
k19 OFICINA ESPAÑOLA DE
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k57 Resumen:
Colector solar parabólico, formado por un elemento
parabólico (4) dispuesto en montaje orientable, me-
diante incorporación articulada y giratoria con res-
pecto a una columna portante (7), frente al cual
se sitúa un elemento (8) de menor diámetro, en
el que se incorpora un medio de aprovechamiento
energético, constituyéndose el elemento parabólico
(4) por una composición de sectores radiales que in-
cluyen un espejo frontal dispuesto sobre una placa
de apoyo (12), los cuales sectores se disponen entre
unos radios estructurales (14) respecto de los que se
establece la sujeción de las placas (12) por apresado
de sus bordes, en tanto que los espejos frontales se
disponen fijados en correspondencia con las mencio-
nadas placas (12).
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DESCRIPCION

Colector solar parabólico.
El desarrollo tecnológico, junto con otros fac-

tores, como la contaminación ambiental y el pro-
gresivo agotamiento de fuentes de enerǵıa tradi-
cionales, como el carbón y el petróleo, ha llevado
a estudiar el aprovechamiento de otras fuentes de
enerǵıa naturales, como la eólica y la solar, que
son limpias e inagotables.

El aprovechamiento de la enerǵıa solar con-
siste en captar las radiaciones solares, las cuales
contienen diferentes tipos de radiación, entre las
que cabe destacar la fotónica, que es transforma-
ble en electricidad, y la térmica, que es utilizable
de diferentes formas.

Para el aprovechamiento de la enerǵıa solar
con fines de producción de enerǵıa eléctrica, se
utilizan paneles formados por células fotovoltai-
cas, los cuales se sitúan en lugares estratégicos,
convenientemente orientados para recibir las ra-
diaciones solares.

La capacidad de las células fotovoltaicas para
generar enerǵıa eléctrica, depende de la intensi-
dad de las radiaciones solares que reciban, por
lo cual es importante el posicionamiento y la di-
mensión de la superficie captadora de las radia-
ciones solares, habida cuenta de que las células
fotovoltaicas tienen un rendimiento práctico del
15%, es decir que de la enerǵıa solar captada sólo
un 15% se transforma en enerǵıa eléctrica, mien-
tras que el 85% restante es calor residual que se
pierde.

El posicionamiento se ha resuelto mediante
disposiciones de orientación cambiable, a base de
sujeciones articuladas con medios actuantes de
orientación; en tanto que la dimensión superfi-
cial captadora de las radiaciones solares, ha ido
evolucionando progresivamente en función de de-
sarrollos estructurales de soportes capaces de in-
corporar paneles cada vez mayores.

En este sentido se ha ido desarrollando progre-
sivamente la instalación de, por ejemplo, paneles
de 13 m2 hasta paneles del orden de 100 m2, pa-
sando por fases intermedias de paneles de 38 m2,
45 m2, ó 57 m2, entre otras.

Una última solución consiste en la disposición
de colectores solares en forma de disco parabólico,
formados por una composición superficial de espe-
jos, mediante los cuales se recogen las radiaciones
solares y se reflejan de manera concentrada sobre
un panel mucho menor formado por las células
fotovoltaicas.

Con esta solución se resuelve un problema im-
portante, ya que las células fotovoltaicas son de
muy elevado costo, utilizándose como superficie
captadora de las radiaciones solares un colector
formado por espejos, cuyo costo es mucho menor,
para proyectar las radiaciones solares en forma
concentrada sobre un panel fotovoltaico de redu-
cida dimensión, en el cual se aprovecha toda la
intensidad de las radiaciones solares captadas por
el colector de gran tamaño.

En sus realizaciones conocidas, los menciona-
dos colectores parabólicos son estructuralmente
MUY complejos, ya que la superficie captadora
de las radiaciones solares es de una composición
cuadricular, incluyendo en cada cuadŕıcula un es-
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pejo, lo cual supone un montaje de construcción
altamente laborioso y además con la necesidad
de orientar individualmente cada espejo para su
reflexión hacia el panel fotovoltaico.

Por otra parte, las células fotovoltaicas, que se
componen de placas de silicio y semiconductores,
bajan su rendimiento con el aumento de la tem-
peratura, de manera que en torno a los 70◦C es la
máxima temperatura hasta la que resulta un ren-
dimiento aceptable de las mencionadas células fo-
tovoltaicas, siendo necesario disipar el calor para
que no se sobrepase dicha temperatura por la in-
tensidad concentrada de las radiaciones solares
que se proyecta sobre el panel fotovoltaico de apli-
cación.

En función de todos los aspectos mencionados,
de acuerdo con la presente invención se propone
un colector solar parabólico realizado conforme
unas caracteŕısticas constructivas que le hacen es-
pecialmente ventajoso para la función captadora
de las radiaciones solares y su proyección concen-
trada sobre un elemento de poca dimensión, en el
cual se incorpora un medio de aprovechamiento
energético, para producir electricidad o con fines
térmicos.

Este colector solar objeto de la invención se
constituye por un elemento parabólico formado
por composición mediante sectores casi planos,
los cuales se incorporan respecto de un armazón
que comprende un conjunto de radios estructura-
les, entre los cuales se incluyen los sectores forma-
dos por un espejo frontal y una placa soporte pos-
terior, estableciéndose la sujeción del conjunto,
por medio de los radios estructurales, sobre un eje
central portador, el cual se articula en juego de
basculación respecto de un soporte giratorio dis-
puesto en el extremo de una columna portante,
mientras que a una cierta distancia enfrente del
elemento parabólico se sitúa el elemento incorpo-
rador del medio de aprovechamiento energético, el
cual se sujeta sobre el mismo eje central o por me-
dio de brazos periféricos sobre el propio elemento
parabólico.

Se obtiene aśı un conjunto capaz de captar en
un área de gran dimensión las radiaciones solares,
las cuales se proyectan concentradamente sobre el
medio de aprovechamiento energético, en el que
la intensidad de dichas radiaciones resulta multi-
plicada.

Los sectores del elemento parabólico son prác-
ticamente planos en sentido transversal y con una
pequeña curvatura en el sentido longitudinal co-
rrespondiente con la dirección radial del elemento
parabólico, de manera que la concentración de las
radiaciones en su proyección hacia el medio de
aprovechamiento energético sólo se produce en el
sentido radial, mientras que en el sentido trans-
versal las proyecciones desde los distintos sectores
del elemento parabólico se solapan sobre el me-
dio de aprovechamiento energético, consiguiéndo-
se aśı una multiplicación de la intensidad de las
radiaciones en un número de veces que depende
de la disposición.

Por ejemplo, con un elemento parabólico de
15 metros de diámetro y un elemento portador
del medio de aprovechamiento energético, de unos
tres metros de diámetro, se utiliza una gran su-
perficie captadora de las radiaciones solares, con
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una multiplicación de la intensidad de las mismas
en unas cincuenta veces en su proyección sobre el
medio de aprovechamiento energético.

Los radios estructurales del elemento parabó-
lico se forman por dos pletinas enfrentadas, entre
las cuales se sujetan por apresado de sus bordes
las placas posteriores de los sectores del elemento
parabólico, en tanto que los cristales frontales de
dichos sectores se sujetan mediante un perfil en
“T” cuya rama central se apresa a su vez entre
las pletinas de los radios estructurales correspon-
dientes.

Dichas pletinas componentes de los radios es-
tructurales pueden también determinar un con-
junto monopieza en forma de “U”, con o sin los
bordes vueltos hacia afuera; mientras que en su
caso los espejos pueden también fijarse por pe-
gado sobre las correspondientes placas de apoyo,
sin necesidad del perfil en “T” para la suje-
ción.

Los espejos de los sectores del elemento para-
bólico se construyen por su parte con un cristal
muy transparente y de muy reducido grosor (de
unos dos miĺımetros), realizándose dichos espe-
jos planos, lo que permite una fácil aplicación de
la capa especular; mientras que en la disposición
del montaje dichos espejos se adaptan por grave-
dad, merced a sus dimensiones, a la curvatura del
elemento parabólico, resultando muy fácil el mon-
taje y sin tener que orientar particularmente cada
espejo, ya que estos quedan debidamente orienta-
dos al adaptarse por flexión sobre el armazón del
elemento parabólico.

Se obtiene aśı también una estructura del ele-
mento parabólico, muy económica y ligera, que
permite la utilización de elementos parabólicos de
grandes dimensiones sobre estructuras de soporte
normales.

Los radios estructurales del elemento parabó-
lico, aśı como las placas de apoyo de los espejos
y el eje central, pueden ser de cualquier mate-
rial con la resistencia adecuada para la función
de cada uno de esos elementos, pero según una
realización preferente se prevé todo el conjunto
del mismo material, por ejemplo fibra de vidrio o
composite, con lo que el coeficiente de dilatación
es uniforme en todo el conjunto, evitándose ten-
siones deformantes que podŕıan causar la rotura
de los espejos.

El colector solar puede ser utilizado en la
práctica para producir electricidad, disponiendo
un panel de células fotovoltaicas como medio re-
ceptor de la proyección concentrada de las ra-
diaciones solares desde el elemento parabólico, o
con fines térmicos, disponiéndose un medio de
aprovechamiento del calor como receptor de dicha
proyección concentrada de las radiaciones solares
desde el elemento parabólico.

En el caso de aplicación de la radiación so-
lar concentrada sobre un panel de células foto-
voltaicas, se prevé la incorporación de un sistema
refrigerador, con el fin de eliminar el calor que
adquiere el panel de las células fotovoltaicas por la
intensidad de las radiaciones solares, para que en
dicho panel la temperatura no sobrepase el ĺımite
de rendimiento aceptable de las células fotovoltai-
cas, que se halla entre los 60 ó 70◦C.

Para ello es utilizable un sistema de refrige-
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ración por aire, mediante aletas disipadoras y un
flujo de aire forzado, o bien un sistema de refri-
geración por agua, mediante un circuito de cir-
culación de agua y un radiador de disipación del
calor, pudiendo establecerse en este segundo caso
el circuito del agua en conexión con una red de
agua caliente sanitaria, obteniéndose aśı un do-
ble aprovechamiento de las radiaciones solares,
para producir electricidad y como medio de gene-
ración térmica, en unas condiciones favorecedoras
del rendimiento.

Este colector solar objeto de la invención re-
sulta por lo tanto de unas caracteŕısticas muy
ventajosas, adquiriendo vida propia de por śı y
carácter preferente respecto de los medios que ac-
tualmente existen para el aprovechamiento de la
enerǵıa solar.

La figura 1 muestra una perspectiva vista por la
parte posterior de un colector solar según la
invención.

La figura 2 es una perspectiva vista por delante
del mismo colector solar de la figura ante-
rior.

La figura 3 es un detalle en perspectiva de la
disposición del montaje entre dos sectores
del elemento parabólico del colector solar.

La figura 4 es una vista desde la parte superior
del conjunto de la figura anterior.

La figura 5 es una perspectiva de la disposición
del espejo de un sector del elemento para-
bólico respecto de la correspondiente placa
de soporte.

La figura 6 es una perspectiva explosionada de
la disposición del montaje de un espejo en
fijación por pegado sobre la correspondiente
placa de apoyo.

La figura 7 es una perspectiva como la ante-
rior con el espejo aproximado a la placa de
apoyo para realizarse el curvado de fijación.

La figura 8 es una perspectiva explosionada de
la disposición del montaje de un sector del
elemento parabólico, con sujeción mediante
un perfil en “T” y en relación respecto de un
radio estructural formado por dos pletinas
independientes.

La figura 9 es una perspectiva de la disposición
montada del sector anterior.

La figura 10 es un detalle en vista frontal sec-
cionada del montaje de dos sectores adya-
centes del elemento parabólico en relación
con un radio estructural en forma de “U”
y los espejos fijados por pegado sobre las
respectivas placas de apoyo.

La figura 11 es una perspectiva explosionada de
la disposición del montaje de un sector del
elemento parabólico según la disposición de
la figura anterior.

La figura 12 es una vista en sección del elemento
receptor de la radiación concentrada, según
un ejemplo de realización con un panel
de células fotovoltaicas y refrigeración por
aire.
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La figura 13 es una perspectiva explosionada del
elemento receptor de la radiación concen-
trada, según la realización de la figura an-
terior.

La figura 14 es una vista en sección del ele-
mento receptor de la radiación concentrada,
según un ejemplo de realización con un pa-
nel de células fotovoltaicas y refrigeración
por agua.

La figura 15 es una vista en sección del elemento
receptor de la radiación concentrada, según
un ejemplo de realización con un panel de
células fotovoltaicas y disposición para el
aprovechamiento del calor residual de dicha
placa.

La figura 16 es una vista en sección del ele-
mento receptor de la radiación concentrada,
según un ejemplo de realización para funcio-
nes térmicas.

La figura 17 es un detalle del amarre de los ti-
rantes de sujeción del elemento parabólico
sobre un radio estructural de éste.

La figura 18 es un detalle del amarre de un ti-
rante de sujeción del elemento parabólico,
respecto del soporte correspondiente sobre
el eje central.

La figura 19 es una vista lateral del colector
solar orientado horizontalmente, con repre-
sentación a trazo y punto de la proyección
solar incidente sobre él.

La figura 20 es una vista similar a la anterior,
con el colector solar orientado oblicuamente
hacia arriba.

La figura 21 es una vista lateral del colector solar
dispuesto en verticalidad hacia arriba.

La figura 22 es una vista lateral del colector solar
dispuesto en inclinación hacia abajo.

La figura 23 es una perspectiva vista por la parte
posterior del colector solar, según otro ejem-
plo de realización.

La figura 24 es un detalle en perspectiva del ex-
tremo posterior del eje central del colector
solar y la disposición del amarre sobre él de
un radio estructural del elemento parabóli-
co, según la realización de la figura anterior.

La figura 25 es un detalle en vista lateral de la
disposición del montaje basculante del eje
central del colector sobre la columna por-
tante, según dicha realización de la figura
23.

La figura 26 es una perspectiva del eje central del
colector solar según una realización para el
montaje con sujeción del elemento receptor
de la radiación concentrada sobre dicho eje
central.

La figura 27 es una perspectiva del eje cen-
tral del colector solar según una realización
para el montaje con sujeción del elemento
receptor de la radiación concentrada sobre
el elemento parabólico mediante brazos pe-
riféricos.

La figura 28 es una perspectiva vista por delante
del colector solar con sujeción entre el ele-
mento parabólico y el eje central mediante
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tirantes unidos a la periferia del elemento
parabólico.

La figura 29 es una vista lateral del colector solar
según la realización de la figura 23 y con su-
jeción entre el elemento parabólico y el eje
central mediante tirantes unidos en la pro-
ximidad de la zona media sobre el elemento
parabólico.

La figura 30 es una vista lateral del colector solar
según la realización de la figura 23 y con
sujeción entre el elemento parabólico y el
eje central mediante tirantes como los de la
figura 28 y como los de la figura 29.

La figura 31 es una perspectiva vista por delante
del colector solar según una realización del
montaje con sujeción del elemento recep-
tor de la radiación concentrada sobre el
elemento parabólico mediante brazos pe-
riféricos.

Las figuras 32 y 33 son sendas correspondien-
tes vistas frontal y lateral del colector solar
según la realización de la figura 31, con apli-
cación de la proyección de la radiación solar
concentrada sobre un panel de células foto-
voltaicas.

Las figuras 34 y 35 son sendas correspondien-
tes vistas frontal y lateral del colector solar
según la realización de la figura 31, con apli-
cación de la proyección de la radiación solar
concentrada para el funcionamiento de un
motor térmico.

El objeto de la invención se refiere a un co-
lector destinado para la captación de radiaciones
solares (1) y su proyección concentrada sobre un
medio de aplicación tal como un panel de células
fotovoltaicas (2), un motor térmico (3), o cual-
quier otro sistema de aprovechamiento energético.

Dicho colector se constituye por un elemento
parabólico (4), en disposición de montaje respecto
de un eje central (5) que se incorpora en arti-
culación sobre un soporte (6) dispuesto de ma-
nera giratoria en la cumbre de una columna por-
tante (7).

En enfrentamiento axial a una cierta distancia
respecto del elemento parabólico (4) se dispone
un elemento (8) de menor diámetro, destinado
para incorporar el medio de aplicación correspon-
diente; pudiendo establecerse dicho elemento (8)
en sujeción sobre el mismo eje central (5), como
en las figuras 1 y 2, o bien mediante sujeción con
respecto al propio elemento parabólico (4) por
medio de unos brazos periféricos (9), como en la
figura 31.

El eje central (5) puede en función de ello ser
largo, según la realización de la figura 26, dispo-
niendo de enganches (10) en su extremo para el
amarre de sujeción del elemento (8) por medio
de oportunos soportes (11); o bien de una longi-
tud reducida, según la realización de la figura 27,
cuando la sujeción del elemento (8) se establece
mediante brazos periféricos (9).

El elemento parabólico (4) se compone por
una asociación de sectores, cada uno de los cua-
les comprende una placa posterior (12), sobre la
cual se dispone por delante un espejo (13), como
muestra la figura 5, estableciéndose la unión de las
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placas (12) de los sectores adyacentes por apre-
sado entre sendas pletinas (14) que determinan
un radio estructural de montaje entre los secto-
res componentes del elemento parabólico (4); en
tanto que los espejos (13) se sujetan por solapado
mediante un perfil (15) en forma de “T”, cuya
rama central se apresa asimismo entre las pletinas
(14) del radio estructural correspondiente, como
se observa en las figuras 3 y 4.

Las pletinas (14) se forman mediante recorte
por láser y mecanizado posterior, definiendo de
un modo exacto y estable la curvatura radial del
elemento parabólico (4).

Los espejos (13) se construyen por su parte
con un cristal muy transparente y de poco gro-
sor (unos dos miĺımetros), realizándose planos, de
manera que en el montaje dichos espejos (13) se
adaptan por gravedad a la curvatura radial del
elemento parabólico (4), quedando sin más, por
la incorporación en el montaje adecuadamente
orientados con relación al elemento (8).

Según la realización de montaje indicada, el
conjunto de cada sector del elemento parabólico
(4) es incorporable en sujeción por apresado de
los bordes laterales doblados de la placa soporte
(12) entre las pletinas (14) de los correspondientes
radios estructurales, estableciéndose la sujeción
del espejo (13) frontal mediante un perfil en “T”
(15) que se apresa también entre las pletinas (14)
de los radios estructurales, según representan las
figuras 8 y 9.

El espejo (13) de cada sector puede sin em-
bargo fijarse también por pegado, mediante una
capa de adhesivo (36), respecto de la correspon-
diente placa de apoyo (12), adaptándose en este
caso el espejo (13) a la curvatura radial por grave-
dad en el apoyo, tal como representan las figuras
6 y 7, mientras que para la adecuada adheren-
cia del pegado es realizable un complemento de
presión por vaćıo. Con esta disposición pegada
de los espejos (13) se puede prescindir de la in-
corporación del perfil en “T” (15) en el montaje,
tal como representan las figuras 10 y 11.

La realización de los radios estructurales del
elemento parabólico (4) puede ser también según
una monopieza (14.1) en forma de “U”, entre cu-
yas alas es apresable el borde vuelto de las placas
(12) de apoyo de los espejos (13) en las mismas
condiciones que entre las pletinas (14) indepen-
dientes anteriormente descritas, como se observa
en las mismas figuras 10 y 11. Los bordes de
las alas de la mencionada monopieza (14.1) en
forma de “U” pueden además quedar vueltos ha-
cia afuera, para favorecer el apoyo de las placas
(12) en el montaje.

Todos los elementos del conjunto estructural,
es decir el eje central (5), las placas (12) de los
cristales (13) y los radios (14) ó (14.1), pueden
ser de cualquier material con la debida resisten-
cia, tal como acero, fibra de vidrio o composite,
estando previsto, de forma preferente, que todo
el conjunto sea del mismo material, para que las
dilataciones sean uniformes y no se creen tensio-
nes deformantes que pueden causar la rotura de
los espejos (13).

El eje central (5) incluye a su vez unos en-
ganches (16), respecto de los cuales se establece
la sujeción del elemento parabólico (4), mediante
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amarre de los radios estructurales (14) ó (14.1)
sobre dichos enganches (16), según las figuras 1
ó 24.

El propio eje central (5) comprende además
otros enganches (17), respecto de los cuales se es-
tablece el amarre, como representa la figura 18, de
unos tirantes (18) que por su otro extremo se suje-
tan a los radios estructurales (14) ó (14.1), deter-
minando aśı un conjunto que mantiene asegurado
y centrado al elemento parabólico (4) respecto del
mencionado eje central (5). Dichos tirantes (18)
pueden amarrarse sobre los radios estructurales
(14) ó (14.1) en una zona próxima a la periferia
del elemento parabólico (4), como en las figuras
2 y 17, o en la misma periferia del mencionado
elemento parabólico (4), como en las figuras 28
y 30.

El aseguramiento y centrado del elemento pa-
rabólico (4) respecto del eje central (5), es reali-
zable también mediante unos tirantes (18.1) que
se incluyen entre el eje central (5) y los radios
estructurales (14) ó (14.1) en una zona próxima
al centro del elemento parabólico (4), como en la
figura 29, pudiendo establecerse asimismo el ase-
guramiento conjuntamente con tirantes (18) y con
tirantes (18.1), como en las figuras 1 y 30.

Para mayor seguridad, el aseguramiento del
elemento parabólico (4) es complementable con
otros tirantes (18.2) dispuestos entre los radios
estructurales (14) ó (14.1) y el eje central (5),
por detrás del elemento parabólico (4), según las
figuras 1 y 17.

De manera preferente, pero no limitativa, se
prevé que los tirantes (18) y (18.1) incorporables
por delante del elemento parabólico (4) sean fle-
xibles, del tipo de cables, y que los tirantes (18.2)
incorporables por detrás del elemento parabólico
(4) sean ŕıgidos, del tipo de barras.

Los brazos periféricos (9) se sujetan en su caso
sobre los radios estructurales (14) ó (14.1), en la
periferia del elemento parabólico (4), estando pre-
vista además la unión central de dichos brazos pe-
riféricos (9), mediante tirantes de arriostramiento
(19), respecto del eje central (5) de poca longitud,
para mayor resistencia, como se observa en las fi-
guras 31, 33 y 35.

En cualquiera de las realizaciones el eje central
(5) incluye una conformación posterior (20), me-
diante la cual se sujeta articuladamente respecto
del soporte (6) incorporado sobre la columna por-
tante (7).

La conformación (20) puede determinar, como
en la figura 1, un contrapeso (20.1), disponiéndose
en relación con el montaje articulado sobre el
soporte (6) un motor-reductor (21), mediante el
cual es actuable un accionamiento de basculación
del eje central (5) en sentido vertical.

Según otra realización, como en las figuras 23
y 25, la conformación (20) puede determinar un
brazo de palanca, en relación con el cual es incor-
porable un cilindro (37), mediante el que es ac-
tuable la basculación vertical del eje central (5).

De esa forma, el conjunto captador de las ra-
diaciones solares (1) es posicionable en la orien-
tación vertical que convenga, para recibir en la
forma más directa las radiaciones solares (1), tal
como representan las figuras 19 y 20, lo cual se
complementa con el giro del soporte (6) respecto

5
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de la columna portante (7), de manera que me-
diante ambos movimientos, de basculación y giro,
puede orientarse el elemento parabólico (4) en
cualquier dirección para el seguimiento del sol en
un adecuado enfrentamiento de recepción con res-
pecto a las radiaciones solares (1) en cada mo-
mento.

Por otra parte, la basculación del conjunto
asociado al eje central (5), permite situar a dicho
conjunto en una posición inclinada hacia abajo,
para las operaciones de mantenimiento, como re-
presenta la figura 22; en tanto que a partir de una
determinada velocidad del viento el mencionado
conjunto es automáticamente basculado a una po-
sición vertical hacia arriba, como representa la fi-
gura 21, ya que dicha posición es en la que menos
resistencia se ofrece al viento, pudiendo soportar
mejor la fuerza de éste.

La forma cóncava que radialmente presenta el
elemento parabólico (4), hace que las radiacio-
nes solares (1) resulten reflejadas por los espejos
(13) con una concentración radial hacia el ele-
mento (8), mientras que en el sentido transver-
sal los espejos (13) son prácticamente planos, lo
cual hace que la proyección reflejada de las radia-
ciones solares (1), por los distintos sectores del
elemento parabólico (4), se solape en el elemento
(8), lográndose aśı una multiplicación de la inten-
sidad de las mencionadas radiaciones (1), sobre
ese elemento (8).

La proyección concentrada de las radiaciones
solares (1), que aśı se consigue, es aplicable para
producir electricidad, haciéndose incidir sobre un
panel de células fotovoltaicas (2), o con fines
térmicos, haciéndose incidir sobre un sistema de
calentamiento, por ejemplo para actuar el accio-
namiento de un motor térmico (3), o cualquier
otra aplicación caloŕıfica.

Dadas las caracteŕısticas de las células foto-
voltaicas, cuyo rendimiento disminuye con el au-
mento de la temperatura, en el caso de aplicación
de la proyección concentrada de las radiaciones
solares (1) sobre un panel de células fotovoltaicas
(2), es necesario disipar el calor que se genera en
el mencionado panel, para que la temperatura en
éste no rebase los 60 ó 70◦C, que es la tempera-
tura hasta la que las células fotovoltaicas resultan
con un rendimiento aceptable.

En ese sentido, se prevé la incorporación de
un sistema refrigerador en relación con el panel
de células fotovoltaicas (2), pudiendo ser aplicada
dicha refrigeración mediante sistemas de aire o
por agua.

Para la refrigeración por aire se prevé un mon-
taje como el de las figuras 12 y 13, incorporándose
el panel de células fotovoltaicas (2) entre un cris-
tal de protección (22) y una lámina (23) de mate-
rial buen conductor térmico, con separación res-
pecto de esta última mediante una lámina perfo-
rada (24) de aislamiento eléctrico, mientras que
por la parte exterior de la lámina (23) se inclu-
yen fijadas un conjunto de aletas laminares (25)
perpendicularmente dispuestas, las cuales se rigi-
dizan entre śı mediante tubos longitudinales de
armado (26).

Con ello aśı, el calor que se genera en el pa-
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nel de células fotovoltaicas (2), al recibir las ra-
diaciones solares (1) que se proyectan desde el
elemento parabólico (4), es absorbido por la lá-
mina (23), disipándose dicho calor a través de las
aletas laminares (25). Frente a las mencionadas
aletas laminares (25) es incorporable además ac-
cesoriamente un ventilador (36), para crear una
circulación forzada de aire que haga más efectiva
la acción disipadora del calor.

Para la refrigeración por agua se prevé en su
lugar un montaje como el de la figura 14, in-
corporándose el panel de células fotovoltaicas (2)
entre un cristal de protección (22) y una lámi-
na (23) de material termo-conductor, con sepa-
ración respecto de esta última mediante una lámi-
na perforada (24) de aislamiento eléctrico, mien-
tras que por la parte exterior de la lámina (23)
se incorpora otra lámina (27) de material termo-
conductor, la cual en la cara correspondiente con
la lámina (23) posee unos resaltes (28) que de-
terminan ranuras (29) entre las dos láminas (23)
y (27).

Las ranuras (29) configuran un circuito, por
el cual se hace circular agua que hace de ĺıquido
refrigerante, absorbiendo el calor que la lámina
(23) absorbe del panel de células fotovoltaicas
(2), de manera que conectándose dicho circuito
de circulación del agua refrigerante con un radia-
dor, se logra a través de éste la disipación del ca-
lor y el enfriamiento del agua. Dicha disipación
del calor puede hacerse también en este caso más
efectiva incorporando un ventilador accesorio (36)
que produzca una circulación forzada del aire en
contacto con el radiador.

En la figura 15 se observa un montaje como el
de la figura 14, incluyendo una capa de material
aislante térmico (30) sobre la cara externa de la
lámina (27), con lo cual se obtiene una disposición
que permite que el agua de refrigeración circu-
lante por las ranuras (29) retenga sin pérdidas el
calor que absorbe de la lámina (23), siendo aco-
plable el circuito refrigerador a una red de servi-
cio de agua caliente, para aprovechar de un modo
práctico el calor residual de la refrigeración.

El colector solar puede ser aplicado también
para la directa producción de calor por la pro-
yección concentrada de las radiaciones solares (1),
para lo cual el elemento (8) se prevé según un
montaje como el de la figura 16, disponiéndose
una lámina (31) de alta conductividad térmica
y por detrás de ella otra lámina (32) de mate-
rial termo-conductor, la cual en la cara corres-
pondiente con la lámina (31) posee unos resaltes
(33) que determinan ranuras (34) entre las dos
láminas (31) y (32); incorporándose sobre la cara
exterior de la lámina (32) una capa de material
aislante térmico (35).

Las ranuras (34) configuran a su vez en este
caso un circuito, por el cual se hace circular un
fluido térmico, tal como aceite, de manera que el
calor que ocasiona la proyección concentrada de
las radiaciones solares (1) al incidir sobre la lámi-
na (31), produce un calentamiento a alta tempe-
ratura del fluido térmico, pudiendo ser aplicado
en relación con cualquier sistema en el que se
requiera un elevado calentamiento, por ejemplo

6
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para el accionamiento de un motor térmico (3),
como representan las figuras 31, 34 y 35, pudiendo
destinarse igualmente para dicha aplicación cual-
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quiera de las realizaciones del colector solar que
se han descrito anteriormente.

7
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REIVINDICACIONES

1. Colector solar parabólico, del tipo formado
por un elemento parabólico (4) dispuesto en mon-
taje orientable, frente al cual se sitúa un elemento
(8) de menor diámetro, en el que se incorpora un
medio de aprovechamiento energético, caracteri-
zado porque el elemento parabólico (4) se cons-
tituye por una composición de sectores radiales,
cada uno de los cuales incluye un espejo frontal
(13) dispuesto sobre una placa de apoyo (12), in-
corporándose dichos sectores entre unos radios es-
tructurales, en los que se establece la sujeción de
las placas (12) mediante apresado de sus bordes,
en tanto que los espejos frontales (13) se dispo-
nen fijados en correspondencia con las placas de
apoyo (12).

2. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera reivindicación, caracterizado
porque el elemento parabólico (4) se dispone in-
corporando en sujeción respecto de un eje central
(5), por medio del cual se establece en montaje ar-
ticulado y giratorio con respecto a una columna
portante (7).

3. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera y segunda reivindicaciones, ca-
racterizado porque la sujeción del elemento pa-
rabólico (4) se establece mediante amarre de los
radios estructurales sobre el eje central (5), com-
plementándose dicha sujeción por medio de tiran-
tes (18), (18.1) y (18.2) incorporables entre los
propios radios estructurales y el mencionado eje
central (5), por delante y por detrás del elemento
parabólico (4), con los cuales se asegura la estabi-
lidad y el centrado de dicho elemento parabólico
(4).

4. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera reivindicación, caracterizado
porque los espejos (13) de los sectores componen-
tes del elemento parabólico (4) se constituyen pla-
nos, adaptándose por gravedad a la forma de di-
cho elemento parabólico (4) en el montaje, según
una ligera curvatura en el sentido radial y per-
maneciendo prácticamente planos en el sentido
transversal.

5. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera y cuarta reivindicaciones, ca-
racterizado porque la sujeción de los espejos
(13) de los sectores componentes del elemento
parabólico (4) se determina por solapado en sus
bordes mediante un perfil (15) en forma de “T”,
cuya rama central se establece apresada también
en los radios estructurales conjuntamente con la
sujeción de las placas (12).

6. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera y cuarta reivindicaciones, ca-
racterizado porque la sujeción de los espejos
(13) de los sectores componentes del elemento pa-
rabólico (4) se determina mediante pegado con un
adhesivo (36) en su apoyo sobre las placas (12)
correspondientes.

7. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera reivindicación, caracterizado
porque los radios estructurales del elemento para-
bólico (4) se constituyen por dos pletinas enfren-
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tadas (14), entre las cuales se establece el apre-
sado de los bordes de las placas (12), pudiendo
determinar dichas pletinas (14) una monopieza
(14.1) en forma de “U”, entre cuyas alas laterales
son apresables de la misma forma los bordes de
las placas (12) en la sujeción del montaje.

8. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera y segunda reivindicaciones, ca-
racterizado porque el elemento (8) portador del
medio de aprovechamiento energético se establece
en sujeción respecto del eje central (5), consti-
tuyéndose éste con la longitud necesaria para que
dicho elemento (8) quede situado a la distancia
adecuada respecto del elemento parabólico (4).

9. Colector solar parabólico, en todo de acuer-
do con la primera, segunda y tercera reivindi-
caciones, caracterizado porque el elemento (8)
portador del medio de aprovechamiento energé-
tico se establece en sujeción con respecto al ele-
mento parabólico (4), mediante unos brazos peri-
féricos (9), constituyéndose el eje central (5) sólo
en la longitud necesaria para el amarre de los ti-
rantes (18).

10. Colector solar parabólico, en todo de
acuerdo con la primera reivindicación, caracte-
rizado porque en el elemento (8) es incorpora-
ble un medio de aprovechamiento energético for-
mado por un panel de células fotovoltaicas (2),
incluyéndose dicho panel entre un cristal (22) de
protección y una lámina (23) de material termo-
conductor, con separación respecto de esta últi-
ma mediante una lámina perforada (24) de ais-
lamiento eléctrico, mientras que por la parte ex-
terior de la lámina (23) se incluyen fijadas per-
pendicularmente un conjunto de aletas laminares
(25) para la disipación del calor.

11. Colector solar parabólico, en todo de
acuerdo con la primera reivindicación, caracte-
rizado porque en el elemento (8) es incorpora-
ble un medio de aprovechamiento energético for-
mado por un panel de células fotovoltaicas (2),
incluyéndose dicho panel entre un cristal (22) de
protección y una lámina (23) de material termo-
conductor, con separación respecto de esta última
mediante una lámina perforada (24) de aislamien-
to eléctrico, mientras que por la parte exterior de
la lámina (23) se incorpora otra lámina (27) de
material termo-conductor, la cual mediante unos
resaltes (28) determina entre ella y la lámina (23)
unas ranuras (29) que definen un circuito por el
que se hace circular agua de refrigeración, siendo
conectable dicho circuito a un radiador de disi-
pación del calor o a una red de agua caliente para
el aprovechamiento del calor.

12. Colector solar parabólico, en todo de
acuerdo con la primera reivindicación, caracte-
rizado porque en el elemento (8) es incorporable
un sistema térmico formado por una lámina (31)
de alta conductividad térmica y por detrás de ella
otra lámina (32) de material termo-conductor, la
cual mediante unos resaltes (33) determina entre
ella y la lámina (32) unas ranuras (34) que de-
finen un circuito por el que se hace circular un
fluido térmico, tal como aceite, para la captación
del calor y su aplicación como medio calefactor.
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