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1) INTRODUCCIÓN 
 

Las mediciones de radiación solar en un sitio dado tienen una validez geográficamente 

localizada, por lo cual, para extender el conocimiento del recurso solar a amplias regiones, se 

recurre a métodos de interpolación, cálculos con modelos de transferencia radiativa, datos 

satelitales, etc, para los cuales las mediciones localizadas en tierra son cruciales a modo de 

validación. Distintos estudios se han realizado en Argentina para estimarlo utilizando 

diferentes parámetros (Taddei et al., 2014, Righini et al., 2008; Podestá et al., 2004). Asimismo,  

fueron realizados mapas de radiación solar utilizando como fuente de datos información 

satelital (Carmona et al., 2017) y mediante modelos en base a parámetros meteorológicos de 

superficie (Grossi Gallegos y Righini 2007; Raichijk et al. 2005, Aristegui et al., 2018).  

Las bases de datos de reanálisis (BDR) provistas por las agencias National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) y European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF) se presentan como alternativa para poder evaluar el recurso solar en áreas donde no 

hay datos in-situ. Estas BDR tienen la ventaja de ser continuas y de largo plazo, poseen 

cobertura global y son abiertos al público, aunque poseen una menor resolución espacial 

respecto a datos provenientes de imágenes satelitales. 

El objetivo de este trabajo es comparar los datos de irradiación solar diaria (la integral de la 

irradiancia a plano horizontal durante todas las horas de luz diurna) de las bases de datos de 

reanálisis MERRA-2, ERA5 y ERA INTERIM con las mediciones en 9 estaciones de la red 

solarimétrica perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina.  

 

2) DATOS LOCALIZADOS EN SUPERFICIE Y METODOLOGÍA 

 

La base de datos medidos en superficie utilizada en el presente trabajo fue obtenida de la red 

solarimétrica del SMN en 9 estaciones de Argentina. En la tabla I se detallan las coordenadas 

geográficas de cada estación, el instrumental de medición, datalogger, período de medición 

considerado en el presente trabajo y la cantidad total de datos diarios. 
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Sitio Latitud Longitud 
Elevación 

(m) 
Sensor Datalogger N° de datos Periodo Disponible 

La Quiaca -22.10 -65.60 3468 CMP11 CR10X 1260 
1997-1999, 2005-2007 

& 2018 

Tucumán* -26.83 -65.10 451 CMP21 CR1000 626 2017-2018 

Pilar -31.67 -63.88 335 CM11 CR10X 2812 
1996-1999 & 2013-

2018 

Buenos Aires -34.59 -58.48 30 CMP11 CR1000 2192 2013-2018 

Neuquén* -38.95 -68.14 269 CMP21 CR1000 1581 2014-2018 

Comodoro 

Rivadavia* 
-45.78 -67.46 51 CMP21 CR1000 1542 2014-2018 

Pto. San Julián -49.31 -67.80 50 CM11 CR10X 2118 2013-2016 

Rio Gallegos -51.61 -69.30 15 CMP21 CR1000 1496 2014-2018 

Ushuaia -54.85 -68.31 11 CM11 CR10X 2809 2013-2018 

Tabla I. Estaciones pertenecientes al SMN en las que se mide irradiancia solar global. Las estaciones 

con * son las que forman parte del proyecto SAVER-NET (http://www.savernet-satreps.org/es/) 

 

Los datos de irradiación solar global horizontal fueron comparados de manera directa y el 

desempeño de cada una de las BDR se cuantificó utilizando los estimadores estadísticos 

convencionales (Gueymard, 2014): desvío medio relativo (MBD) (eq.1), desvío cuadrático 

medio relativo (RMSD) (eq.2) y diferencia absoluta media (MAD) (eq.3). 
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3) RESULTADOS 

 
ERA5 ERA INTERIM MERRA-2 

Estación MAD(%) MBD(%) RMSD (%) MAD(%) MBD(%) RMSD (%) MAD(%) MBD(%) RMSD (%) 

La Quiaca 6.79 -0.79 10.40 12.08 -7.95 18.30 8.17 2.05 12.64 

Tucumán 17.18 10.28 23.69 22.69 7.40 30.73 41.05 40.08 54.34 

Pilar 13.14 -2.22 19.52 15.06 -0.99 22.93 24.17 16.73 35.57 

Buenos Aires 12.07 5.77 17.91 13.92 8.42 20.96 17.52 12.28 26.01 

Neuquén 8.94 3.65 13.44 10.27 4.54 15.74 10.28 5.83 15.81 

Comodoro 

Rivadavia 
11.80 7.29 17.73 13.29 7.95 20.41 12.52 8.11 19.09 

Pto. San 

Julián 
16.73 6.14 25.41 17.70 9.59 27.24 38.22 29.24 54.78 

Rio Gallegos 15.22 6.77 21.91 15.89 6.76 23.23 16.59 4.53 24.07 

Ushuaia 25.17 10.08 36.95 24.48 -6.40 35.83 22.90 5.86 34.22 

Tabla II. Estimadores estadísticos obtenidos a partir de la comparación entre los datos de irradiación 

diaria y la de bases de datos de reanálisis.  

http://www.savernet-satreps.org/es/


Los indicadores estadísticos se muestran en la tabla II y se puede ver que las BDR en general tienen un 

sesgo positivo. En términos generales se encontró que la base ERA5 es la que mejores resultados 

presenta en comparación con las otras BDR. Se presenta una tendencia a la sobreestimación de las BDR 

a excepción de sitios como La Quiaca y Pilar. La base de datos MERRA2 presenta una sobreestimación 

en todos los sitios a excepción de Ushuaia.  

Se encontró que sitios muy cercanos al mar como Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Pto. San Julián, 

Rio Gallegos y Ushuaia presentan valores de indicadores estadísticos muy altos. Esto puede estar 

asociado a que los datos de reanálisis tienen una resolución espacial baja (desde ~ 31 Km en ERA5 

hasta ~ 79 Km en ERA INTERIM) y por lo tanto no son capaces de identificar el cambio en las 

condiciones de superficie de zonas aledañas al mar o líneas costeras (Babar et al., 2019). 

 

4) CONCLUSIONES 

 
Los resultados ponen de manifiesto la dificultad de las BDR para modelar la nubosidad, teniendo en 

cuenta que los días despejados presentan una irradiación solar estimada menor a la medida mientras que 

días con nubosidad son estimados, en la mayoría de las ocasiones, como días de cielo claro. 
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