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Este estudio compiló, validó y procesó una gran cantidad de información climática con el propósito 

de disponer de una base sólida para caracterizar el clima de cada comuna y subcomuna del país. 

Paralelamente, se hizo un análisis comuna por comuna para establecer sectores homogéneos al 

interior de estas. Este proceso llevó a subdividir las comunas usando la posición de cada sector en 

las formas del relieve y la altitud. De esta forma, se separaron sectores comunales como: litoral, 

serranías, valle central, serranía y valles interiores, precordillera, cordillera. La tabla 1 resume las 

macrozonas y la figura 1 muestra la distribución geográfica de estas. Las diferentes comunas 

pueden estar presentes en una o más de estas unidades. Una vez hecha esta zonificación en 

unidades subcomunales, para cada una de ellas se establecieron las variables climáticas que las 

caracterizan. 

Procesamiento de los Datos climático s  

Preparación de la grilla climática para ser usada en el proyecto  
A partir de la información proveniente de los downscaling climáticos (WorldClim) hechos sobre 

Sudamérica, se creó una grilla que contiene el ensamble de 17 modelos. La información original 

disponía de 19 modelos de los cuales se desecharon 2 debido a la poca representatividad del clima 

regional.  

Para calcular los promedios por macrozona homogénea por comuna, se usó una grilla geográfica 

de todo el territorio (1 x 1 Km), la cual contiene el valor promedio del periodo 1980-2010,  de 

variables climáticas clave (temperaturas extremas, precipitación, radiación solar, humedad relativa 

y evapotranspiración, todas estas variables para los meses extremos: enero y julio).  A partir de un 

extenso trabajo de modelación numérica de la topoclimatología del territorio, se creó una grilla 

geográfica de 1 x 1 Km conteniendo variables climáticas como temperaturas extremas de enero y 

julio, precipitación anual, humedad, radiación y evapotranspiración medias de enero y julio.  Esta 

base  de datos, perteneciente al laboratorio de agroclimatología de la Universidad de Chile, fue 

construida sobre la base del procesamiento de series históricas de estaciones proporcionadas por 

la Dirección Meteorológica de Chile, la Dirección de Aguas, Universidades, Institutos de 

investigación y privados. 

La modelación espacial se hizo usando un modelo de terreno de alta definición espacial (90 x 90 

metros) para determinar la altitud. La distancia al mar y la latitud se determinaron mediante 

herramientas del SIG ArcGis. Mayor detalle de la metodología puede encontrarse en MMA, 2013 y 

Santibáñez et al, 2014.  
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Preparación de la malla climática sobre todo el territorio chileno  
La malla climática de la que se dispone, fue creada a partir de un extenso y detallado proceso de 

modelado numérico, el que interpoló los valores de cada variable a partir del valor de la misma 

variable en las estaciones climatológicas, y de los atributos de cada punto del territorio como 

altitud, distancia al mar, latitud, longitud y variables forzantes del clima local como efectos de 

biombo, sombras de lluvia o corredores para el ingreso de la brisa marina. 

Como los drivers climático de mesoescala varían con la latitud, este modelado se hizo por 

porciones del territorio, habiéndose dividido el territorio chileno en 7 macrozonas 

geomorfológicas diferentes: 

¶ Litoral 

¶ Precordillera 

¶ Valle Central 

¶ Serranías 

¶ Valles interiores 

¶ Secano costero 

¶ Secano interior 

 

En la zona austral, estas unidades geomorfológicas no tienen representatividad, por lo que la 

división comunal se ha hecho más bien según su posición occidental, central u oriental, con 

respecto al territorio nacional. 

Una vez construida la malla, esta se controló con la red de estaciones climatológicas de modo de 

pesquisar posible errores del modelado. Cuando se detectaron inconsistencias, se procedió a 

corregir los valores de la malla hasta logar una correspondencia aceptable con los valores 

registrados por cada estación La figura 1 muestra un sector de la malla que fue utilizada en toda la 

región. 

Establecimiento de las unidades territoriales subcomunales  
Las comunas son unidades territoriales demasiado extensas como para ser caracterizadas por los 

valores promedio de las variables climáticas. En muchos casos ellas incluyen terrenos de 

topografía compleja lo que se refleja en una variabilidad climática importante al interior de su 

territorio (Figura 2). Por esta razón, hemos dividido las comunas en varias unidades subcomunales, 

en base a las unidades geomorfológicas o macrozonas que comprende. Así, en una comuna puede 

estar representada la macrozona litoral, el secano costero y valles interiores 

De esta forma, los valores promedios y extremos representan mejor el territorio de cada unidad. 

Para hacer esto, se colocó la división comunal sobre el mapa de elevación de terreno, sobre el cual 

se fue realizando caso a caso la sectorización de unidades subcomunales (Figura 3). 
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Posteriormente, se sobrepuso la sectorización resultante, sobre una malla climática con puntos 

cada 1 kilómetro, procediendo a seleccionar todos los puntos de cada unidad territorial, a partir de 

los cuales se hizo el promedio y la selección de los valores extremos para cada unidad territorial. 

 

 

 

Esquema general usado para establecer las unidades subcomunales. 

Región de Arica y Parinacota, 
Antofagasta y Atacama  

Litoral 
Valles interiores y 
precordilleranos Precordillera Cordillera   

< 600 m 650-1300 m 1300-2800 m >2800 m   

Región de Coquimbo Litoral 
Valles interiores y 
precordilleranos Precordillera Cordillera   

<200 m 200-650 m 650-1500m >1500m   

Región de Valparaíso,  
Metropolitana y O'Higgins 

Litoral Secano interior Valle Central Precordillera Cordillera 

<50 m 50-200 m 100-650 m 650-1500 m >1500 m 

Región de Maule y Biobío  
Litoral Secano interior Valle Central Precordillera Cordillera 

<50 m 
  Localización 
geográfica <500 m 500-1400 m >1400 m 

Región de Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos  

Serranías 
Costeras Secano interior Valle Central Precordillera Cordillera 

 Localización 
geográfica 

  Localización 
geográfica >350 m 350-850 m >850 m 

Región de Aysén y Magallanes 

Patagonia 
Occidente 
(con fuerte 
regulación 
marítima) 

Patagonia central 
(sectores interiores 
con cierto grado de 
continentalidad)      
. 

Patagonia 
Oriente 
(Sectores 
continentales 
con rasgos 
estépicos)   
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Figura 1. Malla climática a 1 km utilizada para obtener los promedios climáticos por unidad 

subcomunal 

 

 
Figura 2. Sector del país mostrando las Divisiones subcomunales a partir de las macrozonas en la 

zona central 



8 

 

 

 
                               Figura 3. Macrozonas usadas en la división subcomunal de las comunas 
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Escenarios de cambio climático  
 
Para el escenario de fututo 2050 se disponía de un  ensamble (promedio ponderado) con 17 de los 
modelos de circulación general de la atmósfera (CGM) que se han incluido en el Quinto Informe de 
Evaluación (AR5, 2013) del IPCC (Tabla 1).  Estos modelos se han generado originalmente 
considerando la trayectoria de concentración de gases de efecto invernadero (Representative 
Concentration Pathway) RCP 8.5 para el año 2050, lo que significa que para ese entonces la 
atmosfera terrestre absorberá y convertirá en calor 8.5 watts/m2 en promedio, los que en el 
pasado escapaban al exterior. Dicho escenario corresponde al rango más alto de aumento en el 
forzamiento radiativo de los 4 existentes (RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5). Dentro de los escenarios 
existentes este parece ser uno de los más probables (*). Hemos elegido este escenario por cuanto 
este representa la condición más pesimista, por lo que su elección es preferible para dar mayor 
seguridad a las políticas públicas de adaptación. Por lo demás, aun cuando los acuerdos de 
internacionales logren reducir las emisiones, el efecto invernadero de los gases que ya están en la 
atmosfera perdurarán al menos hasta la mitad de este siglo. 
 
 

Tabla 1: Escenarios CGM considerados para este estudio 

 
Escenarios CGM 

ACCESS1-0 GFDL-ESM2G IPSL-CM5A-LR 

BCC-CSM1-1 GISS-E2-R MIROC-ESM-CHEM 

CCSM4 HadGEM2-AO MIROC-ESM 

CESM1-CAM5-1-FV2 HadGEM2-CC MIROC5 

CNRM-CM5 HadGEM2-ES MPI-ESM-LR 

GFDL-CM3 INMCM4 MRI-CGCM3 

  NorESM1-M 

Una vez realizado en ensamble se aplicaron los diferenciales de temperatura y precipitación a la 
cartografía climática de línea base generada a 1 km de resolución espacial. De manera de corregir 
el valor de todos los puntos de la malla más fina (microscaling) considerando la variación 
proyectada para el RCP 8.5, usando la siguiente relación: 
 

ὠ ὠᶻ
ὠὌ

ὠὌ
 

 

Donde Vf es el valor final de una variable en el punto de la malla de mayor resolución, V0 es el 
valor de la variable en la línea base en cada punto de la malla de mayor resolución, VHf es el valor 
final de la variable en el punto en el RCP 8.5 para el cuadrante respectivo y VH0 es el valor de la 
línea base determinado por el RCP 8.5 para cada variable en cada punto (Figura 4) 
 

*NATURE 2010. The next generation of scenarios for climate change and assessment. Vol 463 
 Doi:10.1038/nature08823  
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Figura 4: Ejemplo Malla roja: cartografía climática generada a mayor resolución. Malla verde: Datos provenientes del 
modelo RCP 8.5 (cambios en las variables climáticas para escenarios futuros). 
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ANEXO 1 
 

Base de datos con la 
Caracterización climática de las comunas y subcomunas del territorio chileno  

 

Parámetros usados en la caracterización climática 

Abreviatura Variable 

TXE Temperatura máxima estival (Máxima media del mes más cálido, ENERO)  

TNE Temperatura mínima estival (Mínima media del mes más cálido, ENERO) 

TXJ Temperatura máxima invernal (Máxima media del mes más frío, JULIO) 

TNJ Temperatura mínima invernal (Mínima media del mes más frío, JULIO)) 

Temed Temperatura media del período estival (Dic-Ene-Feb) 

Timed Temperatura media del período invernal (Jun-Jul-Ago) 

PPA Precipitación normal annual 

PPA MIN Precipitación anual más baja en cada subcomuna 

PPA MAX Precipitación anual más alta en cada subcomuna 

 

 

 

 

Nota 

Cada unidad territorial se identifica con un número que la relaciona con la base de datos 
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