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RESUMEN
Se analiza la variacion que manifesto la amplitud termica extrema anual en la Argentina en los 

ultimos 35 años del Siglo XX, a traves de la tendencia de las temperaturas maximas y minimas 
absolutas anuales. Con exception de la Region Patagonica y la mitad septentrional de la Region 
M esopotam ia, en las cuales la variacion es nula o poco positiva, el resto del territorio manifiesta una 
variacion en disminucion, que alcanza su mayor expresion (-5,6 °C) en la parte centro-occidental de 
la Pradera Pampeana. Es posible que esta variacion este asociada al aumento de las cantidades anuales 
de precipitation en el mismo periodo.

Palabras clave. Amplitud termica extrema anual. Variacion y tendencias.

VARIATION OF THE ANNUAL EXTREME THERMIC AMPLITUDE IN ARGENTINA
DURING 1965-2000 PERIOD

SUMMARY
Annual extreme thermic amplitud variation during the last thirty five years of the XX century is 

analized through the tendency of annual maximun and minimun absolute temperatures. Excluded the 
Patagonian Region and some Mesopotamian areas both with null or lightly positive variation, all 
remaining territory express negative values, up to -5,6 °C in central-west Pampean Region, characterized 
by increased precipitation in this period.
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INTRODUCCION
El conocim ien to  integral del reg im en term ico 

resu lta  im prescind ib le  para desarro llar evaluaciones 
correctas y de u tilidad  practica. P ara  la ubicacion de 
areas de cultivo  es decisivo  el estudio de las carac- 
terfsticas que presen tan  am bas term ofases anuales, 
tanto en los valores term icos m edios com o en los 
extrem os, senalados clim aticam ente por las tem pe
raturas m axim as y m inim as absolutas, llam adas tam - 
b ien  m axim as m axim orum  y m inim a m inim orum , 
respectivam ente. E stos valores son inform ados en 
las estad isticas c lim aticas pero  no hay in d ica tio n  de 
aspectos relevan tes com o variabilidad o tendencias 
tem porales n ecesarias, cuando se desea inferir el 
riesgo basado  en la frecuencia de su ocurrencia.

E n  in fo rm es p roduc idos an terio rm en te  (D am a- 
rio  y P ascale , 1980; D a m a rio  et  al.,  2001) se anali-

zaron las tem peraturas m axim as y m fnim as anuales 
m edias en la A rgentina para  los periodos 1924-65 y 
1965-2000, se confeccionaron  las correspondien tes 
cartas agroclim aticas y s e  calcularon las probabilida- 
des de ocurrencia en 10 y 20 anos fu tu ro s. Pudo  com - 
probarse que en el perfodo 1965-2000 es detectable 
un ligero aum ento de las tem peraturas m fnim as extre- 
mas anuales m edias y una m as notoria dism inucion de 
las m aximas extremas. A sim ism o, hubo una apreciable 
disminucion en la variabilidad interanual de los valores, 
indicativa de una m ayor estabilidad term ica, tanto en 
invierno com o en verano. En la com paracion de las 
cartas de probabilidades para am bos perfodos se noto 
que en la m ayor parte del territorio se producia una 
dism inucion de las diferencias entre los valores extre
mos, es decir, de la am plitud extrem a anual media. 
Esta dism inucion coincidia con la de la am plitud
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m edia diaria calculada con las tem peraturas m axim as 
y m inim as m edias m ensuales para el perfodo 1901- 
1990 (Pascale y D am ario, 1993/94).

P ara  com probar esta d ism inucion  de la am plitud 
term ica  ex trem a anual en los u ltim os anos, s e  reali- 
zo el analisis de la tendenc ia  de las tem pera tu ras 
m a x im a s  y m fnim as abso lu tas anuales desde  1965 
hasta  la ac tua lidad . L os resu ltados de este  analisis 
son los que se in fo rm an  en el p resen te  estudio .

MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron las temperaturas maximas y minimas 

extremas anuales registradas en 90 observatonos me- 
teorologicos oficiales durante el perfodo 1965-2000, dis- 
ponibles e n  el Instituto de C lim a y Aguadel INTA,delas 
cuales 27 corresponden a estaciones agrometeorologicas 
y el resto a la Red Climatica del Servicio Meteorologico 
Nacional. Del total, el 87% posee registros continuados 
por 30 o mas años y el resto supera los 25.

Con esta informacion se computaron las respectivas 
medias seriales de las temperaturas maximas (TM) y mf
nimas (Tm) extremas anuales y los coeficientes de ten
dencia rectilfnea de cada una, cuya significacion se cal- 
culo por la t de Student. Para cada observatorio se cal- 
culo la amplitud inicial y final del periodo, cuya dife- 
rencia indica el aumento (diferencias positivas) o la dis
minucion (diferencias negativas) de la amplitud termica 
extrema anual en los ultimos 35 años del siglo XX en la 
Argentina, valores que se trasladaron a una carta geogra- 
fica para detectar la posible regionalizacion de la ten
dencia.

RESULTADOS Y DISCUSION
L os valo res de ten denc ia  de las T M  y T m , solo 

en el 18% de los casos com puto  sign ificacion  es- 
tad istica. A  pesa r de e llo , el 70%  de los observa- 
torios m ostro  tendencia  de d ism inucion  de la tem pe- 
ra tu ra  m ax im a ex trem a y un po rcen ta je  sim ilar 
m ostro  aum en to  en las tem pera tu ras m inim as ex 
trem as, de lo que puede in fe rirse  que  constituye  una 
carac te ristica  general p ara  todo  el pa is, salvo la P a 
tagonia.

E n el C uadro  N ° 1 se indican las T M  y Tm  corres- 
pondientes al com ienzo  (1965) y final (2000) del 
perfodo analizado y la variacion en °C en las am pli
tudes ordenadas por intensidad, para 77 observatorios 
m eteoro log icos con 30 o m as anos de registro.

L a variacion  de la am plitud  fue ca lcu lada  a par- 
tir de las rectas de tendenc ia , por d ife renc ia  en tre  
los valores del p rinc ip io  y fin  del p e riodo.

E n  la  F igura 1 s e  presentan las rectas de tendencia 
de las T M  y Tm  p ara  algunas localidades.

En la carta donde se volcaron los valores de va
riacion de la am plitud term ica extrem a anual (F igura 
2 ) fue posible estab lecer una cierta regionalizacion 
segun signo y m agnitud.

Dos areas m ostraron variacion n u la  o ligeram ente 
positiva. L a prim era corresponde a la  porcion noreste 
com prendiendo toda la prov incia  de M isiones, gran 
parte de la de C orrientes y el centro  y norte de E ntre 
R ios, donde la escasa o nula variacion  esta deter- 
m inada porque la tendencia de las T M  y Tm  registran 
valores m uy reducidos y de igual signo. L a  o tra  area 
de variacion positiva  o nu la  abarca  casi toda la R e
gion P atagon ica  y una parte  sur -o c c id e n ta l de la 
p rovincia de M endoza; p resen ta  tam bien  tendencias 
de T M  y Tm  sim ilares a las de la reg ion  m esopo- 
tam ica, aunque los valores de variac ion  son algo 
m ayores, a lcanzando  a 1,4/1,5 °C en V iedm a y San 
A ntonio  O este. L a m ayor m agn itud  negativa  en la 
variacion  de la am plitud  ex trem a anual se localiza  
en un area de la R eg ion  P am peana , en el sud de la 
prov incia  de San ta  Fe, sudeste  de C ordoba, cen tro  
y noroeste  de B uenos A ires y cen tro  noroeste  de L a 
Pam pa. A lli se a lcanzan  los m ayores valores ne- 
gativos, superio res a los - 3  °C, llegando , com o se 
consigna  en el C uadro  N ° 1 a ex trem os superio res 
a - 5  °C en las localidades de A ngu il, M arcos 
Juarez, G ral. P ico  y Pehuajo .

El resto del territorio  m uestra una variacion ne
gativa de la am plitud extrem a anual que oscila entre 
-0 ,1  y - 3  °C, sin una regularidad en la d is tribu tion  
o agrupam iento de los valores, que hub ie ra  perm itido 
una zonificacion m as diversificada.

E sta  reg ionalizacion  parece confirm ar la supo- 
sicion de que la tendencia de las am plitudes term icas 
anuales extrem as estaria v inculada a la variacion de 
las cantidades anuales de p rec ip ita tion  en el pafs, 
especia lm en te  im portan te  a partir de la decada del 
7 0 (H o ffm an n , 1988; S i e r r a s  et al.,  1993/94) y pro- 
vocada por el aum ento  de las p rec ip itac iones esti- 
vales. El area con los m ayores valores de d ism i
nucion en la am plitud  anual de la P radera  P am peana 
co incide con aquella  senalada com o de altas lluvias 
du ran te  parte  del p e riodo  analizado  (P ascale  y 
T orre  de Fassi, 1987). S in  em bargo , esto  no  debe 
considerarse  com o una conc lu s ion  defin itiva , dado
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