos 

de 40 watts). 

La radiación solar que recibe la superficie terrestre presenta variaciones 

debido a factores climáticos, situación geográfica, altitud, además de los 

niveles de insolación que varían en función de las fluctuaciones diarias y 

estacionales de humedad y calor atmosférico de cada zona en particular. 
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MARCO HISTORICO DE LA ENERGIA SOLAR 

La energía solar ha sido conocida y usada por la humanidad desde hace mil~ 

nios. En tiempos de Arquímedes (212 a.C.), era sabido que los rayos solares 

podían ser concentrados en un punto determinado por medio de espejos. Hacie~ 

do uso de este conocimiento el sabio griego incendió las naves romanas en la 

batalla de Siracusa. 

En 1615, Salomón de Gaus en Alemania, construyó una bomba soiar para ele 

var agua por expansión de aire caliente. 

Lavoisier en Francia en 1772, inventó un horno solar, y casi un siglo des

pués (1860), Mouchot hacía funcionar una máquina de vapor y una bomba de agua 

mediante energía solar. 

El advenimiento de la revolución industrial en el siglo XVIII, y el descu

brimiento y explotación de los combustibles fósiles (petróleo y gas) en 

el siglo XIX, originaron que se abandonara la idea de utilizar la energía del 

sol. 
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En el siglo XX (1949), en los laboratorios de Mont Louis (Francia), se 

construyó un horno solar en donde se alcanzan temperaturas de 3,500° e, que 

se utilíza para procesos metalúrgicos y en determinadas reacciones químicas. 

En 1958 se logra la conversión de la luz del sol en energía eléctrica 

(efecto fotovoltáico), para satisfacer los requerimientos energéticos de 

los satélites (Vanguard I). 
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Desde el tiempo de los griegos, el hombre se dió cuenta del gran potencial 

energético del sol. Actualmente con las crísis energéticas y el alto costo 
~--r--

ecológico que la quema de combustibles fósiles representa, se ha dado 

un gran impulso en el perfeccionamiento de los dispositivos solares. 
O/.~~~ 
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ZONAS DE MAYOR INSOLACION EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Nuestro país se encuen~ra dentro del cinturón de insolación máxima anual 
media, compredido entre los 30° de latitud Norte y Sur del globo terráqueo, 

lo que lo sitúa en una posición geográfica privilegiada de insolación, con 

un gran potencial energético aprovechable. 

Las zónas áridas y semiáridas que ocupan casi el 67% del país, tiénen una 

esplendida insolación durante todo el año por lo que la energía solar en e~ 

tas zonas se puede aprovechar como fuente energética alterna. 

Son evaluadas mediante la fotointerpretación de la nubosidad observada 

por satélites meteorológicos, las regiones de la República que cuentan con 

mayor radiación solar, correspondiendo los mayores niveles de insolación a 

los estados de : Baja California Norte y Sur, Sonora, Parte de Chihuahua, 

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, 

Quintana Roo, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas. El resto de las 

entidades federativas cuentan con una insolación adecuada a los aprovech~ 

mientas solares. 
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ZONAS DE MAYOR INSOLACION EN LA 
REPUBLICA MEXICANA 

En el mapa de insolación de la República Mexicana, nos damos cuenta de que 

nuestro país tiene un potencial enorme en el uso de técnicas solares, y de 
que éstas son rentables en casi todos los estados. ,.....~,-....._ 
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FORMAS Y APLICACIONES DE LA ENERGIA SOLAR 

Para el aprovechamiento y aplicaciones de la energía solar, se requiere 

de captación, transformación y por su carácter de intermitente, de almacena 

miento. 

l)FORMAS PASIVAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR 

Construir con el sol, el viento y los recursos naturales, es disefiar to

mando en cuenta, tanto el clíma de la región, como los materiales de cons

trucción que favorezcan la captación de la energía solar. 

Al considerar el clíma, se deberá tener en cuenta el clíma regional o m~ 

soclíma, que comprende zonas extensas, así como el microclíma o clíma PªE 
ticular de una zona reducida. Por consiguiente, una localidad determinada, 

puede caracterizarse por un microclíma particular. Deben tomarse en cuenta 

las relaciones de las casas y edificaciones entre sí, integrando la cons

trucción con lo que la rodea, es decir, su entorno, utilizando los elemen

tos naturales como árboles o plantas para canalizar el viento. 

Se puede propiciar así, convenientes microclímas, confort en el habitat 
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y en general un armonioso urbenismo, evitando la contaminación y el gasto 

innecesario de energéticos fósiles. 

Al aplicar la arquitectura solar {pasiva·y activa) en las construcciones, 

se requerirá de reformas a los ordenamientos vigentes, ya que un dispositivo 

solar instalado en una construcción a la que se le obstruya la radiación solar, 

se vería inutilizado. 

Los sistemas de conversión fotovoltáica originan las siguientes aplic~ 

cienes 
Radioreceptores 

Telereceptores 
Radiotelefonía rural 

Senales para cruceros en vías de FFCC y carreteras 

Boyas Metereológicas 

Balizas luminosas 

Generadores 
C~ntrales de energía eléctrica 
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2)FORMAS ACTIVAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR 

La energía irradiada por el sol puede utilizarse mediante su conversión a 

calor y energía mecánica (ciclo termodinámico), dando lugar a las siguientes 

aplicaciones : 

Calentamiento de agua 

Climatización de espacios 

Refrigeración 

Secado de granos y otros productos del campo e industria 

Destilación solar 

Bombas para riego y abrevadero 

Hornos y cocinas 

])OTRAS FORMAS DE LA ENERGIA SOLAR 

El calor y la luz, formas de la manifestación de la radiación solar, 

dan lugar a tres fuentes energéticas indirectamente provenienetes del sol, 

corno ejemplo : La eólica y la energía almacenada en la naturaleza (biornasa). 
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a)Energía eólica 

El calor del sol provoca dilataciones y contracciones del aire y consecuen 

temente desplazamiento del mísmo. El aire atmosférico en movimiento, es lo 

que propiamente constituye el viento, y tiene un sentido horizontal sobre la 

superficie de la tierra. 

Las aplicaciones de esta energía data de los tiempos antiguos cuando se 

usaba como propulsora de barcos de vela y para mover molinos que trituraban 

los granos. Durante el siglo pasado cobró auge el bombeo de agua usando aerQ 

bombas, así como generar energía eléctrica en pequefia escala. 

Las aplicaciones actuales de la energía eólica, son las siguientes 

Bombeo de agua por medio de aerobombas 

Conversión a electricidad por medio de aerogeneradores 

Aeromotores para uso mecánico (molinos, aserraderos y minas) 

Propulsión de embarcaciones con velámenes aerodinámicos 

Su utilización requiere al igual que la energía solar, de sistemas de 
almacenamiento para los períodos de calma 
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El aprovechamiento de la energía solar es tan amplio como la imaginación 

e instínto creador del hombre. La tecnología solar no requiere de grandes 

alardes científicos en sus fases primarias, pero se pueden optimizar al 

agregar tecnologías de vanguardia. 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS 

MEXICO D.F. 

1)UBICACION FISICA 

La zona metropolitana de la Ciudad de México, que es el territorio del Di~ 

trito Federal, forma parte de la llamada cuenca del Valle de México. Se ub! 

ca en la zona centro de la República Mexicana. El Distrito Federal cuenta con 

16 delegaciones (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Iz 

tapalapa, Magdalena Contreras, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y 

Tlalpan). 

El Distrito Federal está ubicado entre las coordenadas extremas 99° 15' 

y 99° 00' de latitud Norte y 19° 30' y 19° 15' de longitud Oeste. 

2)SISMISIDAD 

El territorio del Distrito Federal forma parte de la cuenca del Valle de 
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México; el Valle de México esta ubicado en la porción central de un éje vol 

cánico, que frecuentemente presenta movimientos diferenciales, con un alto 

grado de inestabilidad, por tal razón, los fenómenos sísmico ocurren en el 

radio de 200krn en la zona del Distrito Federal. La zona central por ubicarse 

en una región lacustre es particularmente susceptible a sufrir fracturas y 

hundimientos durante la ocurrencia de sismos de gran intensidad y duración, 

por tal motivo, se tiene que tornar en cuenta todos estos fenómenos al momento 

de realizar el diseno estructural del proyecto. 
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En la lámina se aprecia la ubicación macro en la República Mexicana del 

D.F., así como algunos datos generales de temperatura y precipitación. 
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CIUDAD UNIVERSITARIA (EL TERRENO) 

1)MEDIO FISICO NATURAL 

Ciudad Universitaria posee una superficie de 900.12 ha., y se localíza a 

19° 58' de latitud Norte y a 99° 06' de longitud Oeste, y con una altura de 

2279 m sobre el nivel del mar. Sus límites son al norte Av. Universidad, al 

sur el edificio del DIF, al oriente Av. Copilco y al poniente el Pedregal. 

LOCALIZACION : El terreno escogido se encuentra localizado frente a la tie~ 

da No.3 de autoservicio de e.u., al norte colinda con el Instituto de Inve~ 

tigaciones Antropológicas, al sur con la Facultad de Ciencias Políticas y So 

ciales y al poniente con la reserva ecológica. 

Cuenta con una superficie aproximada de 15,120m2 de los cuales la totali 

dad se componen de piedra volcánica. 
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2)ACCESOS 

Sus principales vías de comunicación están constituidas por Av. Insurge_!! 

tes, Av. Periférico, Av. Universidad y Av. Dalias. El acceso directo al Ins 

tituto será por el circuito Mario de la Cueva. Se contará además con trans

porte de la U.N.A.M. que lleva al Centro Cultural Universitario y la cercana 

estación del metro Universidad. 

3)SUBSUELO Y TOPOGRAFIA 

El suelo se compone de una capa de aproximadamente 6 m de espesor de roca 

volcánica sobre suelo tepetatoso. El subsuelo se compone de capas laminares 

y presenta numerosas grietas y cavernas en su estructura. Su resistencia es 

de .:_t 30 Ton./m2. 

El terreno presenta un gran desnivel de 00.00 m en el extremo Nororiente 

y de + 20 m en el extremo Surponiente. 

4)CLIMA 

Es de tipo subtropical, con una temperatura máxima 
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31 ºC, y una temperatura mínima en el mes de Enero de -4 ºC. Como se puede ~ 

preciar en las gráficas anexas la temperatura en el Valle de México no es 

muy variable ya que la temperatura media oscila entre los 11 y 18 ºC que es 

muy confortable. 

Respecto al asoleamiento que es determinante en el Instituto, se observa 

que hacia el Oriente y Poniente se obtiene un asoleamiento máximo anual de 

6 hrs. diarias y al sur un asoleamiento promedio de 12hrs. diarias a lo laE 

go del afio. 

5)VIENTOS 

En el verano los vientos provienen del sureste siendo del tipo : húmedos-

calientes y en invierno vienen del noreste siendo del tipo 

tos dominantes tienen una velocidad promedio de 10 m/s. 

6)HIDROLOGIA 

seco. Los vie!!_ 

El registro de la precipitación pluvial anual es de 720.8 mm y el regis

tro máximo mensual es de 250 mm, siendo el mes de julio el más lluvioso. 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS (CLIMA) TEMPERATURA 
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En la gráfica, se encuentran tabuladas las temperaturas específicas de la 

Ciudad Universitaria a lo largo de un afio, mes por mes. Estos datos sirvieron 

para la climatización natural y el Heliodisefio. 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS (CLIMA) 
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Estas tablas gráficas de asoleamiento, fueron básicas para el emplazamie.!l 

to de los colectores solares, así como para el enfriamiento de zonas interi 
res. 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS 
UllJVEltSIDAD NACIOMAL AUTl'.*CIMA DE MEl.JCO 

FAC\:LTAD PE. Ail~..:ITECTCRA 

LA.~lNA_RE~t:KEN:CoDdiciODADtita de diaeño .. 

DATOS e.u.: 

• '19• sa• :.at.it:Jd Sor':e .. 

21Terrenc va1ean1C"C 5cbn tepetate con 

una resb<:eneia de:!' 30 Ton/•2. 

J tSer,,-icio5 :Agua, eleetricidad, teléfo

ec. vía• asfaltada&, Sídrenaje. 

Oe•ta 

liarte 

/

\"i1?ntos Dollinant•• 

In•i•rno ( llorelte 1 • ! 

1,·el. lOa/a) 

Eata 

DATOS: 

•Protecciones ea~ia· 

:::.por inclinaelón •o- 'T/~n ·::::::?:7:.::: ::::::. 
•Aoolo .. iento anual promedi • V' •Aoolew .. to prmodlo anul i=._-. 

' hn • 4iariaa. Viento• Daainant•• 

Veruo (Sareate) .•11Mido--Ca!iec~. 

1 Ulea da caluroso:Abril ( 31 •c1. 

J)Rea aáa lluvioao:.lalio 1250mDl .. 

t1Top.lll<Ut:11 y 18'C 

1 
1 

lvel.1011/al 

Sar 

•orientaeión ideal para captación aolar d• todo ti¡;c: 

el asoleaaiento anual prmecUo:12hr1. dilriaa. 

Esta tabla~resúrnen, :reúne todos aquellos aspectos climáticos tornados en 

cuenta para el emplazamiento y diseno de los dispositivos solares, así co

rno el diseno y ubicación de locales de acuerdo a requerimientos 

cos de iluminación y temperatura del proyecto arquitectónico. 
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CIUDAD UNIVERSITARIA (EL TERRENO) 

2)MEDIO FISICO ARTIFICIAL (INFRAESTRUCTURA) 

AGUA: El agua es extraída de un pozo ubicado en la parte suroeste de Ci~ 

dad Universitaria, siendo depositada en un tanque elevado de almacenamiento 

con capacidad de 2'000,000 de lts. De ahí es conducida através de una red de 

tuberías subterráneas con un diámetro de 12'' y con una presión de:!: 6 Kg/cm2. 

Además de este suministro se haran obras en el Instituto para recolectar 

agua pluvial con fines de jardinería e instalaciones para destilar solarme~ 

te aguas residuales de los sanitarios. 

TELEFONO: Se cuenta con este servicio por canalización subterránea, para 

lela al agua, con registros a cada 35m o cambio de dirección. 

ELECTRICIDAD: El terreno cuenta con una subestación eléctrica a pocos 

metros de su acceso y es conducida por duetos subterráneos registrables desde 

la central de luz y fuerza con una tensión máxima de 23 kv, en 2 fases 
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127 v, y en 3 fases 220 v. Registros con tapas redondas de hierro fundido. 

Además de la electricidad de la comisión, se colocará un campo de capta

ción solar termoeléctrica de 2,000 rn2 aproximadamente, y placas de celdas 

fotovoltáicas en los techos del Instituto corno energía alterna. 

DRENAJE: Se utilizarán fosas sépticas con cámara de oxidación y salida a 

grietas, para las aguas negras, y para las aguas jabonosas no reutilizables, 

un sistema de desague independiente. 

VIALIDADES: El terreno cuenta con acceso directo por el circuito Mario de 

la Cueva al estacionamiento. 
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Fac. de ciencia 

políticas y so
ciales. ( 73 l 

SELEC-

DIRECCION:Circuito Mario de la Cueva, Institutos, e.u., entre la facultad 

de Ciencias politicas y sociales y el Inst. de investigaciones antropoló-

gicas, Mexico D.F. 

SUPERFICIE:El terreno cuenta con una superficie aproximada de 
15,120 m2. 
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ANALISIS DE ANALOGOS (ESTACION MORELOS) 

ESTACION MORELOS "INVESTIGACION SOLAR" 

El laboratorio de energía solar en Temixco, Morelos, es una dependencia deseen 

tralizada del Instituto de Investigaciones en Materiales de la U.N.A.M. Su loca

lización en esta parte del estado de Morelos, responde a las necesidades que plaQ 

tea la investigación en este campo. 

El edificio es de una planta que sigue con sus desniveles la topografía del 

terreno, ubicado cerca de una barranca. En su interior se alojan principalmente 

laboratorios, talleres y cubículos de investigación. Sin embargo cuenta tambien 

con áulas y laboratorios de docencia, cubículos de trabajo de estudiantes, bibliQ 

teca, sala de exposiciones y auditorio que complementan su vida académica. Otras 

áreas de servicio, como la administrativa y de gobierno, la cafetería y los sa

nitarios con la bodega, complementan el total de las instalaciones. 

Un factor determinante para la disposición de los distíntos cuerpos en el 

conjunto, fué la orientación, así, se buscó que el fuerte asoleamiento, propio 

de esta región, fuera aprovechado en los locales de investigación, al tiempo 
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que se protegía de éste a los cubículos de trabajo individual, procurandoles una 

ventilación cruzada que los aliviara de las altas temperaturas. 

PATRONES DE DISE~O 

El Instituto de Investigaciones Solares, presenta en el punto de patrones de 

diseno, la gran dificultad de ser un tema relativamente joven en nuestro país. 

En casi todos los centros de física aplicada y teórica, así como los Institu

tos de Ingeniería, se tienen departamentos donde se estudia desde diversos ángu

los la energía solar; sin embargo estos departamentos solo nos pueden dar, en el 

mejor de los casos una idea vaga de lo que sería un Instituto especializado en la 
energía solar. Así pues, se toma el laboratorio de Temixco, como base del proye~ 

to. 

El siguiente diagrama general de funcionamiento de la estación Morelos, no 

pretende ser la solución incuestionable al tema desarrollado, pero si pretende 

dar una visión real de lo que la UNAM ha aportado hasta el momento en este rubro. 
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Diagrama general de funcionamiento (Estación Morelos, UNAM) 

~ ACCESO INSTITUTO 1-------- ESTACIONAMIENTO 

CAFETERIA 

CUBICULOS 

INVESTIGADORES 

AUDITORIO 

EXPERIMENTACION 
EXTERIOR 

30DEGAs:i------~ 
'------

TALLERE!:i 

DIRECCION COMPUTO 

ADMINISTRACION 

EXPOSICION COORDINACION 

MAESTRIA 

DOCENCIA 

*El desglose de áreas a detalle se encuentra en la sección de Programa Arquitect.2_ 

nico. 
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ANALISIS DE ANALOGOS (ESTACION MORELOS) 

ENCJllOIA SOLA" 
TlrWIXCO 

sr•vu:roa • •u•,•••ll• 

sc•.,•C:•u• 
~ C:uLT..,.u.&..CS 

9alllv•C:IO• 
•-UT'•O .. Clti•C• 

. , .. -· 

Clll'C•01A JIOc..A• 

TEMIXCO 

.¡ 
1 

Pro)'!ICCo ~ 
&.!xireccOn da~ 0.GO. 
Ejea..ciO'i: 
~da~.O.GO . 

... 

La tabla nos muestra un listado de áreas (superficies), porcentajes del 

total, y las zonas principales en que se divide la Estación Morelos. A su 

vez, estos datos nos sirven de parámetros, para la evaluación de zonas y 

áreas propuestas en el Instituto en e.u. 
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ANALISIS DE ANALOGOS !ESTACION MORELOS) 

__ .,.·· 

:.:::_ ---~ 
;.;.:.. 

- ....... _.,,,, 

R..ANT A CE CON.A.JNTO 

La estación Morelos como se puede apreciar, se concibió como un núcleo 

compacto, donde se reunirían todas las disciplinas, teniendo como eje, el 
solar Norte-Sur. 
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La planta arquitectónica nos provee de una idea clara de la distribución y 

relación existente entre sus diversas partes, así como de las orienta- .----r-
ciones de cada local. 
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ANALISIS DE ANALOGOS (ESTACION MORELOS) 

~-'"'--':'; ... 
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En las fachadas y en los cortes de la estación, se nota la sencillez en los 

sistemas constructivos, y como el heliodisefio se reduce a algunos techos prefa

bricados inclinados, y la ventilación cruzada, amén de las orientaciones de 

acuerdo al local de que se trate. 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-

1 1 

36 



ANALISIS DE ANALOGOS (ESTACION MORELOS) 

r '-f 

~::'-".~ 

! ~{"¡v·~;~~ . ~,-
FAO-<ADA 

w 
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La falta de carácter en las fachadas es patente, tratandose de un centro de 

investigaciones de vanguardia en nuestro país. Esto parece responder más a fac

tores económicos, que de diseno. 
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ANALISIS DE ANALOGOS (ESTACION MORELOS) 

1 • I~: _,,_·~1 ~~--~--'1 
TJcl.___ ___ "=:----1 

1.· Of. Adm1ntnratlvas. 
2.• DocznctL 
l.- Cubtculos. 
4..• Lab. Rdn¡u..:i6n. 
5.- Lab. Sis. dE Captao6n. 
6.- Lab. fotowoltalccs. 
7.- Lab. S1st. Pasivos. 
a.- Talleres. 
9.- Alm1dn. 

10.- Aladnorio y Caíeterta. 
11.- Cfunpuio. 

a 

ñ1.-l LABORATORIO DE ENE.RGI& SOLAR 
Plot'llG del Con¡unto 

La estación se halla dividida en 11 áreas principales, y no cuenta con sistemas 

aparentes de captación solar en techumbres. 
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JUSTIFICAeION DEL TEMA (INSTITUTO DE INVESTIGAeION SOLAR EN e.u.) 

A partir de la revolución industrial iniciada en Gran Bretafia en el siglo XVII, 

el hombre ha dependido cada vez más de las máquinas. Esta dependencia, ha creado 

la necesidad de buscar cada vez más su eficiencia, y esto lo ha logrado con el 

perfeccionamiento de los combustibles. Sin embargo, ya desde el uso de la hulla, 

los combustibles fósiles, y actualmente la energía nuclear, también ha debido 

pagar un alto costo ecológico traducido en el deterioro de su medio ambiente. Es 

por esto, que la humanidad ha vuelto sus ojos a las energías no convencionales 

y al estudio concienzudo y optimización de las ecotécnias existentes. 

La UNAM, como máxima casa de estudios del país, ha tomado el reto de ser la 

punta de lanza en la investigación de la energía solar. Prueba de esto, fué la 

creación de la estación Morelos para la investigación solar; sin embargo sus es

fuerzos se han visto obstaculizados, debido en parte a la lejanía de la estación 

y los laboratorios especializados que se localízan en e.u., además del alto costo 

que representa el enviar recursos humanos y materiales desde la ciudad hasta 

Morelos. 

Esta problemática se ha agudizado debido al hecho de que la estación depende 
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del Instituto de Investigaciones en Materiales, siendo que su estudio y apli

caciones directas se centran en el Heliodiseno, es decir, dispositivos y disenos 

aplicados en la arquitectura, corno en el caso de los calentadores solares, cald~ 

ras, torres termoeléctricas, etc. Así, se plantea el proyecto corno un anexo a la 

Facultad de Arquitectura, dependiendo de su división de estudios de posgrado, pero 

desligado físicamente de sus instalaciones. 

En su estructura académica se plantea el estudio interdisciplinario, con prof~ 

sionales de diversas áreas del conocimiento científico, divididos en 4 grandes 

áreas : 

l)Termodinámica aplicada, donde se estudiarían l~~ procesos de enfriamiento 
por medio de leyes físicas y químicas. 

2)Transferencia de energía y masa, donde quedaría propiamente inscríta la He
lioarquitectura. 

3)Fotovoltáicos, donde se desarrollarían nuevos materiales y procesos para 

las celdas fotovoltáicas. 

4)FÍsica teórica, donde se plantearían los rnodélos teóricos para los cálcu 
los de los equipos y sistemas. 
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EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

CONCEPTO 

El tema del Instituto de Energía Solar, presentó por su giro experimental y 

de innovación científica, ciertos parámetros rígidos en su estructura construE_ 

tiva, de ubicación y servicios requerídos, por lo que a continuación se esboza

ran algunos de los más relevantes: 

1)Se enfatizó la necesidad de estudiar con cuidado las orientaciones de cada 

local de acuerdo a sus requerimientos específicos de trabajo; 

*Los laboratorios, captadores solares de la techumbre y las zonas de prueba 

exteriores se orientaron preferentemente al sur por tener la máxima insolación 

anual (12 hrs. diarias). 

*Los cubículos se orientaron preferentemente al sur, pero en el mejor de los 

casos al oriente para mantener las condiciones óptinas de trabajo. 

*Las zonas de servicio al igual que los estacionamientos no tuvieron coloca-
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ción prefernte solar, a no ser su posición estratégica para la llegada y abste

cimiento del Instituto. 

2)Se planteó el Instituto con un eje que correspondía a la topografía del t~ 

rreno y así tener una gran plaza al frente con el edificio principal y los ser

vicios al público en general, y al final del eje en la parte más alta del terr~ 

no, la central termoeléctrica del Instituto. Como el terreno presenta un gran 

desnivel de Om a +20m del nororiente al surponiente, se dividió el instituto en 

4 edificios y una torre termoeléctrica separadas entre sí para evitar las sombras 

proyectadas y evitar la inutilización de los equipos solares. 

3)En cuanto a la construcción se tuvieron en cuanto algunos factores: 

*El sistema constructivo fue a base de cimentación de concreto aislada, para 

evitar los altos costos de ranurar en roca; así mismo se hizo un sistema modu

lado de columnas de concreto en todos los edificios, para la colocación de pre

fabricados plásticos, y así lograr el carácter de laboratorio de vanguardia. 

*Las techumbres se hicieron de losa de concreto armado de 0.10m de espesor, 

para no encarecer más la construcción.En todos los casos se hizo un módulo de 

captación solar que albergaba en su interior baterias fotovoltáicas, de calenta 
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miento de agua, así como los equipos de hidrobombeo y los tinácos necesarios 

en la zona. Su inclinación se dió a los 30°, ya que es una inclinación óptima 

en e.u., y se le agregó un sistema de seguimiento que corresponde a las tres 

fases solares más importantes : Solsticio de verano,de invierno y equinoccio. 

3)Dadas las inclinaciones del terreno, se ubicó la cisterna en las bodegas 

y talleres ubicadas en una parte elevada del terreno para surtir por gravedad 

a todo el conjunto. En puntos específicos, se tendran centros de acopio de aguas 

pluviales y jabonosas para su tratamiento y aprovechamiento en jardinería. 

4)En cuanto a la infraestructura se cuenta con servicio eléctrico por los 

que solo se usarán medios alternos de suminístro eléctrico, como la torre term~ 

eléctrica. Al no contar e.u. con sistema de drenaje se usarán fosas sépticas 

para las aguas negras. 

5)En cuanto a las comunicaciones peatonales internas, se optó por rampas 

dado el nivel de inclinación del terreno, y porqué se pensó en los usuarios 

minusvalidos, que de esta forma tienen acceso a todas las áreas del instituto. 

La razón anterior fué válida para tomar la decisión de tener edificios de 

una sola planta y evitar así las escaleras, que son obstaculos naturales para 

los minusválidos, amén de tener un terreno muy generoso en dimensiones.El esta-
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cionamiento cuenta también con lugares estratégicamente colocados para uso 

exclusivo de minusválidos, como lo marca el reglamento. 

El acceso peatonal y vehicular se hará por el circuito Mario de la Cueva, 

contandose además con el sistema colectivo de e.u. que conecta además con el 

metro Universidad. 

6}Por tratarse de un proyecto de línea ecológica, se tratará en lo posible de 

no tener sistemas mecánicos de aire acondicionado, por lo cuál se usó los vieQ 

tos dominantes para la climatización natural, así como el uso de microclímas ve 

getales y ventilaciones cruzadas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

SUP. (m2) i CAPACIDAD MOBILIARIO OBSERVACIONES 

25 m2 ( C/ 1 Director 1 Escritorio eje- *Oficina p/cl delegado universi-

pafio y la 2 Visitas cutivo e/sillas. tario y director general. 

vabo). 1 Sillón p/3 pers. *Cerca a la zona de acceso al In~ 

2 Sillas. tituto. 

1 Archivero. *Area secretaria! p/2 recepcioni~ 

1 Terminal de comp .tas, área de estar p/8 pers., 

archivero y terminal de comp. 

(30 m2) 

26m2 12 pers. 1 Mesa p/12 pers. *Junto a zona secretaria! del 

12 Sillas. director general. 

2 Archiveros. 

1 Mueble de serv.!_ 

cio e/grifo. 

15 m2 c/l ,, 1 pers.c/u 1 Escritorio e/ *Cerca a la sala de. juntas. 

2 Visits. silla. *Junto al director de áreas,. 

2 Sillas. *Directores de áreas : 

1 Archivero. Termodinámica aplicada 
' 
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Terminal de Fotovoltáicos 

computadora. Transf. de energía y masa. 

25 m2 Director 1 Escritorio c/ *Cerca oficinas de jefes de 

2 Visits. 

25 m2 Director 
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ZONA LOCAL 
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DOCENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO•OMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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Director Escritorio eje- *Junto al director general. 

2 Visits. cutivo =/silla. 

Sillón p/3 pers. 

2 Sillas. 

Archivero. 

Terminal de com. 

---------- Anaqueles para 

guarda de materia 

les de aseo. 

*Zona de gobierno. 

*S/ori.eritaCión preferente. . . . -. . '~ . ' 

8 Pers. 2 Mesas p/4 pers. *En zona de áulas. 

en zona d 8 Sillas. 

lectura. Anaqueles de ace-

ro. 

2)0ficina d 9 m2 Pers. Escritorio. *Liga directa e/biblioteca. 

biblioteca- 2 Visits. 2 Sillas. 

rio Anaquel. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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ZONA LOCAL 

J 3)Fotocopia 
' -
' ! do 
1 
1 l 4)Laborato-

ria de doce 

cia 

UMIVERSIDAD !IACIONAL AOTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

SOP.(m2¡ CAPACIDAD MOBILIARIO OBSERVACIOl!IES 

6 m2 1 Persona. Fotocopiadora. *Junto a oficina bibliotecario. 

Terminal de com 

50 m2 12 Pers. Mesas amplias. *Sis t. de ventilación mecánica. 

mínimo. Recubrimientos vi *Instalaciones visibles 

treados en mobili -gas ; amarillo. 

ria. -Agua ; azul. 

Bancos de laborat -Electricidad rojo. 

2 Bodegas *Piso vitreado contra ácidos. 

-Equipo *Salidas de gas p/mecheros 

-Reactivos búnsen. 

Pizarrón. *Regaderas de emergencia de 

Campana de ext. cadena. 

*Contactos de seguridad. 

S)Aulas (2) 50 m2c/u 49 alumnos 49 Mesabancos e/u *Cerca de laboratorio. 

c/u. Pizarrón. 

6)Sala de · 25 m2 

Escritorio e/si 

16 Usuarios 6 Bancas. *C/sistema de aire acondicionado. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•rnstituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (cu)• 
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' 
' 

: 

1 

i 
1 
1 

1 
1 

' ' 

: 
ZONA LOCAL 

terminales 

?)Sala de d~ 

tos 

8)Almacén 

9)Zona de 

UNIVERSIDAD NACIONAL AU'l'ONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

SUP. (m2) ' 
1 

CAPACIDAD I MOBILIARIO ; OBSERVACIO!IES 
1 

6 Terminales de 

có:nputo. 

1 Escritorio e/si. 

4 Unidades no-bre~ 

ker. 
-25 m2 2 Operarios 1 Mesa c/4 bancos *Junto a sala de terminales. 

4 Visits. 1 Impresora laser *Cuarto sellado. 

2 Terminales. *Sist. de aire acondicionado. 

1 Base de datos. 

1 Librero. 

1 Terminal de sa-

télite. 

4 m2 ---------- 3 Anaqueles. *Liga directa e/sala de datos. 

24 m2 4 Pers. Mesas perimetra-

fotografía les. *Incluye bodega y cuarto obscu-

ST:313 m2 7 Bancos. ro. 

1 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (cu)• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AOTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

ZONA LOCAL 

! UDITORIO 11 )Vestíbulo 

CAFETERIA Exterior 

2)Vestíbulo 

interior 

55 m2 

55 m2 

3)Auditorio 240 m2 

4)Sala de 200 m2 

exposiciones 

PROGRAMA ARQOITECTONICO 

1 
CAPACIDAD 1 MOBILIARIO OBSERVACIONES 

*Liga e/plaza de acceso. 

*Incluye barra de informes y 

sala de espera c/10 sillas. 

126. espect 126 Butacas *Incluye su sala-receso e/ 

100 pers. 

Foro en alto. sillones. 

Pantalla de pro *Una salida de emergencia. 

yección. *Cuarto de proyección y equi-

po. 

*Sist. natural de ventilación 

por cono de aire y rotor de i.!!. 

yección.(Vientos dominantes y 

microc).Íma vegetal) • 

*Dos camerinos. 

C/mampáras p/col2 *Dividida en dos secciones 

cación de planos. -Abierta y cerrada (10om2 e/u). 

*Acondicionamiento térmico. na-

"Instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CU)" 
50 



ZONA i LOCAL 

1 
; 

i 
S)Cafetería 

! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
! 
1 

1 
¡sT:690 m2 

1 LABORATORIC 1)Laborato-

¡SISTEMAS rio 

1-PASIVOS 

fST:19 m2 
i 
'LABORATORIC 1 )Laborato-¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

i SUP.(m2¡ 1 CAPACIDAD MOBILIARIO OBSERVACIONES 

ral. 

140 rn2 35 pers. 9 Mesas p/3 pers. *C/econornáto, bodega y cuarto 

25 rn2(pr 2 Mesas p/2 pers. de desperdicios. 

paración 1 Mesa p/4 pers. 

85 rn2(c~ 35 Sillas. 

rnensalesi ----------------- *Cocina y econornáto,orientación 

1 Estufa. norte preferente. 

1 Lav~bcL :. 

2 
' :. : 

Refrigeradore~ ~. 

2 Microondas~ 

1 Máquina refres. 

19 m2 4 pers. Mesas perimetrale *Ventilación natural. 

de trabajo. *Trabajo de maquetas de helio-

6 Sillas. arquitectura. 

1 Pizarrón. 

1 Anaquel materia 

108 m2 16 pers. 1 Campana de ext. *Unída a alto voltáje y labora-

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (cu)• 
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ZONA LOCAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

; SUP. (m2) MOBILIARIO OBSERVACIONES 

FOTOVOLTA! rio químico 
! 

Barra de experi torio ~e física 

1 

15 m2 1 Pers. 

(Alto vo 

táje). 

12 m2 ---------
(Bodega) 

45 m2 2 Pers.c/u 

(3 cubí-

culos). 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

mentación. 

1 Barra p/fotocel 

das. 

1 Barra e/balanza 

an~lí t:i.cas •.. 

Barra.e/sillas~ 

Generador 'd.~ 

to voltáje 

1 Aparato de medi 

cienes eléctricas 

Barra e/sillas. 

3 Anaqueles. 

Escritorio e/si 

2 Sillas. 

Anaquel. 

:¡uímico. 

*Liga directa c/lab. químico. 

*En zona de laboratorio 

químico. 

ªInstituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CU)ª 

·----·-·--------·---~· -----
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ZONA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

LOCAL 
1 

SUP. (m2) OBSERVACIONES CAPACIDAD MOBILIARIO 

Archivero 

2)Laborato- 135 m2 14 Pers. 6 Mesas de trabaj *Circulaciones amplias. 

rio de físi (En dos 14 Sillas. *Iluminación especial. 

ca seccione Anaqueles. *Zona de alto peligro por gases 

tóxicos. 

*C/terminales de computadora. 

*Instalaciones expuestas 

-Gas ; amarillo. 

-Agua ; azul. 

-Eléctrico ; rojo. 

Escritorio e/si *En zona de lab. de física. 

2 Sillas. 

Anaquel. 

Archivero. 

21 m2 ---------- Anaqueles *Unido a lab. de física. 

(Bodega) 

6 m2 1---------- 1 Escritorio e si. *Li a directa a la 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•Instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CU)• 
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ZONA 

1 

l 

LOCAL 

T:409 m2 1 

RATORIO,l)Laboratori 

s. DE lde helioar-

NERGIA Y quitectura 

~SA 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

SOP. (m2) 

(acceso i 
' ' vestibula 

do a zonJ 

peligros~) 
i 

15 m2 1 

(Zona de 1 

1 
gases ve¡ 

º"ºº'º'' 1 

7 m2 

(Zona de 

escape) 

119 m2 

1 

10 pers. 

15 m2 1 2 Pers. 

MOBILIARIO OBSERVACIONES 

Equipo doble de 

respiración. 

1 Anaquel sellado *Liga c/lab. de física. 

gas venenoso. 

1 Barra e/equipo 

de respiración. 

Alarma de fuga. 

1 Puerta e/barra. *Liga e/zona de gas venenoso. 

(Apertura automá

tica). 

4 Mesas de trabajo. 

10 bancos de lab. 

2 Terminales de c.;:i *C/tinaco propio. 

Mesa metálica. *C sistema de amortiguamiento 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•Instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CU)• 
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ZONA LOCAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACOLTAD DE ARQOITECTURA 

SUP.(m2) ¡ CAPACIDAD MOBILIARIO OBSERVACIONES 

(Medició Aparato de rayo para precisión de láser. 

láser) láser. 

1S m2 4 Pers. Mesa c/4 sillas. *Junto a medición láser. 

(Cómputo 4 Terminales de *Liga directa a laboratorio. 

estudia!)_ computa~ora. 

,' ,, 'tes) 

45 m2 Pers. 
i .> .... !'.; . :.¡ ¡::~-.~ . 'i ·\',- • /~,/ :/··. ; 

Es~ri torio , c/s,'i. .,,*Junto a • laboratoi:iO •de· helioa~ ·"r ,,.-·; 

lT:200 m2 

~ORATORIO 
fERMODINAM! 

FA APLICADA 

1 
! 

1 )Laborator·o 

de ref riger 

ción 

2)Cubículos 

(2) 

(Cubícu- 2 Visits. 2 Sillas 

los (3)) Archi'lero. 

Terminal de com. 

Anaqueles. 

ga). 

120 m2 10 pers. Barra c/la'labos. 

Tináco de agua 

controlada. 

30 m2 1 Pers. 1 Escritorio e/si. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

,- ''.·-· :,···,\ ,;,. : 

quitµ,ctura. 

*Iluminación adecuada. 

*Instalaciones especiales. 

(Eléctrico, gas y agua). 

•rnstituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (cu)• 
SS 



ZONA 

ST: 156 m2 

NAVE DE 

MAQUINARIA 

ST:200 m2 

ALMACEN Y 

TALLERES 

LOCAL 

3)Bodega 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

\ SUP. (m2¡ ' CAPACIDAD MOBILIARIO 

2 Visits. 2 Sillas. 

Anaqueles. 

OBSERVACIONES 

l)Troquelad s 200 m2 6 Trabaja Maquinária indus- *Junto al almacén general, cis-

dores. 

1 )Almacén 45 m2 

general 

2)Talleres 1Bm2 e/u. 2 Pers.c/u. 

(3) -Carpint~ 

ría. 

-Vidrio. 

tria! : 

-Fresadoras. 

-Cepillos. 

-Troqueladoras. 

-Cortadoras de a-

cero. 

-Sopletes y sold~ 

doras. 

terna, tallesres y campo de 

pruebas exteriores. 

*Liga con andén de descarga. 

*Junto a talleres. 

Mesa de trabajo *Junto a andén de descarga. 

Anaquel Herra- *Liga al almacén general. 

mientas. 

1 Ana uel de mate 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (Cu)• 
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! ¡ ZONA 1 LOCAL 

i 1 
1 

! 
¡ 

ST:122 m2 

13)Cisterna 

SUBESTACION l)Subesta-

~LECTRICA ción eléctri 

1Ca. 

ST:50 m2 
1 

rroRRE 1 TERMQ 1 ) Torre 

IELECTRICA 

ST:65 m2 

l::UBICULOS 1 )Cubículos 

ll:NVESTIGADO investigado-

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

1 
SUP. (m2¡ 

1 1 

' CAPACIDAD MOBILIARIO ' OBSERVACIONES 1 

1-Pintura. ria l. 

2 Sillas p/taller. 

23 m2 ----------- 1 Equipo alterno *Junto a andén de descarga, 

hidrobombeo. talleres y almacén general. 

50 m2 --------- 1 Equipo de caída 
' 

de tensión. 

1 Equipo de exti,!! 

ción de incendio. 

65 m2 ---------- 1 Torre térmica *Con pasíllo interior de inspec-

1 Depósito de al- ción~ 

macenamiento. *Unída a subestación eléctrica. 

1 Intercambiador 

de calor. 

Motores de calor 

y generadores. 

1Sm2 e/u. 1 Investig. 1 Escritorio e/si. 

(40) 12 Visits. 2 Sillas. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (cuJ• 
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ZONA LOCAL 

res 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOHOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

1 SUP. [m2) ¡ CAPACIDAD j MOBILIARIO 

1 Archivero. 

i 1 Terminal de com 
1 

OBSERVACIONES 

¡ 2)Vestíbulo 60 m2 10 pers. 1 Barra de contra *C/sección de informes y 

¡sT:660 m2 interior 3 Sillones p/3 p. sala de espera. 

jSERVICIOS l)Bafios edi 36 m2 10 pers.(H Hombres : *Accesible a zonas de cafetería, 
1 
DE APOYO principal (18m2 H, y M). 3 Tazas auditorio, exposición, docencia 

18m2 M). 2 Mingitorios y gobierno. 

4 Lavabos 

Mujeres : 

5 Tazas 

4 Lavabos 

2)Bodegas 11 m2 Anaqueles guarda. *Frente a bafios. 

Edif. Princ 

3)Bafios Ta- 50 m2 7 pers. Hombres : 

lleres (3Qm2 H, (4 H y 3 M 2 Tazas 

20m2 M). 

1 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1 Mingitorio 

*Cerca a cisterna y nave de 

trabajo. 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CU)• 
sa 



', 

,, 

1 

ZONA 
! 

LOCAL 

4)Baíios cu-

bículos 

5)Plaza de 

-----

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

SUP.(m2) 
1 

CAPACIDAD MOBILIARIO ; 

2 Lavabos 

3 Regaderas 

4 Lockers 

Mujeres : 

2 Tazas 

1 Lavabo 

2 Regaderas 

3 Lockers 

15 m2 4 Pers. Hombres : *En dos 

c/u. (2 H y 2 M) 1 Taza 

1 Mingitorio 

2 Lavabos 

Mujeres : 

2 Tazas 

2 Lavabos 

1,355 m2 --------- -----------------

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

OBSERVACIONES 

secciones del edificio. 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CD)• 
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ZONA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

LOCAL 'SUP. (m2J CAPACIDAD MOBILIARIO OBSERVACIONES 

6)Campo de J 

pruebas 

?)Campo 
extl 
de 

generación 

termoeléctr 

ca solar. 

B)Circulaci 

nes interio 

res. 

9)Circulaci 

nes exterioi 

res. : 

lO)Jardínesj 

ll)Estacion 

miento 
1 

570 m2 

2,290 m2 ---------- Espejos c/sist. d 

seguimiento. 

447 rn 2 

560 m2 

715 m2 *Incluye jardines interiores y 

exteriores. 

3,398 m2 106 autos *e/estacionamientos p/rninusvá-

normales. lides cerca de acceso. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

•instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (ctJ)• 
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1 

¡ , 

1 

ZONA LOCAL 

' 
i 

i 
¡ 

1 
1 

3,632 ~ ST CONSTRUipA: 
1 
1 

EX,,, .. .,,,,.,.

1 

.. ,., ... 

CillCOLACTOr EXT.: ~ 

ESTACIONAMI NTOS: 3,398 
1 

1 
1 

JARDINES: 1 
~ SUP.TOTAL: íl2,520 

! 
1 

¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

1 

SUP.(m2) ' CAPACIDAD MOBILIARIO ! 

6 Autos p/ 

minusváli-

dos. 

~ -

~ 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

OBSERVACIONES 

"Instituto de investigaciones y aplicaciones arquitectonicas de la energía solar (CU)ª 

1 

61 





f 

.l 
411 Q-

!1 \::; 
~ = 

-----;=:=::-
MtLIOOlltiO --u 1 

N -
s --------· 
T 

' ~-: .. 
T 
u 
T 
o 

-----o 
E 

. . ------------E 
~ 

N ,IOIADt.S DI: COIYMtO 

E 

....._ ___ 
R ~:.I~ G 
1 
A 

~ s 
o je:· 1 
L 

A 

R 

[m=- l =-----





1 

--0-

1 

-0-
1 

--®--

~~CJ~~t±CDCJ~b+j 
F'o\CMA04 EDIFlCIO 
""""""" P!llNClFlU. ¡·~ 

+ ---0--

1 

--0-

N 

s 
T 

T 
u 
T 
o 

D 

E 

HELIODISEiO 
= 



! --e-
1 

©- 0-

--0 -
-----

-

-----=-
1 

f HtLIODISE¡O'} 

--~ 

N -
s 
T 
1 

T 

u 
T 
o 

--= ---D 

E ' . . o ------------E -
N ~~ 
E -R ==--1~ G --1 

A 

~ s 
o 

~ L 

A 
R [e:-

' , ·~-



1 

--0-
1 

--@
¡ 

1 
1 y 



1 

-0-
1 

~ 

1 

-0-

i 
-©---

-©-

1 

--0-

~~', 
= o DO ~I 



' ' 1 1 1 
1 

'1 ¡ i 1 ¡ ~- -f"8\---@--@--
(;\ Q. --©©-- '9 ~ ' 1 

11···-©-~-~- ! 1 . 1 1. 1 
. 1 1 : 1 ' 

1 : - . : . - 1 ~- - - - N 

s 
T 

1 
T 
u 
T 

o 

o 
E 

E 

HELIODISEÑO --= 

u 11 .. 11 o --------------



1 

-{j)-

1 

-®---
' 

1 
-@-

1 

-0-
1 
1 

1 

~ 

C~c=JCji = TCJtc::Jg 
FllCHADA 
5'JRPONIENTE 

1 

N 
s 
T 
1 

T 
u 
T 

o 

o 
E 

E 

HELIODISEÑO 
.................. CJI. 

N FACHADAS 

E"""""""""""""' 
R 

G 



DE1W.E ' 

~··· 

INSTll1ITTl 

lll\iesnGAOON 
SOUIR e.u 



1 1 

N 

s 
T 
1 

T 
u 
T 
o 

o 
E 

E 
N 
E 

R 
G 

A 

o 
L 

A 

R 

--
--ft~ 

• lo D CI _,_ __ 
--------e.ni 



= 
~--
~==-~ 

'!1IAGWIZ llE CUPIU 

=- "'<: - r ../·-- -· 
=" -

-- ~ 

'9- .le::.=- _,. 

9'~'"°''- TIPO 
-•I .. ;; ... 

•. ;. 
- ··, :.:.· . 

-----~ 

1 ¡.. 
! 

1 

~-
' 

--- -------- ------ --· 

s 
T 

T 
u 
T 
o 

D 

E ----... __ _ 
----



PERSPECTIVA INTERIOR 
EDIFICIO 
PRINCIPAL 
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Figura 1 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-- -------------------------------- 75 
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Fiqura 2 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-- ---------------------------------- 76 
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Figura 3 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN C.U. 

-- -------------------------------- 77 
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Figura 4 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-- ---------------------------------- 78 



HTA TESIS NO DEBE 
SAUB DE LA BIBLIOTECA 

11 

Figura 5 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-- -------------------------------- 79 



SECCION DE FOTOGRAFIAS 

Figura 1 y 2 : Corresponden a la maqueta del edificio de Laboratorios, que mues

tran la disposición de los modules de captación solar (fotovoltáica y calentamie.!!_ 

to de agua) y que se repiten en todos los edificios del Instituto. 

Figura 3 : En esta imágen se muestra un aparato propuesto para encontrar la incli:_ 

nación óptima de los colectores en las tres fases principales solares del afio: 

Solsticio de invierno y verano, y equinoccio. El aparato es un Simulador de cap

tación solar y consta de un multímetro y una celda fotovoltáica, con un pedestal 

ajustable. 

Figura 4 : En esta fotografía se aprecia un reloj solar ajustado a los 19º 58' de 

latitud norte, que corresponde a e.u., y que sirve para hacer estudios en maque

ta de la posición solar en cualquier día y mes del afio, y lograr así la mejor 

disposición dentro de un proyecto de los sistemas de captación solar. 

Figura 5 : En esta figura se ve la forma en que se estudia una maqueta apoyandose 

en los aparatos descrítos anteriormente. El simulador de captación solar nos in
díca la inclinación óptima, mientras que el reloj solar nos da el día y la hora 

de la posición solar específica.LOS DOS APARATOS DEBEN TENER SUS NORTES EN ---+--COINCIDENCIA CON EL DE LA MAQUETA. 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-

11 
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FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

En principio el proyecto debe ser aprobado por la dependencia que quedara a 

cargo del Instituto, en este caso la Facultad de Arquitectura através de su Divi 

sión de Estudios de Posgrado, con la revisión, corrección, recomendaciones y 

final aprobación de la Dirección General de Obras de la UNAM. 

Sin embargo el aporte económico y de financiamiento de la obra, incluyendo 

mobiliario y equipo requerído para las investigaciones carrera a cargo de la 

Tesorería y Contraloría universitaria dependiente de la Dirección General de 

Finanzas de la UNAM, previa revisión del proyecto y costo del mísmo por la 

rectoría universitaria (Rector, Contralor, Jefe de docencia y demás autoridades). 

El financiamiento de este proyecto, dada su línea de investigación ecológica 

y de uso de ecotécnias de vanguardia, se puede ver complementado y apoyado, en 

primera instancia por dependencias gubernamentales como la SEDUE, SEDESOL, que 

tienen a su cargo proyectos de conservación del medio ambiente, así como de gru

pos ecologístas independientes, tanto nacionales como extranjeros, y la partici 

pación através de un patronato, de los ex-alumnos de la Facultad de Arquitectur , 

y de la Universidad en general. 

INSTITUTO DE ENERGIA SOLAR EN e.u. 

-

11 
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FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

INVERSION REQUERIDA 

Concepto 

ST CONSTRUIDA 

EXPLANADAS 

CIRCULACIONES EXT. 

ESTACIONAMIENTOS 

JARDINES INT. Y EXT. 

TOTAL 

en m2 

3,632 

4,215 

560 

3,398 

715 

Precio unitario 

N$ 1,400.00 

N$ 500.00 

N$ 500.00 

N$ 500.00 

N$ 500.00 

Costo 

N$ 5,084,800.00 

N$ 2,107,500.00 

N$ 280,000.00 

N$ 1,699,000.00 

N$ 357,500.00 

N$ 9,528,800.00 

*NOTA:Los costos unitarios no incluyen los prefabricados plásticos debido a~ 

se fabrican en U.S.A. bajo disefio,y fluctúan mucho los costos debido a factores 

como brillantez, rugosidad, exposición al sol, incombustibilidad, etc., que re

quieren procesos especiales de fabricación. Por otra parte los costos unitarios, 

se obtuvieron del libro de costos BIMSA (Buró de investigación de mercados), de 

mes de marzo de 1993, tomando en cuenta 

nas y cimentación de concreto aislada. 
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