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Laboratorios del 
G o ción 

Termodinámica y Energías Renovables 

El Grupo de Termodinámica y Energías Renovables 
(GTER) es un grupo universitario del Plan Andaluz de 
Investigación. Desde su constitución como grupo univer
sitario, el GTER ha venido actuando, siempre en el ámbi
to de l+D en energía solar, bajo diversas circunstancias 
administrativas: 

- Universidad de Sevilla.
- AICIA (Asociación de Investigación y Cooperación

Industrial de Andalucía)
- CENTER (Centro de Nuevas Tecnologías Energéti

cas)
- IAER (Instituto Andaluz de Energías Renovables)
- SODEAN (Sociedad para el Desarrollo Energético

de Andalucía)
- AD ESA (Asociación para el Desarrollo de la Energía

Solar en Andalucía)

Lf NEAS DE l+D 

Las principales líneas de l+D del GTER son: 

- Medida, análisis y estimación de la radiación solar,
total y espectral.

- Conversión térmica de la radiación solar, principal
mente en alta temperatura. Desde hace algunos
años, a raíz del traslado de la Escuela a la Cartuja,
el GTER cuenta con una línea de ensayos de equi
pos solares de baja temperatura.

- Conversión fotovoltaica, sólo a nivel de análisis ener
gético de paneles y de sistemas.

- Análisis energético y exergético de sistemas ener
géticos en general.

Figura l. Vista de la estación de medidas radiométricas y 

meteorológicas del GTER 

Coyunturalmente, el GTER ha participado en otras activi
dades, como son: 

- Planificación energética.
- Análisis del comportamiento energético de instala-

ciones.
- Telemonitorización de instalaciones solares.
- Asesoramiento puntual sobre instalaciones de ener-

gías renovables.
- Elaboración de material docente para energías re-

novables.

Además del laboratorio docente, el GTER cuenta con 
otras instalaciones de l+D. A continuación se describen 
las principales. 

Estación de medidas radiométricas 
y meteorológicas 

La estación de medidas radiométricas y meteorológicas 
está situada en la azotea del edificio de laboratorios L-1 
de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla desde 
diciembre del año 1998, siendo sus coordenadas geo
gráficas 37.40º de latitud Norte y 6.01º de longitud Oes
te. Anteriormente, desde el año 1984 hasta mayo de 1998, 
estuvo situada en el antiguo edificio de la Escuela Supe
rior de Ingenieros, cuyas coordenadas geográficas son 
37 ,37 ºN y 6,00 ºW. 

La estación de medidas está integrada por un sis
tema automático que mide, trata y registra digitalmente, 
de forma automática y continuada, los valores de una 
serie de variables radiométricas y meteorológicas, y por 
otros equipos que no están integrados en dicho sistema, 
ya sea porque no proporcionan una salida adecuada para 
su tratamiento electrónico ( caso del heliógrafo de 
Campbell-Stokes), ya sea porque no están concebidos 
para la medida continua y rutinaria. 

En su configuración actual, el sistema automático 
de adquisición de datos está integrado por los siguientes 
elementos: 

- Sensores. Los sensores son los dispositivos que
captan el valor absoluto o la variación de una deter
minada magnitud física (señal de entrada) y la con
vierten en una señal de salida apta para su trata
miento electrónico posterior. Los sensores están
instalados en la plataforma superior de las instala
ciones de la estación de medidas, situada a 16 m
sobre el nivel del mar.

- Panel de conexión. El panel de conexión, situado
en la misma plataforma que los sensores, propor
ciona una interfaz física entre estos y la unidad de
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Los ensayos que se realizan son: ensayo de eficiencia 
global, determinación de la ecuación característica y el 
coeficiente de pérdidas térmicas nocturnas, rendimiento 
medio del equipo y cálculo de prestaciones energéticas 
anuales. A partir de los valores obtenidos en los ensa
yos, y utilizando los valores climáticos del programa 
PROSOL obtenidos a partir de las medidas de la esta
ción de medidas radiométricas del GTER en la Escuela 
Superior de Ingenieros de Sevilla, se obtienen las presta
ciones energéticas anuales del equipo. 

Instalación para ensayos energéticos 
de sistemas fotovoltaicos 

Esta instalación permite determinar el comportamiento 
energético de cualquier tipo de instalación fotovoltaica, 
realizándose desde el balance de potencia hasta el ba
lance energético. Además existe la posibilidad de reali
zar análisis energético a los diferentes componentes de 
forma individual. Para ello se dispone de distintos equi
pos de medidas y sistemas de adquisición de datos con
figurables según los objetivos del ensayo, además de las 
instalaciones y equipos mencionados con anterioridad. 

En colaboración con el CENTER, se dispone de 
un banco de ensayos de grupos motobombas en aplica
ciones fotovoltaicas, que permite hacer funcionar el gru
po moto-bomba a ensayar con módulos fotovoltaicos en 
condiciones reales o con una fuente de alimentación en 
corriente continua. Este banco de ensayos se compone 
de los siguientes elementos: 

Circuito de impulsión 

Este subsistema comienza en la bomba sumergible ob
jeto de ensayo y termina en el propio depósito en el que 
se encuentra ubicada. Los elementos que lo componen 
son: 

Depósito de poliéster de 1000 litros de capacidad. 
- Bomba sumergible.
- Válvula antirretorno.
- Válvula de seguridad (tarada a 20 bares)
- Sensor de presión (medida de presión en la impul-

sión)
- 2 caudalímetros (uno para cada rango de caudales)
- Calderín. Depósito hidroneumático de 500 litros y

con una presión máxima de servicio de 20 kg/cm2 

- Sonda de nivel capacitiva.
- Válvulas de regulación (una para cada rango de cau-

dales)
- Controlador PID . Recibe en cada instante la señal

del sensor de nivel y comanda las válvulas de regu
lación mediante una señal 4-20 mA.

Circuito de control de presión 

Éste es un circuito de aire comprimido mediante el que 
se modifica y se fija la presión en el punto de funciona
miento deseado para el sistema de bombeo. Los ele
mentos que lo componen son: 

Figura 5. Banco de ensayos de equipos solares 

térmicos domésticos 

- Sensor de presión.
- Válvula de bola de escape.
- Electroválvula de inyección de aire.
- Compresor.
- Controlador PID. Recibe en cada instante la señal

del sensor de presión del calderín y regula la presión
en su interior a través de las electroválvulas.
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