


ANTECEDENTES

Información 1971-2000

Parte I: Aspectos Nacionales
Parte II: Distribución 
espacio-temporal de 
variables climáticas
Parte III: Aspectos 
departamentales
Parte IV: Temas 
Relacionados

2005 2018
Información 1981-2010

• Caracterización espacial y temporal de 
variables climáticas.

• Meteorología Agrícola (Profundización)

• Meteorología Marina.

• Clasificaciones Climáticas.
• Variabilidad climática (Fenómenos 

ENOS)
• Cambio climático.
• Análisis Departamentales

2015
Información 1981-2010

• Atlas Interactivo

• Mapas, tablas y gráficos



1. Dar a conocer la variación 

espacial y temporal de las 

variables meteorológicas, en 

diferentes escalas de tiempo

2. En el desarrollo de temáticas 

brindar información útil

en la planificación y toma de 

decisiones por parte de

los sectores 

MARCO NACIONAL DE 

SERVICIOS CLIMÁTICOS

ENFOQUE DEL ATLAS



ESTRUCTURA



RESULTADOS CARACTERIZACIÓN VARIABLES

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA VARIABLES A DIFERENTES ESCALAS TEMPORALES

ESCALA ANUAL 

(Humedad Relativa)

.

ESCALA MENSUAL
(Dirección del Viento)

ESCALA DECADIARIA
(Precipitación)

.



RESULTADOS CARACTERIZACIÓN VARIABLES

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES A DIFERENTES ESCALAS 

TEMPORALES Y SU DISTRIBUCIÓN INTRANUAL

ESCALA HORARIA 
(Lluvias máximas en 24 horas)

(Distribución horaria de las lluvias)



Temperatura Humedad Velocidad del 

Viento

Evapotranspiración 

Potencial

Brillo Solar Régimen 

Pluviométrico
Alteración de lluvia 

ante Niño Típico

Alteración de lluvia 

ante Niña Típico

Productos
Nuevos
Actualizados

Comportamiento mensual 
de las variables 
meteorológicas (1981 –
2010)

Análisis Departamental.

Usos en la Meteorología 
Agrícola

Usos para la Meteorología 
Marina

Sequías Meteorológica y 
Agrícola

Cambio Climático

OTROS RESULTADOS





METEOROLOGÍA AGRÍCOLA





METEOROLOGÍA MARINA

Temperatura Superficial del Mar (°C) 

MARZO

Salinidad Superficial del Mar (psu)

OCTUBRE





VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

1A

Alteración más Probable de la Precipitación

ante las fases extremas de variabilidad climática

El Niño y La Niña 



CLIMATOLOGÍA POR DEPARTAMENTOS



ATLAS CLIMATOLÓGICO

1. Información básica para el soporte en los estudios y 

evaluaciones respecto a toma de decisiones:

a. Gestión del riesgo

b. Estado y uso de los recursos naturales

c. Definición de políticas ambientales públicas

2. Información de referencia para el desarrollo de estudios 

e investigaciones sobre el clima y la hidrología y otros 

temas de carácter académico o técnico

3. Información de referencia en las actividades 

económicas y en el desarrollo de proyectos productivos, 

de infraestructura, entre otras como:

a. La agricultura, actividades pecuarias y forestales

b. Recursos hídricos e hidro energía

c. Transporte fluvial y marítimo

d. Turismo

4. Información para la gestión en la salud pública.

5. Información y conceptos sobre variabilidad climática y 

cambio climático para conocimiento del público en 

general

6. Información base del Marco Nacional de los Servicios 

Climáticos

APORTES





ESTRUCTURA DEL ATLAS CAPÍTULOS



ESTRUCTURA DEL ATLAS
TEMAS RELEVANTES POR CAPÍTULO

1. PRESENTACIÓN

• Qué es el atlas

• Qué contiene

• Qué aporta

• Normatividad

2. ASPECTOS 

METODOLÓGICOS.

• Antecedentes

• Cómo se elaboró 

el Atlas

3. ASPECTOS TEÓRICOS

Teoría sobre los 

temas:

• Estructura solar y 

radiación global

• Radiación 

Ultravioleta

• Ozono

4. LA RADIACIÓN GLOBAL Y BRILLO 

SOLAR EN COLOMBIA

Para c/u de las variables (RG y 

BS):

• Red nacional de medición

• Instrumentos y unidades de 

medida

• 12 mapas mensuales y el 

anual

• Análisis del comportamiento 

a nivel global y el espacio 

temporal de la variable en el 

país

• Aspectos metodológicos de 

la calibración de sensores 

de RG

• Criterios para validación de 

datos de RG

5.  LARADIACIÓN ULTRAVIOLETA

EN COLOMBIA

• Red nacional de medición

• Instrumentos y unidades de 

medida

• 12 mapas mensuales y el 

anual

• Análisis del comportamiento a 

nivel global y el espacio 

temporal de la variable en el 

país

6. EL OZONO TOTAL EN COLOMBIA

• Programa nacional de 

medición

• Unidades de medida

• 12 mapas mensuales y el 

anual

• Análisis del comportamiento 

a nivel global y el espacio 

temporal de la variable en el 

país

7. ASPECTOS RELEVANTES 

PARA EL 

APROVECHAMIENTO  DE LA 

ENERGÍA SOLAR

• Tecnologías 

solares

• Utilización de la 

energía solar a 

nivel global y en el 

país

• Normatividad

8. RESULTADOS Y

RECOMENDACIONES



LÍNEA DE TIEMPO ANTECEDENTES

Atlas de Radiación

30 sensores 

de RG 

1993 

71 sensores 

de RG

2005

Atlas 
interactivo

230 sensores de 

RG a 12/2014

2015 

Atlas Físico 

versión PDF

240 sensores 

de RG a 

12/2016

2018 



Se identificaron las entidades nacionales que 

realizan el seguimiento a la radiación solar

• Se calibraron en terreno 110 piranómetros del 

IDEAM

• Se mejora la disponibilidad espacio temporal 

de la información para suministrar a los 

usuarios

• Se mejora la resolución espacial en los valles 

interandinos

• Con los sensores de radiación instalados en 

las EMAS y calibrados se mejoraron los 

resultados de la modelación

• En total se evaluó y validó la información de 

340 sensores de radiación global, de los cuales 

240 (149 del IDEAM y 91 de otras entidades) 

fueron escogidos para ser incluidos en los 

mapas de radiación.

• Se evaluó y validó información de 607 

heliógrafos del IDEAM en el tema del brillo 

solar

• En el Anexo 1 se suministran 35 

recomendaciones de protección contra la 

radiación ultravioleta para una exposición 

saludable al Sol

LOGROS

2015 2018 

Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono



Radiación Ultravioleta OzonoRadiación Solar Brillo solar

RESULTADOS

Mapas de la climatología 
de las variables, 
ubicación de estaciones, 
entre otros65



Principales resultados de 

RADIACIÓN GLOBAL

Mayores intensidades de radiación global

- Las zonas del país con las mayores intensidades de 

radiación global, son la región Caribe, amplios sectores 

de la Orinoquia y los valles interandinos

- Las zonas con menores valores de radiación se dan 

hacia el occidente y suroccidente del país y en algunos 

sectores aislados de las tres cordilleras

Como resultado del análisis de los promedios anuales, 

se logró establecer que, dependiendo de la intensidad 

del fenómeno de El Niño o La Niña, la radiación global 

aumenta o disminuye entre un 5 y un 10 por ciento, 

respectivamente, con respecto al promedio anual de la 

estación

RESULTADOS



Mosaico de la Irradiación global recibida en una superficie horizontal durante el día (KWh/m2 por día)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Principales resultados de RADIACIÓN GLOBAL

RESULTADOS



Tablas que contienen los promedios horarios de la irradiación global horizontal para 

cada mes, en cerca de 140 estaciones del país. En el atlas se presentan para 18 

ciudades
Estación ICA (Villavicencio) en Wh/m2

Principales resultados de RADIACIÓN GLOBAL

RESULTADOS



Principales resultados de BRILLO SOLAR

Menor promedio de brillo solar.

Mayor promedio de brillo solar.

Uribia / Guajira (8,3 hSd)

Totoró / Cauca (1,7 hSd)

En la elaboración de los mapas de brillo solar se validó la 

información de 607 sensores del IDEAM y se utilizaron 501

 Otra forma de conocer la radiación del Sol es a través de la 

medición del brillo solar o insolación, que se asocia a la 

cantidad de tiempo durante el cual la superficie del suelo es 

irradiada por la radiación solar directa. Su información se 

aplica principalmente en el sector agrícola

 Los mayores valores de brillo solar medio diario se 

presentan en la región Caribe, la Orinoquía y valles 

interandinos con promedios superiores a 5 horas de Sol al 

día (hSd)

 El municipio con mayor promedio de brillo solar en el país 

es Uribia, en el departamento de la Guajira, con 8,4 hSd

 El municipio con menor promedio de brillo solar en el país 

es Totoró, en el departamento del Cauca, con 1,6 hSd

RESULTADOS



Histogramas

Análisis en las 

cinco regionales 

naturales del país 

del comportamiento 

promedio anual y a 

lo largo del año

Promedio mensual de Brillo Solar en Bogotá
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Principales resultados de 

BRILLO SOLAR

RESULTADOS



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mosaico de la distribución

Promedio de la columna total de ozono en unidades

Promedio mensual del Índice UV. Máximo horario del dia
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RESULTADOS





Atlas de
Viento

2006

Velocidad del 
viento a 10 m

Abril

ANTECEDENTES

Atlas de
Viento
2018

Velocidad del 
viento a 10 m
Abril

Leyenda m/s

Análisis espacial con 110 estaciones + Sistemas de 

Información Geográfica

Análisis espacial con datos de modelamiento numérico 

meteorológico (~ 5.054 puntos de información en el país) + 

Sistemas de Información Geográfica + inclusión de áreas marítimas 

+ datos en altura (hasta 250 m) + inclusión de topografía



ESTRUCTURA CAPÍTULOS



METODOLOGÍA



Datos Observados

1981 - 2012

68 estaciones

4 Radiosondeos

Datos Modelados
20km x 20km

2000 - 2010

Inclusión de 
áreas marítimas

Datos desde la 
superficie hasta 
250m

~ 5.054
puntos de datos

METODOLOGÍA
DATOS UTILIZADOS



RESULTADOS



RESULTADOS
COMPORTAMIENTO NACIONAL DEL CAMPO DE VIENTO

2 m
10 m
50 m
80 m

100 m
150 m
200 m

2 m
10 m
50 m
80 m
100 m
150 m
200 m

Velocidad
(m/s)

Dirección 
(Rumbos)

Densidad del Aire
(kg/m3)

Desviación Estándar Weibull
(m/s)

Parámetro de Forma
(Adimensional)

Densidad de Energía Eólica
(W/m2)

Variables que 
caracterizan el 

campo de viento

Variables específicas 
para análisis de 
potencial eólico



Resultados
Ranking – Velocidad del Viento

Aeropuerto Vásquez Cobo, Amazonas – 0.9 m/s 

1

67

Galerazamba, Bolívar - 5.1 m/s1

67



Promedio de la Velocidad Mensual

RESULTADOS
RANKING – VELOCIDAD DEL VIENTO



Resultados
Análisis de Radiosondeos

Bogotá D.C
Leticia

San Andrés Isla
Riohacha

Radiosondeos

Velocidad

O km

18 km

Velocidad Dirección

Radiosondeo: Datos desde la superficie hasta ~ 18 km



Resultados
Análisis Local

Aeropuerto Palonegro

Rosa de Viento Escala Beaufort

Ciclo horario de la Dirección Ciclo horario de la Velocidad

Estación 
Convencional

Estación 
Automática



ENERGÍA EÓLICA



1. Tecnologías eólicas

Turbinas de
eje horizontal

Turbinas de eje vertical

Concentradores de viento

2. Marco Global

Basado en:

3. Marco Nacional

Plan de Expansión 2015 – 2029
Complementariedad energética
Normatividad



El Atlas de Viento es un 
documento

técnico y científico del 
campo de viento que apoya 

la toma de Decisiones 
Climáticamente

Inteligentes

Las estimaciones del 
comportamiento del viento

en las áreas continentales y 
marítimas, así como desde 

la superficie hasta 250 m de 
altura, representan una 

aproximación nacional para 
la identificación de áreas 
con potencial energético

Los análisis locales 
describen el

comportamiento in situ y el 
análisis de altura con 

radiosondeo nos permite 
valorar las condiciones de 

mayor escala

Aportes



Visita nuestras
redes sociales


