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RESUMEN 

A partir del promedio ensamblado (2006-2011) de datos meteorológicos diarios y datos de 

temperatura del mar observados a 5 m de profundidad, se calculó el flujo neto de calor a través 

de la superficie y el flujo de calor advectivo para la zona costera de Huatulco, Oaxaca. 

Las condiciones meteorológicas locales se caracterizan por una fluctuación bimodal en el año, 

en respuesta a la cobertura estacional de nubes que acompaña al desplazamiento de la Zona de 

Convergencia Intertropical hacia el hemisferio norte. La zona costera de Huatulco gana calor a 

través de la superficie durante todo el año, con promedio anual de 197.5 Wm-2. Los flujos de 

calor negativos en orden de importancia son: el flujo de onda larga, con promedio anual de -

32.3 Wm-2; el flujo de calor latente, con promedio anual de -7.1 Wm-2 y el flujo de calor sensible, 

con promedio anual de -2.6 Wm-2. La mayor importancia del flujo de onda larga respecto del 

flujo de calor latente, es un resultado inesperado, ya que estimaciones previas de los 

componentes de flujo de calor en sitios relativamente cercanos a esta zona lo ubican como el 

segundo componente en importancia. Durante los meses de octubre a marzo, el flujo de onda 

larga y el flujo de calor latente se incrementan, pero la magnitud del flujo de calor latente es 

comparativamente menor al del flujo de onda larga, debido a que la rapidez del viento es 

moderada. El flujo de calor advectivo, negativo a lo largo del año (-197.5 Wm-2 en promedio 

anual); varía en forma opuesta al flujo neto de calor a través de la superficie. Bajo la suposición 

de que la capa mezclada mantiene una temperatura igual a la observada a 5 m de profundidad, 

el flujo de calor advectivo muestra estar en fase con las variaciones temporales del flujo neto de 

calor, lo cual probablemente no sea una representación realista. Este aspecto sólo será mejorado 

con la incorporación de modelos de mezcla vertical. Las pérdidas máximas por flujo de calor 

advectivo ocurren en marzo y agosto. 
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