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Abstract: Sorne atmospheric properties in the Pacific and Caribbean marine basins close to the Central American 
Isthmus and their possible interconnections are analized, based on a statistical study. The band describing southern 
Nicáragua is taken as reference, because it has the least orographic features thatmay disturbe the Trade winds flow
ing from the northwest (NW) and from the southeast (SE). The atmospheric properties are associated to the incidence 
of synoptic phenomena lilee tropical cyclones and their probability of crossing the Isthmus with mínimun energy loss. 
The warm El Niño-Southern Oscillation (ENSO) eventsproctuced a systernatic w\!akening of sporadic cyclone type 

/.� events in the western Atlantic, while in the eastern Pacific, because of surface water temperatures higher thán 27°C, 
theyare reinforced. During the transition from warm-ENSO to cold-ENSO events, there are interconnections bet-.yeen 
both ocea¡lic basin with cyclonic systems crossing the Isthmus, mainly aCFo�s the Nicaragua depression (fromthe 
Atlantic to the Pacific); and with onlY one Case, through Tehuantepec (from the pacific to the Atlantic). During the 
cold-ENSO events, similar.conditions to the transition stage can be expected; Le., the numberof events increased in 
the Atlantic Basin while in the Pacifié they are reduced. 

Key words: HurriC¡ane disturbance, interoceanographic conneétions, statisticaI. succession, Caribbean, hUfricane 
tracks. 

Desde la definitiva desaparición de cual
quier tipo de conexión hidrosférica entre las 
vertientes del Atlántico y del Pacífico durante 
el Plioceno (Dietz et al. 1970, Lay et al. 1982; 
Coates et al. 1992) y la división de los océanos 
en dos regiones divergentes, las fajas continen
tales que confonnaron a la región cel,1troameri
cana han variado. Por un lado, su ancho y altu
ra promedio han aumentado en función del 

'" . tiempo. Por otro lado, nllevos sistemas monta
ñosos y contornos orográficos se han ido su
rrÍiUldó a la franja, en función de los últimos 3 
millones de años (Dietz et al. 1970. Monge-Ná
jerá)996). 

Aquí pueden aparecer varios eventos espo
rádicos cuyo carácter,yáseacomo gestador, ll;l
terador o aniquilador de entes vivientes, pueden 
ser detenmnantes· para las consiguientes gene
raciones y su evolución. Los dos sub grupos 
principales de estos eventos, son: . 

1) los litosfero-atmósféricos: vulcanismo, vul
canismoexplosivo, movimientos telúricos, 
quemas. e incendios, etc.; y 

2)10s hidrósfera-atmosféricos: temporales, 
sequías, El Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS), aumento del riiveldel mar, los ci
clones tropicales, etc. 



10 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

, 
\ 

, 
« 

, , 

I 
« , 

, , 
, 

, 
I 

« , 

« , , « , , 
I , , , 

1<4 ' 

, 
I 

, ., �� 

.......... 

Fig. 1. Representación esquemática de los pasos de vientos que se dan en superficie sin ser perturbados fuertemente por la oro
, graffa. También se dan las posibles regiones donde se localizan los afloramientos costeros en la región oriental del Pacífico 

(Adaptado de Guard 1986). 

La orientación nor<oeste-sureste del subcon
tinente centroamericano, definido aquí desde el 
Golfo de Tehuantepec (Mexico, 16°N) hasta el 
Tapón de Darién (Panamá, 8°N), tiene un enor
me efecto sobre el sistema de circulación gene
ral de vientos bajos, especialmente aquellos 
asociados a los del sur y del oeste (Guard 
1986). Aquí, los contornos montañosos no tie
nen tanto una función de barreras sino como de 

-modificadores de los flujos eólicos, siendo las 
secciones: 1) el Valle de Tehuantepec, en Méxi
co, 2) la región colindante a los lagos de Nica
ragua y de Managua, en Nicaragua, y 3) la Zo
na del Canal, en Panamá, túneles naturales por 
donde el viento fluye a través de Centroam�ri
ca. A través de estos tres pasos, particularmen
te, resultan varios efectos importantes para la 
región pacífica. Como el flujo eólico es fuerte
mente friccionado por las laderas de estos pa
sos, se da una desaceleración de los vientos ali
sios, con una asociada deflexión de la trayecto
ria de los flujos. Esta deflexión posibilita la for-

mación de vorticidades en la circulación de los 
vientos al confluir con la circulación que se da 
en la zona pacífica. El resultado neto de tales 
eventos son: 1) la formación de regiones cicló
nicas con vorticidades hacia la izquierda, y de 
regiones anticiclónicas, con vorticidades hacia 
la derecha (Fig. 1), y 2) en las regiones donde se 
da una neutralización de los flujos, la aparición 
a nivel oceánico de las regiones de afloramien
to marino ricas en nutrientes: 1) Golfo de Te
huantepec, 2) Golfo de Papagayo, y 3) Golfo de 
Panamá, respectivamente (Guzmán y Cortés 
1993). 

La actividad e intensidad con que fluyan los 
vientos a través de estos pasos, depende fuerte
mente del ciclo solar anual, de la temperatura 
superficial del océano (ENOS _cálido: El Niño; 
ENOS frío: La Niña; Stolz 1995), del tipo y 
cantidad de nubosidad, etc. 

Pero mientras los túneles naturales de Te
huantepec y de Panamá poseen pasos casi para
lelos a los meridianos geográficos, el túnel de 

• 
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Nicaragúaestá a 25° de inclinación de la latitud 
geográfica, entre los 10° y los 13° de latitud 
norte. De allí que esta referencia se considere 
también para eventos aun más esporádicos en 
función del ciclo anual, tales como lo son los 
ciclones tropicales en movimiento. Estos siste
mas que se desarrollan bajo condiciones espe
cíficas�pueden- llegar aevoluciorúif hasta ser 
huracanes y alcanzar velocidades de viento sos
tenido que superan los 200 km!hr. Su carácter 
ambivalente "devastador/regenerador" para di
ferentes ecosistemas (Woodley et al. 1981, 
Kjerfve et al:' 1983 y 1986, Vandermeer et al. 
1990, Lizano el al. 1993), convierten a estos 
eventos en interesantes objetos de estudio, nó 
solamente por la enorme cantidad de energía 
que disipan y su fuerte dependencia de las con
diciones de entorno, sino también por su regu
lar incidencia en la Cuenca del Caribe. 

MATERIALES YMÉTODOS 

Medhmte un estudio �stadístico, se analizan 
algúnas propiedades de llmbas vertientes mari
nas: temperatura supetñci�ü del océano, y va" 
riabilidad anual de ladistribudón de corrientes 
y temperaturas, y susposible� interconexiones, 
en función de los meses del año en el ámbito 
entre 1886-1996 (registro histórico de la 

.. NOAA) para la Cuenca del Caribe, y en el ran-
go entre 1949-1996 para. la región oriental del 
Pacífico. Parael Caribe se analizaron para cada 

CUADRO 1 

Co�paración, en función de los meses del año,dela fre
cuencia de aparición de los cic:lones tropicales, ya sea de 
la categoría que nacen fuera del cuadrante escogido (Ext.), 
ya sea en los linderos o adentro del cuadrante (Int.), entre 
1886 y 1995. 

Mes fut; Ext. 
Mayo 7 O 
Junio 19 1, 
Julio 3 11 
Agosto 8 17 
Setiembre 28 33 
Octubre 55 12 
Noviembre 19 
Diciembre O 

mes las trayectorias de los huracanes (Figs.3 a 
6). Se toma como referencia la franja que des
cribe el sur de Nicaragua, no solamente por sus 
propiedades de ser una de las franjas más jóve
nes del sistema tectodinámico centroamerica� 
no, sino además por poseer las propiedades 
orográficas menos perturbadoras -como la for
maciónde nubosidad porfricCiÓn- paridosflu
jos de vientos alisios NW y SE, respectivamen
te. Estas propiedades se asocian a la incidencia 
estadística -ya sea que se formen en la cuenca 
del Caribe o lleguen a laregión- de fenómenos 
sinópticos del tipo "ciclones tropicales", y su 
probabilidad de poder cruzarla franja continen
tal con una mínima pérdida en energía. 

RESULTADOS 

En función de los meses del año -conside
randoestadísticamente entre 1886y 1996- se 
encuentra q},le 10sl11áxiInos .en frecuencia de 
�parición de los ciclones tropicales se da: 1) pa
ra los que nacen en ¡aventana de estudio (Int.), 
de seti�mbre a noviembre, y2) para los que na
cen fuera de la ventana (Ext.), de jUlio a octu-
bre (Cua�ro 1). 

. 

En función del ENSO 9álido (El Niño) o 
frío (La Niña); un . amílisis estad(�tico de ambas 
costas oceánicas muestra que mientras en el 

. Caribe durante el fenómeno de El Niño se da 
una reducción dramática en la ocurrencia de ci
clones tropicales -lo que es una de las señales 
de lareducción en precipitación que se da en la 
región-, ene} Pacífico oriental, se observa una 
intensificación (Cuadro2). 

En la siguiente fase, con una transición· del 
ENSO-cálido alENSÚ-frío, se puede observar 
que años prescedentes a laNiña o años Niña, se 

. da una intensificación de la actividad ciclónica 
en el Caribe y una desactivación en el Pacífico 
orientaL Estos hechos están principalmente co

. rrelacionados
·

a ···la·. temperatura · superficial· del 
oceano y a la dirección de los ciclos convectíc 
vos de los vientos. 

Entre las consecuencias de los comporta· 
mientos previamente discutidos, se puede ob
servar qtle aparece una conexión entre lacuen-
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CUADRO 2 • 

Número total de ciclones tropicales que se dieron en las regiones: a) del Atlántico: entre los {8i" y 93° Longitud Oeste, y 8° 

y 20° Latitud Norte}, y b) del Pacifico: entre los {84° y 100° Longitud Oeste, y8°y 25° Latitud Norte}, en función del año (ran- .. 

go temporal entre 1949 y 1996), tomando a Nicaragua como eje de referencia, el fenómeno del ENOS, y otros parámetros. 

Año ENOS Atlántico Pacífico Interconexión 
Cálido Frío 
(El Niño) (La Niña) 

1949 X 2 de 13 Ode 6 
1950 1 de 13 1 de 7 
1951 X 3 de 10 2 de 9  
195 2  1 d e  7 1 de 7 
1953 X 2 de 14 1 de 4 
1954 X 2 de 11 5 de 11 3 
1955 4 de 1 2  Ode 6 
1956 O de 8 O de 11 
1957 X Ode 8 Ode 13 
1958 2 de 10 1 de 13 
1959 Ode 11 1 de 15 
1960 1 de 7 3 de 7 
1961 4de 11 1 de 10 
1962 Ode 5 Ode 9 
1963 X 1 de 9 1 de 8 
1964 X 3 de 1 2  Ode 5 
1965 2 de 6 2 de 10 
1966 X 2 de 11 1 de 13 
1967 1 de 8 1 de 17 
1968 2 de 8 2 de 18 
1969 5 de 18** 1 de 10 
1970 X 5 de 10 2 de 19 1 
1971 4 de 13 6 de 18 2 
1972 X 1 de 7 2 de 14 
1973 2 de 8 4 de 12  
1974 2 de 11 1 de 18 
1975 1 de 9 2 de 17 
1976 X O de 10 4 de 13 
1977 1 de 6 Ode 8 
1978 X 1 de 1 2  1 d e  19 
1979 3 de 9 3 de 10 
1980 3 de 11 O de 14 
1981 2 de 1 2  O d e  15 
1982 XX Ode 6 3 de 23** 
1983 Ode 4 4 de 21 
1984 O de 13 2 de 21 
1985 3 de 11 2 de 23** 
1986 1 de 6 4 de 17 
1987 X 2 de 7 3 de 20 
1988 X 4 de 1 2  2 d e  15 
1989 X 2 de 11 2 de 17 
1990 XX 1 de 4 2 de 21 
1991 XX 1 de 8 3 e 14 
1992 XX Ode 7 3 de 27** 
1993 XX 3 de 8 4 de 15 
1994 XX 1 de 7 1 de 20 
1995 3 de 19** Ode 10 
1996 X 6 de 15 2 de 9 

** Mayor ocurrencia observada en las series desde 1949 en ambas vertientes. 
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� Zona de hundimiento ..... Corriente superficial 

• Zona de afloramiento ====> Corriente profunda 

c9 Regiones de actividad •••• � Corriente secundaria 

Fig. 2. Representaci6n a nivel mundial del movimiento de las corrientes superficiales, de profundidad,y otras. Las regiones 
occidentales de los océanos describen zonas dopde se da la gestación de ciclones tropícales, a ambos lados del Ecuador. 

ca del Caribe yer Pacífico, que permite que 
ci.ertos sistemas. ciclónicos puedan pasar, con 
una relativamente pequeña pérdida de energía 
de un océano a. otro. El huracán César en 1997, 
fue uno de esos casos (Castro y Banichevich 
1997); el cual describió uná trayectoria que uti
lizó el túnel en Nicaragua como región de paso. 
En el Apéndice, se presenta una lista de los que 
se han dado desde 1949. 

DISCUSIÓN 
La Cuenca del Caribe, como el contorno no

roccidental del océano Atlánticó, puede ser con
siderada como una región semiencerrada (tam
bién llamada Mediterráneo Americano), donde 
se . acumulan enórmes cantidades de masas de 
agua, con una temperatura superlicial del mar 
. que sobrepasa al promedio. Esta acumuláción de 
masas calientes de agua, son.el resultado de: 

}) la leve variación que se da en la densidad y 
salinidad del agua, asoCiada al aumento de 
la temperatura; 

2) los permanentes vientos alisios que acumu
lan sobre el borde atlántico del continente 

americano estas agtlas (efecto �tmosférico); 
3) el efecto de deriva que resulta como oposi

ción alarotación de la Tierra para las masas 
de agua (efecto hidrosférico). 

El resultado neto brinda la imágen de una 
región. cuyo nível de superficie se encuentra 
por 10 menos unos 6 ma mayor altura que el ni
vel en el Pacífico, y cuyatemperatura promedio 
va en aumento en función del ciclo anual solar 
(Fig.2; Anónimo. 1994a, Anónimo. 1994b). 

.Mientras la temperatura del Golfo de Mexico 

no supera los 25 oC durante diciembre, enero y 
febrero, al sur de Cuba y Puerto Rico y en las 
regiones costeras, se forman burbujas cuya 
temperatura supera ya los 27 �C; El máximo en 
éxtensión con una misma temperatura superfi

cial superior a los 27 oC. llega a darse desde ju

lio hasta octubre, disminuyendo rápidamente 
en noviembre y diciembre. 

Por' ser los 27 oC el valor mínimo necésano 
para la gestación de un ciclón tropical, la Cuen-
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CICLONES TROPICALES EN MAYO (lNT) CICLONES TROPICALES EN MAYO (EXT) 
93.00 70.00 93.00 70.00 

20.00 20.00 20.00 20.00 

I J� 
8.00 L� ___ 8.00 8.00 8.00 

93.00 70.00 93.00 70.00 

CICL0tJES TROPICALSS EN JUf::O ONT) CICLO�,ES TROPiCALES Et-; JU:--'l:O (EXI) 
93.00 70.00 93.00 70.00 

20.00 �-:-r""1<:""""",_ ...... ",....----==:::;=--==::J 20.00 20.00 I..,--Z---....----z;:==-;�== 20.00 

d-

8.00 -_____ -:"""'��!.""_.>IL. ___ _:;;. 8.00 8.00 ;-;;;:;---___ .�b.>---<e:..!'""'-_'>L .• ___ _:;;. 8.00 
93.00 70.00 93.00 70.00 

Fig. 3. Comparación entre las dos categorías de ciclones tropicales: Int.lExt., en función de los meses mayo y junio. 

CICLONES TROPICALES EN JULIO (INT) CICLONES TROPICALES EN JULIO (EXT) 

93.00 70.00 93.00 70.00 
20.00 'f"-.--,.-----¡==..-;;;c;;:;::::¡ 20.00 20.00 If-.lf""¡;:-""""""'=---�=="",:.c::;:;:::;¡ 20.00 

8.00 �:;---___ -=:;""""--,�é2>...:.L ___ -:.,-; 
93.00 

CICLONES TROPICALES EN AGOSTO ( liIT) 
93.00 70.00 

20.00 If""",::"Z"=--�:11Ir---==;=-"?C=:::¡ 20.00 

8.00 
93.00 70.00 

B.OO :-;;;:;--____ -=;"".�<SJ"""-"'L ___ __::;:. 
93.00 

CICLONES TROPICALES EN AGOSTO (EXT) 

70.00 ������ 20.00 

Fig. 4. Comparación entre las dos categorías de ciclones tropicales: Int.lExt., en función de los meses julio y agosto. 
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CICLONES TROPiCALES EN SE:.TIEMBRE (!HT) CICLONES TROPICALES EN SETIEMBRE (EXT) 

93.00 70.00 93.00 70.00 

15 

20.00 20.00 20.00 20.00 

8.00 '-0----
93.00 

8.00 �;----__ -=leao��"""-"'-__ -� 
93.00 

CICLONES TROPICAL::S EN OCTUBRE (INT) CICLONES TROPICALES EN OCTUBRE (EXr) 

70.00 93.00 70.00 
""",r:::o:=:::J 20.00 20.00 rJ-§-"'�---;<"--Z:¡�=��;:;¡ 20.00 

B.OO ,:-;:;;;---. ___ -=:!< __ -L..Aj�I...-___ :_;;. 8.00 8.00 ;-;:;;--_____ == __ -L.J!.:l"-"I...-___ :_;;. 
93.00 70.00 93.00 

Hg. 5. Comparación entre las dos categorías de ciclones tropicales: IntlExt., en función de los meses setiembre y octubre. 

CICLONES TROPICALES EN NOVIEMBRE (INT) CICLONES TROPICALES EN NOVIEMBRE (EXT) 

70.00 93.00 70.00 
,-r-.... -m"""'"-r7""""l"""'"-Z::¡:O==!",...."O¡;::;::::::;¡ 20.00 20.00 r-«:T-;..--;r----cr---==.....-;'C=::::::J 20.00 

8.00 ;-;:;;--____ ...::;.:,.;::...-L...A.:3"-"I...-___ :;: 
93.00 

8.00 �;------�"""'--'��.:.L.----::;; 
93.00 

CICLONES TROPICALES EN DICIEMBRE (INT) CICLONES TROPICALES EN DICIEMBRE (EXT) 

70.00 93.00 70.00 
r--r---;r------==,....,,:;¡:::;::::::;¡ 20.00 20.00 r--r--.------=="''C=::::::J 20.00 

8.00 !-:::;--____ � ...... -L.:JC!!o.->II.----_:;:. 8.00 8.00 :::.,::--____ -"""""--"".JL:"'-"'--___ :;:: 
93.00 70.00 93.00 

Hg. 6. Comparación entre las dos categorías de ciclones tropicales: Int./Ext., en función de los meses noviembre y diciembre. 
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921 /140 1---+--'r-+----I\---I---1�'---

940/115 I---_¡_---'rl---_¡_---::.it'i""---

970/ 901---+--+--� 

987/ 65 I----h�� 

1000/ 45 I:---��--

1009/ 301---

>1009/ 25 I:----¡--���---¡-�--¡---_¡_---_+---_¡_----_+-__, 

A las imágenes está asociado el valor: T /2 
Fig. 7. En función de la presión en el centro del fenómeno, la velocidad de los vientos sostenidos, y del parámetro T, al cual 
se asocia el tiempo de maduración, se presentan las posibles fases de una depresión tropical, siendo la de un huracán maduro 
una conformación compacta: con T5.5 (Adaptado de Dvorak y Smigielski 1996). 

. ca del Caribe brinda condiciones óptimas para 
este tipo de eventos (Dvorak y Smigielski 
1996). Estos pueden ser clasificados en dos 
grandes categorías en base al: 

1) Ámbito temporal: entre 1886 y 1996, y 
2) Ámbito espacial: región del Caribe-Pacífico 

entre los 70° y 93° Longitud Oeste y 8° y 20° 
Latitud Norte. 

Las diversas consecuencias asociadas a 
esta actividad anormal de las regiones tropi
cales se pueden obtener de las siguientes 
subagrupaciones: 

-Ext.: ciclones tropicales que ya están esta
bilizados al entrar en la ventana de estudio. Los 
fenómenos que se pueden dar consiguiente
mente son o de reforzamiento a un grado mayor 
de intensidad -antes de salir de la ventana- o un 
sistemático debilitamiento; 

-lnt.: ciclones tropicales que se forman en 
los linderos de la ventana, de�tro de la ventana 
y muy cercanamente a las masas de tierra, par
tiendo sin rumbo fijo, o sea, sin trayectoria fija, 
presentando como resultado de su consecuente 
estabilización, una trayectoria que es aleatoria
mente inestable y casi impredescible. Es de es-
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perar que su interacción con el medio circun
dante le posibilite acercarse no solamente a ma
sas terrestres de una forma importante, sino de 
chocar contra eHas. Pero se añade a este con
junto otro hecho. El efecto de una potencial 
reestabilización o maduración hasta el grado de 
huracán, se facilita por la inestabilidad de su 
trayectoria y por temperaturas superficiales fa
vorables que se pueden dar en la cuenca, sobre 
todo durante setiembre y octubre. 

En el Cuadro 1 y en las Figs. 3 a 6, se pre
sentan ambas categorías, para su comparación. 
La primera categoría puede ser observada du
rante el lap�o entre junio/julio hasta setiem
bre/octubre, donde los vientos alisios aún no 
hacen su total presencia en compañía de frentes 
fríos, y el régimen de la Zona de Covergencia 
Intertropical (ZCIT) aún no ha sido debilitado 
por la finalización de la fase veran% toño en el 
hemisferio Norte. Se le puede interpretar esta
dísticamente como una categoría con una fase 
única, cuyo máximo en aparición se da entre 
agosto y setiembre (Cuadro 1) 

La segunda categoría se da característica
mente, cuando se ha dado un debilitamiento ge
neral de la Zona de Convergencia Intertropical 
ya sea en la fase de transición primavera/vera
no (fase de nacimiento que se puede observar 
particularmente a partir de· mayo/junio) o fase 
de transición veran% toño (fase de finalización 
que se puede observar claramente a partir de se
tiembre/noviembre) en el hemisferio Norte 
(Coen 1983). Esto le permite a la cuenca del 
Caribe de convertirse, en la fuente o punto de 
partida para los ciclones tropicales. Su mayor 
característica es la de tender su trayectoria ha
cia el norte, a menos que un frente frío prove
niente del norte interfiera como una barrera que 
lo hace retroceder a menores latitudes. El Gol
fo de México y la cuenca del Caribe aledaña a 
esta región, son las gestadoras de la ciclogéne
sis de los ciclones tropicales. Se le puede inter
pretar estadísticamente como una categoría con 
dos fases, cuyo máximo absoluto en aparición 
se da entre setiembre y noviembre (Cuadro 1) 

Otra característica muy importante para dar 
una interpretación cualitativa de la formación o 
incidencia de ciclones tropicales en la región 

del Caribe es la escogencia de un eje de refe
rencia que está dado en función de la franja la
titudinal con un ancho de 2° (de 13°N a 15°N), 
que subdivide a la cuenca austral del Caribe -
particularmente la colindante con masas conti
nentales hacia el oeste - en dos regiones oceá
nicas vecinas una de la otra: 

a) CírculoI: la región encerrada por un círcu
lo que describe las costas atlánticas -de sur 
a norte-, de Panamá, Costa Rica, Nicaragua 
y Honduras. La posición central de este cír
culo se puede definir con las coordenadas: 
12° Latitud Norte y 80° Longitud oeste. 

b) Círculo II: la región encerrada por un círcu
lo que describe las costas atlánticas -de sur 
a norteo, de Honduras, Guatemala y Belice. 
Su posición central se puede definir con las 
coordenadas: 19° Latitud Norte y 82.5° Lon
gitud oeste. 

La máxima probabilidad de ocurrencia de 
por lo menos un ciclón tropical en maduración 
(Fig.7; viento máximo entre 35 y 64 nudos), en 
función de estas regiones oceánicas, ocurre so
bre la costa en la frontera entre Nicaragua y 
Honduras (Grandoso 1976; Hastenrath 199'1), 
disminuyendo rápidamente hacia el sureste. 

Existe otra región dentro de la cuenca del 
Caribe que juega un papel muy importante en 
la acumulación de energía térmica a nivel oceá
nico y su transporte hasta latitudes subpolares. 
Es el caso del Golfo de México, el cual descri
be también una región aproximadamente circu
lar y semicerrada, y cuyo acote hacia el SE es
tá dado por la Península de Yucatán. 

Asociado a una interconexión con el océano 
Pacífico, la actividad ciclónica del Caribe tam
bién muestra ciertas características. Conside
rando el Pacífico oriental a partir del norte del 
Ecuador, esta región representa la más impor
tante zona de ciclones tropicales del Hemisfe
rio Occidental (Grandoso 1976, Hastenrath 
1991). Para los sistemas cuya ciclogénesis se 
da en la cuenca, las temperaturas superficiales 
del mar son un criterio en la maduración o de
saparición del sistema ciclónico. Si el sistema 
aún no se encuentra estabilizado a nivel de hu-
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racán, al entrar a la cuenca, su trayectoria pue
de implicar un choque contra las costas. Para 
sistemas ya estabilizados y maduros a nivel de 
huracán, las trayectorias muestran una curvatu
ra pronunciada hacia el noroeste. 

En general, la energía disipada por estos sis
temas en forma pluviométrica, eólica y de olas, 
puede jugar un papel importante como ente re
generador de sistemas ecológicos marinos y te
rrestres. Para alturas de hasta 10 km, diferentes 
simulaciones demuestran que estos fenómenos 
pueden ser excelentes homogenizadores del 
medio atmosférico, y eficientes transportadores 
de sustancias: NH3, H202, HN03, etc. de las al
turas hacia la superficie (Wang y Crutzen 1995 
a, Wang et al. 1995 b). 
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RESUMEN 

Se analizan algunas propiedades atmosféricas de ias 
yertientes marinas del Pacífico y del Caribe adyacentes al 

Istmo Centroamericano y sus posibles interconexiones, me
diante un estudio estadístico. Se toma como referencia la 

franja que describe el Sur de Nicaragua, por poseer las pro

piedades orográficas menos perturbadoras para los flujos de 
vientos alisios del noroeste (NO) y del sureste (SE). Estas 
propiedades atmosféricas se asocian a la incidencia estadís
tica (ya sea que se fonual] en la cuenca del Caribe o llegan 
a la región) de fenómenos sinópticos del tipo "ciclones tro

picales", y su probabilidad de poder cruzar la franja conti
nental con ulla mínima pérdida en energía. Se encuentra que 

para el Atlántico occidental se da un sistemático debilita

miento de los eventos esporádicos de tipo ciclónico durante 
el ENSO-cálido, en el Pacífico y debido a la temperatura su
perficial del agua que supera los 27 oC, se da un reenforza

miento. Al darse la transición de ENSO-cálido a ENSO-frío 

es cuando se dan interconexiones entre ambas vertientes 
oceánicas, donde sistemas ciclónicos atraviezan el Istmo, 

principalmente a través del paso de Nicaragua (del Atlánti

co hacia el Pacífico), y con un único caso a través del paso 
de Tehuantepec (del Pacífico hacia el Atlántico). Para el 

ENSO-frío, es de esperar condiciones similares a las de la 
transición, pero aquí el número de eventos aumenta signifi

cativamente en el Atlántico y disminuye en el Pacífico. 
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.. ", ', en. tTflTísjci�rj", .. tljntn?�.J) los ' t(Jl°.? g3.�ftfngitu4.'��!{e Y:' ��Y�r �iituf Norte} para¡lf:{fl:ió'J d�! At(antico( r 2j .lqS {84°� . ,'C 

.;�!oo: ��p/�Qe�l�;,8� y:.2$rff��?f1;,Norte},p<l,,�,kj�t!g@t �¡{l P�c.(ficoJ.t!rr /flr,a.TJK;Q,¡'!tlrnPoralerm:eJ !!4�.y�9Wí. torn��i,. �;;:';�[:rgut;¡;fomo¿e¡�, 1e. �{��TJC.�q;. Y'{I¡'e,n?���.ae�,W:OS. El eje ele. relg!�r:W: ftl d.f-necoroo U1UI frán¿aentTe 13�N y .' . 

Cerd.(\e Nic!!l'agua'6 ;'Posible 
. 'efecto 7 -,",; , " " 

19,61 14:. e: f¿rma�Potiu, deMtl�tíci, hacia el Pacífi,co (1 caso in�eróceáníGQ. cO{no si�t� d�pendiente, don� ei'�vl:nto 
delPacífieo réstilta:'.&Imo resultadc)de la desintepón de Háitie):"" 

'c' . 

! '. ', � 
,i <':í ' : . '. " -, ' : ,w;,';. 'i, '- - ' > ,� ' . " -, 

.. ':"/'j Atíaiític&" 
; 608'(4) f;21JO, v�'45 .. 

.' Hattie9 c: l1,6"N/g!5''W ,�.!tñ=�áC . .. { 1!���;:1�� 
f: (}3:ll, y�� 
c: 18.6oN194;6"W 

. .. Pa.cí�co: 
f: ii)Ófj·.v=l2S \JIl . .f: Í2.P6 •. V"=2S 

··c:i2'.�91:3'W . c: 16"8"l'4'J9I:ÜOW' 

. f: 28.10, #100 
;. c� 12'9"N/8t,7I'W 

f: 28.10;v",'1.10 (' 
c: 14.1"N/81.5'W 

di i 

dli 

.;- J j' 



Añol Tropical2 Huracán3 Aparición4 Desaparición5 Cerca de Nicaragua 6 Posible 
efecto 7 

Atlántico: 
637 f: 12.06, v= 25 f: 13.06, v= 25 f: 12.06, v= 25 - I i 
(-) c: 16.8°N/91.1°W c: 20.9°N/91.0oW c: 16.8°N/91.1°W 

1971 /4: en fonna temporal, del Atlántico hacia el Pacífico (1 caso interoceánico como sistema dependiente, donde el evento 
del Pacífico resulta como resultado de la desintegración o continuación de Irene): 

Atlántico: 
707 (-) f: 16.09, v= 30 f: 20.09, v= 35 f: 19.09, v= 50 d* 1 i 
Irene c: 1 2.5°N/70.5"W c: 12.5"N/87.9°W c: 11.7°N/85.0oW 

Pacífico: 
15 (2) f: 20.09, v= 25 f: 24.09, v= 80 f: 20.09, v= 25 di i 
Olivia c: 1 J .5°N/85.2°W c: 13.9°N/l00.2°W c: 1l.5°N/85 .2°W 
continuac. f: 2 2.10, v= 70 f: 24.09, v= 80 f: 22.1 O, v= 70 d li 
de Olivia e: 13.2°N/91.6°W c:13.9°N/100.2°W c: 13.2°N/91.6°W 

1978**/1: en fonna temporal, del Atlántico hacia el Pacífico (1 caso interoceánico como sistema dependiente, donde el even
to del Pacífico resulta como resultado de la desintegración o continuación de Greta): 

Atlántico: 
769 (2) f: 15.09, v= 40 f: 20.09, v= 30 f: 18.09, v= 115 di i 
Greta c: 13.3°N/70.4°W c: 15.7"N/93.0oW c: 15.8°N/84.3"W 

Pacífico: 
15 (1) f: 20.09, v= 30 f: 23.09, v= 30 f: 20.09, v= 30 
Olivia9 c: 16.0oN/93.00W c: 16.5°N/94.0oW c: 16.0oN/93.0oW 

- I i 

1988**/4: en forma temporal, del Atlántico hacia el Pacífico (1 caso interoceánico como sistema dependiente, donde el even
to del Pacífico resulta como resultado de la desintegración o continuación de Joan): 

15 (-) 
Miriamll 

863 (-) 
JoanlO 

Atlántico: 
f: 17.10, v= 55 

c: 12.2°N/70.soW 

Pacífico: 
f: 23.10, v= 45 
c: 12.2°N/86.8°0 

f: 22.10, v= 140 
c: 12.0oN/83.3°W 

f: 28.10, v= 25 
c: 12.0oNIl00.OoO 

f: 22.10, v= 140 
c: 12.0oN/83.3"W 

f: 23.10, v= 45 
c: 12.2°N/86.8°0 

di i 

1996**/6: en fonna temporal, del Atlántico hacia el Pacífico (1 caso interoceánico como sistema dependiente, donde el even
tp del Pacífico resulta como resultado de la desintegración o continuación de Cesar): 

2 

941 (1) 
Cesar 

15 (1) 
Douglas12 

Atlántico: 
f: 26.07, v= 40 
c: 12.5°N/72.0oW 

Pacífico: 
f: 29.07, v= 35 
c: 13.0oN/89.7"W 

f: 28.07, v= 30 
c: 12.7"N/87.2"W 

f: 30.07, v= 80 
c:14.3°NIlOO.4°W 

f: 28.07, v= 70 di i 
c: 12.3°N/84.0oW 

f: 29.07, v= 35 di i 
c: 13.0oN/89.7"W 

El número de estrellas indica el año en que se da -en promedio- el Fenómeno de El Niño (*) y de La Niña (**) ¡Wer95J; 
también se da el número total de ciclones que aparecen en la ventana del Atlántico para el correspondiente año; para el 
Pacífico, no se considera tal valor. 

Representa el número de ciclones tropicales con un 100% de carácter de tonnenta tropical o depresión tropical; no llegan 
a convertirse en huracanes, por lo cual se consideran como sistemas aún no completamente estabilizados; valores para las 
velocidades sostenidas de vientos menores de 34 nudos (17 mis) corresponden a depresiones tropicales; entre 34 y 63 
nudos a tonnenlas tropicales. 
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Se da el código de aparición desde que Se lleva control a partir de 1949, y entre parántesis su· categoría máxima en inten� 
sidad alcanzada durante su existencia como huracán; aquí se considera a sistemas ciclónicos tropicales 100% huracán, o 
sea altamente estabilizados, que inciden o se gestan en la ventana. Para valores de las velocidades sostenidas de vientos 
mayores de 64 nudos (32 mis) corresponden a los huracanes. En loseasos correspondientes se cita el nombre dado al even
to. 

Se dan aquí en forma resumida, la fecha (f: día/mes) de aparición ha.cia el inteñor de la ventana considerada, las coorde
nadas (e: La/Lo) del evento y su velocidad promedio (v=) de vientos sostenidos en unidades de nudos. 

Sedan.aquí en formaresumida; la fecha(f: día/mes) de"desaparicIón nada el exterior de la ventana consíderada,las coor
denadas (c: La/Lo) del evento y su velocidad promedio (v=) de vientos sostenidos en unidades de nudos. 

Se dan aquí en forma resumida, la fecha (f: día/mes) de mayor acercamiento y/o de contacto con Nicaragua como eje de 
referencia dentro de la ventana considerada, las coordenadas (c: LalLo) del evento y su velocidad promedio ( v=) de vien
tos sostenidos en unidades de nudos. 

d: posible efecto directo; i: posible efecto indirecto. 

Aquí, si bien comienza la trayectoña del ciclón en el Pacífico y finaliza en el Atlántico, su listado no aparece con los del 
Pacífico, sino con los del Atlántico. 

Todo parece indicar, que este sistema fue devuelto �en función de la latitud-, probablemente por un frente frío, de 16.0oN 
(20.09) hasta los 13.9"N (21.09), convirtiendose a partir de esta posición, en un huracánque choca contra la costa pacífica, 

10 También se le conoce como: "luana". 

11 Después de que este sistema entra a la región oceánica, se da un reenforzamiento de su intensidad7 hasta casi alcanzar la 
fuerza de un huracán (60 nudos)� petó 110 llega ilestabjlizarse como un sistema fuerte, y se Jllantiene oscilando entre depre
sióny ciclón tropical,hastael02.11,l;uando. desaparece. 

12 Después de que este sistema entra ala tegión oceánica,inmediatament(l se da un reenforzamiento de su intensidad, hasta .. 
alcanzar uno de las más importantes. intensidades de la estación (HS nudps). 


