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1. INTRODUCCION.  

1.1. La importancia de la energía en el desarrollo de la sociedad. 

A TRAVES DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD LOS 

AVANCES TECNOLOGICOS Y CULTURALES, Y POR LO TANTO 

LA CALIDAD DE VIDA, SE HAN VISTO CONDICIONADOS DE 

MANERA INEVITABLE POR EL TIPO DE ENERGIA ( Y LA 

CANTIDAD DE ESTA) QUE SE TIENE DISPONIBLE. 
CON EL ADVENIMIENTO DE LA REVOLUCION 

INDUSTRIAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII, EL US CO IOND 

MASIVO
EL 

DEL CARBON Y EL DESCUBRIMIENTO Y UTILIZA  

PErROLEO COMO COMBUSTIBLE PROPICIARON UN
{ 

AVANCE 

TEC.NOLOGICO SIN PRECEDENTES EN LA OMICO Y 
ISTORIA. 

ESTO REPERCUTIO EN UN CRECIMIENTO ECON  
CULTURAL QUE PERMITIO MODIFICAR LAS EXPECTATIVAS DE 

CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD DE ESE TIEMPO. 
SIN EMBARGO, LA DEPENDENCIA EXCESIVA DE LA 

POCA 
SOCIEDAD EN LOS COMBUSTIBLES FOSILES Y LA  

REGULACION QUE SE TENIA PARA SU CONSUMO, LLEVO A 

UNA CRISIS ENERGETKL'A EN 1973. 
ESTA CRISIS TRAJO CONSIGO SERIOS 

CUESTIONAMIENTOS AL PROBLEMA DEL SUMINISTRO Y LA 

DEMANDA DE ENERGIA. LA PRIMERA CONSECUENCIA DE 

ESTO FUE QUE SE COMPRENDIO QUE SERIA. DE MUY ENE 

DIFIC
RGIA 

IL 

SATISFACER LAS NECESIDADES FUTURAS  
ÚNICAMENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUMINISTRO. 

NO ES SINO HASTA ESTE MOMENTO QUE SE 

COMIENZA A RACIONAR EL USO DEL GAS Y DEL PETROLEO 

BUSCANDO DARLES UN USO MAS EFICIENTE. 
SIN EMBARGO, HABIA. OTROS PROBLEMAS QUE NO 

HABlAN SIDO ATENDIDOS SINO HASTA ESE INSTANTE. 
	SE 

COMPRENDIO QUE LA CANTIDAD ENORME DE 

COMBUSTIBLES FOSILES QUE SE CONSUMIAN ESTABA 

CAUSANDO YA DAÑOS IMPORTANTES AL PLANETA. 

• 
AUN HOY EN DIA SE CUESTIONA HASTA QUE 

PUNTOI 
PUEDEN SER IRREVERSIBLES LOS EFECTOS CONTAM 
PRODUCIDOS POR LOS COMBUSTIBLES FOSILES Y DE QUE 

MANERA AFECTARAN A LAS PROXIMAS GENERACIONES. 
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Es EN VISTA DE LAS DIFICULTADES ORIGINADAS 

POR EL USO EXCESIVO DE LOS COMBUSTIBLES FOSILES QUE 

SE COMIENZAN A ESTUDIAR OTRAS OPCIONES QUE 

PERMITAN MANTENER LA CALIDAD DE VIDA ACTUAL SIN 

OCASIONAR MAYORES DETERIOROS AL MEDIO AMBIENTE. 
UNA DE LAS OPCIONES MAS VIABLES EN ESTA 

BUSQUEDA ES LA ENERGIA SOLAR. 
	LA ENERGIA SOLAR, 

ADEMAS DE SER UN RECURSO QUE Sr ENCTUFNTPA 

DISPONIBLE EN TODO EL PLANEA, ES UNA FUENTE 

CA. TOTALMENTE LIMPIA. 
OTRA DE LAS VENTAJAS IMPORTANTES DEL USO DE ENERGETI  

LA ENERGIA SOLAR ES QUE SU DISTRIBLICION NO DEPENDE 

DE LA RIQUEZA O DEL PODER OUE TENGA UN PAIS 

QUE LOS PAISES EN VIAS 	
DI-..--'..,APROLLO RODRAN 

MEJORAR SUS NIVELES DE VIDA 'l'A QUE CC
I -J i , 0  

MENCIONO AL PRINC.-JIPI°, LA PELACION ENTRE LAS FUENTES 

DE ENERGIA DISPONIBLE Y LA CALIDAD DE VIDA ES I.
J\usl 

SIN EMBARGO. ES IMPORTANTE RECORDAR TOJE EL ESTRECHA. 

PROBLEMA[ 
 EERGETIC.0 NO SE ;RESUELVE UI'-iKSA.MENTE 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUMINISTPO 
	ENEPOIA. 

QUE LA SOLUCION 	
INMEDIATA ESTA FOR EL LADO DE LA 

S DE CC-,NSUMO ENEFGETICO 
DEMANDA. LOS HABITO  

N TENDER A UN USO MAS EFICIENTE DE 
DEBE 

	LA ENEIRGIA. 

	

EL FUNDAMENTC.1 DE ESTA FILOSOFIA 
	LOLJE 

"...RESULTA MAS BARATO AHORRAR UNA UNIDAD DE 

ENERGIA QUE PRODUCIRLA. 	
) 

HAY QUE ENTENDER QUE MIENTRAS NQ AIRLICUE 

ESTA FILOSOFIA Y SIN LA COLDF-ERACION TECINOI-L'CIOYCA DF-

LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS NO PODFA I.'EJORAR LA 

SITUAGION ENERGETICA GLOBAL CON EL CONSECUENTE 

ESTANCAMIENTO EN EL NIVEL DE VIDA DE LOS PAISES E 

VÍAS 	
DEVASTADOP QUE 

DE DESARROLLO Y EL EFECTO 	
ESTO 

REPRESENTA PARA EL MEDIO AMBIENTE POR LA AUSEI,4CIA DE 

ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONTAIL,,ly,A,NTEs. 



1.2. Características de la energía solar. 

CUANDO SE HABLA DE LA ENERGIA SOLAR A 

VECES SE PIENSA QUE SU USO ES EXCLUSIVO DE NUESTRO 

TIEMPO, SIN EMBARGO, CABE RECORDAR QUE LA. ENERGIA 

SOLAR NO ES UNA FUENTE NUEVA DE ENERG;A; MUCHO 

ANTES DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL YA. SE RABIA. 

UTILIZADO CON BASTANTE EXITO PERO, DEBIDO Al AUGE DE 

LOS COMBUSTIBLES FOSILES, QUEDO CASI EN EL OLVIDO 

HASTA QUE SOBREVINO LA CRISIS ENERGET1CA DURANTE LOS 

AÑOS 70's: 
LA ENERGIA SOLAR SE ENCUENTRA CLASIFICADA 

DENTRO DEL GRUPO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES. 

COMO SU NOMBRE LO INDICA, ESTE TIPO DE ENERGIA. NO 

CORRE EL RIESGO DE AGOTARSE ( A DIFERENCIA DE LOS 

COMBUSTIBLES FOSILES ) POP LO QUE SU DISPONIBILIDAD 

NO ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL 

MERCADO. 

A ESTA. CUALIDAD SE SUMA EL HECHO DE QUE LA. 

ENERGIA SOLAR NO TIENE NINGUN EFECTO CONTAMII.,ANTE 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
ADEMAS, AUNADO A ESTAS DOS VENTAJAS 

TENEMOS EL HECHO DE QUE LA ENERGIA SOLAR SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE COMO UN RECURSO REALMENTE 

APROVECHABLE EN MAS DEL 70% DE LA. SUPERFICIE 

CONTINENTAL DEL PLANETA. 

Es POR TODO ESTO QUE LA ENERGIA SOLAR HA 

GENERADO GRAN EXPECTACION Y SE HA CONVERTIDO EN 

UNA DE LAS OPCIONES MEJOR ESTUDIADAS DURANTE LOS 

ULTIMOS AÑOS, CAMBIADO AS1 LA, ACTITUD ANTES 

ESCEPT!CA DE LOS ESTUDIOSOS DEL PROBLEMA 

ENERGETICO. 
PARTE DE ESTE OPTIMISMO SE DEBE TAMBIEN A QUE 

PRACTICAMENTE CUALQUIER REQUERIMIENTO DE ENERGIA 

PUEDE SER SOLUCIONADO CON LA TECNOLOGIA SOLAR 

EXISTENTE ACTUALMENTE. 

SIN EMBARGO, AUN HAY ALGUNAS APLICACIONES 

QUE SON POCO COMPETITIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONOMICO. 	LA ENERGIA SOLAR SE PUEDE DIVIDIR, 

DE ACUERDO A SU APLICACION, EN DOS:  

1. ENERGIA SOLAR FOTOTERMICA. 

2. ENERGIA. SOLAR FOTOVOLTAICA. 

LA ENERGIA SOLAR FOTOTERmiC:A. ES ACUELLA 

QUE CONVIERTE LA RADIACION SOLAR EN CALOR. 	Sus 
APLICACIONES SON MUY DIVERSAS ASI COMO LA 

TECNOLOGIA QUE SE UTILIZA. PARA ESTA CONVERSION DE 

ENERGIA. POR ESO, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL 

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO, LA E-NEP GIA SOLAR 

FOTOTERMICA SE DIVIDE EN DOS: 

1. SISTEMAS ACTIVOS. 

2. SISTEMAS PASIVOS. 

LOS SISTEMAS ACTIVOS SON LOS QUE "...EMPLEAN 

SISTEMAS AUXIL;AREs MECANICOS PARA CAPTAR 

TRANSPORTAR EL CALOR." (2) 
EJEMPLO DE ESTO SON LOS COLECTORES SOLAPES 

PLANOS ( O LOS DE CONCENTRACION ) QUE REQUIEREN DE 

UN EQUIPO INDEPENDIENTE PARA ALMACENAR EL CALOR 

OBTENIDO (DEPOSITO DE AGUA. LECHO DE POCAS, ETC.). 

POR EL CONTRARIO, LOS SISTEMAS PASIVOS SON 

AQUELLOS EN LOS QUE "...LOS FLUJOS TEPMICOS DE 

ENERGIA SE TRANSPORTAN POR MEDIOS NATURALES, COMO 

LA. RADIACION, LA CONDUCCION Y LA CO' VECCION 

NATURAL." (3) 

COMO EJEMPLO PODEMOS PONER- LA. 

ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO, EL CUAL, ES EL SISTEMA. 

ESTO QUIERE DECIR QUE NO SE TIENEN EQUIPO_ 

ALMACENAMIENTO C' ELEMENTOS MECANICCS POP LO QUE 

SE UTILIZA UNipAMENTE LA ENERGIA QUE FLLh"E EN EL 

SISTEMA. 

POR OTRO LADO, LA, FNERGiA SOLAR 

FOTOVOLTAICA ES LA QUE CONVIERTE LA FADLACION 

SOLAR EN ELECTRICIDAD. 

ESTE PROCEDIMIENTO 	LEVA 	C:z•P,c,  DE 

MANERA. DIRECTA POP LO QUE LA ENERGIA SE PUEDE 

GENERAR EN EL LUGAR EN EL QUE SE VAYA A UTIL17 A,P.. 
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1.3. Utilización de sistemas pasivos para aprovechar la energía solar en la arquitectura. 

LA UTILIZACION DE SISTEMAS PASIVOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR EN LA 

ARQUITECTURA SE REMONTA PROBABLEMENTE AL SIGLO 

XXX A. C., CUANDO LOS CHINOS COMENZARON CON LA 

PRACTICA DE ORIENTAR SUS POBLADOS HACIA EL SUR. 

SABEMOS TAMBIEN QUE LOS EGIPCIOS USARON DE 

DIVERSAS MANERAS LA ENERGIA SOLAR EN SUS 

CONSTRUCCIONES. 	CABE MENCIONAR AQUI EL 

INGENIOSO DISPOSITIVO DE LAS ESTATUAS SONORAS 

CONSTRUIDAS DURANTE EL REINADO DEL FARAON 

AMENKHOTEP HI, LAS CUALES: EMITIAN UN LEVE SILBIDO 

PRODUCTO DE LA FUGA DEL AIRE CALENTADO POR EL SOL. 

OTRO EJEMPLO ES LA MANERA TAN INTERESANTE EN QUE 

LOS EGIPCIOS ILUMINABAN SUS TEMPLOS, CONTROLANDO 

LA LUZ DE MANERA INTENCIONAL, PROVOCANDO 

AMBIENTES PROPICIOS PARA LOS DIVERSOS RITOS. 

NO ES SIN EMBARGO HASTA EL SIGLO V A. C. 

QUE APARECEN EN GRECIA LAS PRIMERAS REFERENCIAS 

ESCRITAS ACERCA DEL APROVECHAMIENTO DEL SOL EN LA 

ARQUITECTURA. 	Es AQUI DONDE COMIENZA. LA 

CONSTRUCCION DE CIUDADES ENTERAS PLANIFICADAS DE 

ACUERDO A LOS CAMBIOS ESTACIONALES DEL SOL. 

EL AVANCE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS 

APLICACIONES QUE TENIA LA ENERGIA SOLAR CONTINUO 

GRACIAS A LA APORTACION DE LOS ROMANOS. 

PERSONAJES "...COMO VITRUVIO, PALADIO Y 

FAVENTINO DIERON GRAN RELEVANCIA A LA CORRECTA 

APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LA ENERGIA 

SOLAR EN LA CONSTRUCCION." (4) 

SON DE SOBRA CONOCIDOS LOS BAÑOS 

ROMANOS, EN CUYO DISEÑO, SE INCORPORA EL USO DEL 

VIDRIO EN LAS VENTANAS ORIENTADAS AL SUR CON EL 

OBJETO DE ALMACENAR CALOR Y MANTENER UNA 

TEMPERATURA INTERIOR OPTIMA. 

EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS 

ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR EL SOL FUE UNA CUESTION 

SUMAMENTE IMPORTANTE PARA LOS ROMANOS QUE "...SE 

MENCIONA QUE DURANTE EL SIGLO II D. C. EL DERECHO  

ROMANO ESTABLECIA YA COMO OFENSA CIVIL COLOCAR 

OBSTACULOS QUE IMPIDIERAN LA LLEGADA DE LOS RAYOS 

SOLARES A EDIFICIOS DISEÑADOS PARA TAL FIN." (5) 

AUNQUE LOS ROMANOS TUVIERON UN GRAN 

CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR 

LA ENERGIA. SOLAR, NO FUERON LOS UNICOS EN 

DOMINARLO Y APLICARLO EN SUS EDIFICACIONES. 	DE 

HECHO, EN ORIENTE MEDIO YA SE APLICABAN ALGUNAS 

ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS DE CLIMATIZACION QUE 

PERMANECEN VIGENTES AUN EN NUESTROS DIAS. 

POR OTRO LADO, EN EL CONTINENTE 

AMERICANO, LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS TAmBIEN 

DAN MUESTRAS DE HABER CONOCIDO ALGUNAS 

ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA. 

AL IGUAL QUE LOS EGIPCIOS, LOS MAYAS 

SUOTILLIAZAP:RON EL CONOCIMIENTO DEL SOL CON FINES 

RELIGIOSOS. COMO EJEMPLO DE ESTO, PODEMOS CITAR 

EL EFECTO QUE SE PRODUCE EN LA PIRAMIDE DE KUKULKAN, 

LOCALIZADA EN EL SITIO APOUP.OLOGICO DE CHICHEN-
ITzA. DONDE TODOS LOS AÑOS '.APARECE LA FIGURA DE 

UNA SERPIENTE QUE DESCIENDE POR LA ESCALINATA DE LA 

PIRAN ID DURANTE LOS EQUINOCCIOS. 

ADEMAS DE LAS APLICACIONES DE CAPACTER 

ORNAMENTAL Y RELIGIOSO, LAS CULTURAS AMERICANAS 

TUVIERON EN CONSIDERACION LOS EFECTOS DEL SOL EN EL 

INTERIOR DE SUS CONSTRUCCIONES. 	EJEMPLOS DE 

ESTO SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL DESIERTO DE SONORA _ 

ARIZONA. EN DONDE EL CLIMA OBLIGO A SUS MORADORES 

A PROTEGERSE DEL SOL EN VERANO Y A BUSCARLO EN 

INVIERNO. 

EN EUROPA EL APROVECHAMIENTO DE LA. 

ENERGIA SOLAR QUEDO EN DESUSO DURANTE LA EDAD 

MEDIA Y NO FUE SINO HASTA EL RENACIMIENTO QUE, 

DEBIDO AL INTEPES DE LOS ARQUITECTOS EN LA CULTURA 

CLASICA, SE REDESCUBREN LAS ESTRATEGIAS USADAS EN LA 

ANTIGÜEDAD POR LOS GRIEGOS Y LOS ROMANOS PARA 

APROVECHAR LA ENERGIA SOLAR. 

SIN EMBARGO, DURANTE EL RENACIMIENTO, EL 

ocooeoc000cooc00000c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c,oc0000000000000tB0000000000cyoc:oo3c,cocoo.4 



CONOCIMIENTO DE ESTAS ESTRATEGIAS PASO 

DESAPERCIBIDO POR LO QUE NC, FUE SINO HASTA FINALES 

DEL SIGLO XIX 'r" FRINCJPIOS DE ESTE QUE SE 

COMENZARON A REDESCUBRIR ALGUNAS DE LAS 
ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR 1=1 SOL. 

AL PRINCIPIO LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS 
DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR SE LIMITO A 

TRATAR DE GANAR ALGO DE ILUmiNACIC)N NATUPAL EN LAS 
EDIFICACIONES HABITACIONALES PAPA OBREROS. 

POSTERIORMENTE, GRACIAS AL TRABAJO DE 
ARQUITECTOS (COPA.. TONY GA 	C RNIER. SE OMENZARON 
DELINEAR LAS NORMAS A NIVEL URBANO PARA FAVORECER 

LA CAPTA.CION DEL Sol EN LAS EDIFICACIONES. 	PARA 
ESE ENTONCES YA SE HABIA COMPRENDIDO QUE EL SOL 

TAMB!EN PUEDE AYUDAR EN LA CAIEFACCION DE LAS 
VIVIENDAS. 

SIN EMBARGO NO FUE SINO HASTA DESPUES DE LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL QUE. DEBIDO ALA CARENCIA 

DE COMBUSTIBLES, LOS ARQUITECTOS ALEMANES 

COMENZARON A CONSTRUIR TOMAS DO EN CUENTA LAS 

OREENTACONEs MAS ADECUADAS PARA LOS EDIFICIOS. 
A PESAR DE ESTO, LAS APORTACiONES EN ESTE 

CAMPO NO ERAN REALMENTE SIGNIFICATIVAS. 	No ES 
SINO HASTA A DÉCADA DE LOS 30'S QUE C:0;,tiENZA A 
ESTUDIARSE DE MANERA SERIA LA !NCORPORACION DE 

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR 
EN LA ARQUITECTURA. 

COMO EJEMPLOS DE ESTE AVANCE PODEMOS 
CITAR LAS CONSTRUCCIONES HECHAS POR EL ARQUITECTO 

ALEMAN HUGO HARING, O BIEN, LAS EXPERIENCIAS QUE 
TUVO EL ARQUTECTO NORTEAMERICANO FRED KECK CON 
LA CASA QUE COr-4STRUYO PARA LA FERIA MUNDIAL CE 
CHICAGO Y. POSTERIORMENTE CON LA CONSTRUCCION 
DEL FPACCIONAis/uENTO SOLAR PARK, EL PRIMERO EN 

INCORPORAR ESTRATEGIAS SOLARES EN ESTADOS UNIDOS. 

DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA IVILINDAL LAS 

INVESTIGACIONES ACERCA DEL APROVECHAMIENTO DE LA. 

ENERGIA SOLAR CONTINUARON DESAPPOLLAt4DOSE, 
AUNGUE NO FUE SINO HASTA i,.4.EDIADOS DE LOSA 177JOS 

60'5, QUE LA INFOR,MA7.7.10I.I 	 CIOi'..4ENZCS, A 
DOCUMENTARSE DE MANERA APROHADA. 

COMO 	PiCT,JEROS 	EN 	ESTE 	Pi:"., _ES` 
INvESTIGACION Y DOCUMENTACIO1'•: DEL 

APROVECHAPAIENTO DE LA ENEPoLA SOLAR 	DE 
COMPRENSION DE LA. NECESIDAD DEL HUMANO 
;=
NCONTPARSE EN ESTADO DE CONFORT TERIMICO, 

PooEmon MENC:ONAP A LOS HERr.l.Ar ,i0", ALADAR I.  
VICTOI? 

E GRACIAS A LA J. 	_CEO.. DR LOS.  
HERMANOS OLGYAY QUE L,E DE
EN 	

SA:',FC,11 m.AN,"F,A, 
QuE HOY SE CONOCE, LA 

BIOCLIMATICA,. 	ELLOS SCN DE HECHO OLilEI-.JE: 
ESTABLECEN LAS CARACTZElsrICAS TEfri-CAS 

LOS OCUPANTES DE UNA EDIFICACION 
E:\ISACION DE BIENESTAR 	 ESTO ES LO,  QUE 

SE L.7.C;NOCIr onmo LA ,ION,Q. DR ror.41=0,71. 

DURANTE L'OS AÑOS 70'z LA FUERTE 
ENERGETICA Y LA DELIA•:75,ICS 1.A. DEL 	b.407:!...,1L-r.,Jo 
INTERNACIONAL _id LA 

N 	
ARoiiilECTuRA 

AVANZE OTABLE EN LA A\ 

EN ESTOS .,,HOS SURGE EL 
REGION/I.ILSTA EN LA AROUiTECTUFA 	OI'AL, T-)IFEREI:ciA 
DEL MOVIMIENTO 	 7.:.-JrRATJZA. 
APROVECHAMIENTC2! DE LAS CONDO,Ol.'jES CLIMA,i1O,AS 
LOCALES PROi,.4.0ViEl--,;DC; ASi LA tiTILLTA -2!(24.-4 
ENERGIA SOLAR EN 	CLI,vIATI.Z.ACiON CE 
EDIFICACIONES. 

• HOY 	DIA LA APOu:cECTURA 

CONTINUA DESARPOLLANDOSE GPACIAS: A LA. ZRECEt•JE 
PREOCUPACIC.DN DE LA SOCIEDAD POR EL 1-,,,, EJC.)RAr,;:ENrO,  
DEL AMBIENTE Y LA NECESiDAD QUE SE NENE 	AIA,2,17,7.,47.. 
ENERC;1A Y POR CONSiGUIENTI, RECURSOS ECONC-1•AiCOS. 

. 	COMO HEMOS. PODIDO OESEPVAP EN ESTA BREVB 
9NTESIS HISTORICA, iA ENERGiA SOLAR HA SIDO 

EN LA ARQUITECTURA DE MUY DIVERSAS MANERAS. 

	

SIN EMBARGO, LA INVESTIGACION 	CARACTER 
CIENTIFICO A ESTE RESPECTO) ES RELATRAmEt,JE NR.JEVA, 
POR LO QUE RESTA TOIDAVIA, MUCHO ,ROR CONOCER- 
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1.4. Descripción general del trabajo. 

COMO YA LO HEMOS COMENTADO, LA ENERGIA 

ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS SOCIEDADES. SIN EMBARGO, PARA QUE LA 

CALIDAD DE VIDA EN NUESTRO PAIS MEJORE NO SOLO ES 

NECESARIO DISPONER DE UNA CANTIDAD ADECUADA DE 

ENERGIA SINO QUE TAMBIEN ES NECESARIO INSTITUIR UNA 

POLITICA DE AHORRO ENERGETICO Y DE BUSQUEDA Y 

DESARROLLO DE FUENTES ALTERNAS QUE PERMITAN LA 

SUSTITUCION PAULATINA DE LOS COMBUSTIBLES FOSILES. 

EN EL PRESENTE TRABAJO SE BUSCO INTEGRAR 

DENTRO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO UN DISEÑO 

QUE PROPICIE UNA UTIUZACION MAS EFICIENTE DE LA. 

ENERGIA, AUNADA A LA OBTENCION DE CONDICIONES DE 

CONFORT TERMICO PARA LOS OCUPANTES. 
DADO QUE PARTE DEL INTERES DE ESTE TRABAJO 

CORRESPONDE AL DESARROLLO Y APLICACION DE LA 

METODOLOGIA UTILIZADA EN EL DISEÑO, UNA PARTE DE LA 

TESIS SE ENFOCA A ESTOS ASPECTOS ( CAPITULOS 4 Y 5 ), Y 

AL DESARROLLO DEL MARCO TEORICO DE LOS CONCEPTOS 
BASICOS QUE RIGEN LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

( CAPITULOS 2 Y 3 ). 
CABE MENCIONAR AQUI QUE EL PROYECTO 

ESTUDIADO EN ESTE TRABAJO FUE CONSTRUIDO POR LO QUE 

TAMBIEN, SE REALIZARON MEDICIONES EXPERIMENTALES 

PARA VERIFICAR SU EFICIENCIA. 
DEBIDO A QUE EL PROYECTO TUVO UN CLIENTE 

REAL, EXISTIO TAMBIEN UN PROGRAMA ARQUITECTONICO 

DE NECESIDADES CLARAMENTE DEFINIDO POR LOS 

USUARIOS DE LA VIVIENDA. 	ESTO ORIGINO QUE EL 

PROYECTO ARQUITECTONICO ( CAPITULO 5 ), SEA  

PRODUCTO DE LA ASIMILACION 	SINTESIS DE LA 

INFORMACION OBTENIDA DEL ANALISIS BIOCUMATIC,O Y DE 

DICHO PROGRAMA CONFORMANDO ASI, UNA ESTRATEGLA 

DE DISEÑO ADECUADA A LAS NECESIDADES PARTICULARES 

DEL CASO. 
ES IMPORTANTE RECORDAR QUE POR TRATARSE DE 

UN PROYECTO QUE FUE CONSTRUIDO LA EXISTENCIA. DE UN 

PROGRAMA DE NECESIDADES ESPACIALES 'T DE 

FUNCIONAMIENTO DEFINIDO POR LOS USUARIOS DE LA 

VIVIENDA NOS OBLIGA A DAR SOLUCIONES El BASE A LOS 

RECURSOS ECONOMICOS DISPUESTOS POR ELLOS PARA ESTE 

FIN. Es NECESARIO TENER ESTO EN CUENTA YA QUE EL 

RESULTADO FINAL A QUE SE LLEGO SE VIO CONDICIONADO, 

EN BUENA MEDIDA, POR ESTA CIRCUNSTANCIA. 

SIN EMBARGO CABE MENCIONAR 	LINO DE 

LOS MAYORES EXITOS QUE SE OBTUVIERON EN ESTE 

PROYECTO Y QUE SE ENCUENTRA AL mARGEN DE LOS 

RESULTADOS PERSEGUIDOS EN ESTE TRABAJO ES 	SA.30 

COSTO FINAL QUE TUVO LA. VIVIENDA (N$ 1,100.00 / 

CONSIDERANDO QUE ESTA FUE REALIZADA ENTRE LOS MESES 
DE DICIEMBRE DE 1994 y MARZO DE 1995, E.',LJRANTE EL 

ESTALLIDO DE LA FUERTE CRISIS ECONOMICA OUE AGOBIA. 

ACTUALMENTE A NUESTRO PA,IS. 
FINALMENTE, EN EL ULTIMO CAPITULO DEL 

TRABAJO ( CAPITULO 8 ). SE :PRESENTAN AFEL.ELCES 

CONTENIENDO INFORMACION DETALLADA DE LOS DATOS 

CLIMA.TOLOGICOS UTILIZADOS EN LA TESIS: DE 
CORRIDAS DE LA SIMULACICN POR COP.PUTADOPLA. Y DE 

LAS MEDICIONES DE TEMPERATU 	 U RA 	HUMEDAD 

REALIZADAS EN LA EDF-R.:AC.10N. 
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UNION TEMPORAL DE EMPRESAS DE LA ENERGIA 
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SEVILLA '92, ESPAÑA, 1992. 
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DADO QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA 

BIOCUMATIZACION DE LAS EDIFICACIONES ES LA 

OBTENCION DEL CONFORT TERMICO POR MEDIO DE LA. 

ADECUACION A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL LUGAR 

DE EMPLAZAMIENTO, SE VUELVE DE SUMA IMPORTANCIA 

CONOCER LOS FACTORES QUE, DE MANERA GENERAL, 

CONSTITUYEN LO QUE ENTENDEMOS POR CLIMA 

2.1. Clima mundial. 

ANTES DE COMENZAR A ANALIZAR LOS FACTORES 

QUE DETERMINAN EL CLIMA A NIVEL MUNDIAL. ES 

IMPORTANTE QUE DEFINAMOS LO QUE SE EI.ITIENDE POR 

CLIMA. ENTENDEMOS POR CLIMA A LA "...ACCION QUE 

EjERCE LA. ATMOSFERA SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE Y A 

LAS MODIFICACIONES QUE LAS ESTRUCTURAS 

ATMOSFERICAS SUFREN COMO RESULTADO DE LA-

INFLUENCIA DE LOS RASGOS GEORAFICOS PERMANENTES 
(DE UN LUGAR DETERMINADO)..." (1 ) 

COMO SE PUEDE OBSERVAR EL CLIMA DE UN 

LUGAR ES DETERMINADO POR LA FUSION DE DOS ASPECTOS. 

EL GEOGRAFICO Y EL ATMOSFERICO. 

ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE DEERM:NAN EL 

CLIMA SON DE CARACTER PERMANENTE SIN EMBARGO. 

ALGUNOS OTROS SON VARIABLES ( AUNQUE GENERALMENTE 
SIGUIENDO UN CIERTO RITMO O CICLO ) POP LO QUE EL 

CLIMA SE ENCUENTRA TAMBIEN Eh FUNCION Da TiEMPO. 

AHORA BIEN, DE ENTRE TODOS LOS FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA CONFIGuRAC:0:-4 DEL CLI:v.A, DO SON 

LOS MAS IMPORTANTES SIENDO UNO DE ELLOS 

ASTRONOMICO ( LA LATITUD) Y EL OTRO P,AETEOROLOGICO 

( LA CIRCULACION ATMOSFERICA ). 

ESTOS DOS FACTORES TIENEN UNA RELACION MUY 

ESTRECHA CON LA RADIACION SOLAR, QUE COr,:10 

SABEMOS, ES LA UNICA FUENTE DE ENERGIA EXTRAMPPE-STRE 

Y ES LA ENCARGADA 	DE MOVER LA INMENSA. 

MAQUINARIA TERMOD:NAMICA QUE ES 'LA ATMOSFERA, 

AUN CUANDO NO TODOS LOS PARAMETROS QUE 

CONFORMAN EL CLIMA DE UN LUGAR INCIDEN DE MANERA 

DIRECTA EN LA OBTENCICN O PERDIDA DEL CONFORT 

TERMICO EN LOS SERES HUMANOS, SI ES IMPORTANTE 

CONOCERLOS EN SU CONJUNTO PAPA PODER ENTENDER LA 

COMPLEJA PELACION EXISTENTE ENTRE ELLOS »r.  AS;, 

ADAPTPSE APROPIADAMENTE AL CLIMA DE UN LUGAR. 

RA.vES DE LOS rONSTPASTES DC EP.A,PERATU.7, A y, Fop 

CONSIGUIENTE, DE I A DENSIDAD DEL AIRE, OUF 

ESTABLECEN ENTRE LAS P.Fr;IONES ECUATORIALES 

CALDEADAS POR EL SCL Y LAS REGIONES POLARES ( OJE 

RECIBEN LOS RAYOS SOLARES CON INTENSIDAD 

POR EL FUERTE ANGULO DE INCIDENCIA. CON (DIJE LLEGA 2-J 

A TAN ELEVADAS LATITUDES ), NO OBSTANTE OLE LA 

MARCADA ALTERNANCIA • DE LA.S ESTACIOES, 

OCASIONA UNA MUY 'IAPIADA FROPCF7CICN EN LA 

• DUR.AC.10N DEL E.->IA RESPECTO A LA DE LA NOCHE SEGuN LA 

EPOCA DE_ AÑO, COmPENSA CON UNA PPOLONGAD 

luimiNACION A. LA ROCA iNTENSIDAD DE LOS E- AYOS 

SOLARES, DURANTE EL VERANO.-  (2) 

Es DEBIDO .A ESTOS CONTRASTES DE TET,IPERATu:AA 

QUE SE PRODUCEN DESI.--IVELES DERF.ESIO:•j 

ENTRE 1.C.2•S RC,LOS Y LA PEGC.,N EC.uATORIAL LO DuE 

TRADUCE EN MOVIMIENTOS DE AIRE QUE TIE ...,DEN 

RESTITUIR EL EQUILIEF-:10 DE LA. FIPESION 

LLEVANDO 	Es7A 	 17,..1.Pc.,R74.:,-.7E5. 

AIRE CALIENTE DEL ECUADOR HACIA LOE ROLCSCE 

MANERA PEOPPOCA AIRE FRIO DF ESTOS HACIA AQUEL. 

ESTA CIROLILAC.ICN 	CARACTER 

'RENDE A REPARTIR DE MANERA MAS HC,7':10GENEA 

ENEPGIA. CALORIFICA SIN EMBARGO, DEBIDO A 

mOvimIENTO DEPOTAC:ONDE LA TIERRA SE vE ALTERADA 

DANDO LUGAR A SEIS FAJAS DE ANILLOS DE vIENTOS,  

SUPERFICIALES. 
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ESTAS SEIS FAJAS DE viENTos SUPERFICIALES SE 

DiVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1.Dos FAJAS DE VIENTOS DEL ESTE ( VIENTOS 

ALISIOS ) EN AMBOS LADOS DEL ECUADOR 

GEOGRAFICO E INMEDIATOS A ESTE ( Go  A 350  

DE LATITUD NORTE SUR ). 

2.Dos FAJAS DE VIENTOS DEL OESTE EXTERIORES A 

LOS ALISIOS ( 35°  A 55°  DE LATITUD NORTE Y 

SUR ). 

3.Dos FAJAS DE VIENTOS DEL ESTE SOBRE LOS 

CASQUETES POLARES. ( FIGURA 1 ) 

._1-„,:•-_-...,.;_..,,- :..11:..  . 	' 

•:•`••= 	..-', - •"://1-.--',"::- 

,":„.
,z,___ 	. ... 	.. ..,,_ __ 	____..._.....,--. 	1, " .: ::- . - - 	-.-Z,n-- 	il7ii- 
..._:,-_  
, 

--. :-.. 
. • '''' «5-1," -' ...... "4•`:;'' 

FIGURA 1. Esquema de las fajas de vientos sobre la 
superficie de la Tierra y los cinturones de alta 
y baja presión a los que obedecen aquéllos. 

POR TRATARSE DE CORRIENTES DE VIENTO QUE 

CIRCULAN EN. LA PARTE BAJA DE LA ATMOSFERA EXISTE UNA. 

DESVIAC'ION EN LA DIRECOION DEL FLUJO AEREC DEBIDO 

AL ROZAMIENTO QUE EXISTE ENTRE LAS CORRIENTES Y LA. 

SUPERFICIE TERRESTRE. 

DE ESTE MODO SE PRODUCE UNA ZONA DE 

CONVERGENCIA. ECUATORIAL ENTRE LAS DOS PRIMERAS 

FAJAS DE VIENTOS ALISIOS. IGUALMENTE, SE PRODUCE EN 

AMBOS HEMISFERIOS UNA ZONA DE DIVERGENCIA ENTRE 

LOS VIENTOS ALISIOS Y LOS DEL OESTE DANDO L.LOAF A LA 

FEGION DE LAS ALTAS PPES,ONES SUBTRORICALE. 

ASIMISMO, A LO LARGO DEL FFENTE PcL.:•.F-

'"Or'IVERGPN LOS VIENTOS s',EL OESTE Y LOS DEL E. TE -

MAYOR LATITUD. 

CADA. UNA DE LAS ZONAS DE CO'VERNDENOIA 

SE CARACTERIZA PCTIF DIVERSOS RENOt..T.E.ILDSI 

LA. CIPCULACION DEL ARE. 	EL FRISOS POLAR 

CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE PERTURBACIONES 

RECIBEN EL NOMBRE DE BOPPASCAS. LA.o.A.RAolERN.IIL..,1  

PRINCIPAL DE ESTAS, ES EL i-IIARILTICI 

VELOCIDAD DEL VIENTO CON LA ALTiTuD FROPKID.A.TDO: 

DIFUSION DE LAS PROPiEDADES DEL AIRE DESDE EL "LIEL7.1"» 

HACIA. LAS ALTURAS. 

LA REGION DE LAS ALTAS FPESIDI 

SUBTROPICALES 	CAP.ACTEPIZA, POP 

CONTINUA DE PERTURBACIONES Y :DILAS DE TURIBULENtLA. 

DEBIDAS AL CONTINUO INTERICAf...i.BIO DE CALOR EI:LTRE L.,  

MASAS DE AlpE PROVENIENTE. DE LAS ',ATP'  IDE ALTAS 

BALIAS. 	EL RESULTADO DE ESTO S:O-IN 

CAP:ZBIOS EN EL ESTADO DEL TR.A.,R0 DE LA ?LONA. 

POR 	DONTP.A.TRIC., 	L.A.S LATITL,DE 

CIRCULACIC..TN DEL AIRE ES DE TIFO,  STCH,.-IECTII,.-O. 

• CARACTERISTICA PRI,ICIFAL DE ESTA ZONA ES LA, 

ESTRATIFICACION Y EL FOCO CONTRASTE EI‘JPE LA 

DE AIRE EXISTENTES EN LA IPLEr.7,101,.. 

EN EL EISOLJE..-:LA. ANTERIOR. SLIE 1E.OLDS 

SUPPPFICIALE3 NO SE r.INCLIJIDO 

IROPTANTISIMO, CILIET EJERCE!" OS TION 

ESTOS. PRLDDUCIEN CIR,SU...A.OS.....B1 ARREA_ 

SPOLINDAPiAS 	 MONECI:, ES. 	LOS 1\4::,r. ,17:HE 

SON PRODUCTO DE UN mECANI:s1,,,,,D DE DA.,L -D•LT..),...E.,T,:c. 

ENFRIAMENTO 	LA ATivIOSIFEPA 

PRODUCEN LAS BRISAS M.A.P.IL-IA.S ALIL LOTTE, CO 

PERIODO I\AUCHO MAYOR (SEIS MESES). 	Co:.: 

COI.NSTRZUENCIA DE ESTE 1.,,.1Ovii1..IENTO REP.:ODIO-O DE AIRE 

TENEMOS LOS CLIMAS MON.TILDNICOS DEL PLANETA LDS 

CUALFS, SE C.APACTEKZAN PO!? 	IREGimEN :DE LLUVIAS EN 

VERANO Y DE SEQUIA E^ LiVIERtsiO. ESTE ES PF.ECISAMEL.ITE 

EL TIPO DE REGIP,I.EN FLUVIAL (DUE PRN-.A. EN LA, .. YSIR 
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ESTAS SEIS FAJAS E V;ENTOS SUPERFICIALES SE 

DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1.Dos FAJAS DE VIENTOS DEL ESTE ( VIENTOS 

ALISIOS ) EN AMBOS LADOS DEL ECUADOR 

GEOGRAFICO E INMEDIATOS A ESTE ( 00  A 35° 

DE LATITUD NORTE Y SUR ). 

2.Dos FAJAS DE VIENTOS DEL OESTE EXTERIORES A 

LOS ALISIOS ( 35° A 55° DE LATITUD NORTE Y 

SUR ). 

3.Dos FAJAS DE VIENTOS DEL ESTE SOBRE LOS 

CASQUETES POLARES. ( FIGURA 1 ) 

FIGURA 1. Esquema de las fajas de vientos sobre la 
superficie de la Tierra y los cinturones de alta 
y baja presión a los que obedecen aquéllos. 

POR TRATARSE DE CORRIENTES DE VIENTO QUE 

CIRCULAN EN LA PARTE BAJA DE LA ATivIOSFERA EXISTE UNA 

DESVIACION EN LA DiRECC;ON DEL FLUJO AEPEO DEBIDO 

AL ROZAMIENTO QUE EXISTE ENTRE LAS CORRIENTES Y LA. 

SUPERFICIE TERRESTRE. 

DE ESTE MODO SE PRODUCE UNA ZONA DE 

CONVERGENCIA ECUATORIAL ENTRE LAS DOS PRimERAS 

FAJAS DF VIENTOS ALISIOS. IGUALMENTE, SE PRODUCE Ei.,4 

AMBOS HEMISFERIOS UNA ZONA DE DIVERGENCIA ENTRE  

LOS VIENTOS ALISIOS LOS DEL OESTE DANDf,  

RPGION DE LAS ALTAS PRESOl•-jES SUBTP.OPICALEj. 

AsImiSmO, A LO LARGO DEL FPENTE PC:1AP 

CONVERGEN LOS 'viENTOS DEL OESTE LCS DEL E.,7-E A 

MAYOR LATITUD. 

CADA UNA DE LAS ZONA.S DE DON ;EPOP,IC-1. 

SE CAPACTEPrzrA POP DIVERSOS FENC. ,.,,,E1..D5 

LA CiRCuLACioN DEL AiR.E. 	EL FPEl•-.75 Po. 

CARACTERIZA POR LA PRES,E1,-;OA D PEPTLPBAC.i01- ;ES 

RECIBEN EL NOMBRE DE BORRASCA.,.. LA. cARACTERSTI .IA 

PR;NCIPAL DE ESTAS, ES EL 	 AujiN1-(.» 

VELOCIDAD DEL VIENTO CO' LA ALTITLO PPOPLS:A.: 

DIFUSION DE LAS PROPIEDADES DEL AtRE DESDE 

HACIA LAS ALTUPAS. 

REGIOr.;  

SUBTROFICALES SE CARACTERIZA POP 	PiPESEI. L:: 

CONTINUA DE PERTURBACIO.IES 	 TiPSULEH:21  

DEBIDAS AL CONTINuO INTE_RcA.J.,..,510,. DE 	ENTRE 

MASAS DE AIRE PRO'JEJ-,.[ENTE, DE LAS LATITuDE.,: ALTAS 

BAJAS. 	EL RESULTADO DE ESTO Sol, 

CAt,,,E,10s 	PL ESTAC DEL TiEmPC DE LA 

POR EL -COI.:TPARO. EN  

CIRCULACTION DEL .AIRE ES DE T; PC; 

CARACTEPISTiC..A PRINciPAL 	EsTA 	 .E -1: 

ESTRATIFICACION EL FOCO CONTFASTE ENTRE - 

DE AIRE EXISTENTES El, LA PEGIOI,:. 

EN 	EL 	ESDIJE.,..A. 	,ANTEP Os 	DE 

SUPERFICIALES NO SE 	 EFEC 7C". 

IMPORTANTISIMO CUE Ejt-7RCEN LOS CzDI.:TII 

ESTOS, PRODUCE!`. 	 I--- 

SEC,INr,ARIAS LLAivlAnLA. MONZOHES. 	Lo MIL  

sor.. PRoDucTo DE 	 iSi•,;'3 	DIALEI,I7LI,L=, :Tc 

PNERiAm,ENTO DE LA ATMOSFERN,. 

PRODUCEN LAS 5F:SAS  

PERIODO P-UCHO MAYOR ('ISS MESES). 	Czpl.,C,  

CONSECUENCIA DE ESTE islC..;ViviEr,-:TC,  PEFlODICC. 	A1PE_ 

TENEMOS LOS CLUALS x.01 00 	DEL PLAI'El.A 

CUAIRS, SE CARACTERIZA .N 	PEGIIAE 	 5 

VERANO Y DE SEGUIA 	INI/15;'.1-,i0 ESTE ES PPECISA),E 

	

EL TIPO DE PEC=Uv.,EI-1 PLUVIAL QUE PRIVA. EN LA 	(1.'1"; 

1.• 	k's 	 ..... 	• 
t.,  I.... 

. 	• 
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PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, POR LO QUE 

PODEMOS SUPONER QUE "...EL EFECTO DE CALENTAMIENTO 
Y ENFRIAMIENTO SEMIANUAL DEL CONTINENTE AMERICANO 

TAMBIEN DESEMPEÑA UN PAPEL IMPORTANTE EN LOS CLIMAS 

DEL PAIS." (3) 

POR LO QUE TOCA A LAS CIRCULACIONES AEREAS 

SUPERIORES DENTRO DE LA ATMOSFERA, PODEMOS DECIR 

QUE A 5,000 METROS O MAS S.N.M. CIRCULAN VIENTOS 

HURACANADOS DEL OESTE CONOCIDOS BAJO EL NOMBRE 

DE CORRIENTES A CHORRO ( JET STR.E.A1v1 ). 

2.2. Clima de la República Mexicana. 

COMO SE HA PODIDO OBSERVAR, EL IMPACTO 

DE LA RADIACION SOLAR SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE EN 

FUNCION DE LA LATITUD Y LOS MOVIMIENTOS DE AIRE EN LA. 

ATMOSFERA, DETERMINAN EN BUENA MEDIDA EL CLIMA DE 
UN LUGAR. 

SIN EMBARGO, DE ACUERDO A MOSIÑO (1970), 

EXISTEN OTROS FACTORES.OUE ES NECESARIO CONSIDERAR 
YA QUE DETERMINAN DE MANERA PARTICULAR EL CLIMA DE 

UN LUGAR. ESTOS SON, EN ORDEN DE IMPORTANCIA: 

1. LA LATITUD. 

2. LA OROGRARA. 

3. LA DiSTRIBLICION DE LAS TIERRAS Y LOS MARES. 
4. LAS CORRIENTES MARITIMA.S. 

5. LAS TORMENTAS Y SUS TRAYECTORIAS. 

1. LA LATITUD. 

EL EFECTO CUE PRODUCE LA. LATITUD EN LA 
GENERA:1:10N DE LOS DIVERSOS CLIMAS YA. EPA. 

CONOCIDO DESDE LA ANTIGÜEDAD. 	INCLUSIVE, 
PODEMOS DECIR QUE TANTO LOS GRIEGOS COMO LOS 

ROMANOS DIERON UN TRATAMIENTO DISTINTO A SUS 

EDIFICACIONES EN FUNCION DE LA LATITUD, COMO LO 

DESCRIBE VITRUVIO EN SU LIBRO VI. 

CABE MENCIONAR QUE LOS EFECTOS QUE EJERCE 
LA LATITUD SOBRE EL CUMA, PESE A ESTAR RELACIONADOS 

ESTAS CORRIENTES CIRCULAN PPACTICAmENTE 

SOBRE TODO EL HEMISFERIO PASANDO FOR ENC.,IA 

DE LAS FAJAS DE VIENTOS SUPERFICIALES DESCR1TAs 

ANTERIORMENTE. ( FIGURA 1 ) 

CUANDO NO EXISTEN DEFORMACIONES DEBIDAS 

A LA PRESENCIA DE DORSALES TROPICALES, EL ASPECTO 

DE LAS CIRCULACIONES SUPERIORES ES EL DE UN GRAN 

VORTICE O REMOLINO CUYO CENTRO SE LOCALIZA 
APROXIMADAMENTE SOBRE LA ZONA POLAR DE CADA 
HEMISFERIO. 

ENTRE SI, OBRAN DE DOS MANERAS DIST!NTAS. 

EL PRIMERO DE ELLOS SE REFIERE AL ANGULO DE 
INCIDENCIA ( INCLINACI01.-J ) 	LOS RAYOS SOLARES. 

EVIDENTEMENTE, EL ..,,NGULO DE 11..10IDE:O.A. 
MAYOR EN LAS LATITUDES ALIAS CUE EN LAS BAJA. ROR 

LO QUE LA GANANCIA. DE CALOR SERA 
PRINIEPAS Y MAYOR EN LAS SEGU 

EL SEGUNDO EFECTO SE RERERE A LA RBL.,C; 

EXISTENTE ENTRE LA DURAGON DEL'Ti;A Y LA DE LA 	H.E 
FUNCION DE LA LATJUD. 

EN LA. CEIRCANLA DE LOS SOLSTICIOS 	21 DE 

JUNIO Y 22 DE DICTE` IBRE ) LA DIFERENOA 

ENTRE LA DUP.:AC:10N DEL DIA. Y LA DE LA NOCHE ES MAYOR. 

EN LA MEDIDA EN QUE LA. LATITUD DEL LUGAR AUMENTA, 

DEBIDO A ESTOS DOS EFECTOS, LA vA.FLAC:k1,-'N 
LA TEmPERATURA DURANTE EL mISMO DIA ES fLl'.YO R 5%1 LAS 
LATITUDES BAJAS QUE EN LAS ALTAI. 

SIN 	EMBARGO, 	LAS 	VARIA OJONES 	DE 
TEMPERATURA A LO LARGO DEL AÑO SON MUCHO 

MAYORES FARA LAS LATITUDES ALTAS Q' E. 	LAS BAJAS. 
DE LA. MIS:r..1.A MANERA, EL REGIMEN 

ILLIMiNACIat.j NATURAL DIVERGE MiCHO ENTRE LAS 
LATITUDES BAJAS Y LAS ALTAS A CAUSA DE LAS DEFEREi--JOAS 
EXISTENTES EN LA DURACION DE LOS DAS. 

NUESTRO RAIL, DADA S,J 
GEOGRAFICA ENTRE LOS I40  Y LOS 330  DE LAT1TL,:D NCIF,TE, 
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SE ENCUENTRA COMPRENDIDO PRINCIPALMENTE DENTRO 

DE LAS ZONAS INTERTROPICAL Y SUBTROPICAL DEL 
HEMISFERIO NORTE. 	ESTO QUIERE DECIR QUE, 

CLIMÁTICAMENTE HABLANDO, LA FORCION SLIP, DEL 

TERRITORIO NACIONAL "...VIENE A QUEDAR EN LA ZONA O 

FAJA DE LOS VIENTOS ALISIOS Y POR LO TANTO DISFRUTA DE 

LAS CARACTERISTICAS DE LAS ATMOSEERAS BAROTRCRICAS 

EXISTENTES EN LAS LATITUDES BAJAS, CON SU GRAN 

ESTABILIDAD METEOROLOGICA, AL MENOS DURARTE GRAN 

PARTE DEL AÑO. 	EL RESTO DEL PAIS, AL NORTE DEL 

TROPICO DE CANCF_R, SE ENCUENTRA BAJO LA INFLUENCIA 

DESECANTE DE LOS MOVImIENTOS DESCENDENTES Da AIRE, 

CARACTERISTICOS DE LA ZONA DE LAS ALTAS PRESIONES 

SUBTROPICALES, QUE SON LA CAUSA DE LOS GRANDES 

DESIERTOS DEL GLOBO." (4) 

2. LA OROGRAFIA. 

COMO YA SE MENCIONO ANTERIORMENTE, LA. 

OROGPAFIA EJERCE UNA GRAN INFLUENCIA EN LA 

CONFOPMACION DEL CLIMA. 	DEBIDO A LA COMPLEJA 
SITUACION OROGRAFICA DE LA REPUBLICA MEXICANA LAS 

VARIACIONES EN LA TEMPERATURA PRODUCTO DE LA 

ALTITUD SON SUMAMENTE COMUNES. 	DEBIDO A ESTO, 

PODEMOS DECIR QUE EXISTEN DIVERSOS PISOS TERm!CCS 

CON CARACTERISTICAS DE TEMPERE-.TUNA DIFERENTES 

PRODUCTO DE LAS DISTINTAS ZONAS ALTITUD.INALES 

DEFINIDAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

POI? ESTA RAZON, DEBE:100S CONSIDERAR El 

EFECTO QUE LOS, mACIZOS mONTAÑCSOS OCASIONAN EN 

LAS GRANDES CORRIENTES ATMOSFERIC.SAS: 

A) REPRESAmIENTO O EMBALSE DE LA,  s CORRIENTES AEREAS. 
DESVIACION Y ENCAtrZIONA1,,,fiNETO DE LOS, VIENTOS. 

C) LEVANTAMIENTO FORZADO DEL AIRE. 

D) CALENTAMIENTO ADIABATICO POR. DESCENSO. 

A) EL REPPESAMIENTO O EMBALSE DE LAS 

CORRIENTES DE AIRE OCURRE EN CUALQUIER LUGAR DONDE 
EXISTAN FORMACIONES MONTAÑOSAS. ESTAS, A m000 DE 

BARRERAS, IMPIDEN EL FASO DE LAS CORRIENTES ESTABLES  

POCO PROFUNDAS. LA. MANIFESTACION MAS CLARA DE 
ESTE FENOMENO SE DA EN LA RESTPiCCION DEL RASO DE 

LAS MASAS HUMEDAS PPOVIE.NENTES DEL VIENTO MARINO 

HACIA EL INTERIOIP DEL PAIS. 

B) EL EFECTO DE DEN/TAC:ION 

ENCAÑONAMIENTO DE LOS VIENTOS POP LAS mONTAÑAS 

ENCUENTRA INTIMAMENTE LIGADO AL ANTERIOR. 	ESTE, ES 
• PRODUCTO DE LA ACCION DESVIADORA QUE EiERCEN LAL 
• MONTAÑAS SOBRE UN FLUJO DE AIRE PROVOCANDO Asl, 

SU CONVERGENCIA EN ALGUN FASO CON UN A.UmENTO 

NOTABLE EN SU VELOCIDAD (EFECTO DE VENTUF, ). 

C) EL LEVANTAMIENTO FORZADO DEL AIRE ES 

FENOMEN0 CUE SE PRODUCE CUANDO UNA VERTIENTE 

MONTAÑOSA. SE VA. ELEVANDO GPADUALP,IENTE MoDo 

DE RAMPA Y ES REMONTADA POR 	HUmEDOS. 

ESTE EFECTO 	PRODUCE PRINC.IFALMEI 

MASAS AEREAS INESTABLES LAS OjALES, 

ASCENDRP, SE E.INFPIAN POR EL EFECTO DE E-,- RANSIC 
,ADIABATICA ALCANZANDO SU PUNTO DE SATJ-1 A.OICI. 
ESTO PROVOCA L.A. FORMA.CION 	N:JBES -S LA. E...-EN7 
CADA DE LLUVIA. ( FIGURA 2 ) 

O) EL 	LE 	.E.. 	ADIABA. 	DE_ AIRE. ES 
FENOMF-1•.;C: CW,TRAPIC.: 	LEVA,I- j7A,ENTO 

ESTE SE 	C,.. CE FOR EL DESCENSO DE 

EL CUAL, AL PEFDER HUMEDAD, AUMENTA SU TEs"..iFsERATUFR 
AL DFSCENDER. 	ESTE EFECTO 

ARDAS. ( FIGURA 2 

3. LA DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS Y LOS t..4ARES. 

C,11,7-‘,..,0 YA :SE SABE-, L.A S, A 	A S, 
Ljt'-j EFECTO 	 SCJE.RE_ 	 ' 1TE A 

C.(j,NTRAPI(',,, 	LAs PESO -:ES 	 El 
I.,-,ITERICT,F,  DE LOS OONTII:.E.NTES, LAS -...i.A,IRLAO- IONES 	LES 
E-I-4 LA. TEMPEPA7IjP.A. DEL A:RE, RES- :_)LT.A.s, 

DE LAS REGIC',I.IES CERCA t,AS.. 	mAR. 
FS POR ESTO QUE EN LAS 

(.1UE. 1E, 	 EL EFECTO 
CONTINENTALtDAD Y EN LAS Z(S....-.LAS CF.RC ,,INAS 	COS-T.1 
DEC:11:0S 'D:jE 	RRESEIs:TA EL EFEC:70 DE 

00C.,00000C.000C00000000C0000000CI0000000000000000000000000000900000000000000OCJ000 CY0C.O.C)0C-C,CY.I-JOID 
 



CAPA HÚMEDA 

NIVEL DE CONDENSACION POR ASCENSO 

ELE V. O m. S. N. hl 
i MARI. I .kilIMIPIIIIP.1111( 

ZONA LLUVIOSA 

NIVEL DE CONGELACION 
AIRE SUPERIOR 

SECO 

ALISIOS ( 

ELEV.3400.—__ 

ELEV.2200— 

O EFECTO TERMOSTATICO DE LOS MARES. 

4. LAS CORRIENTES MARITIMAS. 

COMO YA SE MENCIONO ANTERIORMENTE, LAS 

REGIONES ECUATORIALES DEL GLOBO RECIBEN EN 

PROMEDIO LA MAYOR CANTIDAD DE ENERGIA SOLAR A 

DIFERENCIA DE LAS REGIONES POLARES LAS CUALES, SUFREN 

DE UN DEFICIT CONSIDERABLE DEBIDO PRINCIPALMENTE AL 

FACTOR LATITUD. DE ESTO RESULTA UNA TENDENCIA A LA 

ACUMULACION DE CALOR EN EL ECUADOR Y A UN 

ENFRIAMENTO EXCESIVO EN LOS POLOS. 

SIN EMBARGO, GRACIAS AL EFECTO DE LOS 

VIENTOS Y LAS CORRIENTES IvIARITIMAS, ESTOS EXTP.E.i-,AOS 

DE TEMPERATURA. NO OCURREN SINO EN F0PmA. 

MODERADA YA QUE SE ENCARGAN DE DISTRIBUiP 

EL CALOR, DISMINUYENDO ASI, LAS ALTAS TE-mFERATURAS 

DE LAS REGIONES INTERTROPICALES Y AUMENTANDO LA 

DE LAS REGIONES POLARES. 	EN ESTE PROCESO 

DISTPIBUCION DE LA ENEPG1A TERmiCA 	TRAvES DEL 

PLANETA, LAS CORRIENTES MAROMAS LLEGAN UN PAPEL 

MUY IMPORTANTE DEBIDO A SU ENORME CAPACDAD 

CALORIFICA. 

FIGURA 2. Zona lluviosa y zona árida correspondiente a la faja de los alisios. 

5. LAS TORMENTAS Y SUS TRAYECTORIAS. 

A PESAR DE OUE LOS FENOMENOS DESCRITOS 

ANTERIORMENTE SON PRINCIPALMENTE LOS QUE 

CONFORMAN EL CLIMA DE UN LUGAR. ES IMPORTANTE 

TENER CONOCIMIENTO DE LAS PERTURBACIONES QUE 

INCIDEN EN EL SISTEMA DE DICHO SITIO. 

ESTAS PERTURBACIONES ( SISTEMAS DE MAL 

TIEMPO ) CONSTITUYEN LA CAUSA PRINCIPAL DE LAS LLUVIAS 

Y OTROS HIDROm.ETEOROS. 

EN LA REPUBLICA MEXICANA. ENCONTRAMOS 

VARIAS PERTURBACIONES QUE SE PUEDEN UBICAR DE  

p,1ANEp A CLARA, Y QUE A CONT!!NUA CID SE 

I . NO-TES ( GOLFO DE tJI 

9, VoPTIOPS FPIDS ( NCROEsTE DEL 

3. ONDA,J. TROPICALESt ALTIPLA).,iOIE 

ALTIPLANO,  SEPTE1-..TRIGHAL I. 

4. CICLONES TROPICALES ( GO_F(2 DE ME • 

COSTA DEL PA.OFIZO ). 

• TC...,DOS ESTOS 	 ,4FEC-TA.:''.  

FEPiODICA ALGUNAS REGIONES DEL 	 ASiONAG4- C 

I....ocep0000cop00000c00000c000000coc0000g00000000c000coo op00000000c000000c000000c0000000000c,c,cooc-,n000c,c, 	DC,OC C,  (1, 3 C.(:O :D 	 Oil 



FUERTES LLUVIAS Y POR LO TANTO, CAMBIOS IMPORTANTES 

EN EL CUMA. 

DISTRIBUCION CLIMATICA EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

EN LAS SECCIONES ANTERIORES SE HAN DESCRITO 

LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL CUMA DE UN 

LUGAR, SIN EMBARGO, DADO QUE MEXICO ES UN PAIS 

MONTAÑOSO LOS CAMBIOS DE CUMA NO SOLO SE DAN 

POR LA LATITUD SINO TAMBIEN, COMO YA SE MENCIONO, 

POR LA ALTITUD. 

DEBIDO A ESTO, GARCLA 1988 ) LLEVO A 

CABO LA MODIFICACION DE LA CLASIFICACION CLIMATICA 

DE KÓRPEN ADECUANDOLA A LAS CONDICIONES DEL PAIS. 

EN ESTA CLASIRiCACION .m0DiFiCADA. LA. ALTIVO 

SE CONSTITUYE COMO UN' FACTOR  IMPORTANTE EN LA 

DEFINIC1ON DE LOS CLIMAS DE LA. REPUBLICA MEXICANA. 

SIN EMBARGO, EXISTE UNA C:ARACTERISTICA 

BIEN DEFINIDA EN LA DISTRIBUCION DE LOS CLIMAS EN EL 
PAIS. 	ESTA ES LA VARIACI.ON ESTACIONAL DE LAS 

TEMPERATURAS EN FUNCION DE LA LATITUD. 	ESTO QUIERE 

DECIR, QUE DURANTE LA miTAD CALIENTE DEL .A.NO, EN EL 

NORTE DEL PAIS SE PRESENTAN TEMPERATURAS MAYORES A 

LAS DE LA PARTE SUR, MIENTRAS QUE EN LA ..,11TA.D FPLA DEL 

AÑO, LA TEMPEP,ATURA EN LA PARTE. NORTE ES INFERIOR: A 

LA QUE SE PRESENTA EN EL SUR. 
DEBIDO A ESTO SABEMOS QUE LAS TEMPERATURAS 

OSCILAN 1,.•1UCHO MENOS EN EL SUR DEL PAIS CJE EN LA 

PORCION SEPTENTRIONAL. 	ESTA CAPACTERISTICA ESTA. 

ASOCIADA CON LA ARIDEZ EXISTENTE EN EL NoPTE DE L.A. 

REPUBLICA DEBIDO A QUE. CONO YA SE MENCIONO. SE 

ENCUENTRA EN LA ZOt-IA DE LAS .-,ATAS PRESIONES 

SUBTPOPICALES. 

SIN EMBARGO. DEBIDO A LAS VARIACIONES EN LA .  

ALTITUD MENCIONADAS ANTERIORMENTE, RESULTA DIFICIL 

ESTABLECER ALGUNA. OTRA CARACTERISTICA GENEFAL EN LA 
DISTRIBUCION DE LOS CIMAS EN EL PAIS. 

A CONTINUACION SE PRESENTA LA. TABLA CON 

LOS TIPOS DE CUMA EXISTENTES DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACION DE KOPPEN MODIFICADA POR GARCIA 

( 1988) PARA LA REPUBLICA MEXICANA: 

TABLA 1 
RESUMEN DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL 

SISTEMA DE CLASIFICACION CLIMATICA DE KOPPEN 

PARA ADAPTARLO A LAS CONDICIONES PARTICULARES 

DE LA REPUBLICA MEXICANA. (5) 

CLIMAS HUMEDOS: 

DESIGNACION: SIMBOLO: TEMP. MED. ANUAL: 
Muy callao ...... sobre 2,S.` 

Cálido A entre 22° .., 
Semicalido ccl aruoo A Ai(...... I entre 18' 	22` 
Sernicalido del druc_.,c. C IAIC mayor de I E' 
Templado con verano 

cálido Ci-  c.-.. entre  

Templado con ve.r.ano 
frescz: IC17,110 

Sernitrio con verano 
ic..trgc,  -. e.ntre. 5' ... 	.,fresco 

Sem! 	con vercnc.: 
treSC C2 Cr,r7,.: Cc entre S' ':; 

CLIMAS SECOS (8): 

DESIGNACION: i SIMBOLO: TEMP. MED. ANUAL: 
,._.,•c: 1 ,.... 

..2e1-1,-,  ,.,-, 	,- ,.--;-_-,-..= 	-....-..., 
Sernizaiac i- _ e 	te 	.c.. 	.,. 
Semicailab, n i --e 	'Si' 	-.. 

Templado por ..eranc, 
cálido ert:e 	2' 

Templado co verano 
frescc, 

Sem: ri0 Í e 	e S' ., 

ESTA, TABLA SE OBTUVO coN 

HECHAS DE ACUERDO A LA TEmPEPATUFA, 	EMEA=C:CIii 
SE TIENPN OTRAS 	PELACION LA 0.,SCLADIC et..:J.L..L DE: 
LAS TEMPERATURAS Y AL -E.. NIEL. 

LOS FINES DE ESTE TRABAJO SE U-nIZAPA - 

GENERAL PRESENTADA EN ESTA TABLA CONS.IDEFAND.1. 

DE MANERA GENERAL LOS GRUPOS DE CLIMAS CAUDO- 

0000CPCC•0000000000.000000000000Ó000000000000000000900000000000000Cif,0000.0000C.000000,7:00000Q0C.000,C.Q00.77.00C,C.0 ‘1,',:,-)C-T,C•C=C-C,00C,C'0,C-C,CD:I., 	- C C •". 
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HUMEDOS ( A ), LCS CLIMAS SECOS ( B ), LOS TEMPLADO-

HUMEDOS ( C) Y LOS CLIMAS FPIOS E ). ( FIGURA 3 ) 

ESTOS ULTIMOS, AL SER PRODUCTO DE LA ALTITUD, 

SE ENCUENTRAN UNICAMENTE EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 

REGIONES MONTAÑOSAS DEL PAIS. 

LOS CLIMAS CALIDO-HUMEDOS ( A ) SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS A LO LARGO DE LAS COSTAS DEL 

PAIS; POR EL LADO DEL OCEANO PACIFICO SE LOCALIZAN 

AL SUR DEL PARALELO 24° Y DESDE EL NIVEL DEL MAR HASTA 

UNA ALTITUD DE 1.000 APROXIMADAMENTE. 	POR EL 

LADO DEL GOLFO DE MEXICO SE ENCUENTRAN AL SUR DEL 

PARALELO 230  DESDE EL NIVEL DEL mAR HASTA LA BASE DE  

LAS MONTAÑAS DEL NORTE DE CHIAPAS Y DE LA SIERRA 

MADRE ORIENTAL. ASIMISMO, ESTE TIPO DE CLIMAS SE 

ENCUENTRAN EN LA MAYOR PARTE DE LA PENiNSuLA 

YUCATAN Y EN LA DEFFESiON CENTRAL DE CHAPAS. 

Los CLIMAS SECOS ( B ), COMO YA SE 

MENCIONO, SON FRUTO DE LA ZONA DE LAS ALTAS 

PRESIONES SUBTROPiCALES Y SE UBICAN, EN LA F.A PTE NORTE 

DE LA ALTIPLANICIE, ASI COMO EN LAS LADERAS DE LA 

SIERRA. MADRE OCCIDENTAL QUE SE ELEVAN FOR EL LADO 

DEL GOLFO DE CALIFORNIA. TAP,1BIEN Y DE LA roJSmA 

MANERA. ESTE TIPO DE CLIMAS SE ENCUENTRAN EN " 

MAYOR PARTE DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFOPNIA Y EN 



LA PARTE NORTE DE LA REGION COSTERA DEL GOLFO DE 
MEXICO. 

POR LO QUE TOCA A LOS CLIMAS TEMPLADO-
HUMEDOS ( C ), ESTOS SE ENCUENTRAN PRESENTES EN 

AMPLIAS ZONAS DEL, TERRITORIO NACIONAL. 	ESTOS SE 

LOCALIZAN GENERALMENTE EN ZONAS MONTAÑOSAS O 
MESETAS CON UNA ALTITUD SUPERIOR A LOS 800 METROS 

S.N.M. 	EL LIMITE ENTRE ESTE TIPO DE CLIMAS Y LOS 
CLIMAS SECOS O RIOS SE ESTABLECE. EN BUENA MEDIDA, 
EN FUNCION DE LA ALTITUD Y LA ExPOSICION A LAS 

CORRIENTES DE VIENTO HUMEDO. ESTO QUIERE DECIR 

QUE SI PASAMOS DE UN CLIMA CALIDO-HUMEDC, A UN 

2.3. Clima de la Ciudad de México. 

LA. CIUDAD DE MEXICO ESTA SITUADA. EN EL VALLE 

DEL ANAHUAC, EN LA. PARTE CENTRAL DE LA REPUBLICA 

MEXICANA. 	SUS COORDENADAS GEOGRAFICAS SON 

19°24' DE LATITUD NORTE Y 99'10' DE LONGITUD OESTE 
CON UNAA ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE 

2300 METROS. 

DEBIDO A SU TAMAÑO ( MAS DE 40 KM. DE 
NORTE A SUR Y MAS DE 30 KM. DE ESTE A OESTE (6) ), EL 

CLIMA DE LA CIUDAD DE MEXICO PRESENTA ALGUNAS 

VARIACIONES, PRINCIPALMENTE, ENTRE LA ZONAS NORTE' 

SUR DE LA MISMA. 

LA. ZONA NORTE DE LA MUDAD SE ENCIJENTp:I., 

EN LA PARTE BAJA DEL VALLE DEL ANAHJAC. DEBIDO 

A QUE ESTA. ZONA SE ENCUENTRA URBANIZADA EN 

SU MAYOR PARTE, LAS CARACT'EPISTICAS ClImATICAS 
ORIG,NALES SE HAN vISTO mODIFICADÁS E 0:ERTA 
mEDIDA. SIN El.''BAFG•;' DE A.,D.IEF 

CLASIFIC.ACION CLIMÁTICA DE K5PPEr-: mODIFICADz. PARA 

MEXiC0 POP GAPC1Ar 1988 1,-..5:.r¿k zeNA PFE:,ENTA 
CLIMA DE' TIPO C (w) ( TEMPLADO SuBHumEGO C‘ON 
LLUVIAS EN VERANO j. 

RESPECTO A LA RARIE s,JR 	EN L.;.. CUAL SE 

LOCALIZA EL PROYECTO ESTUDIADO EN EL PRESENTE 

TRABAJO ), POR ENCONTPAPSE EN LA FARTE MAS ALTA DEL  

TEmPLADO-HUMEDO, ESTE ESTAFA EN BUENA 

EXPUESTO A LOS VIENTOS HÚMEDOS DE LO CONTRARIO, 

SEPIA UNA. TRANSICION HACIA CLIMAS SECOS. 	ESTE 

CLIMA SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN LA RAPTE SUR DE LA. 

ALTIPLANICIE MEXICANA Y EN LA mAy0p RAPTE DELAs 

MONTAÑAS DEL CENTRO Y DEL SUR DE MEXiCO. 

Los CLIMAS FPIOS ( E ), cor-,10 YA SE 

MENCIONO, SE PRESENTAN EN LAS OMAS DE LAS 

MONTAÑAS CON UNA ALTURA SUPEPIOR A LOS 4,000 
METROS S.N.M. 	POR ESTAR DENTRO DE uNA ZONA 

TROPICAL ESTE TIPO DE CLIMAS PRESENTAN UNA INTENSA 

RADIACiC,',N SOLAR TANTO DIRECTA COmO,  DIFuS.A. 

VALLE Y RODEADA DE MONTAÑAS BOSCOSAS PP_SENTA 

CLIMA DEL TIFO Ca ( TEMPLADO CON ',./EPA.1.--:0 EPETC20 

LARGO ). 	DEBIDO A QUE ESTE ES EL .LILP.A. CSE 

CORRESPONDE AL 5-1T:0 EN EL OVE SE LCCALZ A EL 

PROYECTO) SE VUELVE CONvEMENTE DESCP1E)F 

DE SUS CAPACTEP1STCAS MAS imPOPTANTES. 

ENTRE LAS OTARACTEPISTICAS DEL C.Lim.A. OS 

( TEMPLADO CO': VERANO FRESCO LAE--,=="0 ) 

MENCIONAR LA PRESENCIA DE UNA TEr„APERATUF 	A 

ANUAL ENTRE LOS 12° Y LOS 18° C. 
PRESENTA N TEmPERATIJPA MEDIA FAF,./.. 	mEs, 

ENTRE -3° Y 18° C Y UNA TS1-_, ERATuRA. 

MES MAS CALIENTE EÑTRE LOS 6.5' Y Los 22°  C. 

QUE TOCA A LA FRECIFiT.A.CON 

PODEMOS rDECIP OLE DUPANTE EL MES mAS SEOD DE_ :C 

ESTA SPPA MENOR DE 40 MM. ouE, 

HUmEDO, SERA FOR LO mEt,IOS DIEZ 	7,',AYOA 

DEL MES MAS SECO. 
A coN7J NL,, ,,,,fic,H SE PRESENTAN _ 	DA7Z7S 

(2.4y.AATC,LOGICCS DE LA CV_ AD DE ME:,:.10 

ZAPO,: EN LA ELAB(7.,RAC1ON DEI_ PRESENTE TP A E 

DEBIDC, 	CUE LA INECE-t,'ACIOH 

P>:1:,,TENTE ES Ml_y D!'.¿EPSA 	 sE 

(7.:SjE, DE ACL, E.Ril.s0 A RE YES. 1 1 95,9 

00C3DGOOZO00000000000C0000S00000000009000000::000000900C.,000000zDOOD00000,7,0090C.C.X,Q0CI-IX.̀00C,CIZ-Z 



AFECTAN DE MANERA DIRECTA EL CONFORT TERMA:20 

HUMANO. 	DICHOS PARAMETROS SON: 

1. TEMPERATURA. 

2. HUMEDAD RELATIVA. 

3. PRECIPITACION. 

4. NUBOSIDAD. 

5. VIENTOS PREDOMINANTES. 

6. RADIACION SOLAR. 

TODA LA INFORMACION INCLUIDA SE PRESENTA 

PRIMERO DE MANERA TABULAR Y, POSTERIORMENTE, DE 

MANERA GRAFICA CON EL OBJETO DE FACILITAR SU 

1. TEMPERATURA. 

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS DATOS 

HORARIOS DE TEMPERATURA. AMBIENTE ( PROMEDIOS 

MENSUALES ) CORRESPONDIENTES A LA ZON.A SUP DE LA 

CIUDAD DE MEMO. 

COMFRENSION Y POSTERIOR APLICACION. 

Los DATOS CORRESPONDIENTES A LOS 

FARAMETROS -  METEOPOLOGICOS DE TEMREPA.TURA 

HUMEDAD RELATIVA, ASI COMO LOS DE RADIA.CiON 

SOLAR GLOBAL, SE OBTUVIERON GRACIAS A LAS 
MEDICIONES HORARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO DE 

1994 EFECTUADAS EN EL OBSERVATORIO DE RADIACION 

SOLAR DEL INSTITUTO DE GEOFISICA DE LA U.N.A.M. 

Los DATOS CORRESPONDIENTES A _OS DEMÁS 

PARAMETROS (PRECIPITACION, NUBOSIDAD Y DIPECOON 

Y VELOCIDAD DE VIENTO) SE OBTUVIERON DE LAS TARJETAS 

DE RESUMEN DEL SERVICIO',  METEOROLOGIOC,  N. I- 

CORRESPONDIENTES LA EsTAcIoN TACJBAYA. 

ESTOS VALORES SE OBTUVIERON PROmEDI.A1.-IDO 

LAS MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO DE 1994 

EN EL OBSERVATORIO DE RADJAC;ON SOLAR DEL INSTITuTO 

DE GEOFISICA DE LA U.N.A.M. 	VER /-',!-,ENDK.ss- 1 ) 

TABLA 2 
TEMPERATURA AMBIENTE HORARIA. PROMEDIO MENSUAL (°C). (7) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT Nov DIC 

1:00 8.8 11.7 13.3 13.1 14.4 14.1 13.2 13.4 12..1 13.8 .0.4 
2:00 8.1 10.9 12.4 12.6 13.6 13.9 12.7 , 3.2 12.8 13.4 0.5 a 4 

3:00 7.3 9.6 11.3 12.1 13.0 13.3 12.2 12.7 12.2 12.6 9 5.5 
4:00 6.8 8.9 10.6 11.4 124 12.9 11.3 12.4 121 12.2 6.o 6 
5100 6.2 8.1 9.7 10.6 12.0 12.8 11 4 12.2 11-2 12.2 7.9 - 

6:00 5.8 7.6 9.0 10.4 11.3 12.4 10.9 12.0 11.6 11.3 7.0 0.8 

7:00 5.4 7.1 8.1 9.5 11.5 12.4 10.5 12.0 1 1.8 11.2 7.0 6 5 
-8:00 5.5 7.0 8.1 9.9 12.7 13.3 11.7 116 12.1 11.4 7.9 c.t 
9:00 10.2 10.6 12.8 13.9 17.2 15.3 14.7 14.5 13.3 13.7 ,1.9 S I 
10:00 10.7 13.9 16.3 17.0 20.0 17.4 17.0 19.9 15,5 16.33 15.1 10.5 

11:00 13.7 18.1 20.5 20.3 23.0 20.0 19.6 15.5 :a.: 19.0 16.1 13.9 
12:00 16.0 20.1 22.6 22.3 24.6 21.3 21.3 20.2 19.5 204 19.6 5 
13:00 18.1 	- 22.2 24.7 23.9 26.7 22.9 23.3 21 7 21.3 21.5 21 4 ' 5 2 

14:00 19.2 23.6 25.8 24.9 26.9 23.5 24.0 22.4 22.3 72.7 _2e 19.3 
15:130 20.9 24.6 - 26.5 24.8 26.4 23.5 24.6 22.5 22.5 23.2 23.5 20 o 
16:00 21.2 24.4 26.8 23.8 25.9 23.1 24.1 21.5 - 	22.0 __5 23.2 
1700 20.3 23.3 25.7 22.4 24.7 22.2 21.5 - 20.. 21.e 21.1 20.3 
18:00 18.9 21.5 24.0 21.8 22.2 70.9 19.3 18.6 1..2 1. 9 10  

19:00 16.5 18.6 21.6 20.1 20.8 18.5 17.8 17.7 17.5 18.4 i7 r0 1 o , 

20:00 14.9 17.5 20.3 18.3 19.3 17.4 10.4 16.2 16.4 17.4 5.e 15.1 

21:00 13.0 15.7 13.4 16.8 17.8 16.4 15.4 	1 , .54 15.5 16.3 146 , 

22:00 11.9 14.7 17.1 16.0 16.9 16.0 '4.7 .4.8 14.9 5 .3.3 12.3 
23:00 10.5 13.4 15.9 15.0 16.1 15.4 14.1 14.3 4.2 14.5 1 ^ 

24:00 9.8 12.6 14.9 14.4 15.2 15.0 13.3 15_9 1 3 7 14.4 1 	1.4 , 

00 000 000 00000000000000000000 00 00 00 0000 00 00 000000 000000000000006000.2, 000000 000000C 000000 	 0 00 z."-,  0 	 0.2:0 C., 0 C.". C. 1.1)C..,  0023'ocC c15  
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GRAFICA 1. TEMPERATURA AMBIENTE (°C). 

(PROMEDIO MENSUAL PARA EL AÑO DE 1994.) 
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2. HUMEDAD RELATIVA. 
A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS DATOS DE 

HUMEDAD RELATIVA HORARIA ( PROMEDIOS MENSUALES 

CORRESPONDIENTES A LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE 

MEXICO.  

ESTOS VALORES SE OBTUVIERON PROp,,IED!.4NDO 
MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO DE 1994 EN EL 

OBSERVATORIO DE RADIACION SOLAR DEL INSTITUTO DE 
GEOFISICA DE LA U. N.A.M. ( VER AFENDICE 2 ) 

TABLA 3 
HUMEDAD RELATIVA HORARIA, PROMEDIO MENSUAL (%). (8) 

 	ENE FEB MAR ABR MAY , JUN _ JUL AGO SE P OCT  NOV DI C 

1:00  61.3 59.7 46.3 44.0 59.7 71.8 75.1 75.7 76.1 73.8 7-.4 

2:00  63.6 61.5 48.1 45.0 61.4 72.2 79.0 79.1 76.4 75.2 74.5 74.5 

3:00  64.9 65.4 51.0 46.9 64.3 73.5 79.8 80.8 78.5 76.2 77.3 6 

4:00  66.9 67.4 53.6 46.9 65.7 74.2 51.0 50.8 79.2 77.5 75.4 77,1 

5:00  68.7 69.0 56.0 51.0 67.2 75.2 51.9 50„7 2 78.7 50,.3 79.7 

6:00  70.2 70.6 58.6 51.6 67.7 76.0 52.1 5 ,..2 79.4 79 .5 E-,i 	7 7 

7:00  71.2 71.9 61.2 54.6 70.1 75.2 82.7  51.4 50.0 50 0 5_. 1  

8:00 71.3 72.9 63.3 55.6 65.2 73.6 81.2 50.9 50 2 8=c 5_._ 50 

9:00  66.2 66.4 55.2 49.0 52.5 66.3 71.2  73.4 74.6 72 6 74 

10:00  57.2 56.1 44.8 43.0 5.5 61.5 60.8 66.3 65.9  63.5 55  5 65 6 

11:00  47.7 44.4 36.0 36.6 35.3 52.7 53.5 5-9.2 56_9 54.7 49 4 54.4 

1 2:00  42.0 38.8 31.3 32.6 33.5 47.6 46.8 54.0 51 9 53.2 43 2 45 E 

13:00  36.9 34.6 28.0 29.7 30.6 43.8 43.0 49.2 -.,.6 46.'7  37.5 2.4.3 

14:00  34.9 32.5 26.5 28.0 29.8 42.3 43.4 47.5 45.0 45.6 55 4 40..: 

15:00  33.0 31.3 25.2 27.3 30.2 41.6 .1._ 4Y .. 44.5 ::4._ 33.2 56.3 

16:00  32.6 31.2 24.9 28.0 30.8 43.7 43.2 52.. 46.3 47.7  54 0 35.7 

17:00 35.2 32.9 25.9 29.1 34.5 46.9 50.4 55.0 5 -,  .2 50.5 37.9 - 	- 

18:00  36.5 36.3 26.0 31.3 36.4 51.8 55.5 6.2.4 56.2 54.6 4 F -:.,.. 

19:00  40.8 39.6 30.4 33.0 40.5 58.9 65.2 .69.7 62.9 59.9  _-.c 5:1 

20:00  45.4 42.7 33.0 34.7 44.6 63.1 69.8 70 6 6 61  -, 6  63 1 ... 

21:00  50.4 47.9 35.3 36.9 48.0 66.9 74.5 73.6 66.8 ,,.,,,2 5 - .2 

22:00  54.3 50.3 37.5 38.5 51.0 68.4 75.6 .... 70 1 59.7 62 ° -.. 

23:00  57.6 54.0 39.5 40.9 54.0 69 4 75.9 76.5 7- 71.E -c.3 ^5._ 

24:00 59.6 56.1 42.1 42.5 56.5 70.8 77.0 ' 74.7 71 5 69.4 6,5 5 

00000o000000000coococ00000c000000c000cc00000000000000000000coc0000000000000000c.,
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GRAFICA 2 HUMEDAD RELATI9M 

(PROMEDIOS MENSUALES PARA EL AÑO DE 1994). 
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GRAFICA 3. PRECIPITACION (MM.) 

(PROMEDIOS MENSUALESI 

ESTOS VALORES SE OBTuVIEFC.iN DE LAS TARJETAS 

DE RESUMEN DEL SERVICIO METEOPOLOGICO NACIONAL 

CORRESPONDIENTES A LA ESTACION DE TACUBA Y. 

TABLA 4 

PRECIPITACION PLUVIAL, PROMEDIO MENSUAL Y TOTAL ANUAL (MM.). 

MAY JUN JUL 	1 AGO  SER OCT NOV DIC TOT. 1 

766.0 
54.4 129.4 166.2 	156.9 137.2 53.2 
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140.0 
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3. PRECIPITACION PLUVIAL. 
A CONTINUACION SE PRESENTAN LCS DATOS DE 

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL Y LA. SUMA TOTAL ANUAL 

CORRESPONDIENTES A LA CIUDAD DE MEx.:Co. 

ENE   FEB MAR  ABR 

8.2  5.9 i 10.7 	24.3 1 



ODIAS NUBLADOS 
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4. NUBOSIDAD_ 

A CONTINuACiON SE PRESENTAN LOS DATOS 	 ESTOS VALORES SE OBTuviEPON DE L:L,Sz TAPJRTAS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS NUBLADOS ( PROMEDIO 	DE RESUMEN DEL SERVICIO METEOPOLOGICO NAC!OrAL 
MENSUAL Y SUMA ANUAL) PARA LA CIUDAD DE MEXICO. 	 CORRESPONDIENTES A LA ESTACION TACUBA Y A. 

TABLA 5 

NUBOSIDAD, PROMEDIO MENSUAL Y TOTAL ANUAL (DIAS NUBLADOS). 

ENE 	FEB 	MAR ABR MAY JUN 	JUL 1 AGO 	SEP I OCT 1 NOV I DIC I TOT.  
1 14 	5 	5 	15 	19 	70 , 19 	10 	21 	21 1 	 1 156  

GRAFICA 4. NUBOSIDAD (DIAS NUBLADOS). 
(PROMEDIOS MENSUALES). 



5. VIENTOS PREDOMINANTES. 

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS DATOS DE 
DIRECCION Y VELOCIDAD DE VIENTO ( PROMEDIOS 
MENSUALES) PARA LA CIUDAD DE MEXICO. 

ESTOS VALORES SE OBTUvIEPON DE LAS 
TAPJETAS 

DE RESUMEN DEL SERVICIO METEOROLOGICO 
NACiONAL 

CORRESPONDIENTES A LA ESTACION DE TACUSAYA. 

TABLA 6 

DIRECCION DEL VIENTO, PROMEDIO MENSUAL. 

TABLA 7 
VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO, PROMEDIO MENSUAL (M/S). 

GRAFICA 5. DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO (M/S). 
(PROMEDIOS MENSUALES). 
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G R A FIC A 6. RAD 1A C 10 N SO LAR G LO B 	(MJ / D IA ). 
(PRO MEDIO MENSUAL PARA EL AÑO DE 1 9 9 1. 

A 0 	SEP 	00í 	r 0V 	r, MAR ABR MAY JUN 	JUL 
M ESES 

M J J lvt • DI A 
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6. RADIACION SOLAR. 

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS VALORES DE 

LA. RADIACION SOLAR GLOBAL HORARIA ( PROMEDIOS 

MENSUALES) CORRESPONDIENTES A LA ZONA SUR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

ESTOS VALORES SE OBTUVIERON PROMEDIANDO 

LAS MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO DE 1994 

EN EL OBSERVATORIO DE RADIACION SOLAR DEL INSTITUTO 

DE GEOFISICA. DE LA U.N.A.M. ( VER APENDICE 3 ) 

TABLA 8 

RADIACION SOLAR GLOBAL HORARIA, PROMEDIO MENSUAL (MJ /M2). (9) 

 	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ' 	SEP OCT NOV DIO: - 
6:00  0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.0C 0.00 7:00  0.04 0.08 0.24 0.37 0.46 0.42 0.53 0.32 0.17 0.09 0.05 0.03 8:00  0.52 0.81 1.07 1.14 1.19 1.08 1.36 0.90 0.71 0.62 0.5E 0.50 9:00  1.16 1.72 1.93 1.90 1.94 1.67 2.15 1.53 1.36 1.43 1.37 1.1 10:00  1.80 2.45 2.64 2.54 ' 2.61 , n^ . .-4.z 2.69 2.02 2.05 2.23 ! .81 11:00  2.37. 2.96 3.15 2.96 3.06 2.64 3.13 2.42 2.70 2.50 2.57 2.30 12:00  2.64 3.16 3.33 3.00 3.10 2.79 3.10 2.64 2.97 2.65 2.81 2.55 13:00  2.61 3.06 3.13 2.70 2.62 2.63 2.65 2.41 2.70 2.46 2.7E 2.5 • 14:00  2.24 2_56 2.54 2.07 2.14 2.10 2.43 1.97 2.07 ' .99 2.44 2.08 15:00  1.62 1.98 2.11 1.29 1.66 1.50 1.71 1.29 1.45 1.55 1.84 1.64 16:00  1.02 1.31 1.12 0.84 1.07 1.03 0.79 0.73 1.07 1.00 1.1E 1 .04 17:00  0.42 0.59 0.64 0.58 0.66 0.55 0.40 0.46 0.46 0.43 0.45 0.39  18:00  0.03 0.08 0.15 0.22 0.31 0.19 0.13 0.14 0. H 0.05 0.02 0  02 19:00  0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.0C 000 TOTAL 16.48 20.76 22.12 19.61 20.88 18.90 21.14 16.53 17.36 16.81 ! 8.16 '1,00 
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GRAFICA 7. RADIACION SOLAR GLOBAL (MJ M2  HR). 
(PROMEDIOS MENSUALES DEL ter. SEMESTRE DEL AÑO DE 1994). 
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GRAFICA 8. RADIACION SOLAR GLOBAL (MJ / M2  HR). 
(PROMEDIOS MENSUALES DEL 2do. SEMESTRE DEL AÑO 1994). 
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