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LOS CICLONES TROP/CALES, EL NINO Y LAS LLUV!AS 
EN TACUBAYA, D.F 

RESUMEN 

P. A. MOSINO A.* 
T. MORALES A.* 
(Recibido: 25 de junio, 1986) 
(Aceptado: 12 de enero, 1987) 

Se muestran algunas relaciones estad{sticas entre Ia incidencia de los ciclones tropicales en ambos oceanos, el 
Atlantica occidental y el Pacifico sudoriental, con las lluvias anuales en Tacubaya, Distrito Federal, modificadas 
dichas relaciones segun las diferentes intensidades con que se presenta El Niiio. El per!odo que abarca el estudio 
es de 1921 a 1984. 

ABSTRACT 

Statistical relationships between the numbers of tropical cyclones in both the Western Atlantic and the South
eastern Pacific oceans with the annual rainfall in Tacubaya, D. F. are shown: such relationships modified accord
ing to the concomitant intensities of El Nmo .. The study comprises the period 1921-1984. 

* Centro de Ciencias de Ia A tm6sfera, UNAM, Mexico, D.F., 04510, MEXICO. 
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INTRODUCCION 

1 problema de caracterizar los afios de sequia o de abundancia de lluvias en el alti
plano mexicano ha ocupado a varios investigadores, Barcena (1896), Lebrija (1 ?57), 
Jauregui and Klaus ( 1976), sin que se haya podido dilucidar cuales son las configura
ciones de Ia circulaci6n atmosferica sobre la Republica mexicana y los mares vecinos 
que determinan la persistencia de las situaciones pluviometricas deficitarias o exce
dentc sobre lap os mas o menos largos de la temporada de lluvias. 

El trabajo que sigue se enmarca dentro de ese esfuerzo, considerando que los ci
clonc tropicalcs estan asociadas a las situaciones meteorol6gicas de variado canicter 
obre Ia altiplanicic mexicana, a la cual sin embargo muy rara vez afectan directa

mente. Entcndemos por sequfa en la altiplanicie mexicana a todo perfodo deficita
rio de lluvias rcspecto ala moda mensual (o estacional) de mayo a octubre, calculada 
para Ia e taciones pluviometricas con el mayor numero de afios de registro (preferi
blcmente mas de 30 afios). 

La determinaci6n de estos perfodos deficitarios para las estaciones pluviometricas 
que cuentan con un registro mayor de 30 afios esta todavfa por hacerse. Sin embar
go, c con idera, por e tudios de correlaci6n hechos por Mosifio e Iracheta (1981) , 
que Ia e taci6n de Tacubaya , D. F. es representativa de las lluvias sobre el altiplano 
central, ya que se encuentra alta y positivamente correlacionada, por lo menos ani
vcl e tacional, con las lluvias en los observatories de Queretaro, Qro., San Luis Poto-
L . L. P., Guanajuato, Gto. , Morelia, Mich., Aguascalientes, Ags., y aun Guadalaja

ra. Jal. Por ello, en el presente estudio se han tornado en forma preliminar las lluvias 
de mayo a octubre o las anuales en Tacubaya, D. F., como uno de los terminos de la 
correlaci6n con los ciclones tropicales que aparecieron tanto en el Oceano Atlantico 
como en el Oceano Pacifico durante el periodo 1921 a 1984. 

n un primer reconocimiento de las correlaciones lineales simples entre las lluvias 
Y el numero de ciclones tropicales que aparecieron en el Pacifico sudoriental y en las 
aguas del Atlantica occidental, se detectaron valores de coeficientes de correlaci6n 
significativ~mente altos para el periodo parcial de 1950 a 1983, que indican una cla
ra tendencta al aumento de las lluvias en Tacubaya en los afios en que Ia incidencia 
de ciclones en el Pacifico es mayor. Asimismo, se encontr6 una correlaci6n baja en
tre la lluvias y el numero anual de ciclones tropicales en el Golfo de Mexico. 
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Durante la elaboraci6n de las gnificas de puntos, se observ6 que los anos de inci
dencia de El Nino se distingufan de los demas por sus bajas precipitaciones de mayo 
1 octubre en Tacubaya, con numeros variables de incidencia de ciclones tropicales , 
por lo que se pens6 en clasificar los anos del perfodo en estudio en anos de Nino 
Fuerte, Moderado, Debil y Muy Debil, de acuerdo con la clasificaci6n empleada por 
Quinn et a!. ( 1978). Para esto fue necesario amp liar retrospectivamente Ia investiga
ci6n hasta el ano 1921, a fin de que las distintas clases estuvieran suficientemente re-

,. presentadas en numero de casos. 

DATOS UTILIZADOS 

Para las lluvias en Tacubaya se opt6 por usar los registros anuales publicados por el 
Servicio Meteorol6gico Nacional en el Anuario de 1960, y respecto al numero de ci
clones tropicales en el Atlantica, se decidi6 utilizar la suma de las depresiones tropi
cales y los huracanes tal como aparecen listados en la publicaci6n de Newmann , Cry , 
Caso y Jarvin en ( 1981 ), en su Tabla nt1mero 2. 

En efecto, aunque los huracanes destacan mas en su efecto sobre la distribuci6n 
barometrica y el flujo a 700mb. que las simples tormentas tropicales , su distribuci6n 
de frecuencia es marcadamente asimetrica, en tanto que la suma de ambas: tormen
tas tropicales y huracanes , muestra una distribuci6n casi normal, por lo menos en lo 

.. que respecta al Oceano Atlantica, Newmann eta!. ( 1981 ). 

En cuanto al Oceano Pacifico , se utilizaron los datos consignados por Rosenthal 
(1963 ), para el periodo 197 4-1961 y de Gunther (1984 ), para el perfodo 1966-1983. 

Los datos restantes se cubrieron con los publicados por Arroyo, Serra y Estrada 
(sin fecha). La suma (T + H) representa el numero de perturbaciones tropicales con 
velocidades del viento registradas may ores de 3 2 nudos. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se muestra la recta de regresi6n lineal entre el eje de las abscisas: numero 
simple de tormentas tropicales y huracanes registrados en el Pacifico sudoriental y 
el eje de las ordenadas: precipitaci6n pluvial en Tacubaya , D. F. durante los meses 
de mayo a octubre (temporada lluviosa en el altiplano central de la Republica mexi-



Fig. 1. Regresi6n lineal entre el numero de perturbaciones por afio en el Pacifico sudoriental (T +H) PAC y las 
precipitaciones acumuladas de mayo a octubre en Tacubaya, D. F. para el perlodo 1950-1983. 
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cana) para el perfodo 1950-1983. Los numeros a la derecha de los puntos represen
tan las unidades y decenas de los afios correspondientes. La pendiente de Ia linea de 
regresi6n es considerable (20.45 mm por unidad de perturbaci6n) r = 0.59 es signifi
cative al nivel de 0.0 I. 

Se observa que los afios secos (1953 , 1957, 1982, 1983) y ellluvioso de 1976 son 
aberrantes, es decir, estan fuera del nucleo central de la nube de puntos y fueron to
dos afios de Nifio. Sin embargo, en esta etapa de Ia investigaci6n todav1a nose dis
criminaban los afios de Nifio por intensidad, pero se incluye aqui esta figura para dar 
una imagen de la asociaci6n, en general, que hay entre la lluvia en Tacubaya y el 
numero de perturbaciones tropicales (T + H) en el Pacifico. 

La figura 2 muestra una pendiente positiva menor que Ia de Ia figura I. No obs
tante la inclusion con signo negative de los datos de las perturbaciones tropicales 
(T + H) del Atlantica, se obtuvo un coeficiente de ~orrelaci6n r = 0.50 significative 
al nivel 0.0 1. 

En la figura 3, e1 eje de las abscisas representa Ia sum a anual (T + H) de perturba
ciones tropicales en e1 Pacifico , mas las del Atlantica, durante el periodo 1950-1983, 
contra Ia precipitaci6n en Tacubaya de mayo a octubre, en el eje de las ordenadas. 
La pendiente de Ia linea de regresi6n es aun men or q uc la de Ia figura 2. con un coc-

, ficiente de correlaci6n r = 0.46, significative al nivel 0.0 I. Aunque estc cocficiente 
es ligeramente menor que los de las rectas anteriores. se incluye por razones metodo
l6gicas como fundamento del segundo intento que describiremos a continuaci6n. 

EL EFECTO DEL NINO 

En Ia presentaci6n de las figuras I, 2 y 3, solamente se hace una menci6n breve de Ia 
incidencia de los afios de Nino fuertemente aberrantes, lo que sugiere que, tomando 
un numero mayor de aiios hasta incluir retrospectivamente el afio 1921 y clasifican
do los afios de Nii'io por intensidad de este fen6meno meteorol6gico-oceanognifico. 
se podria dar un tratamiento por separado a cada uno de los grupos o clases obtcni
dos, poniendo a sf de manifiesto la contribuci6n o Ia modificaci6n que este fen6me- · 
no introduce en las precipitaciones anuales en Tacubaya. AI aplicar este tratamiento 
se obtuvieron los resultados que aparecen en las figuras 4 a 8. 

La figura 4 muestra el resultado de agrupar por separado los Nifios Fuertes y los 
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Fig. 2. Regresi6n lineal entre Ia diferencia de perturbaciones que ocurrieron en el Pacifico sudoriental menos las 
registradas en el Atlantica occidental y Ia precipitaci6n acumu!ada de mayo a octubre en Tacubaya, D. F. para cl 
perfodo de 1950 a 1983. 
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Moderados durante ei pcriodo 1921-1983. Se observa que para los Nifios Moderados 
de los at1os 1953, 1929 , 1965 y 1976, la pendiente es muy pronunciada (de 54 mm 
por unidad de perturbaci6n, solamente en el Pacifico), el coeficiente de correlaci6n 
muy clcvado (r = 0.96) y el nivel de significancia de 0.01. Por el contrario , los Nifios 
J· ucrtcs muestran una correlaci6n negativa r = - 0.57, con las precipitaciones anuales 
en Tacubaya sin significancia estadfstica, debido al afio 1957, muy apartado de la li
nea de rcgresi6n. 

La figura 5 muestra que durante las decadas de 1930 y 1940, el nim1ero de pertur
bacioncs tropicaJes en el Pacifico fue aproximadamente inferior o igual al n(nnero de 
Ia del Atlantica, particularmente en el afio 1933, en tanto que durante las decadas 
dl' 1960 y 1970 cl numero de perturbaciones en el Pacifico fue considerablemente 
mayor que las del Atlantica , en especial, en la ultima decada. De 1980 a 1983 la 
proporci6n de las perturbaciones en el Pacifico es una y media veces mayor que las 
del Atlantica. 

En Ia Figura 6 se ha trazado la variaci6n secular de dicha proporci6n en la forma 
de una raz6n: 

PAC - ATL 
PAC'+ATL 

PAC - ATL 
ATL 

PAC+ ATL 
ATL 

PAC ATr - 1 

PAC + l 
ATL 

que est~i en funci6n de las razones simples P:~L adicionada de la unidad en el deno
minador y di minuida en una unidad en el numerador. LOS motivos de emplear esta 
ra1.6n compue ta e encuentran en la explicaci6n de las figuras 2 y 3 , y en la raz6n 
c tad istica de obtcner val ores de las abscisas (en las figuras de puntos siguientes) que 
no po can una distribuci6n fuertemente asimetrica, de manera que la composici6n 
ticnde a normalizar dichos valores. 

La figura 6 reprcsenta Ia variaci6n de dicha raz6n durante el periodo de 1921 a 
1984 Y en Ia que se han indicado con las letras F y M los Nifios Fuertes y Moderados , 
Y con D Y Y los Debiles y los Muy Debiles, segun la clasificaci6n ya citada de Quinn 
eta!. ( 1978). 

Con Ia raz6n pre se n tad a anteriormente como abscisa y la precipitaci6n anual de 
Tacubaya para el mismo per:fodo , la figura 7 muestra lo que ocurri6 con Nifios Fuer
tc. Y. aunq ue porIa gran dispersion de los puntas el coeficiente de correlaci6n es ba-
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jo y no ignificativo, la pendiente negativa viene a corroborar lo dicho respecto a los 
Nifio de Ia propia intensidad en relaci6n con la figura 4, que se referia unicamente a 
Ia perturbaciones tropicales en el Pacifico. El calificativo de independientes que se 
lc da a lo afios 1925, 1941, 1957, 1972 y 1982 se refiere a que fueron afios inicia
lc de pares de Nifios: mientra que los afios 1958, 1973 y 1983 fueron afios siguien-

+n 
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ig. 5. Diagrama de puntas entre el numero de e t b 
baciones del mismo caracter en el Pacifico sudori:n:ru~r aciOnes (T +H) en el Atlantica occidental y el de pertur-
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las registradas en el Atlantica y el total de ellas , en ambos oceanos, para el perfodo 1921- 1984. 

tes inmediatos a los iniciales con Nifios Fuertes, siendo ellos mismos tambien de in
tensidad fuerte y, nuevamente, es de notar que los afios subsiguientes de cada par, 

con excepci6n del afio 1926, fueron todos de precipitaci6n mas elevada que los afios 
iniciales, con menci6n especial del par 1957 - 1958 en que con una raz6n pnktica
mente igual entre el numero de perturbaciones en el Atlantica y el numero de per
turbaciones en el Pacifico, la precipitaci6n aument6 en mas de 500 mm de un afio al 
siguiente. 

Esto, aunado a Io que se dijo al tratar de los Nii'ios Fuertes y Moderados, en rela
ci6n con la figura 4, parece indicar que el fen6meno de El Nino de intensidad fuerte 
se manifiesta como un afio seco en Tacubaya, seguido por un afio lluvioso o menos 
seco en el mismo Iugar, especialmente en las parejas de afios que, sin ser ambos fuer
tes, el primero es Fuerte y el segundo Moderado; es decir, en aquellos casos en que 
Ia incidencia de El Nino no ocurre con la misma intensidad en el afio subsiguiente es 
maximo el efecto de cambia en la cuantia de la lluvia cuando cambian las condicio-

nes de Fuerte a Moderado. 

La figura 8 muestra la linea de regresi6n para los Nifios Debiles Y Muy Debiles, 
tomando como abscisas el numero de perturbaciones tropicales (T + H) en el Atlan-
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tico, contra Ia lluvias anualcs en Tacubaya para el perfodo 1921 - 1983 en la que se 
mue tra una pendien te positiva bastante pronunciada con un coeficiente de correla
ci6 n de r = 0.7 5, significativo al nivel 0.0 1. 

E ta grafica parcce indicarnos que los afios en que los Nifios son Debiles y Muy 
Debilc , las precipitaciones anuales en Tacubaya aumentan segun el numero de per
turbacione tropicales en el Atlantica, lo cual concuerda con lo afirmado por Gray 
(1983 ). Esto parecerfa indicar que el efecto de los Nifios De biles y Muy De biles en 
la circulaci6n atmosferica , conducente a un numero mayor de perturbaciones tropi
cale en el Atlantica , sigue la misma pauta que los Nifios Moderados respecto de las 
perturbacioncs tropicales (T + H) en el Pacifico. Ambos grupos de categorias: Mo
dcrados, Debilcs y Muy Debiles presentan curvas de regresi6n positivas, en oposici6n 
a los Nino Fuerte , que mu estran una pendiente negativa en las figuras 4 y 7. 

LAS LLUVIAS EN TACUBAYA EN ANOS SIN NINO 

Resu lta muy intere ante preguntarse que ocurre con las lluvias en Tacubaya en los 
ai'io en que no se presenta El Nino. La respuesta parece ser que son a.fios con llu
via cercana a lo normal y con lfneas de regresi6n cuyas pendientes son similares a 
Ia de lo N ifio De biles y Muy Debiles , figura 8 , excepto en el caso particular de los 
a no inmedia tamente anteriores a los Nifios Fuertes iniciales, de un par. 

n efecto, Ia figura 9 muestra Ia recta de regresi6n de las lluvias en Tacubaya res
pccto al numcro de perturbaciones (T + H)PAC en el Pacifico sudoriental, durante los 
ai'io in influencia de El Ni.fio, por ausencia absoluta de cualquier manifestaci6n de 
e te caracter en el e te del Pacifico ecuatorial. El coeficiente de correlaci6n positivo 
de 0. 4 , significativo al nivel de 0 .01 y con una pendiente semejante a las obtenidas 
anteriormente con ifios Debiles y Muy Debiles (figura 8) indica que, en general, 
las lluvia en Tacubaya siguen una pauta parecida en ambos casos. Sin embargo, si se 
ob erva detenidamente la figura 10, donde se han inclufdo solo los a.fios inmediata
mentc anteriore a lo Ninos Fuertes iniciales, se vera que la pendiente es bastante 
mayor que en el caso de los Nifios Debiles, figura 8, y superada s6lo por la pendiente 
de Ia linea de regresi6n correspondiente a los Ni.fios Moderados (figura 4 ). 

I alto coeficiente de regresi6n (0.92), significativo al nivel de 0.01 de la recta en 
la figura 10, a i como su fuerte pendiente ya mencionada, indican que hay una varia
cion en Ia pendiente de las lineas que ligan las perturbaciones con las lluvias, depen-
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diendo Ia inclinaci6n de las rectas de la etapa de Nino que este ocurriendo. Para las 
lluvia un afio antes del comienzo de un Nino Fuerte inicial, la pendiente de la linea 
de regresi6n es altamente positiva; durante los Ninos Fuertes se torna negativa, y en 
cambio durante los Nifios Moderados iniciales o subsiguientes a un Nino Fuerte, Ia 
pendicnte vuelve a ser muy positiva, para ser positiva pero no tan inclinada durante 
el re to de los anos, ya sea con Ninos Debiles, Muy Debiles o sin manifestaci6n del 
fcn6mcno nceanognifico-meteorol6gico que nos ocupa. 
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ATL r os anos mme tatamente previos a los Nifios Fuertes. 
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De hecho, la correlaci6n mostrada entre las perturbaciones en el Atlantica y las 
lluvias en Tacubaya durante los afios previos a los Nifios Fuertes, etapa llamada por 
algunos autores el "antinifio", es tan buena que invita a "pronosticar" Ia incidencia 
de El Nino con base en las lluvias experimentadas en Tacubaya "un afio antes" de su 
establecimiento. La raz6n de Io anterior puede ser la intensificaci6n del alisio del 
hemisferio norte durante Ia etapa de "antinifio" citada por Wyrtky et al. (1975). 

Por otra parte, si, como afirma Gray ( 1983), el area de la zona intertropical de 
nuestro planeta mas afectada por la presencia de El Nifio , en cuanto al numero de 
perturbaciones que se generan en dicha faja latitudinal, es la del Atlantica occiden
tal, con una disminuci6n notoria en dicho numero (segun Gray) y dada la relaci6n 
mostrada en la figura 4 entre las lluvias en Tacubaya y las perturbaciones en el Pad
fico en afios con Nifios Fuertes (pendiente negativa), es de conclu1rse que las situa
ciones de sequia en el altiplano mexicano estan muy probablemente ligadas a la ocu
rrencia de Nifios Fuertes. En efecto, durante estos, las perturbaciones del Pacffico 
suelen ser muy numerosas, por lo que la recta en trazos de la figura 4 (con pendiente 
negativa) indica que est as situaciones corresponden a precipitaciones deficitarias en 
Tacubaya, D. F. 

Se adelanta aqui la hip6tesis de que las distintas fases o etapas de evoluci6n de un 
Nino suficientemente fuerte para durar mas de un afio (par de afios con Niiio). traen 
consigo cambios en la intensidad de los cinturones de vientos, como resultado del 
transporte de energfa latente y/o cinetica de una faja de vientos a otra, implicito en 
el desplazamiento de vortices cicl6nicos de una baja latitud hacia una mas alta y, vi
ceversa, de anticiclones hacia bajas latitudes, tendiendo a frenar dicho intercam bio 
a ambos cinturones de viento , que se traduce en un indice de circulaci6n zonal bajo. 

Por otra parte, durante los periodos en que los vientos alisios del hemisferio norte 
adquieren una velocidad zonal mayor que la normal, la incidencia de ciclones en las 
costas orientales de la Republica Mexicana , a bajas latitudes, es mayor que en las 
costas del Pacifico mexicano , donde las perturbaciones son alejadas por la corriente 
alisia basica del propio hemisferio hacia el Oeste , mar afuera del continente por el 
:ado del Pacifico , produciendose asi en la porci6n oriental del pais una pluviosidad 
mayor que sobre las costas del Pacifico, donde el alto respaldo orografico continen
tal torna la pluviosidad baja, debido al descenso del alisio sobre las angostas planicies 
costeras del norte y, con mayor raz6n, sobre ellitoral o costa brava del sur del Paci
fico mexicano. 
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Por el contrario, en los afios en que el alisio se debilita sobre el mar Caribe Y el 
,olfo de Mexico, muy a menudo esto se debe a la interrupci6n de la cresta subtropi

cal por vaguadas superiores a 700mb, orientadas en direcci6n N-S, que inducen a los 

cicloncs tropicales a ganar latitud sobre la peninsula de la Florida, dejando las cos
ta occidentales del Golfo de Mexico desprovistas de estas perturbaciones tropicales. 
Ante bien cl altiplano mexicano seve invadido en tales ocasiones por una lengua de 
aire co, de origen continental, que subside sobre dicha porci6n del pais, inhibiendo 
la lluvia orognifico-convectivas que de otro modo se presentan en ausencia de tales 
inva ione durante el verano del hemisferio norte, que es la epoca en que se presen
tan los ciclones tropicales en ambos oceanos que flanquean a Mexico. 

E decir, la interrupcion del alisio no solamente representa una cortadura en la 
cresta u btropical de alta presion a traves de la cual las perturbaciones tropicales 
avanzan bacia el norte hacia latitudes mayores, sino que ademas de suspender el flu
jo normal del a ire humedo a latitudes relativamente bajas ( 150 a 250N), hacia el 
oc te del Golfo de Mexico, sobre el continente, presenta una oportunidad a las len
guas de aire seco, provenientes del norte, de invadir el territorio nacional inhibiendo 
la lluvia en plena temporada de ciclones, que es la temporada lluviosa en la mayo
ria de lo afio . 

A f puc , una circulacion persistentemente cicl6nica sobre la peninsula de Florida 
y obre uba propicia el establecimiento de lenguas de aire seco de origen continen
tal sobre Ia mayor parte de Ia mitad este de la Republica Mexicana, siendo ello su
pue tamente una de la cau as que generan la sequia intraestival en dicha porci6n de 
Ia Republica. Asimi mo, la incidencia de ciclones en la porci6n norte de la costa del 
Pacifico de Mexico e hace mas frecuente con la presencia de las vaguadas polares a 
700 mb ubicada sobre el NO de Ia Republica Mexicana, asf como de celdas de alta 
presion obre el Golfo de Mexico , resultantes ambas situaciones sin6pticas de la inte
rrupcion de la ere ta subtropical citada en dos longitudes separadas por mas de 60° 
ecuatoriales. 

I esquema anterior varia considerablemente con la posicion y amplitud de las va
guada polares, segun el regimen de circulacion zonal de los vientos del Oeste dentro 
de lo cuale viajan dichas vaguadas, asi como con la velocidad de estas. 

De pue de argumentado lo anterior en relaci6n ~on los efectos que produce un 
intercambio de ciclones Y anticiclones entre cinturones de vientos de direcci6n 
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opuesta, es facil concebir que, en los afios en que se establece El Nino (Nifios inicia
les de un par, con identica o diferente intensidad, con tal de que el primero sea Fuer
te), caracterizado por una disminuci6n de las perturbaciones tropicalcs en el Atlan
tica, seg(m Gray (1983), es de esperarse que una atenuaci6n de El Nino, en el afio 
siguiente, este caracterizada por un aumento en el numero de ciclones trogicales en 
el Atlantica, y consiguientemente por un frenaje del tren de ondas a latitudes mayo
res, parecido a una situaci6n de Indice Bajo de circulaci6n zonal, con la producci6n 
de vaguadas de gran amplitud casi estacionarias o retr6gradas a 700 mb, capaces de 
generar las alternativas de lluvia excesiva o de sequias persistentes sobre el territorio 
nacional, que se observan en dichos afios. 

A pesar de que la fase caliente (El Nifio) y la fase complementaria fria (El Anti
nino) de la oscilaci6n suriana se han logrado explicar en terminos de interacciones 
inestables entre el Oceano Pacifico tropical y la atmosfera (Philander, 1985; Ch 'ng, 
1985) aun falta mucho por explicar sobre la influencia de estas fases en la Republica 
Mexicana y en particular sobre el control que ejercen estas sobre la precipitaci6n en 
el altiplano. 

CONCLUSIONES 

Una conclusion de tipo general es que las lluvias en Tacubaya de mayo a octubre es
tan relacionadas fuertemente con el numero de perturbaciones que anualmente se 
presentan en la porci6n este del Oceano Pacifico , de acuerdo con un alto coeficiente 
de correlaci6n positivo. Esto era de esperarse , por cuanto se sabe que el numero de 
ciclones (tormentas tropicales + huracanes) en dicho oceano esta asociado con una 
alta pluviosidad en el altiplano central. 

Por otra parte, las correlaciones presentadas anteriormente muestran que las llu
vias anuales en Tacubaya, D. F. y en particular las correspondientes ala temporada 
lluviosa de mayo a octubre estan fuertemente moduladas por la presencia e intensi
dad de El Nino. 

En efecto, se ha mostrado que las lluvias en Tacubaya se incrementan mucho en 
, Presencia de Ninos Moderados con un numero alto de perturbaciones tropicales en el 

Pacifico, mientras que con Ninos Fuertes se observa la tendencia opuesta, es ~ecir, 
escasean las lluvias en Tacubaya a medida que aumenta el numero de perturbac10nes 

cicl6nicas en el Pacifico sudoriental. 
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Los cam bios de caracter de los Nifios, de un ano inicial de un par a uno siguiente 
del propio par, de igual o menor intensidad, parece que son determinantes de que las 
lluvias en Tacubaya aumcntcn fuertemente del primero al segundo anos. Asf, cuan
do los Nino pasan de Fuertes iniciales a Fuertes siguientes y en particular cuando el 
cam bio cs de Niiios Fucrtes n Moderados, de un ano a otro inmediato, las lluvias en 
Tacubaya aumcntan notablcmcnte, con un incremento en el n(nnero de perturbacio
ncs cicl6nicas en cl Pacifico sudoriental. 
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