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Resumen.- 
Se fija el objetivo de investigar las TSM en aguas periféricas que yacen en las costas de Cuba en 
sus tramos prefijados para el trabajo. Se siguió la metodología de investigar de lo general a lo 
particular sobre la base de los datos del Centros Nacionales de Predicción Ambiental Nacional-
Centro de Investigación Atmosférica (NCEP-NCAR) Campo reanálisis NCEP y la TSM 1948-
2015 se analizan en Excel para volver a examinar los resultados de la variabilidad estacional e 
interanual WHWP.  A conclusión que la orientación del valor de la TSM, más cálida va de oeste 
hacia el este, teniendo en cuenta el AWP, siendo de mayor valor TSM el Golfo de Batabanó, 
que le sigue La Habana, señalando en a tener en cuenta que incide en la costa la Corriente del 
Golfo en occidente y en el oriente la Corriente Ecuatorial todo el año y parte del desarrollo del 
AWP, principalmente los meses de junio-julio hasta septiembre. En el nuevo mecanismo 
estudiado, discrepa del clásico, este último mencionado, la TSM de la TNA, llega primero las 
piscinas cálidas al Archipiélago Cubano, encontrarse los ambiente TNA y AWP en esta región, 
diferenciando que el AWP es mucho más cálido que TNA. Esto trae la consecuencia de un 
ambiente más cálido a Cuba con mucho cambio en su clima isleño, en su Variabilidad 
Climática. Lo anterior se refirma con los eventos de la TSM en el año 2019, donde se exponen 
los compuestos estacionales en mayor resolución, que da prueba el resultado.. 
 
Summary.- 
The objective of investigating the SST in peripheral waters that lie on the coasts of Cuba in its 
pre-set sections for work is set. The methodology of investigating from the general to the 
particular was followed based on the data from the National Centers for National Environmental 
Prediction-Center for Atmospheric Research (NCEP-NCAR) Re-analysis field NCEP and the 
TSM 1948-2015 are analyzed in Excel to return to examine the results of the seasonal and 
interannual WHWP variability. In conclusion, the orientation of the value of the TSM, warmer 
goes from west to east, taking into account the AWP, TSM being of greater value the Gulf of 
Batabanó, which is followed by Havana, pointing out to take into account that it affects on the 
coast the Gulf Stream in the west and in the east the Equator Stream all year and part of the 
development of the AWP, mainly the months of June-July to September. In the new mechanism 
studied, it disagrees with the classic one, the latter mentioned, the TSM of the TNA, first arrives 
at the Cuban Archipelago's warm pools, finding the TNA and AWP environments in this region, 
differentiating that the AWP is much warmer than TNA. This brings the consequence of a 
warmer environment to Cuba with much change in its island climate, in its Climate Variability. 
The above refers to the events of the SST in the year 2019, where seasonal compounds are 
exposed in higher resolution, which proves the result. 
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1.-Introducción.- 
 
El mar Caribe es un mar abierto en el océano Atlántico tropical, situado al este de América 
Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe. También 
es llamado mar de las Antillas por estar ubicado al sur y al oeste del arco antillano, sitial de la 
isla mayo que es Cuba en la encrucijada geográfica. Las temperaturas superficiales, que varían 
con la latitud, los sistemas de corrientes, las estaciones y reflejan la distribución del flujo solar 
en función de la latitud, varían desde menos de 2 a 29 °C. Las máximas temperaturas tienen 
lugar en el norte del ecuador, y las mínimas en las regiones polares. 
 
Para tener un conocimiento integral de la Climatología del Cuadrante Cuba, hay que tener 
conocimiento de los mares adyacentes a él. Encontrando suficiente información que vienen 
saliendo a la luz desde a mediado de la década de los 90 del siglo pasado, donde se destacan 
varios investigadores del tema. La región de la cuenca del Caribe NIC es un lugar único en el 
mundo en el que muchos países se ven afectados por el mismo conjunto de fenómenos 
climáticos forzantes atmosféricos y oceánicos en su capa activa. 
 
1.2.-El AWP como sujeto central del Tema. 
 
El AWP se caracteriza por un área de temperatura de la superficie del mar (TSM) mayor o igual 
a igual a 28.5 ° C, según lo definido por Wang y Enfield (2001). Comprende el IAS (el Golfo de 
México (Golfo) y el Mar Caribe) y el Atlántico norte occidental tropical. El AWP, que se 
encuentra completamente al norte del ecuador, tiene un ciclo estacional. El AWP desaparece en 
invierno boreal, Diciembre-enero-febrero (DJF), y alcanza su máxima extensión de área a fines 
del verano boreal, Agosto-septiembre-octubre (ASO) como se muestra en la (Wang et al. 2006; 
Wang et al. 2007; Wang y Lee 2007; Wang y col. 2008). Wang y col. (2006) mostró las 
exhibiciones de AWP variaciones interanuales donde las piscinas grandes y cálidas son casi tres 
veces más grandes que las pequeñas.(Ver Anexo.5) 
 
Wang y col. (2006) y Wang et al. (2008) mostraron que en verano boreal, anómalo Los AWP 
tienen un impacto en el clima en el hemisferio occidental, particularmente la precipitación en 
norte de Sudamérica, el Caribe y las Grandes Llanuras. Además, mostraron que Los AWP 
anómalos tienen un impacto en la actividad de huracanes. Hay una alta densidad de población 
en el IAS región, los Estados Unidos y el norte de Sudamérica, especialmente a lo largo de las 
costas (Lewsey et al. 2004). Por lo tanto, es importante examinar el AWP y su evolución, ya que 
tiene un impacto en el clima y la población humana en la región EEI, Estados Unidos, y Norte 
de Sudamérica. 
 
En comparación con las observaciones, los productos de reanálisis tienen tres beneficios: (1) 
son conjuntos de datos cuadriculados regulares, (2) exhiben un alto espaciado de cuadrícula y 
(3) proporcionan datos de variables que no se observan directamente y otros principios en 
contra. Sin embargo, existen cuatro desventajas para usar .Por lo tanto, es interesante examinar 
el AWP utilizando un producto de reanálisis y para estudiar la calidad de estos productos de 
reanálisis en su versión del AWP. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es examinar 



y comparar diferentes versiones de reanálisis del AWP en su estacionalidad como en el 
Cuadrante Cuba. 
 
1.3.-Climatología del AWP en el área del Caribe. 
 
En el verano, en la parte subtropical se sitúa la Alta del Atlántico Norte (NASH) tiene un núcleo 
bien definido y se centra en el Atlántico norte subtropical oriental. La NASH se extiende hacia 
el suroeste hacia el Atlántico norte occidental, interactuando con la parte noreste del AWP. En 
su porción sur, el NASH proporciona los vientos alisios tropicales del este, que transportan agua 
tibia desde el Atlántico norte tropical hacia el mar Caribe (Wang et al. 2007; Wang et al. 2008; 
Wang y Lee 2007). 
 
En el Mar Caribe, los vientos alisios se intensifican debido al gradiente de presión de la NASH 
y formar el Caribbean Low Level Jet (CLLJ). Dos veces al año (verano e invierno) el CLLJ 
alcanza un máximo, y dos veces durante el año (otoño y primavera) alcanza un mínimo. Durante 
el verano, el CLLJ se caracteriza por tener un máximo de zona zonal este viento (~ 13 ms-1) a 
aproximadamente 925 hPa (Wang et al. 2007; Wang y Lee 2007). A medida que viaja el CLLJ a 
través del Mar Caribe, se divide en dos ramas: una que viaja hacia el norte y se conecta con el 
jet de bajo nivel Great Plains (GPLLJ), que se mueve a través del Golfo y hacia los Estados 
Unidos Estados; y, uno que continúa viajando hacia el oeste a través de América Central hacia 
el este del norte Pacífico. La división se produce porque hay dos sistemas de baja presión, uno 
ubicado en el este Pacífico Norte (ENP) al oeste de América Central y el otro ubicado sobre 
América del Norte (Wang 2007; Wang y Lee 2007; Wang y col. 2007; Wang y col. 2008).(Ver 
Anexo.6) 
 
Se ha demostrado que el AWP debilita la NASH en el verano, especialmente en su borde 
suroeste (Wang et al. 2008). Esta respuesta fue explicada por Gill (1980), que dice que para una 
anomalía de calentamiento fuera del ecuador, la respuesta atmosférica es bajo nivel del mar 
presión al noroeste de la calefacción. Los AWP anómalos tienen un efecto sobre la magnitud de 
la respuesta, los AWP grandes aumentan la respuesta atmosférica, mientras que los AWP 
pequeños disminuyen respuesta atmosférica Davis y col. (1993) mostraron que la NASH tiene 
implicaciones en el clima. El debilitamiento de la NASH impacta en gran medida el movimiento 
de CLLJ y GPLLJ, así como la distribución de su transporte de humedad asociado (Wang et al. 
al 2006; Wang y col. 2008). 
 
1.4.-El AWP y su relación con los Huracanes. 
 
Wang y Col. (2008a) descubrieron que un AWP anormalmente grande (pequeño) conduce a una 
disminución (aumento) en la cizalladura vertical del viento en la principal región de desarrollo 
(MDR). Esta reducción en La cizalladura vertical del viento se explica por Gill (1980), que 
experimentó la respuesta atmosférica a La calefacción del AWP es baroclínica. Al noroeste del 
AWP, hay una circulación ciclónica en la troposfera inferior, mientras que hay una circulación 
anticiclónica en la troposfera superior. 
 
Estos patrones de circulación troposférica causados por el AWP reducen los vientos del este en 
el troposfera inferior y vientos del oeste en la troposfera superior, lo que lleva a una 
disminución de cizalladura vertical del viento. En el dominio 10º - 20ºN y 70º - 30ºW, la 
reducción promedio en vertical la cizalladura del viento fue aproximadamente -0.9 ms-1. 
Además, descubrimos que un AWP anómalo tiene un efecto en energía potencial convectiva 
disponible (CAPE).  
 
Encontraron que un anormalmente grande (pequeño) AWP aumenta (reduce) CAPE debido al 
aumento (disminución) de las temperaturas cerca del superficie y el contenido de vapor de agua. 
La diferencia en CAPE entre grandes AWP y pequeños Los AWP (grandes-pequeños) variaron 
de 20 a 140 J kg-1 en el Atlántico norte tropical y de 20 a 40 J kg-1 en el Golfo y el Mar Caribe. 



Un aumento (disminución) en CAPE y una disminución (aumento) en la cizalladura vertical del 
viento son condiciones favorables (desfavorables) para huracanes desarrollo. Por lo tanto, un 
AWP anormalmente grande (pequeño) conduce a un huracán aumentado (disminuido) actividad 
debida a una disminución (aumento) en la cizalladura vertical del viento en el MDR y un 
aumento (disminución) en CAPE. 
2.-Materiales y Métodos.- 
 
Se  toma como referencias diferentes trabajos de Dr. Chunzai Wang, NOAA / AOML, División 
de Oceanografía Física y otros, como Los Centros Nacionales de Predicción Ambiental 
Nacional-Centro de Investigación Atmosférica (NCEP-NCAR) Campo reanálisis NCEP y la 
SST 1948-2015 se analizan en Excel para volver a examinar los resultados de la variabilidad 
estacional e interanual WHWP.  
 
La tabla de datos extraídas describió y analizó la variabilidad estacional e interanual del 
WHWP, utilizando la da Silva et al. (1994). Los datos de enero 1948 hasta diciembre de 2018. y 
la temperatura del subsuelo climatológica Levitus datos. El campo de reanálisis NCEP-NCAR 
utiliza un sistema de asimilación de datos global del estado de la técnica en una cuadrícula de 
latitud y longitud de 2,5 ° × 2,5 ° (Kalnay et al. 1996).  
 
Los datos del NCEP\NCAR TSM son mensuales en una cuadrícula de latitud y longitud 2 ° × 2 
° a partir de enero 1948 a diciembre de 2016. Estos campos TSM son una versión actualizada de 
los producidos originalmente por Smith et al. (1996) utilizando un método de interpolación 
espacial empleando análisis empírico función ortogonal (EOF). Con los conjuntos de datos, 
primero calculamos climatologías mensuales basadas en el período de registro completo (1948-
2018). Se contactó la pág. Web recomendada por, Wang y Enfield (2001) describieron y 
analizaron la variabilidad de la piscina de agua caliente tropicales del Hemisferio Occidental 
(WHWP) utilizando por Silva et al. (1994). Los datos de enero 1945 hasta diciembre de 1993.  
 
La página trazará mapas o secciones cruzadas verticales de las variables seleccionadas. 
Seleccione las opciones deseadas y presione "crear parcela". La mayoría de las opciones tienen 
una configuración predeterminada, por lo que no es necesaria una selección. El valor 
predeterminado para el año es el año pasado y el mes disponible para el conjunto de datos. 
Puede seleccionar uno o más años para componer, la estación, el tipo de estadística trazada 
(media, anomalía, climatología), variable, nivel, color del mapa, ubicación del mapa o límites 
para compuestos verticales e intervalo / rango de contorno. Para rotar el mapa, elija la 
proyección de mapa "personalizada" y luego elija la proyección estereográfica polar norte o sur. 
Para el rango lat, ingrese 0 a 90 (para el hemisferio norte) o -90 a 0 para el sur. Para la longitud, 
el centro de la entrada del rango de longitud estará en la parte inferior del gráfico. Para centrar a 
lo largo de 0E, elija -180 a 180, por ejemplo. Para centrarse en 90E, elija -90 a 270.También 
puede trazar sectores. Las longitudes -90 a 90 en el NH trazarán el medio hemisferio desde los 
EE. UU. A través del Atlántico hasta Europa. 
 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS.- 

La temperatura de los mares Inter-Americano donde Cuba es su centro aproximado, sufre un 
ciclo de comienzo y fin de sus calentamientos a través del año. El WHWP se definió como la 
región cubierta por el agua más caliente que 28.5 ° C. Por lo general, desaparecen en el invierno 
y mínimo subtienden una región grande, pero cerrado durante el máximo verano. No sólo es la 
elección de 28,5 ° C sobre la base de la limitación de la WHWP a una región cerrada, sino que 
también se basa en el hecho de que la profundidad de la isoterma de 28,5 ° C es la más cercana 
a la profundidad media de la capa de mezcla en el WHWP.   
 
El presente trabajo es una extensión y una continuación de la investigación iniciada, 
proporcionando información adicional acerca de cómo la influencia del Océano Pacifico cálido, 



pueden producir anomalías de la piscina calidad (AWP) en los mares Intra –americano (NIC), 
formados por el Golfo de México, el Caribe y la parte occidental del Atlántico Norte (TNA). 
Donde se Analizan las dimensiones de las piscinas cálidas a través del tiempo desde 1948-2018. 
Y la implicación de los eventos ENOS-OI. Durante el invierno anterior una gran piscina de agua 
caliente, hay un fuerte debilitamiento de la célula de Hadley que sirve de "puente troposférico" 
para la transferencia de los efectos de El Niño en el sector Atlántico y la inducción de 
calentamiento de la piscina de agua caliente. En la NIC que contiene el Cuadrante Cuba. Ver 
graf.1A. 
 
En la imagen se observa la evolución climatológica del WHWP y su evolución del Océano 
Pacifico, como llega en el tiempo y como pasa ese ambiente a las américas y se nombra AWP y 
que va cubriendo paulatinamente el Golfo de México, pasa sobre Cuba y sigue hacia el Este y 
ya se llama TNA, que arriba hasta las costas Africana. Estar en la encrucijada entre América del 
Norte y del Sur, y entre los océanos Pacífico y Atlántico, la variabilidad en la región IAS está 
sujeto a influencias de muchas direcciones. Entre otros, el Atlántico norte subtropical en su 
Anticiclón (NASH), la ITCZ y los vientos alisios afectan constantemente a la región. Huracanes 
y las ondas tropicales están activos en la región en los meses de verano. 
  
La caracterización y sus matices del evento del AWP en el IAS, se observó de forma estacional 
mediante los compuestos elaborados al respecto y se distinguen los rasgos mensuales que lo 
caracterizan y dan forma al desarrollo y fin de las piscinas cálidas en los Mares Inter-
Americanos. 
Asociado con las anomalías de TSM cálidas es una disminución en las anomalías de presión a 
nivel del mar y un aumento anómalo en la convección atmosférica y nubosidad. El aumento de 
la actividad y los resultados de nubosidad convectiva en menos pérdida de radiación de onda 
larga desde la superficie del mar, que a su vez refuerza las anomalías de TSM. Esta hipótesis 
datos inferidos del proceso de retroalimentación radiación de onda larga que hay que investigar 
más para su validación en el WHWP, Wang y Enfield (2002). 
 
Estos resultados contradicen el punto de vista convencional que postula que la señal de aguas 
frías en la región costera es debido al efecto directo del transporte de la capa de Ekman hacia 
afuera de la costa, ya que no tiene en cuenta el papel que juega sistema de corrientes influyen a 
lo largo de la costa formado por una corriente superficial y una contracorriente su superficial 
que son fuentes importantes de mezcla y del enfriamiento turbulento. 
 
RESULTADOS.- 
 
Climatologia del IAS y el Cuadrante Cuba, se puede observar en los 2 compuestos, el primero el 
IAS, que nos indica, donde se ubican las TSM mas calidos y menos calidos, este ultimo 
pertenece a las del Golfo de Mexico y la otra al Mar Caribe,esta ultima con nucleos calidos en la 
parte suroeste de la region oriental cubana y adyacente al occidente las TSM menos 
calidas.Estas TSM en conjunto en un ciclo como las aguas del Caribe, van para el Golfo de 
Mexico y despues suben con la Corriente del Golfo al Oceano Atlantico Norte.(ver.-imag.1a y 
1b) 
 



  
Imag.-1ª. Compuesto estacional anual del IAS desde 1948-2018. 
Imag.-1b. Compuesto estacional anual del Cuadrante Cuba, desde 1948-2018. 
 
 
Pero tambien hay que resaltar de la permanencia de un trimestre de las aguas mas calidas en la 
costa sur en la plataforma insular, primero su baja profundidad, corrientes de baja velocidad en 
general, mas la invacion de las aguas calidad del Caribe, posterior el AWP, con la alta radiacion 
solar, son factores con pespectivas de seguir elevando el valor de laTSM del lugar. 



 
Imag.2.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de Enero desde 1948-2018. 

En el mes de Enero en el PEV, por el Golfo de Tehuantepec, Papagayo y Choco situado entre 
Panama y Colombia,  comienza la influencia del ambiente a cruzar por esa area al Mar Caribe 
oeste en su parte sur, calentando esa área lentamente, así sigue en el en este mes podemos 
observar que los principales núcleos calientes de la región se localizan fundamentalmente al Sur 
del área de estudio con TSM (27.0°C y 27.5°C) en el Mar Caribe. A medida que ascendemos en 
latitud las temperaturas van disminuyendo, encontrándose los principales núcleos fríos en el 
Nordeste del golfo de México y Atlántico cercano (18°C y 18.5°C). Existe una distribución 
bastante zonal de la temperatura superficial del mar, en el Cuadrante Cuba.El NASH se ha 
desplazado hacia el Este y el Nordeste del oceano.(ver.Img.2) 



 
Imag.3.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de Febrero desde 1948-2018. 
 
Febrero. Aquí la variable se comporta de manera muy similar al mes de enero, evidenciándose 
una leve disminución de los valores hasta los 26.5°C en el caso de los núcleos cálidos y en los 
fríos hasta los 17.5°C. El gradiente térmico también se asemeja bastante al mes anterior. Los 
mayores gradientes espaciales se ubican en la porción Este del golfo., donde el área adyacente 
comienzan a expandirse, propagando el calor del área de la TSM. Pero el Golfo de México se ha 
enfriado afectando toda el área incluso a Cuba que rodea esas aguas menos cálidas, como se 
observa en el Cuadrante Cuba.(ver.Img.3) 
 



 

 
Imag.4.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de Marzo desde 1948-2018. 
 
En Marzo las aguas menos cálidas comienzan a desaparecer del área de interés mientras se sigue 
expandiendo las aguas del Caribe en su parte Norte a aproximándose a las costas cubanas de 
este a oeste, finalizándose el primer trimestre del año. Se mantiene la distribución zonal en la 
variable de estudio con un ligero ascenso en el golfo de Mosquito con valores de hasta 27.5°C. 
Se evidencia un mayor intercambio térmico entre el mar Caribe y el golfo de México, fenómeno 
que trae como consecuencia un traslado hacia el Norte de las isotermas, extendiéndose a su vez 
los principales núcleos calientes. El golfo del Guacanayabo es la zona costera cubana que 
primero experimenta valores próximos a 27°C. La Corriente del Golfo comienza a provocar 
elevados gradientes de temperatura al Este de la península de La Florida.(ver Imag.4) 



 
Imag.5.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de Marzo desde 1948-2018. 
 
Abril y mayo, un dipolo compuesto por profundos espesor y la superficie está dispuesta a lo 
largo del paralelo 108°N. El dipolo zonal se encuentra a horcajadas del eje Vientos del norte que 
emanan del Golfo de México Sobre el Golfo de Tehuantepec durante el final del invierno Meses 
(McCreary et al., 1989). Los rizos de tensión del viento anticiclónico y ciclónico, se 
corresponden con el oeste y al este del eje del chorro septentrional, respectivamente. Este viento 
Patrón, asociado con negativo y positivo bombeo Ekman, favorece una capa mixta profunda al 
oeste y Frente al este. Esto se manifiesta en el 28.5°C el espesor de la capa, con el inicio del 
calentamiento superficial como resorte. Aquí los valores promedios de temperatura continúan 
ascendiendo, se observa una tendencia al aumento del gradiente térmico al Este de la Florida. 
Las aguas que rodean a nuestro archipiélago se encuentran sobre los 26°C.(ver Imag.5) 



 

 
Imag.6.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de  Mayo desde 1948-2018. 
 
Mayo, la WHWP está bien desarrollada en la PEV, pero comienza a encogerse hacia la costa y 
se extiende a lo largo de la costa, donde las tormentas tropicales se desarrollan en verano. Esto 
se convierte en la región central de aguas cálidas, que, en conjunción con el aumento de la 
actividad del sistema intertropical Zona de convergencia (ITCZ), desencadenan los monzones 
de verano de México y Norteamérica. La temperatura experimenta un rápido ascenso, 
registrándose núcleos de hasta 28.4°C al Norte de Venezuela, Las Guayanas y la costa Este de 
Costa Rica. Los valores de los gradientes espaciales de la variable aumentan considerablemente 
hasta el punto que logran sus máximos en este período.Ya las aguas calidas del Caribe se 
hacercan mas a Cuba y aparecen los primeros nucleos calido en nuestra Plataforma Insular en el 
Golfo de Guacanayabo.(ver.Img.-6) 
 



 

 
Imag.7.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes deJunio desde 1948-2018. 
 
Junio es un período de transición cuando el Atlántico de Mesoamérica comienza a  
desarrollarse, mientras la piscina caliente en la ENP en el Pacifico, se descompone, pero las 
aguas cálidas del Mar Caribe, llegan a las costas cubana en su parte sur con parte de ese 
ambiente cruza en dirección a la provincia centrales de Cuba y parte adyacentes de la Region 
Oriental, como principal característica aparece la ruptura de la dependencia zonal de la 
temperatura, los núcleos cálidos están más dispersos y se localizan fundamentalmente al 
Sudeste del golfo de Mosquitos y costa Suroriental de Cuba (29°C), en el Mar 
Caribe.(ver.Imag.7) 
 



 
Imag.8.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de Julio desde 1948-2018. 
 
En julio, el calentador de las aguas cálidas de 28.5 ° C está bien desarrollado en el Golfo de 
México, el WHWP cubre el Golfo de México y menos área del PEV. Y comienza ya el 
hacercamiento a la costa occidental de Cuba del AWP con su ambiente calido en la costa norte y 
en la costa sur, se localizan celdas de aguas calidas como en los Golfo de Guacanayabo y Ana 
Maria.(ver.Imag. 8) 



 
Imag.9.- Compuesto estacional del IAS primero y segundo el Cuadrante Cuba, mes de Agosto desde 1948-2018. 
 
Agosto: En este mes persiste el ascenso de las temperaturas, registrándose los mayores valores 
en el golfo de Batabanó (29.7°C) y el gradiente térmico ha aumentado en todo el mar Caribe. 
Por otro lado persisten las misma condiciones del mes de julio, pero ya conectado con el AWP 
que viene del Golfo de Mexico. Tambien ya van 3 meses que la costa sur en su region de la 
Plataforma Insular, persisten las piscinas calidas y los nucleos mas calidos en su persistencia 
ambiental como en la TSM.(ver.Imag.9). 
 
 
 
 
 



CONCLUCIONES.- 
 
 En el desarrollo del WHWP en el 2019, en su arribo a las costas oeste de Centro Américas, el 
ambiente de las piscinas cálidas a cruzado por el puente troposférico del Golfo de Tehuantepec 
y de Papagayo más al Sur, a partir del invierno y ya de enero, febrero y marzo, la acción 
resultante que comience la aparición de áreas muy cálidas en el Mar Caribe occidental.   
 
En Mayo, los valores de los gradientes espaciales de la variable aumentan considerablemente 
hasta el punto que logran sus máximos en este período.Ya las aguas calidas del Caribe se 
hacercan mas a Cuba y aparecen los primeros nucleos calido en nuestra Plataforma Insular en el 
Golfo de Guacanayabo. Junio es un período de transición cuando el Atlántico de Mesoamérica 
comienza a desarrollarse, mientras La piscina caliente en la ENP se descompone. En julio, el 
agua caliente que 28,5C está bien desarrollado en el Golfo de México y el WHWP cubre el 
Golfo de México y menos la PEV. En agosto, el agua caliente en el Golfo de México alcanza su 
máximo con una gran superficie por calentador de agua que 29,5C. En septiembre, la Piscina 
caliente se ha expandido hacia el sur en el Caribe y Hacia el este en el TNA occidental, mientras 
que el agua en el Golfo de México se ha enfriado. Máxima piscina caliente del desarrollo se 
alcanza en septiembre con una gran región de 28,5 C y Profundidades de más de 40 m que van 
desde la mitad del Caribe hasta el Atlántico frente al mar de Islas de Bahamas 
Significativamente, esta profunda sub región corresponde a las pistas más frecuentes de 
desarrollo tardío verano huracanes que hacen tierra en América del Norte. La rápida 
intensificación de las tormentas en la región profunda al sur de Cuba, cuando la cizalladura 
vertical troposférica del viento No es desfavorable para el desarrollo. En octubre, el calor 
piscina todavía persiste en el Caribe y el TNA occidental, pero la piscina cálida desaparece 
completamente del Golfo de México, El WHWP se desintegra rápidamente después de octubre 
paulatinamente. 
 
El Cuadrante Cuba, esta última con núcleos calidos en la parte suroeste de la región oriental 
cubana (Golfo de Guacanayabo) y adyacente al occidente las TSM menos cálidas. Estas TSM 
en conjunto en un ciclo como las aguas del Caribe, van para el Golfo de México y después 
suben con la Corriente del Golfo al Océano Atlántico Norte. Pero también hay que resaltar de la 
permanencia de un trimestre de las aguas más cálidas en la costa sur en la plataforma insular, 
primero su baja profundidad, corrientes de baja velocidad en general, más la invasión de las 
aguas calidad del Caribe, y posterior el AWP, con la alta radiación solar, son factores con 
perspectivas de seguir elevando el valor de la TSM del lugar. 
 
 
RECOMENDACIONES.- 
Proseguir los estudios en esta materia, incorporando los nuevos aporte de la Comunidad 
Científica que ha en avanzado en aporte de la climatología del área y en lo particular seguir 
indagando como repercute en Cuba, ya que se necesita saber más para el futuro desarrollo en 
general. 
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