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RESUMEN 

Este documento explora la viabilidad de utilizar un sistema fotovoltaico autónomo en lugar 

de depender de la energía de la red eléctrica o de un generador a diésel, con el propósito 

de proporcionar energía eléctrica a un aireador de tipo hélice empleado en el proceso de 

oxigenación en la acuicultura. Tomando en cuenta que, esta actividad reviste de 

importancia económica a nivel nacional. Para ello en primera instancia, se realiza la 

investigación bibliográfica respectiva sobre el proceso de aireación en la acuicultura y los 

lineamientos para el diseño de sistemas fotovoltaicos autónomos.  

Posteriormente se realiza el diseño del sistema fotovoltaico con el respectivo 

dimensionamiento de los equipos necesarios para cumplir con la demanda de energía de 

la carga. Finalmente, una vez definidos los parámetros del sistema, se lleva a cabo el 

análisis financiero respectivo para comprobar la viabilidad económica de realizar la 

inversión en el proyecto fotovoltaico tomando como referencia el costo nivelado de 

energía del sistema diseñado, el precio de la energía eléctrica de la red y el precio de 

generar energía empleando diésel. 

 

PALABRAS CLAVE: sistema fotovoltaico autónomo, aireador tipo hélice, costo nivelado 

de energía (LCOE). 
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ABSTRACT 

In this document, we explore the possibility of using a standalone photovoltaic system 

instead of relying on the grid or a diesel generator to power a propeller-type aerator used 

in aquaculture for oxygenation. This activity holds significant economic importance in the 

country. To achieve this, we start by conducting thorough bibliographic research on 

aeration processes in aquaculture and the guidelines for designing standalone 

photovoltaic systems. 

Next, we proceed to design the photovoltaic system, carefully sizing the necessary 

equipment to meet the energy demand of the load. Finally, with the system parameters 

defined, we conduct a comprehensive financial analysis to assess the economic feasibility 

of investing in the photovoltaic project. We use the levelized cost of energy of the 

designed system, the price of grid electricity, and the cost of generating energy using 

diesel as references to determine its viability. 

 

KEYWORDS: stand-alone photovoltaic system, propeller aerator, levelized cost of energy 

(LCOE). 
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

La acuicultura engloba cualquier tipo de actividad desarrollada para aumentar la 

producción en el proceso de crianza de flora o fauna marina, dichas actividades 

comúnmente son la protección contra depredadores, alimentación, almacenamiento y 

saneamiento del agua. En este último punto se desarrolla un proceso crítico, 

especialmente en la crianza de camarones y truchas, que es la oxigenación del agua 

(comúnmente conocida como aireación) en piscinas o criaderos [1], [3]. 

El proceso de aireación del agua se realiza especialmente en criaderos de camarones, 

para evitar el agua empozada, mantener la temperatura y difundir oxigeno del aire en las 

partes profundas del agua, todo ello con la finalidad de tener un cultivo más saludable y 

productivo. Este procedimiento se lleva a cabo empleando equipos denominados 

“aireadores” los cuales generalmente están conformados por una estructura de flotación, 

un motor y un acoplamiento al rotor para el proceso de “aireación”. En el mercado existen 

diferentes tipos de aireadores según el mecanismo empleado para la difusión de oxígeno, 

los más utilizados en la industria son los de tipo paleta, “splash” y de hélice [1], [3]. 

De manera convencional este tipo de equipamiento ha funcionado empleando 

combustibles fósiles como diésel y con energía eléctrica obtenida desde la red eléctrica. 

Dada la necesidad de generar un sector económico sustentable y diversos avances 

relacionados a las energías renovables, en este proyecto se plantea el diseño de un 

sistema fotovoltaico autónomo para el funcionamiento de un aireador tipo hélice. Además 

de realizar un análisis técnico empleando software de simulación para comprobar que el 

diseño cumple con los requerimientos de potencia, y por otra parte realizar un análisis 

económico de la implementación de este tipo de sistemas para la acuicultura en 

comparación a la tecnología existente y verificar la viabilidad de su implementación. 

 

1.1 Objetivo general 

Diseñar un prototipo de sistema de generación fotovoltaico autónomo para la operación 

de un aireador tipo hélice. 
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1.2 Objetivos específicos 

1. Realizar una investigación bibliográfica de las características operativas y de 

consumo de energía del aireador tipo hélice y sistemas fotovoltaicos autónomos. 

2. Determinar la demanda de energía que requiere un aireador de una potencia 

especifica. 

3. Diseñar el sistema fotovoltaico autónomo para las características y requerimientos 

del aireador de estudio. 

4. Realizar un análisis económico financiero de la implementación del sistema. 

 

1.3 Alcance 

El proyecto consiste en el diseño del prototipo de un sistema fotovoltaico autónomo para 

el abastecimiento de energía de un aireador mecánico tipo hélice. Para ello se inicia por 

un proceso de investigación bibliográfica de las características de funcionamiento que 

debe cumplir el aireador tipo hélice para la crianza intensiva común en la industria 

acuícola, de tal forma que se puedan definir los requerimientos de potencia y tiempo de 

funcionamiento para su correcta operación. 

Además, a partir de los datos históricos de radiación solar en el Ecuador se realiza el 

dimensionamiento de los equipos y componentes necesario para el sistema fotovoltaico 

como son: los paneles solares, baterías, inversor, protecciones, entre otros. Para luego 

realizar el diseño adecuado del sistema. Finalmente, para comprobar que se cumplen los 

requerimientos operativos del aireador, se realizan simulaciones que permitan verificar su 

desempeño. 

Se construye un presupuesto preliminar del sistema fotovoltaico diseñado con el cual se 

efectúa el análisis económico comparando los costos de instalación y operación del 

sistema fotovoltaico propuesto, con los costos operativos de los sistemas de aireación 

conectados a la red o que emplean combustibles, todo ello para determinar la viabilidad 

de implementar este tipo de sistemas como fuente de energía para los aireadores. 
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1.4 Marco teórico 

En Ecuador la industria camaronera es una de las más importantes del país, desde el 

2014 el país se ha situado como el segundo mayor exportador de camarones después de 

la India. En este sentido la acuicultura en pequeña y gran escala es una actividad 

relevante económicamente y socialmente lo cual implica que deban explorarse diversas 

alternativas para mejorar su eficiencia y desempeño [1].  

Por otra parte, el creciente aumento de la demanda de energía a nivel mundial provoca la 

necesidad de encontrar fuentes de energía renovable que mejoren la eficiencia 

energética. En las últimas décadas, la energía fotovoltaica y la energía eólica han 

destacado como las principales fuentes de energía renovable. Esto se debe a los 

notables beneficios económicos y medioambientales que ofrecen en comparación con los 

métodos convencionales de generación de energía basados en combustibles fósiles. Sin 

embargo, estas fuentes de energía presentan algunos inconvenientes, como su 

dependencia de las condiciones ambientales y variabilidad, de tal forma que se las puede 

definir como intermitentes [2], [3].  

La energía solar en particular ha obtenido mayor relevancia debido a la creciente 

evolución en la tecnología de semiconductores lo que ha permitido que los módulos 

solares, componente fundamental de los sistemas fotovoltaicos, reduzcan 

considerablemente su precio a lo largo de los años. Además, presenta la ventaja de 

generar electricidad sin producir ruido y puede ser implementada a pequeña en escala en 

áreas urbanas a diferencia de la generación eólica [4]. 

 

1.4.1 Oxigenación en la acuicultura 

La acuicultura comprende una variedad de actividades orientadas a incrementar la 

producción de vida marina, ya sea flora o fauna. Estas acciones engloban estrategias 

como resguardar a las especies contra predadores, facilitar su alimentación y mantener la 

calidad del agua. En este último punto la oxigenación del agua en piscinas o criaderos es 

un proceso fundamental para la crianza de especies acuáticas [5], [6]. 

La presencia de oxígeno disuelto en el agua se convierte en un factor crítico al evaluar la 

calidad en criaderos, pues la ausencia de oxígeno en el agua puede tener graves 

implicaciones para la salud de los peces [5], [7]. Los requerimientos de oxígeno en un 

sistema son influenciados por múltiples factores, tales como la densidad poblacional, la 

cantidad de alimento suministrado, la temperatura del agua y la tolerancia de la especie a 
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la hipoxia (escasez de oxígeno). Por tanto, en la crianza de especies acuáticas se recurre 

a dispositivos mecánicos para favorecer la disolución de oxígeno en el agua, 

procedimiento que se conoce como aireación el cual se lleva a cabo mediante 

dispositivos llamados aireadores [3], [8]. 

El mantenimiento de un nivel adecuado de oxígeno disuelto conlleva un aumento en los 

costos relacionados con el consumo de electricidad, debido principalmente a los equipos 

de aireación [5]. Existen dos categorías principales de aireadores: sistemas de gas a 

líquido y sistemas de líquido a gas. En los sistemas de líquido a gas, se emplea la técnica 

para dispersar el agua en diminutas gotas, con el propósito de aumentar la superficie de 

contacto entre el agua y el aire. Por otro lado, los sistemas de gas a líquido se 

fundamentan en la generación de burbujas de gas que se transfieren al agua, permitiendo 

así un intercambio de gases, incluyendo el oxígeno [8].  

Dada la amplia gama de equipos de aireación disponibles, se presenta un desafío en 

cuanto a la comparación directa entre ellos. Para superar esta dificultad, se utiliza la 

eficiencia de aireación (EA) como una métrica general de comparación. La eficiencia de 

aireación se define como la cantidad de oxígeno transferido al agua por unidad de 

potencia bajo condiciones estándar (temperatura del agua de 20°C, concentración inicial 

de oxígeno disuelto de 0 mg/L, presión atmosférica de 1 atmósfera y agua en estado 

limpio). Siguiendo esta medida, se establece que los aireadores más eficientes son 

aquellos de tipo hélice y paletas. [9]. 

 

1.4.2 Tipos de aireadores 

En esta sección se describen algunos de los principales aireadores disponibles en el 

mercado para aplicaciones de acuicultura, con énfasis al tipo hélice que corresponde al 

caso de estudio planteado. 

• Bomba Vertical 

Conformado por un motor sumergible que se encuentra acoplado con flotadores de forma 

vertical. Es un tipo de aireador liquido a gas pues el motor impulsa el agua al aire para su 

oxigenación. Los equipos disponibles pueden ser de baja o alta velocidad, para 

aplicaciones de acuicultura se opta por equipos de alta velocidad, mientras que equipos 

de baja velocidad suelen emplearse para el tratamiento de aguas residuales [3], [6].  
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• Bomba Spray 

Este tipo de aireador utiliza una bomba de alta presión para impulsar agua hacia el aire 

mediante una serie de orificios de descarga. Esta acción facilita el intercambio de oxígeno 

en el aire. [6].  

 

• Ruedas de Paletas 

Este equipo está compuesto por un marco, un motor, flotadores, acoplamientos, 

rodamientos, paletas y elementos reductores de velocidad. La cantidad y tipo de paletas 

se determinan en función de la potencia del motor, la profundidad y los niveles necesarios 

de transferencia de oxígeno. El aireadore de paletas es de tipo liquido a gas, pues el 

funcionamiento consiste en golpear el agua con las paletas salpicando el agua al aire de 

tal forma que se produce la transferencia de oxígeno [5], [6].  

Según Juan Luna en su estudio de 2017 sobre la eficiencia de aireadores, el aireador tipo 

paleta junto con el de hélice son los que tiene la eficiencia de aireación más alta por 

kilovatio hora [5]. 

 

Figura 1. Aireador de paletas [10]. 

 

• Difusor de Aire 

Este aireador se divide en dos componentes un compresor (soplador) de aire que está 

ubicado en la superficie que proporciona aire, y los difusores que están ubicados en el 

fondo de la piscina y disuelven el oxígeno de los sopladores en el agua. En este equipo 

es importante tomar en cuenta la profundidad del estanque para asegurar que el 

compresor sea capaz de proporcionar la mínima presión para que el oxígeno pueda 

disolverse en el agua [6]. 
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Figura 2. Difusor de aire [6]. 

 

• Tipo hélice 

Los principales componentes que conforman el aireador son: flotador o soporte de 

montaje, motor, eje hueco giratorio, carcasa para el eje, difusor, impulsor (hélice) [11]. En 

la Figura 3 se presentan las partes descritas [12]. 

 

Figura 3. Aspirador de hélice [12]. 

 

El funcionamiento se basa en usar el giro del impulsor para acelerar el agua a su 

alrededor, de esta manera la presión en el interior del eje hueco giratorio disminuye 

haciendo que el aire en contacto con el eje fuera del agua sea succionado por el eje 

hueco. El aire que desciende ingresa y se mezcla con el agua en forma de burbujas 

gracias al difusor y al impulsor respectivamente [11], [13].  

 

Figura 4. Principio de funcionamiento aireador de hélice [13]. 
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La inclinación con la que aireador es instalado sobre los flotadores puede ser ajustada 

según el ángulo entre el eje y la superficie del agua. En el estudio realizado por “Boyd y 

Martinson” sobre la evaluación de los aireadores de hélice en 1984, el ángulo de 

inclinación ideal para la instalación es de 30º pues de esta manera se consigue la mayor 

transferencia de oxígeno por kilovatio. Todo ello en estaques de 1 metro de profundidad 

aproximadamente. Sin embargo, en caso de estaques de profundidades mucho mayores, 

el ángulo de inclinación optimo también puede ser mayor [11]. 

 

1.4.3 Motor de inducción  

El componente fundamental en prácticamente todos los tipos de aireadores, 

independientemente de su principio de funcionamiento, es el motor eléctrico o motor a 

diésel en caso de no tener acceso a la red eléctrica. El motor eléctrico que se emplea en 

este tipo de aplicaciones es de inducción, aunque también es posible emplear motores 

DC [3], [14]. 

El motor de inducción es una maquina eléctrica rotativa asincrónica llamada de esta 

manera porque la velocidad de giro del rotor no está en sincronismo con la frecuencia de 

la red eléctrica. Como todos los dispositivos rotativos de conversión electromecánica de 

energía, el motor está formado por dos partes principales el estator donde se encuentra 

el devanado inductor y el rotor donde se encuentra el devanado inducido [15]. 

El principio de funcionamiento de la maquina asincrónica se basa en aplicar corriente en 

el bobinado del estator, generando una onda rotativa de fuerza magnetomotriz (f.m.m.) 

que idealmente se distribuye de forma sinusoidal alrededor del entrehierro. Esta 

distribución produce un campo magnético giratorio que induce una fuerza electromotriz 

(f.e.m.s) en el bobinado del rotor que al estar cortocircuitado induce corrientes que 

reacción con el flujo de estator que a su vez producen el torque necesario para el giro de 

la máquina [15]. 

En el caso del motor monofásico de inducción, correspondiente a este análisis, el campo 

magnético del rotor y del estator se anula de tal forma que no existe ningún par en el rotor 

cuando la maquina está en reposo. Por este motivo la maquina no es capaz de arrancar 

por sí misma. Entonces existen algunos tipos de motores monofásico según el método de 

arranque [16]. 

• Los motores monofásicos con arranque por condensador tienen dos devanados 

en su estator desfasados 90° eléctricamente en el espacio. Uno de ellos es el 
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devanado principal y el otro es el devanado auxiliar. Se conecta un condensador 

en serie con el devanado auxiliar para generar corrientes desfasadas 90° de igual 

magnitud en ambos devanados de tal forma que su comportamiento es como un 

motor bifásico y se genera un campo magnético giratorio que hace girar al motor. 

El capacitor puede ser solo de arranque o puede estar conectado 

permanentemente [16]. 

• El motor de fase partida funciona de manera similar al de capacitor, tiene dos 

devanados desfasados 90º en el estator, pero el desfase angular se consigue 

haciendo que un devanado tenga una resistencia grande y una reactancia 

pequeña, mientras que el otro devanado tiene una reactancia grande y una 

resistencia baja, de tal forma que se produce un desfase angular cercano a 90º 

[16]. 

• El motor de espira sombra posee espiras cortocircuitadas ubicadas en los lados 

opuestos del estator que son capaces de generar el par necesario para el 

arranque. Este tipo de motores son más baratos que los anteriores pero su 

rendimiento es mucho menor y suelen usarse en aplicaciones de baja potencia 

[16]. 

 

1.4.4 Sistemas fotovoltaicos 

Se denomina sistema fotovoltaico a los equipos y dispositivos que en conjunto permiten 

convertir la energía proveniente de la radicación solar en energía eléctrica [17]. Según su 

interacción con la red eléctrica, los sistemas se pueden clasificar como “On-Grid”, “Off-

Grid” o “Híbridos”. 

• Sistemas Autónomos (Off Grid) 

Como su nombre lo indica los sistemas “Off Grid” operan de manera autónoma, es decir 

sin la necesidad de estar conectados la red eléctrica, haciendo que un usuario sea 

autosuficiente, estos sistemas se han implementado principalmente en lugares donde el 

acceso a la red eléctrica no es posible debido a la geografía del lugar y el costo asociado. 

El esquema general de los componentes de este tipo de sistemas se muestra la Figura 5 

[2]. 
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Figura 5. Esquema general de un sistema fotovoltaico autónomo [2]. 

 

• Sistemas Conectados (On Grid) 

Los sistemas “On Grid” se denominan de esta manera dado que están conectados con la 

red eléctrica y la energía solar se emplea como un aporte de energía eléctrica adicional 

de tal forma que el rendimiento de la red eléctrica sea mayor al reducir las pérdidas de 

energía y a su vez mejorar los niveles de voltaje de la red. Sin embargo, en el paradigma 

actual, la alta penetración de sistemas fotovoltaicos a la red puede tener impactos 

negativos desde un punto de vista operativo [2]. 

 

Figura 6. Esquema general de un sistema fotovoltaico conectado a la red [2]. 

 

• Sistemas híbridos 

El término "sistemas híbridos" se utiliza para describir la combinación de dos fuentes 

de energía diferentes. En este contexto, la energía solar fotovoltaica puede ser 

integrada con generadores diésel, turbinas eólicas u otras fuentes de energía, ya 

sean renovables o no renovables. Por lo general, los sistemas solares fotovoltaicos 

utilizan baterías para almacenar la energía generada por los paneles, garantizando un 

suministro continuo durante los períodos en los que la luz solar es insuficiente. Sin 

embargo, puede ser necesario recurrir a una fuente alternativa para asegurar la 

producción de energía. Así, los sistemas fotovoltaicos híbridos combinan la energía 

solar con otra fuente de energía para satisfacer la demanda en todo momento. Los 

generadores auxiliares se emplean como respaldo para asegurar un suministro 

ininterrumpido y seguro de energía.[2]. 
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Figura 7. Esquema general de un sistema hibrido [2]. 

 

Independientemente del tipo de sistema el componente fundamental son los módulos 

fotovoltaicos conocidos comúnmente como paneles solares. Pues los paneles son los 

componentes capaces de generar electricidad a partir de energía solar. Los factores que 

influyen en la cantidad de energía eléctrica que pueden entregar son: 

- Radiación Solar 

- Orientación del panel solar 

- Temperatura 

- Calidad, limpieza y mantenimiento 

 

• Radiación Solar 

Es toda aquella radiación electromagnética emitida por el sol abarcando todos los 

espectros desde los rayos X hasta las ondas de radio. La mayor parte de la radiación 

solar corresponde a las regiones ultravioleta, visible e infrarroja. Los rayos del sol son 

distribuidos por las nubes y partículas en el aire, siendo reflejados y dispersados. La 

radiación que se utiliza habitualmente en aplicaciones de tecnología solar tiene una 

longitud de onda entre los 300 y los 4000 nanómetros [3]. 

Según la latitud geográfica, la hora del día y la época del año la radiación incidente en la 

superficie terrestre es diferente, aunque fuera de la superficie puede considerarse como 

un valor constante aproximado de 1368 W/m2 (vatios/metro cuadrado). La radiación solar 

se descompone en la irradiación normal directa (DNI) que es la radiación que atraviesa la 

atmosfera, y en la irradiación horizontal difusa (DHI) que es la radiación reflejada por la 
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superficie terrestre o la atmosfera. La suma de estos dos componentes (DNI y DHI) 

conforman la irradiación global horizontal (GHI), como se muestra en la Figura 8 [18]. 

 

Figura 8. Componentes de la radiación solar [18]. 

 

• Orientación del panel solar 

Para que el panel reciba la mayor cantidad de radiación solar posible y en consecuencia 

puede generar la mayor cantidad de energía la cara frontal del panel debe ser 

perpendicular a la dirección del sol. No obstante, la posición relativa del sol a lo largo del 

día es variable, por tanto, la ubicación optima del panel sobre la superficie 

correspondiente también será variable. La orientación del panel sobre la superficie se 

define empleando dos coordenadas angulares: ángulo de inclinación (β) y ángulo de 

acimut (α) [19].  

El ángulo de inclinación se establece entre el plano horizontal y la superficie del panel, tal 

como se ilustra en la Figura 9. Por otro lado, el "ángulo de acimut" es la proyección en el 

plano horizontal de la línea perpendicular a la superficie del panel y la dirección sur, como 

se muestra en la Figura 10 [19]. 

 

Figura 9. Ángulo de inclinación [19]. 
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Figura 10. Ángulo de acimut [19]. 

 

Si bien existen paneles solares que pueden seguir la trayectoria solar, dicha tecnología 

implica un costo extra y puede llegar a ser elevada, entonces lo usual es emplear paneles 

con orientación fija.  

 

1.4.5 Componentes Sistemas Fotovoltaicos Autónomos 

A continuación, se describen los componentes que conforman un sistema fotovoltaico 

“Off Grid” que fueron mostrados en la Figura 5. 

• Módulos Fotovoltaicos (Paneles Solares) 

Los módulos fotovoltaicos se componen de arreglos de células solares, que a su vez 

están fabricadas con materiales semiconductores. Estos materiales son los que realizan 

la conversión de la energía lumínica solar en energía eléctrica, gracias al efecto 

fotoconductor. Este fenómeno surge de la interacción entre los fotones provenientes de la 

radiación solar y los electrones en los materiales semiconductores. Sin embargo, para 

lograr la generación de energía, es esencial que la célula solar cuente con una estructura 

"p-n", lo que significa que debe haber una unión entre una capa positiva y otra negativa 

(como se muestra en la Figura 11). Esta configuración posibilita la creación de un campo 

eléctrico asociado a una diferencia de potencial que permite la circulación de corriente 

eléctrica [20]. 

 

Figura 11. Célula solar con estructura p-n [20]. 
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El silicio es el principal material con el que se fabrican paneles solares de manera 

comercial debido a sus propiedades semiconductoras y disponibilidad en la naturaleza, 

pero existen otras opciones que tienen un mejor desempeño respecto a la generación de 

electricidad como el arseniuro de galio pero su precio es excesivo debido a su 

disponibilidad [20]. 

Cuando la célula solar se encuentra expuesta a la luz solar y se conecta una carga 

externa a sus extremos positivo y negativo, se generará un flujo de corriente. En este 

proceso, la célula solar actúa como un generador. La corriente que fluye hacia la carga se 

compone de dos partes: la fotocorriente (IL), que varía según la intensidad de la 

iluminación, y la corriente de diodo (ID), que cambia en función del voltaje [20]. 

Las células solares se conectan en combinaciones serie y paralelo para formar los 

denominadas módulos fotovoltaicos. El comportamiento eléctrico de estos módulos se 

describe por una curva de voltaje corriente (Curva V-I) para determinadas condiciones de 

irradiancia y temperatura.  

Además de la curva V-I los fabricantes suelen proporcionar los siguientes parámetros 

eléctricos: 

- Punto de potencia máxima: Valores de voltaje y corriente donde se produce la 

mayor potencia. 

- Corriente de cortocircuito: Corriente producida con los terminales de salida en 

corto circuito. 

- Voltaje a circuito abierto: Voltaje de salida con corriente cero. 

- Potencia máxima nominal: Es la máxima potencia producida bajo condiciones de 

medida estandarizadas.  

- Mínima Potencia: Mínima potencia generada por un módulo de manera 

garantizada por el fabricante, bajo condiciones de prueba estándar. 

 Las condiciones estándar de prueba hacen referencia a una irradiancia de 100 mW/cm2 

(1000 W/m2), incidencia normal y temperatura de la celda 25ºC [20]. 

Existen varios tipos de módulos fotovoltaicos según el compuesto por el que están 

formadas las células solares, el tipo más empleado de manera comercial es el de silicio 

monocristalino, aunque existe otras tecnologías disponibles que se mencionan a 

continuación [20]. 
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- Silicio policristalino 

- Silicio amorfo 

- Células de alto rendimiento 

- Células multi-unión   

- Células orgánicas  

 

• Baterías almacenadoras de energía 

Dado que los paneles fotovoltaicos solo generan electricidad cuando existe radiación 

solar, es necesario contar con un sistema de almacenamiento de energía para cubrir esta 

necesidad. En el caso de los sistemas fotovoltaicos se emplean baterías recargables, los 

principales ejemplos de estas baterías son [2]: 

- Plomo acido 

- Níquel cadmio 

- Níquel hierro 

- Hidruro metálico de níquel 

- Ion litio  

La carga de la batería es una característica importante del sistema de almacenamiento 

de energía, en sistemas fotovoltaicos el proceso de carga de baterías se produce en tres 

etapas: etapa de carga normal, etapa de carga de acabado y  etapa de carga de 

ecualización [2]. 

En la fase inicial, se lleva a cabo una carga normal que abarca hasta el 80% de la 

capacidad de la batería, independientemente de la velocidad de carga. Esto se realiza 

con el propósito de mantener el voltaje de la celda por debajo del nivel de voltaje que 

podría desencadenar la liberación de gas en la batería. Luego, sigue la fase de carga de 

acabado, que se ejecuta a velocidades de carga más moderadas hasta completar la 

carga total. Como última etapa, se realiza una carga de ecualización de manera 

periódica. Esta fase tiene como objetivo nivelar los voltajes entre las baterías, y se logra 

aplicando una corriente limitada con un voltaje más alto, siguiendo la carga de acabado. 

[2].      
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La profundidad de descarga, DOD por sus siglas en inglés, permite medir en forma de 

porcentaje la relación entre la capacidad entregada por las baterías respecto a su 

capacidad total. Este factor es clave a la hora de seleccionar el tipo de baterías a usar en 

el sistema según el tipo de carga [2].   

La autonomía es otro factor clave y hace referencia a la cantidad de tiempo que las 

baterías son capaces de alimentar a la carga cuando tienen la capacidad completa. Esto 

se asocia también a la tasa de autodescarga es decir la cantidad de energía que el 

sistema de almacenamiento pierde cuando está en circuito abierto, sin alimentar a la 

carga [2]. 

Cabe destacar la importancia de la temperatura en los sistemas de baterías, pues la 

operación en entornos de alta temperatura puede provocar mal despeño, reducción de la 

vida útil, efectos corrosivos y formación de gases [2]. Las temperaturas elevadas pueden 

afectar a la vida útil de las baterías, mientras que las temperaturas bajas afectan a la 

capacidad, además los 25ºC y 30ºC grados son referenciados como temperaturas ideales 

de funcionamiento [20]. 

Finalmente, es importante mencionar que las baterías pueden conectarse en arreglos en 

serie y paralelo para conseguir una determinada cantidad de voltaje y corriente 

respectivamente para los niveles adecuados para el sistema fotovoltaico [20]. 

 

• Inversor 

Los inversores son dispositivos electrónicos que convierten la corriente continua en 

corriente alterna. Su función principal es transferir energía desde una fuente de corriente 

continua hacia una carga que requiere corriente alterna [21]. Existen varios tipos de 

circuitos inversores que emplean semiconductores de potencia, como IGBTs o MOSFET, 

pero se puede definir de manera general dos tipos de inversores: los guiados por red y 

los auto conmutados, para el caso de los sistemas “Off-grid” deben emplearse los 

inversores auto conmutados [20].  

El convertidor de puente completo (Figura 12) es un esquema relativamente sencillo y 

permite explicar el principio de funcionamiento de este equipo. Como se observa en la 

figura existen 4 elementos de conmutación (S) que conectan la fuente de corriente 

continua (Vdc) con una salida en cuyos terminales se tiene el voltaje alterno (Vo).  
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Figura 12. Convertidor de puente completo. 

 

Para generar la alternancia de voltaje en los terminales Vo los interruptores S1 y S2 se 

cierran al mismo tiempo formando la onda positiva, mientras que al abrir los interruptores 

anteriores y ahora cerrar los S3 y S4 se completa la parte negativa de la onda. Para este 

circuito analizado la onda de voltaje de salida es cuadrada [21]. 

 

Figura 13. Salida de voltaje convertido de puente completo. 

 

En caso de emplear el inversor en sistemas conectados a la red se deben cumplir 

requerimientos técnicos que se especifican en las regulaciones referentes a la 

autogeneración, en el caso de Ecuador la regulación “Resolución Nro. ARCERNNR-

013/2021” define los lineamientos para el autoabastecimiento de consumidores regulados 

[22]. En el caso de sistemas fotovoltaicos autónomos no es necesario los requerimientos 

de conexión a la red y el inversor puede conectarse a los paneles fotovoltaicos, al banco 

de baterías o ambos, sin embargo, lo más recomendable es la conexión con las baterías 

para evitar variaciones de voltaje que puedan dificultar el desempeño del equipo. En caso 

de conectarse exclusivamente con los paneles fotovoltaicos es necesario un inversor que 

pueda operar con voltajes de entrada con gran variación [20].  

 

• Controlador de carga 

Es un equipo electrónico que acopla los paneles solares y las baterías, monitoreando 

constantemente el nivel de carga de las baterías de tal forma que el proceso de carga 

sea adecuado. Existen dos tecnologías principales: PWM (Pulse Width Modulation) y 

MPPT (Maximum Power Point Tracking) [23].  
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El regulador PWM demanda que las baterías y los módulos solares compartan un voltaje 

nominal equivalente, lo que resulta en que los módulos solares no funcionen a su punto 

máximo de potencia. Esta circunstancia lleva a una subutilización de la energía producida 

por los paneles solares. [23].  

El regulador MPPT cuenta con un mecanismo electrónico diseñado para seguir y rastrear 

el punto de máxima potencia de los paneles solares. Su objetivo es optimizar la captación 

de energía solar disponible mediante un balance adecuado entre el voltaje y la corriente. 

Entre los métodos de control más utilizados para realizar este seguimiento se encuentran 

el control de voltaje constante y el método basado en el porcentaje de la corriente de 

cortocircuito. Estos métodos son ampliamente adoptados debido a su facilidad de 

implementación, aunque en ocasiones pueden presentar ciertas imprecisiones. [23], [24]. 

 

1.4.6 Análisis económico 

La evaluación de la viabilidad económica de adoptar el sistema fotovoltaico autónomo en 

lugar de recurrir a la red eléctrica o a otras fuentes de generación, depende de los gastos 

asociados con la instalación y el mantenimiento del sistema a lo largo de su vida útil. Para 

realizar una comparación adecuada es necesario tomar en cuenta los siguientes 

conceptos de análisis de inversiones. 

• Valor actual neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método de análisis financiero para proyectos 

que se obtiene al contrastar la inversión inicial con los flujos de fondos 

descontados acumulados durante toda la vida útil del proyecto. El resultado del 

VAN se expresa en unidades monetarias y, basándose en este valor, se toma la 

decisión de invertir en el proyecto. Un VAN positivo indica que el proyecto es 

rentable, mientras que uno negativo lo considera inviable [25].  

Los factores más influyente en el resultado del VAN son la tasa de crecimiento y 

la tasa de descuento, pues de estos factores dependen los flujos descontados en 

cada año y no son valores fijos relacionados directamente al proyecto [25]. 

 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

El TIR se define a partir del VAN y es aquel valor de tasa de descuento que al 

calcularse el VAN este resulta igual a cero. Entonces el resultado del TIR no es un 
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valor monetario como en el caso anterior, sino que es una tasa de descuento que 

al compararse con otra tasa de descuento referencial define si es conveniente 

invertir en el proyecto [25]. 

 

• Costo nivelado de energía (LCOE) 

El costo nivelado de energía (LCOE) es una herramienta matemática para realizar 

comparaciones entre los costos de energía asociados a tecnologías alternativas, 

periodos distintos de inversión u diferentes métodos de operación. De esta 

manera es posible determinar la viabilidad económica de diferentes métodos de 

producción de energía [26]. 

Entonces para el caso de estudio el LCOE permite para comparar el costo de la 

energía generada por el sistema fotovoltaico autónomo con el costo de una 

unidad generación que utiliza combustibles fósiles. 
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2 METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el diseño del sistema fotovoltaico autónomo, resulta fundamental 

contar con información acerca de la ubicación de la instalación. Esto es crucial ya que los 

parámetros de radiación solar y temperatura en dicha área influyen de manera directa en 

la cantidad de energía eléctrica generada por los paneles solares. Además, es esencial 

definir la carga que el sistema fotovoltaico alimentará. Esta etapa permite realizar un 

dimensionamiento adecuado de los equipos necesarios para el sistema. 

 

2.1 Datos Geográficos 

Las zonas costeras en el Ecuador disponen de condiciones propicias para la proliferación 

de diversas especies acuáticas como el camarón blanco y la tilapia, esto es posible por el 

clima tropical, altas tasas de temperatura y humedad [1]. Como caso específico las 

principales industrias de crianza de camarones se ubican en las provincias de Guayas y 

el Oro.  

Para obtener los parámetros necesarios involucrados en el dimensionamiento y diseño 

del sistema fotovoltaico, como radiación solar, se ha seleccionado a la ciudad de Machala 

provincia del Oro como lugar donde el sistema funcionara, principalmente por la 

existencia de varias empresas dedicadas a la crianza de camarón que se ubican en esta 

zona.  

La Figura 14 muestra el mapa de irradiancia solar anual en el Ecuador el cual ha sido 

obtenido de la página web meteorológica de la Escuela Politécnica Nacional y presenta la 

irradiancia global horizontal en escalas de colores sobre el mapa del Ecuador para 

diferenciar la radiación en cada zona [18]. La radiación solar esta medida en vatios horas 

sobre metro cuadrado por día (Wh/m2/día), es decir la energía producida por unidad de 

superficie en un día [17]. 

 

Figura 14. Mapa de irradiancia global horizontal en Ecuador [17]. 
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Según los datos indicados en los mapas solares de la web meteorológica de la Escuela 

Politécnica Nacional se pueden tener los siguientes valores promedio de irradiancia que 

se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores de Irradiancia en la ciudad de Machala 

 Agosto 
[kW.h/m2 día] 

Anual 
[kW.h/m2 día] 

DNI  3.2 2.4 
DHI - 2.2 
GHI 4.2 4.2 

 

• Orientación óptima del panel solar 

En este caso de estudio, se utiliza un sistema de orientación fija para los paneles solares. 

En esta configuración, el ángulo de acimut óptimo es cero, variando según el hemisferio 

en el que se encuentre el sistema. Si la instalación está ubicada en el hemisferio norte, la 

superficie del panel se orienta hacia el sur. Por otro lado, en el hemisferio sur, la 

orientación óptima se da con la superficie del panel se dirigida hacia el norte. [19].  

La inclinación optima del panel, cuando la orientación del panel es fija, depende de la 

latitud del lugar donde se encuentra el sistema en función de la siguiente ecuación [19]. 

 

 𝛽𝛽 = 3.7 + 0.69 ∗ |∅| ( 1 ) 

Donde: 

𝛽𝛽: ángulo de inclinación en grados 

∅: latitud del lugar en grados 

 

En la ciudad de Machala la latitud es -3.25861, que al reemplazar en la ecuación se 

obtiene un ángulo de inclinación de 5.948º. Sin embargo, de manera practica se emplea 

un ángulo mínimo de inclinación de 10º para limpieza y mantenimiento del panel. 

 

2.2 Definición de la carga 

El sistema fotovoltaico en este caso de estudio entrega energía para un aireador tipo 

hélice. El aireador elegido se denomina “Aire-O2” y es fabricado por la marca “Aeration 
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Industries” que consta con una amplia gama diferentes potencias de aireadores tipo 

hélice. En la Tabla 2 se muestran las características generales del aireador tipo hélice 

provenientes de la hoja de datos del equipo (ANEXO I) [13]. 

Tabla 2. Características motor del aireador “Aire-O2”  

Característica Valor 
Voltaje [V] 208/230 

Fases 1 
Frecuencia [Hz] 60 

Potencia [hp]  3 
 

En base a las características del aireador de la Tabla 2 se define como carga el motor 

asincrónico monofásico con condensador permanente de la marca CEMER modelo “MY 

90 L-2” que además cuenta con un grado de protección IP 55, datos obtenidos de la hoja 

de datos del equipo (ANEXO II). Si bien el aireador no sumerge el motor bajo el agua en 

ningún momento, es importante que el motor soporte el contacto con el agua, en este 

sentido según la “IEC 60034-5” el grado IP55 asegura la protección de la maquina frente 

a chorros de agua [27], [28]. En la Tabla 3 se presentan los datos relevantes del motor 

CEMER seleccionado como carga para el diseño. 

Tabla 3. Datos del motor monofásico de inducción “CEMER” 

Parámetro Valor 
Potencia [hp] 3 
Voltaje [V] 230 
Corriente nominal [A] 13 
Corriente de arranque [A] 60 

 

• Horas de funcionamiento 

El oxígeno disuelto en el agua es un parámetro químico que determina la calidad del 

agua en el cultivo de especies acuáticas. El rango promedio de oxígeno disuelto en el 

agua debe ser mayor a 4 mg/L (miligramos sobre litro) [29]. Para mantener este nivel de 

manera adecuada se emplean aireadores mecánicos como se mencionó en la sección 

1.4.1.  

Parte de definir la carga del sistema fotovoltaico es necesario determinar los tiempos de 

operación del equipo, en este caso las horas de funcionamiento depende de varios 

factores entre ellos el tamaño del estanque, la especie cultivada, las condiciones 

climáticas, y en el caso del cultivo de camarones las etapas de maduración. En la etapa 

inicial de cultivo el aireador debe operar entre 6 y 8 horas repartidas durante el día y la 



22 

noche, en la siguiente fase de maduración la operación puede subir hasta 10 horas hasta 

los 90 días de crianza [29]. Si bien los tiempos de funcionamiento del aireador 

mencionados son variables, sirven de referencia para el diseño. Para este caso se toma 8 

horas de funcionamiento diario del aireador. 

 

2.3 Selección del controlador de arranque del motor 

Para el caso de estudio el motor seleccionado es monofásico de 3 hp lo que provoca que 

la corriente de operación y de arranque de la maquina es elevada. Para evitar un 

excesivo sobredimensionamiento del sistema debido a la corriente de arranque se ha 

optado por incluir un controlador de arranque. Existen dos controles que se pueden 

aplicar a los motores monofásicos, el arrancador suave y el variador de frecuencia. 

El arrancador suave utiliza Rectificadores Controlados de Silicio (SCR) para regular el 

voltaje de corriente alterna (CA) al ajustar el ángulo de disparo de cada SCR durante 

cada medio ciclo. De esta manera, el voltaje se incrementa de manera gradual hasta 

llegar a su valor máximo, lo que resulta en una limitación de la corriente durante el 

proceso de arranque. En contraste, un variador de frecuencia (VFD) es un convertidor de 

frecuencia que permite alcanzar el par nominal con una corriente más baja, además de 

tener la capacidad de controlar la velocidad de rotación del motor. Aunque estos 

beneficios son notables, es importante tener en cuenta que un variador de frecuencia 

tiende a ser más costoso y de mayor tamaño en comparación con un arrancador suave 

que posea características similares. [30].  

Si bien ambos controladores son capaces de reducir la corriente durante el arranque, se 

ha decidido emplear un arrancador suave, porque en esta aplicación no se requiere un 

control de velocidad completo y su costo inicial es menor. 

Las características que definen un arrancador suave son: la potencia, el voltaje, la 

corriente de operación, porcentaje de reducción de corriente y la corriente máxima. 

Entonces la corriente de arranque del motor tomando en cuenta la reducción realizada 

por el arrancador no debe superar el valor de la corriente máxima. 
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2.4 Evaluación de energía 

La evaluación de energía contempla la potencia máxima de la carga conectada al 

sistema, el tiempo de operación diario, factores de seguridad, eficiencia y la radiación 

solar promedio [31]. Para el caso de estudio la única carga conectada es el motor del 

aireador por tanto la carga es constante, el tiempo de funcionamiento promedio diario 

puede variar según el periodo de crianza, pero se ha fijado en 8 horas. 

Empleando la siguiente ecuación se determina la energía diaria necesaria para alimentar 

a la carga. 

𝐸𝐸𝑑𝑑 =
𝐸𝐸𝑑𝑑′
𝑛𝑛

=
𝑃𝑃𝑐𝑐 × 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 × 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
 ( 2 ) 

Donde:  

- 𝐸𝐸𝑑𝑑: Energía diaria requerida [kWh] 

- 𝑃𝑃𝑐𝑐  : Potencia de la carga 

- 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 : Tiempo de operación diario  

- 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖: eficiencia del inversor 

- 𝑚𝑚𝑚𝑚: margen de seguridad 

 

Una vez determinada la energía diaria requerida se calcula la corriente que debe fluir 

desde el generador fotovoltaico (paneles) hacia el sistema, a partir de los parámetros de 

voltaje en corriente continua necesario a la entrada del inversor y la radiación solar 

promedio en la zona de estudio [31]. Para ello se emplea la siguiente ecuación. 

 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝐸𝐸𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅
 ( 3 ) 

Donde: 

- 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝: Corriente del generador FV [Ah] 

- 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖  : Voltaje de entrada del inversor [Vdc] 

- 𝑅𝑅𝑅𝑅 : Promedio radiación solar 
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2.5 Selección del inversor 

En primer lugar, se debe definir si el inversor es tipo convencional o hibrido (integra un 

controlador de carga de baterías), luego se especifica el número de fases de salida 

(inversor monofásico, bifásico o trifásico). Una vez definida estas características la 

selección se realiza tomando en cuenta las variables de entrada y salida. Las variables 

de entrada son la potencia pico, el rango de voltaje MPPT, el voltaje y la corriente 

máxima. Las variables de salida especificadas son la frecuencia, el voltaje, la corriente y 

la potencia máxima. 

 

2.6 Dimensionamiento matriz fotovoltaica 

En esta sección se determina el número de paneles solares y el tipo de arreglo de la 

matriz fotovoltaica para satisfacer la demanda. Para ello es necesario haber seleccionado 

previamente un modelo de panel fotovoltaico de tal forma que se conozcan sus 

características de voltaje y corriente en el punto de máxima potencia. Además, se debe 

tomar en cuenta los parámetros de voltaje y corriente de entrada solar (FV) del inversor 

para cumplir con los niveles necesarios para su funcionamiento [31]. 

 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 =
𝐼𝐼𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝

 ( 4 ) 

Donde: 

- 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 : Numero de paneles solares conectados en paralelo 

- 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝  : Corriente de máxima potencia del panel fotovoltaico 

 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝

 ( 5 ) 

Donde: 

- 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝 : Numero de paneles solares conectados en serie 

- 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝 : Voltaje de máxima potencia del panel fotovoltaico 

 

𝑁𝑁𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁 ( 6 ) 
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Donde: 

- 𝑁𝑁𝑚𝑚 : Número total de paneles del arreglo fotovoltaico 

 

2.7 Dimensionamiento sistema de acumulación (banco de 
baterías) 

El dimensionamiento del sistema de acumulación se realiza calculando la capacidad de 

acumulación medida en amperios hora (Ah), para ello es necesario conocer los siguientes 

parámetros relacionados con la carga y las baterías [2], [20]. 

• Días de autonomía 

• Máxima profundidad de descarga 

• Voltaje del sistema de acumulación (baterías) 

La batería de ciclo profundo es la opción preferida para sistemas de energía solar 

fotovoltaica por su capacidad para soportar descargas de energía a niveles bajos y 

recargarse de manera rápida, incluso frente a ciclos de carga y descarga diarios durante 

largos períodos de tiempo [2]. 

La capacidad nominal que debe tener el banco de baterías se determina mediante la 

siguiente ecuación. 

𝐶𝐶𝑁𝑁 = �
𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
� �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

� ( 7 ) 

Donde: 

- 𝐶𝐶𝑁𝑁: Capacidad nominal del banco de baterías [Ah] 

- 𝑑𝑑𝑑𝑑: Días de autonomía 

- 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷: Profundidad de descarga de las baterías 

 

𝑁𝑁𝑏𝑏𝑜𝑜 =
𝐶𝐶𝑁𝑁
𝐶𝐶𝑁𝑁𝑏𝑏

 ( 8 ) 

Donde: 

- 𝑁𝑁𝑏𝑏𝑜𝑜 : Numero de baterías conectadas en paralelo 

- 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑏𝑏  : Corriente de máxima potencia del panel fotovoltaico 
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𝑁𝑁𝑏𝑏𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑏𝑏

 ( 9 ) 

Donde: 

- 𝑁𝑁𝑏𝑏𝑝𝑝 : Numero de baterías conectadas en serie 

- 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝: Voltaje entrada carga de baterías 

- 𝑉𝑉𝑏𝑏 : Voltaje de la batería  

 

𝑁𝑁𝑏𝑏 = 𝑁𝑁𝑏𝑏𝑜𝑜 × 𝑁𝑁𝑏𝑏𝑝𝑝 ( 10 ) 

Donde: 

- 𝑁𝑁𝑏𝑏 : Número total de baterías del banco 

 

2.8 Cálculo de conductores 

Una vez diseñado el sistema, es posible determinar el o los conductores que se deben 

emplear en cada tramo del sistema. Los conductores del sistema deben cumplir dos 

condiciones: la corriente máxima admisible y la máxima caída de voltaje. Para cumplir 

con la primera condición se determina el calibre del conductor en función de la corriente 

máxima que circula por el tramo. Para verificar la condición de caída de voltaje se emplea 

la ecuación ( 11 ) para determinar la sección del conductor requerido, dependiendo del 

tramo que conecta el conductor la caída de voltaje máxima permitida será diferente [32]. 

 

𝑚𝑚 =
2 × 𝐿𝐿 × 𝐼𝐼
∆𝑉𝑉 × 𝜕𝜕

 ( 11 ) 

Donde: 

- 𝑚𝑚: Sección del conductor recomendada 

- 𝐿𝐿: Longitud del tramo de conductor 

- 𝐼𝐼: Corriente del tramo de conductor 

- ∆𝑉𝑉: Máxima caída de voltaje permitida 

- 𝜕𝜕: Conductividad del conductor (44 para conductor de cobre con aislamiento tipo XLPE) 

 

El conductor elegido debe cumplir las dos condiciones mencionadas, por tanto, se toma 

el conductor de mayor sección entre las dos condiciones. Sin embargo, en caso de que el 



27 

conductor requerido tenga una sección menor a 2.5 mm2, se emplea un conductor de 2.5 

mm2 por defecto como mínimo [32]. 

 

2.9 Protecciones  

En los sistemas fotovoltaicos las protecciones eléctricas son necesarias para 

salvaguardar la integridad de las personas y evitar daños en los equipos. Las 

protecciones que se toman en cuenta en la etapa de corriente continua (DC, antes del 

inversor) son los fusibles y el seccionador de corriente continua que se ubican entre los 

módulos fotovoltaicos y el inverso [33]. Mientras que en el lado de corriente alterna (AC, 

salida del inversor) se emplea la protección adecuada para la carga, en este caso se 

puede emplear un relé termomagnético o un guardamotor. 

• Fusibles  

La marca “Eaton” tiene su propia guía de selección de fusible en función de los 

parámetros de los módulos fotovoltaicos. En la ecuación ( 12 ) se determina el régimen 

de corriente de fusible [33]. 

𝐼𝐼𝑖𝑖 > 1.56 × 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐 ( 12 ) 

Donde: 

- 𝐼𝐼𝑖𝑖: Régimen de corriente de fusible. 

- 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐  : Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico 

 

En la ecuación ( 13 ) se determina el régimen de voltaje de fusible mínimo. 

𝑉𝑉𝑖𝑖 > 1.2 × 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑐𝑐 × 𝑁𝑁𝑝𝑝 ( 13 ) 

Donde: 

- 𝑉𝑉𝑖𝑖: Régimen de voltaje de fusible mínimo. 

- 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑐𝑐  : Voltaje de circuito abierto del módulo fotovoltaico. 
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• Seccionador 

El seccionador de corriente continua aísla la matriz fotovoltaica del resto de equipos del 

sistema. Para seleccionar el equipo de forma adecuada se toma como referencia la 

corriente normal de operación que circula desde los paneles solares hacia el inversor. 

 

• Guardamotor 

Para seleccionar adecuadamente el guardamotor se debe tomar en cuenta el voltaje de 

operación, la corriente de operación y la corriente instantánea que puede soportar.  

 

2.10  Costo Nivelado de Energía (LCOE) 

El LCOE evalúa el costo promedio de producción de energía eléctrica durante el ciclo de 

vida de un proyecto energético, por tanto se obtiene con la división entre del costo total 

del ciclo de vida (TLCC) del sistema diseñado y la producción de energía esperada a lo 

largo de este periodo, ambos valores descontados al año base de análisis [26].  

 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐷𝐷𝐸𝐸 =
𝑇𝑇𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑄𝑄

∗ 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑅𝑅𝑈𝑈 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐷𝐷𝐸𝐸 =
𝑇𝑇𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑄𝑄

∗
𝑑𝑑(1 + 𝑑𝑑)𝑁𝑁

(1 + 𝑑𝑑)𝑁𝑁 − 1
 ( 14 ) 

Donde: 

- TLCC: Costo total del ciclo de vida 

- Q: Producción o ahorro de energía anual 

- UCRF: Factor uniforme de recuperación capital 

- d: tasa de descuento anual 

- N: años de ciclo de vida 
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3 RESULTADOS, SIMULACIÓN, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En esta sección se presentan los equipos seleccionados para el diseño, los resultados 

obtenidos del dimensionamiento del sistema según el procedimiento explicado en la 

metodología, los resultados obtenidos de la simulación del sistema, el análisis financiero 

y las conclusiones obtenidas tras el análisis.  

3.1 Selección de componentes 

En este apartado se definen las características técnicas de los equipos que van a ser 

empleados para el diseño.  

3.1.1 Arrancador Suave 

Los arrancadores suaves compactos de la marca ABB reducen la corriente de arranque 

en un 60% [34]. Tomando en cuenta que en los datos del motor seleccionado (Tabla 3) 

se especifica la corriente de operación de 13 A y de arranque de 60 A. Entonces se 

requiere un arrancador que soporte como mínimo 13 A en operación y 24 A durante el 

arranque, por este motivo se ha optado por el modelo “PSR16-600-70” que cumple con 

estos parámetros como se observa en la Tabla 4 y cuya hoja de datos se encuentra en el 

ANEXO III , donde la corriente nominal de operación es 16 A y puede soportar 4 veces la 

corriente nominal durante 6 segundos [34]. 

Tabla 4. Datos del arrancador suave “ABB” 

Parámetro Valor 
Potencia de operación [kW]  4 
Voltaje [V] 230 
Corriente operación [A] 16 
Corriente máxima [A] (6s) 64 

 

3.1.2 Inversor 

En la Tabla 5 se presentan los datos más relevantes del inversor marca “EPEVER” 

modelo “UP5000-HM842” (hoja de datos ANEXO IV). Este equipo integra un sistema de 

regulación de carga de baterías tipo MPPT por tanto no es necesario un regulador 

externo para cargar las baterías. El inversor fue seleccionado considerando las 

necesidades de voltaje (230 V), corriente (13 A) y corriente durante el arranque (24 A 

considerando el arrancador suave). 
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Tabla 5. Datos del inversor/regulador “EPEVER” 

Carga de batería Valor 
Voltaje de entrada batería [V] 43.2 - 64 
Máxima corriente carga batería [A] 80 

Salida del inversor  
Potencia continua [W] 5000 
Potencia máxima 3s [W] 8000 
Voltaje AC [V] 220-230 
Eficiencia [%] 93 

Cargador Solar  
MPPT rango de voltaje [V] 120-400 
Máxima corriente de carga [A] 80 

 

3.1.3 Módulo Fotovoltaico 

Los criterios de selección del panel solar son la potencia pico, el voltaje en el punto 

máximo de potencia y la corriente en el punto de máxima potencia tomando en cuenta los 

valores admisibles por el inversor. En la Tabla 6 se muestran los datos técnicos 

principales del panel solar monocristalino “AEG” modelo AS-M606B (hoja de datos 

ANEXO V) que se ha seleccionado para el diseño tomando en cuenta el voltaje (Vmp) y 

corriente en el punto de máxima potencia (Imp) para cumplir con los requerimientos del 

inversor definido. 

Tabla 6. Datos módulo fotovoltaico “AEG” 

Parámetro Valor 
Potencia [W]  300 
Voltaje máxima potencia [Vmp] 32.8 
Corriente máxima potencia [Imp] 9.16 
Voltaje circuito abierto [Voc] 39.9 
Corriente cortocircuito [Asc] 9.71 

 

3.1.4 Batería 

La selección de la batería a emplear se fundamenta en las características deseadas para 

el banco de baterías, tal como se explicó en el capítulo 2.7. Para adecuarse a los 

parámetros del sistema de almacenamiento energético la batería puede combinar 

diferentes niveles de voltaje, capacidad de almacenamiento y profundidad de descarga. 

De esta manera la cantidad de baterías necesarias para formar el banco depende de los 

parámetros de la batería elegida.  

En sistemas donde la demanda pico esta entre 1.5 y 5 kW  recomendable emplear 

baterías de 24 o 48 V de litio para tener un mejor desempeño en caso de descargas 
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profundas [35]. En la Tabla 7 se muestran los datos técnicos de la batería de ion-Litio 

“ZTE” modelo ZXDC48 FB100B3 (hoja de datos ANEXO VI) que se ha seleccionado para 

el diseño tomando en cuenta principalmente que el voltaje sea adecuado para el inversor 

y que la profundidad de descarga sea elevada.  

Tabla 7. Datos batería “ZTE” 

Parámetro Valor 
Voltaje [V] 48 
Capacidad [Ah] 100 
Profundidad de descarga [%] 80 

 

3.1.5 Conductores 

Para definir los conductores a utilizar se toma como referencia el catálogo de conductores 

de cobre para instalaciones fotovoltaicas “TOPSOLAR PV ZZ-F/H1Z2Z2” y las 

ecuaciones correspondientes en el capítulo 2.8. En base a los componentes del sistema 

fotovoltaico autónomo se dividen 4 tramos de conductores diferentes que deben cumplir 

las condiciones descritas en el mismo capitulo. 

• Tramo 1: Paneles solares – caja de conexiones 

En este tramo el voltaje de operación es 131 V, la corriente de cortocircuito de 

38.84 A y la máxima caída de voltaje es 3% es decir 3.93 V. 

Tomando como referencia la corriente del tramo la sección de conductor es 4 

mm2. Mientras que, al emplear el criterio de caída de voltaje, asumiendo 5 m de 

distancia, la sección del conductor es 1.96 mm2. 

 

• Tramo 2: Caja de conexión – inversor/regulador 

En este tramo el voltaje de operación es 131 V, la corriente de cortocircuito de 

38.84 A y la máxima caída de voltaje es 3% es decir 3.93 V. 

Tomando como referencia la corriente del tramo la sección de conductor es 4 

mm2. Mientras que, al emplear el criterio de caída de voltaje, asumiendo 2 m de 

distancia, la sección del conductor es 0.78 mm2. 
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• Tramo 3: Inversor/regulador – banco de baterías 

En este tramo el voltaje de operación es 48 V, la corriente máxima de 80 A y la 

máxima caída de voltaje es 1% es decir 0.48 V. 

Tomando como referencia la corriente del tramo la sección de conductor es 10 

mm2. Mientras que, al emplear el criterio de caída de voltaje, asumiendo 2 m de 

distancia, la sección del conductor es 15.15 mm2 (16 mm2). 

 

• Tramo 4: Inversor/regulador – carga AC  

En este tramo el voltaje de operación es 230 V, la corriente de arranque sin tomar 

en cuenta el regular es de 60 A y la máxima caída de voltaje es 3% es decir 6.9 V. 

Tomando como referencia la corriente del tramo la sección de conductor es 6 

mm2. Mientras que, al emplear el criterio de caída de voltaje, asumiendo 15 m de 

distancia, la sección del conductor es 5.92 mm2 (6 mm2). 

 

En la Tabla 8 se presentan los conductores seleccionados para cada tramo del sistema. 

Tabla 8. Sección Conductores seleccionados 

Tramo Longitud Sección 
[mm2] 

Corriente 
superficie [A] 

Paneles solares – caja de conexiones 5 4 44 
Caja de conexión – inversor/regulador 2 4 44 
Inversor/regulador – banco de baterías 2 16 125 
Inversor/regulador – carga AC 15 6 67 
 

3.1.6 Protecciones 

Las protecciones fueron seleccionadas según los procedimientos, consideraciones y 

ecuaciones definidas en el capítulo 2.9. 

• Fusibles  

En la Tabla 9 se muestran los datos del fusible seleccionado de la hoja de datos del 

ANEXO VII. 
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Tabla 9. Datos Cartucho Fusible  

Parámetro Valor 
Voltaje [Vdc] 600 
Corriente operación [A] 20 
Régimen de interrupción [Ka] 50 
Tipo Férula 

 

• Seccionador 

A partir de la corriente normal de operación que circula desde los paneles solares hacia el 

inversor, en este caso 37.4 A. Se escoge el desconector (seccionador dc) de la marca 

“Craig & Derricott” modelo EPV402 (hoja de datos ANEXO VIII) de dos polos especificado 

para 40 A.  

 

• Guardamotor 

En la Tabla 10 se presenta los datos más relevantes del guardamotor “MSW20” (hoja de 

datos ANEXO IX) que se ha seleccionado.  

Tabla 10. Datos guardamotor “MS” 

Parámetro Valor 
Voltaje [V] 220-230 
Ajuste disparo térmico [A] 16-20 
Ajuste instantáneo [A] 240 
Potencia operación [Hp] 3 

 

3.2 Resultados de Diseño  

Para realizar el diseño del sistema autónomo según el procedimiento descrito lo largo del 

capítulo 2, en primera instancia se definen los parámetros iniciales que son necesarios 

para realizar los cálculos respectivos, los mismos que proviene directamente de los datos 

de los componentes del sistema especificados en el capítulo 3.1. Dichos parámetros se 

resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Datos iniciales de diseño 

Datos geográficos  
Ubicación Machala 
Promedio de horas solares 4.2 [kWh/día] 

Orientación paneles  
Ángulo de inclinación 10 [º] 
Ángulo de acimut 80 [º] 
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Carga  
Potencia  3 [Hp] 
Horas de funcionamiento 8 [horas] 

Inversor  
Voltaje de entrada baterías 48 [Vdc] 
Voltaje máximo de circuito abierto FV  500 [Vdc] 
Voltaje MPPT 120-400 [Vdc] 
Corriente máxima FV 80 [A] 
Eficiencia 93 [%] 

Baterías   
Autonomía 2 [días] 
Voltaje 48 [Vdc] 
Capacidad 100 [Ah] 

 

Con los datos de la Tabla 11, las características de los equipos seleccionados (inversor, 

modulo fotovoltaico) y del procedimiento explicado en el capítulo 2.6, se determina la 

configuración de los módulos solares para formar la matriz fotovoltaica del sistema. Los 

resultaos se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Resultados campo de captación (matriz fotovoltaica) 

Parámetro Valor 
Paneles en serie 4 
Paneles en paralelo 4 
Número total de paneles 16 
Potencia total del campo 4800 [W] 

 

Tomando en cuenta el procedimiento explicado en el capítulo 2.7, se determina la 

cantidad de baterías con su respectiva conexión en el banco de baterías. Los resultaos 

se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados sistema de almacenamiento (banco de baterías) 

Parámetro Valor 
Baterías en serie 1 
Baterías en paralelo 10 
Número total de baterías 10 
Capacidad total del banco 1000 [Ah] 

 

Una vez definidos todos los equipos necesarios para conformar el sistema fotovoltaico 

autónomo se realiza el diagrama unifilar respectivo (ANEXO X) y por otra parte se enlista 

la cantidad de equipos requeridos con su precio correspondiente como se indica en la 

Tabla 14. Como los equipos principales del sistema (paneles, baterías e inversor) son 

específicos para este diseño no son de fácil acceso en el mercado local, entonces se 
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toma en cuenta un incremento en su costo de 15% debido a procedimientos de 

importación. Este aumento de precio no se toma en cuenta en el resto de los 

componentes como cables, fusibles porque se pueden encontrar localmente. 

Tabla 14. Costo de los componentes del sistema fotovoltaico 

Equipo/Elemento Unidades Precio [$/u] Precio [$] 
Paneles Solares 16 237 3792*1.15 
Baterías  10 1300 13000*1.15 
Inversor 1 569 569*1.15 
Fusibles 8 4 32 
Porta fusible 8 4 32 
Seccionador 1 74 74 
Guardamotor  1 40 40 
Arrancador suave 1 200 200 
Cables 1/2 rollo (50m) 50 50 
Total  20393 

 

3.3 Simulación 

En la Figura 15 se presenta la venta principal del proyecto en el software PVsyst, esta 

ventana se divide en dos secciones principales: “Proyecto” y “Variante”. En la sección 

proyecto se modifica el nombre y se selecciona la ubicación geográfica donde se planea 

instalar el sistema fotovoltaico. En la sección variante existen las cintas de opciones 

correspondientes para definir los parámetros principales del sistema, la carga, la 

evaluación económica y ejecutar la simulación.  

 

Figura 15. Ventana del proyecto. 

 

La selección de la ubicación geográfica es necesaria para determinar los parámetros 

meteorológicos anuales como irrandiancia global horizontal, irradiancia horizontal difusa, 
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temperatura y velocidad del viento. En la Figura 16 se muestra el mapa para la selección 

de la ubicación geográfica del sistema, en este caso en la ciudad de Machala cabe 

mencionar que los datos meteorológicos también pueden ser ingresados manualmente 

sin seleccionar ninguna ubicación previa. 

 

Figura 16. Selección ubicación geográfica. 

 

En la cinta de opciones de parámetros principales (Figura 15) se debe definir la 

orientacion de los paneles solares, las necesidades del usuario y los parámetros del 

sistema. En la Figura 17 se muestra las opciones para configurar la orientacion. Es 

necesario definir el ángulo de inclinacion (10º) y acimut (0º) como se meciono en la 

seccion 2.1. 

 

Figura 17. Orientacion de los paneles solares. 

 

Para definir las necesidades del usuario existen varios tipos de perfiles de carga 

disponibles: consumo constante fijo, valores mensuales, perfiles de probabilidad, 
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consumidor domestico. En este caso de estudio esxite una sola carga y sus horas diarias 

de operación estan definidas, por tanto el tipo de perfil selecionado es el diario que es el 

mas adecuado. En la Figura 18 se muestra la ventada para definir las necesidades del 

usuario con el perfil diario especificando la potencia que requiere la carga en cada hora 

del día. Como se menciono en el capitulo 2.2, son 8 horas de funcionamiento al día que 

se reparten durante el día y la noche, 4 horas respectivamente. 

 

Figura 18. Especificacion necesidades de consumo de la carga. 

 

Para el sistema autónomo es necesario definir los parámetros del almacenamiento, la 

generación fotovoltaica y el sistema de respaldo (en caso de que exista un generador de 

respaldo). En la Figura 19 se presenta la ventana para configurar los parámetros del 

sistema de almacenamiento.  

En primera instancia es necesario configurar el nivel de voltaje del banco de baterías y 

los días de autonomía del sistema, para este caso el voltaje del sistema de 

almacenamiento es de 48V como se menciona en la sección 2.7. Mientras que los días 

de autonomía recomendados están entre 1 y 3, para este caso se emplean dos días de 

autonomía.  

Luego se debe elegir la marca, el tipo y el modelo de la batería a emplear. En caso de 

que la batería no se encuentre disponible en la lista del programa se puede usar un 

modelo genérico o de otra marca que cumpla con las especificaciones de capacidad, 

voltaje y profundidad de descarga. Una vez definida la batería se debe ingresar el número 

de baterías conectadas en serie y paralelo, estos datos resultan directamente del diseño 

realizado y se indican en el capítulo 3.1. 
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Figura 19. Parámetros sistemas de almacenamiento. 

 

La siguiente pestaña a configurar corresponde al Generador FV es decir la matriz 

fotovoltaica del sistema. De manera similar a la configuraracion del banco de baterias, en 

este apartado se elige el módulo fotovoltaico y el número de módulos conectados en 

serie y paralelo. Además es necesario especificar el controlador para la carga de las 

baterias, en este caso se emplea un inversor-controlador entonces se elije un controlador 

similar de tipo convertidor MPPT, que es la tecnología empleada por el inversor 

seleccionado. En la Figura 20 se muestra la pestaña de configuración descrita 

anteriormente. 

 

Figura 20. Parámetros matriz fotovoltaica. 
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De manera opcional para la simulación, en la sección “Variante” existe la pestaña de 

evaluación economica que permite determinar la viabilidad economica de implementar el 

sistema fotvoltaico. Una vez definido correctamente las necesidades del usuario y los 

parámetros del sistema es posible realizar la evaluación economica, en la Figura 21 se 

muestra la venta donde se ingresan los costos de instalación y mantenimieto del sistema. 

El costo de instalación esta definido por el costo de los componentes y equipos 

empleados en el sistema que fueron listados en la Tabla 14. Además, para el analisis se 

toma encuenta como costo referencial de mano de obra $2285 según uno de los modelos 

economicos para sistemas fotovoltaicos indicados en el estudio “U.S. Solar Photovoltaic 

System and Energy Storage Cost Benchmarks, With Minimum Sustainable Price 

Analysis” realizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL)” [36]. 

El costo de operación del sistema se compone de dos factores principales: los costos de 

mantenimiento y la provision para el reemplazo de baterias. Para definir los costos de 

mantenimiento se toma como referencia el 4% del costo total de instalación [37]. Por otra 

parte el reemplazo de las baterias depende de los años de funcionamiento que tendran y 

su precio respectivo, según los resultados obtenidos en PVsyst el tiempo de vida de las 

baterias es de 13.9 años. 

 

Figura 21. Costos de instalacion y operación. 

 

En la pestaña de parámetros financieros de la evaluacion economica (Figura 22) se 

define el tiempo de vida util estimado del proyecto, la tasa de descuento fijada por el 

inversor y el tipo de financiamiento planeado.  

El factor que define la vida del proyecto es la vida util de los paneles solares, los cuales  

dependiendo del tipo de celula empleada en el modulo (Mono-Si, Poli-Si, Cd-Te…) y el 

mantenimiento realizado pueden funcionar entre 20 y 28 años [38], [39]. En este caso se 
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toma de referencia 25 años de duración del sistema pues es el tiempo garantizado de 

funcionamiento según el fabricante. 

Por otra parte la seccion de financiamiento del proyecto es de gran utilidad en caso de 

que la planificacion económica incluya un prestamo bancario, en cuyo caso es necesario 

especificar el porcentaje de financiamiento con dinero propio y con dinero obtenido de un 

prestamo con la tasa de interes respectiva. Para este caso de estudio se asume que los 

fondos son propios. 

Además, es necesario definir la tasa de descuento deseada por el inversor para 

combrobar si el proyecto cumple con las expectativas financieras, para este analisis se 

fija la tasa de descuento en 7.13% como comparacion a la tasa de descuento referencial 

ofrecida por el banco central. Es importante mencionar que la tasa de descuento no es un 

valor fijo y valor elegido es meramente explicativo. 

 

Figura 22. Parámetros financieros. 

 

En la pestaña de autoconsumo se define el tipo de tarifa electrica con la que se debe 

realizar la comparacion financiera. Es posible elegir una tarifa variable en función de la 

hora  y el pico de consumo, con un crcimiento anual constante, o  en su defecto definir de 

manera manual todos los cambios de tarifa mediante un archivo externo.  
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Figura 23. Ahorro autoconsumo. 

 

Para el proyecto se selecciona una tarifa fija de 0.092 $/kWh correspondiente al costo del 

kilo vatio hora para un usuario residencial en Ecuador [40]. Además de la comparacion 

con la tarifa electrica de la red, se realiza el analisis financiero considerando el precio que 

tendria la energía eléctrica producida por un generador eléctrico a diesel. Para ello se 

toma como referencia el consumo de combustible de un generador a diesel y el precio del 

combustible por galón. Entonces puede estimar que el precio por producir energía con un 

autogenerador a diesel es de 0.597 $/kWh. 

Con este nuevo parámetros se realiza nuevamente el analisis financieron ajustando la 

tarifa fija de consumo en la ventana de ahorro de autoconsumo de la evaluación 

económica (Figura 23). 

 

3.4 Resultados de Simulación 

Una vez que se han configurado todos los parámetros en el programa “PVsyst” como se 

indica en el capítulo 3.2 se obtienen los siguientes resultados principales respecto a la 

generación, consumo de energía y análisis económico. 
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Figura 24. Uso de Energía. 

 

En la Figura 24 se presenta de forma mensual la energía efectiva a la salida de la matriz 

FV (EArray), la necesidad energética de la carga (E_Load), la energía suministrada al 

usuario (E_User), la fracción solar (SolFrac) que representa la relación entre la energía 

suministrada y la energía requerida, la duración de la perdida de carga (T_LOL) y la 

probabilidad de perdida de carga (Pr_LOL).  

Entonces la demanda de energía se cubre completamente 8 meses del año (SolFrac 

igual a 1) excepto en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre donde no es 

posible cumplir con algunas horas de funcionamiento. Se destaca el mes de septiembre 

como el peor con 31 horas de perdida de carga que es equivalente con aproximadamente 

7 horas de operación diaria durante este mes en lugar de las 8 horas. Esto se debe a la 

perdida de energía a lo largo del sistema (Figura 25) que no pudo ser compensada 

completamente con el respaldo de baterías. No obstante, la fracción solar es muy 

cercana a 1 en el resto de los meses que tienen pérdida de carga y su equivalente en 

tiempo de perdida de carga es de algunos minutos al día. 

Por otra parte, en la Figura 25 correspondiente al diagrama de pérdidas del sistema, se 

especifica que el 61.7% de la energía total suministrada a la carga proviene del banco de 

baterías, mientras que el resto de energía se usa directamente de la generación 

fotovoltaica. Idealmente el 50% de la energía suministrada a la carga debería provenir de 

las baterías pues la carga está en funcionamiento 4 horas durante la noche y 4 horas al 

medio día (Figura 18), evidentemente esto solo puede cumplir si durante el 

funcionamiento al medio día el sol (radiación solar) siempre estuviera disponible (día 

despejado). Entonces se puede inferir que las condiciones climáticas evitan que los 

paneles solares entreguen directamente 11.7% de la energía necesaria para la carga. 
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Figura 25. Diagrama de pérdidas del sistema. 

 

También es importante mencionar que aproximadamente el 14.7% de la energía 

producida por la matriz FV cada año se desperdicia porque la carga no requiere toda la 

energía y las baterías ya están completamente cargadas. 

En la Figura 26 se presenta un diagrama de barras mensual de la fracción solar (SF) y la 

relación de rendimiento del sistema (PR) con promedios anuales de 0.995 y 0.679 

respectivamente. La fracción solar obtenida indica que el 0.5% de la energía que requiere 

la carga no es suministrada. Mientras que el rendimiento del sistema, correspondiente a 

la proporción de energía fotovoltaica entregada al usuario en comparación con la energía 

que se produciría si el sistema operara de manera continua a su máxima eficiencia 

nominal en condiciones estándar de prueba (STC), mantiene un nivel mayor a 0.46 que 

es el valor mínimo determinado por “U.S. Department of Energy” en la evaluación de 

sistemas fotovoltaicos [41]. 

 

Figura 26. Rendimiento del sistema. 
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Respecto al análisis económico del proyecto el resultado principal para la evaluación es 

el costo nivelado de energía (LCOE) que resulto de 0.608 USD/kWh para este caso en 

concreto con el costo estimado del sistema y la tasa de descuento referencial definida 

(7.13%). Pues cabe recalcar que el LCOE depende de estos dos factores como se indica 

en el capítulo 2.10. Entonces el mismo proyecto puede tener diferentes LCOE según la 

tase de descuento empleada. 

 La tabla en la Figura 27 muestra el balance económico durante los 25 años de duración 

del proyecto considerando el ahorro de autoconsumo de 0.597 USD/kWh (tarifa estimada 

de autogeneración a diésel). Se destaca que el dinero anual ahorrado es $3381 y los 

costos anuales de operación son $1870 provocando un beneficio anual neto de $1511 

como se ilustra en la  Figura 28.  

 

Figura 27. Balance económico respecto a la energía producida con diésel. 
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Figura 28. Balance anual neto respecto a la energía producida con diésel. 

 

A pesar de que el balance anual neto es positivo, no es posible compensar la inversión 

inicial bajo la tasa de descuento definida como se muestra en la Figura 29. Si bien este 

resultado implica que no se obtuvieron los beneficios esperados, no quiere decir que el 

proyecto produzca perdidas. 

 

Figura 29. Flujo de fondos acumulado respecto a la energía producida con diésel. 

 

De manera similar al análisis de los resultados anteriores en la Figura 30 se presenta el 

balance económico durante los 25 años de duración del proyecto considerando el ahorro 

de autoconsumo de 0.092 USD/kWh (tarifa energía eléctrica de la red), de tal forma que 

el dinero anual ahorrado es $598 y los costos anuales de operación son $1870 

provocando perdidas en el balance anual neto como se ilustra en la  Figura 31. Por tanto, 

la inversión en el sistema fotovoltaico autónomo es improductiva e inviable si existe la 

posibilidad de conectarse a la red eléctrica. 
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Figura 30. Balance económico comparando con la energía de la red. 

 

 

Figura 31. Balance anual neto comparando la energía de la red 

 

El reporte completo de los resultados obtenidos de la simulación en PVSyst se muestra 

con detalle en el ANEXO XI. 

 

3.5 Conclusiones  

El sistema fotovoltaico autónomo diseñado para suministrar energía a un aireador tipo 

hélice tiene una relación de rendimiento (performance ratio) de 0.679 el cual es un valor 

aceptable para sistemas aislados, por otra parte tiene un valor de fracción solar de 0.995  

implicando que la demanda de energía de la carga es cubierta prácticamente en su 

totalidad exceptuando unas horas al año aproximadamente 10 minutos diarios o 10 días 
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al año que la demanda no es cubierta, tiempo que puede aprovecharse para 

mantenimientos. 

La corriente que necesita el aireador para su funcionamiento es el factor más relevante 

en la selección de los equipos (inversor, paneles solares, baterías) y el diseño de cada 

componente del sistema, pues como el motor del aireador es monofásico de 3 hp las 

corrientes de arranque y operación son muy elevadas respecto a un motor trifásico. 

Provocando también que exista un ligero sobredimensionamiento en las protecciones 

requeridas y obligando al uso de un componente extra como es el arrancador suave. 

Las baterías empleadas para el sistema de almacenamiento de energía son el principal 

motivo de que los costos de instalación y mantenimiento sean relativamente elevados 

debido a las prestaciones que poseen para cumplir con los días de autonomía y la 

demanda de la carga. Es posible reducir su impacto en los costos, y por ende en el costo 

nivelado de energía (LCOE), reduciendo los días de autonomía o modificando las horas 

de funcionamiento de la carga. 

El costo nivelado de energía (LCOE) del sistema es 0.608 USD/kWh valor mayor a la 

tarifa eléctrica residencial de la red (0.092 USD/kWh) y a la tarifa estimada para la 

energía producida con diésel (0.597 USD/kWh) por tanto no se obtienen la rentabilidad 

económica esperada en ninguno de los dos casos haciendo que este sistema fotovoltaico 

autónomo para alimentar a un aireador tipo hélice monofásico sea económicamente 

improductivo bajo la tasa de descuento referencial del 7.13%. 

La implementación del sistema fotovoltaico para suministrar energía al aireador en lugar 

de emplear un auto generador a diésel produce un balance anual neto positivo 

aproximado de $1511, de esta manera el sistema compensa sus costos operativos y 

obtiene el beneficio económico anual mencionado. Si bien, el sistema en esta 

comparación no produce los ahorros económicos esperados, no es inviable y la inversión 

inicial puede resultar beneficiosa bajo una tasa de descuento relativamente menor.  

El ahorro económico de autoconsumo que se tendría si se emplea el sistema fotovoltaico 

diseñado en lugar de la red eléctrica para alimentar la carga es menor a los costos 

operativos, haciendo que el sistema en este caso además de ser improductivo también 

sea inviable económicamente pues el sistema produce pérdidas económicas al nos ser 

capaz de solventar sus propios costos de mantenimiento y reemplazo de baterías. Esto 

se debe en primer lugar a los costos elevados de instalación y operación que son 

necesarios para suministrar energía a la carga y, por otra parte, a que la tarifa eléctrica 

de la red en el país es un de las más bajas de la región. 
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3.6 Recomendaciones 

Para aplicaciones de aireación en acuicultura lo más adecuado es que el sistema de 

aireación funcione con la red eléctrica convencional o con un sistema fotovoltaico “On 

Grid”. Debido principalmente al bajo precio de la energía eléctrica en el país y el elevado 

costo de implementación del sistema autónomo. 

Para trabajos futuros además del análisis de factibilidad económica es necesario realizar 

un análisis del impacto medio ambiental que tendría la implementación de un sistema 

fotovoltaico en lugar de un sistema de generación basado en combustibles fósiles.  
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