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INTRODUCCIÓN.

Baracoa, ciudad primada  se le llama, ya que es unas de las primeras villas fundadas por

el colonialismo Español y esta, en el extremo oriental de Cuba (provincia de

Guantánamo) pertenece a la llamada Zona Oriental de Vientos Máximos de Cuba, al

este del meridiano 77°W (Vega et al, 1990), donde se ha registrado la ocurrencia de

ciclones tropicales del Atlántico Norte que han generado, en ocasiones, penetraciones

del mar en el litoral De las costas sur y norte con afectaciones notables. Otros

fenómenos característicos de esta región son las tormentas locales severas típicas del

verano, así como las altas presiones con fuertes brisotes y los sistemas frontales del

invierno (según Rodríguez et al (1984), el extremo oriental es afectado solamente por

1/3 de los frentes fríos que penetran por la región occidental de Cuba).

El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una caracterización estadístico -

climatológica de los distintos eventos de origen tropical y no tropical , de esto ultimo

tipificar el patron sinoptico  que han provocado afectaciones en la zona de Baracoa y a

su vez hallar de forma empirica la marejada que recala en las costas de Baracoa, por

ciclones tropicales, aspecto de interés específico en el proceso de obtención de

información válida para la toma de decisiones por diversos organismos del Estado y del

Gobierno, contribuyendo de esta manera a una ampliación del conocimiento sobre la

ocurrencia de eventos extremos en la región oriental de Cuba

1.1. SITUACION GEOGRAFICA.

El área de estudio, se ubica, primeramente en un trabajo de gabinete con cartas

geográficas, topográficas y de navegación. Las geográficas se distinguen  las

características propias de la zona, como la urbanidad, viales, áreas económicas, etc., así

como sus limites regionales. La topográfica,  resalta  la composición de la linealidad del

relieve con las curvas de nivel, los limites a nivel del mar y otros elementos. En las

cartas de navegación, se describe la configuración de la línea de costa y su

configuración, así, las curvas de profundidad o isobatas de nivel. También se usa el

Derrotero  de las Costas de Cuba, donde se precisa con mas rigurosidad los puntos de



orientación en la navegación costera y descripción de la configuración de la costa. (ICH

1989).

El análisis del fetch o carrera del viento, es la distancia que recorre el viento en su paso

sobre la superficie del mar, estas distancias se pueden localizar con detalle en las cartas

de navegación, tomando como referencias los rumbos peligrosos que son de donde

sopla el viento o recala la marejada y a su vez cumple con el tiempo de acción del

viento sobre el área y su persistencia en el tiempo, requisito primario. (OMM-1997.Guia

para el Análisis y Pronostico de las Olas.No 702.)

.1.2. CRONOLOGIAS.

Se consultaron varias cronologías y estudios sobre ciclones tropicales en el Atlántico

Norte y en Cuba  (Fernández de Castro, 1871; Garriott, 1900; Millás, 1923; Gutiérrez,

1934; Tannehill, 1945; Rodríguez, 1978. 1989; Ortíz, 1973, 1975; Neumann et al,

1985), así como los anuarios (publicaciones) del Observatorio de Belén, el Album del

Observatorio de Belén (información extraída en forma de recortes de periódicos),

boletines especiales y los resúmenes de temporadas ciclónicas elaborados en el Instituto

de Meteorología. En el proceso de extracción de los datos se consideraron las

trayectorias disponibles contenidas en un círculo de 300 kilómetros de radio con centro

en la ciudad de Baracoa. La escala de Saffir - Simpson (SS) para huracanes (citada por

Neumann et al, 1985) es empleada conjuntamente con la conocida categorización de los

huracanes dada por el Instituto de Meteorología.

Se utilizaron las cartas sinópticas del archivo del Instituto de Meteorología para la

confirmación e identificación de tales fenómenos atmosféricos, tomándose notas de

artículos periodísticos, notas de la Defensa Civil y reportes de los Centros Provinciales

Meteorológicos de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como la información contenida

en cartas batimétricas, topográficas y de navegación.



1.3. MODELACION  ESTADISTICA PARA LA MUESTRA.

En la moderación estadística para la determinación de los períodos de retorno de interés

se utilizaron leyes de probabilidad asociadas a variables aleatorias discretas y las

dócimas de bondad del ajuste de Kolmogorov - Smirnov y Chi- Cuadrado (Sneyers,

1975; Ostle, 1981). El análisis de la tendencia y puntos de cambio se realizó mediante

las dócimas de Mann - Kendall y Pettitt (Sneyers, 1975, 1992). El período seleccionado

1871-2002 corresponde al período ininterrumpido con trayectorias de ciclones

tropicales (mapas de trayectorias).

Una forma de analizar la incidencia de los ciclones tropicales en una zona determinada

se basa en el "conteo" de aquellas tormentas que han cruzado a una distancia

predeterminada de la localidad en cuestión o del centro geométrico de la región a

estudiar. Si bien en algunas zonas el uso de este método es inevitable debido a la

escasez de información, las diferencias estructurales de los ciclones tropicales

(intensidad, distribución del viento, asimetría, tamaño, etc.) limitan la validez de sus

resultados. Por ello es preferible utilizar toda la información disponible, sobre todo en

aquellas regiones en que el desarrollo económico y social han permitido una

acumulación de información relativamente alta.

1.1.4.         OLEAJE.

Las olas son producidas por diferentes causas. Existen olas que son generadas por el

viento, por las mareas, por tormentas, por oscilaciones o por terremotos. Estas últimas

se conocen como Tsunamis; son olas que alcanzan alturas considerables cuando rompen

contra las costas.

Para que se genere una ola se requiere que exista una fuente de energía que, al transmitir

al agua en reposo una cantidad determinada de energía, produce un movimiento

oscilatorio de las partículas del líquido sin que haya un transporte importante de masa.

Este movimiento oscilatorio es similar al que se induce por vibración a una cuerda que

esté fija por sus dos extremos. Como se verá más adelante, la propagación de la energía

dentro de la masa de agua está relacionada estrechamente con la propagación de las olas

que se generan con esa energía.



El desarrollo de la Teoría de las olas se basa en la aplicación de las ecuaciones de

Navier-Stokes en el flujo de fluidos viscosos en régimen no permanentes.

Existen varios métodos que permiten tener un estimativo sobre las características de las

olas que se generan en aguas profundas o en aguas poco profundas. Los métodos se

encuentran explicados en los textos de Ippen, Wiegel y en el Manual del Cuerpo de

Ingenieros de los Estados Unidos.

Para que estos métodos puedan utilizarse se necesita haber procesado previamente la

siguiente información:

1.Determinación del FETCH. Es el área sobre la cual sopla el viento.

2. Profundidad del agua en el Fetch.

3. Magnitudes, direcciones y duraciones de los vientos que soplan sobre el Fetch.

4. Distancia del Fetch a la costa.

5. Batimetría en la zona de mar poco profundo y en la costa.

7. Magnitudes de ciclones.

Los métodos empíricos producen como resultado Amplitud, Período y dirección de la

Ola Significativa en el sitio de salida del fetch. A partir de ese punto la ola se propaga

hacia la costa y en su recorrido sus características se modifican

Partiendo de las cartas hidrometeorlógicas del Departamento  Marítima que obran en el

archivo del propio Instituto de Meteorología y los datos de varios reportes periodísticos

de la época  y el trabajo de (Hernández el at. (1999). sobre ciclones tropicales que

afectaron  a Baracoa por penetraciones de mar e  inundaciones costeras. Este trabajo se

puede hacer hallando los elementos de las olas (Shore Protection Manual (1984), pero

nos quedamos sin la esencia del fenómeno ya que no resuelve el problema de la energía

de la ola, se tomo entonces el camino de laborar a partir del  cálculo de la altura de la

ola,  mediante el sistema MET - OLAS, que se basa en los métodos espectrales de

Hasselmann (1973), citado y recomendado por Juantorena y Beauballet (1997).

 El método espectral para la generación de olas establece que la variación de la energía

por unidad de tiempo  
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  más el término de propagación (CgE), donde C es la

velocidad de grupo de olas de un campo en mar abierto,  presenta las componentes del

aporte de energía  por el viento ( )S in , la redistribución de la energía de las olas por las



interacciones no lineales entre ellas ( )Snl y la disipación de la energía por la ruptura de

las crestas ( )Sds , lo cual se representa mediante la ecuación del balance:
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CICLONES TROPICALES EN BARACOA

2.1. Climatología de los ciclones tropicales en Baracoa

2.1.1. Caracterización elemental

Sobre la base de una revisión crítica y actualización de varias cronologías, la zona de

Baracoa ha sido azotada por 64 ciclones tropicales (CT): 41 casos con la categoría de

tormenta tropical (TT) y 23 casos con la categoría de huracán (H) durante el período

1871-2002 (128 años).

Tabla 1. Distribución mensual y por categorías de los ciclones tropicales que han

afectado a la zona de Baracoa (1871-2002),  según la escala de Saffir - Simpson.

TT SS1 SS2 SS3 Total

Jun. 1 1 0 0 2

Jul. 2 0 0 0 2

Ago. 12 3 1 0 16

Ago. - Sep. 0 1 0 0 1

Sep. 12 7 4 0 23

Sep. - Oct. 0 1 0 0 1

Oct. 6 1 2 0 9

Oct. - Nov. 1 0 0 0 1

Nov. 7 1 1 0 9

Total 41 15 8 0 64

(SS1:huracán de poca intensidad; SS2:huracán de moderada intensidad;

SS3:huracán de gran intensidad)

Modelación estadística y cálculo de los períodos de retorno



En las siguientes tablas operativas, fo(k) es la frecuencia observada, pe(k) es la

probabilidad estimada, fe(k) es la frecuencia esperada, Q(k) es la suma acumulada de

las frecuencias esperadas y T(k) es el período de retorno estimado (Sneyers, 1975).

La variable aleatoria X que cuenta el número de ciclones tropicales/año que azotaron a

la zona de Baracoa (1871-2002) se distribuye según una ley de Poisson P(x) de

parámetro estimado              L = 64/128 = 0.5 CT/año:
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×−= para x = 0, 1, 2, ......

Tabla 2. Cálculos para el ajuste de una ley de Poisson a la variable aleatoria X que

cuenta el número de ciclones tropicales/año que azotaron a la zona de Baracoa

(1871-2002).

f0(k) Pe(k) fe(k) Q(k) T(k)

0 CT/año 75 0.6065 77.67 0.656 -----

1     “    “ 45 0.3032 38.82 0.9097 2.54

2     “    “ 5 0.0758 9.7 0.9856 11.09

3     “    “ 3 0.0126 1.62 0.9982 69.51

El modelo P(x) se ajusta con coeficientes de confianza de 90 y 95%.

Tabla 3. Cálculos para el ajuste de una ley de Poisson a la variable aleatoria

discreta Y que cuenta el número de huracanes/año que azotaron a la zona de

Baracoa (1871-2002).

k (clase) f0(k) Pe(k) fe(k) Q(k) T(k)

0 H/año 107 0.8355 106.95 0.8355 -----

1    “    “ 19 0.1501 19.22 0.9856 6.07

2    “    “ 2 0.0134 1.7 0.9991 9.76

El modelo P(y) se ajusta con coeficientes de confianza de 90 y 95%.

Los ciclones tropicales son fenómenos característicos que satisfacen los postulados del

modelo de Poisson  debido a la pequeña probabilidad de ocurrencia en series

hiperanuales con un largo período observacional y a la independencia estocástica

inherente en la evolución por temporadas.



Análisis de la tendencia y determinación de puntos de cambio significativos.

Una cuestión de actualidad y de interés específico relacionada con los cambios globales

pronosticados está conformada por la determinación adecuada de tendencias y puntos de

cambio sobre la base de series homogéneas de datos (variables meteorológicas y el

evento) con un largo período observacional. El calentamiento global atribuido a la

conocida concentración acelerada de los gases de efecto invernadero en la atmósfera

puede provocar afectaciones socio - económicas notables en el futuro por la elevación

del nivel del mar y el aumento en la ocurrencia de eventos extremos; en particular, se ha

expresado el criterio de un posible aumento en la intensidad de los ciclones tropicales.

Las diferentes metodologías para la detección de cambios climáticos han sido citadas

por Cavadias (1992); Sneyers (1992) recomienda la utilización de las dócimas de Wald

- Wolfowitz (análisis de la correlación de serie), Mann - Kendall (análisis de la

tendencia en las formas directa e inversa) y Pettitt (ubicación cronológica de un punto

de cambio).

 La figura 5 se dan los datos de frecuencias observadas de ciclones tropicales/año en

Baracoa (1871-2002), los cuales presentan una tendencia decreciente bajo el 5 y 10% de

nivel de significación, adquiriendo el estadígrafo de Mann - Kendall el valor global de

MK = -2.035008.

Con respecto a estos datos, el estadígrafo de Pettitt alcanza el valor máximo absoluto de

P = 886 en el año de 1936, pero no se tiene punto de cambio bajo el 5 y 10% de nivel de

significación, aunque es preciso señalar que el valor crítico calculado (0.107692) difiere

poco del 10%. Sin embargo, suponiendo que durante el presente año (2002) no se

presenten afectaciones por ciclones tropicales,  se confirmaría la existencia de un punto

de cambio bajo el 10% de nivel de significación en el año de 1936 en Baracoa, resultado

que está en correspondencia con los datos: el período 1871-1936 (66 años) contiene el



68.8% del total de ciclones tropicales que azotaron a esta zona. Por tanto la génesis de

los ciclones tropicales disminuyen para la muestra analizada.

Frecuencia observada anual de los ciclones   (171 – 2002). Estadígrafo de Pettitt.

tropicales en Baracoa (1871 – 2002).

 

SISTEMAS NO TROPICALES Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS

REGISTRADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 24 AÑOS EN BARACOA.

4.1.  Identificación de los sistemas no tropicales.

Los sistemas no tropicales son los que se generan fuera de la zona tropical como los

anticiclones migratorios asociados a bajas extratropicales en las fronteras de las

discontinuidades térmicas de los frente fríos y calientes. Estos anticiclones continentales

que se desplazan hacia el Océano Atlántico son bloqueados o retardados por otros

sistemas oceánicos en una latitud de hasta 30ºN, estableciéndose un gradiente notable.

En el área oceánica donde se entablan los vientos de región norte se constituye el área

generadora de olas que se enmarca en una zona limitada por 25º-37ºN y 70º - 75ºW. La

altura de la ola que se genera en esta área es proporcional al gradiente bárico, cuya

magnitud origina afectaciones desde normales hasta notables en la zona bajo estudio.

Los anticiclones migratorios, principalmente los invernales, también producen

afectaciones en Baracoa, en su salida al océano y con valores centrales entre 1038 y

1042 hPa  en los casos observados. Los vientos fuertes en su periferia, de región este,

pueden producir afectaciones notables dada su permanencia en el tiempo (desde 36

hasta 120 horas, según observaciones).En este caso, el área  generadora de las olas se



puede enmarcar entre  20-22°N y  70-74°W, esta última limitada por el Banco Silver al

norte de la República Dominicana y Puerto Rico.

Entre las dos áreas generadoras, la más peligrosa es la del Océano Atlántico debido a su

gran extensión  y la evolución de los sistemas (ver análisis del fetch  en el  Capítulo 1).

3.2. Penetraciones del mar e inundaciones costeras en el período 1979 - 2002.

La muestra extraída contiene diferentes situaciones meteorológicas que han dado lugar

al fenómeno que nos ocupa, cuyas causas son las bajas extratropicales, los ciclones

tropicales y los anticiclones.Estos sistemas han intervenido en la ocurrencia de 12 casos

de penetraciones del mar e inundaciones costeras de diferentes magnitudes en la ciudad

de Baracoa. La muestra mencionada abarca un período de 24 años. Entre los fenómenos

causas  se cuentan tres huracanes, cinco bajas extratropicales y cuatro anticiclones. En

cuanto a la distribución de casos por meses, octubre acumula cinco casos y le

siguen septiembre (dos), enero (dos), agosto (uno), noviembre (uno)  y diciembre

(uno) .

A continuación describiremos algunas situaciones que han producido inundaciones

costeras en Baracoa  por penetraciones del mar:

OLEAJE.

El resultado obtenido es una tabla que se confecciona al efecto de conocer como varia

los distintos elementos de las olas cuando pasa un organismo ciclónico por las

inmediaciones de la Ciudad de Baracoa, teniendo la en cuenta para los pronósticos del

estado de la mar así como obtener el índice de los parámetros de las construcciones

hidrotecnicas.

La muestra encontrada abarca unos 39 organismos en todo el periodo que se analiza

desde 1875 hasta 2002. Estos eventos se presentaron con diferentes características que se

conjugan para dar respuestas diferentes como se observa en la tabla, ya que determina la

distancia o radio al punto central, su dirección o rumbo o si estaba en  recurva el

organismo, un caso de ejemplo se explica en   este trabajo. La dependencia del radio de

los vientos máximos, así como el tamaño del ciclón tropical  o área acción destructiva,

esta ultima esta ligada muy estrechamente  al tiempo de afectación afirmándose que a

mayor tiempo de afectación mayor destrucción si el organismo es de categoría a

considerar.



Tabla de ciclones tropicales que afectaron a Baracoa, variables de dichos

organismos y el resultado de los elementos de la ola que se encontraron, asi como

otros de interes.(ver anexo 1)

CONCLUSIONES.

En Baracoa, el mes de mayor probabilidad de afectación por ciclones tropicales y, en

particular, por huracanes de moderada intensidad es septiembre, característica que

difiere del comportamiento en la región occidental de Cuba donde el mes de octubre es

el de mayor frecuencia de ocurrencia de ciclones tropicales y el de mayor peligrosidad

en relación con los huracanes intensos.

De acuerdo al modelo ajustado, la probabilidad de ocurrencia de (al menos) un huracán

es  pequeña (16.3%) y el período de retorno correspondiente es de 6.1 años (como

promedio), pero se presenta un desplazamiento  notable  en la distribución  hiperanual

debido a que la mayoría de los huracanes se concentran en un subperíodo  1871-1912.

En 128 años, la zona de Baracoa ha sido azotada por 15 huracanes de categoría 1 (SS1)

y 8 huracanes de categoría 2 (SS2).

Se considera que en esta ciudad del extremo oriental del país, desde que se tienen

noticias, el fenómeno que produjo la mayor y más destructora inundación por

penetraciones del mar no fue precisamente la acción directa de un ciclón tropical,

estimándose que el evento de diciembre 1  al 5 de 1887 (catalogado como “Ciclón en

Baracoa” con fecha diferida) se generó por la influencia anticiclónica con brisotes

extraordinarios, precedido secuencialmente por un huracán que describió lentamente

una trayectoria irregular sobre Bahamas en los últimos días del mes de noviembre.

De esta manera, teniendo en cuenta la información histórica disponible desde el siglo

pasado y la información más reciente y detallada sobre las causas de las penetraciones

del mar en Baracoa  resulta de interés específico (además de los ciclones tropicales), la

acción de las altas presiones (conjuntamente o no con bajas extratropicales) que, según

su ubicación e intensidad, pueden provocar vientos muy fuertes y marejadas notables en

zonas costeras de la provincia de Guantánamo y, particularmente en el litoral de la

ciudad de Baracoa.

El resultado más importante de este trabajo que se logra identificar los fenómenos

peligrosos más notables en la ocurrencia de los eventos de inundaciones costeras por



penetraciones del mar, que son los anticiclones intensos, los ciclones tropicales de lento

movimiento cerca de la costa de provincia Guantánamo y las bajas extratropicales en

combinación con fuertes anticiclones migratorios en la costa oriental de Norteamérica

que producen intensos gradientes de presión, y en consecuencia, fuertes vientos y gran

área de generación de olas, como mas detallesse puede observar en la tabla del anexo1.

RECOMENDACIONES.

En primera instancia, es recomendable no considerar con carácter determinante para un

futuro inmediato el resultado del decrecimiento secular significativo de la tendencia en

la ocurrencia de ciclones tropicales y el hecho de que en un período de casi 200 años la

zona de Baracoa no haya sido afectada por un huracán de gran intensidad. Se debe

prestar una atención especial (vigilancia y pronóstico) a otros eventos migratorios que

no son de carácter tropical y que, con cierta frecuencia, pueden provocar penetraciones

del mar e inundaciones costeras con afectaciones socioeconómicas notables. Las

incertidumbres existentes sobre el comportamiento del sistema atmosférico global en el

futuro y sus consecuencias implican la necesidad de continuar el proceso de

profundización en el estudio sobre variabilidad, tendencias y fenómenos de los datos.
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Tabla de ciclones tropicales que afectaron a Baracoa, variables de dichos organismos y el resultado de los elementos de la ola que se encontraron, asi como
otros de interes.

categoria                    fecha/hora                distancia grados de    latitud longitud viento rumbo    veloc. de    persist. ola ola ola periodo tiempo de                         mar de        tiempo de presión nombre
           de baracoa posicion                 traslación máxima sig. media sig. recalada ola Baracoa       leva              afectación atmosféica

2 1875 10 12 12 107 176     19.1  74.6 86.4 270  8.1          6 8.47 6.52 4.08 12.6 000
2 1876-09-13 12 389    182    19.9 74.8 91.8 310 19.4          6 4.54 3.47 2.19 9.3 0000
1 1877 11 27 12 194  50    23.2   76.5 64.8  40 16.2                                            6 4.87 3.75 2.34 9.6 11.0       2.09 6
2 1877 09 25 12 103     20                22.8 74.7 89.1 325 10.1                         6 5.97 4.65 2.86 10.6  5.0       3.00 12
3 1878 09 04 12  21    220    20.1 74.5 101.0             100  9.3          6 9.29 7.16 4.48 13.1 radio de vientos
                           máximos sobre Baracoa
2 1878 09 27 06  97     60    22.2 73.4 97.3 350  3.6        12 7.13 5.48 3.41 11.6  4.0       3.49 12
1 1882 09 03 12  39    40    21.2 74.6 70.2 275  7.1        12 5.76 4.42 2.77 10.4  2.0       3.79 12
2 1883 09 06 12  29    150    20.7 74.7 84.3 325  7.0        12 6.34 4.87 3.04 10.9 Radio de vientos
                           máximos sobre Baracoa
2 1884 10 08 12  77.8  30   20.6 75.6 86.6 350  4.0          12 7.80 6.00 3.78 12.1 0000
2 1885 08 21 12 96  35   22.1 74.6 81.6 348  8.0                               6 6.00             4.60 2.89 10.6  5.0      3.05 12
tt 1887 10 11 12  54 174   19.8 75.0 60 278 14.0                               6 8.53 6.55 4.11 12.6 Mar de viento
      sobre Baracoa
1 1887 11 29 12 140  9  23.0 74.7 75 143  8.0                              24 8.68 6.67 4.17 12.7  6.0     4.27 12
2 1888 09 03 12  86  11  22.1 74.8 85 280 11.0         6 5.51 4.23 2.65 10.3  4.0     2.96 12
tt 1888 08 15 06   130 15  22.8 74.5 60 296 11.0         6 5.82 4.48 2.80 10.5  6.0     2.73 12
2 1894 09 23 12  49 193  19.9 75.3 85 292 13.0         6 7.31 5.60 3.5 11.7 Mar de viento

sobre Baracoa
2 1896 09 03 18  53  25  21.5 74.7 95 292  8.0       12 6.46 4.96 3.1 11  2.0    3.90 12
3 1899 08 11 00  42 360       21.4 75.1             105 295  7.0        12 6.4 4.93 3.07 11  2.0    4.11 12
tt 1903 09 09 18 190 34 22.2 74.0 50 306  7.0       12 4.66 3.59 2.25 9.4  6.0                          2.90 12
1 1905 10 06 06  83 142 19.6 74.0 60  48  9.0       12 4.05 3.1 1.95 8.7  5.0     2.39 12
2 1908 09 12 06 123  47 22.1 73.5 95 308  8.0       12 5.06 3.9 2.43 9.8  6.0    2.40 12
tt 1924 11 09 18  38 298 21.0 75.7 55  35  5.0                             12 4.2 3.23 2.01 8.5  2.0    3.0 12
3 1926 07 25 12 139 50 22.2 73.2 110 307 12.0        6 5.5 4.2 2.7 9.6  7.0     2.53 12
4 1926 09 17 06 143 16 23.0 74.4            130 292 16.0        6 5.3 4.0 2.5 9.5  7.0     2.47 12
5 1928 09 15 18151 34 22.8 73.6 135 306 10.0                              6 5.24 4.02 2.93 9.9  8.0     2.38 6
1 1933 08 31 18115 352 22.6 75.4 75 276 18.0                             12 4.75 3.65 2.28 9.5  6.0     2.45 12
3 1945 09 14 18 107  18 22.4 74.5            105 291 11.0      12 5.67 4.39 2.71 10.3  5.0     2.86 12
2 1954 10 13 06 108 96 20.5 73.2 85   9  6.0       12 6.49 5.0 3.1 11.1  5.0     3.13 12         Hazel
1 1955 09 14 00  42 148 20.1 74.1 65 264 10.0       6 6.64 5.09 3.2 11.2  2.0    4.96 12          Hilda
4 1960 09 08 12  97 353 22.3 75.3            130 270  9.0       6 7.19 5.54 3.44 11.7  4.0    3.49 12       948        Donna
3 1963 10 04 18  27 155 20.3 74.9            105 339 11.0                      12 9.05 6.95 4.35 13.0  1.0    5.69 12       970          Flora
3 1966 09 30 12  57 197 19.8 75.4            100 300 10.0      12 8.96 6.89 4.32 0000 Mar de viento
        sobre Baracoa           Inez
tt 1970 09 26 12 103 351              22.4 75.4 35 310 11.0      6 2.86 2.19 1.37  7.4  4.0 2.04 6      1010         Greta

tt 1975 09 18 12 59 215 19.9 75.7 40 270 11.0                             6 5.45 4.2 2.62 10.0 Mar de viento
       sobre Baracoa         Eloise
tt 1979 09 01 18  29 102 20.6 74.6 60 317 12.0        6 6.98 5.36 3.35              12.6  1.0 4.64 12      1002          David
2 1985 11 18 18  72 360 21.9 75.1 85 280 17.0                             6 4.54 3.5 2.19  9.4  4.0 2.74 12        972           Kate
tt 1994 11 13 12  48 173 19.9 75.0 40  31 19.0                             6 6.12 4.69 2.95 10.7 Mar de viento
       sobre Baracoa                                                                                          1000       Gordon
tt 1995 07 31 06 141  36 22.6 73.6 50 309  5.0      6 4.23 3.26 2.04  8.9  8.0 2.5 12      1003             Erin
4 1996 08 30 12 187 45 22.5 70.2             110 355  9.0     12 6.34 4.87 3.04 11.0     9.0 2.58 12        935      Edouard

 


