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ESTUDIO CLIMATICO DE RISARALDA V QUINDIO 
Vertiente Occidental, Cord illera Central 

Orlando G uzmá n MartInez* 

AlvaroJaramillo-Robledo * 

1. INTRODUCCION 

El clima es uno de los elementos del ambiente natural que deterrnina la pre-

sencia, actividad y distribución de los organismos biológicos; en el caso par-

ticular de las plantas, su crecimiento y desarrollo depende de Ia constitu-

ción genética y de las condiciones del ambiente, como el suelo y el clima. 

Los estudios del clima prestan una ayuda invaluable en Ia diversificaciOri o 

introducciOn de cultivos, al permitir seleccionar los sitios más apropiados 

para un cultivo especIfico,o viceversa; en Ia interpretaciOn de los resultados 

de experimentos sobre nuevas variedades, fertilizantes, control de plagas y 

enfermedades y otros aspectos que requieren repeticiones durante varios 

aFios, y en la ejecuciOn de prácticas culturales como riego, densidades de 

siembra y épocas de siembra, entre otras. 

* Asistente de la Sección de Agroclimatologia del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENI-

CAFE, Chinchinal Caldas, Colombia 



Esta publicaciOn es un resu men de un estudio que tuvo como objetivo funda-

mental analizar los principales elementos que conforman el clima de una im-

portante parte de los departamentos del Quind 10 y Risaralda, en donde exis-

te una buena cobertura de Ia red meteorológica de Ia Federación Nacional de 

Cafeteros y a Ia vez, se dispone de estaciones con registros confiables. Los 

usados en este estudio pertenecen al perlodo de 1952 hasta 1983. Además, 

se analizan los registros de algunas estaciones operadas por el Instituto Co-

lombiano de Hidrologla, MeteorologIa y Adecuación de Tierras (HIMAT). 

Asi', se han caracterizado en el tiempo y el espacio elementos como Ia Iluvia, 

Ia temperatura, el brillo solar, Ia humedad relativa y Ia dirección de los vien-

tos. También con base en los elementos mencionados, se han calculado otros 

parámetros de utilidad como son: Ia evapotranspiración potencial (ETP) y 

los balances h Idricos. 

No obstante que buena parte de Ia zona estudiada se encuentra dentro de 

lo que se conoce con el nombre de Trópico Hümedo y que Ileva intrmnseco el 

concepto de abundancia de Iluvia, esta situación se presenta en algunas epo-

cas del año, mientras que en otras pueden aparecer deficiencias en las canti-

dades de agua disponible para las plantas. Por ello el cap Itulo referente a Ia 

precipitaciOn ha merecido una atención especial y all 'se han considerado al-

gunos de los principales atributos. 

Finalmente, cabe anotar que esta publicación suministra informaciOn básica 

para consulta de usuarios de otras disciplinas. 
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2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

2.1 Localización geográfica. 

El area de estudio se encuentra ubicada en los departamentos de Risaralda y 

QuindIo en Ia vertiente occidental de Ia Cordillera Central entre los 04020' y 

05000' de latitud Norte y los 75030' y 75055'  de longitud Oeste (Figura 1). 

Como Ilmites altitudinales se consideraron: 1.000 y 2.500 metros. 

Sotóu 

,, Cuba 
• 

P. do Los 6án 
do Chili 
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2.2 Vegetación. 	

UI 
	

b 
La vegetaciOn original de esta zona se ha modificadonotablemente por Ia 

acción del hombre reemplazándose por cultivos tales como café, pastos, caña 	 FIGURA 1. Mapa de Ia zona de estudio. 

2 ____________________________ 	 . 3 
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Esta publicación es un resumen de un estudio que tuvo como objetivo funda-

mental analizar los principales elementos que conforman ci clima de una rn-
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tos. También con base en los elementos mencionados, se han calculado otros 

parámetros de utilidad como son: Ia evapotranspiración potencial (ETP) y 
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concepto de abundancia de Iluvia, esta situación se presenta en aigunas epo-
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2.1 Localización geográfica. 

El area de estudio se encuentra ubicada en los departamentos de Risaralda y 

QuindIo en Ia vertiente occidental de Ia Cordillera Central entre los 04020' y 

05000' de latitud Norte y los 75030' y 75055'  de longitud Oeste (Figura 1). 

Como iImites altitudinales se consideraron: 1.000 y 2.500 metros. 

2.2 Vegetación. 

La vegetación original de esta zona se ha modificado notablemente por la 
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de azücar, plátano y yuca, entre otros. Las formaciones vegetales más impor- 	 Las especies naturales más cornunes son: palma zancona (Syagrus sancoria), 
tantes segün el estudio de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Co- 	 guadua (Guadua angust/fol/a), balso Aeschynomene ci//ata), cedro (Cedrela 

lombia son las siguientes: 	 sp), ceiba (Ce/ba pentadra), dinde (Ch/orophora t/nctor/a), totumo (Crescen- 

t/a cufete),  sa man (P/thece/lob/um sarnan), matarratón (G/ir/c/d/a sep/urn), 
2.2.1 Bosque muy hümedo Premontano (b m h-PM). 	 tulipán africano (Spathodea campanu/ata) y almendro (Term/na/ía catappa). 

En esta formación se halla la mayor parte del area estudiada y se caracteriza 

por Ia presencia de un semibosque de considerable altura; entre algunas de las 

especies se destacan: balso (Ochroma lagopus), guadua (Guadua angust/fo//a), 

caña brava (Gyner/urn sag/tra turn), lechero (Euphorbia cotin/folia), q u I eb ra - 

barrigo (Trichanthera gigantea), piñuela (Brornelia sp.), corozo (Aiphanes 

carytifolia) ca rb onero (A/b izzia carbonar/a), nogal (Cord/a al//odora), ya ru - 

mo (Cecropia sp.), guamo (Inga sp.), cámbulo (Er/thrinag/auca) yguayacán 

(Tabebuia chrysantha).Entre las especies herbáceas espontáneas se pue-

den mencionar: rabo de zorro (Andropogon b/corn/s), helecho (Pterid/urn 

aquilinum), salvia (Sa/via off/c/na/is), amor seco (Desmodiurn sp.) y verbena 

(Verbena sp.). 

2.2.2 Bosque hümedo Montano Bajo (b h-MB). 

Esta formación se localiza hacia el I Imite oriental de Ia zona, en Ia parte 

montaosa. En ella se tienen variadas especies como roble (Quercus hum-
boldt/i), guamo (Inga archeri), guásimo (Cord/a acuta), tachuelo (Spirotheca 
sp), a rbo I loco (Mon tanoa sp.), cordo nci 110 (P/per archer/), s iete cue ros 

(Tib ouch/na lepido ta), agu acat i lb (Persea crysophy//a), ya ru mo (Cecrop/a 

te/eincana) y cedrillo (Brune//ia subsessi/is). En los árboles se encuentran con 

frecuencia epifitas como quiches, musgos, orqu Ideas y lianas. 

2.2.3 Bosque hümedo Premontano (b h-PM). 

2.3 Hidrografia. 

El eje rnontañoso de Ia cordillera central tiene una incidencia directa en Ia 

fisiografia de Ia regiOn y a su vez, en el origen y conformación de Ia red 

hidrológica predominante. Es asi' como Ia mayoria de los rios que nacen en 

sus estribaciones han desarrollado cauces a través de valbes que van en sentido 

transversal al sistema montañoso. 

Los principales rIos que atraviesan Ia region y que posteriormente desembo-

can en Ia cuenca del rio Cauca son: Campoalegre, San Francisco, Otün y La 

V ieja. 

El rio La Vieja tiene como tributarios más importantes en su margen derecha 

los rIos Consota, Barbas, Roble, EspejoyQuindIo. 

2.4 Cartograf (a. 

La descripción cartográfica se encuentra publicada en mapas de escala 

1:100.000 elaborados por el Instituto Geográfico "Agustin Codazzi". 

En Ia tabla 1 se presenta Ia locabizaciôn geográfica de las estaciones con su co-

rrespondiente latitud, bongitud, altitud y cuenca hidrográfica. La ubicación 

de las estaciones en Ia zona de estudlo se puede observar en el mapa I. 

Se sitta en Ia parte baja hacia el occidente. Los árboles y arbustos más 

comunes encontrados son: guadua (Guadua angust/folia), chilco (Bracchar/s 
ch/Ico), mortiño (C/idetn/a sp), caucho (F/cus sp.), balso (He//ocarpus 
popayanensis), laurel (Nectandra sp.) y guamo (Inga sp.). 

2.2.4 Bosque seco Tropical (b s-T). 

Esta formación se encuentra en el sector más bajo del rio La Vieja, y en el 

tramo del rio Cauca entre Ia desembocadura del rio La Vieja y La Virginia. 

3. DESCRIPCION DEL CLIMA DE LA ZONA 

A continuación se muestran las principales caracteristicas de los elementos 

que constituyen el clima de Ia region. 

3.1 Precipitación. 

El regimen de precipitación en Ia region está determinado, a nivel macrocli-

rnâtico, por Ia Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que es un fen6me- 

4 	 - 	 - 	5 



de azicar, pltano y yuca, entre otros. Las formaciones vegetales más impor- 	 Las especies naturales más cornunes son: palma zancona (Syagrus sancona), 
tantes segi'in el estudio de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Co- 	 guadua (Guadua angustifolia), balso 'Aeschynomene ci//ata), ced ro (Cedre/a 
lombia son las siguientes: 	 sp), ceiba (Ce/ba pentadra), dinde (Ch/orophora tinctoria), totumo (Crescen- 

t/a cufete), sa man (Pithece/lob/um saman), matarratón (GI/ric/dia sep/urn), 
2.2.1 Bosque muy hümedo Premontano (b m h-PM). 	 tuhipán africano (Spathodea campanu/ata) y almendro (Term/na/ia catappa). 

En esta formación se halla Ia mayor parte del area estudiada y se caracteriza 

por la presencia de un semibosque de considerable altura; entre algunas de las 

especies se destacan: balso (Ochrorna lagopus), guadua (Guadua angustifo//a), 
caña brava (Gyneriurn sagitta turn), lechero (Euphorbia cot/nifolia), qu i eb ra - 

barrigo (Trichanthera gigantea), piuela (Bromelia sp.), corozo (Aiphanes 
carytifolia) ca rbonero (A/b izzia carbonaria), nogal (Cord/a alliodora), ya ru - 

mo (Cecropia sp.), guamo (Inga sp.), cámbulo (Erithr/nag/auca) yguayacán 

(Tabebuia chrysantha).Entre las especies herbáceas espontaneas se pue-

den mencionar: rabo de zorro Andropogon bicornis), helecho (Pter/dium 
aquil/num), salvia (Sa/via off/c/na/is), amor seco (Desmodiurn sp.) y verbena 

(Verbena sp.). 

2.2.2 Bosque hümedo Montano Bajo (b h-MB). 

Esta formación se localiza hacia el I Imite oriental de la zona, en Ia parte 

montafosa. En ella se tienen variadas especies como roble (Quercus hum-
bo/dt/i, guamo (Inga archeri), guâsimo (Cord/a acuta), tachuelo (Spirotheca 
sp), árbol loco (Montanoa sp.), cordoncillo (Piper archeri), siete cueros 
(Tib ouch/na lep/do ta), agu acat i ho (Persea crysophy//a), ya ru mo (Cecropia 
te/eincana) y cedrillo (Brune///a subsess//is). En los árboles se encuentran con 

frecuencia epifitas como quiches, musgos, orqu ideas y lianas. 

2.2.3 Bosque hümedo Premontano (b h-PM). 

2.3 HidrografIa. 

El eje montañoso de Ia cordillera central tiene una incidencia directa en ha 

fisiografia de la region y a su vez, en el origen y conformación de ha red 

hidrológica predominante. Es asI como Ia mayoria de los rios que nacen en 

sus estribaciones han desarrollado cauces a través de valles que van en sentido 

transversal al sistema montañoso. 

Los principales rIos que atraviesan Ia region y que posteriormente desembo-

can en Ia cuenca del rio Cauca son: Campoahegre, San Francisco, Otün y La 

Vieja. 

El rio La Vieja tiene como tributarios más importantes en su margen derecha 

los riosConsota, Barbas, Roble, EspejoyQuindio. 

2.4 Cartograf (a. 

La descripción cartográfica se encuentra pubhicada en mapas de escala 

1:100.000 elaborados por el Instituto Geogrâfico 11Agustin Codazzi". 

En ha tabla 1 se presenta Ia local ización geográfica de las estaci ones con su co-

rrespondiente latitud, longitud, altitud y cuenca hidrográfica. La ubicación 

de las estaciones en Ia zona de estudio se puede observar en el mapa 1. 

Se sitia en Ia parte baja hacia el occidente. Los árboles y arbustos más 

comunes encontrados son: guadua (Guadua angustifo//a), chilco (Braccharis 
chi/co), mortiño (C//de'-nia sp), caucho (Ficus sp.), balso (He//ocarpus 
popayanensis), laurel (Nectandra sp.) y guamo (Inga sp.). 

2.2.4 Bosque seco Tropical (b s-T). 

Esta formación se encuentra en el sector más bajo del rio La Vieja, y en el 

tramo del rio Cauca entre Ia desembocadura del rio La Vieja y La Virginia. 

3. DESCRIPCION DEL CLIMA DE LA ZONA 

A continuación se muestran las principales caracteristicas de los elementos 

que constituyen el chima de Ia region. 

3.1 Precipitación. 

El regimen de precipitación en Ia region está determinado, a nivel macrochi-

-nático, por Ia Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que es un fen6me- 
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no a escala planetaria, el cual se forma paralelamente al Ecuador. En America 

del SLII se sitCa entre los 50  de latitud sur y los 100  de latitud Norte, debido 

al liujO convergente de los vientos alisios de ambos hemisferios. 

La mayor actividad de Ia ZCIT que trae consigo condiciones de mal tiempo 

(alta nubosidad y fuertes precipitaciones) se presenta en Ia region en estudio 

en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre cuando influencia aproxi-

madamente el centro del pa is y ocasiona las dos temporadas lluviosas del 
a Fi o,  denorninadas cornunmente inviernos. En los meses de diciembre a 

febrero se ubica hacia los 50  de latitud Sur en el Atlântico y determina la 

primera temporada seca del año; luego en julio y agosto se sitda hacia Ia 

parte forte del pa is en los 80 de latitud y provoca Ia segunda temporada seca 

de mitad de año en esta zona. 

La ZCIT en SU doble paso por la zona de estudio está intluenciada por los 

factores orográficos y las circulaciones locales caracterIsticas de las areas 

montañosas que pueden aumentar o disminuir su acción afectando los volu-

menes de Iluvia caidos en los diferentes sitios. 

3.1.1 Cantidad de Iluvia media anual. 

Las cantidades anuales de Iluvia son superiores a los 2.000 mm en Ia mayor 

parte de la region, salvo en las areas situadas por debajo de los 1.400 metros 

err donde son inferiores a dicha cifra. 

Los volOmenes rnâs altos cercanos a los 3.000 mm se registran en Ia estaciOn 

de Termales (sureste de Santa Rosa de Cabal) y en las estaciones El Recuer-

do, Bemen y Planta de Tratamiento,con aproximadamente 2.800 mm. Los 

valores más bajos ocurreri en las estaciones de Ingenro San Francisco y La 

Bohemia, con unos 1.700 mm, localizada a 1.000 m.s.n.m. 

3.1.2 Cantidad de Iluvia media mensual. 

La distribución niensual de Ia Iluvia es de tipo bimodal a causa del paso de 

Ia ZCIT y en consecuencia se presentan dos periodos Iluviosos (inviernos) 

y dos peri'ddos secos o de menor precipitaciOn (veranos) como se aprecia en 

las figuras 2 a 5. 

0 
0 
z 

0 

C/) 

U) 

U 
0 
0 
0 
Q. 
Li) 
H 
Li) 

U) 
Li) 
z 
0 
U 

H 
U) 
Li) 

Li) 
0 

z 
0 
U 

N 

U 
0 

-) 
U) 

H 

cc 	 000 

CDL 

	

0 	(C 

Cu

,ra  

(C (C (11 

- UUUCnUUUU000O0UUO- - 

H 
=(M 

= 0 0 0 0 0 i) 0 0 0 00 0 (N 0 0 0 0 0 0 0 0 U-)0 0 0 i) 0 0 LU 
+- 2 LnZ Q Q ° 	1 (N (N 	0 0 	CO U) (N (N (N (N 0 

(C 

(N 

0 
0 

N) 3 	o o 	 o 	' b (N U cC CC 	 . o .o ,i#i 	N)N)N)N)N)LULULU 	 LUCiV)0N)N)0CCi)C 	(C 

C 	00000000000000000000 0000000000 
C C 	LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU - 	N (N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

N 
(C 

0 0 
0 
0 
(C 

00(NLU(N-N)i)(N0000O'CC(N00NCC00(N--'NCCN)0 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU cU r i)' 	i)' i) 	C' N) N) N) N) N) N) (N (N (N (N C 000000000000000000000000000000 c 2 1711  C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'C'i)' _l 000000000000000000000000000000 0 
0 
0 
0 

(C 

C C 

LU 	 (C 
000000 ro  

r(I .o$B 2.o> 
U 

U 	
rrj 

cncn UO oco -) 3. 000 	3. a4 o1  o. o. 0 U YCYci 0 U 	-) U) 

3. 
0 	" 0 

C 	 o 	 C. 
-Ik 

0 	
Li.., 	 0 

.g 	 0
41 

o.E2 
-s 0 

LLJ B NO 	o 	o 	00. (0 	 ra 
H 

	

L>0CCC.,0< 	o 
20> 	B 	C B 2 	0 2 
(C 	 000 	'0(C 0(00 (C 	00  

ii 

8 	 _____________________________ 9 



400-

300_ 

20 0_ 

1 00_ 

0— 

300I 

20 

10 

300- 

2010  

100 

0 

Planta de tratamiento 

200— 	ln(wiiic Sin FranciS 0 

100 ri1iLftri1Jh 

Cantidad 
mm 

Cantidad 	 4001 
mm 

300 	 Naranjal 	 300 - 

Do squebrad as 
300 	 - 	 300 	 - - 

ii1Llli1Jti 
300 	 Potreros 	 300 

200 	
- 	 - 	

200 

100 	 -- 	 100 

0 _ __ 	 0  

Cantidad 	 Cantidad 

	

mm 	 mm 
La Bohemia 	 La Vnqinia 

200 	 lI 	 200 

1 	

III 	

10 Ir 

300—, 

	

I 	Aeropuerto Matecaña 

	

77 	U 	 Los c5mbulos 

20 	 7 	20 

100 	

n - T1T1 	
ij 

300

io  

El Guayabito 

	

Belmonte 	 I 
200 

100— 

El Jazmfn 

I 	I 	I 	I 	I 	-[ 	I 	I 	I 	Ii 
E MM J S N 

Meses 

nrrri 
EM M J S N 

Meses 
E MM J S N 

Meses 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
E MM J S N 

Meses 

FIGURA 2. Variacidn interanual de la liuvia (1952 - 1983). 	 FIG URA 3. Variaciôn interanual de la lluvia (1952 - 1983). 

10 



F) 0 ui ii eh rail 5 

400.-

300-

200_ 

100—. 

0— 

300 

20 

10 

300R 
20 

100 

0 

Planta de tratamiento 

200....... 	Inw-mc Son Francisco 

'°: iiLLn 

Cantidad 

mm 

300_ 	 Naranjal 

200- 

10:1 nfl U L-LA—Llth 

Cantidad 

mm 

400- 

300 - 

200-. 

10 0_ 

0_ 

Cantidad 

mm 	
La Bohemia 

200 	

PL 
io:-. 

0- 	 1 Al l  

Cantidad 

mm 

Fl Jazm'n 
300 	 - 	 300 

200 	 200 

io: 	
10: 

300 	 Potreros 	 300 

200 	 200 

100 	i1 	--• 	 100 

0- LL.i1__J 	0 

30 
Aerop jerto Matecaña 

17' : 	TETdIii 

300 	
El Guayabito 

Belmonte 	 1 
20 	 200 

1 0 

	

10 

 

I 	I 	I 	11 	I 
E MM J S N 

M ese s 

TTJr[ 	11 
EM M J S N 

Meses 
E MM J S N 

Meses 

I 	I 	I 	I 	I 
E MM J S N 

Meses 

FIGURA 2. Variacidn interanual de la lluvia (1952 1953). 	 FIGURA 3. Variación interanual de Ia lluvia (1952 - 1983). 

IEi 



Cdnticlad 	 Cantidad 
mm 	 mm 

Paraquaicito 

Aropuerto El Eden 	 300 

200 	 200 

b0H 

0- ILI 1-1, 
Thi 1 

300 	 La Argentm 

100 

 

400 - 

300 - 

200 

l00 

0._ 

rT1 -I 1 J 
O M Pd J S N 

Meses 

300 

200 

100 

0 

11111 
EM M J S N 

Meses 

300i  

20 

10 

0 

en tn 

El Sena 

300- 

200- 

100- 

0- 

Cantidad 
mm La Joya 

:::

0-1 drfEi 
Arturo Gómez 

:: 

r{fLIfI 
300-1 	 El Vivero 

200] 	
II 

1 	ii•f• 	f1 iIIIi 

Lit Lftft ii 
Maracay 

30h 	H 

Cantidad 
mm 

300 	 Pueblo Tapado 

2j 

La Bella 
300 

200 

100 

0 

I- I 	I 	i 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
	

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
E MM J S N 

	 E MM J S N 

Meses 
	 Meses 

FIGURA 4. Variacióri interanual de Ia liuvia (1952 - 1983). 
	 FIG URA 5. Variaion nteranual de Ia lluvia (1952 -1983). 

12 -____________________________________________________ 	- 	 ____________________________________________________ 13 



20 

10 

0 

Cantidad 
in In 

Paraquaicito 
300 

200 

100 

0 

on 

300 

200 

1 00 

0 

I I I I I I 	I H 
EM M J S N 

Meses 

Cantidad 
mm La Joya 

r..n f Ihi •[J'. 

Arturo Gómez 

20 

'°iiTIE[[LJ 
300-1 	El Vivero 

200—i 	 H 

'°:l nt TIIff F 
M 

30 

20 

10 

Cantidad 
mm 

300— 	Pueblo Tapado 

r 
200 

'°° Liii h1d1i 
v,n1pntn  

La Bella 
300-

200—. 

100___ 

0—.- 

Cantid ad 
inm 

30 	AeIoJ)liirto El Eden 

_[1d 

300 	 La Argentina 

0-1 

400 - 

300 

200- 

100 

0 ...-... 

TTT [ [ F 
F M M J S N 

Fy10 an a 

FF IiHHlIli 
E MM J S N 

	 E MM J S N 

Meses 
	 Meses 

FIGURA 4. Variación interanual de la lluvia (1952 - 1983). 
	 F I G U R A 5. Variaion ntranua1 de Ia ]Iuvia (1952 - 1983). 

12 ______________________________________________________ 	- 	 _____________________________________________________ 13 



Las épocas Iluviosas se distribu yen as I': 

La primera se extiende de marzo a mayo y son abril y mayo los meses de ma-

yor Iluvia; marzo es el mes de transición entre Ia primera temporada seca y Ia 

primera Iluviosa del año. 

Como aspecto destacado se observa que Ia cantidad de Iluvia de abril y mayo 

es similar en las estaciones de Risara Ida, en tanto que en las del Quind 10 es 

mucho mayor en el mes de abril. 

La segunda época Iluviosa ocurre de septiembre a noviembre destacándose 

octubre y noviembre como los meses más hümedos;queda septiembre como 

el per(odo de separación entre Ia segunda temporada seca y Ia segunda Iluvio-

sa del año. Los volümenes caIdos en Risaralda durante octubre y ncviembre 

en términos generales son similares, e igual acontece en el Quind 10. 

Los totales de Iluvia de abril y mayo son compa rabIes con los registrados en 

octubre y noviembre en Risaralda. En el Quindlo las cantidades caidas en 

octubre y noviembre superan las recibidas en abril y mayo. 

Las épocas secas ode menor Iluvia se registran como sigue: 

El primer per lodo seco comprende de diciembre a febrero con los valores 

más bajos en enero y febrero y el mes de diciembre de transición entre el se-

gundo periodo Iluvioso y Ia iniciación del primer perlodo seco. 

La segunda época seca abarca de jun10 a agosto concentrndose las menores 

cantidades en julio y agosto, y queda jun10 como el mes de union entre Ia 

primera temporada Iluviosa y Ia segunda temporada seca. 

En Risaralda los totales de Iluvia del per Iodo enero y febrero no difieren con 

los del per lodo julio y agosto. En el Quind 10 el primer per lodo es mucho 

más hdmedo que el segundo. 

En cuanto a las cantidades rnáximas absolutas en el area, el mayor valor his-

tOrico de 775 mm se registró en el mes de noviembre de 1966, en Ia estación 

El Sena, en el municipio de Armenia. 

Otros registros se han presentado asi: 

- 	 Risaralda: 

El Cedral, 648 mm, en octubre de 1976. El JazmIn, 483 mm, en abril de 
1970. 

Quindlo: 

Bremen, 706 mm en octubre de 1976, que corresponde al segundo mayor re-
gistro de Ia regiOn. La Bella, 495 mm, en octubre de 1955. 

3.1.3 DistribuciOn espacial de la cantidad de Iluvia a nivel mensual y anual. 

La distribuciOn de las isoyetas anuales (mapa 2), presenta las siguientes Ca-

racterIsticas: 

0 	 Los valores más bajos de precipitación, inferiores a los 1800 mm se loca- 

lizan en Ia parte baja de la region aledaña a los rIos Cauca y La Vieja. A 

partir del sector bajo, Ia Iluvia empieza a aumentar con Ia altitud hasta 

volilimenes muy notables cercanos a los 2.800 mm, en el area de Filandia, 

Circasia, Bremen, a todo lo largo del rio Otán desde el sector del acueduc-

to de Pereira hasta el sitio denominado El Cedral (via Laguna del Otilin) y 

al sureste del municipio de Santa Rosa de Cabal, en Ia localidad de Terma-

les. Abundantes cantidades de Iluvia caen en el area de Marsella, Dosque-

bradas y Santa Rosa de Cabal. Estas son superiores a aquellas registra-

das en el Quindio en alturas similares. 

En Ia parte noroeste de Risaralda entre las cotas de 1.500 a 2.000 metros 

de altura es consistentemente mayor que Ia del sector sur y oriental del 

QuindIo para esta misma franja altitudinal. 

El comportamiento de Ia precipitación de Ia zona a nivel mensual presenta 

los siguientes aspectos más destacados: 

Enero y febrero: tienen un patrOn de distribuciOn semejante de tal forma 

que hacia el sector occidental bajo, en inmediaciones del rio La Vieja y el rio 

Cauca, las Iluvias fluctüan entre 100 y 120 mm. 

En Ia parte media las cantidades vrian entre 120 y 140 mm en enero y en-

tre 140 y 160 mm en febrero. Los mayores vol(imenes,de 160 a 200 mm,se 

ubican en el area de influencia de las poblaciones de Filandia, Circasia, Bre-

men, parte media del rTo Otin y sureste de Santa Rosa de Cabal. 
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Las épocas Iluviosas se distribuyen as(: 

La primera se extiende de marzo a mayo y son abril y mayo los meses de ma-

yor Iluvia; marzo es el mes de transición entre Ia primera temporada seca y Ia 

primera Iluviosa del año. 

Como aspecto destacado se observa que Ia cantidad de Iluvia de abril y mayo 

es similar en las estaciones de Risaralda, en tanto que en las del Quind 10 es 

mucho mayor en el mes de abril. 

La segunda época Iluviosa ocurre de septiembre a noviembre destacándose 

octubre y noviembre como los meses mâs hümedos;queda septiembre como 

el periodo de separación entre Ia segunda temporada seca y la segundaIluvio-

sa del año. Los vokimenes caldos en Risaralda durante octubre y ncviembre 

en términos generales son similares, e igual acontece en el Quind 10. 

Los totales de Iluvia de abril y mayo son comparables con los registrados en 

octubre y noviembre en Risaralda. En el Quindlo las cantidades caidas en 

octubre y noviembre superan las recibidas en abril y mayo. 

Las épocas secas ode menor Iluvia se registran corno sigue: 

El primer per lodo seco comprende de diciembre a febrero con los valores 

más bajos en enero y febrero y el mes de diciembre de transición entre el se-

gundo perlodo Iluvioso y Ia iniciación del primer perlodo seco. 

La segunda época seca abarca de junio a agosto concentrândose las menores 

cantidades en julio y agosto, y queda junio como el mes de union entre la 

primera temporada Iluviosa y In segunda temporada seca. 

En Risaralda los totales de Iluvia del per lodo enero y febrero no difieren con 

los del per lodo julio y agosto. En el Quind 10 el primer per lodo es mucho 

más hOmedo que el segundo. 

En cuanto a las cantidades rnáximas absolutas en el area, el mayor valor his-

tórico de 775 mm se registró en el mes de noviembre de 1966, en Ia estación 

El Sena, en el municipio de Armenia. 

Otros registros se han presentado asI: 

- 	 Risaralda: 

El Cedral, 648 mm, en octubre de 1976. El Jazmin, 483 mm, en abril de 
1970. 

Quindlo: 

Bremen, 706 mm en octubre de 1976, que corresponde al segundo mayor re-
gistro de Ia region. La Bella, 495 mm, en octubre de 1955. 

3.1.3 Distribución espacial de Ia cantidad de Iluvia a nivel mensual y anual. 

La distribuciOn de las isoyetas anuales (mapa 2), presenta las siguientes Ca-
racter isticas: 

Los valores más bajos de precipitación, inferiores a los 1,800 mm se loca-

lizan en Ia parte baja de Ia region aledaña a los rios Cauca y La Vieja. A 

partir del sector bajo, Ia Iluvia empieza a aumentar con Ia altitud hasta 

voftimenes muy notables cercanos a los 2.800 mm, en el area de Filandia, 

Circasia, Bremen, a todo lo Iargo del rio Otn desde el sector del acueduc-

to de Pereira hasta el sitio denominado El Cedral (v(a Laguna del Ottin) y 

al sureste del municipio de Santa Rosa de Cabal, en Ia localidad de Terma-

les. Abundantes cantidades de Iluvia caen en el area de Marsella, Dosque-

bradas y Santa Rosa de Cabal. Estas son superiores a aquellas registra-

das en el Quindio en alturas similares. 

En Ia parte noroeste de Risaralda entre las cotas de 1.500 a 2.000 metros 

de altura es consistentemente mayor que Ia del sector sur y oriental del 

QuindIo para esta misma franja altitudinal. 

El comportamiento de Ia precipitaciOn de Ia zona a nivel mensual presenta 

los siguientes aspectos más destacados: 

Enero y febrero: tienen un patron de distribuciOn semejante de tal forma 

que hacia el sector occidental bajo, en inmediaciones del rio La Vieja y el rio 

Cauca, las Iluvias fluctUan entre 100 y 120 mm. 

En Ia parte media las cantidades vrian entre 120 y 140 mm en enero y en-

tre 140 y 160 mm en febrero. Los mayores vol(menes,de 160 a 200 mm,se 

ubican en el area de influencia de las poblaciones de Filandia, Circasia, Bre-

men, parte media del rio Ot(in y sureste de Santa Rosa de Cabal. 

14  	15 



0 
1- 

p.. 

0 

p.. 

0 0 

p. 
p.. 

0 10 	 oI', 	 0 10 

r 

rv1APA 2. Isoyetas. 	Promedio anual. 

16 
	

17 



En el mes de febrero Ia Iluvia caIda en Quind 10 es ligeramente supenor a Ia 

de Risaralda en altitudes menores a 1.500 metros, aunque sin alcanzar dife-

rencias muy apreciables, en tanto, que en enero presenta volümenes simila-

res. En el sector de mayor altitud del Quind ío las cantidades fluct(ian de 

140 a 160 mm. En estos dos meses Ia parte norte de Risaralda, por el mayor 

alejamiento de Ia ZCIT, debla registrar volimenes de agua inferiores a los del 

QuindIo,lo cual no se presenta y se atribuye a Ia circulación local. 

En marzo Ia precipitación se incrementa notablemente en comparación con 

los dos meses anteriores; de ah( que se considere como un mes de transiciOn 

entre Ia primera temporada seca del año y el primer per(odo Iluvioso. En el 

sector más bajo, inmediaciones de La Virginia, Ia liuvia está airededor de los 

140 mm y de ah( hasta una altura aproximada de 1500 metros las cantidades 

vari'an entre 140 y 120 mm. Como en los meses anteriores, los mayores vol(i-

menes, por encima..de 200 mm, se localizan en los alrededores de Circasia, 

Filandia, Bremen y parte media del rio Ot(in. Asimismo, se distingue un sec-

tor de alta pluviosidad hacia el sureste del municipio cc Santa Rosa de Cabal. 

La precipitación en Ia parte baja del Quind Ic es algo superior a Ia de Hisaral-

da para Ia misma altitud, mientras que por los 1.400 metros de altitud no 

hay diferencia. En Ia parte montañoa oriental del Quindlo los valores no 

sobrepasan los 200 mm. 

Abril: durante este mes las isol Ineas siguen conservando una configuración 

territorial parecida a Ia de los meses precedentes. No obstante, los volümenes 

pluviométricos sufren un aumento considerable por Ia generalización de Ia 

primera temporada Iluviosa en toda Ia region. Es asi como en los sectores ba-

jos Ia Iluvia adquiere valores de 200 a 260 mm; en Ia parte media Ilega a cerca 

de 300 mm y los centros de más altos valores (mayores de 320 mm) corres-

ponden a los mismos presentados en el mes anterior. Las diferencias de Ilu-

vias entre Risaralda y QuindIo en los distintos niveles altimétricos es poca, 

con excepción de Ia parte oriental del QuindIo. 

Mayo: a partir de este mes Ia distribución espacial de la Iluvia comienza a su-

frir algunas modificaciones en relación con los meses antes descritos, as( por 

ejemplo, el centro de maxima precipitación se desplaza hacia el triángulo con-

formado por los municipios de Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de 

Cabal,con unos 300 mm y para altitudes simitares en Quind 10 los valores es-

tan alrededor de los 220 mm. En el sector bajo los volümenes no registran 

mayores diferencias. En el sector alto del suroriente del Quind 10 las Iluv!as 

están cerca a los 220 mm. 

En junio, las isolIneas toman definitivamente una distribución diferente a los 

meses anteriores, lo cual ya se insinuaba desde mayo; Ia precipitaciOn a partir 

de Ia ciudad de Armenia hacia el norte empieza a aumentar desde aproxima-

damente 140 mm hasta 220 mm, mientras que de Armenia hacia el sur los 

voftimenes están alrededor de los 120 mm, al igual que en Ia parte montaño-

sa oriental. 

Los meses de julio y agosto junto con el anterior, registran una estructura pa-

recida en sus isoli'neas. Se aprecia en julio y agosto que el sector sur del 

departamento del Quindlo, tomando como punto de partida a Armenia y to-

da Ia parte alta oriental, presenta una marcada disminuciOn de Ia precipita-

don con cantidades que osci Ian entre 60 y 90 mm a todos los niveles altimé-

tricos. De Armenia hacia el norte Ia Iluvia aumenta y alcanza sus mayores re-

gistros entre 150 y 190 mm en el departamento de Risaralda,en el area con-

formada por los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de Ca-

bal. La distribución de Ia precipitación en estos tres meses está influenciada 

por el desplazamiento de Ia Zona de Convergencia lntertropicai (ZCIT), Ia 

cual se ha situado hacia ci norte del pals por esta época. Como consecuencia 

de ello el departamento del Quind 10, especialmente Ia parte meridional al 

encontrarse més aiejada de su influencia experimenta una disminución muv 

marcada en sus voiümenes pluviométricos en relación con el departamento 

de Risaralda. Dc ah I ia razón por la cual Se observa que los centres de mayor 

precipitacián se van trasladando aproximadamente a partir bet mes de mayo 

desde el ára de Circasia y otros, hasta ci triángulo formado por Dosquebra-

das, Marseila y Santa Rosa de Cabal. 

Septiembre; en este mes Ia ZCIT empieza a descender del norte del pals y Ia 

precipitación en Ia region inicia su aumento en comparacftn con los dos me-

ses anteriores. Se considera de transición entre Ia segunda temporada seca y 

el segundo periodo Iluvioso del año, y presenta una configuraciOn territo-

rial parecida al mes de junio. El centre de mayor precipitación se localiza ha-

cia el norte de, Risaralda con cantidades de 200 mm; en el sector bajo los va-

lores totalizan entre 140 y 160 mm, mientras que hacia el sector oriental del 

QuindIo ilegan alrededor de los .120 mm. 

Durante el mes de octubre, cuando Ia ZCIT se ha desplazado hacia el centre 

del pals, Ia precipitación se incrementa considerabiemente en todas las direc-

ciones adquiriendo las isol Incas el patrOn del primer per lode Iluvioso del 

año. 

Es asl como las mayores cantidades, alrededor de 360 mm, se ubican de nue-

ye en Ia localidad de Termales (sureste de Santa Rosa de Cabal) y en las areas 
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En el mes de febrero la Iluvia caIda en QuindIo es ligeramente superior a Ia 

de Risaralda en altitudes menores a 1.500 metros, aunque sin alcanzar dife-

rencias muy apreciables, en tanto, que en enero presenta volümenes simila-

res. En el sector de mayor altitud del Quind lo las cantidades fluct(ian de 

140 a 160 mm. En estos dos meses Ia parte norte de Risaralda, por el mayor 

alejamiento de Ia ZCIT, debIa registrar voftimenes de agua inferiores a los del 

Ouindio,lo cual no se presenta y se atribuye a Ia circulación local. 

En marzo Ia precipitación se incrementa notablemente en comparación con 

los dos meses anteriores; de ahi que se considere como un mes de transición 

entre Ia primera temporada seca del año y el primer peri'odo Iluvioso. En el 

sector más bajo, inmediaciones de La Virginia, Ia Iluvia está alrededor de los 

140 mm y de ahi hasta una altura aproximada de 1.500 metros las cantidades 

varian entre 140 y 120 mm. Como en os meses anteriores, los mayores vol(i-

menes, por encimade 200 mm, se localizan en los alrededores de Circasia, 

Filandia, Bremen y parte media del rio Otün. Asimismo, se distingue un sec-

tor de alta pluviosidad hacia el sureste del municipio de Santa Rosa de Cabal. 

La precipitación en Ia parte baja del Quind 10 es aigo superior a Ia de Hisaral-

da para Ia misma altitud, mientras que por los 1.400 metros de altitud no 

hay diferencia. En Ia parte montañosa oriental del Quindlo los valores no 
sobrepasan los 200 mm. 

Abril: durante este mes las isol Ineas siguen conservando una configuración 

territorial parecida a Ia de los meses precedentes. No obstante, los volumenes 

pluviométricos sufren un aumento considerable por Ia generalizacidn de Ia 

primera temporada Iluviosa en toda Ia region. Es asi como en los sectores ba-

jos Ia Iluvia adquiere valores de 200 a 260 mm; en Ia parte media Ilega a cerca 

de 300 mm y los centros de más altos valores (mayores de 320 mm) corres-

ponden a los mismos presentados en el mes anterior. Las diferencis de Ilu-

vias entre Risaralda y Quindlo en los distintos niveles altimétricos es poca, 

con excepción de Ia parte oriental del Quindlo. 

Mayo: a partir de este mes Ia distribución espacial de la lluvia corn ienza a su-

frir algunas mod ificaciones en relación con los meses antes descritos, asi por 

ejemplo, el centro de maxima precipitación se desplaza hacia el triángulo con-

formado por los municipios de Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de 

Cabal con unos 300 mm y para altitudes similares en Quind io los valores es-

ten alrededor de los 220 mm. En el sector bajo los voldmenes no registran 

mayores diferencias. En el sector alto del suroriente del Quind ío las Iluvias 
están cerca a los 220 mm. 

En jun10, las isollneas toman definitivamente una distribución diferente a los 

meses anterioes, lo cual ya se insinuaba desde mayo; Ia precipitación a partir 

de Ia ciudud de Armenia hacia el norte empieza a aumentar desde aproxima-

damente 140 mm hasta 220 mm, mientras que de Armenia hacia el sur los 

voldmenes estCn airededor de los 120 mm, al igual que en Ia parte montaño-
sa oriental. 

Los meses de julio y agosto junto con el anterior, registran una estructura pa-

recida en sos isolineas. Se aprecia en julio y agosto que el sector sur del 

departamento del Quindlo, tomando como punto de partida a Armenia y to-

da Ia parte alta oriental, presenta una marcada disminución de Ia precipita-

dOn con cantidades que osci Ian entre 60 y 90 mm a todos los niveles altimë-
tricos. De Armenia hacia el norte Ia Iluvia aumenta y alcanza SOS mayores re-
gistros entre 150 y 190 mm en el departarnento de Risaralda,en el area con-

formada por los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de Ca-

bal. La distribución de Ia precipitación en estos tres meses está influenciada 

por el desplazamiento de Ia Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), Ia 
cual se ha situado hacia ci norte del pals por esta época. Como consecuencia 

de eIIo el departamento del Quindlo, especialmente Ia parte meridional al 
encontrarse más alejada de su influencia experimenta una disminución muv 

marcada en sos voidmenes pluviométricos en relación con el deparramorito 

de Risaralda. De ahl a razón por Ia cual se observa que los centros de mayor 

precipitación se van trasiadando aproximadamente a partir ccl mes de mayo 

desde el ár?a de Circasia y otros, hasta el triángulo formado por Dosquebra-
das, Marseila y Santa Rosa de Cabal. 

Septiembre; en este mes a ZCIT empieza a descender del norte del pals y Ia 

precipitación en Ia region inicia su aumento en comparaciOn con los dos me-

ses anteriores. Se considera de transicidn entre Ia segunda temporada seca y 

ci segundo periodo Iluvioso del aOo, y presenta una configuración territo-

rial parecida al mes de junio. El centro de mayor precipitación se localiza ha-

cia ci norte de. Risaraida con cantidades de 200 mm; en el sector bajo los va-

lores totalizan entre 140 y 160 mm, mientras que hacia el sector oriental del 

Quindlo ilegan alrededor de los 120 mm. 

Durante el mes de octubre, cuando Ia ZCIT se ha despiazado hacia el centro 

del pals, Ia precipitaciOn se incrementa considerablemente en todas las direc-

ciones adquiriendo las isol Incas ci patron del primer perIodo Iluvioso del 

año. 

Es asi como las mayores cantidades, alrededor de 360 mm, se ubican de nue-

vo en Ia localidad de Termales (sureste de Santa Rosa de Cabal) y en las areas 
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de Filandia, Circasia, Bremen y parte media del rio Otün. En el sector medio 

los voftimenes están cerca a los 300 mm y en Ia parte baja varian entre 220 y 

260 mm; en el sector oriental alto del Quind 10 var ian de 300 a 340 mm. 

Las diferencias muy notables registradas entre Risaralda y Quind 10 en los 

meses de julio y agosto desaparecen y en este mes se presenta una situación 

más equilibrada en los totales de Iluvia. 

Noviembre; este mes registra un patron de isoyetas semejantes al mes de oc-

tubre. La Iluvia continta siendo muy abundante en toda la region, con los 

máximos ubicados en las mismas areas del mes anterior e igualmente con los 

valores próximos a los 400 mm. En el resto de Ia zona los voltimenes varian 

entre 220 y 340 mm. Las cantidades de Iluvia en el sector bajo y medio son 

un poco mayores en QuindIo por el efecto del desplazamiento de Ia ZCIT ha-

cia el sur del pals. 

En diciembre, las precipitaciones se reducen con respecto a octubre y no-

viembre marcando este mes el inicio del primer periodo seco que se extiende 

hasta enero y febrero, atn cüando sus valores son superiores a los de los me-

ses referidos. Los centros de mayor Iluvia se sitüan en las areas anotadas para 

los meses precedentes, con cantidades airededor de los 260 mm; en el sector 

medio del QuindIo se aprecia un poco más de precipitación que en Risaralda 

por efecto de Ia situación extrema al sur de la ZCIT, aunque esta diferencia 

es mucho menor de lo que se esperaria al encontrarse Ia parte norte de Ia re-

gión lejos de Ia influencia de Ia ZCIT. En Ia parte baja Ia Iluvia fluctüa entre 

140 y 180 mm, en tanto que al oriente montañoso del Quindio varia entre 

220 y 240 mm. 

3.2 Balance hIdrico. 

Los balances hidricos a nivel mensual se indican en las figuras 6 a 13 y 

presentan las siguientes caracter(sticas: 
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excesos que alcanzan en total vol6menes apreciables entre 600 y 1.400 mm. 	 1ICURA 6. Balance hidrica inensual. 
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de Filandia, Circasia, Bremen y parte media del rio OtOn. En el sector medio 

los voliiimenes estãn cerca a los 300 mm y en la parte baja varian entre 220 y 

260 mm; en el sector oriental alto del Quindio varian de 300 a 340 mm. 

Las diferencias muy notables registradas entre Risaralda y QuindIo en los 

meses de julio y agosto desaparecen y en este mes se presenta una situaciOn 

más equilibrada en los totales de Iluvia. 

Noviembre; este mes registra un patron de isoyetas semejantes al mes de oc-

tubre. La Iluvia contini.a siendo muy abundante en toda la region, con los 

máximos ubicados en las mismas areas del mes anterior e igualmente con los 

valores próximos a los 400 mm. En el resto de Ia zona los volOmenes varian 

entre 220 y 340 mm. Las cantidades de Iluvia en el sector bajo y medio son 

un poco mayores en QuindIo por el efecto del desplazamiento de Ia ZCIT ha-

cia el sur del pais. 

En diciembre, las precipitaciones se reducen con respecto a octubre y no-

viembre marcando este mes el inicio del primer periodo seco que se extiende 

hasta enero y febrero, aOn cUando sus valores son s'uperiores a los de los me-

ses referidos. Los centros de mayor Iluvia se sitOan en las areas anotadas para 

los meses precedentes, con cantidades alrededor de los 260 mm; en el sector 

medio del QuindIo se aprecia un poco más de precipitaciOn que en Risaralda 

por efecto de Ia situación extrema al sur de la ZCIT, aunque esta diferencia 

es mucho menor de lo que se esperarla al encontrarse Ia parte forte de Ia re-

gión lejos de Ia influencia de la ZCIT. En Ia parte baja Ia Iluvia fluct6a entre 

140 y 180 mm, en tanto que al oriente montañoso del Quindio varia entre 

220 y 240 mm. 
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3.2 Balance hIdrico. 

Los balances hIdricos a nivel mensual se indican en las figuras 6 a 13 y 
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FIGURA 6. Balance hidric•c inonsual. 
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Para el rango altitudinal entre 1.400 y 1.700 msnm, las estaciones de Risa-

ralda no muestran deficiencia a través del año y, por el contrario, los exce-
sos son Ia caracteristica comün especiaimente en los meses más Iluviosos 

(abril-mayo y octubre-noviembre) en donde están por encima de los 100 ml-

lImetros. Los excedentes ms bajos que no pasan de 13 mm ocurren en los 

meses de enero y febrero. lina situación muy diferente se presenta en las es-

taciones del QuindIo para alturas similares: alli' se ericuentra que en julio y 

agosto las deficiencias hidricas son marcadas y están alrededor de 35 mm; 

asimismo, en aquellas estaciones con mayor influencia del Valle del Cauca 

(El Vivero y Maracay), pueden aparecer además algunas deficiencias peque-

ñas al principio del año. En cuanto a los excesos, estos se tienen en los me-

ses más hémedos y también sobrepasan los 100 mm. 

Entre los 1.200 y 1.400 metros, tanto las estaciones de Risaralda como las 

del Quind 10 muestran dos per i'odos de deficiencia h idrica y dos de excesos 
de agua bien definidos. Las deficiencias principales, en los meses enero-febre-
ro y julio-agosto fluctüan entre 12 mm y 94 mm en tanto que los sobrantes 

más notables varlan de 36 mm a 134 mm. 

Finalmente, Ia parte mis baja de la zona de estudio ubicada a 1 .000 metros 

de altitud, está sometida a una deficiencia de agua durante Ia mayor parte 

del año con alguna discontinuidad en los meses Iluviosos. Es asi como los 

faltantes hidricos se presentan de diciembre a enero con volémenes entre 

20 y 84 mm y de julio a septiembre con cantidades de 37 a 99 mm. En los 

meses de abril-mayo y octubre-noviembre, se registra una especie 	de transi- 

ción en donde no ocurren ni deficits, ni excesos. 

3.3 TemperatUra. 

Los valores mensualeS y anuales de Ia temperatura maxima media, minima 

media y media del area en estudio, se presentan en las figuras 14 a 19. 

La variación de Ia temperatura diana en Ia region, durante dIas despejados re-

gistra fluctuacioneS importantes aproximadamente entre 100  y 230  C en las 

estaciones altas, de 160  a 300 C en las estaciones de media ladera y entre 

170  y 23 OC en las estaciones bajas. En dIas poco soleados con buena nubosi-

dad, estos intervalos se reducen y en un mayor grado para la temperatura ma-
xima. El patrOn encontrado es asI: durante el d ía la temperatura empieza a 

subir a partir de las 08:00 horas, para alcanzar sus valores máximoS alrededor 

de las 14:00 horas y luego desciende gradualmente hasta Ilegar a sus valores 

mInimos cerca de las 05:00 horas. 
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Para el rango altitudinal entre 1.400 y 1.700 msnm, las estaciones de Risa-

ralda no muestran deficiencia a través del año y, por el contrario, los exce-

sos son Ia caracteri'stica comün especialmente en los meses más Iluviosos 

(abril-mayo y octubre-noviembre) en donde están por encima de los 100 mi-

limetros. Los excedentes más bajos que no pasan de 13 mm ocurren en los 

meses de enero y febrero. l.Jna situación muy diferente se presenta en las es-

taciones del QuindIo para alturas similares: alli se encuentra que en julio y 

agosto las deficiencias hidricas son marcadas y están alrededor de 35 mm; 

asimismo, en aquellas estaciones con mayor influencia del Valle del Cauca 

(El Vivero y Maracay), pueden aparecer además algunas deficiencias peque-

i9as al principio del año. En cuanto a los excesos, estos se tienen en los me-

ses más hCmedos y también sobrepasan los 100 mm. 

Entre los 1.200 y 1.400 metros, tanto las estaciones de Risaralda como las 
del Quind 10 muestran dos perlodos de deficiencia h idrica y dos de excesos 
de agua bien definidos. Las deficiericias principales, en los meses enero-febre-
ro y julio-agosto fluctCan entre 12 mm y 94 mm en tanto que los sobrantes 
rnás notables varian de 36 mm a 134 mm. 

Finalmente, Ia parte más baja de Ia zona de estudio ubicada a 1.000 metros 

de altitud, está sometida a una deficiencia de agua durante Ia mayor parte 

del año con alguna discontinuidad en los meses Iluviosos. Es asi como los 

faltantes hIdricos se presentan de diciembre a enero con volümenes entre 

20 y 84 mm y de juHo a septiembre con cantidades de 37 a 99 mm. En los 

meses de abril-mayo y octubre-noviembre, se registra una especie de transi-

ción en donde no ocurren ni deficits, ni excesos. 

3.3 Temperatura. 

Los valores mensuales y anuales de Ia temperatura maxima media, minima 

media y media del area en estudio, se presentan en las figuras 14 a 19. 

La variación de Ia temperatura diana en Ia region, durante dIas despejados re-

gistra fluctuaciones importantes aproximadamente entre 100  y 230  C en las 

estaciones alias, de 160  a 300  C en las estaciones de media ladera y entre 

170  y 23 °C en las estaciones bajas. En dIas poco soleados con buena nubosi-

dad, estos intervalos se reducen y en un mayor grado para Ia temperatura ma-

xima. El patrOn encontrado es asi': durante el d ía Ia temperatura empieza a 

subir a partir de las 08:00 horas, para alcanzar sus valores máximos alrededor 

de las 14:00 horas y  luego desciende gradualmente hasta Ilegar a sus valores 

minimos cerca de las 05:00 horas. 
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FIG URA 14. Variaciôn interanual de las temperaturas medias y extremas mensuales. 
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FIGURA 15. Variación interanual de las temperaturasmediasy extremasmensuales. 
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FIGURA 14. Variaciôn interanual de las temperaturas medias y extremas mensuales. 
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FIGURA 15. Variación interanual de las temperaturas medias y extiemasmensuales. 
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FIGURA 18. Variación interanual de las temperaturas medias y extremas mensuales. 	 FIGURA 19. Variaciôn interanual de las temperaturas medias y extremas mensuales. 
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FIGURA 21. Relación entre la temperatura maxima media, media, minima media anual y la altitud. 
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T. med. = 32,7 - 0,0087A 
(r_0,99**) 

T. min:. 25,2 - 0,0069A 

lA 
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La temperatura media de a zona registra una variacióri muy pequeña entre 

los diferentes meses del año, lo cual debe estar airededor de 1 °C. Los valores 

más altos ocurren en los meses secos y los más bajos en los meses liuviosos. 

Tempe ratura 
oc 

30 Quintho 

La mayor temperatura media se halla en las estaciones del lngenio San Fran 

cisco y La Bohemia, con 23,5 °C y la menor en la estación El Cedral, con 

19,6 °C. La diferencia mayor entre el mes más cálido y el más trio es de 

1,4 °C y se encontrO en la estación La Bohemia. 

La temperatura minima y maxima media tienen una variación interanual un 

poco mayor que la temperatura media con una tendencia a presentar valores 

más altos en los perlodos secos y los más bajos en las épocas hümedas. La 

temperatura maxima media en la zona ha llegado hasta 32,2 °C y la rninL 
ma media a 10,6 0G. La maxima amplitud registrada entre estas dos tempe-

raturas ha sido de 14,9 °C en la estación del lngenio San Francisco. 

La relaciôn de la temperatura anual con la altitud tue muy estrecha y de tipo 

negativo, con coeficientes de correlación altamente significativos (Figuras 20 

y 21). 
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Risaralda 

 

T.máx. 41,7-0,011A 

Para las estaciones de Risaralda se hallaron las siguientes ecuaciones: 

T.máx. 41,7-0,011A (r= _0,99**) 

T.méd. =32,1 _0,0083A(r =_0,98**) 

T. mm. = 25,1 - 0,0067A (r 	0,99**) 

donde: 

T. max. = temperatura maxima media en OC. 

T. med. = temperatura media en 0C. 

T. mm. =temperatura minima media en 0C. 

A = Altitud en metros. 
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Altitud (m) 
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FIG URA 20. Relación entre la temperatura maxima media, media, mn1ma media anual y la altitud. 
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De las ecuaciones anteriores se deriva que Ia temperatura media tiene una dis-

minuciOn de 0,83 OC, Ia maxima media 1,1 °C y Ia minima media 0,67 OC, 

por cada 100 metros de ascenso. 

Para as estaciones del Quind io se obtuvi.eron las ecuaciones: 

T.max. = 42,0-0,011A (r0,99**) 

T. med. = 32,7 --0,0087 A (r = 0,99**) 

T. mi'n. 	25,2 	0,0069A (r = 0,99**) 

mientras que los menores de 20 a 22 OC se registran en alturas que var (an en-

tre 1.800 y 2.000 metros (Mapa 3). 

La temperatura minima media varl'a entre 17 y 18 OC en las areas por deba-

jo de los 1.200 metros y entre 11 y 12 OC hacia el sector de los 2.000 me-

tros de altitud (Mapa 4). 

Las disminuciones de Ia temperatura media, maxima y minima media por ca-

da 100 metros de elevación corresponden a 0,87 °C, 1,1 °C y 0,69 OC res- 

p ect i v a in en t e. 

El gradiente para Ia temperatura maxima es mayor de -. 1 .00C/100 m, Ia cual 

indica las condiciones de inestabilidad del aire por un mayor calentamiento en 

las horas donde se presenta Ia temperatura maxima. 

La distrihuciófl territorial anual de Ia temperatura maxima media, tempera 

tura minima media y temperatura media se detalla en los mapas 3, 4 y 5 

respect I v a men t e. 

Las isotermas (!i'neas de igual ternperatura) a nivel arival (Mapa 5), de la tem-

peratura media siguen muy estrechamente el relieve de Ia zona y sus caracte 

r(sticas se enumeran a continuaciôn. 

El sector más calido de la region, con una temperatura media alrededor de 

los 23 OC, se sitOa en las márgenes de los ri'os La Vieja y Cauca; a partir de 

este sector las isolineas empiezan a disminuir en valor de tal manera que ha-

cia Ia parte media en alturas comprendidas entre 1 .400 y 1.600 metros Ia 

temperatura fluctüa entre 19 y 20 OC. 

Hacia el sector alto, en el rango altitudinal de 1.900 a 2.000 metros aproxi-

madamente, Ia temperatLira Ilega a SUS valores más hajos que oscilan entre 

l5y 16°C. 

Con respecto a las tern peratu ras extremas diarias, éstas siguen una distrihu 

don territorial similar a Ia anterior. En el caso de Ia temperatura maxima me-

dia los valores más altos entre 29 y 30 OC se localizan en el sector bao, 
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De las ecuaciones anteriores se deriva que Ia temperatura media tiene una dis-

minuciOn de 0,83 °C, la maxima media 1,1 °C y Ia minima media 0,67 0G, 

por cada 100 metros de ascenso. 

mientras que los menores de 20 a 22 °C se registran en alturas que var Ian en-

tre 1.800 y 2.000 metros (Mapa 3). 

Para as estaciones del Quind 10 SC obtuvi.eron las ecuacioneS 

T.max. = 42,0-0,011A (r0,99**) 

I. med. 32,7 0,0087A (r 
0,99**) 

T. miii. 25,2 - 0,0069A (r 
099**) 

Las disminuciones de la temperatura media, maxima y minima media por Ca-

da 100 metros de elevación corresponderi a 0,87 OC, 1,1 °C y 0,69 OC, res-

pectivarnente. 

El gradiente para Ia temperatura maxima es mayor de - 1.0°C/i 00 m, Ia cual 

indica las condiciones de inestabilidad del aire por un mayor calentamiento en 

las horas donde se presenta Ia temperatura maxima. 

La distrihución territorial anual de Ia temperatura maxima media, tempera 

tura minima media y temperatura media se detalla en los mapas 3, 4 y 5 

respectivamente. 

Las isotermas (l(neas de igual ternperatura) a nivel anual Mapa 5), dc Ia tern-

peratura media siguen muy estrechamente el relieve de In zona y sus caracte 

r(sticas se enumeran a continuaciOn. 

El sector más cálido de Ia region, con una temperatura media alrededor de 

los 23 °C, se sitüa en las márgenes de los rIos La Vieja y Cauca;a partir de 

este sector las isol Ineas empiezari a disminuir en valor de tal maneta que ha-

cia Ia parte media en alturas comprendidas entre 1 .400 y 1.600 metros Ia 

temperatura fluctüa entre 19 y 20 OC. 

Hacia el sector alto, en el rango altitudinal de 1.900 a 2.000 metros aproxi-

madamente, Ia temperatura Ilega a sus valores mOs hajos que oscilan entre 

l5y 16°C. 

Con respecto a las tern peratu ras extrenias cliarias, dstas siguen una distrihu 

ción territorial similar a Ia anterior. En el caso de Ia temperatura maxima me-

dia los valores más altos entre 29 y 30 OC se localizan en el sector bajo, 

La temperatura minima media varIa entre 17 y 18°C en las areas por deba-

jo de los 1.200 metros y entre 11 y 12 OC hacia el sector de los 2.000 me-

tros de altitud (Mapa 4). 
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3.4 Brillo solar. Brillo solar 
(horas) 

El brillo solar horario a nivel mensual se indica en las figuras 22 a 25. 	 - 
180 	

\ 	
NARAN.JAL 

El nümero de horas de brillo solar var(a en forma opuesta a Ia precipitaciOn, 	 160 	 I. 
de tal manera que los meses de mayor brillo solar coinciden con los de me- 

nor Iluvia y viceversa. 	 140 - 
 

El brillo solar presenta en Ia region una doble onda a 10 largo del año con los 	 120 	 .V 

meses de mayor brillo solar situados de diciembre a febrero (84 a 204 horas) 

y de julio a agosto (114 a 225 horas) y los meses de menor valor, de abril a 

mayo (67 a 172 horas) y de octubre a noviembre (68 a 166 horas). El pe-

riodo julio-agosto recibe en total cerca de 450 horas más de sol comparado 

con el de enero-febrero, en tanto que el de abril-mayo es ligerarnente inferior 	 LA BOHEMIA 

al de octubre-noviembre. En todas las estaciones en que el perIodo seco de 	 220 

mitad de año es el más pronunciado, el mes de julio es el de mayor brillo so- 

lar, excepción hecha en Paraguaicito. Igualmente en aquellas localidades don- 	 200 

de el inicio del año es el de menor precipitación, enero es el mes que posee 

más horas de sot. 	
180 

 
160 

En el rango attitudinal de 1.400 a 1.600 metros, existe una diferencia anual 

de unas 300 horas de brillo solar a favcr de las estaciones de Risaralda al 

compararlas con las del Quindi'o, to cual aparentemente es contradictorio ya 

que en las primeras Ia precipitación es mayor. Sinembargo, to anterior parece 	 180- 	 ELJAZMIN 

explicarse por el hecho de que en las estaciones del QuindIo hay presencia de 

nubes en las horas de Ia mañana y ello reduce el brillo solar durante este pe- 	 ioo  

r(odo. 	 -I 	
\ 

l40 

El brillo solar astronOmicamente posible para ci area tiene un valor prome- 	 H 
dio de 12,1 horas por dIa, o sea un total posible de unas 4.400 horas. En a 	 '20H 
zona realmente se registran al año en promedio 1.800 horas que representan  

un 410/0 de brillo .solar astronómicamente posible. Los valores extremos se 	
I 	 I 	I 	I 	 I 

F F MA M J J AS ON D 

presentan en el lngenio San Francisco, con 2.205 horas (500/0 del brillo 50- 	 Meses 

tar posible) y 1.045 horas en la estación de El Cedral (240/o del maximo po-

sible). FIGURA 22. Variación mensual del brillo solar medio (1962 -1983). 
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F F MA M J J AS ON D 

presentan en el lngenio San Francisco, con 2.205 horas (500/0 del brillo so- 	 Meses 
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FIGURA 23. Variaciôn mensual del brillo solar media (1962 - 1983).  
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FIGURA 24. Vaidción mensual dcl brillo solar media (1962 - 1983). 
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FIGURA 24. \TaI-dción mensual del brillo solar medio (1962 - 1983). 
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FIGURA 25. Variación mensual del brillo solar media (1962 - 1983). 

La distribución territorial de los totales de brillo solar a nivel anual registra 

los siguientes aspectos (Mapa 6): 

- Us isohelias (l(neas de igual brillo solar) siguen muy estrechamente Ia to-

pograf ía en Ia region y es as( como sus valores més altos entre 1.800 y 

2.200 horas se localizan en el sector bajo a todo lo largo del rio La Vieja y 

el sector comprendido entre La Virginia y Ia desembocadura de los rIos 

San Francisco y Campoalegre en el rio Cauca. 

- En Ia parte media altitudinal de Risaralda, los valores fluctan entre 1.600 

a 1.800 horas, en tanto que en el Quindío varIan de 1.400 a 1.600 horas. 

- A medida que las isol íneas se desplazan hacia Ia parte alta, el ntimero de 

horas de brillo solar se reduce considerablemente hasta Ilegar a sus cantida-

des más bajas entre 1.000 y 1.200 horas en altitudes por encima de los 

2.000 metros en lo que respecta a Risaralda y entre 1.700 y 1.850 metros 

de altitud en Ia parte correspondinte al QuindIo. 

En lo pertinente a Ia distribución espacial a nivel mensual, ésta sigue un pa-

trón muy parecido al anual, es decir, el brillo solar es superior en las partes 

bajas y a medida que se asciende hacia el sector montañoso disminuye pau-

latinamente. 

La relaciôn entre el nümero de horas de brillo solar y Ia altitud fue negativa, 

con coeficientes de correlación altamente significativos (Figura 26). 

En Risaralda se obtuvo: 

B. S. = 3.335 - 1 ,056A (r = _0,97**) 

donde: 

B. S. = brillo solar anual en horas. 	 A = altitud en metros. 

Para el Quindío la ecuaciOn hallada fue Ia siguiente: 

B. S. = 3.206 - 1 ,046A (r = _0,92**) 

Se puede observar que el gradiente del brillo solar anual corresponde a una 

disminución de unas 105 horas por cada 100 metros de aumento en altitud. 

Lo anterior implica que el ntimero de horas de brillo solar es mucho menor 

en las partes altas debido a las altas condiciones de nubosidad que existen 

all í, como consecuencia de Ia circulación del aire durante el dia: del valle 

hacia Ia montana. 

50 	 ________________________________________________________ 51 



Brillo solar 
(horas) 	 ARTURO GOMEZ 

200 R 

::: •. 	 / N. 

1401 	

N. /• 

200 - 	 MARACAY 

.. 180 	

/\ 
160 

140
\.\•/' 	

N.] 120 -J 

200—, PARAGUAICITO 

180 
 

160_I 
\. 

140 	 \../ 

E FM AM J J AS 0 ND 
Me ses 

FIGURA 25. Variación mensual del brillo solar medio (1962 - 1983). 
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FIGURA 26. Relación entre el brillo solar anual y Ia altitud (1962 - 1983). 
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3.5 Humedad relativa. 

Los registros de Ia humedad relativa a nivel mensual y anual diarias se presen-

tan en Ia tabla 2. 

La humedad media registra a través del aFio una tendencia semejante a a pre-

cipitación ya que tiene su valores más altos en los meses hémedos y los más 

bajos en elos meses secos. 

El transcurso diario de Ia humedad relativa presenta una curva opuesta a Ia 

temperatura y como en el caso de ésta sufre fluctuaciones :mportantes. 

Cuando Ia temperatura inicia su descenso en las horas de Ia tarde Ia humedad 

relativa empieza a aumentar y alrededor de Ia media noche alcanza valores 

cercanos a Ia saturación, los cuales se mantienen hasta las horas tempranas de 

Ia mañana; a partir de allI Ia temperatura comienza a aurnentar y Ia humedad 

relativa a disminuir hasta liegar a sus valores mini mos despuës del medio d ía, 

cuando a su vez se recistran los máxirnos de temperatura. 

En dias despejados las estaciones del sector alto registran valores mmnimos 

diarios airededor del 600 /0 y en d(as nublados en general éstos no son infe-

riores al 700/o. En las estaciones de Ia parte intermedia y baja, Ia humedad 

alcanza un 400/o en los dIas claros, mientras que en los de cielo cubierto los 

valores estén cerca del 600/0 y el 500/o,  respectivamente. 

A nivel mensual los valores mãs bajos,entre 71 y 730/o,se observan en las es-

taciones Ingenio San Francisco, La Bohemia y Aeropuerto Matecaña durante 

el per lodo enero-febrero y julio-agosto,y los más altos entr3 84 y 900/o en 

El JazrnIn, El Cedral y La Bella en los meses abril-mayo y octure-noviembre; 

Ia fluctuaciOn interanual en una misma estación es inferior aI 90/o.  Los valo-

res extremos anuales se presentan en Ia estaciOn San Francisco con 750/o y 

El Cedral con 880/o. 
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3.5 Humedad relativa. 

Los registros de la humedad relativa a nivel mensual y anual diarias se presen-

tan en la tabla 2. 

La humedad media registra a través del aFio una tendencia semejante a la pre-

cipitación ya que tiene su valores más altos en los meses himedos y los más 

bajos en e!os meses secos. 

El transcurso diario de la humedad relativa presenta una curva opuesta a Pa 

temperatura y como en el caso de ésta sufre fluctuaciones importantes. 

Cuando Ia temperatura inicia su descenso en las horas de Ia tarde la humedad 

relativa empieza a aumentar y airededor de Ia media noche alcanza valores 

cercanos a Ia saturacióri, los cuales se mantienen hasta las horas tempranas de 

a mañana; a partir de aIII Ia temperatura comienza a aurnentar y Ia humedad 

relativa a disminuir hasta Ilegar a sus valores mini mos despuës del medio d ía, 

cuando a su vez se re'gistran los máximos de temperatura. 

En d (as despejados las estaciones del sector alto registran valores m Inimos 

diarios airededor del 600/0 y en di'as nublados en general éstos no son infe-

riores al 700/o. En las estaciones de Ia parte intermedia y baja, Ia humedad 

alcanza un 400/0 en los d(as claros, mientras que en los de cielo cubierto los 

valores están cerca del 600 /0 y el 500/o, respectivamente. 

A nivel mensual los valores mäs bajos,entre 71 y 7310/o,se observan en las es-

taciones Ingenio San Francisco, La Bohemia y Aeropuerto Matecaña durante 

el peri'odo enero-febrero y julio-agosto,y los más altos entri 84 y 900/o en 

El JazmIn, El Cedral y La Bella en los meses abril-mayo y octu5re-noviembre; 

Ia fluctuacián interanual en una misma estación es inferior al 90/o. Los valo-

res extremos anuales se presentan en Ia estaciOn San Francisco con 750/o y 

El Cedral con 880/o. 
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3.6 Vientos de superficie. 

'C cc C' C' ON 	cc 1 N) 	'C 0 
cc cc N N N cc cc N CD cc cx) cc cc 

0 N cc cc 0 0 N ' c" — cc 0 
cc cc N N N C' cc N cc CO a) cc cc 

N N) ' LI) 'C N C' 	0 	'C 	 'C 
N CO N N N a) N N CO cc N CO N 

En las regiones rnoricañosas se disunguen dos tipos de circulación del viento; 

ufla durante el di'a del valle hacia Ia montana (vientos anabáticos), y la otra 

en Ia noche de Ia rnontara hacia el valle (vientos catabáticos), que en conjun-

to se conocen con ci nombre de circulación local. 

3.6.1 Vientos de Nararijal. 

En esta localidad en el año y durante el dIe, Ia dirección noroeste (NW) es Ia 

predominante en forma marcacia, de tal manera que las demás direcciones so-

lo registran frecuencias de ocurrencia muy bajas. Los meses de menor preci-

pitación, a principios y mitad del aio, son los que poseen las frecuencias más 

altas del noroeste, entre 61 y 690/0, mientras que en los meses Iluviosos se 

reducen un poco y varian entre 51 y570/o. 

Por Ia noche el viento sufre un cambio de direcciOn aproximadamente a las 

19:00 horas, que se puede atrasar o adelantar segün las condiciones del tiem- 
0 reinante y empieza a soplar en dirección opuesta, es decir, del sureste 

(SE). Este rumbo es aün más persistente que el del dIa y no sufre mayores al-

teraciones en los distintos meses del año, alcanzando las frecuencias un valor 
cercano al 800/0. 

En el di'a y Ia noche los vientos soplan tambiën de otras direcciones con fre-

cuencias bajas, teniendo alguna notoriedad Ia dirección del suroeste (SW) en 

el primer caso y del sur (S)  en el segundo caso, con valores que no superan el 
140/0. Asimismo, es caracterIstica tanto para el dIa como para Ia noche la 
espoerádica presentaciOn de calmas, con valores que no sobrepasan un 50/o. 

Las ráfagas máximas registradas en Naranjal en el periodo estudiado han sido 

de 50 km/hora (dIa) y 43,2 km/hora (noche). 

3.6.2 Vientos de Paraguaicito. 

En los per (odos secos (diciembre a febrero y junlo a agosto) las componentes 

dominantes del viento durante el dia son en su orden: suroeste (SW) 420/0 y 
noroeste (NW) 270/o. Durante el primer peri'odo seco los vientos tmbiën so-

plan del norte (N), noroeste (NW), sur (5) y sureste (SE), con Ia mayor fre- 
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cuencia (140/0) en esta ültima dirección. En el segundo perIodo seco se pre-

sentan estas mismas direcci ones con valores entre 2 y 70/0. 

En la temporada Iluviosa (marzo a mayo y septiembre a noviembre) el rumbo 

proveniente del noroeste (NW) se vuelve ligeramente dominante (360/0) en 

comparaciOn con el del suroeste (SW) (31 0/0) y las otras direcciones conser-

van frecuencias bajas como en Ia Opoca seca. 

En Ia noche el viento cambia su dirección y sopla en forma muy constante 

desde el sureste (SE) en todos los meses del año, con frecuencia entre 26 y 
430/o.  Otros rumbos que alcanzan alguna importancia son el noroeste 

(NW), suroeste (SW) y noreste (NE) con frecuencias que varlan entre 4 y 

190/0. 

Las calmas en el d(a son poco frecuentes, pero en Ia noche se presentan con 

cierta regularidad y Ilegan en promedio a un 220/ode los casos. 
4. CONCLUSIONES 

Las ráfagas máximas registradas en Paraguaicito ban correspondido a veloci-

dades de 82,1 km/hora en el d (a y 62,6 km/hora en Ia noche. 

La direcciOn predominante del viento en Naranjal y Paraguaicito tanto en el 

d(a como en Ia noche corrobora Ia circulación local del valle hacia Ia monta-

ña y viceversa. 

Naranjal se encuentra localizada en Ia cuenca del rio Campoalegre, Ia que 

tiene una orientaciOn hacia el noroeste (NW) que hace que los vientos en el 

dIa sigan este rumbo; en la noche, at camb jar de direcciOn latircuIación lo-

cal, los vientos soplan de sureste (SE), desde Ia parte alta del Nevado del 

Ruiz que tiene una altitud de 5.420 metros. 

Paraguaicito se halla influenciado por Ia confluencia de los r(os Verde (orien-

taciOn oeste), Quind(o (orientación suroeste) y Barragán (orientacián noro-

este), to cual determina que en el d (a los vientos predominantes provengan 

del noroeste (NW) y el suroeste (SW), en tanto que por Ia noche, debido a 

Ia influencia de las alturas de Ia cordillera, se presentan en mayor propor-

don desde la dirección sureste. De otra parte, como las attitudes de las mon-

taPias que influencian este sitio (alrededor de 3.500 metros) son menores que 

las de Naranjal, es de esperarse que Ia velocidad del viento sea menor y de 

ahI Ia razón por Ia cual el nümero de calmas es relativamente alto. 

Este tipo de trabajos permite conocer las variaciones de los elementos 

meteorológicos que definen el clima de Ia region estudiada, en el espacio y el 

tiempo, es decir, su distribución territorial y a través del año, lo cual 

constituye una herrarnienta 6til para orientar las diferentes prâcticas 

agrIcolas. 

Los elementos meteorológicos en Risaralda y QuindIo presentan el siguiente 

comportamiento: 

4.1 Lluvia. 

La zona tiene un clirna Iluvioso de montana con cantidades anuales por enci-

ma de los 2.000 mil(metros en alturas superiores a los 1.400 metros. Las Ia-

calidades más Iluviosas registraron alrededor de 3.000 mm at año. 

El regimen de precipitación es del tipo bimodal : se registran dos temporadas 

de abundantes precipitaciones (marzo a mayo y septiembre a noviembre) que 

se denominan comunmente inviernos y dos temporadas de menores precipi-

taciones conocidas como veranos (diciembre a febrero y junio a agosto). 

En toda Ia zona en las horas de Ia mañana se registra escasa precipitación y 

en Ia tarde aumenta la actividad pluviométrica a partir de las 14:00 horas. 
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cuencia (140/0) en esta 61tima dirección. En el segundo perlodo seco se pre-

sentan estas mismas direcci ones con valores entre 2 y 70/0. 

En Ia temporada Iluviosa (marzo a mayo y septiembre a noviembre) el rumbo 

proveniente del noroeste (NW) se vuelve ligeramente dominante (360/0) en 

comparaciOn con el del suroeste (SW) (310/o) y las otras direcciones conser-

van frecuencias bajas como en la época seca. 

En la noche el viento cambia su dirección y sopla en forma muy constante 

desde el sureste (SE) en todos los meses del año, con frecuencia entre 26 y 

430/o Otros rumbos que alcanzan alguna importancia son el noroeste 

(NW), suroeste (SW) y noreste (NE) con frecuencias que var(an entre 4 y 

19°/o. 

Las calmas en el d(a son poco frecuentes, pero en la noche se presentan con 

cierta regularidad y Ilegan en promedio a un 220/ode los casos. 
4. CONCLUSIONES 

Las ráfagas máximas registradas en Paraguaicito han correspondido a veloci-

dades de 82,1 km/hora en el d (a y 62,6 km/hora en la noche. 

La direcciOn predominante del viento en Naranjal y Paraguaicito tanto en el 

d(a como en Ia noche corrobora Ia circulación local del valle hacia la monta-

ña y viceversa. 

Naranjal se encuentra localizada en Ia cuenca del r(o Campoalegre, Ia que 

tiene una orientaciOn hacia el noroeste (NW) que hace que los vientos en el 

dIa sigan este rumbo; en Ia noche, al cambiar de direcciOn latirculación lo-

cal, los vientos soplan de sureste (SE), desde Ia parte alta del Nevado del 

Ruiz que tiene una altitud de 5.420 metros. 

Paragualcito se halla influenciado por Ia confluencia de los r(os Verde (orien-

tación oeste), Quind(o (orientación suroeste) y Barragán (orientaciOn noro-

este), lo cual determina que en el d (a los vientos predominantes provengan 

del noroeste (NW) y el suroeste (SW), en tanto que por Ia noche, debido a 

Ia influencia de las alturas de Ia cordillera, se presentan en mayor propor-

ciOn desde Ia dirección sureste. De otra parte, como las altitudes de las mon-

tañas que influencian este sitio (alrededor de 3.500 metros) son menores que 

las de Naranjal, es de esperarse que Ia velocidad del viento sea menor y de 

ah( Ia razón por Ia cual el nümero de calmas es relativamente alto. 

Este tipo de trdbajos permite conocer las variaciones de los elementos 

meteorológicos que definen el clima de Ia region estudiada, en el espacio y el 

tiempo, es decir, su distribución territorial y a través del año, lo cual 

constituye una herramienta ütil para orientar las diferentes prácticas 

agri'colas. 

Los elementos meteorológicos en Risaralda y Quindo presentan el siguiente 

Co m port am i en to: 

4.1 Lluvia. 

La zona tiene un clima Iluvioso de montana con Cantidades anuales por enci-

ma de los 2.000 mil(metros en alturas superiores a los 1.400 metros. Las lo-

calidades más Iluviosas registraron airededor de 3.000 mm al año. 

El regimen de precipitación es del tipo bimodal : se registran dos tempo radas 

de abundantes precipitaciones (marzo a mayo y septiembre a noviembre) que 

se denominan comunmente inviernos y dos temporadas de menores precipi-

taciones conocidas como veranos (diciembre a febrero y junio a agosto). 

En toda Ia zona en las horas de Ia mañana se registra escasa precipitación y 

en Ia tarde aumenta Ia actividad pluviométrica a partir de las 14:00 horas. 
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En cuanto a Ia distribución territorial de las Iluvias, se encontró que los vo-

limenes pluviométricos caidos en Ia franja altitudinal de 1.400 a 1.600 me-

tros, son mayores en Risaralda que en el QuindIo; en este ültimo los peri'o-

dos secos son más pronunciados que en Risaralda, especialmente de junio a 

agosto, lo cual se asemeja más al regimen pluviométrico de Ia zona sur del 

pals. 

No se encontró una relaciOn matemática clara entre la altura del lugar y su 

regimen pluviométrico, considerando la alta variabilidad inherente a este ele-

mento entre los diferentes años estudiados. De ahI, que para calcular Ia pre-

cipitaciOn media de un sitio donde no existen datos meteorológicos es nece-

sario acudir a los mapas de isoyetas y adelantar las interpolaciones del caso. 

Los mayores vok:imenes de Iluvia ocurren entre los 1.400 y 1.600 metros, y 

también hacia los 2.000 metros, con reg(menes superiores a los 2.400 miii'-

metros de Iluvia al aFio. Por debajo de los 1.400 metros las Iluvias varian en-

tre 1.700 y 2.200 mili'metros al año. La posibilidad de que ocurran perlodos 

continuos sin Iluvias es muy baja, especialmente en el cinturon altitudinal ca-

fetero. 

4.2 Brillo solar y radiación solar. 

La mayor parte del area estudiada se puede considerar con nubosidad de me-

dia a alta. El ni.mero de horas de brillo solar y Ia radiación solar global en ge-

neral no sobrepasó Ia mitad del total méximo astronómicamente posible, Ca-

racterfstica de los climas de ladera. 

El nümero de horas de brillo solar varla en forma opuesta a Ia precipitación, 

de tal manera que los meses de mayor brillo solar coinciden con los más se-

cos. 

Las isohalotanas siguen muy estrechamente Ia topografla de Ia region. Los 

valores más altos entre 1.800 y 2.200 horas de sol al año corresponden a las 

zonas bajas. En Ia parte media de Ia ladera se registran de 1.600 a 1.800 ho-

ras de sol por año. 

4.3 Temperatura. 

La temperatura disminuye a razón de 0,83 OC  y 0,87 OC por cada 100 me-

tros de elevación, en' Risaralda y Quind 10 respectivamente. La temperatura 

media registra una variación muy pequeña entre los diferentes meses del ao; 

en cambio, Ia oscilación durante el dia es alta; puede variar de 17 OC  hasta 

33 0C en las zonas bajas. 

4.4. Vientos. 

La circulación valle-montaña durante el d ía y la ,circulaci6n montaFia-valle en 

Ia noche están influenciadas por Ia topografia; son una caracterIstica mani-

fiesta de Ia region, que está determinandO en forma marcada las cantidades 

de Iluvia en los diferentes sitios. 

4.5. Balance hidrico. 

El balance hIdrico muestra poca o ninguna deficiencia de agua durante el 

año en las estaciones de Risaralda, mientras que en las indicadas en el Quin-

d io el segundo perlodo seco (Junior a agosto) es marcadamente deficitario. 

Se concluye que en Risaralda hay disponibilidad de agua en suelo para los 

cultivos durante todo el año. En el Quindi'o, debe tenerse en cuenta que 

prácticas como las siembras, que necesitan agua disponible en el suelo, no 

pueden hacerse en el fuerte perlodo seco de mediados del año. 
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En cuanto a Ia distribución territorial de las Iluvias, se encontró que los vo-

lümenes pluviométricos caidos en Ia franja altitudinal de 1400 a 1,600 me-

tros, son mayores en Risaralda que en el QuindIo; en este ültimo los perlo-

dos secos son més pronunciados que en Risaralda, especial mente de junio a 

agosto, 10 cual se asemeja más al regimen pluviométrico de Ia zona sur del 

pa is. 

No se encontró una relación matemática clara entre Ia altura del lugar y su 

regimen pluviométrico, considerando Ia alta variabilidad inherente a este ele-

mento entre los diferentes años estudiados. De ah 1, que para calcular Ia pre-

cipitaciOn media de un sitio donde no existen datos meteorológicos es nece-

sario acudir a los mapas de isoyetas y adelantar las interpolaciones del caso. 

Los mayores voliimenes de Iluvia ocurren entre los 1.400 y 1.600 metros, y 

también hacia los 2.000 metros, con regimenes superiores a los 2.400 mili'-

metros de Iluvia al aFio. Por debajo de los 1.400 metros las Iluvias varIan en-

tre 1.700 y 2.200 milImetros al año. La posibilidad de que ocurran perIodos 

continuos sin Iluvias es muy baja, especialmente en el cinturon altitudinal ca-

fete ro. 

4.2 Brillo solar y radiación solar. 

La mayor parte del area estudiada se puede considerar con nubosidad de me-

dia a alta. El nümero de horas de brillo solar y Ia radiación solar global en ge-

neral no sobrepasO Ia mitad del total máximo astronómicamente posible, ca-

racterIstica de los climas de ladera. 

El nümero de horas de brillo solar varla en forma opuesta a Ia precipitación, 

de tal manera que los meses de mayor brillo solar coinciden con los más se-

cos. 

Las isohalOtanas siguen muy estrechamente la topografIa de Ia regián. Los 

valores més altos entre 1.800 y 2.200 horas de sol al aFio corresponden a las 

zonas bajas. En Ia parte media de Ia ladera se registran de 1.600 a 1.800 ho-

ras de sol por año. 

4.3 Temperatura. 

La temperatura disminuye a razón de 0,83 OC  y 0,87 OC por cada 100 me-

tros de elevación, en' Risaralda y Quind 10 respectivamente. La temperatura 

media registra una variación muy pequeña entre los diferentes meses del aio; 

en cambio, Ia oscilación durante el dia es alta; puede variar de 17 OC hasta 

33 °C en las zonas bajas. 

4.4. Vientos. 

La circulación valle-montaña durante el d ía y Ia 'circulación montaña-valle en 

Ia noche están influenciadas por Ia topograf ía; son una caracterIstica mani-

fiesta de Ia region, que está determinandO en forma marcada las cantidades 

de Iluvia en los diferentes sitios. 

4.5. Balance hidrico. 

El balance hldrico muestra poca 0 ninguna deficiencia de agua durante el 

aI90 en las estaciones de Risaralda, mientras que en las indicadas en el Quin-

d lo el segundo perlodo seco (junio a agosto) es marcadamente deficitario. 

Se concluye que en Risaralda hay disponibilidad de agua en suelo para los 

cultivos durante todo el año. En el Quindi'o, debe tenerse en cuenta que 

prácticas como las siembras, que necesitan agua disponible en el suelo, no 

pueden hacerse en el fuerte perlodo seco de mediados del año. 
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