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INTRODUCCIÓN 

El 2 de julio de 2019, se produjo un eclipse solar total 
visible desde San Francisco, en el interior de Argentina. 
Además de este fenómeno, en el 2019 ya ocurrió un eclipse 
solar parcial y se producirá uno anular. Con estos y otros 
dos que ocurrirán en 2020, se cumplirán los 24 eclipses 
solares previstos para la década 2011-2020 (NASA, 2016). 
Aunque estos eventos son relativamente poco frecuentes, es 
de interés registrar y analizar la reducción que producen 
sobre la generación solar fotovoltaica. 

Este eclipse, del ciclo de saros 127, cubrió una franja 
de 200,6 km y tuvo su máximo a 17  22,7' S, 108  58,8’ O, 
es decir, en pleno Océano Pacífico. En San Francisco 
(UTC-3), a 31  26,5’ S y 62  4,8’ O, dentro de la zona final 
del fenómeno, comenzó a las 16:35 h y se pudo apreciar 
hasta el ocaso, a las 18:11 h, con una ocultación del disco 
solar del orden del 95 %. (Espenak, 2019; OAC, 2019). 

En cuanto al impacto sobre el sistema eléctrico de 
Chile (UTC-4), unos 800 km al Oeste, el oscurecimiento se 
dio entre las 15:14 h y las 17:50 h, con un máximo a las 
16:39 h. Esto redujo 1500 MW de generación solar en este 
país vecino, un 40 % de su capacidad fotovoltaica 
instalada. Dado que la energía solar aporta un 8 % de la 
electricidad de su Sistema Interconectado, el efecto fue 
notorio y requirió de previsiones operativas (CNE, 2019). 
Dado que en Argentina la potencia fotovoltaica instalada 
aún es solo un 0,84 % de la potencia instalada total 
(CAMMESA, 2019), no se registró un impacto apreciable. 

Se destaca otro eclipse total, del 21 de agosto de 2017, 
analizado por el Consejo Coordinador de Electricidad del 
Oeste (WECC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Para el 
punto máximo de ese evento, a las 10:21 h (UTC-8), se 
estimó una caída en la generación fotovoltaica distribuida 
de 1,9 GW (frente a 9,2 GW de capacidad fotovoltaica 
distribuida instalada), y una pérdida de potencia de entre 
4,0 GW y 6,5 GW en las grandes centrales fotovoltaicas. 
Durante ese eclipse, la pérdida de generación de energía en 
dichas centrales se estimó entre 5,5 GW·h y 11 GW·h 
(Veda et ál., 2018). Esto cuantifica la magnitud que pueden 
alcanzar los fenómenos como el que se analiza en el 
presente trabajo y justifica el interés mundial en el tema. 

MÉTODOS 

Se tomaron mediciones sobre la instalación solar 
fotovoltaica piloto disponible en UTN San Francisco 
(LVdSJ, 2015) usando los registros del propio inversor de 
conexión a red. Con los mismos criterios expuestos en 
publicaciones anteriores de los autores (Szwarc et ál., 2016; 
Ferreyra et ál., 2018), se registraron los parámetros de 
generación fotovoltaica para el lunes 1 de julio de 2019 
(día despejado) y el martes 2 de julio de 2019 (día 
despejado, con ocurrencia del eclipse). 

En las Figs. 1 y 2, se grafica en función del tiempo la 
potencia fotovoltaica de generación promediada cada 3 min 
para el 1 de julio y el 2 de julio, respectivamente. 

Fig. 1. Potencia en el tiempo, lunes 1 de julio. 

Fig. 2. Potencia en el tiempo, martes 2 de julio. 
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En la Tabla 1, se comparan la energía total generada en 
cada día, el horario final de generación, y el coeficiente de 
determinación R² en el ajuste de cada curva a una parábola. 

Tabla 1. Comparación de variables entre ambos días
1 de julio 

(sin eclipse) 
2 de julio 

(con eclipse) 
Energía total 10,606 kW·h 10,062 kW·h 
Coef. det. R² 0,9936 0,9967 
Hora final 18:07 h 17:39 h 

El R² es similar en ambos casos (ambas curvas se 
ajustan bien con una parábola) pero, el día del eclipse, la 
potencia se anuló 28 min antes que el día anterior, aunque 
el ocaso para los 2 días era casi igual, a las 18:11 h (Reda et 
ál., 2004). Este “atardecer anticipado” fue lo más notorio. 

El día del eclipse, se generó 0,544 kW·h menos que el 
día anterior (un 5 %). Sin embargo, tal reducción podría 
deberse no solo al eclipse sino a diferencias meteorológicas 
y de radiación habituales entre días consecutivos. 

Para distinguir mejor la incidencia del eclipse, se trazó 
una línea de tendencia con los datos de ese día desde el 
inicio hasta las 16:47 h, cuando comenzó una reducción 
inusual en la potencia. En la Fig. 3, se superponen la línea 
de tendencia y los datos reales: desde su intersección hasta 
la hora final, la diferencia implica unos 0,056 kW·h. Por 
tanto, solo podría atribuirse al eclipse una parte pequeña 
(un 10 %) de la reducción en la energía generada. 

Fig. 3. Potencia en el tiempo (línea continua) y 
tendencia antes del eclipse (línea de trazos), 2 de julio. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo, se detalla el eclipse solar total del 2 de 
julio de 2019 y su efecto sobre la generación fotovoltaica 
en San Francisco, en la zona centro de Argentina. Dado el 
horario de ocurrencia, el impacto fue muy reducido. Por 
ahora, por la escasa penetración de la energía fotovoltaica 
en Argentina, estos análisis son de uso casi meramente 
didáctico, pero serán cada vez más estratégicos con el 
crecimiento de este tipo de generación. También, a pesar de 
la baja frecuencia de los eclipses en comparación con las 

variaciones meteorológicas, resulta de interés mundial el 
estudio de su impacto sobre la generación fotovoltaica. 
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