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Aquí nos centramos en 
Imagen Meteosat 7. 
Fuente: Eumetsat

1.1.
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Las imágenes imágenes 
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Las imágenes imágenes 
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IMÁGENES SATELITALES
Una imagen satelital es una
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conocimiento de las características
de la Tierra en diferentes escalas
espaciales. (INEGI, 2015)1.
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Los satélites meteorológicos 
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flujo constante de imágenes 
tomadas por estos satélites. 
(ZAMORA, 2015) S éli   i i  M d   d  1.
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(ZAMORA, 2015) Satélite geoestacionario Meteosat de segunda 
generación.  Créditos: ESA/Ducros
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satélites geoestacionarios satélites geoestacionarios y los satélites de órbita polarsatélites de órbita polar.
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http://www teledet com uy/tutorial11
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SATELITES GEOESTACIONARIOS
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sobre el Ecuador terrestre con la misma velocidad angular que la Tierra, es
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globo.
Actualmente están operativos cinco satélites geoestacionarios:
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METEOSAT de la Agencia Espacial Europea (ESA)
Este grupo de satélites producen cada media hora imágenes actualizadas de
toda la superficie terrestre exceptuando las regiones polares
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N toda la superficie terrestre, exceptuando las regiones polares.

Sus características comunes son:
Alta resolución temporal: 30 minutos.
Baja resolución espacial: 2.5 a 5 km/píxel11
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Baja resolución espacial: 2.5 a 5 km/píxel
Captan las bandas: visible, Infrarrojo térmico y vapor de agua.
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SATELITES GEOESTACIONARIOS
CI

Ó
N

CI
Ó

N

El Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental GOESGOES (Geostationary
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Operational Environmental Satellite) fue diseñado para operar en órbita 
geoestacionaria, a 35.790 km sobre la tierra, permaneciendo estacionario 
(respecto a un punto sobre el suelo). La nave GOES I–M continuamente 
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(respecto a un punto sobre el suelo). La nave GOES I M continuamente 
cubre el área de EE. UU. continental, los océanos Pacífico y Atlántico, 
América Central y Sudamérica. 

N
TE

S 
D

N
TE

S 
D Su función es la de "vigilar" la tierra monitoreando nubes, temperatura

superficial y vapor de agua, y sondeando los perfiles verticales de
estructuras térmicas y de vapor. Así sigue la evolución de fenómenos de la
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corta vida, especialmente severas tormentas locales, ciclón tropical,
huracanes, que directamente afectan la seguridad pública, protección de
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propiedades, y últimamente, salud y desarrollo económico.
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833 y 870 km y escanean todo el planeta en 24 hs. La NOAA (National
Oceanographic and Atmospheric Administration) puso en órbita el primero de 
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una serie de satélites NOAA satélites NOAA en 1970. Los satélites NOAA más modernos están 
equipados con radiómetros avanzados de resolución muy elevada (AVHRR) 
que escanean en cinco canales. Gracias al escáner AVHRR se pueden 
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confeccionar mapas de la vegetación y de la formación de las nubes, así como 
medir la temperatura y la humedad de la atmósfera y de la Tierra.
NOAA tiene una resolución espacial de 1 km, la cual resulta muy útil como 

N
TE

S 
D

N
TE

S 
D sistema de cartografía de recursos naturales a gran escala, para confeccionar 

mapas de la vegetación y de la temperatura superficial global y regional.
Los satélites NOAA operan por parejas para garantizar que los datos que 
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horario. Además, disponen de una serie de sensores (el sensor TOMS mide la 
concentración de Ozono) e instrumentos que emiten más de 16.000 
mediciones diarias que se utilizan para los modelos de predicción 11
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mediciones diarias que se utilizan para los modelos de predicción 
meteorológica.
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Satélite de órbita polar NOAA‐12 . 
Fuente: NOAA1.
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Fuente: NOAA
http://www.cx2sa.com/nr/animsat2.html
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La resoluciónresolución espectralespectral indica el número y ancho de las bandas en las que el sensor
d t di ió l t g éti L di i lt i l t i f j l11
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puede captar radiación electromagnética. Las radiaciones ultravioleta, infrarroja y la
luz visible del espectro son las bandas espectrales más utilizadas por los sensores.
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11 http://geoservice.igac.gov.co/contenidos_telecentro/fundamentos_pr‐
semana2/imagenes/imagenes_contenidos/img_SEM2/grafico_5.jpg
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RESOLUCIÓN RADIOMÉTRICA
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La resolución radiométrica hace referencia al número de nivelesniveles digitalesdigitales (ND)(ND)
utilizados para expresar los datos recogidos por el sensor. En general, cuando

 http://www teledet com uy/tutorial‐imagenes‐O
RM

AC
O

RM
AC mayor es el número de niveles mayor es el detalle con que se podrá expresar dicha

información. La imagen de la izquierda tiene pocos ND, por eso aparece en blanco
y negro, y la de la derecha tiene más ND por lo que el nivel de detalle es superior.
 http://www.teledet.com.uy/tutorial‐imagenes‐
satelites/satelites‐resolucion‐espacial.htm
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RESOLUCIÓN TEMPORAL
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de revisita o ciclo de repetición del satélite sobre la vertical de un punto y con ello se
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RADAR

El radar (detección y medición [de CI
Ó

N
CI

Ó
N

El radar (detección y medición [de 
distancias] por radio) es un sistema 
que usa ondas electromagnéticas 
para medir distancias  altitudes  O

RM
AC

O
RM

AC

para medir distancias, altitudes, 
direcciones y velocidades de objetos 
estáticos o móviles como aeronaves, 
barcos  vehículos motorizados  D

E 
IN

FO
D

E 
IN

FO

barcos, vehículos motorizados, 
formaciones meteorológicas y el 
propio terreno. Su funcionamiento 
se basa en emitir un impulso de N

TE
S 

D
N
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S 

D

se basa en emitir un impulso de 
radio, que se refleja en el objetivo y 
se recibe típicamente en la misma 
posición del emisor (CONAGUA  1.
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N
1.
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N

posición del emisor (CONAGUA, 
2015).
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El radarradar puede 
detectar el tipo 

O
RM

AC
O

RM
AC detectar el tipo 

de 
precipitaciones 
que se registran 
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q g
según la 
intensidad del 
eco de la 
di ió
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
CI

Ó
N
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Ó

N
O
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AC

O
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D

E 
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D
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1.
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N
1.

 F
UE

N El sitio web del SMN (El sitio web del SMN (www.smn.gov.arwww.smn.gov.ar) ) 
donde se pueden encontrar los productos donde se pueden encontrar los productos 

derivados de los satélites…derivados de los satélites…
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SATÉLITE UTILIZADO POR EL SMN
El GOESGOES 1313 (conocido como GOES‐N antes de entrar en funcionamiento)
es un satélite meteorológico estadounidense que forma parte de laCI

Ó
N

CI
Ó

N
SATÉLITE UTILIZADO POR EL SMN

Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos y el sistema
Operational Environmental Satellite geoestacionario de la Atmósfera.
El 14 de abril de 2010, GOES‐13 se convirtió en el satélite meteorológicoO

RM
AC

O
RM

AC

4 , 3 g
operativo para GOES‐ESTE. Después de pasar brevemente desconectado
debido a una colisión de micrometeoroides, el 22 de mayo de 2013,
nuevamente estuvo en línea y totalmente funcional a partir del 10 de

D
E 
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FO

D
E 
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FO

y p
junio 2013. Es el que proporciona las imágenes meteorológicas para
Argentina y Sudamérica.
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CI
Ó

N
CI

Ó
N El SMNSMN de nuestro país presenta las imágenes

satelitales capturadas por el satélite

 INFRARROJO (Banda 5)O
RM

AC
O

RM
AC meteorológico estadounidense GOES 13 en

diferentes canales o bandas:

INFRARROJO (Banda 5)
 TOPES NUBOSOS (perfiles verticales)
 VAPOR DE AGUA (Banda 3)
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 VISIBLE (Banda 1)

TODAS DEPENDEN DE LAS BANDAS TODAS DEPENDEN DE LAS BANDAS N
TE

S 
D

N
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S 
D

TODAS DEPENDEN DE LAS BANDAS TODAS DEPENDEN DE LAS BANDAS 
ESPECTRALES QUE SE CONSIDEREN ESPECTRALES QUE SE CONSIDEREN 

DEL SATÉLITE GOES 13DEL SATÉLITE GOES 13..1.
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N

1.
 F
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N
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TIPOS DE IMÁGENES SATELITALES
CI

Ó
N
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O
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D
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TE
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D

El Satélite geoestacionario GOES tiene dos funciones principales: como

1.
 F

UE
N

1.
 F

UE
N Imagen y como Sondaje.

Como imagen recoge la radianza atmosférica y terrestre en diferentes
canales; Visible, Infrarroja y Vapor de Agua.
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CANAL  CARACTERÍSTICA

Útil para el análisis de Nubosidad  contaminación  detección de 
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Canal 1 VISIBLE
Útil para el análisis de Nubosidad, contaminación, detección de 
humos y tormentas. Resolución de 1 Km.

( )
Útil para identificar niebla en la noche. Permite diferenciar  CI

Ó
N

CI
Ó

N

Canal 2 (Banda 2) nubes de agua, hielo, nieve durante el día Y Temp. Sup. Del mar 
(TSM) durante el día. Resolución 4 Km.

Identifica contenido y advección de humedad en los niveles O
RM

AC
O

RM
AC

Canal 3 (Banda 3)
Identifica contenido y advección de humedad en los niveles 
medios de la atmósfera y  movimientos atmosféricos en los 
niveles medios/ altos de la atmósfera.

C l   (B d   )  Id ifi   b id d   i i    l   ó f  D
E 

IN
FO

D
E 

IN
FO

Canal 4 (Banda 4)  Identifica nubosidad y movimiento en la atmósfera. 
Identificación de tormentas severas  y lluvias intensas.

Útil para la identificación de humedad de bajo nivel, N
TE

S 
D

N
TE

S 
D

Canal 5 (Banda 5)  determinación de la TSM y detección del polvo y ceniza 
volcánica. Resolución de 4 Km.

Canal 6  Útil para determinar las características de las nubes  Como 1.
 F

UE
N

1.
 F

UE
N

Canal 6  Útil para determinar las características de las nubes. Como 
presión en el tope de la nube. Resolución de 8 Km.
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PALABRAS CLAVES…
ÓrbitaÓrbita:: curva que describe un cuerpo alrededor de otro en el espacio
(planeta cometa satélite etc ) como consecuencia de la acción de laCI

Ó
N

CI
Ó

N

(planeta, cometa, satélite etc.) como consecuencia de la acción de la
fuerza de gravedad. Trayectoria completa y estable que realizan los
satélites artificiales alrededor de la Tierra.

O
RM

AC
O

RM
AC

ÓrbitaÓrbita GeoestacionariaGeoestacionaria:: una órbita geoestacionaria o GEO es
una órbita geosíncrona en el plano ecuatorial terrestre, con
una excentricidad nula (órbita circular) y un movimientoD

E 
IN

FO
D

E 
IN

FO

una excentricidad nula (órbita circular) y un movimiento
de Oeste a Este. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece
inmóvil en el cielo (de gran interés para los operadores de satélites
artificiales de comunicación y de televisión)N

TE
S 

D
N

TE
S 

D

artificiales de comunicación y de televisión).

GeosincrónicoGeosincrónico:: periodo orbital del satélite es igual al periodo
de rotación sidéreo de la Tierra, 23 horas, 56 minutos y 4,091.

 F
UE

N
1.

 F
UE

N

o ó o , 3 o , 56 o y 4, 9
segundos.
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PALABRAS CLAVES…
ÓrbitaÓrbita PolarPolar:: es una órbita que pasa por encima de los polos de unCI

Ó
N

CI
Ó

N

planeta o muy cerca de ellos, es decir la inclinación de la órbita es
cercana a los 90 grados. Un satélite en órbita polar pasa sobre cada
punto del planeta cuando éste gira sobre su eje.O

RM
AC

O
RM

AC

g

ResoluciónResolución EspectralEspectral:: la resolución espectral se refiere al número y
ancho de las bandas espectrales registradas por un satélite. Cuanto

D
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FO

D
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FO

p g p
más estrechas sea el rango de estas bandas mayor será la resolución
espectral.
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ResoluciónResolución EspacialEspacial:: se refiere a la finura de detalles visibles en una
imagen: cuanto menor es el área terrestre representada por cada
píxel en una imagen digital, mayores son los detalles que pueden ser1.
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N
1.
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N

captados y mayor es la resolución espacial.11
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ResoluciónResolución RadiométricaRadiométrica:: hace referencia al número de niveles
digitales utilizados para expresar los datos recogidos por el sensor En

PALABRAS CLAVES…
CI

Ó
N

CI
Ó

N

digitales utilizados para expresar los datos recogidos por el sensor. En
general, cuando mayor es el número de niveles mayor es el detalle
con que se podrá expresar dicha información.

O
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AC
O

RM
AC

ResoluciónResolución TemporalTemporal:: es una medida de la frecuencia con la que un
satélite es capaz de obtener imágenes de una determinada área.
También se denomina intervalo de revisita. Altas resolucionesD

E 
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FO
D

E 
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FO

temporales son importantes en el monitoreo de eventos que
cambian en períodos relativamente cortos, como
inundaciones, incendios, calidad del agua en el caso deN

TE
S 

D
N

TE
S 

D

inundaciones, incendios, calidad del agua en el caso de
contaminaciones, desarrollo de cosechas, etc. Asimismo, en áreas
con cubiertas nubosas casi constantes como por ejemplo las selvas
tropicales las altas resoluciones temporales aumentan la1.

 F
UE

N
1.

 F
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N

tropicales, las altas resoluciones temporales aumentan la
probabilidad de obtener imágenes satisfactorias.
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S
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S A continuación, en esta  SEGUNDA PARTE SEGUNDA PARTE nos planteamos 
identificar mediante imágenes satelitales algunos procesos procesos 

O
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ÉR
I atmosféricos atmosféricos tales como:

• circulación general de la atmósfera: los centros de acción y 
el recorrido de los frentes polares

 A
TM

O
 A

TM
O el recorrido de los frentes polares

• tipos de nubes
• origen de las precipitaciones

CE
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S
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SO
S g p p

 frontales
 no frontales: convectivas
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• días de llovizna
• heladas

 d l 22
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CENTROS DE ACCIÓN
CO

S
CO

S Los centros de acción son las áreas de Alta y Baja presión, AnticiclonesAnticiclones y
CiclonesCiclones, que regulan la circulación atmosférica y definen el campo estable
de la circulación y de la presión atmosférica

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I de la circulación y de la presión atmosférica.

En el hemisferio norte los Anticiclones giran en el sentido de las agujas del
reloj mientras que los Ciclones lo hacen en el sentido contrario a las agujas
del reloj Por el contrario en el hemisferio sur los Anticiclones giran en

 A
TM

O
 A

TM
O del reloj. Por el contrario, en el hemisferio sur los Anticiclones giran en

sentido contrario y los Ciclones en el sentido de giro de las agujas del reloj.
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CENTROS DE ACCIÓN
CO

S
CO

S El frentefrente polarpolar es la intersección del plano frontal con la superficie
terrestre y se forma a partir del encuentro de una masa de aire frío con una

d i álid b gi d t b j ió

O
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I masa de aire cálido, ambas girando en torno a una baja presión o

depresionesdepresiones móvilesmóviles.. El frente polar tiene una rama fría denominada
frentefrente fríofrío y un rama caliente cuyo nombre es frentefrente calientecaliente.

 A
TM

O
 A

TM
O

CE
SO

S
CE

SO
S

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C

22

Publicado en formato digital: Luis Pyszczek y Patricia Snaider. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ATMOSFÉRICOS MEDIANTE IMÁGENES DE SATÉLITE. Producción en
docencia. Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 13. Nº 26. Julio -Diciembre 2016. Resistencia, Chaco. En:
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/default.htm

Fuente: PEREZ, M. E. (2010). Apuntes de Climatología



Los AnticiclonesAnticiclones semipermanentessemipermanentes se ubican en las áreas polares (Altas Presiones
Polares) y hacia los 30º de latitud en los océanos (Altas Presiones Subtropicales),
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mientras que los CiclonesCiclones SemipermanentesSemipermanentes se localizan en el área ecuatorial
(Convergencia Intertropical) y hacia los 60º de latitud (Bajas Presiones Subpolares).
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CENTROS DE ACCIÓN
CO

S
CO

S En esta  animación de la web  de la 
Agencia Estatal de MeteorologíaAgencia Estatal de Meteorología de 

España es posible advertir la formación   
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I España es posible advertir la formación,  

el desplazamiento y recorrido que 
tienen y la oclusión de los frentes 

polares y el movimiento de los centros 
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O de acción en todo el planeta. 
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Cúmulos Cúmulos ‐‐ Cu Cu –– son nubes de 
desarrollo vertical y escaso 

desarrollo en la horizontal  cuya 
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indican las potentes corrientes de 
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Cirrus Cirrus –– Ci Ci –– nubes formadas por 
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C (parecen pinceladas o plumas)

NimbusNimbus –– Nb Nb –– son las nubes de 
lluvia. No tienen forma propia, sino 
asociadas a las tres anteriores, se 22
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nubes medias: nubes medias: de 2 
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Océano Pacífico, y otras más bien aisladas o 
formando pompones, es decir, nubes 

cumuliformescumuliformes  la mayoría de ellas ubicadas 
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desarrollo vertical 
o cumulonimbuscumulonimbus, 
ya que la 
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I ya que la 

temperatura 
captada por el 
sensor es muy 
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se deduce que la 
nube se desarrolla 
hasta grandes 
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S hasta grandes 

alturas, 
generalmente 
hasta los límites 
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C de la tropósfera). 

Probablemente 
en ese lugar se 
estén registrando 22
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Un nefoanálisisnefoanálisis es el análisis de una carta sinóptica centrado en los tipos y la
cantidad de nubes y las precipitaciones, los sistemas de Alta (A) y Baja (B) presión,

NEFOANÁLISIS
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I
O
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ÉR

I y p p , ( ) y j ( ) p ,
los frentes fríos y calientes, los vientos (en superficie y en altura) y todo tipo de
perturbaciones que influyan en los cambios de tiempo posteriores. La siguiente
secuencia de nefoanálisis son imágenes GOES –E publicadas en la web del SMN.
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S Si se analiza la secuencia completa conformada por las 4 imágenes del 13 y 14 de junio
de 2013 se aprecia, en primer lugar, la trayectoriatrayectoria dede loslos frentesfrentes polarespolares (frente frío en
color azul y frente caliente en rojo) asociados a las depresionesdepresiones móvilesmóviles (B). En toda la
zona frontal se desarrollan importantes sistemassistemas nubososnubosos formado por

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C zona frontal se desarrollan importantes sistemassistemas nubososnubosos formado por

comulonimbus, cúmulos, estratocúmulos y cirros según cuan joven, maduro o
envejecido se encuentre el frente polar. También se ven frentes ocluidos (líneas en
color rosado). Detrás de cada frente se encuentra la denominada descargadescarga polarpolar (A) o

ti i ló ó il i l diáf l t t i f ió b ( l22
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anticiclón móvil con cielos diáfanos y, por lo tanto, sin formación nubosa (son los
tonos grises más oscuros de la imagen, cuanto más oscuro menor nubosidad).
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FrontalesFrontales

Las precipitaciones pueden tener origen frontalfrontal y no frontalno frontal
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I FrontalesFrontales

Son muy importantes ya que 
abarcan enormes 
extensiones, distinguiéndose 
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O
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TM
O extensiones, distinguiéndose 

las de frente frío frente frío y las de 
frente calientefrente caliente, cuyo 
conjunto se organiza en una 
d ió  di á i     i t  

CE
SO

S
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S depresión dinámica o sistema 

de bajas presiones, que se 
encuentran alrededor de los 
60° N y S. Siempre se 
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C y p

producen por la interacción 
de dos masas de aire de 
distinta naturaleza y en la 
zona de contacto se forma el 22
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zona de contacto se forma el 
frente polar frente polar .



Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 13. Nº 26. Julio -Diciembre 2016. ISSN 1668-5180. Resistencia, Chaco

Precipitaciones frontalesPrecipitaciones frontales
CO

S
CO

S En un frente frío frente frío las lluvias son 
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En un frente cálido frente cálido las lluvias son 
moderadas a débiles, o incluso pueden ser 
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de marzo de 2013 se 
advierte el paso de un 
frente polar por el centro 
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O
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O frente polar por el centro 

y norte de la Argentina. En 
azul aparece representado 
el frente frío y en rojo el 
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frente caliente. El área 
marcada en tonos celestes 
y verdes corresponde a la 
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C cantidad de lluvia caída cantidad de lluvia caída 

(en mm) que en el sector 
frontal llegan hasta los 70 
mm22
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En la imagen satelital del 
GOES‐12 del 4 de diciembre 
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I de 2008 se observa 

claramente  cómo el frente 
polar atravesó la Argentina 
se dirige hacia el Océano 
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O
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Atlántico. En azul hemos 
representado el frente frío y 
en rojo el frente caliente, 
d á d l d ó
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CE
SO

S
CE

SO
S además de la depresión 

móvil (B) asociada y la 
descarga polar (A) detrás 
del frente. El desarrollo 
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nuboso que podría generar 
lluvias está en el área frontal 
mientras que el resto de la 
i g     t  22
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• Ciclones tropicales o huracanes
También veremos en una imagen satelital el tipo y la distribución 
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S
CE

SO
S producen las denominadas 

lluvias de  inestabilidad inestabilidad 
desorganizada desorganizada (lluvias de 
corta duración, mucha 

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C o ó ,

intensidad y muy localizadas: 
chaparrones aislados en el 
espacio y con montos muy 

i d   t  l lid d  22
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variados entre localidades 
cercanas). http://www.smn.gov.ar/vmsr/principal.php
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Precipitaciones  Precipitaciones  
titi

CO
S

CO
S

convectivasconvectivas

Otro ejemplo en 
nuestra zona de 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I nuestra zona de 

precipitaciones 
convectivas  
causadas por el 

 A
TM

O
 A

TM
O p

intenso 
calentamiento in calentamiento in 
situ situ de la superficie, 
l   l i bili

CE
SO

S
CE

SO
S lo cual inestabiliza

el aire y genera 
corrientes de 
ascenso: son las 

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C ascenso: son las 

típicas tormentas tormentas 
de verano de verano 
generadas por 22
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Precipitaciones  Precipitaciones  
titi

CO
S

CO
S

convectivasconvectivas
La línea de inestabilidad línea de inestabilidad 
organizada organizada se produce 
cuando en el continente hay 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I cuando en el continente hay 

un frente frío que avanza 
muy lentamente y al mismo 
tiempo ingresa aire cálido 
d d   l A lá i  El  i  

 A
TM

O
 A

TM
O desde el Atlántico. El aire 

cálido, como tiene más 
velocidad, al encontrarse con 
el frente frío se frena, se 

CE
SO

S
CE

SO
S acumula en la base del 

mismo, genera convergencia 
y asciende, ascenso que 
produce condensación y 

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C p y

precipitación varios km 
delante del frente frío, de allí 
que también se la denomina 
lluvia prefrontal o de 22
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lluvia prefrontal o de 
inestabilidad prefrontal.
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Precipitaciones  convectivasPrecipitaciones  convectivas 19:10 hs19:10 hs
CO

S
CO

S

Las líneas de inestabilidad líneas de inestabilidad se ubican por delante de 
los frentes fríos, en el sector caliente (a unos 80 a 150 
Km por delante), alineadas a lo largo de varios 
kilómetros. Usualmente 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I kilómetros. Usualmente 

son paralelas al frente y se 
mueven en su misma 
dirección, aunque lo hacen 
a una velocidad mayor  

14:40 hs14:40 hs

 A
TM

O
 A

TM
O a una velocidad mayor. 

 h h

El aire de adelante 
tiene que ascender 

antes de llegar al 

CE
SO

S
CE

SO
S 10:40 hs10:40 hs

Línea de Línea de 
inestabilidad en inestabilidad en 

proceso de proceso de 

g
frente, por lo tanto, 

las líneas de 
inestabilidad se 

producen antes del paso del frente frío

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C formaciónformación producen antes del paso del frente frío.

Generan lluvias acompañadas por tormentas 
eléctricas, chaparrones violentos e inundaciones, 
granizo y fuertes ráfagas de viento. Se producen 

ge e l e te e   le o  e o    o h   bio de 22
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generalmente en pleno verano y no hay cambio de 
tiempo antes ni después de las lluvias.
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Precipitaciones  convectivasPrecipitaciones  convectivas
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S

Por desplazamiento de una masa de aire hacia zonas cálidas: Por desplazamiento de una masa de aire hacia zonas cálidas: la precipitación se 
produce en una masa de aire al trasladarse desde su lugar de origen hacia un área más 
cálida. Por ejemplo cuando una masa de aire marítima (las masas de aire atlánticas)
ingresa al continente en 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I ingresa al continente en 

el verano, como el caso 
de la costa Brasilera, o se 
dirige hacia latitudes más 
b j  C   l 

 A
TM

O
 A

TM
O bajas. Como el 

continente está 
caldeado, más caliente 
que el mar, la masa de 

CE
SO

S
CE

SO
S q ,

aire se calienta por la 
base, lo que provoca 
movimientos de ascenso, 
condensación y 

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C condensación y 

precipitaciones. Es el 
caso típico de las lluvias 
convectivas de las áreas 22
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costeras de África y 
Brasil.
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Precipitaciones  convectivasPrecipitaciones  convectivas
CO

S
CO

S Ciclón tropical Ciclón tropical (según el lugar, huracán y tifónhuracán y tifón): células de tormenta que se forman 
sobre mares muy calientes en la zona de los vientos alisios, generalmente sobre la CIT 
y fundamentalmente en el Hemisferio Norte durante verano. Las dos masas de aire 
que se encuentran son cálidas y muy húmedas  por lo que no generan un frente sino 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I que se encuentran son cálidas y muy húmedas, por lo que no generan un frente sino 

movimientos convectivos y depresiones térmicas, en los que las nubes de desarrollo 
vertical se organizan en un movimiento vorticular, que generan precipitaciones 
torrenciales y fuerte vientos.

 A
TM

O
 A

TM
O

CE
SO

S
CE

SO
S

2.
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RO
C

2.
 P

RO
C
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Precipitaciones  convectivasPrecipitaciones  convectivas

CO
S

CO
S

Un huracánhuracán es un fenómeno meteorológico violento que se origina sobre los océanos 
tropicales y que se traslada miles de kilómetros sobre el océano, capturando la energía 
calorífica de las aguas templadas. El viento puede llegar a alcanzar velocidades de 250 

km/h aunque los valores más habituales se encuentran alrededor de 119 km/h. 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I q 9

En el centro del 
huracán se encuentra el 

“ojo”, un área sin 
nubes y de vientos 

 A
TM

O
 A

TM
O nubes y de vientos 

suaves . A veces, puede 
parecer que el huracán 
ya ha pasado por una 

CE
SO

S
CE

SO
S localidad y que ha 

cesado la tormenta, 
cuando en realidad lo 

que está pasando es el 

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C que está pasando es el 

ojo del mismo. Después 
de éste vendrán de 
nuevo vientos muy 
i    f  Huracán Katrina sobre el Golfo de Méjico. Agosto 2005. Calificado de fuerza 5. Uno 

de los más fuertes de la última década. Fuente: Satélite GOES12 , NASA /NOAA.
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intensos y fuertes 
lluvias.



Días de lloviznaDías de llovizna
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CO

S
CO

S En invierno, cuando el 
continente se encuentra 
sobre‐enfriado e ingresa 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I g

desde el Océano Atlántico 
una masa de aire cálida y 
húmeda, el suelo –frío‐

f í   l    b j  d  l  

 A
TM

O
 A

TM
O enfría  las capas bajas de la 

atmósfera y eso hace que la 
masa de aire se estabilice, 
es decir, no permite los 

CE
SO

S
CE

SO
S es decir, no permite los 

movimientos de ascenso 
dentro de la  misma. Sin 
embargo, el gran contenido 

2.
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C

2.
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RO
C de humedad que contiene 

se condensa generando 
precipitaciones 
persistentes  que pueden 22
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persistentes, que pueden 
durar varios días .
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HELADAS
CO

S
CO

S Esta imagen, que sirve para 
detectar las heladas 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I producidas, por ejemplo, el 

20 de noviembre de 2015,  
muestra la temperatura de 

fi i   t  d  l   lid  

 A
TM

O
 A

TM
O superficie antes de la salida 

del sol. La imagen  pertenece 
a la serie de satélites NOAA y 
GOES y es capturada por las 

CE
SO

S
CE

SO
S GOES y es capturada por las 

antenas que posee el 
Instituto de Clima y Agua del 
INTA ‐ Castelar. 

http://radar.inta.gov.ar/echotops/Rad_INTA_Echotops.htm

2.
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RO
C

2.
 P

RO
C Se registran heladas cuando 

el valor térmico es inferior a 
0ºC (en la imagen  son las 
áreas en tonos blancos  22
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áreas en tonos blancos, 
azulados, amarillos y rojizos)
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TEMPERATURA DEL MAR
Las radiaciones infrarrojas térmicas son intensamente absorbidas por el agua. Las
medidas de temperatura que se obtienen corresponden a una capa superficial de
pocos milímetros de espesor (temperatura de piel) y van a ser algo superiores a la deCO

S
CO

S
U

p p ( p p ) y g p
aguas más profundas. Sin embargo, como a través de esa “piel” ocurren importantes
procesos de intercambio térmico entre el mar y la atmósfera, estas medidas de
temperatura son de fundamental
importancia para estudiosO

SF
ÉR

I
O

SF
ÉR

I

importancia para estudios
climáticos a nivel global.
Las observaciones de temperatura
superficial del mar son muy A

TM
O

 A
TM

O

importantes para los
oceanógrafos puesto que
permiten el análisis espacial y
temporal de las corrientesCE

SO
S

CE
SO

S

temporal de las corrientes
oceánicas así como de sus
variaciones. Incluso facilitan el
pronóstico de desastres climáticos2.

 P
RO

C
2.

 P
RO

C

como los inducidos por la
corriente de El Niño.

22

Publicado en formato digital: Luis Pyszczek y Patricia Snaider. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ATMOSFÉRICOS MEDIANTE IMÁGENES DE SATÉLITE. Producción en
docencia. Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 13. Nº 26. Julio -Diciembre 2016. Resistencia, Chaco. En:
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/default.htm



TEMPERATURA DEL MAR
Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 13. Nº 26. Julio -Diciembre 2016. ISSN 1668-5180. Resistencia, Chaco

TEMPERATURA DEL MAR
CO

S
CO

S Fenómeno de El Niño: consiste en un conjunto de alteraciones que tienen lugar en el 
Pacífico oriental 
a intervalos de 

O
SF

ÉR
I

O
SF

ÉR
I tiempo 

irregulares, por 
lo general de 
cuatro a 

 A
TM

O
 A

TM
O siete años. 

Su origen se 
atribuye 
a procesos 

CE
SO

S
CE

SO
S a procesos 

complejos de 
interacción 
océano‐atmósfera, 
lg o   ú  

2.
 P

RO
C

2.
 P

RO
C algunos aún 

poco 
comprendidos, 
y con efectos 22
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desastrosos a 
nivel global.
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