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Comunidad Virtual de Aprendizaje
OBJETIVO DE LA SEMANA 1
Reconocer el ciclo hidrológico y la importancia del agua
TEMAS POR DIAS DE FORMACION
Tema 1
Ciclo del Agua
Tema 2
Evapotranspiración
Tema 3
Temperatura
Tema 4
Fluviómetro Casero
Tema 5
Tics
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Reconocer claramente el proceso del ciclo hidrológico y
algunos conceptos básicos
Identificar el paralelo entre evaporación y Transpiración de los
seres vivos
Conocer sobre los estados de la materia (paso de solido,
liquido, gaseoso) y explicación de temperatura
Elaborar un instrumento de medición de forma casera y
realizar los cálculos correspondientes para su calibración
Aplicar y conocer las tecnologías existentes que ayudan en el
proceso de calculo de Balance Hídrico de una región
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TIEMPO ESTIMADO DE
FORMACION
2 Horas
2 Horas
2 Horas
2 Horas
2 Horas
10 HORAS
ITEM 1: CICLO HIDROLOGICO
1.
2.
3.
4.
5.
Tema1
Ciclo del Agua
Evapotranspiración
Temperatura
Pluviómetro
Tics
IINTRODUCCION
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CICLO DEL AGUA
El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos
compartimentos de la hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima
de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico.
El agua de la hidrósfera procede de la desfragmentación del metano, donde tiene una presencia significativa,
por los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos
oceánicos de los que forma parte cuando éstos acompañan a la litósfera en subducción.
La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma
líquida, sobre todo en los océanos y mares y en menor medida
en forma de agua subterránea o de agua superficial (en ríos y
arroyos). El segundo compartimento por su importancia es el
del agua acumulada como hielo sobre todo en los casquetes
glaciares antártico y groenlandés, con una participación
pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las
latitudes altas y medias, y de la banquisa. Por último, una
fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o,
en estado gaseoso, como nubes. Esta fracción atmosférica es
sin embargo muy importante para el intercambio entre
compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de
manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los
depósitos principales.
El Planeta Tierra presenta una superficie cubierta en un 70% por agua, estimándose que la cantidad de la
misma en el mismo es de aproximadamente 1386 millones de kilómetros cúbicos, cifra que se ha mantenido
casi constante y en equilibrio dinámico entre sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso) desde el origen de
la vida hasta la actualidad.
El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), líquido y gas (vapor de agua). Océanos, ríos,
nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita,
la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La
circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico, o ciclo del agua. Cuando se
formó, hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor
de agua. En un principio, era una enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en su
superficie. El magma, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes
erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de
lluvia. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida
que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua: es la condensación. Las gotas se
juntan y forman una nube. Luego, caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la atmósfera hace
mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua
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que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un
lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro poco del agua se filtrará a través del
suelo, formando capas de agua subterránea. Este proceso es la percolación. Más tarde o más temprano, toda
esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación .
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FASES DEL CICLO DEL AGUA
El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema debido a que los seres vivos dependen de
este elemento para sobrevivir y a su vez coayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo
hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera poco contaminada y de un cierto grado de pureza
del agua para su desarrollo convencional, ya que de otra manera el ciclo se entorpecería por el cambio en los
tiempos de evaporación, condensación, etc.
Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son:

1º Evaporación. El agua se evapora en la
superficie oceánica, sobre la superficie
terrestre y también por los organismos, en
el fenómeno de la transpiración en
plantas y sudoración en animales. Los
seres vivos, especialmente las
plantas, contribuyen con un 10% al
agua que se incorpora a la
atmósfera. En el mismo capítulo
podemos situar la sublimación,
cuantitativamente
muy
poco
importante, que ocurre en la
superficie helada de los glaciares o la
banquisa.

2º Condensación. El agua en forma de
vapor sube y se condensa formando las nubes,
constituidas por agua en pequeñas gotas.

3º Precipitación. Es cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían acelerándose la
condensación y uniéndose las gotitas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la
superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida ( nieve o granizo) o líquida
(lluvia).

4º Infiltración. Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser
subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en superficie (escorrentía) depende de la
permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la
atmósfera por evaporación o, más aún, por la transpiración de las plantas, que la extraen con raíces más o
menos extensas y profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua estancada
o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie allí donde los acuíferos, por las circunstancias
topográficas, intersecan (es decir, cortan) la superficie del terreno.
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5º Escorrentía. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta
abajo por la superficie del terreno. En los climas no excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los
llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de transporte de
sedimentos.

6º Circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial, de la que
se puede considerar una versión. Se presenta en dos modalidades:


Primero, la que se da en la zona vadosa, especialmente en rocas karstificadas, como son a menudo
las calizas, y es una circulación siempre pendiente abajo.
Segundo, la que ocurre en los acuíferos en forma de agua intersticial que llena los poros de una roca
permeable, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y la
capilaridad.

7º Evaporación. Este proceso se produce cuando el agua de la superficie terrestre se evapora y se
transforma en nubes.

8º Fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado liquido cuando se produce el
deshielo.

9º Solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0° C, el vapor de
agua o la misma agua se congelan, precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia
entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una solidificación del agua de la nube que se
presenta por lo general a baja altura: al irse congelando la humedad y las pequeñas gotas de agua de la
nube, se forman copos de nieve, cristales de hielo polimórficos (es decir, que adoptan numerosas formas
visibles al microscopio), mientras que en el caso del granizo, es el ascenso rápido de las gotas de agua que
forman una nube lo que da origen a la formación de hielo, el cual va formando el granizo y aumentando de
tamaño con ese ascenso. Y cuando sobre la superficie del mar se produce una tromba marina (especie de
tornado que se produce sobre la superficie del mar cuando está muy caldeada por el sol] este hielo se
origina en el ascenso de agua por adherencia del vapor y agua al núcleo congelado de las grandes gotas de
agua.

10º El proceso se repite desde el inicio, consecutivamente por lo que nunca se termina, ni se agota el agua
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TIPOS DE PRECIPITACION
Escarcha
Se denomina escarcha a la capa de hielo cristalino que se forma sobre superficies expuestas a la intemperie
y que se han enfriado lo suficiente como para provocar la congelación del rocío o del vapor de agua
contenido en el aire.
La escarcha se produce cuando existe niebla o bruma en un
aire cuya temperatura es menor a 0 °C, cuando el punto de
rocío está por debajo del de congelación. Existen, entonces, en
el seno de la niebla y de las nubes, muchas gotitas en estado
de sobrefusión, cuando normalmente debieran haberse ya
congelado. Ese estado anormal cesa cuando las gotitas entran
en contacto con alguna superficie sólida (el suelo, las hojas de
las plantas, los techos, etc.), sobre la cual se congelan entonces
rápidamente en forma de cristales muy pequeños y brillantes,
separados por inclusiones de aire.
Este fenómeno difiere de la helada blanca, que se debe a un
enfriamiento progresivo e intenso del suelo, por radiación de
su calor en las noches de cielo despejado y limpio. La
humedad atmosférica, que puede ser relativamente cálida y seca, se condensa sobre las superficies sólidas
en forma de rocío o congelándose, si aquéllas se hallan a menos de 0 °C.
Rocío
El rocío es un fenómeno físico-meteorológico en el que la humedad del aire se condensa en forma de gotas
por la disminución brusca de la temperatura, o el contacto con superficies frías. Se habla de rocío en general
cuando se trata de condensación sobre una superficie, usualmente la cubierta vegetal del suelo.
Es un fenómeno vinculado con la capacidad del aire para incorporar y retener
vapor de agua. Para una temperatura dada del aire, existe un contenido de
vapor que está en equilibrio con una masa de agua y es conocido como vapor
de saturación. Esta capacidad máxima es creciente en la medida que la
temperatura del aire aumenta. Así, a nivel del mar, un ambiente a 30 °C el
agua líquida está en equilibrio con 27 g de vapor/kg de aire seco, mientras que
en el mismo ambiente, a 0 °C el equilibrio se alcanza con 4 g de vapor/kg de aire
seco. De este modo, cantidades adicionales de vapor de agua por evaporación
forzada (por ejemplo al hervir agua en un recinto cerrado), o un descenso de temperatura, provocan la
condensación de este exceso de vapor de agua por sobre la cantidad necesaria para la saturación. Una de las
formas de producción de rocío tiene que ver con el enfriamiento nocturno del suelo (y de la capa de aire
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adyacente) debido a la pérdida neta de energía por emisión de radiación infrarroja. Esta pérdida de energía
es mayor en noches despejadas y frías cuando el efecto invernadero de las nubes no existe, haciendo posible
alcanzar el punto de saturación, formándose rocío.
Si la temperatura del aire es menor de 0 °C o el punto de congelación del agua, entonces en lugar de rocío se
forma escarcha. El fenómeno físico es el mismo aunque las propiedades físicas son distintas (por ejemplo, el
valor del vapor de saturación es distinto si se considera respecto del hielo que respecto del agua líquida).
Lluvia
La lluvia (del lat. pluvĭa) es un fenómeno
atmosférico de tipo acuático que se inicia con la
condensación del vapor de agua contenido en
las nubes.
Según la definición oficial de la Organización
Meteorológica Mundial, la lluvia es la
precipitación de partículas líquidas de agua de
diámetro mayor de 0.5 mm o de gotas menores,
pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie
terrestre, no sería lluvia sino virga y si el
diámetro es menor sería llovizna.[1] La lluvia se
mide en milímetro al año, menos de 200 son
insuficientes, entre 200 y 500 son escasas, entre
500 y 1000 son suficientes, entre 1000 y 2000
son abundantes y más de 2000 son excesivas.
La lluvia depende de tres factores: la presión, la temperatura y, especialmente, la
radiación solar.
Granizo
El granizo o pedrisco es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares
de hielo. El granizo se produce en tormentas intensas en las que se producen gotas de
agua sobre enfriadas, es decir, aún líquidas pero a temperaturas por debajo de su
punto normal de congelación (0 °C), y ocurre tanto en verano como en invierno,
aunque el caso se da más cuando está presente la canícula, días del año en los que es
más fuerte el calor.
El agua sobre enfriada continúa en ese estado debido a la necesidad de una semilla
sólida inicial para iniciar el proceso de cristalización. Cuando estas gotas de agua chocan en la nube con
otras partículas heladas o granos de polvo pueden cristalizar sin dificultad congelándose rápidamente. En las
tormentas más intensas se puede producir precipitación helada en forma de granizo especialmente grande
cuando éste se forma en el seno de fuertes corrientes ascendentes. En este caso la bola de granizo puede
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permanecer más tiempo en la atmósfera disponiendo de una mayor capacidad de crecimiento. Cuando el
empuje hacia arriba cesa o el granizo ha alcanzado un tamaño elevado el aire ya no puede aguantar el peso
de la bola de granizo y ésta acaba cayendo.
Nieve
La nieve, conocida en algunos países como zapada, es un fenómeno meteorológico que consiste en la
precipitación de pequeños cristales de hielo. Los cristales de nieve adoptan formas geométricas con
características fractales y se agrupan en copos. Está compuesta por pequeñas partículas ásperas y es un
material
granular.
Normalmente tiene una
estructura abierta y
suave, excepto cuando es
comprimida por la
presión externa.
La nieve se forma
vapor
de
agua
deposición
en
la
temperatura menor de
sobre la tierra.
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comúnmente cuando el
experimenta una alta
atmósfera
a
una
0 °C, y posteriormente cae
INFILTRACION
La infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra en el suelo.
La tasa de infiltración, en la ciencia del suelo, es una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de
absorber la precipitación o la irrigación. Se mide en pulgadas por hora o milímetros por hora. Las
disminuciones de tasa hacen que el suelo se sature. Si la tasa de precipitación excede la tasa de infiltración,
se producirá escorrentía a menos que haya alguna barrera física. Está relacionada con la conductividad
hidráulica saturada del suelo cercano a la superficie. La tasa de infiltración puede medirse usando un
infiltró metro.
La infiltración está gobernada por dos fuerzas: la gravedad y la acción capilar. Los poros muy pequeños
empujan el agua por la acción capilar además de contra la fuerza de la gravedad. La tasa de infiltración se
ve afectada por características del suelo
como la facilidad de entrada, la capacidad de
almacenaje y la tasa de
transmisión por el suelo. En el
control de la tasa y capacidad
infiltración desempeñan un
papel la textura y
estructura del suelo, los
tipos de vegetación, el
contenido de agua del
suelo, la temperatura
del suelo y la intensidad
de precipitación. Por
ejemplo, los suelos
arenosos de grano
grueso tienen espacios
grandes entre cada
grano y permiten que
el agua se infiltre
rápidamente.
La
vegetación crea más
suelos
porosos,
protegiendo el suelo
del estancamiento de
la precipitación, que
puede cerrar los huecos
naturales entre las
partículas del suelo, y
soltando el suelo a través
de la acción de las raíces. A
esto se debe que las áreas
arboladas tengan las tasas de
infiltración más altas de todos
los tipos de vegetación.
La capa superior de
hojas, que no está
descompuesta, protege
el suelo de la acción de la
lluvia, y sin ella el suelo
puede hacerse mucho
menos permeable. En
las áreas con vegetación
de chaparral, los aceites
hidrofóbicos de las hojas
suculentas pueden extenderse sobre la superficie del suelo con el fuego, creando grandes áreas de suelo
hidrofóbico. Otros eventos que pueden bajar las tasas de infiltración o bloquearla son los restos de plantas
secas que son resistentes al remojo, o las heladas. Si el suelo está saturado en un período glacial intenso,
puede convertirse en un cemento congelado en el cual no se produce casi ninguna infiltración. Sobre una
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línea divisoria de aguas probablemente habrá huecos en el cemento helado o el suelo hidrofóbico por
donde el agua puede infiltrarse.
Una vez que el agua se ha infiltrado en el suelo, permanece allí y se filtra al agua subterránea, o pasa a
formar parte del proceso de escorrentía subsuperficial.
Proceso de infiltración
El proceso de infiltración puede continuar sólo si hay espacio disponible para el agua adicional en la
superficie del suelo. El volumen disponible para el agua adicional depende de la porosidad del suelo y de la
tasa a la cual el agua antes infiltrada puede alejarse de la superficie a través del suelo. La tasa máxima a la
que el agua puede entrar en un suelo se conoce como capacidad de infiltración. Si la llegada del agua a la
superficie del suelo es menor que la capacidad de infiltración, toda el agua se infiltrará. Si la intensidad de
precipitación en la superficie del suelo ocurre a una tasa que excede la capacidad de infiltración, el agua
comienza a estancarse y se produce la escorrentía sobre la superficie de la tierra, una vez que la cuenca de
almacenamiento está llena. Esta escorrentía se conoce como flujo terrestre hortoniano. El sistema
hidrológico completo de una línea divisoria de aguas se analiza a veces usando modelos de transporte
hidrológicos, modelos matemáticos que consideran la infiltración, la escorrentía y el flujo de canal para
predecir las tasas de flujo del río y la calidad del agua de la corriente.
Investigaciones sobre la infiltración
Robert E. Horton (1933) sugirió que la capacidad de infiltración rápidamente disminuía durante la fase
inicial de una tormenta y luego tendía hacia un valor aproximadamente constante después de un par de
horas. El agua antes infiltrada llena los almacenes disponibles y reduce las fuerzas capilares que hacen
entrar el agua en los poros. Las partículas de arcilla en el suelo pueden hincharse cuando se mojan, y así
reducen el tamaño de los poros. En áreas donde la tierra no está protegida por una capa de residuos
forestales, las gotas de lluvia pueden separar las partículas del suelo superficial y lavar las partículas finas
en los poros superficiales, lo que puede impedir el proceso de infiltración.
Infiltración en la recogida de aguas residuales
Los sistemas de recogida de aguas residuales consisten de un juego de líneas, uniones y estaciones
elevadoras para comunicar las aguas residuales con una planta de tratamiento de agua. Cuando estas
líneas se ven comprometidas por ruptura, rajas o invasión de la raíz de un árbol, puede producirse
infiltración de aguas pluviales. Esta circunstancia a menudo conduce a un desbordamiento de alcantarillas,
o la descarga de aguas residuales no tratadas al entorno.
Métodos de cálculo de la infiltración
Hay varias formas de estimar el volumen y/o la tasa de infiltración del agua en un suelo. Algunos métodos
de valoración excelentes son el método Verde-Ampt, el método de SCS, el método de Horton, y la ley de
Darcy.
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ITEM 2: EVAPORACION Y ESTADOS DE LA MATERIA
1.
2.
3.
4.
Estado sólido del agua
Estado Líquido del agua
Estado Gaseoso del agua
Temperatura
Tema 2
INTRODUCCION
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TEMPERATURA
La temperatura es una magnitud
referida a las nociones comunes de
caliente o frío. El agua puede
encontrarse en varios estados como
son el sólido, liquido y gaseoso en
parte esto puede depender de la
temperatura.
En hidrología, la evaporación es
una de las variables hidrológicas
importantes al momento de
establecer el balance hídrico de
una
determinada
cuenca
hidrográfica o parte de esta. En
este caso, se debe distinguir entre
la evaporación desde superficies
libres y la evaporación desde el
suelo.
La evaporación es un proceso
físico que consiste en el pasaje
lento y gradual de un estado
líquido hacia un estado más o
menos gaseoso, en función de un
aumento natural o artificial de la
temperatura, lo que produce
influencia en el movimiento de
las moléculas, agitándolas. Con la
intensificación
del
desplazamiento, las partículas
escapan hacia la atmósfera
transformándose,
consecuentemente, en vapor.
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TRANSPIRACION
Evaporación de agua en un ser
vivo. Tanto plantas como
animales transpiran.
En animales la transpiración
ocurre en la piel, porque en
ella se ubican las glándulas
productoras
de
sudor
(glándulas sudoríparas) que
fabrican el sudor que sale por
los poros. En los mamíferos es
el proceso que permite regular
la temperatura corporal sobre
todo en ambientes cálidos o en
momentos de alta actividad
física. La transpiración es un
proceso fisiológico que está
controlado principalmente por
el sistema nervioso.
Uno de los pocos mamíferos que no posee poros en la piel que le permitan la transpiración es el perro, que
tiene que evaporar el agua de su lengua y empieza a jadear para facilitarlo. Otro caso es el del cerdo, que
prácticamente no posee glándulas sudoríparas y que para eliminar el exceso de calor y conservar su
temperatura en un valor adecuado, se refresca revolcándose sobre el lodo o el agua disponible.
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CONDENSACION
Tabla del paso de una sustancia de un estado a otro, relación de términos
De
a
Sólido
Sólido Transformación de sólido a sólido
Líquido
Gas
Fusión
Sublimación
Líquido
Solidificación
N/A
Ebullición/Evaporación
Gas
Sublimación inversa
Condensación
N/A
Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que se
encuentra en forma gaseosa a forma líquida.
Aunque el paso de gas a líquido depende, entre otros factores, de
la presión y de la temperatura, generalmente se llama
condensación al tránsito que se produce a presiones cercanas a la
ambiental. Cuando se usa una sobrepresión elevada para forzar
esta transición, el proceso se denomina licuefacción.
El proceso de condensación suele tener lugar cuando un gas es
enfriado hasta su punto de rocío, sin embargo este punto también
puede ser alcanzado variando la presión. El equipo industrial o de
laboratorio necesario para realizar este proceso de manera
artificial se llama condensador.
La ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo y los efectos que tiene la variación
de la humedad atmosférica sobre los materiales y el ser humano. Las interrelaciones entre los parámetros
que determinan la condición del aire húmedo se representan en los diagramas psicométricos. La
condensación es un proceso regido con los factores en competición de energía y entropía. Mientras que el
estado líquido es más favorable desde el punto de vista energético, el estado gas es el más entrópico.
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TEMPERATURA Y SUS ESCALAS
1. CONCEPTOS
2. MEDIDAS INTERNACIONALES
Tema 3
INTRODUCCION
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ESCALAS DE TEMPERATURA
La temperatura es una magnitud referida
a las nociones comunes de caliente o frío.
Por lo general, un objeto más "caliente"
tendrá una temperatura mayor, y si fuere
frío tendrá una temperatura menor.
La temperatura se mide con
termómetros, los cuales pueden ser
calibrados de acuerdo a una multitud de
escalas que dan lugar a unidades de
medición de la temperatura. En el
Sistema Internacional de Unidades, la
unidad de temperatura es el kelvin (K),
y la escala correspondiente es la escala
Kelvin o escala absoluta, que asocia el
valor "cero kelvin" (0 K) al "cero
absoluto", y se gradúa con un tamaño
de grado igual al del grado Celsius. Sin
embargo, fuera del ámbito científico el
uso de otras escalas de temperatura es
común. La escala más extendida es la escala Celsius
(antes llamada centígrada); y, en mucha menor
medida, y prácticamente sólo en los Estados Unidos,
la escala Fahrenheit. También se usa a veces la
escala Rankine (°R) que establece su punto de
referencia en el mismo punto de la escala Kelvin, el
cero absoluto, pero con un tamaño de grado igual al
de la Fahrenheit, y es usada únicamente en Estados
Unidos, y sólo en algunos campos de la ingeniería.
El grado Celsius, (símbolo ºC), es la unidad creada
por Anders Celsius en 1742 para su escala de
temperatura.
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El grado Celsius pertenece al Sistema Internacional de Unidades, con carácter de unidad accesoria, a
diferencia del kelvin que es la unidad básica de temperatura en dicho sistema.
El grado Celsius se tomó como punto de partida para definir el kelvin, ya que los intervalos de temperatura
expresados en ºC y en kelvins tienen el mismo valor. En la actualidad se define a partir del kelvin del
siguiente modo:
La escala de Celsius es muy utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano, desde la temperatura
del aire a la de un sinfín de dispositivos domésticos (hornos, freidoras, agua caliente, refrigeración, etc.).
También se la utiliza en trabajos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligada la
utilización de la escala de kelvin.
Las temperaturas de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, en las escalas
Celsius, Fahrenheit y Kelvin, son las siguientes:
Temperaturas de fusión y ebullición del agua a 1 atm de presión atmosférica
fusión
escala Kelvin
273,15 K
373,15 K
escala Celsius
0 °C
100 °C
escala Fahrenheit
32 °F
212 °F
El punto triple del agua es a 273,16 K, es decir, 0,01 °C.
La magnitud de un grado Celsius (1
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La escala Celsius es una escala de temperatura que asigna el valor cero (0 °C) al agua en proceso de fusión,
y el valor cien (100 °C) al agua en proceso de ebullición.
Los termómetros normalmente utilizados en Meteorología están graduados en la escala Centígrada o
Celsius, la cual marca "cero" (0ºC) a la temperatura del hielo fundente y "cien" (100ºC) a la temperatura de
ebullición del agua en condiciones de presión atmosférica normal. El intervalo comprendido entre estos dos
puntos fijos está dividido en cien partes iguales, cada una de las cuales se llama "grado Celsius" o "grado
Centígrado".
Los países anglosajones están cambiando su sistema de medidas al decimal, pero aun hay muchos
termómetros que vienen graduados en la Escala Fahrenheit. Esta escala utiliza para el hielo fundente la
temperatura de 32º F y para el agua hirviente 212º F. El intervalo comprendido entre esos dos puntos fijo s es
de 180º F. Para su conversión se incluye al final una tabla de doble entrada.
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CONVERSIONDE DE UNIDADES DE TEMPERATURA (TICS)
A continuación observaremos el proceso paso a paso que utilizaremos de una página de internet para facilitar el proceso de
conversión de unidades de temperatura.
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MEDICION DE LAS PRECIPITACIONES
1
milímetro
de
precipitación es la caída
de
1
litro
de
precipitación en un área
de 1 metro cuadrado.
Ejemplo: Quisiera saber
cómo calcular, ¿Cuantos
mm caen en un m2?.
Tengo una superficie de
3500 m2, ¿cuánta agua
de lluvia cae en esa
superficie? Considerando
que en el mes de julio
cae un promedio de
172.8
mm
de
precipitación
pluvial.
¿Qué datos debo de
tener?
Las precipitaciones llegan al suelo en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo. La medida de la precipitación tiene
por objeto obtener toda la información posible sobre la cantidad de las mismas que cae en un periodo de tiempo
determinado. También permiten obtener la distribución de las precipitaciones en el tiempo y el espacio.
La cantidad total de precipitación que alcanza el suelo durante un tiempo se expresa por la altura de la capa de agua
que cubriría el suelo suponiéndolo perfectamente impermeable y horizontal, sin que hubiese pérdidas por filtración
o pérdidas por evaporación. Toda precipitación que alcance el suelo en forma de nieve o hielo, será tratada como si
estuviese fundida.
En ciertas regiones también se mide la caída de la nieve, es decir, se mide el espesor de la capa de nieve fresca que
cubre una superficie plana y horizontal y también se determina el contenido en agua de esta capa.
El objetivo primordial de todo método de medida de la precipitación es obtener una muestra que sea
verdaderamente representativa de la precipitación caída en la región a que se refiere esta medición. Por eso la
elección del emplazamiento y la forma y la instalación de los instrumentos de medida tienen una gran importancia.
Estos deben escogerse de forma tal que los efectos del viento, de la evaporación y de las salpicaduras estén
reducidas al mínimo.
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UNIDADES DE MEDIDA
Para una observación de superficie la cantidad de precipitación es la suma de las precipitaciones líquidas y el
equivalente líquido de las precipitaciones sólidas (nieve, granizo, etc.). Sin embargo debe indicarse con cada
observación si se trata de la caída de lluvia, de granizo, de nieve o de una combinación de éstas.
La cantidad de precipitación debe medirse, con preferencia, en milímetros y las lecturas han de hacerse con una
aproximación de 0,2 mm, cuando aquélla no pase de los 10 mm. Para precipitaciones mayores el error de lectura no
deberá pasar del 2%. La altura de la nieve debe medirse en centímetros. Como primera aproximación, un centímetro
de nieve equivale a un milímetro de lluvia, pero esta proporción depende, con mucho, de la altura y de la estructura
de la capa de nieve.
En algunos países aún se mide la precipitación en pulgadas y en fracciones decimales de pulgada. Para pasar de una
unidad a otra basta con tomar la equivalencia siguiente:
1 pulgada = 2,54 cms.
MEDIDA DE LAS PRECIPITACIONES
El método más sencillo y el más corrientemente empleado para medir la cantidad de lluvia se basa en el empleo del
pluviómetro. Este instrumento está constituido por un embudo especial colocado sobre un recipiente cilíndrico,
sujeto a un soporte o parcialmente enterrado en el suelo. El embudo tiene una abertura circular y horizontal de
diámetro conocido. La precipitación que cae en la abertura es recogida por el embudo y conducida a un recipiente
interior.
La boca del embudo del pluviómetro abarca 2 decímetros cuadrados o sea, una superficie que es cincuenta veces
menor que la del metro cuadrado. Así que por cada litro de lluvia que caiga sobre esta unidad superficial el
pluviómetro recoge solamente 20 decímetros cúbicos. Por consiguiente, después de medir cada vez los centímetros
cúbicos de agua recogidos en el pluviómetro tendríamos la necesidad de multiplicar por 50 el número resultante de
dicha medición para poder saber cuántos litros de agua habrían caído sobre cada metro cuadrado. Esta operación
queda anulada utilizando para ello dos procedimientos:
1. Con una probeta graduada
2. Con una varilla graduada
El primero es conveniente para los pluviómetros de lectura diaria mientras que para los de lectura semanal o
mensual es preferible el segundo.
La probeta graduada es un cilindro transparente sobre el cual está indicado el tamaño del pluviómetro con que debe
ser empleada. Las graduaciones grabadas en ella corresponden a las unidades utilizadas para medir la cantidad de
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lluvia. En general, la separación entre dos marcas de medida sucesivas debe ser de 0,2 mm. Pero tiene más ventajas
aún que la separación de las graduaciones sea de 0,1 mm.
En todas las mediciones la línea de referencia para leer la probeta debe ser el fondo del menisco de agua y es de la
mayor importancia sostener la probeta perfectamente vertical al hacer la lectura para evitar los errores de
paralelaje.
La varilla graduada debe ser de madera de cedro o de otra sustancia que no absorba el agua en cantidad apreciable.
Estas varillas deben estar provistas de un pié de bronce para evitar su desgaste y deben estar graduadas de acuerdo
con las áreas relativas de la boca del pluviómetro.
INSTALACION DEL PLUVIOMETRO
Estando el pluviómetro debidamente instalado el volumen de agua que recoge debe representar con bastante
precisión las precipitaciones caídas sobre la zona que lo rodea.
Hay que poner especial cuidado en colocar el pluviómetro en un sitio alejado de los edificios y de los árboles que
podrían formar pantalla. También es necesario elegir un lugar no demasiado expuesto al viento. El suelo debe estar
sembrado de hierba fina y no es recomendable el cemento.
Siempre que sea posible se debe instalar el pluviómetro con su boca horizontal sobre un terreno nivelado y si existen
objetos alrededor no deben estar a una distancia menor del instrumento de cuatro veces su propia altura.
MEDIDA DE LAS PRECIPITACIONES EN FORMA DE NIEVE
Los días de nieve o cuando el agua del pluviómetro se ha congelado, el observador tiene dos posibilidades:
1. No cae nieve en el momento de la observación
El pluviómetro puede llevarse al interior con el fin de fundir su contenido, el cual se mide a continuación según el
procedimiento descrito. El pluviómetro puede calentarse moderadamente hasta que se funda toda la nieve. Es
conveniente cubrir la boca con una tapa, a fin de que no se pierda agua por evaporación.
2. Con nieve en el momento de la observación
En este caso hay dos posibilidades:
a) Hacer fundir la nieve o el hielo rodeando el embudo o el recipiente con un paño humedecido en agua caliente.
b) Medir una cantidad determinada de agua caliente por medio de la probeta y echarla después en el pluviómetro.
La cantidad de agua añadida de esta forma deberá restarse después de la cantidad total que se encuentre en el
pluviómetro.
Para medir la lluvia también se utilizan otros tipos de instrumentos como pueden ser:
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- Pluviómetros registradores, o pluviógrafos. Su mecanismo varía en función de cada modelo: Pluviómetros de
flotador, de balancín, de peso...
- Pluviómetros especiales para medida de la nieve, también llamados nivómetros. Suelen estar emplazados en zonas
de montaña y su misión es la de contabilizar la precipitación caída en forma de nieve. Llevan un líquido especial
(aceite o parafina) para evitar la evaporación de su contenido, ya que sus medidas suelen recogerse mensualmente.
MEDIDA DE LA CAPA DE NIEVE
La capa de nieve es la nieve acumulado sobre el suelo en el momento de la observación. Los métodos más usados
frecuentemente para medir el espesor de esta capa son:
- Por observación directa mediante una varilla o regla graduada
- Por medio de escalas graduadas fijas en puntos representativos
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ITEM 1: PLUVIOMETRO CASERO
1. Creación de Pluviómetro casero
Tema 4
INTRODUCCION
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PASOS PARA CREAR EL PLUVIOMETRO CASERO
Un pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y
medición de la precipitación.
Materiales:
1.Un embudo.
2.Dos vasos plásticos con medidas en mililitros,
3.Un trozo de manguera
PASO A PASO
1. Colocar la manguera conectando al embudo 2. Realizar una perforforación en el centro de un vaso
plástico
3. Insertar el embudo con la manguera dentro del vaso que está abierto el hueco
4.Se colocan los dos vasos uno encima del otro y quedo listo nuestro pluviómetro.
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CALIBRACIÓN DEL PLUVIÓMETRO
Un pluviómetro es un instrumento destinado a medir la precipitación atmosférica,
es decir, la cantidad de agua depositada sobre la superficie de la tierra, en
cualquier forma (lluvia, nieve, granizo, rocío, etc.)
La precipitación puede medirse en dos unidades: en litros por metro cuadrado o en
milímetros. Ambas unidades son equivalentes, pues los milímetros significan la
altura de agua que se alcanzaría sobre una superficie impermeable de 1 metro
cuadrado.
1mm de precipitación equivale a: 1 m2 * 0,001 m = 0,001 m3 = 1 litro
Un pluviómetro consta de un recipiente de recogida sobre el que está colocado un
embudo. El pluviómetro normalizado en España es el llamado "pluviómetro de
Hellman". En este la boca superior del embudo tiene una superficie de 200 cm 2
(15,95 cm de diámetro), limitada por un anillo metálico en forma de cuchillo (arista
viva), para evitar pérdidas de agua por salpicadura. El agua recogida cae en un
recipiente interior. Además existe una probeta de medida de agua que se ha
recogido.
En este pluviómetro 20 cm3 equivalen a 1 mm, por tanto para expresar la
precipitación en mm debemos dividir los cm 3 recogidos por 20
Precipitación en mm = Volumen en cm3 / 20
1 mm
=
0,1 cm
=
20 cm3 / 200 cm2
Por tanto para cualquier pluviómetro podemos escribir:
1 mm
=
0,1 cm
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Nuestro pluviómetro tiene un diámetro de 11 cm y por tanto una superficie de 95
cm2
1 mm
=
0,1 cm
=
0,1 * 95 cm3 / 95 cm2
En nuestro pluviómetro 9,5 cm3 equivalen a 1 mm, por tanto para expresar la
precipitación en mm debemos dividir los cm 3 recogidos por 9,5
De forma general:
Precipitación en mm = Volumen en cm3 /  0,1 * /4 * (diámetro del embudo en cm)2 
Aquí presentaremos paso a paso como se debe realizar la calibración del pluviómetro teniendo en cuenta las
medidas que se tienen actualmente.
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PARA QUE SIRVE EL PLUVIOMETRO?
El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y
medición de la precipitación .
La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. El diseño básico de un pluviómetro consiste en
un recipiente de entrada, llamado balancín, por donde el agua ingresa a través de un embudo hacia un
colector donde el agua se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso
del agua depositada. Asimismo, el balancín oscila a volumen constante de agua caída, permitiendo el
registro mecánico o eléctrico de la intensidad de lluvia caída. El pluviómetro ha sido diseñado para también
estar soportado sobre la superficie de la tierra...
Normalmente la lectura se realiza cada 10 horas. Un litro caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura
de 1 milímetro. Para la medida de nieve se considera que el espesor de nieve equivale aproximadamente a
diez veces el equivalente de agua.
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