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RESUMEN

La climatología ha sido estudiada desde los 
orígenes mismos de la ciencia. La estrecha 
relación que guardan los elementos del sistema 
climático con la permanencia y la distribu-
ción de los seres vivos, particularmente con 
la vegetación, es evidente. La clasi cación 
bioclimatológica y su e presión cartográ ca 
es una propuesta que analiza umbrales de datos 
extremos, principalmente, de precipitación y 
temperatura. El resultado de dicha categoriza-
ción arroja patrones de distribución climática 
expresadas de manera grá ca sobre un terri-
torio determinado. El objetivo del presente 
capítulo fue caracterizar bioclimáticamente 
el área preliminar seleccionada como posible 
zona de protección como “selvas húmedas 
transicionales de Cumaribo”. La información 
base para el cálculo de los diversos índices 
bioclimáticos (Io, Iod2, It y Tp) provinieron del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-
dios Ambientales (Ideam) y de capas formato 
raster derivados del WorldClim. El estudio 
bioclimático se abordó en dos escalas espa-
ciales, a nivel regional y a nivel puntual. Los 
resultados de la primera aproximación incluyen 
un macrobioclima (el tropical), dos bioclimas 
(pluvial y pluviestacional), dos termotipos (in-
fratropical superior e inferior) y dos ombrotipos 
(húmedo superior e inferior). El isobioclima 
preponderante fue el Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo superior. Lo 
expresado en el segundo acercamiento detalló 
el macrobioclima tropical, el bioclima pluvies-
tacional, el termotipo infratropical superior 

y los ombrotipos húmedo inferior y húmedo 
superior. El isobioclima predominante fue el 
Tropical pluviestacional infratropical superior 
húmedo inferior. El método utilizado para la 
clasi cación climática del presente apartado 
mostró ser sólido y replicable. Los resultados 
mostrados servirán de línea base para futu-
ras investigaciones, tanto de corte ambiental 
como social.

Palabras clave: Bioclima, termotipos, om-
brotipos, Cumaribo, Vichada. 

ABSTRACT

The climatology has been studied from the 
very origins of science. The close relationship 
between the elements of the climate system 
and the permanence and distribution of living 
beings, particularly vegetation, is evident. 
The bioclimatological classi cation and its 
cartographic expression is a proposal that 
analyzes thresholds of extreme data, mainly, 
of precipitation and temperature. The result 
of said categorization shows patterns of cli-
matic distribution expressed graphically on 
a determined territory. The objective of this 
chapter was to bioclimatically characterize 
the preliminary area selected for protection 
zone as “transitional jungles and humid forests 
of Cumaribo”. The base information for the 
calculation of the various bioclimatic indexes 
(Io, Iod2, It and Tp) came from the Institute 
of Hydrology, Meteorology and Environmen-
tal Studies (Ideam) and raster layers derived 
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from WorldClim. The bioclimatic study was 
approached on two spatial scales, at a regional 
level and at a speci c level. The results of 
the rst approach include a macrobioclimate 
(tropical), two bioclimates (pluvial and pluvi-
estacional), two thermotypes (upper and lower 
infratropical) and two ombrotypes (upper and 
lower humid). The prevailing isobioclimate 
was the upper humid pluvial-tropical infra-
tropical upper. What was expressed in the 
second approach detailed the tropical mac-
robioclimate, the pluviestational bioclimate, 
the upper infratropical thermotype and the 
upper wet and humid upper ombrotypes. The 
predominant isobioclimate was the lower rain-
fall infra-tropical pluviseasonal Tropical. The 
method used for the climatic classi cation of 
this section showed to be solid and replicable. 
The results shown will serve as a baseline for 
future research, both environmental and social.

Keywords: Bioclimatology, thermotypes, 
ombrotypes, Cumaribo, Vichada. 

INTRODUCCIÓN

El clima es el estudio de la síntesis del estado 
del tiempo. Por ello, mediante el estudio de 
la climatología se de ne el estado medio de 
la atmósfera de cualquier parte del planeta 
de un periodo establecido de por lo menos 
30 años (Rodríguez et al., 2004  Mc uf e  
Henderson-Sellers, 2005; Aguirre de Cárcer 

 Carral, 2009). Diferentes investigadores, 
como Thornthwaite (1931), Köppen (1936), 
Holdridge (1967) y Rivas-Martínez et al. 
(2011), desarrollaron modelos de clasi ca-
ción climática con el n de caracterizar y 
categorizar la super cie terrestre partiendo 
del análisis de datos meteorológicos, particu-
larmente de los relacionados con temperatura 
y precipitación (Peinado et al., 2008; Sánchez 

 arduño, 2008). Si bien las propuestas 
anteriores buscaron tener aplicabilidad mun-
dial, las tres primeras re ejaron una buena 
aproximación climática del lugar donde se 

formularon y mostraron poca o nula aplica-
bilidad en otras regiones del planeta (del Río, 
2005; Sánchez  arduño, 2008).

En general, las diversas propuestas de clasi -
cación climática han mostrado la existencia de 
una marcada correlación entre los elementos 
del sistema climático como la temperatura, 
humedad, precipitación, viento, radiación 
solar, luz y presión atmosférica (Mc uf e  
Henderson-Sellers, 2005), las características 
relacionadas con estructura y función y las 
condiciones de distribución de los seres vivos, 
particularmente la vegetación (Walter, 1985; 
Box, 1996; Bonan, 2008). Dicha correlación 
(clima-vegetación) ha sido documentada desde 
inicios mismos de la ciencia (Bennett, 1869). 
La vegetación es un elemento biótico que, de 
manera general, cubre la super cie terrestre de 
manera continua, permanece estática en el lugar 
donde se desarrolla y muestra un patrón so-
nómico, estructural y orístico característico 
del sitio que habitan (Chuvieco, 2008; Peinado 
et al., 2008; Pedrotti, 2013; Velázquez et al., 
2016). Así, y dada la relación que guarda con 
elementos meteorológicos, es que la vegeta-
ción ha sido utilizada frecuentemente como 
elemento concluyente en la determinación y 
delimitación de categorías climáticas en dife-
rentes propuestas de clasi cación climáticas 
como las realizadas por Köppen, Holdridge y 
Rivas-Martínez et al. (Kabat et al., 2004; del 
Río, 2005; Peinado et al., 2008; Rivas-Martínez 
et al., 2011; opar-M  Velázquez, 2016).

La clasi cación climática realizada por Rivas-
Martínez et al. (2011) fue ideada con la inten-
ción de encontrar una correspondencia entre 
variables meteorológicas (principalmente de 
precipitación y temperatura) y comunidades 
vegetales. Si bien la propuesta estudia la rela-
ción clima-vegetación, no toma a esta última 
como factor delimitante en la identi cación 
de las diferentes categorías que la integran. 
Las clases que conforman la bioclimatología 
(nombre designado por Rivas-Martínez et al.) 
están de nidas por índices que determinan los 
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momentos de mayor estrés de las plantas, ya 
sea por exceso o falta de lluvia, o por altas o 
bajas temperaturas. Con la caracterización 
climática de los territorios bajo esta propuesta, 
es posible determinar indirectamente peculia-
ridades sonómicas, fenológicas y de distribu-
ción de gran parte de las plantas terrestres del 
planeta (del Río, 2005; Peinado et al., 2008; 
Rivas-Martínez et al., 2011; Gopar-Merino 
et al., 2015).

La jerarquización bioclimática está dispues-
ta en cuatro niveles de organización: a) los 
macrobioclimas, que describen los grandes 
tipos de climas predominantes en la Tierra 
(a escala de los grandes biomas y ecorregio-
nes que integran el planeta); b) los bioclimas, 
que son categorías que están subordinadas a 
la primera y que constituyen las variaciones 
en los periodos extremos de precipitación y 
temperatura a lo largo del año; c) las variantes 
bioclimáticas, representadas por los termotipos 
(valores de temperatura) y los ombrotipos 
(valores de precipitación), y, nalmente, d) 
los isobioclimas, que constituyen unidades 
únicas en el espacio y que están integradas por 
un macrobioclima, un bioclima, un termotipo 
y un ombrotipo (del Río, 2005; Peinado et al., 
2008; Rivas-Martínez et al., 2011).

En los últimos años, diversas investigaciones 
han tomado a la bioclimatología como referente 
para el estudio de la categorización climática 
de sus territorios. Su creciente uso está rela-
cionado, principalmente, con las siguientes 
razones: el uso de datos meteorológicos de 
acceso directo (valores climáticos de precipita-
ción y temperatura principalmente), la sencilla 
aplicación de sus índices, la identi cación de 
categorías climáticas que no solo caracterizan 
la super cie terrestre de manera latitudinal, 
sino también altitudinal, su funcionalidad mul-
tirregional y la oportunidad de encontrar una 
relación entre el clima y la vegetación (Nava-
rro, 1997; Luebert  Pliscoff, 2006; Cress et 
al., 2009; Peinado et al., 2010; Macías et al., 
2014; Gopar-Merino et al., 2015).

El objetivo del presente capítulo es el de carac-
terizar el bioclima del territorio de las “selvas 
húmedas transicionales de Cumaribo”. 

METODOLOGÍA

Obtención de datos

Los datos base provinieron de dos fuentes de 
información: de estaciones meteorológicas 
reales derivadas del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
(Minorta-C.  Rangel-Ch., 2014) y de capas 
formato raster de modelos de super cies cli-
máticas provenientes del WorldClim (http://
www.worldclim.org) (Hijmans et al., 2005). 
Mediante el uso del sistema de información 
geográ ca (SIG) ArcGIS V10.2, se crearon 
“estaciones virtuales”, las cuales cubrieron, 
de manera homogénea, el polígono-propuesta 
“selvas húmedas transicionales de Cumaribo”.

La obtención de datos de los registros faltantes 
de las estaciones reales, principalmente los 
relacionados con datos de temperatura, y todos 
los datos correspondientes a las estaciones 
virtuales fueron extraídos mediante el uso del 
SIG de las capas formato raster procedentes del 
WorldClim. Todas las estaciones (tanto reales 
como virtuales) fueron georreferenciadas, 
ubicadas y representadas grá camente en el 
mismo sistema de información geográ ca.

Procesamiento de datos

Los datos de las estaciones, tanto reales como 
virtuales, se organizaron así: identi cador 
único, departamento, municipio, nombre asig-
nado a la estación, altitud (en metros sobre 
el nivel del mar [m s. n. m.]), coordenadas 
(geográ cas), precipitación anual, temperatura 
promedio anual, temperatura máxima y míni-
ma de todos los meses del año. Finalmente, 
la información se complementó con el valor 
calculado de los índices bioclimáticos (Io, 
Iod2, It), el macroclima, bioclima, termotipo, 
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Tabla 33. Macrobioclimas identi cados para el planeta.
Macrobioclimas Bioclimas
Tropical
(Áreas intertropicales entre los paralelos 23 ° norte y sur) (del Río, 
2005)

Tropical pluvial
Tropical pluviestacional
Tropical xérico
Tropical desértico
Tropical hiperdesértico

ombrotipo e isobioclima. Los datos climáticos 
fueron ingresados al software ArcGIS 10.2 
para su representación grá ca.

El cálculo de los índices bioclimáticos, de 
acuerdo con Rivas-Martínez et al. (2011), se 
realizó conforme a lo siguiente:

Io: Índice ombrotérmico. Io = (Pp / Tp)10

En el que:

Pp: precipitación positiva anual. Es la suma 
de la precipitación en milímetros (mm) de los 
meses cuya temperatura media es superior a 
0 °C (del Río, 2005).

Tp: temperatura positiva anual. Es la suma de 
las temperaturas medias mensuales superiores 
a 0 °C en décimas de grado (del Río, 2005).

Iod2: Índice ombrotérmico bimestral más 
seco del trimestre más seco del año

Iod2 = (Pps2 / Tps2)10

En el que:

Pps2: precipitación total de los dos meses 
consecutivos más secos del trimestre más seco 
del año (del Río, 2005).

Tps2: es la suma de las temperaturas medias 
mensuales superiores a 0 °C en décimas de 
grado de los dos meses consecutivos más secos 
del trimestre más seco del año (del Río, 2005).

It: Índice de termicidad. It = (T + m + M)10

En el que: 

T: temperatura media anual (del Río, 2005).

m: temperatura media de las mínimas del mes 
más frío (del Río, 2005).

M: temperatura media de las máximas del mes 
más frío (del Río, 2005). 

La identi cación de bioclimas, termotipos y 
ombrotipos se realizó al comprobar la categoría 
correspondiente mediante la confrontación 
del índice calculado con las claves de iden-
ti cación (del Río, 2005; Rivas-Martínez et 
al., 2011).

El macrobioclima estuvo definido por la 
ubicación latitudinal en la que se encuentra 
Colombia (Tabla 33). A su vez, cada una de 
estas grandes formaciones presenta unidades 
subordinadas llamadas bioclimas (del Río, 
2005; Peinado et al., 2008; Rivas-Martínez 
et al., 2011).

Cada bioclima fue de nido de acuerdo con su 
correspondiente clave y con base al resultado 
de los índices de It (temperatura), Io e Iod2 
(precipitación) (Tabla 34).

Los termotipos y ombrotipos se determinaron 
de acuerdo con los índices calculados y con 
su respectiva confrontación con las claves de 
identi cación (Tablas 35 y 36).

La unión de un macrobioclima, un bioclima, 
un termotipo y un ombrotipo de un sitio espe-
cí co dio como resultado un “Isobioclima”.
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Continuación Tabla 33. Macrobioclimas identi cados para el planeta.
Macrobioclimas Bioclimas
Mediterráneo
(Comprende generalmente las regiones costeras occidentales de los 
continentes comprendidas dentro de las zona de latitudes medias, 
entre 30 ° y los 45 °) (Peinado et al., 2008).

Mediterráneo pluviestacional oceánico
Mediterráneo pluviestacional continental
Mediterráneo xérico oceánico
Mediterráneo xérico continental
Mediterráneo desértico oceánico
Mediterráneo desértico continental
Mediterráneo hiperdesértico oceánico
Mediterráneo hiperdesértico continental

Templado
(Áreas cuya temperatura media del mes más frío está comprendida 
entre 18 °C y -3 °C y la temperatura media del mes más cálido es 
superior a 10 °C.) (Peinado et al., 2008).

Templado hiperoceánico
Templado oceánico
Templado continental
Templado xérico

Boreal
(Áreas que se caracterizan por variaciones extremas del fotoperiodo 
y por tasas muy bajas de radiación solar, factores que provocan bajas 
temperaturas durante la mayor parte del año. Adicionalmente son 
zonas que se encuentran a cualquier altitud y valor de continentalidad 
comprendida entre las latitudes 43 ° a 71 ° norte y 51 ° a 56 ° sur.) 
(Peinado et al., 2008).

Boreal hiperoceánico
Boreal oceánico
Boreal subcontinental
Boreal continental
Boreal hipercontinental
Boreal xérico

Polar
(Áreas que se caracterizan por variaciones extremas del fotoperiodo 
y por tasas muy bajas de radiación solar, factores que provocan bajas 
temperaturas durante la mayor parte del año. Adicionalmente son 
zonas que se encuentran a cualquier altitud y valor de continentalidad 
comprendida entre las latitudes 51 ° a 90 ° norte y 53 ° a 90 ° sur.) 
(Peinado et al., 2008).

Polar hiperoceánico
Polar oceánico
Polar continental
Polar xérico
Polar pergélico

Fuente: http://www.globalbioclimatics.org/book/bioc/global_bioclimatics-2008_01.htm.

Tabla 34. Clave para la identi cación de bioclimas.

Clave para la identi cación de Bioclimas Tropicales
1 Índice ombrotérmico anual Io > 3.6 2

Índice ombrotérmico anual Io <= 3.6 3
2 Índice ombrotérmico bimestral más seco del trimestre más seco del año  

Iod2 < 2.5
Tropical pluviestacional

Índice ombrotérmico bimestral más seco del trimestre más seco del año  
Iod2 >= 2.5

5

3 Índice ombrotérmico anual Io < 0.2 Tropical hiperdesértico
Índice ombrotérmico anual Io >= 0.2 4

4 Índice ombrotérmico anual Io <= 1.0 Tropical desértico
Índice ombrotérmico anual Io > 1.0 Tropical xérico

5 Tp > 950 Tropical pluvial
Tp < 950 (oro-criorotropical) 6

6 Al menos tres meses consecutivos el año Pi (precipitación media mensual)  
< 10 mm

Tropical pluviestacional

Sin tres meses consecutivos el año Pi (precipitación media mensual) < 10 mm Tropical pluvial
Tp = suma de las temperaturas medias mensuales superiores a 0° C en décimas de grado (Rivas-Martí-
nez et al., 2011). Pi = precipitación media mensual (Rivas-Martínez et al., 2011).
Fuente: http://www.globalbioclimatics.org/book/bioc/global_bioclimatics-2008_01.htm.
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RESULTADOS

Estaciones reales

Las estaciones reales más cercanas a la zona de 
estudio estuvieron presentes en los departamen-
tos Meta y Vichada. El primer departamento 
solo contó con una estación en el municipio 
Puerto Gaitán, en la segunda hay nueve, todas 
en el municipio Cumaribo (Tabla 37).

Precipitación: en la tabla 38, aparecen los 
registros mensuales y el monto anual de llu-
via. La estación Carimagua fue la que menor 
precipitación anual presentó con 2429 mm, 
en tanto que Santa Rita registró el valor más 
elevado con 3100 mm. Los meses de enero, 
febrero y marzo marcaron el trimestre más 
seco del año; los meses de enero y febrero 
constituyen el bimestre más seco del trimestre 
más seco del año.

Temperatura: en la tabla 39, aparecen los 
datos correspondientes a las temperaturas 
medias anuales. El valor más elevado fue el 

Tabla 35. Clave para identi car termotipos 
tropicales.
Termotipos It
Infratropical inferior > 800

Infratropical superior 710-800

Termotropical inferior 600-710

Termotropical superior 490-600

Mesotropical inferior 405-490

Mesotropical superior 320-405

Supratropical inferior 240-320

Supratropical superior 160-240

Orotropical inferior (120)-160

Orotropical superior -

Criorotropical inferior -

Criorotropical superior -

Gélido -

Fuente: http://www.globalbioclimatics.org/book/
bioc/global_bioclimatics-2008_01.htm.

Tabla 36. Clave para identi car ombrotipos.
Ombrotipos Io
1a. Ultrahiperárido inferior 0.0-0.1
1a. Ultrahiperárido superior 0.1-0.2
2a. Hiperárido inferior 0.2-0.3
2b. Hiperárido superior 0.3-0.4
3a. Árido inferior 0.4-0.7
3b. Árido superior 0.7-1.0
4a. Semiárido inferior 1.0-1.5
4b. Semiárido superior 1.5-2.0
5a. Seco inferior 2.0-2.8
5b. Seco superior 2.8-3.6
6a. Subhúmedo inferior 3.6-4.8
6b. Subhúmedo superior 4.8-6.0
7a. Húmedo inferior 6.0-9.0
7b. Húmedo superior 9.0-12.0
8a. Hiperhúmedo inferior 12.0-18.0
8b. Hiperhúmedo superior 18.0-24.0
9. Ultrahiperhúmedo > 24.0

Fuente: http://www.globalbioclimatics.org/book/
bioc/global_bioclimatics-2008_01.htm.

de la estación Santa Rita con 27.5 °C. El caso 
contrario se registró en la estación Carimagua, 
que obtuvo el valor más bajo, 26.2 °C. El mes 
más frío, para todas las estaciones, fue julio.

La temperatura más baja entre las medias de 
las mínimas correspondió a la de la estación 
Las Gaviotas, con 22.2 °C, y la más alta fue 
para la de El Tapón, con 23.3 °C (Tabla 40).

La estación El Trapiche contó con el valor 
más bajo entre las temperaturas medias de las 
máximas, con un valor de 30.6 °C, en tanto que 
el dato más alto fue de 32.1 °C, correspondiente 
a la estación Puerto Nariño (Tabla 41).

Bioclimas: la categorización bioclimática de 
las estaciones reales determinó la presencia 
del macrobioclima Tropical, de los bioclimas 
pluvial y pluviestacional, de los termotipos 
infratropical inferior y superior y de los ombro-
tipos húmedo inferior y superior. El isobiocli-
ma dominante fue el Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo superior (Tabla 
42; Figura 60).
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Tabla 38. Marcha mensual de las precipitaciones promedio de las estaciones reales ubicadas 
en la periferia del polígono propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.

Estación 
real

Precipitación (mm) Prec.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Carimagua 19 42 100 236 343 403 326 258 272 232 146 51 2429
Cumaribo 37 68 131 286 353 418 400 298 274 293 225 140 2922
Las Gaviotas 33 57 138 320 388 412 383 264 265 258 246 108 2872
Guaco 71 88 186 269 274 373 319 305 216 172 231 133 2636
Matavén 100 92 147 236 452 468 439 385 250 208 184 124 3086
Pto. Nariño 43 76 102 236 401 440 485 332 221 169 128 98 2732
La Raya 50 77 156 259 340 363 393 306 260 260 226 124 2816
Sta. Rita 52 86 131 255 393 468 511 388 262 252 173 130 3100
El Tapón 36 74 120 220 350 437 394 340 282 292 219 109 2873
El Trapiche 96 137 118 324 405 351 380 293 249 246 201 166 2965

Tabla 39. Marcha mensual de las temperaturas medias de las estaciones reales ubicadas en 
la periferia del polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de Cu-
maribo.

Estación 
real

Temperatura (°C) T. 
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Carimagua 27.0 27.8 27.8 26.5 25.5 24.9 24.6 25.0 25.6 26.0 26.3 26.5 26.2
Cumaribo 27.7 28.6 28.4 27.3 26.4 25.7 25.6 26.0 26.5 26.7 27.1 27.2 26.9
Las Gaviotas 27.2 28.1 28.0 26.9 25.9 25.1 24.9 25.4 25.9 26.3 26.6 26.6 26.4
Guaco 27.2 27.9 27.8 27.0 26.3 25.6 25.4 25.7 26.2 26.6 26.9 26.7 26.6
Matavén 28.1 28.7 28.7 27.8 27.0 26.3 26.3 26.6 27.0 27.4 27.7 27.7 27.4
Pto. Nariño 28.3 28.9 29.0 28.0 27.0 26.3 26.3 26.5 27.1 27.4 27.8 27.8 27.5
La Raya 27.9 28.7 28.5 27.5 26.6 26.0 25.8 26.2 26.7 26.9 27.3 27.4 27.1
Sta. Rita 28.3 29.0 28.9 27.9 27.1 26.4 26.4 26.6 27.2 27.4 27.8 27.8 27.5
El Tapón 27.8 28.2 27.9 26.9 26.0 25.6 25.1 25.4 26.1 26.4 26.7 26.9 26.6
El Trapiche 27.4 27.9 27.8 26.9 26.4 25.8 25.3 25.6 26.2 26.6 26.8 26.6 26.6

Tabla 37. Estaciones meteorológicas reales ubicadas en la periferia del polígono-propuesta 
de área protegida selvas húmedas transicionales de Cumaribo.

Departamento Municipio Nombre
estación real

Altitud
(m s. n. m.) Long. Lat.

Meta Puerto Gaitán Carimagua 203 71° 20’ 4° 34’
Vichada Cumaribo Cumaribo 146 69° 48’ 4° 29’
Vichada Cumaribo Las Gaviotas 193 70° 55’ 4° 33’
Vichada Cumaribo Guaco 109 70° 7’ 3° 24’
Vichada Cumaribo Matavén 110 67° 51’ 4° 32’
Vichada Cumaribo Pto. Nariño 101 67° 50’ 4° 57’
Vichada Cumaribo La Raya 112 69° 36’ 4° 30’
Vichada Cumaribo Sta. Rita 109 68° 21’ 4° 51’
Vichada Cumaribo El Tapón 336 69° 8’ 5° 6’
Vichada Cumaribo El Trapiche 138 70° 40’ 2° 47’
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Tabla 41. Marcha mensual de las temperaturas máximas de las estaciones reales ubicadas 
en la periferia del polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.

Estación 
real

Temperatura (°C) T. 
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Carimagua 31.2 32.1 32.1 30.9 29.9 29.0 29.8 30.3 30.7 31.2 31.5 31.5 31.2
Cumaribo 31.4 32.2 32.0 31.0 30.1 29.4 30.2 30.6 31.1 31.4 31.7 31.8 31.4
Las Gaviotas 31.0 31.9 31.8 30.7 29.7 28.9 29.6 30.1 30.7 31.0 31.3 31.3 31.0
Guaco 30.8 31.4 31.3 30.5 29.8 29.2 29.9 30.2 30.8 31.1 31.4 31.3 30.8
Matavén 32.1 32.7 32.7 31.8 31.0 30.3 31.3 31.6 32.0 32.4 32.7 32.7 32.1
Pto. Nariño 32.3 32.9 32.9 31.9 31.0 30.3 31.5 31.7 32.2 32.6 32.9 33.0 32.3
La Raya 31.5 32.3 32.2 31.2 30.3 29.6 30.5 30.8 31.4 31.5 31.9 32.0 31.5
Sta. Rita 32.1 32.8 32.7 31.7 30.9 30.2 31.3 31.5 32.0 32.2 32.6 32.7 32.1
El Tapón 31.9 32.7 32.5 31.4 30.5 29.8 31.0 31.2 31.8 31.9 32.4 32.5 31.9
El Trapiche 30.8 31.4 31.2 30.4 29.9 29.2 29.8 30.0 30.6 31.0 31.3 31.1 30.8

Tabla 40. Marcha mensual de las temperaturas mínimas de las estaciones reales ubicadas 
en la periferia del polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.

Estación 
real

Temperatura (°C) T. 
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Carimagua 23.7 24.7 24.7 23.5 22.4 21.5 20.4 20.8 21.3 21.8 22.0 22.1 22.4
Cumaribo 24.1 24.9 24.7 23.7 22.8 22.1 20.9 21.3 21.9 22.1 22.4 22.5 22.8
Las Gaviotas 23.4 24.4 24.3 23.2 22.2 21.4 20.2 20.7 21.2 21.6 21.9 21.9 22.2
Guaco 23.7 24.4 24.3 23.5 22.7 22.1 20.8 21.2 21.7 22.0 22.3 22.2 22.6
Matavén 24.1 24.7 24.6 23.8 23.0 22.3 21.3 21.6 22.1 22.4 22.7 22.7 22.9
Pto. Nariño 24.4 25.0 25.0 24.0 23.1 22.3 21.1 21.3 21.9 22.2 22.6 22.6 23.0
La Raya 24.3 25.1 24.9 23.9 23.0 22.3 21.2 21.6 22.1 22.3 22.7 22.8 23.0
Sta. Rita 24.5 25.2 25.1 24.1 23.3 22.6 21.6 21.7 22.3 22.5 22.9 22.9 23.2
El Tapón 24.8 25.6 25.4 24.3 23.4 22.7 21.5 21.8 22.3 22.4 22.9 23.0 23.3
El Trapiche 23.9 24.4 24.3 23.4 22.9 22.3 20.9 21.1 21.7 22.1 22.4 22.2 22.6

Tabla 42. Índices y categorías bioclimáticas de las estaciones reales ubicadas en la periferia 
del polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de Cumaribo.
Estación
Real

Io Iod2 It Tp
Macro-
bioclima

Bioclima Termotipo Ombrotipo Isobioclima

Carimagua 7.7 1.1 764 3,135 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo 
inferior

Cumaribo 9.0 1.9 780 3,232 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
superior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo 
superior

Las 
Gaviotas 

9.1 1.6 762 3,169 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
superior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo 
superior

Guaco 8.3 2.9 773 3,193 Tropical pluvial infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluvial infratropical 
superior húmedo inferior

Matavén 9.4 3.4 800 3,293 Tropical pluvial infratropical 
inferior

húmedo 
superior

Tropical pluvial infratropical 
inferior húmedo superior

Pto. Nariño 8.3 2.1 801 3,304 Tropical pluviestacional infratropical 
inferior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical inferior húmedo 
inferior
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Continuación Tabla 42. Índices y categorías bioclimáticas de las estaciones reales ubicadas 
en la periferia del polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.
Estación
Real

Io Iod2 It Tp
Macro-
bioclima

Bioclima Termotipo Ombrotipo Isobioclima

La Raya 8.6 2.2 788 3,255 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo 
inferior

Sta. Rita 9.4 2.4 804 3,308 Tropical pluviestacional infratropical 
inferior

húmedo 
superior

Tropical pluviestacional 
infratropical inferior húmedo 
superior

El Tapón 9.0 2.0 791 3,190 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
superior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo 
superior

El Trapiche 9.3 4.2 773 3,193 Tropical pluvial infratropical 
superior

húmedo 
superior

Tropical pluvial infratropical 
superior húmedo superior

Figura 60. Isobioclimas de las estaciones meteorológicas reales localizadas en la periferia del 
polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de Cumaribo.
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Tabla 43. Estaciones virtuales ubicadas dentro y en las proximidades del polígono-propuesta 
de área protegida selvas húmedas transicionales de Cumaribo.
Departamento Municipio Estación virtual Altitud (msnm) Long. Lat.
Vichada Cumaribo Virtual_1 144 -70 19’ 4° 8’
Vichada Cumaribo Virtual_2 196 -70° 19’ 4° 2’ 
Vichada Cumaribo Virtual_3 165 -70° 19’ 3° 54’
Vichada Cumaribo Virtual_4 165 -70° 12’ 3° 54’
Vichada Cumaribo Virtual_5 180 -70° 12’ 4° 1’ 
Vichada Cumaribo Virtual_6 199 -70° 13’ 4° 8’ 
Vichada Cumaribo Virtual_7 193 -70° 5’ 4° 8’ 
Vichada Cumaribo Virtual_8 182 -70° 5’ 4° 1’ 
Vichada Cumaribo Virtual_9 158 -70° 6’ 3° 54’
Vichada Cumaribo Virtual_10 161 -69° 59’ 3° 47’
Vichada Cumaribo Virtual_11 191 -69° 58’ 3° 54’
Vichada Cumaribo Virtual_12 154 -69° 58’ 4° 1’ 
Vichada Cumaribo Virtual_13 191 -69° 59’ 4° 7’ 
Vichada Cumaribo Virtual_14 173 -69° 52’ 4° 1’ 
Vichada Cumaribo Virtual_15 184 -69° 51’ 3° 55’
Vichada Cumaribo Virtual_16 177 -69° 52’ 3° 47’
Vichada Cumaribo Virtual_17 137 -69° 51’ 3° 40’
Vichada Cumaribo Virtual_18 135 -69° 45’ 3° 34’
Vichada Cumaribo Virtual_19 136 -69° 44’ 3° 40’
Vichada Cumaribo Virtual_20 170 -69° 44’ 3° 48’
Vichada Cumaribo Virtual_21 127 -69° 45’ 3° 55’
Vichada Cumaribo Virtual_22 203 -69° 44’ 4° 2’ 
Vichada Cumaribo Virtual_23 169 -69° 37’ 3° 54’
Vichada Cumaribo Virtual_24 162 -69° 37’ 3° 47’
Vichada Cumaribo Virtual_25 126 -69° 37’ 3° 40’
Guainía Barranco Minas Virtual_26 109 -69° 37’ 3° 34’
Vichada Cumaribo Virtual_27 142 -69° 30’ 3° 34’
Vichada Cumaribo Virtual_28 107 -69° 30’ 3° 40’
Vichada Cumaribo Virtual_29 133 -69° 30’ 3° 47’

Estaciones virtuales

Para el área se crearon 29 estaciones virtuales 
(Tabla 43) ubicadas en el municipio Cumari-
bo, con excepción de la “virtual_26” que se 
encuentra en el municipio Barranco Minas. 
El gradiente altitudinal de las estaciones va 
de los 107 a los 203 m s. n. m.

Precipitación: en la tabla 44, aparecen los 
valores de la media mensual de la lluvia y el 
monto anual estimado. El valor más bajo de 
las precipitaciones promedio fue el registrado 
en la estación “virtual_6”, con 2640 mm, en 
tanto que la estación “virtual_27” presentó el 
valor más elevado, con 2875 mm.

Temperatura

En la tabla 45, aparecen los valores estimados 
de la temperatura media. La temperatura media 
de todas las estaciones varió muy poco, la 
diferencia entre el valor más bajo (estaciones 
virtuales 8, 7 y 23) y el más elevado (estación 
virtual_1) fue de solo 0.5 °C. El mes más calu-
roso del año fue febrero, en tanto que el mes 
más frío fue julio.

Temperatura mínima: al igual que con los 
valores de la temperatura media, la variación 
entre las temperaturas medias de las mínimas 
fue muy baja, solo 0.4 °C de diferencia entre 
el valor más bajo y el más alto. El mes de 
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julio contó con los datos más bajos de las 
temperaturas mínimas (Tabla 46).

Temperatura máxima: el valor más elevado 
entre las temperaturas medias de las máximas 

del mes más frío del año (julio) fue de 30.1 °C 
para las estaciones virtuales 1, 28 y 29. El valor 
más bajo se presentó en las estaciones 7 y 8, 
con 29.5 °C (Tabla 47).

Tabla 44. Marcha mensual de las precipitaciones promedio (1970 – 2000) de las estaciones 
virtuales ubicadas en el polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales 
de Cumaribo.

Estación 
virtual

Precipitación (mm) Prec.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Virtual_1 14 46 74 242 352 466 425 368 292 206 180 67 2732
Virtual_2 25 44 121 243 324 438 340 363 281 260 169 85 2693
Virtual_3 29 56 120 249 286 438 341 357 283 248 160 86 2653
Virtual_4 32 57 112 251 310 444 346 370 301 247 166 77 2713
Virtual_5 31 47 117 243 335 424 345 342 296 236 161 82 2659
Virtual_6 29 42 118 239 332 445 356 320 277 237 159 86 2640
Virtual_7 30 51 107 239 333 426 349 364 285 241 159 72 2656
Virtual_8 32 59 111 244 325 438 361 357 297 244 162 73 2703
Virtual_9 33 62 119 250 330 445 351 360 299 238 165 75 2727
Virtual_10 36 51 124 257 343 439 380 337 289 267 171 80 2774
Virtual_11 34 48 116 252 314 427 357 360 274 236 168 77 2663
Virtual_12 33 56 120 248 337 445 365 361 288 244 166 75 2738
Virtual_13 31 54 109 243 324 428 365 369 301 265 165 71 2725
Virtual_14 33 57 118 249 312 443 359 336 301 233 165 75 2681
Virtual_15 35 59 125 253 340 443 371 337 290 265 169 83 2770
Virtual_16 37 51 120 252 307 479 373 349 277 265 169 85 2764
Virtual_17 39 57 136 262 347 444 386 320 304 258 172 88 2813
Virtual_18 42 58 140 256 322 442 372 333 281 241 178 98 2763
Virtual_19 36 56 137 258 318 441 371 332 305 246 177 94 2771
Virtual_20 39 56 132 252 344 444 390 354 300 255 173 87 2826
Virtual_21 34 50 120 249 320 444 433 351 294 264 167 82 2808
Virtual_22 35 58 119 245 338 441 366 347 302 252 168 83 2754
Virtual_23 38 55 128 253 306 446 371 364 275 240 173 94 2743
Virtual_24 40 55 133 257 316 446 394 357 286 242 184 94 2804
Virtual_25 41 57 137 262 333 442 383 355 306 256 176 98 2846
Virtual_26 40 66 124 267 321 432 377 368 297 240 180 91 2803
Virtual_27 43 69 141 268 330 443 381 372 302 245 182 99 2875
Virtual_28 42 59 131 266 322 435 376 337 305 238 178 97 2786
Virtual_29 41 54 134 260 321 449 378 367 285 253 174 94 2810
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Tabla 45. Marcha mensual de la temperatura media (1970-2000) de las estaciones virtuales 
ubicadas en el polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de Cu-
maribo.

Estación 
virtual

Temperatura (°C) T. 
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Virtual_1 27.6 28.5 28.3 27.2 26.4 25.6 25.4 25.9 26.4 26.7 27.0 27.0 26.8
Virtual_2 27.1 28.0 27.9 26.9 26.0 25.3 25.1 25.5 26.0 26.4 26.7 26.6 26.5
Virtual_3 27.1 27.9 27.8 26.8 26.0 25.4 25.1 25.5 26.1 26.4 26.7 26.6 26.5
Virtual_4 27.1 27.8 27.8 26.9 26.1 25.4 25.2 25.5 26.1 26.4 26.7 26.6 26.5
Virtual_5 27.0 27.8 27.7 26.8 26.0 25.3 25.1 25.5 26.0 26.3 26.6 26.5 26.4
Virtual_6 27.0 27.9 27.8 26.8 26.0 25.2 25.1 25.5 26.0 26.3 26.6 26.6 26.4
Virtual_7 26.9 27.8 27.6 26.7 25.9 25.2 25.0 25.4 25.9 26.2 26.6 26.5 26.3
Virtual_8 26.9 27.7 27.6 26.7 25.9 25.2 25.0 25.4 25.9 26.2 26.6 26.5 26.3
Virtual_9 27.1 27.9 27.8 26.9 26.1 25.4 25.2 25.6 26.1 26.5 26.8 26.6 26.5
Virtual_10 27.1 27.8 27.7 26.9 26.1 25.5 25.2 25.6 26.1 26.4 26.8 26.6 26.5
Virtual_11 26.9 27.7 27.6 26.7 26.0 25.3 25.1 25.5 26.0 26.3 26.6 26.5 26.4
Virtual_12 27.2 28.0 27.9 27.0 26.1 25.5 25.3 25.7 26.2 26.5 26.8 26.7 26.6
Virtual_13 27.0 27.8 27.7 26.8 26.0 25.3 25.1 25.5 26.0 26.3 26.6 26.6 26.4
Virtual_14 27.1 27.9 27.8 26.9 26.1 25.4 25.2 25.6 26.1 26.4 26.7 26.7 26.5
Virtual_15 27.0 27.8 27.7 26.8 26.1 25.4 25.2 25.6 26.1 26.4 26.7 26.6 26.5
Virtual_16 27.0 27.7 27.6 26.8 26.0 25.4 25.2 25.5 26.0 26.3 26.6 26.5 26.4
Virtual_17 27.2 27.9 27.8 27.0 26.2 25.6 25.4 25.7 26.2 26.5 26.8 26.8 26.6
Virtual_18 27.2 27.9 27.8 26.9 26.2 25.6 25.4 25.7 26.2 26.5 26.8 26.7 26.6
Virtual_19 27.2 27.9 27.8 26.9 26.2 25.6 25.4 25.7 26.3 26.5 26.8 26.8 26.6
Virtual_20 27.0 27.7 27.6 26.7 26.0 25.4 25.2 25.5 26.0 26.3 26.6 26.6 26.4
Virtual_21 27.2 28.0 27.9 27.0 26.2 25.6 25.4 25.7 26.3 26.6 26.9 26.8 26.6
Virtual_22 26.9 27.7 27.6 26.7 25.9 25.3 25.1 25.4 25.9 26.2 26.5 26.5 26.3
Virtual_23 27.1 27.8 27.7 26.8 26.1 25.4 25.3 25.6 26.1 26.4 26.7 26.7 26.5
Virtual_24 27.1 27.8 27.7 26.9 26.1 25.5 25.3 25.7 26.2 26.4 26.7 26.7 26.5
Virtual_25 27.2 27.9 27.8 27.0 26.2 25.6 25.4 25.8 26.3 26.5 26.9 26.8 26.6
Virtual_26 27.3 27.9 27.8 27.0 26.2 25.7 25.5 25.8 26.3 26.6 26.9 26.8 26.7
Virtual_27 27.0 27.7 27.6 26.7 26.0 25.4 25.3 25.6 26.1 26.4 26.7 26.6 26.4
Virtual_28 27.3 28.0 27.9 27.0 26.3 25.7 25.5 25.8 26.4 26.6 26.9 26.9 26.7
Virtual_29 27.2 27.9 27.8 27.0 26.2 25.6 25.5 25.8 26.3 26.6 26.9 26.8 26.6

Tabla 46. Marcha mensual de las temperaturas mínimas (1970-2000) de las estaciones vir-
tuales ubicadas en el polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.

Estación 
virtual

Temperatura mínima (°C) T. min.
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Virtual_1 23.9 24.8 24.6 23.6 22.7 21.9 20.8 21.2 21.8 22.1 22.4 22.4 22.7
Virtual_2 23.6 24.4 24.3 23.3 22.5 21.7 20.5 21.0 21.5 21.8 22.1 22.1 22.4
Virtual_3 23.5 24.4 24.3 23.3 22.5 21.9 20.6 21.0 21.5 21.8 22.1 22.0 22.4
Virtual_4 23.5 24.3 24.3 23.4 22.6 21.9 20.6 21.0 21.5 21.8 22.1 22.0 22.4
Virtual_5 23.5 24.3 24.2 23.3 22.5 21.7 20.5 20.9 21.4 21.7 22.0 21.9 22.3
Virtual_6 23.5 24.4 24.2 23.3 22.4 21.7 20.5 20.9 21.4 21.8 22.1 22.0 22.4
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Continuación Tabla 46. Marcha mensual de las temperaturas mínimas (1970-2000) de las 
estaciones virtuales ubicadas en el polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas 
transicionales de Cumaribo.

Estación 
virtual

Temperatura mínima (°C) T. min.
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Virtual_7 23.4 24.3 24.2 23.2 22.4 21.7 20.5 20.9 21.4 21.7 22.1 22.0 22.3
Virtual_8 23.4 24.2 24.1 23.2 22.4 21.7 20.5 20.9 21.4 21.7 22.0 21.9 22.3
Virtual_9 23.6 24.4 24.3 23.4 22.6 21.9 20.7 21.0 21.6 21.9 22.2 22.1 22.5
Virtual_10 23.6 24.3 24.2 23.4 22.6 21.9 20.7 21.0 21.5 21.9 22.2 22.1 22.5
Virtual_11 23.4 24.2 24.1 23.2 22.5 21.8 20.6 20.9 21.4 21.7 22.0 21.9 22.3
Virtual_12 23.6 24.4 24.3 23.4 22.6 21.9 20.7 21.1 21.6 21.9 22.2 22.1 22.5
Virtual_13 23.5 24.3 24.2 23.3 22.5 21.8 20.6 21.0 21.5 21.8 22.1 22.1 22.4
Virtual_14 23.6 24.4 24.3 23.4 22.6 21.9 20.7 21.1 21.6 21.8 22.2 22.1 22.5
Virtual_15 23.5 24.3 24.2 23.3 22.5 21.9 20.6 21.0 21.5 21.8 22.1 22.0 22.4
Virtual_16 23.5 24.2 24.1 23.2 22.5 21.8 20.6 21.0 21.4 21.8 22.1 22.0 22.4
Virtual_17 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.0 20.8 21.1 21.6 21.9 22.2 22.1 22.5
Virtual_18 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.1 20.9 21.2 21.7 22.1 22.3 22.3 22.6
Virtual_19 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.1 20.8 21.1 21.7 21.9 22.2 22.2 22.5
Virtual_20 23.5 24.2 24.1 23.2 22.5 21.9 20.6 21.0 21.5 21.8 22.1 22.0 22.4
Virtual_21 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.0 20.8 21.1 21.6 21.9 22.2 22.2 22.5
Virtual_22 23.4 24.2 24.1 23.2 22.4 21.8 20.5 20.9 21.4 21.6 22.0 21.9 22.3
Virtual_23 23.5 24.3 24.2 23.3 22.5 21.9 20.7 21.0 21.5 21.8 22.1 22.0 22.4
Virtual_24 23.6 24.3 24.2 23.3 22.6 21.9 20.7 21.1 21.6 21.8 22.1 22.1 22.4
Virtual_25 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.1 20.9 21.2 21.7 22.0 22.3 22.2 22.6
Virtual_26 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.1 20.9 21.2 21.7 22.0 22.3 22.2 22.6
Virtual_27 23.5 24.1 24.0 23.1 22.5 21.9 20.7 21.0 21.5 21.8 22.0 22.0 22.3
Virtual_28 23.8 24.4 24.3 23.5 22.7 22.1 21.0 21.3 21.8 22.1 22.4 22.3 22.6
Virtual_29 23.7 24.4 24.3 23.4 22.7 22.0 20.8 21.2 21.6 21.9 22.2 22.2 22.5

Tabla 47. Marcha mensual de la temperatura máxima (1970-2000) de las estaciones virtua-
les ubicadas en el polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.

Estación 
virtual

Temperatura máxima (°C) T. max.
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Virtual_1 31.2 32.1 32.0 30.9 30.0 29.3 30.1 30.5 31.0 31.3 31.6 31.6 31.0
Virtual_2 30.7 31.6 31.4 30.4 29.6 28.9 29.6 30.1 30.6 30.9 31.2 31.1 30.5
Virtual_3 30.6 31.4 31.3 30.4 29.6 28.9 29.7 30.1 30.6 30.9 31.3 31.2 30.5
Virtual_4 30.6 31.4 31.3 30.4 29.6 28.9 29.7 30.1 30.7 31.0 31.3 31.2 30.5
Virtual_5 30.5 31.4 31.3 30.3 29.5 28.8 29.6 30.1 30.6 30.9 31.2 31.1 30.4
Virtual_6 30.6 31.5 31.3 30.3 29.5 28.8 29.6 30.0 30.5 30.8 31.1 31.1 30.4
Virtual_7 30.4 31.2 31.1 30.2 29.4 28.7 29.5 29.9 30.4 30.7 31.1 31.0 30.3
Virtual_8 30.4 31.2 31.1 30.2 29.4 28.7 29.5 30.0 30.5 30.8 31.1 31.0 30.3
Virtual_9 30.6 31.4 31.3 30.4 29.6 29.0 29.8 30.2 30.7 31.0 31.3 31.2 30.5
Virtual_10 30.6 31.3 31.2 30.4 29.6 29.0 29.8 30.2 30.7 31.0 31.3 31.2 30.5
Virtual_11 30.4 31.2 31.1 30.2 29.5 28.8 29.7 30.0 30.5 30.8 31.2 31.0 30.4
Virtual_12 30.7 31.5 31.4 30.5 29.7 29.0 29.9 30.2 30.8 31.0 31.4 31.3 30.6
Virtual_13 30.5 31.3 31.2 30.3 29.5 28.8 29.6 30.0 30.5 30.8 31.1 31.1 30.4
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Estación 
virtual

Temperatura máxima (°C) T. max.
med.
anualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Virtual_14 30.6 31.4 31.3 30.4 29.6 28.9 29.8 30.2 30.7 30.9 31.3 31.2 30.5
Virtual_15 30.5 31.3 31.2 30.3 29.6 28.9 29.8 30.1 30.7 31.0 31.3 31.2 30.5
Virtual_16 30.5 31.2 31.1 30.3 29.5 28.9 29.7 30.1 30.6 30.9 31.2 31.1 30.4
Virtual_17 30.7 31.5 31.4 30.5 29.8 29.1 30.0 30.3 30.8 31.1 31.5 31.4 30.7
Virtual_18 30.7 31.4 31.3 30.4 29.7 29.1 29.9 30.2 30.7 31.0 31.3 31.2 30.6
Virtual_19 30.8 31.5 31.3 30.5 29.8 29.1 30.0 30.3 30.9 31.1 31.4 31.4 30.7
Virtual_20 30.5 31.2 31.1 30.2 29.5 28.9 29.8 30.1 30.6 30.9 31.2 31.1 30.4
Virtual_21 30.7 31.5 31.4 30.5 29.7 29.1 30.0 30.4 30.9 31.2 31.5 31.4 30.7
Virtual_22 30.4 31.2 31.1 30.2 29.4 28.7 29.7 30.0 30.5 30.8 31.1 31.1 30.4
Virtual_23 30.6 31.3 31.2 30.3 29.6 29.0 29.9 30.2 30.7 31.0 31.3 31.3 30.5
Virtual_24 30.6 31.4 31.3 30.4 29.7 29.0 29.9 30.3 30.8 31.0 31.3 31.3 30.6
Virtual_25 30.8 31.5 31.3 30.5 29.8 29.2 30.0 30.3 30.8 31.1 31.4 31.3 30.7
Virtual_26 30.8 31.5 31.4 30.5 29.8 29.2 30.0 30.4 30.9 31.2 31.4 31.4 30.7
Virtual_27 30.6 31.2 31.1 30.3 29.6 29.0 29.9 30.2 30.7 31.0 31.3 31.2 30.5
Virtual_28 30.9 31.5 31.4 30.6 29.8 29.2 30.1 30.4 30.9 31.1 31.5 31.4 30.7
Virtual_29 30.8 31.5 31.4 30.5 29.8 29.2 30.1 30.4 30.9 31.2 31.5 31.5 30.7

Continuación Tabla 47. Marcha mensual de la temperatura máxima (1970-2000) de las 
estaciones virtuales ubicadas en el polígono-propuesta de área protegida selvas húmedas 
transicionales de Cumaribo.

Bioclimas 

La clasi cación bioclimática para la zona 
de estudio con base en estaciones virtua-
les arrojó la siguiente caracterización: un 
macrobioclima (Tropical), un bioclima 

Tabla 48. Índices y categorías bioclimáticas de las estaciones virtuales identi cados para 
las zonas aledañas al polígono propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de 
Cumaribo.
Estación
virtual Io Iod2 It Macro-

bioclima Bioclima Termotipo Ombrotipo Isobioclima

Virtual_1 8.5 1.1 777 Tropical pluviestacional Infratropical 
superior

Húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_2 8.5 1.3 766 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_3 8.4 1.5 768 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_4 8.5 1.6 768 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_5 8.4 1.4 765 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_6 8.3 1.3 765 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

(pluviestacional), un termotipo (infratro-
pical superior) y dos ombrotipos (húmedo 
inferior y húmedo superior). El Isobioclima 
predominante fue el Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo inferior (Tabla 
48; Figura 61).
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Continuación Tabla 48. Índices y categorías bioclimáticas de las estaciones virtuales iden-
ti cados para las zonas aledañas al polígono propuesta de área protegida selvas húmedas 
transicionales de Cumaribo.

Estación
virtual Io Iod2 It Macro-

bioclima Bioclima Termotipo Ombrotipo Isobioclima

Virtual_7 8.4 1.5 763 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_8 8.6 1.7 763 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_9 8.6 1.7 770 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_10 8.7 1.6 770 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_11 8.4 1.5 767 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_12 8.6 1.6 772 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_13 8.6 1.6 766 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_14 8.4 1.6 770 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_15 8.7 1.7 769 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_16 8.7 1.6 767 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_17 8.8 1.7 774 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_18 8.7 1.8 774 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_19 8.7 1.7 774 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_20 8.9 1.7 768 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_21 8.8 1.5 774 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_22 8.7 1.7 765 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_23 8.6 1.7 771 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_24 8.8 1.7 771 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior
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Estación
virtual Io Iod2 It Macro-

bioclima Bioclima Termotipo Ombrotipo Isobioclima

Virtual_25 8.9 1.8 775 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_26 8.8 1.9 776 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_27 9.1 2.0 770 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
superior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo superior

Virtual_28 8.7 1.8 778 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Virtual_29 8.8 1.7 775 Tropical pluviestacional infratropical 
superior

húmedo 
inferior

Tropical pluviestacional 
infratropical superior 
húmedo inferior

Continuación Tabla 48. Índices y categorías bioclimáticas de las estaciones virtuales iden-
ti cados para las zonas aledañas al polígono propuesta de área protegida selvas húmedas 
transicionales de Cumaribo.

Figura 61. Ubicación de Isobioclimas de las estaciones virtuales ubicadas en el polígono 
propuesta de área protegida selvas húmedas transicionales de Cumaribo.
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CONSIDERACIONES FINALES

El macrobioclima identi cado regionalmente 
(datos reales y virtuales) fue el Tropical. Asi-
mismo, este último presenta dos bioclimas: el 
pluviestacional (virtual) y el pluvial. Los dos 
anteriores indican que el territorio no muestra 
dé cit de agua y que, por el contrario, los pun-
tos detallados como “pluviales” hacen notar 
exceso de agua por precipitación. El termotipo 
predominante fue el infratropical, que denota 
zonas con bajas altitudes y, para esta región, 
temperaturas medias anuales, medias de las 
máximas y mínimas del mes más frío sin gran-
des variaciones. El ombrotipo identi cado fue 
el húmedo, que señala la presencia constante 
del recurso agua para la zona. El isobioclima 
preponderante fue el Tropical pluviestacional 
infratropical superior húmedo superior. Los 
restantes isobioclimas fueron muy a nes al 
dominante, de los cuales variaron solo los 
que tienen el ombrotipo pluvial, que, como 
se comentó anteriormente, señalan zonas con 
precipitaciones más intensas y constantes.

La caracterización bioclimática puntual del 
área de estudio (análisis de estaciones virtuales) 
arrojó la presencia del macrobioclima Tropical, 
de un solo bioclima, el pluviestacional, con un 
solo termotipo, el infratropical, y un ombrotipo, 
el húmedo. El isobioclima predominante fue el 
Tropical pluviestacional infratropical superior 
húmedo inferior. Así, es un área que no carece 
de lluvias, presenta temperaturas constantes y 
tiene un gradiente altitudinal bajo (que va de 
los 107 a 230 m s. n. m.).

Los bioclimas caracterizados, tanto regional 
como puntualmente, respondieron, en gran 
medida, a la poca variabilidad de temperaturas 
y a las constantes precipitaciones. Si bien es 
posible distinguir los meses más secos del 
año, la variación térmica no es tan marcada.

La cartografía expuesta en el presente docu-
mento muestra de manera grá ca la distri-
bución de las estaciones reales y virtuales, 

re ejando la disposición de los isobioclimas 
que caracterizan a cada una de ellas. La va-
riabilidad climática se hace evidente a nivel 
regional, no obstante, se registra una homoge-
neidad climática en el área de estudio gracias 
al análisis de las estaciones virtuales.

Finalmente, la bioclimatología es una clasi -
cación climática que ofrece una buena carac-
terización territorial con base en parámetros 
físicos. El amigable análisis de los datos, 
la posibilidad de cartogra arlos y el poder 
examinarlos a diferentes escalas espaciales y 
temporales, hace de esta propuesta la idónea 
para ser la línea base de posteriores estudios 
ambientales y sociales. Asimismo, los datos 
utilizados en dicha propuesta son compatibles 
con las actuales tecnologías de análisis espa-
cial, por lo que su modelación espacialmente 
explícita facilita la comprensión y la distri-
bución de las diversas categorías climáticas 
determinadas.
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