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INTRODUCCION 

El principal fin que persigue un estudio del cli
ma, es el de establecer una correlación entre los diver·....: 
sos tipos climáticos y las actividades humanas. 

El clima desempeña un papel de suma importan 
cia en la economía del hombre ya que influye en las con
diciones de vida y afecta sus principales fuentes de pro -
ducción. 

En el estudio integral del aprovechamiento y 
uso de los recursos naturales no puede ni debe hacerse -
a un lado el estudio del clima ya que del análisis de los
elementos climatológicos y en consecuencia del tipo de 
clima de una región se desprenderá el éxito de cualquie -
ra actividad emprendida por el hombre. 

De una manera general se puede definir el cli -
ma como el promedio de las condiciones meteorológicas -
que se presentan en un tiempo y lugar de la superficie 
terrestre. determinando en gran medida la utilidad 6 inu
tilidad de una región desde el punto de vista económico. 

Los elementos y factores del clima tienen una -
estrecha vinculación con la agricultura por su gran in- -
fluencia tanto en el desarrollo de las plantas como en el 
suelo, por lo que antes de elaborar cualquier estudio que 
se requiera como base para obtener mayores beneficios -
económicos en las actividades agropecuarias, se precisa
siempre de un estudio climatológico para poder prevenir
y tomar medidas de defensa ante la eventualidad de cual
quier tipo de elemento que afecte la región. 

El objetivo fundamental de este trabajo es el 
de proporcionar una información de las condiciones climá 
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ricas r~presenta-tivas gue existen en la región del Noreste 
del Estado de Guanajuato. 

La zona objeto de este estudio no es lo que po
drra llamarse una "región natural", ya que, sus caracte -
r1sticas f1sicas son muy heterogéneas, encontrando que 
las interacciones de los elementos del medio y algunos 
fenómenos aún actuando con la misma intensidad tienen 
diferentes resultados. Esta zona fué considerada por ser 
una de las denominadas como ''áreas de prioridad'' por 
el Gobierno Federal para llevar a cabo planes de inver - -
sión y desarrollo regional, determinando estas áreas en -
base a información Socio-económica comprendiendo en es 
te caso los Municipios de San Luis de la Paz, Dr. Mora-; 
Victoria, Tierra Blanca, Sta. Catarina, Atarjea y Xichú. 

Las diversas zonas climatológicas no son limi -
tes o fronteras bien marcadas, sino que sólo indican la -
dirección hacia donde se encuentra la diferencia, guardan 
do en este caso (Clima) una cierta homogeneidad. -

Este estudio trata de tener siempre presente 
el dar la pauta para asegurar el mantenimiento y desarro 
Ilo de la región, esto explica, el interés de los geógra -=
fos en llegar a una solución adecuada, la cual se traduce 
en la realización de este tipo de estudios a nivel regio - -
nal. 

Dentro de este tipo de estudios no existe una 
ruptura entre los aspectos del medio f1sico y los aspee-
tos sociales y económicos, ya que la población no puede
realizar nada estable en la organización y planeación de -
la utilización del espacio terrestre sin un conocimiento 
a fondo de las condiciones naturales que privan en la re
gión. 
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Para poder describir los climas de la región, -
se siguió el procedimiento de Koeppen adaptado a las con 
diciones particulares de la República Mexicana por Gar - -=
cía en 1964 por ser el que define de una manera más de
tallada las condiciones climatológicas de México, es de
cir el que mejor se adapta, haciendo una correlación en
tre los tipos de clima postulados y la distribución de las 
diversas asociaciones vegetales. 

El sistema de Koeppen utiliza fórmulas emp1r1 -
cas y valores derivados de las variaciones de ciertos ele 
memos climát:icos para delimitar grandes grupos de cu-=
ma, por consiguiente los valores y cálculos en que se 
funda pueden no corresponder exactamente a las condicio ·· 
nes de la República Mexicana, en la que los cambios 
esenciales del clima no son debidos solamente a la la ti -
tud, sino también a las variaciones de altura creando con 
diciones muy especiales en la distribución de los elemen 
tos climáticos y por lo tanto dando lugar a una gran va -=
riedad de climas. 

Por otra parte este sistema tiene la enorme 
ventaja de utilizar los datos de temperatura y de precipi
tación de los que se tiene registro en casi todas las esta 
ciones del país. 

Situación: 

La región objeto de estudio se localiza en el 
noreste del Estado de Guanajuat:o a los 20° 40' de latitud 
norte y 99º 42' y 100º 45' de longitud Oeste. 

Relieve. 

La región se localiza en su mayor parte sobre
la Sierra Gorda con aproximadamente 2000 msnm. 



Hidrografia. 

Los rios principales son el Santa Maria y el 
Xichú ambos de la cuenca del Moct:ezwna -Pánuco. 
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La región comprende aproximadamente siete mu 
nicipios; San Luis de la Paz, Doctor Mora, Victoria, Tie 
rra Blanca, St:a. Catarina, Atarjea y Xichú. 
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DISTRIBUCION DE LAS ESTACIONES Y PERIODOS DE 
OBSERVACION. 
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La distribución de las estaciones dentro del área 
de estudio es muy irregular; ya que existen únicamente -
cinco estaciones para cubrir un área de 4856. 30 Km2., -
esto nos indica que en promedio existe una estación por -
cada 970 Km2. aproximadamente. 

Una de las condiciones establecidas por la Organización -
Mundial de Meteorologia para las instalaciones térmo-plu 
viométricas, es que estas tengan una densidad adecuada.~ 
instalando una estación por cada unidad de superficie coni. 
prendida entre 25 y 250 Km2. como máximo. 

Al no tener un mayor número de estaciones 
dentro de la región hubo que recurrir a estaciones de 
apoyo, siendo estas últimas las más cercanas que rodean 
el área estudiada. 

La información de las estaciones se obtuvo del 
Servicio Meteorológico Mexicano. En cuanto a los perío
dos de observación de las estaciones; estos son variables, 
siendo en todos los casos mayores a diez años. En algu 
nas estaciones se tiene información de más de 25 años -
siendo ésta en forma irregular por lo que se consideró -
únicamente un periodo de catorce años; de 1961 a 1974, 
donde se tiene una in:formación regular. 



CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES EMPLEADAS 

ESTACION Lat:it:ud N. Longitud w. Altura Perl"odos de observación en años -
rn. s. n. m. temperatura - Precipitación 

Las Adjuntas, Guanajuato 21º 08' 100º 52' 1900 14 14 

Dr. Mora, Guanajuato 21º 09' 100° 19' 2125 17 

Lourdes, Guanajuato 21° 16' 100° 42' 1950 ll 14 

Pozos, GU3najuato 21° 15' 100° 29' 2200 13 14 

Rro Laja, Gto. 21° u· 101° 14' 1906 26 26 

Sn. Diego de la Unión, Gt:o. 21° 28' 100º 52' 2080 28 29 

Sn. José lt:urbide, Gto. 21º 00' 100° 23' 1870 14 21 

Sn. Luis de la Paz, Gto. 21º 18' 100º 31' 1933 14 14 

Sn. Miguel de Allende, Gto. 20° 55' 100º 45' 1852 24 24 

Victoria, Gt:o. 21º 21' 100º 13' 1800 14 14 

Peña Miller, Querétaro 21° 04' 99° so· 1500 14 14 

Tolirnan, Qro. 20° 54' 99° 56' 1535 21 22 

Lagunillas, S.L.P. 21° 34' 99° 35' 1390 26 28 

Pedro Montoya, S. L.P. 21° 38' 99º 50' 883 14 14 

R:ío Verde, S.L.P. 22° 01' 100° 23' 991 26 28 
o 
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REGIMEN TERMICO. 

Temperatura media anual: 

La. temperatura media anual del NE del Estado-
de Guanajuato es muy variable; en ella influyen notable- -
mente la altitud y la exposición a los vientos hurnedos o 
secos. 

Al observar la gráfica que relaciona la ternpe -
ratura media anual con respecto a la altitud, se ve una -
l:ínea que muestra la tendencia general de disminución de 
la temperatura con el aumento de la altitud. 

Esta l:ínea recta debe considerarse corno la 
ideal y marca una disminución térmica uniforme. confor-
rne a la altitud de 6. SºC por cada 1000 1netros, valor me 
dio del gradiente térmico. 

De acuerdo a su situación con respecto a la lí
nea ideal, los puntos situados a la derecha, tienen una 
mayor temperatura que la que les corresponde y los pun
tos situados a la izquierda, tienen una temperatura me- -
nor. 

El motivo por el cual la temperatura no sigue -
la l:ínea ideal, puede ser debido a varias razones: exposi 
ción muy larga a los vientos dominantes, presencia de 
una vegetación abundante, existencia de depósitos de agua 
cercanos, presencia· de montañas o colocación defectuosa
de los aparatos meteorológicos en las estaciones. 

En cuanto a la distribución de la temperatura 
media en el tiempo se observa que, las temperaturas me 
dias mensuales más elevadas se presentan en el mes cte-=
mayo, que corresponde al primer paso del sol por el 
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cenit, en su camino al Trópico de Cáncer. Al segundo -
paso, en su regreso al Ecuador, no se registra por ha-
berse iniciado la época de lluvias, las cuales abaten las
temperaturas. La temperatura del mes más frío se pre
senta sin excepción en el mes de enero. La distribución 
de la temperatura media anual puede observarse en el 
mapa correspondiente a las isotermas medias anuales. 

El gradiente término se calculó estimando las -
diferencias que hay de altura de las diferentes estaciones. 

Conocida esta altitud y su latitud con los datos
de temperatura y la siguiente fórmula se obtiene el gra -
diente térmico. 

X= 100 (Diferencias de temperatt1ra en ºC) 
Diferencias de altitud en metros. 

Donde "X" es el gradiente térmico; es decir la 
disminución de temperatura por cada 100 metros de incre 
mento en la altura. 
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RELACION· DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

CON RESPECTO A LA ALTITUD 
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TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS PROMEDIO 

Las temperaturas máximas y mínimas dependen 
de la estación del año; de la altitud; de la nubosidad que
evita el caldeamiento solar directo de la Tierra y la pér
dida de calor por radiación; también dependen de las par
ticularidades locales como la naturaleza del terreno, las
condiciones topográficas, la vegetación, la cercanía a 
cuerpos de agua. 

En el noreste de Guanajuato el Desarrollo diur
no de la temperatua ofrece variaciones irregulares. En
los días despejados la temperatura máxima se alcanza 
normalmente entre las 14 y 16 horas y la temperatura mí 
nima se alcanza poco antes de salir el Sol. Estos retar: 
dos se deben a la superposición de los dos efectos de cal 
deamiento y enfriamiento por radiación terrestre en zo--= 
nas altas. 

Después del medio día el Sol sigue calentando -
aunque el enfriamiento aumenta, éste no domina la eleva
ción de la temperatura sino tiempo después; del mismo -
modo, al amanecer continúa dominandoel enfriamiento has 
ta que el caldeamiento de los rayos solares empieza a 
dominar. 

Las temperaturas máximas promedio mensuales 
se obtienen sumando todas las temperaturas máximas 
mensuales y diviéndolas entre el número de datos del 
lapso considerado. 

Las temperaturas máximas promedio se presen 
tan en los meses de abril y mayo en la parte este de la-= 
zona estudiada con temperaturas que van desde los 35ºC
en la parte occidental de la Sierra Gorda hasta los 42°C-
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en el extremo Norest:e del Est:ado de Guanajuat:o. 

En la parte oest:e de la región exist:e un centro 
isot:érrnico de 52° en la zona localizada antes de la cur -
va de nivel de 2000 metros, descendiendo hasta los 27ºC 
en las partes altas de la vertiente occidental de la Sierra 
Gorda. 

Las temperaturas m:ínirnas promedio se presen
tan durant:e el mes de enero, variando desde O. 9° C en -
porción oeste de la zona de estudio, hasta 8. 9º C en la 
parte sur. 

Consecuentement:e, las temperaturas más bajas
corresponden a las zonas más elevadas y los valores 
más alt:os de las temperat:uras m:ínirnas, a las zonas de -
relieve más bajas. 
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OSCILACION TERMICA 

La oscilación mensual absoluta es la media de 
de las diferencias entre la temperatura máxima y mínima 
de un mes determinado obtenida con los datos de un sufi
ciente número de años de observación. 

La oscilación por lo tanto dependerá de los mfs 
mos factores que afectan las temperaturas máximas y m:l-
minas. 

Las máximas oscilaciones térmicas se pre sen -
tan, generalmente, en los meses de febrero y marzo, 
por ser éstos los que acusan mayor número de días des -
pejados. Esto ocasiona que las pérdidas de calor por ra 
diación sean más grandes y el enfriamiento sea mayor; -
además el calentamiento del suelo por los rayos solares
es también más eficiente que en otros meses, lo que con 
duce a un calentamiento más efectivo. 

Por otra parte, las mínimas oscilaciónes térmi 
cas, se presentan en el mes de Junio, que es el que tie-=
ne mayor número de días nublados. 

La oscilación térmica en el mes de marzo va -
ría de 16ºC a 25ºC, correspondiendo el mayor valor a la 
vertiente oriental de la Sierra Gorda. 

La oscilación térmica en el mes de Junio varía 
de 12ºC a 24ºC, correspondiendo el mayor valor a la 
vertiente occidenta 1 de la Sierra Gorda. 

Cuando la oscilación térmica es superior a 20ºC 
se considera la temperatura del lugar como extremosa; 
media cuando dicha oscilación tenga un valor entre 10° C -
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y 20ºC, y regular cuando ésta sea menor de lOºC. 

Puede considerarse que la región objeto de estu 
dio tiene en casi su totalidad oscilaciones ext:remosas, 
excepto en áreas muy reducidas, de la parte noreste de -
la zona estudiada aparecen con oscilación media. 
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DISTRIBUCION DE LA PRECIPIT ACION MEDIA 

En el Estado de Guanajuato, así como la mayor 
parte del país, la mayor cantidad de precipitación pluvial 
cae durante el verano y el otofío. 

Se estima que las precipitaciones más abundan
tes que se registran, se producen por la acción de los 
vientos alisios combinados con los fenómenos de convec -
ción local y la influencia de los ciclónes tropicales. 

Los vientos del este actúan durante la mayor 
parte del afio, pero en verano, la circulación general de 
la atmósfera se desplaza hacia el norte; al mismo tiempo 
se tiene un mayor caldeamiento, que coincide con una ma 
yor evaporación en el Golfo de México, lo que da por re 
sultado que los vientos alisios en esta temporada conduz::" 
can masas de aire con mayor humedad y originen lluvias. 

La convección local es un fenómeno de gran 
importancia en las zonas tropicales y en latitudes medias 
especialmente en zonas continentales con cierta altitud, 
como es el caso de la región objeto de estudio, teniendo
una mayor significación a medida, que se acerca al Ecua 
dor. Durante el invierno, la convección local produce -
cambios de temperatura al descender las capas altas de -
la atmósfera y enfriar las capas inferiores, pero como -
las masas de aire casi siempre carecen de humedad las
precipitaciones son escasas. 

Las lluvias de tipo orográfico tienen gran impar 
tancia en la parte noreste de la región por efecto de las-=
sierras que forman parte de la Sierra Madre Oriental, y 
de hecho dan lugar a la región más lluviosa de la zona -
de estudio, en los límites de los Estados de Guanajuato -
y Sn. Luis Potosí en la parte correspondiente al Munici -
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pío de Atarjea. 

En 'términos generales, la precipitación aumen
ta en la proximidad de las montañas donde se origina la 
condensación de vapor de agua, dependiendo desde luego, 
de la exposición de las laderas a los vientos dominantes. 

En primavera las masas de aire son secas, y -
cálidas. En verano y ot:oño las masas de aire son húme 
das; en verano por los vientos alisios y en otoño por in-=
:fluencia de los ciclones tropicales. Los movimientos de 
convección local provocan la condensación hacen precipi -
t:ar la humedad contenida en esas masas de aire. 

En invierno las lluvias que ocurren son produ -
cidas por las invasiones de aire polar proveniente del 
norte de Estados Unidos y Canadá. El encuentro de este 
aire frío con el aire tropical húmedo produce el desliza -
miento necesario para que se presente la nubosidad y la 
precipitación. Estos son los llamados "frentes :fríos" o -
"norte" que afectan la llanura costera del Golfo de Méxi- · 
co, Península de Yucatán, gran parte de la Altiplanicie 
Mexicana, así' como la región noreste de México. 

En cuanto a la precipitación estacional; durante 
la primavera, la parte más húmeda es el sureste de la -
región. El verano es la estación húmeda, en la cual se 
registran las precipitaciones más alt:as en la zona nores
te. 

En ot:oño, la parte más seca corresponde a la -
zona suroeste de la región, probablemente originado por
la sombra cólica de las elevaciones cercanas que impiden 
la entrada de masas de aire hún-iedas. 
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El invierno es propiamente la estación seca en 
el Estado de Guanajuato, presentándose las precipitacio-
nes más altas en el noreste de la región. 

Con objeto de mostrar la distribución media de 
la lluvia se elaboró la carta de isoyetas para conocer la 
distribución espacial que tienen las precipitaciones en la -
región objeto de estudio. 

Para el trazo de esta carta se tomó la informa
ción de precipitaciones medias anuales con un mínimo de 
diez años. El método usado para el trazo cuenta con la -
información anteriormente mencionada aunado todo esto a 
la información topográfica principalmente, aunque también 
se tomó en cuenta otro tipo de factores corno son: Hidro
logía y vegetación; las isoyetas se trazaron siguiendo -
aproximadamente las curvas de nivel. 
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COEFICIENTE DE VARIACION DE LLUVIA 

El coeficiente de variación se calculó para co -
nocer los valores mínimos y máximos de la lluvia. 

El coeficiente de variación fue calculado de la -
siguiente forma: 

Se calculó la media con la siguiente fórmula: 

_E_ 
n 

Donde p; es la suma de las precipitaciones anua 
les divididas por "n" que es el número de datos. 

Con la medida calculada (P) se calcula la desvia 
ción. 

Con respecto a dicha medida (representada por
"V"), este último dato se eleva al cuadrado. 

Al obtener el anterior resultado es posible cal
cular la VARIACION NORMAL, mediante la siguiente fór
mula: 

VN = + n-1. 

Donde "VN" es la variación normal que se cal 
cula obteniendo la raíz cuadrada del resultado de dividir-=
la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado entre -
el número total de datos menos uno. 

Para el cálculo del coeficiente de variación "CV" 
se 'empleó la siguiente fórmula: 

cv = -~~- (100) 
p 
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.Donde "CV" es el coeficiente de variación que -
se obtiene de dividir la variación normal entre la precipi 
tación media multiplicado por cien. -

COEFICIENTE DE VARIACION DE LA LLUVIA 

ESTACION, LOURDES, GTO. 

·P= 436. O mm 

p V v2 

143. 4 20,563.56 
59, 731. 36 
7,05 .o 

¡-...,~~,.---1-~~~~~~--1---~~~734.41 

v2= 259 364. 59 

Vn = + 

VN = + 

v2 
-u-=r--
141. 24 mm. 

-:-

11,449.o 
1 ' 321. o 

259 364. 59= + 
-i4 l 

CV= "2'1- (100) 
p 

141. 24 (100) 
436.0 

32.39 

19951.12 



COEFICIENTE DE VARIACION DE LA LLUVIA 

ESTACION, POZOS, GTO. 

p = 483. 02 

p V y2 

43.32 1,876.62 
i---,'""""=~~+---18 . 2 4, 27. 2 

=i34. 48 - 18, 84. 87-
-rro:·::rs- 12, 183. 74 

28. 82 8 9. 59--
-169. 88 -- -28' 859:°21 

¡--,..,.,.,..__..,._-+---s 2-:-42- -o.793.--5_ .... 
~- 82 2, 099. 47 

!--===~-+-- 212. -32 45, 079./'=s--t 
=98.18 9, 39.-31 

-=-297.98 88,792.08 
-68.62 4,7 8.7 

1--=>~~--'--~~.~g-- -o~.-6~5~-~ 

-214. 32 
--~-----'----~ 

v 2 = 303788. 15 

Vn + v2 = + 303788. 15 = + 23368. 32 ---u=t ·--· 14-1 

Vn -:- 152. 86 mm. 

T,Ti'' cv = . --=-:_~ (100) 152. 86 ( 00) 
483. 02. l 31. 65 

.,.--, 

26 
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COEFICIENTE DE VARIACION DE LA LLUVIA 

ESTACION SN. LUIS DE LA PAZ, GTO. 

P = 260. 5 mm. 

p V V 

v 2 132033. 32 

Vn = + n-1 
132033. 32 

14-1 
-:- 10156. 40 

Vn = + 100. 77 mm. 

CV = VN_ (100) 
p 

100. 77 
260.5 

(100) = 38. 68 



COEFICIENTE DE VARIACION DE LA LLUVIA 

ESTACION, VICTORIA, GTO. 

p = 470.1 

p V 

321.6 

v2 

Vn 

Vn 

cv = 

= 274852.82 

+ 

+ 

v2 
+ n- 1 = 

145. 4 

VN 

p 
(100) = 

v2 
22,052.25 

274852.82 
--i.'4-1 

470.1 
145.4 (100) 

+ 21142. 52 

30.93 

28 
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El coeficiente de variación se calculó únicamen 
t:e para cuat:ro est:aciones. por ser las que se localizan -
dent:ro del área estudiada y son las que proporcionaron 
una in:formación más real, ya que las otras est:aciones 
son únicamente de apoyo y se encuentran fuera del área. 

El coeficient:e de variación va a most:rar la fluc 
t:uación que se registra en los valores de precipitación de 
un año a ot:ro. 

En el caso de la zona est:udiada este coeficient:e 
ost:ent:a valores muy alt:os pues se t:rata de un sitio con -
escasas precipit:aciones, est:e fenómeno afecta seriamente 
las act:ividades agr:fcolas ya que éstas son de t:emporal 
en su gran mayor:ra. 

El conocimiento de los coeficient:es de variación 
pueden ser de gran utilidad para el correcto est:ableci -
miento de almacenamientos de agua. 

VARIABILIDAD DE LA PRECIPITACION ANUAL 

La. variabilidad es un fenómeno intr:fnseco a los 
elementos del clima. aún cuando la amplit:ud de sus varia 
cienes puedan ser conocidas. 

En las precipitaciones est:e fenómeno se mani- -
fiest:a t:anto en las sumas anuales como en las mensuales. 
Una apreciación de dicha variación se observa en los his 
t:ográmas de precipitaciones donde se hace aún más evi - -
dent:e la variación interanual de las columnas con respec
t:o a la media aritmética señalada con una línea recta. 

Los histográmas de precipitaciones consisten en 
el graficado de las cant:idades de lluvia precipit:ada a lo -
largo de una serie de años y compararla con la media 
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para ver las variaciones sufridas año con año. 

Los histográmas de frecuencia consisten en el -
graficado del número de veces en que la precipitación que 
dó comprendida entre dos valores dados, se hace ésto 
para obtener un patrón aproximado de las precipitaciones. 
Se consideraron los rangos de variación a cadn 100 mm. 

Del análisis de los histogra1nas es posible ob- -
servar que más del 50% de los años tienen una suma - -
anual de precipitación por sobre o bajo el prom.edio en 
tanto que los años con precipitaciones próximas a la nor
mal representan entre 30 y 40%, de esto es posible dedu 
cir que las precipitaciones manifiestan cierta tendencia -
periódica, aunque para llegar a una conclusión en este 
sentido serla preciso tener una información seriada lo su 
ficientemente larga. 
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HISTOGRAMA DE PRECIPITACIONES 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 

ESTACION VICTORIA 

4 

3 

.. 
c:r 2 

u 
:z 
UJ 
::::> 
u 
UJ e:: 

1 -..... 

100 200 300 400 500 600 700 800 

PRECIPITACION EN mm. 

PREC!PITACION FRECUENCIA 

200--300 1 
300--400 1 

Dl•u.Jo: AJl~VE.LAZQUEZ Q. 
400--500 4 
500--600 4 
600--700 o 
700--800 3 

I·. 



HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
36 

ESTACION LOUROES,GTO. 

5-
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3-
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i3 
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&&.I 
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1 -

100 200 300 400 500 600 700 ªºº 
PRECIPITACION EN MILIMETROS 

PRECIPITACION FRECUENCIA 

'ºº -- 200 1 
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300-- 400 1 

400-- 500 4 

500 -- 600 5 

600-- 700 o 
700 -- ªºº 1 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
ESTACION POZOS,GTO. 

2 

600 800 

PRECIPITACION EN MILIMETROS 

PRECIPITACION ~ .. i:CUENCIA 

200 -- 500 3 

300-- 400 o 
400 -- eoo l5 

500 -- 600 3 
otau .. o : ANML VELAZQUltZ Q. 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
ESTACION SAN LUIS DE LA PAZ GTO. 

3-

2· -el: 
o 
:z 

·W 
::::> 
<.> w 
a:: 1 -...... 

200 400 600 ªºº 1000 

PRECIPITACION EN MILIMETROS 

PRECIPITACION FRECUENCIA PRECIPITACION FRECUENCIA 

100 --- 200 3 600-- 700 o 
200 -- 300 2 700-- 800 o 
300-- 400 3 eoo-- 900 o 
400-- 500 2 900-- 1000 1 

500--600 o 
01au..10: AH•EL VELAZQUEZ o. 



ESTIMACION DE PROBABILIDAD DE LAS SUMAS 
ANUALES DE PRECIPITACION. 
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Para obtener las probabilidades de ocurrencia 
de lluvia se ordenaron los datos de la.s medidas anuales -
en orden creciente con lo que fué posible determinar el -
porcentaje de seguridad de que las precipitaciones sean -
iguales o superiores a un cierto valor aplicando una rela 
ción en que el margen de seguridad se expresa como: -

ooo) <2rn.--1) 
2 n 

en donde "m" represent:a el número de órden en la tabla
de distribución y "n" el número t:otal de términos conside 
rados. 

Para cada dato de precipitación observada se 
obt:iene un porcentaje que representa en el período consi
derado la probabilidad de la presencia de lluvia de ese -
valor. 

De esta manera se pueden estimar los valores -
en los años so3, es decir la suma m:fnima de precipita-
ciones que se registra en ocho de cada 10 años, pudiendo 
los valores ser iguales o superiores al monto calculado. 

La validez del proceso se acentuará en la medí 
da en que el per:fodo considerado sea lo más prolongado-=
posible, de modo que al determinar la incidencia de cada 
año en la serie estén representados los valores extremo
sos y se pueda prever los efectos de las máximas ampli
tudes. En el cuadro siguiente se representan las sumas
anuales de precipitación para cuatro estaciones de la zo -
na con sus respectivas estimaciones de probabilidad. Se -
emplearon únicament:e cuat:ro estaciones por ser éstas las 
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que se localizan dent:ro de la zona de est:udio y, por ser
las quz proporcionan una información más represent:at:iva. 

ESTIMACION DE PROBABILIDADES DE LAS SUMAS 
ANUALES DE PRECIPITACION. 

i(IOO) (2 m-1) Lourdes, Pozos, S. L.de la Victoria, Gt:o 
2n Gt:o. Gt:o. Paz, Gt:o. 

98.15 191. 6 268.7 133. 6 272. l 
94.44 231. 3 269.7 137. 6 297.0 
90.74 270. 9 270.7 141. 5 321. 6 
87.04 281. 8 283.6 161. 2 368.0 
83.34 292.6 296.4 180. 9 414. 4 
79. 63 310. 8 348.5 187. 1 418. 3 
75. 93 329.0 400.6 193. 3 422.0 
72. 23 365.6 407.5 f95. 4 424.9 
68.52 402.2 414. 4 197. 4 427.7 
64. 81 419.9 425.8 232.7 452.2 
61.10 437.5 437.2 268.0 476. 7 
57.40 450.3 438.5 284.7 488.4 
53.70 463.1 439.7 301. 4 500.0 
50.00 475.4 447.0 313. 9 513. 7 
46.30 487.6 454.2 326.4 527.3 
42. 51 500.4 500.6 329.5 529.3 
38.90 513.1 546.9 332.5 531. 3 
35.19 516.6 564.1 344.3 539.1 
31. 48 520.0 281. 2 356. l 546.9 
27.78 527.0 587.0 403.3 553.6 
24.08 533.6 593.4 450.5 560.3 
20.37 554.3 605.5 451. o 641. 4 
16. 67 575.0 617. 5 451.1 722. 5 
12.96 576.0 ¡635.2 455.0 731. 5 
9.25 577.0 1652.9 458.9 741. o 
5.55 642.6 717. o 472. 3 762.4 
l. 85 708.2 781. o 485.6 781. o 
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Helada: 

Es la formación de ligeras capas superdiciales 
de hielo transparente, por el paso brusco de las gotas 
de condensación del vapor de agua de la atmósfera al esta 
do sólido debido al enfriamiento nocturno, cuando la terri::: 
peratura desciende hasta los OºC o es más baja. 

La temperatura desciende a medida que aumen
ta la altura; sin embargo, el enfriamiento que producen -
las heladas se verifica en las partes bajas por el asenta
miento del aire frío de las montañas que en las noches 
desciende a dichas partes. La mayor frecuencia en cuan 
to al número de días con helada corresponde a la zona -
oeste de la región objeto de estudio debido principalmen -
te a que ésta constituye las estribaciones de las elevacio 
nes y la zona plana. 

Las heladas se registran en los meses de; ene
ro, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre 
principalmente, aunque también se llegan a registrar en -
forma esporádica en los meses de abril y septiembre. 

La estación dentro de la zona de estudio que 
registra un mayor promedio de días con helada es Lour -
des. 

---1v,és Promedio de días con helada· 
Enero 14 
Febrero 11 
Marzo 3.5 

·-Abril 0.92 
Septiembre U.U7 
Octubre l. 5 
Noviembre 7.5 
Diciembre II. 2 -
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Probabilidad del número de dias con helada. 

Para obtener las posibilidades del número de -
días con helada en la región del NE de Guanajuato se hi -
zo un promedio general para todas las estaciones, ya que 
en algunas está la información incompleta, pudiendo ser -
este promedio aún más representativo, que los datos que 
se tienen aislados. 

Las posibilidades se calcularon de la siguiente -
forma: Se tomó la información sobre el número de dias -
con heladas en cada mes, siendo los meses de enero, fe
brero, noviembre y diciembre los más representativos 
ya que en otras épocas del año también hay heladas como 
en los meses de marzo, abril y octubre, pero por se:.· -
esporádicas no se tomaron en cuenta. 

Con los datos calculados se elaboró una tabla -
de las·· posibilidades de los números de días con helada -
para cada mes. 

Posibilidades en porcentaje sobre el número de
días con helada en los meses de: enero, febrero, noviem
bre y diciembre en la región NE del Estado de Guanajua -
to. 

MES No. de dias 3 de probabilida - % de probabilida -
con helada. des de ocurrencia des de no ocurren 

cia. 

1 97.0 3.0 
5 84.0 16. o 

10 68.0 32.0 
ENERO 15 52.0 48.0 

20 36.0 64.0 
25 20.0 80.0 
30 4.0 96.0 
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MES No. de días 3 de probabilida - % de probabi 
con helada. des de ocurrencia lidades de no 

ocurrencia. 

1 93.9 6.1 
5 69.6 30. 4 

FEBRERO 
10 39.2 60.8 
15 18. 8 81. 2 
20 o más o 100.0 

1 96.6 3.4 
5 82.0 18.0 

10 66.0 34.0 
NOVIEMBRE 15 49.0 51.0 

20 32.0 68.0 
25 16. o 84.0 
30 0.1 99.9 

1 99.4 0.6 
5 96.6 3.4 

10 83.3 16. 7 
DICIEMBRE 15 68.6 31. 4 

20 52.3 47.7 
25 18. 8 81. 2 
30 3.6 96.4 
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Granizo. 

Es la precipit:ación en :forma de agua solidifica
da en diversas formas. Algunas veces no t:iene más de -
dos o cinco milímet:ros de diámet:ro y cuent:a con una es -
t:ruct:ura análoga a la de la nieve acumulada por lo que 
deshace fácilment:e; ot:ras, con análogas dimensiones, son 
semit:ransparent:es y est:án formadas por núcleos de nieve 
compact:a, envuelt:os por una delgada capa de hielo t:rans -
parent:e. 

Cuando el granizo sobrepasa a los cinco mili- -
met:ros de diámet:ro se le llama piedras. 

Su :forma, aunque redondeada puede variar y en 
su est:ruct:ura se observan capas superpuest:as de nieve y
hielo, opacas y t:ransparent:es. Est:as piedras se produ-
cen junt:o con t:orment:as violent:as de caráct:er eléct:rico. 

El granizo se forma cuando hay gran t:uubulen -
cia, dent:ro de la nube, por las fuertes corrient:es ascen
dentes que hacen que las gotas de agua se solidifiquen o
el vapor de agua se sublimice en las partes altas de la -
nube. Est:os núcleos sólidos al bajar se rodean de agua -
líquida y al volver a ascender, por el movirnient:o convec 
t:ivo, solidifican la capa exterior y así se repite el proce 
so hasta que el granizo llega a t:ener suficient:e peso pa -=
ra ser precipitado por gravedad. 

En la zona de estudio el fenómeno del granizo -
se presenta con mayor frecuencia en los meses de abril
y mayo, siendo su incidencia más alt:a en el mes de abril 
debido a los fenómenos de convección local que afectan 
la vertiente occidental de la Sierra Gorda. 
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El mayor número promedio de cñas con granizo 
durante el año se registra en la estación Sn. Luis de la
Paz con O. 083 d:ías con granizo al año siguiéndole la esta 
ción Victoria que registra un promedio de O. 0027 días -
con granizo al año. En las demás estaciones no se re-
gistra que hubiera días con granizo. 

Indice de Aridez. 

En el medio climático es interesante el análi - -
sis del índice de aridez dada su influencia en el desarro
llo de la vida vegetal. Este se obtiene relacionando la -
temperatura y la precipitación por medio de fórmulas em 
píricas con las que se obtienen diferentes índices que nos 
permiten determinar si un lugar cuenta con la suficiente -
humedad. 

Para determinar el índice de aridez en la Rep~ 
blica Mexicana, el meteorólogo E Jáuregui (1965) propuso 
la siguiente fórmula: 

I = (T-t )2 (t:+45) 
p -----

T. temperatura máxima promedio del mes más cálido 
t. temperatura mínima promedio del mes más frío 
P. precipitación media anual en milímetros. 

La constante 45 es la ordenada del punto de 
concurrencia que el autor considera como ópt:imo para el
desarrollo de las plantas. 

Según el valor del índice de aridez obtenido, se 
tienen los siguientes rangos: 
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muy húmedo 18 
Húmedo 18 a 28 
Subhúmedo 28 a 33 
Transición 38 a 53 
Semiárido 53 a 118 
Arido 118 a 500 
Desértico 500 

Estos índices de aridez calculados no concuer -
dan necesarian-1ente con el tipo de clima, ya que el índi -
ce de aridez toma como base la influencia de las tempe -
raturas máximas y mínimas junto con la precipitación 
media sobre el desarrollo de las plantas. 

De acuerdo con lo calculado, los indices de 
aridez para la región del noreste de Guanajuto, tornan la 
siguiente distribución: 

Serniárido. El indice varía entre 53 y 118. En esta zo -
nas sólo se pueden alcanzar altos rendimientos en la agri 
cultura mediante sistemas de riego. Estas zonas se loca 
lizan en el noreste y suroeste de la región. 

Arido. Este índice tiene valores que varían entre 118 y -
500 aunque con dos subtipos; el primero que va de 118 a -
222 que corresponde a la zona central de la región. 



1 = (T-t)2 (t+45) 
p 

ESTACION 

Lourdcs Guanajuato 

Pci'\a l\.1 illcr Qucrétaro 

San Lu1s de la Paz Gto. 

Pozos Cuanajua to 

Pedro Monroya S. L. P. 

Las Adjuntas Cto. 

Victoria Gto. 

Tolimnn Qro. 

Snn Antonio Río Verde 

Dolores 1 lidnlgo Gto. 

San Dic¡...ro de la Unión Cto. 

San José Irurbidc Cto. 

San Miguel Allende Gto. 

Lahrunillas 

Ene. 

T. rnax. 27 .. 2 
T.mln. - 3.7 

T.max. 32.0 
T .. mln. 1.4 

T.max. 20.4 
T.mln. 0.9 

T .. max. 26.0 
T.min.. 0.4 

T.max. 32.0 
T.mln. 2.8 

T.max. 27.4 
T.mln. 0.1 

T.max. 27.1 
T.mln. - 2.4. 

T.max. 26.2 
T .. mln. 6.2 

T.max. 27.7 
T.mln. 4.3 

T.max. 22.7 
T.mln. 4.1 

T.mnx. 21.4 
T.mln. 3.6 

T.max. 21.7 
T.mln.. 5.9 

T.max. 25.9 
T.mln. 8.9 

·r.max. 24.7 
T.mtn. 10.0 

T = máxima promedio del mes máa ciflldo 
t = Mfnlma promedio del mes más frío 
P = Preclpltaclón mcdl.., en mn1. 

Feb. 

28.6 
- 1.6 

34.6 
1.6 

22.1 
0.1 

27.1 
0.8 

35.o 
2.8 

29.3 
0.5 

29.7 
- 2.6 

29.0 
6.8 

30.2 
4.7 

25.0 
5.3 

23.7 
5.2 

23.3 
. 6.7 

27.B 
10.5 

26.5 
10.3 

Mar. 

31.3 
- 0.3 

37.3 
5.6 

. 24.4 
2.3 

30.4 
2.0 

39.0 
6.6 

32.1 
3.0 

32.5 
0.8 

32.1 
9.7 

33.6 
7.4 

27.9 
7.0 

26.7 
6.9 

24.8 
9.2 

31.0 
12.9 

30.3 
13. 2 

Abr. 

34.0 
3.2 

39.7 
7.3 

·21.5 
5.4 

33.4 
5;5 

41.9 
·10.9 

35.5 
7.0 

35.5 
3.3 

34.1 
11.9 

37.0 
9.7 

30.1 
8.7 · 

28.7 
9.4 

27.8 
11.7 

32.3 
14.9 

32.5 
16.0 

May. 

35.2 
5.6 

40.1 
11.5 

27.8 
5;2 

34.8 
8.2 

41.3 
14.4 

37.3 
10.5 

36.1 
5.7 

33.6 
14.1 

37.0 
11.9 

30.7 
11.1 

29.5 
11.2 

29.0 
12.9 

32.7 
16.3 

33.0 
18.0 

jun. 

32.8 
6.5 

39.1 
12.0 

25.9 
10.0 

32.9 
8.2 

39.2 
16.9 

36.5 
11.5 

34.3 
6.4 

32.7 
15.0 

36.2 
12.9 

29.l 
12.5 

27.7 
12.3 

27.1 
13.4 

30.9 
17.2 

32.2 
19.0 

Jul. 

31.2 
8.0 

35.6 
11.9 

22.8 
10.7 

29.0 
9.4 

35.4 
16.9 

31.8 
11.5 

30.7 
6.7 

30.9 
14.8 

33.9 
12.2 

27.5 
12.7 

26.6 
12.3 

25.4 
12.9 

29.2 
16.4 

31.0 
18.6 

Ago. 

29.8 
7.0 

36.0 
11.8 

22.6 
9.5 

29.1 
9.1 

35.4 
15.7 

30.5 
u.o 
30.6 
6.3 

31.3 
14.2 

35.0 
12.2 

28.9 
12.8 

26.5 
12.l 

25.4 
12. 7 

29.0 
16.4 

31.6 
17. 8 

Sep. 

31.9 
5.0 

35.0 
11.3 

22.6 
8.9 

29.5 
7.9 

35.6 
13.9 

29. 2 
10.4 

31.0 
5.6 

29.7 
14.0 

32.3 
11.0 

26.7 
12.3 

24.8 
11.5 

24.0 
12.5 

28.2 
16.2 

29.3 

Oct. 

28.6 
l. 3 

34.6 
9.3 

21. 2 
3.6 

23. 5 
3.3 

33.4 
10.8 

29.5 
5.3 

29.8 
1.3 

27.9 
11.0 

31.1 
8.9 

25.4 
9.2 

24.0 
9.0 

23.8 
10.4 

27.7 
14. o 

27.5 
16.0 

Nov. 

28. 5 
- 2. o 

33.6 
4. 1 

21. o 
·o. 1 

27. l 
l. 2 

32. 9 
4.8 

28. 5 
O. B 

28. 8 
- 2. 5 

27. 8 
s. 3 

29. 2 
6. l 

24. 5 
6. 6 

23. 3 
6. 5 

23. 5 
8. 3 

26. 6 
11. 3 

25. 3 
13. o 

~ce ip. -C::Oéficlcñtt 
Ole. media de 
--~-1 __ ~!,__ 

26. 2 
- l. 5 

32. 1 
3. 2 

20. 3 
- o. 7 

25. 5 
- o. 3 

32. o 
3. 1 

29. 7 
- o. 1 

24. 2 
- 2. o 

26. o 
7. () 

27. 5 
4. o 

23. o 
4. 4 

21. 3 
4. 7 

22. 2 
6. 6 

25. 4 
9. 4 

2-1. 7 
10. 5 

435. 87 

470. 6 

260. 5 

483. 02 

638. 5 

766. 3 

470. 1 

402. 5 

568. 3 

559. l 

391. 4 

544. 5 

500. o 

721. 4 

82. 18 

147. 67 

138. 13 

110. 77 

101. 04 

81. 96 

135.~ 

99. o 

93. 89 

62. 13 

83. 3 

49. !< 

61. 05 

40.133 
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RESUMEN DE LOS DATOS CLIMATICOS 

----------------___IT~~~EDIA ANUAL Y AL TURA ANUAL DE LA LLUVIA) 
-------------..romea ¡o-- -

-~~~----------En .. ____E~~r_. __ ~__M~!,__]un .. ¡ut. ~~-·--~~~_!?!=. __ A_~----

Las Adjuntas, Gro. 14. 6 15.8 18. 7 21.8 24.2 23.3 21.5 21.1 20.6 18.B 16.5 14. 8 19 .. 3°C 
9.3 2.7 9.3 10.5 37.2 156.2 164.3 187.0 133. 9 44.6 6. 2 5.1 766.3 mm. 

Dr. Mora. Gto. 
14. 2 8.9 8.6 22. 7 32. B 112. 2 88.0 96.5 104.5 52.3 15. 5 5.6 561.8 mm. 

Lourdes, Gto. 12.1 13.4 16.1 18. 7 20.1 19. 1 18. 2 18.5 17.B 15.5 14.0 12.4 16. 4°C. 
9.6 7.6 14.5 16.7 29.2 106. 2 76. 9 68.9 65.1 27.6 6. 9 6.5 435.9 mm. 

Pozos Gro .. 13.0 14.2 16.B 19.l 20. 7 19.5 18.4 18.5 18.1 15.9 14.9 13.2 15. 5ºC. 
14. 2 7.6 18.5 17. 2 31.4 107.0 65. 7 69.8 86.4 44.9 13.2 6.83 483.0 mm. 

Río Laja, Gro. 13.4 15.1 17.4 19.4 20.9 20.8 20.1 20.4 19.5 17.3 15.5 13.7 17. 7°C. 
13.9 3.0 10.l 22.2 42.0 109.0 106.3 90.7 92. 7 43.6 14.4 11. 2 559. l mm. 

Sn. Diego de la Unl6n, Gto. 12.5 14.4 16.8 19.0 20.3 20.0 19. 4 19.3 18.1 16.5 14.9 13. o 17. OºC. 
7.9 6.6 B.O 12. 2 32.9 76.0 63.5 83.4 56.5 30.0 5.9 8.1 391.4 mm. 

Sn. José lturblde. Gto. 13.B 15.0 17.0 19.7 20.9 20.2 19.1 19.0 18. 2 17.1 15. 9 14.4 17.5ºC. 
12.5 4.6 6.9 23.5 42.9 99.5 105.1 91. 8 88.1 48.3 14.2 7.1 544 .5 mm. 

Sn. Luis de la Paz. Gro .. 12.1 14.8 15.6 17. l 18.9 17. 3 16.4 16.4 16.3 14.7 13.2 12.0 15. 2ºC. 
7.9 8.6 7.3 13.6 22.3 60.1 35.7 32. 2 40.9 21.3 6.3 4.3 260.5 mm. 

Sn. Miguel de Allende. Gto. 17.4 19.1 21.9 23.6 24.5 24.0 22. 8 22.7 22. 2 20.8 18.9 17.4 21. 2°C. 
11.2 5.3 3.4 18.5 36.3 106.3 89.5 88.6 87.1 37.8 7.6 8.4 sao.o mm .. 

Victoria. Gto .. 11. 7 13. 2 16. l 19.1 20.3 19.1 17.9 17.9 17.5 15.2 13.5 11. 7 16. lºC. 
12.0 8.1 17.9 24.1 53.0 95.9 41. 2 80.2 87.1 31.9 12. 2 6.5 470.1 mm. 

Pena Mlller. Qro. 16.9 18.5 21. 7 24.2 22. 7 25.5 23.B 24. 2 24. 2 22.5 18.6 18.4 21 .. SºC. 
10. 7 5.6 7.5 42.0 94.6 89.1 53.4 56.5 69.o 27.7 7.9 6.5 470.6 mm. 

Tollman, Qro. 16.2 17.9 20.9 23.0 23.B 23. 8 22.B 22. 7 21. 8 19.4 18.0 16.5 20.5°C. 
11.9 3.3 5.0 16.4 39.5 82.6 57.0 60.0 72. 9 36.2 11.9 5. 8 402.5 mm. 

Lngunlllas, S.L.P. 17.3 18.4 21. 7 24. 2 25. 5 25.6 24. 8 25.1 23.5 21.7 19.6 17.6 22. OºC. 
20.2 8.9 6.4 18.5 33.7 93.4 76.5 105.4 205.2 1 09.3 26.1 17. 8 721.4 mm. 

Pedro Montoya. S.L.P. 17.3 18.4 22. o 25.7 26.9 26.2 25.2 25.0 24. 2 22.3 19.4 16. 2 22.4ºC. 
11.5 11.4 ll. 1 5.6 22.9 127.0 64.8 125.3 179.5 53.6 22.6 3. 1 638.5 mm. 

Río Verde, S.L.P. 16.0 17. 4 20.5 23.3 24.4 24.5 23.0 23.6 21.6 20.0 17.6 15. 7 20. 6ºC. 
9.6 6.3 5.1 11. 7 44.9 85.3 96.B 103.1 118.1 51.3 20.B 15. 3 568. 3 mm. 

<!.; 
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SEGUN FORMULA INDICES DE ARIDEZ 
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CLIMAS 

Los climas encontrados en la región del norte -
del Estado de Guanajuato, son diversos debido a que la -
orograf:ía en algunos casos les da condiciones muy loca - -
les, en su mayor:ía son templados, y por su grado de hu 
medad hay desde semisecos hasta los subhúmedos. 

Climas encontrados en la región según el siste -
ma de Koeppen modificado por García en 1964. 

l. - Grupo de climas B (secos). únicamente se encuentra -
del tipo BS, denominado seco estepario, en cuanto a
su grado de humedad, el BSo que es el más seco y -
el BS, menos seco. 

Tipo de clima BSokw (i' )g. Se distingue por ser el 
más seco de los BS, templado con temperatura me - -
dia anual entre 12 y 18 º C. con régimen de lluvia de
verano. La oscilación térmica esta entre 5. 1 y 7ºC, 
la marcha anual de la temperatura es de tipo Ganges 
Se localiza únicamente en la porción este de la zona 
de estudio (estación Sn. Luis de la Paz). 

Tipo de clima BS, kw(e)g. Es el menos seco de 
los secos esteparios, templado con verano cálido y
temperatura media anual entre 12 y 18ºC, régimen -
de lluvias de verano, la oscilación térmica es ext:re 
masa. var:ía entre 7. l y 14 ºC. la marcha anual de -=
la temperatura es de tipo Ganges. Se localiza en el 
sureste de la región (estación Pozos). 

2. - Grupo de climas Cw (templados subhún~edos) presen
tan lluvias de verano, con temperatura media anual -
comprendida entre 12 y 18ºC. De acuerdo con su gra
do de humedad en la región existe el C(wo). que es -
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el más seco de los templados subhúmedos. 

Tipo de clima C(wo) (w) a (e)g. El más seco de 
los templados subhúmedos el régimen de lluvias se -
presenta en verano, la temperatura del mes más cá
lido es superior a 22ºC, la oscilación térmica varía
entre 7 .1 y 14ºC, la marcha anual de la temperatura -
es de tipo Ganges. Se localiza en el este y noreste
de la región objeto de estudio. 
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CLIMATOGRAMA 
LOURDES GTO. 
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CLIMATOGRAMA 

POZOS GTO. 
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CLIMATOGRAMA 
SN. LUIS DE LA PAZ, GTO. 
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CLIMATOGRAMA 

VICTORIA • GTO. 

12 13' 14 15 16 17 IB 

TEMPERATURA EN ºC 

55 

M 

19 20 21 22 23 



ESTACION LOURDES, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 20. 1 ºC 
Mes más frío, enero, con 12. lºC 
Oscilación térmica, 8ºC 
Coeficiente P /T = 26. 57 
% de precipitación invernal = 8. 6 
Tipo, C. templado 
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Por su régimen térmico, b de verano fresco largo, la 
temperatura media del mes más caliente inferior a 22°C. 
Por su oscilación térmica, (e). entre 7 .1 y 14ºC. 
Régimen de lluvias de verano, con escaso porcentaje de -
lluvia invernal, (w)w. 
Por su régimen de lluvia (wo) el más seco de los templa 
dos subhúmedos. 

Marcha anual de la temperatura tipo Ganges, 
Máximo de claves aceptado. 
c (wo)w b (e) g 

Definición: Clima templado subhúmedo, el más
seco de los Cw con régimen de lluvias de verano y esca
so porcentaje de lluvia invernal (entre 5 y 10, 2); el régi
men térmico es de verano fresco largo, la temperatura -
media, del mes más caliente está entre 6. 5 y 22ºC; la -
oscilación térmica es extremosa. entre 7. 1 y 14 ° C y la -
marcha anual de la temperatura es de tipo Ganges presen 
tándose la temperatura más alta antes del solsticio de -
verano. 



ESTACION SN. LUIS DE LA PAZ, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 18. 9ºC 
Mes más frio, diciembre, con l2°C. 
Oscilación térmica, 6. 9ºC 
Coeficiente P /T = 17. 13 
3 de precipitación invernal = 7. l 
Tipo BS, seco estepario. 
Subtipo So, el más seco de los climas secos. 
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Por su régimen térmico, k, templado con verano cálido -
temperatura media nual entre 12 y 18ºC 
Por su oscilación térmica (I' ), con poca oscilación entre· 
5 y 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w, el porcentaje de lluvia 
invernal está entre 5 y 10. 23 de la total anual . 
Marcha anual de la temperatura tipo Ganges, g 

Máximo de claves aceptado 

BSo kw (I') g 

Definición: Clima semiseco, el más seco de 
los BS; templado con verano cálido, con temperatura me
dia anual entre 12 y 18ºC, el régimen de lluvias se pre· -
senta en verano; la oscilación anual de las temperaturas -
medias mensuales es entre 5.1 y 7°C, y la marcha anual 
de la temperatura es tipo Ganges, presentándose la más -
alta antes del solsticio de verano. 



ESTACION P~?OS, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 20. 7ºC. 
Mes más frío, enero, con 13°C. 
Oscilación térmica, 7. 7ºC 
Coeficiente P /T = 31. 16 
% de precipitación invernal = 7. 08 
Tipo, BS, seco estepario. 
Subtipo, S1 , (el más húmedo de los secos) 
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Por su régimen térmico, k, templado con verano cálido,
temperatura media anual entre 12 y 18°C. 
Por su oscilación térmica (e) extremoso, mayor de 7 ºC -
Régimen de lluvias de verano, w 
Marcha anual de la temperatura tipo Ganges, g 

Máximo de claves aceptado 

BS1 k w (e) g 

Definición: Clima semiseco, el menos seco de 
los BS; templado con verano cálido, con temperatura me -
dia anual entre 12 y 18ºC; el régimen de lluvias es en ve 
rano; la marcha anual de la temperatura es tipo, Ganges 
presentandose la más alta antes del solsticio de verano. 



ESTACION VICTORIA, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 20. 3ºC 
Mes más frío, enero, con 11. 7°C 
Oscilación t:érrnica, 8. 6ºC 
Coeficient:e P /T = 29. 2 
3 de precipit:ación invernal = 6. 21 
Tipo C. t:emplado 
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Por su régimen t:érmico, b, verano fresco largo, t:empe -
rat:ura media del mes más calient:e ent:re 6. 5 y 22ºC. 
Por su oscilación t:érmica, (e) extremoso, mayor de 7°C. 
Régimen de lluvias de verano, w, el porcent:aje de lluvia 
invernal es superior a s3. 
Por su régimen de lluvias, (wo), el más seco de los t:em 
plados subhúmedos. 

Máximo de claves acept:ado: 

e (wo) w a (e) g 

Definición: Clima t:emplado subhúrnedo, el más -
seco de los Cw; el régimen de lluvias se present:a en ve
rano eón escaso· porcentaje ele lluvia invernal; t:emplado -
con verano cálido, la t:cni.pcrat:ura del mes más .cálido es 
mayor a 22ºC; la oscilación t:érndca es extremosa entre-
7. 1 y 14 º C, y la marcha anual de la t:emperat:ura es t:ipo
Ganges, present:ándose la más alt:a antes del solsticio 
de verano. 



ESTACION, US ADJUNTAS, GTO. 

Mes más: cálido, mayo, con 24. 2°C 
Mes más frío, enero, con 14. 8ºC 
Oscilación t:érmica, 9. 4°C 
Coeficient:e P /T = 40 
% de precipitación invernal = 2. 6 
Tipo C t:emplado 
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Por su régimen t:érrnico, a, verano cálido, t:emperat:ura -
media del mes más caliente superior a 22ºC. 
Por su oscilación t:érmica. (e) ext:remoso, mayor de 7°C. 
Régimen de lluvias de verano, w (w). el porcent:aje de 
lluvia invernal es menor a 53. 
Por su régimen de lluvias, (wo). el más seco de los t:em 
plados subhúmedos. 
Marcha anual de la t:emperat:ura t:ipo Ganges. g 

Máximo de claves acept:ado: 

e (wo) w a (e) g 

Definición: Clima t:emplado subhúmedo, el 
más seco de los Cw; el régimen de lluvias se present:a -
en verano con un escaso porcentaje de lluvia invernal; 
t:emplado con verano cálido, la temperatura del mes más 
cálido es superior a 22ºC. La oscilación anual de las 
t:emperat:uras es extremosa entre 7. 1 y 14ºC, y la mar- -
cha anual de la t:emperat:ura es tipo Ganges. presentando
se la más alta ant:es del solst:icio de verano. 



EST ACION. RIO LAJA. GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 20. 9ºC 
Mes más frío, enero, con 13. 4ºC 
Oscilación t:érmica, 7. SºC. 
Coeficient:e P /T = 31. 58 
3 de precipit:ación invernal = 7. 62 
Tipo C, t:emplado 
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Por su régimen t:érmico, b, verano fresco largo, t:empe -
rat:ura media del mes más calient:e ent:re 6. 5 y 22ºC. 
Por su oscilación t:érmica, (e) ext:remoso, mayor de 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w. el porcent:aje de lluvia -
invernal est:á ent:re 5 y 10. 23 de la t:ot:al anual. 
Por su régimen de lluvias (w0 ). el más seco de los t:em
plados subhúmedos. 
Marcha anual de la t:emperat:ura t:ipo Ganges. g 

Máximo de claves aceptado: 

e (wo) w b (e) g 

Definición: clima t:emplado subh.ii.Inedo, el más -
seco de los Cw. con régllnen de lluvias de vera.no y es -
caso porcentaje de lluvia invernal; t:emplado con ve:rano -
:fresco largo. la t:ernperat:ura media. del mes más calient:e 
está entre 6. 5 y 22ºC; la oscilación t:érmica es extremo
sa. entre 7 .1 y 14ºC, la marcha anual de la t:emperatura 
es tipo Ga.nges. present:ándose la más alra. aut:es del sols 
t:icio de verano. 



ESTACION SN. DIEGO DE LA UNION, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 20. 3 ºC. 
Mes más fri"o, enero, con 12. SºC. 
oscilación t:érmica, 7. 8 o e 
Oscilación t:érmica, 7. BºC 
Coeficient:e P /T = 23. 02 
% de precipitación invernal = S. 6 
Tipo BS, seco est:epa.rio 
Sub t:ipo 81, el más húmedo de los secos est:epa.rios. 
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Por su régimen térmico k, t:emplado con verano cálido,: -
t:emperat:ura, media anual entre 12 y 18ºC. 
Por su oscilación t:érmica, (e) extremoso, mayor de 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w, entre 5 y 10. 2% de la
t:otal anual. 
Marcha anual de la t:ernperatura t:ipo Ganges, g. 

Mé!ximo de claves acept:ado: 

BS
1 

k w (e) g 

Definición: Clima semiseco, el menos seco de -
los BS; t:emplado con verano cálido con t:emperat:ura me - -
dia anual ent:re 12 y 18ºC; el régimen de lluvias se pre-
sent:a en verano; la oscilación de las t:emperaturas medi-as 
mensuales varia entre 7. l y 14 º C y la marcha anual de -
la t:emperat:ura es t:ipo Ganges present:andose la más alt:a
ant:es del solst:icio de verano. 



ESTACION SN.. JOSE ITURBIDE, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 20. 9ºC. 
Mes más frío, enero, con 13. 8ºC. 
oscilación t:érmica, 7. 1 o e. 
Coeficient:e P /T = 35. 8 
% de precipit:ación invernal = 6. 2 
Tipo C, templado 

63 

Por su régimen t:érmico, b, verano fresco largo, t:empe -
rat:ura media del mes más calient:e ent:re 6. 5 y 22ºC 
Por su oscilación t:érmica, (e) ext:remoso, superior a 7°C. 
Régimen de lluvias de verano, w, el porcent:aje de lluvifr 
invernal es superior a s3. 
Por su régimen de lluvias (w 0 ), el más seco de los tem -
plados subhúmedos. 

Marcha anual de la temperatura tipo Ganges, g. 

Máximo de claves aceptado: 

e (wo) w b (e) g. 

Definición: clima t:emplado subhúmedo, el más -
seco de los Cw, con régimen de lluvias en verano y es -
caso porcent:aje de lluvia invernal (entre 5 y 10. 2); t:em-
plado con verano fresco largo, t:emperat:ura media del 
mes más calient:e es menor a 22ºC; la oscilación anual -
de las t:emperat:uras medias mensuales varía entre 7. 1 y 
l4°C, la marcha anual de la temperatura es t:ipo Ganges, 
present:ándose la más alt:a ant:es del solst:icio de verano. 



ESTACION SN. MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 

Mes más cálido, mayo, con 24. SºC. 
Mes más Írío, enero, con 17. 4°C. 
Oscilación térmica, 7. l ºC. 
Coeficiente P /T = 23. 58 
% de precipitación invernal = 4. 92 
Tipo, C. templado 
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Por su régimen térmico, a, verano cálido, temperatura -
media del mes más caliente superior a 22ºC. 
Por su oscilación térmica (e), extremoso, mayor de 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano w (w), el porcentaje de llu 
via invernal es imerior a s3. -
Por su régimen de lluvias, (w0 ), el más seco de los tem 
plados subhúmedos. 
Marcha anual de la temperatura tipo Ganges, g. 

Máximo de claves aceptado 

C(w0 ) (w) a (e) g 

Definición: Clima templado subhfunedo, el más -
seco de los climas Cw, con régimen de lluvias en verano 
y escaso porcentaje de lluvia invernal; templado con vera 
no cálido, la temperatura del mes más cálido es supe- -=
rior a 22°C; la oscilación anual de las temperaturas me-· 

·días mensuales varían entre 7. I y l4ºC, la marcha anual 
de la temperatura es tipo Ganges, presentándose ia más -
alta antes del solsticio de verano. 



ESTACION PEÑAMILLER, QRO. 

Mes más cálido, junio, con 25. SºC 
Mes más frío, enero, con 16. lºC. 
oscilación t:érmica' 9. 4 o e. 
Coeficient:e P /T = 21. 59 
% de precipit:ación invernal = 4. 84 
Tipo, C, t:emplado 
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Por su régimen térmico, a, verano cálido, la temperat:u -
ra media del mes más caliente es superior a 22ºC. 
Por su oscilación t:érmica, (e) extremoso, superior a 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w (w), el porcentaje de 
lluvia invernal es menor al s3. 
Por su régimen de lluvias, (w

0
), el más seco de los t:em 

plados subhúmedos. 
Marcha anual de la t:emperat:ura, tipo Ganges, g. 

Máximo de claves aceptado: 

e (wo) (w) a (e) g 

Definición: Clima t:emplado subhÚI'Iledo, el más
seco de los Cw; el régimen de lluvias se present:a en ve
rano con un escaso porcentaje de lluvia invernal; t:empla -
do con vera.no cálido, la t:emperat:ura media del mes más 
calient:e es mayor de 22ºC; la oscilación t:érmica es ex-
t:remosa, ent:re 7 .1 y 14ºC, la marcha anual de la t:empe
rat:ura- se presenta ant:es del solsticio de vera.no. 



ESTACION TOLIMAN, QRO. 

Mes más cálido, mayo, con 23. 8ºC. 
Mes más fri"o, enero, con 16. 2ºC. 
Oscilación t:érmica, 7. 6ºC. 
Coeficient:e P /T = 19. 63 
% de precipit:ación invernal = 5. 2 
Tipo, C, t:emplado. 
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Por su régimen t:érmico, a, verano cálido, la t:emperat:u
ra media del mes más calient:e superior a 22ºC. 
Por su oscilación t:érmica, (e), ext:remoso, superior a 7ºC 
Régimen de lluvia de verano, w, el porcent:aje de lluvia -
invernal es igual a 5. 23. 
Por su régimen de lluvias, (w0 ), el más seco de los t:em 
plados subhúmedos. 
Marcha anual de la t:emperat:ura, t:ipo Ganges, G. 

Máximo de claves acept:ado: 

e (wo) (w) a (e) g 

Definición: Templado subhúmedo, el más seco -
de los Cw; el régimen de lluvias se present:a en verano -
con un escaso porcentaje de lluvia invernal; t:emplado con 
verano cálido, la t:emperat:ura inedia del mes más cálido
es superior a 22ºC; la oscilación anual de las t:emperat:u
ras medias mensuales varia ent:re 7 .1 y 14ºC, la marcha 
anual de la t:emperat:ura es de t:ipo Ganges, present:ándo -
se la más alt:a ant:es del solst:icio de verano. 



ESTACION LAGUNILLAS, SLP. 

Mes más cálido, junio, con 25. 6ºC. 
Mes más frío, enero, con 17. 3ºC. 
Oscilación térmica, 8. 3ºC. 
Coeficiente P /T = 32. 8 
% de precipitación invernal = 4. 1 
Tipo, C, templado. 
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F'">r su régimen térmico, a, verano cálido, la temperatu
ra media del mes más caliente superior a 22ºC. 
Por su oscilación térmica, (e), extremosa, superior a 
7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w (w), el porcentaje de llu 
via invernal es menor a s3. 
Por su régimen de lluvia (w0 ), el más seco de los tem
plados subhúmedos. 
Marcha anual de la temperatura tipo Ganges, g. 

Máximo de claves aceptado: 

e (wo) (w) a (e) g. 

Definición: clima templado subhúmedo, el más -
seco de los Cw; el régimen de lluvias se presenta en v~ 
rano con un escaso porcentaje de lluvia invernal; templa-
do con verano cálido, la temperatura media del mes inás 
caliente es superior a 22°C; la oscilación anual de las 
temperaturas medias mensuales vari"a entre 7. 1 y 14ºC, -
la marcha anual de la temperatura es tipo Ganges, pre-
sentándose la más alta antes del solsticio de verano. 



ESTACION PEDRO MONTOYA, S. L. P. 

Mes más cálido, mayo, con 26. 9ºC. 
Mes más frío, diciembre, con 16. 2°C. 
Oscilación t:érmica, 10. 7ºC. 
Coeficient:e P /T = 28. 5 
% de precipit:ación invernal = S. 82 
Tipo, C, t:emplado 
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Por su régimen t:érmico, a, verano, cálido, la t:empera -
t:ura media del mes más caliente superior a 22°C. 
Por su oscilación t:érmica, (e), ext:remoso, superiora 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w, el porcentaje de lluvia
invernal est:a entre 5 y 10. 23. 
Por su régimen de lluvias, (w0 ). el más seco de los t:em 
plados subhúmedos. 
Marcha anual de la temperatura, t:ipo Ganges, g. 

Máximo de claves aceptado: 

e (wo) (w) a (e) g. 

Definición: t:emplado subhúmedo, el más seco 
de los Cw; con régimen de lluvias en verano, con un es
caso porcent:aje de lluvia invernal; templado con verano -
cálido, la t:emperat:ura del mes más cálido es superior 
a 22ºC; la oscilación anual de las t:emperat:uras medias -
mensuales varia ent:re 7 .1 y 14°C, la marcha anual de la 
t:emperatura es de tipo Ganges, present:ándose la más al
ta antes del solst:icio de verano. 



ESTACION RIO VERDE, SLP. 

Mes más cálido, junio, con 24. SºC. 
Mes más frío, diciembre, con 15. 7ºC. 
Oscilación térmica, 8. BºC. 
Coeficiente P /T = 27. 6 
3 de precipitación invernal = 8. 04 
Tipo, C, templado. 
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Por su régimen térmico, a, verano cálido, la temperatu
ra media del mes más caliente es superior a 22°C. 
Por su oscilación térmica, (e), extremosa, superior a 7ºC. 
Régimen de lluvias de verano, w, el porcentaje de lluvia
invernal está entre 5 y 10. 23. 
Por su régimen de lluvia (w0 ), el más seco de los temp~ 
dos subhúmedos. 
Marcha anual de la temperatura, tipo Ganges, g. 

Máximo de claves aceptado: 

e (wo) (w) a (e) g 

Definición: 'Iemplado subhúmedo, el más seco 
de los Cw; su régimen de lluvias se presenta en verano -
con un escaso porcentaje de lluvia invernal; templado con 
verano cálido, la temperatura del mes más caliente es 
superior a 22ºC; la oscilación anual de las tempera.tu.ras 
medias mensuales varia entre 7. 1 y 14ºC. la marcha 
anual de la tempera.tura. es de t:ipo Ganges, present:ándo -
se la más alta antes del solsticio de vera.no. 
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C L 1 M A S. 

Después del análisis de los climat:ogramas de -
las cuatro estaciones que son las más representativas - -
por encontrarse dentro de la región objeto de estudio, se 
pueden deducir algunas de las características que rigen -
el comportamiento medio de la at:mósfera en la zona. 

En las curvas se observan algunas semejanzas, 
de manera que es posible deducir que un período seco y 
fri'o se presenta en el lapso comprendido en los meses 
de noviembre a febrero, lo cual lleva a considerar la - -
existencia de una climática continental durante el invierno. 
Sin embargo, a partir del periodo correspondiente a los -
meses de diciembre, enero y parte de febrero, los vien
tos son de origen ciclónico, de tipo ext:ratropical que afee 
tan América del Norte; trayendo como consecuencia los --_· 
vientos contralisios que se mueven de SW a NE, presen -
tándose descensos térmicos importantes y algunos di'as 
con lluvias originadas por la influencia de los ciclones 
extra tropicales. disminuyendo as:í el peligro de las hela -
das. 

El siguiente período comprende parte de febre -
ro, marzo y parte de abril, en el que predominan las 
masas de aire descendentes y ascendentes con un movi - -
miento de W a E. Estos vient:os son secos, por lo que -
marcan el periodo de menor cantidad de lluvia así' como
el menor número de d:ías con lluvia durante el afio. 

A medida que transcurre la estación de la pri -
mavera la temperatura asciende continuamente, de mane
ra que la máxima térmica se presenta antes del solsticio -
de verano, en el mes de mayo. 

Esto trae como consecuencia una seqilla fi'sica -
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y fisiológica en la región, lo cual puede retardar y hasta 
impedir la siembra y germinación de los cultivos, si no
se presentan lluvias tempranas a partir del mes de abri1 
o en mayo. 

Al finalizar el mes de abril comienza a E1arcar 
se otra dirección en las masas de aire que predomina 
hasta el mes de septiembre. Esto debido a que se for-
man centros de baja presión en el norte de la República -
Mexicana, atrayendo masas de aire que tienen su origen 
en el Golfo de México (vientos alisios), están cargadas 
de humedad por lo que en estos meses ocurren las llu- -
vias presentándose en los meses de junio y julio, el n1á -
ximo de precipitaciones tanto en cantidad como en inten 
sidad. Con la llegada de las perturbaciones ciclónicas 
tropicales penetra en la región un flujo de humedad en 
los meses de agosto y septiembre provocando precipita - -
cioncs. 

Desde el mes de octubre hasta principios de 
diciembre las masas de aire tienen una dirección de NV.J
a SE, lo que puede explicarse por la formación de cen - -
tros de alta presión en el Océano Pac:ffico y de baja pre -
síon en el SE del país. 

En esta época se presenta hacia el sur un des -
plazamiento de masas de aire fr:fo y seco, provenientes -
de Norteamérica. 

Algunas masas de aire provenientes de Norte 
américa cuando penetran llegan a causar perturbaciones -
en la región de Guanajuato afectando por lo tanto la zona 
de Estudio. 

Las masas que causan esas perturbaciones son
polares continentales que se originan en Canadá y Alaska 
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o polares marít:irnas que se originan en el norte del Océa 
no Pacífico o en el norte del Océano At:lánt:ico, afect:andc>=" 
durant:e t:odo el año nortearnérica. 

Est:as masas al correr sobre una superficie 
más calient:e que ellas, se calientan en sus capas bajas,
aumentando su inestabilidad t:érmica, incrernent:ando su 
humedad debido a la evaporación de la superficie caliente 
siendo estas masas de aire frío y seco. La influencia 
de estas masas ocasiona la escases de lluvias en la zo- -
na. 
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CONCLUSIONES 

La tendencia en la zona geográfica objeto de 
estudio, es a hacerse más árida , con cambios térmicos -
cada vez más extremosos. 

Esto puede ser demostrado debido a que la ma
yor parte de la región objeto de estudio tiene un clima de 
transición que varia entre C w 0 (el más seco de los tem 
plados) y BS1 (el más húmedo de los secos esteparios), --= 
repercutiendo esto en las posibilidades agri"colas con res
pecto a la disponibilidad de agua y en cuanto a los cam -
bios térmicos extremosos. 

Por lo que se puede sugerir la realización de -
trabajos tendientes a la conservación del agua y de su 
uso en forma adecuada, además de probar con otro tipo -
de semillas que sean más adaptables a las condiciones 
actuales. 
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