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LA LLUVI A MEDI A DE LA ESPAÑA PENINSULAR 

EN EL PERI ODO 1931-6 0 .POR F.HUERTA 

1. - Introducción. 

1 

Co n frecuencia se plantea e l problema de explicar o 
dar~na ide a d e la d i s tri bución media de la lluvia en España, con 

e sta nota se q ui e re dar una c onte stación preliminar a esa pre
gunta,bas ánd ose en el mapa p luviom¡tr i c o medi o del periodo ---
1 9 31-19 60,trdZddO en la Secció n de Climatología del S. M. N., -
porque e s bi e n c o nocido q ue los valore s medi o s de l o s elemen-
t os me te oro l óg i c os sólo tienen un valor indicativo y más tra-
t á ndose de un e l ement o de una variabilidad tan anárquica c omo
la s ll uvias , para tener una ide a más completa t:Iey que conocer
la d i s tribució n de l a s mismas a lo largo del :?-iío o r¡gimen y -
también las frecu e ncias. 

Con o bjeto de establecer una relación más estrecha 
entre las is oyetas y los diversos entes geográficos,(ciudades, 
s i stemas montaños o s, etc ... ) se han copiado las isoyetas de l 
map a medio s o bre el mapa de la misma escala del Instituto Geo
gráfico (véa s e pág. central), algunos de dichos nombres pueden 
leer s e a simp l e vista y otros podrán apreciarse usando una lu 
pa. 

El mapa fué trazado a escala 1:106 en la Sección -
de Clima t olo g í a del S .M.N. c on los dato s d e 2198 estaciones, -
g ran parte de ellos con un r e gis tro superior a 20 años en el -
periodo 1931 / 60 , r ellenándose l as lagunas ~or homogeneización 
con otra e stación d e la misma zona en que el registro era com~ 
pleto.Este mapa, por el periodo y por el número de estaciones
e s el trabaj o más c ompleto de los realizados hasta ahora sobre 
la pluviometría española. Primeramente se hace un breve resu-
men de l os antecede ntes del mapa pluviométrico con la s citas -
bibliográfi c as corre spo ndien t es. De spués s e da una descripció 
del mapa de isoyetas su l ocalización g eográfica y rela ción a -
grande s r as go s con lo s ente s geográficos más importantes (sis 
temas mo ntañosos, pob lac iones e t c ... ). Se hace un análisis-- 
c uanti t a tivo del mapa p l anime tranJo las áreas c omprendidas por 
las i s oyeta s , cal~ulan9o el volumen to t al de agua precipitada
y ob teniéndose 6 27 1 / m para valor medio de la precipitación -
penins ular, luego se discute y c ompara este valor medio con -
otros o b t enido s y se dan los valores medios de precipitación -
por cuencas . 

Como ya se ha dicho esta nota sólo pretende tener
un c aracter preliminar e informativo , se cree una tarea de 
gran interés la realización con los medios y datos de que ac- 
tualmente dispone el S.M.N., una puesta al dí a y estudio comp~ 
rativo de los estudios pluviométricos especialmente los de --
González Quijanu ... (11) y Lautensachs (17) :'; 

* Los números indican las referencias a la bibliografía-
indicada al final. 
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2. - Antecedentes del ~~E~_E!~~~~~~!~~~~ · -----------------En España , las pri meras observaciones p l uviométri 
cas son l as realizadas por Pedro Alons o Sal anova en el Obs erv~ 
torio Astronómico de Madrid Y por Salvat en Barcelona en la se 
gund a mitad del siglo X~I I I, pero ~os cuaderno s ~e dich~s ob - ~ 
serva ciones se han perdldo. La ser1e d e observa clo nes mas ant1 
gua es la de San Fernando a partir de 1. 801, le sigue e n ant i ~ 
güedad Cádiz (1.83 9 ), Madrid ( 1.841), Alicante, (1.8 56 ), Barce 
lona, Salamanca , Sevilla , Valenc ia , Valladolid y Zaragoza (to~ 
dos en 1 . 85 8 ) ampliándose sucesivamente l a red de observacio-
nes. Las series no son siempre completas ni ho mogé neas debido
a interrupciones y traslados. 

En c uanto a los antecedes tes de l mapa de isoyetas
se tienen como más antiguos l os dE He llmann en escald --------
1:7 . 5 000.000 en los años 1.8 79 y 1.888 (11)y(12 ) y el publ ica
do por Angot en 1 .893 escala 1:10.000.00 (2) . 

En 1. 910 Semmelhack (28) publica u n mapa pluviomé
trico del norme de España y Portugal con un estudio muy deta-
llado de diversos aspectos de la precipitación con datos de 37 
estaciones de Galicia, vertiente Cantábrica, cuenca de l Duero
y cuenca alta del Ebro . 

En 1.912 Patxot publica Pluviometría de Cataluña -
( 2 6 ) • 

En el año 1. 9 2 O se publica por la Dirección Gera:: -
ral del Inst~tuto Geográfico y Estaqístico un mapa pluviométri 
co de España escala 1:3.000.000 (3 ). 

P.M. González Qui j a no publica en 1.9 2 5 ( 8) el mapa 
del quinquenio 1.916- 20 que luego en 1.932 amplia al deceni o -
1. 91 6- 25 ( 9). 

H.Gaussen p ub licó ( 6 ) , en 1.926 "La c arte de l a -
pluviosité a nualle du sud-oues t de la Franc e e t de Pyrinees '' -
en que se incluye una gran parte de España en escala 1:500.00 0 

En 1. 93 0 J .Febrer publica el At las pluviométrico -
de Cataluña. 

En 1.932 e l Ingeniero M. Lorenzo Pardo (24) en el -
"Plan general de Obras Hidráulicas, . inc luye un mapa pluviomé-
trico en el Tomo I y en el mismoaño publica Semmelhack el "Ma 
pa de precipitación de la Península Ibérica , periodo 1.861---~ 
1.9 00" ( 28 ). 

En el año 1.940 el Servicio Meteorológico Nacional 
publi ca el mapa pluviométrico de l periodo 1 .913-31 en escala -
1:1.500 0 . 000 y en el año 1.942 en el Ministerio de Obras Públi 
cas se publica un mapa también de 20 años sin especificar e l ~ 
periodo a que corresponde. 

En el año 1 . 946 P.M.González Quijauu ( 10) publica 
"Mapa pluviométrico de España" con un mapa en nueve hojas esca 
la 1:800.000 en que hace un resumen de los estudios anteriores 
y se utilizan los datos de 1.779 estaciones de periodos muy v~ 
riables. 

En 1.949 h.Gaussen (7) publica "La carte de Pluvio 
sité de Espagne " en escala 1:3.600.000 
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En el Boletín Mensual Climatológico del Serv i cio -
Meteoro logíco Na cio nal s e publica· e l mapa me nsual de isoyetas
y de sde el año 1.947 también se publica en dicho Boletín la va 
loración p l animétrica de l a lluvia total para las cuencas hi-~ 
drográf icas y en e l Ca lendario Me teorofenoló gico del año 1. 9 69 
s e pub l i c a el resume~ para el periodo 1.94 7 - 67 . 

En 1.9 51 e l Pro fes o r H. Lautensach ( 1 6) publica "La 
prec ipitación sobr~ la Península I béri ca. Un estudio geográfi
co", en que s e da un mapa p luviométri co muy detallado de l pe-
r iodo 1 . 906 -1. 925 en escal a 1:1 . 530 . 000 y una bibliografía muy 
completa. 

3.- Q~ ~~~~E~~~~-~~~-~~E~-2~~~~~~~!~~~~ · 
A pesar de que en su conjunto la distribución de -

las isoyetas y los distintos núc l eos d e precipitación máxima o 
mínima presenten un aspec t o complejo, salta a la vista su ana
l ogía con una representación simplificada de un mapa orográfi
co ; con pocas excepciones , los máximos orográficos correspon-
den a los máximos de precipitación, cuya intensidad depende de 
l a altitud y d e la s ituación geográfica qe los sistemas monta 
ño sos corres pondientes, y los mínimos pluviométricos se encuen 
tran en las de presiones de las cuencas de l o s rios o en las -~ 
llanuras litorales, por ello para hacer la descripción del ma
pa d e signa remos los entes pluviomé t ricos por los nombres geo -
gráficos de lo s s i stemas c orrespondientes . 

De a cuerdo con la di s tribución de isoyetas dividi 
r e mos a España e n t res zo nas: Es paña Húmeda, Es paña seca y Es
paña d e Transición. 

La España Húmeda, es l a incluida dentro de las lSO 
yetas de 800 l/m2 y por tanto que tiene una precipitación me- 
d i a anua l i gual o superior a esta cifra . Comprende un área de
umos 11 8 , 62 0 Km 2 , el 24 % del área peninsular, y como puede -
ve r s e e n el mapa , contiene l os núc leos mont año sos más importa~ 
tes y s us e s t r ibaciones. 

La Lsoaña Seca ,comprende las regio nes inclu idas -
dentro de la l soy eta de 4 00 mb., y por tanto con precipi t acio
ne s i guales 9 infe riores a esta cifra. Tiene un área aproxima
da de 72 .84 0 Km 2 , el 15 % del área peninsular, comprende las 
l l anuras del Sureste, La Mancha y pro porciones variables en -
las cuencas del Due ro y Ebro. 

La España de Trans ición, comprendida entre las iso 
yetas de 40 0 y 8 00 Í/m2, tiene un área de unos 3000.060 Krn2, ~ 
el 61% de l área peninsular y tiene una distribución muy irregu 
lar que resulta de suprimir en el mapa peninsular los núcleos~ 
de 8 0 0 y 400 1 1m2 y sigue siendo en gran parte deficitaria de
prec ipitación (fig. 1) 

Es evidente que esta clasificación es excesivamen
te esquemática, no tiene más finalidad que facilitar la des--
cripción del mapa , y es más racional tener en cuenta junto con 
la precipitación a la temperatura como factor que influye ---
substancialmente en la eficiencia de la precipitación para de
finir los Índices de aridez , como puede verse en las referen-
cias (18) y 23) 
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Fig. 1.- División de la Es paña ~en1nsular en, húmeda,Seca Y de Transición 

A. - La España Húmeaa .- (Zonas de precipitación supe 
r1or a 800 lfm2 ) -

I.- Núc leo dei m~c_izo 3alaico-Duriense y Cordilleras Cantábri ca y 
P1rena1ca. 

Es el núcleo pluviométrico más importante de España 
Incluye en forma comp leta a Galicia, Asturias, Santander, Vizca
ya, Guipuzcoa y porciones variables de la s provincias de Zamora, 
León, Palencia, Burgos, Alava, Navarra , Zaragoza, Huesca, Lérida 
y Gerona. 

La isoyeta de 800 l/m 2 llega por el N y NW hasta l a 
costa. Por el Sur, parte de la f rontera portuguesa en las proxi 
midades del embalse de Cernadilla, se dirig e hacia el Norte has
ta el pantano de Barrios de Luna dejando a la izquierda las es-
tribaciones de los montes de Leó n. Luego se dirige hacia el Este 
con algunos entrantes y salientes , cruza el Ebro dejando a la de 
recha el pantano de Trespaderne se aproxima á Amurrio y sigue ha 
cia el Este, un pa~o al Sur de Vitoria y Pamplona, continúa por~ 
las estribaciones de los Pirineos en las provincias de Zaragoza, 
Huesca y Lérida y llega a la frontera con Andorra al Norte de -
Seo de Urgel . 
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Den t ro d e es te núcleo l a isoyeta de 1 . 000 11m2 lle 
ga hasta la costa c on la ~xce~ción de l a p eque ña zona en e l Ca 
bo Peñas q ue penetr a hasta Oviedo y dos e strec has zonas e n las~ 
pr o ximidades d e la Estaca de Bar es y de l Ca bo Fi nisterre. Por -
el Sur , par t e d e l a fro ntera portugues a en las proximidades d e
Pue b l a de Sanabria , s igue haci a el Este entre el Lago de Sana-
bria y el emba l se de Cernadilla, rodeando la Sierra Ca brera y -

i r igiéndose hacia el Nort e para l uego f o rmar un pro fundo en--
tra nt e hac i a el Oes te por e l pue rto del Manzanal y la c uenca -
del Sil hasta Puebla de Trives. A continuación s e dirige hacia
e l ~s te c on algunos entrant e s i rre g u l ares , de l o s cuales el más 
notable es el de Reinosa, pasa un poco al Norte de Vitoria y - 
Pamplona, s i gue por e l Norte de l as provi ncias de Navarra , Hues 
c a y Lérida c a s i pa ralelamente a la f ron tera y t ermina en el -~ 
punto d e coinc i dencia de Francia , Andorra y España. Dentro de -
esta isoyeta de 1 .0 0 0 1 1m2 hay cuatro núcleos de 1.5 00 l/m2: el 
má s e xtenso incluye de f orma muy irregular las estribaciones - 
del macizo Galaico-Duriens e llegando al W y al N hasta las ---
pro ximidades de l a costa, al E penetra en Asturias hasta las -
proximidades de Pol de Lena, retrocede hacia el SW dejando al
Norte los Picos de Ancares y la Sierra del Caurel. En su centro 
en las cuencas del Miño y Sil, hay dos núcleos de menos de ~- -
1.000 l/m2, el del Norte en las proximidades de Lugo y el del 
Sur en l as proximida de s de Orens e . En este sistema se pueden - 
trazar cuatro núcleos de má s de 2.00 0 11m2 , uno en las proximi
d a d e s de Puentede ume que es poco superior a 2.0 0 0 11m2. Otro en 
las pr oximidades d e Santiago de Compostela que apenas pasa los-
2 .00 0 l / m2 , el t e rcero en e l Val le del Lérez y el c uarto cerca
del emba l se de las Conchas . 

El segundo núcleo de 1.5 00 11m2 sigue la Cordille
r a Can t ábrica po r el orient e de Asturias y Santander, desde el 
pue rto de Paj ares hasta Valmaseda en Vizcaya, dejando una fran
ja de costa relativamente uniforme y con mayor

2
irregularidad en 

e l bo rde S . El máxi mo q ue no llega a 2 .0 0 0 1 1m está e n la cue
ca alta del r1o Manso . 

El c uarto núcleo de 1.500 1 1m2 parte de l a costa -
un poco al E de San Se bas t ián , sigue al W dejando una fra nja -
c os t e ra , c ruza la divisoria por el puerto de Descarga y ya s i -
gue la direc ción W con pequeñas irregularidade s y cruza la fron 
t era c o n Francia cerca del Monte Perdido , dentro de ella hay un 
núc leo de má s de 2. 00 0 11m2 en el Valle del Baz t án que termina
en la fro0tera con Franc ia, s in que se superen los 2.500 11m2 . 

Hay o tro núcleo de 800 11m2 so bre Cataluña, parte
d e la frontera con Andorra un poco al Este de Seo de Urgel, si
gue hacia el Este paralelamente a la frontera con Francia, en -
la c uenca a lta del Llobregat inicia una penetración orofunda ha 
cia el Sur que llega has ta el borde inferior del Montseny , lue~ 
go se dirige hacia el N, pasa por Gerona, tiene otra l engua ha
cia el Es te que llega hasta La Bisbal y luego se dirige hacia -
e l Norte cruzando la frontera en las proximidade s de Le Perthu s 
Dentro e x i ste un núcleo de 1 . 000 l / m2 cuy o valor máx i mo no l l e
ga a los 1. 30 0 1 1m2 q ue coi n c i d e apr oxi mada mente c on la cuenca
a l ta del Te r y llega por e l Sur has ta los e mba l s es de Sau y Pas 
t e ral. 
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I I .- Núcleos d e l Si s tema Ce ntral . 

En l a fron t era port uguesa se inicia una isoyeta -
d e 80 0 1 1m2 que incluy e la Si e rra de Gata y l a de Gredos, inte
r r umpié ndose c e rca de San Mart i n d e Va ldeiglesia s en e l Val l e -
d e l Al berche . Casi parale l amente s e traza l a i s oy eta de

2
1.00 0 -

1 1m2 y dentro d e ésta hay un núc leo de má s de 1.50 0 l l m sobre
la Sierra de Gre dos. Ha y otra i s oyeta d e 800 1 1m2 s o bre Guada-
r rama y Somosierra a l Es te de l a s 1 a va s de l Marqués y q ue s e -
pro l onga has ta la Sierra de Ay l l on e n la prov inc ia d e Gua dalaja 
ra c o n máx i mo i nferior a 1.20 0 11m2 en l a s proximida de s del al~ 
to de Na vacerr ada. Hay u n pequeño núc leo a islado de 800 1 1m2 -
c e r ca d e Sa l amanca . 

I II.- Núc leo de los Montes de To l edo. 

Se reduce a un núc l e o sobre la Sierra de Gua dalu 
pe y sus estribaciones con un pequeño máximo de 1.000 11m2 al N 
de LogrosJn que no supera l o s 1.100 11m2. 

IV .- Núcleo de Sierra Morena. 

Hay un núcleo muy irregular en la Sierra de Aracena , que
se prolo nga hacia el Sur hasta las proximidades de Huel va y que 
l uego tiene una estrecha lengua que penetra hacia el Este en la 
provincia de Sevilla hasta Cazalla de la Sierra. Dentro existen 
dos pequeños núcleos d e 1.000 1 1m2 , uno en la Sierra d e Aracena 
que l lega a 1.200 11m2 y otro al NE d e Huelva que no llega a -
lo s 1.10G 11m2. 

V. - Núcle os de los s istema s Bé t i cos. 

El más i mportante es el de l a Serranía de Ronda, la isoye
ta de 800 1 1m2 parte de l a cos t a entre Tarifa y Algeciras y ro
dea de forma irregular l a s e stribaciones d e la Sierra de Ro nda, 
para volver a la cost a en e l lími t e de las provincias de Cá d i z
y Mál aga . Dent ro están : la i s oyeta d e 1.0 00 1 1m2 de trazado muy 
irregul a r , y n úcleos má s pequeño s en sucesión, c o n máximo próxi 
moa lo s 2.500 l/m2 en las cercanías de Grazalema. Ha y o tro s -~ 
t res pequeño s núcleos de 800 1 1m2 , uno en l a s pr o ximidades de -
Cabr a c o n máximo inferi or a 1 ,10 0 1 1m2 y los otros dos con máxi 
mo i n f erior a 1.0 00 1 1m2 , e n la Si erra de Alhama y Almu jarra y~ 
en l a Sierra Nevada. 

VI . - Núcleo s del sistema Ibérico. 

Hay varios núcleo s supe r i ores a 800 11m2. El núcleo de la
Sierra de la Demanda con máxi mo superior a 1.200 1 1m2 en l o s Pi 
cos de Urbión. El de la Sierra de Albarracín con máximo infe--~ 
rior a l os 1.300 11m2 y o tro poco inferior a 800 11m2 al N del
pantano de Entrepeñas. Dos núcleos en l a Sierra de Segura con -
máximo inferior a 1.100 11m2 y otro muy irregular en la costa -
valenciana entre Albaida y Pego con máximo inferior a l os ---- -
1 .200 1 1m2. 

B. - La España seca.- (Zonas de precipitación infe 
r1or a 400 11m2 ) 

I . - Depresión del Duero. 

Ocupa una franja de la cuenca media del Duero en
tre Zamora y ~ordesillas, extendiéndose en forma muy irregular
al N por la T1erra de Campos y al S por la Tierra del Vino, La-
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Arrnuña y la Tierra de Arévalo. Unicarnente se puede trazar la -
isoye ta d e 30 0 11 m2 en La Arrnuña. 

II . - Depresión del Ebro. 

Se extiende en forma muy irregular a ambas márge
nes del Ebro entre Flix y Calahorra, f ormando alguno s entra ntes 
pro f undo s que en genera l c oinciden con las cuencas de los 
afluentes o suba f luentes del Ebro . Se pueden trazar do s núcleo s 
con la isoye ta de 300 1 1m2, uno entre La Almunia de Santa Godi 
na , Borj a , el Ebro y Zar a goza, y otro en e l desierto de Calanda 
e ntre Hi j ar , Alcañ i z y e l Ebro. 

III.- El Sudes t e y La Mancha. 

El área c on pricipitación inferio r a 400 1 1m2 cu
bre una gran parte de las provincias de Almeria, Murcia, Alican 
te y Albacete , y luego penetra profundamente en el interior de~ 
La Mancha y prolongándose por estrechas lenguas en la cuenca -
del Ta jo , por las prowi ncias de Toledo, Madrid y Guadalajara en 
tre los embal s es de Es trernera y Valdepeñas. Hay un entrante en~ 
la iioya d e Baza en que p ued e trazarse la isoyeta de 300 11m2. -
La isoye t a de 30C 1 1m2 parte de la costa cerca de Ber j a y dejan 
do una fran j a costera de anchura variable pasa un poso al Norte 
de Huercal-Overa , penetra en la provincia de Murcia, presenta -
un entrante hasta el embalse de Puentes, y llega al mar un poco 
al Oes t e de· Cartagena. Entre el Cabo de Gata y un poco al Sur -
del limite de las ~r0vincias de Alrneria y Murcia se traza una -
isoyeta de 20 0 l/m L que deja una franja costera de unos 10 Km.
de ancho que es el minirno pluviométrico a bsoluto de España . --
Ot r a i soyeta de 3000 1Im2 parte de la costa, un poco al Norte -
de Alic ante, d e j a una franj a costera y baja hasta l a cuenca del 
Se gura, penetra en Albacete siguiendo la cuenca del rio Mundo -
hasta el embalse de Talave, sube hasta el embalse de Almagro pa 
sa entre los embalses de Elche y ·Elda y llega a la costa junto~ 
a Benidorrn. Hay otro pequeño núcleo de 30 0 11m2 en las cuencas
del Júcar y Cabrie l . 

I V.- Núcleo del J alón y Jiloca. 

Ha y un núcleo de 300 1Im2 que sigue la cuenca del 
Jiloca h a sta Cal arnocha, cruza la divisoria y los lími tes de l a
provinc i a de Guadalajara y las de Zaragoza y Soria , hasta la -
cuenca alta del J alón donde se puede trazar en los l ímites de -
l as prov~n~ias d e Sor~a, Guadalaj~ra, Cuenca y Zaragoza y ;n 
las prox1m1dades de S1güenza una ·lsoyeta de 300 11m2. Ademas 
exi sten los siguientes núcleos de menor importancia. 

Núcleo de Henares.- En la cuenca de Henares entre Torrejón y 
Gudalajara 

Núcleo de la Vega de Granada.- En la cuenca del Genil 

Núcleo de la Tierra de Barros. - (Badajoz) 

Núcleo de la Hoya de Guadix. - (Granada) 

Núcleo de Liria y_ Sagunto.- (Valencia) 

Núcleo de Castellón. 

C. - La España de Transición.- (Zona de precipita
ción mayor que 40 0 11m2 y menor que 800 l/m2). 

Corno ya se ha dico , incluye aproximadamente el --
61% de la España Peninsular . En general se extiende en las cuen 
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c as de los ríos entre l a s estribaciones de las divisorias con
precipitación superior a 80 0 lfm2 y en las zonas secas de las
cuencas bajas d e los ríos y zonas litorales. As í ocurre con -
las c uencas del Due ro, Ta j o, Guad iana y Ebro. Encambio incluye 
prácti camente toda la cuenca del Guadalqui vir y g ran parte de
Cataluna, y de las provinc ias de Castellón y Valencia . 

4.- ~~ª~f~f~-~~~~!f!~!f~~-~~~-~~~~-E~~~f~~§!~f~~· 
Se ha h echo una valoración aproximada del volú-

men total de agua q ue representa el c onjunto de isoyetas tra za 
das s o bre el ma pa. Para e llo, en una reproducci ón del ma pa es~ 
cala 1:1. 00 0 .0 00 se han recortado las áreas comprendidas en 
los intervalos 100 /200 , 200 /3 00 , 40 0 /50 0 , 5 00 / 6 00, 60 0 /800 , --
80 0/ 1 00 0, 100 0/ 15 00, 15 00 /20 0 0 , y 200 0/ 2 500 , y se han medido
las áreas pesándolas en una ba l anza de prec isión. Las áreas re 
sultantes se cons i gnan en l a columna 2a del ~uadro I r sumando~ 
a cumulativamente cada f i la de esta columna con los anteriores
se o b t iene e l área incluida dentro de cada isoyeta. Los volúme 
nes de agua precipitada se calculan como volúmenes de tronco ~ 
de cono limitados por las dos superficies sucesi as de áreas -
s y s ' , y altura h por la fórmula 

V = - 1
- ( S + s ' + y-s:;-r ) h 
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el resultado d e los cálculos se resume en el cuadro siguiente 

CUADRO I . - CALCULO DEL VOLUMEN DE AGUA 

Are a Volumen 

( l(m 2 ) 1 0 8 m3 

2 o 00 o 2. 5o o 6,4 

1 .5 00 25. 64 0 6 o' 2 

1 .0 00 79 .360 25 0 , 1 

80 0 118.620 1 96,7 

600 211.220 325,4 

50 0 312.0 50 36 4,1 

4 00 418.670 447 ,7 

300 4 77.08 0 483,9 

200 490.790 491, 1 

491.520 
491, 5 

3 .377, 1 

En la figura 2 se da una representac ión esquemá

tica del cá1culo tomado como ordenadas las precipitaciones y co
mo abcis~s las áreas (debe notarse que las áreas de los trape-
cios no son los volúmenes de los troncos de cono) 



1 , , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 ~?0, 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ' 1 1 , 1 1 1 1 

25 20 15 10 5 5 10 16 20 25 

- o/2 - lll 10' km
2 

f i g. 2.- Idea e squemática del cálculo del volu
men de agua en la España Peninsular 
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Con o b jeto -
de tener una ---
idea má s concreta 
d e la distribu-- 
ción de la prec i 
p itación, se cal
culan ahora los -
volúmenes que co
rr sponden a cada 
uno de los inter
valos de i soyetas 
a partir de los -
datos incluidos -
en el cuadro I. -
Las fórmulas a -
aplicar se dedu-
cen fácilmente de 
la figura 2, por
ejemplo, para el
intervalo entre -
las isoyetas de -
600 y 800 l/m2 se 
tiene: 

P6 /s = vs;s + 6S6 asa = v6/8 + s <s6 - sa) - 2Ss = 

: 325,4 + 6 X 92.61 - 2 X 118,62 = 644,0 X 108 m3 

Los resultados de los cálculos se dan en el cua--
dro siguie nte: 

CUADRO I I .- RESUMEN DEL ANALISIS DEL MAPA PLUVIOMETRICO · 
I ntervalo de Area % del 
las isoyetas en Km2 Total 

20 00/2500 - 2 .50 0 0,5 

15 00/ 2000 2 3.14 0 4,7 

1000/15 00 53.720 10, 9 

800/100 0 

60 0/ 800 

500 /60 0 

4 00/50 0 

300/400 

290/300 

100/200 

39 .260 

92.610 

1 00.820 

10 6.630 

58.400 

13 . 710 

730 

491.520 

8,0 

18,8 

20,5 

21,7 

11,9 

2 '8 

u,2 

vc::umen en 108m3 
56,4 

394,6 

659, 3 

352, 1 

644,0 

553,0 

478,6 

2Q4,2 

34,2 

1 'o 

3377,1 

% total 
1,6 

11,7 

19,4 

10,7 

19,0 

16 '3 

14,3 

6,0 

1,0 

0,1 
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As í, e l vo l umen total medio d e agua precipitada s o 
bre España Penins u l ar e s de 3377, 1 . x 108m3, l o que da como~ 
preci pitación medi a pa ra todo el territorio 687 l/m2 . 

En l a Espa - a Húme da con una superficie d e 118.620-
Km2 , el 24% del t ota l, s e recoge un volumen de 1.462,9 que es 
e l 43,3% del total y una precipitación media anual de 1 23 8 l /m2 

En la Es paña d e trans ición, con una sup~rficie de-
300. 06 0 Krn 2 el 61 % del total, se reco ge un vo l umen de 1.675, 2x 

x 108 m3 q ue es e l 49,6% del total y una precipitac ión me- 
;..na d e 558 11 m2 

r---,s ____ ,,o ____ ,,s __ _,2o ____ ~25~--J~o--~Jr5 --~4o ____ ~~s--~s,o __ -.~s ____ e,o __ ~~% 

AREA = 11B.tS20 Km2. 
ESPA~A 

HUMEOA 

AREA = JOO.OfJO KmZ 

AREA= 72.840 Knf2. E S PA ~A 

S E C A 

5 2 0 2!) 40 4!5 50 55 

Fig.3.-Comparacio n de las áreas , vo lúmenes y precipitación 
me dia en la España húmeda, de Transic ión y Seca . 

í:.. n la .wspdna secd <.:Ult una superficie de 72. 84ú Km2 
el 15% de l total , s e r ecog e un volumen de 239, 50 x 108m3 que
es el 7 ,1 % del total y una preci pitación media d e 329 l / m2 . -
( ver Fig . 3 ) 

Resal t a el elevado valor d e la precipitación media 
y del vo lumen total, q ue corres ponde a l a t: spaña Húmeda, con -
una superf icie relativamente pequeña. De estos valores corres
ponden al núcleo del Macizo Galaico Duriense v Cord illeras Can 
tábrica y Pirenaica, un volumen del 1 13 ~7 x 1(3 ~J en un área 
de 87 .01 0 Km2, que representa respectivamente el 77,8 % de la
precipitación y el 7,3 % del área de la España Húmeda , y el-
17, 7 % de superficie y e l 33,7 % del volumen total . Debe no-
tarse además, que él área de l a España Húmeda incluye los prl~ 
cipales núcleos orográficos y sus estribaciones . 

Es evidente la desigual distribución de la precipi 
tdción media , que varía entre la España Húmeda, con lluvias 
abundantes y repartidas con relativa uniformidad a Jo largo -
del a ño en las vertientes Norte y Noroeste, y la España del Le 
vante y Sureste en que se registra el mínimo pluviométrico y ~ 
la máxima variabilidad de Europa (el 31% en Alicante (4)). 

Por otra parte , es importante observar, que los va 
lores medios anuales no son representativos más que en forma ~ 
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muy limitada, las precip i taciones presentan una gran variabilidad 
(23) , el dato de la precipitación media anual debe completarse 
con estudios de las precipitaciones estacionales y mensuales , -
precipi t aciones máximas (5) y mínimas, y curvas de frecuencias -
etc. 

La precipitación media anual. 

En el párrafo anterior indicamos que la precipita 
ción media anual de la España Peninsular en su conjunto resulta~ 
ba de R = 6i7 1 J m2. Otro procedimiento de obtener un valor---
aproximado consiste en calcular una media ponderada con la fórmu 
la 

S 1 / 2 X -s._g o + 52 / 3 X 2 5 o + • • • • + S 9/1 o X 9 o o + 
R'= --~~----------------------------------~~------------------= 

S 
340968 

= 4 91 ,5 = 694 11m 2 

Es evidente que ambos valores no son representati 
vos de la precipitación, pues resultan de hallar el valor medio
de precipitaciones muy altas correspondientes a la España Húmeda 

y muy bajas de la España seca(*). 

Con respecto a la influencia en los ciclos bio 
lógico y económico debe tenerse en cuenta además que las máximas 
precipitaciones tienen lugar en áreas muy restringidas que com-
prenden los sistemas montañosos y con temperaturas medias relati 
vamente bajas. 

El valor de R es relativamente concordante con el 
709 mm. dado por González Quijano((11) pág 171) si se tiene en
cuenta que ~ste incluye también a Portugal y se refiere a un pe
riodo diferente. También es concordante con el valor medio de --
7 02 11 m2 q ue se obtiene a partir de los datos en Calendario Me-
teorofenológico ( 33), de vo l umen total precipitado en la Penínsu 
l a, planimetrando los mapas de isoyetas en el periodo 1.947-67,~ 
que se . refiere a periodo diferente . . Se puede o bservar de dichos 
datos que el valor medio para el pe~ 7~-
riodo 1.947-56 es de 653 y para el -
periodo 1 .9 57-1.967 es de 747, es d! no -
cir , este último periodo ha sido mu-
cho más lluvioso q u e el pr imero. En- 700 _ '".!''!'~'!!'-'!.~•- - - - -- -- -- -- - 

efecto, en la figura 4 se representa 
la variación del valor medio a par--
tir del año 1.956 y los años sucesi- ~o
vos hasta el total de 21 años. 

(~) Según Biel (4) durante bastante 
tiempo se creyó que en la Penín~u~a
I bérica se registraban las prec1p1t~ 
ciones más altas de Europa (Sierra -
de la Estrella) y más bajas (Almerí al 

&lO -

670-

660 -

1 550 10 ,, 12 lJ ,. 115 1& n ,. 1e ~ 21 
aiol 

fig.ij.-Variación de la preci
piracion media anual en la Es
paña Peninsular en el periodo 
1947-1967. 
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Otra idea sobre la precipitación en España se obti~ 
ne cons truyendo una gráfica (ver figura 5 ) en q ue se tom~n como

3!10 

"e 
"" JOO 

abcisas las precipi 
taciones y como or~ 
denadas l as áreas -
incluidas dentro de 
cada i s o yeta que fi 
guran en la 2a co-~ 
lumna del Cuadro I 
y se unen lo s pun-
tos con una curva -
s uav izada. En la -
misma gráfica se han 
t r anscrito t amb i én
lo s dato s de Gonzá
lez Quij a no((11) -
página 124 ) c o n una 
buena concordanc i a
aún teniendo en --
cuenta la e scala -
e legida. Planime--
trando el área com
prendida entre la -
ordenada extrema y 
el e j e de abcisas -
se obLiene gráfica
mente para valor de 
la precipitación to 
tal 35 50x1 Q8 m3 y ~ 
el v a lor medio de -
la precipitación de 
68 2 11m2, la orde
nada MN i guala las 
áreas de l os trián
gulos curvilÍnPos -
rayadas, en c oncor
dancia con e l cálcu 
io má s l~borioso -~ 

.. 
o 
~ 

200 

1!10 

___ _ ___ __ r_ 

' 
' 
' ' - - -- - - - - - - ~-

' 

' ---- - ---- - -~ -

0o~~o~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 

:;! ~ :;: ~ 
!150 &412 l /m 1 

Fi g . 5 . - Curva ''va l o r de l a isoye ta " y "área 
i ncluida en la misma " .Los circulitos represen
tan l os va l ores de Gonzalez Quijano . 

rea lizado anteriormente . Si en aicha ~rá~1c n se traza una parale 
l a AB e l eje d e abcisas correspondiente a la mita d de la superfi 
ci e peninsu l ar(245.76 0 Km2) se determina l a isoyeta de 550 11m2-

q ue di vide a la Península en do s áreas iguales y que equivale a
la mediana o valor central, de una serie estadística. 

Por o tra parte , se ha hecho una gráf ica tomando co 
mo abcisas el valor medio de la precipitación en un interval o 
{por ej e mplo, para 4 00 / 500 l/m2 4S8) y como ordenadas el área 
c o rrespondiente en la primera columna del cuadro I ( para 40 0 / 500 
es 106.630 Km2)y unidos lo s puntos resultantes con una curva - -
suavizada se obtendrá una relación precipitación área. La curva
presenta un máximo claramente definido, aproximadamente a los - -
480 l / m2, que 2s la precipitac i ón a la que corresponde más área 
en las condiciones del gráfico, es decir, en el intervalo 430/ - -
530 11m2. Esto viene a representar lo que se denomina en una se
r ie estadística el valor más frecuente o más probable 



En la misma gráfi 
c a s e han repre-
s entado los datos 
del mapa de Gonzá 
l e z Quijano ((11) 
pág. 1 24) y tam-
bién concuerdan -
c on la curva. 
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~ 60 
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o o o o o 
~ ~ ~ ~ ~ 

lfrn 2 

De lo s tres 
valores o btenidos 
el valor medio --
6 8 ~ 1 1m2, la iso
yeta media 55 0 - -
1 1m2 y valo~ al -
que corre s po nde -
área máxima 480 -
1 1m2 , q uizá este
último resulte el 
má s representati 
vo de las condi-
c i ones p luviomé- 
t ricas me d ias de
la Península en su 

~ 1g. 6. - Curva " Intervalo d e isoyetas" y "área 
incluida en el mismo". Los circulitos represen
t an los valores de González Quijano. 

conjunto. 

~n cuanto a la distrib~ci6n geográfica de los valo 
res medios de los datos del citado Calendario Meteorofenol6gico~ 
( 33) se deducen los siguientes valores medios por cuencas hidro
gráficas, para el periodo de 21 años (47-67) : 

Cue nca N y NW 1374 11m2 
Cuenc a del Duero 657 11m2 
Cuenca del Tajo-Guadiana 615 l/m2 
Cuenca del Guadalquivir 682 11m2 
Cuenca Mediterráneo-Sur 58 0 11m2 
Cuenca Mediterráneo-Leva nte 493 1 1m2 
Cuenca del Ebro 624 1 1m2 
Cuenca Pirineo Oriental 730 11m2 
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