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RESUMEN 

 

Este proyecto realiza un estudio de factibilidad económica para un arreglo general de 

sistemas fotovoltaico en la Comuna Masa 2, basado en cálculos y simulaciones utilizando la 

herramienta Homer pro, para garantizar la fiabilidad del sistema.  

 

El estudio se enfoca en él, aprovechando una de las fuentes renovables más abundante a 

nivel mundial, el sol. Además, este tipo de fuente no produce gases contaminantes, nos 

permite almacenarla con el fin de mejorar el suministro eléctrico, siendo una alternativa 

verde, reduciendo los niveles de contaminación en comparación con otros tipos de 

generación que podemos encontrar. 

 

Este artículo, muestra que estas tecnologías mejorarán la calidad de vida de los moradores 

de la comuna, la calidad del servicio eléctrico, mostrando análisis de las cargas y el consumo 

eléctrico de los hogares, gracias a la introducción de sistemas fotovoltaicos dejando atrás el 

uso de plantas generadoras de diésel en 17 viviendas. Según investigaciones se obtiene datos 

de los habitantes con el fin de conocer su demanda energética, ya que por la inexistencia de 

sistemas eléctricos en la zona y el poco espacio disponible en el mismo, se realizarán arreglos 

para la introducción del sistema fotovoltaico, el mismo que reduce el impacto ambiental a la 

zona destinada para realizar este trabajo. 

 

 

 

Palabras clave- Sistemas solares fotovoltaicos, Homer pro, irradiación solar, comunidad 

aislada. 
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ABSTRACT: 

 

This project conducts an economic feasibility study for a general photovoltaic system array 

in the commune masa 2, based on calculations and simulations using the Homer pro tool to 

ensure system reliability. The study focuses on taking advantage of one of the most abundant 

renewable sources worldwide, the sun. In addition, this type of source does not produce 

polluting gases, it allows us to store it to improve the electricity supply, being a green 

alternative, reducing pollution levels compared to other types of generation that we can find. 

This study shows that these technologies will improve the quality of life of the inhabitants 

of the commune, the quality of the electrical service, showing analysis of the loads and the 

electrical consumption of the homes, thanks to the introduction of photovoltaic systems 

leaving behind the use of diesel generating plants in 17 homes. The study is carried out by 

obtaining data from the inhabitants to know their energy demand, since, due to the non-

existence of electrical systems in the area, the little space available will be used for the 

introduction of the general arrangement of photovoltaic systems, which will reduce the 

environmental impact. 

 

 

 

Key words- Photovoltaic solar systems, Homer pro, solar irradiation, isolated community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las fuentes de generación eléctrica renovables son de vital importancia para la 

matriz energética del Ecuador, entre ellas la producción solar, misma que permitirá obtener 

grandes beneficios para el país. Por otro lado, el suministro eléctrico aun es inexistente en 

algunas zonas rurales del país debido a la falta de infraestructura eléctrica, por los costos 

elevados que con llevaría la implementación de subestaciones eléctricas de potencia que 

sirvan a un pequeño número de habitantes. Así también, el difícil acceso de los equipos y 

personal de la empresa eléctrica, para la toma de lectura del consumo, ya que el único acceso 

que se tiene es por vía fluvial. [1] 

 

De acuerdo con P. Líder & D. Valencia. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

establecieron en el año 2020 el proyecto de “Implementación de Fuentes Energéticas con 

Recursos Renovables en Zonas Aisladas de la Región Amazónica y las Provincias de 

Esmeraldas, Manabí y Guayas [2]”, con el objetivo de brindar el servicio eléctrico debido al 

crecimiento poblacional de sus comunidades rurales, las mismas que tienen difícil acceso 

para el despliegue de redes de eléctricas y conectadas al servicio nacional integrado. [3] 

 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) ha desarrollado  proyectos de implementación 

de paneles fotovoltaicos localizados en zonas rurales de Guayaquil, primero Puerto Roma, 

implementado en el año 2014, luego en el año 2020, en la Escuela de Educación Básica 

Simón Bolívar de la Comuna Masa II, y de forma más reciente en toda la comuna masa 2, 

lo que ha llevado a que se convierta en una de las una de las más beneficiadas ya que se han 

realizado diversos trabajos con sistemas fotovoltaicos como la instalación de alumbrado 

público en el año 2021, y la instalación de sistemas fotovoltaicos en las viviendas, el 

proyecto más actual. Este último proyecto permitirá que las viviendas cuenten con 

suministro eléctrico logrando con esto proveer de energía a diversos equipos de uso 

cotidiano, y en ciertas cosas indispensables para la comunidad, como, por ejemplo: 

luminarias, puntos eléctricos, cargadores de celulares, tv, etc. Esto permite reemplazar a los 

viejos generadores que producen tanto contaminación ambiental como acústica. [4] 
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Estas son distintas a otras fuentes de generación no renovable tales como las de combustión, 

el carbón, el gas o las energías nucleares, las energías fotovoltaicas están a la disponibilidad 

del mundo, además, estas pueden adaptarse a variaciones o cambios climáticos, por lo que 

se las ha dominado fuentes renovables, por esta razón, son esenciales para los sistemas 

energéticos sostenibles, y permitiendo explotarlas sin poner en riesgo a las generaciones 

futuras. [5]  

 

Hoy en día, el problema más grande de la energía a nivel mundial es que el 80% que se 

consume en hogares, industrias proviene es por la quema de combustibles fósiles, cuya 

extracción llevara a la destrucción de grandes extensiones de bosques y selvas vírgenes, en 

Ecuador, el caso de la Reserva Ecológica de Yasuní y la extracción de petróleo en esta región 

ha acarreado grandes daños a la flora y la fauna local. Este tipo de consecuencias ha 

motivado a los científicos a optar por alternativas amigables de generación las cuales ayuden 

a disminuir la huella ambiental que el hombre está produciendo. [6] 

 

Con este estudio se busca obtener datos de factibilidad de los sistemas fotovoltaicos en la 

Comunidad de Masa 2, gracias al uso del software Homer pro, el cual nos permite realizar 

simulaciones de microrredes. [7] Los modelos económicos utilizados para calcular el valor 

medio de la red en (NPC) o (LCOE). El NPC se calcula como el costo total menos los 

ingresos durante la vida útil del proyecto, mientras que el LCOE, es el costo por generación 

en kWh del sistema.[8] 

 

El estudio busca suministrar el déficit eléctrico en sectores aislados, donde la red eléctrica 

convencionales son inexistentes, esto impidiendo que las comunidades se desarrollen. El 

estudio de factibilidad se realizará al sistema fotovoltaicos (SF) obteniendo el COE más bajo 

posible por software de optimización de redes eléctricas, así como la recolección de datos 

comunitarios en base a fuentes gubernamentales, y proyecciones del sistema en factores 

económicos para la generación de energía. [9] 
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Fuente 1 Google Earth Pro 

Google Earth Pro 

 

Tabla 1-Gasto Mensual por Generador. 

 
Fuente 2 [10] 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 CONDICIONES DEL SECTOR 

 

El Recinto Masa 2 es una comunidad rural ubicada geográficamente a 20 38´S -790.86´W, a 

una distancia de 17.54 km de la ciudad de Guayaquil (Dato obtenido por Google earth pro), 

dificultando el acceso a los servicios básicos como a la red eléctrica a 17 viviendas. La Figura 

1 muestra la vista satelital de la comunidad. 

 

 
Figura 1- Vista Satelital de la Comuna Masa II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual, los comuneros optaron en utilizar generadores eléctricos a diésel, con un 

promedio de 2,2 kW, como observamos en la Figura 2, debido al constante uso de los 

equipos, estos requieren mantenimiento periódico para reducir el deterioro acelerado de los 

demás componentes, generándoles gastos aproximados de USD 30 por vivienda. 

 

 

 

 

 

item Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit
Gasto  Mensual Por 

Familia

1 Gasolina G 31 $3.50 $108.50

2 Aceite Unid. 1 $2.50 $2.50

3 Bujia Unid. 1 $2.00 $2.00

Gasto Mensual $113.00

Gasto Mensual Por Generador a Gasolina
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Fuente 3 [10] 

 

Como podemos observar en la Tabla 1, se presentan los gastos más comunes en el 

mantenimiento de los generadores, sin embargo, esto puede variar dependiendo del estado 

mecánico de los equipos (aceite, bujías, rodamientos, etc.). [4] 

 

 

Figura 2- Generador utilizado en la comunidad. 

 

De acuerdo con el estudio de V Chiluiza [10], los grupos electrógenos presentes en la 

comuna sufren averías considerables como mínimo una vez al año, por lo cual estos equipos 

se deben movilizan a talleres ubicados en Guayaquil y el costo de reparación oscila entre 

100 y 200 dólares, afectando directamente a la economía de las familias. En base a sus 

necesidades y requerimientos energético se evaluará el problema mediante el 

aprovechamiento de energías fotovoltaicas. Se evaluó el desarrollo para estas tecnologías 

asociadas a las energías renovables, comprobando su impacto técnico y ambiental. [1] 

Este estudio considera los siguientes parámetros: 

 

1. Espacio físico disponible en la comunidad. 

2. Angulo de Inclinación de los Paneles. 

3. Radiación global medida del área. 

4. Sombras que se pueden presentar (posibles obstrucciones en el sistema). 

Estas características nos aportan datos esenciales para establecer la factibilidad económica 

de la generación eléctrica a partir de los sistemas fotovoltaicos, mediante el software Homer 

pro, se obtiene la base de datos meteorológicos de la Nasa y evaluación de los sistemas.  
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2.2  PERFIL DE CARGA 

 

 

 

 

 

El estudio nos permite calcular el promedio de las cargas obtenidas en 17 viviendas en la 

comuna masa 2. Como observamos en la Tabla 2, en la cual encontramos dispositivos 

eléctricos como electrónicos los cuales se limitan a iluminación de interiores, exteriores, 

cargadores de celulares, radios y pequeños electrodomésticos. Este escenario nos permite 

presentar el perfil de consumo energético diario de la comunidad, manteniendo un consumo 

a partir de las 05H00 hasta las 06H00, cuando se utilizan electrodomésticos y se preparan 

para las actividades diarias en la comunidad, manteniendo pequeños consumos por el uso de 

tv o cargadores de celulares, a partir de las 18H00 hasta las 20H00, observamos los picos 

más altos ya que a estas horas todos los moradores se encuentran en sus hogares realizando 

diversas actividades. [11] 

 

2.3 POTENCIAL SOLAR 

 

La ubicación del Ecuador permite que las condiciones atmosféricas que encontramos en el 

territorio ecuatoriano y el amplio rango de latitudes, desde las Galápagos hasta la Amazonia, 

lo convierten en un gran potencial solar, teniendo en cuenta que su superficie es 

perpendicular en todo el año generando diversidad de situaciones de radiación solar. Para el 

desarrollo de este plan, se realiza cálculos sobre el comportamiento de los sistemas 

fotovoltaicos, tomando en cuenta la irradiación horizontal global (GHI), del territorio 

Ecuatoriano, con valores entre [2.9 y 6.3] KWh/m2 diarios, como nos muestra la  Figura 3 , 

Fuente 4-Homer Pro. 

Tabla 2-Perfil de Carga de la Comunidad Masa 2. 
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Tabla 3-Niveles Irradiación Solar Anual de la Comunidad Masa II. 

 

Fuente 5-Atlas Solar Ecuador [13] 

 

Fuente 6- La Nasa 

[14] 

 

dependiendo si la ubicación es una zona elevada se obtendrán los niveles de más altos de 

irradiación solar, mientras que en las zonas costeras tienen los niveles más bajos de 

irradiación solar, considerando la investigación de J Cevallos y J Ramos [12],  se conoce  

que en el Ecuador los niveles de irradiación horizontal global (GHI) son ampliamente 

elevados, por lo tanto indican que optar por  3.8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 diarios, es válido para un proyecto 

fotovoltaico mostrando que la ubicación del reciento Masa 2 cuenta con un aproximado de 

4.8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2día como nos muestra la Tabla 3, demostrando que el sistemas de generación 

fotovoltaico a instalar tienen un alto grado de valides, mostrando un impacto económico, 

técnico y ambiental para la comunidad. [13]  

 

 

Figura 3-Mapa Solar del Ecuador. 
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Fuente 8-Homer Pro 

 

Fuente 7-Google Earth Pro. 

 

 

Tabla 4-Niveles Promedio de Temperatura en la Comunidad Masa 2. 

 

Los datos de coeficiente de temperatura de la zona de estudio son obtenidos por Google 

Earth pro, como se observa en la Tabla 4, los valores registrados son aceptables para lo cual 

nos permite tener menor pérdida asociada a la temperatura, ya que con cualquier aumento 

de temperatura en las celdas sobre de los 25°C se valora como perdida de potencia del 1%. 

[14] & [15] La comunidad masa 2 al estar ubicada en una zona costera se obtienen datos 

aproximados, teniendo una temperatura media anual es de 27,9o. [16]  

 

2.4 MODELADO DEL SISTEMA RENOVABLE 

 

Figura 4-Modelo Presentado. 
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El modelado presentado en la Figura 4, se realizó con el software Homer pro, como 

observamos el modelado cuenta con 2 barras de transmisión de energía, la primera barra está 

en DC conectando los SF y al banco de baterías cuya función es brindar del servicio eléctrico 

cuando los SF no estén disponibles o cuando los SF no pueden abastecer las necesidades de 

las cargas, la segunda barra está en AC conectando la salida del voltaje del convertidor 

abasteciendo de carga a los usuarios.  

El controlador está conectado entre las 2 barras, las cuales se encargar de transformar la 

energía generada por los equipos en DC a AC. [17] 
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3. COMPONENTES DEL MODELADO FOTOVOLTAICO 

3.1 PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

Para la selección de los SF se tomó en cuenta los factores de radiación solar incidente del 

equipo y los factores ambientales (temperatura, etc). Seleccionando equipos de silicio 

monocristalino modelo Cheetah HC 72M del fabricante Jinko Solar con una potencia de 405 

Watts bajo condiciones estándares de prueba 25°C. [18] 

De acuerdo con la Investigación de J Lata y P Pazmiño [11], el capital de los equipos, como 

los costos de reemplazo se considera a partir de  $1.000 por kw, teniendo como base que el 

promedio de funcionamiento de los SF es de  20 a 25 años. El costo de mantenimiento y 

operación es trimestral de 10 dólares por kw al año. Los encargados para brindar el 

mantenimiento y la limpieza de los SF como de sus componentes son los comuneros. 

 

3.2  BATERIAS 

 

Para la selección del sistema de almacenamiento se tuvo en cuenta la disponibilidad en el 

mercado local, los equipos seleccionados son las baterías Trojan de ciclo profundo plomo 

acido modelo SPRE 12 225, con un costo capital y de reemplazo de $399 [19] por batería, 

teniendo en cuenta que el tiempo de funcionamiento de las baterías es de 5 a 7 años. Mientras 

que los costos de operación y mantenimiento son de $10 dólares anuales. 

 

3.3  INVERSOR 

El inversor seleccionado es de la marca Fronius, modelo Primo 3.8-1 de 210–240 V, con una 

frecuencia de 60Hz, este inversor se lo utiliza en aplicaciones residenciales, ya que la 

corriente de salida es de 27 Amp en AC, el costo de capital y reemplazo de 450$ por Kw, 

los costos de operación y mantenimiento se consideran a partir de los $10, ya que el equipo 

cuenta con una eficiencia del 90% y una vida útil de 10 años. [20] 
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Fuente 9-Homer Pro 

 

4. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

El siguiente estudio se realizó con el software Homer pro, la cual es una herramienta que nos 

permite realizar combinaciones para sistemas de operación óptimos realizando miles de 

simulaciones de posibles sistemas para la suministración confiables del servicio eléctrico 

satisfaciendo las cargas de la comunidad al menor costo de operación esto siendo uno de los 

factores más importantes. Los resultados de optimización del estudio los observamos en la 

Figura 5, donde evaluamos los siguientes parámetros: nivel de costo de energía (LCOE), 

costo actual neto total (TNPC), costos de operación y costos de mantenimiento, dando 

diversas comparativas de los sistemas. 

 

 

 

Figura 5-Resultados de la Simulación. 
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Fuente 10-Homer Pro 

 

 

Figura 6-Tabla de Costos. 

 

 

De acuerdo con la simulación realizada el sistema más optimo presentado en la Figura 5 y 

6, nos muestra la configuración del sistema con menor costo de energía (COE), está 

conformada con 9Kw en la planta fotovoltaicos con una vida útil de 25  años, ya que estos 

equipos no requieren mantenimiento ya que no cuentan con piezas que lo requieran, para la 

selección del inversor se tiene como referencia una potencia mínima de 5Kw así que se 

utilizaran 2 inversores Fronius de 3.8kw, para el banco de baterías seleccionadas cuenta con 

24 unidades ya que estas al tener una vida útil de 11 años, estas requieren una revisión y 

limpieza constante. La producción de energía de sistema más optimo es de 11.228 Kwh/año, 

de los cuales el 100% de la generación eléctrica es por sistemas fotovoltaica como 

observamos en la Tabla 5, los datos de la carga en AC son de 6.296, el excedente de energía 

se guarda en el banco de baterías, la carga insatisfecha es de 4.36kWh/año, este dato 

corresponde al 0.0692%.  
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Fuente 11-Homer Pro 

 

Fuente 12-Homer Pro 

 

 

Tabla 5-Producción Mensual de Electricidad 

 

Los SF nos entrega una potencia instalada de 9Kw, la potencia promedio es de 1.28Kw, el 

sistema fotovoltaico alcanza ese potencial con 4.407 horas de funcionamiento, los costos de 

la energía producían es de $ 0,0485 $/kWh. 

 

El sistema de almacenamiento está formado por 24 unidades con una vida útil de 11,4 años 

de acuerdo con el fabricante, teniendo en cuenta que se realicen correctamente los procesos 

de carga y descarga, este sistema tiene una capacidad nominal de 65.2 kWh, con una 

autonomía de 40.2 horas, el costo de almacenamientos del banco de baterías es de 0.00300 

$/kWh, el almacenamiento de las baterías por año es de 4,579 kWh/año, la perdida por 

autodescarga es de 1,021 kWh/año, como nos muestra el estado de la carga en la Tabla 7. 

[17] 

 

 

Tabla 6-Estado de Carga. 
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Fuente 13-Víctor Chiluiza [10] 

 

4.1 COMPARAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL POR LOS GENERADORES 

 

Tabla 7-Gastos de los 17 Generadores por Año y Mantenimiento. 

 

 

Como podemos observar en la Tabla 8, nos indica que los gastos mensuales de combustible, 

aceite y bujías tienen un valor de $113.00 y anualmente cada familia tiene un gasto 

aproximado de $1536.00 por gastos de operatividad de los generadores a combustión.  

 

El análisis demostró que el SF diseñado es factible en la comunidad masa 2, satisfaciendo el 

consumo eléctrico de los habitantes, aprovechando el recurso solar de la zona. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

La implementación de sistemas fotovoltaicos en las comunidades aisladas son un gran aporte 

para su desarrollo y una alternativa limpia de electrificación en zonas donde es inexistente 

las redes convencionales, esto sirve para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna, eliminando el uso de generadores de combustión los cuales producen 

contaminación con emisión de Co2 y contaminación acústica produciendo daños a los 

moradores de la comunidad. 

 

Este estudio es realizado con el análisis de factibilidad del software Homer Pro, en la 

Comunidad Masa 2 del cantón Guayaquil, el cual tiene un gran potencial para las energías 

renovables sobre todo las fotovoltaicas, ya que se tomaron los datos meteorológicos de la 

zona de estudio mostrando alto potencial para una generación eléctrica renovable. El modelo 

de la simulación más optimo tiene el costo actual neto total (TNPC) más baja con un valor 

de $19,759 y costo de energía (COE) de 0.243$. 

 

Los resultados nos muestran que el sistema es factible, logrando reducir o eliminar en gran 

medida el uso de los generadores. 

 

Actualmente los costos que se están tomando son para un sistema centralizado en un solo 

punto, sin embargo, el escenario que se tiene presente en este estudio es de varias casas que 

ocupan un terreno que ocupan aproximadamente 300 metros lineales, lo que se debe tomar 

en cuenta para los gastos de adecuaciones y la distribución respectiva de energía para las 

diferentes viviendas del sector. 
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