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TÍTULO: Estudio sobre los efectos locales del cambio climático y fenómenos meteorológicos en 

la provincia de Cotopaxi 

 

      Autor: Cristina Elizabeth Caicedo Sandoval 

RESUMEN 

La inestabilidad climática es un problema que actualmente está ocasionando variación en los 

períodos climáticos, modificando principalmente las temperaturas y precipitaciones. Esto ha 

desencadenado diversos fenómenos meteorológicos como precipitaciones escasas, 

precipitaciones extremas, generando inundaciones o sequías. Se sistematizó la información 

meteorológica de los años 1986 hasta 2015 de las Estaciones de la Provincia de Cotopaxi: 

Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi-Clirsen, Pilaló, El Corazón y San Juan-La Maná del INAMHI a 

través del análisis estadístico de los registros anuales meteorológicos. Se identificó las áreas que 

han tenido incidencia del cambio climático a través de la ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos mediante el desarrollo del Diagrama de Gaussen; Finalmente la época seca se 

amplía en las Estaciones de la Región interandina y se presenta en los meses de Junio-Agosto.  

Por lo que se considera zona de afectación por causa de sequías, mientras que en el Subtrópico  la 

misma se reduce, en tal virtud la época húmeda se prolonga en esta región, entre el mes de 

septiembre y mediados del mes de Mayo. 

 

PALABRAS CLAVES: Cambio climático, efectos locales, fenómenos meteorológicos, 

INAMHI, Diagrama de Gaussen, variación climática.  
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TOPIC: Study on the local effects of climate change and meteorological phenomena in the 

province of Cotopaxi.  

Author: Caicedo Sandoval Cristina Elizabeth 

ABSTRACT 

The climatic instability is a problem that is currently causing variation in the climatic periods, 

mainly changing temperatures and rainfall, which has triggered various meteorological 

phenomena as scarce rainfall, extreme rainfall, flooding or droughts. The annual meteorological 

information was organized and systematized from the stations of the province of Cotopaxi: 

Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi - Clirsen, Pilaló, El Corazón and San Juan - La Maná of the 

INAMHI through a statistical analysis of the annual meteorological records and identify areas 

that have had the impact of climate change through the occurrence of extreme weather events. It 

was collected from the years 1986 until 2015 stations located in Salcedo, Latacunga, Pujilí, 

Pangua and La Mana cantons respectively, the information was organized and systematized 

through statistical means to generate a meteorological database that helped with the development 

of Gaussen diagram for variation or existing climate displacement between the dry season and 

wet season of the study area; Finally the dry season expands on the stations in the Andean Region 

and occurs in the months of June-August. What is considered involvement area because of 

drought, while in the Suptropic it is reduced, accordingly the wet season extends in this region, 

between September and mid May. 

 

Key words: Climate change, local effects, meteorological phenomena, INAMHI, diagram of 

Gaussen and climatic variation. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de investigación se realizó debido a la necesidad de la Dirección del Ambiente del 

GADPC, para gestionar presupuestos y actividades enlazadas con proyectos de cambio climático 

y para el desarrollo de diferentes trabajos que la institución  realiza para el beneficio de la 

población en general. 

 

Los parámetros analizados en esta investigación fueron la precipitación y la temperatura, debido 

a las constantes alteraciones climáticas registradas, en las Estaciones Meteorológicas 

Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi-Clirsen, Pilaló, El Corazón y San Juan-La Maná del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) distribuidas a lo largo de la Provincia de 

Cotopaxi.  

 

El proyecto estuvo enmarcado en el Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir: "Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global", el mismo 

que garantiza los derechos de la naturaleza y promueve la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global. 

 

El proyecto fue factible realizarlo porque contó con el respaldo del GADPC, así como también 

con los instrumentos necesarios para efectuar dicha investigación, debido a que se trata de una 

problemática que no ha sido tratada con mayor profundidad en nuestra Provincia. 
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Tabla 1: Beneficiarios directos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

o Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

o Dirección del Ambiente 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

Tabla 2: Beneficiarios indirectos 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Provincia de Cotopaxi 
Hombres Mujeres Total 

198.625 hab. 10.580 hab. 409.205 hab. 

 Instituciones públicas 

 Instituciones privadas de la Provincia. 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La variabilidad climática a nivel mundial es un tema que ha ido desarrollándose con el transcurso 

del tiempo, tanto así  que la comunidad científica mundial tenía conocimiento y pruebas sobre el 

calentamiento global desde décadas atrás, hasta que fue evidenciado en la Primera Conferencia 

Mundial sobre el Clima de 1979. (CMNUCC, 2003) 

 

Actualmente en Ecuador es notable que existen períodos prolongados de épocas secas lo cual ha 

generado un incremento de sequias, erosiones, escasez de alimentos, incendios forestales, etc. y 

en ocasiones se evidencia un aumento de los períodos húmedos, ya que ha generado problemas 

tales como, el aumento del nivel del mar, deslaves e inundaciones, etc. 

 

(Cáceres, sf) Manifiesta que durante el 2006 en el Ecuador se decretaron diversos estados de 

emergencia por falta de lluvia y por la escasez de precipitaciones; varias regiones del país 

soportaron inusuales olas de calor y de frío, así también se registró desfases importantes en la 

época lluviosa, precipitaciones intensas, precipitaciones en períodos cortos seguidos de días sin 

precipitaciones, etc.  

 

La inestabilidad climática es un problema que actualmente está ocasionando variación en los 

períodos climáticos,  modificando principalmente las temperaturas y precipitaciones, lo cual ha 

desencadenado diversos fenómenos meteorológicos como precipitaciones escasas o extremas, 

sequías e inundaciones, etc., afectando a diferentes comunidades de  la Provincia de Cotopaxi. 

 

La variación climática registrada en los diferentes cantones de la Provincia de Cotopaxi ha traído 

consigo grandes pérdidas económicas, ganaderas y agrícolas, etc., puesto que ha afectado cultivos 

de: maíz, cebada, chochos, fréjol, arveja, quinua, papas, zanahoria, etc.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

 Establecer los efectos locales del cambio climático a través del análisis de fenómenos 

meteorológicos de la Provincia de Cotopaxi. 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 Sistematizar la información meteorológica de las Estaciones de la Provincia de Cotopaxi: 

Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi-Clirsen, Pilaló, El Corazón y San Juan-La Maná del 

INAMHI a través del análisis estadístico de los registros anuales. 

 Identificar las áreas que han tenido incidencia del cambio climático a través de la 

ocurrencia de fenómenos meteorológicos. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

Tabla 3: Cumplimiento de las actividades en relación a los objetivos planteados 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD (TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS) 

Sistematizar la información 

meteorológica de las Estaciones 

de la Provincia de Cotopaxi: 

Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi-

Clirsen, Pilaló, El Corazón y San 

Juan-La Maná del INAMHI a 

través del análisis estadístico de 

los registros anuales. 

ACTIVIDAD 1 

Recopilar información 

meteorológica de las 

estaciones del área de estudio 

desde los años 1986 hasta el 

año 2015. 

 

Se obtuvo una base de datos 

meteorológicos de las estaciones 

del área de estudio desde los años 

1986 hasta el año 2015, 

subdivididos en decenios: (1986-

1995), (1996-2005) y (2006-

2015). 

Método bibliográfico  

Método histórico  

 

ACTIVIDAD 2 

Desarrollar el Diagrama de 

Gaussen. 

 

Se desarrolló el Diagrama de 

Gaussen mediante el uso del 

programa AutoCad, en donde se 

utilizó la temperatura media 

anual y la precipitación media 

anual de los tres decenios. 

 

Método estadístico 

Excel  

AutoCad 
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OBJETIVO ACTIVIDAD RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD (TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS) 

Identificar las áreas que ha 

sufrido efectos del cambio 

climático y fenómenos 

meteorológicos. 

 

Análisis de resultados del 

Diagrama de Gaussen. 

 

Determinación de la época seca y 

húmeda del área de estudio 

delimitada de los tres decenios y 

el análisis de la afectación del 

cambio climático y fenómenos 

meteorológicos. 

Método descriptivo 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

7.1. CLIMA 

Según la Organización Meteorológica Mundial (como citó (Linés Escardó, 2010)) el clima es el 

“conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas caracterizado por los estados y la evolución del 

tiempo, en el curso de un periodo suficientemente largo y en un dominio espacial determinado”  

 

Arias (como citó (Linés Escardó, 2010)) donde manifiesta que el clima “es el conjunto de 

características que definen el estado más frecuente de la atmósfera y la distribución de los 

fenómenos meteorológicos, a través del año, en un lugar de la superficie de la Tierra”. 

 

7.1.1. CLIMA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

La provincia de Cotopaxi se encuentra atravesada por la cordillera de los Andes y a su se divisa 

la Cordillera Occidental, el Valle Interandino y la Cordillera Oriental, por lo que el clima fluctúa 

en función de las altitudes de la provincia, considerando que esta va desde los 90 msnm en la 

Parroquia Moraspungo hasta los 5920 msnm en el borde del cráter del Volcán Cotopaxi. Por tal 

motivo se aprecia un clima desde gélido propio sus cumbres andinas hasta un cálido húmedo en 

el subtrópico occidental. Existiendo también en sus partes altas de montaña mucha presencia de 

lluvias y ausencias de la misma en los valles, causada por la Cordillera de los Andes. (PDOTC, 

2015)  

7.2. ELEMENTOS DEL CLIMA  

Los principales elementos del clima son la temperatura, las precipitaciones, la presión 

atmosférica y los vientos, los mismos que varían en función de la latitud y altitud. 
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7.2.1. TEMPERATURA 

 

La temperatura es el elemento climático que indica el grado de calor o frío sensible en la 

atmósfera teniendo como fuente generadora de dicho calor el sol, esta se mide en el termómetro y 

su unidad de medida es el grado centígrado (°C).  (De Fina & Arévalo, 1983) 

 

7.2.2. TEMPERATURA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

En el caso del Ecuador de forma particular mucho tiene que ver la ubicación geográfica de la 

línea Ecuatorial que corresponde a la división de la superficie y da lugar al Hemisferio norte y al 

Hemisferio austral, determinando una latitud de 0 para el Ecuador, debido a la forma en la cual 

caen perpendicularmente los rayos del sol reflejan una radiación que incide de forma particular 

en el territorio nacional, lo cual no está alejado de la realidad de la provincia de Cotopaxi, que 

por su propia naturaleza, altitudes y variables en función de su morfología, da lugar a varios tipos 

de ecosistemas, microclimas y diferentes comportamiento de este parámetro.  (PDOTC, 2015) 

 

La provincia de Cotopaxi al estar atravesada por la Cordillera de los Andes ha registrado 

diferentes rangos de temperatura por las diferencias altitudinales encontradas a lo largo de su 

territorio, que va de 10°C a 14°C correspondiente al valle interandino en los cantones Latacunga, 

Saquisilí, Pujilí, Salcedo y Sigchos.  Así como también con un rango de 14°C a 16°C se 

encuentra la ciudad de Latacunga, norte, sur y occidente de la Provincia. Para el cantón Pangua 

un rango comprendido entre 18°C y 20°C. Finalmente, el rango de mayor temperatura va desde 

los 22°C a 26°C perteneciente a la ciudad de La Maná. (PDOTC, 2015) 

 

7.2.3. PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación es un componente importante del ciclo hidrológico que da origen a todas las 

corrientes superficiales y profundas, por la caída de las partículas líquidas o sólidas de agua desde 

las nubes hacia la tierra, se puede hablar de tres tipos de precipitación: lluvia, granizo y nieve. 

(Castillo, 1996) 
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En el Ecuador el régimen de precipitaciones en condiciones normales depende de la región 

natural; así en la Región Interandina o Sierra el período Lluvioso se inicia en el mes de octubre y 

finaliza en el mes de mayo, con dos valores de altas precipitaciones, el valor mayor o valor 

máximo se registra en los meses de marzo-abril, y el segundo valor mayor o segundo valor 

máximo en los meses de octubre o noviembre. (INAMHI, 2001) 

 

La precipitación no es igual todo el tiempo y se maneja una clasificación de acuerdo a la 

intensidad con la que caen las gotas de agua o cristales de hielo. 

 

Tabla 4: Clasificación de los tipos de precipitación. 

TIPOS DE 

PRECIPITACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Gotas de llovizna 

 

Gotitas de agua con peso suficiente para caer, las cuales tienen 

entre 0,2 y 0,5 mm en diámetro. 

Lluvia torrencial Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, > a 150 mm. 

Lluvia intensa Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 70 a 150 mm. 

Lluvia fuerte Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 20 a 70 mm. 

Lluvia moderada Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 5 a 20 mm. 

Lluvia ligera Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 0.1 a 5 mm. 

Granizo Granos de hielo que tienen un diámetro  5 mm. 

Granizo “blando” Partículas de hielo opacas de un diámetro entre 2 y 5 mm; a 

menudo se rompen cuando llegan al suelo; se comprimen 

fácilmente cuando se aplastan.  

Fuente: (Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2010) 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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7.2.4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

(Portillo, 2016) Manifiesta que la Presión atmosférica es “el peso que ejerce el aire de la 

atmósfera sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas de aire”  

 

En zonas  con presiones iguales a la media normal existen épocas estables y secas, mientras que en 

las zonas donde existe presiones menores a la media normal se originan extensas precipitaciones. 

7.3. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS  

Según el (Programa Regional de Meteorología IANIGLA-CONICET) aduce que los fenómenos 

meteorológicos “Son procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la 

naturaleza y que pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres 

naturales, etc.)”.  

 

Los fenómenos meteorológicos son el resultado de las continuas transformaciones del clima, 

generadas en la atmósfera. Y estos pueden ser: 

 

7.3.1. HELADA 

 

Una helada ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 

0°C o menos, durante un tiempo mayor a cuatro horas, es decir, cuando se produce la muerte de 

tejidos vegetales, esta se presenta por lo general en la madrugada o cuando está saliendo el Sol. 

La severidad de una helada depende de la disminución de la temperatura del aire y de la 

resistencia de los seres vivos a ella. (Rojas, 2008) 

Bajas temperaturas registradas en la provincia de Cotopaxi afectan sembríos de las zonas 

agrícolas de los cantones Pujilí, Latacunga, Salcedo y Saquisilí. Sembríos quemados es lo 

que se observa en las zonas agrícolas de Cotopaxi. Las bajas temperaturas en horas de la 

noche y la madrugada provocan perdidas en los cultivos de maíz, papas y frejol. Los 

pequeños agricultores calculan que por hectárea de cultivo de maíz pierden entre 1800 a 
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2000 dólares y en el de papas de 4500 a 5000 dólares, por lo que se han visto obligados a 

buscar otras fuentes de ingreso. La  mayoría de agricultores no cuentan con seguro agrario 

por lo que la perdida la asumen ellos. Se calcula que cerca de mil hectáreas son las 

afectadas por las heladas en Cotopaxi. (ECUAVISA, 2012) 

7.3.2. DESHIELOS 

 

Según el Diario (EL TELEGRAFO, 2015) La capa glaciar de los volcanes y nevados del Ecuador 

registran un decrecimiento que llega hasta el 30% en algunos casos.  

 

Tal como manifiesta el Diario (LA HORA, 2016) Según el inventario nacional de glaciares en 

1980, en 7 glaciares (Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe, Antisana, El Altar, Los Illinizas y 

Carihuayrazo) del Ecuador, había una cobertura total de 98 km
2
, que para 2010, según el 

inventario actualizado por el INAMHI, se redujo a 40 km
2
, mientras que para el año 2016, se 

estima estará en el orden de los 38 km
2
. 

 

7.3.3. INUNDACIONES 

 

La inundación es un fenómeno producido por el exceso de agua, que sumerge porciones de tierra 

que normalmente se encuentran secas, estas pueden ocurrir por el desbordamiento de grandes 

cuerpos de agua (ríos, lagos) o por la acumulación de grandes cantidades de agua de lluvia. 

(Enciclopedia Culturalia, 2013) 

 

Según el Diario (LA HORA, 2012) En la Provincia de Cotopaxi se evidencia alteraciones en los 

caudales, debido a las fuertes precipitaciones registradas, lo cual ha producido daños en 

infraestructuras, fachadas y cultivos, debido al exceso de lluvias lo cual ha provocado la 

presencia de plagas en las siembras. Las primeras evaluaciones realizadas por personal del 

MAGAP descifran que un total de 170 hectáreas se han dañado por este fenómeno 

meteorológico. 
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7.3.4. DESLIZAMIENTOS 

 

(Mora, s.f) Los deslizamientos “son un tipo de movimiento de masa de tierra, se producen en las 

capas superficiales del terreno estas son consecuencia de fuertes precipitaciones, etc”  

 

Por causa de las intensas lluvias se registran grandes movimientos de masas de tierra, provocando 

inestabilidad de terrenos y taludes, provocando pérdidas de vías y puentes. (LA GACETA, 2017) 

 

7.3.5. INCREMENTO DE TEMPERATURA 

 

Según el (IPCC, 2007) señala que “existe un incremento de Temperatura de 0,7° C en los últimos 

100 años”. 

 

7.3.6. SEQUÍA  

 

Actualmente existe un período prolongado de época seca, esto se debe a las continuas 

modificaciones registradas en los patrones de lluvia a causa del cambio climático.  

 

Una prolongada sequía preocupa a los campesinos e indígenas de la Provincia Cotopaxi. 

(Maisanche, 2016) 

7.4. CALENTAMIENTO GLOBAL 

En la actualidad, la mayoría de los científicos del mundo están de acuerdo en que la Tierra ya está 

experimentando los efectos del cambio climático ocasionados principalmente por las acciones 

realizadas por el hombre. Las actividades antropogénicas son responsables de los problemas de 

contaminación que hoy en día amenaza la vida de los seres vivos del planeta, como por ejemplo 

los Recursos Naturales son afectados por la emisión de vapores ácidos producidos por las 

industrias ocasionando la lluvia ácida, afectando también a lagos y lagunas volviéndolos inertes, 

etc. (IPCC, 2001) 
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El fenómeno del Calentamiento Global producido por la sobre acumulación de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera genera una serie de efectos que llevan a la degradación del 

ecosistema, los mismos que se irán agudizando con el paso del tiempo y el incremento de la 

temperatura. (IPCC, 2001) 

7.5. VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos 

(como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las 

escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. (IPCC, 

2007) 

7.6. CAMBIO CLIMÁTICO  

De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC, 2003) manifiesta que el cambio climático es “un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.” 

 

Por otro lado, el (IPCC, 2007) define que el cambio climático es una “importante variación 

estadística en el estado medio del clima, que persiste durante un período prolongado y que se 

debe a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 

persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierra”. Esto 

tiene efectos de diversa naturaleza sobre las poblaciones humanas y ecosistemas del planeta.  

 

Según la OMM (como cito (Linés Escardó, 2010)) define al cambio climático como “el estado 

del tiempo normal como el promedio de parámetros meteorológicos tales como lluvia, nieve y 

temperatura durante un lapso de 30 años”.  
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7.6.1. CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador es considerado un país extremadamente diverso, debido a que a que se encuentra 

entre los cinco pises con mayor diversidad biológica del mundo. Esto se debe principalmente por 

las características climatológicas, su ubicación geográfica y la presencia de la cordillera de los 

Andes la cual presente una variedad de microclimas (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre, 1998) 

 

Las condiciones climáticas en el Ecuador son influenciadas por dos variables o factores 

principales la temperatura y la precipitación, que dan lugar a marcados cambios temporales y 

espaciales en las diferentes regiones del país. A diferencia de los países con latitudes altas, en el 

Ecuador se observan dos épocas bien diferenciadas por la distribución temporal de las 

precipitaciones, una época lluviosa y otra seca, excepto en la Amazonía, ya que las lluvias son 

consideradas durante todo el año, al igual que en el resto del planeta, las observaciones de 

temperatura muestran un leve cambio que se ha ido registrando de manera paulatina a través del 

tiempo. (MAE, 2001) 

7.7. CONDICIONES CLIMÁTICAS  

Los datos de la temperatura de la superficie terrestre muestran un incremento de 0,75°C y 1,06 °C 

desde el año 1880-2012. En el período 2003-2012 el incremento de temperatura es de 0,72 °C a 

0,75 °C, no obstante, se pudo observar un incremento de 0,05°C a lo largo de 9 años, valor 

similar al del período de 1850-1900. (IPCC, 2013) 

 

Según expertos de la ONU (como citó (Manzano, 2003)) señalan un ascenso de 3 a 4,5 °C en el 

último siglo, se calculan, además, olas de calor en las principales ciudades del mundo, sequias y 

deshielos, provocando el incremento del nivel del mar un poco más de 50 cm hasta el año 2010. 

Entre el año 1951-2003 se prevé una reducción del 76% de temperatura en los océanos y un 

aumento del 70% en las zonas aledañas a estos.  
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Según el INAMHI (como citó (MAE, 2010)) entre los años 1969 y 2006 la temperatura media 

anual aumentó en 0,8 ºC, la temperatura máxima en 1,4 ºC y la temperatura mínima 1ºC. 

También entre 1969 y 2006 la precipitación anual promedio incrementó un 33% en la costa y 8% 

en la sierra. Ocasionando un aumento de riesgos parasitarios y enfermedades transmitidas por 

mosquitos.  

 

7.7.1. ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA EN EL ECUADOR 

 

(INAMHI, 2001) Las temperaturas medias fueron variables tanto espacial como temporal, 

existiendo predominio de las anomalías positivas. Desde el mes de enero hasta el mes de junio 

del 2001, se registraron 10 récords de temperaturas extremas, durante el mes de enero se 

registraron anomalías de Temperatura Media iguales, superiores o inferiores a ± 1,0°C siendo en 

la Estación Meteorológica de Rumipamba -1,1°C. Mientras que en el mes de abril se registraron 

temperaturas máximas en el cantón Latacunga de 24,0°C. 

 

7.7.2. ANOMALÍAS DE LAS PRECIPITACIONES EN EL ECUADOR 

 

En décadas recientes, ha existido un incremento palpable de los daños causados por fenómenos 

hidrológicos, tales como inundaciones y sequías. Un ejemplo claro de esta situación se vivió al 

final del año 2009 con los cortes de energía eléctrica debido a un fuerte estiaje por las sequías 

registradas y de manera significativa inundaciones en otros partes del país, es probable que el 

calentamiento climático produzca una intensificación del ciclo hidrológico, resultando en un 

incremento de la magnitud y la frecuencia de los eventos hidrológicos extremos. (Vázquez, 2012) 

 

Durante el mes de mayo del 2001 en la Estación Meteorológica Rumipamba-Salcedo se presentó 

una precipitación inferior a la normal, la misma que fue del orden -79%, cuyo valor registrado 

10,9 mm, siendo un récord mínimo de precipitación. (INAMHI, 2001) 

 

En Cotopaxi, el cambio esporádico de las lluvias ha permitido recuperar el caudal del agua para 

regadío y consumo humano. Pero no es suficiente, ya que según un estudio realizado por la 
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Prefectura de la Provincia de Cotopaxi, 800 hectáreas de papas, maíz, brócoli y pastizales fueron 

afectados por la falta de agua, heladas y el intenso calor. La afectación se registró en los cantones 

de Pujilí, Saquisilí, Salcedo y Latacunga. (Márquez , Maisanche, & Castillo, 2016) 

7.8. SECUELAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL INTERNACIONAL, 

NACIONAL Y PROVINCIAL 

Para la región sur de Sudamérica, los pronósticos muestran que la variación en precipitación 

estaría en un rango que oscila desde una disminución del 12% hasta un aumento del 12% en 

invierno y una disminución del 10% hasta un aumento del 10% en verano.  (IPCC, 2007) 

 

Para finales de siglo 2090–2099 se pronostica un aumento del régimen de lluvias de entre el 5% y 

10% en Ecuador, en el centro y sur de Colombia, el oriente de Argentina y en gran parte del Perú. 

(IPCC, 2007) 

 

La importancia de estos cambios en precipitación está asociada principalmente a sus impactos 

sobre la disponibilidad hídrica, el reabastecimiento de acuíferos, el mantenimiento de las 

coberturas vegetales y el rendimiento agrícola en la región. (IPCC, 2007) 

 

7.8.1. RETROCESO DE GLACIARES  

 

El retroceso de los glaciares es otra de las manifestaciones del cambio climático en la región. Así, 

en Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile existe evidencia de disminuciones en el tamaño de los 

glaciares; respecto a la que existía en 1970 y 1975. Por lo tanto en Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina continuará el derretimiento de los glaciares. (Francou et al., 2003) 
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Imagen 1: Cráter del volcán Cotopaxi, sin nieve y con una coloración verdosa. 

 

Fuente: El Comercio 

 

En el Volcán Cotopaxi se evidencia el derretimiento de sus glaciares. Puesto que el hielo ha 

empezado a fisurarse, derretirse y derrumbarse, mostrando una reducción del 28%, en los últimos 

10 años. Todo el perímetro del glaciar está experimentado un tipo de descongelamiento lento, por 

partes o sectores del volcán. (EL COMERCIO, 2011) 

 

Según el INAMHI y la Agencia Nacional del Clima del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

estiman que los glaciares cubrían aproximadamente 70 Km
2
 en el 2006, registrando un 28% de 

disminución desde 1998. Estos datos coinciden con otros estudios previos, según los cuales, entre 

1976-1997, hubo una reducción del 30% de los glaciares del Cotopaxi. (EL COMERCIO, 2011) 

 

7.8.2.  AFECCIONES A LA SALUD A CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El cambio climático tiene efectos sobre el estado de salud de la población, no sólo a través de las 

ondas de calor y las enfermedades trasmitidas por el agua, sino también debido a la ampliación 

del espacio geográfico propicio para la transmisión de enfermedades vectoriales como la fiebre 

amarilla, el dengue, el zika, la chikungunya y la malaria. (PNUMA, 2007) 
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El mosquito Aedes aegypti es el responsables de la propagación de enfermedades transmitidas 

por vectores, puesto que son sensibles a los cambios de temperatura. Esta enfermedad es propia 

de las zonas tropicales y subtropicales, ya que el mosquito Aedes aegypti prolifera en zonas que 

están por debajo de los 2200 msnm, donde hay calor y humedad. Sin embargo, se han detectado 

casos en ciudades más altas como Quito, Cuenca y se registran sospechas en otras provincias de 

la Sierra como Carchi, Cañar y Cotopaxi. En Pichincha, existen 12 personas confirmadas con 

Zika. (EL COMERCIO, 2016) 

 

La mortalidad atribuible al cambio climático es ciertamente un tema de intenso debate puesto que 

los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2000 indican que en América 

Latina y el Caribe se presentaron entre 2 y 40 muertes por cada millón de habitantes debidas a 

inundaciones, malaria y diarrea. (PNUMA, 2007) 

7.9. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN 

El diagrama Ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el cual la 

precipitación es inferior a dos veces la temperatura media (como aproximación a la sequedad 

estacional considerando 2⋅tm una estimación de la evapotranspiración). Para su representación, 

en el eje X se ponen los doces meses del año y en un doble eje Y se pone en un lado las 

precipitaciones medias y en el otro las temperaturas medias. Se debe considerar que la escala de 

precipitaciones debe ser doble que la de temperaturas. Esto es, por cada °C en temperatura se 

toma un par de mm en precipitación. (Blondel, 2015) 

 

Si P≤2·tm la curva de precipitaciones estará por debajo de la curva de temperaturas y el área 

comprendida entre las dos curvas nos indicará la duración e intensidad del período de sequía. 

(Blondel, 2015) 

8. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿La variación de temperaturas y precipitaciones han contribuido al cambio climático en la 

Provincia de Cotopaxi? 
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9. METODOLOGÍAS (TÉCNICAS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS) 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio se realizó en las estaciones meteorológicas: Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi-Clirsen, 

Pilaló, El Corazón y San Juan-La Maná, ubicadas en los cantones Salcedo, Latacunga, Pujilí, 

Pangua y La Maná respectivamente. 

 

Tabla 5: Estaciones Meteorológicas del área de estudio. 

COD. 

ESTACIÓN 

NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
CANTÓN ELEVACIÓN 

M004 RUMIPAMBA SALCEDO 2685 msnm 

M123 EL CORAZÓN PILALÓ 1471 msnm 

M120 COTOPAXI-CLIRSEN LATACUNGA 3510 msnm 

M122 PILALÓ PUJILÍ 2504 msnm 

M124 SAN JUAN-LA MANÁ LA MANÁ 215 msnm 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

  

Imagen 2: Estaciones Meteorológicas del área de estudio 

 



21 

 

 

 

9.2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

planteados se partió de la siguiente manera:  

 

9.2.1. FASE DE CAMPO 

 

 Recopilación de información de las 5 estaciones meteorológicas de la Provincia  

 

Para la obtención de información de las 5 estaciones meteorológicas de la Provincia fue 

indispensable acudir al INAMHI para recopilar datos estadísticos de las temperaturas y 

precipitaciones desde los años 1986 hasta 2015. 

 

 Revisión bibliográfica de investigaciones realizadas acordes al tema 

 

De la misma manera se acudió a la biblioteca del Ministerio del Ambiente para la revisión 

bibliográfica de investigaciones acordes al tema, como también fue necesaria la indagación en 

diferentes fuentes bibliográficas.  

 

9.2.2. FASE DE GABINETE  

 

 Desarrollo del diagrama de Gaussen para la comparación histórica  

 

Para realizar los gráficos estadísticos de las estaciones meteorológicas: Rumipamba-Salcedo, 

Cotopaxi-Clirsen, Pilaló, El Corazón y San Juan-La Maná se procedió con la obtención de la  

base de datos meteorológicos tomando los promedios medios anuales de las temperaturas y 

precipitaciones desde los años 1986 - 2015, subdivididos en tres períodos: P1 (1986-1995), P2 

(1996-2005) y P3 (2006-2015), posteriormente se desarrolló el Diagrama de Gaussen mediante el 

uso del programa AutoCad. 
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 Identificación de las áreas afectadas por el cambio climático  

 

Las áreas afectadas por el cambio climático y fenómenos meteorológicos se determinaron 

mediante el análisis del Diagrama de Gaussen, identificándose que la época anual de mayor 

afectación por cuestiones de precipitaciones está comprendida entre el mes de septiembre y el 

mes de Mayo. 

9.3. MÉTODOS  

Para el desarrollo del proyecto de investigación fue necesario el uso de diferentes métodos, los 

cuales sirvieron de guía para el cumplimiento de los objetivos planteados. Siendo necesario los 

siguientes:    

 

o Método bibliográfico  

 

Se consideró el método bibliográfico con la finalidad de indagar, obtener y analizar lo escrito en 

los registros de las 5 estaciones meteorológicas de la Provincia de Cotopaxi del INAMHI, así 

como también se necesitó buscar información acorde al tema en diferentes sitios bibliográficos.  

 

o Método histórico  

 

Este método fue indispensable puestos que se acudió a los registros históricos meteorológicos del 

INAMHI, de las estaciones meteorológicas comprendidas en el área de estudio. 

 

o Método estadístico  

 

El Método Estadístico fue de gran utilidad para la tabulación de los datos meteorológicos 

necesarios para el desarrollo del Diagrama de Gaussen usando las variables (Temperatura y 

Precipitación) media anual de los años 1986-2015 subdivididos en tres decenios, con la finalidad 

de identificar los desplazamientos de la época seca y húmeda del área de estudio. 
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o Método descriptivo  

 

El método descriptivo se utilizó para presentar finalmente los resultados y propiciar una idea 

clara de la situación actual de los efectos del Cambio Climático y fenómenos meteorológicos 

ocurridos a través del tiempo en las Estaciones meteorológicas estudiadas.  

9.4. TÉCNICAS  

Tabla 6: Técnicas 

N
0
. Técnica Descripción 

1 
Revisión 

bibliográfica 

Permitió obtener información directa del tema de 

estudio y se utilizó en todas las fases del proyecto. 

2 Observación 

Esta técnica permitió tomar información y 

registrarla de manera directa para el posterior 

análisis. 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

9.5. MATERIALES Y EQUIPOS  

Tabla 7: Materiales y equipos 

Materiales Equipos 

 

o Material bibliográfico (libros, documentos 

digitales, fotocopias) 

o Material de oficina (Lápices, hojas, 

carpetas, fotocopias, etc.) 

 

 

 Computadora 

 Cámara 

Fotográfica 

 Flash memory 

 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

10.1. SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA  

La sistematización de información meteorológica permitió la obtención de una base de datos de 

las estaciones de la provincia de Cotopaxi: Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi Clirsen, Pilaló, El 

Corazón y San Juan-La Maná desde los años 1986 hasta el año 2015, subdivididos en tres 

decenios, lo cual sirvió de base para el desarrollo del Diagrama de Gaussen, generando los 

siguientes resultados:  

 

10.1.1. TEMPERATURA 

Gráfico 1: Temperatura media decadal 1986-2015 de la Estación Meteorológica Rumipamba-Salcedo 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

A continuación en el gráfico 1 se muestra la variabilidad de la temperatura desde el año 1986-2015 en 

la Estación Meteorológica Rumipamba-Salcedo, donde de acuerdo al promedio medio decadal del P1 

(1986-1995), P2 (1996-2005) y P3 (2006-2015) se puede evidenciar que la temperatura del P3 ha 

sufrido una variación en comparación a los períodos anteriores, es así que en el P3 los meses de 

mayor temperatura son Octubre y Noviembre, con promedios que van desde 14,8 y 14,86 °C 

respectivamente. 
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Gráfico 2: Temperatura media decadal 1986-2015 de la Estación Meteorológica Cotopaxi-Clirsen 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

  

En el gráfico 2 se muestra la variabilidad de la temperatura desde el año 1986-2015 en la Estación 

Meteorológica Cotopaxi-Clirsen, donde de acuerdo al promedio medio decadal del P1, P2 y P3 se 

puede evidenciar que la temperatura del P3 ha sufrido una variación en comparación a los períodos 

anteriores, es así que en el P3 los meses de mayor temperatura son Abril y Mayo, con promedios que 

van desde 9,9 y 9,8 °C respectivamente. 

 

Gráfico 3: Temperatura media decadal 1986-2015 de la Estación Meteorológica Pilaló 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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En el gráfico 3 se muestra la variabilidad de la temperatura desde el año 1986-2015 en la Estación 

Meteorológica Pilaló, donde de acuerdo al promedio medio decadal del P1, P2 y P3 se puede 

evidenciar que la temperatura del P3 ha sufrido una variación en comparación a los períodos 

anteriores, es así que en el P3 los meses de mayor temperatura son Mayo y Septiembre, con 

promedios que van desde 13,7 y 13,6 °C respectivamente. 

 

Gráfico 4: Temperatura media 1986-2015 de la Estación Meteorológica El Corazón 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

En el gráfico 4 se muestra la variabilidad de la temperatura desde el año 1986-2015 en la Estación 

Meteorológica El Corazón, donde de acuerdo al promedio medio decadal del P1, P2 y P3 se puede 

evidenciar que la temperatura del P3 ha sufrido una variación en comparación a los períodos 

anteriores, es así que en el P3 los meses de mayor temperatura son Mayo y Noviembre, con 

promedios que van desde 18,6 y 18,5 °C respectivamente.  
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Gráfico 5: Temperatura media 1986-2015 de la Estación Meteorológica San Juan-La Maná 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

En el gráfico 5 se muestra la variabilidad de la temperatura desde el año 1986-2015 en la Estación 

Meteorológica San Juan-La Maná, donde de acuerdo al promedio medio decadal del P1, P2 y P3 se 

puede evidenciar que la temperatura del P3 ha sufrido una variación en comparación a los períodos 

anteriores, es así que en el P3 los meses de mayor temperatura son Marzo y Abril, con promedios que 

van desde 25,6 y 25,4 °C respectivamente. 

 

La temperatura media decadal de los años 1986-2015 del área de estudio se ha incrementado 

aproximadamente un 0,50 °C. Lo cual se ha agudizado en los últimos 10 años.  
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10.1.2. PRECIPITACIÓN  

Gráfico 6: Precipitación media decadal 1986-2015 de la Estación Meteorológica Rumipamba-Salcedo 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

A continuación en el gráfico 6 se muestra la variabilidad de las precipitaciones a lo largo de 30 años 

desde el año 1986 hasta el 2015 de la Estación Meteorológica Rumipamba-Salcedo, donde de acuerdo 

al promedio medio decadal del P1 (1986-1995), P2 (1996-2005) y P3 (2006-2015) se puede 

evidenciar que la precipitación del P3 ha sufrido una variación en comparación a los períodos 

anteriores, es así que los meses de mayor precipitación son Abril con 81,1 mm y Noviembre con 

74,95 mm de lluvia.  

 

Gráfico 7: Precipitación media 1986-2015 de la Estación Meteorológica Cotopaxi-Clirsen 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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En el gráfico 7 se muestra la variabilidad de las precipitaciones a lo largo de 30 años desde el año 

1986 - 2015 de la Estación Meteorológica Cotopaxi-Clirsen, donde de acuerdo al promedio medio 

decadal del P1, P2  y P3 se puede evidenciar que la precipitación del P3 ha sufrido una variación en 

comparación a los períodos anteriores, es así que en el P3 los meses de mayor precipitación son Abril 

con 135,7 mm y Mayo con 95,3 mm de lluvia.  

 

Gráfico 8: Precipitación media 1986-2015 de la Estación Meteorológica Pilaló 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

En el gráfico 8 se muestra la variabilidad de las precipitaciones a lo largo de los 30 años estudiados 

desde el año 1986 - 2015 de la Estación Meteorológica Pilaló, donde de acuerdo al promedio medio 

decadal del P1, P2 y P3 se puede evidenciar que la precipitación de los meses de Enero-Abril del P3 

han sufrido una disminución en comparación a los períodos anteriores, sin embargo en el P3 los 

meses de mayor precipitación son Febrero con 206,3 mm y Marzo con 211,3 mm de lluvia.  
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Gráfico 9: Precipitación media 1986-2015 de la Estación Meteorológica El Corazón 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

 

En el gráfico 9 se muestra la variabilidad de las precipitaciones a lo largo de 30 años desde el año 

1986 hasta el 2015 de la Estación Meteorológica El Corazón, donde de acuerdo al promedio medio 

decadal del P1, P2  y P3 se puede evidenciar que la precipitación en el mes de Marzo del P3 ha 

sufrido una disminución en comparación a los períodos anteriores, de tal manera en el P3 los meses 

de mayor precipitación son Enero con 425,6 mm y Febrero con 438,0 mm de lluvia.  

 

Gráfico 10: Precipitación media 1986-2015 de la Estación Meteorológica San Juan-La Maná 

 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017  
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En el gráfico 10 se muestra la variabilidad de las precipitaciones a lo largo de 30 años desde el año 

1986 hasta el 2015 de la Estación Meteorológica San Juan-La Maná, donde de acuerdo al promedio 

medio decadal del P1, P2  y P3 se puede evidenciar que la precipitación del P3 en los meses 

Septiembre-Diciembre han sufrido una disminución en comparación a los períodos anteriores, sin 

embrago en el P3 los meses de mayor precipitación son Febrero con 517,3 mm y Abril con  549,7 

mm de lluvia.  

 

Se evidencia que la precipitación media decadal de los años 1986-2015 del área de estudio se 

presentó con mayor severidad en los meses de Febrero, Marzo y Abril del Período 3. 

10.2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS QUE HAN SUFRIDO EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. 

A continuación se presenta los resultados y análisis del desarrollo del Diagrama de Gaussen, con lo 

cual se pudo identificar las áreas que ha sufrido efectos del cambio climático y fenómenos 

meteorológicos. En tal virtud se empleó la presente leyenda y simbología que regirá los gráficos 

siguientes:  

 

Tabla 8: Leyenda y simbología empleada para interpretar el Diagrama de Gaussen 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 

LEYENDA Y SIMBOLOGÍA 

       TEMPERATURA °C = T 

       PRECIPITACIÓN 1 (mm) = RR 1 

       PRECIPITACIÓN 2 (mm) = RR 2. 

ÉPOCA SECA = E.S. 

ÉPOCA HÚMEDA = E.H. 

ÉPOCA DE TRANSICIÓN = E.T. 

PERÍODO 1 (1986-1995) = P1 

PERÍODO 2 (1996-2005) = P2 

PERÍODO 3 (2006-2015) = P3 
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10.2.1. SALCEDO 

Gráfico 11: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Rumipamba-Salcedo 1986-1995 
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Gráfico 12: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Rumipamba-Salcedo 1996-2005 
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Gráfico 13: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Rumipamba-Salcedo 2006-2015 
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Con los datos climatológicos de la Estación Rumipamba-Salcedo en el P1; se observa que la E.S. 

inicia en la cuarta semana del mes de Mayo y culmina en la cuarta semana del mes de Agosto, 

mientras que la E.H. se prolonga desde la culminación de la E.S. registrada en la cuarta semana 

del mes de Agosto hasta la cuarta semana del mes de Mayo. Haciendo notar que existe dos E.T.: 

la primera que une la E.H. a la E.S. se encuentra entre la segunda y cuarta semana de Mayo y la 

segunda transición corresponde al paso de la E.S. a la E.H. comprendida entre la cuarta semana 

del mes de Agosto y la segunda semana del mes de Septiembre.  

En el P2 se observa el desplazamiento de aproximadamente 2 semanas para el inicio de la E.S. 

iniciando en la segunda semana del mes de Junio hasta  unirse a la E.H. que se mantiene desde la 

cuarta semana de agosto hasta la segunda semana del mes de Junio, notándose un desplazamiento 

de aproximadamente 2 semanas para el inicio de la primera transición: dada en la tercera semana 

de Mayo y la segunda semana de Junio. Y la segunda transición se prolonga desde la cuarta 

semana del mes de Agosto hasta la primera semana de Octubre en relación a la década anterior. 

En el P3 en relación a los dos períodos anteriores se evidencia un desplazamiento en el tiempo de 

hasta 2 semanas entre la E.S. y la E.H. 
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10.2.2. LATACUNGA 

Gráfico 14: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Cotopaxi-Clirsen 1986-1995 

 

 

Gráfico 15: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Cotopaxi-Clirsen 1996-2005 
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Gráfico 16: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Cotopaxi-Clirsen 2006-2015 

 

 

En la Estación Meteorológica Cotopaxi Clirsen en los Períodos 1, 2 y 3 se evidencian un 

comportamiento similar al de la Estación Meteorológica Rumipamba-Salcedo puesto que la E.S. 

va desde el Mes de Mayo  hasta el mes de Agosto, iniciado la E.H. hasta el Mes de Mayo, así 

también se visualiza que la primera y segunda E.T. se mantiene entre una y dos semanas 

respectivamente. 
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10.2.3. PUJILÍ 

Gráfico 17: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Pilaló 1986-1995 
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Gráfico 18: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Pilaló 1996-2005 
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Gráfico 19: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica Pilaló 2006-2015 
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En la Estación Meteorológica Pilaló se evidencia un comportamiento similar en los períodos 1 y 

2 puesto que la E.S. va desde el Mes de Junio  hasta el mes de Agosto, prolongando la E.H. hasta 

el Mes de Junio, así también se visualiza que la primera y segunda E.T. se mantiene entre una y 

dos semanas respectivamente. Mientras que en el P3 se observa claramente que la E.S. se 

mantiene en el mes de Junio prolongándose unas dos semanas más hasta llegar al mes de Agosto, 

iniciando desde allí la E.H. hasta el mes de Junio y las transiciones se mantienen en dos semanas 

aproximadamente. 
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10.2.4. PANGUA 

Gráfico 20: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica El Corazón 1986-1995 
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Gráfico 21: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica El Corazón 1996-2005 
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Gráfico 22: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica El Corazón 2006-2015 
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En la Estación Meteorológica El Corazón se evidencia un comportamiento similar en los períodos 

1 y 3 debido a que la E.S. va desde la cuarta semana del Mes de Mayo  hasta la primera semana 

del mes de Agosto, prolongando la E.H. hasta el Mes de Junio, así también se visualiza que la 

primera y segunda E.T. se mantiene entre una y dos semanas respectivamente. Mientras que en el 

segundo período se observa claramente que la E.S. se incrementa aproximadamente en 5 semanas 

concluyéndose en la segunda semana del mes de Septiembre, iniciando desde allí la E.H. hasta el 

mes de Junio y las transiciones se prolongan en comparación al período 1 y 3. 
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10.2.5. LA MANÁ 

Gráfico 23: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica San Juan-La Maná 1986-1995 
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Gráfico 24: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica San Juan-La Maná 1996-2005 
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Gráfico 25: Diagrama de Gaussen de la Estación meteorológica San Juan-La Maná 2006-2015 
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En la Estación Meteorológica San Juan-La Maná se evidencia que el P1 la E.S. se ha mantenido 

entre los meses de Junio y Agosto, la E.H. entre los meses de Agosto y Junio y se evidencia que 

existió una semana de transición entre E.S.-E.H. y E.H.-E.S. 

En el P2 la E.S. inicio en Junio y se incrementó hasta el mes de Septiembre, la E.H. entre los 

meses de Septiembre y Junio, evidenciándose una semana de transición entre las Épocas. 

Mientras que en el P3 se evidencia una disminución de la E.S. ya que se da a finales del mes de 

Julio hasta inicios del mes de Septiembre, en tal virtud se evidencia el incremento de la E.H. 

desde el mes de Septiembre hasta el mes de Julio, observando una prolongación de 3 a 4 semanas 

en la primera transición entre la E.H.-E.S., manteniéndose la segunda transición entre la E.S.-

E.H. en 2 semanas. 

 

A más de los datos proporcionados por el INAMHI sobre los parámetros de precipitación y 

temperatura con el desarrollo y análisis del Diagrama de Gaussen se pudo identificar que en las 

Estaciones Meteorológicas (Rumipamba-Salcedo, Cotopaxi-Clirsen, El Corazón y Pilaló) 

pertenecientes a la Región interandina la época seca se amplía, puesto que se presenta 

generalmente en los meses de Junio-Agosto e incluso puede llegar hasta Septiembre por lo que 

estas áreas se consideran zonas de afectación por causa de sequías, mientras que en el Subtrópico  

la misma se reduce, en tal virtud que la época húmeda se prolonga entre el mes de septiembre y 

Mayo, por lo que se evidencia que esta zona será de mayor afectación en temas de inundaciones 

ocasionadas por la presencia de precipitaciones prolongadas.   

11. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 

11.1. SOCIAL 

o Con el desarrollo de este proyecto de investigación se pretende realizar una contribución para 

las poblaciones aledañas a las Estaciones Meteorológicas tomadas para el estudio. 

 

11.2. AMBIENTAL 

 Pronosticar afectaciones de los fenómenos meteorológicos del área de estudio con el fin de 

evitar pérdidas agrícolas o ganaderas, ya sea por temperaturas o precipitaciones inesperadas. 

 Identificar los desplazamientos de las épocas seca y húmeda del área de estudio. 
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12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 9: Presupuesto del proyecto 

 

Recursos 

 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

Cantidad Unidad 

V. Unitario 

$  Dólares 

Americanos 

Valor Total 

$  Dólares 

Americanos 

Equipos 

Compra de un Computador portátil 

Hp (Core i7) 

Adquisición de una Flash memory  

1 

 

1 

1 

 

1 

550,00 

 

10,00 

550,00 

 

10,00 

Transporte y salida de campo 

Recopilación de información 

INAMHI,  (Dirección  del 

Ambiente del GADPC), Ministerio 

del Ambiente, Bibliotecas 

10 

 

10 

 

5,00 

 

50,00 

 

Materiales y suministros 

Esferos 

Lápices 

Cuadernos 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

0,40 

0,65 

1,25 

 

1,20 

1,95 

3,75 

Material Bibliográfico y 

fotocopias. 

Copias 

Impresiones 

Anillados 

 

 

 

450 

500 

8 

 

 

0,02 

0,15 

1,25 

 

 

9,00 

75,00 

10,00 

Gastos Varios 

Alimentación 

Internet 

 

30 días 

30 días 

 

1 

120 horas 

 

2,50 

0,70 

 

75,00 

84,00 

Otros Recursos 

Imprevistos 
   

 

60 

Sub Total 929,90 

10% 92,99 

TOTAL 1022,89 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. CONCLUSIONES 

13.1.1.  SALCEDO 

 

 En la Estación Meteorológica Rumipamba Salcedo en el P3 los meses de mayor 

temperatura fueron Octubre y Noviembre, con promedios que van desde 14,8 y 14,7 °C 

respectivamente y los de mayor precipitación Abril con 81,1 mm y Noviembre con 74,95 

mm de lluvia.  

 La E.S en el P1 y P2 se dio en los meses de Junio-Agosto, mientras que en el P3 se 

desplazó hasta 2 semanas. 

 La E.H. se dio en los meses de Agosto-Junio mientras que en el P3 se desplaza hasta 2 

semanas. 

 

13.1.2. LATACUNGA 

 

 En Estación Meteorológica Cotopaxi-Clirsen los meses de mayor temperatura en el P3 

fueron Abril y Mayo, con promedios que van desde 9,9 y 9,8 °C respectivamente y los de 

mayor precipitación Abril con 135,7 mm y Mayo con 95,3 mm de lluvia.  

 La E.S en el P1, P2 y P3 se dio en los meses de Junio-Agosto. Y a su vez la E.H. se 

prolongó desde Agosto hasta Mayo. 

 

13.1.3. PUJILÍ 

 

 En la Estación Meteorológica Pilaló los meses de mayor temperatura en el P3 fueron 

Mayo y Septiembre, con promedios que van desde 13,7 y 13,6 °C respectivamente y de 

mayor precipitación Febrero con 206,3 mm y Marzo con 211,3 mm de lluvia.  

 La E.S en el P1 se dio en los meses de Mayo-Agosto, en el P2 se desplaza 

aproximadamente 3 semanas Junio-Agosto, mientras que en el P3 se prolongó 3 semanas 

hasta Septiembre. 
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 La E.H en el P1 se dio en los meses de Agosto- Mayo, en el P2 se dio entre Agosto- Junio 

mientras que en el P3 se dio desde Septiembre hasta Junio. 

 

13.1.4. PANGUA 

 

 En la Estación Meteorológica El Corazón los meses de mayor temperatura en el P3 fueron 

Mayo y Noviembre, con promedios que van desde 18,6 y 18,5 °C respectivamente y de 

mayor precipitación en el P3 Enero con 425,6 mm y Febrero con 438,0 mm de lluvia.  

 La E.S. en los P1 y P3 se evidenció un comportamiento similar debido a que se dio desde 

Junio-Agosto y la E.H. se dio desde Agosto-Junio. 

 Mientras que en el P2 se observa claramente que la E.S. se incrementa aproximadamente 

en 5 semanas concluyéndose en la segunda semana del mes de Septiembre y la E.H. hasta 

el mes de Junio. 

 

13.1.5. LA MANÁ 

 

 En la Estación Meteorológica San Juan-La Maná los meses de mayor temperatura en el 

P3 fueron Marzo y Abril, con promedios que van desde 25,6 y 25,4 °C respectivamente y 

los de mayor precipitación Febrero con 517,3 mm y Abril con  549,7 mm de lluvia.  

 En el P1 la E.S. se ha mantenido entre los meses de Junio- Agosto, la E.H. entre los meses 

de Agosto y Junio. En el P2 la E.S. inicio en Junio y se incrementó hasta el mes de 

Septiembre, la E.H. entre los meses de Septiembre- Junio. 

 Mientras que en el P3 se evidencia una disminución de la E.S. ya que se da a finales del 

mes de Julio hasta inicios del mes de Septiembre. 

  Se evidencia el incremento de la E.H. desde el mes de Septiembre-Julio. 

 

 La temperatura media decadal de los años 1986-2015 del área de estudio se ha 

incrementado aproximadamente un 0,50 °C. Lo cual se ha agudizado en los últimos 10 

años.  
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 En las Estaciones de la Región interandina, la época seca se amplía puesto que se presenta 

generalmente en los meses de Junio-Agosto e incluso puede llegar hasta Septiembre. 

  La zonas de la Región Interandina fueron las de mayor afectación por causa de sequías. 

 En el Subtrópico  E.S. se reduce, en tal virtud la época húmeda se prolonga, entre el mes 

de septiembre y mediados del mes de Mayo, por lo que se evidencia que esta zona fue de 

mayor afectación por temas de inundaciones ocasionadas por la presencia de 

precipitaciones.   

 

13.2. RECOMENDACIONES  

 Es necesario perfeccionar el sistema de recolección de datos meteorológicos, para una 

mejor confiabilidad de los mismos.   

 Se recomienda incrementar las áreas de estudio. 
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15. ANEXOS  

15.1. AVAL DE TRADUCCIÓN 
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15.2. BASE DE DATOS METEOROLÓGICOS 

Tabla 10: Base de datos meteorológicos de la Estación Rumipamba-Salcedo 1986-2015 

DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN RUMIPAMBA-SALCEDO   CÓDIGO: M004 

LATITUD: 767973E - LONGITUD: 9887373N     ELEVACIÓN: 2628 msnm 

MESES 

DÉCADA 1: 1986-

1995 

DÉCADA 2: 1996-

2005 

DÉCADA 3: 2006-

2015 
SUMA D1, D2, D3 MEDIA D1, D2, D3 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

ENERO  14,6 46,7 14,6 44,6 14,6 54,3 43,8 145,7 14,6 48,6 

FEBRERO 14,7 51,9 14,3 57,0 14,4 54,7 43,4 163,5 14,5 54,5 

MARZO 14,5 61,8 14,6 61,6 14,5 65,3 43,6 188,7 14,5 62,9 

ABRIL 14,4 59,0 14,5 62,1 14,5 81,1 43,4 202,2 14,5 67,4 

MAYO 14,1 48,6 14,2 59,0 14,4 49,0 42,7 156,6 14,2 52,2 

JUNIO 13,6 26,3 13,4 33,4 13,5 32,4 40,5 92,1 13,5 30,7 

JULIO 12,8 17,5 13,0 15,2 13,1 22,7 38,9 55,4 13,0 18,5 

AGOSTO 12,9 13,9 12,9 13,6 13,0 16,6 38,8 44,1 12,9 14,7 

SEPTIEMBRE 13,7 28,9 13,8 30,2 13,6 24,1 41,1 83,2 13,7 27,7 

OCTUBRE 14,3 62,1 14,7 41,4 14,8 48,5 43,8 152,0 14,6 50,7 

NOVIEMBRE 14,9 55,8 14,9 59,4 14,9 75,0 44,6 190,2 14,9 63,4 

DICIEMBRE 14,8 48,2 14,8 64,4 14,8 52,7 44,3 165,3 14,8 55,1 

SUMA 169,1 520,8 169,7 541,8 170,0 576,4 508,9 1639,0 169,6 546,3 

PROMEDIO 14,1 43,4 14,1 45,2 14,2 48,0 42,4 136,6 14,1 45,5 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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Tabla 11: Base de datos meteorológicos de la Estación Cotopaxi-Clirsen 1986-2015 

DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN COTOPAXI-CLIRSEN   CÓDIGO: M120 

LATITUD: 770258E - LONGITUD: 9931501N     ELEVACIÓN: 3510 msnm 

MESES 

DÉCADA 1: 1986-

1995 

DÉCADA 2: 1996-

2005 

DÉCADA 3: 2006-

2015 
SUMA D1, D2, D3 MEDIA D1, D2, D3 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

ENERO  8,6 69,5 7,9 89,5 9,1 112,7 25,6 271,8 8,5 90,6 

FEBRERO 8,8 86,1 8,1 102,3 9,3 121,5 26,2 309,9 8,7 103,3 

MARZO 9,6 95,2 8,8 124,4 9,8 129,9 28,2 349,5 9,4 116,5 

ABRIL 9,7 122,0 9,8 114,6 9,9 135,7 29,4 372,4 9,8 124,1 

MAYO 9,5 71,3 9,7 88,6 9,9 95,3 29,0 255,2 9,7 85,1 

JUNIO 7,5 21,1 7,8 20,5 7,9 20,9 23,1 62,5 7,7 20,8 

JULIO 7,1 18,3 7,2 10,4 7,4 19,6 21,7 48,2 7,2 16,1 

AGOSTO 8,1 19,2 7,3 10,4 7,5 20,5 22,9 50,1 7,6 16,7 

SEPTIEMBRE 8,5 39,1 9,0 17,1 9,5 44,7 27,0 100,9 9,0 33,6 

OCTUBRE 8,4 42,8 8,7 43,7 9,0 88,3 26,1 174,7 8,7 58,2 

NOVIEMBRE 8,4 64,1 8,8 100,2 8,9 105,7 26,1 270,0 8,7 90,0 

DICIEMBRE 8,6 94,3 8,9 117,4 9,3 118,7 26,7 330,5 8,9 110,2 

SUMA 102,6 742,8 101,9 839,2 107,4 1013,5 312,0 2595,4 104,0 865,1 

PROMEDIO 8,6 61,9 8,5 69,9 9,0 84,5 26,0 216,3 8,7 72,1 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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Tabla 12: Base de datos meteorológicos de la Estación Pilaló 1986-2015 

DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN PILALÓ   CÓDIGO: M122 

LATITUD: 723131E - LONGITUD: 9895637N     ELEVACIÓN: 2504 msnm 

MESES 

DÉCADA 1: 1986-

1995 

DÉCADA 2: 1996-

2005 

DÉCADA 3: 2006-

2015 
SUMA D1, D2, D3 MEDIA D1, D2, D3 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

ENERO  13,2 228,0 13,3 181,1 13,4 215,0 39,9 624,2 13,3 208,1 

FEBRERO 13,0 300,9 13,1 206,8 13,3 206,3 39,4 714,0 13,1 238,0 

MARZO 13,2 284,3 13,4 229,8 13,5 211,3 40,1 725,4 13,4 241,8 

ABRIL 13,1 241,0 13,2 184,6 13,4 180,7 39,7 606,3 13,2 202,1 

MAYO 13,4 96,8 13,4 90,5 13,7 93,2 40,5 280,5 13,5 93,5 

JUNIO 12,8 19,3 12,8 46,3 13,0 29,3 38,5 94,8 12,8 31,6 

JULIO 12,6 19,2 12,6 13,0 12,8 18,4 38,0 50,7 12,7 16,9 

AGOSTO 12,9 15,1 12,9 13,6 13,1 13,7 38,9 42,5 13,0 14,2 

SEPTIEMBRE 13,2 51,0 13,4 52,6 13,6 18,7 40,3 122,3 13,4 40,8 

OCTUBRE 13,0 48,6 13,0 57,8 13,3 49,0 39,3 155,4 13,1 51,8 

NOVIEMBRE 12,9 51,3 13,1 78,8 13,3 69,4 39,3 199,5 13,1 66,5 

DICIEMBRE 13,1 158,1 13,2 133,3 13,4 120,0 39,7 411,3 13,2 137,1 

SUMA 156,3 1513,6 157,5 1288,1 159,8 1225,1 473,5 4026,7 157,8 1342,2 

PROMEDIO 13,0 126,1 13,1 107,3 13,3 102,1 39,5 335,6 13,2 111,9 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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Tabla 13: Base de datos meteorológicos de la Estación El Corazón 1986-2015 

DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN EL CORAZÓN    CÓDIGO: M123 

LATITUD: 714150E - LONGITUD: 9874598N     ELEVACIÓN: 1471 msnm 

MESES 

DÉCADA 1: 1986-

1995 

DÉCADA 2: 1996-

2005 

DÉCADA 3: 2006-

2015 
SUMA D1, D2, D3 MEDIA D1, D2, D3 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

ENERO  16,7 360,2 16,9 344,1 17,1 425,6 50,7 1130,0 16,9 376,7 

FEBRERO 16,1 431,9 16,7 408,0 17,0 438,0 49,8 1277,9 16,6 426,0 

MARZO 17,0 334,7 17,2 562,6 17,4 401,1 51,6 1298,3 17,2 432,8 

ABRIL 17,4 302,6 17,5 418,4 17,7 411,0 52,6 1131,9 17,5 377,3 

MAYO 17,3 133,8 17,5 205,7 17,8 201,7 52,6 541,3 17,5 180,4 

JUNIO 17,4 27,1 17,5 28,4 17,8 70,7 52,7 126,2 17,6 42,1 

JULIO 17,1 21,7 17,3 26,8 17,6 31,0 52,0 79,4 17,3 26,5 

AGOSTO 17,4 10,8 17,4 25,3 17,6 23,2 52,4 59,2 17,5 19,7 

SEPTIEMBRE 17,0 25,2 17,3 66,3 17,7 23,5 52,0 115,0 17,3 38,3 

OCTUBRE 17,1 44,0 17,3 72,9 17,8 45,9 52,2 162,8 17,4 54,3 

NOVIEMBRE 17,4 40,0 17,5 92,1 17,8 48,8 52,7 180,9 17,6 60,3 

DICIEMBRE 17,1 140,3 17,2 187,9 17,7 193,1 52,0 521,2 17,3 173,7 

SUMA 205,0 1872,2 207,3 2438,4 211,0 2313,5 623,3 6624,0 207,8 2208,0 

PROMEDIO 17,1 156,0 17,3 203,2 17,6 192,8 51,9 552,0 17,3 184,0 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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Tabla 14: Base de datos meteorológicos de la Estación San Juan-La Maná 1986-2015 

DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN SAN JUAN - LA MANÁ   CÓDIGO M124 

LATITUD: 695239E - LONGITUD: 9898662N     ELEVACIÓN: 215 msnm 

MESES 

DÉCADA 1: 1986-

1995 

DÉCADA 2: 1996-

2005 

DÉCADA 3: 2006-

2015 
SUMA D1, D2, D3 MEDIA D1, D2, D3 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

T 
0
C 

MEDIA 

RR 

MEDIA 

(mm) 

ENERO  24,7 475,9 24,1 436,8 24,1 501,3 72,9 1414,0 24,3 471,3 

FEBRERO 25,2 511,2 24,5 518,1 25,3 517,3 74,9 1546,5 25,0 515,5 

MARZO 25,5 478,5 25,1 504,1 25,6 506,8 76,2 1489,4 25,4 496,5 

ABRIL 25,5 420,7 24,8 509,7 25,4 549,7 75,6 1480,1 25,2 493,4 

MAYO 24,8 201,2 25,0 343,7 25,0 285,8 74,8 830,7 24,9 276,9 

JUNIO 24,2 43,4 24,0 47,2 24,5 87,8 72,7 178,3 24,2 59,4 

JULIO 23,4 25,2 23,5 26,3 23,6 61,6 70,5 113,1 23,5 37,7 

AGOSTO 22,9 20,4 23,3 38,5 23,2 42,9 69,4 101,7 23,1 33,9 

SEPTIEMBRE 23,0 107,4 23,9 32,2 23,5 25,9 70,4 165,5 23,5 55,2 

OCTUBRE 23,1 254,3 23,8 142,2 23,5 174,2 70,4 570,6 23,5 190,2 

NOVIEMBRE 23,5 234,3 24,0 150,4 23,9 172,9 71,5 557,6 23,8 185,9 

DICIEMBRE 24,1 204,4 23,9 163,5 24,3 173,3 72,3 541,2 24,1 180,4 

SUMA 289,8 2976,8 289,8 2912,5 291,8 3099,3 871,5 8988,5 290,5 2996,2 

PROMEDIO 24,2 248,1 24,2 242,7 24,3 258,3 72,6 749,0 24,2 249,7 

Fuente: INAMHI 

Elaborado por: Cristina Caicedo, 2017 
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15.3. HOJAS DE VIDA 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 PERSONALE 

NOMBRES Y APELLIDOS: POLIVIO OSWALDO MORENO 

NAVARRETE 

FECHA DE NACIMIENTO: 12/08/1959 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 050104764-1 

ESTADO CIVIL: CASADO 

NÚMEROS TELÉFONICOS: 2729205/0998784791 

E-MAIL: polopm@hotmail.es 

  

 

 

NIVEL PRIMARIO: Escuela “Dr. Isidro Ayora” 

NIVEL SECUNDARIO: Instituto Superior “Vicente León” 

NIVEL SUPERIOR: Universidad Técnica de Ambato, Universidad Cooperativa de Colombia y 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

  

 

PREGRADO: 

 Licenciado en ciencias Administrativas 

 Doctor en Administración y Gestión Pública 

 

POSTGRADO: 

 Master en Gestión de la Producción      

 

1. DATOS PERSONALES 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

3. TÍTULOS 
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 Universidad Técnica de Cotopaxi 2002-2015 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 1981-2012 

 Colegio Francisca de las Llagas 1990-1991 

 Aglomerados Cotopaxi S.A. 1979 

 

 

 

 Docente UTC 

 Encargado de la Estación Agrometeorológica de Rumipamba-Salcedo INAMHI 

 Docente del colegio Francisca de las Llagas 

 Jefe de Productos terminados ACOSA 

 

 

 

 Certificado de participación en el I Seminario Internacional de Pedagogía Aprendizaje y 

Docencia Universitaria, los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Marzo del 2015 (40 horas). 

 Certificado de participación en la VIII Asamblea General de REDCCA, Red Ecuatoriana 

de Carreras en Ciencias Ambientales, Latacunga 17 y 18 de Julio del 2014 (40 horas). 

 Certificado del evento “Jornada de Capacitación dirigida a Instituciones Públicas y 

 Privadas”, por el día MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (40 horas). 

 Certificado de participación en la sexta Asamblea General de la Red Ecuatoriana de 

 Carreras en Ciencias Ambientales (REDCCA), Quito 10 y 11 de abril de 2014. 

 Certificado de participación en la “Primera Jornada de Gestión Ambiental y Seguridad 

industrial, UTC/CAMPUS SALACHE, Latacunga 09, 10, 11, 12, y 13 de Diciembre del 

2013 (40 horas). 

 Certificado de aprobación de las jornadas de actualización “Seguro Agrario, Sistemas de 

Información Geográfica”, Latacunga 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 (40 horas). 

 Taller de “Formación de Formadores”. Latacunga del 2 al 5 de abril del 2013 (40 horas). 

4. EXPERIENCIA LABORAL 

5. CARGOS DESEMPEÑADOS 

6. CURSOS DE CAPACITACIÓN  
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 Certificado de aprobación de las jornadas Académicas 2013 “Gestión Académica en el 

Aula Universitaria” del 12 al 15 de marzo del 2013 (32 horas). 

 Certificado de aprobación de las jornadas Académicas 2013 “Reforma Universitaria en la 

UTC. Retos y Perspectivas” (40 horas). 

 Certificado del “3er Simposio de Residuos Sólidos en el Perú” Universidad Nacional 

Agraria La Molina del 05 al 07 de septiembre del 2013. 

 Certificate of Archievement, has successfully completed the Enviromental Policy 

Integrated Climate Model (EPIC) training course given by Dr.s Robin Taylor and Javier 

Osorio from our organization. 

 Diploma de Perito en Avalúos “Formación y Especialización de Peritos en Avalúos”; 

Colegio de Peritos Profesionales de Pichincha con el aval del Instituto de Investigación y 

Postgrados de la UC; Octubre 2011, 250 horas. 

 Certificado por la participación en las Jornadas de Capacitación “Hacia la aplicación del 

Modelo Educativo Liberador de la UTC”; septiembre del 2011, con 32 horas 

 Certificado Aprobación de las “Jornadas Académicas”, con los temas: Diseño 

Experimental y SPSSS; Didáctica de la enseñanza de la Educación Superior; Septiembre 

del 2010, con 40 horas. 

 Certificado por la participación en la Mesa Redonda “Seguridad Alimentaria y 

Ambiente”, UTC, Junio del 2010. 

 Certificado por haber aprobado Las “Jornadas Académicas”, con los temas: Pedagogía y 

Herramientas Informáticas para las prácticas docentes; UTC; septiembre 2009 

 Seminario internacional de “Geoquímica Ambiental”; UTC, UCLM; noviembre 2009 

 Certificado de “Suficiencia en el Idioma Inglés”; UTC, Centro de Idiomas; junio 2009 

 Curso de “CLIMA URBANO, CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO”; 

UUES. INAMHI; HUMBOLDT UNIVERSITÄT; Julio 2008. 

 Curso básico de “Didáctica de la Educación Superior”; UTC; marzo 2008 

 Curso de “Diseño de Tesis” Universidad Técnica de Cotopaxi; Mayo 2007. 

 Curso de Ofimática e Internet; UTC; Centro de Informática CEYPSA; Enero 2006 

 Seminario de “Diseño Experimental”; UTC; Enero, 2005 
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 Curso “Manejo de Modelos Globales y Regionales”; Asociación de Meteorólogos del 

Ecuador y la OMM; Base Aérea Taura; Julio 2004 

 Cuarto Congreso Internacional de Educación Superior; Ministerio de Educación Superior 

de la República de Cuba; La Habana, Cuba; Febrero 2004 

 XII Seminario de Sanidad Vegetal; CONFCA, ASUEPPE, UTC; Noviembre 2003 

 Curso de “Auxiliar Técnico en Computación”; SECAP; Octubre 1993 

 Curso para “Observadores Meteorológicos” Ministerio de Recursos Naturales y 

Energéticos e INAMHI; 834 Hs.; del 1º de Septiembre al 12 de Diciembre de 1980 

 

  

 

o Instructor en el Seminario de “CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTALES” del 11 

al 17 de Enero del 2014 (32 horas) 

o Conferencista en el Encuentro Nacional de Líderes Estudiantiles de las Ciencias 

o Agropecuarias y Afines del Ecuador; CONFCA; junio 2009. 

o Conferencista en el Curso de “Manejo de los Modelos Numéricos Globales y 

o Regionales”; Fuerza Aérea Ecuatoriana; Ala de Combate Nº 21; Centro de Análisis y 

Pronóstico de “TAURA”; Julio 2004. 

o Delegado por el INAMHI al Buque de Investigaciones “ORION” del INOCAR; Marzo, 

1994. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dr. Mg. Polivio Moreno N. 

CI 0501047641

 

 

 

 

7. SEMINARIOS DICTADOS 
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CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: CRISTINA ELIZABETH 

APELLIDOS : CAICEDO SANDOVAL 

CEDULA DE IDENTIDAD: 050344692-4 

EDAD : 23 años 

ESTADO CIVIL: Soltera 

TELÉFONO: 2710-4141/0984348897 

DOMICILIO : MULALÓ. LOTIZACIÓN PADRE GUILLERMO RIVERA 

E- MAIL: crisselizabeth_cs@hotmail.com  

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

PRIMARIA: Escuela Juan Pio Montufar-Juan de Dios Morales 

SECUNDARIA: Colegio Nacional “Primero de Abril” Título: Físico Matemático  

SUPERIOR: Universidad Técnica de Cotopaxi (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales)    

      

CURSOS REALIZADOS: 

N. Capacitación Institución Tiempo 

1 
Seminario de “Evaluación de 

Impacto Ambiental” 
GADPC- Latacunga 

23, 24, 25 y 26 de Junio 

de 2015- Duración de 

40 horas. 

2 

Primer Seminario Taller 

“Tecnologías para la Producción 

Agrícola Sostenible; y 

Tecnología del Procesamiento 

de Frutas y Vegetales 

Parroquia de 

Canchagua- Cantón 

Saquisilí 

23 de Julio de 2016– 

Duración 8 horas. 

3 Seminario de Capacitación en GADPC- Latacunga 15 de Septiembre de 



64 

 

 

 

“Calidad Ambiental” 2016–Duración 8 horas. 

4 

Evento “Urban Trinkers Lab 

Latacunga 2016 Rumbo legal 

hacia Hábitat III” 

Universidad de las 

Fuerzas Armadas - 

ESPE Extensión 

Latacunga 

24, 25 y 26 de Agosto 

de 2016 – Duración 16 

horas 

5 

Curso en Línea de Introducción 

al Cambio Climático de la 

Iniciativa Una ONU: Asociación 

para el Aprendizaje sobre el 

Cambio Climático 

Curso en Línea 
5 de Julio de 2017 – 

Duración 12 horas 

6 Suficiencia en Idioma de Ingles 
Universidad 

Técnica de Cotopaxi 
Período Culminado 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Prácticas de Ingeniería de Medio Ambiente en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia de Cotopaxi- Dirección de Ambiente (Latacunga).  

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Ing. Ruth Aurora Sivisaca León. Técnica Unidad Forestal MAGAP. Teléfono: 0989354304 

Lcda. Verónica Sandoval. Teléfono: 0984349441  

 

 

 

 

Cristina Caicedo  

CC: 050344692-4 

 


