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"El clima de la República Mexicana en el siglo XIX" 
RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 

MTRO. CARLOS,CONTRERAS SERV(N 

La tesis ,"EI'clima de la República Mexicana en el siglo XIX', tiene 
como principalóbjetivót la reconstrucción d~1 clima en el ámbito territorial 
del P~Js, y 'sus tendencias ál finaíizar el siglo decinuevé, al mismo tiempo 
~emu~stra el1 que medida la hipótesis del calentamiento global de la 
tierra en los últimos cien años, se cumple para el caso de México. 

,F>orotra p~rté,.la ,investigación comprende los siguientes temas: 

'~[)esªrrollo histórico-científico de la climatología y la meteorología en 
'el pa.r~, asfcorrio la red de estaciones meteorológicas durante el 
'slglO p~sado. 

~L.os d~~a$tres} naturales (sequías, inundaciones, heladas, etc.) 
como füentes:a,l~er:nativas pina determinar el clima . 

. -Correlapión del clima con la presencia de otros fenómenos (ciclo de 
manchas solares y El Niño). 

-La tendencia del clima al finalizar el siglo XIX y su relación con el 
clima presente. 

-Implicaciones del cambio climático desde el punto de vista 
económico, político y social. 



"El clima de la República Mexicana en el siglo X/X" 
(The cUmate of the Republic Mexicana in the XIX century) 

Thesis doctoral summary 

MTRO. CARLOS CONTRERAS SERVIN 

-Ihe thesis "El clima. de la República Mexicana en el siglo XIX" have as objective 
m,ain:·the reconstruct of climáte iO compass territory of country and his tem;lency at al 
19 .. th .century, at the same time;' prave in' who measure the hypothesis of Earth 

, vvárming, in the last hundred years, himself carry tor the case of Mexico. 

ay Ihe way, the investigation comprise the a nexts themes: 

, -:Q~veloPrnent historic-scientiflc of the climathology andMeteorology in the country, 
"ásJNel(~tfthe ret of arid:Meteorologist during the century past. . 
~- -., - - , ' 

.,' '-" 

" .... : -Tnen,atufals disasters (droughs, floods, frozens) ad as sources alternative to fix the 
. 'clim~te. 
-:;- ',~'>< - , 

.," :"R~latiol1 of climate with the pre$;ence of others phenomenons (cycle suns stains and 
EI:N,ifio/Southem OscUlatioli). . 

~ Ttl~tendency of climate al the XIX century and his relation with the cUmate present. 

" -trivolves of climáte change from the point of sight economical,political and social. 
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INTRODUCCION 

Desde las primeras épocas de caza y recolección. hasta hoy en día, las 
actividades humanas han dependido de las interacciones de la población, las 
herramientas utiUzadas y el clima. De' estas tres variables. el clima constituye el 
factor que depende enteramente de las fuerzas de la naturaleza, y 'que por lo 
tanto, escapa de! contról del 'hombre. 

Desde luego, en el ,pasado hub..., notables diferencias en la forma que se 
explica~a el climl,l. ,Sin embargo, va,a ser hasta los siglos XVII y XVIII. periodo en 
que se inventan ,los primeros termómetros, barómetros, pluviómetros y 
i)igrómetros, que surge la posibilidad de medir 1f.)S elementos del estado del 

, ~tiempo., También. en esa época aparecen las primétas teorlas modemassobre la 
-COmposici6n y, circulaci6n atmosférica. ,Estos dos aconte.cimientos. hacen que el 
,concepto ~que 'se :tiene del.climá cambie radicalmente. Posteriormente, en el siglo 
XJX, ~obre·'t9doa partir de :ía ,segunda mitad, con ,la finalidad de ,avanzar en la 
,e~plicaci6n racional,de losfen6me'nos atmo~féricos. se ,establecen los.primeros 
observatoriosmeteorolÓQicos'de 'manera permanente. 

La posibilidad de cuantificar las variables meteorológicas por medio de los 
·registros de los .. observato,rios. hic~ron. pensar a los científicos del siglo pasado, 
que;eUil~pio de (la,toshl,lría factib~ conocer·y deter:minar los cambios periódicos 
q!Je e~perinienta el clima en ,un lug~r déterminado; razÓn por la cual, se pensaba 
. ,qUft conocer la. teyes que' lo regulaba, solo era cuestión de intensificar la 
:.~~hs,da.c;l ,de' I~ ,~ ,de observatorios en el mundo. Por ese motivo, surge en las 
úítima&~do~d.cadas .del .iglo XIX la primera red mundial, integrada en principio 
por 23 naéiori~s,a 'Ia cual -se le sumarian con el,~iempo. casi todos los demás 
p~i~e,s del mundo: ~ste va a ~r el origen de la actual Organización Meteorol6gica 
Mundial (WMO por ·sussiglas en ingles). 

Por otra parte, los primeros estudios realizados a partir de registros 
, rneJeorol6gicos.· permiti6 decir que el clima cambiaba dentro de periodos relativos 
:de tiempo. Sin embargo, fenómenos extraordinarios, como una sequIa que se 
alargaba ,mas de lo normal o la inUndaci6n de tenenos en donde nunca se habia 
presentado este evento,hicieron que los científicos de todo el mundo 
replantearan sus teorías sobre el clima. Una de las primeras eonclusione$ a las 
que llegaron. fue la de decir que los datos disponibles solo permitían tener una 
visión muy parcial de lo que habla ocurrido con el clima en el pasado; por esa 
razón, vieron la necesidad de recurrir a nuevas fuentes de información. 

, ? 
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1 La necesidad de recurrir a fuentes de información alternativas, hizo que los 
1 interesados en el clima recurrieran a nuevas disciplinas y técnicas como la: 
! 

'L 
{, 'DendlOClOnología, que analiza el crecimiento de los anillos que cada año se 

fo~an en el tronco de los árboles, los cuales se relacionan con el mayor o menor 
abundancia (le lluvias, por ejemplo un ano con lluvias y clima benigno produce en 
19$ árboles 'un anillo grueso, ,mientras que uno desfavorable genera un anillo 
d~lgado. , ' , 

Fenologla, ,~isciplina que estudia las fechas de aparición de ciertos fenómenos 
vegeta,lesiC()mo,lá floración o la maaurez de los frl!tos de las plantas. En Europa, 
;pc)r ejemplo, el,IJ'9istro d~\la~ fechas de' Jas vendimias a lo largo de muchos años 
:ha, P9.m1itido 'está~l~cer I~ crónica de las estaciones calurosas, de los veranos 
frescos o de ,las primaveras suaves o'heladas. 

,~{f1cio,l09f8, que estudia',el avance y retroceso de los ,glaciares, como,un indicador 
~el'prQCesó(lecalentarrtiento 'o ,enfriamiento de la Tierra en periodos de 'larga 
~uraci6n,\gue;puede¡' comprender varios miles o centenares de miles de años. 

; P~!ino.ICXlia. q\.le.~studia fas muestras de polen fosilizados. mediante las cuales 
,~~~en,'Conoterse las especies vegetales salvajes o cultivadas que existieron en 

. , tiempo~pasados (1). 
. 't • • 

. Otros métodos" para ,e.~túdiar el clima han sido el análisis del bióxido de 
ca~no el) rocas 's~diinEtn~a'rias como un 'indicador del ,periodo de vida de las 
p',ntá$ ~ de.las cond~cion~s del clima en una época determinada; o los métodos 
\de'dátaCJ6n Como el carbono ,14. 

'.' ~_ _J • , , 

'Tocios estos' méto~o,s plantean diversas escalas de tiempo y de precisión en 
cj.{i¡lnto ,8. la reconstrucciónael clima que se pretende realizar, asl se tiene que 

, piíiapenOdo~ ni$s,recientes conviene utilizar los estudios dendrocronológicos; en 
. ,~91l;)io .par,ij tempntarnos ·varios millones de años atrás. es necesario auxiliamos 
Cié~cias, .come) la 'paleontólogla. Otro problema importante, residente en las 
,~ifér~ot~~ puntos,üe vista quetienen'tos que de alguna manera se han interesado 
enehclima, ya que por'ejeri1plp: el naturalista y el historiador tienen perspectivas 
diftrent~,&·fe&Pe:ct9a·la homogeneidad y a la posibilidad informativa de los datos 

" 'del med&oamblente. 

(-1). Florescano, Enrique y Swan Susan (1995), Breve historia de la sequía en 
México, Xalapa, Universidad Veracruzana. p. 17-18 
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Para el naturalista, la evidencia histórico-climática debe mejorar nuestros 
conocimientos sobre la forma en que,funciona el sistema de la atmósfera y debe, 
en lo posible, poder ser recogida en modelos que simulen procesos naturales 
complejos. En ~mbio. el historiador pretende establecer una conexión entre los 
parámetros histórico-climáticos y los procesos económicos, socíales y 
demográficos, con la finalidad de establecer las relaciones funcionales de los 
elementos ,del dima y los resultados de las cosechas, los precios agrarios, la 
aparición de I~s epidemias y lascrisís'de sUbsistencia,(2). 

'Por otra parte, Ia,visióndel geografo se sitúa justo en medio de estas dos 
fon:nas de conceptualiZación. Sin embargo, es cierto que con motivos de 
es'pecializaci6n ,suele Carga~hac~a un' punto determinado, ya ,sea la del 
,naturálista, P bien la del humanista, debido a múltiples factores como: el interés 
,perSonal, ,ugaréle,~bajo. posibilidades de asceder a'la, información, etc. 

También es importante señalar ,que los primeros estudios sobre ,la historia 
:d,el clim~. ,fueron desarrolladóS por los naturalistas.' No obstante, en los últimos 

, aftps los :h~man~s han eonsiderado que fuentes escritas ,y fuentes materiales, 
~mo: t~tiQ1oniós conse~os' en ,e9ificios, dibujos, totografias, mapas, 
1'!"lIáz90~ arqueol6gicos. ~ic., pueden revelar nuevos datos sobre los cambios en 

,ei ,climi¡t.'pór,otroJado. d~ido a la gran'variedad de las fuentes de i~formaci6n 
que ex,sten, es~:se han,clasificado'en dos grandes grupos: 

1. la,s que ,aportan datos especificamente meteorológicos y que contienen 
infonna~ .dIrecta soiJre los elementos del clima y sobre las evoluciones 
atmosféíitas:en forma de registros o mediciones. 

, ' 

'2~ Como COQtrapartid~ al dato exacto, se presentan los datos indirectos que 
comprenden informaCión de sequías, inundaciones, heladas, variación en el 
precio de los granos, etc. 

A pesar de que existe una amplia gama de temas y épocas que se han 
estudiado en ,'relaci6n con,la historia del clima, los científicos en los últimos veinte 
,aftos, han eentr8dó su atención sobre calentamiento paulátino de la superficie de 
la Tierra. debido á que los registros meteorológicos que se tienen a partir de 1880, 

(2). Pfister, Chris~ian, (1989), Fluctuaciones climáticas y cambio histórico. El clima 
en Europa central desde el siglo XVI y su significado para el desarrollo de la 
población y la agricultura, Barcelona, Geocrítica número 82, mes de julio. 
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indican que ha habido un aumento en la temperatura media del planeta del orden 
del 0.3 a·0.5 .co ~n los últimos cien anos. A partir de esta conclusi6n, se han 
construido escenarios sobre los posibles efectos econ6micos. políticos, sociales y 
ambientales, que .ocasionaría un aumento progresivo de la temperatura en el 
futuro. 

Este prQblema ha sido planteado en primer término, como una .consecuencia 
directa'de la quema de combustibles f(>siles, cuyo origen se remonta a·la llamada 
Revo!uci6n Industrial,. periodo a partir del cual se lleva a cabo, un creciente 
consumo d~·energia, con la consiguiente contaminación de I¡¡¡ atmósfera.· Por otro 
p,ª~e,los 'cientificos de todo el mundo, coinciden que.es.necesario intensificar los 
est~dio~ s.obre la'historia'del 'Clima, sobre todo en las régiones en donde existen 
,poco~·estudio~·al respecto. 

En el.caso de México, los estudios sobre el clima·han despertado el interés 
'. de Ciiversosprófesjonistas. destacando los trabajos realizado.s por los geofisicos, 
· 9e9g~!llfos. hi"toriadores y b.iólogos. Con referencia a los estudios sobre la. historia 
):.Ieí, cI!ma, I,as investigaciones ~ás importantes .han sido realizadas por los 
· ~ntificos soCiales como: Elena,S.l"!ch,ez Mora, que ha estudiado la sequiaen la 
· época:.pr~hispánica; ,EnriqueF~orescano, qUien se ·ha interesado por las sequias 
· ~n ,~I Valle. de :LVjéxico,y Obi$padodeMichoacán; .Guillermo Padilla Riosy Luis 
· 'Qoc;IriguezViqueira, quienes han estudiado las sequias en el siglo XIX; 

. '·Gu.dalupe C¡j~torena, cuyo interés se ha centrado en las sequías de 1917 a 
· ·~977.·Todosest9s,trabajos. c;Omose aprecia han destacado la importancia que 
'tiene'la$equia, 'd~ntro del ám,bito ",acional como una de las principales causas de 
;Jas·~sis~gricol~~.del pasaC;lo. Desde el punto 'de vista de la meteorologla, 

'·¡.eige,.~o daúreg..,i se·ha interesaaopor el clima de la Ciudad de México desde el 
: $igIQ~XIXhasta.nuestros días. 

",os. geóg{afos nacionales tradicionalmente han considerado a la 
. e:;Iimatologi.a ,cOmo parte de su <;ampo natural de estudio. Sin embargo, se han 
otvid.~o d~ ,realizar investigaciones -salvo la publicación de pequenos articulos
dentro del área histórico-climática, ya gue su interés por esta área cuando mucho 
.comprendelos últimos 60 años de este siglo. 

, Si bien'es cierto que hasta el momento. las investigaciones más importantes 
sobre él clima del pasado han sido óbrá de lós histor'ádores, es necesario contar 
con estudios de,sde la perspectiva geográfica, debido a que la visión sintética de 
esta ciencia, permite enlazar los estudios naturales con las disciplinas sociales. 
Este planteamiento, junto con el descubrimiento de datos meteorológicos del siglo 
XIX,los cuales no han :..:Jo trabajados anteriormente, me hizo reflexionar sobre la 
posibilidad de poder estudiar la historia del clima del país en dicho siglo; por ese 
motivo. durante el mes de mayo de 1995 se presento al Departamento del 
Posgrado en Geografia, de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, para su 
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consideración el proyecto intitulado "El cUma de la República Mexicana en el siglo 
XIX". ~I cual fue aprobado en el mes de septiembre de ese año. 

El ,proyecto sobre "El clima de la República Mexicana en el siglo XIX", tiene 
como principal objetivo: La reconstrucción del clima en el ámbito territorial del país 
y sus tendencias al finalizar el siglo pasado, al mismo tiempo pretende corrobar 
en qué, medida la hipót~sis de que el climaprorrtedio del mundo aumento entre 
,0:,3 y 0:5 ca en los últimos cien años, se cumple en el 'caso de México. 

"Por otra parte. el proyecto considera los siguientes objetivos particulares: 

-Conocer ~I c;tesarrollo histórico-:científico de la climatología y la meteorología 
'en el pais durante el sigló pasado . 

.. Conformar un baraco Qe información con los registros meteorológicos que 
,aparecen en el Diario 'Oficial de la Federación 'y publicaciones periódicas del 
sJglo:XIX . 

.¡.Relaciora~r'l~ informaciqn meteorológica con la documentación sobre 
~esastres nátural~s (sequías, inundaciones,'héladas, etc.) del pais en dicho 
siglo. ' 

.,.córrelácionar el clin:la del siglo pasado con la presencia de otros fenómenos 
(Ciplo demat'lchas solares. Él Niño). 

,-Analiz;ar la ¡t~ndenciadel clima al finalizar el siglo XIX y compararlo con el 
d,ima'detpre~ente 'sigló. 

-Establecé,r "as implicaciQnes que ha tenido el clima del siglo pasado, desde 
e,l punto dé vista económico, 'político y social. 

'El proyecto de inve~tigaciÓn comprende cuatro grandes lineas de investigación: 

La primera. ,se ,refiere al desarrollo histórico de la climatologia y la 
meteorologiad~r8nte el siglo pasado, aunque en algunos punto~ fue necesario 
remontarse al siglo XVIII o a los inicios del presente siglo. ¿Pero cual fue la razón 
de incluir este apartado?, para cOntestar esta pregunta puedo decir que dos 
fueron los motivos que me hicieron contemplar la 'necesidad de considerar este 
aspecio. El prlme.ro, se debió a que durante la búsqueda bibliográfica inicial, pude 
,constatar que casi no habla nada escrito sobre la historia de estas disciplinas en 
el pais; en segundo lugar, considere necesario mostrar el contexto histórico en 
que se generan los datos meteorológicos y climatológicos del siglo XIX, como una 
forma de calibrar ... , importancia y exactitud de la información. 
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, Él ,segundo punto que se considero en el proyeélo. fue la reconstrucción de 
los promedios de lluvia y temperatura anuales de los diferentes observatorios que 
,funcionaron en el siglo'XIX. Dentro de este apartada, como elementos del clima, 
solo se incluyeron a la precipitación y la temper!!ltura; debido a que eran las 
únic:as d9S variables, pe las c~ales existen datos en abundancia., La Información 
en primer término provino del'So/etln de/ Ministerio de Fomento de los años de 
HJ78-1880~y'del Diario Ollclal,deJa FfJderación años de 1885-19QO, en estas dos 
pUblicaci9nes existen'más de'51 000 registros diarios sobre:el estado'del tiempo 
~e~rnáS"p,Et700bservatorios,meteorol6gicos. A pesar de que se tratan de,registros 
dlarios.,.Ia, captura ysistenJati,zaci6n ,de IQs mismos, permitió, establecer, que en 

" ,'ningúl1 '~so. es' pó.ible i n:!C9n~tr:uir; los datos de todos los dias del 'año 'de 'alguno 
"tifldósp~Setvatorios. 'pot'esa.razQI),:no se Incluyeron dentro de'la investigación 
, r.f~ren~ias~,a los ,promedios ,diarios. A ,pesar de esta ci~cunstanciaj 'os' datos 
;incQm~tt!b>s~,fuerondegran ,J,itilidad par¡! CoÍllpararlos con los registros anuales 

e ql)e,a'parecen eno~ras publitaciones'periPdicas como: ,fas Memorias del Ministerio 
'; d~Fon,elÍ,to. años de 487;7 .. 1,900; Memorias d,e la Sopiedad Científica Antonio 

A'Z'~tet ;:~ñOS de 188~-1'901: ::f3b/etfn de"a"Sot::iedad Mexicana de Geografía y 
'E~~ad/sticataños de 1850-1900 y Soletln;de Agricultura y Miner/a, años eJe 1891-

'1900. 

, La~ar~a ,de:r~cons,trltir los. registros anuales de los observatórios que 
funcionaron ,en' el siglo ·pa$ado. se ,llevó a cabo implementado la siguiente 
m.tódplogla: . , . 

1. iDis,oo ~~I formato para .vaciado .de los registros. esta forma comprende los 
datósde: " 

:a) . 
'b) 
'c) 
"d) . 

Tempé.ratura minlma'anual (en grados centigrados) 
Tempér¡¡¡tura máxim.a anual (en grados centigrados) 
Ternp~fatt.Íra m~lá~nuál (en grados centigrádos) 
precipitaci6n aÍlual'(en mili metros) 

2 .. Re~pna.ción de. 'Ia ,información meteorológica diaria con los datos 
considerados en los registros anuales. 

3, Gaptura, fa ~ptura d" la información se realizo inicialmente en Word. 
·posteriormente se utilizo el.programa de Excel 

4.' Revisión de los datos capturados y configuración de cuadros con los 
promedios de temperatura y precipitación media anual. En este punto, se 
selecéionaron los observatorios que funcionaron por mas de cinco años. 
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Estos cuadros de temperatura y precipitación anual, solo permiten conocer 
de fQrma general el clima de un pequeño número de localidades del pais, sobre 
todo de los últimos 25 ,años del siglo pasado. Por ese motivo, para hablar del 
clima de, tQdo el siglo XIX. se considero necesario recurriÍ" a otras, fuentes de 
informaci,ón. En ese sentido el ,tercer punto de la investigación, ,se centro en la 
búsqueda <le datos sobre ,sequías e inundaciones. como parámetros indic~tivos 
(tel c;omportamiento climático ,de un momento determinado. Esta labor reqUirió 
principalmente de la consulta de ·archivos y publicaciones del siglo pasado, pero 

, ; fu~ro~de particular utilidad, ¡los, trabajos sobre las sequías antes mencionados, 
'de3bidoa'que mostraban'la pauta aseguir. 

, Debido a la 'falta de estudios sobre producción y precios agrícolas en el siglo 
c~I~.,ho'fue'posible conocer el impacto qUe tiene la va,fiabilidad del clima, dentro 

, .. de ;'ª eponomi~ ,del .. país en dicho siglo.~in embargo. se rescataron algunos 
,'t~sti~on.ios bibliográJicosy, de 'ar,chiv.o, referentes' a los costos económicos, 
",~Qcial,es.y:politiCos, que penniten·deiforma parcial, damos una idea de la forma en 
, :q!Je :se ,perciben los fen6menosde ilas sequías y:las inundaciones durante ese 
'siglo: ' 

. ',En 'ba~e a la infc~nnación óbteliida en 'las anteriores lineas de investigación, 
:é', cfJ.~rto 'pun,to ,preten.~e ,dem9s~rarsi se cumple en el país, la hipótesis que 

" .~!vef$~s.clentificos~obre el'ca~nta,"ientoglobal del planeta. ya que sostienen 
\jqye :~n,f()~/41~Q1os'ck!n ~,,~s ,~.tes:nperaturamediá del planeta ha aumentado 
,;.f!..nt~é:();3y'O;~ pe. SQbre,es\e,t~ma.'esjmportante mencionar que si bien es cierto 
'.q\l.e,~'~la 'jl1v~s,ig~ción se refiere' :basi~mente al síglo XIX. era necesario para 
,PQo,PtClbar,esta hipÓte3sis corrélacioliar los dátos del pasado con los del presente 
~Iglti:' 

'." 'j. ' 

, , ,pe~~, ~I PUO~9. de vis,ta metodológico. el proyecto se ubica dentro del 
c,af1JpbdeUª,geognifla"histódcá, debidQ él que para C9nocer la historia del clima y 

,', JiU 'éntomooatliral y'tlUrriario. se requiere del correcto manejo de los conceptos de 
';~sPíi~io\y ,t~~mpo: 

';Sobre lo anteñor es fOftveniente comentar, que por lo general a los 
" , geQg~fbsco,nocedóres del e~p~Cio. dentro de sus investigaciones suelen utilizar 
"peñ09os de ,.tiempo ' demasiado cortos o sumamente largos. y rara vez se sitúan 
~h :etjusto medio que requiere el estudio. 

En cambio. para los historiadores, el, concepto de tiempo les resulta más 
familiar; sin embargo. se enfrentan con una barrera difícil de atravesar, cuando 
tiÉmen que descomponer y articular los elementos que integran un espacio 
determinado. 
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Por otra parte. es cierto que no hay u"a sola fomia de concebir a la 
geografia del pasado, debido a que dependiendo del tipo de estudio recurre igual 
que ocurre CO!.11a geografia, a diferentes métodos y técnicas. Por esa razón, por 
cuestiones metodológicas, en primer lugar se empleo un análisis estratigráfico. ya 
que era necesario determinar los elementos que se presentan en fases 
cronológicas diversas (Horado Cape'. 1981), ya que la geografia histórica. no se 
puede limitar a reconstruir el pasado. tomando este. en fases parciales o 
estéticas, sino que la finalidad de esta, es la integrar una continuidad coherente y 
dinámica, que por motivos de sistema es más práctico fijar etapas, cortes en el 
tiempo (Randle, 1966). Por ese motivo, con fines metodológicos se contemplo 
para el proyecto únicamente el siglo XIX, debido a dos razones: la primera • 
porque abarcar un periodo de tiempo más largo llevaria a generalizaciones 
superfic;ales. sin ningún aporte al tema; la segunda, se debe a que las principales 
fuentes de archivo (poco estudiadas) se ubican en ese siglo. 

De forma particular, cada una de las cuatro lineas de investigaci6n requirió 
,de ,metados ,de estudio diferentes, por ejemplo en la primera parte de la 
inve~tig.ci6n ~nstituye un ,recuento historiográfico de los estudios climatológicos 
y'meteoról()gicos en el palsy por su naturaleza requirió de conocer aspectos 
'~ •• iC()s de historia ,de la ciencia. 

La segunda fase de la investigación, constituye la recopilaci6n y 
:conformacl6n de cua~ros estad isticos , a partir de esta información se 
CQ"-$truyerongráficas y tendencias de la temperatura y la precipitación en el siglo 
~I)(. 'E>~sde'etpunto de vista metodológico, es la forma clásica de estudiar el clima 
d~UQ ILigar determinado . 

. , t.:a:t~rcera fa!iie de la investigaci6n recurri6 a fuentes bibliográficas y de 
,archivos$obre sequías e inundaciones. se trato de saber si estos fen6menos 
o~ecen a un patrón determinado de comportamiento y las implicaciones 
ecOnómicas,· politicas y sociales que tuvieron en el pasado. 

, La parte final de la investigación, constituye la interrelaci6n de las fases 
anteriores. 'I~ intención fue la de presentar la forma en que se puede percibir el 
clim~ ~et pasado en relaci6ncon el presente, metodotogicamente la slntesis de 
los.conocimientosy' conclusiones acumulados progresivamente representan la 
última finalidad de la geografía. 

Cada una de estas cuatro fases de investigación dieron origen a un capitulo 
de la tesis. El primer capítulo. comprende cuatro temas: Los tres primeros temas, 
muestran las diferentes etapas del desarrollo histórico de la meteorología y la 
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climatologia en el siglo XIX, es importante señalar que las etapas fueron fijadas 
en relaci6n con dicho siglo, ya que por ejemplo cuando hablo de precursores, en 
un sentidQ más amplio los precursores de estas dos ciencias se remontan por lo 
menos al siglo XVIII, pero con fines de estudio se considero como precursores, a 

, lo~ naturalistas nacionales y extranjeros que en la primera mitad del siglo pasado 
realizaron ooservaciones del clima. La segunda etapa, llamada de los colegios y 
los· primeros observatorios meteorol6gicos, muestran la vinculaci6n entre la 
en~eñanza,y la:pr~ctióa cientifica de la meteorologia. l,a tercera etapa, tiene que 
vehcon la,institlicionálizaci6n de la meteorologia y la climatología, como parte de 
un' ; proyecto de Estado, que ve en estas dos ciencias Una soluci6n a los 
probl~mas del campo. El .último ·tema, presenta un recuento del tipo de estudios 

, dél 'Clima que se realizan al fin'alizar ese siglo . 

. En '.elsagundocapitulo . comprende los temas ,d~: la red de estaciones 
,m~t~orol6g~cas y el. análisis· dé 'los promedios anuales· de lluvia y temperatura. 
C;;oostitúye' la recopilaci6n e interpretaci6n estadística de ,los registros 
mete()rológic,os de¡'siglo XIX. 

En e.1 tercer capitulo; se estudian los temas de: el cUma, los archivos y los 
de~astres.' nátu~áles; las sequías, inundaciones, relaci6n del clima con otros 
,fenómenos. En dj~ho capítotQ, se. abordan 'los archivos y las referencias a las 

. sENulás"e'inundaCiQnes~ eomo'fuentes 'alternativas de estudio del clima, al mismo 
ti~ihpo.este apart."p pretende mostrar el posible comportamiento ciclico de los 
desastres naturales en relación con el clima. 

i'~ , ., " • 

El último cápJtulq, es una visi6n final al clima del siglo pasado, contiene los 
;t~oo,s:sl~t4i'ma~:~e cI~sificaci6n climática yel mapa de climas de México en el 

" sjgló;~IX, Correlaci6n ehtre el clima del siglo pasado y la del presente, el cambio 
,cl¡fl:¡áti!» global.'el impacto ,económico ,y social del cambio climático y sus 
reP,8r:c,...sipl')~$ en :México. A pesar de que el últimp capitulo. parece salirse del 
conte~Qi~n que se desarrolla el 'proyecto de tesis, este apartado era necesario 
pª(a 4Pmprendf!r mejQr la importancia ~ue tienen las investigaciones sobre la 
hi.~toria :ttél clima., debido a lasJmplicaciories que tienen los cambios climáticos en 

,,~I CtesártQllo económico de. cualquier parte del territorio nacional. 

Si . bien es, cierto, que la temática y alcances del proyecto se muestran 
an:tpiCiosos y es posible que hayan quedado de lado puntos importantes. 
qOh,s~deto q~e 'a pretlentetesis. presenta idea~ y conclU5iones no trabajadas 
,I:ulªta el momento y por lo tanto. espero que en el futuro. sea posible avanzar más 

. en el 'conocimiento de la historia del clima en el país. 
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CAP. l. HISTORIA DE LA METEOROLOGíA Y LA 

CLIMATOLOGíA EN MÉXICO. SIGLO XIX 

ANTECEDENTES 

De:.sde 'tiempos remotostel hombre ha ten ¡do necesidad de conocer la 
. ,,*atu~al!!Zaé.que 'IÉf ~Qdea. e.fparticular en. aspeptos referentes al m~dio físico, ya 
'guelas ·vañac:ione$ del "ambiente inciden en .sus actividades limitándolas y 
:tnoídeindóla$.' Por esta razón, no resulta ,raro encontrar en todas las'culturas del 
pasa,dº~ ,t~lái()s .,obre. íos cambi,qs que .p~.riódic~mente sufre el estado .del'.tiempo. 

"'ge·,,~~,:.jl.'!lento'de·comprens'óh',del m~dio natural surge la Meteorolog,a ,como 
'Q,~flC¡~: ~Dentro.~e .este.,cqntexto, el libro de Aristóteles intitulado "Meteorologia", 
: q)n~tituy'e,il~ obra que' 're$ume todos los avances que se tienen desde la 
antjgOed.'fJjastá;el siglo XVI. 

~. . '.' . ' 

,l,.Q,!l:"avan~s cif;mliftcos,del siglo XVII, como son la invención del term6metro 
«(S~1i1~9JºªUlei,~6~2k~l:bªr6metro (Evangelista Jorricelli. 1643) y el anemómetro 
(R()b,tt~HQóke. '1,t:¡67) (.1},:permilen ,efeétuar con m~yor exactitud las mediciones 
del ,e$ta~(rgeftiiimpo. erreste siglo, en la Nueva 'España se publica el 9púsculo 
,de duan \Rüízintí~~lado Discurso hecho ,sobre la significación de dos impresiones 

':'metsorpl9f¡icas qúese vieron el año pasado de 1652 (2), la obra, de corte 
'a:ñstotéUCQ, 'marca el inició ,del ~;ttudio de los fenómenos meteorológicos en 
,territoiio,nov9hispano (ver-cuadro nO 1). 

Enef siglo XVIII, ,a la invención de los anteriores aparatos. se le suman la 
~parición de las es~I~~ . termométricas Fahrenheit (1714) y Celsius(1742), 
áCtemés d~ la creaci6n,~elhjgrómetro,de cabello (Horace .Benedic. 1783) (3), lo 

'CUal permite qué con eí p~so,del tiempo, se instalen los primeros observatorios 
meteorológicos. En relaéióncon ,la Nuev~ España, se puede decir que desde la 
primera mitad de ese siglo, los gabinetes de física de los colegios jesuitas 
contaban con: termómetro~, bar6metrosy anem6metros; permitiendo con ello, la 
ensenanza'práctica de los fenómenos del estado del tiempo (4). 

(1). Forreaterl Frank H.(1961). 1001 Qustions answered about thf9 weather. 
Dover p~blications, New York. p. 333-337 
(2). Trabulse, Elias (1985). Historia de la ciencia en México. Siglos XVI--XVIII. 
México. CONACYT-FCE, vol. 1. p. 106-110 
(3). Forrester, Frank. op. cit. p. 
(4). Trabulse, Elias. op. cit. ,vol. 2. p. 110-113 
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Cuadro "°1 

COMPARACION DEL DESARROllO CIENTIFICO DE LA METEOROlOGiA EN El 
MUNDO 'Y EL DE LA NUEVA ESPAÑA. SIGLOS XVI-XVIII 

,D,sarrollo de la Nlet~rologla en el Muntlo 
rprincipalm"nt~ Europa) 

Pl1nclpios del"¡!Jlo':lCVI~ La'Meleorologi, de 
, At1stótel~Gon.tituye,.1 principal libro de texto' 
··pa,ra el éShldlo 1Ie l. atmósfera 

1 ~~2 .. 1612. G;I~11eo Galei construye el Primer 
,:~r1nó.metrO práetlc:o 

'. "1643 Torrieelll inventa el primer barómetro 
,; ":1,' , . . " 

'. ;:1&:,8 Blai~eP •• cal f,iesarrolla,1 cOnc:eptode presión 
'~tiitosférié,aütlilzando para,ello el a.r,;metro 

1~67 Ro"'r Hoo\(e Inventa el primeunemómetro 

.1~6Ed~u"d~.Iley p,úbllc:a las I'rimet:as Ideas sobre 
• cil'(:!.tlaclpn,genera".'a a~~ferit. Se le 
cOitsidérael piad"',de 'd'efeorOlÓfjf{l Dinámica 

'17.14.Gábrlel D.nlel ¡;ahrenhelt establece la escala 
,tenn~6irfca 'ciue ¡leva su nombñt ' , 

, '.- "1 , ,~ • ~ ", ~' • 

1,7;~2 ~ders C"siu.4?S~bI~la~cala tennométrica' 
que 1I • .va su nombre ," '" 

,; " . , , 

17.2~n) .. nin. Fraklin inventa el pararrayos y establece 
er~gg.n'del~.lect¡ic,dad en la ~6Sfera 

-',. - 4 -', C" 

17j6J~,~h~Ck ~qestra la ~ia de, dióxido 
. de',(:arbóñ _si la átmÓllfei"a 

'4' ~ 
, " 

117~ Dá",íeJ Ruttierf~ritestablece que la átmósfera super
flc~i (~f'nI),s,>CQmpone d, ~partes de nilrÓgéno 

'~" 

U1~ Jó.'ph Pri8lStJ "taiblece q~ el oxigeno es el gas de la 
de.a ,vlda:y que constitUYe 1/5 parte de la atmÓSfera 

; . sue.r,fitI1l.1 ' 

1783 Horace J'enedlct inventa el higrómetro 
de cabello ' 

Desarrollo de la Meteorologia en 
Nueva España ' 

Francisco de Salazar realiza una 
descripción climatol69lca del Vi
rreinato de la Nueva Espaila en 
15751 

Juan de Cardénas menciona los 
los t!íementos que modifjcan el 
clima en la Nueva Espai'la 

1653'Juan Rulz escribe el opúsculo 
titulaéfo Discurso hecho sobfe 'a significación de dos lmpre-
510;"s meteorológicas que se 
vieron el año pasado de 1642 

Primera mitad ~el siglo XVIII. Los 
gabinetes de Fislea de los eo
legióS je!!lI.iitas cuentan con 
tennómetros. anemómetros 
y barómetros 

1767 José Ignacio Bartolache ensefla 
en'Ja Universidad lo referente a 
la construcción y funcionamien-
to del barómetro y el tennómetro 

1769 Antonio Álzate realiza obseNa
clones'tennométrlcas y baro
métricas durante 9 meses en 
la CiUdad de México 

1773 Alzate pública utilidad de IlIs 
observllclones meteorológicas 

1781 Alzate sube allztaclhuatJ para 
realizar mediciones barométricas 

1785 Antonio León '1 Oama reaJlza ob
servaciones sobre el clima de la 
Ciudad de México 

Fuentes: Forrest, Frank H. (1981) .1001 Questions answered about the weather. New York 
Trabulse, Ellas (1985). , :''''fooa de,a Ciencia en MéKico. Siglos XVI-XVIII. México, CONACYT -FCE. 
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Por otra parte, el siglo XVIII es testigo del surgimiento de la ideología de la 
Ilustración (o del iluminismoj, este acontecimiento permite que la Meteorología 
incorpore postulados como: 

"~I Universo tiene una regularidad que lo hace racional" 
"La Investigación critica de los fenómenos" 
"Experimentación y ,observación como elementos fiables de la ciencia" 

,'1:.1 Los,precursores 

,EnJa segunda ,m"aC,J del siglo XVIII, la Nueva España muestra atisbos de 
" ' qna Ciencia fortalecida ¡y medianamente acorde con lo que se avanzaba en 

EuroRa~en '10 que 'respecia 'a1trabajos propiamente meteorológicos. destacan tres 
~nt~ficos novohispános. José Ignacio . Bartolache (1739-1790), José Antonio 
'~lzate,~Y'Ramirez (1737-1199).y Antonio de león Y Gama (1735-1802) (5) 

Jpsé'lgnaclo Bartolache, probablemente de padre o abuelo italiano, naci6 en 
·Guani¡lju~to·en,,1l39:real~6sus estu~ios hasla graduarse de médico. llevo una 
"~i4,a ·'c,pn·~puroí;;~pon~miC9s. Sin embargo, el viaje de Joaquín Velá~quez de 

, , ,Le~n ".8 jBajaG~li{ornia, ~Ie 'permitió quedar como sustituto de la cátedra de 
. ,materriAticaserdaiReal Universidad de México en el año de 1767. Dentro de esta 
. ,·.~t8ijf~;~xplicá6a lo :perteneciente a lá construcción y funcionamiento del 

·J~rrhcS'P,etrp:y.el il)~r,6metro: .Ios ·instrumentos que mencíon'a, en el curso, consistían 
. <~Ii rudimentarios' :vasos ,deciistal que se llenaban de azogue (mercurio) o del 

·~$pJriiu'ij~l,víno:,(alcóhól). E~te.hecho permite demostrar que Bartolache estaba 
';f~mi.uarlzadocOn 'las~~~peÍ'iencias termométricas de Fahrenheit, Amonts y 
,$~ .. h~ove,. y 1'5 barome1ric¡¡¡s de Torricelli y Pascal, de quienes apuntó sus 
~~p~nlj'ientIJs. ,Suobrtilm'(t.s ·fámosa és el periódico Mercurio volante, del que 
'@.ICéilrlzóa pUl)liCár16 t;1umeros entre 1772 y 1773, en cuyos números 3 y 4, 
ap~~~n eí estudio denermómetro y del barómetro. (6) 

José Ant9nio deAlzate y Ramirez Cantillana, nació en el pueblo de 
,Ozumba, jurisdicción de Chalco. en 1737. Ordenado presbítero muy pronto, 
obtuvo un trábajo en 'el Arzobispado de México y en él se mantuvo hasta el fin de 
SJ,lS días. Peró su verda~eta vocación fue la de periodista científico; logró ver 
edltado~ cuatro peri6dico$; el primero de ellos, El Diario de México sólo duró tres 
meses d~1 año de 1768. 

5). Moreno de los Arcos, Roberlo (1994). Cientificos mexicanos del siglo XVIII. 
M~xico, CONACVT revista de Ciencia y Desarrollo, nO 115. p. 66-68 

(6). Moreno de los Arcos, Roberto. Ibid p. 72 Y Trabulse Elias. op. cit. vol.3 p. 2 
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En 1772, Alzate inicia la publicación de Asuntos varios sobre ciencias y 
artes, cuyo último númeró(el 13) apareció en enero de 1773. Posteriormt;'nte. en 
1787 funda la revista científica sobre La F/sica. Historia Natural y Artes Utiles, la 
cual ~eja de circular al ai'íosiguiente para emprender la edición de sus Gacetas 
d~ Litetatuta· c!e México 0788.1195). en donde recoge todo el movimiento 
é.jentifi~ de la época. (7) 

Debido á sus observaciones sobre el clima. José Antonio Alzate es 
. . considel:ádocomo el iniciador de los trabajos de observación meteorológica en 
, MéxiC9. la primera noti~iá que se tiene de. estos trabajos, se remontan a ,1769; en 

813te' aj'jo,:'midi(). la t~mpetatura. del aire (durant~ 9 meses) en el exterior de su 
,c:t?lT!iCilio'(a, las 7.t~, 15 y·19·horas)~ ubicaQo en. lo que seria actualmente la calle 
·de.Corrf!«(Mayor.,~(8) 

~n -la gaceta del 11Ine13 ,4 de enero de 1773, publica el articulo intitulado 
IJ,tilidad :de 1413 obseivacion~s meteorológicas , en donde Alzate se .refiere a los 
aparat.os' gue .siNen' paraJía observación del estado del tiempo, los cuales 
~escribede la:siguiente manén:l: 

~La· t;>bselV,adjón exacta del aire de la atmósfera, así en su gravedad y 
}(fltl""Za,' como' enla{!l~ÍJedad.humedad, calor'y frio; estas observaciones 
np~instruyen para ,poder predecir con alguna verosimilitud el tiempo que se 
prepfJ18. Los instrumentos hasta hóy conocidos para esta observación son el 
. bár(imetro,.te(mÓmetro.jhidfÓmetro' y una grimpóla o veleta. Por el baTÓmetro . 
s.,_~oce~(.ctual ~~,de la. masa' del aire:y se puede predecir si el tiempo ' 
vl!lÍsrá. si habrá ,vi!nto., ,si -lloverá; el tennómelro es lo que nos indica el 
.vfl41iJrJe'P c~1or yJ;Jo;efbidlÓmetro es aquel instrumento que nos indica la 

. 'hqir'iédad, o, sequedad del aire; por último, la veleta sirve para reconocer la 
diteCciórí del vit;tnto"(9) 

(¡;). ~óreno. delo~ ArcQs. /ljoberto (1980). José Antonio Alzate Ramírez. Obras. 
'México: UNAM. Nueva Biblioteca, Mexicana. p. VII-XLIII 

(8). En réalidad Alzate. hizo o.b~ervaciones por e~pacio de ocho años, a las cuales 
~e refiere en su libro descripción topográfica de México, pero solo se conservaron 
,las dE! los últimos nueve meses del año de 1769. Fuente: León, Luis G. (1901). 
historia de la m~teorología en México, en el siglo XIX.. México, Boletín mensual 
del Observatorio Meteorológico de la Escuela Normal para profesoras. n° 1, p. 80 

(9). Moreno de los Arcos, Roberlo. op. cit. p. 146-147 
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. Como se puede,ver en' el párrafo anterior, Alzate no solamente describe los 
aparatos que se n~sitan para la observación del estado del tiempo, sino que 
también 'fija las bases para el .futuro establecimiento de los observatorios 
. meteorológicos en 'MéxicO. 

,¡ Otro de,los JrabajoSde Alzate, se r~fiere a su acenso,allztacihuatl.el dla 14 
\ d~·abril de 1781; en 'ese dla ascendió al volcán con \10 barómetro portátil, 
:f~~ric2Jdo según las,regla~deJa. Real Academia de las Ciencias de Paris. A las 
t.~e.:.~,,:Ja tarde de:.e~e.día';IIé9ó cerca decla cimad~·la;moñtaña. y de~pués de 

. ,.,OI1ª$~Oe:~eobservacioñés,sobreeL~stadodel tiempo, inició alas cinco de la 
. : tarde '~tcamino de¡r~resQi la :flnalidad de este ,trabajo, fue la de establecer la 
altyra,y temperatura a" las que.se ,formaba~la . nieve 'en :~I volcán. (10) 
.,.'.' " \ 

, Finalmente. enJa Gétetacte México d~1 martes 24 de marzo de 1789, Alzate 
:'pu~lic6 elsiguierite articulo: , 

'''Pª",áetennin~r,el eSfacjo vefr1aáero,áe nuestra atmósfera, se con~truyeron 
,~(ª~qletros, '(;9mpar~bles; los . ~ua/f3s se graduaron y detenninaron con 

,.~xá.ctitua' los .(tos PÚlltós'de mayor' sequedad posible y de humedad, el 
, " ,é~pacir;) iriterrnflClio sfi·iJividióen 100 partes, y.se observó que todo el mes de 

(j1c~Wbre(Pl~~~do('1788), en las qu'e se experimentaron las más fuertes 
,', , ~he'fjaas deffJf)o;¡,señÉllé'":~fJn de 25 a 30 gradós, esto es de 25 a 30 partes de 
.,,) , 89Í!IUluecont;ene eláiie" (11) 

. i (lon ~$tetipp;~é ob~~~ac.ipnestAlzate ,trataba de demostrar que el clima de 
;'á ',9iua'cd deM,xico _$e ~ractE:uizabapor su sequedad, no obstante que las 
niálgeriesdéllagodeTex®co. se encontraban en ese momento, muy próximas a 

,la 'Q8pital. 

C,OQtemporáne,o de Alzate, Antonio León y Gama también se interesó por la 
'n~t~QroJQ9í~. Este_cientifico(1735-1802), .nace y muere en la Ciudad de México, 
fue'!,c~tedrtttico dé me~nica en el Colegio de Minería, colaboró con Joaquín 
Velázquez,de León en la deducción de 'longitudes y latitudes, yen otros estudios 
m~temáticos, astronÓm,icos y 

(10). Trabulse, Elias. op. cit. p. 284-285 

(11).Alzate Ramirez, José (1789). Observación Meteorológica. Nueva España. 
Gazeta de México por Manuel Antonio Valdes. Martes 24 de marzo, tomo ,,1. nO. 
28. p. 273-274. 
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,geográficós.(12). En la Gazeta de México ,del martes 13 de febrero de 1787, 
" , p.ublicóel'siguiente artículo sobre el clima de la Ciudt)d de México: 

"El principio "el añopfÓximo 't!e'bastante 'rlo por las continuas heladas que 
se'f?~perimeniaron en, el 'enero ,y parte de febrero, habiendo sido mayor el 
dla ',6 .de, ese m~s,. fin queI¡Jajó ,el, azog~e del termómetro de Réaumur al 
'grado,3'" abajo de'la'congelac/ón. En esl(o ho fu,e tan excesivo como otros 
año~, y ermayor que se experimf!lntó fue en ·Ios dias 11 y 12 de junio; en los 
.qu~,¡subió:el aZOgl!e,delmismó, ,termómet'9 hasta elg~do de 17 1/3. Las 
'1lqvi~s fueron menos copiosas qúe eh el año anterior(1785r (13) 

, ' ,'," ,/ ,:,,c~ri.o se.puede yer, tanto los trabajos de Antonio León y.Gama, como los 
, " :~e}AI~a~t, C9Í'lstituyen la,s primeras ,observacipnes meteorológicas con una base 
. ,,' ~¡:~¡~~~tlflea RtJEiÚie!.tienen sobre elélim. en el país . 

. :" ., '!\,pesar::de .Iosªnte~erites ~istóricos de la Meteorología durante el 
.:p~r¡~ó~IQnial,~se pU,eQe decir, que la etapa de desarrollo. más importante de 

.• ~.ita ~e[lcia f:'n 'M~xiCQ, 'Qcurre en ,,"'I.siglo XIX; por esta circunstancia, el estudio 
... ,:~e'~ ~!~ ;~~Q.C:J~t res.ulta' fundamJ!n~! para' entender la evolución actual de esta 
, ";d;sCiplin~ eO'NJéxicQ. 

, <El. ú1esatrollo de JaMeteorologia durante el siglo pasado en México, 
":~mpr~rí~e, tré~ .etapas: la primera ,de ellas, ,se relacion~ con los trabajos que 
,.~{~ªli~~rQi1 Qn;p'equeño grupo de ciEmtificos en la primera mitad qe ese siglo, esta 
'~:'J~~p~'I~~pód~1'n9S Uanuir'como una continuación de la etapa de los precursores; 

" ::J~~~9~1)(f,a E:t~pa, va, desde el·esté1lblecimiento de los primeros observatorios en 
;"',~Ieg~os~'de ,e"~ñan~a superior, hasta la institucionaliz~ción de esta ciencia; la 
. t~r;q:,raetapa: abarca desde el establecimiento, del Observatorio Meteorológico 
c.tJ,nt,-a,'en 187,7, hasta la consolidación, de 'una pequeña red de estaciones 

, meteprológicas en el pai~. al finalizar-et siglo XIX. 

(12). Enciclopedia de México. (1987), SEP. Tomo VIII p. 4 699 

(13). León y Gama, Antonio (1787). ObseIV8ciones meteorológicas del próximo 
año de 1.786, hechas en México. Nueva España, Gazeta de México por Manuel 
Antonio Valdés. Martes 13 de febrero. Tomo 11, nO 28. p. 297-298 

¡'" 
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Dentro del estudio de la meteorologla en el pals .. para fines particulares de 
estudio. interesa principalmente las investigaciones realizados en el siglo XIX. 
estas· comprende los ,trabajos realizados por un pequelio número de cientlficos 
nacionales y extranjeros, los cuales, llevaron a cabo .estudios sobre la 
temperatura. humedad y presi6n atmosférica, principalmente en la Ciudad de 
. México·y zonas aledali~s. Este periodo comprende' los primeros cuarenta años 
dél siglo XIX . 

. EHnici~dor propiamente de las observa~iones meteorol6gicas en el pais. en 
lo. il1iciós,qel siglo pasado, fue ,Alejandro de Humboldt (17690 1859), quién llegó a 
A~ptilé:()eI23 d~ marZo de 1803 y salió,porVeracruz el20deenero de 1804. En 
lo§ IlJg~~~sqtievisit6 de la Nueva Espan~ calcul6 las ·coorden~das geográficas, 
, al~üd~~'\'e hizo ·oQservaciones ' astron6micas; clasificó especimenes de ,fauna y 
',~ºr~~ ,Su :obralitolada Viaje a !as R~iones Equinocciales,derNuevó Continente se 

, ',H~pn~6ieI'l33 volúmenes, entre 1801 y 1834;.su EnsayoPo/ltico sobre el reino de 
"; ,!8/LNiiev~ .. EspfJffB, 'se pul;ilic6 ,por primera vez en, París. en ,dos volúmenes entre 
,,18p7y;1~1L(14). : 

:.O~ntfP de ~u ()bra, Ht,tínboldt r~aliz6 t,tn estudio s,obrela climatologla de la 
, t.lI~~v~'zt:;~paña,para ello utilizó 'IO!~ trabajos,de diversos,·cientificos de I~ época, 
~!ºt~e io~ cuales incluyó las .ob~ervacíones de Alzate;'pero además, en su Ensayo 
:iR61Itict:,jse ~ncueotrí:Í ,un ·c,u·adro meteorol6gico del 'puerto de Veracruz, con la 

, . ?~Ó'!Re[lltura niedi,{ae los 12 meses del año: (15) 
,.--.'.~ -, 

" , 'D~spués de la obra .~e Humboldt, existe una ausencia de trabajos 
>m~te()ról99ic()s.duránte'lo,s primeros veínte alias del siglo. Esta situaci6n se debe 

. :'eh::gr~h~párte al movimiento,(je independencia del pais; por esa razón, no va a ser 
. ,'s!~6;~~a$ta ,el 14· 'de junio de '>1824 en 'que, los editores del periódico El Sol, 
:·pQ.m~~~I"OO a, p~bli,car él resultado d,e' observapiones diarias, mismas que se 
prglongaton has~, el 14 de ,~nero de 1828. '(16): .En relación con estas 
o~s,erva.piones. e$ impqrtante señalar que se desconoce el autor de las mismas, 
loS 9ajos que di~rié[lmen~e, se . publican, se refieren a la temperatura en grados 
é:;e,n~ígra.dos, pre~i<m parométrica, precipitación medida en pulgadas y líneas, 

,h,igrómetro, electricigad.y viento; las horas que se tomar~m para realizar las 
obse~aciones ,fueron las· 7 de la mañana, 3 de la tarde y 1 ~ de la. noche. La 
púpliéa~i6n . de estas obst:!r~aciones constituye el primer reporte diario, sobre el 
estado del tiempo que se publica en el país . 

• • ""1 , 
(14). Iturriaga de la Fuente, José (1988). Anecdotario de viajeros extranjeros en 
México. SiglosXVI-XX .. México, FCE. p. 117-127 

15. Humboldt, Alejandro (1984). Ensayo político sobre el reíno, de la Nueva 
España. México, Editorial nr¡rrúa S.A. p. 522 

16. León, Luis G. op. cit. p. 80 

, ,~. 

. 
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Lo,s años ,de 1830 a 1840 ,se caracterizan por ,los' trabajos de observación 
me\~oroI6gica que realizan diversos "viajeros que llegaron a la nación en ese 

,',' tiempo; 'élsi. se tiene que por ,ejemplo Francisco Gefalt ·de '1833 a '18,34 hizo 
ob$ervaQiones sobre el estado del tiempo en 'la ,Escuela de Minas '(17). 

'~P.o~Jériom,énte. el Dr. Juan Luis ,Berlandier(?-185L nació cercá de Ginebra y 
, " nll:'.o6 ~n:Nlatamoros. 'Lleg6 ~ México en '1826) ',bottlnico suizo, naturalizado 
",'m~~i~,n()(.18). eotrfi' los año~d~ 1830 a},1851 , du(.ante nueve años dos meses, 

, ' , "J:;ra~tic,6;~n 'tAatarnotos Ob$eNaciones meteorológicas a las seis. ocho, nueve y 
,~ '(tia; ho~~s (jela l1laftana ya lauoa,dós, tres,cuatroy seis de la tarde. y ocho de 
'::!a;Qoo"~. (19) 

'" 'E;I,9~ólpgó al~má,n Juarl'l3\irkart(1798-1870, nació en Bann, vino a México 
,;e~l~~~~t(fO) .. :rea(jt(t,álg~n,s'~bse"(a~iones,en'el.,~ño de 182(),al ~arecer en I'l 

¡'¡ hcaPI~ªI. :f~osterlormé.,te"hlZ., ,uraa ,sene de observaciones t~rmométncas' durantE.~ 
'!lo§\~ñp.!$.,Qe 1.839 .. 1840en',efmineral de Veta Grande , Z~catecas: adoptandc 
'\·;Ji~r..:~IJ(fhjshbras'de,8:30y' 1~:3Q; (21) " 

,',L i j)~;tP9;;'s 1~~:p~serv~cIºl1~s ~eteorol6gicas que"se han mencionado a partir 
, "d~:;-192~;~s.6to, $é;¿u9r:tsEm/~d}i~~.piJblicada~en,eIDiario El. Sol, de las demás sólo 
~xi~t~n ,r,f~~en~as ~~ibliografica~~ 'por lo tanto se desconoce el tipo de aparatos 

" , que ~e ~mpleaban. 

, ; , 

f7.,'C?onzále.z,G"r~ía.;I~ab,e1 (1911). Los prqgresos de la Meteorología en México 
, de 181,O:a'1910.'M~xiéo. Tipografia de la viuda de Francisco Diaz de león. p. 5 

<',: ,t~ú"DiG(;~~'l;rió:.,F'PnjJa dfJ }!isloria, Biografla y Geografla de México .(1986) . 
. :.>MéxiCQ~,E~itQíi~lt;I~f~orrúa. S.'A. vol 1. p. 346. 

0_;. " "\ - ,. - - ~- - - " "' 

19/:B,ª'r~na. :Mariano :(187'7). Boletln meteorológico del Observatorio Central de 
,Méi(ico. Méxicor,Ariales,del.·Ministerio de Fomento. Imprenta de F. Dlaz de león, 

" vol~ ,m p.8-:9 

'20. Diccionario Porrúa ..... op. cit. vol. i. p. 267 

(21). Bárcena, Mariano. op. cil. p. 8"'9 

, 
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:, / 

','. 

'1', .' 

19 



- " " t-""~,,,,,,;,,,,-,,,,"·\,4''''''~''''_o,.-<.,_.m<,, .. ,,,~,,.~,.,,",,n',,'- ,', <>"'~'" """ _, ", • 
• h • 

1.2 Los colegios y, I'as primeras estaciones 
meteorológicas 

,La 'segu,ndfl ¡~t~p¡tdel desarrpllometeorológico en México durante el siglo 
XIX, 'como se,:lle,dicmo.aí principio. comprende desde el establecimiento de los 
pºrriEtr~$. Qb$,eri~.ori9s~n 'coJegios ,de ensenanzasuperior hasta la 
';n~titu.t;ionalizaci6"de esta ~iehcia. Desde el punto de vista cronológico, abarca 
:,.q$~ft(nü~e1Q41 :ª 1876; él-nivel mundial,esteperiodo coincide con el ini~io del 

. ' " ~i~tr9,~!arit):cte)fórmaofici~l, delos~atos del estado del tiempo por parte del 
'; ',' ~oyáílG~nwich :'(f.)bS8IVStÓ,y de'·londres. (22) 

, . . 

, . . PQrfqtr(J.pá~.i'iC:tentro.de-esta etapa, ocurren tres aQOntecimientos de suma 
,importanci~ ,pará'·:" ·fut~ro ·d~sárrollo de la meteorol~gía ,y la climatología en el 
,p~is; el.;primero 'de ·ellos se telaciona -con el establecimiento de las primeras 
',-s~ciohes_, me~89r,qlogicas. ',como parte de la enseiianza de la Física 'en las 

" e,~~el(J, su~riot~s' d~·,Méxiéo. En segulJdo término. se crean en el interior de la 
;,' :1'I;~~iºn,'~ria,pequij'6~}:red;d~ ~staciones, lo cual demuestra el creciente interés por 
',.~,ta'pie ... ,~j;í/<P,ór..,ú,ltimó. ~:n.ar~nl" estep~riodo ,se emiten los primeros decretos y 
~reg(~meii~os ref,r,htt;ls '.Ias.,bbservaci~nes meteorológicas, los cuales van a 
,~nii('«~~e ba~~Y'IP~Í"8. erf;posterior' funcionamiento de los observatorios 
rnet~ofQI69icosqu~):¡e in$tal~nen el p¡¡lis . 

• " C," " 

... ; ..•.• f;"'lo·\qll<e;r~,.pe,c.aa,l_a-~n~iianza de la meteorología en la capital. esta se 
, . " -., I~v,ó ¡a;~bb'f!J1~~"I;e91~io,de ,Mineria,la ,Escu~la de Agricultura y la Escuela 

<. ~·~~péi~tºria. Del'l'í:o dé'¡cá~a una de estas escuelas, existía un observatorio 
,meté:O!916gico.lo~~(:!u~lesc,permittan.adquirir a los alumnos de la clase de Física, 
JqS ~n9Cimién~q~:p~a.cti~s ~obre la :rorma en que se debian de hacer las lecturas 

',«:I~I!,~tªdo del.',t~empo. ,estos registros se conoce{l sobre todo porque fueron 
j)yblicados eneF~glétln.ite la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica. Por 
'btfo,ládO:8S impQft~nte mencionar ql.le, a pesar de que se hicieron observaciones 
\pó.r Reri~os de ,,ªriosaños, <frecuentemente esta tarea se interrumpfa (ver cuadro 

. '. <no~~) .. ' 

Con respecto'al Colegip de Minerla. uno de los más destacados iniciadores 
d~1 trabajo ,meteorológico en ,esa escuela. fue José G6mez de la Cortina (1799-
1~6(j.,nace y muere en la Ciudad de México), después de estudiar en España, 
regresó a Méxicó .q., 

(22). Gribbin, Jo.hn (1989). El clima futuro. Barcelona, Editorial Salvat. p. 2 
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Cuádro n0 2 

", ';-E~TACleNESMETEOROL6GICASEN,LA CIUDAD DE·M~)(lCO.1841,"1875 
'"'.'/' [ '. 

';. 

:Cií~~~lo' ,d,~.·Nligert' 
'~~~', ~ .: ") • '?- '" - >,' 

·OB~ERVADOR PERIODO. 
\\c 

18.41-1845' 

1. 1850 

1856 

, , <" .-' ? 1857 

" FrancisJ:o ~iménez 1858 

1865-1866 

,J.; Rari1ón'lbarrola 
... ,,'o '" , 

1857-1858 

,~~,ande Mier y Terán 1868-1.8,75 

..,lt~.I..,Pft!. tnta deFrané:~co Diaz de león. vol. 
MéreofQlogla en México ele 1810 a 

FnllAÓlsc:oí'DfilZ de L~n. 

21 

-,'.'. '.'" 

.,. 

, .~ r 

i.- ' 

, '. l,;., 
.: " 



¡ 
¡ 

. ~ 

i , 
¡ " 

: ,1, 
i 
i \ 

1832. fundó, el Instituto de, Geografía y Estadistica (1833); fue además, 
gQqemador de la capital (1836) Y ministro de Hacienda (1838-1839)(23). Este 
personaje ,realizó observaciones meteorológic~s entre los anos de 1841 a 1845, la 

. " 'lt 
~5· 
'.":::' , 

, " pri,nera,vezque los d~tos·de precipitación,se pUblicaron aparecieron indicados en 
: :pulgadas; en '1 fJ77 se- realizó la co~versión en mm y se utilizaron en posteriores 
, . estudios sobre la lluvia en la capital. ' 

¡J~'l' 
, , ""( En los anos de 1842 y, 1843, los miembros de la Sección Geog~fica de la 
;;¡¡::" ";plana ~ayor.,del ejército,. realizaron una, serie~e observaciones, las cuales fueron 

'"·, •. ',· ... '.·,:,'.;,.,'.':.::',',',·.',¡.:,':,~:l.'l',." p~bl,ica~aspor el perióctico El ; Mexicano. ,,(24), Posteriorrrt~lite. se hizo otra serie 
; ! }d,e:r~istros 'en el ColegiPde ,Mineriaen los anos de 1850, 1856. 1857 Y 1858,. Se 

t ',-.",! - . , . _. .'., • , 

.:~~~~nQCe ,el,nombre de loi:l~s las personas que :efectuaron .elacopio de datos en 

~'·.";¡'." .• ';",Y:,; .. ,.',·;{~ ... :,;, .. ',i';I¿; •. '.,';',"'~~ ,ép,~.soI9se sabt:¡:que'lasdel' año c;te 1856 (de enero~ novi~mbre) las hizo 
:J' '~', >"I',9r:pt~or Lp. E\lendbet:'g: ~t\'tanto que las del ano de t858 las llevó a cabo e,1 

~::¡., .. ;,. ',(~~!:~n¡=?~~~~EE!:~~~;!~(~r~~=e: ~:~~~ 
~~~?d'\:, ,,:, .. ~} ~;';" .. Y~m() S~,puedeapreciar. desp~és de leer.el párrafo anterior¡corresponde al 
l~~~f;!" " ':;\;K .. Oql~i1:t¡ ae, >'Mi~e~i~~t ;papel principal en ',la 'ensel"ianz~ ,y la observación 
~f~tét!;}I~~~!¡'~)~': :~,~~o~~!6g~~i'~e,e~iI ~pq9~. 'las' c~nti~ua~ ín;t~r~upciones. E7~ lé tare~. de registro 
i{¡;,~;;t', C~C: ,,'! \;;:.d~'"d~tº~! es, uQ reflejO qe IQs c¡¡,nblos polltlcos qUi3 VIVIO la naclon en esos 
~;:\~*;h~~,':., ~;~·"~l~meKitos!'e~te,he~hos~,puect~ c~:)I'n.probar. con la documentación que existf3 en 
1<~;:);).q·'¿ .,", "el gn,JP~ da<:umental Gobemación que conserva actua,lmente el Archivo General 
~¡;"/0&fJl~:)de }·Ia, N~ción, en donde existe informa.ción sobre las precarias condiciones 

~~~t ;,,,#ffiórnlf8S .;~ ~Ue SUbSiSte ~ C,oIé~io. . 

r:'::. ,,,,É~.)c)'qye .s~ teJiere a oJos instrumento~ernpleados en las mediciones 
'. 'c~teC>~~Qgieá~~se desconoce con ~xljlctitud el tipo y la mar~ de los mismos. es 

t'".,~.: .tJn.9y:pr.~ba~I~;q~Et.fuér~Jl: s~mejantes. a los que utilizó Francisco Jiménez e~ sus 
;iL;.:,,::.·,q.~~~~a.Gi9n~s:\~r,respeC?to.e~/¡ll;lpprtantemencionar que en los 'boletines de la 

:.," " ;',1-, '::'[:'~ S~It?~,aét Mexi~lla,d~Geografía y E~tadística se· publicaron en los anos de 1850 
,:.,;e7 'H' ,',,' '>V:-1852,. a,lgunos art~culós sobre el b~rómetro, termómetro e higrómetro. 

"';. 

(2a). Enciclopedi;;l de Mfá,xico. p. cit. vol. VI p. 3403 
. ,C(Z4). León, Luis G. op. cit. p. 80 

;'. ,1 (Z5). Gónzález, Isabel. op. cil. p. 6 
., 1(26). Jimenéz, Francisco (1859). Resumen de las observaciones meteorológicas 

1 hechas en la Ciudad de México, en el año de 1858.. México. Boletín de la 
\ Spciedad Mexicana de Geografía y Estadística. p. 492 
j 

J 
1 
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El articulo del barómetro, señála que la palabra proviene del vocablo griego 
baros que significa,peso y metron que significa medida, es decir que 

,etimológicamente significaría medidor del peso. Después menciona que las 
especies de barómetros 'más comunes son: 

•• ,.. " ' < 

1,. ,El dfJ ,cubeta' o de vaso, consta de un simple tubo o cañón de • 'idrio 
cerrat;jo'her,néticamente por su extremidad superior, y abierto por la inferior, 
la cual quep~ ~~méÍ'g¡da en el mercurio que contiene una especie de cubillo 
,o vaso tambi~n ~eVidrjo. y de mayor diámetro que el tubo 

2.1=/ ~,Fortlnvier)e a ser el mismo que el de cubeta, con la diferencia de 
:~u~Ja ~o~e,ta es dÉtmadera sin fondo; éste queda ,cubierto por medio de ,una 
piel o,Y~llg~~ ',y:,en' su', parté inf~rior tiene adaptado un tornillo que moviéndose 
a de~ec;ha o i~g~i~r9a Qprhne o afloja la ~ejiga según conviene, y hace subir 
o 'baj~r'el mercurio Con~enido',eilla cupeta. ,Una puntilla de marfil o latón 
illdicá,~I,punto de ~'tura a qUEutebe mantenerse la superficie del mercurio en 

: fa qqbe,.a. 

;" :; '. 

~3."EI deiSifón,de url"tuboode vidrio cuya extremidad inferior es~á encorvada. y 
; vieru~: ~j::fotmar,;4n segundo tubo mflscorto que el primero y con su 

exttf!midád.abíertá;estos dos tubos así formados' se llaman brazos del 
, c)bªrcS'rrí~JtOA~I:n1~n()r,d~ ellos 'hace una especie de barómetro de cubeta. 

-, > t -. \. . , 
• r - • ,. 

H' 4t ,i:( Jii:1-Gay-:LJ/~ad' llamado .ambién cerrado, es el mismo de sifón con 
,~mb~s' el(tf;ft(fiij:i~escerradashermétiCélmente; pero en el 'brazo menor. 
-héiQia:~!.H~,ig} tlE!,ne/JJ,r1 :~9ujeromuy fino' y capilar que permite que el aire 
'exteriqr¡~,.tr~hasta dentro 'y 'obre en el mercurio. 

l' ',i:: 

;5.1=1 cte"m~estra nl~madotambién de cuadrante) consta de un barómetro de 
sffón ~Q~iTado"en¡,uh~ ,~ja. 4a cual por su parte exterior tiene un circulo o 
mu~sv~;j>e~j~bt~,a Ii!f 4e un. reloj con manecilla o aguja que se muevé por 
medio¡9~ u,. hil().cor~izo ,sObre una garrucha: este hilo tiene pendiente una 
pesa en c;:a(fa'líóa de sus extremidades, y una de estas pesas descansa 
inme(n~tamente~bre la superficie del mercurio en el brazo menor que sirve 
de cubeta. 

, Este tr~bajo señala que los barómetros que más abundan en el país en esos 
momentos son los de fortín, sifón y el de muestra. (27) 

(21). Gómez de la Cortina, José (1850). Proyecto de instrucción acerca del 
barómetro para medir alturas. México. Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Esíadistica. p. 321-323 
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, El,fJrliculo sobre el termómetro menciona que existen tres diferentes tipos de 
escalas' termomé~rj~s qUe son: Centigrada; Reamur y Fahrenheit . .La unidad de 

: :m~ida de las dos primeras, corresponde al intervalo comprendido entre la 
.e~peratura delhi~lo .cualidose dérrite,. y la del agua al hervir al nivel del mar . 

. , Este intervalQ S4;t divide en 100 partes en.eltermómetro centigrado yen 80 en el 
,~(;"Reauniúr.~fterrnó,netrQ Fahrenheit est~ dividj~o en 212 partes, el 32 el y 180 
,cO~respondei al O,y 100. respectivamente de la escala centígrada. (28) 

, Con ;re~pecto .al artículo del higrómetro, senala que existen dos tipos 
"dif~re~te~: 'Io~ ,d~·,.bsorciórqf los de condensación. Posteriormente, se réfiere al 
'h;grórrletro (je Sa,tJssure, .(ab,sQrcióh). formado de ,un cabello que gira, en una 
~UE,ti\~.}pole~;' 'con un contrapeso. propor~ionado. y que contrayéndose y 

;~i;tit~lflQaQse. mar9a ,el O ,en la sequedad extrema y 100 en el máximum de 
'~~rn~(f~~;':·:~1 otr? N,grómetro. que se m~ncioná, -=:s' el llamado de 'Daniel! 
(qc;t{1;~e,.~~CI6n),;él'~ual 'consiste en un tubo de cnstal encorvado en ambas 
'~Jd.r.emidades"yJeoninado,por;,dos tlolas. La primera de esas bolas está cubierta 
:~~,:urr:I'~il;zo:,finó;Y:I~ ,$~ul1daformada de un vidrio'de color oscuro,esta última 
pgnÍi~~,f~~f1:pb~ más deJa:mjtad de su: volumen 'de éter, llevando además un 
ttjtrij~metro 'peq~etiº, ,y"habiendo tenido cuidado de extraer todo el.aire de este 
';,~p.itat<>.:~nte's' di~rtarlqal.soplete. Otro term~metro fijado en el pie de la base 
:,~~e :~~slie¡n~el:itubo " eÍlpbfvéJ.dosobre la media cana, sirve para marcar la 

, ' ,1~fn~r_ura,9él!áire ambiéntéj~1 tiempo de hacer el experimento. (29) 

. . . : 

'i '/E~tQ~, tr~s$rt¡culo~ escritos por el Conde de la Cortina. reflejan en gran 
rnédiaa:llos .canoeimientosmeteorológicos que se tenian en México durante la 
"pamera parté ~el 'siglo:·idx. '. ' . 

-~: .. : ,,""" ~ ~" ' 

Ráralélamehtea las ,observádones que se hacían en el COlegio de Mineria. 
s~,hi~i~t9n.9tras. en lugares entonCes muy cercanos a la capital, como fueron las 
~~,lá':h;¡Jéiend;¡J dé San N,i~ólás Buenavista. Xochimilco y las de la Escuela de 
Agric,ultura. I-as" observaciones de la hacienda de Buenavista, se refieren 
ú"icam~n~e,a d.t(ls de precipitación y fueron recogidos en un Informe de la Junta 
Djte~tivadel '.Des~gQe, reQdi~o por el Ing. Francisco Jiménez. y pUblicado en la 
Mf¡moria de la 'Secretaria deFom~nto del año de 1877. Según Jiménez, los datos 

(28). Gómez de la Cortina, José (1852). El termómetro. México, Boletín de la 
Sociedad de Geografía Estadistica. p. 26 
(29). Gómez de la Cortina, José (1852). Descripción y uso del higrómetro de 
Daniel!. México, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. p. 
27 
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'la fueron proporcionados por ,el dueño de la hacienda y no menciona si se hacian 
, ,~6tro ~ipo d~ observaciones meteorológicas (30). Los datos comprenden los años 

" ~e 1,8,5o:-1875 iy. constituyen la serie ,de datos pluviométricos más larga que se 
, hizCl,' hasta ,Iaf~ndación del Meteorológico Central. Estos dalos se utiliz~ron en 

" ,'y'ari9~:tt~bajos s,Qbr~ la lluvias en el Valle de México. 

," "En lo que:~e refiere a,la·Escuela de Agricultura (San Jacinto), se tiene 
:,;~oticí~;q~e entre"IQs~ñ9~ de,1857 y 1'~58. se hicieron una serie de ollservaciones 

,;,i,,'c:aÍlJó'del al~lT!nQ J: Ramón Ibarrola'(31).Por otra ,parte, en las Memorias del 
; ,,:',Miñi~tt¡Jrio:,deJust;cia.:f!I,lnstiucciói! Pública, años d,e 1850-1,870, en tos planes de 
'. ':' '$t~dio¿,délanodé ,185(J,y,1859 se ~nCipnala clasé de meteorología, asociada a 

, ' "rrer~' de agncuítura; pór ~sa razón, es muy probable que durante la segunda 
, , á~:'ael .. s.glo'i:lasado se continuaron haciendo observaciones meteorológicas; 

,',. (: ij~ró':~~ de$bo,taOcer:' est~,s: ' 

.",;En:los.:~ftPs 'de 1~6fjy1866. él Ing. Ignacio Cornejo retomó las 
. :;'9~~~~1Ipio"f!~"':9~e, ~e 9a,~\an,su~P,9ridido en el Colegio de Minería: para ,sus 
'i:r.~g,tst(o.s meteQr«;)lógl®s utlll~ó:las 9, ,14 Y 18 horas. (32) 

l.';'¡' : ,< '.'" . , 

'",' ::'y~ '~ª~t~pl~~e :IP",É~eUf3Ia Nacional Preparatoria. el preparador de la 
'~i,~'~~>~ge' "F~s~~. 'JúaÍl'Mi~r y, T~@n 'realizó un, registro de observaciones 

" ;tme,~Citºlpgi~~'~~",el o~~~atorio delp!~mtel durante el periodo de 1868-1875 
';;,:>;(ª"3)~:¡,t;~t9S'resi~~ró~Jy'é~on'pubUcadQsen el Diario Oficial de la Federación, y 

:~~~~tiy~r~",e',{report~:del ,é~tado d~1 tiempo de la Ciudad de México para esos 
,~~ismos-a'ftos. :-' 

t· 

< ~'.':"¡ ~. - ,... -. " -, 

, , 

" ''J)ehtro de I,a primera mitad dél .siglo XIX ocurrió un acontecimiento de 
" ~el~va",cia,mundi¡ll, comof~e la ,invención cJel telégrafo electromagnético por parte 

, fi!;,j~"~~ta'dq~i1jdense ~hSeph :tlenry y puesto.en marcha por Morse en 1844. 
\, ," e."n~truméÍ1t9'~9n el tieOlPo se' (X)",v~rtiria en el medio ideal para la transmisión 
;~é iriformaciórl'íneteorolqgica-simÜítánea; por ese motivo cuando se inaugura el 

(30).'fI4emoriade la Secretaría de Fomento. Año de 1877 (1878). México. 
(31). f3árcena, .Mariano. op. cit. p. 9 
(32) .. Mariano Bá~cena. dice que los años de 1863 a 1866, fue el periodo en los 
que Cornejo ,realizó las observaciones (ver Barcena, op. cit. p. 10 Y González. 
Isábél. op. cit. p. 6) 
(33). González, Isabel. op. cit. p. 6 
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'Qp$ervatorio Central, -el telégrafo va a ser incorporado como un instrumento 
,indispensable en sus labores cotidianas. (34). 

Por otra parte, durante los años de 1844-1876. se establecieron 14 
estapiones meteorológicas en diferentes partes del interior del país. Estos 
observatorios, funcionaron en algunos' casos _ por periodos de uno ° dos años; en 
otras 'ocasiones, lo hici~ron por lapsos de ,tiempo más largos (ver ,cuadro nO 3); 
perQ tqdas,ést~$ 'e$tacibnessirvieron de base para el posterior desarrollo de la 
~d,met~rológica naeiona!. 

,EI.observatorio meteorológico más antiguo fuera de la Ciudad de México, 
". fue, el ,que' se 'es,tableCi6 en Tepic, Nayarit; en donde Manuel' Escudero -realiió 
Jtt!9.i~t(os (le·la;lh;'via durante'medio siglo. de 1844 a 1894. Infortunadamente, los 
,:~ªt9s,:'0ri,9ina~s~e 18~O-:1864 Y 1869..;1884 flJeron destruidos (ver Boletln del 
'pb$erv;stolje):Me(fIOro/ógico:Maghético Central, ano 1895, mes de abril p. 27). Los 

" ,dato~ origjna~estaba,n anotados en pulgadas. (35). 

,', OtrQ lug~Í' ¡d~ ,la Re'pú,blica -en donde se hicieron observaciones. fue la 
-:;h'Ci.n~~ .. ~eet,4j~fldor.:~I:pié d~ las montañas de Orizaba: en donde el naturalista 
,,(J,é,orig~n,>,a~~.h Catlos'Sáttórius (1-:-18749), realiz6 una prolongada serie de 
,bb$e""acion~$'d~lclima,lá (cual abarcó 16 años, desde enero de 1854 a 
idi¿ienlbred~ '18to; estas sereálizaban diariamente a las 7, 14 Y 21 horas. (36). 

, " 

; ~ 

,i;n la ~~ad d~cO()rdoba. J~sé Apolinario Nieto (1810-1873) practicó 
,pbservaéionE!~d..~e enero;de'1858 a diciembre de 1864, realizándolas a las 9, 
, ':il2.A~,c1fty 2·ft\96;ts. Sus observacion'es,meteorológicas las envió en ese tiempo 
- )i divetsás~ades Científicas de Estados Unidos y Europa. (37). 

J::I ,Ingeni.ero de minas Miguel Velázquez de León (1830-1890); le 
éorrespOlldió ser, el primer director de la Escuela Práctica de Minas y Metalurgia, 
9reaflaporsu tío Joaqufn Velázquez de León. Al cerrarse esta escuela, radicó en 
su ~aéienda de -

(34). AZuela. Luz Ferna"da (1995). La Institucionalización de la Meleor%fI/a en 
México ,a finales del siglo XIX. México. UNAM. Instituto de Investigaciones 
SOCiales: p. 100-101 
.(35). Jáuregui Ostos, Ernesto (1879). Algunos aspectos de las fluctuaciones 
pluviómetricas en,México en los últimos cien años. México, UNAM. Boletín del 
Instituto de Geografía. p, 44 
(36). Bárcena, Mariano op. cit. p. 9 
(37). Diccionario Pomía .... op. cit. vol. 11, p. 1 468 Y González, Isabel. op. cil. p. 6 
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'Pabellón. Aguascaiientes. el"! .donde realizó observaciones en el año de 1869, 
~ismas ,que tontinúarian hasta su muerte', (38) 

, ,Otros destaGSdos observadores del estado del tiempo, fueron Gregorio 
Q~rreto;'el cual r.ealizo observaciones en Colima de 1869 a 1880. En Querétaro el 

, " ',:ingeniéro José Mclria '~ómero ,y el profesor de t=isica ,Pascual Alco,cer. quienes 
co~en~ron una serie de observaciones en el año de 1870. (39) 

'L~zarp ,p.r~z,(,1817-?nace ~n ciudad GÚzman). de profesi6n químico, 
.:t,unda,y ,so\Stiene:>~1 'primer, Observatorio Astronómico y Meteorológico de 
',':~t,ati8j.j~m:,"Ó~rJlrite, I()s añOs de: '1874 a 1886 llevo a tabo una serie de 
,,:q~~~",ácioñes' meteorológicas (40). 'En Monterrey; Isidro Epstein (?-1894) 

, '",m~dod,l$~.¡~rtógiaJo"educador y ,escritor; estuvo en esta ciudad dando clases de 
>ffl~t~m.~~s,n,>~1 Col~io,,:Civil del E~tado, en el aijo de 1865 comenzó a 

" p'@qié8r,o"~ervacioné~'í'neteorológicas,dentrodel plantel. (41) 
~3' ''''" ,~ , • • • 1" 

i v'riaJmportállte,seJié deobservacio!,,!es que abarcó los años de 1873, 1874 
'.,:;y:J~1tJL¡.'Y~ h~a :~n, eu~rn~yaca por el Ingeniero Civil Vicente Reyes. El 

: '/JºRe,~i~t~'~,P'~qH~6X~,~pdj,zé~,1 Támborrel"preparadorde Física en el Col~gio deC 
A,~t' i.;,,~labl~~entr~ '~~I plantel un observatorio, meteorológico, en donde 
r;~,~~ "~9t;lsEm~aqon~s~nJÓ$c añqs de 1872-1873; en esos mismos años, el 
',P,t9t,:i'M~~~I'~lil~rOi,h\z:.o, ob~ervaciQnes en San Juan Michapam: así como 
',~ "181,EJ'Í1';PÍ:lebl~el'PQro;' P~ro'Espina. (42) 

"'!- - ,', c~-

,// " \,:~ ;:'~~9r11o p~~;:v~r$e.f!n el C,U~dro nÚf11ero 3 (ver también el mapa núm.1), se 
':;}~:};F~'R~'~:"!P '':iti«~mento'·.,cons~erableen el n(lmero de observatorios 
,:,;(f~·f\~~~~JQ9it;9,sAij)á.ttird~l:ai'io,de 1870. Sin'embargo, se puede decir que en esta 

. f,;> ,:~~¡:J"o.'~xistíaiQ'~Í'fórr.rt¡~a~en leos-criterios de registro dé los datos del estado 
'j '::.,d,~I;'Jtf!mllo. ,y 1~.ClatÓ~-.qú~' se conservan en la actualidad muestran una 

'; -:':', i~\y~~i~~~ en. ,I~.\h~rários.:de observación y en las unidades 'métricas empleadas. 
, .I;slasit"'¡át;;ión SE! presentó .. á pesar. de , que en el año de, 1862 se llevó a cabo la 

. ~" ?~~lnef~::iriiciativa 't'p~ra regular 'el establecimiento y trabajo de los observatorios 
rrt8teór~lÓ$licos, e~él país. 

,(~8). Diécionario. Porrúa ... 0l!' cil. vol 111, p. 1 544 Y González, Isabel. op. cit. p. 6 
,(39), González, Isabel. op. ,Clf. p. 6-7 ' 
(40). Diccionario Porrúa .... op. cit. vol. 11, p. 1 104- 1 105 Y González, Isabel. op. 
'cit. p. 6-7 
(41) Diccionario PofTÚa .... op. cit. vol.. p. 508 Y González, Isabel. op. cit. p. 6-7 
(42). González, Íbdbel. op. cit. p. 6-7 
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,cuadro n03 

E$TACIONES METEOROLÓGICAS EN LA REPÚB~ICA MEXICANA. 
1844-1876 

Observador Periodo 

. Manuel Escudero 1844-59,1866-68 

CarlQs$artorius 18f;4-1870 

: ,d.o$é,ApÓlinarioNieto 1858-1864 

? 1855-1875 

Isidro:Epstein 1865 
, 

'M,gu,1 Velázquez de León 1869-1876 
" , , 

, ·:.,9r:.go,rlo:Barreto 1869·1876 
José,M_rf. ROI"Qero 1870 

J9-',QU!1) ,MendizáiJal 1872-1873 
'T~mborreL 

Vi~.el;lt~'Reyes 1873,74.76 

Lá,iaro Péréz 1874;'1876 

:M~~yel Borodón 1874 

Ma,nuelCházaro 1875 

Norberto Domínguez 1875 

1 

:"jFu"nt,~'(Bár:c~~a •. Mal'ianQ (1877). :B,o/etin meteorológico del Observatorio 
, ,c;etlt#Jlqe l'{Iéii(i::9.IVI,é~iéo. Anales del Ministerio de fomento, Imprenta de 

, :Fra'r'~J~c:o Dia~ de León, Vol. 111. González García, Isabel (1911). Los 
;Progrj"os del. mete,()rología en México de 1810-1910. México. Tipografía de 
la Viuda de Francisco Díaz de-León. 

1 •. _" 

l' 
} 
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La iniciativa se le encomendó allng. Francisco Diaz Covarrubias, el cual 
d~spués de estudiar.el desarrollo meteorológico internacional, recomendó que el 
Gobiemo de la república llevara a .cábo las siguientes tareas: 

10 Solicitar a 'Ios gobemadores de . los estados, por medio del ministerio de 
Fomento, noticias de los:¡nstrumentos meteorológicos en estado de servicio 
que se hallenen los establecimientos cientificos. . 

',' , 

, 2"xEn vista de.esas npticias, splicitar del Supremo Gobiemo la provisión de 
.Iós; il}strumeílfo.s que /alten. ' 
,,' . ' 

JO.:$Qlicitar igua/me,.,te 'argobiemo que los di'f3ctores de los establecimientos 
c(f!ÍJtlfjeos Aomisiotum:8 los.. individuos que . residan en los mismos 

.' ~establecimientds, ·paraqJ,le se encarguen de las observaciones. 

,40 ComÍJniq~r instrucc~Qnes extensas y unifonnes a cada observador, 
. i:espeeto del/Jlodo.de oPerar, 9" corregir y usar sus aparatos. 

" "(,-

jjf!CbhJis(oj)~ra Jos ~genies de la Sociedad (de Geografía y Estadística) en 
,J~'i~statto#)p'arsql!ereCoján y le remitan las observaciones, cada periodo 
'. qqé fije. la ínl.".,a Soc(eaad. 

, f"" " 

/"" .ir/ form~rÍJn el i${J.IJOde la SoCiedad una comisión pennanente que 
.. ~'.~ifjqYe,',studie y discuta las series de observaciones, publicando sus 

I'JiÍsultadOs f~riservando las.coíecc;iones. 43 
, . -.. , ~. - ' 

" '''''a~l;>ién COmo parte de ese dictamen, Diaz Covarrubías recomendó la 
a90pci{,'nC::tel rri~efo norteamericano, publicado por el Instituto Smithsoniano de 
,Wasl1ingtbn . .Diqhb Jn,stitutQ tenia un modelo de registro'y establecía que las 7. 14 

, Y "21' horas, eran ',ros mQmentos más adecuados para las observaciones 
meteoroiógicas. 

Oe;¡pués de conocer el Gobierno el dictamen de Covarrubias, en ese mismo 
año. er Ministerio de Justicia. Fomento e Instrucción Pública dirigió una circular a 
IQ$ 

(43). Diaz Covarrubias. Francisco (1863). Dictamen del Sr. Socio D. Francisco 
Diaz Cov8"ubias sobre el establecimiento de observatorios meteorológicos. 
México, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. p. 4-5 
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,gobernadores de los estados. recomendando el establecimiento de observatorios 
, meteorológicos. Estos deberian hacer series completas y regulares de 
observación. de conformidad, con las Instrucciones para hacer las obsetvaciones 
meteorológicas adoptadas por el 'Instituto Smitthsoniano de Washington: las 
instrOceiones fueron traducidas por la Sociedad de Geografia y Estadistica. (4"; 

Sobre este último punto. es importante destacar que, si bien es cierto, que 
no se llevaron a cabo esta disposición de manera inmediata, si tuvo 
posteriormente este dQcumento 'una repercusión con la Institucionalización de la 
Meteorólogía. 

:1 ~3 'LA :INSTITUCIONALIZACIÓNDE tA METEOROLOGíA 

El gran,~.a~arrollo que alcanzó la meteorología en los últimos años del siglo 
. XIX en nue,stro pais,se debe a la institucionalización de esta ciencia. Dicho 

'" i':"é9oteéimie"tó,~e '~ncliehtra ,enmarcado por la llegada al poder d.el General 
',;':tiQifj~o "Diaz, ,qúiEm ,ordenó el el;ttablecimiento ae observátorios. Comisiones e 
"-"irist~l,Itqs de iQvestigación, los cuales:transformaron la -práctica y el pensamiento 

Ciéntiflcóde México. ' 

• C..,.~ci.,n dél'9bsftrvatorio M.te~lrológico Central 

, ~'GI·prit'fl~r"ant~cedentesobre la creación de ~bservatorio meteorológico a 
~rgo' d~t Go~iefl'!()~ se encuentra enAa circular que emitió ,el General Vicente Riva 

'Pafaéio, secretario de Fomento, el 18 de diciembre de 1876. En esta circular se 
-, p~~p~nfa.qúe'-él Ca.~t~I«;)'de ,(:haptiltepec fuera la sede de un Obsetvalorio 

AstroQómieoy:,MeleorolQgico,(45). La necesidad ,de contar con un observatorio 
qúe central~ara las actividades de la futura red meteorológica, se debía a la 

" urgente, ne,césidad' de mejorar la ~9riculturadel país, y por lo tanto, se 
. có~sit;teraba necesario conocer la climatología ~e las diferentes regiones de la 

naCión. N'o ob;st~nte,la importancia de estos' estudios, la propuesta no prospéfó: 
, sin ~mbargo. no por ello el secretario de Fomentl;> desechó esta idea; as! fue que 
el Supremo Poder Ejecutivo emitió el decreto del 8 de febrero de 1877, bajo el 

(44)~ Ibid. p. 5-6 
: (45). Ríva Pal~t:: .... Vicente (1877). Anales del Ministerio de Fomento. México, 

Secretaria de Fomento. Imprenta de Francisco Diaz de León, vol. 1. p. 45 
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cual se creaba un Observatorio Meteorológico que sería atendido por la Primera 
Comisión, Geográfico-Exploradora del Territorio Nacional. Al efecto, se seleccionó 
de ,entre . los ingenieros de más prestigio y competencia al que debería ser 
nombrado Director de la Comisión para que él, a su vez, se encargara d~ 
nombrar, de acuerdo con la Superioridad, el resto del Personal. Por esos días 

. regresaba el ingenierp Mariano Bárcena de los Estados Unidos, donde 
de~eÍT1penó una comisión que la secretaría de Fomento le confirió en la 
ExposiCión Interna9ional de: Nueva Orleans, quien posteriormente seria nombrado 
jefe de la Primera Comisión Exploradora del Territorio Nacional. (46) 

El texto del decr~to sobre la creación del Observatorio Central era el siguiente: 

Sienc!o UflO de los. fines de las Comisiones de Exploración del Territorio 
N.a,cional dar a conocer este baje) todos sus aspectos, a fin de promover, 
entre otros ·benfJficios. el de la inmigración extranjera, el C. general en Jefe 
qelEjército N~cional Cons(itucionaiista. Encatgado del supremo 'Poder 
Ejeéutivo. ha, acamado que' la primera Comisión Exploradora, de que es 
ustéd Jftfe, S" encargue del estudio de la climatologia del pais, a cuyo efecto 
'tomará bajo' su cuidado ,el Observatorio MeteorolÓgico éentral que, por 
acuerdo del C. General Segundo en Jefe del Ejército Nacional 
ConstiliJcionalista. se encuentra en construcción en el Palacio Nacional, 
toin~ndo usted la Dirección de dicha Oficina. Asi mismo la Primera Comisión 
ExPloradoiB propondrá a este Ministerio los medios conducentes al 
establecimiento de la Red Meteorológica Nacional y establecerá las 

,correspondientes relaciones con los Observatorios, Corporaciones 
Científicas y ptófeso'rés del extranjero. a fin de que adquiriendo sus trabajos 
la /m~yor publk:idad posible lleguen a conocimiento de las personas y 
ell'!presas lJu!:J !:Jstén' en' aptitud de utilizarlos. Siendo, ademtJs, uno de los 
res,ultados, ptiléticos. del estu.dio climatológico, el conocimiento de los 
prpductos vegetales, la, Primera Cóinisión Exploradora se ocupará de la 
formación del Calendario Botánico de las diversas regiones de la República 
relacionando los varios fenómenos' de la vida vegetal con los cambios 
atmosféricos a efecto de perfeccionar la Geografía Botánica, base 
indispensable para ·el buen éxito de muchas operaciones así agrlcolas como 
fiscales y económicas. Setá también asunto encomendado a la Pn'mera 
Comisión Exploradora el estudio de los fenómenos Fisicos Accidentales que 
puedan present;Jrse, a cuyo efecto los miembros de la Comisión harán 
excursiones a los lugares a donde sea necesano su presencia cada vez que 
a$J ló éJiija la natuta/éla de sus empleo. 

(46). Torres, José (1947). El ObselVatorio Meteorológico Magnético Central de 
México. México, MeM. p. 8-9 
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Procederá ·usted. pues, a organizar todos los trabajos mencionados a la 
mayor brevedad pOsible. 

LIBERTAD EN LA CONSTITUO/ÓN 
México, Febrero 17 de 1877 

El S. de F. C. e ,. 
Vicente Riva Palacio (47) 

, Dentro ,de este decreto destacan además de lo referente a la creación del 
. :¿,ºbs~iVatorio.central, 'lo 'relacion~do a la creación de, la red .meteorológica 
'!n,aC.iohal."la ,formación del cálend~rio botánico (este estudio se puede considerar 
',camo el inicio ~.de .Ios ,estudlosbioclimáticos .en México), los estudios 
, ·~agrC?~lim~ticos "y .de, ,méteorplQgia en· ·general. Gomo se puede ver, la idea 
<CC?l1teniCla.en, el 'dec~to. :va ',más, allád~'simple establecimiento del: Observatorio 

, ' C~httat Oon ,el paso del, tiemp,oo'estds /objetivos so.lo se·cumplirían parcialmente. 

, .. 1;1 slillQn .en que,~"in,staIQ el Ob~ervatorioMetéorol6gico Central de México 
. ;':(6pb(~J~ aZÓ\~~:del;PªlaQio:Nacional).fu,e el salón:Que en 'Ia época del Imperio 

:Ocl.Jp6':iíOpde 'los. départamentos (posiblementeJas '~alerías) del Teatro del 
\~Fmp@raaot,sitio:en eí.c~al.(comó dato curioso se re~uerda) se presentó en cierta 

.' ;.~~í6Q,~tpoPLllar D .. Juan Tenorio dirigido, en honor de Maximiliano y Carlota, 
/pO,"- ~u.prQpio;autot P" José Zorilla. ,Posteriormente. el referido departamento, fue 

":dest~I\é;1C1oa~se~i~,d~ alojamiento al Retén o 'Cuerpo de Guardia encargado de la 
'1vi~i,l~n~~,~e I~~ azot~ªs del Ral~cio Nacional .y. por último. con algunas 
,,\m~ifica.ciones~ fqe ,tré;1n,sfqrma~o en' el ,sal6n de trabajo del Observatorio. 

, :Las modifi~ciones y adaptaciones del local fu~ron encomendadas al Ing. 
Nic:::enteE.Manero.Jefede la Sección 1a. del Ministerio de Fomento, el cual 
:,dé~r(ólló sus.·actlvidades'"convirfiendo el ruinoso y desmantelado cuerpo de 
,guar:dia.e,n· et,;;~revísimo ',$~~acio de 28 dias. Los trabajos de observaci6n e 
inye~~i9~C?ió,n 9t.nt'fi~ ,cOmenzaron el 6 de marzo de 1877. En el centro del muro 
W :d~FÍ'éfeti~osaI6n. en su lado interior, se fijó Una placa de mármol de 0.60 X 
0.90, é.on la léyendasiguiente; 

/fEo 6 de mano de 1877. siendo Presidente de la República el C. Get)éral de 
División Porfirio Díaz, se instaló este observatorio por iniciativa del C. Gral. 
Vicente Riva Palacio, Ministro de Fomento". (48), 

(47).lbid. p. 9-10 
(48).lbid. p. 12-13 
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N1ariano Bárcena. primer Director del Observatorio Central. en uno de sus 
informes describe el primer sitio que tuvo el Observatorio de la siguiente forma: 

Consiste de un salón con ventanas altas al norte y al sur con plataformar. 
Voladas. abrigadas por persianas pintadas de blanco, dentro de las cuales se 
encuentran los termómetros' de máxima y mlnitna,' los termómetros libres y 
los psicómetros, toPos los cuales están petfectamente ventilados y libres de 
la irradiación de las azoteas circunvecinas. La altura (2 290 m) del 
pb$f!IV.~torio le peí1lJite dominar la mayor parté de los edificios de la ,ciudad, 
,gQzari.do 'por, consflcuenaia de una ventilación excelente que mantiene una 
témpe@tura en el interior del salón, igual a la ,de/. exteriQren la sombra, 
segúrfh'a.ppdidoaveriguarse;e/ airé que circula muy libremente, mue,ve los 
anemómetros y la. vel8t8, e/barómetro patrón está protegido de la irradiación 
y ,del palo;' directo, pór,medio de una caja dentro de la cual está colocado. 
,Los pluviómcitros.,de dil(.8tsas clases, asi como'los vasos de evaporación, se 
encubrítraiJ a distintasJlturas. (49). " 

~n:este rélato se aprecia que elloesl del Observatorio es muy semejante a 
nue~t,as actuale$ estaciones meteorol6gicas. Por otra parte, en sus primeros 
'ilnos' de :vida. el Observatorio re~liza cuatro actividades principalmente: 

1.0bservapi(ln directa de los instrumentos meteorológicos, hora por hora, de 
;dia ,y de nqche. 

2. Gálculo y discusión de los datos obtenidos, para su arreglo y publicación. 

,3.' ,Recolección de datos de ,las oficinas auxiliares. relativos a la 
M~teo.rolqg¡á. la Higiene y la Agricultura. 

t " 

4. :Trabajos administrativos y relaciones con los corresponsales del país y del 
e)dranjero. (50) . 

(49). Bárcena. Mariano. op. cil. p. 15-16. Posteriormente. se comprobó que la 
altura ,correcta del observatorio era de 2 260 m. En lo que respecta al primer 
sal.6n del Observatorio. conviene destaCar que estuvo en Palacio Nacional hasta 
el . año 'de 1916. año· en que la Secretaría de Fomento ordena su traslado al 
edificio del Ex-Arzobispado de Tacubáya, actual sede del Observatorio Central 
(ver Torres. José. op. cit. p. 30-31) 

(50). Bárcena, Mariano (1880). Informe que el Director del Observatorio 
Meteorológico Central presenta a la Secretaría de Fomento. México. Imprenta de 
Francisco Diaz de león. p. 31 
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Como se puede ver en el anterior párrafo, las tareas del Observatorio 
Central,·no se limitaban solamente a la observación de los fenómenos del estado 
del;:ti~mpo. ~.sino que .por el cdntrario, desde su fundación las tareas de éste, 
'es~uvi~rQn:ligadasal a~ance de.ótros ciencias como:.Ia Botánica, al correlacionar 
I~ información méteorol6gica con el calendario t;>otán iéa'. del Valle de i\t1éxico; o los 
registros. nec:;t9Jógicoso patológicos de la capital, con '10$ cambios en el clima 
(este :aoontecimiento. constituye' el antece,dente inmediato de 'los estudios 
siste,m:áticosd~ 'a'(38ografla MédiCa en MéxiCo). También. es importante destacar 
que,h~¡.inalJgútacj6n del Ops~rvatorioCentra,j ocurre sólo 5 años después de que 
.st? 'fu~danfen 1872. ~L We~ther Bureau (Oficina MeteoroJógica) de los Estados 

'VnidC),s (51). ',Dicha 'Oficina, P9nstituyó' el modelo a seguir pata la organización de 
. '~á re4;frríeteQr:oI6gica en-nuestro páls. 

"PerSon;d del·Obser:vatorio Central 
"~, . t: '-., -:' -,. ~ , .' 'c -'. ' 

, .~I re~;.bir,~1 s,~fiQ¡'l3áfcena.el oficio de la,creación del Observatorio Central, 
'.~!,p~~,c) :innjediat.íTI.rt~~· a ,presentar a la Secret~ria de fomento las 
}:}ptQ~ipjonesn~ces.atiás p;lta. 'cubrir los .nuevos elTlpl~.os .de Subdlréctor y 
~ jRn~r,pyS~guriélo <;>bsefvador~s. qu~dándo integrado el personal de la manera 
':/,~ig~~~ter,' .. . 

pirector 
',$ubdir:~<;tór 
: R,imel~Qbservlld9r. 
'~u.lÍgó ,<:)ps~i:Vador 
~uhdo Observadpr 

MA~IANO SARCENA 
VICENTE REYES 
MIGUEL PÉREZ 
JaSE l. COLLAZO 
JOSÉ ZENDEJAS 

Af establecér e~l,plan general de los trabajos para el Observatorio. se 
présentó la.:difjculta.d d,e.qiJe .el :personal era muy reducido e insuficiente. pues tan 
3Qlo pa.ra cl,ibrir el·se(Vicio de observaciones horarias directas que se implantó. se 
'nécesitaba 'Ia ~ooperación de cuatro observadores para cada periodo de 24 
·;horas. 4Para subsanar •. en parte, este mal.y con la autorización del Ministro de 
,Fomento. Marian6Barcena, nombró a cinco auxiliares que fueron: Francisco Toro, 
Rafael 'Aguilar ySantillán. Angel Zamora. José Torres y Manuel Vega. este último 
eon eatáeter de telegrafista para el servicio especial del Observatorio Central. 

51. Gribbin, John. op. cit. p. 38 
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Entre los auxiliares se procuró nombrar a uno que fuera capaz de cubrir la 
piaza de telegrafista, pues estando tanto el Observatorio. Meteorológico como la 
Oficina Central de. los. Telégrafos Federales, instalados en el interior del Palacio 
Naf?ional, fácil era unir con una pequeña linea las dos Oficinas para que, tan 
prO:ilto'coÍ11olos mensajes de 'las estaciones foráneas fuesen recibidos en la 
central de ,Telégrafos, se reexpidieran inmediatamente al Observatorio sin tener 
que utilizar para eSe servicio a los men~ajeros encargados del repa'rto urbano. De 
está manera se ,logró que diaramente. y a má~ tardar a las nueve de la mañana, 
. el ,Observatorio pUdiera ' comparar y discutir oportunamente los datos 
suministrados por !ás estaciones foráneas con los obtenidos en el Obselvatorio 
Central. . 

,Enel mes de noviemprede 1880, por diferencias de criterio en lo referente a 
I~ (rdole especial de los estudios .emprendidos. se separó del Observatorio el Ing. 
\li.cente Reyes, por ren,Uncia que presentó a su cargo de Subdirector, siendo éste 
cÜbierto.;por el In9. Miguei. Pérez, que desemp~ñaba el puesto de Primer 
Ob$erv~dor. ' , 

, Con, moti~o, de la muerte del General Ramón Corona, Gobernador del 
.:~ lislaJ:lo ,de Jalisc6¡'Mariano':Bárcena fué nombrado Gobernador del EstaQo en 
iª~9.Y:~nf~brerode 18~0'fuéron nombrados Director y Subdirector interinos~ los 
·lóg.,~jgpel,P~rezy JoséZendejas. puestos que sólo desempeñaron hasta el día 

, '30'~de;noviémbrec;Jel 'mi~mQañQ. pues en esa fecha volvió a encargarse de la 
, . .Diajtpéfón del OlJseiv~torio Mariano Bárcena por haber renunciado al Gobierno de 

su J:stado'natal. " 

; En,(el'mes d~;octub~e de 1896 falleció ellng. Miguel Pérez, substituyéndolo 
eQ.su cargo ~e Subdiré~or ElI, I'og. José Zendejas y pasando a ocupar el puesto de 
Ség"""dQ,Observador et,prof. Francisco Toro. (52) 

El 10,de abril,de 18~9fa!leció el Ing. <Mariano Bárcena. después de haber 
p'ermanecido 22 años al frente delObservatQrio Meteorológico Central; con su 
mi.lerte 'prá.,cticamente se cierra un capítulo en la historia de la meteorologia en 
< M~xicó. FO el mes de julio del mismo año fue nombrado Director del Observatorio 
el'lng. ManuelE. Pastrana, el cual acababa de terminar los trabajos relativos a la 
Comisión de Limites entre México y Guatemala. (53) 

(52).Torres. José. op cit. p. 14, 18 Y 20 
(53). González. Isabel. op. <cit. p. 8-9 
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.; los primeros Instrumentos meteorológicos del Observatorio 
Central 

Cuando se inaugur.ó el Observatorio, los primeros aparatos con que se 
principjó a observar fueron los siguientes: 

Barómetro .de mercurio, sistema Fortln,. con escala de latón no compensada, 
marca Grelner& Geissler. Berlín. 'División centesimal y vernier aproximado a 
ce~tésimos. 

Psicrómetro August, marca Negretti & Zambra. Londres. Núm. 409,' formado 
por. !~s termómetmsambiente núms. 13522 y 13523 '(seco y húmedo). fijados 
sobre.placas de vidrio blanco -montadas sobre una armadura de madera de 
cedrp; Jos bylbos. se encontraban completamente libres y el termómetro 
·I:lúmedo·e~t~~acubierto por una envoltura de muselina que se prolongaba 
h~u~ta intrQdu~lrse. ~n ,un , pequeño vaso lleno de agua colocado debajo; 
eScálas ~ntesimale$qúe se extendiandesde menos 20 hasta 60 grados. 

T~lTri,ómett1J, .ele máxima, :marca Negretti & Zambra. londres. Núm. 79847, 
escaia pen\esimal désde.menos 5 hasta más 70 grados, con estrangulación, 
c;onsistef)te en una pequenacurvatura de tubo contigua al recipiente. y en la 
ct.(al'estába Jnserta,y fija con soplete una pequena pieza de esmalte que, 

.. Qb[an~Q.cOmo válv41a, ,permitia á1 mercurio pasar al otro lado cuando obraba 
··ºªIo~. ,p~ro· . que " impedía retroceder cuando bajaba la temperatura. 
'Permaneciendo asifija la columna mercurial hasta que el instrumento se 
mo\jUI para prepararlo a las siguientes observaciones. El conjunto estaba 
'l11ontéldo sobre una plancheta de vidrio blanco empotrado en una armadura 
de madera. . 

Tennómetf'C) de mlnima, marca Negretti & Zambra. Londres, de alcohol 
incoloro, por capilar del ,tubo se deslizaba un indice que marcaba la 
temperatura mínima: la escala era centesimal y se extendía desde menos 60 
hasta más de 35 grados. estaba grabada sobre el mismo tubo y éste se 
encóntraba fijado a una plancheta de vidrio blanco empotrado en una 
armadura de madera. 

Pluviómetro de observación directa, modelo Glaisher. Negretti & Zambra. 
Londres. Núm. 1049. Constaba de un cilindro de lámina de cobre de 30 
centímetros de altura y 20 de diámetro. A su base superior se adaptaba un 
embudo cónico del propio radio, que vertía el agua en un receptáculo 
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colocado en el fondo del pluviómetro; la altura del agua recogida se 
apreciaba, lo mismo que la de la evaporación, por trasvasación del líquido a la 
probéta, reducción de una superficie a otra, y expresión de la capa de agua 
calda en milimetros de altura. El instrumento fue rectificado por el 
meteorologista James Glaisher, lo que se expresaba en el certificado 
correspondiente. 

Pluviómetro núm. 1049 de Negretti & Zambra. El diametro medio de la 
slaperficle receptora de este pluvi6metro de 19.996 centímetros, y el volumen 
de' agua,' teniendo por base la propia área y centlmetro de profundidad, pesa 
'313.6 grs. El liquido necesario para llenar la probeta hasta la línea de fe, pesa 
313.6 grs. en consecuencia, ,todas las medidas efectuadas con el Udómetro 
soh éOrÍ'~ctas. ' ' 

E~aporómetros de adesa (Atmómetros) , sin número, construcción nacional, 
200'miiímetros de abertura, dos modelos, uno de vidrio y otro de metal. 

Anemómetro sístem(j Robinson, construido por Salieron. París (cuatro 
casquete~). Se cdmpon(a de, un eje vertical que sostenia cuatro brazos 
horizontalesigQ~les, r~ctangú,lares entre si, en cuyas extremidades ,hapia 
c~atto hemisferios'íweéos, de tal ;manera, que el cIrculo máximo en que 
,terminaba ,cada uno de ellos, estaba siempre en un plano vertical, y la párte 
convexa de, cualquiera de ellos estaba vuelta hacia la parte cóncava del 
siguient~. f,Estand() e~ta,s,' aspas expuestas a la acción del aire, el viento 
ch0c8~a siempre' Contra dos hemisferios cóncavos y otros dos convexos, y 
'como ,s~ accióne~ má~ intensa sobre los primeros que sobre los segundos, 
se impnmia a todo el sistema un movimiento de rotación. 

Anemoscopio. Veleta común de indicación interior, estaba provista de una 
rO,sa de IQs vientos de un metro de diámetro, dividida en octavos de 
Glladrante, construcción nacional , bajo la dirección del Prof. Arturo· s. 
Cárdenas. 

A 'os anteriores aparatos meteorológicos se agre9aba el Meteoró9 rafa , 
construido por el Padre Angelo Secchi, quien residla en la ciudad de Roma. este 
aparato fue el único instrumento registrador automático con que contó el 
Observatorio Central en el siglo pasado. El Meteorógrafo del P. Secchi registraba 
simultáneamente. en curvas que abarcaban periodos de 24 horas, en un caso y 
de 6 ·dias en otro. los elementos siguientes: Presión barométrica, temperatura 
ambiente, temperaturas dadas por el psicrómetro (termómetros seco y húmedo). 
diferencia psicrométrica para determinar la humedad relativa por ciento, 
cantidades de lluvia en milimetros de altura, dirección de los vientos (cuatro 
rumbos, N. E. S. y W.) y velocidad de los mismos en kilómetros por hora. 
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Con la mencionada dotación de aparatos fue con la que se dio principio a 
los trabajos de observa~ión, y la instalación de ellos fue de la manera sig,uiente: 

El barómetro se instalójunto a la vidriera del lado norte del salón, en el piso 
bajo. 

El' psicrómetro y los termómetros de máxima .y de minima al abrigo, fueron 
coloCl(ldos .. ,en el claro de una .ventana del segundo piso. (con exposición al 
norte), que previamente se cubrió por su parte ~xterior con unos tableros de 
Rersianas fijas .. y por ·el .interior con una' puerta practicable, también de 
. persianas. 

El pluviómetro. el evapprómetro, el anemómetro y la veleta se colocaron 
sobre la "azotea .dél salón, quedando las bocas del pluviómetro y del 
~vapo(ómetro a 22 . metros, 'los casquetes del anemómetro a 23 metros y la 
·flecha dé 'la Vele~a a 24 metros de ·altura sobre el nivel del piso de la 
banqueta del Palacio Nacional en su esquina NW. (54) 

Con el ipas;o del tiempo •. a 19s instrumentos meteorológicos con que cont~ba 
el Qbservatoíio'Central én sus incicios, se le fueron agregando otros más. La lista 
completa 'de ¡aparatos del Observatorio en los primeros años de este siglo. 
apiirece en eL capitulo 11. 

·ActiYidad~~ .,del t;)bservatorio Central y las estaciones foráneas 
durante ,t.,glo XIX 

. Anteªdeentrar en detalle sobre los trabajos meteorológicos que se hicieron 
en el Pbservatorio Central, en los últimos 23 años del siglo pasado, es importante 
mencl.onar ~ue·.en los tres primeros años de vida de este, se sostuvo con recursos 
ecollomicos que provenlan (le, lá 'Primera Comisión Geográfica Exploradora del 
Territorio -Nacional, ,debido a que el estudio climatológico del país le estaba 
en~mendado a esta Comisión, y por lo tanto necesitaba de un plantel que 
sirviera 'de centro a esa clase de investigación; posteriormente. en el año de 1880, 
afOb8érvatorio se le asignó una partida especial del presupuesto Federal para su 
propio sostenimiento. (55). 

-(54). Torres, Jos~. op. cit. p. 15-16 Y 26-30 
(55). Bárcena, Mariano (1882). Memoria del Ministerio de Fomento. 1877-1882. 
México, Secretaría de Fomento. Tomo 1. p. 189. 
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Una de las primeras tareas que se le encomendó al Observatorio Central, 
fue el estudio de la Climatología General de la República; por ese motivo, la 
Secretaria de Fomento dispuso que la Comisión Geográfica a la que pertenecía el 
Observatorio, no tuviera residencia fija. permaneciendo solamente en cada uno de 
los lugares designados por la Superioridad. cuando más dos alias. yeso en el 
caso especial de que los fenómenos observados durante los primeros doce 
meses hubieran sido notoriamente anormales. siendo por esa caUsa preciso 
confirmarlos o desecharlos basándose para ello en una segunda serie de 
observaciones. 

El primer punto que se escogió para comenzar estas series de 
. observaciones fue la Ci",dad de México, lugar en donde más tarde se establecería 

,la· Oficina Central. De~pués de la ,Ciudad de México, la Comisión se trasladaría 
sucesivamente a cada una de las capitales de los Estados (56). Este objetivo no 

. se llegó a cumplir, debido a que como se mencionó anteriormente, el Observatorio 
Gentral después de permanecer tres anos en dicha Comisión. se independizó de 
ésta. en el ano de 1880. 

Otra de ;Ias tareas asignadas al Observatorio Central,fue el estudio horario 
de ,los fenómenos del estado del tiempo, de hecho este trabajo, justificó 

. ampli~.,..ente 'la importancia del Centro y dejó en un segundo plano las demás 
,tareas del Qbservatorio. El origen del sis\ema de observaciones horarias, directas 
ypers9nales fue el siguiente: 

Al discutir los Sres. Bárcena, Reyes, Pérez, Collazo y Zendejas sobre las 
v~tntaj¡¡s y desventajas de los$i$t~mas adoptados en otros países como ba~e de 
Iqsestudio$ dimatológicos, c:bnvinieron adoptar el plan propuesto por el Sr. 
Reyes. consistente en establecer un servicio de observaciones horarias que, 
~mo él mismo aseguraba, perm~iria darse cuenta, siquiera de una manera 
aproximada. dE! la marcha di~ria. mensual y anual de los principales elementos 
meteorol6gi~os tales como la presión, temperatura. viento y lluvias; así fue como 

.' quedó definitivamente' éStablecido el sistema de observaciones horarias directas 
,en el'OJ:>seivatorioCentral. Este sistema duró desde el día 6 de marzo de 1817 
hasta 'el me~defebrero de 1913 en que ,debido a los trastornos políticos fue 
necesario modificar el plan general de los trabajos. pues estando establecido el 
Qbservatorio sobre las azoteas del Palacio Nacional, la permanencia de los 
'ob:serv~dore:s en dicho lugar, para el desempeno de las labores nocturnas. era un 
punto menos' Que imposible. Desde entonces se pensó en establecer un servicio 
que conforme a las circunstancias del momento, fuera más viable y se comenzó 

(56). Torres. José. op. cit. p. 11-12 
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una nueva serie de observaciones diurnas que principiando a las 8 de la mañana 
terminaban a las 8 de la noche. Con los datos obtenidos de esta serie diurna, se 
continu6 calculando los promedios diarios destinados a llenar los llamados 
registros de 24 horas (57) (en.la actualidad estos registros encuadernados se 
conservan en el archivo del Observatorio Meteorológico de Tacubaya). 

Con respecto a la instalación de otros observatorios en el país, es 
importante señalar que uno de los objetivos del Gobiernoál fundar el Observatorio 
Central no habi~ sido que se 'trabajara aisladamente. sino que fuera, como el 

. nombre que se le·dio. lo indica; el centro de todos los trabajos meteorológicos del 
pals. Por,esa'raz6n¡ poco después, de su fundación Mariano Barcena presenta un 
.proYf!ctoal Ministeno de' Fomento, para formar la primera red nacional de 
estaciones mf!téorológicas (ver anexo n° 1). el cual contemplaba poner en 
funcionamiento 10 estaciones en las costas del Golfo de México, 10 en las costas 
.del Pacifico y 26 en'las capitales,de los estados; 'es decir contar en poco tiempo 
con un tota.1 de 46 observatQriós en el país 58. Sin embargo. esta idea nunca se 
lIev6 a ,cabo. ya que',para el ,año de 1879 sólo existian 21 estaciones, de las 
cuales 13é~enian,registros dé todos los días del año (ver cuadro n° 4) (59). 

A estas primeras estaciones foráneas (es el nombre con que aparecen en 
'los r~ghi~tros d~1 siglo pasado) se les dotó de.la franquicia postal y telegráfica, para 

que,tantoen sus r~gistros mensuales y la correspondencia relativa. como el 
¡espitado de sus observaciones diarias pudieran ser recibidas en el Observatorio 
Cential.,para que la información que generaban pudiera ser aprovechada en los 
,est~aios ae la'Climatología General de la República. (60) 

:Por otra. parte, las ~staciones foraneas establecieron las primeras series de 
observaciones a las 7, 14 Y 21 horas, de conformidad con el folleto conteniendo 

, I~s ·instfJJccibnes dadas por e/Instituto Smithosiano de Washington para hacer las 
ob~.efvElciones meteorológicas. el cual les fue facilitado por la Secretaria de 
. For;nento.(61). 

(57) .. lbid. p. 22-26 
(58). Bárcena, Mariano. op. cit. p. 229-232 
(59). Reyes. Vicente (1860). Resumen de las observaciones practicadas en varios 
lugares de la República duranle el 13/10 de 1879. México. Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadistica. p. 171 
(60): Torres, José. op. cit. p. 13-14 
(61). Ibid. p. 36 
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Durante los primeros aflos de funcionamiento de las estaciones foráneas el 
Observatorio Central se convirtió en el principal proveedor de aparatos 
meteorológicos, ya que por ejemplo. entre los años de 1877 a 1879, esta 
Institución dotó a los observatorios de provincia de: 20 psicrómetros, 15 
termómetros de' máxima, 15 termómetros de mínima, 18 termómetros libres, 40 
pluviómetros y 2 barómetros. Sobre este punto, también es importante destacar, 
que además de los aparatos que entregaba el Observatorio Central, los gobiernos 
de los estados y algunos particulares hicieron compras propias. Por otra parte. es 
también importante mencionar que con el establecimiento del Observatorio 
Central. la meteorologia en el país logró avances significativos. ya que para el afio 
de 1880, a solo tres anos de inaugurada esta Institución, nuestra nación se 
encontraba a nivel mundial ,entre los 23 paises que realizaban observaciones 
meteorológicas de forma periódica y sistemática (ver cuadro n° 5); por el número 
de estaciones, nues~ro pais se ubicaba en el séptimo lugar, es decir solo era 
superado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia', Alemania, Canadá y la India; en 
tanto que se situaba por arriba de otros paises como: Italia, España, Rusia, etc. 
Otra prueba, de la importancia que alcanzó el Observatorio Central en el plano 
internacional, en sus 'primeros años de vida, lo constituye la correspondencia que 
mantenia con más de 200 observatorios de todo el mundo. (62) 

Una de las preocupaciones constantes de Mariano Bárcena. fue la de 
ens~nchar,continuamente la red meteorológica del país; pero las limitaciones de 
pres~puesto a las que se enfrentaba el Observatorio Central, hacían imposible 
que. se pensara en pagar sueldos a los probables observadores. Con la finalidad 
de resolyer el problema de la falta de presupuesto, a Mariano Barcena se le 

. ocurrió la idea de convertir las oficinas telegráficas, en el eje central del desarrollo 
meteorológico n;¡lcional. A pesar de que en el año de 1882, Barcena destaca en 
uno de sus informes que existen 191 oficinas telegráficas (ver anexo n° 2), cuyos 
jefes ca,laboran en el estudio del estado del tiempo (63); la verdad es que la 
mayor parte de estas oficinas, carecian de los instrumentos más elementales, 
motivo por el cual, sus observaciones se limitaban a indicar si lIovia o no, si 
estaba nublado o hacia calor; ejemplo de esta situación son los reportes del 
estado del tiempo' que se publicaban en el Diario Oficial de la Federación, en 
donde menos de la tercera parte de las estaciones aportaban datos exactos. 

A pesar de las limitaciones a las que se enfrentó la expansión de la red 
meteorológica, conviene mencionar que la temperatura y la precipitación fueron 
las variables. a las cuales se le dedicaron mas atención: pero. en definitiva el 
mayor interés fue por el estudio de la lluvia y su periodicidad, pues la red 
pluviométrica se encontraba en 1880. mejor consolidada en comparación 

(62). Bárcena. Mariano. op. cit. p. 229-232 
(63). Bárcena, Mariano (1882). Memoria de la Secretaria de Fomento, 1877-1882. 
México. tomo 1. p. 189 

.' • ¡ 
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Cuadrono4 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN MÉXICO. AÑO DE 1879 

Estación 

'Lagos, Jalo 

LeÓn,Gto. 

Oaxa~at Oax. 

pa.,.í1ón, Ags. 

, Pátz~uaro, Mich. 

,P~.bla(Colegio dI" Estado) 

, 'Puebla-teolagio Católico) 

San;Juan del Río, Qro. 

, ,," 
Tezil:ltlan, Pu.e. 

,Tlac9talpan, Ver. 
, 

Tuxpan, Ver. 

,Zac~tecas, Ver. 

Observador 

Justino Frade 

Mariano Leal 

Antonio Falcon 

MiguelVelázquez de León 

Antonio Huacuja 

Begnino GonzAlez 

Pedro Spina 

Guadalupe Perusquia, 
Ángel M. Dominguez y 
<Ag'ustin Rl:Iiz Olloqui 

Gregorio Barroeta 

Manuel López Laón 

Manuel Cházaro 

Juan Lafforet 

José C. Castrelen 

Fuente: Reyes, Vicente (1880). Re$umen de las observaciones prscticsdss en 
varios lugares de la, República durante el año de 1679. MéxiGo. 6o,~tln de la 
Sociedad Mexicana de Geogratia y Estadística. p. 171 
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Cuadro n° 5 

RED METEOROLÓGICA INTERNACIONAL AÑO DE 1880 

PAis y NÚMERO. DE ESTACIONES 

- .Argel 11 Est. Noruega 4 Est. 

Austria 12Est. Paises-Bajos 5 Est. 

.. Bélgica 4Est. Portugal 5 Est. 

. Inglaterra 44:Est. Rusia 5.Est 
y 7súbseries 

, _C~sta Rica 
España 6 Est..y 

2 Est. 4subseries 

D,namarca 6Eat Suecia 5 Esty 
1 subserie 

~f~ncia 35Est. 
.y 10 subsañes Suiza 2Esl. 

AI,mania 23 Est. Turquía 3 Est. y 
1 subserie 

Grecia 1 Est. 
.Canadá 23 Est. y 

·.ridia 19Est. 1 subserie 
.H , 
• ..,alia. 15Est. Estados Unidos 153 Est. y 
y 1 sutJs,erie 9subseñes 

,..,Japón 3 Est. Series navales de los Estados 
Unidos en diversos mares 35 esto 

:.México 16Est. 
Series marítimas de los Estados 

M.rina Británica 12 Est. Unidos en diversos mares 11 est. 

M"ñna Portuguesa 11 Est. 
Fuente: Barcena, Mariano (1880). Informe que el Director del Observatorio Meteorológico 
Central presenta a la Secretaria de Fomento. México, Imprenta de Francisco Diaz de 
león. p. 49-52 
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con el desarrollo que habían tenido las estaciones meteorológicas en general (ver 
anexo n° 3). E$te hecho, se explica por la importancia que tenia para la Secretaria 
de Fomento. la 'periodicidad de la lluvia, al ser México en ese momento, un país 
eminentemente agrlcola y en donde las sequías juegan un papel determinante en 
el bienestar de, la población campesina, era obvio que el estudio de este 
fenómeno revistiera una gran importancia. 

En relación con' la difusión que se le dio a las tareas del Observatorio 
Central y los foráneos, es importante señalar, que apenas fundado el 
Observatorio, este comenzó la publicación de los registros diarios en el Boletín del 
Ministerio de Fomento, en donde se comenzaron aparecer dos cuadros con las 
observaciones horarias hechas por el Observatorio Central y las estaciones 
fQráneas.Los datQs comenzaron a publicarse el dia 3 de julio de 1877 y dejaron 
de aparecer el 15 de julio de 1886. Posteriormente, en el año de 1888, se 
comienza a publicar el Boletin Mensual del Observatorio Central, publicación que 
se cOntinúa edítando hasta el presente ,siglo. Como su nombre lo indica, la 
'fIl!cueh,cia6e este'boletln es de carácter mensual, en éJaparecen sólo los datos 
diarios, d~ este Observatorio Central, pero desaparecen los datos diarios de las 
estacipnes de provincia. en su lugar solo se publica un resumen mensual de estas 
estaciol1e~. Sin embargo. el Diario Oficial de la Federación, continuaría con cierto 
retraso·,PlJblicandolos datos diarios de las estaciones de provincia desde el año 
4e ,1885 a :19.0.0. año en que se dejan de publicar en definitiva estos registros 
dia,ri,os: La aparición del Boletln del Observatorio Central, fue de suma importancia 
pprque se convirtió de entrada en la primera publicación especializada en 
'~teorologfa 'delpais; por otra parte, constituyó un foro abierto en donde se 
discutiah'los avances meteorológiCOs nacionales e internacionales. 

'Con respecto a la enseñanza de la meteorología, es importante mencionar 
que en :las últimas décadas del siglO XIX, ésta se siguió impartiendo de manera 
semejante a la efectuada en la primera mitad de este siglo; es decir que estuvo 
ligada a los estudios de física de las escuelas preparatorias y de planteles de 
c;tnsenanza superior como el ,Colegio de Minería o la Escuela de Agricultura. La 
diferencia más importante. entre estas dos épocas. es que los nuevos 
ob:¡Jervatorf03 se vinculan a la ensenanza práctica de los fenómenos del estado 
del tiempo: por ejemplo. ae tiene Que en el año de 1883 ellng. Miguel Pére2 al ser 
nombrado preparádor de la clase de t¡sica en la Escuela Nacional Preparatoria, 
de conformidad con el Director del Observatorio Central (Sr. Barcena) y el In9. 
Manuel M. Contreras, profesor de Física en la mencionada Escuela, dispuso que 
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todos los alumnos cursantes de esa materia asistieran, por grupos, al 
Observatorio para hacer en él su práctica de observaciones meteorológicas. (64). 

En el ámbito profesional, la Escuela de Agricultura o San Jacinto (65) es el 
plantel en donde mayor peso tuvo la enseñanza de la meteorología, ya que una 
r~"¡sjón de los planes de estudio de esta escuela a lo largo de la segunda mitad 
del siglo pasado (ver memorias de la Secretaría de Fomento y Secretaria de 
Justicia e Instrucción Pública. 1865-1900), permite constatar que fue el único 
lugar en donde existió la materia de meteorología (en ocasiones se llamó 
laboratorio de meteorología). los conocimientos meteorológicos en la Escuela de 
San JacintQ. por lo general. estuvieron ligados a la carrera de agricultor, 
equivalente en el pasado al de la 'carrera de 'ingeniero agrónomo. Por esa razón. 
desde sus inicios la escuela contó con uno de los mejores observatorios 
meteorológicos en el país. 

los trabajos meteor91ógicos,en la última década del siglo XIX, se siguieron 
realizando de forma semejante a los efectuados en la década de los años 80s., el 
línico acontecimiento importante de esos años, ocurrió poco antes de la muerte 
del Sr.:Bárcena, cuando ellng. Agustín Chavez, director de Telégrafos Federales, 
propuso a la Secretaria de Comunicaciones y Obras.públicas, la creación de una 
~~rie ,de estacione$ met~orolQgicas en todo el país, que estuvieran a cargo de los 
mismos telegrafistas. qúienes deberlan enviar diariamente el resultado de sus 
,observaciones a 'la'Oirección de Telégrafos. para que con esos datos hacer una 
CCirta del tiempo,la cual s~rviría para hacer estudios de prevención. Aceptada la 
P(opos,ción por.lamisma Secretaria. comenzó a publicarse la Carla del Tiempo 
de /os T'fJ/~rafqsFederalés. en el año de 1898. El primer resultado que trajo 
C9nsigo 'la construcción de estas cartas fue el poder hacer el pronóstico de los 
nortes en el Golfe, de México. (66) 

Al finalizar el siglo pasado. la red ,mete<?rológica en México varío muy poco 
en número de estaciones en comparación a la del año de 1879; no obstante. que 
en los diarios de la Federación aparecen más de 70 estaciones. Este número se 
debe a que mientras unas estaciones se establecfan, otras dejaban de funcionar, 
pqr lo que su número no varió gran cosa; por ejemplo en el cuadro n06, se puede 
apreciar que en el año de 1899, de los 37 observatorios (ver mapa núm. 2) que 
habían funcionado de forma más o menos continúa, solo los de Guadalajara, 
Guanajuato, León, México, Mazatláil, Oaxaca, 

(64). Torres, José. on. cit. p. 19 
(65). La Escuela de Agricultura se encontraba ubicada en los terrenos que 
ocuparía posteriorme el Colegio Militar. 
(66). González. Isabel. op. cit. p. 8-9 
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Cuadro n8 6 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN MÉXICO. AÑO DE 1899 
Estación 

"guascalientes 
,Campeche 
, Carmen, 'hacienda del 
C~lima, 
,Culiacán 
'~u~dalajara 

, ,Quanajuato 
':Huejutla 
,~alápa 
.'-agps 

. 'león 
; tinar 

"Mazatlán' 
.Mltrida' 

- ~o.,lia 

O~~~~. 
, ,Pátiellón 

Pa~Í)tic. 
¡Pinos 
:,Progreso 
iPu~bJa~(Coleg,io del, Estado) 

, ;'P,M.!»' •. (Colegio Católico) 
,QueFétaro . 
;;Reaí~dél Monte 
,'s~n túlsPoto~¡' 
'S~ltillo 
',Silao 
,Ta'cillnbáro 

, iac~baya 
'Tarripiéo 
Tolijca 
Trejo. hacienda de 
~Tehuaéan 
:ruxp~n 
:VeraGru¡: , 
Zaeatoeas 
Zapotlán 

Nombre del observador 

F. Diaz Valadés 
L. V. Alvarez 
I=rancisco Benitez y Leal 
J. M. Arreola 
R~L.Paliza 
A. V •. Pascal 
-,. N. Contreras 
Manuel T. Andrade 
M. R. Gutiérrez 
A.M. Campo 
Mariano Leal 
Martín Stecker 

'Natividad González 
F .G. Mendicuti 
L. R. Pérez 
Agustin Dominguez 
J.--Yelázquez de León 
O.Andrade 
J. M. Aguilar 
J.D.G.Robert 
Benigno González 
P. Espina 
J. B. Alcocer 

? 
G. Barroeta 
G. Heredia 
V. Fernández 
P. Borbón 
M. Moreno 
Antonio Matiezo 
Silviano Enríquez 
José C. Arellano 
M. Velázquez C. 
Juan lafforet 
J.Ro:i:iell 
J. A. Y Bonill 
$. Castellanos 

Fuente: Memoria de la Secretaría de Fomento. Año de 1896. México. Tip. de la 
Secretaria de Fomento. Rómulo Escobar (1903). Las lluvias en México. México, 
Memorías de la Socieoad Científica Antonio Alzate. 
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Pabellón, Puebla (dos observatorios), Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, 
Tacubaya , Túxpan y Zacatecas, lo habian hecho por mas de diez años. Todos 
estos observatorios eran sostenidos por los gobiernos de los estados y 
particulares. únicamente el Observatorio Central y el de Mazatlán, eran 
sostenidos por el Gobierno Federal. 

Al ser nombrado ellng. Manuel E. Pastrana, nuevo Director del Observatorio 
Central, después del fallecimiento de Mariano Barcena en el año de 1899; tuvo 
como preocupación principal la de ensanchar a toda costa la red meteorológica 
del país; como siempre la prinCipal dificultad consisUa en la falta de dinero, p!,!es 
para establecer sobre poco mas o menos cien estaciones repartidas en todo el 
pais, el gasto' de adquisición de instrumentos, sumado a los de instalación y 
sostenimiento de ellas, import~ba una cantidad superior a la que Federación 
podría suministrar .. En este estado las cosas, ellng. Pastrana pensó en dividir el 
naci.ente Servicio Meteorológico en secciones parciales, evitando así los fuertes 
gastos que, de otra manera, tendría que hacerla Federación, para ello organizó 
de.la siguiente forma las estaciones meteorológicas: 

1 ObselVatqrio Meteorológico Central, Centro y Dirección General del 
SelVicio Meteorológico Mflxicano; con residencia en la Ciudad de México. 

27 S~cciones meteorológicas, integradas cada una de ellas por un 
O~~rvatorio. ·.centro parcial de la Sección, y en cada caso, según los 
el"mentos 'disponibles, un determinado numero de estaciones 
M(jteorológicá~ y Termopluviométricas. Estas 27 Secciones quedarían 
repsrlidas en 27 Estados. 

3 secciones meteorológicas que, en las mismas condiciones que las 
anteriores, quedarían repartidas en los territorios de Baja California, Tepie y 
Quintana Roo. (67) 

Posteriormente. en los primeros años de este siglo, el Observatorio 
Meteorológico Nacional, clasificaba a las oficinas que integraban ·Ia red 
meteorológica en: Observatorios Meteorológicos, Estaciones Meteorológicas de 
primera y de segunda G/ase. y Estaciones Termopluv;ométric;a~ (;:)poc{alo:$ y do 
primera y segunda clase. 

Las estaciones termopluviométrieas eran las oficinas que tenían por objeto 
principal la observación de la temperatura y de la lluvia. De éstas. las de segunda 

'1 (67). Torres. José. op. cit. p. 48 
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clase no comunicaban sus datos por telégrafo, y sus instrumentos indispensables 
de observación eran el pluviómetro y eHermometrógrafo de Bellani. En ellas se 
observaban cada 24 horas, a las 6 h. 23 m. a.m. de tiempo de México, las 
temperaturas, al abrigo. máxima y minima diurnas o del intervalo anterior de 24 
horas; la lluvia y el especto a simple vista del dla en el mismo intervalo, y además 
los fenómenos diversos y accidentales. los fenómenos periódicos de la 
~gricultura. el paso de aves migrantes,la aparición de insectos yen general todos 
los fenómenos que se creian que tenian alguna relación con los cambios 
atmosféii~s. Las de primera tenlan una veleta común además del 
termometr6grafo y del pluviómetro, hacian dos observaciones al dia, una a las 6 
h. 23 m.. a.m. y otra a las 6 h. 23 m. . p.m. de tiempo de México, y las 
comu'licaban por telégrafo cy en clave a la Oficina Central de la cual dependían, 
para que ella . a su vez las transmitieran en un solo telegrama al Observatorio 
Central de México. En estas estaciones se observaba la dirección del viento y su 
fuerza, calculando por la escala terrestre: las temperaturas, al abrigo, máxima y 
minima del dia.y de la noche, el estado del cielo y ti el tiempo en ese momento de 
la observación y durante las 12 horas anteriores, la lluvia caída en el mismo 
intervalo, y se anotaban todos los fenómenos que ocurrían como en las de 
seglJnda clase. 

Las e!?taciones termo pluviométricas especiales eran las que hacian más de 
dos observaciones diariamente, simultáneas entre eltas, pero no con las que se 
ejecutaban en todo el Servicio Meteorológico del pais, y las comunicaban por 
telégrafo a su Oficina Central, y cuyo objeto era el de suministrar datos para las 
previsiones locales. Estas estaciones tenian un psicrómetro al abrigo además de 
los instrumentos de las de .primera clase, y comunicaban los mismos datos que 
ella.s y: además los necesarios para que se conociera la tensión del vapor de agua 
atmosférico y la humedad relativa ,del aire . 

1 Las Estaciones Meteorológicas eran las que hacían todas las observaciones 
t indispensables para conocer los valores de los principales elementos 

':j meteorológicos, y en las cuales los termómetros sólo se observaban al abrigo. En 
"f las de segunda se haclan observaciones solamente dos veces al dia a las horas 
'1 de las observaciones simultáneas, 6 h. 23 m. a.m. y p.m. de México, y 

'1 comunicaban esta información por telégrafo al Observatorio Meteorológico Central 
,¡ .,..........J:le. México y a la Oficina Central de la cual dependían. Sus instrumentos de r observación eran un barómetro de mercurio o en su defecto un aneroide. un 
.1 psicrómetro, un termometrógrafo de Bellani. un pluviómetro y una veleta; 
¡ . t pudiendo tener también un anemómetro; pero esto no era indispensable. Las de 
í primera clase debían tener los siguientes instrumentos: un barómetro de Renou. 
! de cubeta ancha y escala compensada, un psicrómetro; un termómetro de 
i máxima de estrangulación de Negretti, un termómetro de mínima de sistema 
f Rutherford; una veleta de indicación interior; un anemómetro de Salmoiraghi; un 
, anemómetro veleL registrador; un heliógrafo de Cambell; un nefómetro; un 

nefoscopio de Marie Davy y un pluviómetro. 
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En estas estaciones se hacian, además de las observaciones simultáneas a las 6 
h. 23 m. amo y p.m. de tiempo de México. otras a las 7. 14 Y 21 horas de tiempo 
local. 

En los observatorios, además de ejecutar todas las observaciones que se 
practicaban en las estaciones Meteorológicas de primera clase. se observaban el 
,psicrómetro y los termómetros de.máxima y mínima a la intemperie, ya que en 
todas las otras estaciones se observaban solamente al abrigo; la evaporación a la 
sombra y a la intemperie; el ozono; 'la temperatura del suelo. y la del agua en la 
superfj~ie cuando se localizab;;¡n a la orilla del mar o de algún lago o río; y en 
ellas o en dependencias directas suyas se hacian observaciones sobre la 
electricidad atmosférica Y sobre el magnetismo terrestre (68). 

,Esta forma de clasificación de las oficinas que integraban el Servicio 
.."eteorolOgico en el pais se continuó utilizando, por lo menos hasta los últimos 
años d.el Potfiriato. 

1.4 Los ~studios meteorológicos y climatológicos al 
finalizar el siglo XIX. 

Gon la información acumulada de los registros meteorológicos del 
Observatorio Central y las estaciones del interior de la República Mexicana, en los 
ultimos, años, ,del siglo pasado y los primeros años de este siglo, se llevaron a 
,cab,o ,los prinieros estudios referentes a la meteorología y climatología del país . 
. Estos trabajos,:por lo gene~I. los escribieron el propio personal del Observatorio 
Central. debido a, que fueron los científicos que por la propia naturaleza de su 
t~abajo. podían ,disponer ampliamente de la información que se generaba en ese 
~omento. Las obras que escribieron estos hombres de ciencia permite darnos 
una idea del d~~rrollo que habian alcanzado estas dos ciencias en ese tiempo. A 
continuación se presentan . las obras que escribió el personal adscrito a este 
Observatorio Centrai 

(68). Pastrana, Manuel (1906). Informe presentado a la Secretaría de Fomento 
por el Director del Observatorio Meteorológico Central de México y del Servicio 
Meteorológico del pafs. México. Boletín Mensual del Observatorio Central. Mes 
de febrero. p. 164 
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Aguilar y Santillan Rafael 

-Apuntes relativos a algunos Observatorios e Instituciones Meteorológicos de 
Europa visitados por ... 

-Ligeros apuntes para el estudio de las lluvias en México 

·Memoria acerca de la naturaleza. propiedades. producción y usos del ozono 

-Resumen de las observaciones meteorológicas practicadas en varias 
localidades de la República Mexicana, durante los años de 1883, 1884 Y 
1885. 

Bárcena Mariano 

- El clima de la ciudad de Guadalajara 

-Estudios de Meteorología Comparada por ... y Miguel Pérez 

.",Infonne que .eJ.Director del Observatorio. Meteorológico Central presenta a la 
Secretaria de Fomento (1878.y 1879 

-Infonne presentado por el Director del Observatorio Meteorológico Central 
(1817-1882) , 

- I(lfo""e que el Director. del Observatorio Meteorológico Central rinde al 
Sécretario de Fome,nto (1· de enero de 1883 a 30 de junio de 1885). . . 

-Meteorologla. Consideraciones Generales 

-Mexican contributions fo the Bulletín o, Intemational Meteorologícal 
observations táken simultaneously in Feb., . March, April & May 1878 
fumished by the cooperatíon aL. V. Reyes & M. Pérez, Engineers in charge 
o, the Central'Meteorologícal Observatory and the respective observers 

-Breves instrucciones meteorológicas para uso de los telegrafistas y 
agncultores 

-Pluviometría. Datos para el estudio de las lluvias en el Valle de México 

-Los Horizontes Meteorológicos 

- La Meteorología aplicada a la Agricultura 

-La meteorología Urbana y la Rural 
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-Calendario Botánico del Valle de México 

-La Meteorología y el Campesino 

Collazo José L. 

, -Método Ozonométrico 

Pé~zMig!-lel 

": -Da,tospara efestudio de los huracanes del Golfo de México 

'; -El Barómetro aneroide 

- Revjst8~ meteoro/ógic8$, abril de 1880 

",Tránsito de Venus -por el disco del Sol. obselVaciones magnéticas. León. 
Gro. 

-Resume" meteorológico de la Ciudad de México, correspondiente al 
~año(Je 1882 

-':',Resumen general de las obselVaciones meteorológicas del año de 
1883 

,Reyes Vicente 

-Resumen de las obselVac;ones practicadas en varios lugares de la 
República durante el año de 1879 

-El régimen de Ir \" vientos en la ciudad de México y sus relaciones con la 
higiene 

-Estudio atmométrico 
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-Estudio meteorológico sobre la ciudad de Cuemavaca 

-Instrucciones especiales para hacer las observaciones internacionales 
simultáneas 

-La ley de la periodicidad de las lluvias en el Valle de México 

-La,Luna y la Meteorologla 

-La 'tempestad de los dlas 7 y 8 de abril de 1878 

-Memoria sobre el departamento Magnético del Observatorio Meteorológico 
Central de México. ' 

. -Obsfilrvatorio Meteorológico Central de México. Resumen general. 1878 y 
1879 

-:-Resultados de las obselVacione,s magnéticas hechas en México por los 
In~s ..... y J. Collazo 

-Tabla para, reducir a cero grados la preSión barométrica en el Valle de 
México,'calcu/;;Jda por ... y Miguel Pérez,' Miembros de la Comisión encargada 

, del Observ~torio Meteorológico Central 

ZamQra Ángel 

-R~g!as" breves para calcular rápidamente las alturas por medio del 
batómetro' 

-TablasPsycroinétricas 

~endeja. José 

-Tablas Psycrométricas calculadas para la altura deJa Ciudad de México 

En lo que se refiere a los trabajos que pUblicaron los observadores del interior del 
país se tiene entre otras obras, las siguientes: 
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José Agustín Dominguez quien publica las Memorias que presenta el 
encargado del Observatorio Meteorológico del Estado de Oaxaca; Rómu!o 
Escobar Las lluvias en México; Mariano Leal EL clima y régimen pluviométrico de 
León deducido de 29 años de observaciones. 

Después de conocer el desarrollo de la meteorologia y la climatología 
durante el siglo XIX, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

Los avances científicos del siglo pasado, determinan el actual desarrollo de 
la meteorología y la climatología como ciencias en nuestro pais. 

Como se mencionó al principio, la historia de la meteorología en México 
durante el siglo XIX, comprende tres etapas: los precursores, los colegios y los 
primeros observatorios, y la institucionalización de la meteorología y climatología. 

La etapa de los precursores. abarca los primeros 40 anos del siglo pasado. 
dicho periodo se caracteriza, por las observaciones realizadas por un pequeño 
grupo de cientificos nacionales y extranjeros. Esta actividad fue secundaria dentro 
de su trabajo: desafortunadamente, los datos de esas observaciones se perdieron 
con el tiempo y solamente se conocen por referencias bibliográficas. La única 
excepci6n, lo c~nstituyen los datos publicados en el peri6dico El Sol, durante los 
anos de 1824 a 1828, estos registros se conservan actualmente en la Hemeroteca 
Nacional y en la Biblioteca Mariano Barcena, perteneciente al actual Observatorio 
Metéorológico Central. 

la segund~ ,etapa, comprende los años de 1840 a 1876, en dicho periodo 
los conocimientos meteorológicos se vinculan a la ensenanza de la física. La 
medici6n de los tSnómenos del estado del tiempo, obliga a que diversos colegios 
d,~ la capital y de provincia establezcan observatorios de forma permanente. Los 
registros de algunos de estos observatorios, se conocen porque fueron publicados 
en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. 

la fundación del Observatorio Meteorológico Central el día 6 de marzo de 
1877, marca el inicio de la institucionalización de la meteorología en México. 
Dicha institucionalización, se caracteriza por la intervención qua tiana él gobiérno 
dentro de esta ciencia, debido a que entre otras cosas, la meteorologia como tal, 
adquiere un proyecto y una utilidad propia, dejando así, de constituir un mero 
apartado de la ensenanza de la Física, este hecho se refleja en el establecimiento 
de un lugar y personal, dedicados exclusivamente al estudio de la meteorología 
en principio, y casi al mismo tiempo, de la climatología. Es importante sena lar que 
con la fundación del Observatorio Central. no existe una clara separación entre lo 
que son estudios de meteorología y los de climatología. 
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La importancia que se le da al estudio de la meteorología y la climatología, 
con la institucionalización de estas dos ciencias. se debe a la necesidad que tiene 
el gobierno porfirista de reactivar la agricultura en México; por esa razón. no es 
raro que dentro del proyecto de los Científicos. estas dos ciencias fueran de un 
interés especial. Aun~do a esta situación. el nombramiento del Director del 
Observatorio Central, esta marcado por la pertenencia al grupo gobernante, ya 
que por ejemplo con la muerte de Mariano Bárcena. se elige como nuevo director, 
a una persona ajena al Observatorio Central. 

la climatologla aplicada. con una base científica, aparece casi al mismo 
tiempo que se lleva a cabo la institucionalización de la meteorologia. Los estudios 
de climatologia aplicada, se ligan a tres aspectos principales: la correlación de los 
registros:meteorológicos con la flora del lugar, ejemplo de este caso, lo constituye 
la :publicación ,del Calendario Botánico del Valle de México (nace propiamente la 
biocUmatol~¡a); la vinculación de los datos del estado del tiempo, con los 
registros.patólógicos (nacimiento de la Geografía Médica); finalmente, dentro del 
trabajo me~eorológico se trato de descubrir, la relación del crecimiento de los 
cultivos, con la temperatura y la precipitación (nace la agroclimatologla), esta 
última tarea,fue a la que se le dio mayor importancia. 

lQs registros meteorol6gicos del siglo, pasado, a medida que se fueron 
acumulando, permítíeronhacer las primeras monografías del clima en diferentes 
regiones, ,principalmente de la capital. Desafortunadamente, el movimiento 
armado de Revolución de 1910, hizo que gran parte de estos estudios se 
olvi,:Jar:an. Esta hipótesis, se puede constatar, con lo que se publicó en el Boletín 
de la Sociedad Mexicana de, Geogr~fía y Estadística, Memorias de la Sociedad 
Cientifica Antonio Alzate, ,Boletín de Mineria y Agricultura, y el Boletín del 
Observ,atorio Meteorológico' Central, entre la época pofirista y la posterior a la 
Revolúéión. 

.otro hecho importante, dentro de la meteorología del país. lo constituye la 
adopción de husos horarios uniformes para la tarea de observación, esto se lleva 
a cábo con la fundación del Observatorio Central. 

Por último, es conveniente destacar la importancia que tuvieron en el siglo 
XIX, los egresados del Colegio de Minería, debido a que fueron los principales 
profe$ionistas que le permitieron tanto a la meteorologla, como a la climatología, 
alcanzar la madurez como ciencias, con campo y método de estudio propio. 
Dentro de este contexto. destacan los ingenieros geógrafos y la Comisión 
Geográfico Exploradora, instancia que liga el estudio del clima. dentro del campo 
de la Geografía Fisic? 
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CAP. 11 RECOPILACiÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACiÓN METEOROLÓGICA DEL SIGLO XIX 

Para comprender el comportamiento y tendencias del clima del pais en el 
siglo XIX, es necesario conocer en primer término de qué información se dispone, 
para posteriormente saber hasta que punto, los datos nos permiten realizar un 
análisis del clima. Con el propósito de alcanzar este objetivo, el presente capítulo 
contempla dos aspectos; el primero, se relaciona con un recuento histórico sobre 
.la fundación, funcionamiento y aparatos utilizados en los observatorios 
meteorológicos que funcionaron durante el siglo pasado, la finalidad de este tema 
es la de conocer las circunstancias e'instrumentos utilizados por los observatorios 
que funcionaron en las últimas d~das del siglo pasado; en,segundo lugar, se ha 
realizado un rescate de series referentes a los promedios anuales de temperatura 
,y precipitación, dicha recopilación se há hecho a partir de los datos que aparecen 
,en diversas pUblicaciones del siglo XIX y los primeros años del presente siglo, 
debido al espacio que ocupa se cOnsidero conveniente incluirlo como un apartado 
al final de la tesis (ver ap(!Í1dice número uno), asimismo, a partir de los datos 
rec,opilados previamente se ha realizado' un análisis del comportamiento de la 
lIuviá y temperatura. El objetivo de esta segunda actividad, fue la de conocer el 
comportamiento de estas dos vañables del clima, en 34 lugares distintos de la 
Rep(Jblica ,Mexicana, principalmente del periOdo 1877-1901. A pesar de que la 
·inforinaéi6n meteorológica, no permite tener un panorama completo del clima del 
país,en ese siglo; sirve de base 'para los análisis que se realizan en los capítulos 
que le siguen. 

,2.1 ,LA RED DE ESTACIONES METEOROLQGICAS EN EL SIGLO 
,XIX (1) 

Al finalizar el siglo XIX, la red meteorológica de México llegó a contar con }jn 
tot~l.de 73 estaciones localizadas principalmente en las ciudades más pobladas 
del,país (ver cuadro nO 1), pero de éstas sólo 34 funcionaron de forma regular (ver 
mapa núm. 3). Esta situación se debió, a que los observatorios se sostenían en 
gran medida con los recursos económicos provenientes de particulares, colegios, 
seminarios. entre otros. y sólo los observatorios de México. Tacubaya y Mazatlán 
dependlan directamente del Gobierno Federal. La forma en que se establecieron 
estas estaciones meteorológicas es la siguiente: 

(1). Los datos sobre los observatorios se tomaron de la obra de: Pastrana, Manuel 
(1906) "El Servicio Meteorológico la República Mexicana. México. Secretaría de 
Fomento 
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NÉlMERODE RlEGiSTROS POR ESTACiÓN ARo 
NOMBRE DE LA ESTACION 1878 1879 1880 '\885 1888 1887,' 1888 1889 1890 

':~ 
1898 1897 1898 1899 

~ 1 ACAPULCO 30 5 8 2 
2 AGUASCALlENTES 127 195 

== ~72 
27 9 15 2 8 8 41 4 65 

3 APIZACO 47 1 48 
4 CAMPECHE 7 6 7 9 9 8 46 
5CORDOBA 1 1 
6 CUERNAVACA 95 7 1 103 
7 CULlACAN 164 49 125 164 103 119 eo 30 65 65 47 991 
8 CHAPUlTEPEC 101 110 

146M170 ~ 9 GUADALAJARA 165 136 3 189 66 6 70 28 2 66 190 226 113 168 
10 GUANAJUATO 41 109 4 228 121 61 60 86 106 121 59 149 208 213 224 127 248 
11 HDA. DE PABELLON 157 311 1.57 1 3 2 17 20 3 3 6 6 2 1 689 
12 HUEJUTlA 16 158 43 42 17 1 7 43 4 349 
13 JALAPA 9 14 119 161 187 179 111 144 45 969 
14 LAGOS DE MORENO 141 224 55 7 165 75 

281~ 15 LAMPAZOS 1 51 
16 LEON 291 16 247 245 216 277 215 192 .. 220 209 224 210 121 243 
17 MANZANILLO 1 1 
18 MATAMOROS 13 122 
19 MAZATLAN 26 3 191 197 50 48 197 146 228 211 228 123 226 
20 MEXICO {O. CEflrTRAL 350 
21 MONTERREY 4 5 99 146 392 
22 MORELlA 123 144 144 163 208 207 233 2 197 2286 
230AXACA 161 295 281 73 218 213 117 170 145 183 213 156 189 152 129 2980 
240RlZABA 134 255 389 
25 MERIDA 24 58 54 109 75 97 199 616 
260ZULUAMA 13 

~ 27 PACHUCA 59 50 114 59 15 25 82 185 101 
28 PATZCUARO 113 128 70 11 

29 PINOS 3 a 63 3 77 
30 PROGRESO 13 4 28 13 35 33 51 43 65 13 298 
31 PUEB!-A (C. DEL EST.) 114 302 289 121 220 160 1 86 160 136 197 182 116 110 190 175 2619 
32 PUEBLA (C. CATOLlCO) 152 332 286 15 188 49 36 39 101 1198 
33 QUERETARO 158 303 257 86 128 23 34 177 167 180 121 244 260 2138 

34 RINCON DE RAMOS 1 90 4 10 35 13 3 4 2 3 2 167 

35SALTIlLO hd284 124 71 124 44 179 182 237 219 95 264 263 1802 
36 SAN JUAN DEL 112 1 1 560 
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36 SAN LUIS POTOSI 175 320 272 40 71 6$, 91 52 63 74 68 2 7 ,45 206 211 134 211 168 2278 
39 SILAO 18 ' , 68, 57 , 138_ 82 149, 93 605 
40 TACAMBARO 46 49 46 5 10 18 29 60 20 5 47 335 
41TACUBAYA 76 76 
42 TAMPICO 181 61 68 105 181 135 196 108 113 92 81 148 59 1528 
43 TEPEJI DEL RIO O 
44 TLACOTALPAN 154 301 189 644 
45 TOLUCA 2 139 45, 45 11 13 96 155 26 127 252 274 1185 
46 TUXPAN 1 23 182 183- 45 81 87 ,85 183 109 30 3 13 6G 144 1235 
47VERACRUZ 175 245 230 69, 212 162 ' 87 144 ,130 162 162 84 43 22 40 50 5 2022 
48ZACATECAS 174 290 238 106 51 83 74 33 58 51 102 219 226 235 216 141 158 194 2627 
49 CHILPANCINGO 7 7 
50ZAPOTLAN 107 179 :163 151 185 118 173 219 1295 
51 ACAMBARO 75 2 77 
520RlZABA 46 3 49 
53ALVARADO 8 177 185 
54 COLIMA 168 194 110 133 168 773 
55 ENSENADA 1 1 
56 GUAYMAS 1 1 15 17 
57 LAGUNA DEL CARMEN 5 19 41 83 148 
58 MARAVATIO 112 7 119 
59 SAN SLAS 5 5 
60TEHUACAN 13 1 14 
61 DURANGO 81 55 214 171 521 
62 FRONTERA 7 8 15 
63 GUADALAJARA (BELEN) 51 3 54 
64 LINARES 32 84 241 247 604 
65 MAZA TLAN (2) 8 
66 TUXTLA 10 12 21 43 
67 VERACRUZ (2) 6 6 
68ZACOALCO 1 1 
69 MEXICO (E. DE ING,) 132 132 
70 MAGDALENA 12 12 
71 CHIHUAHUA 2 2 
72 DURANGO 1 1 
TOTAL 328S 4953 3609 512 2436 2322 816 1106 1124 1871 2322 1804 2691 2931 3790 4090 2583 4372 4428 51048 

, , . Fuente: Boletm del Mtnlsteno de Fomento años de 1878-1880 y Dlarro OfiCial de la FederaCión años de 1885-1900 
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ,CENTRAL 

El 8 de febrero de 1877, por iniciativa del General Vicente Riva Palacio, que 
era entonces Ministro de Fomento, y siendo Presidente de la Repl'Jblica el General 
Porfirio Diaz, se dio ,el Decreto de creación de un Observatorio Meteorológico y 
Magnético que se inauguró el 6 de marzo de ese mismo año, en la parte alta del 
Palacio Nacional, en elloesl de un ~ntiguo cuerpo de guardia desmantelado y 
ruinoso que en pocos dias se transformó, convirtiéndose en el departamento del 
Observatorio provisto de los instrumentos necesarios para hacer las 
observaciones más precisas. 

Durante tres años el Observatorio estuvo servido por la Primera Comisión 
Geográfico Exploradora del Territorio Nacio,nal. subsistiendo de los recursos de 
dicha Comisión en atención a que la base,de los estudios climatológicos del pals 
que:a ella estaban entonces encome!'1dados debía ser ,el establecimiento de un 
plantel que sirviera, de ,centro para esta clase de estudios; y no fue sino hasta el 
,ánodé 1889 que se decretó' para él una partida especial en el Presupuesto de 
EgresQ,s, ,q",edando el personal de la ,Oficina formado ,por un director, un primer 
obserVador',Cdn el grado de subdirector. un segundo observador y dos auxiliares. 
s~n,donombrados pará desempei'iar esos empleos los Sres. Mariano Bárcena 

.. p~Jra,director, Vicente Reyes para subdirector ,y primer observador, Miguel Pérez 
,para segundo observador y José Collazo y José Zendejas para auxiliares. 

En noviemt>,re de 11)80 se separó Vicente Reyes, sustituyéndolo como 
'Su~pirector¡MigueíPérez y a este como Segundo Observador José Zendejas. 

CO.n motivo de haber sido electo Gobernador del Estado de Jalisco en 1889 
el §r. ~é~~ria, en febrero de 1890 fueron nombrados director y subdirector 
intérin,osMiguel Pérez y José Zendejas. pero sólo desempeñaron estos puestos 
has~a Noviembre de 1890, en que el Sr. Bárcena volvió a encargarse de la 
Dirección del Observatorio por haber renunciado al Gobierno de Jalisco. 

En' octubre de 1896 falleció Miguel Pérez y fue nombrado al cargo de 
sUbaire,ctor José Zendejas. ocupando el puesto de segundo Observador 
Francisco Toro. 

Por l'Jltimo. con motivo del fallecimiento de Mariano Bárcena. acaecido en 
abril de 1899, fue nombrado en julio del mismo ano Director del Observ~torio el 
Ingeniero Manuel E. Pastrana. Con la muerte del Sr. Bárcena prácticamente 
concluye la primera,etapa de la Institucionalización de la Meteorología en México. 



En esta primera etapa de la Institucionalización de la meteorologia en México. los 
instrumentos con los cuales se realizaban las mediciones diarias de los elementos 
del estado del tiempo. eran los siguientes: 

1 barómetro patrón de Negretti y Zambra 

2. barómetros comparadores del,sistema, Renou, de cubeta ancha y escala 
compensada, construidos por T onnelol para ,alturas desde el nivel del mar 
hasta 3 000 metros 

2 barómetros ge'montafia del sistema'Fortin 

Termómetros patrones <iivididos en quintos de grado sobre la varilla. 

T$rmómetros de máxima de estrangulación de Negretti para observarlos á la 
sof'!1bra:y,á la intemperie ' 

Termómetros de minlma del sistema Rutherford para observarlos al abrigo ,y 
, a,la intemperie. 

Psicrómetros de Agust para el mismo objet9. 

1 polimet~o de lambreeht. 

1 geo.termómetro para"S5 éentimetros de profundidad. 

l' piuviómetro de 226 milirnetros de abertura. 

1v~leta de indie:acl6n,interior. 

1',ahem6metro del DoCtor Rabinson. 
:'. - , -, . 

1 helióg(~fo. 

1 _nef9s~pio_simple de Marie Davy. 

1 netoscopio por refracción 

2 teodolitQs para medir las alturas de las nubes. 

1 actinómetro de Arango. 

2 cronómetros 

1 nefómetro. 

2 evapor6metros de artesa modificados, uno para las observaciones a la 
sombra y otro para las de la intemperie 
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OBSERVA TORIO DE MAzA TLÁN 

Este Observatorio, por su antigüedad y por su posición en la costa del 
Pacifico, se considera el segundo en importancia dentro de la red meteorológica 
del siglo pasado. 

fue fundado por el Gobierno Federal por iniciativa del General Vicente Riva 
Pal~cio, que era ,entonces 'Ministro de Fomento: se comenzó a construir en 1877 
:~o,l~ndose la primera piedra del edificio el 2 de abril en el vértice del cerro del 
Vigia, y ternlinándose en marzo de 1879. 
" ' 

Lo.s instrumentos se pidieron a los Estados Unidos, y se designó al ingeniero 
Fiacro'Quijano. encargado en esa época ,del camino ~e Mazatlán a Durango, para 
~acer su instalación y comenzar las observaciones. 

, ola entrega 'del edíficiQ, instrumentos y Otiles, se hizo el 14 de mayo de 
, -1879, Y ~11,5 se ,comenzaron a ejecutar las observaciones meteorológj~s. 

TuvoJos sigui$ntes directores: 

Ingeniero FiacroQuijano: desde mayo de 1879 hasta marzo de 1884. 

Ingenien:~ Lucio l. Gutiérrez: de marzo a agosto de 1884. 

Ingeniero ,FedericO G. Widner: de septiembre a diciembre de 1884. 

I.,geni~ro Cayetano Camiña: de diciembre de 1884 a mayo de 1887. 

'Ingeniero León P .. Acosta: de junio de 1887 a diciembre de 1889. 

Ingeniero Natividad González: desde marzo de 1890 hasta 1900. 

Los ¡nstnlmentos meteorológicos con Que se iniciaron los trabajos fueron; 
'un barómetro de cubeta de Oreen; termómetros Ubres; termómetros de m!udma y 
mínima; psicrómetros; un anemoscopio; un anemómetro y dos vasos para 
determinar la evaporación del agua. A estos instrumentos se añadieron después 
un barómetro de sistema Fortín, gran modelo, un barómetro de Tonnelot, de 
cubeta ancha y escala compensada, y algunos otros. 
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las observaciones en el cerro del Vigía se practicaron sin interrupción hasta 
el 6 de octubre de 1887 en que un temporal destruyó el Observatorio. león 
Acosta, que era entonces el Director, recogió los instrumentos y los depositó en la 
casa ocupada por la Dirección del Observatorio dentro <:fe la población, y se 
continuaron las observaciones en este lugar hasta que se reedificó el edificio 
según un proyecto aprobado por la Secretaría de Fomento en marzo de 1892. 

OBSERVA TORIO DE LE.ÓN 

A fines de 18743 se fundó en león una sociedad científica formada por 
médicos y farmaCéuticos, que se honró llevando el nombre del ilustre químico 
leópoldo Río de la loza. Entre los asuntos de estudio de esa sociedad se 
encontraba el de la Climatología del Valle de león, y para llevarla a cabo se 
nombró al Profesor Mariano leal, que entonces ejercia la farmacia y que era uno 
de sus miembros, dándole la comisión de Meteorología y Climatología. El Sr. leal, 
comprendiendo ,toda la importancia de este estudio, se formó un plan que se 
propuso desarrollar, yel 10. de enero de 1877 improvisó un Observatorio dónde 
tomar por, de pronto datos de temperatura usando los defectuosos instrumentos 
que pudo proporcionarse en los establecimientos comerciales de México. Los 
,instrumentos Se requcian a un par de termómetros centígrados con que hacia tres 
ob~ervaciónes diarias, adoptando el promedio de dichas tres observaciones como 
temperatura media del día. Así continuó tres meses poco más o menos hasta 
fines de marzo, ~n cuya época. habiendo ido a México, se proveyó de un juego de 
termómetros Farenheit de máxima y mínima, de Elliot; pero en julio se vio 
obligado a suspend,et sus observaciones, que desde agosto de ese mismo año se 
siguieror:l sin interrupCión y de una manera más formal, después de haber recibido 
in,vitacióh del Director: del Obsérvatorio Meteorológico Central, Mariano Barcena, 
directamente y por,'conducto de Vicente Femández para colaborar en los estudios 
de la,Meteótologia'Nacional. En el curso de ese afto aumentó los instrumentos de 
su 'observatorio con' un pluviómetro, un nefoscopio, un anemoscopio, una escala 
ozonométrica y un higrómetro de Reguault. 

En. 1878 Y 1879 aumentó su dotación con un barómetro de Troughton y 
Sil'l]s que le mandó el Observatorio Central de México y con dos evaporómetros 
metálicos negros. y en 1$80 con un geotermómetro cuyo bulbo alcanzaba la 
profundidad de 0.85 m y que funcionó hasta febrero de 1889 en que, por haberse 
descompuesto, tuvo que suspender esa clase de observaciones hasta julio de 
1690 en que se instaló otro, pero ya no a 0.85 m sino solamente a O.SO m de 
profundidad. 

En el año de 1881 este Observatorio. que era propiedad de Mariano leal, 
pasó a ser del Estado, pues por disposición del licenciado Manuel Muñoz ledo. 
entonces Gobernad·""" del Estado de Guanajuato, se construyó en el edificio de la 
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Escuela de instrucción secundaria un local para establecerlo. y en febrero de 
1882 se instalaron los instrumentos en ese nuevo local, que era una pieza de seis 
metros por lado, y que en 1888, siendo ya insuficiente para contener los 
instrumentos con que contaba el Observatorio, se amplió dándole un largo de 
doce metros. 

Los instrumentos con que contaba el Observatorio de Le6n en los último..; 
ai'ios del siglo XIX, eran los siguientes: 

1 barómetro patrón de Fortin, N. & Z. núm. 1443 

1 barómetro de Fortin-Ducretet núm. 193 

1 barómetro de Fortin-Troughton & Simssin número 

1 b,rómetro registrador-Richard Fréres núm. 4119 

1 barómetro aneroidCit Secretan sin número 

1 statóscopio Ric~ard Fréres núm. 8792 

1 termómetro de máxima centígrado .de Negretti & Zami:lra núm. 60321 

1·termómetró deméxíma centígrado de Green núm. 6379 

,1'term9r:netro de máxima centígrado de Secretan sin número 

. 3 termÓllJetí'ó,s d~ máxima sistema Negretti & Zambra centígrados Ducretet 
números 1509. 1S10,y ,1512 

1 termómetro de minima N. & Z. centigrado núm. 49062 

3 termómetro de mínima Rutherford. Dueretet, núm. 1513, 1515 Y 1516 

1 termómetro de máxima y mínima R., sin nombre ni número 

1 térmómetropatrón e, en quintos de grado de 120 a 1030 Ducretet, núm. 
1524 

1·termómetro patrón C. dividido en quintos de grado de 140 a 1040 Oucretet. 
núm. 1523 

1 pluviómetro registrador Richard Fréres. núm. 5362 

1 pluviómetro modelo Montsouris Ducretet. sín número 

1 pluviómetro modelo antiguo del Observatorio Central de México 



1 higrómetro de cabello sin nombre, ni número 

1 higrómetro de Allurd. Ducretet, núm. 234 

1 higrómetro registrador Richar Fréres núm. 5227 

2 evaporó metros metálicos negros, sin nombre ni número 

2 evaporómetros de Piche •. Ducretet, sin número 

. 1 anemomettógrafo, Richard Fréres. núm. 5428. 16 rumbos 

~ 1 anemómetro Richard Fréres. directo, núm. 15 

1 molinete de Robinson Monterde, sin número 

1. anemoscopio sin número 

, 1 nefoscopio sin número 

1 e$qala ozonométrica 10 'lrados. Collazo 

·1 hipsómetro. 'Negretti & Zambra, sin número 

. 1 heliógrafo deCampbell:-Ducretet. sin número 

OBSERVATORIOMETEOROl:-ÓGICO DE JALAPA 

El Observatorio ·Met~rológico de Jalapa se funda el 9 de noviembr:e de 
1893,' por' acuerdo del ,Gobernador Constitucional Teodoro A. Dehesa. Para el 
puesto de director del Observatorio fue designado el Profesor Manuel R 
GutiÍ!rrez. . 

Cuando se fundó el Observatoño. Ql!edO bajo la dependencia del Instituto 
Cientifico del Estado. su local se localizaba en uno de los torreones del Palacio 
de Gobierno. Los In~trumentos que utilizaba el Observatorio fueron comprados a 
la casa Richard de Paris. 

Desde sus inici0!;, el Observatorio de Jalapa fue diseñado para coordinar el 
funcionamiento de la red meteorológica del estado (una de las primeras que 
existieron en el país). por ese motivo siete años antes se habían. distribuido 
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termómetros a los directores de las principales escuelas de los 19 cantones en 
qUE! se dividia el estado en ese tiempo. Posteriormente, la importancia de las 
observaciones de precipitación, en relación con la enorme tala de bosques que 
llevaron a cabo las empresas ferroviarias, determinó que el Gobierno del Estado 
estableciera una red pluviómetrica. Para tal efecto distribuyó pluviómetros a 72 
estaciones repartidas por todo el territorio estatal, y el 16 de septiembre de 1896 
quedó establecido ese nuevo servicio. 

Las observaciones recogidas por el Observatorio de Jalapa eran 
comunicadas por telégrafo al Observatorio Central de México, a las 6 h. 23 m. 
a.m. ya las 6 h. 23 m. p.m., tiempo de México y otras a las 7 h. a.m. 2 y 9 p.m., 
tiempo local" para rendir parte a la Secretaria de Gobierno y plubicarlas en el 
Boletin' Mensual. 

OBSERVATORIO METEORO~ÓGICO DEL COLEGIO DEL ESTADO 
DEPUESLA 

El ObservalorioMeteprol6gicO ,del Colegio del estado de Puebla se fund6 en 
jplio,:fe 1877, a .. iniciativa del Profesor de Física Dr. Simón Aguirre y del Presidente 
del Colegio Ing. Joaquin García Villalva, quien ordenó sirviera a los alumnos que 
cUrsaran la clase de Fisica en su práctica referente a las nociones de 
Mete,orologia, que desde aquella época formaban parte del programa de dicha 
asignatura. Al efecto quedó instalado en el Gabinete de Física un' barómetro de 
Gayo:Lussacy un termómetro de máxima, aparatos que utilizaron en las primeras 
ot>$8rva,ciones que una vez al dia se practicaron con toda regularidad .por el antes 
mencionado . Profesor, y después por el preparador Joaquín Mendizabal 
T:am~rrel. 

Lo defectuoso de la instalación hizo que los primeros datos carecieran de 
exactitua, y para remediar este mal ordenó la superioridad que se trasladaran los 
instrumen~os en Noviembre del mismo ano a un pequeño cuarto situado en la 
azotea norte del Colegio. aumentándolos con un termómetro de minima, un 
psycr6metro. un pluviómetro y una veleta; y funcionaron alli hasta noviembre de 
1878, en que fue arreglada para el Observatorio una pequeña bóveda a la que se 
trasladaron todos los aparatos. En 1884, siendo Profesor de Fisíca el In9. 
Benigno González; Se recibieron de Paris, del sistema Richard, un termógrafo. un 
barógrafo. un higrógrafo y un pluviógrafo; as! como un anemometrógrafo del 
sistema Robinson 

Las observaciones meteorológicas se empezaron a publicar en el año de 
1878, en el periódico oficial. En 1889 comenzó a imprimirse. por cuenta del 
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Colegio. una hoja mensual que en 1894 tomó la forma de periódico. y que desde 
el mes de noviembre de 1900 aumentó a doce páginas. 

El Observatorio del Colegio enviaba al Observatorio Central de México dos 
telegramas diarios a las 6 h. 23 m. a.m. y p.m. de Méxi,co. Mensualmente se 
mandaban tres resúmenes decádicos de las observaciones simultáneas: uno las 
observaciones de la serie 7, 14 Y 21 horas y otro sinóptico general. 

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DEL COLEGIO CATÓLICO 
'DEL SAGRADOCORAZON DE JESÚS DE PUEBLA 

, l..a historia de este Observatorio. pl,Iede resumirse en breves palabras: El 12 
de marzo de 1875 se comenzaron unas observaciones irreg ... lares de la 
temperatura, del estado del 'ci~lo' y de la lluvia, aunque ésta no se media. Mas 
,comQ n9 se tenía b,tención de emprender una serie constante de observaciones, 
se a~andqn;ili'On el 31 de mayo de ese año. 

',Era:\1876 se,ob"rvó el termómetro a horas fijas. que fueron las 6,9 Y 12 de 
la t:riaftana 'v las 3 ,y 6 de la tar~e. durante la primera décáda de enero y de mayo, 
ydesd~ el21de'diciembre del mismo ,afta se princip,ó a observar ~.I termómetro. 
'la n~~si~aa; et~ .• con la r'e~oluci6n de emprender una serie de observaciones 
que se, COI1~n~aron cpn regulark;lad y constancia. 

f¡:"e~o el dia 10. eJe enero de 1877 quedó definitivamente instalado el 
ObSElrva~Qrio Meteorológico, cuyas observaciones cada dos horas no tuvieron 
int~rr;.lpción 'al,duna desde 1877 hasta 1886 y se publicaron en diez anuarios 
co~sP9n,dientes. 

,En el lustro de 1887,-91 se hicieron obserVaciones de ocho en ocho horas y 
. se publicarQn los resultados en los anuarios correspondientes. 

'la fundación del Observatorio se debe al R. P. Pedro Spina. miembro de la 
.' .. A~d~miaMexicana y de la Sociedad Alzate. Los rasgo~ caracterí~tico~ de los 

régiatroa dé éaté ObséNatorio Metéorológico han sido la conatancla y la 
uniformidad en el método adoptado. 

El local del Observatorio se componía de una sala destinada a biblioteca, 
en donde se guardaban en varios estantes las publicaciones que se recibían. En 

68 



,el piso superior estaba un cuarto con cuatro ventanas que contenían los aparatCls 
meteorológicos pára la observación. A corta distancia, sobre la azotea, se hallaba 
una estancia formada de persianas que guardaba los instrumentos termométricos 
al abrigo. En las azoteas de las torre que formaban el tercer piso del observatorio 
y cuarto del Colegio; enteramente aisladas e independientes, se hallaban los 
anemómetros. veletas, etc. 

Los aparatos 'con qu~, contaba el Observatorio eJan los siguientes: Varios 
termómetros de máxima 'y minima, 4 termómetros de mercurio, 3 de alcohol, 4 de 
precisión, un termógrafo. un barómetro normal, 2 de Fortin, un aneroide, un 
evaporómetro, 2 ,psicrómetros, 2 ozonómetros, 2 veletas, 2 anemómetros, 4 
pluviómetros, 1 geotermómetro, 1 nefoscopio, 1 nefómetro y varías señales para 
an~ncios del tiempo. 

'OBSERVATORIO DE ZACATECAS 

I ~,fundó en 1878 ,por él Gobierno del Estado y por iniciativa del Ingeniero 
JqjéA.:Bonilla, el cual fue su Director, hasta los primeros años de este siglo. 

, En enero de'1892, y por iniciativa de este mismo Ingeniero. se establecieron 
quince ,~t"cionestermo;.pIÍJviométricas á cargo de los telegrafistas de las 
siguientes,Oficina$: Jerez. Villa nueva. Ojocaliente, Noria de Angeles, Pinos, 
Sombr:erete. Nieves, Fresnillo. Valparaíso, Sain Alto, Río Grande, Tlatenango, 
JuChip¡I,~. 'NochisU.n y Chal~hihuites, las cuales comunicaban diariamente sus 
observaciones al Observatorio dé Zacatecas. En 1892 se aumentó el número de 
estaciones hasta completar,33 en tOO,o el Estado. 

Todas las estaciones funcionaron con regularidad. ejecutando y 
transmit~ndo ,por telégrafos sus observaciones de 6 h. 23' m. a.m. y p.m. de 
México a su Oficina Central. las que se trasmitían al Observatorio Meteorol6gico 
Centr;:¡1 de México conforme a las instrucciones de éste. En el Observatorio de 
Zacatecas. además de las observaciones simultáneas, se ejecutaban otras a las 7 
a.m. y 2 y 9 p.m. de tiempo local. 
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OBSERVA TORIO METEOROLÓGICO DEL COLEGIO DE SAN 
JUAN NEPOMUCENO EN SALTILLO, COAHUILA 

A mediados de 1884, el R.P. Enrique Cappelleti. comenzó las observaciones 
meteoro'~icas en este Colegio, continuándolas hasta fines de 1885. Por urgentes 
ocupaciones del Colegio. sufrieron dichas observaciones alguna interrupción . 

. Durante el lustro de 1886-90 se publicaron con r~ularidad las 
observaciones meteorológicas en cuademos anuales con un resumen al fin de 
cadáafto. 

" ·EI mismo P. Cappelletti, establecido de nuevo en este Colegio, continuó las 
obserVaciones por los cuatro aftos (de 1891 a 1894 inclusive), publicándolas 
~9das reun'idas en.unto!11o con los resúmenes correspondientes a cada año . 

. ,:Ellt P. G,.astavo Heredia hizo las observaciones meteorológicas en los aftos 
,de,'18'95, t896 y 1897; m.ejoró,el Observatorio; inició una red termométrica;, y 

.i p"'b~~~ el Anuario de 1895, y los ,promedios mensuales de 1896 y 1897. Sus 
, " ~u~sore~ pUblicaron las observaciones de 'Ios anos siguientes hasta el mes de 
~9~t"o dé'1901. . 

OBSERVATORIO DE.UNARES, NUEVO LEON 

. ' Est,:. 'Ob~rvatorio ""e de carácter particular; su propietario y Director Martín 
.,$et~f!r •. n,ªtural deWolfgruben, Hessen-Nassao, Alemania. lo fundó el10 de julio 
f'd.e 18tJ6. únicamente se habían hecho observaciones de temperatura y de lluvia. 

J..o~ in~tru~ntos de este Observatorio eran los siguientes: 

2 barómetros: uno común de cubeta y otro de sistema Fortin 

,ierm6metros de máxima y minima de King-Philadelphia 

1 Psicrómetro 

1 Evaporómetro de artesa modificado 

1 Espejo de nubes 

1 Pluviómetro 
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las observaciones se ejecutaban en, e~te Observatorio a las horas reglamentarías 
del servicio meteorológico del país (6 h. 23 m. a.m. y p.m. de México, y 7 a.m., 2 y 

,9 p.m. de tiempo local). 

OBSERVA,TORtO'DEL SEMINARIO DE MORELIA 
, ¡. " - ~ 

',' ", Este,Ob~rvátorioJue fund~do por,eJ,Arzo~ispo de Micho~cán. José Ignacio 
·~n;,g~;".~,i"augtJró en abril de 1892. y en'enero de 1895 se comenzó a publicar 
"~u~Boléti" Mf;!nsual. 

. " . ,t{'-Q~tin.trume~tós con que conñ.Jba el Observatorio eran los siguientes: 

1 ,barómetro de Tonnelót dé cubeta ancha y escala compensada 

, ' : ' ~~~~ps barógrafos, algunps ,áneroides 

V~Ooster.mPmetros. inctuyendo.los de má):Cima y mlnima 

,,' Ariemó~tr9s y anemoscopios 

2?p~icró",etros 

, 1 j~~u~,iógrafo 

" 1,hlgrógrafo 

, 

En 'este Observatorio se realizaban todas las observaciones reglamentarias 
'~~I of,uvi,9io rneteo(oJógico de esa ,época y se comunicaban al Central de Mé)(ieo 
~ún Ii!ls instrucciones q,e éste. 

" 

, 
" 1 
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO CIENTIFICO 
DE SAN Luis POTosi 

Por disposición del Gobernador del Estado, Carlos Diez Gutiérrez. se fundó 
el Obs.ervatorio Meteorológico del Instituto Científico del Estado, en diciembre de 
1877. Fue nombrado para establecerlo interinamente ellng. Miguel Iglesias. 

En enero de 1878 el Dr. Gregorio Barroeta recibió el nombramiento de 
dir~ctor :del Observatorio, y se iniciaron las observaciones ,el 5 de febrero del 
misrTIo año. practi~n~ose' a' las 7 de la mañana, y a las'2y 9 p.m. 
El pbservatorio contaba 'con los siguientes instrumentos: 

'3 termómetros patrones 

1 termómetro r~istrador de Richard 

1 termómetro ,de máxima y mfnima de Green 

1 termómetro de minima 

1'barómetrotegistrador de Negretti & Zambra 

1 barómetro ~egistrador de Richárd 

1· b~róínetro aneroide regi~trador de Negretti 
, ", . ' 

1 ~nemosC()pi,o; fabriCado en esta ciudad y colocado en el centro de la pieza 
de. Observa.torio 

1 anemos~pio ,colocado en la esquina sur 

1 espejo negro para observar el movimiento de las nubes 

1 oZ9nómetro de Collazo 

,Se ,remitían diariafTlente dos mensajes al Observatorio Central de México, 
de observaciones hechas alas 6 h. 23 m. a.m. y p.m. 
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE OAXACA 

El observatorio Meteorológico del Estado Jue fundado en el año de 1882 por 
el General Porfirio Diaz, entonces gobernador del Estado. La construcción del 
edificio, que se levant6 ~obre el segundo piso del Instituto ,Científico y Literario de 
Oaxa~. ,en la acera poniente, muy cerca ~e la esquina N. E., fue encomendada al 
Ing.,J. ,Brechetti; se inauguró ,el edificio el 5 de febrero de 1883, comenzando las 
QI:)serv8ciones el 10. de, marzo, del mismo afto. Las primeras observacionf::ls 
hechas .. Jueron detemperatura~ a la sombra, humedad del aire, tensión del vapor 
del, .mismq, y peso del metro cúbico de vapor (todo a la sombra) presión 
\~tino~féric., nubosidad, vientos, lI~via ,y fenómenos $ccidentales diversos 

" (n,evadá~ihelaétas, granizo, etc.). Dos aftos má~ tarde comenzaro," a observarse 
:I".~em~ra,uras¡m¡jxima y minima a'la intemperie (las máximas y mínimas a la 
soínbra'Sf!,observaron desde rnarzo,de, 1883), yen el año de'1882 se comenzó a 

, ,~bservarla evaporación a la sombra y la cantidad de ozono. 

,LQs aparatos con,que contaba el O~servatorio eran los siguientes: 

1, b~rómetro de,Gay-Lussac con doble modificación de Bunten 

, 1 baróm.etrode'Fortlncon iíproximación a vigésimos de milímetro 
'1 higrómetro de AUuard ' , 

2 p$icrómetros de August 

Varios juegos de term';metros ordinarios y de máxima y minima 

~ atínórnetms de Piche 

2 ánemómtltros de Robinson" 

1 ~~Ieta de 'transmisión Richard 

1 nefoscopio 

3 pluviómetros 

1 ozómetro Collazo 1 termógrafo Richard 

1 barógrafo Richard 

'1 higrógrafo Richard 

1 pluviógrafo Richard 
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La direcci6n del Observatorio estuvo encomendada, desde su fundaci6n, al 
Dr. José Agustin Oominguez hasta el4 de febrero de 1901 en que falleci6. 

Las observaciones se practicaban a las 7 a.m. y 2 Y 9 p.m. 

OJ;JSERVATORIO METEOROLÓGICO Y VULCANOLOGICO DEL 
SEMINARiO DE ZAPOT/.AN EL GRANDE (Ciudad Gúzman) e"~ ",' lE 

, 1 ,En los ,anos de 1878 y 1879 gobernaba la parroquia de Zapotlán el cura 
t. .'. Aten6g~f,les .Silya, y. viendo' en: los aparatos que llegaron al gabinete de fisica del . ;'l.'" :semin~riod~'esa ci,udad algunos·para observatorio meteorológic(), pensó luego 

' "./: f .• ' ~n ;uti1i,~arl~t .Y a s",Jniciátiva se debió, la erecci6n del Observatorio del lugar. A 

t 
C(Jritin!J.~ción se hiciéron algunas observ~ciones que fueron de carácter 

. ·~bsot~tari1~nte .priv~doy por lo 'mismo no .se conservaron; posteriormente el 
,-, '.instrurnentalquedó abandonado. ',' .t 

> ~-

:,--, -',, 
, ~, 

.Én eL~j\o de 1893, el Seminario abrigó ~.ntre sus aul~s al Pbro. José Maria 
'ArreQI~/qliiénvi~ndo que todo' ~stapa a~propósito para las observación del estado 

,<~el.ti~~pÓt·~ dicidló' a elló,'dando, principio el 10. de enero de 1893. Dichas 
·Ot.»se.",ciQn~, fueron tamlJ~ri -p{ivadas. ,peró acertando a pasar por alli el Ing. 
JoSé$~ura. ,Oirectod:lf¡! .laJ=ScU.~la 'Nacional de Agriculturá de México. y viendo 
:g,!e~sta~iÍnel"!,regla, se d~i6_a dar cuenta.de esto allng. Mariano Barcena, 

: J~iret:tc)MfeIOb~atorio Met~rol6gico Central de México. quedando desde ese 
,~'ti:emp_ó. incorpOrado él :ObservatotiO de Z8potlán a la n3d meteorológica nacional 

'1;1 Q~rvatoriQ. en lá última década del siglo pasado, tuvo tres directores: 
,primer9 elf!é\drel\ltf!()la. deen~ro de 1893 a mayo .de 1895, luego el padre 

·:SalvadorC. Castellá'noS. desde 1895 a enero de 1896, y desde esa fecha hasta 
; (os primerosaftOs.del presente scÍJJIo. al Pbro. Severo Diaz. . • 

I+os. il'1strumentos se observaban diario alas horas reglamentarias de 7 a.m. 
2~.y 9 p;m; '9s,aparátos con que contaba el Observatorio"eran los siguientes: 

1 'barómetro .del·tipo Fortin 

1'psicrómetro ' 

1 anem6metro de Robinson 

1 veleta 
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1 pluviómetro 

Varios termómetros Celsius ordinarios 

OBSE~VATORIO METEOROLÓGICO DE MONTERREY 

Este Observatorio se estableció en enero de 1886 a iniciativa del Dr. Manuel 
RQCha.entqn~s director del Colfigio Civil, por el General Bernardo Reyes. 
'Gpbe~ador deIEst~do. ,Cuandose'inaugur6 en 'los primeros d(as de dicho mes. 
cOmo ag~ado a la clase de Flsi~; tenia los instrumentos siguientes: 

'1b~r6metro,de Fórtin con vernier que aproxima a un décimo de milimetro 

T~.mómetros de máxima y,minima 

. Terl'riórT1etr'os se,qos libres 

1.psicrómetro de,Qaniel 

2 e~aporómetros de Wild 

" C0rT10 no tenia ,veleta ,ni an,em6metro, la direcci6n del viento se determinaba 
j:OO ~tav,jentos~',y ,la hlterisidad por el 'fria que producia la corriente aérea en la 
, "palma 'de ,la 'm_no' fIlpjada,y puesta frente·a ella. Pór último la nebulosidad se 
:;dét~nni~ªba'estirnatiYamente'u~ando la esCala de '1 a 10 . 

. , ' 

j"', ·f;,ntt~ el anod~ 1886 y 1887'no se hicieron observaciones, o si se hicieron 
"ñ9~~ir~!straron. 

\ -: . "_', 

, . [)~SAe '. el ~ñp de 1888 las, o.bservaciones se hicieron sin interrupción, 
¡~~~i~nd9~é .1~!1t~n'lf~nte algunas modj~caciones en las horas de las 
',*~erva:cipnes; en los ap~Jatos empleados y en la instalación de éstos. 

En, 1a~G, el pslcrón'\ctro de AU9~st sustituye al higr6metro de Daniel. bn 
,1~~&,semejonjla instalación de los instrumentos que se observaban a la sombra 

'§qQitánd~(ós'del hueco de la ventana oesté del gabinete de flsiea y colocándolos 
~pbre la azot~a de la parte norte del edificio, entre un abrigo de persianas pintedo 
d~ blanco. 



í 

i 

1 

Las observaciones se hacia n a las 7 h. a.m. y 2 Y 9 p.m. de tiempo local; 
posteriormente, a petición del Observatorio Meteorológico Central de México, se 
comenzaron a hacer otras dos a las 6 h. 23 m. a.m. y p.m. 

! 
¡ EI.Sr, .jesús Garza desempeñó el'cargo de Director del Observatorio, en los 

. , "! "últimos ;(Iños del siglo pasado y íos primeros del actual. 

r , .... ,- ¡ 
, ,1 .. , ,; 1 

, • '.> .;-".'_: i 
. ' ... ""' '1 OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DEL COLEGIO DEL ESTADO - ':, ... ,\ ' ... "ka . . DE GUANAJUA TO 

,í ~. "'---~l . EtObservatorio de la ciudad de Guanajuato fue fundado por el Prof. Vicente 
o;, ",:, ' , I . J=,emáridez, el cual en sus inicios contaba con pocos y anticuados instrumentos, 
'~j\~}{'~."z{ .. ::S9lp ~9.s ·oeces~rios ,para los. registros de vel9cidad y dirección del viento, 

.:;.s.;.: '.'\ :';!j .. ;.,~'::. ~.e;rT1p«!. ::r~tuia. ,pr~~ión y pre .. ,ciPit~ción. Las observaciones comenzaro~ a realizarse 
":~:. ;>,. ,,;ir' -,en ,el año de 1876, perp sólo se conserv~ron .las de 1880 a 1889, epoca en que 
~;·!{~"';.~:;:{I_ '. ppr enfermedad del Sr. Femandez se dejaron de hacer. 

--,~?';:::'\;'::;~~"d . purante los anos (ie ,1890 a 1894 propiamente n'o se registraron datos 
:7~: L:~.':. ,:" '1 M~teorológieos •. por. la :~renci;l de direcci6n estable. En 1895 fue nombrado por el 
e;i:;:!'{,:xn'r~~t .G.obieÍll°~eiffstado·,~mo. 'Dirc::étor del Observ~torio el In9· Juan !'l. Contreras. 
:;,:;y::. :'::'>\;J,~n ,ese fTllsmo año, se 'proveyoal ObservatOrio de aparatos registradores de 

ÓBSERVATORIOMETEOROLÓ.GICO DEL COLEGIO CIVIL DE 
.' .. .. OUERÉTARO DE ARTEAGA 

En el año de 1878 el Observatorio Meteorológico de México, queriendo 
'; •• ,,¿;~::_. • . e~en~~r por toda la Repüblica I,Ina vasta red de observaciones, ocurrió oficial y 
,!-;<ic" ' particul~rmente a' los gobiernos de los Estados, pidiendo hicieran en sus 
,,;' ,: ,respectivos territorios. todos los días y a horas fijas, observaciones barométricas, 
",' ,'1 termométricas. pluviométricas y del estado del cielo. para comunicarlas luego a 

, oÍ (ficho Observatorio. 

. 1 
.... ,._...'\' l. . Siendo Gobernador de Querétaro el General Antonio Gayón, encargó al 

• Director del Colegio Civil, Sr. Mariano Reyes, hiciera las observaciones 
., .' '¡ requeridas. , t 

l 

.1 
"í, 
.- ~~,.,~.<--r~ •. ....J".~.-~_> ••. • , 7·.·-<~·"c", • 

I ¡ 

I ; , ' 
t 
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Los aparatos empleados en estas primeras observaciones eran un 
barómetro de Fortín, termómetros de máxima y minima, un psicrómetro y un 
pluviómetro. La falta de un lugar conveniente para la exposición de instrumentos, 
ha,c~a incurrir en notables errores, y los datos enviados a la Oficina Central de 
México aparecieron notoriamente inexactos. ' 

P~rmanecierC)n asl las cosas hasta el ano de 1882. en que siendo 
Gobemador del E~ta~o el Sr. Francisco G. de Coslo y a petición expresa de 
Marifilno Bárcena. giró órdenes para que se construyera un local apropiado en la 
azotea,de, Colegio Civil. En 'el año de 11883 qúedó concluido et Observatoriwque 
con~taba de dos de,p.rtamenlos:, uno cen;ado con ventanas a tos cuatro vientos, y 
el o~ro abierto al norteó con persianas de madera. 

,Los, instrumento$ con quE'. contaba el ,nuevo local eran (os mismos que 
ex;~tlandesde :su fundáción, 'pero ,se anadieron un barómetro de Fortín, 
cOI1~tnjido en Londres, termómetros de máxima y mínima de Negretti & Zambra, 
. psicr:ómetros"pluviómetr9s, veleta ,y evaporómétros. 

, 'D~~c:tesu func:t~ch)nfuenombrado Director el Profesor Pascual Alcocer, y 
:~yud~~te,ellng, José A Septlén. 

,la!i horas de Qbseníación,.se estable,cieron a las 7 a;m. y.las 2 y 9 p.m. de 
¡,tieJ'ÓPQ,I~J. Posteriormente se hicieron otras dos a las 6 h. 18 m. a.m. y p.m., 

".e4u.ivaí~Ote~i¡l 'l~s¡6h .. 23, tTl. ~a.m. y p.m. ,de México, que eran las del t?ervicio 
, sirnl,JltáhéO de qb$ervaciones.meteorológicas establecido en todo el país. 

, ~ >,:' -:- , 

t:JBSERVATORIC5J.METEOROLÓGICO y VULCANOLOGICO DEL 
j" , ,SEMINARIO CONCILIAR DE COLIMA 

EI,Observatorio Meteorológico y Vulcanológico del SeminariQ de Colima fue 
fundado por el Or. Atenógenes Silva e inaugurado el día 13 de mayo de 1894. 

El Observatorio se estableció en un local del segundo piso del Seminario; 
comenzó sus trabfijos bajo la dirección del Pbro. Angel Ochoa, Profesor de Física, 
y con la, colaboración de los alumnos de esta cátedra . 



Los aparatos con que contaba el Observatorio eran los siguientes: 

1 barómetro Forlin 

1 psicrómetro 

1 juego de termómetros de máxima y minima de Negretti & Zambra 

1, barómetro aneroide 

3 termometr6grafos de J. Hicks 

1ánemoscopio 

1 ~efoScopio ' 

l' tern1qgrafo e higrógrafo Richard 

r ph.eviómetrp de Negre~i & Zambra 

, ,,' , 'l;~s(:)bSeivacionesmeteorol6gicas se haciandiariamente a las 7 h. a.m. y 2 
.' . '!':Y 9-p.oj .. LaoomuniéaCión telegráficá diana se estableció. el 10. de enero de 1896, 

'. siendo' director el Pbro: José 'Maria Arreola. 
'."'!_ .... , ,> i ", ,. , ' 

~ j. 

'.... I;n' el ano. de 189r •. por ausencia definitiva del Sr. Arreola, el Sr. Silva 
,;r,~b~Qir.é(;tor fil P~;fo.Jorge·lnda¡ En el año de 1898, por disposición del 
',;}g¡,~. ObispO, se hizo cargó del,a dirección el Pbro. Francisco Quiñones quién 
,>dy~:efl el cargohas~"ano de 1900. 

OiJSERVATQR/fi) METEOROLÓGICO DEL GOBIERNO DEL 
.. ESTADO DE'JALISCO EN GUADALAJARA 

'Se desconoce la.fecha,exacta de la fundación del observatorio; el primer 
. r~istro formal de ob$8Naciones. que existe. da principio el 15 de abril de 1889. 
·,tet.ba qUe;, se cónside~a como 'la de fund~cion 'del observatorio, Se sabe que este 

. ,,<;entró~é.debjó"aJa inieiativa dellng. Agustín Paseal. el cual fue el encargado de 
. dirigirlo. 

El lugar escogido por el Sr. Pascal para establecer el observatorio fue un 
departamento de la Escuela de Ingenieros, ya establecida por aquel entonces, 

. , 
t { 

, , 
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proporcionándole el Gobiemo los indispensables aparatos para recoger las 
observaciones cotidianas. 

En el año de 1899, amenazando con caerse la torre que remataba la 
Escuela de ,Ingenieros en la que estaba instalado el observatorio, el Gobiemo 
ordenó se trasladase al Palacio. siendo en esa misma época suprimida la citada 
Escuela ,y quedando en suspenso las observaciones. 

Las oi:,)servaciones se hacian a las 7 h.' a.m y 2y 9 p.m, además de las 
t¡imuHáneas a.l,s 6 h. 23 m. a.m. y p.m., hora de México, que se enviaban al 

, Meteofológico Central. 

OB~ERVATORIO METfiOROLÓG/CO DE MÉRIDA 

. ~,IObsery~tolio Meteorológico del Instituto literario del Estado de Yucatán, 
,~,fy"dp,P9r decreto délaH. ~t!gislatura de fecha 29 de, diciembre de 1892. El 
"J)etSon~1 del Ob~rvatof,iO,+~s~ba' compuesto' por Qirector y un encargado de 

, )~~~r las.Qb~rvacion~scotidianas. Su primer director, desde la época de su 
':flJrid,qión hastéllos .pril)1~t9s años Qe este siglo, fue el Ing. Félix Gómez 
,~Ildic~i. E.n cu;anto ál ertc:argado d~ ha~r las observaciones, varió en el orden 

,)i;gH~~té: de.sd~:'f la fund_éipn :hasta fébrero de 1899, Sebastián Diaz y Diaz; de 
" ':i;~t)~rp.a 'mari~'del ,n:wi~J1lo :año. 'MaQuel Medina Azarcoya: y desde entonces 
',:,'.~bií_t@,;~ primew.saños de'este siglo. Cosme Basto Pérez, quien posteriormente 

'/Sefi,(iu~ombrado[)irectQr d~1 Observatorio. 

. l.-o!s,,,trabajos llevados :i c:aOO en este Observatorio comprendian. además de 
'as oIiseJVacio~~diarias dé7 h. a.m. y 2 Y 9 p.m.; las simultáneas de 6 h. 23 m. 

,a.m. y p.m. de México . 

. Lo, ,instrumentos con los que contaba el Observatorio ge Mérida, eran los 
'siguiéntéS: 

1 barómetro de sislema Fortín 

1 psicrómetro 

1 term6metro de máxima 



, l' termómetro de minima 

2 anem6metros 

1 pluviómetro 

1 ,barómetro y termómetro registradores. Estos dos últimos adquiridos en 
febrero de 1900. 

OBSERVATORIO 'DE PACHUCIJ, 

. ' "!Q~jO ":"8 direc;ciQn' efel ,,1g. Mariano B;)rcena, Jefe del Observatorio 
" tJletéPr~l(»gico Central de Mé~iCP. ,y a su inici~tiva. se comenzaron a hacer 

"."tgunas.:observaciones con teJl'Yl6n:aetro y psicrómetro, en 1880, tanto en la Villa 
:;',(d,Huej""tla,d9moen la ' ~pital del es,ad9, ~e Hidalgo; encomendándose las 
. "i"!p[Írrt,,tas~;al<Dr. Mªjl~~,LF.A"~r,de, y las de esta ,capital al 'Sr. Teodomiro lugo. 

"~I':'~"o ,dél,ínstitutoCíEmtifieo ,dell;stado: 

Poe:o Jiempo d~$PÚÉt~i' el Dr., Nemorio Andrade propuso al Gobierno y le fue 
, ·~n~~o.CO"Struif un peqUéfto observatorio. dotándolo de los sigUiente 
/ ~ ,aparatOs:'> ' 

;;.; ~. .'\~:2, 

, ',J:1:~arórtletro ¡ngjéS de Fortín 
, t; '.' ,~,-; 

1 v~-Ffmetfo Robinson 

. ',:TerlnQmetrÓS'd~rJ1áximaY de mínima .'-<.'¡ . -;' • ,", .~ 

,'1psicr6metro 
, " 

i ' n ' 

:~o,a.re$ultado$ q~t(midospor,él aparecieron tabulados desde agosto de 
1 ag2', h~s~, ,septiem~ré de t89¡f Despues de este período se nombro nuevo 

·'·,pirector, "s'i~Í1~o design;ado ,para dicho puesto el Ing. Pedro A. Gutiérrez, de 
'octubr.¡,de '189:6 a diciembre de 1897; posteriormente, se nombro Director allng 
Josquin GQn?ález, el cual estuvo al frente del Observatorio .de enero de 1898 a 
dici~mb~e de 1899. 

, , 
1 
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1 termómetro de minima 

2 anemómetros 

1 pluviómetro 

1. t:>ar6metro.y term6metro registradores. Estos dos últimos adquiridos en 
Jebrero de 1900. . 

OBSERVATORIO DE PAGHUCA 

. ,' .... ' ,~.~lo :ia.ditecpión df¡,1 Jng. Mariano Bárcena, Jefe del Observatorio 
. ,M~leprQI6giCo ,Ce"trál de Mexico, ,y a su iniciativa, se comenzaron a .hacer 
".U1Üna${gbservaéiones·~lltttrTríÓlTlétro y psicr6metro; en 1880, tanto en la Villa . : c.., , Hijej~la.'C9mo:én,bf;:Q8p,iiaí ,del estado de Hidalgo. encomendándose las 
;pl'iméms:áí Dr. MaÍlúeIJ=.·AO~rade, y I~s de esta capital. al Sr. Teodomiro Lugo, 
. alu...1no del: Instit~to'CientificO 'de" Estado. 

,;;-)h 

.' 

P,Q~(Hiel1Jpq~esp~s. el·pr. Nemorio An~rade propuso al Gobierno y le fue 
'icpn~~º", co~s~iruÍ1' 'pequefto observatorio,dotándolo de los siguiente 
·;'.P~rá~ós:: ' " . ',' 

,1;~~~ÓnietfQ Jng~~,c:I4! Foftin. 

, 1yiltlocimetro' Robinson 

T~rtiI6roetrO$de málc~may de mínima 

1 ,PSlcrÓITlf!tí'o 

',', " 1..9S. resultad~,s o~t~!lidos por él apareci~ron t~bl,dados desde agosto de 
1892 hasta' septiembt~ de 1896. Después de este período se nombro nuevo 
Dir~ctori$jendo designado para dicho puesto el In9. Pedro A. Gutiérrez. de 
p~tubre~e 18~6. a~icieml:>re de 1897; posteriormente. se nombro Director al In9 
'Jqaquin G~nzález, el cUéll estuvo al frente del Observatorio de enero de 1898 a 
diciembre de 1899. 

',* t 
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las horas de observación eran las 7 h. a.m. y 2 Y 9 p.m. de tiempo local, 
pero además se hacian observaciones a las 6 h. 23 m. a.m y p.m .• para enviarlas 
al Meteorológico Central de México. 

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE TOLUCA 

,Sedesconoce la ,fecha exacta de su fundación, algunos documentos la fijan 
:en el;an9 de 188,2. En sus 'inicios fue conocido baj9 el. nombre de "ObserVatorio 
. Mª",hOBarcena" •. su opjeto principal fue que los alumnos del Instituto Científico y 
:JjtC!r~rio. '"$pecialloscursa,,tes de la elasede,Física y Nociones de Meteorologia. 
"Íliciercln observaciones diarias . 

. , " ,,',EL2:de,;oetu~r,e,~e 1.897, á iniciativa del ensayador Enrique E. Schulz, se 
<-ptopq~9Y lue'apro~ado por. el 'Gobierno. que el Observatorio fuera una oficina 
,iÍldepen~j~~~edél ',n:~tituto; con personal remunerado y dedicado exclusivamente 
a ·1a,s·qbServ8cIQÍles·,rneteorolágicas. 

\ lile ,los. observatorios meteorológicos que existían, en el siglo pasado en el 
~;,p"l'.: el.,~e 'Tóluca :eia .urio 'de lo,s 'pocos que contaban con una dotación de los 

'. '·';ro~$::"in~i~~nsable~ ,'aparatos registradores. a saber: barógrafo, term6grafo, 
,p~ic;rf)gráto ,:y "pl~viQgrafo •. ademas de todos los instrumentos de lectura directa 

. indispensables' élÍ't(XIo obs.ervatorio . 

. De~pués de ~nocer cuales fueron los antecedentes bajo las cuales se 
. . ',cre;:¡(on 8$tos o~se,yator¡os: asi como los aparatos utilizados para realizar los 

.... r~istr:os meteQrolágicós. es importante resaltar los siguientes aspectos: 
,,".' .' 

-La información que se conserva sobre la fundación de los observatorios 
.CQmo,se ha mencionado al principio, fue recopilada por Manuel Pastrana en 
su Qbra El Servicio Meteorológico de la República Mexicana publicada en 
1906, la cual,también se publico en inglés. La información proviene de los 
,datos proporcionados por los diferentes encargados de los observatorios que 
funcio,naban en los inicios del presente siglo, Sin embargo, algunos 

II 



observatorios no proporcionaron a Pastrana noticias sobre sus centros de 
trabajo y por tanto se desconoce la forma en que fueron fundados, tal es el 
caso de los observatorios de Aguascalientes, Huejutla, Orizaba, Real del 
Monte, Tepic y Tuxpan, lugares de los cuales se han conservado series 
sobre promedios de lluvia y temperatura que comprenden más de cinco 
anos. Otra información proviene de los observatorios instalados en ,las 
haciendas del Carmen (Tamaulipas), Buenavista (Xochimilco, D.F.), Mirador 
(Veracruz, cerca de Orizaba) y Pabellón (Aguascalientes), cuyos dueños 
r~alizaron por un interés particular observaciones sobre todo de la lluvia, 
mismas que fueron publicadas en diversas publicaciones periódicas y cuyos 
p'ropietarios ya hablan fallecido en el momento que Pastrana solicitaba la 
infonnación. 

-Otro aspecto importante que destaca, es que el número de aparatos es 
desigual en cada uno de los observatorios, ya que por ejemplo los 
ohservatorios de México, Mazatlán y Oaxaca posen un numero elevado de 
jn~trumentos en cambio observatorios como los de Zapotlán, Jalapa o 
linares cuentan con un numero pequeño de los mismos. 

-Sobre la procedencia de los instrumentos mencionados, se puede decir, en 
,.ba~eá las mar~s re9istra~as que fueron comprados en algunas ciudades 
d~ los Estados Unidos como Nueva York y Filadelfia; otros se compraron en 
'Eur()pa, principalmente en' París y Londres. Las casas proveedoras más 
mencionadas son: Negretti y Zambra, Renou, Richard, Green y Rutherford. 
También es importante mencionar que se desconocen la marca de los 
instrumentos empleados, en varios de los observatorios del país que 
funcionaron en ese tiempo . 

. -En 19' que se refiere a lafonna en que se utilizaba cada uno de los 
instrumentos, se descon~ en funcionamiento particular, debido a que no 
~ conservan ilustraciones o descripciones de muchos de ellos, por otra 
parte, debido aq~ bastantes de estos aparatos ya no se utilizan en 
,nuestr()s días. se dificultad la tarea de hablar de los mismos; no obstante 
esto, en él capitulo anterior se describe el funcionamiento de algunos de 
ellos . 

.:.Por último es importante señalar que este punto tiene como finalidad 
prim¡ipa', conowr las circunstancias e instrumentos que se emplearon en el 
régi~tro dé las sériés dé téMpératura y précipitaci6n t¡Ué ~é analizan en el 
siguiente tema. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS DE TEMPERA TURA 
y PRECIPITACiÓN 

Para realizar este análisis de los promedios de temperatura y precipitación 
de los ,registros meteorológicos en el siglo pasado, se tomaron los datos de los 33 
obserVatorios que funcionaron en el pais por un periodo de más de cinco años 
,(ver apéndice númer(J uno). 

Consideracic)n aparte merece la Ciudad de México, lugar en donde las 
obseNa~iones délestado cJeltiempo se remontan a la época colonial y que para 
ef~tos ,de estudio sólo se contemplaron los datos del siglo XIX; por tal motivo. los 

" registros meteorol6gicos de Io:s diferentes observatorios que funcionaron en la 
~p~al. se agruparon en ese apartado. 

;Para el p~esente e!)ltudio-se consider~ron, como se mencionó anteriormente, 
's(¡lo IQs',promedios,Íluales de '1r,J t~mpera\ura y la precipitación; a partir de estos 
,prórn~ios, se tom6en cuenta el promedio dél' periodo; posteriormente. se 
se"a!ar~n:los años ,en que 'a, lluvia y, la temperatura. ,se ubi~n ya sea por abajo o 
, pOT-:arrillá del 'pro~ic:)ifiné'llmente. en los casos que la información lo permitía se 
eStable(:ién;m las -tendencias que ,presentan estas dos variabl~s del clima. En 

-contád~s ocasiorJe~, 'cuando la ab~ndancia de, la información de archivos, lo 
permitiJI se,hizo t,ío estudio de la temperatur.,y la precipitaci9n mensual, tal es el 
98~o:del p,b~rvatorio:de láófl, e~donde a'lo largo del siglo pasado. se publicaron 
diversos estudios del clima del -lugar. 

El, análisis d~ los "promedios de temperatura y precipitación de los dife~entes 
Qbse'rv~9ri()s, se pr,senta por:orden alfabético para facilitar la consulta. También, 
es Importante mencionar que 'a mayor parte de las estaciones que registran datos 
énla'primera,init8ddel siglo XIX, se refieren a la precipitaci6n anual y raramente 
consignan informaci6n sobre ,la temperatura. 

OBSERVATORIO DE AGUASCALIEN,TES, Ag~, 

Con relación a la temperatura: como se aprecia en el cuadro de datos 
meteorológicos del observatorio. se tienen datos de los años de 1886 a 1889, 
1895, 1897 Y 1898 (ver gráfica hO 1); la temperatura media durante el periodo es 
dé :18.6 oC; la temperatura máxima es de 32.2 oC y corresponde al año de 1898; 
en tanto que la temperatura mínima es de -1.8 oC y se registra en el año de 1895. 
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La tendencia que muestra la temperatura máxima es la de aumentar; la mínima 
también muestra una ligera tendencia a aumentar 

; . 

GRÁFICAN°1 
OBSERVATORIO· DE AGUASCALlENTES. TEMPERATURA 

. _ AÑOS DE 1886. 1887~ 1889. 1895, 1897 Y 1898 
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SQbfe la p~p~ción se tienen registros de 7 anos, los cuales 
correSPonden a IQS añQS d~ 1.879.1882 a 18$6 Y 1889; el promedio de lluvia es 
de 570.9 mm (ver gráfiCa nO'2); la máxima precipitaci6n que se tiene registrada es 
de 762,4 mm y ~ pre&@n~enel ano de 1885; la. mínima precipitación es de 
418:4 mm·y ~e regi~tra el) el afto de 1879. La diferenciaenlre la máxima y la 
mínima es' .de 344.(J mm: los anos en que la lluvia se encuentra por arriba del 
prom~io son 1«>5 de 1882, :1885 y 1888; 10$ afto$ en que la lluvia se encuentra 
debajo delpromedío son los de lJJ79. 1883. 1884 Y 1889. Según Rómulo Escobar 
(op. cit.), el mes más lluvioso es agosto de 1882 con 219.6 mm. la altura máxima 
de la lluvia en un día es el 26 de octubre de 1885 con 64.7 mm. finalmente es 
importante senalar que en la gráfica de precipitación se puede apreciar que los 
anos de buenas lluvias se alternan con los de malas lluvias. 
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GRÁFICA N° 2 
OBSERVATORIO DE AGUASCALlENTES. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1879, 1882·1886 Y 1889 
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OBSÉRVATORIODELA HACIENDA DE CARMEN (Güemes, -
Tamaulipas) 

De este -lugar ,no se tienen datos de temperatura; en lo que se refiere a la 
pteeil)itaei6n Sé 'tienen datos de 5 años y corresponden al periodo dé 1S97 a 1901 
(ver gráfica n0 3); la máxima precipitación es de 866.0 mm y correspond~ al año de 
1897; la minima precipitación es de 373.0 mm y se registra en 1900; la diferencia 
entre estos dos últimos valores es de 493.0 mm. Los años de 1897, 1898 Y 1901 
la lluvia se encuentra por arriba del promedio; en tanto que los años de 1899 y 
1900 se encuentran por debajo del promedio. 
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GRÁFICAN°3 
HACIENDA DE EL CARMEN. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1897-1901 
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OBSERVATORIO DE COUMA, Col. 

Se tienen registros d~ temperatura de los años de 1893. 1895. 1897. 1898 Y 
1899; la temperatura media del periodo es de 24.8 oC, la máxima es de 37.5 oC y 
corresponde al año de 1898, la mínima es de 8.3 oC y se presenta en 1897. la 
t~mperatura mínima tiende a disminuir, como se aprecia en la línea de la 
tendencia (ver gráfica nO 4) 
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GRÁFICA N°4 
OBSERVATORIO DE COLIMA. TEMEPERATURA MÁXIMA y MíNIMA 

, AÑOS DE 1893, 1895 Y 1897-1899 . 
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.I;n IQquese, refiere a ,~ precipitación se tiene información de 19 años que 
cortesponden,.lperioQo de '1869 ~ 1860 Y 1691 a 190: el promedio de lluvia en 
dichopeOodQ ~s d~ 1052.9 mm, la máxima anual es de 1416.5 mm y corresponde 
al ano de 1878, la millima anual es de 749.4 mm y se presenta en 1896; la 
ctiferencia entre la máxima y minima precipitación anual es de 667.1 mm¡ los años 
que se encuentran por arriba del promedio son 1869, 1870. 1872 a 1874, 1878, 
1691 Y 1699 (ver gráfica nO 5). los años que se 'encuentran por debajo del 
promedio son 1871, 1875 ~ 1e71, 1678. 1880. 1892. 1896 a 1898 y 1901. La 
gráfica de precipitación permite observar que los afios de la década de los setenta 
la lluvia fue más abundante, en comparación a los de los años ochenta y que se 
r~cupera en los últimos años de los noventa del siglo pasado. 
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GRÁFICA N° 5 
OBSERVATORIO DE COLIMA. PRECIPITACIÓN 

ARos DE 1869-1901 
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- OBSERVÁTORIO DE CÓRDOBA, Ver. 

Del obseJVatoño de Córdoba. sólo se conservan registros de la temperatura 
-de los aft_os dé 1881 a 1883 (ver gráfica nO 6), durante este periodo la temperatura 
mál(ima -fue de 32°G y ocurriO en el afIO de 1862. la temperatura mínima fue de 
12.2 oc y se presentó en 1861. Estosdos valores se refieran al promedio mensual 
del mes mas frlo y del mes más caluroso. 
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GRÁFICAN°6 
OBSERVATORIO DE CÓRDOBA. TEMPERATURA MÁXIMA y MiNIMA 

, AAos DE 1861 .. 1863' 
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. Sobre la pr~ípitaQjóf',,~e tiel)en datos del periodo de 1859 a 1863. el 
pr,omedio de lluvia anuates".de 2 198.5 mm (ver gráfica .no 7), la máxima se 
'pr~senta en el ai'ió.de 1861 cOna 266 mm. en:tantoque la minima ocurre en 1862 
con 2628 mm. la diferencjaJ~ntré éstos,dos últimos valores es de 647 mm. La 
gnlfica de precipitac,ión.permite ver que sálvo el año de 1861, todos los años se 
encuentran por debajo del promedio. 
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GRAFICA N°7 
OBSERVATORIO DE CÓRDOBA. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1859-1863 
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.OBSERVATORIO DE GUADALAJARA, Ja/. 

De este lugar se encontraron registros de temperatura de 1 a años, los 
cu~les corresponden a los años de 1880 a'1887. 1889. 1890 Y de 1892 a 189B; la 
te,rt,p~ratura media eG de 19.7 oC (ver gráfica n° 6), 'a máxima de 3o,(j oc y se 
'pr~senta.en etano de 1886, la minima es de -4.5 oC y corresponde al a~o de 
1880; la gráfica de temperatura permite apreciar un aumento de la mísma en la 
décáda de los noventa, en relación con lo acontecido en la década anterior, como 
lo muestra la línea de tendencia de la temperatura mínima, 
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GRÁFICA N°8 
OBSERVATORIO DE GUADALAJARA. TEMPERATURA 

, AÑOS DE 1880-1898 
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.. Los datos de precipitáción anual comprenden un total de 24 años, los cuales 
corre~ponden al periodo de 1874 a 1901. exceptuando el año de 1900 en que no 
hubo registrQs. El promedio de precipitación anual es de 1 134.5 mm (ver gráfica 
nO 9)., la máxima es de 2 488.6 mm y se presenta en el año de 1895. la mínima es 

, de 605.4 mm y se present~ en ~8841 la diferencia entre estos dos valores es de 1 
883.4 mm. Los años en que la lluvia se encuentra por arriba del promedio son: 
·1885, 1894 Y de 1895 a 1901; los años·en que la lluvia se encuentra por debajo 
del promedio son: de 1874 a 1884 y de 1886 a 1893 La gráfica de precipitación 
permiten observar que antes de 1894 todos los años tienen una lluvia inferior al 
promedio anual COIl excepción de 1885, cuyo exceso fue insignificante y después 
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de 1894 todos los años tuvieron una precipitación por arriba del promedio. En lo 
que respecto a la precipitación mensual, Escobar menciona que la lluvia comienza 
a elevarse en mayo o junio y se mantiene hasta los últimos tres meses del año, 
generalmente en octubre Destaca abril como el mes más seco, pues únicamente 
tuvo una precipitación considerable en 1896 en que cayeron 125 mm, siendo nula 
o insignificante en todos los demás años. 

GRÁFICA N° 9 
'OBSERVATORIO DE GUADÁLAJARA. TEMPERATURA 

AÑOS DE 1-'80-1898 
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OBSERVATORIO DE GUANAJUA TO, Gto. 

, Los datos de temperatura considerados en el cuadro del observatorio de 
Guanajuato, comprenden los anos de 1886, 1887, 1889, 1890 Y de 1892 a 1900 
(ver gráfica nO 10); la temperatura media se sitúa en 17.6 oC. la máxima es de 
34.0 oC ,Y se registra en el ano de 1894, laminima del periodo es de -2 oC y se 
,presen.~ ,en ,el ano'de 1898. La, IIne. de tendencia de la temperatura muestra que 
,e$ta aumer:tta en la m~bima ,y baja en los valores mínimos, sobre todo en la 
d,ééada de: los, anos noventa. 

, GRÁFICA N° 10 
OBSERVATORIO,DE'GUANAJUATO. TEMPERATURA 

, AAÓ,S'DE 1886,.1900 
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Los registros de precipitación se refieren al periodo 1881-1900. es decir 
comprenden un total de 19 años; la precipitación media es de 691.1 mm (ver 
gráfica nO 11). la máxima es de 1 070.7 mm y se presenta en el año de 1885. la 
mínima es de 452.2 mm y corresponde al año de 1892, la diferencia entre estos 
dos valores es de 618. 7 mm. Los años en que los valores se encuentran por 
arriba de la media son: 1881, 1883, 1885-1887 Y 1898; los años que se 
encuentran por debajo de la media son: 1884. 1889 a 1897. y 1899 a 1900. La 
gráfica de precipitación permite concluir que los años de la década de los ochenta 
fueron más lluviosos en comparación de la década de los noventa. 

,GRÁFICA N° 11 
OBSERVATORIO'DE GUANAJUATO. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1881'-1900 
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OBSERVATORIO DE HUEJUTLA, Hgo. 

En relación con los datos de temperatura, es importante mencionar que sólo 
se tienehregistros de los años,de 1886, 1887 Y de 1890. a 1892; la media se sitúa 
en 23~OóC.'la máxima en 35.0 oC y corresponde al año de 1886, la mínima es de 
4:Q,'OC 'y Se. presenta en el mismo año de la máxima. La gráfica muestra que la 
temperatura minimatiende a aumentar (ver gráfica n° 12) 

GRÁFICA .. N° 12 
OBSERVATO~,IO DE ,HlIEJUTLA. TEM,PERA TURA 

ANOS DE 1886 Y 1890-1892 
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Los datos de precipitación abarcan el periodo de 1882 a 1886 y de 1888 a 
1892; la media presenta un promedio de 1 311.2 mm (ver gráfica nO 13)~ la 
máxima de 2109.3 mm y se presenta en el ano de 1889. la míníma es de 1 093.7 
mm y corresponde al ano de 1885. la diferencia entre estos dos valores es de 1 
015.5 mm. Los anos en.que la lluvia se encuentra por arriba del promedio son: 
1889 y 1891; los anos en que la lluvia ,esta debajo del promedio son de 1882 a 
1686 y 1890. La gráfica de lluvia permite observar que hubo una precipitación 
extraordinaria en 1889. 

mm 

GRÁFICA N° 13 
OBSERVATORIO DE HUEJUTLA. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1882-1886 y 1889-1891 
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OBSERVATORIO DE JALAPA, Ver. 

Los datos de temperatura se refieren a los años de 1894 a 1897 y 1900 (ver 
gráfica nO 14), la media es de 18.5 9C, la máxima de 35.0 oC y se presenta en el 
año de 1897, la mínima es de 1.0 oC y corresponde al año de 1895. 

GRÁFICA N° 14 
OBSERVATORíO DE JALAPA. TEMPERATURA 

At\lOS DE 1894-1897 Y 1900 
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Con respecto a la precipitación se tiene información del periodo 1894~ 1900, 
el promedio de lluvia en el periodo es de 1519.2 mm (ver gráfica nO 15), la máxima 
es de 2156.1 mm y se presenta en el año de 1898, la mínima es de 917.5 mm y 
corresponde al año de 1894, la diferencia entre estos dos valores es de 1 238.6 
mm; los años en que la lluvia se sitúa por arriba del promedio son 1896 y de 1898 
a 1900. los años en que la precipitación se encuentra por debajo del promedio 
son 1894, 1895 Y 1897. En la gráfica de precipitación se observa que la cantidad 
de lluvia aumenta en los últimos años del siglo pasado. 
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GRAFICA N° 15 
OBSERVATORIO DE JALAPA. PRECIPITACiÓN 
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OBSERVATORIO DE LEÓN, Gto. 

los datos que se conservan del Observatorio de león, constituyen uno de 
tos registros más completos que se tienen de la República Mexicana en el siglo 
pasado, esta situación se debe a que el encargado del Ob~ervatorio, Mariano leal 
publicó en diversos boletines de ese siglo, estudios sobre el clima de león, por 
esa razón, no resulta dificil encontrar información sobre este lugar. los datos de 
temperatura considerados en el cuadro abarcan en periodo de 1878 a 1901 (ver 
gráfica nO 16), la media del periodo se sitUa en 18.9 oC, la máxima en 35.6 oC y 
corresponde al año de 1882 (mes de abril), la mínima es de ·2.8 oC y se presenta 
en el año de 1898 (mes de enero). la gráfica de temperatura permite observar 
que en los años de la década de los setenta, las minimas no bajan de 0.0 oC; 
posteriormente, se obs~rva una tendencia decreciente en las mínimas, 
destacando en particular los años de 1896 a 1898, en los que las mínimas se 
sitúan por debajo de los -2 oC. 

GRÁFICA N° 16 
OBSERVATORIO DE LEÓN~ TEMPERATURA 

ÁÑOS DE 1878-1901 
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los datos de precipita~;ñn del cuadro comprenden un periodo semejante al 
de temperatura. es decir de 1878 a 1901 (ver gráfica nO 17). El promedio de lluvia 
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durante el periodo es de 648.2 mm, la máxima es de 900.4 mm y corresponde al 
año de 1883, la minima se presenta en 1896 con 314.6 mm. la diferencia entre 
estos dos valores es de 586.3 mm; julio de 1884. constituye el mes en que se 
presenta la mayor precipitación mensual con 81 mm. En la gráfica de lluvia se 
aprecia que los años de 1879, 1880, 1882, 1883. 1885 a 1890, 1893 Y 1898, la 
precipitación se encuentra por encima del promedio, en tanto que los años de 
1878, 1881, 1884, 1891, 1892, 1894 a 1897 y 1899 a 1901 se ubican por debajo 
del promedio. Por otra parle, el diagrama también presenta los siguientes rasgos 
notables: primero, una serie sucesiva de años sobre la precipitación media 
comprendidos entre 1885 a 1890 inclusive; segundo, que antes del año de 1890 
la,mayorla de los años están sobre la normal, resultando sólo con una 
precipitación inferior los años de 1878, 1881 Y 1884; por último, después de 1890, 
~sitódos los años tuvieron una precipitación muy reducida, pues sólo hay un año 
con precipitación normal que fue 1893 y uno con precipitación mayor que fue el de 
1898. 
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GRÁFICA N° 17 
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OBSERVATORIO DE, LINARES, N. L. 

Del observatorio de Linares se conservan datos solamente de los años de 
1897,8 ,1~00 (ver gráfica nO 18), la temperatura media es de 22.4 oC, la máxima es 
de 40.0 oC y corresponde al año de 1900, la minima es de -4.5 oC y se presenta 
en el año de 1897. 
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GRÁFICA N° 18 
OBSERVATORIO DE LINARES. TEMPERATURA 

AÑOS DE 1897-1900 
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Con respecto a la precipitación, se tienen datos de los años de 1896 a 1901 
(ver gráfica nO 19), el promedio se sitúa en 836.0 mm, la máxima es de 1 014.0 
mm y se presenta en el año de 1901, la mínima es de 543.0 mm y corresponde al 
año de 1898, la diferencia entre estos dos últimos valores es de 471.0 mm. La 
gráfica de lluvia permite observar que los años de 1897, 1900 Y 1901 se 
encuentran arriba del promedio, en tanto que los años de 1896, 1898 Y 1899 se 
encuentran debajo del promedio. 

GRÁFICA N° 19 
OBSERVATORIO DE LINARES. PRECIPITACiÓN 

'AÑOS DE 1896·1901 
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OBSERVATORIO DE MAZA TLAN, Sin. 

Los registros de temperatura y precipitación comprenden el periodo de 1880 
a 1901 (ver gráfica n° 20), es decir un total de 22 años. En relación con ;) 
temperatura se tiene una media de 25.2 oC, la máxima es 35.2 oC y se presenta 
en el año de 1883. la mlnima es de 4.8 oC y corresponde al año de 1899. la 
gráfica de temperatura no registra acontecimiento alguno de importancia . 

GRÁFICA N° 20 
OBSERVATORIO_DE MAZATLÁN. TEMPERATURA 

ANOS DE 1881-1901 
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Con respecto a la precipitación, se tiene una media de 805.8 mm, la máxima 
es de 1 454.2 mm y corresponde al año de 1881, la mínima es de 326.1 mm y se 
presenta en 1892, la diferencia entre estos dos valores es de 1 128.1 mm. Los 
años que la lluvia se encuentra por arriba de la media son: 1880, 1881, 1884. 
1885, 1887, 1889, 1895 Y de 1899 a 1901; los años en que la lluvia se encuentra 
por debajo del promedio son: 1882. 1883, 1886, 1888, de 1890 a 1894 y de 1896 
a 1898. En la gráfica de precipitación nO 21 se aprecia que las lluvias fueron mác; 
escasas en la década de los noventa en comparación de la década anterior. 
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GRÁFICA N° 21 
OBSERVATORIO DE MAZA TLÁN. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 18810-1901 
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OBSERVATORIO DE MÉRIDA, Yuc. 

Los datos de temperatura considerados en el cuadro comprenden el periodo 
de 1894 a 1900 (ver gráfica nO 22), la temperatura media se sitúa en 25.8 oC, la 
máxima en 39.8 oC y corresponde al año de 1895, la minima es de' 8.8 oC y se 
pres~nta en los años de 1894 y 1895. La gráfica de temperatura permite observar 
una tendencia al aumento de la temperatura mínima en los últimos años del siglo 
pasado; sin embargo, como se refiere a un lapso de tiempo de sólo algunos años, 
resulta dificil adelantar alguna conclusión al respecto. 
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GRÁFICA N° 22 
OBSERVATORIO DE MÉRIDA. TEMPERATURA 
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los datos de precipitación se refieren a los años de 1875 y de 1890 a 1901 
(ver gráfica nO 23), la precipitación media en el periodo es de 867.3 mm, la 
máxima de 1 139.9 mm y se presenta en el año de 1898, la minima es de 560.0 
mm y corresponde al año de 1893. la diferencia entre estos dos últimos valores es 
de 579.9 mm. los afias en que la lluvia se sitúa por arriba de la media son: 1875, 
1891, 1894 Y de 1896 a 1900; los afias en que la lluvia se encuentra por debajo 
del promedio son: 1890, 1892, 1893, 1895 Y 1901. la gráfica de precipitación 
permite establecer que durante el periodo de 1890 a 1895, los promedios de lluvia 
aumentan y disminUyen de forma alternada; a partir del periodo de 1897 a 1900, 
se registran cinco afios en que la precipitación estuvo arriba del promedio, para 
finalmente disminuir en 1901. 
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GRÁFICA N° 23 
OBSERVATORIO;DE MÉRIDA. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1875 Y 1890-1901 
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OBSERVA TORIOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

A la Ciudad de México le corresponde el honor de ser la región pionera en el 
establecimiento de los primeros obs~rvatorios. meteorológicos en el pais. por esta 
razón, no resuRa raro que las series de observación más largas que se 
conservan. se hayan realizado en este lugar. No obstante, de que existen 
antecedentes ,de ,registro de datos del estado del ,tiempo desde la época colonial, 
se puede decir que son las observaciones que se realizan en el Colegio de 
Minena. las ,primeras ,que se hicieron por un periodo de tiempo relativamente 
largo,-y que por lo tanto, permitieron que fueran utilizadas en posteriores estudios 
sobre él .clima de la capital. Estas observaciones fueron hechas, como se 
mencionó anteriormente, por el Conde de la Cortina en el quinquenio de 1841 a 
:1845; en segundo termino, se ,tienen las llevadas a cabo en la Hacienda de 

, puenavista'(Xochimilco), las cuales comprenden los años de 1855 a 1875; a 
continuación,,~e tienen las observaciones de la Escuela Nacional Preparatoria del 
.periodo de 1868 al 1875. ,Posteriormente, en el ano de 1877 se establecerla el 
Observatorio ·Meteorológico Central, el cual va a normar el patr6n dé régistro de 
datos'en,todo el pais. Los datos que se conservan, antes del establecimiento del 
Observatorio Central. se refieren casi siempre a la cantidad de lluvia anual, a 
pesar de 'este ,hecho. las observaciones resultan de gran interés para el estudio 
d~1 clima :enel pasado, por ese motivo, a continu;lción se presenta un pequet'io 
análisis de las ,mismas. 

Colegio de Mineria 

Las observaeionés de precipitación se refieren a los años de 1841 a 164$ 
(ver gráfica nO 24), la media anual es de 575.7 mm, 105 anos en que la lluvia se 
encuentra por arriba del promedio son: 1843 y 1845, Y los del promedio son: 
1841, 1842 Y 1844. 
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GRÁFICA N° 24 
OBSERVATORIO DE EL COLEGIO DE MINERiA 

PRECIPITACiÓN AÑOS DE 1841-1845 Y 1865-1866 
OBSERVATORIO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

PRECIPITACiÓN AÑOS DE 1868-1875 
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Hacienda de Buenavista (Xochimilco) 

Los registros de precipitación comprenden los años de 1855 a 1875 (ver 
gráfican6 25), el promedio de precipit8Gión en el periodo es de 564.7 mm, los 
años en que la lluvia se encuentra por arriba de promedio son: 1855, 1856, 1859, 
1861, 1862, 1864, 1865, 1867, 1867, 1871 Y 1874, los años en que la lluvia esta 
por debajo del promedio son: 1857, 1858. 1860, 1863, 1866, 1868, 1869. 1870. 
1872, 1873 Y 1875. 
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GRÁFICA N° 25 
OBSERVATORIO DE LA HACIENDA DE BUENAVISTA 

PRECIPITACiÓN AÑOS DE 1855-1875 
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Escúela Nacional Preparatoria 

Los datos de precipitación comprende los anos de 1868 a 1875 (ver gráfica 
nO 24), 4i'1 promedio de pr:"V'~ipH$ción es de 701.6 mm, tos años en que la lluvia se 
encuentra por arriba del promedio 50n:'1869, 1871, 1872 Y .1874, los anos en que 
la lluvia Sé encuentra por abajo del promedio son: 1868, 1870, 1873 Y 1875. 
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Obsetvatorio Meteorológico Central 

A partir de la inauguración del Observatorio Meteorológico Central en 1877, 
se tienen registros completos del clima ,en la Ciudad de México, para lo!> últimos 
23 anos del siglo pasado y el primer ano de este siglo 

Los datos de temperatura para el periodo de 1877 a 1901 (ver gráfica nO 26), 
. indican que la temperatura máxima se registró en el ano de 1896 con 31.8 oC, en 
tanto que la minima histórica del periodo fue de -2.0 oC registrada en 1898. 

'¡ 

GRÁFICA N° 26 
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL DE MÉXICO 

TEMPERATURA AÑOS DE 1877-1901 
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El promedio de precipitación para el periodo de 1877 a 1901 es de 571.1 
mm (ver gráfica n° 27), la máxima es de 892.6 mm y se presenta en 1878, la 
minima es de 331.8 mm y ocurre en 1894. la diferencia entre estos dos últimos 
valores es de 560.8 mm. los anos en que la lluvia se encuentra por arriba del 
promedio son: 1878, 1882, 1883, 1885. 1887, 1888, 1890, 1891, 1897 Y 1899; los 
anos en que la lluvia se encuentra por debajo del promedio son: 1877, 1879, 
1880,1881,1884,1886,1889.1892,1893,1894,1895,1896, 1900 Y 1901. 
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GRÁFICA N° 27 
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL DE MÉXICO 

PRECIPITACiÓN AÑOS DE 1877-1901 
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Con la información de la precipitación de la Ciudad de México que se fue 
acumulando a lo largo del siglo pasado, motivó a diversos estudiosos de la época, 
a tratar de determinar las leyes que regían ese fenómeno. Entre los trabajos que 
se realizaron al respecto, destacan los de Vicente Reyes y Mariano Barcena, los 
cuales procuraron examinar si se cumpllan las leyes de periodicidad de lluvias, 
por ellos fijadas. El .Sr. Reyes intituló el suyo "La Ley de Periodicidad de las lluvias 
en el Valle de México", al que dio lectura en la Sociedad de Geografía y 
Estadística, en la sesión del 10 ~e febrero de 1879. El Sr. Bar~na puso por título 
a su estudio "Pluviometria", y lo insertó en el Bo/eUn del Observatorio, con fecha 
de junio 30 de 1896. El primero de ellos, basó su ley en las observaciones hechas 
en la hacienda de San Nicolás de Buenavista. El Sr. Reyes. examinando la altura 
deJa lluvia en la hacienda nombrada, dedujo las siguientes conclusiones: 

1) Desde 1855 hasta 1871, las máximas se reproducen alternativamente 
cada cuatro y cada dos años, en el orden siguiente: 1855-1859-1861-1865-
1867-1871. 

2) D~sde·1857 hasta 1872, las mínimas se suceden cada tres años. así 
1857 ·166Q.1663 .. 1666·1869-1872. 

3) la curva de precipitación presenta, en general, un movimiento 
descendente desde 1855 hasta 1860, elevándose en los años subsecuentes 
hasta 1~5. volviendo a decrecer hasta 1869. 

4) Por efecto de una anomalia. la ley se interrumpió después del año de 
1871, porque entre esa máxima y la siguiente debía médiar un intervalo de 
dos años, en tanto que fue de tres, pero a continuación volvió a prevalecer la 
ley, pues las máximas de 1874 y 1878 estuvieron ya separadas por un 
intervalo de cuatro años. 

Parecía que el Sr. Reyes había encontrado las leyes pluviales en México; 
pero desgraGiadamente no sucedió así. porque. las observaeiOl'léS hechas 
después en el Obseroatorio MeteorológIco Central demostraron que no regían 
esas leyes para el Valle de México, pues el Sr. Barcena, comparando la altura 
anual de lluvia desde 1877 a 1895, con una abscisa de 500 mm, sacó 
conclusiones distintas, estableciendo las siguientes leyes: 
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1) Las máximas relativas corresponden a los años de 1878, 1882, 1885, 
1887, 1891, 1893 Y 1895, es decir, están separados esos puntos por 
intervalos de años que pueden expresarse así: 4. 3, 2, 4, 2, 2. Por lo que 
podría decirse que en esta serie del Observatorio, la máxima que debla 
presentarse en 1894 se adelantó a 1893. 

2)"Las minimas se han presentado en los años de 1877, 1879, 1884, 1886, 
1889, 1892 Y 1894, es decir, a los 2, 5, 2, 3, 3 Y 2 años, sin que esta curva 
del Observatorio presentara alguna regularidad en la posición de esos 
puntos entrantes. 

3), En cuanto a las mínimas extremas inferiores a la media adoptada de 500 
milimetros, se presentan en la curva del Observatorio en los años de 1879, 
1884,,1889, 1892 Y 1894, por lo que puede deducirse que esta serie dio una 
depresión de menos de ,500 milimetros cada cinco años, y que después de 
ella vienen cuatro años de lluvia superior a 500 mili metros: como excepción 
se presentó el año de 1892 que solamente alcanzó la lluvia 444 milimetros. y 
,debía de haber pasado del término de comparación, habiendo faltado 56 
milímetros pará tocar aquel limite. 

4) Si tomamos, las dos series unidas (de la Hacienda de San Nicolás y del 
Observatorio) esas depresiones debajo de la línea de 500 milimetros se han 
presentado en los años de .1857, 1860, 1869, 1877, 1879, 1884, 1889, 1892 
Y 1894 o sea. intervalos de separación de 3, 9, 8,2, 5, 5, 3, 2. 

De estas conclusiones y números del Sr. Barcena se deduce que, siguiendo 
sLtmétodo Y el del Sr. Reyes. no hay regla fija para los mínimos de lluvia, debido 
a que no se cumplieron los pronósticos hechos por ambos; ya que por ejemplo, el 
Sr. Barcena predecía uno para el año de 1896, en que escribía; pero no se 
realizó, pues la altura de las lluvias fue ese ano de 452 milímetros. A su vez el Sr. 
Reyes habla dicho en su estudio: "El presente año de 1879 estará caracterizado 
por una disminución de lluvia ..... y en 1880 volverán a ser abundantes las aguas". 
Se realizó la primera parte de su pronóstico, pues en 1879 sólo subió la lluvia 477 
,miUme~rosJ pero falló re~pecto del año de 1880. pues no fue de máximo. sino de 
mínimo. no habiendo alcanzado la lluvia, más que una altura, la altura de 552. 2 
mili metros. 



Luis G. León publicó en 1900, su estudio intitulado La lluvia en México. 
Apuntes para la climatología de nuestra Ciudad de México en donde aparece un 
'cuadro (cuadro numero 2) con el número de días con lluvia .de cada uno de los 
años desde 1877 a 1899, mismo que a continuación se presenta: 

Cuadro n° 2 
"'Año Olas cpn lluvia Año Días con lluvia 

'1877 104 1889 143 
1878 120 1890 155 
1879 125 1891 138 
1880 122 1892 134 
1881 162 1893 136 

, 1882 ,135 1894 112 .. 
·1883 ,157 1895 145 
1884 123 1896 143 
1885 168 1897 139 
.1886 112 1898 164 
1.887 166 1899 155 
1888 161 

\ 
Este mismo autor señala que el.máximo de días con lluvia fue 1885, en el 

que hubo 168, y el minimo, se presentó en 1877. en que sólo hubo 104 días con 
lluvia (ver gráfica nO 28). la cantidad media anual de. días lluviosos es de 139. 

114 



rn 
ca 

1 .-
¡""C 
¡CU 
, ""C 
1.0 , ... 
i .$ 

.¡ E 
i ~-:::s .c:: 

GRAFICA N" 28 
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL DE MÉXICO 

NÚMERO ANUAL DE OlAS CON LLUVIAS. AÑOS DE 1877-1899 
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En lo que se refiere a la máxima precipitación en un día, esta ocurrió en 
1878 en que hubo 62,2 r."'m y 1888 en que la precipitación fue de 63.5 mm. 



En el año de 1903, Manuel Miranda y Marrón presentó en el Tercer 
Congreso Meteorológico Nacional, un estudio que intituló El Sol, la Temperatura y 
la Uuvia, en donde establece que los resultados obtenidos por los Sres. Reyes y 
Barcena, sobre la precipitación en la Ciudad de México, provinieron del promedio 
de ,lluvia, adoptado por cada uno de ellos, tomando el primero el de 603 
milimetros, y el segundo el de 500; muy alto el uno y muy bajo el otro; pues el 
promedio que arrojan las observaciones practicadas en el Observatorio Central 
dU~Í1té 24 aftos es de 581.9 (ver cuadro n03). 

Este mismo autor, seftala que si se adopta el verdadero promedio de 581 
milimetros. aplicándolo a las dos series de observaciones, que abrazan un 

'periodo de 47 aftos, esto es de 1855 a 1902, exceptuando el año de interrupción 
de 1876, se encuentra que los máximos de lluvia ocurrieron con los siguientes 

, ¡nteNaios: 

Cuadro n° 3 
S~,n Nicolás·de'Buenavista Observatorio Meteorológico Central 
Mo Precipitación Año Precipitación 

(en mm) (en mm) 
1855 186.6 1878 892.6 
'1856. ~ 585.4 1881 595.2 
'1857 637.6 1882 661.0 
1~, 747.8 1883 608.7 
1862 6~9.0 1885 675.7 
18G4 734.4 1887 812.7 
1865 934.1 1888 739.9 
1867 744.9 1890 638.1 
1871 690.2 1891 658.3 
1874 674.9 1897 652.1 
1876 - 1698 593.8 

1899 581.1 

En cuanto a los mínimos de lluvia, conservando el mismo promedio de 581 
milímetros tuvieron lugar en los aftos que siguen: 

.,-
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Cuadro n04 

San Nicolás Buenavisla Observatorio Meteorológico Central 
Año Precipitación Año Precipitación 

(en mm) (en mm) 
,1857 497.6 1877 404.0 
1858 504.8 1879 477.0 
1860 355.3 1880 552.2 
1863 552.8 1884 468.5 
1866 532.1 1886 531.2 
1~8 504:4 1889 498.1 
1869 440:3 1892 444.2 
1870 518.7 ' 1893 568.6 
1872 544.1 1894 331.8 
18,73 565.7 1895 559.1 
1875 517.9 1896 452:0 

1900 535.9 
1901 527.1 

De los cuadros anteriores resulta: 

1) Los máximos de lluvia se verifi.caron con los intermedios de años 1, 3, 2, 
1,,2, 1,2,4,3,2,2,3, 1, 1,2,2, 1,2, 1,5, 1, 1, 

2) Los mínimos ,ocurrieron con intervalos de años 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2, 
2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1. 

'Miranda, concluye su estudio diciendo que: "Adoptado el promedio 
verdadero! se echa de ver que es imposible establecer una ley de periodicidad de 
máxim~$ y minimoQ de lluvia en el Valle de México, Qi Qe atiende únicamente a la 
serie 'de observaoiones anuales, pues tanto unos como otros se presentan con 
suma irregularidad, viniendo esos máximos y mínimos unas veces alternos, otros. 
seguidos en dos o tres años y otros con distancia de cuatro a cinco años. 
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OBSERVATORIO DE LA HACIENDA DEL MIRADOR, Ver. 

En lo que se refiere a la temperatura, de este lugar se conservan 
unicamente datos de temperatura media del periodo de 1860 a 1868; por otra 
parte, es importante mencionar que los datos originales están en grados 
Fahrenheit, una .vez hecha la conversión a grados centígrados, se tiene que la 
temperatura media durante el periodo es de 19.8 oC. 

En relación con la precipitación, se tienen datos de la lluvia durante el 
periodo de 1858 a 1868; el promedio de precipitación en ese lapso de tiempo fue 
de.2 162 mm. La máxima precipitación fue de 2 902 mm y ocurre en el ano de 
·1861. en ·tanto que la minima fue de 1 410 mm y se presenta en 1866, la 
.diferencia . entre estos dos ultimas valores es de 752 mm. Los anos en que la 
precipitación se situa por arriba del promedio son: 1858, 1861, 1864, 1865, 1867 Y 
1868; los anos en que la lluvias esta por debajo del promedio son: 1859, .1860, 
1862, 1863 Y 1866. En la gráfica de precipitación nO 29 se puede observar una 
.a1ten'lancia entre los anos de abundantes lluvias, con respecto a los de escasas 
lluvias. 
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GRÁFICA N° 29 
OBSERVATORIO DE LA HACIENDA DEL MIRADOR 
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OBSERVA TORIO DE MONTERREY, N. L. 

Del observatorio de MOl,lterrey sólo se consiguieron datos de temperatura.de 
los anos de 1894, 1897 Y 1898; la temperatura media en este periodo, es de 16.8 
OC, la má)(ima de 41.2 oC y corresponde al ano de 1894, la mínima es de 0.0 oC y 
se presenta en el alio de 1898. 

Debido a que la gráfica de temperatura consigna solo registros de tres años, 
esto no peflTiite establecer conclusión alguna. En re~ación con la precipitación se 
tienen datos de los alios de 1865 y de 1885 a 1901 {ver ' gráfica nO 30), la media 
para el periodo es,de 475.1 mm, la máxima es de 969.4 mm y ocurre en el año de 
·1899, la mínima es de 137.0 mm y se presenta en el año de 1893, la diferencia 
entre estos dos últimos valores es de 822.4 mm. Los anos en que la lluvia se 
encuentra, por arriba del promedio son; 1865 y de 1894 a 1901. 

Los alios en que la lluvia se encuentra por debajo de! promedio 
corresponden aLperiodo de 1885 a 1893. La gráfica de precipitación permite 
observar que antes del alio de '894 todos los alios. tuvieron lluvias inferiores a la 
normal y que después aumentaron hasta el ano de 1901. 

Rómulo Escobar (op. cit.), seliala que fue notable eLalio de 1888 porque, la 
pO,ca lluvia que existió se distribuyó en casi todos los meses del año. habiendo 
sido noviembre el' mes más lluvioso, con la precipitación muy reducida de 27.3 
mm; este mismo autor menciona que la curva de lluvia mensual presenta la 
caracteristica de que. el periOdO de sequía, casi siempre interrumpe al periodo de 
lluvias, también resulta digno de mención, la poca precipitación que hubo en los 
meses de la temporada de lluvias. del periodo de 1665 a 1693. 
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GRÁFICA N° 30 
OBSERVATORIO DE MONTERREY. PRECIPITACiÓN 

AÑOS DE 1865.y 1885-1901 
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OBSERVATORIO DE MORELIA, Mich. 

Del observatorio de Morelia se tienen datos de temperatura del periodo de 
1892 a 1901 (ver gráfica nO 31); la temperatura media durante el periodo. es 16.8 
°e.-Ia máxima es de 31.5 oc y se presenta en varios años. la mínima es de -1.0 oC 
y corresponde al año de 1901. 

GRÁFICA N°31 
OBSERVATORIO DE MORELlA. TEMPERATURA 

AÑoS DE 1892-1901 
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Los datos de precipitación comprenden el periodo de 1882 y de 1892 a 1901 
(ver gráfica n° 32); el promedio de lluvia en dicho periodo es de 683.5 mm, la 
máxima es de 837.2 mm y corresponde al año de 1895, la mínima es de 516.5 
ml)1 y se presenta en el año de 1894, la diferencia entre la máxima y la mínima es 
de 309.6 mm. Los años en que la precipitación se encuentra por arriba del 
promedio son 1895, 1898, 1899 Y 1901; los años en que la misma se encuentra 
por debajo del promedio son 1894, 1896, 1897 Y 1900. La gráfica de precipitación 
permite o~servar que los años de abundantes lluvias, se alternan con los años de 
escasas' lluvias. 
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GRÁFICA N° 32 
OBSERVATORIO DE MOR EllA. PRECIPITACiÓN 

'. . AÑOSÓE 1882.y 1892-1901 

,.... 
O) 

«lO .,.. 
Años 

._--~ .. ~...~ ., 

_Precipitación anual 

-.-Promedio de precipitación 
anual 

122 



OBSERVATORIO DE OAXACA, Oax. 

los registros de temperatura de Oaxaca considerados en el cuadro, cubren 
los años de 188$ a 1900 (ver gráfica nO 33); la temperatura media en dicho 
periodo es de 20.6 oC, la máxima es de 36.1 oC y se presenta en el año de 1900, 
la mlnima es de 1.7 oC y corresponde al año de 1893. En la gráfica de 
temperatura. no se observa ningún acontecimiento notable. 

GRÁFICA N° 33 
OBSERVATORIO DE OAXAeA. TEMPERATURA 

AAos Óf;-1883-1900 
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Los datos de precipitación comprenden el periodo de 1878 a 1880 y de 1883 
a 1898 (ver gráfica nO 34); el promedio de precipitación es de 683.5 mm, la 
máxima es de 1161.7 mm y ocurre en el ano de 1888, la mínima es de 516.5 mm 
y corresponde al año de -1884. la diferencia entre la máxima y la mínima es de 
645.2 mm. Los anos en que la lIuvi~ se encuentra por arriba del promedio son 
1879, 1883,1886 a 1888, 1891 a 1893 y de 1898 a 1899; los años en que la lluvia 
se encu,entra por debajo del promedio ~on 1878, 1880, 1884, 1885, 1889, 1890, Y 
de 1894 a 1896. 
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OBSERVATORIO DE OAXACA. PRECIPITACiÓN 
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OBSERVATORIO DE ORIZABA, Ver. 

De este observatorio s610 se conservan datos de la precipitación, los años 
,que se tiene informaci6n son: 1860, 1861,1862, 1873, 1878 Y 1879 (ver gráfica n° 
35). El.prorrtedio ,de lluvia es de 2 510.0 mm, la máxima ocurre en 1861 con 3 

: 874.0 mm. en tanto:que'Ja mínima es de 1 699.6 mm y se presenta en el año de 
1878, la diferencia entre la ,minima y'l,a máxima es de 2 174.4 mm. La gráfica de 
preqipitaéiónpermite observar queja década de los ,años sesenta fueron más 
lluviosos en comparación con los de la siguiente década. 

GRÁFICA N° 35 
OBsE~VATORIO DE'ÓRIZABA.PRECIPITACIÓN 

AÑOS DE 186Q-1862, 1873 y 1878-1879 
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OBSERVATORIO DE PABELLÓN, Ags. 

Este observatorio ubicado cerca de la población de Aguascalientes, fue uno 
de los pocos lugares en que los datos meteorológicos comprenden un 
considerable número de años. En lo que se refiere a la temperatura se 
encontrarQn datos de 1878 a 1887, 1890 a 1893 y 1895 (ver gráfica nO 36), los 
datos de temperatura para el periodo de 1878 a 1887 corresponden solamente a 
las medias tanto d~ la máxima, como a la minima; para los demás años se tienen 
los v~19res absolutos de la máxima y la minima. Con esta información se pudo 
establecer que la media durante el periodo. es de 18.2 °C,la máxima de 30.5 oC y 
ocurre'en el año de 1892, la mínima es de -5.0 OC Y se presenta en el año de 
1895. Debido a la falta de uniformidad en los registros de temperatura. no fue 
posible conocer la tendencia de la temperatura de teidos los años, sin embargo, 
los datos de 1890 a 1895 muestran una djsminución en la temperatura mínima. 
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En relación con la precipitación se tiene información que comprende los 
aftos de 1869 a 1890 (ver gráfica nO 37), durante este periodo se tiene una media 
de 521.5 mm de preéipitación, la máxima es de 758.9 mm y ocurre en el año de 
1888, la mínima es de 262.1 mm y se presenta en el año de 1884, la diferencia 
entre la máxima y la mfnima es de 496.8 mm. La gráfica de precipitación permite 
ob$ervar que los periodos de abundantes lluvias se alternan con los años secos; 
los aftos que se encuentran por arriba del promedio son: 1869, 1870, 1876, 1880, 
1881, 1883.y 1885 a 1889; los aftos en que las lluvias se encuentran por debajo 
del promedio ~on: 1871 a ·1875. 1877 a 1879, 1882 Y 1884. 
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OBSERVATORIO DE PABELLON. PRECIPITACiÓN 
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OBSERVATORIO DE PACHUCA, Hgo. 

Los registros de temperatura de Pachuca comprenden los al10S de 1891 a 
1900 (ver gráfica nO 38), temperatura media del periodo es de 14.6 oC, la máxima 
es de 30.4 oC y se presenta en 1897, la minima es de -2.0 oC y corresponde al 
alio. de 1893. En la gráfica de temperatura no se aprecia ningún acontecimiento 
notable. 
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los datos de precipitación abarcan los años de 1893 a 1901 (ver gráfica nO 
39), la precipitación media del periodo es de 1 383.0 mm, la máxima se presenta 
en 1898'oon 2 952.4 mm de lluvia, en tanto que la minima es de 146A mm y 
ocurre en 1894, la diferencia entre estos dos últimos valores es de 2 805.9 mm. 
los alias en que la lluvia se encuentra por debajo del pr()medio son: 1893, 1894, 
18$cS. 1896 y 1900: los años en que la lluvia se sitúa por arriba del promedio son: 
1897,1898, 1899 Y 1901. En la gráfica de precipitación se observa que los últimos 
años e de la ,década de los noventa, fueron más lluviosos, en comparación a los 
primeros años de ésta; sin embargo, la diferencia entre los promedios de los 
pñl1lerosy la de los últimos años . resulta sumamente desproporcional y no se 
repite en ninguna otra gráfica. 
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OBSERVATORIOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA, Pue. 

En la ciudad de Puebla existieron en el siglo pasado, dos observatorios 
meteorológicos que funcionaron en el mismo periodo; el primero, se le denominó 
del Colegio del Estado por encontrarse en ese plantel; el segundo, se le llamo del 
Colegio Católico del Corazón de Jesús y estuvo a cargo del seminario de ese 
lugar. A pesar de encontrarse en lugares cercanos entre si, los datos del estado 
del tiempo que reportaron no guardan semejanza entre si, por esa razón, a 
continuación se presenta un análisis de los registros de ambos observatorios. 

OBSERVATORIO COL~GIO DEL ~STADO DE PUEBLA 

De este observatorio se tienen datos de temperatura de los años de 1877 a 
1889. 1892 a 1895. 1898; 1900 y 1901 (ver gráfica nO 40). la temperatura máxima 
r~¡strada en ese periodo es de 35.4 oC y ocurre en 1878. la.minima es de -3.0 oC 

. y se presenta en 189ft 

GRÁFICA N° 40 
OBSERVATORIO DE PUEBLA (COLEGIO DEL ESTADO). TEMPERATURA 

AÑOS DE 1877-1889, 1892-1895. 1898 Y 1900-1901 
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En lo que respecta a la precipitación se tienen datos del periodo de 1878 a 
1901 (ver gráfica nO 41); el promedio de precipitación en dicho periodo es de 
881.8 mm; la máxima precipitación se presenta en el año de 1893 con 1 '273.8 
mm, la mlnima es de 603.7 mm y ocurre en el ano de 1895; la diferencia entre la 
máxima y -la minima es de 670.1 mm. Los años en que la lluvia se encuentra por 
arriba del promedio'son: 1878, 1880-1883, 1885, 1887, 1888, 1891, 1893 Y 1898; 
los años en que la lluvia se encuentra por debajo del promedio son: 1879, 1884, 
1886, 1889, 1,890, 1892 Y de 1894 a 1897. En la gráfica de precipitación se 
aprecia, una disminución de la lluvia en los últimos años de la década de los 
noventa. 
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OBSERVATORIO DEL COLEGIO CATÓLICO DE PUEBLA 

Los datos de temperatura comprenden los anos de 1877 a 1887 y de 1892 a 
1900 (ver gráfi~ nO 42), la temperatura media del periodo es de 15.9 oC, la 
máxima es de 34.7 oC y ocurre en 1878, la minima es de -1.7 oC y se presenta P'l 
1877. 

GRÁFICA N° 42 
OBSERVATORIO DE PUEBLA (COLEGIO CATÓLICO). 
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En relación con la precipitación, se tienen registros de los años de 1877 a 
1901 (ver gráfica nO 43), en dicho periodo el promedio de lIuvía fue de 1 131.7 
mm, la máxima precipitación se presenta en 1888 con 2 263.4 mm, la minima e;:, 
de 644.8 mm y ocurre en 1895. la diferencia entre estos-dos últimos valores 1 

_ 6~8.6,mm. Los años en que la lluvia se encuentra por arriba del promedio son: 
1818, 1880. 1882, 1883, 1885, 1887, 1888 y'1893; los años en que la lluvia está 
por ~bajo del prom~dios $on: 1,877, 1879, 1881, 1884, 1886, 1890-1892 Y 1894 -
1901.lEnla gráfica de.precipitaCión, se puede observar que, al igual que en la del 
Colegio dél Estado, la lluvia ~jsminuyenotableniente en la década de "os noventa 
en comparación con la anterior. 

GRÁFICA N° 43 
OBSERVATORIO I;)E~PVEBLA (COLEGIO CATÓLICO) 

PRECIPíTACION. AÑOS DE 1'877-1901 

2500,-----------...... 

·2000 

, ¡ ; r_Prec~ipitació-n a-nu-ai-----11 
, ¡I 

1 ........ I-+'HH~'*I\ ...... ~-+-4~ ........ 1 • .....- Promedio de precipitación ]1 

1 000 ,_,_., __ ~~~~.~. _____ . __ .. _._ .. __ .~ __ .. ~: 

500 

, 
l ! . 1. 

0-,. 
r-.. o (V') «) (1) N lO co ..... ,.... el) el) el) el) al al al o 
c:o IX) c:o c:o IX) co co el) O) 
..... .... .... ,... ...... ...... ..... ..... ..... 

Afias 



OBSERVATORIO DE QUERÉTARO, Qro. 

Del observatorio de Querétaro se conservan datos de temperatura de los 
aftos de: 1886, 1889. 1~90. 1894, 1895 Y de 1897 a 1~OO (ver gráfica nO 44); la 
temperatLJr~ media en dicho periodo es de 18.1 oC, la máxima es de 34.8 oC y se 
presenta el') el año de 1898, la minima es de -2.0 oC Y ocurre en 1886. 
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GRÁFICA N° 44 
OBSÉ~VATORIO DE QUERÉTARO. TEMPERATURA 
AÑ()S DE 1886~ 1889,1890,1893-1895 Y 1897-1900 
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los datos de precipitación que se conservan se refieren al periodo de 1870 
a 1901 (ver gráfica nO 45), los cuales constituyen una de las series de observación 
meteorol6gica que se tienen del pais en el siglo pasado; el promedio de 
precipitación en este periodo es de 489.1 mm, la máxima precipitación ocurre en 
1878 con 675.1 mm , la mfnima es de 214.4 mm y se presenta en el año de 1901, 
la diferencia'entre la máxima y la mlnima es de 460.7 m.los años en que la lluvia 
se encuentra ,por arriba del ,promedio son: 1870-1881, 1883, 1885, 1886. 1887, 
1890, 1893 Y 1897-1899; los años en que la' lluvia esta por abajo del promedio 
son: '1882, 1884,1888, 1889, ,1891,1892,1894-1896.1900 Y 1901. la gráfica de 
preqipitaciónpermite ,ver que las lluvias disminuyeron en la década de los 
noventa, en comparación de las lluvias de los años de la década anterior. 

GRÁFICA,N° 45 
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.OBSERVATORIO DE REAL DEL MONTE, Hgo. 

De este observatorio s610 se tiene información de la temperatura de los años 
de: 1894, 1895. 1898 Y 1.900 (ver gráfica nO 46): la temperatura máxima es de 
30.0 °C.y la mínima es de -7.00 C, ambos valores se presentan en el año de 1898. 

GRÁFICA N° 46 
OBSERVATORIO DE REAL DEL.MONTE. TEMPERATURA 
. AÑOS bE 1894-1895, 1897-1898 Y 1900 
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Los registros de precipitación que se tienen corresponden al periodo de 
1889 a 1900 (ver gráfica nO 41,); la precipitación media es de 749.3 mm, la máxima 
es de '1 023.0 mm y corresponde al año de 1891, la minima es de 556.0 mm y se 
presenta en 1893, la diferencia entre la máxima y la minima es de 461.0 mm. Los 
años en que la lluvia se encuentra por arriba de la media son: de 1889 a 1892, 
1897. 1898 Y 1900¡ los años en que la lluvia se encuentra por debajo de la media 
SOI1: de 1893 a 1896 y 1899. La gráfica de la precipitación permite observar un 
descenso y ascenso de la curva de la lIúviá que comienza en 1891 y termina en 
1898: 
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OBSERVATORIO DE SAL TILLO, Coah. 

Los datos de temperatura que se tienen en el cuadro de la ciudad de Saltillo 
corresponden al periodo de 1885 ,a 1900 (Vf:i!' gráfica nO 48); 1,Ia temperatura media 
en el periodo es de 16.8 °C,ta máxima es de 36.1 oC y córresponde al año de 
1897, la mfnima es de -11.5 oC y se. presenta en el año de 1898. En el Boletin 
Men~ual del Observátorio Meteorológico Central del año de 1895 (mes de enero, 
p. 41-43). exist~ un est4dio sobre el clima de Saltillo que establece que en los 
meses de mayor temperatura, esta oscila entre 22 y 23 oC, alcan;zando a veces en 
dos a lo más tres dias distantes entre si 3,4, 35 Y .36 oC. Asimismo, durante el 
invierno, se.manifi~sta una temperatura media de 12 a 13 Oc y solamente tres días 
inte,rpqlados, desciende el term6metro a -3, -4 Y -5 oC. El mes más caluroso es 
junio. Expuesto el term6m(:'!tro a ía intemperie ha llegado a alcanzar los 45.5 oC . 
. Este estudio permite establecef que las temperaturas máximas y mínimas son 
mas' extremosas en la déCada de los años noventa en relaci6n con la década 

. anterior. 

,GRÁFICA N° 48 
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En lo que respeta a la precipitación, se tienen datos del periodo de 1885 a 
1901 (ver gráfica n° 19); el promedio de precipitación en dicho periodo es de 
'553.3 mm, la máxima es de 815.5 mm y ocurre en 1894, la mínima es de 164.3 
mm y se presenta en 1901, la diferencia entre la máxima y la mínima es de 651.2 
mm. Los años en que la lluvia esta por arriba de la media son: de 1887 a i 890, 
1892, de 1894 a 1896, 1899 Y 1900; los años en que la lluvia esta por abajo de la 

:media son: -1885; 1886, 1891, 1893,. 1897, 1898 Y 1901. En la gráfica de 
'precipitación, se aprecia que los años de abundantes lluvias, se alternaron los de 
; lIuvi~s escasas. 
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OBSERVATORIO DE SAN LUIS POTosí, S. L. P. 

Del observatorio de San Luis Potosí se tienen los datos de temperatura d~ 
los añ9s de 1819 a 1881. 1889, 1890 Y de 1892 a 1900 (ver gráfica nO 50); la 
temperatura media,en dicho periodo es de 11.4 oC. la máxima es de 34.1 oC y 
ocurre en el año ~e 1898, la minima es de -3.3 oC y se presenta en el año de 
1895. Alejandro Mora (op. cit.),establece que este periodo la temperatura máxima 
diaria Ocurre en I,?s meses de abril, mayo o junio, pero es en mayo el de mayor 
frecuencia; las . mayores' temperaturas se. alcanzaron en los años de 1896 y de 
1898 ,a ,1.900. todas ellas ocurrieron en el mes de mayo; en lo que respecta a la 
tempe~tura mlnil'11a, el v~'or. más pequeño de los' promedios mensuales, se 
régi,traen 'Ios meses de en$ro, sin embargo, las minimas diarias mas bajas 
ocurren a'mediados del mes de febrero. 

GRÁFICÁ.N° 50 
OBSERVATORIO ,D.E SAN LUIS POTOSi. TEMPERA TU~ 
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Los datos de precipitación se refieren al periodo de 1878 a 1900 (ver gráfica 
nO 51); el promedio de precipitación para el periodo es de 357.1 mm, la máxima es 
de 531.2 y corresponde al año de 1890, la mínima es' de 189.9 mm y se presenta 
en el año de 1884, la diferencia entre la máxima y la mínima es de 341.3 mm. Los 
años en que la lluvia esta por arriba del promedio son: 1878 a 1881, 1883, 1885 
a1888, 1890, 1893, 1897 Y 1898; los años en que las lluvias se encuentran por 
debajo del promedio son:1882, 1884, 1889, 1891, 1892, 1894 a 1896, 1899 Y 
1900. Alejandro Mora (op. cit. p. 23) señala que las lluvias en este periodo, fueron 
más intensas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, presentándose las 
mayorf;!s precipitaciones en el mes de junio. Otro estudio, publicado en el Boletín 
Mensual del Observatorio Meteoro/ógir;o Central·(mes de enero de 1905, p. 25), 
menciona que el mes más lluvioso en el periodo. fue junio de 1898 con 124.1 mm 
de precipitación, pero que también destaca el mes de diciembre de 1900 en que 
.lIovió '83.3 mm. la gráfica de precipitación, permite observar que las lluvias 
di$hiinuyeron en la década de los noventa" pues todos los años están abajo del 
promedio con excepción de 1893. 1897 Y 1898. 

GRÁFICA N° 51 
OBSERVATO~IO DE SAN LUIS POTosi 
PREqIPITACIÓN. AÑOS DE 1878-1900 
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OBSERVATORIO DE TACUBA YA, D. F. 

En lo que se refiere a los registros de temperatura. solo se tienen la 
información que durante el periodo de 1884 a 1900, Tacubaya tuvo una 
temperatura media de 15.5 oC, una máxima de 33.9 oC y una mfnima de 0.8 oC, 
sin que se especifique los anos de la máxima y de la minima. En relación con la 
precipitación se tienen registros para los anos de 1884 a 1900 (ver gráfica nO 52); 
en dicho periodo, el promedio de precipitación fue de 643.1 mm, la máxima fue de 
,883.0 mm y ,ocurrió en 1891. en tanto que la min.ima fue de 388.5 mm y se 
presentó en 1894; "la dife~encia entre la máxima y la mínima es de 494.5 mm. Los 
anos en que la lluvia se encuentra por arriba del promedio son: 1885, 1887, 1889 
~ 1891, 1893, 1897. 1898 Y '1900; los anos en que la 'lluvia se encuentra por 
~ebajo d~1 promedip son: :1884. 1886,"1888, 1892,1894 a 1896 y 1899. La gráfica 
de precipi~ación permiten observar que los anos de abundantes lluvias, se 
alteman con los aftps secos. 
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OBSERVA TORIO DE TEPIC, Nay. 

Del observatorio meteorológico de T epic, solo se conservan datos sobre la 
prec:;ipitación. Los registros de lluvia comprenden los años de 1844 a 1868 y de 
1885 a 1894 (ver grilfica nO 53). El promedio de precipitación es de 1 414.8 mm, la 
mé)l;ima es de 1 676.4 Y se presenta en el año de 1888, la mínima es de 1 155.7 
mmy ocurre en 1886; la diferencia entre la máxima y la mínima es de 520.7 mm. 
Los añ()s en que se encuentra por arriba del promedio son: de 1846 a 1852, 1854, 
1859, 1866, 1868. 1885, 1887, 1888 Y 1893; los años en que la lluvia se 
encuentra por debajp del promedio son: 1844, 1845, 1853, 1855 a 1858, 1867, 
188~, 1889,1891,1892 Y 1894. 
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GRÁFICA N° 53 
OBSERVATClRIO DE TEPIC. PRECIPITACiÓN 
AÑOS DE 1844·1859, 1866·1868 Y 1885-1894 
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De Teziutlan al igual que de Tepic, solo se conservan los registros de 
precipitación; el periodo que cubren estas observaciones son los años de 1878, 
1879,1881, 1882. 1884 Y 1888 (ver gráfica nO 54). El promedio de precipitación en 
el periodo es de 1 653.7 mm, la máxima es de 2 268.2 mm y se presenta en el 
año de 1888, en tanto que la mínima es de 1 240.5 mm y ocurre en 1884, la 
diferencia entre la máxima y la minima es de 1 027.8 mm. Los años en que la 
lluvia se encuentra por arriba del promedio son: 1879. 1881 Y 1888; por el 
contrario en los años de 1878, 1881 Y 1884 el promedio de preCipitación ésta por 
abajo de la media anual. 
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OBSERVATORIO DE TOLUCA, Edo. de Méx. 

Los registros de temperatura de ToliJca abarcan los años de 1892 a 1898 y 
de 1900 a 1901 (ver gráfica nO 55), la temperatura media del periodo se ubica en 
'13.8 oC, la máxima es de 29;8 oC y corresponde al año de 1898, en tanto que la 
mínima eS de -6.6 Oc yse presenta en 1901. . 
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GRÁFICA N° 55 
O~SERVATORIO DE TOLUCA. TEMPERATURA 
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Con respecto a la precipitación. se tienen datos del periodo de 1883 a 1901 
(ver gráfica nO 56), el promedio en dicho periodo es de 676.6 mm; la máxima 
precipitación ocurre en 1893 con 843.7 mm, la mínima se presenta en 1897 con 
549.6 mm, la diferencia ~ntre la máxima y la mínima es de 294.1 mm. Los años 
en que la lluvia esta por arriba del promedio son: 1883, 1893, 1898, 1899 Y 1900; 
los años en que la precipitación se ubica por debajo del promedio son: 1884, 
1892, 1894 .. 1897 Y 1901. 
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OBSERVA TORIO DE TUXPAN, Ver. 

De Tuxpan se tienen dalos de temperatura de los años de 1886, 1887, 1891 
a 1.893, 1898.y 1899 (ver gráfica nO 57); la temperatura ·media del periodo es de 
.24.5 oC, I.a máxima es ~e 40.8 °0 Y ocurre en el año de 1899, la mínima es de 8.0 
:oC y corresponde al año de· 1887 . 
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Referente a la precipitación se tienen datos de los años de 1879 a 1885 y de 
1889 a 1891 (ver gráfica nO 58), en dicho periodo la precipitación promedio fue de 
1 430.4 mm, la máxima fue de 1 839.0 mm y se presentó en 1891, la mínima fue 
de 893.0 mm y corresponde al año de 1885, la diferencia entre la máxima y la 
mínima es de 946.0 mm. Los años en que la lluvia se encuentra por arriba del 
promedio~ son: 1879, 1881, 1883, 1889 Y 1891; los años en que la lluvia se 
encuentra por abajo del promedio son: 1884, 1885 Y 1890. 

GRÁFICA N° 58 
OBSERVATORIO DE TÚXPAN. PRECIPITACiÓN 

~ AÑOS DÉ 1879,1881-1885 y 1889-1891 
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OBSERVATORIO DE ZACATECAS, Zac. 

Los registros de temperatura de! observatorio de Zacatecas, corresponden a 
los años d~ 1878 a 1887 y,de 1889 a 1900 (ver gráfica nO 59); la temperatura 
media en'di,cho periodo es dé 13.2 oC, la máxima es de 34.0 oC y corresponde al 
'año de 189l); la minima es de~7.2 oC y se presentó en el año de 1895. 
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Sobre la precipitación se tienen datos de los años de 1874 a 1901 (ver 
gráfica nO 60), la precipitación promedio en el periodo es de 652.0 mm, la máxima 
es de 1446.8 y ocurre en 1888, la mínima es de 163.0 mm y se presenta en 1893, 
,la diferencia entre la máxima y la mínima es de 1 283.8 mm. Los años en que la 
Jluviél se ubica por arriba del promedio son: 1874-1876, 1879-1888, 1890, 1897 ~' 
1900; los años en que la lluvia se encuentra por debajo del promedio son: 1878, 
1889. 1891-18,96, 1898. 1899,y 1901. En la gráfica de precipitación se observa 
una importante disminución'.de,la lluvia en los años de la década de los noventa, 
~n comparación con la década,anterior. 
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OBSERVATORIO DE ZAPOTLAN, Jal. 

Los datos de temperatura que se ti eren se refieren a los años de 1893-1901 
(ver gráfic:a nO 61). la temperatura media durante el periodo es de 20.5 oC. la 
máxima E;!S de 35.0 oC y ocurre en el año de 1901, la mínima es de 3.6 oC y se 
prQsenta en el mismo año deJa máxima. 
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Los datos de precipitación comprenden los años de 1894-1901 (ver gráfica 
nO 62), la media del periodo es de 912.8 mm, la máxima es de 1 027.7 mm y 
corresponde al año de 1898, la mínima es de 663.0 mm y se presenta en el año 
de 1894,'la diferencia ~ntre estos dos últimos valores es de 364.7 mm. Los años 
en que la lluvia se ubica por arriba del promedio son: 1896,1898,1899-1901; los 
años en que la lluvia se ubica por debajo del promedio son: 1894,1895 Y 1897. 
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Después de conocer los rasgos más sobresalientes de los datos de 
temperatura y la precipitación, de los observatorios meteorológicos que 
funcionaron durante el siglo XIX, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones generales: 

En la ,primera mitad del siglo pasado, no es posible realizar un estudio 
exaCto de la 'tendencia en la temp~ratura, debido a la falta de información, sin 
embargo, con la información que se dispone, se intenta establecer un patrón 
iriformativo de,la tendencia que sigue este fenómeno. 

Los datos de la precipitación más antiguos, considerados dentro del estudio 
,$e refier~n a'latliudad de México ,y se remontan al,año de 1841, el lugar que le 
,sigue es ,el de Tepic, Nayarit. Oesde el año de 1841 y hasta el año de 1876, año 
!Interior a lirinauguración del .observatorio Meteorológicó Central. se tienen datos 
~e I,a lI~via de 'los siguient~ lugares: Ciudad de México, Colima, Córdoba, 
G ... adalajara, ,Mérida. 'HaCienda del Mirador (Veracruz), Oi"¡zaba. Pabellón 
;(~gúa~calientes). Querét~ro"Tepic,y Zacatecas, la mayor parte de la información 
,SE, refiere al periodo de 1860 .. 1876. ,Debido a ,la .falta de continuidad de 'los 
t~gl$tros, és 'imposible realizar ~n"estudio completo de ,la lluvia: sin embargo, se 
\P:u,éd~d~cir que~los anos de 1844.1859, 1860. 1863. 1873 Y 1875 presentan una 
dismiou~ión,en el promedio de precipitación, en tanto que los años de 1861, 1870 
y 1874,presentan un aumento de lluvias . 

. ' ~ inauguración del Obse~atorio Meteorológico Central. marca la expansión 
,dfHa red meteorológica del pais, así, como la uniformidad en los horarios de 
(lbservaci,ón. pn relación,con la,temj)eratura (ver cuadro nO 5), se puede decir que 
d,lJranteeLperiodo de 1877 a 1901, en el año de 1898 se presentan los valores 
máximos y mfnimos en el mayor número de estaciones consideradas en el 
estudio. 

l' , 
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Cuadro nO 5 
VALORES EXTREMOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACiÓN 
REGISTRADOS EN LOS OBSERVATORIOS DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA DURANTE EL PERIODO 1877·1901 

r NOMBRE DEL Año de Temp. Año de Temp. I Mo de máXima Año de mlnima 
OB~ERVATORIO máxima 'Minima ipitación precipitación 
Aguascalientes 1898 1895 , 5 1879 
Cal1Tie" (Hda.) 1897 1900 
Colima, 1898 1897 1878 1896 
GUadslajara 1886 1880 1895 1884 
Guanajusto 1~94 1898 1885 1892 

, Huejtitla 1886 = 1889 1885 
\Jalapa 1897 1898 1894 
Le()n 1882 1890 1883 1896 
Linar~, 1900 1897 1901 1898 
Maz~n 1883 1899 1881 189,2 
MéfflJa = 1695 1898 1693 
México ,1698 1878 ' 1894 

.e
y 18,94 1898 1899 1893 

1893 1901 1895 1894 
OsxC8 ,1900 1893 1888 1884 

, P¡ibéllón (Hda,) , 1802 1895 1888 1884 
P~uc:ia 1897 18~3 14:=- 1894 
pu~bIa(C. del"E.) 1878 1696 11895 

, Puebla,{C.Catót) 1878 1877 1888 1895 
QuetéJaro 1898 1886 1878 1901 
Re~ del, Mon.te ,1898 1898 ,1891 1893 
Seltillo 1897 1898 1894 1901 

, ~'t::qtosl .1898 1895 1890 1884 
1891 1894 

Tepjc , 1888 86 
T ezitit,lán 1888 1884 
ToIu~: ' 1898 1901 1893 1897 
Túxpan 1899 1887 1691 1885 
~teca!'O 1898 1895 1888 1893 
'Zspót.!an 1901 1901 1898 1694 

En lo que respecta a la precipitación, se puede establecer qUé durante el 
período de 1817 a 1901. los años que presentan abundancia de lluvias fueron de 
1880 a 1883, 1885, 1887, 1888, 1898. 1899 Y 1900 (ver cuadro nO 6). Los años en 
que las lluvias fueron escasas fueron: 1877, 1884 Y de 1892 a 1896. Las máximas 
sequías del periodo. se presentaron en los años de 1877, 1884 Y 1894. En 
términos generales, se puede apreciar una disminución de las lluvias en la última 
década del siglo pasado. en relación con las décadas anteriores. 
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Cuadrono6 
PRECIPITACiÓN ANUAL SOBRE LA MEDIA REGISTRADA EN LOS 

OBSERVATORIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN EL PERIODO 1877-
1901 

NOMBRE DEL 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
OBSERVATORIO 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 
Aguascalientes • • .. 
Carmen (Hda.) .. .. 
Colima • • .. 
Guadalajara cE .. .. .. .. .. • • 
Gu~najuato .. • • .. .. .. 
HuejuUa .. .. 
Jalapa .. .. .. 
león .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Linares .. 
Mazatlán .. .. .. .. .. .. .. • 
Uérida .. .. • .. .. 
Mexico .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. 
Monterrey .. .. .. .. .. .. 
Morelia .. .. • 
Oaxaca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pabellón (Hda.) .. .. .. .. .. .. .. 
Pachúca .. .. .. 
Puebla (C. del E.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Puebla (C. Calól.) • .. • .. .. .. .. .. 
Querétaro • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. 
Real del Monte .. .. .. .. • 
$altil~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
San luis PotosI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 
Tacubaya .. .. .. .. .. .. .. .. 

. T~pic .. .. .. .. 
TeziuUan .. .. .. 
To/uca .. .. .. .. 
Túxpan .. .. .. .. .. 
ZacáteCas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Zapotlán .. .. .. 
Suma O 6 6 6 9 1 1 2 1 8 1 1 8 8 9 3 6 6 6 S 1 1 1 

1 4 4 1 1 9 4 
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CAPíTULO 111. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA EN 
MÉXICO DURANTE El SIGLO XIX. 

En este capítulo, se muestra el comportamiento del clima de la República 
Mexicana durante el siglo XIX, así como las tendencias de éste y su relación con 
otros .fenómenos. Para lograr este objetivo, en primer termino, se ha recurrido a 
información sobre sequías e inundaciones que e~iste en el Archivo General de la 
Nación, debido a que no se tienen datos meteorológicos del país, de la primera 
mitad del siglo pasa~o. Por esa razón, se ha pensado que la documentación de 
archivo, resulta de .gran utilidad para conocer las características más relevantes 
del clima en dicho periodo . 

. Para la segunda mitad del siglo XIX, en donde ya existen registros 
meteorológicos, los promedios anuales de temperatura y precipitación se han 
comparado con la documentación de archivo, con el propósito de conocer el 
grado de confiabilidad de los datos de esta documentación. Por último, se ha 
correlacionado ambos ,tipos de información, con la de otros fenómenos como el 
ciclo de manchas del Sól y el fenómeno del IINiño"¡ esto se ha hecho con la 
finalidad de descubrir si el clima. del país siguió un patrón determinado de 
comportamie~to en ese siglo. 

3.1 El clima, los desastres naturales y los archivos 

La ubicación geográfica de México dentro del globo terráqueo y las 
condiciones de un relieve accidentado en 4/6 partes de su territorio, determinan 
una variedad increible de tipos y subtipos de clima, dentro de los grandes 
agrupamientos en que se suelen dividirse len su conjunto (según las 
clasificaciones tradicionales como la Kappen). Desde el extremo norte hasta el 
paralelo 23° norte, aproximadamente, se suceden tipos áridos y semiáridos tanto 
en el Altiplano. como en las zonas bajas, transformándose en templados lluviosos 
sobre los cuerpos de las Sierras Madres y de los otros sistemas montañosos; 
hacia el sur esos climas templados se combinan y acaban por ser sustituidos por 
tropicales de sabana, de bO$que y ~elva. Las masas de aire húmedo veraniego y 
otoñal que afectan a nuestro pals, provienen principalmente del Atlántico médio y 
atraviesan el Mar de las Antillas y el Golfo, yendo más tarde a chocar con las 
cordilleras, que se extienden desde Chiapas hasta el sur de Tamaulipas. En 
consecuencia, las vertientes exteriores de las Sierras Madres y las cimas de ellas 
reciben la mayor parte de las precipitaciones, que de otra forma se repartirían 
mejor en el interior de la República. Otras corrientes húmedas se internan por el 
Sureste y la costa d&, Pacifico, procedentes de este océano en su porción Centro-
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Oriental, chocan también -sobre todo en la forma de huracanes o ciclones 
tropicales- con la cordilleras Occidental y del Sur, produciendo lluvias a fines de 
verano y principios del otoño, además de provocar mediante el encuentro con las 
masas procedentes del Atlántico, aisladas lluvias invernales en la región oriental. 
De las zonas árticas y la atmósfera que yace sobre la amplia superficie 
continental norteamericana se desprenden masas de aire -en este caso frío y en 
ocasiones cargados también de humedad- que estructuran los llamados nortes y 
provocan bajas, muy acentuadas a veces, de las temperaturas invernales sobre 
las dos Altiplanicies .y los terrenos superiores de las Sierras Madres, donde 
ocasionalmente tienen lugar nevadas. 

Por lo que al régimen térmico se refiere, las zonas tropicales están libres de 
heladas y conservan temperaturas altas durante casi todo el año, en tanto que las 
regiones desérticas y. semidértiCf,ls del Noroeste, Norte y Noreste se calientan 
progresivamente al terminar el invierno y muestran un régimen de altlsimas 
temp~raturas desde la primavera y hasta el comienzo del otoño, cuando aquéllas 
comie.,zan a descender, para dejar lugar a 'Ias bajas temperaturas (sobre todo 
nocturnas) del invierno, relativamente corto. Estos climas extremosos se vuelven 
menos contrastados en los alt9s valles de la Altiplanicie meridional, en el cuerpo 
de las Sierras Madres y en general (debido a la mayor altura) dentro de las 

, regiones situadas en el Centro-Occidente y Centro-Sur. (1) 

A Pesar de esta descripción, se puede decir, que en realidad no se tiene un 
conocimiento pleno del mecanismo que determina el clima en nuestro pais a largo 
plazo, debido en gran medida, a la falta de estudios sobre la historia del clima. 
Este; tipo de ,estudio~ son necesarios, ya que cada determinado tiempo (no 
precisado . t~av¡a), surgen patrones de comport~miento muy distintos a los 
observatJos -habitualmente: ocasionando con elfo,entre otros fenómenos, años 
ca" menor o maypr precipitación, lo que puede ocasionar situaciones de desastre 
principalmente a la pc:>blación dedicada a las actividades agrícolas y ganaderas. 

En lo que concierne al estudio de los desastres naturales, para efectos del 
presente estudio, se ha considerado como desastre natural, los eventos 
meteorológicos que pueden tener un efecto negativo en las actividades del 
hombre. como sequías, inundaciones. granizadas, desbordamiento de ríos, etc. y 
que constituyen un parámetro importante para conocer la historia del clima de un 
pais, cuando no existen registros del estado del tiempo. 

(1). Bassols, Angel (1991). Recursos Naturales de México, teoría, conocimiento y 
uso. México. Ed. Nuestro Tiempo, p 109-11 
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Al respecto, es importante señalar que desde años atrás, los científicos de 
todo el mundo, han utilizado la documentación sobre sequías e inundaciones, 
para conor.er el comportamiento del clima en el pasado. Uno de los programas 
más ambiciosos que se han desarrollado al respecto, nace en el seno de la 
UNESCO, organismo que ha venido trabajando en este campo. Los antecedentes 
de dicho programa son los siguientes: 

En 1979, la Organización Meteorológica Mundial considera la necesidad de 
estudiar y participar en proyectos sobre la historia del clima. En 1989, la UNESCO 
establece un proyecto para estudiar los antiguos sistemas hidrológicos, así como, 
los posibles cambios del clima y sus efectos en el suministro de agua. Dentro de 
las investigaciones realizadas, se encontró que desde el año de 1750, en Europa 
·Central hay. referencias al cambio periódico en el nivel de los rlos. Posteriormente, 
la Asamblea de la Unión Cientffica Internacional, El Programa de Investigación del 
.~Clima Mundial y .EI Programa de la Biosfera organismos ligados a la UNESCO, 
han concluido que gran parte de los estudios sobre el cambio climático global, se 
.han enfocado a los periodos glaciares e interglaciares, épocas sobre las cuales la 
actividad humana tenía poca influencia en el clima. 

las tres organizaciones, establecieron la necesidad de obtener datos sobre 
las variaciones del clima en tiempos más recientes; por ese motivo la UNESCO y 
la WMO llevaron a cabo, un proyecto piloto para recopilar información en los 
archivos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, España e Italia. (2) 

los cientfficos y archivistas interesados en este proyecto, diseñaron en 1990 
un programa de trabajo interdisciplinario, en el cual los archivistas hacian las 
.siguientes recomendaciones: 

1. Recopilar la información tal y como aparece en el documento, evitando 
realizar una interpretación de carácter personal 

2. Para la comprensión de las fuentes de información, es necesario el auxilio 
de paleográfos y me~eorólogos que puedan transcribir al lenguaje 
contemporáneo, los textos, tablas y medidas antiguas. 

3 Desdé el punto.de vista cronológico, en casi todos los países de Europa 
existen observatorios meteorológicos a partir del año de 1880. Otro aspécto 
que los archivistas destacaron, es de que existe dificultad para encontrar 
documentación 

(2). Dhérent, Cath~rine y Petit-Renaud, Gérard (1994). Using Archival Resources 
for Climate History Research. París, UNESCO. p. 6-7 
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mas allá de los años de 1650-1680. Por tl31 motivo, se consideró concentrar 
la búsqueda sobre la documentación del periodo 1680-1880. 

4. Debido a que el campo-de investigación dentro de los archivos es muy 
amplio, la última recomendación, señala que es necesario concentrar la 
atención sobre la documentación y los años que son más significativos para 
la historia del clima, por ejemplo en:' Europa el año de 1740 se caracterizó 
por presentar uno de los inviernos más rigurosos de que se tenga noticia, en 
tanto que el año de 1784 es considerado un buen año para las cosechas. Al 
existir abundante documentación sobre el periodo 1740-1784, se consideró, 
dentro del programa inicial, trabajar con estos años. (3) 

Después de conocer los antecedentes del estudio del clima, realizados a 
partir de la documentación de archivos en Europa, es ,importante destacar que 
esta -idea, no es novedosa en ,si, ya que por ejemplo en el Ensayo politico sobre el 
reinO de la Nueva España, Humbo,ll menciona la periodicidad con que la Ciudad 
,de -México Sfol inundaba, problema que dio origen a las obras ,del desagüe del 
Valle de México, tema sobre el cual, los historiadores escribirían posteriormente. 

Eo aftosmás recientes, el-historiador Enrique Florescano se ha dedicado al 
est~dio' .de las sequias durante la época colonial en México. Entre sus obras 
del;5taca: Precios del maiz y crisis agflco/as en México (1708-1810), publicada en 
1969. 

En 1995, Florescano y SusanSwan coordinan la publicación de Breve 
Histeria de la Seql.Jia en M~xico. obra que tiene como antecedente. los trabajos y 
articulas realizados por diversos autores en la década de 105 ochenta. 

LOI;5 trabajos sobre la sequía en México, se han hecho a partir de obras 
generalel;5, pubiicaciQnes periódicas y en muy contados casos, a partir de fuentes 
prirru~ri¡ill;5. Por-tal motivo. se puede decir que los archivos del país. ofrecen una 
amplia gania-de posibilidades de estudio que permanecen sin explorar. 

Después de conocer, algunos de los estudios del clima. Que se han hecho a 
partír de la documentaci6n de archivo. para la preséiité invéstigación se retomó 
tanto 

(3). Ibid. p. 7-8) 
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las conclusiones de la UNESCO, como las de Florescano. De ambas 
experiencias, se tomaron en primer lugar, los criterios utilizados para la selección 
de documentación; por esa razón de los 322 grupos documentales descritos en la 
Guia General del Archivo General de la Nación, sólo se contempló para su 
revisión 17 fondos, debido a que en la busquedad de eventos climáticos del siQlo 
,XIX, eran los que presentaban mayor probabilidad de éxito, los fondos revisados 
fueron: 

1. Consejo Superior de Salubridad 
2. Agricultura 
3. Bosqut¡Js 
,4. Obras Públicas: Fomento 
5. Canales y Ríos 
6. 'Industrias Nuevas 
7. Puertos y Faros 
'~. BancO del Avío 
'9. Exposi~iones 
10. DesagUe del Valle de México 
'11. Instrucción Piíbtica y Bellas Artes 
12. Terrenos Baldios 
13.L:fm;te$;de~Méx¡co-E;E. U.U. y México-Guatemala 
14. Gobernación 
15. Comunicaciones y Obras Públicas 
16. Caminos y Puentes 
17. MapotllCa 

·la labor'qerevisión documental requirió la consulta de aproximadamente 6 • 
. 000 fichas, ~n ,las que se encontraron aproximadamente 200 referencias al clima 
del siglo :XIX. la revisión de eX¡"Jdientes permitió saber que sólo en 48 

'dor;:uméntos, 'habia información relevante para la historia del clima en dicho siglo. 

la ficha empleada .para el registro de la información de archivo, es un 
·formato traducido al español, del empleado por la UNESCO (4), los puntos 
contemplados en la hoja son: 

1. Datos generales 

-Nombre del pafs 
-Departamento o estado 
-Nombre de la persona que llena la ficha 
-Fecha en la que se llena la ficha 

(4). Ibid. p. 55-56 
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2. Información meteorológica o hidrológica 

-Coordenadas geqgráficas del lugar (latitud, longitud y altitud) 
-Fecha del acontecimiento 
-Acontecimientos meteorológicos e hidrológicos (se considera la siguiente 
tipologia) 

Escarcha 
Hielo 
Fria 
Nieve 
Calor 
Sequia 
Nubes 
Niebla 
Viento 
Borrasca ,(viento) 
Temporal (malj 

Lluyia 
Precipitación continua 
DeITBtimiento de nieve 
Tonnenta 
Granizo 
Inundación 
Oambio fin el régimen del rlo 
Cambio en el nivel del agua 
Oambio en el nivel del pozo 
Otros 

-:Medida(p'rofunclidad de la nieve, nivel del agua, grosor del hielo. 
ten:tperatura, -etc.) 
-Resúltado del fenómeno 
",IITIP(esiÓ", sobre la contemporaneidad del fenómeno (si esta aparece), como 
puede ser: 

I Muy raro I Frecuente I Muy frecuente I Normal 

-Fecha Qel último fenÓmeno del mismo tipo. 

1. Transcripción de texto (si es de interés especial) 

2. Informacion de Archivo 

-Grupo documental al que pertenece 
-Clasificación 
-Origen de !.- documentación 

. ;. 
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Municipial 
Administración Estatal 
Administración Federal 
Tribunal de Justicia 
Iglesia 
Ejército 
Privado 
Prensa 

-Autor· del documento 
-DE1stinatario 
-Fecha del escrito 

Con la información obtenic;Ja,en la documentación de archivo posteriormente, 
se hizo una relación de las ,.principales sequías e inundaciones ocurridas en el 
país durante el siglo XIX. la finalidad de esta labor, ,fue la de conocer más 
adelante, si e,stos dos fenómenos presentaban un patr:ón determinado (ver 
ejemplo, de formatos en los anexos 4 y 5) 

3 •. 2 Las sequía~ 

A 1,0 largo de la historia, la sequía ha sido vista como un fenómeno errático e 
imprevisible, queepnstituye una desviación respecto a los valores medios a largo 
plazo y que se dan· de un año a otro. Por consiguiente, una de las grandes 
preópupa~iones de los climatolqgos ha sido conocer las causas que determinan 
este evento. con la finalidad de poder predecir su periodicidad. Sin embargo. 
antes d,e profundizar en los mecanismos que se relacionan con la sequia, es 
necesario conocer ,en primer lugar. la forma en que se ha conceptuado a dicho 
fenómeno. 

, Definición d~ sequia. la palabra sequia es uno de los vocablos de uso 
frecuente, no ob$tante, pocas veces se reflexiona sobre su significado real, 
ya que por ejemplo, cuando se busca la definición del diccionario, uno se 
sorprende al encontrar definiciones tan escuetas como: "sequia es el tiempo 
seco de larga duración", Conceptos como este, enfrentan fallas graves, ya 
que no precisa los parámetros que son necesarios para considerar al tiempo 
como seco; en ,lo que respecta a la larga duración, el término es ambiguo, 
porque se puede referir a un mes, un año o varios años. 
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Una definici6n, más completa que la anterior; es la de F. J. Monkhouse, 
quién considera que la sequia consiste en "un periodo más o menos prolongado 
sin precipitación atmosférica, o con cantidades inapreciables", el mismo autor 
señala que el criterio para determinar la duración de dicho período, varía según 
los servicios meteorológicos de los distintos países. (5) 

Florescano, considera que una definición tentativa de sequía sería la 
siguiente: "ausencia de humedad, especialmente por falta de lluvia. siendo más 
adecuado entender la sequía no sólo como escasez de agua. sino como su 
carencia'total y, por así decir, contingente. que durante un lapso afecta las 
condiéiones de desarrollo de plantas y animales" (6). Dentro de esta definición, 
Florescano introduce la relaci,6n que tienen la vida ,de los seres vivos, con la 
disponibilidad del agua. Sobre este punto, conviene resaltar que la sequía, ha sido 
estudiada principalmente en relación con las actividades del hombre, sobre todo 
con la agricultura y la ganaderla. debido a' que la falta de lluvia, históricamente ha 
representado una de las grandes calamidades en las tareas agrícolas y 
gan,aderasde todos los pueblos. Sin embargo, establecer cuales son las causas 
gue originan la sequía no resulta una tarea sencilla, debido a que intervienen 
fenómenos·tan diversos y,compléjos como la circulación general de la atmósfera, 
el relieve, los ciclones, el ciclo de manchas del Sol, por mencionar algunos de los 
principales factores~ 

La sequía y la, circulación general de la atmósfera 

la ~eqllia. ha sido explicada. en primer lugar, a partir del modelo de 
circulación atmosférica, la cual estructura las zonas clim~ticas de nuestro planeta 
yaportá'el ritmo ciclicode'las estaciones. Dentro de este modelo. se dice que la 
energía solar' es la clave para la comprensión del tiempo y el clima. la Tierra 
recibe C$lor delSol ylor~dia hacia el espacio. Ambos procesos se mantienen en 
el justo equilibrio a largo plazo, ya que de otro modo la Tierra se calentarla 
continuamente. 

la energía solar calienta la superficie de la Tierra, y el calor pasa de la 
su~rficie calentada a las capas bajas de la atmósfera, en parle por conducción, 
pero principalmente por medio (je la radiación infrarroja. que es absorbida por 
moléculas tales como el vapor de 'agua y el dióxido de carbono en la atmósfera. 
Una vez que se han calentado las capas más bajas de la atmósfera, la energía se 
propaga por convención originando con ello la circulación general de la atmósfera. 

(5). Monkhouse, (1978) F. J. Diccionario de términos geográficos. Barcelona. Ed. 
Oikus-Tau p. 411 
(6). Florescano. Enrique y Susan Swan (1995). Breve historia de la sequía en 
México. Xalapa. Universidad Veracruzana. p. 13 
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En si, la circulación general de la atmósfera, es el resultado de que el aire 
caliente ascienda en los trópicos y sea obligado a moverse hacia el norte y el sur, 
a medida que más aire caliente sube desde abajo. El aire desalojado se enfria, 
porque emite calor en forma de energía infrarroja hacia el espacio, y desciende en 
latitudes más altas, donde cede una mayor cantidad de calor a la superficie de la 
Tierra, en regiones que no gozan del beneficio del sol tropical. Sin embargo, esta 
sencilla explicación se complica debido a la distinta forma en que los océanos y 
los continentes responden al calor solar que les llega, y a la rotación de la Tierra, 
que desvia de forma complicada el conjunto de la circulación convectiva a gran 
escala. 

También, es importante señalar que parte del calor solar -en realidad, gran 
parte de él- no se invierte en el calentamiento de la superficie terrestre en los 
trópicos, sino en la evaporación.de agua. Así pues, el aire cálido que asciende en 
los trópicos no sólo es cálido sino también húmedo, y como consecuencia del 
enfriamiento del aire en ascenso es que el vapor de agua pasa de nuevo a la 
forma de gotitas de agua, cediendo calor al condensarse y dando lugar a las 
nubes que 'producen las lluvias tropicales. En términos generales, el aire 
asCendente está asociado a lluvia. y por este motivo los trópicos son húmedos y 
están cubiertos de exuberant~ vegetación. Por el contrario, donde el movimiento 
~lprincip~lmente'descenden~, el vapor de agua es absorbido por la corriente de 
aire a'medida que ésta se calienta y comprime. EI·movimiento hacia abajo causa 
una acumulación de aire en la superficie. y aumenta la presión atmosférica; de 
éste modo, el resultado final es que las regiones de aire descendente son secas y 
además estan dominadas pc:u altas presiones (7) 

Por' otra parte, este aire que rodea a la Tierra, se mueve formando tres 
celdas en cada hemisferio ,y de ellas la primera cercana al Ecuador y la segunda 
df¡!latitude~ medias son'las que afectan a México. El flujo cercano a la superficie 
de la primera transporta vapor de agua procedente del Golfo de México hacia las 
tierras ,en declive del este, mientras que el aire carente de humedad y en 
progresivo caldeamiento proviene de las capas altas, formado de la segunda, es 
la responsable de la.sequia en territorio nacional. (8) 

(7). Gribbin, JOhn(1989). El clima futuro. Barcelona. Salvat Editores, S, A. p. 49-
55 

(8). Vivó, Jorge A. (1958). La conquista de nuestro suelo. México. Ediciones de la 
Cámara Nácional de la Industria de Transformación. 
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la sequía en México 

En general, los climas extremosos y secos son los más extendidos en el 
pais. abarcando no sólo la Altiplanicie Septentrional. sino también buena parte de 
los valles orientales en la región Meridional, además de porciones intramontanas 
del centro y noroeste de Oaxaca, el Estado de Sonora en su casi totalidad y la 
peninsula de Baja California. Diversas estimaciones, basándose en los tipos de 
clima del sistema de KOppen, concluyen que en México de un 51 a 61% del 
territorio es de climas secos. Sin embargo. autores como Manuel Lebrija y 
Gontrán Noble, dicen que se abusa del término sequía, ya que en los primeros 
dias de marzo, con frecu~ncia se habla de la sequía imperante, cosa 
perfectamente absurda porque la temporada de lluvias se inicia con bastante 
posterioridad a esa fecha. 

Como se puede apreciar, es fundamental conocer la cantidad de 
precipitación anual que recibe una región determinada, para establecer si 
corr.esponde a la de un clima seco. En lo sustancial, el régimen de lluvias de 
México, queda comprendido dentro de los marcos de la llamada meteorologia 

'!tropical, '0 sea que se ~racteriza por precipitaciones de tipo tempestuoso y 
ciclones, que al mismo tiempo que destruyen edificios y cosechas, salvan al país 
de .ser un enorme territorio semiseco o francamente desértico. De acuerdo con 
esas reglas genet:;¡iJes. las lluvias se concentran en dos periodos cortos de 

"tiempo. siend9 el más importante de julio a octubre (lluvias normales convectivas 
y ciclones) e inclusiVe otro espacio de menor interés, o sea el invernal de nortes 
(diciembre-febrero). El resto del año casi todo el país sufre de sequia más o 
merios completa, excepto los territorios situ~dos en lo alto de las serranías, donde 
llueve en todos los 'meses. aunque acentuándose las precipitaciones en las 
ép~s habituales ,de lluvia; las costas cuentan con la ayuda de la brisa y las 
.éscasas regiones de clima mediterráneo (noroeste de la Baja California y 
secciónes aisladas de 1"amaulipas central y norte de Sonora) tienen lluvias de 
.ir:tvi~rno. $e h~ estimado 'que el promedio de lluvia general en el país alcanza 
700*717 mm. que sijúa al país en su conjunto en los limites de la agricultura de 
temporal. (9) 

Los ciclones tropicales y las sequías 

En general se consideran años secos uno de cada cuatro, en ocasiones se 
juntan dos y hasta tres años secos: los años considerados como normales en 
realidad son s610 uno de cada tres o cuatro. En el Norte puede haber años con 
déficit de 

--
(9).8assoI5. Ángel. op. cit. p. 117-118 

,-" 
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hasta 80% de precipitación, aunque al mismo tiempo se registre normalidad o 
exceso de lluvias en el resto de la República. Parte de este fenómeno, se explica 
a partir del numero de ciclones que se presentan en un año determinado, ya,que 
por ejemplol en otoño la mayor parte de las lluvias correspondientes a las 
regiones costeras del Golfo de México y del Pacífico, son una consecuencia 
directa e indirecta de los ciclones tropicales que se mueven en esas regiones 
marítimas; pero, además, como resultado de esos meteoros del trópico. se 
mueven desde el noroeste hacia el sureste masas de aire frío, que con frecuencia 
originan,frentes y sus respectivas lluvias. 

, Para calibrar la importancia de los ciclones en la realidad de México, debe 
deci.;se de ,inmediato que las lluvias convectivas normales son insuficientes, para 
asegurar la agricultura de temporal en la casi totalidad del país y que sin ciclones 
algunas ' regiones de 'México, especialmente el norte, serian desiertos de arena si 
(esos fenómenos) no afectaran el régimen pluvial del país, pues se ha 
comprobado que de la mayor o menor cercanla de sus trayectorias (de los 
ciclones) a nuestras costas, las lluvias son más o menos abundantes. los 
,estudios realizados senalan que algunos ciclones tropicales ocasionan aguaceros 
en muy extensas áreas de México, estas lluvias, se pueden extender en una área 
de más de un millón de kilómetros cuadrados. (10) 

Son pocos .los 'trabajos que existen. sobre como la frecuencia en el número 
anual de ciclones afecta el régimen de lluvias en México y todavía son más 
,esqisas las investigaciones sobre períodos anteriores al presente siglo. Sin 
,embargo, en un trabajo de Guillermo Puga sobre el numero ciclones que se 
presentaron en el Golfo de México, a partir de los ultimos años del siglo XIX, 
utilizando'los datos de ese trabajo se elaboró el cuadro siguiente: 

Cuadro no. 1 

Número de ciclones en el Golfo de México. Años de 1885-1899 

Meses 1885 18861887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 Total 
Junio O 2 1 O 2 O O I O O O O O O O 6 
Julio 1 O O O I O 2 O O O O O O O O 4 
Agosto 2 3 2 I 1 I I 1 4 O O O O O I 17 
Septiembre I I 3 3 6 2 2 I O 2 I J I J 2 31 
{)(;tubre I 3 2 I 2 1 J 4 2 ... 1 I 2 O 4 30 .> 

Noviembté O O 2 :2 :2 2 O I t O O O O O O 10 .. 
Fuente: Puga, GUillermo (1901), ConsideracIones sobre la dlstrlbuclon general de las 
lluvias en la República Mexicana, México, Memorias de la Sociedad Científica "Antonio 
Álzate", Tomo XV" p. 148 

(10). Ibid. p. 112-114 
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En el cuadro número uno, se aprecia que los ciclones provenientes del Golfo 
de México, son más frecuentes en los meses de agosto, septiembre y octubre. 
Por otro lado Puga, en la época que publicó su trabajo, no relacionó las sequías 
con el número de ciclones. El comportamiento de la preCipitación anual en el país, 
según los datos del capítulo 11, muestran que en la época de 1886 a 1899, se 
pueden distinguir tres diferentes períodos de lluvia; el primero, formado por los 
años de 1886 a 1890, son años de abundantes lluvias; el segundo, comprende low 
años de 1892 a 1896, en donde ocurre una de las grandes sequias de ese siglo: 
el último. periodo, abarca del año de 1898 en adelante, época en que las lluvias en 
la República empiezan a aumentar, después de un período de sequía. los años, 
no íncluidos en estos tres períodos, marcan los límites entre los años secos y los 
de lluvias abundantes. 

Al correlacionar el número de ciclones con estos tres períodos, se tiene que 
en los afias de mayor precipitación, el número de ciclones provenientes del Golfo 
de México, fue mucho mayor que en los años de sequía, por ejemplo: entre 1886 
y 1890,hut;>0 un total de 45 ciclones, en tanto que de 1892 a 1896, sólo hubo 26 
ciclones, es decir una diferencia de 73% en el número total de ciclones. Otra 
di(erenpia importante. es que en los años de 1894 a 1896. considerados como el 
periodo de mayor sequia. no se registra la presencia de ciclones en los meses de 
junio, julio, agosto y noviembre, esta circunstancia' se extiende a los años 
posteriores a 16961 debido a que las lluvias anuales aumentaron de forma 
paulatina. 

A ,pesar de que el modelo de circulación atmosférica y la presencia de 
éiclones, .nos permiten conocer los principales factores de la sequía en nuestro 
país, estas ·dos causas por si solas. no bastan para explicar este fenómeno. Los 
científitps de todo el mundo (Dhérent. Dornbusch. Gribbin, Le Roy Ladurie, entre 
otros) yde México (Flores~no. Padilla Ríos, Sánchez Mora, Jáuregui, etc.), han 
recurr.ido a información de la sequía a través del tiempo. para conocer su 
comportamiento y variabilidad. Dichos estudios, suelen referirse a períodos muy 
amplios (varios siglos o miles de años), o bien, a periodos muy cortos que 
CQmprenden dos o tres décadas. Para fines de la presente investigación, s610 se 
ha seleccionado el siglo XIX, época sobre la que existe información de archivo no 
trabajada 

Las sequías en México durante el siglo XIX 

Las sequías influyeron determinantemente en ~a agricultura del siglo XIX, 
debido a que ésta dependía casi en su totalidad de la llegada regular y suficiente 
de las aguas. En esta época sólo una parte muy exigua de la tierra cultivada 
disponía .de sistemas de riego. la mayoría de los cultivos se hacía en tierras de 
temporal; o sea -;,:3, en condiciones climáticas adversas, la producción agrícola 
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descendla y la escasez o la pérdida de los granos básicos se traducía de 
inmediato en desequilibrios económicos y sociales. (11) 

Las sequlas en el siglo pasado han sido estudiadas principalmente por 
Enrique Florescano, Guillermo Padilla y Luis Rodríguez. De estos tres autores, 
Florescano es quién más atención a dedicado a este fenómeno; sus estudios se 
han centrado sobre las crisis agrlcolas durante la época colonial. Para efectos del 
presente estudio, solamente se hará referencia a las sequias que menciona 
Florescano en los primeros veinte años del siglo XIX. En relación, con el periodo 
1800-1820, Florescano hace mención a diez sequías, este mismo autor considera 
que las más importantes son las de 1808, 1809 Y 1810-11, épocas en las cuales 
se vio afectado todo el Virreinato. Para documentar estas sequías, Florescano ha 
utilizado información bibliográfica y de archivo referente al pago de diezmos, 
sobre todo de manuscritos del obispado de Michoacán las series de producción 
agrícola y de precios del maiz y trigo estudiadas por él, registran la presencia de 
ciclos de clima que duran diez años. Estos precios de los granos muestran un 
movimiento decenalde ascenso y caída que se repite y que es semejante al 
movimiento del predo de los granos en Europa. (12) 

Guillermo Padilla y Luis Rodiguez han estudiado el periodo de 1821 a 1910 
y menpionan la existencia de 39 sequl_as, clasificándolas como severas, medianas 
y leves de acuerdo con su intensidad. Dentro de su clasificación toman en cuenta 
en primer lugar, la forma en que se afecta la producción agricola y a la economía 
del país. Para su estudio, recurrieron a publicaciones periódicas de la época como 
los periódicos: El Sol, la Gaceta del Gobierno Imperial de México, El Siglo XIX, El 
Monitor Republicano, etc.; o bien a boletines y memorias. en las que destacan: el 
eolefín de J;J Sociedad-Mexicana de Geografía y~Estadística, Boletin del Ministerio 
de Fomento y el Bo/etln éle la Sociedád Agricola Mexicana. Los dos autores, 
hacen la aclaración de que la información se puede dividir en dos periodos. El 
primero, comprende los años de 1822 a 1874 Y se caracteriza por ser muy pobre 
y discontinúo, dada la ausencia de fuentes y registros de las actividades 
agricolas; en esos años, sólo localizan diez sequías. En cambio, la información 
correspondiente a 1875-1910 es más continua y representativa, y señala la 
presencia de 29 casos desequia. Posteriormente, los autores dividen las sequías 
en .. generales y regionales. según la extensión geográfica afectada, determinada 
~u eXtensión por los datos obtenidos. De esta manera, de los 39 casos, cuatro 
son de tipo general: 1868, 1877, 1891 Y 1892; la de 1877 afectó a la mayor parte 
del país y se prolongó 

(11). Padilla, Guillermo y Rodríguez, Luis (1980). Análisis histórico de las sequías 
en México. México, SARH, p. 39 

(12) Florescano, Enrique y Espinosa, Lydia (1987). Fuentes para el estudio de la 
agricultura colonial en la diócesis de Michoacán. México, INAH. p. 10-25 
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hasta mayo de 1878 en el Valle de México; la de 1891 se prolongó hasta 1892 en 
todo el territorio nacional. En cuanto a las sequías regionales, destacan por su 
intensidad las de 1822-23 y 1834-35 en la Peninsula de Yucatán; la de 1854 en 
Querétaro y. sobre todo, la de 1868, que afectó a una región muy extensa del 
pais: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Aguascali'antes, Nuevo León, 
Coahuila y el Valle de México. Durante el Porfiriató las sequías . regionales más 
severas se presentaron en los años 1875, 1884-1885, 1896, 1901 Y 1908. Entre 
las sequías locales más importantantes por su intensidad están la de 1885 e" 
Oaxaca, la de 1894-1895, de seis meses de duración, en la huasteca 
veracruzana. (13). Otros trabajos. que hacen mención a sequías son los de Pérez 
Escutia y Sánchez Díaz, quienes señalan que en Michoacán se presentaron crisis 
agrícolas en los años de 1833-1834, 1845-1846, 1871, 1882, 1884, 1886 Y 1891-
1892 (14). 

Después de conocer las investigaciones llevadas a cabo por estos tres 
autores, es importante mencionar que esta línea de investigación se encuentra en 
su étapa inicial, debido a que todavia falta .por conocer la información de la mayor 
parte de los archivos estatales y municipales. tarea nada fácil, ya que en la 
maypña de lo:::; casos, estos archivos carecen de una buena organización y de 
instrumentos de consulta que sean -confiables. A pesar de este panorama, la 
exploración de fos grupos documentales del Archivo General de la Nación 
referentes al siglo XIX, permitió 'conocer datos no considerados por estos autores, 
antes mencionados. Lós datos que se encontraron, señalan las siguientes 
sequias: 

En 1800 las autorid~d~s locales, informan la perdida de cosechas en la 
int~ndencia de Yucatán, éircunstancia que motivo la compra de arroz fuera de la 
región. (15) 

. En el estado de Oaxaca, la presencia de una sequia en los años de 1894-
1896 que abarc6las.localidades de Coyotepec, Huanapam. Tetaltepec, Frujapam. 
Zapotitlán. Nochixtlán, Ayuquilla Yxtapam, Yolotepec. Huastepec, Acaquizapam, 
Sabinilla y San.Sebastiándel'Monte, lugares en donde se emprendieron trabajos 
de reforestación que fracasaron, debido a fa faha de lluvias (16). 

(13). Padilla. Guillenno y Rodríguez. Luis. op. cit. p. 39-40 

(14). Pérez Escutía.,Ramón (1990). Historia de Maravatlo. Maravatío, Comité 
Organizador de los festejos del 450 Aniversario de la Fundación de Maravatío p. 
196 Y Sánchez Diaz, Gerardo (1984). Las crisis agrlcolas y la carestía del maíz en 
Michoacán. En Textual, Análisis del medio rural. Chapingo. UACH, p. 51 

(15). AGN, (1800), Intendencias, vol. 75 

(16). AGN, (1893-1896), Bosques, caja 1, exp. 9 
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También, sobre el ai'io de 1896, existe un registro de falta de lluvias en el 
estado de Yucatán, en particular en la localidad de Tekax, lugar en donde la 
sequia acabó con los árboles de naranjo (17). Dentro de su trabajo, Padilla y 
Rodríguez introducen un cuadro (ver cuadro no. 2) con las sequías estudiadas por 
Carrillo Arronte, aunque no mencionan la publicación o la forma en que obtuvieron 
la información. Dicho cuadro es interesante porque menciona los años de sequía 
por entidad, por tal motivo, se reproduce a continuación: 

Cuadro no 2 

SEQuíAS POR ESTADOS. AÑOS 1817-1910 
ESTADO ANOS CON SEQUIA 

,Distrito 1830, 1831, 1836, 1877-78, 1865, 1907 
Federal 
,México 1830, 1831, 1836, 1868, 1865, 1904, 1905, 

1909 
Morelos 1884 
Nuevo León 1868, 1886, 1887, 1889, 1894, 1905, 1906, 

1907, 1909, 1910 
Tamaulipas 1889,'1895, 1898 
ChihualWji laa6, 1887, 1893, 1896, 1908, 1909 
.Goálluila 1666, 1677, 1663. 1884, 1887, 1909, 1910 
S¡oaloa 1880, 1886 
Sonora 1886,1887,1893,1896,1897 
Vucatán 1811, 1822, 1823, 1834, 1835 
Colima 1882 
Jalisco 1842,1898 
Mich.oacán 1877. 1883. 1896. 1904, 1905 
VeraCQÍz 1836,1843,1868,1877,1894.1895 
Guanajuato 1811. 1~80. 1894, 1895, 1896. 1902, 1905 
Puebla 1815, 1885, 1894, 1895, 1901, 1902, 1906 
Tlaxcala 1896, ·1~05, 1909, 1910 
,Querétaro 1854, 1882. 1885, 1881, 1889, 1894. 1900. 

1902,1904,1905,1901,1908,1909 
Hidalgo 1843, 1880, 1885, 1889, 1895. 1900, 1905, 

1908 
Aguasca- 1868, 1895, 1905 
Iientes 
Durango 1850, 1811, 1894 
San Luis 1675, 1667, 1669, 1694, 1696, 1696, 1699, 
potosi '900, 1904, 1905, 1906, 1907, 1903 
Zacatecas 1875,1885,1889,1895.1907 
Chiapas 1868, 1887, 1899 
Guerrero 1868 
Oaxaca 1868, 1885 

Fuente: Carnllo Afronte, citado por PadIlla, GUIllermo y Rodrlguez, LUIS. (1980). 
Análisis histórico d~ ''''s sequlas en México, SARH, Méxíco. p,4 

(17). AGN, (1896), Bosques, caja 2, exp 8 
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En el cuadro anterior, se aprecia que los estados de Querétaro y San Luis 
Potosi, son los que registran mayor número de sequías (trece); después. aparece 
Nuevo León (diez),. le siguen los estados de México e Hidalgo (ocho), a 
continuación se tiene a Coa huila. Guanajuato y Puebla (siete); pero, en términos 
generales, pareciera que el fenómeno se presenta en el centro-norte del p;:¡ís . 
Esta situación, no neCesariamente se presentó de esta forma, ya que grandes 
áreas del territorio, sobre todo de los estados del norte, estaban despobladas y 
por lo tanto, los archivos y los periódicos no registran noticias de estas zonas, por 
esa razón, al comparar la inf~mnación meteorológica disponible para las tres 
.últimas décadas del siglo ~IX. el panorama que se tiene para las sequías cambia 
por completo, por ejemplo. uno de los años en que se registró una menor 
precipitación fue 1884; sin embargo, únicamente aparece el nombre del estado de 
Coahuila como. región afectáda por la falta de lluvia; esto se debe en gran'parte, a 
que la sequia no necesariamente coincide con el año en que se registra una 
menor precipitación, sino con el siguiente, en donde la escasa precipitación del 
año anlenor, se refleja, sobre todo si el calendario de lluvias continúa con un 
retraso; por ese. motivQ, en el año de 1885 aparecen como afectados por la 
sequia. los estados de: México, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Hidalgo. 
Zacalecas y Oaxaca, cuando en realidad la sequia comienza en 1884 y se 
extiende,al sjguiente año. Si se correlacionan los.registros meteorológicos que se 
tienen del siglo XIX •. con los datos de archivo, se ,pueden documentar cinco 
grandes sequías que afectaron a todo el territorio nacional. ver cuadro número 3: 

Cuadro no. 3 

Grandes sequías en México. Siglo XIX , . 

Años Área geografica afectada 

1808-1811. Todo el Virreinato de la Nueva España 

1868 Estados de: Chiapas. Coahuila, Guerrero, 
Nuevo León, Oaxaca. Aguascalientes, 
México y Distrito Federal 

1877 La mayor parte del territorio nacional, 
especialmente el centro y norte del país 

1884-1885 Todo el territorio del pais, una de las 
sequías mejor documentadas 

1Sg2-1990 Todo el territorío del país, destaca el año de 
1894, periodo en donde por lo menos 17 
estados de la República registran 
promedios de lluvia por debajo del promedio 
anual de precipitación. Posiblemente se 
trata de la peor sequía del siglo XIX 

Fuente. Ennque Florescano, GUillermo Padilla, LUIS Rodnguez, op. Clt. 

Carlos Contreras. a partir de registros meteorológicos 
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De las cinco grandes sequías consideradas en el cuadro no. 3, la primera de 
ellas, es decir la de 1808 a 1811, es estudiada por Florescano, el cual señala 
pérdidas de cosechas, especialmente de cereales en todo el Virreinato, 
provocando con ello, carestias y graves crisis agricolas que, además, intervinieron 
y se mezclaron con la crisis política de 1810. (18). El trabajo de investigación 
realizado por más de 30 años, le ha permitido a Florescano documentar 
ampliamente esta sequia; sin embargo, es necesario estudiar más a fondo, el 
verdadero papel que tuvo la sequia dentro del movimiento de Independencia. 

Con respecto a la sequía de 1868, Guillermo .Padilla y Luis Rodrlguez 
destacan que afect6a los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila y Valle de México, ocasionando pérdidas 
de cosechas y muerte del ganado. (19). Los registros que se tienen de los 
observatorios meteorológicos de la Hacienda de Buen~vista .y el Colegio de 
Minerla en el Distrito Federal, muestran que efectivamente en ese año, ocurrió un 
descenso en el promedio de lluvia anual, lo cual refuerza la hipótesis de que se 
trata de una de las grandes sequías del siglo pasado (ver mapa número 4). 

La sequía de 1877, afectó según Padilla y Rodriguez, los estados de 
Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Coahuila y Durango. Es importante resaltar 
que en este año, se funda el Observatorio Meteorológico Central en la Ciudad de 
México y con ello, nace la primera red permanente de observaciones en provincia, 
a partir de este momento, las sequías se pueden correlacionar mejor con los 
datos de archivo; por ejemplo, al comparar los registros de lluvia de ese año, ~n 
la .de años posteriores, se aprecia que en los observatorios de Colima, 
Guadalajára, Guanajuato, León, Ciudad de México, Oaxaca, Pabellón, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosi, Tacubaya, Teziutlán, Toluca y Tuxpan, se 
presentaron lluvias por debajo del promedio anual,tomando en cuenta para este 
balance, el periodo de 1877-1901. Por otra parte, a pesar de que no se dispone 
de información de todo el país, los lugares mencionados, permiten pensar que la 
sequía dél año 1877, si tuvo una repercusión nacional (ver mapa número 5). 

En relación con la sequía de 1664-1685, Padilla y Rodríguez, mencionan 
que ésta afectó sobre todo el interior del país. particularmente a los estados de 
Coahuila, Querétaro, Zacateca SI Oaxaca e Hidalgo; la información meteorológica 
señala que en e1 año de 1884. en los obsérvatorios dé Aguascalienfes. Pabellón, 
Guadalajara, Guanajuato, León, Huejutla, Ciudad de México, Oaxaca. Puebla, 

(18). Florescano, Enrique. op. cit. p. 55-56 

(19). Padilla, Guillermo y Rodríguez, Luis op. cit. P 40 
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Teziutlán, Querétaro, San Luis Potosí, Totuca yTuxpan, la lluvia se 
encuentra por debajo del promedio anual; los registros de 1885, muestran que los 
observatorios de Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, León, Mazatlán, 
México. San Luis Potosí y Tepic, también, registran una disminución en el 
promedio anual de lluvia. Conviene resaltar que en el año de 1884, los 
observatorios de Guadalajara, Pabellón y San Luis Potosi, presentan el más bajo 
registro de precipitación del periodo 1877-1901 (ver mapa número 6) ; en 1885, 
los observatorios de Aguascalientes, Guanajuato y Tuxpan registran la mínima 
histórica de precipitación anual, considerando el mismo período. Como dato 
curioso, hay que mencionar que los datos del observatorio de Zacatecas durante 
los años de 1884 y 1885, senalan que la precipitación fue de 990 y 981 mm 
re~pectivamente, los promedios resultan estar muy por encima del registro de 
. lluvia, que puede presentarse en dicho lugar; por lo tanto, no coincide con la 
referencia de Padilla y Rodríguez (20). Por este motivo, el caso de Zacatecas 
abre .Ia discusión sobre qué tan válido resulta ser un dato meteorológico, en 
comparación con uno de archivo . 

La .sequia de 1892-1896 es una de las mejores documentadas (ver mapa 
número.7). debido a la abundante. información meteorológica y de archivo que se 
conserva, Padilla y Rodríguez, consideran que sólo en los años de 1891-92, la 
sequía ;Sff!ctO 'al país en su conjunto. Estos mismos autores, mencionan que en 
los años poster¡or~s.a 1892. la sequía afect6 de forma parcial a la República. por 
ejempl() en el año de 1893, señalan que la zona afectada por la sequía se limitó al 
oriente de Sonora y poniente de Chihuahua; en tanto que para el año de 1894, la 
&equia se presentó sólo en los estados de Durango. Nuevo León, San Luis Potosí 
ejHidalgo; en 1895, se vieron afectados los estados de Veracruz, Aguascalientes, 
Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo. Tamaulipas y Puebla; por último, en el año de 
1896. la ·sequia afectó .principalmente a Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, 
Tlaxcala,y San Luis Potosi (21). La información localizada en el Archivo General 
de: la Nación, como ya se mencionó anteriormente. consigna una gran sequía de 
18~3 a 1896. en el estado de Oaxaca y en 1896. en Yucatán. 

En relación con los registros meteorológicos del período 1892-1896, se tiene 
que la lluvia anual en general disminuyó en los observatorios de Colima, 
Guadalajara, Zapotlán, Guanajuato. León, Jalapa. Linares. Monterrey, Mazatlán, 
Mérida. México, Tacubaya, Morelia. Oaxaca, Pachuca, Real del Monte. Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosi, Toluca y Zacatecas. Otro dato importante. es Que en 
varios de estos obijervatorios. se registró la precipitación mínima histórica anual 
del periodo 1977-1901: Los ObSGNatorios Que registraron esa mínima histórica 
fueron: Guadalajara y Mazatlán en 1892; Mérida, Monterrey, Real del Monte y 
Zacatecas en 1893; Jalapa. México, Morelia, Pachuca. Tacubaya y Zapotlán en 
1894; Puebla en 1895; Colima y León en 1896. 

(20). Ibid. p. 109 
(21). 'bid. p. 111-113 
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El análisis de la informaci6n sobre la sequfa de 1892-1896, permite 
establecer que ésta no afect6 de forma uniforme al pals, ya que hubo estados que 
se vieron afectados por periodos cortos de un s610 año, por ejemplo, Linares s610 
registra una disminuci6n en la lluvia en 1896; por el contrano, los observatorios de 
Guanajuato, Le6n, Mazatlán y México, presentan una disminución de la lluvia 
durante todo el periodo; en tanto que otros, como en los observatorios de 
lacatecás y Puebla. la disminuci6n de precipitaci6n anual se extiende más allá 
,del año de 1896. Sin 'embargo, al complementar los datos meteorológicos con los 
de archivo. se puede decir que este período de sequía comienza en 1891 y que 
en algunos ~Iugares abarca más allá del año de 1896. Por otra parte. los años en 
que la sequía fue· más generalizada fueron 1894 y 1896. 

'Con la finalidad de presentar un panorama más detallado sobre las sequías 
en siglo XIX, enei apéndi~ Ilümero,uno, se muestra una cronología de'todas las 
sequias,en donde se incluyen ,también, los años de lluvias abundantes. Los 
cuadros,se hicieron con los ,datos publicados por Florescano. Padilla. Rodríguez, 
I~~f¡!xpedientes revisados en el Archivo General de la Nación y los promedios de 

,Rtecipitaci6n anual de las estacionesmeteorol6gicas ,estudiadas en el capítulo 
'nümeroR 

Antes de ~conclulr el tema de sequías. se presenta una breve reflexión sobre 
'los efectos ,económicos.politicos ,y sociales que ,tuvo este fenómeno durante el 
siglo pasado. 

Efecté)$ecc;mómicos, políticos Y sociales de las sequías en el 
" sigloXIX 

~a' inform~pión obtenid¡:a, a pesar de las deficiencias señaladas, muestran 
que las 'sequías ,tuvieron gran importancia durante el siglo XIX. principalmente en 
~I "eampo mexicano, que disponfa en esa época de pocas tierras con sistemas de 
flagb Para contrarre~tar sus efectos. La inestabilidad política, económica y social 
qlje -agobió al pals durante gran parte del siglo XIX, ocasionó que las sequías 
tuvieran efectos semejantes o l'Ilás desastrosos que en el periodo colonial. 

Según Florescano, una prueba de que este fenómeno tuvo un impacto 
fuerte sobre ,la política, la presenta el periodo que comprende 105 primeros años 
de la lucha por la Independencia, debido a que hubo una sequía severa y 
cQntin~a en el Virreinato en los años ,de 1808 a 1811. E~ta grave perturbación 
climatológica se convirtió en una gran perturbación económica que afectó a una 
generación que desde 1785 habla vivido una serie de desastres. Fue esta 
generación la que se levantó en armas en 1810. La sucesión desde fines del siglo 
XVIII de sequias, 
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alzas de precios, carestia y hambre quizás coadyuvó a que la sequía de 1808 
fuese el detonador de un gran malestar social latente en la sociedad colonial. El 
descontento de una gran parte de las masas, en lugar de manifestarse en 
alborotos y protestas por la carestla, encontró su detonador politico en la retórica 
revolucionaria de Miguel Hidalgo. La unión de ambos produjo el levantamiento de 
1810. Este mismo autor señala que, quizás, si no hubiera habido la gran sequía 
de 1808-1811. el malestar campesino y el furor popular no hubiera coincidido con 
la demandapolitica de la Independencia (22). 

En 'los anos posteriores de 1822 a 1874, la falta de información impide 
documentar tos danos que ,ocasionó, la sequia en el pais. la referencia más 
importante que se tiene de este período se refiere a Yucatán, región en donde se 
presentaron dos grande$ 'sequias, ,la de 1822-1823 y la de 1834-1835, las cuales 
ocasionaron que el lugar se convirtiera en zona ,de desastre, debido a las vastas 
migraciones, hambres y tumultos que se presentaron'entre la población indígena. 

Para rernec.tiar la situación de Yucatán ,el gobierno federal dictó medidas 
espe,Cli~les. entre ella's. ,la libre importación de cereales, cada vez que era 
afectada la agriéultura por la sequia en la región (23). 

Entre los anos ,de 1835 a 1867, s610 éxisten ,testimonios aislados de los 
, estrágos que:eventualmente provocaban las seqUlas,los cuales generalmente se 
refierén ala ,pérdida :de cosechas y ganado. ,Oonsideración aparte, merece las 
re(erencias de'Pérez :E$cuti,a 'a 'las 'sequias en Michoacán. La primera sequía a la 
que ña<:e menci,ón es la de 1833~1834, en dicho año la fanega de maíz se vende 
hasta en 20 reales, qu~contrasta con los 8 reales que cuesta en los años de 
buenas,lIuvias como el deiB36-i837 (24). 

Las sequías, además de ocasionar una baja producción agrícola, producían 
efe~tos:devastador~s en la ganaderla, sobre todo en el norte del país. Los pastos 
secos, la escasez de agua para beber, incrementaba las epizootias y diezmaban 
eIJJ~nado. Lo~,~ños críticos para esta actividad económica. fueron las sequias de 
1875, '1884. 18$i Y 1894 (25). 

, (22), ';Iorescano. op. cit. p. 119 

(23).Padilla, Guillermo y Rodrlguez, Luis, op. cit. p. 41 

. (24). Pérez Escutia, op. cit. p. 196 

(25). Padilla, Guillermo y Rodríguez, Luis, op. dt. p.43 
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La llegada al poder del General Porfirio Diaz, permitió una relativa 
tranquilidad pallUca y social. Dicha circunstancia, también permitió que se 
establecieran observatorios, comisiones e instilutosde investigación, con la idea 
de que los adelantos .científicos. contribuirfan a abatir los rezagos sociales; por 
esa razón. no resultó raro que una de las primeras acciones del gobierno porfirísta 
fuera la de realizar estudios climatológicos, debido a la urgente necesidad de 
mejorar la agricultura del país y poder prevenir en la medida de lo posible los 
periodos de sequia. prueba de este hecho lo constituye la inauguración en 1877 
,del Observatorio Meteorológico Central, en cuyo decreto de fundación aparece el 
siguienté texto: 

~Siendo además •.. uno de los resultados, prácticos del estudio climatológico, el 
conocimiento de los prOductos . vegetales , se ocupará de la formación del 
calendario botánico de las diversas regiones de 'la R~pública. relacionando 
los varios fenómenos de la vida vegetal con los cambios atmosféricos a 
~fecto de peñeccionar "a ,geografia botánica, base indispensable para el 
b~.en éxito de muchas operaciones así élgrlcolascomo fiscales y 
económicas" (26) . 

'A pe~ar .del empeño puesto por el gobierno porfirista en el mejoramiento de 
la '~griculturaí las sequías continuaron causando estragos económicos, sobre todo 
enJas capas sociales. más desfavorecidas. La sequía de 1892-1896, posiblemente 
lamé~ ,lerri,ble de ese siglo, provocó considerables perdidas de cosechas y 

, múltiples hambrunas por todo el, país. Con la finalidad de aminorar los costos 
~oc::i~les, el gobierno;decretó 'en '1896 'Ia abolición del sistema de alcabalas que 
restringía tacjrcutación de bienes en el interior del país y aumentaba 

.signifi,éativamerite su precio. (27) 

Las sequiastambién tuvieron repercusiones ambientales, entre los, casos 
mejor documentados,. ,se encuentran los efectos que tuvo la ·falta de lluvia, en 
relaci6n con I.a desecación de los lagos cercanos ala Oiudad de México, ya que 
por ejemplo,·durante<la sequía de 1877, el vaso del lago de Texcoco casi se secó 
por cómpletó(28); posteriormente, durante la sequía de 1884-1885. el mismo lago 

(26). Torres. José, (1947), El Observatorio. Meteorológico Magnético Central de la 
Cil1détl dé México. México, MemorIa de la Sociedad Científica UAntonio Álzate", p. 
9-10 

(27). Florescano, Enrique, op. cit. p. 83 

(28). Quevedo, Miguel A.. de (1921). La necesaria orientación en los trabajos de 
"8 desecación del lago de Texcoco y problemas con que ella se ligan. México, 
Memoria de la Sociedad Científica "Antonio Álzate", tomo XL. p. 234 
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se vólvió a secar. a tal grado. que un informe de Antonio Peñafiel menciona que a 
causa de la desecación del vaso de Texcoco, éste se habla convertido en un 
pantano de aguas putrefactas, provocando que la atmósfera de la capital por esos 
años, se tornara irrespirable(29). 

Por otra parte, la sequía de 1892-1896 ocasionó que el vaso del lago de 
Chalco se secara, situación que permitió a los señores Remigio Noriega y 
Hermano, solicitar al gobierno central. permiso para convertir este lugar en tierras 
agrícolas, señalando que de 'as 9 500 hectáreas que tenía de superficie en ese 
momento ellago,la·tercera parte, la pensaban dedicar al agostadero de animales 
y las ,otras dos para el cultivp de maiz y trigo. El argumento que se esgrimió fue 
que el lecho deHagoera'un lugar insalubre, porque durante la época de sequía 
una considerable extensión de sus bordes se volvía pantanosa y producía 

,emanaciones que originaban el paludismo en sus diferentes formas. La 
aprobación de dicha 'desecación , motivó diversas ,protestas en los periódicos de la 
Gapital, estos re,clamos provocaron'que se formara una comisión encargada de 
estudiar~! impilcto ecológico de la desaparición de la,zona.lacustre; sin embargo. 

, laJaltá de datos. sobre todo~teoroIQgi~s. no permitió a la comisión, saber que 
el ,pals 'enfrentaba ,una de las grandes '$equias de ese siglo. y que por 19 tanto, 
'post~riormente con'el aumento de láprecipitaci6n, el lago podria recobrar un 
mayor 'nivel y ,hacer ,factible su conservación, así fue que dicha comisión, 
determinó apoyar el. proyecto de desecación, ya que ,consideraba que a futuro el 
f.iguade ,los ma(taritiales que alim~ntaban al lago, podría aumentar las aguas 
~estinat1f.1s a ,usoshigiériicos e industriale~ de la capital, encontrando como único 
inc:onv~niente. la circunstancia de que ,se "pudiera disminuir la humedad' de la 
a(mósf~r:a en un periodo ,limitado del a"o"o La desecación definitiva de la zona 
lá~ustrede Ch~ico, ,priVó a la ,población indígena de los alrededores, de los 
,pr,oduc.t9S del lago, lo cual es una clara muestra de que la política porfirista 
privilegió, '.la crea~n de grandes haciendas, sin importar que para esto, se 
'tuvieran que pagar costos sociales y ambientales (30). 

En "Pueblo en Vilo", Luis González ha dicho "no todos los años económicos 
eran i9pal~s. La abundancia y distribución ,de las lluvias, vientos y heladas 
cambiaba de un ciclo a otro. Se distinguían tres especies de año: secos, buenos y 
pintos. A los tres los determinaban fundamentalmente las lluvias. En los años 

(29). Memoria de /a Secretaria de Fomento, 1883-1885, México, Oficina 
Tipográfica de la Secretaría de Fomento, tomo 111, p, 234 

r 
1 (30). AGN, (1894-1895), Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ~erie Lago 
¡ de Chaleo, expedientes 546/1,546/4,54615 Y 546/13 
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secos no habla lluvias invernales y era breve o poco abundante el temporal de 
aguas, como pasó en 1894-1896" (31). Rescatar este tipo de testimonios de la 
microhistoria, es importante, porque se convierte en una fuente de información 
sobre la forma en que 'la sequía la perciben los habitantes de una región 
determinada. 

Es indudable que las sequlas durante el siglo XIX, tuvieron repercusiones 
económicas, polJticas y sociales, las cuales afectaron de diversas formas la 
marcha del pais. Con la finalidad de mitigar los efectos sociales en 1888 se 
crearon los Almacenes Generales de Depósito, institución que pretendia abatir las 
c~msecuencias de los años de malas cosechas (32). No obstante, los esfuerzos 
realizados no fueron ,suficientes, debido a que las ~equías continuaron causando 
estragos económicos en la población de escasos recursos. 

3.3 Las inundaciones en el siglo XIX 

las inundaciones junto con las sequías. constituyen los parámetros 
extremos sobre el comportamiento de la lluvia en una región determinada. Sin 
emba~90, los historiadores del clima se han inclinado, más por estudiar las sequías 
'que I~speriodosde extraordinaria precipitación, 'esto,se debe a razones obvias, 
ya que una fuerte preciplt~ción no llega a tener el mismo efecto devastador que 
",na sequla, sO,i:)re¡todo en pérdidas de cosechas y de,ganado; además, la historia 
reciente ,ha demostrado, que las obras de ingenieria, pueden controlar los efectos 
nocivos de una 'abundante precipitación. tal es el caso de la Ciudad de 'México, 
sujetaa,p.eriódicas inundaciones por haberse construido en el lecho de un antiguo 
blgo~lugar donqe1las'obras,de drenaje han hecho,posible su crecimiento urbano. 
~n cambio seriá :¡'mposible p,ensar que su construcción se hubiera efectuado en 
una zona desértica. 

El haber relegado:arlJn segundo término, el estudio de las inundaciones, ha 
o,casiónado que ,en la actualidad 'exista escasez de trabajos al respecto. El único 
sitio de 'estudio de inundaciones que ha interesado a los historiadores. ha sido la 
~pital; fuera d~este caso, no existen cronologías referentes a las inundaciones 
ocurrid~s en el siglo ,XIX. 'A,pesar de esta situación, es posible encontrar en los 
archivos, alguna:s referencias sobre los años en que las lluvias fueron 
abundantes; por ejemplo, la revisión de los fondos documentales del Archivo 
General<de la Nación. permitió obtener importantes datos sobre las inundaciones 
ocurridas en ese siglo. la información recopilada proviene principalmente de los 
grupos doeumentalé~! Reales Cédulas, Provincias Intemas, Caminos y Calzada~1 
Gobernación, Desagüe del Valle de México, Canales y Rlos, Comisión de Límites 

(31): González, luis (1979), Pueblo en Vilo, México, El Colegio de México, p. 99 

(32). Florescano. Enrique, op. cit. p.82 
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entre México y Estados Unidos. Con esta información se construyó una 
cronologia sobre inundaciones. En los años en que fue posible confrontar los 
datos de archivo y la de los registros meteorológicos, se anotaron los promedios 
anuales de precipit~ci6n. con la fin~lidad de conocer el val,or que puede tener los 
reportes de inundaciones, como indicador de que en ese año hubo lluvias que se 
sitúan por arriba del régimen normal. 

Las primera~~noticias que se tienen en el siglo XIX sobre inundaciones, son 
.del año de 1802 yse refieren a las desgracias causadas el') el Nuevo Reino de 
León, ,debido a las excesivas Jluvj~s que cayeron y de las providencias que se 
,t9maron para.,calT!biar de,sitio a las 'villas de lampazos, Azanza y Reinosa (33). 
"Enesé,mismo año,en Ometepec -<Guerrero), Francisco Gutierrez de Terán 
,1~ld~ ,mayor, ¡informa 'a las autoridadesvirreinales, sobre la reparación de 
caminos',y puerUes, ,al mismo tiempo que da razón de la mala cosecha de maíz y 
:algooon, por haberse destruido los plantíos a causa' de las constantes lluvias (34) 

En él ano de 1~06, Manuel Luna subdelegado ,del pueblo de Zapopan 
(tJ~ljs~b)¡ sOlIcita "a lasaut()rida~es virreinales que se repare el puente que 
c:omunic;:l a este pueblo, ya que I~s torrenciales lluvias que se registraron en ese 
.no lo dt;lstruYf3r~:m·(35) 

,En ,eSe mi~mp ~~o'c:le 1806. la Ciudad de México, sufre la primera gran 
,inundación del S¡glo XIX. Por otra parte. debido a la abundante precipitación, el 

, I~gó.,de TextOcoalcanza una extensión simila~ a la que tuvo en el siglo XVI (36). 

,En' ,1820 'I~s' ,autoridades virreinales emiten un comunicado para que se 
, tQmen 'las medidas necesarias, a fin de evitar posibles inundaciones, debido a las 
.ex~$ivas·lIuvias que cayeron en este Reino (37). 

-
(33). ,AGN, (1802-1808), Provincias Internas, volúmen 208, exp. 1, f 1-76 Y 
volúmen 238. exp. 2, f. 43-121 

(34).AGN, (1781-18Q3), ,Caminos y Calzadas, volúmen 11. exp. 14, f. 197-202 

(35). AGN, (180&.1806), Caminos y Calzadas, volúmen 22, exp. 4, f. 81·94 

(36). Memoria histórica, técnica y administrativa de las obras del desagOe del 
Valle de México. Años de 1449-1900, (1902), México, Tipografía de la Oficina 
Impresora de Estampillas, p. 220 Y 259 

(31). AGN, (1820), Reales Cédulas Originales. volumen 222, exp. 112, f. 1 

, ,.l" 
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Valentfn Canalizo, Director de Caminos, Informa al Ministro de Gobernación 
del desbordamiento del rio de Churubusco a causa de una fuerte avenida. 
ocurrida en el mes de mayo de ,1843 (38). Los datos que 'se tienen del 
ObservatQrioMeteorol6gico del Colegio de Mineria (Ciudad de México). señalan 
que la precipitación de ese año fue de 659.6 mm. 

las autorid~des del De,partamento de Oax¡¡)ca, prefecturas de Acapulco 
(Guerrero). MeZti'lán (Hidalgo)'y Paparttla (Veracruz). solicitan ayuda al Ministro 
de G,Q~tn~ción, ,~ebido a . las inundaéiones causadás por el ciclón de octubre de 
1844,.,(39). Los 'd~tQs,deIObservatorio del Colegio de Mineria (Ciudad de México) 
y 'de TE?pic'(Nayarit) en,ese ano: registran.respectivamente una precipitación anual 
de ~9;O ':y :12~O.O:mmi cantidad que se encuentra por debajo del promedio de 
esos lugares. 

en 1853, J.l!~n Ma. De B.us~illosy la Comisión Municipal.de Obras Públicas 
d~1 n;luniclpio de'México, 'le informan al Ministro de Fomento que las fuertes lluvias 
d~ ag9S~o de ese ano,han cau~ado ,el desbordamiento de lo.s rlos de Consulado, 
Ohu'riíbuseo,la'Piedad.'Mixcoacy Ascensión (40). 

iEI,$r.,G. Ca:lrb~jal ,en agosto de 1854, le informa al Ministro de Fomento que 
1ª~.~lzá~a.~e laiPi~ad;se,inundó. afectando considerablemente el camino a San 
AÍ)gel •. ,~ebido al'desb.órdamiento del rio de ·La Piedad. como consecuencia de las 
intensas:'lIuviasque cayeron en el Valle de México (41). 

',Én 1'864, .,~e.r:~gistran ihundacione,s. en Iztapalapa y la Ciudad de México, se 
rn~nci~na el' sigLJieÍlte 'J~xto: ,"En'.este ano parecía presentarse la lluvia más 
eS~,sa ,;que.en'·'los áftos anteriores, sin embargo, se han presentado en 
s~pflelJÍpr:é,eXtiao:rdif)aria,s lluvias" (42). Los observatorios de las Haciendas de 
t:lu~navjstá (Xochimilco.p. ·E) y de:Mirador (Orizaba, Veracruz) regis~ran en ese 
;~hO,;urj,;precipit~c;Óri ~n""ál de 734.4 ,y ,2,586.0 mm respectivamente, cantidad de 
lIuvj~ que se sitúá.por arriba del promedio de precipitación de esos lugares. 

, (a8). AGN, (1843), Gobern~clón sls, caja 259, exp. 3 

(~g). AGN, (18,u). Gobemación s/s. caja 281, e)(p. 2 

(40).AGN, (1853), Desagüe del Valle de México, volumen 20, exp. 4,6 Y 7 

(41). AGN, (1854), Desagüe ~el Valle de México, volumen 20, exp. 10 

(42). AGN, (1864). Desagüe del Valle de México, volúmen 8, exp. 108 
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En 1865, a consecuencia de las abundantes lluvias se reportan 
inundaciones en Colima, Tizayuca, Meztitlán, Texcoco, Chalco y la Ciudad de 
México (43). En este mismo ~ño el Observatorio de Monterrey (N. L.) registra una 
precipitación,anual de 744.0 mm; el de la hacienda de Mirador 2 202.0 mm; los de 
la hacienda de Buenavista y del Colegio de Minería reportan 924.1 y 1011.0 mm 
respectivamente, todos estos promedios exceptuando el de la hacienda de 
Mirador; . rebasan, en aproximadamente un 60% la lluvia promedio de estos 
'I,ugares. Mención aparte, merece el registro df3 1 011.0 mm de lluvia anual del 
.G91~io de Minerla. ya que en ninguno de los registros anuales de los 
observatorios que funcionaron en la Ciudad de México durante el período de 1841 

'a'1900;aparece una precipitación semejante. 

. En el año de 1866, la Ciudad de México sufre nuevamente una gran 
.. inundación. La superficie del lago de Texcoco aumentó de 27 217 ha. a 43 858 

ha., lo; cual representa un aumento de más del 60% sobre el espacio que 
.. habitúalmenté ocupaba dicho lago (44). Los datos que se·tienen de precipitación 
,~rt.ui11 'señ,alan que "n ese año, ,en las hacien4as dé Buenavista y Mirador cayeron 

',532.1 ,mm i ,y1410.0 mm 'respectivamente; f3lobservatorio de Tepic, registra la 
~niida,~ .de 1 149Q.6 ,,"m ,de prec!pitaci6n anual. De estos tres lugares, s610 en 

", Tep!cJ~ lluvia se encuentra por arriba del promedio. Al parecer la inundación de la 
, ' 'Jjl~dad' de ~MéxiCo y el' crecimiento de la superficie del lago de T excoco, no 
, ',:JUY~rpr:a h~~aque'vercon una abundante precipitación en ese año; posiblemente, 
,~e~Je:fenómério se haya debido a intensas lluvias en un período determinado de 

.. ;ese ano. 

t:h 1870 se reportan al Minis~erio de Fomento, inundaciones en la Villa de 
, GW;td~I,1Jpe ,y la ,CUidad de México, como consecuencia de las intensas lluvias 

Qcurridas en julio ,de ese ano (45). Durante ese año. el observatorio de Colima 
regist,a una pre,cipitaci(»n anuál d~ 1 109.1 mm, Pabellón (Aguascalientes) 841.5 
I11m.Q~erétaro '(Oro.) 584.4 mm, hacienda de Buenavista 518.7 mm y el de la 
'1;8c\Jel3 Nacional Preparatória 695.0 mm. Todos estos observatorios, menos el de 
Buenavista. registran lIuvif:ls por arriba del promedio. 

(43). AGN. (1865-1866), Desagüe del Valle de México, volúmen 8. exp. 123; 
volúmen 10. exp. 156; caja 70, exp. 48 y 50 

, (44). Memoria histórica ...... op. cit. p. 20-21 

(45). AGN, (1870), Ca"~'-gs y Ríos, caja 1, exp. 22 y 24 
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,.' ~~yetan,o G6.m~z y iJoaquin 'o. ¡Pérez, e"junio ,de 1874 le informan al 
'Mi.,i$trofd~.FomenJo.sobre,inundacione$ocurrid~!$ en, la Villa de Guadalupe. 
Tla~páhy;la Ciuijªdj~e:MexicOz(46);l=n ~se mismo :a50;~FObs~rvatorio de Colima 
J~istra",un!a"precip~ción anual"d",1122$mm, el de Guadalajara 900.0 mm, la 

:',t:sé,U~la¡""ilCionáJ'iprepar.tort~ 7~7:1 niOl. hacienda de' Buenavista 674.9. mm. 
, ¡,p~~~npn~07A.mrrhy,Q~~rétaro546.3 mm. Todos estos promediós. exceptuando 
\':·1~1d~G'u~alaja~a"ycPab~lIp,ii. se encuentran por arriba'~~I prom'edio. ' . 

, ',:'_, 'j, ' .~. ;,. , r • ;.'.- , ' • 

) ,:EI;' ~9~a,(\~s;~~!187,ª.1879.y1a.83.~ reportan iilun,~acionf!s al Ministerio de 
,/ .,'JPOqló'~n~ecl).nq~ qeLdesbQrdamien~o de 19s ríos de Tlc;mepantla, 

};,9~"'~(*t~oyé9'"~lJhldo~'~$ionan60 inundaciones ~n' las' tierras agricqlasde 
/:";!}I~~r!~Jj~~~~r#"a~á¿:!,?Ci~~a~de México (47). La precipitación anyaj,:de la 

:;*,!~ \~S?i!H.,,~~:~~,~}~éx~!?Q:'~n:,,8{8'Juede,~92;.~'rnm, la ~~,879 es d~ 477.2 mm ,yla.de . 
5!/r'1'l~ ¿¿'(' ,~60~¡~"m,": Las"I?u~daclonesde la Ciudad-de MéxIco de 1878 y 1883 
>,,'~'/·~h. ,)iéCóo~pt~(ri~iosafl'u.~lésd~'lIuvias que se :encuentran por arriba de lo 

":Lri9a:rn~ ;\en, csm,t:iiQ "Ilís' inundaciones de 1879 sé dan en un año de bajas 
;',pr~pitáciones.' " ' 
,(. '¡o,,' j ;, , 

:;' ,y' ,~'.lqs, prom~~~s ,~mJéi"es de precipitación de los observatorios de 
,~gu.ªqili,erites~ 'e,,~lIónf . Guanajuato, León, Mazatlén, Ciudad de México, 

~ª~aCa¡' :Puebi •• ,.Teziütlán •. (lúerétaro, 'San Luis ; Potosi, Toluca, Tuxpan y 
. ' , Z!~te~.s.indic8~·qú~ íos anos de t881 a 1883 fueron de abundantes lluvias; sin 
, .,~íj:lb¡¡fgº¡ 's~lvo el~:~so de,la,Oiudad ,de México, no se encontraron en el Archivo 

, ;," : G8ner~1 de la' Na~6rí; datos ' referentes a inundaciones en el interior del pals. 

:Enlos meses ,de octubre y noviembre de 1885 y '1886, se reportan lluvias 
extrao'rd!nari~s ,en el Vállede' México, provocando :inundacíones en San Andrés 
TeiepUcP, Santa'ClaraCo,atilla, la ViII~ de Guadalupe y la Ciudad de México (48). 
Lo~datos de mas de diez observatorios, muestran que la gran sequía de 1884 a 
1~65,desapareqe paulatinamente, para dar inicio a un periodo de abundantes 
lluvias, que se extiende a los anos de 1887-1888 . . 

(46). AGN. (1874), Canafét y,Rtos. caja a. exp. SS y 59; AGN. (1874). Desagüe 
del Valle de.México, caja 76, exp. 391 

(47). AGN, (1878),Desagüe del Valle de México, caja 36, exp. 6Qt); 1'.GN, (1879), 
Desagüe del Valle de -México, caja 59, exp. 803; AGN. (1883), Canales y Rlos, 
caja 4, exp. 152 

(48). AGN, (1885), Desagüe del Valle de México, caja 66, exp. 1118 y 1119; AGN, 
(1886), Canales y Rlos. caja 4, exp. 178 y 179 

1,'. 
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En el año de 1891 y el de 1895, se reportaron fuertes lluvias en los meses 
de enero y febrero en el rancho de Tijuana (actual ciudad del mismo nombre) en 
Baja California, situación que se presenta en medio de la gran sequía que sufre el 
pals (49) 

Otros testimonios sobre las inundaciones se pueden encontrar en obras 
bibliográficas del siglo pasado como la Lucio Marmolejo, quien señala que la 
Ciudad de Guanajuato sufrió inundaciones en los años de 1804, 1834, 1865,1867, 
1868, 1813 Y 1884. (50) 

Según los registros meteorológicos, los años de 1898 a 1900 se 
caracterizaron por presentar abundancia de lluvias en la mayor parte del país; sin 
embargo, no se localizaron documentos de archivo sobre inundaciones. 

Importancia de las inundaciones como fuente de estudio del 
clima 

La cronología referente a las inundaciones ocurridas en el siglo pasado, 
permite observar que de las 16 inundaciones que se documentan, siete 
mencionan exclusivamente el Valle de México o la capital; por otra parte, los 
nueve restantes casos incluyen por lo menos un lugar distinto al de la Ciudad de 
México. En el caso de las inundaciones de 1802, 1806, 1820, 1853 Y 1854, no fue 
posible relacionarlas con algún registro meteorológico, debido a que en esos años 
no existian observatorios en funcionamiento. 

Al comparar los datos de inundaciones con los registros de precipitación 
anual, se pudo constatar que los años de 1843, 1864. 1865. 1810, 1874, 1878 Y 
1883, muestran que existe una concordancia entre los registros meteorológicos y 
los datos de archivo. Por el contrario, las inundaciones de 1844 en Oaxaca, 
Acapulco. Meztitlán y Papantla, no se pueden relacionar con los promedios de 
lluvia del Colegio de Minería y de T epic, debido a que los registros meteorológicos 
señalan que fue un año de escasas lluvias; no obstante, debido a que se trata de 
lugares muy distantes entre si. es posible Que los datos de los observatorios no 
guarden relación con las zonas inundadas. 

(49) AGN, (1891 Y 1895), Fomento y Obras Públicas, serie, Límites entre México y 
Estados Unidos, caja 6, Legajo 12, exp. 299; caja 43. legajo 9, exp. 210 

(50). Marmolejo, Ll,Icio (1884), Efemérides guanajuatenses o datos para formar la 
historia de la ciudad de Guanajuato. Guanajuato, imprenta del Colegio de Artes y 
Oficios. tomo JI! p.14, 229 Y tomo IV p. 197,217-218,224,259-265 Y 419. 
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En el caso de las inundaciones de 1866 y 1879, ocurridas en la Ciudad de 
México y que documentan un extraordinario crecimiento del lago de Texcoco, no 
existe correlación alguna con los bajos promedios de lluvia anual de los 
observatorios cercanos a la zona. los datos de archivo y los registros 
meteorológicos, permiten establecer que en los años de 1820, 1865 Y 1870 
ocurrieron abundantes lluvias en la mayor parte del pais; mientras que en los 
años de 1802, 1806, 1844 Y 1878. hubo abundantes lluvias sólo en la parte 
central del país. 

Un caso interesante es la información del rancho de Tijuana (actual ciudad 
del mismo nombre) en Baja California, lugar en donde los reportes de 
inundaciones de 1891 y 1895, parece que no tienen nada que ver con la gran 
sequía que experimenta el pais en el periodo de 1892 a 1896, probablemente 
esta situación se relaciona con un cambio en la "Circulación General de la 
Atmósfera". 

Otra situación curiosa se debe a que, en los archivos consultados, no se 
encontraran referencias sobre inundaciones ocurridas en los años de 1881 a 1883 
y de 1898 a 1900, años en los cuales. la mayor parte de los observatorios 
reportan precipitaciones anuales por arriba del promedio. 

los anteriores comentarios. permiten decir que la información de archivo 
sobre inundaciones, no llega a tener el mismo valor climatológico que el de las 
sequias, debido en gran parte, a que las inundaciones se presentan como un 
fenómeno de corta duración que generalmente comprende unos cuantos dias, 
mientras que la sequía es un indicador de lo que ocurre en periodos mucho más 
prolongados, cuya duración puede comprender varios meses ° años. A pesar de 
esto, el estudio de las inundaciones constituye una valiosa información 
climatológica para tratar de establecer una relación sequía-inundaciones con la 
presencia de'''Niño''. 

3.4 Relación del clima con otros fenómenos 

los primeros estudios que se hicieron sobre el clima se enfocaron a conocer 
el mecanismo que determinaba que hubiera inviernos fríos o más suaves, veranos 
lluviosos o secos. En esta búsqueda, los científicos encontraron que había 
períodos en que el clima parecía relativamente estable, en cambio habla años en 
que el clima se comportaba de manera totalmente imprevisible. Como posibles 
causas de las variaciones en el comportamiento del clima, se comenzó a estudiar 
la interacción del polvo de los volcanes, las variaciones del campo magnético. los 
cambios en la capa de ozono. las fluctuaciones en el comportamiento del mismo 
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Sol y la influencia de los océanos. Sin embargo, el problema es que ninguna de 
todas esas influencias sobre el clima puede por sí sola explicar las desviaciones y 
retornos de los cambios climáticos. 

la variabilidad del clima en una escala de tiempo que comprende períodos 
mayores a una década. se ha tratado de explicar en gran medida a partir de la 
presencia de fenómenos como las manchas solares y la presencia de "El Niño" o 
ENSO. 

Las manchas solares 

Diversos cálculos dan como guía la indicación de que una variación de un 
1 % en la cantidad de calor que alcanza el suelo variaría la temperatura en la 
superficie en aproximadamente 1°C, de modo que a igualdad de otros factores, 
una variación del 1 % en el brillo solar sería también equivalente a un cambio de 
temperatura en la superficie de 1 oC (51) 

la variación en la luminosidad del Sol se ha relacionado con la presencia de 
manchas solares, puesto que la presencia de manchas en el disco solar 
disminuye su área brillante. la actividad solar, con base en elmedida en base en 
el número de manchas, presenta una gran cantidad de periodicidades diferentes, 
variaciones cuasibienal, cuasiquinquenal. ciclos solares de 11, 22, 80 Y 180 años 
(52). 

Por otra parte, las manchas solares han sido estudiadas desde la época de 
los griegos, Teofrasto de Atenas da noticias de ellas desde el año de 28 A.C. 
Posteriormente, l(;Is manchas solares fueron ignoradas por bula papal. Fue 
Galileo, en 1610, quien al construir su telescopio las descubrió. Su 
comportamiento cíclico fue notado por Heinrich Schwabe (boticario alemán) en 
1843, posteriormente Rudolf Wolf (trabajo en el observatorio suizo de Zurich) 
recopiló los datos existentes entre 1610 y 1843, concluyendo que el ciclo de 
aproximadamente 11 años estaba presente desde 1700. (53) 

(51) Gribbin, John, op. cit. p. 62 

(52). Atoa la , Javier et. al. (1993). El Sol y la Tierra. Una relación tormentosa, 
México, FCE. p 36 

(53) Ibid. p. 43 
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Durante cada ciclo de 11 años de manchas solares, el Sol mantiene un 
campo magnético orientarlo en una dirección como en campo magnético terrestre; 
pero al final de este ciclo, el campo magnético del Sol se debilita hasta su 
anulación y después se refuerza en sentido opuesto, con los polos magnéticos 
norte y sur invertidos, a medida que se inicia el siguiente ciclo de manchas 
solares. Por consiguiente, hay un ciclo de variabilidad solar magnético de unos 22 
años de duración, el llamado doble ciclo de manchas solares o ciclo de Hale. (54) 

Aparte de los ciclos de 11 y 22 años, estudios posteriores descubrieron 
otros de mayor duración, por ejemplo. al tomar sólo el número máximo de 
manchas de cada ciclo con respecto al tiempo, los máximos del número de 
manchas van a presentar una periodicidad de aproximadamente 80 años, el 
llamado ciclo de Gleissberg, analizando con más detalle el ciclo, aparece un 
período de 180 años, el cual no es fácilmente apreciable en una inspección visual 
gráfica de manchas solares. Este periodo ha sido interpretado como un doble 
ciclo de Gleissberg. (55) 

Después de conocer la forma en que se presentan estos ciclos de manchas 
solares, es importante saber la forma en que este fenómeno afectó el clima del 
pais, en particular, lo que ocurrió en el siglo XIX. 

Las manchas solares y el clima en México durante el siglo XIX 

Los primeros estudios, sobre la forma en que las manchas solares afectan el 
clima en el país, se deben a Vicente Reyes. quien en 1879 presentó el trabajo 
intitulado "La Ley de Periodicidad de las Lluvias en el Valle de México", en donde 
relaciona la altura de la lluvia con el número de manchas solares. Para su 
investigación Vicente Reyes, utilizó los datos de precipitación de la hacienda de 
Buenavista (Xochimilco), referentes a los años de 1855 a 1875. Años después, en 
1903 Manuel Miranda y Marrón publica "El Sol, la temperatura y la lluvia", obra en 
la que hace un análisis del comportamiento del clima en relación con las manchas 
solares, para su estudio Manuel Miranda utiliza datos de Vicente Reyes, Mariano 
Barcena y de M. Flammarion, entre otros. Posteriormente, Joaquín Gallo presenta 
en 1927, el trabajo que lleva por título "Las manchas solares y las lluvias en la 
Ciudad de México", para su estudio Joaquín Gallo, utilizó los datos de lluvia del 
Observatorio Meteorológico Central, relativos a los años de 1878 a 1926. Estos 
tres primeros trabajos, constituyen la base de los primeros estudios que se han 

(54). Gribbin, John. op. cit. p. 104 

(55). Otaola, Javier, op. cit. p. 44 
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hecho en México, sobre el clima y las manchas solares en el siglo XIX; 
curiosamente, han sido poco mencionados por los científicos actuales. Por otra 
parte, a pesar de que estos trabajos se centran en el estudio de la lluvia, en 
particular de la Ciudad de México, son valiosos por el acopio de información que 
hicieron en su tiempo, datos que hoy en día resultan dificiles de obtener. 

Con la finalidad de establecer comparaciones entre los periodos de sequía y 
los años de-lluvias abundantes, en el cuadro número 4, se mencionan los ciclos 
de manchas solares que corresponden a los años de 1798 a 1901 

Cuadro no. 4 

Ciclos de manchas solares de 11 años. Periodo de 1798 a 1901 

Ano de mínimo(ie Año de máxima Año de mínimo de 
manchas solares de manchas manchas solares 
(inicio de dclo) solares (terminación de 

ciclo) 
1798 1804 1811 
1811 1816 1823 
1823 1829 1834 
1834 1831 1843 
1843 1848 1856 
1856 1860 1867 
1867 1870 1878 
1878 1884 1889 
1869 1894 1901 

Fuente: MIranda, Manuel (1903), El Sol, la temperatura y la llUVia, 
México, Imprenta de Aguilar e hijos, p. 25 

Los promedios de precipitación anual de la hacienda de Buenavista 
(Xochimilco) de los años de 1855 a 1875, se unieron a tos promedios anuales de 
la Ciudad de México a partir de la fundación del Observatorio Meteorológico 
Central en 1877. Barcena para su estudio intitulado "pluvometria" utilizó los de 
1877 a 1896, al unir los promedios de lluvia de 1855 1900 Y relacionarlas con los 
ciclos de manchas solares (ver gráfica uno), se aprecia que la lluvia disminuye a 
medida que aumenta el número de manchas solares, y viceversa, la lluvia 
aumenta a medida que disminuye el número de manchas solares, por ejemplo los 
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máximos de manchas solares de 1884 y 1894, concuerdan con una disminución 
considerable de la lluvia "m la Ciudad de México, ya que en 1884 se registraron 
468.5 mm de lluvia, en tanto que en 1894 se verificaron 331.8 mm. Por el 
contrario, los años de1878 y 1890 en que prácticamente se inicia un ciclo y que el 
número de manchas es menor, se tiene una precipitación de 892.6 mm en 1878 y 
de 638.1 mm en 1890. Esta relación descubierta, primero por Vicente Reyes y 
reafirmada posteriormente, por Joaquín Gallo, enfrentó serias dudas, debido a 
que no siempre se conserva la regla. 

Relación de la sequía con el ciclo de manchas solares 

Al comparar, la cronología de sequías del siglo XIX de carácter nacional, 
con los ciclos de manchas solares, se tienen los siguientes resultados: 

La sequla de 1808-1811, coincide con la terminación del primer ciclo de 
manchas solares del siglo XIX. 

La sequía de 1868, coincide con el inicio de un ciclo de manchas solares. 

t i La sequia de 1877, también coincide con la terminación de un ciclo de 
1 manchas solares. 
¡ 
! 
I 

¡ 
i La sequia de 1884-1885, coincide con el máximo número de manchas 

.¡ solares. , 
l 
1 

i 
La gran sequla de 1892-1896, el año más seco 1894 coincide con el año de 

máximo número de manchas solares. 

La relación del ciclo de manchas solares con las sequías regionales es el 
siguiente: 

Las sequías de Yucatán de 1822-1823 y 1834-1835, coinciden con el inicio 
de un ciclo de manchas solares 

Las sequías que afectaron a la ganadería, sobre todo en el norte del país en 
los años de 1875, 1884, 1886 Y 1894, presentan el siguiente comportamiento: 
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El año de 1875, se encuentra muy cerca de la gran sequía de 1877, y por lo 
tanto, se,encuentra cerca de un mínimo número de manchas solares; los años de 
1884, 1886 Y 1894, por el contrario, se encuentran dentro del máximo de 
manchas solares. 

En ~nclusi6n se puede-decir, que el ciclo de manchas solares no guarda 
una relación directa con la sequía en el país. 

Relación de las 'inundaciones y años de mayor precipitación, con 
el ciclo de manchas solares 

Las .inundaciones de 180~ y 1806, se encuentran cerca del año de la 
máxima de manchas solares de 1804. 

Las inundaciones de 1620, estan cerca de la terminación de un ciclo de 
manchas solares, en donde el número de manchas es pequeño 

Las·inundaciones de 1843, se encuentran al inicio de un ciclo. 

Las inundaciones de 1865-1866, se encuentran cerca del año en que 
concluye un ciclo. 

Las grandes precipitaciones de 1878 se ubican al inicio de un ciclo de 
manchas solares. 

Los períodos de abundantes lluvias de 1880-1882 y 1887 -1888 se 
encuentran cerca del inicio y terminación de un ciclo de manchas solares. 

Con los datos observados en estas dos diferentes correlaciones, permiten 
decir, pero no establecer una ley general, que las sequías de 1800 a 1877, se 
relacionan con el inicio o la terminación de un ciclo de manchas solares, es decir, 
con la presencia de un número pequeño de manchas solares. Las sequías de 
1884-1885 y 1892-1896, por el contrario se relacionan con un máximo de 
manchas solares. 

193 



I . ¡ 

.. j , 
¡ 
~ 
i 

Con respecto a las inund&.::iones, las ocurridas entre 1800 y 1820, se ubican 
cerca de la máxima de manchas solares. Por el contrario las inundaciones y los 
años lluviosos a partir de 1843, se relacionan mejor con la conclusión o inicio de 
un ciclo de manchas solares, es decir con la presencia de un número pequeño de 
manchas solares. 

Entre las dos mayores sequías del siglo XIX, la de 1808-1811 y la 1892-
1896, hay aproximadamente una diferencia de 80 años, no se sabe si se trata del 
inicio y conclusión del ciclo manchas solares de 80 años. 

La oscilación del sur, "EI.Niño" 

Los pescadores y los :hábitantes de las áreas costeras del Pacífico de 
América del Sur, en >PefÚ especialmente, conocen desde hace mucho tiempo la 
corriente marina litoral que corre a lo largo de la costa durante el periodo 
navideno y que transporta aguas cálidas proceden.es de las regiones 
ecuatoñales. La llaman corñente de El Milo, en alusión al niño Jesús de la 
tradición católica. Usualmente la temperatura de esta corriente es 1 o 2 oC más 
alta, que la temperatura -del Océano Pacifico de esa zona. En ciertos años, el 
aumento de temperatura de esa corriente es mayor, de 5 o 6 oC, y es a este 
fenómeno, anormalmente caliente, al que para fines cientlficos se le denomina El 
Niño. (56) 

Al parecer, El Nino representa sólo el aspecto oceánico de un fenómeno 
más complejo que tiene también una manifestación meteorológica conocida con el 
nombre de Oscilación del Sur llamada también ENSO, por sus siglas en inglés (El 
NiñolSouthem asciI/afian) 

La Oscilación de Sur es una fluctuación irregular interanual entre estados 
calientes oceánicos, conocidos como El Niño, y frios conocidos como La Niña, se 
presenta con mayor intensidad en los océanos Pacífico e Indico, aunque afecta 
globalmente las condiciones atmosféricas y oceánicas del planeta. Durante el 
ENSO y La Niña se produce un mecanismo de balanceo entre las costas 
americanas y las costas asiáticas. 

(56) Ibid. p.114 
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la aHernancia que se produce en la atmósfera y se manifiesta 
principalmente por la precipitación y la temperatura. En realidad, estos 
mecanismos de balanceo son manifestaciones de una redistribución de la energía 
y la: masa de los procesos atmósféricos y oceánicos que se producen durante los 
eventos ENSO (57). 

El fenómeno de El Niño se ha tratado de explicar a partir del ciclo de 
manchas solares de 11 años, mencionando que los eventos tienden a ocurrir 
cerca del mínimo de actividad solar. Sin embargo, otros autores señalan que el 
fenómeno de El Niño, se relaciona más bien con la oscilación cuasibienal (aBO). 
Al clasificar la intensidad que alcanza el fenómeno ENSO. se ha descubierto que 
Cé;lda 3 o 4 años El Niño resulta ser de una intensidad moderada (clase M), cada 6 
o 7 años ocurre uno de intensidad fuerte (clase S). y sólo después de algunas 
décadas se presenta uno muy fuerte (clase VS). La clasificación se realizó a partir 
de Jos datos de archivo que se encuentran en diferentes partes de la tierra, 
principalmente referentes a las costas del Perú. la India, Australia, cambios en el 
nivel del,;-fo Nilo, etc. Estos reyistros en su mayor parte comprenden los últimos 
tres siglos, I,ero también hay datos de épocas que llegan al año 600 de nuestra 
era. Por otra parte, también se encontró que existe una gran similitud en los años 
que marcan todos estos registros sobre la presencia de El Niño, aunque puede 
haber variaciones en el registro de intensidad según las diferentes regiones. (58) 

El ENSO durante el siglo XIX 

Para establecer la relación que tiene el fenómeno del ENSO sobre el clima, 
en .particular, durante el siglo XIX, se ha elaborado el cuadro número 5, en donde 
aparece una cronoJogia de ese fenómeno. El cuadro se hizo a partir de los datos 
que se han reportado en las costas del Pacifico, la India y el rio Nilo, este cuadro 
también toma en cUE!nta la intensidad con que se presenta, es importante volver a 
mencionar que dicha intensidad puede variar según las diferentes regiones del 
mundo. 

En el cuadro número 5 se aprecian cuatro diferentes períodos, en relación 
con la forma y la intensidad con la que se presenta el fenómeno ENSO y El Niño. 

(57) Galindo, Ignacio. Breve historia ..... op. cit. p. 138-139 

(58) Diaz, Henry y Markgraf. Vera (1992), El Niño. Historical and paleoclimatic 
aspects ofthe southem ascii/afian. New York, Cambridge University Press. p. 104 
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Cuadro no. 5 
Eventos ENSO y El Ñiño. Años de 1800-1900 

Años Inten$idad Años Intensidad 
1802-1804 S 1 1854-1855 M-S 
1806-1807 M 1857-1859 M 

1810 M 1860 M 
1812 M 1862 M 
1814 S 1864 S 
1817 M 1865-1866 M 
1819 M 1667-1869 M-S 
1821 M 1871 M-S 

1824-1825 M-S 1873-1874 M 
1827-1828 S-VS 1877-1878 VS 

1.830 M 181;J0-1881 M 
1832-1833 M-S 1884-18,85 M-S 
1835·1836 M 1887-1889 S 
1837-1839 M-S 1891 M-VS 
1844-1846 VS 1896-1897 M 

1850 F S-M 1899-1900 S-VS 
1852-1853 M .-Fuente: Dlaz. Henry y Markgraf, Vera (1992), El Nmo. I-I/stoflcal and 

paleoclimatic aspects of.lhe southem oscillalion. New York, Cambridge 
Universíty Press, p. 122-132 

Siglas de intensidad: M (moderado), S (fuerte), VS (muy fuerte) 

El primer período comprende los años de, 1802 a 1821, esta época se 
caracteriza por la presencia de "niños" de intensidad moderada, solamente en los 
años de 1802-1804 y 1814 se presentan "niños" de intensidad fuerte. 

El segundo periodo abarca los años de 1824 a 1850, durante este tiempo se 
presentan varios "niños" de intensidad fuerte, y muy fuerte. por ejemplo en 1824-
1825, 1832-1833, 1837-1839 Y 1850 ocurren "niños" que van de moderados a 
intensos, mientras que en los años de 1827-1828 y 1844-1846, ocurren "niños" 
muy fuertes. 

El tercer periodo lo forman los años de 1852 a 1871, en esta época los 
"niños" son moderados o ligeramente fuertes, sólo en el año de 1864 se presenta 
un "niño" de gran intensidad. 
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El cuarto y ultimo periodo del siglo XIX comprende los años de 1873 a 1900, 
este tiempo se caracteriza ,lar la presencia de "niños" que van de fuertes a 
moderados, pero sobre todo porque ocurren tres "niños" de gran intensidad, los 
de los años 1877-1878, 1891 Y 1899-1900. 

Después de conocer la forma en que se presenta el fenómeno de El Niño, 
se puede decir que en el siglo XIX hay cuatro períodos de acuerdo a la intensidad 
gel ENSO, en primero y tercero la ocurrencia de este fenómeno se caracteriza por 
su baja intensidad, mientras que en el segundo y cuarto periodos, se.presentan 
varios niños de gran intensidad. 

El ciclo de manchas solares y su relación con el ENSO 

Se ha dicho anteriormente que diversos científicos han tratado de relacionar 
el fenómeno de El Niño, con la actividad solar, en particular con el ciclo de 
. manchas solares. Para efectos del presente estudio, solamente se va a 
mencionar qué relación existe durante el siglo XIX entre estos dos fenómenos, sin 
que por ello se considere que se ha llegado a una conclusión de importancia. 
débido a que para ese :tipo de estudios. es neCésario utilizar periodos de tiempo lo 
más largo que se pueda, por lo menos de varios siglos, antes de poder llegar a 
una qlnclusión concreta. Al comparar los cuadros número 4 y 5. se aprecia lo 
siguiente: 

Todos los "niños" de -gran intensidad (VS) se encuentran cerca del inicio o 
terminación del ciclo de manchas solares de 11 años. los de intensidad fuerte(S) 
y -fuerte-moderada (M-S) pueden estar cerca del máximo y el mínimo de manchas 
solares, por lo que no guardan una relación directa con este fenómeno. 

Relación del ENSO con el clima de México en el siglo XIX 

Para conocer la relación que guarda el ENSO con el clima de México en el 
siglo XIX, se han relacionado los períodos de sequías y de lluvias abundantes, 
con la presencia del ENSO. ver cuadro número 6 
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Cuadro no. 6 
El clima de México y el ENSO. Siglo XIX 

Evento climático Años ENSO 
(intensidad) 

sequía a nivel nacional ,1808-11 M 
,lluvias abundantes en el país 1820 M 
sequía en Yucatán 1822-23 M-S 
sequía en Yucatán 1834-35 M-S 
,lluvias abundantes en el país 1865 M 
sequía'centro-norte del país 1868 M-S 
lluvias abl.,lridantes en el pais 1870 M-S 
sequía centro-norte del país 1875 ---
sequía a nivel nacional 1877 VS 
sequia a nívE!1 nacional 1884-85 M-S 
sequfa a nivel nacional 1892-96 M-VS-M 

Después de observar el cuadro número 6, se pueden apreciar las siguientes 
relaciones: 

,Las sequías en Yucatán de 1822-23 y 1834-35, se'relacionan con un Niño 
moderado-fuerte, mientras que a nivel nacional, sólo las sequías de 1877 y 1892-
96, guardan relación con un Niño de gran intensidad. Las sequías de 1868 y1884-
85, se pueden relacionar con "niños" moderados-fuertes 

La sequía de 1808-1811, una de las grandes sequías del siglo pasado, no 
guarda relación alguna con la presencia del fenómeno del Niño, ya que durante 
esa época sólo se registran "niños" de una intensidad moderada. 

Los periodos de lluvias abundantes coinciden con la presencia de "niños" de 
una intensidad moderada. 

Es de particular interés la sequía de 1892-1896, debido a que durante la 
última década del siglo XIX, se presentaron dos "niños" de gran intensidad el de 
1891 y el de 1899-1900, en ningún otro periodo de ese siglo, presentan dos 
"niños" de gran intensidad con tan pocos años de diferencia. 
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Debido a que los registros meteorológicos principalmente se refieren al 
período 187-7-1901, no se pueden correlacionar con el fenómeno de El Niño a lo 
largo del siglo XIX. Sin embargo, al relacionar algunas de las estaciones 
meteorológicas que funcionaron por más tiempo, se pudo constatar que la gráfica 
de precipitación anual de Mazatlán si denotan'la presencia de este fenómeno; en 
cambio la presencia del ENSO, en los registros de precipitación de Colima, 
Guadalajara y México, se nota sólo en determinados años. 

Al relacionar el ciclo, de manchas solares y el EN SO con las sequías, se 
puede decir que durante los años de 1800-1868, las sequías se relacionan mejor 
con el inicio o terminación de un ciclo de manchas solares, más que con el 
·fenómeno de El Niño. Por f"! contrario, en el periodo de 1878 a 1900, las sequías 
se relaci9nan con el máximo de manchas solares y con el fenómeno de El Niño. 
-Aunque cabe aclarar que en el futuro, seria conveniente analizar a detalle el 
desarrollo de las sequías e.inunda~iones con el desarrollo del ENSO, pues este 
presenta cuatro etapas cuando es muy severo, en la actualidad se ha observado 
que cada etapa conlleva estados de tiempo diferentes y todo proceso del EN SO 
puede durar hasta tres años, así por ejemplo el ENSO en 1998 en México se ha 
caracterizado por un invierno benigno con lluvias superiores a lo habitual, de 
marzo a junio ha prevalecido una severa sequía. agosto y septiembre tuvieron 
lluvias superiores en un 100% a lo normal y el invierno 1998-1999 parece estar ya 
.en lo normal. 
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CAPíTULO 'IV. VISiÓN FINAL AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
MÉXICO DURANTE EL SIGLO XIX 

El presente capítulo presenta el contexto histórico en que se subscribe la 
información climatológica del siglo XIX, para lograr este objetivo se han 
contemplado cuatro temas principales: el primero, constituye un recuento de los 
sistemas de clasificación del clima utilizados durante el siglo pasado y los 
prim~ros años del actual siglo. dichos sistemas tienen como punto de partida la 
visión que se tenia del clima del pais en esos momentos. El segundo tema es un 
breve análisis de las diferencias que existen entre la temperatura y precipitación 
del siglo pasado y el actual. El tercero. es una reflexión sobre el cambio climático 
global y.la importancia de los estudios sobre la historia del clima, así, como la 
forma en que el hombre es responsable de gran parte del calentamiento actual del 
planeta. El último aborda el impacto económico y social que parecen tener la 
alteración del clima, como consecuencia del incremento constante de población y 
un mayor consumo de energía. No obstante, que los últimos tres temas, se 
relacionan más con el clima presente y del futuro cercano, su inclusión en el 
capitulo, es necesaria para poder valorar la importancia que tienen el rescate y 
análisis de las series históricas de temperatura y precipitación. 

4.1 LA CLASIFICACiÓN Y EL MAPA DE CLIMAS DE MÉXICO 
DURANTE EL SIGLO XIX 

En los inicios del siglo XIX, la primera clasificación que pretendió diferenciar 
los climas del virreinato de la Nueva España, fue establecida por Humboldt, quien 
los dividió en tres grupos: calientes, templados y frias. Las características que 
señala para cada uno de estos grupos es la siguiente: 

CLIMAS CALIENTES. Propios de las llanuras o de las zonas que están 
situadas bajo los tr6picos y cuya elevación sobre el nivel del mar no pasa de 
300 metros. La temperatura media es de 25 a 26 grados centígrados. Dicho 
clima se localiza en la intendencia de Veracruz (a excepción del llano que se 
extiende de Perote al Pico de Orizaba), Yucatán, las costas de Oaxaca, las 
provincias marítimas del Nuevo Santander, el Nuevo Reino de León, la 
provincia de Coahuila, el Bolsón de Mapimí, las costas de la parte occidental 
de Sonora, Sinaloa, Nueva Galicia, las regiones meridionales de las 
intendencias de Valladolid, de México y de Puebla. 
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CLIMAS TEMPLADOS. Las tierras templadas tienen una altura de 1,200 a 
1,500 metros, ~n ellas reina perpetuamente una temperatura agradable de 
primavera, que no varia nunca arriba de 4 o 5 grados, en la cual el calor 
medio de todo el año es de 20 a 21 grados. Como ejemplo de este clima se 
pueden mencionar: Jalapa, Taxco y Chilpancingo, 

CLIMAS FRIas. Comprenden las llanuras (mesetas) que se encuentran a 
más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, cuya temperatura media es 
menos de 17°. En la capital de México se ha visto algunas veces bajar el 
termómetro ,centigrado algunos grados bajo cero (Humboldt, utilizó los datos 
de Alzate); pero este fenómeno es raro. En lo más fria de la estación el calor 
medio del dia es siempre de 13 a 14 grados; yen verano, el termómetro a la 
sombra no sube arriba de 24°, En general, la temperatura media de todo el 
llano de México es de 17 grados. Pero los llanos más altos que el Valle de 
México, aquellos. por ejemplo. cuya altura absoluta excede de 2,500 metros, 
sufren un clima duro y desagradable, tales como las llanuras de Toluca y las 
alturas de Huitzilac, todas estas regiones llamadas también frias, gozan de 
una temperatura media de 11 a 13grados. (1) 

Como se puede apreciar en la anterior división de climas, resulta ser de 
carácter muy general y de ninguna manera refleja la complejidad climática del 
territorionovohispano. Sin embargo, esta forma de agrupar los diferentes climas. 
se siguió utilizando; muestra de este hecho son los trabajos de Ignacio Garcia 
Cubas, Miguel Arriaga y Rafael de Zayas, entre otros muchos autores, cuyas 
obras se continúan utilizando después de casi cien años, esta clasificación de 
climas de Humboldt y hasta la fecha es utilizada por los campesinos. 

Para reafirmar lo anterior, se ha escogido algunos párrafos del libro que 
lleva como título Los Estados Unidos Mexicanos sus condiciones naturales y 
sus elementos de prosperidad, obra escrita por Rafael de Zayas y publicada en 
1893, considerada como clásica, porque resume los conocimientos geográficos 
sobre el pais en el siglo pasado. Dentro de la obra encontramos la siguiente 
descripción del clima: 

"Entre los grandes dones con que ha sido favorecido México por la 
naturaleza, debe contarse su variedad excepcional de climas, puesto que se 
encuentra desde el ardiente de los trópicos, en sus playas de ambos mares, 
hasta el glacial, en las 

(1). Humboldt, Alejandro (1967), Ensayo Politico del Reino de la Nueva España. 
México, Ed. Porrúa. P. 24-26 
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cumbres de sus gigantescas montañas, en las que brillan las nieves eternas. De 
lo expuesto fácilmente se deduce que esa variedad de climas depende de la 
constitución orográfica de nuestro país, en el que la elevación representa el papel 
que la latitud desempeña en otras partes del globo" (2) 

Zayas, con base en la clasificación de Humboldt, también divide a los climas 
de México en tres grupos: calientes, templados y fríos. La localización y 
características que señala para cada uno es la siguiente: 

ZONA CALIENTE. Se extiende desde el nivel del mar hasta una altura de 
400 metros, es la más pequeña de las tres, y comprende toda la región cuya 
temperatura media es de 25° en adelante. De más de 30° sólo tenemos la 
cuenca del rio de las Balsas, y de algunos de sus afluentes del Estado de 
Michoacán, que es la parte más cálida del país. Entre los 25° y 29° de 
temperatura media, están la parte oriental de T amaulipas y de Veracruz; el 
istmo de Tehuantepec. Los Estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, en 
los que son nulos los accidentes orográficos. El Sur de Chiapas, de Oaxaca 
y de Guerrero; casi todo Colima, una faja estrecha en las costas de Jalisco y 
de Tapie, de Sinaloa y de Sonora. 

ZONA TEMPLADA. Ocupa las regiones comprendidas entre los 400 y los 
1500 metros de altura, cuya temperatura media varia entre los 20° y 25°, 
comprende la Penfnsula de la Baja California, que aunque de poca 
elevación, está fuera del trópico y bañada en casi toda su extensión por el 
Golfo de Cortés ,y por el Pacifico; el centro de Sonora y de Sinaloa; el cantón 
de Tepic, el centro de Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Occidente de 
Tamaulipas y de Veracruz, gran parte de Oaxaca y de Chiapas, y algo de 
Guerrero. En esta zona la estación de las lluvias es más dilatada que en las 
otras dos; pues mientras en la tierra caliente dura sólo cinco o seis meses, y 
en lo restante del año, que se llama tiempo de secas, apenas cae rara y 
escasa llovizna; en la zona templada la estación de las aguas dura siete 
meses, y en el invierno cae con frecuencia menuda lluvia que mantiene 
notable humedad en la atmósfera y en el suelo Esta región es mucho mayor 
que la cálida, debido a que tiene un área de 600,000 kilómetros cuadrados. 

ZONA FRIA. Comienza a los 1500 metros de altura y termina a los 2500 
poco más o menos, la temperatura media fluctúa entre los 15° y los 20°; 
comprende casi toda la parte central del país, desde cerca de Tehuacán a 
Paso del Norte, el centro de Chiapas, pequeñas partes de Oaxaca, de 
Guerrero y de Jalisco. La 

(2). Zayas Enriquez, Rafael de (1893), Los Estados Unidos Mexicanos sus 
condiciones natura/es y sus elementos de prosperidad. México, Oficina 
Tipográfica de la Secretaría de Fomento p. 173 
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región superior de esta última zona, es aquella cUY,a temperatura media oscila 
entre 10° y 15° Y comprende parte de Puebla, México.,Michoacán. Zacatecas y 
Chihuahua. Su extensión es casi insignificante, relativamente (3). 

Como se puede observar, Zayas infiere algunas subdivisiones para estos 
tres grandes grupos de clima. No obstante, su propuesta de clasificación continúa 
siendo muy parecida a la de Humboldt. 

Posterion11ente, en los primeros años de este siglo, José Guzmán Jefe de la 
Sección de la 'Carta de Tiempo del Observatorio Meteorológico Central, al 
referirse a la forma en que los climas han sido agrupados, menciona que: 

"No es posible aceptar la clasificación climatérica de Rochard porque se 
basa en las lineas isotermas y éstas, por lo menos en nuestro pais, son más 
ilusorias que reales. La clasificación de Fonsagrives y la que aceptan la 
mayoría de los autores, dividendo los climas en templados, frios y cálidos, 
está bien fundada; pero en la República Mexicana, su aplicación no es del 
todo satisfactoria porque existen zonas cuya temperatura media las 
colocarla entre los climas templados, sin embargo de que el Invierno es 
excesivamente frio y el verano en extremo caluroso; por este motivo, se 
propone 'la clasificación en: Climas barométricos (marítimos. continentales. 
montañosos) y Climas térmicos: (frias. templados. cálidos y extremosos)" 
(4). 

Cuando Guzmán se refiere a climas barométricos y térmicos, lo que 
pretende realmente es diferenciar el papel que juega la altitud y la latitud dentro 
de las condiciones atmosféricas de una región determinada. En 1907, dentro del 
Boletin Mensual del Observatorio Meteorológico Central da a conocer su obra 
"Climatologfa de la República Mexicana", que si bien es cierto que aparece en 
este siglo, la verdad es que la información en que se basa para hacer la división 
de los climas, proviene de datos del siglo pasado; Por ese motivo, se considera 
oportuno incluirla como perteneciente a dicho siglo. 

Para clasificar los climas de la RepÚblica Mexicana, Guzmán dividió al país 
en 15 zonas (ver mapa número 8), las cuales a su vez pueden comprender de dos 
a cinco regiones climáticas más pequeñas. Esta clasificación divide básicamente 
al país en cuencas interiores y vertientes exteriores. 

(3) Ibid. 174-175 
(4). Guzmán, José (1907), Climatología de la República Mexicana, México, 
Boletín Mensual del Observatorio Meteorológico Central, mes de septiembre, p. 
850 
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Para establecer los diferentes grupos de climas. Guzmán utiliza la 
información de un número pequeno de observatorios, localizados principalmente 
en las . capitales de los estados. A partir de los (jatos meteorológicos de estas 
estaciones, el autor calcula unos Indices de aumento o' disminución de la 
temperatura según la altitud del lugar (la altura;' que se toma como referencia 
puede variar de 100 a 250 metros); estos índices' a su vez se corrigen de acuerdo 
a I~ latitud y altitud.· Utilizando estos parámetros, Guzmán pretende establecer las 
condiciones .climatológicas de un lugar determinado. y con ello. suplir la falta de 
observatorios en los lugares en donde no existen. Sin embargo, para tener una 
idea más clara de su clasificación es necesario conocerla, por ese motivo, se 
reproduce a cpntinuación: 

1. CUENCA DE MÉXICO.----(Parte Sur del Estado de Hidalgo. Distrito 
Féderal y una parte del Estado de México). Dividida en zona centro y zona norte. 

Temperatura media anual 
Temperatura inedia en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura máxima extrema 
Temperatura minima extrema 
Presi(>n barométrica media anual 
Humedad media anua 
Viento dominante del 
Número de dias nublados al ano 
Número de dias de lluvia por ano 

15.8 CO 
12.5 co 
14 .. 5 CO 
18.5C" 
31.8 co 
-2.0 co 

586.3 mm 
61 % 

N.WyN.E 
112 
143 

Estos datos corresponden a una altura de 2,280 metros sobre el nivel del 
mar con una latitud aproximada de 19° 31# . (5) 

1.1 Zona del Centro. El centro de la cuenca tiene un clima templado; las 
estaciones no son rigurosas, se pasa de una a otra por grados insensibles. 
Durante la primavera y el estío se siente calor de las 10 de la mañana a las 4 

(5). los datos proviene de los observatorios de México (Observatorio Central) y 
de Tacubaya 

'r, t,·_" 

205 



I 
i 

t 
¡ 
i 
l 
l 

~ 
t 
¡ 

I 
1 
.1 

r 

I 

de la tarde: en invierno sólo es fl: 'J el período de tiempo comprendido entre las 7 
p.m. de un dia·y las 9 a.m. del día siguiente, siendo templado y agradable el resto 
del dia; en Otoño, la marcha diurna de la temperatura tiene oscilaciones menores 
que en invierno. Este clima. se altera en cortos periodos por las lluvias, por los 
temporales del Golfo y los del Sur, por los vientos fuertes de corta duración 
arrafagados y seCOs australes, que soplan por las tardes del fin de primavera y los 
húmedos del N.W., fuertes también, que acompañan a las tempestades de estío. 

1.2 Zona del Norte. Es la más expuesta a los enfriamientos: por ella se 
inician generalmente las heladas, es la menos fértil y la menos lluviosa; en la del 
Sur son más frecuentes las precipitaciones locales y las nieblas. Los puntos 
situados cerca de los lagos están expuestos a frecuentes brisas y a nieblas 
locales. ,En las regiones más elevadas de las zonas N. y media, soplan casi 
constantemente, por las tardes, vientos del N.E. y N.W. que aumentan de 
int~nsidad en los meses de -invierno y primavera. Las elevaciones mayores de 
2,500 metros que rodean-la cuenca, corresponden a climas fríos. 

2. CUENCA DEL SALADO.---(La mayor parte del estado de San Luis Potosi, 
una porción del Sur de Coahuila y la parte oriental del estado de Zacatecas). 
Dato~ para una altura de 1890 metros con una latitud de 22° S'; (6). Se subdivide 
en tres zonas. 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima extrema 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Número anual de días con lluvia 
Dirección dominante del viento 

17.8 ca 
14.1 ca 
15.9 ca 
20.2 CO 
21.2 ca 
33.0Co 

2.8Co 
613.0 mm 

64% 
60 

EyNE 

(6) Las equivalencias meteorológicas se calcularon con datos de los observatorios 
de Zacatecas y San Luis Potosi 
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2.1 La primera zona se subdivide en: este, sur y suroeste; comprende las 
regiones climáticas; de 1,000 a 1,500 metros; de 1,500 a 2,000, de 2,000 a 2,400 
y más de 2,400 metros de altura. En la primera de estas regiones el estío y la 
primavera son calurosos; el otoño es templado y en el invierno las heladas son 
ligeras y pocos extensas; la segunda tiene un clima templado: el paso de una 
estación a otra se hace por grados insensibles; en la tercera, cuya área 
corresponde a la mayor parte de la zona sur, es muy frío en invierno y 
generalmente al comenzar esta estación empiezan las heladas abarcando 
grandes extensiones: el otoño es templado y poco calurosos el estro y la 
primavera; por último, las elevaciones mayores de 2,400 metros que dominan en 
la parte SW de la cuenca, tienen un clima frío, están expuestas más que las otras 
a los vientos fríos del N y a los fuertes y secos del SW dominando en ellas 
heladas notables por ,su extensión e intensidad. Las dos últimas regiones de las 
que acaban de mencionarse corresponden a las alturas que limitan la cuenca. 

2.2 Zona del Oeste.-En general, se divide en dos regiones climáticas: la 
primera estácomprendid~ entre 2,200 y 1,700 metros de altura; se encuentra 
situada al sur y domina en ella el clima templado; el invierno y parte del otoño son 
fríos, calurosa la primavera y el principio del estro. La segunda tiene una altura 
comprendida entre 1,700 y 1,200 metros; está situada al norte y en general 
domina un clima templado; el otoño y el invierno son moderados y muy calurosos 
los meses de'mayo y junio. 

2.3 Zona del Centro y porción noreste.-En ésta pueden considerarse dos 
regiones climáticas: la primera está comprendida entre 1,400 y 1,900 metros de 
altura, tiene, en general, un clima templado, pues solamente es intenso el calor al 
finalizar la primavera y al comenzar el estío; en invierno es moderada la 
temperatura, y durante las ondas frías suelen observarse heladas ligeras y de 
corta extensión; la segunda, situada entre 780 y 1,400 metros de altura, es de 
clima caluroso, acentuándose por vientos arrafagados secos del suroeste, tan 
comunes en primavera: la temperatura se modera algo durante el invierno. en el 
cual son raras las heladas y de muy corta extensión. 

3. CUENCA DEL BOLSON DE MAPIMI.-(Porciones sureste del estado de 
Chihuahua, noreste de Durango y pequeña porción del norte del estado de 
Zacatecas y una extensa porción del de Coahuila). Se subdivide en cuatro zonas. 

3.1 Zona del Norle.-Datos correspondientes a una altura de 1,135 metros 
con una latitud de 25° 40'. (7) 

(7). Las eqUivalencias meteorológicas se calcularon con datos de los 
observatorios de ciudad Lerdo y Durango 
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Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Hum~ad media anual 
Vientos dominantes 
Número de días de lluvia por año 

24.0 ca 
15.1 ca 
28.2 CO 
25.2 CO 
30.0 e" 
38.0 e" 

3.0 co (¿)ío 
667 mm 

67 % 
NE 

muy variable 

Puede afirmarse que el clima que corresponde a esta zona es caluroso. 
principalmente en estlo, en que llega a ser excesivo el calor por la escasez de 
lluvias; durante el invierno la temperatura se modera un poco, y las ondas frías, 
tan comunes en esta época del año, aunque de corta duración, producen fuertes 
descensos térmicos y a veces heladas de importancia. En los años frios (1878. 
1879, 1895. etc.) esta zona se acerca mucho a los climas extremosos; presenta. 
de notable además, la intensidad de los vientos que, ya secos de la región austral. 
ya húmedos de la boreal, ocasionan fuertes oscilaciones en la humedad y disipan 
o acumulan rápidamente las nubes de lluvias tan escasas en ella. 

3.2 Zona del Centro.-Se dasifica entre los dimas cálidos, pudiendo hacer en 
ésta,las mismas consideraciones que en la zona anterior. Las condiciones locales 
de su clima provienen ~e los pantanos que aquí existen y de las aguas que 
escurren, sobre todo de la vertiente suroeste. 

3.3 Zona del Este.-Datos correspondientes a una altura de 1,640 metros con 
una latitud de 25 o 26'. (8) 

*Guzmán tiene duda de que sea el valor correcto 

(8). Para los datos meteorológicos se tomaron como referencia los observatorios 
de Saltillo y Monterrey 
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Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima absoluta 
Presión 'barométrica media. anual 
Humedad 
Vientos dominantes del 
Número de días de lluvia al año 
Cantid,admedia anual de nubes 

18.8 C" 
12.2 C" 
14.3 C" 
19.5 CO 
23.3 CO 
38.1 eo 
-1.7 eo 

628.5 mm 
68% 

NyNE 
110 
4.3 

Casi todos los puntos de esta zona Jorman por su altura una misma región 
,climática que, por los datos térmicos anuales, podría ser clasificada entre los 
climas'templados: pero que atendiendo a las fuertes oscilaciones térmicas que en 
ellas se observan. se acerca mucho a los climas extremosos. En efecto: durante 
el estio el calor es intenso, se pasa al OtOllO por una transici6n relativamente 
bru~ca para 'llegar aHnviemo. en el cual provocan el frio con alguna intensidad. Es 
útil recordar gue las ondas frías sólo ocasionalmente causan extensas heladas. 
no obstante su mediana altura. 

3.4 Zona del Suroeste.-Datos correspondientes a una altura de 1,900 metros 
con una latitud de 23° 01'. (9) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días con lluvia 

17.1 e" 
12.2 co 
17.0 e" 
19.3 co 
21.8 eo 
37.5 Co 
-5.0 eo 

610.0 mm 
54% 
sw 
70 

(9). Para los datos meteorológicos se tomaron como referencia los observatorios 
de ciudad lerdo y Durango 
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En esta zona pueden considerarse tres regiones climáticas: la primera, con 
localidades cuya altura es mayor de 2,100 metros; la segunda, comprendida entre 
2,100 metros y 1,700, ~' la tercera, con localidades de altura inferior a 1,700 
metros. La primera de estas regiones tiene un clima frio, notable por la extensión 
y persistencia de sus heladas, por la frecuencia de tempestades y precipitaciones 
locales y por la intensidad que alcanzan los vientos secos primaverales del 
suroeste; la segunda región es de clima extremoso: durante el invierno son 
frecuentes las ondas frias y las heladas; en el estío y la primavera el calor es 
excesivo, pero se modera un poco por las lluvias; el otoño es templado y 
agradable; por último, la tercera más al este posee. en general, un clima caluroso. 

4. CUENCA DE JANOS.-(Porción noroeste del estado de Chihuahua). El 
clima de esta cuenca es extremoso; en la zona central, las oscilaciones térmicas 
son menos marcadas que en el resto de la misma; la del oeste se acerca mucho a 
los climas fríos: en ella son muy frecuentes las heladas; por último la zona del 
este se caracteriza por intensiJad y frecuencia de los vientos fríos del noroeste 
que soplan durante el invierno ,y por el aspecto tempestuoso que se observa en 
muchas lluvias, aun ligeras del principio del estío. 

5. CUENCA OEL BRAVO.-(Porci6n noreste del estado de Chihuahua, norte 
de Coa huila, Nuevo León y Tamaulipas). Se subdivide en tres zonas. 

5.1 Zona del Oeste.-Datos para una altura de 1,423 metros con una latitud 
de 28° 42'. (10) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura minima absoluta 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Cantidad media anual de nubes 
Número anual de dlas con lluvia 

20.0CO 
18.7 CO 

12.5 el> 
10.1 Co 
24.5 C" 
36.5 ca 
-5.0 CO 

640.0 mm 
54% 

~ySW 
4.4 
50 

(10). Para calcular las equivalencias meteorológicas se utilizaron datos de los 
observatorios de ciudad Lerdo y Durango. 
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Hay dos regiones clin.áticas en esta zona: la .primera, comprendida entre 
1,200 Y 1,800 metros de altura. está situada al oeste y tiene un clima extremoso; 
las heladas son fuertes y extensas, principalmente a mediados de otoño para 
terminar en el último mes del invierno; los vientos del noroeste soplan aqui con tal 
intensidad, que no es raro lleguen a tomar un carácter huracanado a causa de la 
aproximación de los ciclones extratropicales desarrollados en la República del 
norte (Estados Unidos). la segunda región climática queda comprendida en la 
anterior; aunque también su clima es extremoso, no tiene caracterlsticas idénticas 
a los de la anterior: el invierno es un poco menos intenso. en esUo el calor se 
modera con las lluvias, y el otoño es templado. 

5.2 Zona Intermedia.-Forma una sola región climática, pues en realidad su 
clima es cálido; en estio y en primavera el calor es excesivo, en invierno se 
modera un poco, observándose heladas solamente en cortos periodos que 
corresponden a la propagación de las ondas frías intensas. 

5.3 Zona del Este.-Datos que corresponden a una altura de 496 metros con 
una latitud de 25° 40'. (11) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura mlnima absoluta 
Presión barométrica media anllal 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de dfas con lluvia 

22.2C" 
15.2 CO 
21.7 CO 
24.3 CO 
28.1 CD 

-0.5 CD 

713.5mm 
68% 

NEySE 
99 

Hay dos regiones climáticas: la primera con una altura mayor de 350 metros, 
tiene un clima extremoso, está situado al suroeste, son en ella frecuentes las 
tempestades locales y suelen observarse vientos huracanados a causa de la 
aproximación de los centros ciclónicos y heladas de poca importancia; la segunda 
región, cuyas localidades tienen una altura menor de 350 metros. está al oriente y 
termina en las costas del Golfo; es de clima cálido, húmedo y algo ventoso; 
excepcionalmente se observan heladas. 

(11). Para calcular las equivalencias meteorológicas se utilizaron los datos de los 
observatorios de Saltillo y Monterrey 
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6. REGiÓN NORTE DE LA VERTIENTE DEL GOLFO.-(Gran porción de la 
parte oriental del estado de Tamaulipas y la parte sur del de Nuevo León). Datos 
correspondientes a una altura de 362 metros con una latitud de 24 ° 54', (12) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en el estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos domir.antes de 
'Número anual de días con lluvias 
Cantidad media de nubes 

22,2Co 
13.2 CO 
24.5 CO 
24.7 CO 
27.9Co 
40.0 CO 
-2.0 CO 

728.8 mm 
70% 
SyN 

120 
5.5 

La Zona del Oeste constituye una sola región climática formada en su mayor 
parte por las montanas de la sierra Madre Oriental, tienen un clima templado, 
excepto en los.puntos más bajos de los desniveles, cuyo clima es extremoso; son 
en ella intensos los vientos secos arrafagados australes y frecuentes las 
tempestades locales. La zona del Este corresponde a un clima cálido que se 
modifica por las intensas ondas frias de invierno y por las lluvias estivales. 

7. CUENCA DEL PANUCO.-(parte suroeste del estado de Tamaulipas, 
noroeste de Veracruz, norte de Hidalgo. sureste de San Luis Potosi y la mayor 
parte del estado de Querétaro). Se subdivide en cinco zonas. 

7.1 Zona del Es/e.-Datos correspondientes a una altura de 13 metros con 
una latitud de 22° 18', (13) 

(12). Equivalencias calculadas con base en los observatorios de Sal tillo y 
Monterrey 

(13). Equivalencias calculadas con la información de los observatorios de 
Pachuca y Tampico. 
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Temperatura media anual 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días con lluvia 

24.1 CO 
25.1 CO 
18.9 CO 
24.8 CO 
28.1 CO 
35.8 CO 
-4.0 ca 

759.6 mm 
76% 

SE 
98 

La zona en estudio tiene un clima cálido; el invierno es templado, notable 
por 'la intensidad y frecuencia de las ondas frías y de los vientos húmedos del 
norte. 

7.2 Zona del CentlO.-Sur clima es cálido, pero la temperatura empieza a 
moderarse desde la segunda mitad de otoño, y llega a ser templado en invierno; 
en esta estación se observan con frecuencia ondas frías que cuando son intensas 
ocasionan héladas ligeras: la velocidad de los vientos en la zona anterior, 
disminuye notablemente a causa de su posición orográfica. 

7.3 Zona del None.-Pueden considerarse dos regiones climáticas: la 
primera, comprendida entre 1,200 y 1,800 metros de altura, tiene un clima 
templado en general; la segunda, comprendida entre 700 y 1,200 metros de 
altura, posee un clima cálido; en esta región se observan raramente las heladas. 

7.4 Zona del Oeste.-Datos para una altura de 1,850 metros con una latitud 
de 20° 35'. (14) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media ,en primavera 
Temperatura media en esUo 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima absoluta 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Número anual de días con lluvia 

18.1 ca 
17.2 ca 
14.2 ca 
20.7 Ca 
20.1 ca 
34.0 Co 

-2.2 Ca 
614.6 mm 

56% 
89 

(14). Equivalencias calculadas con base en los observatorios de Querétaro y San 
Luis Potosi 
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La zona en estudio ofrece tres regiones climáticas: la primera, comprendida 
entre SOO y 1,200 metros de altura. cuyo clima es cálido en general; la s~gunda, 
entre 1,200 y 1,900·metros de altura. posee un clima templado, frecuentes lluvias 
de carácter tempestuoso y heladas que, aunque ligeras, son generalmente 
extensas; la tercera, cuyas localidades pasan de 1,900 metros, puede ser 
clasificada entre los climas frias, no obstante el calor que se experimenta en los 
meses de estío y primavera. 

7.5 Zona del Sur.-Datos para una altura de 2,770 metros con una latitud de 
20° OS', (15) 

Temperatura media anual 
T emper¡¡tura media en otoño 
Temperatura media en invierno 
Temper&i.ura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura minima absoluta 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Viento dominante del 
Número de dias de lluvia anual 
Cantidad media anual de nubes 

11.8 ca 
11.3 ca 

9.2 e" 
12.8 ca 
13.6 ca 
28.0 CO 
-4.8 ca 

550.3 mm 
48% 

NE 
125 
5.0 

Las dos regiones climáticas que pueden considerarse dentro de la zona sur 
son: una, cuyas localidades pasan de 2,200 metros de altura, de clima frío, de 
fuertes y extensas heladas, expuesta constantemente a los vientos húmedos del 
norte; la otra, comprendida entre 2,200 y 1,600 metros de altura, posee en 
general un clima templado. 

8. REGlÓN SUR DE LA VERTIENTE DEL GOLFO.-(La mayor parte del 
estado de Veracruz y las regiones del estado de Puebla y oeste de Jalisco). Se 
subdivide en dos zonas. 

(15). En el documento original no menciona de forma clara la procedencia de los 
datos. 

,> ,~.~ 
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8.1 Zona del Oeste.-Datos correspondientes a una altura de 1,450 metros 
con una latitud de 19° 31', (16) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estio 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número de días de lluvia por año 
Cantidad media de nubes 

16.8 CO 
14.5 CO 
17.2 CO 
18.9 ca 
19.3 CO 
33.5 ca 

2.5 ca 
649.3 mm 

79% 
NyNW 

200 
7.0 

A la zona en estudio pueden considerársele las siguientes regiones 
climáticas: la primera, que se encuentra comprendida entre 800 y 1,200 metros de 
altura, cuyo clima es extremoso, pues el calor que _se siente en primavera y estío 
se acentúa por los vientos secos e intensos australes; la temperatura media en 
invierno no autoriza a considerarlo como frio; pero esto depende de que los 
fuertes descensos térmicos ocasionados por los nortes tienen muy corta duración; 
segunda, la comprendida entre 1,200 Y 1,800 metros de altura, en la que domina 
un clima templado; tercera, la región situada entre 1,800 Y 2,300 metros de altura, 
que se caracteriza por su clima frlo, por último, las elevaciones que pasan de 
2,300 metros, en las que la mayor parte del año se hace sentir un frio intenso, 
alcanzando algunas de ellas la región glacial. Las precipitaciones son frecuentes 
e intensas, sobre todo en la segunda y tercera regiones; las heladas se presentan 
en la mayor parte de la zona: locales y ligeras en su primera región climática; 
extensas, pero ligeras en la segunda; en la tercera y última, muy extensas y 
fuertes. 

(16). Equivalencias meteorológicas calculadas con datos de los observatorios de 
Jalapa y Veracruz. 
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8.2 Zona del Este.-Datos correspondientes al nivel del mar, con una latitud 
de 19° 21'. (17) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Presión barométrica media 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 

22.9 CO 
20.2 CO 
24.8 co 
24.4 CO 
27.9Co 

759.8 mm 
89% 

NE 

í 
¡ Atendiendo a su corta altura sobre el nivel del mar, una sola región climática ¡ 
, debe considerarse en esta zona: es cálida en extremo, no obstante los nortes 
¡ 

1 frlos de ototlo e invierno dependen de la posición costera y las abundantes lluvias ¡ que se observan en ella. 
,¡ 

9. TABASCO.-La mayor parte del estado de Tabasco posee un clima cálido 
y muy húmedo; la temperatura se sostiene elevada en la mayor parte del año, 
moderándose un poco solamente en cortos periodos, durante los cuales se dejan 
sentir las intensas ondas frias que acompañan al viento norte. 

10. PENINSULA DE VUCATÁN.-(Estados de Yucatán. Campeche y 
pequeña porción oriental del de Tabasco, territorio de Quintana Roo). 

Datos para una altura de 15 metros, con una latitud de 20° 58'. (18) 

(17). En el documento original no se menciona de forma clara la procedencia de 
los datos. 

(18). No se menciona en el documento original la fuente de información, es 
probable que provenga del observatorio de Mérida. 
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Temperatura media anual 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estio 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Número anual de días con lluvia 
Vientos dominantes del 
Cantidad media de nubes 

26.0 eo 
25.9 eo 
23.2 ca 
27.7 CO 
27.5 ca 
39.2 ca 
10.6 CO 

760.3 mm 
72% 

93 
NE 
6.5 

En la península de Yucatán domina un solo clima, el cálido; la temperatura 
se mantiene elevada durante todo el año, moderándose un poco en los cortos 
periodos de ondas frias; año por año hacen sentir en ella sus terribles efectos los 
ciclones tropicales. 

11. REGiÓN NORTE DE LA VERTIENTE DEL PAeIFICO.-(Estados de 
Sonora, Sinaloa y pequeñas porciones del oeste de los de Chihuahua y Durango). 
Se subdivide en dos zonas. 

11.1 Zona del Oeste,- Datos para una altura de 7 metros con una latitud de 
23° 11', (19) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura minima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días con lluvia 
Cantidad media de nubes 

25.1 CO 
24.6 ca 
22.2 ca 
26.6 eo 
27.2 ca 
39.2 ca 
10.0 CO 

759.5 mm 
78% 
NW 

59 
3.5 

(19). Equivalencias hechas a partir de datos de los observatorios de Durango y 
Lerdo. 
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Puede clasificarse la zona del Oeste entre los climas cálidos, pues la 
temperatura se sostiene alta durante todo el año con ligeros decrecimientos 
ocasionados por los temporales y las ondas frias. En su porción norte la 
temperatura se sostiene moderamente alta durante el invierno, observándose 
casos en que los abatimientos térmicos son suficientes para producir heladas en 
su parte más septentrional. 

11.2 Zona del Este.-Se divide en dos regiones climáticas la del norte cuyo 
clima es extremoso. notable por la intensidad y extensión de sus heladas que se 
inician desde mediados de otoño, continuando en casi todo el invierno por las 
nevadas de extensión variable y por las tempestades locales. La del sur se 
subdivide en dos pequeñas regiones: la primera comprendida entre mil 
setecientos .y dos mil cien metros de altura, posee, en general, un clima templado; 
la segunda con elevaciones que pasan de 2,100 metros en las que dominan un 
clima frio. 

12. CUENCA OEL SANTIAGO.-(Parte sur del estado de Zacatecas, 
suroeste de Guanajuato, norte de Michoacán, gran parte del estado de Jalisco y el 
estado de Aguascalientes). Se subdivide en cinco zonas. 

12.1 Zona del Norte.- Datos correspondientes a una altura de 2,443 metros 
con una latitud de 22° 46'. (20) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima absoluta 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días con lluvia 
Cantidad media de nubes 

15.4 CO 
11.3 ca 
15.8 CO 
16.7 ca 
17.5 ca 
28.0 CO 
4.0 ca 

573.0 mm 
55% 

EySW 
68 

4.3 

(20). Equivalencias meteorológicas calculadas con base en los observatorios de 
Zacateca s y LeOn. 
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Esta zona puede dividirse en las siguientes regiones climáticas: primera, la 
comprendida entre 2,300 y 3,000 metros de altura, cuyo clima frio es notable por 
su extensión e intensidad de las heladas y por los fuertes enfriamientos que 
ocasionan lOE nortes de 'invierno; segunda, la situada entre 2,300 y 1,900 metros 
de altura, de clima templado en general, no obstante el frío intenso que a veces 
se experimenta en invierno; por último, la que se encuentra entre 1,900 y 1,600 
metros de altura con clima caluroso. 

12.2 Zona del Centro.-Datos correspondientes a una altura de 1,580 metros 
con una latitud de 20° 04'. (21) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estlo 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes de 
Número anual de dias con lluvia 
Cantidad media de nubes 

19.5 CO 
15.6 CO 
19.3 CO 
21.9 ca 
22.2 ca 
36.1 CO 
-1.2 CO 

634.7 mm 
82% 

EySW 
112 
5.0 

Como regiones climáticas pueden considerarse: la que pasa de 2,300 
metros de altura, de clima frío; la comprendida entre 1,800 y 2,300 metros de 
altura en la cual domina clima templado; la situada entre 1,800 y 1,000 metros, de 
clima caluroso, pero muy moderado en invierno; por último, la inferior a 1,000 
metros, de clima caluroso durante todo el año. En las tres primeras regiones se 
observan heladas que varían de intensidad proporcionalmente a la altura, 

12.3 Zona del Sur o de los Lagos.-Datos correspondientes a una altura de 
1,950 metros con una latitud de 19° 42', (22) 

(21). Equivalencias calculadas según la información de los observatorios de 
Zacatecas y León. 
(22). Equivalencias calculadas con datos de los observatorios de Morelia y 
Taluca. 
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Temperatura media anual 
Temperatura media en inviemo 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima absoluta 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días con lluvia 
Cantidad media de nubes 

16.5 ce 
13.7 CO 
15.5 ce 
19.2 ce 
18.0 ce 
31.0 C., 
-4.4 CO 

609.0 mm 
66% 
SW 
130 
6.0 

Hay aquí dos regiones climáticas bien caracterizadas: una comprendida 
entre 2,000 y 1,600 metros de alt:Jra, de clima, en general, templado y otras cuyas 
localidades tienen altura inferior a 1,600 metros, de clima caluroso y muy húmedo; 
son notables, principalmente en la segunda, las precipitaciones locales y los 
vientos intensos del SW. 

12.4 Zona del Oeste.-De un modo general puede afirmarse que su clima es 
cálido; la porción alta de ella, situada al este, tiene un invierno agradable y 
templado. 

12.5 Zona del Este.-Datos correspondientes a una altura media de 2,685 
metros con una latitud de 19° 1 T. (23) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en oloño 
Temperatura media en primavera 
T emperalura media en esllo 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima absoluta 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número de días con lluvia 

Cantidad media de nubes 

14.4 CO 
12.6 CO 
14.6 ce 
14.8 CO 
26.8Co 
26.8 C" 
-2.0 ce 

558.0 mm 
54% 

WyNE 
147 

5.0 

(23). Equivalencias meteorológicas calculadas con base en los observatorios de 
Zacatecas y de León. 
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Pueden considerarse ctos regiones climáticas: una superior a los 2,270 
metros de altura, de clima frio: algunas de sus alturas alcanzan las nieves 
perpetuas; otra comprendida entre 2,270 y 1,900 metros, con un clima en general 
templado; las heladas son frecuentes, fuertes y extensas. 

13. REGION MEDIA DE LA VERTIENTE DEL PAcíFICO. (Estado de 
Colima y parte de Jalisco). Se subdivide en dos zonas. 

13.1 Zona del Este.-Datos correspondientes a una altura de 1,548 metros, 
con una latitud de 19° 38'. (24) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatur¡:l media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mínima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes de 
Número anual de días con lluvias 
Cantidad media de nubes 

19.7 ca 
16.3 ca 
19.6 ca 
20.7 CO 

21.6 CO 
33.4 CO 
-4.3 CO 

637.4 mm 
61% 

SySE 
131 
4.5 

De una manera general, esta zona tiene un clima templado; el estio y la 
primavera son algo calurosos y durante el invierno suelen observarse heladas. 

13.2 Zona del Oeste.-Su clima es cálido y tiene de notable, que año por año 
los vientos originados por los temporales del Pacífico se hacen sentir con alguna 
intensidad. 

14. CUENCA DEL BAlSAS.-(Comprende parte de los estados de Puebla, 
Guerrero, Michoacán, México, Oaxaca y casi todo el estado de Morelos). Se 
subdivide en cuatro zonas. 

(24). Equivalencias meteorológicas calculadas de acuerdo con la informaciónen 
base de los observatorios de Colima y Zapotlán. 
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14.1 Zona del Noreste.-Datos correspondientes a una altura de 2,171 
metros, con una latitud de 19° 02'. (25) 

Tc.mperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura mtnima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días con lluvia 
Cantidad media de nubes 

16.1 C" 
13.1 C" 
16.4 CO 
17.9 co 
17.9Ó~ 
31.2 C" 
-1.8 C" 

594.0 mm 
61% 

EyNE 
147 
4.7 

t".. , 

Pueden considerarse aquí tres regiones climáticas: la primera. de clima frio, 
con localidades que pasan de 2,300 metros de altura; la segunda situada entre 
1.900 y 2,300 metros, en la que domina un clima templado y la tercera con clima 
moderadamente caluroso, en las localidades inferiores a 1,990 metros de altura; 
en todas ellas son abundantes las precipífáciones y frecuentes las heladas. 

jJ 
. y 

14.2 Zona de/ Norle.-Se pueden considerar en ésta. tres regiones climáticas 
con caracteres idénticos a los ¡:fe, la anterior; se diferencia de aquella, sin 
embargo. en que las regiones no están separadas claramente unas de otras; pues 
al lado de localidades que tienen clima netasnente caluroso, se encuentran otras 
con un clima frío bien marcado, Jo cual depende de la rapidez de sus pendientes. 

,~ 
- ~_" .. ' 

14.3 Zona Centra/.-Es dfi'-clima caluroso: la temperatura se mantiene alta 
durante la mayor parte del año, el invi~rno, en su mayor parte es templado y los 
vientos de mayor intensidad soplan de la región suroeste. 

14.4 Zona dél Sur.-Corresponde. én general, a los climas templados; sin 
embargo el calor es excesivo durante la primavera y una parte del estío; el 
invierno es moderado y se observan heladas generalmente poco extensas. 

(25). Equivalencias meteorológicas calculadas con datos de los observatorios de 
Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez. 
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15. REGiÓN SUR DE LA VERTIENTE DEL PAcfFICO.-(Comprende la 
porción sur de los estados de Chiapas, Guerrero y la mayor parte de Oaxaca). Se 
subdivide en dos zonas. 

15.1 Zona del Norle.-Datos correspondí-entes alina altura de 1,574 metros, 
con una latitud de 17° 03'. (26) 

Temperatura media anual 
Temperatura media en invierno 
Temperatura media en otoño 
Temperatura media en primavera 
Temperatura media en estío 
Temperatura máxima absoluta 
Temperatura minima extrema 
Presión barométrica media anual 
Humedad media anual 
Vientos dominantes del 
Número anual de días de lluvia 
Cantidad media de nubes 

20.3 CO 

18.1 CO 

20.0Co 

21.4 CO 
21.6 CO 

36.0 CO 

3.1 CO 

700.2 mm 
60% 

SW'y NW 
128 
4.5 

La zona de estudio se puede dividir en las siguientes regiones climáticas: 
primera, la de localidades mayores de 2,000 metros dI'! altura. de clima frío; 
segunda, la comprendida entre 1,600 y 2,000 metros, cuyo clima es templado; 
tercera, la situada abajo de 1,600 metros con clima moderadamente caluroso. 

15.2 Zona del Sur.-EI clima que le corresponde es netamente cálido; al este 
de la zona, todo el año reinan temperaturas elevadas y al oeste sólo en invierno 
se moderan un poco. 

, 
Después de conocer la división que hace Guzmán de los climas de la 

República, podemos decir que su principal acierto fue la de establecer la 
diversidad y complejidad de los climas del pals. No obstante, el haber contado 
con un número pequeño de estaciones meteorológicas y el desacierto de no 
considerar los promediOS de precipitación anual, limitó bastante su propuesta. Sin 
embargo, éste fue el único trabajo importante que existe sobre clasificación de 
climas durante los 

(26). Equivalencias meteorológicas calculadas con información de los 
observatorios de Tuxtla Gutiérrez y Salina Cruz. 
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primeros 30 años de este siglo y marca la transición de los estudios climatológicos 
del siglo pasado y el actual. Posteriormente, en 1936 aparecería el Estudio de 
Climatología Comparada con aplicaciones a la República Mexicana, escrita por 
Pedro C. Sánchez, El Clima Mexicano según Thormwaite de Contreras Arias, El 
Clima de México según Kóppen de Vivó y Riquelme, a la cual le seguiría en 1964, 
el trabajo sobre las modificaciones al sistema de clasificación climática de Kóppen 
de Enriqueta García, obra que se convierte en el punto de referencia de la mayor 
parte de los trabajos climatológicos del país hasta la actualidad. 

EL MAPA DE LLUVIAS DE MÉXICO EN EL SIGLO XIX 

Dentro del panorama de los estudios climatológicos, el factor que llamó más 
la atención de los hombres de ciencia en el siglo pasado, fue la precipitación. Esta 
situación se debe a razones obvias, ya que la cantidad de lluvia y su distribución a 
lo largo del año, era el elemento determinante para las buenas o malas cosechas 
de ese año. El recuento bibli0gráfico de los estudios meteorológicos de ese siglo, 
permite confirmar esta hipótesis. Por otro lado, la mayor parte de los estudios 
sobre la precipitación, se enfocaron a tratar de encontrar las leyes que 
determinaban la periodicidad de las lluvias. A pesar de que no se logró descifrar 
este complejo mecanismo atmosférico. Que hace variar la cantidad d~ lluvia de un 
año a otro; los estudios que se realizaron, permitieron tener una primera visión 
sobre la distribución de la misma en el pais. 

En los capitulos anteriores, se ha hecho mención de algunos trabajos sobre 
-las lluvias en México durante el siglo XIX. Sin emoorgo, el único trabajo que 
representó en un mapa la distribución de las lluvias se debe a Guillermo B. y 
Puga, quién en 1991 publicó el estudio: "Consideraciones sobre la distribución 
general de las lluvias en la República Mexicana" (27). Dicho estudio, contiene en 
primer término, las causas que determinan la distribución de la precipitación; a 
continuación menciona las estaciones meteorológicas utilizadas para dividir al 
país en zonas y termina con un mapa sobre la distribución de lluvias (ver mapa 
número 9). 

Dentro del trabajo de Puga, resulta de particular interés las estaciones 
meteorológicas utilizadas, debido a que muchas de estas, sólo aparecen en este 
trabajo y no se mencionan en ningún otro; por tal razón. en el cuadro número uno 
se reproduce el listado de las 84 observatorios utilizados por este autor para 
confeccionar el mapa de lluvias del país. 

(27). Puga, Guillermo (1901), Consideraciones sobre la distribución general de las 
lluvias en la República Mexicana, México, Memorias de la Sociedad Científica 
"Antonio Álzate", tomo XVI. p. 137-160 
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Cuadro n° 1 

Datos pluviométricos de algunas localidades de la República 
Mexicana y de algunos puntos de los Estados Unidos cercanos a la 

frontera de ambos países 

lOCALIDADES ALTITU lluvia Número AUTORIDAD 
OES en mm de años ES 

de 
observa 

ción 
1. Acapulco, Gro. 4 1072 1 T. F. 
2. Alburquerque, Tex. 1530 200 6 Schott 
3. Aguascalientes, Ags. 1861 591 6 Aguilar 
4. Belice, Bel. 1957 7 Schott 
5. Benzon, Arz. 1090 206 8 Glassfordt 
6. Bronvile, Tex, 14 838 9 W.B. 
7. Buenavista, D. F. 584 21 r 
8. Campeche, Campo 8 833 1 Aguilar 
9. Cedar, Fla. 7 1440 5 W. B. 
10. Ciudad lerdo, Dgo. 1141 108 1 T: F. 
11. Cd. Porfirio Dlaz. 220 341 1 T. F 
Coah. 
12. Cd. Victoria. Tamps. 300 935 1 T. F 
13. Chihuahua. Chih. 1414 646 3 Schott 
14. Colima, Col. 507 1053 12 Aguilar 
15. Concho, Tex. 534 760 8 W.B. 
16. Córdoba, Ver. f==i=2798 5 Aguilar 
17. Cuernavacs. Mor. 1 1105 3 Reyes 
18. Culiacán, Sin. 84 300 2 O.M.C. 
19. Fenix, Tex. 341 170 I 10 Glassfordt 
20. Frontera, Tab. 4 . 1784 12 Moreno 
21 Galveston, Tex. 12 1328 13 W. B. 
22. Guadalajara. Jalo 1566 864 6 Aguilar 
23. Guadalcázar, S. L. P. 1650 1195 1 Aguilar 
24. Guanajuato. Gto. 2060 859 6 Aguilar 
25. Guatemala, Gual. 1380 3 Schott. 
26. Guaymas, Son. 711 1 

~ 27. Huehuetoca, Méx. 2292 682 2 
28. Huejutla, Hgo. 376 466 4 Aguilar 
29. Iguala, Gro. 860 944 1 T. F. 
30. Indianola, Fla. 8 983 12 W. B. 
31. Isla del Carmen, 608 1 
Campo 
32. Ixtacomitán, Chis. 210 1718 1 
33. Jacsonville, Fla. 7 1405 13 W. B. 
34. Jalapa, Ver. 1321 1540 2 Moreno 
35. Key West, Fla. 10 1018 14 W. B. 
36. lagos, Jal. 1932 866 1 AguiJar 
37. león, Gto. 1798 728 10 M. Leal 
38. Linares, N. L. 362 825~ 2 O.M.C. 
39. llano Grande, Gro. 71 866 1 ... 
40. Manzanillo, Col. 600 1 T. F. 
41. Matamoros, Tamps. 43 932 3 Schott 
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42. Mazatlén, Sin. 76 796 20 Gonzalez 
43. Mérida. Vuc. 9 830 2 Moreno 

44. Mesilla la, Tex. 1135 186 3 GJassfordt 
45. México, D.F. 2282 582 20 O.M.C. 
46. Mirador, Ver. 350 2130 12 Aguilar 
47. Movila. Fla. 12 1675 13 W.B. 
48. Morelía, Mich. 1940 728 2 Moreno 
49. Monterrey, N. L 496 774 1 Aguil()~ 

50. New Orteans, lsa. 16 1400 30 Schott 
51. Nogales, Son. 138 1 T.E 

52. Oaxaca. OilX. 1546 715 3 --

i5 1227 1796 6 AguiJar 
54. 1924 506 19 AguiJar 

. auca, o. 2425 242 2 Moreno 
15(). Panzacola. Tex. 9 1741 5 W. B. 
57. Paso El. Tex. 1205 334 6 W.B. 
58 ... 2138 1158 2 Moreno 
59. Pinos, Zac. 2453 405 1 O.M.C. 
60. Puebla, Pue. 2167 1185 10 González 

~ 
18~O 569 17 O.M.C. 

62. . 2772 736 9 O.M.C. 
6 . . 70 581 6 W.B. 
64. Salina Cruz, Oa)(. 2 607 1 T:F. 
65. Saltillo. Coah. 1632 554 3 Aguilar 
66. Santa F6, Tex. 2160 380 19 Schott 
67. San Diego. Cal. 30 110 20 W.B. 
68. San Juan del Rlo. 1976 500 3 Aguilar 
Qro. 
69. San Luis Potosi. 1890 398 10 Aguilar 
S,l.P. 
70. Silao. Gto. 1800 347 1 Moreno 
71. Stockton. Tex. 933 510 7 W. B. 
72. Tacubaya. D.F: I 2323 683 10 O.A. 
73. Tapachula. Chis. 180 2482 1 T.F. 
74. Tekax. Vuc. 1156 1 Schott 

., 1051 1090 7 O.M.C . 
1870 1531 5 Aguilar 

ero 1824 2 -
uca, Méx. 2625 678 2 Aguilar 

ucson,Arz. 711 306 11 GJassfordt 
80. Tuxpan. Ver. 1532 5 AguiJar 
81. Veracruz 8 1319 10 Mayer 
82. Yuma. Arz. 43 78 28 W.B. 
83. 819 10 Aguilar 
84. ZapoUén, Jal. 910 1 Moreno .. Fuente; Puga, Guillermo. (1901), ConsideraCiones sobro la dlstribuc/on 

general de las lluvias en la República Mexicana, México, Memoria de la 
Sociedad Científica "Antonio Alzate". t. XVI, p. 157-159 

Siglas utilizadas: O. M. C. (Observatorio Meteorológico Central de México), 
W. B. (Weather Bureau de Washington), O. A. (Observatorio Astronómico 
de Tacubaya). T. F. (Telégrafos Federales de México). 
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De las 84 estaciones meteorológicas mencionadas en el cuadro anterior, 62 
se localizan en territorio nacional, una en Belice. otra en Guatemala, y 20 se 
ubican en territorio de los Estados Unidos, esto se debe sobre todo, a la carencia 
de observatorios en los estados del norte de México. 

Con la información pluviométrica de las anteriores 84 estaciones 
meteorológicas, Puga dividió al país en cinco zonas: 

18 Zona. Con lluvias anuales menores a 250 mm, corresponden a una gran 
faja de terreno de los desiertos de Sonora, California, Chihuahua y 
comprende una superficie de 296,000 kilómetros cuadrados. 

2a. Zona. Con lluvias anuales entre 250 y 500 mm, comprende parte de los 
estados de Sonora, Chihuahua, Durango. Aguascalientes y San Luis Potosi 
y tiene una superficie de 339,000 kilómetros cuadrados. 

38
. Zona. Con lluvias anuales entre 500 y 1000 mm, abarca las costas. tanto 

del Pacífico como del Golfo de México; la parte más alta de la Mesa Central. 
prolongándose hacia el Sur hasta el estado de Oaxaca. Dentro de este 
grupo también se incluye la parte occidental de la penlnsula de Yucatán. 
Comprende un espacio territorial de 848,000 kilómetros cuadrados. 

48
, Zona. Con lluvias anuales entre 1000 y 2000 mm, corresponde a las 

costas del sur del Golfo de México y del Océano Pacifico, además de las 
costas orientales de Yucatán. Esta zona abarca 424,000 kilómetros 
cuadrados. 

5a• Zona. Con lluvias anuales mayores a 2000 mm, comprende pequeñas 
porciones de las costas de Veracruz, Tabasco y Chiapas. La zona abarca 
una superficie de 43,000 kifómetros cuadrados. (28) 

La división territorial de la precipitación que hace Puga y que plasma en su 
mapa de lluvias del país, tiene errores que en la actualidad resultan evidentes. 
como la de incluir la peninsula de Baja California en cuatro diferentes zonas (ver 
mapa número 9) y mencionar que una parte de ella se encuentra dentro del rango 
de las 1000 a 2000 mm de lluvias anuales; otro error. lo constituye la omisión de 
las regiones setas de algunos estados como Oa)(aca, Hidalgo. Puebla. etc. Sin 
embargo. si consideramos el pequeño número de estaciones meteorológicas que 
se utilizaron para confeccionar este mapa, y que muchas de ellas se ubican fuera 
de nuestras fronteras, se puede apreciar que el esfuerzo que realizó Puga por 
presentar una imagen aproximada de las lluvias de República Mexicana, fue 
bastante adelantado para la época; por lo tanto, su carta de lluvias, fue un punto 
de partida importante para los estudios posteriores. 

(28). Puga. Guillermo op. cit. p. 154-155 
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4.2 BREVE CORRELACiÓN ENTRE EL CLIMA DEL SIGLO XIX Y 
EL ACTUAL 

A pesar de que la investigación se centra en el siglo XIX, es necesario, para 
tener un marco de referencia, establecer una comparación entre los datos de 
precipitación y temperatura con el siglo XX. Para realizar esta comparación del 
clima en dos diferentes siglos, se ha recurrido a los promedios de lluvia y 
temperatura mencionados en el capítulo 11 y los datos contenidos en el libro de 
Enriqueta García sobre las Modificaciones al sistema de clasificación climática de 
Koppen, obra que resume los promedios de estos dos parámetros en el presente 
siglo. 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA. SIGLOS XIX Y XX 

Es conveniente senatar, que el número de estaciones meteorológicas que 
se tiene para el siglo pasado, resulta sumamente pequeño. en relación con la 
información que se dispone actualmente; sin embargo, no por ello, la comparación 
carece de importancia, ya que muchos estudios climatológicos parten de una falta 
total de información, y por lo tanto, con el tiempo se convierten en el punto de 
referencia de las futuras investigaciones. El problema de la correlación del clima 
pasado y presente, lo constituye el hecho, de que la mayoría de los observatorios 
del'siglo pasado desaparecieron con el tiempo; para resolver esta cuestión, se ha 
escogido la estación meteorológica más cercana a la que existió anteriormente. 
Por ejemplo, al desaparecer el Observatorio Meteorológico Central, ubicado en la 
azotea del Palacio Nacional, se ha comparado con la estación meteorológica del 
aeropuerto capitalino. 

Otro problema. lo constituye el actual crecimiento urbano, circunstancia que 
ha ocasionado el fenómeno de la llamada "isla de calor"; razón que explica en 
gran medida que en un espacio pequeño, la temperatura haya aumentado en 
unas cuantas décadas varios grados cenUgrados. 

Para realizar la correlación entre las estaciones meteorológicas del siglo 
pasado y las del presente siglo, se utilizaron las observatorios que funcionaron 
por mas de cinco años. Los datos que se tomaron en consideración fueron: en 
primer término, los promedios anuales de temperatura y precipitación; a 
continuación, aparece el periodo en el que se obtuvieron los datos; y finalmente, 
se establece la diferencia entre los promedios del siglo pasado y el presente. Con 
este sencillo procedimiento. fue posible establecer algunas conclusiones sobre las 
tendencias que presentan las dos variables del clima. 
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En el cuadro número dos, aparece el nombre del observatorio y los 
promedios de temperatura media anual del siglo XIX y XX 

Cuadro n° 2 
Temperatura media anual en algunos observatorios de la República 

Mexicana. Siglos XIX y XX 
Nombre del Promedio Años Promedio Años Diferencia 
observatorio de considera de considera entre 

temperatur dos en el temperatur dos en el ambos 
a media promedio a media promedio periodos 

anual (C·,. anual (C·). (C·) 
Siglo XIX Siglo XX 

Aguascalientes, 18.6 7 18.2 56 -0.4 
Ags. 
Colima, Col. 24.8 5 24.6 55 -0.2 
Guadalajara, Jal. 19.7 18 19.4 60 -0.3 
Guanajuato, Gto. 17.6 12 17.9 54 +0.3 
Jalapa, Ver 18.5 5 18.0 57 -0.5 
León, Gto. 18.9 24 19.2 50 +0.3 
M¡¡~atlánl ~ 25,2 22 24.1 53 ·1.1 
Mérída. Yuc. 25.8 7 25.9 55 +0.1 
Cd. de México. 15.5 25 15.7 8" +0.2 
D.F. 
MoreJia, Mich. 16.8 10 17.5 38 +0.7 
Oaxaca, Oax. 20.6 17 20.5 50 -0.1 
Pabellón, Ags. 18.2 6 16.9 50 -1.3 
Pachuca, Hgo. 14.6 10 14.2 55 -0.4 
Puebla, Pue. 15.7** 13 16.6 58 +0.9 
Ouerétaro. aro. 18.1 9 18.8 55 +0.7 
Saltillo. Coah. 16.8 16 17.9 51 +1.1 
San Luis Potosi, 17.4 18 17.8 46 +0.4 
SLP 
Toluca, Edo. de 13.8 8 12.7 I 47 -1.1 
Méx. 
Tuxpan, Ver. 24.5 7 24.8 56 ~O3 Zacateca s, Zac. 13.2 21 14.1 56 0.9 
Zapotlán.Jal. 20.5 8 20.2 24 0.3 
Promedio 18.8 13 18.81 50 +0.2 
Promedio· .. • 18.5 14 18.67 +2.2 , . . . 

Fuente: Garcla. Enrlqueta (1988), ModificaCiones al sistema de claSificación 
climática de Koppen, México. Promedios de temperatura, capitulo 11 
*EI promedio de temperatura se tomó de la estación meteorológica del 
Aeropuerto, zona poco urbanizado. Si se consideran otros valores como los de las 
colonias Aragón y Juárez, lugares también cercanos al centro de la Ciudad, pero 
más urbanizados, la temperatura media anual aumenta en 1 y 0.5 CO 
respectivamente. 
"·De los dos observatorios ubicados en la ciudad de Puebla, se escogieron los 
datos del Observatorio del Colegio del Estado, por ser más confiables. 
***Promedio de las estaciones del siglo pasado que funcionaron de siete años en 
adelante (se excluyen la de Colima, Jalapa y Pabellón) 
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Después de estudiar el cuadro número dos, se pueden establecer las 
siguientes conclusiones: 

Los observatorios que registran un incremento en la temperatura media 
anual, con respecto al actual siglo son: Zacatecas, Morelia, Ciudad de México, 
Puebla, San Luis Potosi, Mérida. Tuxpan, Querétaro, Guanajuato, León, Sal tillo 
(ver mapa número 10). 

Los observatorios que presentan un decremento en la temperatura media 
anual, con respecto al actual siglo son: Aguascalientes, Pabellón, Mazatlán, 
Zapotlán, Guadalajara. Colima, Toluca, Oaxaca, Jalapa y Pachuca (ver mapa 
número 11). 

El número de observatorios que registra un aumentó de temperatura media 
anual en el presente siglo, es casi igual al de observatorios que presenta 
disminución en la temperatura; es decir 11 y 10 respectivamente. 

El observatorio que registra el mayor incremento de la ~emperatura media 
anual. al comparar los datos de ambos siglos. es el de Saltillo con +1.1 CO. El que 
registra el mayor decremento de temperatura media anual en el mismo periodo, 
es el de Mazatlán, con -1.1 ca y Pabellón con -1.3 CO 

La media aritmética de los observatorios que registran un decremento en la 
temperatura media anual, al comparar los datos de ambos siglos, es de 0.57 CO. 
La media aritmética de los observatorios que registran un incremento en la 
temperatura media anual, en el mismo periodo. es de 0.53 C". Estos datos 
permiten establecer que la media observada, tanto en el incremento, como en el 
decremento de temperatura de observatorios considerados en el estudio, resulta 
ser semejante entre si. La diferencia más notable, resulta de sumar las tendencias 
positivas, como negativas, y se tiene una diferencia de +0.2 e". 

En el segundo promedio (estaciones del siglo pasado, que funcionaron de 
siete años en adelante), se aprecia que la diferencia entre la media anual de los 
dos periodos considerados en el estudio, es de un incremento en la media anual 
de + 0.17 oC, quizás este sea un valor más real, ya que las estaciones de Colima, 
Jalapa y Pabellón representan valores poco confiables. debido a que no se cuenta 
con información completa de los años considerados en el estudio, por tal motivo 
resultan poco fiables. 

'0' . .'.;; " 
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MAPAN° 10 
LOCALIDADES UE REGISTRÁN UN INCREMENTO DE LA TEMPER:A:-nJRA MEDIA ANUAL ENTRE 1877 Y 1985 -
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MAPAN° 11 
I LOCALIDADES QUE REGISTRAN'UN DECREMENTO DE LA TEMPERAn.JRA MEDIA ANUAL. ENTRE 1877 Y 1985: 
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Al regionalizar en el mapa 12, los lugares que presentan incrementos y 
decrementos en la temperatura, se puede observar que tanto en la meseta del 
centro, como en la del norte la temperatura tiende a incrementarse, en tanto que 
hacia la vertíente del Pacifico la temperatura tiende a disminuir. 

LOS PROMEDIOS DE PRECIPITACiÓN. SIGLOS XIX Y XX 

Los datos que se dispone sobre la precipitación anual para diferentes 
localidades del país, en el siglo pasado, son más abundantes que los que se 
dispone para la temperatura en dicho periodo. Sobre el valor que pueden tener 
como información, se puede decir que como dato serial, resulta ser más confiable 
que el registro de temperatura. Este hecho se debe, como se ha señalado 
anteriormente, a que la lluvia y su periodicidad, siempre fue el factor del clima, 
que más llamó la atención de los hombres de ciencia del siglo XIX. debido a que 
una mala distribución o una menor cantida.d de lluvia., repercutla directamente en 
el ciclo agrícola del ano. Pero también, se percibe como un riesgo latente que 
podrla ocasionar inundaciones o desabasto del recurso agua, sobre todo de las 
poblaciones urbanas, como la Ciudad de México. Esta última circunstancia, fue 
más evidentes en el porfiriato, debido a que las corrientes superficiales. 
representaban además del abasto de agua de las ciudades, la fuerza motriz de 
diferentes molinos y fabricas, por lo que era necesario que los rios y arroyos 
mantuvieran un caudal mínimo a lo largo del año; la época de secas, periodo en 
que los caudales de ríos y arroyos disminuian notablemente, frecuentemente 
generó disputas entre los diferentes usuarios: campesinos, ganaderos, molineros, 
industriales. etc. 

Por otra parte, los científicos del porfiriato consideraban que el principal 
problema que representaba el estudio de la lluvia. era la de conocer su 
periodicidad y las leyes que determinaban que en unos años hubiera una sequía 
que se prolongaba más de lo normal. en contrapartida con años de abundantes 
lluvias que igualmente podían ser desastrosos. Este pequeño grupo de hombres 
de ciencia, también pensaba que para determinar las leyes que rigen el 
comportamiento de la lluvia, sólo era necesario contar con series de precipitación 
que comprendieran varios años de observación; con esta información, determinar 
la periodicidad de la lluvia, solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, a medida 
que los datos se acumulaban, se dieron cuenta que la información por si sola no 
era suficiente; por esa razón, comenzaron a surgir las primeras teorlas que 
relacionaban el comportamiento de la lluvia, con el ciclo de manchas solares. 
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MAPA N° 12 
COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DH LA REPUBLICA MEXICANA, 1877-1985. 
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A pesar de que los estudios del siglo pasado, no lograron descifrar las leyes 
de la naturaleza que rigen el comportamiento de la lluvia, las series de 
precipitación que contienen dichos trabajos. resultan de gran utilidad para 
comparar al igual que se hizo con la temperatura, que tanto se ha incrementado o 
variado la precipitación en dos siglos. 

Al referirnos en particular, a las series de precipitación del siglo XIX es 
importante mencionar, que las series comprenden un periodo de observación 
mayor que las de temperatura, debido a que proverse de un pluviómetro y llevar la 
contabilidad de la cantidad de lluvia que caía a lo largo del año, fue una tarea más 
fácil en comparación con la compra de termómetros y el registro de temperatura. 
Por esa circunstancia, no f'Je raro que algunas haciendas contaran con 
pluviómetros y que posteriormente, los registros anuales se difundieran en 
algunas publicaciones periódicas de la época. Después de esta breve exposición 
del marco histórico en que se genera la información sobre la lluvia en el país, en 
el cuadro número tres. se ha comparado al igual que se hizo con la temperatura. 
los promedios de precipitación anual de los siglos XIX y XX 
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Cuadro n° 3 
Precipitación media anual en algunos observatorios de la República 

Mexicana. Siglos XIX y XX -
NOMBRE DEL Promedio Años Promedio Años Diferenci 

OBSERVATORIO de consider de consider a entre 
precipita a-dos en precipita a-dos en ambos 

ción el ción el periodos 
media promedi media promedi 
anual anual 
(mm) o (mm) o 

Siglo XIX Siglo XX 
Aguascalientes, 570.9 7 527.4 56 -43.5 
A-.9.s. 
Colima, Col. 1052.9 19 964.6 55 -88.3 
Córdoba, Ver. 2798.5 5 2148.2 55 -650.3 
Guanajuato, Gto. 691.1 19 697.6 55 +6.5 
Guadalajara, Jal. 1134.5 24 928.2 57 -206.3 

~V~ m9
.
2 6 1493.2 60 -26.0 

n,Gto. 8.2 24 50 -23.2 
azaUán. Sin. 805.8 22 812.1 53 +6.3 

Mérida, Vuc. 897.3 12 935.5 59 +98.2 
Ciudad de México 571.1 25 568.0" 8 -3.1 
Monterrey, N. L. 475.1 17 620.7 57 +145.6 
Morelia, Mich. 683.5 11 775.8 50 +92.3 
Oaxaca, Oax. 683.5 18 651.3 50 -32.2 
Orizaba. Ver. 2510.0 6 2091.1 59 -418.9 
Pabellón, Ags. 521.5 21 477.4 52 -44.1 
Pachuca, Hgo. 1383.0 10 385.4 55 -997.6 

~e" 881.8 24 826.0 . 58 -55.8 
uerétaro, aro. 489.1 31 545.0 56 +55.9 

Saltillo, Coah. 553.3 16 309.8 50 -243.5 
San luis Potosi, 357.1 22 343.1 46 -14.0 
SLP 
Tacubaya, D. F. 643.1 16 766.0 60 +122.9 
Tepie, Nay. 1414.8 35 1283.2 58 -131.6 
Toluca, Edo. de 676.6 18 791.6 48 +115.0 
Méx. 
Tuxpan, Ver. 1430.4 9 1352.4 54 -78.0 

1 Zacatecas, Zac. 652.0 27 371.8 54 -280.2 
912,6 7 703.5 ¿-ir -209.3 ~Ián , 

Fuente: GarCla, EnflQueta (1988), ModIficaCIOnes al sistema de claSificacIón 
climática de K6ppen, México. Promedios de precipitación, capítulo 11. 

"'Promedio del observatorio del Aeropuerto 
.... Promedio del Observatorio del Colegio del Estado 
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Sobre el comportamiento del promedio anual de la lluvia en el país, entre el 
siglo pasado y el presente, del cuadro número tres sobresalen los siguientes 
aspectos: 

De las 26 estaciones consideradas en el cuadro, en 18 hubo decrementos 
en el promedio de precipitación anual. como contrapartida. solo en ocho 
estaciones se observa incrementos en el promedio anual de lluvia. 

Con respecto a los observatorios que registran incrementos en el promedio 
de precipitación anual (ver mapa número 13). entre ambos siglos. también se 
pueden apreciar tres rangos distintos. los que presentan un incremento bajo, los 
que representan un incremento medio y los que registran un incremento alto. 

En el primer rango. con un incremento en el promedio anual de lluvia en el 
actual siglo, inferior o ·igual al 1%, se tienen las estaciones de Guanajuato y 
Mazatlán. 

En el segundo rango, se tiene a Mérida con un aumento en el promedio de 
precipitación anual del 8% en el actual siglo. 

El tercer rango, lo forman los observatorios que reportan incrementos en el 
promedio de lluvia anual del orden del 10 al 23 % en el presente siglo. con 
respecto al siglo pasado. En este grupo se ubican las estaciones de: Monterrey 
(+23%). Morelia (+12%), Querétaro (+10%). Tacubaya (+16%) y Toluca (+14.5%). 

Algunos de los incrementos en el promedio de lluvias anuales entre el siglo 
XIX y XX. se pueden explicar fácilmente, como es el caso de Tacubaya, 
observatorio que comenzó a funcionar a partir del año de 1884 y las sequías de 
1884-1885 y 1892-1896. se reflejan en los datos del promedio del siglo pasado. Si 
se hubiera contado con una serie de datos anuales más prolongada, es probable 
que fuera muy semejante a la del presente siglo. 

Dentro de los observatorios que presentan decrementos en los promedios 
de precipitación anual (ver mapa número 14), entre los siglos XIX y XX, se 
pueden distinguir tres rangos en la disminución de lluvia: alto. medio y bajo. 
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MAPA N° 13 
LOCALIDADES UEREGISTRAN UNINC MENTO EN EL PROMEDIO ANUAL'DEPRECIPITACIÓN ENTRE l877Y 1985 
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MAPA~ 14 
LOCALIDADES QUE REGISTRAN UN DECREMENTO EN EL-PROMEDIO ANUAL DE"PRECIPITACIÓN, EN'I'R.E 1877 Y 1985 
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En el primer grupo se encuentran las estaciones de: Pachuca, Zacateca s y 
Saltillo, cuyos decrementos el. el promedio de precipitación son exagerados y por 
consiguiente, se encuentran fuera de la realidad; por ejemplo, el observatorio de 
Pachuca reporta un promedio de precipitación anual de 1383.0 mm para el siglo 
pasado. en comparación con los 385.4 mm del presente siglo. Por otra parte, los 
observatorios de Zacatecas y Saltillo, registra; en el primer caso un promedio de 
652.0 mm para el siglo XIX, en comparación con los 371.8 mm promedio anual de 
lluvia del actual siglo y Saltillo, presenta un promedio de 553.3 mm y 309.8 mm, 
para cada uno estos dos siglos. 

El segundo grupo lo forman los observatorios de: Córdoba, Guadalajara, 
Orizaba y Zapotlán; regiones que registran decrementos del orden del 16 al 23 
por ciento, para el promedio de precipitación anual de los siglos XIX y XX. 

El último rango, al que pertenecen el mayor número de estaciones. lo 
forman los observatorios que registran entre el siglo pasado y el presente, 
dec:rementos en los promedios anuales de lluvia del orden del 2 al 9%. Dentro del 
grupo, se encuentran los ob>iervatorios de: Aguascalientes (-7%), Colima (-8%), 
Jalapa (-2%), León (-2%), Oaxaca (-4%), Pabellón (-8%), Puebla (-6%), San Luis 
Potosi (-4%), Tepic (-9%), Tuxpan (-8%) y la Ciudad de México (-1%). 

En el mapa número 15 se aprecian las regiones con incremento y 
decrementos en el promedio de precipitación anual entre el siglo pasado y el 
actual. Dentro del mapa se aprecia dos grandes tendencias. La primera 
tendencia, se refiere a las zonas que presentan un aumento en la precipitación; 
en primer termino, aparece la región central del pais y comprende los 
observatorios de Guanajuato, Querétaro, Morelia, Toluca y Tacubaya; como 
regiones aisladas aparecen Mazatlán, Monterrey y Mérida. La segunda tendencia, 
corresponde a los lugares que presentan disminución en la precipitación, 
comprende como ya se ha dicho, la mayor parte de 105 observatorios 
considerados en el cuadro tres, espacialmente se extiende desde Saltillo en el 
norte hasta Oaxaca en el sur, hacia el este y oeste llega a las costas del Golfo de 
México y el Océano Pacífico, dentro de la zona quedan comprendidos 105 

observatorios de: Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalientes, Tepic. 
Zapotlán, Guadalajara, Colima, León, Pachuca, Ciudad de México, Puebla. 
Tuxpan, Jalapa, Córdoba, Orizaba y Oaxaca. Conviene señalar que el pequeño 
número de observatorios del siglo XIX. no permite mostrar en el mapa con 
precisión, lo que ocurre en amplias zonas del norte y sur del país. 

Al considerar tanto los observatorios que observan incrementos. como los 
que registran decrementos del promedio de lluvia anual, se puede decir con toda 
la reserva del caso que la tendencia de lluvias del país, presenta una disminución 
de entre 4 y 8% en el promedio de precipitación, con respecto a la del siglo 
pasado. 
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MAPAN° 15 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS • SIGLOS XIX Y XX 
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4.3 El cambio climático glebal· 

La temperatura de la Tierra se ha explicado con base en el efecto 
invernadero, fenómeno por el cual la energía proveniente del Sol es atrapada en 
la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Estos gases son principalmente 
el bióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y el ozono. 

Las concentraciones de estos gases en la atmósfera representan menos del 
1% de la composición del aire; aunque en pequenas cantidades, su importancia 
es fundamental en el mantenimiento de la temperatura del planeta. Sin ellos, la 
temperatura superficial sería de alrededor de 30 CO y no podría existir la 
agricultura tal como se práctica en la actualidad. La temperatura media real es de 
15Co. 

Por consiguiente, el aumento de la cantidad del bióxido de carbono y de los 
demás gases del efecto invernadero, provocarían un calentamiento progresivo de 
la atmósfera e introduciría modificaciones en el clima mundial. 

A partir de la Revolución Industrial surgió la sospecha de que el aumento en 
la quema de combustibles fósiles podría venir acompanado de un aumento en la 
temperatura de la Tierra. Esta sospecha se ha venido transformando en 
certidumbre al final de nuestro siglo, debido a que los registros meteorológicos 
con que se cuentan desde mediados del siglo XIX, indican que el planeta se ha 
calentado progresivamente. 

Estos estudios sobre el calentamiento global de la Tierra, se han centrando 
en el análisis de las series históricas de temperatura, modelos computarizados y 
ecuaciones matemáticas. Todas estas formas de estudio del clima. también 
pretenden pronosticar la tendencia de la temperatura hasta dentro de 100 anos. 

Entre los estudios de análisis de series históricas de temperatura podemos 
mencionar los trabajos de Philip D. Jones y Tom M.l. Wigley (climatólogos de la 

*EI Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático considera "Cambio 
climático se refiere a cualquier cambio en el clima en el tiempo, ya sea debido a la 
variabilidad climática o como resultado de la actividad humana. Esto difiere de lo 
especificado en la Convención Marco de Cambio Climático, donde el cambio 
climático sólo se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera global. y que es adicional a la variabilidad 
climática natural observada sobre periodos de tiempo comparables" 
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Universidad de East Anglia, en Norwich, Inglaterra); otro estudio fue realizado por 
Thomas R. Karl de la National Climatic Data Center de los Estados Unidos. 
Ambos estudios llegaron a com .. lusiones muy semejantes sobre el calentamiento 
progresivo de la Tierra. 

Dentro de su estudio Jones y Wigley, consideran que existen varios factores 
de diversa indole que provocan un análisis sesgado de la información histórica, 
tales como la relocalización de las estaciones meteorológicas, la falta de 
confiabilidad en algunos casos, el cambio de instrumentos de medida, el reflejo de 
condiciones locales como en las ciudades. 

Para homogeneizar la información Jones y Wingley recurrieron a comparar 
los registros de cada estación con los de la estación (es) más cercana (s). Sopre 
la base de las comparaciones se aceptó información de algunas estaciones 
ajustando las alteraciones en más· o en menos con un factor de corrección del 
10%; el resultado fue una base de datos con 1,584 estaciones para el Hemisferio 
Norte (de 2,666 iniciales) y de 293 para el Hemisferio Sur (de 610 iniciales). 

A partir de estos datos se calcularon los promedio regionales y hemisféricos 
de temperatura. Los resultados inmediatos de Jones y Wigley fueron dos: primero, 
queda claro que las condiciones atmosféricas varian considerablemente de un 
año a otro, y segundo se confirm6 que la Tierra esta experimentando un 
sobrecalentamiento de medio grado centígrado desde fines del siglo XIX (29). 

De acuerdo a los mismos autores es muy posible que el 50% de las 
alteraciones térmicas se deban a causas humanas y el resto a causas naturales, 
desde las manchas solares, los cambios en el radio del Sol, erupciones 
volcánicas, etc.. lo cual implica que la atmósfera ha sufrido cambios en su 
composición química que deben guardar estrecha relación con dichos cambios 
térmicos (30). 

Gran parte del cambio climático de la Tierra, se explica a partir del aumento 
en las concentraciones de gases de invernadero, debido a que desde la época 
preindustrial (desde 1750) han llevado a un forzamiento radiativo (31) positivo del 
clima, lo cual se traduce en el calentamiento de la superficie. 

(29). G6mez Rojas, Juan Carlos (1991), El cambio climático global, México, 
Boletln de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica, vol. CU, p-59-62 
(30). Ibid. P .64-65 
(31) El forzamiento radiativo se define como: la perturbación del balance de 
energía del sistema Tierra-atmósfera (en watts por metro cuadrado Wm2). 

244 



Por otra parte, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 
invernadero, bióxido de carbono (C02), metano (CH) y óxido nitroso (N02) han 
aumentado de manera considerable: cerca del 30%, 145% Y 15% 
respectivamente (valores de 1992). Estas tendencias pueden ser atribuidas en 
gran medida a las actividades humanas, principalmente el uso de combustibles 
fósiles, el cambio de uso de suelo y la agricultura. 

Muchos gases de invernadero permanecen en la atmósfera por largo tiempo 
(para CO2 y N02, el lapso es de varias décadas a siglos), de ahí que afecten el 
forzamiento radiativo en grandes escalas de tiempo. 

Las actividades humanas que más inciden en la generación de bióxido de 
carbono, son la combustión de carburantes fósiles (carbón y petróleo) para 
producir energia. la quema de vegetación, deforestación y ciertas prácticas 
industriales y agricolas, lo cual provoca la emisión de aerosoles troposféricos 
(partículas microscópicas en el aire) 

Si las concentraciones de bi6xido de carbono se mantuvieran cercanas a los 
niveles de 1994, se tendría una tasa constante de aumento en las 
concentraciones atmosféricas almenas en 200 años. alcanzando cerca de 500 
ppmv (acercándose al doble de la concentración de la era preindustrial, de 280 
ppmv) para fines del siglo XXI. (32) 

Además de la consideración sobre el aumento de los gases de efecto 
invernadero, es necesario considerar tambien el papel del océano y la biosfera, 
para tener al conjunto del mundo viviente. Por tanto, si se quiere prever cuál será 
la evolución futura de estos gases en la atmósfera, es necesario combinar tres 
niveles de modelización: económica, bioquímica y climática. Sin embargo, la 
modelización climática se encuentra todavía en estado experimental. puesto que 
sólo se han realizado experiencias de simulación. Esto es comprensible si se 
admite que los modelos meteorológicos, ya complicados de por sí, resultan 
simples en comparación con tos modelos climáticos, puesto que modelan un 
único componente del sistema climático: la atmósfera (los geofísicos consideran 
necesarios incluir otros factores como la actividad solar). 

(32). Organización Meteorológica Mundial, (1996), Reunión Plenaria del Panel 
Internacional sobre Cambio Climático (PICC), México. p 3~4 
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Otro problema, ha sido la falta de acuerdos entre los científicos que trabajan 
sobre el calentamiento del planeta. Con la finalidad de avanzar en la integración 
de los estudios sobre los gases de efecto invernadero. la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) crearon en 1988 un Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC en inglés) con el fin de considerar sobre bases científicas 
la posible evolución del clima en relación con el efecto invernadero, evaluar el 

f. impacto del cambio climático y proponer estrategias para gestionar este cambio. 
Para ello, a partir de datos económicos y demográficos, el IPCC ha propuesto 
cuatro teorías de evolución de los gases invernadero en función del desarrollo de 
los distintos tipos de energía utilizados en los países del mundo y del grado de 
reglamentación impuesto para controlar la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera en cada uno de ellos. 

La teoría más pesimista. basada en la continuación de las actividades 
humanas al mismo ritmo que en la actualidad, prevé que los gases de invernadero 
(expresados en equivalentes del CO2) se habrán duplicado en el año 2,030, y que 
este aumento continuará progresivamente. 

la segunda teoría presupone un mejor uso de la energía y contempla que 
esta cantidad se llegará "solamente" en el año 2,060. 

Las dos últimas teorías implican políticas más o menos rápidas de control de 
las emisiones y desembocan en una. estabilización de las concentraciones 
atmosféricas de estos gases en un valor próximo al doble del actual a partir de 
2,090 en un caso, y de un valor inferior (450 ppmv) en el otro. (33). A partir de 
estas teorias han surgido las siguientes hipótesis: 

-De proseguir las actividades humanas al ritmo actual, puede esperarse un 
aumento de la temperatura de 0.3 CO por década, o sea, aproximadamente 1 
CO de más en el año 2,025 y 3 COantes de fines del próximo siglo. 

-Si se adopta la polltica más rigurosa de control de las emisiones de gases 
considerada en las teorías del IPCC1 el aumento de la temperatura podria 
limitarse a 0.1 Ce. por década. Sin embargo. existirían grandes diferencias 
regionales. 

(33). Voituriez, Bruno (1994), La atmósfera y el clima, Barcelona, RBA Editores. P. 
115-116 
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-La disminución de la masa de los glaciares por aumento de temperatura, 
provocarla n que el nivel del 'llar subiera alrededor de 6 cm por década, es 
decir, 20 cm para el año 2,030 y 65 cm hacia finales del próximo siglo. (34) 

-El perfil de las precipitaciones cambiarla, posiblemente con mayor 
precipitación de invierno en las altitudes mayores, lluvias más intensas en 
las zonas tropicales húmedas y un descenso de la precipitación de verano 
en las latitudes medias. La modificación de los promedios a largo plazo 
conduciría a mayor frecuencia e intensidad de condiciones meteorológicas 
extremas y a la probabilidad de períodos secos y de lluvias más prolongadas 
e intensas. 

-Cambios inciertos en la duración y la intensidad de la cobertura nubosa, con 
efectos sobre el equilibrio de la radiación y sobre la fotosintesis. (35) 

Aunque se han dedicado grandes esfuerzos para reconstruir escenarios 
acerca del cambio climático, los estudios acerca de las repercusiones que éste 
tiene en la sociedad se encuentran apenas en sus primeras etapas. Pese a Que 
no se puede predecir con exactitud el cambio que experimentará el clima en el 
futuro, sí se cuenta, irónicamente, con muchos datos acerca del efecto que dicho 
cambio podría causar en la economía. 

Sobre lo anterior, resuIJa útil considerar algunas observaciones generales 
acerca de la relación entre clima y las sociedades humanas. Por principio de 
cuentas, debe señalarse que las sociedades humanas se desarrollan en una 
amplia variedad de zonas climáticas. Hoy en dia, la gente vive prácticamente 
desde los trópicos hasta el Artico, con una tolerancia que va de -60 CO a 55 CO. 
Las variables climáticas como la temperatura o la humedad tienen poco efecto 
sobre el valor neto de la actividad económica en los paises avanzados (debido en 
parte a cambios tecnológicos como el aire acondicionado). Hoy en día, en lo que 
respecta a la mayor parte de la actividad económica, variables como salarios, 
capacidades de la fuerza de trabajo, sindicalización y factores políticos están por 
encima de las consideraciones climáticas. 

(34). Ibid. p. 117-119 

(35) Gómez Rojas, Juan Carlos op. cit. p 75 
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Al mismo tiempo, aunque la mayoría de los cierltíficos se interesan 
fundamentalmente en la temperatura de la supeñicie globalmente promediada, 
esta variable no resulta la más importante cuando se trata de evaluar los efectos. 
Variables como la precipitación o los niveles del agua y los extremos de sequías o 
congelamientos probablemente sean más importantes, los estudios de lluvia en 
México que datan desde el siglo XIX, así lo demuestran. 

Sin embargo, la visión que se tiene del cambio climático, no se percibe de 
igual manera en los diferentes partes del mundo. Los países en vías de 
desarrollo, por ejemplo, son los que pueden resultar más vulnerables al 
calentamiento de invernadero, en comparación con las naciones avanzadas, 
sobre todo los paises pobres ubicados en el limite de situación precaria de 
subsistencia. 

Casi todos los observadores convienen en que lo que se desconoce acerca 
del cambio en el clima resulta asimétrico; es probable que cada vez seamos más 
reacios a aceptar el cambio de clima a medida que el tiempo se alargue. Subir de 
un caléntamiento de 2 co a 4 co es mucho más alarmante que de O CO a 2 Co. 
Cuanto mayor sea el calentamiento, más nos alejamos de nuestro clima actual y 
más considerable resulta la posibilidad de que ocurran fenómenos imprevistos. 
Además, los acontecimientos extremos (sequías, huracanes, ondas cálidas y 
gélidas, desbordamiento de los rfos y congelamiento de los lagos), son los que 
causan las pérdidas económicas mayores. (36) 

Sobre los posibles efectos económicos que tendría el cambio climático en el 
planeta. un informe de la FAO señala los siguientes efectos: 

~ 

-El aumento de temperatura permitiría obtener un rendimiento mayor, 
siempre que no haya otros factores limitantes. Por otro lado, la elevación de 
las concentraciones de bióxido de carbono también darán lugar a un 
rendimiento mayor, mediante el estimulo de la fotosíntesis y una mayor 
eficiencia en la utilización del agua, y éste puede ser el efecto positivo. Sin 
embargo, la cuestión fundamental será la velocidad del cambio de la 
temperatura y de la precipitación; si el cambio es lento, la agricultura de la 
mayorla de las zonas debería poder adaptarse con suficiente rapidez para 

(36). Dornbusch, Rudiger y Poterba, James (1994), El calentamiento de la Tierra, 
México, CONACYT, p. 56 
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reducir al mlnlmo los ef6·~tos . A nivel espacial, algunas regiones del 
hemisferio norte se podrían convertir en nuevas tierras agrícolas, aunque 
esa tierra pueda ser menos fértil e idónea para la labranza que la tierra 
perdida más al sur, debido a las condiciones más secas. Mundialmente no 
se prevén variaciones significativas en la superficie total dedicada al trigo y 
otros cultivos alimentarios importantes de clima templado (papa blanca, 
remolacha azucarera). 

-La mayoría de las predicciones de los efectos del cambio climático global en 
los recursos forestales se basan en resultados de modelos de climas 
relativamente crudos. Uno de los posibles efectos puede ser el 
desplazamiento de las zonas naturales de las especies arbóreas y tipos de 
bosques hacia latitudes polares. (38) 

-En general existe él pronóstico de que Africa septentrional. Europa 
meridional y la parte septentrional de América central podrán verse 
afectadas por una tendeacia acentuada hacia unas condiciones más secas. 
(37) 

-Con respecto a ·Ia ganaderia, se tiene que el panorama para las zonas 
templadas en general se consideran positivas, debido a que aumentaría la 
disponibilidad y la productividad de los pastos de invierno, No obstante, 
podría haber efectos negativos en las zonas donde el cambio climático 
previsto entraña una reducción de la precipitación o una mayor 
evapotranspiración. 

-En lo que se refiere a la pesca, las zonas de alta productividad podrían 
desplazarse hacia los polos. La pesca continental y la acuicultura pueden 
verse afectadas por la sequía y las inundaciones de manera análoga a los 
recursos de la tierra. La inundación de las zonas costeras debido a la 
elevación del nivel del mar tendria efectos inmediatos. sobre todo en países 
asiáticos como Bangladesh. fa India, Malasia y Tailandia, que cuentan con la 
mayor parte de la producción acuícola de agua marina salobre del mundo 
(38). 

(37). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). (1991), Los cambios climáticos y las actividades agrícolas, forestales y 
pesqueras, México, Geografía y Desarrollo, núm. 6, p. 68-69 
(38). lb id. p. 69-70 
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A pesar que se han construido escenarios sobre el calentamiento global 
del planeta en el futuro, los científicos de todo el mundo, consideran que en los 
próximos diez o veinte años, es necesario hacer un mayor hincapié en la 
obtención de datos climáticos atmosféricos, oceánicos, terrestres y espaciales 
que sean sistemáticos y más exactos. Debido a que se trata de un aspecto 
fundamental para poder detectar los cambios climáticos cuanto antes, y poder 
evaluar racionalmente los posibles efectos del cambio climático en los 
ecosistemas y en los sistemas socioeconómicos y, al mismo tiempo su 
vulnerabilidad. A ese respecto la Organización Meteorológica Mundial (OMM) creó 
el proyecto sobre Servicios de Información y Predicción del Clima (SIPC), para 
servir a los responsables de políticas y a círculos de usuarios encargados de la 
investigación climática. (39) 

Por otra parte, el segundo reporte del PICC contiene las siguientes 
consideraciones (40): 

-La evaluación de las proyecciones regionales del cambio climático debería 
intensificarse más aún. Esas proyecciones tienen gran demanda para 
evaluar el impacto a nivel regional y subregional y por consiguiente para la 
elaboración de politicas nacionales. 

-La cuantificación de la vulnerabilidad de las regiones al cambio climático 
debería perfeccionarse. Esta información es valiosa para los países en 
desarrollo y para los paises con economlas en transición, especialmente con 
respecto a la disponibilidad de agua dulce, la seguridad alimentaria, la salud 
y el desarrollo económico sostenible. 

-La evaluación de las técnicas actuales y futuras para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y las posibilidades que tienen los países en 
desarrollo y los paises con economías en transición de acceder a esas 
técnicas deberían recibir una atención prioritaria. 

-Deberlan estimarse con mayor precisión los costos de los daños y los 
beneficios del cambio climático. 

(39). PICC. (1995), Second assessment. A report of the intergovemmental panel 
on clímale change. p.1 

(40). 'bid. p 45-56 
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4.4 Impacto económico y social del cambio climático en México 

Al considerar el caso de México dentro del cambio climático global, 
sobresalen como los factores de mayor riesgo la sequía y las inundaciones, si 
bien es cierto que estos dos fenómenos no son los únicos elementos que pueden 
afectar el territorio nacional, históricamente son los que han causado mayor daño 
al bienestar de la población. En el capítulo 111, se mencionaron algunos de los 
daños económicos que causaron estos fenómenos durante el siglo XIX. Sin 
embargo, se van a retomar algunos de los aspectos ya mencionados. 

Debido a que más de la mitad del territorio de la República Mexicana esta 
constituida por zonas áridas (incluyendo las semiáridas y muy áridas), existe una 
gran afectación por los eventos de sequía. Particularmente, en el noroeste del 
pais. Aunado a la sequia. la erosión hídrica y alta se presenta en alrededor del 
29.5% de la superficie total del país. De hecho. en el 66% del país se presenta un 
grado de erosión entre moderado a severo. 

Como evento de desastre la sequia. siempre ha ertado presente en la 
historia económica de México, de ahí la importancia de estudiar el clima pasado y 
tratar de proyectar estos resultados hacia el futuro. Hasta el momento, los 
registros meteorológicos del siglo XIX que se estudiaron en el capítulo 11, permiten 
señalar que la temperatura en el país se ha incrementado en aproximadamente 
0.2 CO durante el periodo de 1877-1985, incremento que se encuentra por debajo 
del promedio que establecen diversos científicos de 0.3 a 0.6 CO para el mundo 
entre 1880 y 1980. Con respecto a la precipitación, los promedios de precipitación 
anual incluidos dentro de esta investigación. parecen establecer que entre 1877 y 
1985. ésta ha disminuido en un rango del 4 al 8%. Esta tendencia en el clima sólo 
se pueden documentar en gran medida para el centro del país. La falta de series 

3 meteorológicas del siglo pasado para los estados del norte, no permite saber la 
magnitud del cambio climático en la zona. 

Por otra parte, Florescano demuestra que los estudios consagrados a la 
historia de los precios del maiz y el trigo y los dedicados a otros cultivos y el 
ganado, muestran que los cambios de clima afectaron decisivamente la 
producción agropecuario. Además ,este autor, señala que el malestar causado por 
la sequía o el hambre originaba tensiones sociales y producía disturbios y 
agitaciones políticas, los cuales se presentaron en los años anteriores a la 
rebelión de Hidalgo, en 1810. Un siglo más tarde, las malas cosechas 
acompañaron las agitaciones sociales que precedieron a la revolución de 1910. 
(41) 

(41). Florescano, Enrique, op. cit. p. 25 
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A pesar de la importante conclusión de Florescano que liga las sequías con 
las crisis agrícolas y estas a su vez con acontecimientos políticos, es necesario, 
sin embargo, contar con un mayor número de estudios regionales sobre los 
precios agrícolas, los resultados de las cosechas y las crisis de subsistencia, para 
poder proyectar el verdadero papel que ha jugado el clima dentro de nuestra 
historia. 

la falta de estudios sobre la sequía se debe en gran parte a que en las 
primeras décadas de este siglo, el movimiento de Revolución y la reconstrucción 
politica del país, dejo en el olvido los estudios climatológicos del siglo pasado. 

Posteriormente, el desarrollo económico del país a partir de 1940 y la 
llamada "revolución verde" en los inicios de los años sesenta, hicieron pensar que 
los problemas que ocasionaba la sequfa se podrían resolver con una mayor 
tecnificación del campo y la expansión de los distritos de riego. Sin embargo, los 
acontecimientos climatológicos recientes y la teoria del calentamiento global del 
planeta, han arrojado nuevas sombras al optimismo anterior. No obstante, 
Dornbusch, considera que para el ano 2050 la participación de la agricultura en el 
PIS de México, representara menos del 5%. lo cual coloca a la nación en un 
escenario mucho mejor que China, la India, Nigeria y Brasil, entre otros paises 
(42), lo cual demostrarla que la vulnerabilidad climática disminuiría con el 
transcurso del tiempo y se reduciría más aún a medida que cambie el clima. 

A pesar de la conclusión anterior, la disminución de la cantidad de lluvia 
anual que recibe el país, siempre se ha observado como una gran calamidad, por 
ejemplo. un balance dé la Comisión Nacional del Agua (CNA) publicado en 
diciembre de 1995, indica que México pierde 61% ,del agua que podrla ser 
aprovechable, ya que sólo 39% es utilizado adecuadamente. Dicho organismo 
afirma que nuestro país ocupa el séptimo lugar en infraestructura mundial de 
riego, pero enfrenta problemas con la captación de agua pluvial (43). 

Por otra parte, diversos científicos del país consideran que la sequía es un 
fenómeno clclico, recurrente e impredecible que afecta de diferentes formas al 
85% del territorio mexicano sin importar cuál sea el clima de sus diversas áreas. 
El doctor Ernesto Jáuregui hipotéticamente considera que hay una relación 
estrecha entre la presencia del "Niño" y las sequías en algunas partes del territorio 
mexicano. El doctor Angel Bassols considera que el cambio climático es otra 
explicación parcial del incremento de la sequía en las zonas áridas del país (47). 

(42). Dornbusch, op. cit. p. 42 
(43). Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, México 23 de 
septiembre de 1996, p. 10 
(44) Ibid. p 11 
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Dentro de la dinámica poblacional, es importante considerar que México 
hace más de 120 años, contaba con menos de diez millones de habitantes, que 
contrasta con los 91 millones de 1995; pero además. la actividad industrial yel 
consumo de energía era de dimensiones sumamente modestas comparada con 
las actuales. Por esa razón, las actividades económicas no representaron un 
impacto importante en el clima general del país en el siglo pasado. 

También es conveniente señalar, que en las últimas cuatro décadas de este 
siglo, la nación entra en una dinámica creciente desde el punto de vista 
económico y poblacional. En un estudio de Sathaye y Ketoff (1991) encontraron 
que México, en 1987, era el tercer generador de emisiones de carbón por 
producción y uso de energia en el mundo en desarrollo, después de la India y 
China. Entre 1987 y 1991 la producción de energía primaria creció en 4% y la 
contribución de los combustibles fósiles se mantuvo alrededor del 2% (SEMIP. 
1992), lo que sugiere que la emisión de carbono a la atmósfera ha ido en 
aumento. 

Para conocer el impacto que se tendrá sobre el clima del país, la Secretaria 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ha construido diversos 
escenarios climáticos y de emisiones socioeconómicas. Los escenarios climáticos 
consideran lineas de desertificación, sequia y agricultura. El periodo utilizado fue 
de 1950 a 1980 y las variables básicas empleadas fueron temperatura (media, 
máxima, mínima), precipitación y radiación. las líneas de vulnerabilidad de ese 
estudio desarrollaron dos tipos de escenarios de cambio climático: mediante 
incrementos arbitrarios en las variables climáticas y empleando los cambios 
proyectados ante una duplicación de bióxido de carbono por dos modelos de 
Circulación General. En el segundo caso, se interpolaron los incrementos 
propuestos a las regiones o localidades de interés. 

Para la elaboración de los escenarios de consumo de energía a futuro, así 
como para la cuantificación de las emisiones a la atmósfera, se han desarrollado 
diferentes modelos entre los que se cuenta el STAIR. El modelo cuyo nombre 
está formado por cinco sectores consumidores de energía: Servicios, Transporte, 
Agropecuario, Industrial y Residencial. es básicamente un marco contable basado 
en la metodología para usos finales y que permite el estudio de alternativas de 
estimación de los impactos que tendrán diferentes políticas energéticas, tanto en 
el uso de energia, como de emisiones de gases de invernadero. 

En cuanto a los escenarios de desarrollo económico y social, se elaboraron 
tres escenarios diferentes para el periodo de 1990 a 2025. Se consideró que el 
Producto Interno Bruto (PIB), crece a una tasa promedio anual del 4% y que la 
población lo hace a una tasa anual promedio de 1.8%, permaneciendo estables la 
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estructura del consumo de energía por sector, así como los factores de éinisión. 
Estos estudios plantean los siguientes escenarios: 

En el escenario A, se describe a una sociedad que derrocha sus recursos 
naturales, en particular los energéticos, que corresponde a tendencia actual 
del pals. En el año 2025 se alcanzarla un consumo anual por habitante 
equivalente al consumo de Estados Unidos en 1982. 

En el escenario B. se describe una sociedad que pretende conservar sus 
recursos que corresponde a las intenciones de politica energética actual. En 
el año de 2025 se alcanzaría un consumo anual por habitante semejante al 
consumo de Alemania en 1982. 

En el escenario e, se describe una sociedad que ha alcanzado un desarrollo 
sostenido que requiere. cambios en la estructura social e industrial, y una 
particular atención al medio ambiente. En el año 2025 se alcanzarla un 
consumo anual por habitante ligeramente inferfor al consumo de Japón en 
1982. (44) 

Estos tres diferentes escenarios plantean las siguientes resultados: 

~La sequía meteorológica se ha determinado con base a la severidad de ésta 
en función del déficit de precipitación (en %), respecto a la pluviosidad media 
anual o estacional de largo periodo y de su duración en una región dada. En 
los escenarios base, se observa que el 48.21% del país resulta muy 
vulnerable al cambio climático considerando los procesos de desertificación 
y de sequiameteorológica. Este efecto es más notorio en el Norte de México 
yen las regiones más densamente pobladas. 

-Tomando en cuenta la clasificación de las zonas de vida de Holdrige. el 
sistema de clasificación de Kappen modificado por Garcia (1988), y la 
evaluaci6n de,Rzedowski (1992) de la vegetación de México. Se determinó 
que los ecosistemas forestales pertenecientes a clima templado resultan ser 
los más vulnerables (45). 

(44). Plee, op. cit. p. 8-9 

(45). Ibid. p. 10 
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-Para calcular la vulnerabilidad del país desde el punto de vista hidrológico, 
se empleó un modelo de balance térmico hidrológico que, en términos de la 
temperatura, la precipitación, la radiación, la humedad del suelo y la 
evapotranspiración, evalúa los escurrimientos y la disponibilidad y reserva de 
los recursos hídricos. Se encontró que el centro del pais y la cuenca del 
lerma-Chapala-Santiago resultan las más vulnerables (46). 

-Para el estudio del impacto en las zonas c0~teras, se emplearon fotografías 
aéreas de 50 años a la fecha, además se utilizaron 115 cartas topográficas 
digitalizadas. Para la determinación de las zonas más vulnerables se supuso 
incrementos arbitrarios del nivel del mar de 0.5'm por década, hasta los 2 m 
de elevación. Dentro de los resultados más importantes, se encuentra que 
las costas del estado de Tabasco serán más vulnerables, pudiendo llegar la 
invasión del mar de 40 a 50 kilómetros tierra adentro. (47) 

¿Pero cuales pueden ser las consecuencias reales para el país, en el 
futuro?, al respecto la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), estima que el cultivo de maíz de temporal es altamente vulnerable 
a un cambio climático. Con respecto a la población, la SEMARNAP. considera 
que la vulnerabilidad mayor se presenta para el Centro del pais. la mayor 
morbilidad se presentó en algunos estados de la porción sur de las vertientes del 
Golfo de México y del Océano Pacifico, las cuales coinciden con zonas tropicales 
húmedas y semisecas. También en la zona Centro se proyecta una alta 
morbilidad. Finalmente con referencia a la industria y la energía, algunos 
resultados muestran a la región Centro del país con una vulnerabilidad del sector 
energético entre muy alta y alta. También sobresalen la vulnerabilidad de las 
plataformas petroleras en la costa del Golfo de México, como resultado de un 
posible aumento en el nivel del mar. (48) 

Después de conocer el panorama general en que diversos cientlficos 
nacionales y extranjeros vislumbran el posible impacto del cambio global en 
México, es necesario volver hacer hincapié que estos estudios solo se basan en 
datos de solo unas cuantas décadas, no consideran los testimonios históricos y 
tampoco consideran la reconstrucción de la historia del clima del pais durante los 
últimos tres siglos. periodo necesario para tener una visión más allá del corto 
plazo, lo cual es necesario para poder diferenciar cuales cambios del estado del 
tiempo se deben al hombre y cuales no. 

(46). Ibid. p. 10 
(47). Ibid. p. 11 
(48).lbid. p. 11-12 
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Finalmente, es necesario decir que Independientemente de cuales sean los 
escenarios climáticos del país en el futuro, históricamente la población campesina 
es la que ha sufrido más las condiciones de marginación social, las sequías sólo 
son parte de los problemas que tienen que enfrentar constantemente. 
Últimamente, las grandes inundaciones como consecuencia de los ciclones, 
representan un factor de alto riesgo para muchas poblaciones erróneamente 
localizadas en lechos de rios considerados antaño como secos (Tijuana, 
Monterrey, Acapulco, -etc.), suelos arenosos o susceptibles de ser inundados 
(Ciudad de México), gran parte de esta población la forman la emigración de 
campesinos que buscan mejores condiciones de vida. Estas son solo algunas de 
las muchas razones, -por las cuales es necesario, antes tie plantear escenarios 
futuros, retroceder en el tiempo y recoger las lecciones de ese pasado. 
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CONCLUSIONES 

Dentro del proceso de investigación se pudo rescatar, valorar y analizar 
datos meteorológicos, de archivo y hemerográficos, no estudiados hasta el 
momento, con la finalidad de resaltar la importancia que tiene este tipo de 
información, para saber la manera en que el clima se ha percibido en nuestro 
país, el papel que ha desempeñado la instalación de los primeros observatorios 
meteorológicos; así como la interés que representa este tipo de estudios dentro 
del cambio climático que puede experimentar el planeta. 

Actualmente, si uno desea consultar la información meteorológica del siglo 
pasado, se encuentra como primer obstáculo, con el hecho de que el Servicio 
Meteorológico Nacional no cuenta con una base de datos completa, ya que la 
información disponiblf# más antigua data de 1921. Esta situación a simple vista, 
podrla indicar que no existen datos para el siglo pasado. Sin embargo, la revisión 
de algunas publicaCiones periódicas del siglo XIX, permiten observar que hay una 
gran cantidad de dalos meteorol6gicos y climatológicos que -salvo casos muy 
excepcionales- han sido ignorados por los científicos nacionales, debido casi 
siempre al desconocimiento de su existencia, ya que se parte de la falsa idea de 
que el Servicio Meteorológico contiene toda la información disponible. 

la situación anterior, me llevó a plantearme la hipótesis que la recopilación, 
sistematización y análisis de datos meteorológicos del siglo pasado, seria una 
contribución importante sobre la historia del clima en el país. Después de 
concluida la investigación, considero que el presente trabajo cubre un hueco 
importante de información, sobre el tema de la historia del clima en el país. 

Como primer punto de la investigación, se contemplo el estudio del contexto 
histórico en que surgen ros estudios sobre los fenómenos del estado del tiempo. 
Por otro lado, debido a la importancia que reviste conocer ¡os instrumentos, 
formas de medición y horarios empleados en los registros meteorológicos, se 
consideró oportuno incluir un capítulo sobre la historia de la meteorologla y 
climatología en México. esta tarea permite decir que las actuales observaciones 
que Sé realizan en el pals, son muy parecidas a las que se realizaron en los 
últimos anos del siglo XIX. 

Por otra parte, el siglo pasado marca el parteaguas de los actuales estudios 
meteorológicos y climatológicos que se llevan a cabo en el país. Sin embargo, 
conviene aclarar que si bien es cierto que las primeras mediciones de los 
fenómenos del estado del tiempo se realizan desde el siglo XVIII, la verdad es 

, _.\ • ~>.' 
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que la madurez de estas dos disciplinas, sólo se puede explicar a partir de los 
acontecimientos históricos del siglo XIX. 

Tradicionalmente se ha considerado a Antonio Alzale, como el iniciador de 
los estudios meteorológicos en México, esta idea es tomada de un Trabajo de 
Mariano Bárcena (primer director del Observatorio Meteorológico Central) 
publicado en los Anales del Ministerio de Fomento en 1877. Posteriormente, los 
pocos estudios que hay sobre la hl.>toria de la meteorología, recogen el dato sin 
citar la fuente. La presente investigación, pudo constatar que esta idea es falsa, 
debida a que contemporáneas a Alzate, lo fueran José Ignacio Bartolache y 
Antonio León y Gama, quienes realizaran aportaciones tan valiosas como las de 
Alzate. 

En lo que se refiere al desarrolla cientifico de la meteorología y climatología 
durante el sigla XIX, la investigación permitió diferenciar tres diferentes etapas: la 
de los precursores, el establecimiento de los primeros obsetvatorios y la 
institucionalización de estas dos ciencias. 

La etapa de los precursores, abarca las primeros 40 años del siglo pasado. 
En dicho periodo un pequef'lo grupo de observadores nacionales y extranjeros, 
realizan un registro sistemáticos de las fenómenos atmosféricos. Esta actividad 
fue secundaria dentro de su trabajo. desafortunadamente, los datos de las 
observaciones se perdieron con el tiempo y solamente se conocen por referencias 
bibliográficas. 

La segunda etapa comprende los años de 1840 a 1876; durante este 
periodo los conocimientos meteorológicas se vinculan a la enseñanza de la 
Fisica. La medición diaria del estado del tiempo, obliga a que diversas colegias de 
la capital y de provincia establezcan observatorios de forma permanente. Hacia la 
década de las años setenta de ese sigla, la comunicación que realizan estas 
observatorios entre si, constituye el embrión de la futura red meteorológica 
nacional. Los registras de algunas de estas observatorios, se conocen porque 
fueran publicadas en el Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y 
Estadistica. También, es importante mencionar que durante esta época se dan las 
primeras intentas de reglamentar las horarios de observación. 

La fundación del Observatorio Meteorológica Central el día 6 de marzo de 
1877, marca el inicio de la institucionalización de las estudias meteorológicos en 
México, dicha procesa se caracteriza par la intervención que tiene el gobierna 
dentro del impulso a esta cíencía. El apoyo que otorga el Estado al instalar el 
primer Observatorio Central, se debe a la idea de que los estudios sobre los 
fenómenos atmosféricas. podían tener una utilidad practica para resolver los 
problemas del campo. Este hecha se refleja en el establecimiento de locales y 
personal dedicada exclusivamente al e~tudio de la meteorología en principio. y 
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casi al mismo tiempo a la climatología. Sobre este punto, es importante señalar 
que con la fundación del Observatorio Central, no existe una clara separación 
entre lo que deben ser los estudios meteorológicos, con respecto a los 
climatológicos. 

Otro acontecimiento importante que ocurre con la fundación del 
Observatorio Central, fue el establecimiento de horarios uniformes para la 
observación de las estaciones de provincia, además de la incorporación del 
telégrafo como medio más adecuado de trasmitir la información sobre el estado 
del tiempo de las diferentes regiones del país. 

En sus inicios, los trabajos del Observatorio Central dependen de los 
recursos económicos de la Primera Comisión Geográfica Exploradora del 
Territorio Nacional, debido a que el estudio climatológico del pais le estaba 
encomendado a esta Comisión, y por lo tanto necesitaba de un plantel que 
sirviera de centro a esa clase de investigación. Sin embargo, en 1880 al 
Observatorio se le asign6 una partida especial del presupuesto Federal para su 
propio sostenimiento. Esta situación se debe a la importancia que revistió para el 
grupo en el poder (los Cientíñcos) , quienes percibían en los estudios 
meteorológicos una solución a los múltiples problemas del agro; por ese motivo, al 
finalizar el siglo XIX, aparecen publicaciones como: el Boletín Mensual del 
Observatorio Central, La Naturaleza, Memorias de la Sociedad Científica "Antonio 
Alzate", Bo/eUn de Agricultura y Minerfa, publicaciones todas ellas que recogen 
los primeros estudios climatológicos del país. 

En un principio, se creia que estudiando dos años las condiciones 
atmosféricas de una zona, se podria llegar a determinar el clima del lugar. No 
obstante. a medida que avanzan las investigaciones atmosféricas, los científicos 
de la época se dan cuenta que necesitan del acopio de datos para poder avanzar 
en el conocimiento del clima. Una prueba de ello. lo constituyen las más de 50 
obras publicadas en las dos últimas décadas del siglo XIX, a las que habría que 
agregar una cantidad todavía mayor de artículos y traducciones extranjeras sobre 
el tema. Este trabajo no impre~ionar¡a actualmente a nadie, pero si consideramos 
que en su mayor parte los trabajos se deben a un reducido número de personas. 
casi siempre los estudios fueron realizados por el personal del Observatorio 
Central, con este hecho nos podemos dar cuenta del esfuerzo realizado por esa 
pequeña comunidad científica. 

Otra prueba del enorme trabajo realizado por el Observatorio Central, lo 
constituye la correspondencia con más de 200 observatorios del extranjero. Sin 
embargo. esta labor no se refleja en los libros de Historia de la Meteorológica 
Mundial, por ejemplo, el libro publicado por .Ia Organización Meteorológica 
Mundial intitulado "Cien años de cooperación internacional en Meteorología 
(1873-1973)", no contiene ninguna referencia a la labor desarrollada por el país. 
esto a pesar de que cuando se establece la red internacional en 1880, formads 
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inicialmente por 23 paises, México se integra con una red de estaciones mejor 
consolidada que la de algunos paises europeos. El olvido de los progresos 
alcanzados por la meteorología en el pasado, se debe en gran parte a que los 
propios encargados del Servicio Meteorológico Nacional desconocen estos 
antecedentes históricos. 

la sistematización en los registros meteorológicos del país, en las últimas 
dos décadas del siglo XIX, permitió el desarrollo de una climatología aplicada, la 
cual se liga a tres aspectos principales: el primero, se refiere a la correlación de 
los registros meteorológicos con el calendario de crecimiento de la flora del país; 
en segundo termino, se trata de establecer la vinculación de las condiciones 
atmosféricas, con la frecuencia de determinadas enfermedades; el tercer aspecto, 
pretendía conocer las condiciones óptimas para el inicio de siembra de los 
cultivos. 

la profesión a la que pertenecían los observadores del siglo pasado, fue de 
muy diversa ¡ndole, pero una gran parte de ellos poselan algún titulo; por ese 
m9tivo, no es raro saber que se trata de maestros, médicos. ingeniero o 
sacerdotes. Sin embargo, de todas estas profesiones destaca la labor de los 
egresados del Colegio de Minería. En particular, la de algunos ingenieros 
geógrafos, lo cual permite decir que los antecedentes históricos de la climatología 
en nuestro país. se encuentra desde el siglo pasado ligados a la geografía física. 

También, es importante mencionar que la mayor parte de los primeros 
observadores, desarrollaron el trabajo de registro de las variables meteorológicas 
con gran dedicación, muchas veces sin recibir salario alguno. Todos estos 
hombres de ciencia estaban convencidos de que el conocimiento del clima. 
contribuiría a resolver en gran medida los problemas del agro mexicano 

Dentro de la red meteorológica del porfiriato, se conjugaron los esfuerzos 
del gobierno Federal. estatal, los particulares y la iglesia. Los observatorios 
operados por la iglesia se localizaban principalmente en: Puebla, Zapotlán 
(Ciudad Guzmán) y Guadalajara. 

Al finalizar el siglo XIX, la red meteorológica del pais llegó a contar con más 
de 73 observatorios, pero de estos sólo 32 (ver capitulo 11) funcionaron de forma 
regular por espacio de más de cinco años. Los datos que actualmente se 
conservan se refieren principalmente a estos últimos observatorios. 

En la primera mitad del siglO pasado, no es posible realizar un estudio 
exacto de la tendencia de la temperatura en el pars, debido al reducido número de 
datos que se conservan. 
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En comparación con la temperatura, la información sobre el promedio de 
precipitación anual en diferentes partes de la República Mexicana, resulta ser más 
abundante: para su estudio, se consideró conveniente dividirla en dos épocas. Por 
una parte, se tienen los registros que se tomaron antes del año de 1877, Y por 
otro lado, se tiene una mayor información a partir de la fundación del Observatorio 
'Central en ese año. 

Dentro de la información de la precipitación del primer periodo, se tienen 
datos de la lluvia en la Ciudad de México a partir del año de 1841, estas series se 
prolongaron con alguna interrupción hasta el año de 1875. Otras series de 
precipitación que contemplan sólo algunos años, fueron tomadas en: Colima, 
Tepie, Córdoba, Orizaba, Guadalajara Querétaro, Pabellón y Zacatecas. A partir 
de estos datos que sólo cubren parcialmente al país, se puede decir que los años 
de 1844, 1859, 1860, 1863. 1873 Y 1875 fueron de lluvias escasas, por el 
contrario los años de 1861, 1870 Y 1874 fueron años de abundantes lluvias. 

A partir del periodo de 1877-1901, la información sobre la temperatura 
resulta ser más abundante, el comportamien~o regional que presenta en el país 
esta variable. se puede dividir en los siguientes grupos: 

-El primer grupo se caracteriza por una tendencia en el aumento de la 
temperatura máxima y minima anual, como es el caso de los observatorios 
de: Aguascalientes y Querétaro. 

-El segundo grupo lo r~presentan los observatorios que muestran una 
tendencia hacia el aumento en la temperatura máxima anual, al mismo 
tiempo que la temperatura minima anual tiende a disminuir, como es el caso 
de las estaciones de: Colima, Guanajuato, Oaxaca. Real del Monte, Saltillo y 
Zacatecas. 

-El tercer grupo lo forman los observatorios que muestran que la temperatura 
mínima anual tiende a aumentar, como es la situación de los observatorios 
de: Guadalajara, Huejutla, Mérida, Ciudad de México y T oluca. 

-El cuarto grupo lo constituyen los observatorios en que la temperatura 
máxima anual tiende a disminuir, mientras que la temperatura mínima anual 
tiende a aumentar como es el caso de los observatorios de: Mazatlán y 
Puebla (Colegio Católico). 

Los demás observatorios no considerados dentro de los anteriores grupos. 
constituyen por si solos casos aislados, por ejemplo: en Jalapa solo la 
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temperatura máxima anual tiende a aumentar; por su parte. el observatorio de 
león la temperatura mínima anual presenta una tendencia a disminuir; mientras 
que el observatorio de Pachuca, la máxima y mínima anual tienden a disminuir. 

En términos generales, se puede decir que la temperatura máxima y mínima 
anual del periodo de 1877-1901, 1898 fue el año en que la mayor parte de los 
observatorios registraron las mayores variaciones en estos valores. 

En lo que se refiere a los promedio de precipitación anual de 1877-1901, los 
años en que la mayor parte de los observatorios presentan lluvias por arriba del 
promedio son: '1880 a 1883, 1887, 1888, 1898, 1899 Y 1900. Por el contrario, los 
años que muestran en gran parte de los observatorios que la precipitación anual 
se encuentra por debajo del promedio son: 1877, 1884 Y de 1892 a 1896. 

Debido a que la información meteorológica que se dispone para el siglo XIX, 
no cubre todo el siglo, se recurrió a fuentes de información alternativas como son 
los reportes de desastres naturales relacionados con el clima (sequlas, heladas, 
inundaciones, etc.). Posteriormente, se confrontó con los datos bibliográficos y 
hemerográficos que se consiguieron sobre sequías en el país. Por último, en la 
medida de lo posible, se confrontaron todas estas fuentes con los datos 
meteorológicos recopilados anteriormente. Como resultado de este esfuerzo, se 
consiguió.elaborar un cuadro cronológico, sobre el comportamiento de la lluvia en 
dicho siglo. Este cuadro. permitió' saber que hasta el momento se pueden 
documentar cinco grandes sequías a nivel nacional, las de: 1808-1811, 1868, 
1877, 1884-1885 Y 1892-1896, destacando por su duración la primera y la última. 
Pero, independientemente de estas sequias, existieron otras muchas que solo 
tuvieron una relevancia a nivel regional. 

De todas las sequías, la mejor documentada es la de 1892-1896. Sin 
embargo, la información meteorológica, permite establecer que ésta no afectó de 
forma uniforme al país, ya que hubo zonas que se vieron afectadas por periodos 
más cortos, por ejemplo linares sólo registra una disminución de la lluvia en 
1896; por el contrario, los observatorios de Guanajuato, león, Mazatlán y México, 
presentan una disminución de la lluvia durante todo el periodo; en tanto que otros, 
présentan una disminución de la precipitaci6n anual que va más allá del año de 
1896, como es caso de los observatorios de Zacatecas y Puebla. Sin embargo, 
los años más críticos de esa sequía fueron los de 1894 y 1896 

Oentro de la investigación se consideró que los datos de archivo sobre 
inundaciones. podrían aportar una información tan valiosa como la de las sequías. 
No obstante, al comparar los datos de inundación con los promedios de 
precipitación anual, se pudo constatar que este tipo de información no llega a 
tener la relevancia que tienen las referencias sobre sequías esto, debido a que se 
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presenta como un fenómeno de corta duración, y a que no indica necesariamente 
que el promedio de lluvia anual aumentó. 

Los datos que se encontraron sobre los ciclones en el Golfo de México, para 
los año de 1885-1899, permite decir que entre 1886-1890 hubo un total de 45 
ciclones, por el contrario en los años de 1892-1896, sólo hubo 26. Otra diferencia 
importante, es que en los años de 1894-1896, considerados dentro de la sequía 
de 1892-1896, resalta la ausencia de ciclones en los meses de junio, julio, agosto 
y noviembre; mientras que en los años de 1885-1890 I si se presentan ciclones en 
dichos meses. 

Con la intención de poder determinar si los promedios de precipitación anual 
del pais obedecen a algún tipo de comportamiento ciclico, se correlacionaron las 
sequías con la prescilcia de otros fenómenos como "El Niño" y el ciclo de 
manchas solares. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

-Las sequias de 1808-1811, 1868 Y 1877 se relacionan con el inicio o 
terminación de un ciclo de manchas solares de once años. 

-las sequías de 1884 1885 Y 1892-1896 se relacionan con el máximo de 
manchas solares y la presencia de un "Niño de gran intensidad. Un aspecto 
qüe llama mucho la atención. es que durante la sequia de 1892-1896, la 
peor de ese siglo, se presentan en años muy cercanos entre si, varios niños 
de intensidad fuerte y muy fuerte como fueron los de 1887-1889, 1891 y 
1899-1900. la frecuencia de varios "niños" de gran magnitud en un periodo 
tan corto de tiempo, no ocurre en ningún otro periodo del siglo XIX. 

A pesar de que estas dos conclusiones permiten observar algún tipo de 
patrón clclico, es necesario tomarlas con las reservas del caso, debido a que es 
necesario contar con mayor información y estudios que comprendan no 
solamente el siglo pasado, sino que permitan tener una visión de lo que ha 
ocurñdo en los últimos tres siglos. con la finalidad de poder saber si realmente la 
disminución del promedio anual do lluvia obedece a un patrón determinado. 

Al correlacionar los datos de temperatura del periodo 1877-1901, con los de 
1921-1985, se pudo observar que en la parte centro-norte del país, la temperatura 
media anual tiende incrementarse, en tanto que hacia la vertiente del Pacifico la 
temperatura media anual tiende a disminuir. Este acontecimiento sugiere que las 
zonas térmicas del pais se están modificando. 
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Diversos cientificos y organismos internacionales han llegado a la 
conclusión de que en los últimos cien años, la temperatura media del planeta se 
ha incrementado entre 0.3 y 0.6 co. Parte central de la presente investigación, fue 
la de saber si esta hip(>tesís se cumplía en el caso de México. Al comparar los 
registros que se -tienen de la temperatura media anual de las diversos 
observatorios incluidos dentro del periodo 1877-1901, con los registros de 1921-
1985, se muestra que la temperatura media anual del país parece haberse 
incrementado en términos generales solo en 0.2 co. Esta conclusión se tiene que 
tomar con las reservas del caso, ya que la muestra utilizada contempló un número 
pequeño de estaciones. -

En relación con los promedios de precipitación anual de los periodos de 
1877-1901 y 1921-1985, al ser comparados entre si, demuestran una tendencia 

-general hacia la disminución del promedio de lluvia anual del orden del 4 al 8%, 
durante los últimos cien anos. 

Históricamente el tema climatológico que ha llamado más la atención de los 
científicos nacionales, ha sido la sequía. Autores como Florescano, relacionan las 
crisis agricolas con las sequias, a su vez este fenómeno, ha sido considerado 
como una de las causas de los movimientos de Independencia y Revolución. En 
el siglo pasado México era un país con una población que dependia en gran 
medida del campo; por esa razón, una sequía prolongada, causaba terribles 
efectos en la población campesina. En los últimos 50 años de este siglo, el pals 
ha observado como poco a poco la población, ha dejado de ser rural para ser 
mayoritariamente urbana. 

Por otra parte, los avances tecnológicos y el comercio exterior han permitido 
sortear mejor los efectos de las sequías. Sin embargo, nuestra sociedad todavia 
tiene una factura pendiente de pagar con esa población campesina, que si bien en 
términos absolutos de población representa una minoría, lo cierto es que por su 
número representa una población mayor a la de hace cien años. Actualmente el 
abasto de agua potable, la contaminación de los cuerpos de agua y los ciclones 
de gran intensidad, constituyen los nuevos riesgos climatológicos que tienen que 
enfrentar las sociedades urbanas del país. 

A los anteriores problemas, se pueden agregar la creciente dependencia 
alimentaria del exterior, ya que una sequía en el país representa la importación de 
varios millones de toneladas de granos básicos, mentalmente no estamos 
conscientes que los países considerados como los graneros del mundo tienen o 
pueden tener un limite de abastecimiento en el futuro. 
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Por otra parte, el cambio climático en el país ha sido explicado por algunos 
cientlficos nacionales, a partir de datos que solo contemplan información de tres 
décadas, ignorando con ello los registros que existen en archivos Y' bibliotecas. 
Por tal motivo, considero que! la visión que se puede tener de este fenómeno es 
limitada en si Y por consecuencia los escenarios que se proyectan para el futuro. 
Solo el conocimiento del comportamiento del clima en el largo plazo, puede 
permitir tener un' panorama más certero del mismo, para ello es necesario 
impulsar las investigaciones es este sentido. 

Finalmente, quiero señalar que los actuales estudios climatológicos en el 
país suelen ver más al futuro Y construyen escenarios, les preocupa el 
calentamiento global del planeta, Y les interesa conocer las repercusiones para 
México, pero poco se han interesado en rescatar la historia climatológica pasada 
y sus consecuencias económicas Y sociales, en fin poco se ha aprendido del 
pasado. 
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ANEXON°1 

PROYECTO PRESENTADO POR MARIANO BARCENA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUXILIARES 

En las costas del Golfo de México 

Matamoros· 
Tampico 
Túxpan 
Veracruz· 
Tlacotalpan· 
Minatitlán 
Frontera 
Isla del Carmen 
Campeche 
Progreso 

En las costas del Pacífico 

Guaymas 
La Paz 
Mazatlán· 
San Bias 
Manzanillo 
Maruata 
Acapulco 
Puerto Angel 
Tonalá 
Soconusco 

En las capitale~ de los estados 

Ures· 
Chihuahua· 
Sallillo· 
Monterrey· 
Ciudad Victoria 
San Luis Potosí* 
Zacatecas* 
Ourango· 
Culiacan* 
Guadalajara· 
Guanajuato* 
Aguascalientes· 
Querétaro* 

Morelia· 
Pachuca· 
Toluca· 
Cuernavaca* 
Tlaxcala 
Puebla· 
Chilpancingo* 
Oaxaca* 
San Cristóbal 
San Juan Bautista 
Mérida* 
Colima· 
Jalapa· 

Fuente: BARCENA, Mañano (1877), Anales del Ministeño de Fomento. México, vol. 1. 
p231-232 

En las estaciones marcadas con .. existlan en ese momento institutos científicos, los 
cuales se pretendía que fueran la base de las estaciones del proyecto 
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ANEXON°2 
LISTA DE OFICINAS TELEGRAFICAS y DE LOS JEFES QUE COLABORAN 
EN EL ESTUDIO DE LA.METEOROLOGíA NACIONAL EN EL AÑO DE 1880 

LOCALIDAD 

Acanceh, Yuc. 
Acapulco, Gro. 
Acámbaro, Gto. 
Acaponeta, Jal. 
Aguascalientes. Ags. 

Ahualulco, Jal. 
Alamos, Son. 
Ameca, Jal. 
Angangueo, Mich. 
Anheló, Coah. 
Apaseo, Gto. 

Apam. Hgo. 
Apizaco, Tlax. 
Arroyozarco, Méx. 
Bagdad, Tamps. 
Boca del Monte, Pue. 
Calkini, Campo 
Cadereyta Jimenez, N. L. 
Camaron, Ver. 
Cañada Morelos, Pue. 

Catorce, S.L.P. 
Celaya, Gto. 
Cerralvo, N. L. 
Cerro Gordo, Dgo. 
Chalchihuites, Zac. 
Chalco, Méx. 
Chalchicomula, Pue. 
Chihuahua, Chih. 
Chilpancingo, Gro. 
Ciudad Mier, Tamps. 
Córdoba, Ver. 

Comitán, Chis. 
Ciudad Victoria, Tamps. 
Charcas, S. L. P. 
Cosalá, Sin. 
Concordia, Sin. 
Contadero, Méx, 
Cuitzeo, Gto. 

JEFE DE LA OFICINA 

Hipólito Fernández 
E. L. Fuentes 
Valentín Vera 
H. Patiño Condé 
T. Medina Ugarte y 
Aurelio L. Trujillo 
C.M. Gallardo 
S. Cuevas 
J. Villaseñor 
Alberto Mondragón 
Martimano Espinosa 
Manuel Pastor. Rafael 

A. Sardaneta y P. U. Araujo 
C.Hubert 
Federico Carral 

Antonio Acejo y F. Ramirez 
Erasmo Dominguez 
M. larralde y S. Pérez 
José A. Zetina 
E. Río Santo 

Rosendo Alvarez y M. Escalante 
J. López, S. Pérez y 
P. M. Rodrfguez 
Mariano Aguilar 
M. Guerrero y M. Madrigal 
Srita. Emilia Rodriguez 
Lauro S. de la Mora 

C. A. GOido y lauro Gómez 
Melesio Garcra 
José M. Bocanegra 
Genaro Septien 

Antonio Leyva y M. E. Baranda 
M. García 

M. Calderón, A. Salmerón y 
M. Zugasti 
C. M. Trejo y A. Avedaño 
Jesús Baez 
B. Llamas 
Mauro Pérez 
José M. Rodríguez 

A. Meneses 
J. M. Figueroa 

268 



CUliacán, Sin. 
Guicatlan, Oax. 
Cuencame, Ogo. 
Cuatla Morelos. Mor. 
Cuernavaca, Mor. 
Cuautitlán, Méx. 
Dos Caminos. Gro. 
Ourango, Ogo. 
El Carro, Zac. 
El Salto, Ogo. 
Esperanza, Pue. 

Etzatlán, Jal. 
Fortín, Ver. 
Fresnillo, Zac. 
Guadalajara, Jal. 
Guadalcázar, S. lo P. 
Huamantla, Tlax. 

Huehuetoca, Méx. 
Huachinango. Pue. 
Iguala, Gro. 
Irapuato, Gto. 

Irolo, Hgo. 
ixtlán, Jal. 
Ixtlahuaca, Méx. 
Izamal, Vuc. 
Jalpa (hacienda), Gto. 

Jalos, Jat. 
Jerez, Zac. 
Jilotepec. Méx. 

Jonacatepec, Mor. 
Juchitán. Oax. 
la Palma, Méx. 

lagos,Jal. 
Lampazos, N. L 
León, Gto. 
Linares, N. L 
Maltrata, Ver. 
Manzanillo, Col. 
Maravatlo, Mich. 
Marin, N. L 
Matehuala, S. L P. 
Mazatlán, Sin. 

I Mexcala. Gro. 

José Michel 
Ignacio de los Ríos 
Juan B. Júarez 
Miguel Quintero 

Arturo Espinosa y José Montes 
Francisco de la Pelia 

J. Gúzman y Donato Ocampo 
Carlos B. Salgado 
M. G. Aguilar 
LO. Peralta 
J. Martinez, G. Ochoa 
y M. Covarrubias 
luis Torres 
A. Miron 
Amador Mendez 
M. Pérez y M. Castillo 
L de la Pascua 
J. B. Arellano y 
Vargas Machuca 

A. G. Baranda y J. Gareilazo 
M. Andr~de y F. Oliver 
Aurelio Ruiz 
Federico Campacos y 
B. Resendiz 
E. Marln 
Pedro Partida 
Carlos M. Amero 
M. G. Castillo 
Reynaldo Carrillo, Alberto 
lópez y Juan G6mez 
Silvestre lomeli 
F. de G. Gutierrez 
J. M. Castillo y 
C. Femández 

Francisco Torres y E. Rojas 
Ezequiel Suárez 

A. Islas, 1. Ocadiz, J. M. Rebollo 
y J. R. Villegas 
Carlos Arriola 
Roque González 
Leonardo Goytia 
Amado Garza 
S. Pérez y W. J. 
Tomás Sánchez 
José M. Gómez 
A. Montenegro 
A. Río Santos 
José Sierra 
F. del Moral y B. Meza 
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Mihuatlán, Pue. 
Moctezuma, S. L. P. 
Monterrey, N. L. 
Morelia, Mich. 
Morelos, Tamps. 
Motul, Yuc. 
Móntemorelos. N. L. 
Nazas: Ogo. 
Nepantla, Mor. 
Nieves, Zac. 
Nombre de Dios, 090. 
Nopala, Hgo. 
Noria de Angeles, Zac. 
Nuevo laredo, Tamps. 
Oaxaca, Oax. 
Ojocaliente, Zac. 
Ometusco, Méx. 
Orizaba, Ver. 

Otumba, 'Mé)(. 

Ozuluama, Ver. 
Panzacola, Tlax. 
Pánuco, Sin. 
Paso de San Juan, Ver. 
Paso del Tasajo, N. L. 
Peñon Blanco, Zac. 
Penjamo, Gto. 
Perote, Ver. 
Piedra .Gorda, Gto: 
Pinos, Zacatecas 
Polotitlán, Méx. 
Puebla, Pue. 
Puente de Ixtla, Mor. 
Puerto de Matamoros, Tamps. 
Puruándiro, Mich. 
Ouerétaro, aro. 
Quirigas, Mich. 
Quila, Sin. 
Saín Alto, Zac. 
Salamanca, Gto. 
Saltillo, Coah. 
Salinas Victoria, N. L. 
Salvatierra, Gto. 
Sinaloa, Sin. 
Sombrerete, Zac. 
Soyaniquilpam, Méx. 
Santa Ana Chiautenpam. Tlax. 
Santa Ana Acatlán, Jal. 

M. Escalante y M. Zamora 
Facundo Ramos 
Pablo V. González 
A. Armerla yO. Fernández 
Antonio Armería 
A. Sabido 
Joaquln Salazar 
J. Ourán y Dlaz 
M. G. del Castillo 
Santiago Vela 
Luis Suárez 
Tomás Ibarra 

Manuel Espino y P. del Campo 
Manuel M. Mora 
E. Ruiz y Joaquín Ogarrio 

J. M. Ouintanilla y L. J. Ellas 
M. Arellano y L. G. de la Parra 

E. Girón, J. M. Bribiesca y 
R. S. Navarro 
J. A. Burgos, J. A. 
Dugues y E. Ferrer 
Francisco P. Travesí 
C. A. Nieto 
Susano Enciso 
A. Pereda Hoyos 
Antonio Valdez 
F.U.Luna 
Juan Arauz 
Antonio Garcia 
J. Pesquera y Mendez 
F. Pacheco 
Luis Alvarez 
Manuel Garzón 
Leonardo González 
Casimiro Perales 
Jesus Visentelo 
Miguel V. Vellado 
J. M. Ramos 
A, Camacho 
Manuel Tenorio 
José García 
Isa uro Herrera 
E. G. Cortés 
Antonio Flores 
M. Moneada 
Manuel M. Espino 
Jesus F. Suárez 
F. Blazquez y L. G. Pérez 
Nicolás García 
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San Bias, Jal. 
San Carlos Yautepec, Oax. 
San Cristobál de las Casas, Chis. 

San Diego Unión, Gto. 
San F. Torres Mochas, Gto. 
San Felipe del Obraje, Méx. 
San Gabriel, Jal. 
San José Iturbide, Gto. 

San José de Avino, 090. 
San José de la Ventura, Coah. 

San Juan de los Lagos, Jal. 
San Juan Teotihuacan, Méx. 

San Juan del Río, Oro. 
San Luis de'la Paz, Glo. 
San Luis Potosi, S. L P. 
San Marcos, Pue. 
Santa Maria del Río, 5.LP. 
San Miguel-Allende, Gto. 
San Pedro del Gallo, 090. 
San Pedro Yolos. Oax. 
Santa Rosalfa, Chih. 
Tacámbaro, Mich. 
Tamiahua, Ver. 
Tantima. Ver. 
Taxco. Gro. 
Tehuacán, Pue. 

Tehuantepec. Oax. 
Tenancingo. Méx. 
Tenango. Méx. 

Teoütlán.Oax. 
Tepexpan, Méx. 
Tepatitlán. Jal. 
Tepejí del Río, Méx. 
Tepic, Jal. 
Tequila. Jalo 
Tequisistlán, Oax. 
Tekax, Yuc. 
Teziutlán. Pue. 
Ticul, Yuc. 
Tixkokob, Yuc. 
Tlalpujahua, Méx. 
Tlalpán. D. F. 
Tlacolula, Oax. 

J. M. Uribe y Joaquín Pérez 
M. F. Contreras 
Procopio Castellanos y 
y Juan M. Utrilla 
Manuel Ortiz 

F. T. Cancino y P. Careaga 
Carlos Orellana 
Mauro Gúzman 

J. G. Corea y A. Venegas 
Castro 
F. Z. Gutierrez 
N. Arriaga y Francisco 

Barragán 
Francisco Gutierrez 

Isidro Serrano y F. de la 
Barra 
Daniel Rojo Cadena 
A. F. Romero 
Tiburcio Piña 
1. Bretón y L. Galina 
E. Zubeldía y M. M. 
Celso Ceívantes 
Manuel G. Pico 
Ramón García 
JUé'n Ortiz 
Félix León 
Angel E. Peruyero 
ErUndo W. Maz 
M. Melendez 
J. M. Meneses y 
J. B. Anzorena 

J. Ramirez y C. Azcuenega 
Felipe Cancino 
José E. Monroy y 
C.Alberdi 
E. Andrés Cruz 
Ricardo Agüero 
V. Pérez 
Juan de la Peza 
A. Román y E. Ru;z 
Jesus Herrera 
Eduardo Suárez 
B. Palmerin 
M. López León 
Juan Gasque 
Eladio Mendoza 

M. Escamilla y M. Navarrete 
M. C. Calapiz 
Angel Altamirano 
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Tlaltenango. Zac. 
T'alnepantla, Méx. 
Tlatlauquiltepec, Pue. 
Tlapacoyam, Ver. 
Toluca, Méx. 
Tototlén, Jal. 
Tula, Hgo. 
Tuxtla Gutierrez, Chis. 
Valle de Santiago, Gto. 
Veracruz, Ver. 
Villa Júarez, Oax. 
Villa de Reyes, S.L.P. 
Villa de Santiago, N. L. 
Zacatecas, Zac. 
Zacoalco, Jal. 
Zinapécuaro, Mich. 
Zapotlán, Jal. 
Zapotlanejo, Jal. 
litácuaro, Mich. 

Plácido Serrano 
Luis G. Terén 
Francisco S. llamas 
Agustín Pereda 
Isidro Sierra 
S. H. Rodríguez 
Pedro H. Lozano 
Manuel Bejarano 
Pedro Alvarez 

J. L. Campos y M. F. Cosio 
E. Melgar y M. Iturribarría 

C. S. Chávarri 
Leonides Serna 
Manuel Luna 

J. M. Mendez y S. Pérez 
Alberto Bernal 
Jesus Gómez 

Z. Martinez y A. Aceves 
J. Pastor Romero 

Fuente: Barcena, Mariano (1882). Memoria del Ministerio de Fomento. 1877-1882. 
México, p. 205-208 
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ANEXON°3 
RELACiÓN DE ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 

AÑO DE 1880 

~ Valle de México.-Obse.rvatorio Central, Escuela de Ingenieros, Escuela de Agricultura, 
1 Observatorio de Chapultepec, Hacienda de los Morales, Observatorio del Colegio Militar en 
! Tacubaya, Fábrica de Pólvora de Santa Fe, San Angel, Contreras, Contadero, Tlalpan, 

Ameca, Chaleo, Texcoco, Tepéxpan, Teotihuacán, Pachuca, Zumpango, Villa de 
Guadalupe, Cuautitlán, Lecheria, Huehuetoca y San Bartolo Naucalpan. Total 24. 

Estado de Puebla.-Observatorio del Colegio Católico, Colegio del Estado, ambos en la 
capital. Cañada de Morelos, tehuacán y Teziutlán. Total 5. 
Estado de Tlaxcala.-En la capital ,y Hueyotlipan. Total 2. 

Estado de Oaxaca. En la capital. 

Estado de Yucatán. En la capital. 

Estado de Veracruz.-En la capital, O rizaba , Córdoba, Jalapa, O~uluama, Tlacotalpan y 
Túxpan. Total 7. 

I;stado de Campeche.-En la capital. 

Estado de Hidalgo.-En la capital, Hacienda de Regla, Acaxochitlán, Tulancingo. Huejutla y 
Huichapan. Total 6. 
Estado de México.-En la capital. 

Estado de Morelos.-En Acapantzingo. 

Estado de Michoacin.-En la capital, Hacienda de Queréndaro, Pátzcuaro. Total 3. 

Estado de Guerrero.-En Acapuleo. 

Estado de Jalisco.-En la capital, Ameca. lagos, San Bias y la Hacienda del Cabezon. 
Total 5. 
Estado de Sinafoa.-En Mazatlán. 

Estado de Durango.-En la capital. 

Estado de Zacatecas. -En la capital. 

Estado de Aguascalientes,*En la capital y la Hacienda de Pabellón. Total 2. 

Estado de San Luis Potosf.-En la capital. 

; Estado de Querétaro.-En la capital y san Juan del Río. Total 2. 
¡ , 
. Estado de Guanajuato.-En la capital, León y Ceraya. Total 3. 

Fuente: Barcena, Mariano (1880). Informe que el Director del Observatorio Meteorológico 
Central presenta a la Secretaria de Fomento. México, Imprenta de Francisco Diaz de Léon 
p. 73 
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ANEXO 4 

¡~--------~.r--------------------------------¡----______________________ , , 
¡ PAIS: DEP.\RT.\MEmO O EST.\.DO: 
f I México Oaxaca. 
\ Nombre de 1:1 penon:a redl:' cn 1:. que se rellena la ficha: ¡ que r~lIen:ll (Sta lith: 

¡Carlos Contraras. 19 de abril de 1995. 
¡ 

¡ ~FOR""ctO"i '\tEIEOROLoCtn o UIDROlOCjn 
¡
r 
¡ Lu!lI' donde suc:de cl.u:.ontecimic:uo: 
¡ 
¡ Estado de Oaxaca. 
¡ L:I1irud: 

1 170 3'43" ¡ 

Longirud: 

960 43 '18-
,t.ltirud: 

1 ¡ 

I 
< 
I ¡ 
¡ 
j 
¡ 

1550 
F«!!:l del ~ontec:mienro: 

Acontecimientos MeteOrológicos e hidrologicos (awquc (el) los tipo(s) 
observildc! s) 

o Hielo 

O Frin 
a ~icve 
IX! ClIar 
lJ1 $quía 

Q !<Iubcs 

a Niebla 
(JylCtO 
a Bomscl (ViCftt.o) 

(J Tcmpor.d (aa el 1UlIr) 

o Lluvi:l 

o Precipir:acion conúnU:l 

o Oc:Tctimie:uo de nieve 

O Tormentl 

OGnn@ 
O lIlwuI:u:ion 

O Clmbio cm el rq'.m1C:1 del no 
O C.wbio en el nivel de! 3gV:l 

O Cmtbio Cl\ cllÚvel del pozo 
(] Olros.list:l.: 

1 Medid:¡ (P:olillldid:ul de la lÚeve" nivel del JI1I:I, ¡rosor del bielo. lCIIPCl"3l'lln. C:<:.): 
¡ 

! Re.ferencias del clima del es'ado. 
} 

; 

Clima de todas las parroquias d~l 
Estado. 

I tmpraiOft sobre: lac:onrcmpor.D1eicbd del pcDomeuo (si este apvcc::): 

i 
¡ a Muy r.lI'Q Q R.w q fRC'll(nre: O Muy úa;uc:nc O NomW 
( 

j Fech3 dt:l ultimo fe:somcno del mismo tipo (si se ha producic!o): ¡ 
¡ 

C'EOR\IAOO"iDE \BCHIVQ 

.-\rchívos de: 

Gobernac"ión 

Ootumc:;uo ~o: 

Legajo 1451, Exp .. "3. 

Origen de! dQC1.UT;c:uo o.l;uftuc el cuadro 
;¡pproplóldo i: 

o :\rlunic::pio 

Q I\dmínis¡r",;on la íilfOyi~cii1. esQdo. ::c.) 

o A¿lniniS1T.ltioll C::lIr.:Ú 

o Iglcsill , 
O Eje:cito 

o F:unilia 

¡) Prc:nsa y otrOS impl\'$lS 

Autor del documoID (aambn: y tirulo): 

luis"Fern4ndez del Campo 
y Benzanilla. '1---------------------------1 Oestinataño: , 

¡ Tr:msc:ipcion de IWO (si es de inlcn:s especial): 

i 

Fecha del cscrilC: 
1844. 

;L-__________________ ------------________ ~ _________________ ~~ 
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l'lLtiA t'AR.-\SERlÉS' DE DATOS 
ANEXO 5 

Arc!\ivosdc: Instrucci6n Púllica y Bellas Artns. 

Caja 204, Exp 12. 

Tirut.: Jc:! Jo.:~mc~tQ: 

Boletin del Ministerio de Fomento. 

"\UlQf ó!c:i JO!.":'lI::':::10: 

Ministerio de Fomento. 

F~!l:.s inic::lI.::1 ~ IC:::Iin:1l.::l: 

23 y 24 de junio 
31 de julio y 1ó. de agosto 1882. 

7 Y 8 de noviembre 
25 y 26 " 18B2. 

Todo el país. 

D:IlOS de cobc:'l'Ur.\ !Xl T cmpcr.1Nr.1 o Nivcldel~ 
o PretUndicbd de la nieve O OreJor del Hielo 

~ Regimcu. del vicu.UI O 

¿son ~ I~ mcdid:&s? 

Si ta respUest:l .::1 :Il"um:llÍv:s. indique el inmumcnUl utiliz:ldo: 

Termómetro, psycrometro, barómetro, plu~!ometro. 

Nombre delta pc:rsona que rellena la ficha: 

Fecha: 3-;nar~o-1995. 

.m Precipit3Cion 

e9 Presion '! depresion 
:u:mosCeric::l. 



APÉNDICE 1 

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA 
DE LOS OBSERVATORIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

SIGLO XIX 

. Debido a la falta de archivos meteorológicos que comprendan los datos de todos 
:105 observatorios que existieron en el siglo pasado, se hizo la presente recopilación de los 
:registros anuales de temperatura y precipitación. Las fuentes de consulta fueron 
'principalmente las siguientes: "Las lluvias en México" de Rómulo Escobar , dicho trabajo 
:apareció publicado en las Memorias de la Sociedad Cientifica Antonio Alzate (1903, tomo 
1XX) y e'''Boletin del Observatorio Meteorológico Central (1903, meses de agosto-p.536-
;541; septiembre p. 611-613 Y octubre p. 670-678). Otro trabajo relevante es el de Rafael 
:Aguilar Santillan intitulado "Apu,lles para el estudio de las lluvias en México", publicado 
,también en las mismas memorias (1887, tomo 11, p. 97-122). Estos dos trabajos contienen 
:Ia mayor parte de información sobre los promedios de precipitación anual, que se 
conservan actualmente. 

Los registros de temperatura se obtuvieron de las: Memorias del Ministerio de 
: Fomento, afias de 1877 a 1900; "Boletín del Ministerio de Fomento·, años de 1878 a 
1880; Boletin Mensual del Meteorológico Central. 1888-1910·; Anuarios Estadisticos de 
la República Mexicana. años de 1895 a 1901. Otros datos, provienen de articulos 
publicados en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografla y Estadística, años de 
1850 a 1895; y Boletín de Agricultura y Minería. años de 1891 a 1900. 

Es importante recalcar que para el estudio del clima de la República Mexicana en el 
siglo XIX, sólo se tomaron en cuenta los registros de precipitación y lluvia, debido a que 
son los datos que se conservaron con mayor frecuencia. La información que aparece a 
continuación, en la mayor de las veces, se confrontó por lo menos con dos fuentes 
distintas, para asegurar su confiabilidad. Sin embargo, en ocasiones esta tarea no fue 
posible por la escasez de información que se tenía del observatorio meteorológico: por 
esta raz6n, en el cuadro un dalo esta acompañado de • * ., significa que no se cuenta con 
información de todo el año, y que los datos se tomaron de los reportes del Mestado del 
tiempo" que aparecen en el Diario Oficial de la República Mexicana. Debido a que no 

: siempre se publicaron la totalidad de los registros diarios, la información del Diario Oficial 
; se tiene que tomar con las reservas del caso. 

. Los registros de temperatura máxima y mínima, generalmente se refieren a la 

. sombra. los datos de los observatorios meteorológicos se presentan en orden alfabético, 
para facilitar su consulta 
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OBSERVATORIO DE AGUASCALlENTES. AGS. 
Año Temp. máxima Temp. mínima Temp. media Precipitación 

(OC) (OC) (oC) (en mm) 
1879 418.4 
1882 675.0 
'1883 529.6 
1884 474.3 
1885 762.4 
1886 30.0· 0.0* 594.5 
1887 283" 0.4* -
18a9 28.5* 542.2 
1895 29.2* -1.8· 
1897 29.8· 2.0· 

f--
1898 32.2* 

i...;:---- ' .. 
Fuente: Escobar, Rómulo (1903) Las LLuvIas en MéxICO, Mexlco, Memonas de la 
Sociedad Científica -Antonio Alzate". vol. XX. p. 45 
Diario Oficial de la Federación. años de 1886, 1887 Y 1889 
Boletín de Agricultura y Minería, años de 1895, 1897 Y 1898 

EL CARMEN, HACIENDA (GÜEMES, TAMAULlPASj 
Año Precipitación 

(en mm) 
1897 866.0 
1898 827.0 
1899 535.0 
1900 373.0 
1901 823.0 . 

Fuente: Escobar. Romulo, op. Clt. p. 49 

277 



OBSERVATORIO DE COLIMA, COL. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(oC) (OC) (OC) 

1869 1453.6 
1870 1 109.1 
1871 821.5 
1872 1 090.4 
1873 1093.2 
1874 1 122.5 
1875 928.3 
1876 833.6 
1877 755.4 
1878 1416.5 
1879 1049.9 
1880 960.4 
1891 1223.0 
1892 892.6 
1893 35.5· 
1895 34.5* 18.7* 
1896 749.4 
1897 36.0 8.3 24.7- 898.7 
1896 37.5· 10.0· 1038.8 
1899 33.8· 9.6* 1207.0 
1901 859.1 

Fuente: Escobar, Rómulo, op. Clt. p. 28 
Aguilar Santillán. Rafael (1889), Apuntes para el estudio de las lluvias en México, 
México, MSCAA, tomo 11, p. 112 
Diario Oficial de la Federación, años de 1893, 1894, 1898 Y 1899 

OBSERVATORIO DE CÓRDOBA, VER. 
Año Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima (en mm) 
(OC) (OC) 

1859 2641.8 
1860 2780.0 
1861 27.2 12.2 3266.0 
1862 32.0 14.0 2628.0 
1863 27.6 2655.0 

Fuente: Nieto, José Apohnano, cuadro pUbhcado en el Bo/eUn de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística del año 1863, p. 64 
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OBSERVATORIO DE GUADALAJARA, JAL. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (oC) (oC) 

1874 900.0 
1875 844.0 
1876 687.0 
1877 830.0 
1878 1083.0 
1879 670.0 
1880 34.2 -4.5 18.4 1092.0 
1881 34.0 -3.2 18.5 1032.8 
1892 35.5 1.0 20.9 829.0 
1883 34.4 2.0 20.8 719.2 
1884 34.0 3.8 20.1 605.4 
1885 31.2 4.0 19.8 1143.0 
1886 36.6* 3.2* 853.9 
1887 32.4* 4.0· 1013.4 
1888 991.0 
1889 33.0* 2.3* 792.0 
1890 33.3* 6.4" 1076.9 
1891 1087.1 
189~ 36.0* 4.5* 789.7 
1893 35.4* 0.3· 728.9 
1894 35.7 1.5 19.3 2003.8 

-~ ... 
1895 34.0* 3.4* 2488.6 
1896 31.5" -1.2* 1426.7 
1897 34.1 2.2 20.2 1340.7 
1898 33.5* 0.5· 1875.8 
1899 1423.3 
1901 1323.9 

'-=-~ .. -Fuente. Perez, Lázaro. Anales del Mmisleno de Fomento. Ano 1891. MéXICO, 

Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, p. 275-289 
Escobar, Rómulo. op. cit. p. 16 
Diario Oficial de la Federación, años de 1886 a 1898 
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OBSERVATORIO DE GUANAJUATO, Gro. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (oC) (OC) 

1881 893.5 
1883 945.2 
1884 503.8 
1885 1010.1 
1886 31.1" 2.7" 156.1 
1881 28.5" 5.3" 981.7 
1888 189.2 
1889 29.0" 3.6· 640.5 
1890 30.0· 1.6" 601.1 
1891 590.2 
1892 33.2' 2.0· 452.0 
1893 33.4* 3.0* 532.5 
1894 34.0· 3.6* 546.0 
1895 33.3 2.2 18.6 518.2 
1896 -1.2* 524.2 
1891 32.9 3.1 18.2 639.5 
1898 33.1 -2.0 18.0 798.4 
1899 3.2· 631.3 
1900 31.4· 2.4" 651.1 . .. -Fuente: Dlano OficIal de la FederaCión. anos de 1886.1887.1889 Y 1890 

Boletín de Agricultura y Miner/a, años de 1892-1894, 1896, 1899 Y 1900 
Anuario EstadIstica de la República Mexicana, años de 1897 y 1898 
Escobar, Rómulo, op. cit. p. 44 
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OBSERVATORIO DE HUEJUTLA, HGO. 
Año Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima (en mm) 
(oC) (OC) 

1882 1154.6 
1883 1215.0 
1884 1247.2 
1885 1093.7 
1886 35.0· 4.0· 1165.2 
1887 33.5* 9.2* 
1889 2109.3 
1890 32.5* 13.0· 1121.8 
1891 10.0· 1383.3 
1892 33.5* 8.0· 

., -Fuente: Dlano Oficial de la Federaclon, anos de 1886, 1887, 1890-1892 
Escobar. Rómulo, op. cito p. 36 

OBSERVATORIO DE JALAPA, VER. 
Año Temp. Temp. Temp. 

máxim~ minima media 
(oC) (oC) (oC) 

1894 31.1 3.9 18.4 
1895 32.0 1.0 17.5 
1896 32.5* 6.0· 
1897 35.0 5.0 18.0 
1898 
1899 
1900 2.0· . . -Fuente: Boletm de Agricultura y Mlnena. anos de 1896 y 1900 

Memoria de la Sociedad Científica "Antonio Álzate", vol. IX, p. 94 
Anuario Estadístico de la República Mexicana. Año de 1697 I p. 35 
Escobar, Rómulo. op. cit. p. 43 

Precipitación 
(en mm) 

917.5 
1306.0 
1779.4 
1193.3 
2156.1 
1670.7 
1611.1 
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OBSERVATORIO DE LEÓN, GTO. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (OC) (oC) 

1878 32.0 3.5 18.8 601.5 
1879 32.6 4.3 19.2 709.2 
1880 33.3 1.8 19.3 825.4 
1881 31.8 2.6 18.6 629.9 
1882 35.6 -1.1 19.1 699.3 
1883 34.0 1.6 18.6 900.9 
1884 33.1 1.1 18.9 613.1 
1885 34.5 1.1 19.1 786.2 
1886 34.6 0.0 19.4 725.9 
1887 34.5 2.5 16.7 181.8 
1888 34.0 1.7 18.9 869.6 
1889 33.2 3.1 19.0 767.5 
1890 33.7 1.1 18.3 867.2 
1891 33.7 1.1 18.4 429.8 
1892 34.5 0.9 18.8 473.2 
1893 33.1 -0.1 18.3 648.5 
1894 34.2 1.1 18.7 552.7 
1895 33.1 0.0 18.7 531.3 
1896 34.7 -2.4 19.1 314.6 
1897 32.9 -2.4 18.6 571.7 
1898 33.7 -2.8 18.0 747.6 
1899 33.8 -0.9 18.0 510.3 
1900 33.6 0.2 18.2 560.6 
1901 33.9 -1.9 18.4 439.5 . . . Fuente: Leal, Manano (1907), El clima y reglmen pluVlométnco de Leon, dedUCido 

de 29 años de observaciones. México, Boletín del Observatorio Meteorológico 
Central, no. lO, mes de septiembre. p. 832-837 
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OBSERVATORIO DE LINARES, N. L. 
Año lempo lempo lempo Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(oC) (OC) (OC) 

~~ 1896 
1897 38.8 -4.5 I 22.1 
1898 39.0 -3.0 I 22.7 543.0 
1899 39.0* 0.3* 789.0 
1900 40.0 ~2.0 990.0 
1901 i014.0 . . -Fuente: AnuariO Estadlstlco de la Repubhca MeXicana, anos de 1897, 1898 Y 

1900, p. 35, 17 Y 29 
Diario Oficial de la Federación, año de 1899 
Escobar, Rómulo, op. cit. p. 45-46 

OBSERVATORIO DE MAZA TLÁN, SIN. 
Año lempo lempo lempo 

máxima mínima media 
(OC) (oC) (OC) 

1880 33.8 9.9 24.3 
1881 34.0 9.7 25.0 
1882 34.1 10.0 24.1 
1883 35.2 9.6 24.4 
1884 34.9 12.3 25.1 
1885 34.1 11.0 25.5 
1886 34.0 10.5 24.4 
1887 33.8 5.3 24.1' 
1888 33.5 12.6 25.6 
1889 32.9 13.8 25.7 
1890 32.1 16.0 25.8 -
1891 33.1 10.3 25.3 
1892 34.1 11.9 24.2 
1893 32.3 13.1 24.2 
1894 32.4 11.9 24.5 
1895 32.8 13.8 24.9 
1896 33.5* 11.7* 
1897 33,3 12.7 25.4 
1898 32.5 13.0 24.4 
1899 31.7* 4.8* 
1900 33.8 9.9 F25.4 
1901 33.4 13.3 24.6 

Precipitación 
(en mm) 

948.6 
1454.2 
425.6 
748.6 
1122.6 
1117.5 
799.5 
1206.4 
676.1 
834.4 
685.8 
390.9 
326.1 
777.4 
560.2 
1088.5 
594.2 
695.3 
663.5 
852.1 
812.6 
948.5 .. . -Fuente: Anuano Estadlstlco de la Republlca MeXicana, anos de 1894 a 1901 

Diario Oficial de la Federación, año de 1899 
Escobar, R6mulo, op. cit. p. 29 
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OBSERVATORIO DE MÉRIDA, YUCa 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mlnima media (en mm) 
(OC) (OC) (IIC) 

1875 913.0 
1890 864.0 
1891 911.0 
1892 834.0 
1893 560.0 
1894 37.4· 8.8· 957.2 
1895 39.8 8.8 25.8 744.0 
1896 36.8· 12.2· 914.7 
1897 39.0 12.0 26.2 875.0 
1898 38.5 10.8 25.8 1139.9 
1899 38.0· 13.2* 1062.5 
1900 38.5· 11.1· 943.6 
1901 601.7 . . . -Fuente: Anuano Estadlstlco de la Repubhca Mexicana. anos de 1895. 1897 Y 

1898. 
Diario Oficial de la Federación. años de 1894. 1899 Y 1900 
Escobar. Rómulo. op. cit. p. 32-33 

284 



OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL DE MÉXICO, D.F. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (oc) (OC) 

1877 29.5 1.8 16.6 404.0 
1878 31.6 -1.0 16.2 892.6 
1879 1==29.0 -0.6 15.3 477.2 
1880 30.0 0.6 15.7 552.2 
1881 29.5 -1.2 15.5 595.2 
1882 30.5 -1.7 15.4 661.0 
1883 30.0 0.3 15.2 608.7 
1884 0 5 0.6 15.2 468.5 
1885 29:~ 2.5 15.4 675.8 
1886 1.0 ~ 15.4 531.2 
1887 28.9 0.0 15.0 812.7 
1888 28.5 2.4 15.3 739.9 
1889 29.5 2.5 15.6 498.1 
1890 28.9 2.5 14.9 638.1 
1891 28.9 2.0 15.1 658.3 
1892 30.0 ·0.1 15.5 444.2 
1893 29.0 1.3 15.3 568.6 
1694 28.9 0.5 15.5 331.8 
1895 29.4 -1.7 15.8 559.1 
1896 31.8 1.5 16.1 452.0 
1897 29.8 2.0 16.3 652.1 
18~8 29.0 -2.0 15.5 593.7 
1899 30.0 2.0 15.6 581.1 
1900 . 30.0 2.0 16.1 I 535.9 
1901 30.4 -0.6 15.8 527.1 -Fuente: La temperatura en la Ciudad de MéXICO durante 50 anos. MéXICO, BoletlO 

del Observatorio Meteorológico Central (1927), tablas XX-XXII 

. Además de los datos de temperatura y precipitación que se tienen de la Ciudad de 
¡ México, para los años de 1877·1901. existe información sobre la cantidad de lluvia que 
: cayó, tanto en la capital, como en la hacienda de San Nicolás Buena Vista, Xochimilco 
: (lugar relativamente próximo a la Ciudad de México). Estos promedios abarcan de forma 
! diseontinua los años de 1826 a 1875, como se puede apreciar en los siguientes cuadros. 

La informaci6n se tom6 de Aguilar Santillán • Rafael (op. cit.) y de Reyes Vicente (1878) 
-La ley de periodicidad de las lluvias en el Valle de México· (Publicado en el Boletin de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica) 
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PRECIPITACiÓN ANUAL DE LAS ESTACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO O SUS ALREDEDORES. SIGLO XIX 

Año 

1826 
1827 

Precipitación 
(en m m) 

752.2 
592.0 

Fuente: periódico "El Sol" 

Año 

1841 
1842 
1843 
1844 
1845 

Precipitación 
(en m m) 

451.7 
541.3 
659.6 
549.0 
677.0 

Ubicación 

Centro de la 
Ciudad de México. 

Ubicación 

Centro de la 
Ciudad de México. 

Fuente: José Gómez de la Cortina 

Año 

1856 
(ene-nov) 

Precipitación 
(en m m) 

456.4 

Fuente: Prof. L. C. Ervenderberg 

Año 

1865 
1866 

Precipitación 
(en m m) 

1011.0 
568.1 

Fuente: Observador Ignacio Cornejo 

Ubicación 

Area urbana de la 
Ciudad de México 

Ubicación 

Observatorio de la 
Escuela de Minería 
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1 
f 
: 

Año 

1868 
1869 
18"0 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

Precípitación 
(en m m) 

692.1 
718.3 
695.0 
746.4 
758.7 
596.2 
737.1 
668.1 

., ...• , ;'-

Ubicación 

Escuela Nacional 
Preparatoria 

Fuente: Observador Juan de Mier y Terán 

Año 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

Precipitación 
(en mm) 

768.6 
585.4 
497.6 
504.8 
637.6 
355.3 
747.8 
639.0 
552.8 
734.4 
924.1 
532.1 
744.9 
504.4 
440.3 
518.7 
690.2 
544.1 
565.7 
674.9 
517.9 

Hda. de San Nicolás 
Buena Vista. Xochimilco 
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OBSERVATORIO DE LA HACIENDA DEL MIRADOR, VER. 
Ano Temp. media Precipitación 

(OC) (en mm) 
1858 2335.0 
1859 1912.0 
1860 20.3 1872.0 
1861 19.5 2902.0 
1862 19.8 1823.0 I 
1863 19.3 1848.0 
1864 19.5 2586.0 
1865 19.9 2202.0 
1866 19.9 1410.0 
1867 20.3 2444.0 
1868 19.9 2448.0 .. 

Fuente: Sartonus, Carlos (1869), Algunas observaciones adicIonales 
al resumen meteorológico del ano pasado. Boletín de la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística, p. 367-369 

OBSERVATORIO DE MONTERREY, N. L. 
Ano Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (OC) (OC) 

1865 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 41.2 7.0 23.7 
1895 
1896 
1897 40.0 2.9 22.3 
1898 40.0· 0.0· 
1899 
1900 
1901 . Fuente: Memona de SocIedad Clentlfica ijAntonlo Alzale", vol. IX, p. 198 

Anuario Estadistica de la República Mexicana. año de 1897 
Diario Oficial de la Federación, ano de 1898 
Escobar. Rómulo, op. cit. p. 30-31 

744.0 
427.0 
417.5 
449.0 
341.3 
283.2 
338.6 
264.2 
186.6 
137.0 
489.9 
549.9 
628.0 
581.0 
488.8 
969.4 
795.6 
729.7 

I 

I 
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OBSERVATORIO DE MOREUA, MICH. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(oC) (OC) (oC) 

1882 648.8 
1892 30,0" 2.5* 
1893 39.9* 2.0* 

_. 1894 30.3 2.0 16.7 527.6 
1895 31.0 3.0 16.6 637.2 
1896 29.0* 1.5* 619.9 
1897 31.0 3.0 17.7 580.3 
1898 31.0 1.2 17.3 707.9 
1899 30.5" 3.8* 772.6 
1900 30.9 4.4 16.8 626.7 
1901 31.0 -1.0 16.3 831.1 

f'~ente: Diana OfiCIal de la Federación, años de 1892. 1893, 1896 Y 1899 
Memoria de la Sociedad Científica -Antonio Alzate", vol. IX, p. 94 
Anuario EstadfsticO de la República Mexicana, años de 1897, 1898, 1900 Y 1901 
Escobar, R6mulo, p.4 
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OBSERVATORIO DE OAXACA. OAX. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(DC) (oC) (oC) 

1878 578.0 
1879 951.0 
1880 617.1 
1883 33.5 4.2 20.2 858.9 
1884 33.4 3.3 20.5 516.5 
1885 32.5 3.6 20.4 550.6 
1886 34.1 3.7 20.2 940.9 
1887 32.9 4.4 19.8 1080.7 
1888 33.2 5.6 20.5 1161.0 
1889 33.0 6.2 20.4 729.3 
1890 35;4 3.5 20.2 714.4 
1891 34.4 3.0 19.9 1032.4 
1892 34.1 3.2 20.3 849.2 

..,-..1.BC3--: .. ~ ... _- ~ .. ~3:-a~~-- _. ·--··i'+*.~. 1098.1 
1894 33.1 3.1 

.. 
20.6 663.7 

1895 34.3 4.0 20.8 713.3 
1896 .33.4· 3.1* 700.2 
1897 35.0 4.1 20.9 843.9 
1898 34.5 2.3 20.1 880.5 
1899 32.2* 1.8* 
1900 36.1* 

Fuente: Domlnguez. José Agustln (1894) Memonas que presenta el encargado 
del Observatorio Meteorológico del Estado de Oaxaca. Oaxaca, Imprenta del 
Estado, cuadros 1,4 y 5 
Diario Oficial de la Federación, años de 1893, 1896 Y 1899 
Anuario Estadlstico de la República Mexicana, años de 1897 y 1898 
Memoria de la Sociedad Cientifica "Antonio Álzate". vol. X, p. 80 

OBSERVATORIO DE ORIZABA, VER. 
Año Precipitación 

(en mm) 
1860 2487.0 
1861 3874.0 
1862 2760,0 
1873 1756.7 
1878 1699.6 
1879 2482.8 

Fuente: Escobar, Rómulo, op. Clt. p. 

290 



OBSERVATORIO DE PACHUCA, HGO. 
Año Temp. Temp. Temp.Máxi 

máxima mínima media 
(OC) (oC) (OC) 

1891 25.1· 1.0· 
1892 26.3 -1.0 
1893 4s -2.0 
18~4 0.0 15.3 
1895 26.8 0.2" 14.4 
1896 25.S· 0.2 
1897 30.4 -0.8 14.6 
18~8 28.0· 0.5" 
1899 24.0· 0.6· 
1900 29.4 '1 0.0 14.3 
1901 . '. * Fuente: Dlano OfiCial de la FederaCión, anos de 1891 a 1899 

Boletín de Agricultura y Mineria, años de 1892-1900 
Escobar, Rómulo, op. cit. 

Precipitación 
(en mm) 

475.4 
146.5 
327.5 
226.5 

2749.0 
2952.4 
2504.3 
1060.4 
2006.0 
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OBSERVATORIO DE PABELLÓN, AGS. 
Año Temp. Temp. Temp. 

máxima mínima media 
(oC) (OC) (OC) 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 24.0 12.2 18.4 
1879 23.6 12.3 18.4 
1880 23.5 12.7 18.5 
1881 22.8 12.4 17.8 
1882 23.7 12.5 18.5 
1883 22.8 12.8 18.0 
1884 23.5 12.5 18.4 
1885 23.0 12.8 18.2 
1886 23.3 12.2 18.1 
1887 23.1 12.4 17.9 
1888 
1889 
1890 29.9· 0.0· 
1891 25.5· 0.0· 
1892 30.5* 4.5-
1893 29.6- 1.5· 
1894 -1.5· 
1895 29.6· -5.0· 

Fuente: Dlano OfiCIal de la FederaCIón, años de 1890 a 1895 
Memorias de la Sociedad Cientffica "Antonio Álzate·, vol. 1, p. 362 
Escobar, Rómulo, op. citi. p. 41-42 

Precipitación 
(en mm) 

... 

610.5 
841.5 
372.6 
350.9 
485.0 
307.4 
358.1 
552.9 
377.4 
467.1 
434.4 
697.4 
602.1 
444.2 
605.5 
262.1 
648.5 
539.2 
669.1 
758.2 
566.6 
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OBSERVATORIO DE PUEBLA (COLEGIO DEL ESTADO), PUE. 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(oC) (OC) (oC) 

1877 26.1 3.4 15.1 
1878 35.4 -0.8 16.3 1175.5 
1879 28.6 -2.2 15.7 846.3 
1880 30.3 -0.8 16.4 977.7 
1881 27.1 0.1 16.1 912.2 
1882 28.6 -0.5 15.1 930.2 
1883 27.8 0.6 15.5 974.1 
1884 28.4 -0.5 15.2 673.9 
1885 25.9 -0.6 15.6 973.2 
1886 29.6 -0.3 15.9 750.4 

27.3 1.0 15.5 1193.2 . 
1888 28.1 0.7 15.8 984.3 
1889 28.4 -1.1 16.1 790.7 .-
1890 853.5 
1891 1025.3 
.1892 28.3* 2.2- 824.2 
1893 27.8· 0.4· 1273.8 
18~ 28.2* 0.5* 719.7 
1895 28.0· 603.7 
18~ 686.1 
1897 827.0 
18.98 30.0* -3.0· 938.8 
1899 787.0 
1900 29.4* 5.1- 763.7 
1901 31.0 -3.0 737.3 

Fuente: Memoria de la Sociedad Científica "Antonio Alzate-, 1890, vol. 11, p .267 
Diario Oficial de la Federación, años de 1892-1695, 1898 Y 1900 
Anuario Estadislico de la República Mexicana de 1901 
Escobar, Rómulo. op. cit. p. 25 
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{ OBSERVATORIO DE PUEBLA (COLEGIO CATÓUCO), PUE. 

Año Temp. Temp. Temp. 
máxima mfnima media 

(OC) (OC) (OC) 
1877 30.6 -1.7 15.8 
1878 34.7 -1.0 15.7 
1879 32.2 -1.5 15.4 
1880 33.3 -0.5 15.6 
1881 32.9 1.0 15.9 
1882 33.5 -0.6 15.4 
1883 34.3 0.7 15.3 
1884 34.5 0.2 16.7 
1885 31.6 -1.0 16.6 
1886 31.6 0.2 15.7 
1887 34.0 -0.6 16.6 
1888 
1889 

, 

1890 
1891 
1892 30.0· 0.0· 
1893 29.5 0.4· 
1894 29.0" 4.0" 
1895 33.0· 3.1" 
1896 31.5· 1.8-
1897 29.8* -0.7-
1898 28.6" 0.5-
1899 -0.7-
1900 29.0· 4.0· 
1901 

.~ uente: Memoria de la Sociedad Cientifica MAntonio Alzate" 1888 €M ,.!--~.- .. 

á
-,. .. ··- . 

P glna '-. - -- . --., '-•. ~. ------ '" 
Boletín de Agricultura y Minería, años de 1892 a 1900 
Escobar, Rómulo. op. cit. p. 25 

Precipitación 
(en mm) 

925.7 
1281.9 
1016.4 
1568.5 
932.0 
1205.1 
1498.7 
1105.7 
1582.2 
902.7 
1848.5 
2263.4 
1070.8 
680.8 
1002.4 
963.9 
1867.5 
757.4 
644.8 
688.5 
973.9 
963.0 
900.8 
869.3 
759.7 

vo!:' ultima 
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OBSERVATORIO DE QUERÉTARO, QRO. 
Año lempo lempo lempo Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (oC) (oC) 

1870 564.4 
1871 532.5 
1872 597.7 
1873 552.7 . 
1874 546.3 
1875 561.0 
1877 577.1 
1878 675.1 
1879 562.9 
1880 638.5 
1881 665.6 
1882 470.0 
1883 577.8 
1884 295.4 
1885 631.8 
1886 31.7" -2.0 606.7 
1887 / 500.0 
1888 460.0 
1889 32.3 0.0 18.5 440.9 
1890 33.0 2.3 18.4 539.9 
1891 471.1 
1892 374.7 
1893 0.4* 641.1 
1894 33.4 -0.5 18.3 372.2 
1895 32.3 0.5 18.3 252.7 
1896 290.0 
1897 32.8 -0.3 18.3 518.6 
1898 33.4* 0.6" 509.1 
1899 34.8* 2.0 

• 

563.7 
1900 34.0 -1.2 18.1 ! 348.2 
1901 214.4 . .. -Fuente: Diano OfiCial de la Federaclon. anos de 1886, 1898 Y 1899 

Anuario Estadístico de la República Mexicana, años de 1895, 1896 Y 1900 
Aguilar Santillán, Rafael op. cit. p. 116 
Escobar. Rómulo op. cit. p. 48 
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OBSERVATORIO DE REAL DEL MONTE, HGO. 
AilO Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(oC) (oC) (OC) 

1889 768.2 --

1890 828.0 
1891 1023.0 
1892 853.0 
1893 556.0 
1894 28.0 0.6 13.0 565.7 
1895 26.8 -0.2 13.0 621.1 
1896 435.0 
1897 12.4 779.9 
1898 30.0 -7.0 12.1 917.9 
1899 689.0 
1900 28.0 -4.8 11.8 955.0 

Fuente: Memorias de Sociedad Científica "Antonio Alzaten vol. IX X .94 , y, p y 80 
Anuario Estadístico de la República Mexicana, años de 1898 y 1900 
Escobar, Rómulo op. citi. p. 35 

OBSERVATORIO DE SAL TILLO, COAH. 
Año lempo lempo lempo 

máxima mínima media 
(oC) (oC) (oC) 

1885 17.1 
1886 17.4 
1887 16.7 
1888 16.1 
1889 16.8 
1890 17.6 
1891 34.0 -5.1 16.9 
1892 31.1* -4.4* 17.1 
1893 32.0* 1.0· 17.8 
1894 31.5 -6.0 17.3 
1895 32.0 -11.0 17.6 
1896 30.3* -2.3 
1897 36.1 -0.6 18.5 
1898 35.5 -6.0 18 .. 5 
1899 34.8* -11.5 
1900 31.8 -3.8 16.1 
1901 

Precipitación 
(en mm) 

506.5 
493.6 
674.4 
639.9 
776.0 
585.6 
313.0 
777.9 
307.4 
815.5 
596.0 
713.0 
343.0 
405.0 
553.8 
741.5 
164.3 

Fuente: Boletín del ObservatOrio Meteorológico Central, 1895, enero, p. 4-48 
Anuario Estadistico de la República Mexicana, años de 1897, 1898 Y 1901 
Escobar, Rómulo, op. cit. p. 18 
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OBSERVATORIO DE SAN LUIS POTosí 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (OC) (oC) 

1878 432.4 
1879 31.7 0.4 17.5 380.2 
1880 33.9 1.7 17.0 359.2 
1881 31.9 1.0 1 16.7 444.0 
1882 32.0 -1.0 18.8 347.5 
1883 32.3 -1.8 16.9 404.0 
1884 31.7 -1.0 17.2 189.9 
1885 31.7 1.1 17.9 484.0 
1886 31.5 1.5 7.4 403.3 
1887 31.0 0.0 7.3 506.8 
1888 504.8 
1889 29.0* 331.0 . 
1800 32.5 -0.8 16.5 531.? 
1891 257.6 
1892 30.2- -2.2" 244.5 
1893 33.1· 1.5· 414.1 
1894 30.9 -0.6 17.9 229.1 
1895 31.8 -3.3 17.7 235.7 
1896 30.3* -0.4 249.7 
1897 30.6 1.7 17.8 367.8 
1898 34.1· 0.3" -383.5 
1899 32.6" 200.1 
1900 33.0 2.8 18.0 264.0 

Fuente: Memoria de la Sociedad Científica M Antonio Alzate". vols. I y X. p. 418 y 80 
Boletln de Agricultura y Minería. años de 1892 a 1900 
Anuario Estadístico de la República Mexicana, años de 1897 y 1900 
Escobar, Rómulo. op. cit. p. 38-39 
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OBSERVATORIO DE TACUBAYA 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1802 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
.1898 
1899 
1900 

Precipitación 
(en mm) 

492.6 
679.6 
582.9 
846.5 
632.2 
713.2 
792.5 
883.0 
485.7 
726.8 
388.5 
627.7 
440.3 
665.4 
681.1 
626.8 
668.8 

Fuente: Escobar, Rómulo op. cit. p. 36-37 
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OBSERVATORIO DE TEPIC 

Año 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
185~ 
1856 
1657 
1858 
1859 
1866 
1867 
1868 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
.1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

Precipitación 
(en mm) 

1270.0 
1066.8 
1524.0 
1765.3 
1727.7 
1955.8 
1892.3 
1638.3 
1447.8 
1333.5 
1651.0 
1231.9 

774.7 
609.6 
952.5 

1854.2 
1498.6 
1.384.3 
1663.7 
1447.8 
1155.7 
1473.2 
1676.4 
1244.6 
1409.7 
1 371.6 
1231.6 
1606.2 
1181.1 

Fuente: Escobar, Rómulo op. cit. p. 4041 
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Ano 

1883 
1884 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

OBSERVATORIO DE TEZIUTLAN 

Ano 

1878 
1879 
1&81 
1882 
1884 
1888 

Precipitación 
(en mm) 

1339.2 
1927.2 
1884.2 
1263.2 
1240.6 
2268.2 

Fuente: 'Escobar, Rómulo. op. cit. p. 34-35 

OBSEVATORIO DE TOtUCA 
Temp. Temp. Temp. 

máxima mfnima media 

27.9* -2.6* 
26.9* -2.0* 
27.6 -3.8 12.5 
27:5 -4.2 12.7 
28.2* -3.8· 
27.8 -3.2· 14.3 
29.8· -2.0 

-1.5 
26.8 2.0 14.7 
28.9 -6.6 12.9 

Precipitación 
(en mm) 

729.9 
563.1 
662.9 
843.7 
572.8 
660.3 
618.8 
549.6 
778.5 
715.1 
733.7 
628.2 -Fuente: Boletin de Agncultura y Mlnena. anos de 1892, 1893. 1896 Y 1898 

Memoria de la Secretaria de Fomento, anos de 1894, p. 198 
Escobar, Rómulo op. cit. p. 21-22 
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OBSERVATORIO DE TUXPAN 
Año Temp. Temp. Temp. 

máxima minima medía 
(OC) (OC) (OC) 

1879 
1881 
1883 
1884 
1885 
1886 40.0· 10.0" 
1887 33.0· 8.0· 
1889 
1890 
1891 31.0· 14.0· 
1892 33.8· 8.0· 
1893 33.0" 14.5" 
1898 33.0· 8.0· 
1899 40.8" 8.4" . . . . Fuente: Dlano Oficial de la FederaCIón, anos de 1886, 1887 Y 1891 

Bofel!n de Agricultura y Mineña, anos de 1893, 1898 Y 1899 
Escobar, Rómulo op. cit. p. 33-34 

Precipitación 
(en mm) 

1592.5 
1505.5 
1589.0 

= 1109.3 
893.0 

1716.1 
1199.1 
1839.0 
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OBSERVATORIO DE ZACATECAS 
Año Temp. Temp. Temp. Precipitación 

máxima mínima media (en mm) 
(OC) (OC) (OC) 

1874 900.0 
1875 844.0 
1876 687.0 
1878 21.3 -5.2 13.2 560.0 
1879 22.5 6.1 12.5 672.0 
1880 22.0 5.3 12.7 690.0 
1881 21.0 6.4 13.1 700.0 
1882 21.1 6.5 12.3 717.0 
1883 21.7 7.1 12.8 825.0 
1884 22.5 5.3 14.6 990.0 
1885 21.7 6.2 14.3 981.0 
1886 39.9* 1.2* 12.1 978.0 
1887 31.5* -1.4* 14.4 978.0. 
1888 1446.8 
1889 30.5* -0.5* 562.9 
1890 31.0· 1.0· 658.6 
1891 30.0· 412.0 

--1692 30.0· 2.0· 226.0 
1893 32.0· 1.0· 163.0 
1894 27.7 -0.5 16.1 368.9 
1895 32.2 -7.2 15.6 271.8 
1896 27.8* -4.0* 480.6 
1897 29.0 -1.2 15.8 784.9 
1898 34.0~ 1.0· 516.0 
1899 -4.0* 409.0 
1900 28.4 -4.0 13.8 805.3 
1901 452.9 

Fuente: Memoria de la Sociedad Cientifica "Antonio Alzate-, 1888, vol. 1, última 
página 
Diario Oficial de la Federación. años de 1886. 1887 Y 1889-1891 
Boletin de Agricultura y Mineria. años de 1892. 1893,1896.1898 Y 1899 
Anuario Estadlstico de la República Mexicana, años de 1897 y 1900 
Escobar, Romúlo op. eit. p. 14-15 
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OBSERVATORIO DE ZAPOTLAN 
Año Temp. Temp. Precipitación-

máxima minima (en mm) 
(OC) (OC) 

1893 32.9" 
1894 31.1" 6.5" 663.0 
1895 34.0" 7.8" 836.3 
1896 32.5" 6.8" 915.9 
1897 33.0· 6.8* 886.5 
1898 33.9" 5.4" 1027.7 
1899 30.9· 4.1" 963.5 
1900 29.5" 7.0" 1008.1 
1901 35.0 3.6 1001.8 . 

Fuente. Boletin de Agncultura y Mlnerla, años de 1893 a 1900 
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APÉNDICE N° 2 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

DURANTE EL SIGLO XIX 

ANO AREA GEOGRAFICA CARACTERISTICAS EFECTOS 
AFECTADA 

1800 Intendencia de Yucatán Sequia Pérdida de cosechas 
(3) 

1801 Valle de México Sequla Pérdida de cosechas ( 1) 

1802 Nuevo Reino de León Inundaciones se cambia de sitio a las villas de 
Lampazos, Azanza y Reinosa 
debido a las inundaciones 
ocurridas en estos lugares (3 ) 

Ometepec (Guerrero) Abundantes lluvias Pérdidas de cosechas y 
destrucción de puentes y caminos 
(3) 

1804 Huatla,Oaxaca Escasez de lluvias Pérdida de siembras 

Valle de México Sequla Pérdida de ganado (1) 

1805 YUtalán Escasez de lluvias Masas de indfgenas emigran a las 
principales poblaciones buscando 
comida (1) 

1805-07 Coahuila Sequfa prolongada ( I ) 

1806 Ciudad de México Inundaciones El lago de Texcoco alcanza una 
extensión igual a la del siglo XVI 
(4) 

1807 Vutarán Escasez de lluvias Pérdida de las cosechas y falta de 
cereales para alimentar a la 
población (1) 

1808 Afectada la mayor parte Sequla prolongada en todo el Malas cosechas (1) 
de los cultivos de cereales reino 
del Virreinato de la Nueva 
España (México) 

1809 Afectada la mayor parte Sequla general. Heladas Pérdida de la mayor parte de la 
de los cultivos de cereales anticipadas cosecha de maíz (1) 
del Virreinato 

1810-11 Todo el Virreinato Escasez de lluvias Pérdida de las cosechas ( I ) 

1816 Coahuila Sequía Pérdida de ganado (1) 

1820 Virreinato de la Nueva Excesivas lluvias (3) 
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Espaila 1 

1821 Yucatán Posible sequía Bando del gobierno que pennite 
la libre importación de harinas a 
los puertos de Yucatán (2) 

1830 Ciudad de México Escasez de lluvias La escasez de agua en la capital 
afecta la molienda casera de los 
cereales (2) 

1831 Ciudad y Valle de México Escasez de lluvias la escasez de lluvias afecta los 
potreros de los alrededores de la 
ciudad, con lo que se encarece la 
carne (2) 

1834-35 Yucatán Escasez de lluvias Mal ailo para la agricultura. (2) 

1842 Guadalajara, Jalisco Escasez de lluvias La escasez de agua en el verano 
obliga al gobierno del estado a 
acordar la elaboración de un 
proyecto de acueducto (2) 

\843 Distrito Federal Abundantes lluvias Desbordamiento del rio 
Churubusco 

Tuxtla, Veracruz Posible sequía Se pierde la cosecha de algodón 
(2) 

1844 Meztitlán, Hgc. Abundantes lluvias Las autoridades de varios estados 
Papantla, Ver. solicitan ayuda del Gobierno 
Acapulco, Gro. Federal para atender a las 
Jamiltepec,Oax poblaciones afectadas por las 

inundaciones. (3) 

1850 Durango, Dgo. Escasez de lluvias prolongada Las siembras y las cosechas 
fueron escasas (2) 

1853 Distrito Federal Abundantes lluvias Desbordamiento de los rlos 
Consulado, Churubusco, La 
Piedad y Mixcoac (3) 

1854 Cadereyta, Qro. Escasez de lluvias que afecta la Durante siete ailos no se levanta 
región durante siete ailos (J 848- una cosecha regular (2) 
54) 

Distrito Federal Lluvias abundantes Desbordamiento del río de la 
Piedad (3) 

1860 Córdoba, Mirador (hda.) y Baja precipitación Los observatorios 
Orizaba, Ver. meteorológicos de estos lugares, 
Hacienda de Buenavista, registran una promedio de 
D.F. precipitación anual por debajo de 

lo normal (4) 
1861 Córdoba, Mirador (hda.) y Abundante precipitación Los observatorios 

Orizaba, Ver. meteorológicos de estos lugares, 
Hacienda de Buenavista, registran un promedio de 
D.F. precipitación anual, por arriba de 
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1864 

1865 

1866 

1868 

1810 

1813 

1874 

Distrito Federal Abundante precipitación 

lo normal (4) 

inundaciones en Iztapalapa y la 
Ciudad de México (3) 

Tizayuca y Meztitlán, Abundante precipitación 
Hgo. 

Inundaciones en diversas 
poblaciones del centro del pais 
(3) Colima, Col. 

Tlanepantla, Chalco y 
Texcoco, Edo. de México 

Ciudad de México 

Chiapas 

Coahuíla 

Guerrero 

Nuevo León 

Oaxaca 

Rincón de Ramos, Ags. 

Valle de México 

Lluvias abundantes 

Sequla severa 

Inundaciones en la capital, el 
lago de Texcoco aumenta 
considerablemente su tamaño (4) 

Pérdida de las cosechas. Muerte 
del ganado. Los granos se 
encarecen. 

Escasez de lluvias Se paralizan las labores 

Sequla general en todo el estado Los precios del maíz y el zacate 
se encarecen 

Sequía Para evitar el encarecimiento del 
mafz el gobierno crea depósitos y 
vende el grano a bajo precio 

Sequla general en lodo el Estado Cosechas afectadas 

Escasez de lluvia y calor Siembras afectadas. Pobreza 
excesivo generalizada 

SequIa severa El arzobispo de México, en vista 
de la persistente sequía, manda 
que en todas las iglesias del valle 
se hagan rogativas duranle tres 
días (2) 

Distrito Federal Abundantes lluvias Inundaciones en la Villa de 
Guadalupe y la Ciudad de 
México (3) 

Orizaba, Ver. Escasez de lluvia 
Hacienda de Pabellón, 
Ags. 
Hacienda de Buenavista y 
Ciudad de México, D.F. 

Colima, Col. Abundantes lluvias 
Guadalajara, Jal. 
Ciudad de México y 
Hacienda de Buenavi~ta, 
D.F. 
Querétaro, Qro. 
Zacatecas, Zac. 

Los observatorios 
meteorológicos de estos lugares, 
registran ulla precipitaci6n anual 
por debajo del promedio (4) 

Los observatorios 
meteorológicos de estos lugares, 
registran una precipitación anual 
por arriba del promedio. Destaca 
el caso de Querétaro que durante 
los años de 1870 a 1876, registra 
promedios de precipitación anual 
por arriba de la media (4) 
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1874 

1875 

1877 

1818 

1881-83 

Distrito Federal Abundantes lluvias Inundaciones en la Villa de 
Guadalupe, Tlalpán y la Ciudad 
de Mé"ico (3) 

Colima, Col. Escasez de lluvia Los observatorios de estos 
lugares registran una 
precipitación anual por abajo del 
promedio (4) 

Hacienda de Pabellón, 
Ags. 
Hacienda de Buenavista y 
Ciudad de México, D.F. 

Valle de México 

Tarfmbaro, Ario 
Zinapécuaro, Mich. 

Guanajualo 

Coatepec, Ver. 

Distrito Federal 

Parras, Coah., Durango 

Colima, Col. 
Guadalajara. Jal. 
Guanajuato y León, Gto. 
Ciudad de México 
Oaxaca,Oal(. 
Pabellón, Ags. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
San Luis Potosi 
Tacubaya. D.F. 
Teziutl6n. Pue. 
Tolui;l, Edo. de Méx. 
Túxpan, Ver. 

Colima, Col. 
Ciudad de México 
Puebla, Pue. 
Quen6raro, Qro. 
San Luis Potosi, S.L.P. 

Aguascalientes 
Pabellón, Ags. 
Ouanajuato y León, Gto. 
Mazatl6n, Sin. 
Ciudad de México 
Oaxaca, Oax: 
Puebla y Teziutl6n, Pue. 
Querétaro, Qro. 
San Luis Potosi, S.L.P. 

y 

Sequla 

Escasez de lluvia 

Escasez de lluvia 

Escasez de lluvias 

~scasez de lluvias 

Se registran lluvias por debajo 
del promedio, de acuerdo a los 
datos de precipitación que se 
tienen para el periodo 1877-1901 
(4) 

El lago de Texcoco se seca (3) 

Se pierden cosechas 

Se pierde la tercera parte de las 
cosechas 

Casi no hay existencia de maíz. 
frijol y trigo en los graneros 

El monto de las cosechas 
disminuye considerablemente 

Disminuyen las cosechas a una 
tercera parte de lo que se 
acostumbra cosecha. (2) 

Se registran lIuvi~ por aniba del Los observatorios 
promedio, de acuerdo a los datos meteorológicos de Colima, 
de pr«ipitaciÓll que se lienen México y Querétaro, registran la 
para el periodo 1877-1901 más alta precipitación histórica 

y Se registran lluvias por arriba del 
promedio, de acuerdo a los datos 
de precipitación que se tienen 
para el periodo 1877·1901 

anual del periodo 1877-1901 (4) 

En 188\ el observatorio 
meteorológico de Mazatlán, 
registra la más alta precipitación 
histórica anual del periodo 1877-
1901 

En 1883 el observatorio 
meteorológico de León, registra 
la más alta precipitación histórica 
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1882 

ISS3 

1884 

1885 

Toluca, Edo. de Méx. 
TÍlxpan, Ver. 
Zacatecas. Zac. 

San Juan del Rlo, Qro. 

anual del periodo 1877-1901 (4) 

Falta de lluvias. Heladas Perdidas las cosechas de maíz 
tempranas casi en su totalidad 

Litoral del Pacifico, Falta de lluvias. Sequla en Se pierden las cosechas en las 
Manzanillo, Col. localidades tradicionalmente costas de Manzanillo 

lluviosas 
Centro del país 

Ramos-Atizpe, Coah. 

Huetamo. Mich. 

Todo el interior del pals 

Distrito de Monclova 

Valle de México 

Aguascalientes 
Pabellón, Ags. 
Guadalajara. Jal. 
Guanajuato y León, Gto. 
Huejutla, Hgo. 
Ciudad de México 
Oaxaca, Oa)(. 
Puebla y Teziutlán, Pue. 
Querétaro, Qro. 
San Luis Potosi, S. L. P. 
Tacubaya, D. f. 
Tatuca, Edo. de Méx. 
Túxpan, Ver. 

Querétaro 

Zacatecas 

Sequía 

Falta de lluvias 

Malas cosechas en general (2) 

Pérdida de las cosechas de maíz 
y frijol 

Alza en el precio de los cereales. 
Se exenta de impuestos el malz 
que se introduce al distrito de 
Huetamo(2) 

Falta ¡;J., lluvias en la temporada Pérdida casi total de las 
cosechas. Carestla de artlculos de 
primera necesidad 

Sin lluvia y falta de agua 

Sequla 

y Registran lluvias por debajo del 
promedio, de acuerdo a los datos 
de precipitación que se tienen 
para el periodo 1877-190 l. Este 
acontecimiento, confirma el 
hecho de que en este año se 
presenta una de las grandes 
sequias del siglo XIX. 

Lluvia en abril. No llovió desde 
el 15 'de mayo hasta principios de 
agosto. 

Escasez de lluvias 

Grandes pérdidas de grano. 
Venta de agua potable a la 
población a precios excesivos (2) 

El lago de Texcoco disminuye 
considerablemente su volumen y 
extensión (3) 

Los observatorios 
meteorológicos de Guadalajara, 
Pabellón, San Luis Potosi y 
Tuxpan, registran la 
precipitación mínima histórica 
anual del periodo 1877·1901. (4) 

Se secaron las sementeras, pero 
con lo llovido en agosto se 
recuperó cerca de la mitad de la 
cosecha. (2). Los datos del 
observatorio meteorológico de 
Querétaro reportan que las 
lluvias se encuentran dentro del 
promedio (4) 

No se hicieron siembras. Se 
perdieron las de temporal 
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1885 

1886 

Oaxaca 

Valle de Tulancingo 

Aguascalientes, Ags. 
Guadalajara, Jal. 
Guanajuato y León, Gto. 
Mazatlán, Sin. 
México y Tacubaya, D. F. 
San Luis Potosí, S.L.P. 
Tepic, Nay. 

Sinaloa 

18&6-87 Nuevo León 

1887 

1888 

Chihuahua 

Sonora 

Sonora 

Chiapa de Corzo, Chis. 

San Pedro, Coah. 

Guanajuato y León, Gto. 
Mazallán, Sin. 
México y Tacubaya, D.F. 
Oaxaca. Oax. 
Pabellón. Ags. 
Puebla. Pue. 
Querétaro, Qro. 
Saltillo, Coah. 
San Luis Potosi, S.L.P. 
Tepic, Nay. 
Zacatecas, Zac. 

León, Oto. 
Ciudad de México 
Oaxaca, Oax. 
Pabellón, Ags. 
Puebla y Teziutlán, Pue. 
Saltillo, Coah. 
San Luis Potosi, S.L.P. 
Tepic, Nay. 
Zacatecas. Zac. 

Falta de lluvias Pérdida de sementeras 

Escasez de lluvias. Inundaciones Se perdieron las cosechas de 
en varios lugares por la lluvia temporal (2) 
caída en septiembre 

Registran lluvias por arriba del 
promedio de precipitación que se 
tiene del periodo 1877·1901 

Mala temporada de lluvias 

Los observatorios 
meteorológicos de 
Aguascalientes y Guanajuato. 
registran la precipitación máxima 
histórica anual del periodo 1877-
1901. (4) 

Se levantó la cuarta parte de la 
cosecha (2) 

Sequía continua desde octubre de Campos secos. Pérdida de 
1~36 ganado 

No llueve 

No llueve desde octubre hasta Algunos ranchos de entre 
julio Magdalena y Hennosillo pierden 

10 mil reses (2) 

Deja otra vez de llover 

Falta de lluvia durante 40 días 

Altas temperaturas. Las fuentes 
disminuyen su caudal 

Pérdida de cosechas 

L1uvías irregulares en la Muerte de ganado. Pérdida de 
temporada y ninguna en agosto cosechas. Se seca el rlo Nazas. 

(2) 

Registran lluvias por arriba'del 
promedio de precipitación de, 
acuerdo a los datos que se tienen 
del periodo 1877-1901 

Registran lluvias por arriba del 
promedio de precipitación. de 
acuerdo a los datos que se tienen 
del periodo 1877-1901 

La información meteorológica de 
San Luis Potosí y Querétaro, 
parece no concordar con la que 
se tiene de archivos (2) y (4) 

Los observatorios 
meteorológicos de Oaxaca, 
Pabellón, Puebla, Tepic. 
Teziutlán y Zacatecas, registran 
su máxima precipitación 
histórica anual. del periodo 
1877-1901. (4) 

1889 Frontera, Tamaulipas 
Nuevo León 

y Falla de agua Se secan las norias. Pérdidas de 
cosechas de mall y frijol 

309 



1891 

San Luis Potosi 

Zacatecas 

Llanos de Apam 

Querélaro 

Casi todo el pais 

Salamanca, Gto. 

Zínapécuaro, Mich. 

Real de Monte, Hgo. 
Tacubaya, D.F. 
Túxpan, Ver. 

Falta total de lluvias 

Escasez de lluvias 

Falta de lluvias 

Escasez de lluvia 

Escasez de lluvia todo el afto 

Escasez de lluvias 

Escasez de lluvia 

Abundantes lIuvías 

Rancho de Tijuana, B.C. Inundaciones (3) 

1892-95 Valle de México 

1892-96 Colima, Col. 
Guadalajara y Zapotlán, 
Ja!. 
Guanajuato y León, Gto. 
Jalapa, Ver. 
Linares y Monterrey, N.L. 
Mazatlán, Sin. 
Mérida, VUt. 

México y Tacubaya, D.f. 
Morelia. Mich. 
Oaxaca, Oax. 
Pachuca y Real del 
Monte, Hgo. 
Puebla, Pue. 
Querétaro, Qro. 
San Luis Potosi, S.L.P. 
Toluca. Edo. de Méx. 
Zacatecas, Zac. 

Oaxaca 
Yucatán 

107,(, Todoelpais 

Sequía 

Registran lluvias por abajo del 
promedio de precipitación, de 
acuerdo a los datos que se tienen 
para el periodo de 1877-190l. 
Destaca en particular la sequía 
del afto de 1894. Probablemente 
esta sea el periodo de sequía mas 
grave del siglo XIX. 

Sequía 

sequía extraordinaria 

Pérdidas de cosechas 

No se hacen las siembras de 
temporal. No hay pastos 

Se resienten las.sementeras 

No se logra la cosecha de maíz 
(2) 

Malas cosechas. Milpas 
raqulticas. Muerte de ganado 

Son muy reducidas las siembras 
de trigo 

Las milpas están perjudicadas. 
Las siembras de frijol se pierden 
totalmente (2) 

Los observatorios 
meteorológicos de esos tres 
lugares, registran la máxima 
precipitación anual del periodo 
1817-1901. (4) 

El lago de Chaleo disminuye 
considerablemente su tamaño y 
extensión. se aprueba en 1895 su 
desecación definitiva(3) 

En 1892 los observatorios de 
Guanajuato y Mazatlán. 
1893 los de Mt!rida, Monterrey, 
Real del Monte y Zacatecas 
1894 los de Jalapa, México, 
MoreHa, Pachuca, Tacubaya y 
ZapodAn 
1895 el de Puebla 
1896 el de Colima y León, 
registran el promedio de 
precipitación anual mas bajo, del 
periodo 1877-1901.(4) 

El Estado de Oaxaca sufre una 
prolongada sequía de 1893 a 
1896. Idéntica situación sufre 
Yucatán en el año de 1896. (3) 
No hay cosecha. La población 
padece hambre 
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1893 

1894 

1894·95 

1895 

1
1896 

1896 

La Mariposa, Ceah. Sequla 
Pinos, Zac. 
MazatlAn y Culiacán, Sin. 
León, Gto. 
Ciudad de México 
San Luis Potosi, S.L.P. 
Huejutla, Hgo. 
Oaxaca, Oax, 

Oriente de Sonora y Escasez de lluvia 
Poniente de Chihuahua 

Durango No llovió en todo el afto 

Cerralvo, Nuevo León Sequía 

San Luis Potosi, S.L.P. Retraso de la temporada 
lluvias 

Distrito de Huauchinango, Escasez de lluvias 
Pue. 

Cboutla, Ver. y toda la Sequra 
Huasteca VeracfUzana 

Aguascalientes, Zacatecas Lluvias insuficientes 
y Guanaju:Jto 

Tulancingo, Hgo. Falta de lluvias 

Distrito de León, Gto. Lluvias escasas 

Cd. Victoria, Tamps. Falta de lluvias 

de 

Mortandad de ganado. La 
cosecha de cereales se pierde por 
doquier. El perjuicio en el 
ganado es grave en casi todo el 
país (2) 

Muere el ganado. La cosecha de 
trigo se pierde. El pueblo padece 
por falta de agua (2) 

Mortandad de animales. 
Siembras perdidas. En muchos 
lugares no se siembra 

Campos áridos. Hay hambre 
entre la población 

Escasez de cereales. Descontento 
de la población (2) 

Se pierden las cosechas de maíz 
(2) 

Se obtuvo la tercera parte de la 
cosecha 

Pérdida de las cosechas 

Malas cosechas. Se reducen las 
siembras de trigo porque presas y 
bordos no están llenos 

Falta de agua en las norias y 
también para uso familiar 

Valle de Tehuacán, Pue. Nada de lluvias y heladas Pérdida de las cosechas de 
tempranas temporal (2) 

Rancho de Tijuana, B.C. Abundante precipitación Se desborda el río de Tijuana (3) 

Ciudad Juárez. Chib. No llueve y el rlo se seca 

león, Gto., Michoacán falta de lluvias. Empieza a llover Se afe¡;la el rendimiento de las 
en julio cosechas. Plagas 

Calpulalpan, Tlaxco y Falla de lluvias 
Apiz.aco, Tlaxcala, Sta. 
Maria del Río, S.L.P. 

San Luis Potosi, S.L.P. Falta absoluta de lluvias 

Pérdida de las cosechas de 
temporal. Se pierden dos terceras 
partes de la cosecha. 

Inmigración a la capital del 
estado en busca de trabajo (2) 

, 
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1896-97 Río Mayo, Sonora Fu~rtes heladas y carencia de Se arruinan los cosecheros del 
lluvias rlo Mayo (2) 

1897 Babispe, Baserac, Distrito Falta absoluta de lluvias Malas cosechas de trigo (2) 
de Lampazos, Nuevo 
León 

1898- Colima, Col. Los observatorios En 1898 Jalapa, Mérida, Pachuca 
1900 Guadalajara y Zapotlán, meteorológicos de estos lugares y Zapotlán, presentan la 

Jal. presentan promedios de precipitación anual mas alta del 
Guanajuato y León, Gto. precipitación anual por arriba de periodo. 
Jalapa, Ver. la media del periodo 1877-1901 
Linares y Monterrey, N.L. En 1899 Monterrey registra el 
Mazatlán, Sin. promedio de precipitación anual, 
Mérida, Yuc. más alto del periodo. (4) 
México y Tacubaya. D.F. 
Morelia, Mich. 
Oaxaca, Oax. 
Pachuca y Real del 
Monte, Hgo. 
Toluca, Edo. de Méx. 

1898 Tamaulipas Falta de lluvias Se pierden la mayor parte de las 
cosechastemprana~ 

Matehuala, S.L.P. Falta de lluvias 

Autlán, Jal. Falta de lluvias Mortandad de ganado. No se 
siembra. Aumento de los precios 
del malz y el frijol (2) 

1899 Morales, S.L.P. Falta de agua 

Chiapas Lluvias escasas e irregulares Disminución de la producción 
agrlcola (2) 

1900 Querétaro. San Luis Falta de lluvia en temporada No se sembró y lo poco que se 
POlosi, Hidalgo sembró se perdió (2) 

FUENTE: l. Florescano, Enrique y Susan wan ( 1995). Breve Historia de la Sequía en México. , Xalapa. 
Universidad Veracruzana. Apéndice 3. p. 173 Y 179. 

2 Guillermo Padilla Rios y Luis Rodriguez Viqueira (1980). Análisis ¡'¡slórico de las sequlas en México. 
México, SARH, p 39-43 

3 Información obtenida de los grupos documentales del siglo XIX del Archivo General de la Nación. Ver 
bibliografia 

4 Datos obtenidos de publicaciones del siglo XIX, ver cuadros de precipitación del capítulo 11 
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