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PRESENTACION

uno de los temas de estudio que mayor interés ha concitado en las últimas décadas
ha sido el de las relaciones del hombre y su medio ambiente. Después de la
Segunda Guerra Mundial, surgieron instituciones dedicadas al estudio de la
atmósfera y los fenómenos meteorológicos. Estudios que han contribuido a colocarlo
en un primer plano de interés mundial.

En este contexto surge la necesidad de alcanzar a la comunidad nacional e
internacronal el estudio de la ocurrencia de sequías en la zona sur del país. Las
sequias afecta directamente a la agricultura. Siendo ésta, en el Perú, una de las
actividades más sensibles a la variabilidad climática. Cuyo efeclo repercute
considerablemente, dependiendo de su intensidad, duración y extensión, en el lado
más sensrble de las actividades cotidianas de la población andina.

El conocimiento y prevención de este fenómeno meteorológico extremo, son las
herramientas más idóneas de las que disponemos, en la actualidad, para hacer
frente a su implacable presencia.

Precisamente, el Estudio de las sequías en el departamento de puno, nos
permite conocer la distribución espacial y temporal e intensidad de las sequias, la
relación de la precip¡lación con la variación de los niveles del Lago Titicaca y la
relación que puede existir entre el fenómeno "El Niño' y la ocurrencia de sequlas.

El estudio que presentamos fue realizado con el aporte de la información
meteorológica registrada en las estaciones que conforman la Red Nacional del
SENAMHI. Analizada y procesada por la Direccrón General de Agrometeorología.

Creemos que este estudio será un estímulo importante para quienes estamos
interesados en entender a la naturaleza con la que convivimos.

Lima, julio de 1997

M ene IFr
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La sequÍa. fenómeno de gran interés, es considerada como uno de los enemigos

naturales del hombre, porque afecta el desarrollo de las diversas actividades de la

vida de millones de personas y pone en peligro a naciones enteras.

La sequfa afecla la producción agrfcola en forma directa. Los efectos directo§

causan la reducción de la producción, bajos rendimientos, deter¡oro de los pastos y

muerte del ganado. Los efectos indirectos ocasionados por la sequía son muy

complejos y de dificil evaluación, pueden influir en el cambio de la práctica del uso

de la tiena, abandono de la tiera, migración de la población, así como incendios

forestales.

Los grandes perluic¡os que causan las sequias en el departamento de Puno, y

-frecuentemente menc¡onado como el causante de grandes pérdidas en la

economia de la población, motivando a que las autoridades continuamenb lo

declaren en emergencia-, y la escasa información sobre el fenómeno de la segula

en la región, constituyen razones suf¡cientes para realizar el Estudio de las Seguías,

con la finalidad de mejorar el conocimiento de la manifestación de /as sequias y sus

implicancias en la agriculturc.

El presente estudio es de carácter preliminar, en el cual se abarca aspectos de

carácter general sobre las sequlas, análisis estadíst¡co de datos de precipitación y

la cuantificación de sequías a través de fndices que nos permitirá detenninar la

extensión, duración, magnitud y frecuencia de las sequías.
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II. DESCR¡PC¡ÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO

Localizaclón Geográñca

Este estudio s€ c¡rcunscribe al departamento de Puno. Sih¡ado al

sudeste del Peru con un área de 73 382 kilómetros cuadrados,

incluyendo la parte peruana del Lago Titicaca. Geográficamente se

ubica entre los 13'00' y'17"18'de laütud sur y los 71"08'y 68'50'de

longitud @ste, con altitudes que varfan entre uno§ cuantos met¡os en

la.Cuenca del Amazonas (en el norte) y a más de los cinco núl metoo

en el Altiplano (en el sur y el oeste).

2.2 Fisiográña

Fisiográficamente se encuentra dividido, princ¡palriente por, h
Cordillera Oriental, que penetra del tenitorio boliviano y sirve de llnÚb

a la Siena y Selva del Departarnento. Las p¡incipales unifades

fisiográñcas que se encuentran en el fuea bair estutdio son b
siguientes:

2.2.2 La cuenca amazónica

Se localiza al noreste del departamento, llamada tamb¿.ln

Sefua, con elevaciones rnenonas a 500 meroo de altitud.

2.2.3 ElAltiplano

Se ubica a alturas mayores a 3800 metros y cuya áEa oe

extiende sobre la mayor parte del departarnr*o. L6 c¡gc
más bajas del altiplano (& 38m e 4000 met'os de alüü¡d) ra

2.1

2.2.1 La vertbnte oriental de los andes

Está situado al norte y noreste del d€partamento, con

elevaciones ,nenores a los 1 800 metros de aflura, cubbrta por

una densa fioresta.
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2.4
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encuentran alrededor del Lago Titicaca, especialmente al oeste

y noreste del Lago. Esta zona está dominada por plantas

herbáceas, pastos y algunas cactáceas. Las áreas más

cerc¿¡nas al Lago Titicaca se usan para cultivos de: cebada,

quinua y papa. En las zonas más alejadas del lago se

encuentran pastos naturales y mejorados.

Hidrografia

Los principales rios del depalamento son: El Ramis, Ayavirí, Aguas

Calientes, Azángaro e llave. El régimen de descarga de los ríos

guarda relación con el régimen pluviométrico, alcanzando máximos

caudales en los meses de verano.

El río más caudaloso es el Ramis. Nace como un riachuelo en las

lagunas de Ananea (Sandia), aguas abajo recibe el aporte de los ríos

Ajoyani, Antauta, San Juan, Río Grande y Tintiri formando el Río

Azángaro, que al unirse con el Rfo Ayaviri forman el Rfo Ramis el cual

se une con el Huancané antes de desembocar en el Lago.

Aspecto agricola

La superficie y porcentaje de las tienas de acuerdo a la capacidad de

uso mayor según la ONERN (1982) es la siguiente:

HECTAREAS PORCENTAJE
TOTAL 7 238 344 100,0
Cultivo en limpio 276 000 3 I
Cultivo permanente 15 000 0,2
Pastos 2 565 000 35,5
Producción Forestal 350 000 4,8
Protección 4 032244 55,7

El 97o/o de los cultivos son conducidos en secano, lo que determina

una alta incertidumbre en la producción agropecuaria del

departamento es de significativa importancia a nivel nacional, debido a



La Oftcina de información Agraria del Ministerio de Agricultura indica

que la estacionalidad de siembras y cosechas de los cultivos de estra

región es bien marcada.

Las siembras de papa se efectúan de junio hasta enero y los meses

con mayores giembras son octubre y noviembre con un acumulado de

72.8o/o del total de siembras, siendo noviembre el mes en el cual se

realizan las mayores siembras (42,17ok). Las cosechas son de octubre

hasta junio, destacando los meses de abril, mayo y junio, periodo en

el cual se ejecutan el 87,9olo del total de cosechas, siendo mayo el

meg en el cual se real¡zan mayores cosechas (50,7%).

La qurnua, otro cultivo de importancia para la zona, se siembra dBsde

setiembre hasta enero y los meses de mayor siembra son setiernbre,

octubre y nov¡embre, destacando octubre con un 59,09% del total de

las siembras. Las cosechas se realizan desde mazo hasta juho,

realizándose las mayores cosechas en el mes de mayo con el 56,73%

clel total de las cosechas realizadas.

III. METODOLOGfA

3.1 lnformación metoorológ¡ca

Para el estudio se utilizó la información de temperatura media mensual

("C). humedad relativa mensual (o/ol y precipitación mensual (mm) de

53 estaciones meteorológ¡cas (25 climatológ¡cas, 1 sinóptica y 27

pluv¡ométr¡cas) ubicadas en el departamento. En el cuadro 1 se

presenta la relación de las estac¡ones meteorológicas, y en el mapa 1

su distribución espacial.

-4-
qu€ en ca$flas normales constituye el primer productor de quinua

(82olo) yi$€undo en la producción de papa.

Estas estaciones meteorológicas iniciaron sus operaciones en épocas

diferentes: desde el año 1931 (Granja Salcedo, Chuquibambilla), hasta
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3.3

ia última década. Los registros, en general no son continuos y

algunos valores se truncan, lo que determina que los reg¡§tros se

limiten a períodos fragmentarios. El periodo cronológico de mayor

aprovechamiento de la información meteorológica comienza en 1963 y

se extiende hasta 1 993.

Verificación, homogeneización y completación de seriee.

El proceso de verificación de las series, principalmente de la

precipitación se realizó mediante el método de las conelaciones

estadísticas y gráficas a nivel mensual para comprobar la

homogeneidad de las series se utilizó la prueba de SVED EISNHART,

tratando de identificar posibles valores dudosos y verificando estor¡ en

archrvo.

Análisis de la precipitación

Pr¡meramente se definió el Periodo Agricola (setiembre - abril) por ser

los meses donde principalmente se ¡ealiza la actividad agrícola.

Para realizar un adecuado análisis de las condiciones pluviométricas

de la zona se calcularon los siguientes valores

Precipitación media multianual, desviacrón estándar y el coefictente

de variabilidad para el período agricola (set¡embre - abrrl)

Precipitación media multimensual, la Desviación estándar y su

coefi ciente de variabilidad.

Porcenta¡e de contribuc¡ón de la precipitación de un mes con

respecto al promedio anual.

Estac¡ón lluvrosa, define como el intervalo de tiempo en que la

contribucrón de la precipitación mensual a la anual es mayor que

8.33o/o. Con la información de la precipltaclón mensual en

porcentaje y el valor promedio (8.33%) se determina el inicio y fin

de la estación lluviosa.
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Estimación de la evapotranspiración pobnc¡a!

Para el cálculo de la Evapotranspiración Potencial se utilizó el método

de HARGREAVES (1975), el cual requiere de la temperatura del a¡re,

humedad relativa, horas de luz posible y latitud. Su expresión

matemát¡ca es le sigu¡ente:

ETP = RSM (0,24 + 0,013 )

RSM = 0,075 RMM'S%

S = 9,5 (100-HR)%

RMM=RMD"DM

donde:

ETP = Evapotranspirac¡ón Potencial en mm/mes

RSM = Valor Real de la radiación en mm/mes

RMM = Radiación extraterrestre en mm/mes

RMD = Radiación extraterrestre que alcanza la atmósfera cle le fi"rra,

expresada en mm/dia (es función de la latitud y el mes)

DM = Dias del mes

S = % de horas de luz posible

T = Temperatura del aire ('C) med¡a mensual.

HR = Humedad Relativa (%) media mensual.

Análisis de las sequias

En el presente trabajo se ha utilizado dos índices de diferente t¡po.

. indice de la Desviacióh de la Precipitación respecto a su normal

. El indice de Palmer.

3.5.1 indice de la desviación de la precipitaclón
Basada en la red de estaciones meteorológicas distribuidas en

el departamento y los datos de precipitación mensual se calculó

la desviación de la precipitac¡ón para el perÍodo agrlcola

(setiembre - abril), tiene la siguiente forma:
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l= ((P/PN)-1)" 100

donde:

PN = Precipitación normal período agrÍcola.

P = Precipitación total período agrfcola

La interpretación de los valores que tiene

sigu¡ente:

el indice es la

I ENTRE -26 Y - 500/o SEOUÍA MODERADA

I MAYOR OUE -5OOA SEOUIA SEVERA

Una vez obten¡dos estos valores, se calcula la frecuencia de los

dos tipos de sequía mencionados anteriormente, los cuales

fueron llevados a un mapa con la finalidad de trazar la§

isopletas del porcentaje de ocurrencia de sequÍas y así poder

local¡zar las áreas propensas a la sequia en Puno Luego se

proced¡ó ha aJustar la ser¡e de índices anuates a una

distribución empir¡ca de probabilidades de la cual podemos

deducrr la probabilidad de que en cada puntc se presente

valores del índice menores o rguales al -260/o.

Por otro lado consioerando que el total oe estaciones

meteorológicas abarcan todo el territorio del departamento y

que si en un año, el área afectada por la sequía (tanto por la

moderada como la severa) es mayor que el 20% der l:otal de las

estaciones, este año¡es considerado como un año ce sequia.

3.5.2 lndice de Palmer
El método es ampliamente descrito y discutido por Wayne C

Palmer (1965). El indice de Palmer es uno de los más usados

para evaluar las sequias agricolas, el cual representa la

anomalía de humedad del suelo. Cada valor expresa la

desviación del estado atmosfér¡co del mes con respecto al

estado climático húmedo promedio del mismo. El procedimiento



ponderativo

d iferentes.

pasos:

-8-
posibilita la comparacrón entre ocaitdades

El cálculo de este indice consta de ros srgutentes

a) Balance hidrico mensual de una serre larga de años

Este tipo de Balance considera al suelo conformado por dos

capas para simular el movimiento de agua en el suelo. La capa

superficial, que almacena hasta 20 mm de agua y la profunda

que almacena el resto de agua hasta alcanzar la capacidad

total de retención de agua del suelo.

Para el cálculo del Balance hídrico se establecen las stgutentes

suposiciones:

. La evaporación se produce en la capa super¡or hasta que

todo su contenido de humedad haya sido removido, sólo

entonces se utiliza la humedad de la capa inferior.

. No se produce recarga en la capa inferior si antes no se hq

saturado la superior.

. Las pérdidas en la capa ¡nferior dependen de las magnttudes

de la evapotransprración potenc¡al, su contenidc rnrclal de

humedad y de la capacidad de saturación del perfil oel suelo

considerado.

Los datos que se obtienen a partir del Balance son aoemás de

los almacenamientos en cada capa (alntacenamrento total

(STOR), almacenamiento en la capa superficial (SS y

almacenamiento en la capa profunda (SUt; la

Evapotranspiración real (ET), recarga (R), recarga Pctenctal

íPR), escorrentía (RO) y escorrentia potenc¡al (PRO). perdida

(L) y pérdida Potencial (PL).

En el presente estudio a pesar que el anáttsts es histórtco y

secuencial, se utiliza los promedios de EfP, dado que la
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var¡ación interanual de la ETP y su comportamiento en los

balances hidricos produce resultados muy similares a los

registrados con el promedio de la ETP del perlodo considerado.

Asf mismo, se ha considerado una capacidad de

almacenamiento de agua en el suelo de 100 mm. para todas las

estaciones.

b) Obtención de los coeficientes climáticos

Los coeficientes a ser obtenidos para cada mes de la serie

considerada son los siguientes:

b.1) Coefrciente de Evapotranspiración ( o )

a=ETIPE

Con el que se obtiene la demanda nnnsual

Humedad, ET, climáticamente apropiada para

c¡ndiciones existentes (CAPCE).

de

las

ET, =6¿'PE,

b.2) Coeficiente de Recarga ( B )

Rr =B*Prr

b.3) Coeficiente de Esconentia ( &)

& = Ro/PRo

La esconentia CAPCE representa la canüdad de agua

que fue requerida para mantener los rec-ursos de

Humedad del área en 'n¡vel normal' Ro, = g ' pto

b.4) Coeficiente de Pérdida (6 )

6 =L/PL

B= R/PR

Usando como la recarga potencial da un estimado de h
recÍlrga CAPCE.
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Lr =6 *Pl,

A partir de estos coeficientes es posible calcular la

precip¡tiac¡ón climáücamente aprop¡ada para las

condiciones existente§ o prec¡pitación característ¡ca p

P=ET+R+Ro-L

c) Reanál¡sis de la serie

Se efectúa a part¡r de la precipitación csracterfstica. p,

calculando para cada mes de la ser¡e la desviación de la

precipitación real con respecto a P.

d, =P, - P,

donde:

P, = Precipitación real del mes i

P, = Precipitación CAPCE del mes i

d) lndice de Anomalía de Humedad

La serie de desviaciones obtenidas deben ser transformadas a

índices de AnomalÍas. Este indice es definido como el producto

de la desviación (d) para cada período y un factor ponderado K

que es función de las desviaciones promedio en cada período

cons¡derado y de la relación de la oferta versus demanda.

Z=K'd .b

donde: 
''

K=17.67'K'S(d'K')

El valor de K' es calculado como una medida de la

significancia local de las desviaciones de humedad.

K' = 1.5 Log ( T + 2.8/d ¡ + 9.59

donde :

f=(P+R+Ro)/(P+L)
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El ind¡c¿ Z, eryresa un (Frri-ión relativa del tiempo actual

cn. un rnes determinado, con respecto a las condiciones del

tiempo promedio. Sin embargo para la derivación de un índice

de Sequía, es fundamental tener en cuenta el factor de tiempo,

generalmente no es el primer período de bajas precipitaciones

el que ocasiona daños a la agricultura, sino los perfodos

prolongados. La diferencia en cuanto a duración de diferentes

períodos de sequía, es la responsable de que el perlodo se

clasifique como la sequia leve, fuerte y extrema.

e) Derivación del indice de Sequía

El índice final de sequía dependerá de la sucesión de aportes

individuales de Z. Palmer derivó una ecuación empirica para

determinar el valor del indice.

X, = X¡-r¡ + (23,0) - (1.03, X(,.1))

Donde (i) indica que el valor es el correspondiente al mes

actual. Adicionalmente a la aplicación de esta ecuación

requiere de la identificación del mes inicial en el que se

presenta un periodo seco, Este problema lo resolvió med¡ante

la utilización de 3 índices.

X, = Indice de severidad para un período húmedo que

comienza a establecerse.

Xz = lndice de severidad para un período se@ que

comienza a establecerse.

X: = lndice de severidad para un periodo seco o húmedo

ya establecido.

La variable X, se reserva a valores positivos del índice y la

variable X, para los valores negativos. Los valores de X, y X,

es igual a cero cuando los cómputos de X,,, violan estas

restricc¡ones. Una sequía es establecida cuando Xz = -1.00

por primera vez. Un período húmedo es establec¡do cuando
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Xr=1,0 por primera vez. En estos casos Xr=X, para un periodo

establecido. El valor del indice resultante se calcula por la

ecuación mencionada anter¡ormente.

Este índice se dividió en once categorfas en las cuales también

se tiene en cuenta los excesos de humedad, estos son:

X CLASES

Extremadamente húmedo

3,00 a 3,99 Muy húmedo

2,00 a 2,99 Moderadamente húmedo

1,00 a 1,99 Ligeramente húmedo

0,50 a 0,99 Humedad incipiente

0,49 a -0,49 Normal

-0,50 a -0,99 Sequía lncipiente

-1,00 a -1,99 Sequia ligera

-2,00 a -2,99 Sequía moderada

-3,00 a -3,99 Sequía severa

s - 4,00

a

> 4,00

Sequía extrema

3.6 Fluctuación de Niveles del Lago Titicaca y las Sequías

Para tener un concepto general acerca de la variación interanual de la

precipitación en la Hoya y conocer en qué años fue menor la lluvia,

recurrimos a un análisis de la fluctuación de niveles del Lago Titicaca,

receptor del agua proven¡ente de todas las cuencas que conforman la

Hoya y por lo tanto elemento muy útil para indicarnos, de acuerdo a la

fluctuación de su nivel, si la prec¡pitación habida fue superior a las

pérdidas por evaporación, por desagüe a través del Rio Desaguadero

y por corrientes subterráneas, aparte del consumo en la agricultura y

otros de menor importancia. Asi mismo, se hizo la comparación entre

los niveles del lago con las precipitaciones caídas en algunas

estaciones de la cuenca del Lago T¡t¡caca.
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3.7 Las sequias y su relación con el fenómeno "El niño"

Con la finalidad de ver si existe relación entre la sequias y la

ocurrencia del fenómeno "El Niño", se analizÓ el lndice de Oscilación

del Sur (lOS) como un indicador de la ocurrencia de éste y la

distribución del total de la precipitación; asi mismo se hizo un anál¡sis

de las sequias ocurridas y la presencia de los eventos cálidos'

{

I
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IV. RESULTADOS

4.'1.1 D¡stribución Temporal
La distribución temporal de la precipitac¡ón en el departamento

de Puno es el típico para las regiones subtropicales de latitud

sur, con precipitaciones máximas entre los meses de diciembre

y marzo y precipitac¡ones pequeñas entre mayo y set¡embre; es

decir, destacan dos períodos: uno lluvioso estival y otro invemal

con precipitaciones escasas.

En el departamento, las precipitaciones máximas se presentan

en enero y febrero con valores que van desde 84 mm hasta los

748 mm y los valores minimos se dan en los meses de junio y

julio.

En las figuras 1,1 al 1,53 se presentan la distribución temporal y

la variación mensual de la prec¡pitación, las cuales están

ordenadas de acuerdo a su ubicación de norte a sur.

Conocidas las características medias de la distribución temporal

de las precipitaciones, se puede establecer cuándo se

presentan deficiencias en la lluvia durante el desarrollo de los

cultivos y pastos naturales y en qué proporción puede afectar a

los mismos, una mala distribución de las lluvias en las épocas

de mayor necesidad.

4.1.2 Coeficiente de variabilidad
Los coeficientes de variación fueron calculadas en base a la
precipitación del perfodo agrícola (agosto a julio). El coeficiente

de variabilidad de la precipitación interanual de las estac¡ones

en estudio se presenta en el cuadro 2. Las estaciones que

presentan mayor grado de variación de un año a otro son

Pizacoma, Taquile y Antauta con un Coeficiente de Variación

4.1 Rágimen de la precipitación y su variabilidad
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de 49: 47,5 y 44,5o/o, respectivamente. Las estaciones con

rnenor variabilidad son Tambopata y Putina con 10,7 y 15o/o de

coeficiente de variabilidad respectivamente.

Las estaciones que presentan mayor var¡abilidad son las que

tienen un rég¡men pluviométrico interanual muy irregular, es

decir, que presentan mayor probabilidad de registrar

precipitaciones mayores o menores.

lsoyetas totalos del período agricola (setiembre - abril)

En el mapa 2 se muestra las lsoyetas de los totales del periodo

agricola. En él se observa, que las mayores precipitaciones del

departamento se registran en la zona norte (selva y ceja de

selva). Las cantidades máximas de precipitación que supera los

4 000 milimetros por campaña agrícola, se produce al noroeste

del departamento en la zona limítrofe con el Cusco. Otras

zonas con precipitaciones significativas mayores a 1 200

milimetros es alrededor de la isla Taquile y mayores a 800

milímekos al oeste en la zona de Quillisani, Paratia y Santa

Lucia.

La precipitación más baja se observa al sudoeste del

departamento (Mazo Cruz) donde se registran lluv¡as menores

a los 500 milímetros, otras zonas de baja precipitación es la

parte central del departamento, que comprende las localidades

de Azángaro, faraco y Juliaca con precipitaciones que no

llegan a los 600 milímetros durante la campaña agrícola.

Alrededor de Ananea también se registra un total de lluvia por

debajo de 600 milimetros.

Las principales zonas de cultivo del departamento ub¡cadas

alrededor del lago y la laguna de Arapa y en la región

comprendida entre Lampa, Azángaro y Ayaviri, cuentan con
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pruC4itac¡rr€s rnedias del perfodo agrícola entre S00 a 900

millmetros.

4.1.4 Dbtribución Porcentual y Eetación Lluvioea

La distribución porcentual de la precipitación se muestra en el

cuádro 3. Se puede ver que entre los meses de diciembre y

marzo ésta es homogénea, así mismo, en el mes de enero en

todas las estaciones la contribución es mayor.

El máximo valor se localiza en la estación de Capazo (27,ggyo)

paa el mes de enero y el mínimo valor se localiza en la
estación Hacienda Colini (0,08%). La máxima amplitud

porcentual (27,8o/o) se presenta en la estación de Capazo.

La estación lluviosa en la parte norte del departamento (en la

selva y ceja de selva) varia entre 5 a 6 meses, el inicio de la

estación fluctúa entre octubre y noviembre y el final es en el

mes de mazo. En la sierra, el inicio de la estación lluviosa está

entre octubre y diciembre y el final es en el mes de mar¿o. La

duración de la estación lluviosa es de 4 a 6 meses (cuadro 4).

Análisis de loo indices de Sequía

4.2.1 índice de la Desviaclón de la Precipitaclón
En las figuras 2,1 el 2,43 y en el cuadro S, se muestran las

diferentes sequías ocurridas en cada una de las estaciones en

estudio desde la campaña 63/64 hasta 92193. En ellas se

puede observar que, con excepción de las estac¡ones de

Tambopata y Pucará que no presentan sequías, el resto de las

estaciones presentan sequías tanto moderadas como severas.

La mayor frecuencia de sequÍas se producen en la lsla Taqu¡le,

1l años; de las cuales 10 fueron severas y una moderada,

ocurriendo éstas en 8 campañas suces¡vas (63/64 hasta 70171),

otra estac¡ón es la de Umayo con 10 campañas agrícolas de

¡
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sequía, de las cuales 9 fueron sequías moderadas y 1 severa.

La estación de Pizacoma presenta 9 períodos de sequía, 5 de

sequía moderada y 4 de sequía severa, siendo ésta estación la

que presenta mayor período de seguías severas, las cuales se

presentaron en 3 periodos sucesivos, desde 63/64 hasta 66/67.

A nivel general podemos observar 7 periodos de sequlas

generalizadas presentándose éstas en 3 campañas suces¡vas

64/65, 65/66 y 67168, otros períodos de sequia son: 82183;

86/87; 89/90 y 91t92.

En la figura 3 se muestra el porcenta.ie de las estaciones

afectadas por las sequias. En la sequia 64/65 el 20,97o de las

estaciones presentan sequias, de las cuales el 2,3o/o es severa

(Pizacoma). En la sequía 65/66 el 39,5% de las estac¡ones

presentan sequías, de éstas el 4,60/o son severas (Pizacoma y

Capazo). La sequia 66/67 se presenta en el 27,97o de las

estaciones, de las cuales el 4,60/o son severas (Muñani y

Pizacoma). La sequia 82183 al igual que la del 65/66 se

presenta en el 39,5% de las estac¡ones, de estas el 4,60lo son

severas. En la sequía del 86/87, sólo se presentan sequías

moderadas en el 20,9% de las estaciones.

Las sequías más generalizadas e intensas, se presentaron en

las campañas 89/90 y 91/92, con un porcentaje de cobertura de

estac¡ones de 55,8 y 65,1o/o respectivamente, de éstas el 18,6 y

13,9olo fueron sequías severas.

En el mapa 3 se presenta la distribución espacial de las

¡sopletas de sequía moderada. Se puede observar que cas¡

todo el departamento está propensa a la ocurrencia de estas

sequías, principalmente la zona central y sur, donde la

frecuencia de ocurrencia de sequías ligeras varia de 10 a 30%.
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En el mapa 4 se presenta la distribución espac¡al de las

isopletas de sequía severa. Se puede observar que la zona sur

del departamento es la más propensa a la ocurrencia de estas

sequias con una frecuencia que alcanza el 12o/o.

4.2.2 lndice de Palmer

En las figuras y cuadros adjuntos se muestra la distribución de

los índices y los valores de estos. Así mismo se realizó el

anál¡sis sobre la frecuencia de índices secos y el porcentaje

que corresponde a cada categoría. El análisis de este indice se

realizó en cada una de las estaciones estudiadas.

Estación Tamb opata

En la figura 4 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoria. Se puede observar que los casos húmedos son

menores que los casos secos representando el 28.1o/o del total.

En el cuadro 6 y la figura 4a se observa que sobre los 360

meses que corresponde al período estudiado, en el 35olo de los

casos ocunieron sequias con d¡stinto grado de intensidad. Las

mayoro¡ lrac¿lencias se encuentran entre las categorías de

sequía figerr y moderada, correspondiéndole el 27o/o. En la

ñgura 4b s. ¡nal¡za en forma mensual los porcenta.ies de

ocurrencia dc gequías, siendo enero el mes de mayor

frecuencia (50%) y noviembre el de menor número de casos

t36,7%). Las süquías erlremas se observan en los meses de

fubrero, mazo y dic¡embre (3,33%) y el mayor porcentaje de

sequias incipiente y ¡geras (36,70lo) se produce en el mes de

diciembre.

En la figura 5 se presonta la distribución temporal de los indices

de sequía del período estudiado. En él se observa que hay un
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dominio de los indices negativos hasta la década del 81 , a partrr

de.la cual los índices húmedos aumentan en intensidad hasta el

año 86 (años húmedos), pero luego éstos disminuyen en

intensidad hasta el año 91, alcanzando en este período los

indices más bajos (sequfa severa y efrema), especialmerite a

fines de 1989.

En el cuadro 7 se muestra la duración e intensidad de los

per¡odos secos. En él se puede observar que se producen 12

periodos de sequía de los cuales los años 1987-90 registran

casos de sequia extrema. La sequía más prolongada fue la de

1987-90, con 42 meses de sequÍa ininterrumpida y un lndice de

sequía máx¡mo de -5,04, Por otro lado, la frecuencia de los

meses de inicio de las sequía son enero (5) y el final enero y

marzo (2). El promedio de la duración de sequías es de 10

meses y la mediana es de 5 meses.

Estación Chuquibambilla

En la figura 6 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoria. Se puede observar que los casos húmedos son

mayores que los casos secos representando el 45,5o/o del total.

En el cuadro 6 y la figura 6a se observa que sobre los 756

meses que corresponde al período estudiado, en el 32% de los

casos ocurrieron sequ¡as con distinto grado de intensidad. Las

mayores frecuencias se encuentran en las categorías de sequia

ligera con el 11o/o y sequía extrema con el 8%, totalizando el

19o/o. En la figura 6b se analiza en forma mensual los

porcentajes de ocurrencia de sequias, los meses de enero,

marzo y agosto son los meses de mayor frecuencia t50%) y

octubre el de menor número de casos (31 ,7Yo). Las sequías

extremas se observan durante todo el año, presentando febrero
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el mayor porcentaje (16,7o/o). El mayor porcentaje de sequias

incipiente y débrl se produce en el mes de nov¡embre

correspondién dole el 27 o/o.

En la figura 7 se presenta la distribución temporal de los índices

de sequía del periodo estudiado. En él se observa que desde el

año 31 hasta fines del año 36 los indices fueron positivos (años

húmedos), pero a partir de este año los índices se presentan

negativos hasta la década del 42, siendo éste más critico

durante los años 39 al 42 (sequía extrema). Entre los años 44 al

48 los índices húmedos aumentan en intensidad presentando

años húmedos, pero luego éstos disminuyen en intensidad

hasta el año 58 presentando sequias entre ligeras y extremas.

Desde el 59 hasta el 93 los índices positivos son más

predominantes y los años húmedos más frecuentes, con

excepción de los años 82-83; 86-87 y 91 donde el indice

alcanza valores negativos presentando sequías severas y

extremas.

En el cuadro 8 se muestra la duración e ¡ntensidad de los

periodos secos. En él se puede observar que se producen 22

periodos de sequia, de los cuales, los años 193743; 51-53: 56-

57; 83; 87 y 91 registran casos de sequía extrema. La sequia

más prolongada fue la de 1937- 43, con 73 meses de sequia

ininterrumpida y un lndice de sequía máximo de -9,86. Por otro

lado, la frecuencia de los meses de inicio de las sequías son

enero (6) y diciembre (5) y el final febrero y diciembre (4). El

promedio de la duración de sequías es de 1 1 meses y la

mediana es de 6 meses.

Estación Muñani

En la figura 8 se muestra el análisis de la frecuencia de los

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a
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cada categoria, donde se puede observar que los ersos secos

son mayores que los casos húmedos representando al 48,9o/o

del total. En el cuadro 6 y en la figura 8a se observa que sobre

los 348 meses que corresponde al período estudiado, en el

41o/o de los casos ocurrieron sequías con distinto grado de

intensidad. Las mayores frecuencias se encuentran entre las

categor¡as de sequÍa ligera y moderada con el 11Yo y 12o/o

respectivamente, totalizando el 23o/o. En la figura 8b se analiza

en forma mensual los porcentajes de ocurrencia de sequías, el

mes de diciembre es el de mayor frecuencia (62,1%) y los

meses de enero, mayo, junio, setiembre, octubre y noviembre

son los de menor número de casos (44,8o/o). Las sequfas

extremas se observan en el mes de diciembre y en el perfodo

comprendido entre enero y setiembre. El mayor porcentaje de

sequías incipiente y moderadas (41,4Yo) se producen en el mes

de diciembre.

En la figura 9 se presenta la distribución temporal de los índices

de sequia del período estudiado. En él se observa que desde el

año 65 hasta fnes del año 75 los indices fueron negaüvos con

excepción de los años 70-71 , donde los indices son posiüvos

(años húmedos). Durante este perfodo se presentan sequías

extremas los años 65; 67;74 y 75. Entre los años 76 al 89 los

indices húmedos aumentan en intensidad presentando años

húmedos, pero luego éstos disminuyen en intens¡dad durante

los años 82-83, presentando sequías entre moderadas y

severas. Entre los años 84 y 93 la frecuencia de los índices

positivos son más predom¡nantes y los años húmedos más

frecuentes, con excepción de los años 90 y 92-93 donde el

lndice alcanza valores negativos presentando sequías Sevefas.

En el cuadro I se muestra la duración e intensidad de lqs

periodos secos. Se puede observar que se producen 10
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periodos de sequía, de los cuales los años 1965€6; 6648 y

72-.75 registran casos de sequía extrema. La sequía más

prolongada fue la de 1972-75, con 46 meses de sequla

ininterrumpida y el lndice de sequia máximo es de -6,54 la cual

se presenta en la sequia del 66 al 68. Por otro lado, la

frecuencia de los meses de inicio de las sequía son diciembre

(4) y febrero (3) y el final en marzo y diciembre (2). El promedio

de la duración de sequias es de 14 meses y la mediana es de

14 meses.

Estación Arapa

En la figura 10 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoria. Se puede observar que los casos secos son

mayores que los casos húmedos representando el 507o del

total. En el cuadro 6 y la figura 10a se observa que sobre los

360 meses que corresponde al periodo estudiado, en el 44o/o de

los casos ocurrieron sequias con dtstinto grado de intensidad.

Las mayores frecuencias se encuentran en las categorías de

sequía ligera y extrema con el 10% y '1 5% respectivamente,

totalizando el 25o/o. En la figura 10b se analiza en forma

mensual los porcentajes de ocurrencia de sequias, los meses

de mazo y diciembre son los que presentan mayor frecuencia

(60%) y setiembre el de menor número de casos (36,70lo). Las

sequias extremas se presentan durante todo el año, siendo

abril el que presenta mayor porcenlaie (26,70/o). El mayor

porcentaje de sequías incipiente y moderadas (26,7%) se

presentan en los meses de enero y julio.

En la figura 11 se presenta la distribuciÓn temporal de los

indices de sequia desde 1964 a 1993. En él se observa que

desde el año 64 hasta fines del año 77 los indices más
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frecuentes fueron negativos, con excepción del perlodo

comprendido entre el segundo semestre del año 72 y el primer

semestre del año 74, donde los indices son positivos (años

húmedos). Durante este período se presentan seguías

extremas durante algunos meses de los años 65; 66; 67; 69 y

en la mayor parte del año 76. Entre fines del año 78 a principios

del año 87 los índices húmedos aumentan en intensiiad,

presentando años extremadamente húmedos durante los año§

85, 86 y 87, pero luego éstos disminuyen en intensilad,

presentando sequías severas durante el año 90; 92 y principioo

del año 93.

En el cuadro 10 se muestra la duración e intensidad de los

períodos secos. En él se puede observar que se producen '17

períodos de sequia de los cuales los años 1964€5; 6G68; 69-

70; 75-77 y 88-93 se registran casos de sequía exüEma. La

sequía más prolongada fue la de 't988-93, con 59 rneses de

sequia ininterrumpida con un índice de sequla máximo de -

10,61. Por otro lado la frecuencia de los meses de inicio de las

sequías son noviembre, diciembre (5) y enero (3). El final en

noviembre (3), diciembre (4) y ma.zo y julio (3). El promedio de

la duración de sequías es de I meses y la mediana es de 3

MESES

Egtación Huancané

En la figura 12 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

índices húmedos y secos y el porcentaje que coresponde a

cada categoría. Se puede observar que los casos húmedos son

mayores que los c¿rsos secos representando el 45,gYo del tdal.

En el cuadro 6 y la figura 12a se observa que sobre los 360

meses que corresponde al perfodo estudiado, en el 46Yo de lo¡

casos ocurr¡eron sequfas con distinto grado de intensidad. La¡
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mayores frecuencias se encuentran en las categorías de sequia

ligera y moderada con el 13% y 11o/o respectivamente,

total¡zando el 24o/o. En la figura 12b se analiza en forma

mensual los porcentajes de ocurrencia de sequias, s¡endo

enero el que presenta la mayor frecuencia (50%) y los meses

de marzo, mayo, junio, julio agosto, setiembre y octubre los de

menor número de casos (36,7%). Las sequias extremas se

observan desde el mes de enero hasta junio y los meses de

noviembre y diciembre, presentándose mayor frecuencia desde

abril a mayo (16,7Yo). El mayor porcentaie de sequlas

incipiente y moderadas (33,0%) se produce en el mes de

enero

En la figura 13 se presenta la distribución temporal de los

índices de sequia desde 1964 a 1993. En él se observa que

desde el año 64 hasta fines del año 77 los índices más

frecuentes fueron negativos presentando sequías extremas

durante algunos meses de los años 64; 67;76 y 77. Desde el

año 78 hasta el 93 los indices húmedos aumentan en

frecuencia e intensidad presentando años extremadamente

húmedos durante los años 85,86 y 88, con excepción de los

años 83; 89; 92 y 93 donde los índices fueron negativos,

presentando sequias extremas en algunos meses del año 83.

En el cuadro 11 se muestra la duración e intensidad de los

períodos secos. En él se puede observar que se producen 10

períodos de sequía, de los cuales los años 1964-66; 67-68; 76-

78 y 83-84 registran casos de sequia extrema. La sequia más

prolongada fue la de 1976-78, con 25 meses de sequia

ininterrump¡da con un lndice de sequia máximo de -6,72. Por

otro lado, la frecuencia de los meses de inicio de las sequías

son diciembre (4), enero y febrero (3) y el final en noviembre
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(2) y enero (4). El promedio de la duración de s€guias es de 13

meses y la mediana es de 13 meses.

Estación Lampa

En la figura 14 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

índices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoría. Se puede observar que los casos secos gon

mayores que los casos húmedos representando el 69,9% del

total. En el cuadro 6 y la figura'14a se observa que sobre los

372 meses que corresponde al período estudiado, en el 680/o de

los casos ocurrieron sequías con distinto grado de intensidad.

Las frecuencias de las categorias de sequia varían muy poco

entre si, van del 12 (sequía severa) al 18% (sequía extrema) de

los casos. En la figura 12b se analiza en forma mensual los

porcentajes de ocurrencia de sequías, los meses de febrero,

mano y diciembre son los de mayor frecuencia (74,2o/o) y desde

abril hasta octubre los de menor número de casos (67,7%). Las

seguías extremas se presentan durante todo el año, siendo

febrero el de mayor número de casos (29%). El mayor

porcentaje de sequias incipientes más moderadas (32.3%) se

produce en el mes de enero.

En la figura 15 se presenta la distribución temporal de los

índices de sequía desde 1963 hasta 1993. En el se observq

que desde el año63 hasta el año 93 los índices más frecuentes

fueron negativos con excepción de los años 63; 78; 79 y el

periodo comprendido entre los años 84 y 86, donde los indices

fueron positivos, destacando el año 85 por ser un año

extremadamente húmedo. Los indices negativos más intensos

(sequías extremas) se presentan en algunos meses de los años

A8;70:71 77 y en la mayor parte de los años 66; 67; 90; 91; 9?

y 93.
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En el cuadro 12 se muestra la duración e intensidad de los

períodos secos. En él se puede observar que se producen 7

periodos de sequía, de los cuales en los años 1966-67; 71 ; 83

y del 90 a 93 se registran casos de sequía extrema. La sequia

más prolongada fue la de 1988-93, con 35 meses de seguía

¡ninterrumpida y el lndice de sequía máximo de -7,31 se

presentó el año 83. Por otro lado la frecuencia de los meses de

inicio de las sequía son enero (3) y marzo (2) y el final en

diciembre (4). El promedio de la duración de sequias es de 36

meses y la mediana es de 14 meses.

Estación o

En la figura 16 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoría. Donde se puede observar que los casos

húmedos son menores que los casos secos representando el

41,60lo del total. En el cuadro 6 y la figura 16a se observa que

sobre los 516 meses que corresponde al periodo estudiado, en

el 33% de los casos ocurrieron sequías con distinto grado de

intensidad. Las mayores frecuencias se encuentran entre las

categorias de sequía l¡gera y moderada, correspondiéndole el

24%. En la figura 16b se analiza en forma mensual los

porcentajes de ocurrencia de sequias, los meses de enero, abr¡l

y diciembre son los que presentan mayor frecuencia (44,2o/o) y

octubre es el de menor número de casos (37,2o/o'). Las sequias

extremas se presentan desde enero hasta julio y diciembre

(6,98%). El mayor porcentaje de sequias incipientes más ligeras

(32,6%) se produce en el mes de setiembre.

En la figura 17 se presenta la distribución temporal de los

indices de sequia desde 1951 hasta 1993. En él se observa

que hay un dominio de los índices positivos hasta la década
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del 65, a part¡r de la cual los lndices negativos aumentan en

frecuencia e intensidad, presentando sequlas extremas los

años 67; 83; 89; 90 y 92. Los años 63; 84 y 86 presentan

lndices positivos altos considerándose como años

extremadamente húmedos.

En el cuadro 13 se muestra la duración e intensidad de los

perfodos secos. Donde se puede observar que se producen 10

perlodos de sequía, de los cuales los años 1967; 89; 90 y 92

registran casos de sequía extrema. La sequfa más prolongada

fue la de 1989-92, con 48 meses de sequla inintemrmpirJa y un

fndice de sequla máximo de €,41. Por otro lado, la mayor

ftecuencia de inicio de las sequía es el mes de enero (7) y el

final en diciembre (4). El promedio de la duración de sequfas es

de l2 meses y la mediana es de 10 meses.

Egt¡ción Pamoa Uta

En la figura 18 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoría. Se puede observar que los casos se@s son

mayores que los casos húmedos representando el 43,8% del

total. En el cuadro 6 y la figura 18a se observa que sobre los

3&l meses que corresponde al periodo estudiado, en el 36% de

los casos ocunieron sequfas con distinto grado de intensidad.

Las mayores frecuencias se encuentran en las categorlas de

sequfa ligera (2Oo/o) y moderada (7%), totalizando el 27oÁ. En la

figura 18b se analiza en forma mensual los porcentajes de

ocunencia de sequias, el de enero es que presenta mayor

frecuencia (53,1olo) y octubre el de menor número de casos

(?4,4Yo). Las sequias extremas se observan desde enero hasta

junio y el mes de diciembre, presentando el mayor porcentaje

los meses de mazo, abril y mayo (9,38%). El mayor porcentare



En la figura 19 se presenta la distribución temporal de los

índices de sequia desde 1962 hasta el año 93. En él se

observa que hay tres perÍodos de sequias del O4 al 70' del 76 al

83 y del 87 al 93: Durante estos perfodos los años 83' 90 y 92

presentan meses con sequlas extremas, siendo la más intensa

la del 90. Por otro lado, durante los años 73 al75 y del 84 al 86

los indices húmedos aumentan en intensidad, presentando

años entre húmedos y extremadamente húmedos,

principalmente el año 86.

En el cuadro 14 se muestra la duración e intensidad de los

períodos secos. En él se puede observar que se producen 17

períodos de sequía de los cuales los años 1983; 90 y 92

registran casos de sequia extrema. La sequla más prolongada

fue la de 1989-91, con 28 meses de sequia inintenumpida y un

lndice de sequía máximo de -5,51. Por otro lado, la mayor

frecuencia de los meses de inicio de las sequía son enero (4) y

noviembre (6) y el final enero (3) y febrero (4). El promedio de la

duración de sequÍas es de 8 meses y la mediana es de 4

meses.

Estació Juliaca

En la figura 20 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que co¡responde a

cada categoria. Se puede observar que los casos secI)s son

mayores que los casos húmedos. representando el 44,87o del

total. En el cuadro 6 y la figura 20a se observa que sobre los

348 meses que corresponde al periodo estudiado, en el 41% de

los casos ocurrieron sequías con distinto grado de intensidad.

Las mayores frecuencias se encuentran entre las categor¡as de

-28-
de sequfas incipiente más débil se produce en el mes de enero

correspondiéndole el 37,5%.
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sequia ligera (12o/o) y moderada (12o/o\, lolalizando el 24%. En

la figura 20b se analiza en forma mensual los porcentajes de

ocurrencia de sequías, el mes de mayo es el de mayor

frecuencia (50,0%) y noviembre el de menor número de casos

(!4,4%o). Las sequías extremas se observan desde enero a

noviembre, siendo el periodo de febrero a mayo el de mayor

porcentaje (12,5%). El mayor porcentaje de las sequías

incipientes más las moderadas (25o/o) se producen en los

meses de octubre y noviembre.

En ia figura 2l se presenta la distribución temporal de los

indices de sequia desde 1962 a 1993. En él se observa

periodos de sequia desde 65 al 69, del 74 al 77,los años 80 y

83 y el periodo del 90 al 93, siendo la más intensa esta última

donde los años g0; 91 y 92 se presentan sequías extremas,

princrpalmente en el año 92. En los años 63; 84 y 86 los indices

húmedos aumentan en intens¡dad presentando años

extremadamente húmedos.

En el cuadro 15 se muestra la duración e intensidad de los

periodos secos. En él se puede observar que se producen 8

periodos de sequia, de los cuales en los años 1966; 67; 77; 90:

91: 92 y 93 se registran casos de sequia extrema. La sequía

más prolongada fue la de 1990-93, con 46 meses de sequta

ininterrumpida con u¡ indice de sequia máximo de -7,48. Por

otro lado, la mayor frecuencia del inicio y final de las sequias es

en el mes de enero con 5 y 3 casos respectivamente. El

promedio de la duración de sequías es de 20 meses y la

mediana es de 13 meses.

Estación Cabanillas

En la figura 22 se muestra el anál¡sis sobre la frecuencia de

i¡¡dices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a
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cada categoria. En él se puede observar que los casos secos

son ligeramente mayores que los casos húmedos

representando el M,4o/o del total. En el cuadro 6 y la figura 22a

se observa que sobre los 360 meses que corresponde al

periodo estudiado, en €l 360/o de los casos ocurrieron sequias

con distinto grado de intensidad. Las mayores frecuencias se

encuentran en las categorías de sequia ligera y extrema con el

'l3Yo y 9o/o respectivamente, totalizando el 22o/o. En la figura 22b

se analiza en forma mensual los porcentajes de ocurrencia de

sequías, los meses de enero, febrero y abril a junio son los que

presentan mayor frecuen cia (46,70/o) y noviembre el de menor

número de casos (36,7!o). Las sequias extremas se presentan

durante todo el año, siendo abril el que presenta mayor

porcentaje (13,3%). El mayor porcentaje de las sequias

incipientes más las moderadas (30,0%) se presentan en los

meses de octubre y diciembre.

En la figura 23 se presenta la distribución temporal de los

indices de sequía desde 1964 a 1993. En él se observa tres

periodos, en los que los índices fueron negativos desde 1964 al

71, del 80 al 83 y del 90 al 93, presentando sequías extremas

los años 83; 90; 92 y 93, siendo la más intensa la del año 83.

Por otro lado, entre los años 72 al 79 y del 84 al 89 los índices

húmedos aumentan en intensidad presentando años

extf.madamente'húmedos los años 74',76,78;79 y 86. r'

En el cuadro 16 se muestra la duración e intensidad de los

períodos secos. En él se puede observar que se producen 12

períodos de sequia, de los cuales los años 1983; 90; 92 y 93

registran casos de sequía extrema. La sequia más prolongada

fue la de 1981-84, con 26 meses de sequía ininterrump¡da con

un in¿irn de sequía máximo de -10,32. Por otro lado, la
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mayor frecuencia del inicio de las sequías se presentan en los

meses de enero (3) y diciembre (3) y el final en enero (4). El

promedio de la duración de sequías es de 11 meses y la

mediana es de 8 meses.

Estación Lagunillas

En la figura 24 se muestra el análisis sobre la frecuencla de

índices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoría. Se puede observar que los casos secos son

mayores que los casos húmedos representando el 48,7% del

total. En el cuadro 6 y la figura 24a se observa que sobre los

384 meses que corresponde al periodo estudiado, en el 36% de

los casos ocurrieron sequías con distinto grado de intensidad.

Las mayores frecuencias se encuentran en las categorías de

sequia figera y moderada con el 19% y 8% respectivamente,

totalizando el 27o/o. En la figura 24b se analiza en forma

mensual los porcentajes de ocurrencia de sequías, siendo

mazo el que presenta la mayor frecuencia (56,8%) y los meses

de setiembre y octubre los de menor número de casos

(43,8%) Las sequías extremas se observan desde enero hasta

julio y el mes de diciembre, presentándose la mayor frecuencia

desde marzo hasta mayo (12,5V"). El mayor porcentaje de las

sequías incipientes más las moderadas (43,8%) se producen en

el mes de noviembre.

En la figura 25 se presenta la distribución temporal de los

índices de sequía desde 1962 hasta '1993. En él se observa

tres periodos en los que los índices negativos son más

frecuentes, presentándose sequías de diferente intensidad del

64 a\71, del 66 al 83 y del 87 al 93. Durante estos periodos, los

años 66; 83; 90 y 92 presentan sequias extremas, siendo la

n¡ás intensa la del 83. En cambio, en los años 73;74: 84 y 86

¡
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los índices húmedos aumentan en intensidad, presentando

años extremadamente húmedos.

En el cuadro 17 se muestra la duración e intensidad de los

periodos secos. En él se puede observar que se producen 14

períodos de sequía de los cuales, en los años 1966; 83; 90 y

92 se registran casos de sequía extrema. La sequia más

prolongada fue la de 1989-93, con 46 meses de sequía

ininterrumpida con un f ndice de sequia máximo de -5,58. Por

otro lado, la mayor frecuencia de inicio de las sequías se da en

enero, febrero y diciembre (4) y el final enero (4). El promedio

de la duración de sequías es de 10 meses y la mediana es de 6

meses.

Estación Puno

En la figura 26 se muestra el análisÍs sobre la frecuencia de

indices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoría. En el se puede observar que los casos secos

ligeramente mayores, que los casos húmedos representan el

47,8o/o del total. En el cuadro 6 y la figura 26a se observa que

sobre los 360 meses que corresponde al período estudiado, en

el 44% de los casos ocurrieron sequías con distrnto grado de

intensidad. Las mayores frecuencias se encuentran en las

categorias de ligera (20%) y moderada (11%), totalizanlo el

31o/o. En la figura 26b se analiza en forma mensual los
t.

porcentajes de ocurrencia de sequías, los meses enero, marzo,

abril, mayo, junio y julio son los de mayor frecuencia (507o) y los

de menor número de casos octubre y diciembre (43,3%). Las

sequías extremas se presentan durante el periodo de enero a

setiembre, siendo febrero el de mayor número de casos

(16,7%). El mayor porcentaje de sequias ¡ncipientes mas

moderadas (40,0%) se produce en el mes de noviembre.
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En la figura 27 se presenta la distribución temporal de los

indices de sequía desde 1964 hasta 1993. En él se observa

que desde el año 64 hasta fines del año 71, los Índices más

frecuentes fueron negativos, presentándose sequías extremas

durante algunos meses. Entre los años 72 al 78 los índices

húmedos aumentan en intensidad siendo años húmedos el 73;

74 y 76, pero luego éstos disminuyen en intensidad

presentando sequías severas los años 80 y 83. Durante el

período 84 al 89 los indices son positivos, presentando años

extremadamente húmedos como son el 84; 85 y 86, luego los

indices diminuyen en intensidad desde 90 al 93, presentando

sequías de diferentes grados de intensidad, siendo extrema y la

más intensa la del año 92.

En el cuadro 18 se muestra la duración e intensidad de los

períodos secos. En él se puede observar que se producen 9

periodos de sequía, de los cuales en los años 1966, 67; 80, 90

y 92 se registran casos de sequía extrema. La sequia más

prolongada fue la de 1966-71, con 61 meses de sequia

in¡nterrump¡da y el indice de sequia máximo de -6,72 se

presenta en la sequía del año 92. Por otro lado, la mayor

frecuencia de inicio de las sequias se da en enero (5) y el final

en enero (3). El promedio de la duración de sequias es de 17

meses y la mediana es de 6 meses.

ción Gran a Salc

En la figura 28 se muestra el análisis sobre la frecuencia de

índices húmedos y secos y el porcentaje que corresponde a

cada categoria. Se puede observar que los casos secos son

mayores que los casos húmedos representando el 47o/o del

totál En el cuadro 6 y la figura 28a se observa que sobre los

504 meses que corresponde al período estudiado, en el 43% de



los casos ocurrieron sequias con distinto grado de intensidad.

Las mayores frecuencias se encuentran en las categorías de

sequias ligeras y moderadas con el 12o/o respectivamente,

totalizando el 24%. En la figura 28b se analiza en forma

mensual los porcentajes de ocurrencia de sequías, los meses

de febrero, matzo y abril son los que presentan mayor

frecuencia (50%) y diciembre es el mes que tiene menor

número de casos (42,9%). Las sequlas extremas se presentan

durante todo el año, siendo mazo el que presenta mayor

porcentaje (19%). El mayor porcentaje de las sequias

incipientes y moderadas (26,20/o) se presentan en el mes de

setiembre.

En la figura 29 se presenta la distribución temporal de los

Índices de sequía desde 1932 hasta 1973. En el se observa

que en los años 32 y 33 los índices más frecuentes fueron

positivos siendo años extremadamente húmedos. Desde el año

36 al 47 los índices se hacen negativos representando el

perÍodo más extenso de sequías registrada en la estación,

presentando 4 años de sequias extremas del 40 al 43. Desde el

año 53 hasta 73 los índices predominantes fueron positivos,

siendo extremadamente húmedos los años 48; 54; 55; 63;72 y

73

En el cuadro 19. se muestra la duración e intensrdad de los

periodos secos. En él se puede observar que se producen 7

periodos de sequía, de los cuales los años 1937; 38; 40,41.,42;

43, 45; y 59 registran casos de sequia extrema. La sequía más

prolongada fue la de 193546, con 124 meses de sequía

ininterrumpida con un lndice de sequía máximo de -8,38. Por

otro lado la mayor frecuencia de inicio y el final de las sequías

se presentan en el mes de marzo con 3 casos respectivamente.
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El promedio de la duracrón de sequías es de 31 meses y la

rreóiana es de 1 1 meses.

Estación Desaquadero

En la figura 30 se muestra el anál¡sis sobre la frecuencra de

índices húmedos y secos y el porcenta¡e que corresponde a

cada categoría. Se puede observar que los casos secos son

mayores que los casos húmedos representando el 47 6% del

total. En el cuadro 6 y la figura 30a se observa que soore los

456 meses que corresponde al periodo estudiado, en el 420/o de

los casos ocurrieron sequias con distinto grado de lntensrclad

Las mayores frecuencias se encuentran en las categorias de

sequia ligera y moderada con el 18% y 11% respectivamente,

totalizando el 29%. En la figura 30b se analiza en forma

mensual los porcentajes de ocurrencia de sequías, siendo

marzo el mes que presenta la mayor frecuencia (55,3%i y et

mes de noviembre los de menor número de casos (2.1o/) Las

sequías extremas se observan desde enero hasta junio,

presentándose la mayor frecuencia en los meses de rnarzo ,

abril ( 10,5%). El mayor porcentaje de las sequías incrprentes

más las moderadas (34,2Yo) se producen en el mes de octubre.

En la figura 31 se presenta la distribución temporal de los

índices de sequía desde 1956 a 1993. En él se observa que

desde el año 56 hasta 71 los ¡ndices negativos fueron los más

frecuentes, presentando sequias extremas los años 57; 65 y 67.

Desde el 72 hasta el 88 los indices se hacen positivos, salvo el

año 83 donde los indices se hacen muy negat¡vos presentando

sequías extremas. Durante este periodo, el año 73 y en el

lapso comprendido entre los años 84 y 86 se presentan años

extremadamente húmedos, pr¡ncipalmente el año 86. En los
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cuatro últ¡mos años los ind¡ces se hacen negattvos presentando

sequias entre moderadas y severas.

En el cuadro 20 se muestra la duractón e intenstdad cfe los

períodos secos. En él se puede observar que se producen 14

períodos de sequía, de los cuales los años 57: 65,67 v 83

registran casos de sequia extrema. La sequia más prolongada

fue la de 1991 - 93, con 31 meses de sequia ininterrumpioa. El

indrce de sequía máximo de -5,62 se produce en la sequra del

año 83. Por otro lado la mayor frecuencia de los meses de lnlclo

de las sequia son diciembre (3), enero (6) y febrero (3) y el final

en diciembre y enero (3). El promedio de la duración de sequias

es de 14 meses y la mediana es de 11 meses.

Estación Mazo Cruz

En la figura 32 se muestra el anális¡s sobre la frecuenc¡a de

indices húmedos y secos y el porcenta¡e que corresponde a

cada categoría. Se puede observar que los casos secos son

mayores que los casos húmedos representando el 47.6ozo del

total. En el cuadro 6 y la figura 32a se observa que sobre los

360 meses que corresponde al periodo estudiado, en el 40vo de

ios casos ocurrieron sequías con d¡stinto grado de intenstdad.

Las frecuencias de las categorias de sequia var¡an muy poco

entre s¡, van del 9% (sequia severa y extrema) al 110lo (sequía

ligera) de los casos. En la figura 32b se analiza en lorma

mensual los porcentajes de ocurrencia de sequias- los meses

de febrero y marzo son los de mayor frecuencia (53,30'ol y

setiembre y octubre los de menor número de casos (40'zo, Las

sequías extremas se presentan desde enero nasta agosto,

siendo marzo y abril los meses con mayor número de casos

(23,3%). El mayor porcentaje de las sequias ¡ncip¡entes más las

moderadas (30%) se producen en el mes de diciembre.
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En la figura 33 se preserüa le dist¡ibución ternporal dq. los

índices de sequla desde '1964 a 1993. En él se observa que

durante los 7 primeros años los índices negativos son lo§ que

predominan, con excepción del año 68 donde los indices se

hacen positivos. Desde el año 71 hasta fines del año 76 los

indices más frecuentes fueron positivos presentando años

extremadamente húmedos (del 72 al 74). Luego los indices

más frecuentes fueron los negativos hasta el año 83, siendo

este año el que presentó sequías extremas. Entre los años 84

al 86 los índices húmedos aumentan en intensidad presentando

años extremadamente húmedos, principalmente el año 86,

posteriorrnente los índices se hacen negativos durante los años

87 y 88 presentando sequias extremas durante este último

año. El año 89 nuevamente los índices se hacen positivos, para

luego disminuir presentando sequías extremas durante los años

90 al 92 y principios del año 93.

En el cuadro 21 se muestra la duración e intensidad de los

periodos secG. En él se puede observar que se producen 8

periocjos de sequia de los cuales los años'1966, 83; 90 9l;92
y 93 registran casos de sequia extrema. Las sequias más

prolongadas fueron la de 1964-67 y 1990-93, con 48 meses de

sequía ¡n¡nterrumpida y el indice de sequía máximo de -7,42 se

presenta en esta última. Por otro lado, la mayor frecuencia del

inicio de las sequías se producen en los meses de enero (3) y

diciembre (2) y el final en diciembre (2) y enero (2). El promedio

de la duración de sequiás es de 18 meses y la mediana es de

14 meses.

Fluctuaciones del Lago Titicaca y su relación con la precipitación

En figura 34 se presenta las fluctuaciones del nivel del Lago desde el año

1938 hasta 1993. En ésta se puede observar la variación tanto anual como
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interanual En la variación interanual se observa que el nivel del Lago

disminuyó hastá 1943, año en el que se registró el nivel más bajo del perlodo

estudiado. Posteriormente el nivel aumentó hasta 1955, luego disminuyó

hasta 1959, subiendo nuevamente hasta 1963. De esta bcha el nivel

nuevamente desciende hasta 1972, para luego ascender hasta 1975,

manteniéndose más o menos estable hasta 1982, disminuyendo el año 83

coincidiendo con la ocurrencia del fenómeno el niño (extraordinario), luego

este incrementa hasta alcanzar su valor máximo el año 86. De allí este

disminuye hasta 1993.

El nivel mensual promedio más alto del perlodo estudiado se alcanzó en

1986, en el mes de abril, llegando a 2,62 metros sobre el nivel consklerado

(muelle de Puno), el nivel más bajo se da en el mes de diciemb¡e de 19{3

con 3,40 metros por debajo del nivel.

Estación Constante f Enor
Stnd.

de Est.

R2 Fc N.S

Puno 726,',t82 0,77 119,91 59,18 40,2 30
Juliaca 596,596 0,75 93,59 56,86 38,2 31

Chuquibambilla 686,763 0,57 1 19,14 32,76 35,8 55

Al comparar las variaciones del nivel del lago con la precipttación de Puno,

Juliaca y Chuquibambilla (figuras 35 al 37) se puede aprec¡ar que existe una

alta correlación entre las precipitaciones ocunidas y las fluctuaciones del

lago. En la ñgura 38 se presenta la recta de ajuste de estos valores.

Utilizando la información de la precipitac¡ón total anual (agosto - julio) de las

estacbnes meteorolfuicas de Puno, Juliaca y Chuquibambilla y los niveles

del Lago Tit¡caca del mes de agosto, se determinó si existía correlación entre

estas dos variables. Mediante el análisis de regresión se obtuvo los

resultados que se muestran en el sigu¡ente cuadro, en él se incluye el

análisis estadistico y el nivel de significancia (N.S).

n
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Al analizar las fluctuaciones del nivel del lago y las precipitaciorps de las

estaciones de Puno, Juliaca y Chuquibambilla, se obtuvo los coeficientes de

correlación "f de 0,77; 0,75 y 0,57, respectivamente lo que conobo¡a la

estrecha relación que existe. S¡n embargo, en algunos casos las diferencias

encontradas entre ambas demuestran que, mientras que en una de estas

estaciones las lluvias fueron insuficientes en otros lugares han sido

abundantes, como para mantener estable el nivel del Lago Titicaca. Por el

contrario, cuando las precipitaciones fueron suficientes en éstas, el nivel bajó

en forma considerable, lo que indica que en otros lugares hubo défidt de

precipitación.

Relación del fenómeno El Niño y las sequías on el Departamento

En la figuras 39 y 40 se observa la distribución de la prec¡pitación y el lndice

de oscilación del sur (lOS) de las estaciones de Puno y Chuquibambilh, en

ellos se observa que no existe una relac¡ón entre el IOS y la precipitackln, si

b¡en algunos años coincide la disminución del IOS y la precipitación.

Estadisticamente los coeficientes de correlación son muy bajos.

REI.ACION DEL FENOMENO EL NIÑO Y LAS SEQUIAS

EVENTOS

NrÑo

DESV PRECIPITA INDICE DE PALMER

ESTACIONES

CHÜOUIBAMBILLA PUNO

43 ene - dic
48

mar - dic
53 ene - ago

57-58 ene 57 - set 57

65-66 (17) 3s,s ene 65 - dic 65
69 nov

72 -73
76 -78 (7) 16,2 dic 76 -,iul 77

82-83 (17) 39,5 ene 83 - dic 83 ene 83 - dic 83
86-87 ( s) 20,s oct 86 - dic 87

91 -92 (28)72,0 dic 9'l - set 13 ene 91 - no, 93

En el cuadro anterior se presentan los eventos Niño ocurride en los úünn
30 años y las tequias presentadas

% DE ESTACIONES

CON SEQUIA

51



-¿

-40-

utilizando el lndice de desviación de la precipitación se puede ollm qr
las sequías más.generalizadas coincidieron con eventos "El n¡ño" (72-73;82'

83 y 91-93); sin embargo, en los eventos cálidos de 69 y 72-73 no se

presentaron sequias en todo el departamento' Por lo contrario, en la

campaña agricola O4€5; 6667 y 89-90 se presentaron sequlas y no son

definidos como eventos niño.

Por otro lado, de los 7 eventos cálidos analizados 5 de ellos se producen

sequias de diferente grados de intensidad siendo notable la concordancia

que existe.

Al comparar la ocunencia de sequías (indice de Palmer) con la ocurenc¡a

de eventos niño de la estación de chuquibambilla observamos que en I de

los 12 eventos cálidos estos concuerdan, mientras que en la estación de

Puno sólo concuerdan 3 eventos de los 7 producidos.

Por todo esto podemos concluir que la ocurrencia del evento cálido puede ir

acompañado de sequfa, pero no todas son producidas por esle evento'
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V. CONCLUS¡ONES

1. El r§gimen pluviométrico der departamento es er tipico para r#t @
subkopicales de latitud sur, con precipitaciones máximas entre los rneses
de diciembre y marzo y prec¡pitaciones pequeñas entre mayo y setierüre,
es dec¡r que se destacan dos períodos, uno iluvioso estivar y otro invemar

con precipitaciones escasas.

2. Las cantidades máximas de precipitación que superan ros 4 000 mny'año

se producen al noroeste der departamento. Las cantidades mlnimas de
precipitación se dan al sudoeste (Mazo cruz) donde se producen lluvias
por debajo de los 500 mm/año.

3. La estación lluviosa del departamento varía entre 4 y 6 meses, el inicio de

esta estación varía entre los meses de octubre y diciembre y el final es en
el mes de maÍz o.

4 La precipitación porcentuar der período setiembre abrir varia entre g0,11

( San Gabán) y g7 ,650/o (Capazo).

5. De acuerdo al índice de la desviación de la precipitación, con excepción
de las estaciones de Tambopata y pucará que no presentan sequfas, el
resto de las estaciones presentan sequias moderadas y severas.

6. según el índice de ra desviación de ra precipitación ra estación que
presenta mayor perlodo de sequía es la lsla Taquile con 11, campañas de

las cuales 10 fueron moderadas y una severa. A nivel general se observa

7 períodos de sequías generalizadas, produciendose éstas en 3

campañas sucesivas 64/65, 65/66 y 67t69 y las otras fueron: g2lg3,

86/87;89/90 y 91t92.
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7. Las sequías más generalizadas e intensas fueron las de las campañas

89/90 y 91/92.del total de estac¡ones con§ideradas en el estudio el 55'8%

y 65,1% presentaron sequÍas, respectivamente, de estas el '18'6 y 13'9%

presentaron. sequías severas.

8 De acuerdo a la distribución espacial de las isopletas de sequías podemos

concluir que todo el departamento está Propenso a la ocurrencia de

sequías, siendo más probable la ocurrencia de sequías moderadas.

9 Según el índice de Palmer la estación con mayor problemas de sequ[a es

Lampa, que presenta 254 meses de sequía (680/o), una media de 36

meses y mediana de 14 meses.

10. El nivel más alto del lago Titicaca se da en el meE de abril de 1e86'

llegando a 2,62 metros sobre el nivel considerado; el nivel más bajo se da

en el mes de diciembre de 1943 con 3,40 metros por debajo del nivel

considerado, coincidiendo con las sequías ocunidas en es€ año.

l l Existe una alta conelación entre la precipitación y la variación de niveles

del Lago Titicaca por lo gue se puede señalar que es un buen indiÓador

de la ocurrencia de sequias.

12.No existe correlación significativa entre el IOS y la precipitaciÓn' si bien

algunos años coincide la disminución del IOS y la precipitación serla

necesario realizar estudios más detallados con relación a este tema.

13.Es notable la concordancia que existe entre los índices de segula

estudiados y la ocurrencia de eventos cálidos, es asi, que de los doce

eventos cálidos ocurridos desde 1941, nueve de ellos coinciden con la

ocurrencia de sequias, tanto moderadas como severas, lo cual representa

el 7 SVa de probabilidad.

14.Por otro lado si bien hay coincidencia entre la ocurrencia de sequías y los

eventos cálidos, pero no podemos afirmar que la oqrrencla de todas las

sequias producídas son originadas por los eveñlos cálidos.
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CUADRO 1

RELACION DE ESTACIONES METEOROLOG¡CAS

!i

,

ESTAC I ON CATEGOR IA DI STR I TO PROVINCIA DEPARTAMENTO LAL I TUD LONGITUD ALTITUD

Ananea
AntauEa
Arapa
Ayavi ri
Azangaro
cabani llaB
capachica
Capazo
coj aEa
conima
Crucero
Cuyo Cuyo
Chugui.bambi I La
DeÉaguadero
Granja Salcedo
Hacienda Atecate
Hacienda Col ini
Huancané
I Iave
IeIa Taqui I i
Juli
.Iul iaca
Laguni 1l ag
Lampa
Limbani
Llal l i

PLU
PLU
co
co
co
co
co
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
CP
co
co
PLU
PLU
co
co
PLU
co
s
co
co
PLU
co

Ananea
AntauEa
Arapa
Ayavi rl
Azangaro
Cabanil Ias
capachica
SanEa RoBa
coj aEa
Conima
Crucero
Cuyo Cuyo
úmachi ri
Désaguadero
P\rno
SEa. Lucla
SEa. Lucfa
Huancané
I Iave
Puno
Jul i
.lul iaca
Sta - Lucfa
Lampa
Limbani
f,imbani

sandia
Melgar
Azangaro
MeIgar
Azangaro
Lampa
Puno
chucui Eo
Huancané
Huancané
carabaya
sandia
MeIgar
Chucui Eo
Puno
Lampa
Lampa
Huancané
chucui t.o
Pufio
chucuito
san Román
Lampa
Lampa
Sandi a
MeIgar

Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
P\¡no
Pr¡no
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Pu¡o
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno

L40 40',
1{ot 5'
15008',
14053'
14054',
1503?'
15040'
17011',
15018',
150 27 ',

t402!'
L4028'
740 47 ',

16034',
15053',
15030',
15040',
15012'
16016',
15046',
16013',
t50 29'
L50 44',
L6022'
15008',
15056',

690 32'
'loo36,
70007,
?0035,
70011'
'l oo 2t,
69050',
690 44',
69023',
69026'
7000t,
690 32'
70043'
69003'
69059'
70059'
70052'
59045'
69039'
69 0 42'
69"28',
70009'
70041'
7 00 22'
690 43'
70053'

4,610
4, 150
3, 880
3, 908
3, 860
3,850
3, 868
4,530
4,300
3,850
4 ,595
3,414
3,910
3,868
3,825
4,340
4,250
3, 860
3, 850
3, 8s0
3, 852
3,423
4 ,200
3,492
3, 360
3, 980



Continuación cuadro 1

ESTACION DI STR I TO PROVINCIA DE PARTAMENTU

üacusan i
Mañaso
Mazo Cruz
Moho
Muñani
Nuñoa
oruri l lo
Pampa Uta
ParaE fa
Pinaya
Pi zacoma
Progreso
Pucará
Puno
PUE i na
QuiL1isani
Stsa. Lucfa
Santa Rosa
Sicuani
Taraco
Toraya
Uroayo
Yunguyo

Macusani
Mañazo
Sta. Rosa
Moho
Muñani
Nuñoa
Oruri I lo
Parats f a
Parat f a
Sta. Lucfa
Pi zacona
Asillo
Pucará
Puno
PUE ina
ParaL ia
Sta. Lucfa
sta. Rosa
Sicuani
Taraco
Deuatua
At.uncol I a
Yunguyo

Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Pur¡o
Puno

co
PLU =
CP
Ei =

23
23
o2
01

I

CATEGOR IA LAL I T'UD LONG ITUD ALTI UD

co
PLU
co
co
CO
PLU
PLU
co
PLU
co
co
co
PLU
CP
PLU
PLU
PLU
PLU
co
PLU
PLU
PLU
co

Carabaya
Puno
chucuito
Huancané
Azángaro
Melgar
Me lgar
Lampa
Lampa
Lampa
chucuito
Azángaro
Lampa
Puno
Azángaro
Lampa
Lampa
Melgar
canchi s
Huancané
San Román
Puno
Chucuito

1400t,
15048',
L60 45'
15021,
t4? 46',
L40 2g '
L40 44'
r50 29'
],50 27 ',

15034'
15054',
t40 4'7 '
1560J',
15050'
15054'
L50 23 ',

15041'
L40 3't '
L40 ),7 '
15018'
15040'
15043',
L6OL4'

7 00 25'
'7 0" 2t,
69 0 42'
69030,
690ss,
70039'
100 32'
7 o" 47'
?0036,
70055'
690 22'
70022'
700 22'
't oo 22'
690s3'
700 45'
70036'
70047'
7Lo 4t,
69059'
70030,
70o10,
690?9,

4;450
3,920
4,090
3, 890
3, 948
4, 135
3, 940
4,400
4,300
4,280
3 , 98',1
3, 950
3,910
3,875
3,920
4,600
4, 080
4, 000
3,574
3,815
4,280
3,850
3, 850



CUADRO 2
DESVIACION STANDAR (d.r.) Y COEFtCtENÍE DE VARtABtLtDAD (c.v.)

DE I.A PRECIPITACION

ESTACIONES AGO SET ocr NOV Dtc ENE FEB MAR ABR MAY JUI'¡ JUL rOTAL
SA}I GABAN D,S

c.v
188.6

72.3

,55.8

54.5

177.9

38.8

164.5

33.6

307. E

41.0

?§.1
30.8

27E.3

3E.0

291.3

47.7

171.7

12.'l

152.2

52.9

1,1O.¿l

52.3

178.t

@.o
1e5.9
t9.6

LI SANI 47 .g

118.8

30.9

70.5

¡14.0

50.0

54.8

53.5

49.2

32.8

¿1.4.3

25.3

38.¿l

322
30.3

47.1

19.S

75.0

33.3

156.f

r6.0

I l¡l'5
za.2
z¿.3

TAiIBOPATA D,S

c.v
42.9

71 .5

31.1

36.0

45.1

33.8

55.6

34.1

52.3

26.1

72.8

29.9

60.2

3r.6

5¿t.6

26.9

¡t6.6

36.9

3i}.3

58.7

y.1
03.7

21,5

E¡t.0

1(r.3
10.7

CRUCERO O,S

C,V

22.4

'152.2

24.7

58.6

27 .8

49.6

50.3

55.8

54.1

38.1

77.O

15.2

67.8

45.6

42.0

33.7

39.8

63.3

12.8

88.2

1 1.9

133.6

r0.5

182.1

2f 3.3

2..2
¡tut¡oa D.S

c.v
16.1

'r 55.7

17.4

73.7

36.2

65.2

39.5

62.3

44.8

45.1

54.1

§.2
57.6

4.1
55.1

17.9

23.8

68.2

1 1.6

93.8

r0.3

176.E

9.a

159.8

rú.s
't8.7

CUYO CUYO O,S

C,V

276
80.0

23.9

47 .6

5 r.8

66.7

44.0

42.7

61 .6

48.6

83.,1

43.7

.1O.5

32.4

46.0

38.5

u.o
¿r8.3

33.4

85.0

30.9

Í 30.9

15.2

00.5

2S.1

92,8
SANTA ROSA D.S

CV
23.0

187.3

29.0

80.0

35.'t

57 .2

55.8

57.8

60.6

4',1.2

63.8

35.8

58.8

40.4

50.6

35.4

10.4

62.2

't3.4

103.6

7.O

159.t

1S.l
21.9

PROGRESO O,S

C,V

9.4

147.3

14.1

59.1

23.9

59.5

30.1

4.4
37.3

39.8

35.8

28.4

33.7

45.7

42.3

42.3

24.9

61.8

9.3

10r.0

4.2

228.6

5.8 
i

1T.At
101.3

16.7
ANANEA D,S.

cv.
'14.1

937
15.8

539

18.4

40.2

30.3

52.7

29.8

31.7

¡1o.5

33.r

3E.4

37.0

u.1
37.1

22.9

49.4

13.8

81.0

12.5

139.9

0.0:
139.!¡

109.5

17.1
CHUQUIBAMAILI D.S

c.v
13.1

1E4.8

16.8

78.2

3:i.1

67.7

39.7

8.2
42.4

38.4

57.5

37.6

43.1

39.1

37.1

3r.0
20.5

50.r

9.0

102.O

11.7

2412

¿1.5 ¡
225.5

fl&0
fi.7

ORURILLO D.S

c.v
11.3

142.9

17.2

64.9

34.3

74.6

47
72.5

47 .5

14.O

4't .9

27.9

v.7
50.6

53.3

44.7

42.0

75.9

8.5

89.6

12.7

m7.7
6.2

ie4. t
169.E

2¡t.0
MUNAXI D.S

C,V

f1.0

161.4

24.4

93.9

21.7

55.5

@.9

14.O

@.2

d¿.1

57.7

7't.5

35.1

79. t
9.8

138.7

11.3

2d¡.6

?.6

214.7

211.5

v2
AYAMRI O,S

c.v
't3.7

164.6

16.2

03.9

31.0

7o.s

11.7

68.7

12.9
¿11.9

54.3

35.2

54. r

47.3

¡45.5

41.8

33.3

73.?

8.0

112.5

10.0

201.1

5.1

20¡l.g

1.1{t.6

2..6
AZA}{GARO 13.3

113.?

12.2

.16.5

23.2

57.3

49.8

74.4

37 .2

42.4

35.3

34.3

36.2

45.2

26.2

32.5

32.2

70.2

11.7

89.6

E.0

'1.10.3

4,2
14.2

PUfI}¿A os
c.v

16.1

't51 .1

22.O

65.4

25.1

52.2

35.5

49.5

13.2

43.3

58.5

39.1

39.8

37.3

34.6

36.6

36.6

65.¿l

r3.2

2U.4
10.5

177.1

1Gt.o

r5.0
o.s
C,V

16.3

109.5

30.1

80.3

26.9

u4.1

38.s

58.4

46.1

42.9

57 .2

38.5

63.9

53.0

48.9

47.6

30.9

57.5

12.8

90.5

r 3.8

I 113.5

8.1

'15 t.5

18At

25.e
PUCARA D,S

c.v
12.5

133.6

17.8

06.3

36 1

6r.4

17.5

68.7

52.1

42.3

56.6

35.7

5E.7

45.0

17.6

40.5

36. r

03.7

7.9

EE.9

12.1

u3.5
5.e

'182.9,

1¡l¡to

r8.8
D,S

C,V

2't.5

144.2

24.3

81.2

28.O

58.2

4.7
64.5

4.7
41.5

60.1

5¿1.0

5E. r

48.9

34.0

73.3

r5.0

13r.E

'r7.3

224.1

e.t
rQ7.0

103.5

27.1

COJATA

ARAPA

D.6.

c.v.
57.1

u.4

9.1

175.5

¡16.1

75.8

u.7
61.5

o.s.

cv.
11 .7

158.'t

9.9

99.7

54.6

37.7



Contrnuactón cuadro 2

DESVIACION STANDAR (d.s.) y cOEF|CtENTE oE VARIABILtDAD (c.v.).DE 
LA PRECIPITACION

QUILLISAI{I

LAMPA o.s
c.v

TARACO

MOHO DS

c.v

cor{ti¡a DS
c.v
D.S

c.v
JULIACA D.S

c.v
CABAI¡ILLAS

CAPACHICA D.S 15.2

159.3CV
SANTA LUCIA D,S

C,V

U YO

TAQUILE

PUt{O

ILAVE

LARAOUERI

ESTACIONES AGO ocr NOV otc ENE FEB MAR AAR MAY JUN JUL TOTAL
HUAiICANE O,S

c.v
14.6

124.4

26.3

80.2

24.4

56.9

.13.9

67.8

47.4

¿15.5

58.3

41.',|

58.1

52.4

52.3

54.9

36.1

85.0

15.7

121.1

r 1.8

199.6

6.0

r51.8

171.5

26.1
D.S

CV
19.0

122.8

21.6

905
35.4

74.7

55.9

72.1

62.4

49.8

85.9

38.3

75.9

18.2

57.9

39.2

39.7

71.1

13.7

104.9

13.E

169.1

5.8

118.¿l

169.7

20.o
16.4

'172.O

23.9

97.'l

30.6

67 .7

52.3

76.9

86.0

55.1

80.4

a2.o

50.8

¿16.6

40.7

85.3

1 1.0

122.5

11 .7

232.9

37
233.8

25.0

3.5
D,S 13 0

'143.5

23.6

95.2

21 7

59.6

51.7

89.9

47.2

52.3

61 .7

44.2

49.3

19.7

48.3

56.0

38.4

93.5

9.3

132.0

14.E

214.5

6.1

251.9

214.9

35.8
21 4

'1 14.9

36.1

77.9

29.5

49.9

54.6

76.7

53.8

40.9

85.3

42.0

66.7

46.4

u.4
44.3

31.3

53.r

20.3

86.9

17.8

157.6

12.5

151.3

179.1

20.0
13.9

157.3

13.6

08.1

28.8

76.3

¡16.8

69.0

53.7

44.4

65.0

38.0

53.¡t

40.2

34.6

71.9

13.9

123.O

8.6

193.4

5.3

185.7

r56.3

20.4
21.9

't37 .2

31.0

81 .3

28.7

56.3

54.9

81.8

58.9

¡18.0

79.1

¡10.9

8't.8

54.5

70.6

52.6

52.9

73.0

17.O

I l¡r.0

15.9

16¿1.0

9.7

13E.¡l

212.2

24.2
18 4

127 .3

23.6
't 0E.6

35.7

78.2

60.4

77.5

75.6

50.9

84.8

43.4

112.9

61.2

76.7

50.5

35.7

79.5

18.2

11 1.8

12.3

r08.0

E.5

1/t9.7

255.9

2E.0
1 1.3

158.1

16.6

80.0

25.7

u.2
38.1

70.7

40.2

49.2

60.8

45.9

45.4

«i.9
11 .5

46.6

26.8

63.7

't 1.9

125.1

12.1

214.6

5.0

196.7

136.9

23.5
12.2

't7 4.5

17.2

87.3

23.8

72.1

36.3

71.1

45.4

47 .8

64.5

45.5

57.2

41.4

46.1

43.3

28.3

72.O

7.9

110.0

9.3

256.3

2.9
'176.8

101.4

25.1
15.5

62.3

277

635
43.2

67.0

53.8

46.5

67 .1

39.8

61.5

43.0

75.2

s3.2

33.5

68.8

17.1

120.5

't0.f

140.7

5.E

1?f.2

't 97.8

25.2
232

200.1

23.8

135.2

35.1

71.3

54.6

71.9

70 1

48.4

108.7

5.l.8

't 14.5

65.9

86.9

56.7

49.8

90.6

19.9

113.6

't4.0

198.3

5.2

153.7

m1 5
32.3

19.2

104.9

30.7

8S.3

40.3

80.3

/t4.9

50.6

81.7

53.4

68.7

53.2

57 .1

55.7

39.4

82.1

12.4

167.3

10.8

251.1

5.3

218.5

z,5.1

35.0
LAGUTILLAS D,S

c.v
16.2

205.1

14.1

120.3

28.1

102.9

42.1

84.5

43.8

44.8

71.1

43.9

69.2

5r.8

52.1

47.0

26.6

69.4

11 .¡t

143.4

10.8

257.9

3.4

14€.4

151.3

23.1
D.S

c.v
21 .O

107.3

49.5

71 .3

62.1

77.1

66.4

69.1

122.4

68.8

163.4

54.2

204.9

82.5

138.1

62.3

80.5

83.1

u.7
101.2

28.3

1$.2
12.O

123.5

65.3

17.5
o.s
C,V

131

126.5

20.2

73.7

34.0

78.9

35.0

68.6

48.1

52.7

71.3

47.5

63.3

47 .1

26.3

54.1

11.1

r 16.6

12.O

?§.7
3.7

t6r.t
't81.3

25.6
o.s
c.v

21 .2

153.9

18.5

73.0

23.3

63.5

47.7

88.4

17.2

52.2

62.5

40.2

76.3

57.7

51.1

45.6

27.2

58.9

12.5

1V¿.1

14.7

168.9

5.0

1o9.5

.17?.0

21.8
13.2

136 r

't8.2

79.6

25.9

7 4.1

46.3

84.3 51 2

68.7

¡rO.8

70.6

48.5

59.6

463
3',t.7

73.8

12.5

116.0

13.5

205.5

9.7

186.a

200.9

27 .O

DS,

c.v.

D.S.

CV,

D,S.

c.v.

io.icv.

SET

54.8

47.8

74.5

52.O

9.2

170.3

80.7

60.2



Continuactón cuad¡o 2

OESVIACION STAIOAR (d.s.) y COEFICTENTE DE VARtABtLtDAD (c.v.)
OE LA PRECIPITACION

JULI

YUI,IGUYO

DESAGUADERO

MAZO CRUZ

PIZACOMA O,S

c.v
CAPAZO

OLLACHEA

MACUSANI

a¡rraura I o s
c.v

JARPANA O,S

c.v

GRA. SALCEOO

COLLACACHI

ESTACIONES AGO SET ocT NOV otc ENE FEB MAR ABR MAY JUI{ JUL IOTAL
20.3

135.2

22.9

72.2

31.6

69.3

51.5

75.7

55.2

45.4

71 .8

38.7

87.1

53.1

60.2

41.8

43.1

73.1

14.8

107.1

t1.5

1¿t9.6

6.9

113.5

172.1

20.o
D.S

c.v
28.8

17?.8

20.8

62.4

29.0

u.2
41.3

66.1

50.0

42.7

77.8

¿16.8

60.0

44.8

47.6

,10.0

30.4

62.2

't7.7

E5.6

17.0

154.8

5.8

E3.6

154.3

t9.7
CHILLIGUA D,S

c.v
17.5

169.4

14.7

103.8

3?.1

't 1 t.5

37 _7

87.7

43.4

49.0

81.1

51.7

75.8

E:}.5

51.2

49.4

27.2

92.6

10.6

113.6

8.6

223.3

5.3

168.3

t0f .5
a.f

18.5

144.4

20.0

90.5

23.O

74.O

56.1

54.3

89.7

49.f

74.6

52.3

80.E

68.5

27.4

68.8

12.1

135.8

15.3

179.3

7.6

l5¿t.5

216.1

25.6
D,S 16.2

226.9

1'1.6

110.5

19.7

109.3

§.2
102.3

4t.5
56.0

70.9

52.8

80.5

70.9

23.5

112.5

9.0

1.2
7.5

2§.4
5.4

296.5

172.q

«!.4
20.s

246.3

14.4

I19.4
27.9

1f 3.4

38.3

82.'t

s6.8

57 .2

92.3

60.3

88.0

74.2

143.5

114.9

38.2

r07.6

8.6

r 18.7

t0.r
r 98.2

5.5

256.0

312.4
¿t9.0

D,S

c.v
13.7

310.5

6.'r

163.6

$.4
250.1

30.0

10¡1.8

53.9

65.5

86.0

53.6

72.1

5?.2

78.5

69.9

24.8

f 57.9

11.7

2E2.3

11.4

298.0

5.2

468.3

166.I

29.0
D,S

C,V

45.1

99.0

56.5

87 .7

109.8

93.2

88.1

78.2

82.5

44.3

122.5

47.0

77.5

39.9

83.7

/t8.9

66.8

85.4

't7.7

91 .4

14.4

119.2

24.3

120.9

331¿

26.8
o.s
C,V

¡16.E

208.9

25.0

70.4

43.3

77.3

40.2

59.8

55.5

35.7

56.5

39.r

E8.,[

42.O

50.6

38.r

41.1

61_2

19.0

130.2

6.8

191.5

8.f
106.9

212.7

23.1
24.3

83.0

24.1

¿14.3

48.1

74.7

ñ.2
7't .4

39.7

38.6

45.9

45.8

80.3

67.5

14.1

96.0

23.2

87.8

19.1

157.7

23.6.

1«).8

335.0

4.5
LL,ALLI D,S

c.v.
21.7

183.1

19.4

n.o
29.4

u.4
45.3

72.3

33.2

28.7

85.1

r18.1

56.0

38.6

43.2

32.7

24.7

59.3

11.t

'126.4

5.3

225.8

3.0

117.4

130.1

r8.l
HOA. ATECATE D.S

c.v

'18.9

182.1

17.9

,04.6

19.5

100.8

30.9

72.1

38

32

7

I
122.A

63.1

90.r

44.0

¡16.1

31.5

43.0

76.4

10.8

78.6

3.5

195..1

2.9

212.7

232.4

26.1
'12.2

133.8

16.4

79.7

25.9

90.9

10.4

77.7

ú.2
55.4

105.4

51.9

94.6

56.9

73.3

51.7

33.¡l

84.3

'10.6

1 19.9

6.3

24.3
.r.0

253.3

270.6

34.3
HDA COLI}{I D.S

c.v
17.8

279.6

?2.6

126.5

25.0

95.1

9€.5

't31.2

36.1

37.8

89.4

51.7

72.3

47.6

07.0

43.0

29.6

83.0

16.1

't 58.7

7.0

269.9

1.5

2$.6
175.2

23.9
MAI{AZO o.s

c.v
13.5

239.9

13.8

87.3

19.2

77.7

26.8

64.0

4.6
¿13.0

85.5

64.3

77.4

56.6

46.2

41.5

20.1

7E.0

9.2

92.S

2.2

252.5

2.1

t¡18.7

203.8

33.4
D.S

C,V

6.2

119.3

20.6

78.4

23.2

64.3

31.9

83.2

46.8

4.7
55.5

40.1

53.4

38.0

57.2

51.5

25.3

68.2

't t.6
'toz.4

6.2

207.A

5.1

17f .A

'171.1

26.5
O,S

c.v
97

1?0.s

23.2

06.3

22.2

61.7

36.5

72.6

49.1

42.7

53.8

37.3

71.4

41.5

56.3

47.3

25.1

5a.6

10.7

8r.4

72
213.9

5.0

r83.2

111.5

't8.8
DS

c.v.
17 .4

130.9

2r.9

E8.3

25.0

66.5

3E.6

80.2

53.6

58.1

7E.9

52.1

90.6

67.8

75.1

57.6

32.8

62.2

10.9

95.6

10e

202.5

6.a

r68.0

233.0

32.7

LOS UROS

D,S,

c.v.

D.S.

c.v.
48.0

86.6

62.S

69.8

«).0
52.9



CUADRO 3
PRECIPITACION PORCENÍUAL CON RESPECTO AL VALOR PROMEDIO iIULTI.A}IUAL

ARAPA

AGO SET ocT Drc ENE FEB ¡IAR A8R MAY JUL TOTAL
!¡Er.Am

SAN GABAN 4.66 5.1I 8.20 8.75 13.41 13.36 13.@ 10.91 7.25 5,15 5.@ 5.09 8o.t1
LIMBANI 4.09 4.44 ' 8.9r 10.39 15.23 16.82 15.32 12.07 6.52 2.67 2.14 1.12 8e,68
fAMBOPATA 3.89 5.61 8.67 10.63 12.98 15.75 12.37 't2.25 8-20 3.68 3.50 2.44 El.¿15
CRUCERO '1.67 4.78 6.36 10.23 16.11 '19.35 16.86 14.16 7.14 L64 1.0r 0&5 9402
MUNOA 1 .48 3.38 7.95 9.07 14.23 20.26 f8.70 16.45 4.99 't.81 0.83 o.&4 95.03
CUYO CUYO 3.82 5.56 8.59 7 .77 11.O4 16.05 13.86 13.23 7.79 4.35 2.61 2.v 8E.87
SANTA TOSA 1 .35 3.99 6.76 10.83 16.'r 7 19.62 16.O2 15.82 7ta '1.43 0.57 0.48 s.r7
PROGRESO 1 .04 3.93 6.60 11.15 15.4'l z0.75 r5.5¡l 16.¡t8 6.64 1.17 0.¡15 0.5a 96"50
ANANEA 2.36 4.59 7 15 L98 14.70 19.16 16.25 14.50 7.26 2.6 1.40 1.01 92.58
CHUQUIBAMBI 1.00 3.04 6.91 9.66 15.59 2'l.59 't5.58 16.9s 7.48 1.25 0.69 0 96.79
ORURILLO 1.11 3.75 650 9.49 15.29 2't.26 r 5.25 't6.86 7 .83 1.v 0.86 0.¡15 so'23 -
MUÑANI 109 4.15 6.23 9.69 16.78 22.06 17.74 12.U 7.06 1 .12 0.68 0.55 96.55
AYAVIRI 1.?9 2.6 6.75 9.36 15.81 21.39 17.66 15.67 7.02 't.18 0.83 0.38 90.32
AZANGARO 2.08 4.61 6.95 11 ..13 15.21 18.08 14.88 t4.16 8.07 2.29 1.30 0.95 s3.39
PUTINA 1.54 4.85 6.95 10.35 14.11 21 .60 15.42 13.67 8.09 1.4 o.82 0.85 95.35
COJATA 2.U 5.14 6.78 9.03 14.73 20.u r 6.51 1a.08 7.37 1.93 1.3 t 0.73 93.98
PUCARA 1.21 3.50 7.65 9.02 16.04 20.65 'r6.97 15.3't 7.30 't.15 o.72 o.40 96.61

2.11 4.24 6.81 9.81 '14.18 20.46 15.71 r6.81 6.55 1.47 1.07 o.57 94.68
1.70 4.89 6.40 9.67 't 5.57 21.22 16.56 14.22 6.34 1.04 0.90 0.59 9¡1.88

OUILLISANI 1.83 2.81 558 914 14.74 20.30 18.56 17.38 6.58 1,53 0.96 0,58 s5.'r o
LAMPA 1.33 3.8 6.49 9.67 15.67 21.74 17.69 15.05 6.66 1.24 o.73 0.23 96.¿l3
TARACO 1.50 4.13 6.08 9.56 15.04 23.25 f 6..19 1¡1.36 6.85 1.18 t.l5 0.,rc 96.77
H. MOHO 2.O7 5.1,r 6.59 7.93 14.&4 22.61 16.00 13.68 8.56 2.60 1.26 0.92 93.f5
PAMPA UTA 1.f6 2.02 4.93 888 15.83 18.74 17.37 0.29 1.48 0.58 0.37 sa'l
CONIMA 1.82 4.35 5.82 7.66 14.00 22.O5 '17.12 't5.32 8.27 1.70 1.10 0.80 sa.58
PARAfIA 1 .58 2.36 499 8.52 16.24 21.39 20.18 16.60 .1.91 1.78 0.al 0.62 95.2r
JULIACA 1.23 685 924 '14.o2 22.65 16.94 r5.23 7.21 1.63 0.90 0.L 95.7r
CABANILLAS 1 .'10 3.10 5.21 Lm 1197 22.34 20.29 16.76 6.20 1.14 0.57 0.25 S.9.¡
CAPACHICA 1.21 3.17 5.56 8.21 14.73 21.44 18.22 17.99 6.19 1.81 0.88 0.5E 95.52
SANTA LUCIA 1.29 1 .95 8.07 16.03 22 00 't9.24 .l6.99 6.08 1.94, 0.78 0.38. 95.62
UMAYO 0.84 2.U 5.34 7.79 13 79 23.78 20.o7 15.92 7.¡16 t.l5 0.67 0.33 97.01
LAGUNILLAS 't.21 't .79 4.',t7 7 .67 14.95 20.43 16.95 5.87 1.21 0.6,1 0.35 s6.58
TAQUILE 1 .42 5.04 5.88 6.98 12.93 21.91 18.06 't6.12 7.U 2.45 1.41 0.70 93.97
PUNO 1.46 3.87 6.10 7.21 12.90 21 .23 18.96 19.00 6.88 't.34 0.7? 0.32 s.t6
ILAVE 3.85 5.31 7.79 13.06 22.44 19.1 r 16.20 6.68 1.70 1.25 0.71 9425
LARAQUERI 'l .30 3.07 4.70 7.36 15.59 22.57 19.55 17.O7 5.77 1.45 o.88 0.70 95.e6
JULI 1.75 3.68 5.29 7.89 14.11 21.50 19.04 16.72 6.83 1.60 0.89 0.70 95.06
YUNGUYO 2.13 4.?7 5.78 8.00 21 .27 17.11 15.24 6.24 1.45 0.E9 92.88
CHILLIGUA 1.69 2.31 4.72 7.U 14.53 25.71 19.55 16.96 4.82 't.6? 0-63 0.52 95.64
OESAGUADER 1 .76 3.03 4.26 7.59 14.14 25.U 19.53 14.14 5.46 1.2. 1.17 0.67 95.18
MAZO CRUZ 1 .38 2.Ol 3.49 7.23 14.33 25.99 21.98 17.43 .1.04 l.l3 0.61 o.35 s.53
PIZACOMA 1.29 1.90 3.86 7.31 15.57 ?4.O1 18.60 19.58 5.57 1.11 0.8r 0 3¡l S,¿ll

o.77 0.65 3.24 5.00 14.36 27.99 24.08 19.@ 2.71 o.72 0.66 0.19 97.6á
OLLACHEA 3.55 s.02 9.18 8.78 14.53 20.32 15.r5 13.35 0.r0 1.5r 0.94 r.56 S2.¡13
MACUSANI 2.45 3.87 6.12 7.58 17.18 15.81 23.95 $.24 5.57 1.59 0./t 1 0.89 e.,60
ANTAUTA 3.85 7.16 8.,t8 9.25 13.52 13.19 15.66 15.65 5.Sg 3.47 r.59 ?.21 E8.09
LLALLI 1 .54 3.26 5.92 8.13 't 4.98 22.92 19.02 17.12 .5.40 1.14 o.27 s.75
HDA. ATECATE 1 .26 2.O7 2.v 5.19 14.26 23.56 24.79 17.70 0.81 1.66 0.21 o.17 s.71
JARPANA 1.'t5 2.55 3.59 6.55 15.07 25.59 20.95 17.88 5.@ 1.72 0.32 o.N 97 21
HDA COLINI ó.ss 2.38 3.51 10.09 12.71 23.00 20.20 m.74 a.72 1.35 0.37 0.00 ctfr
MANAZO 2.59 4.04 6.86 r 6.98 21.74 2..12 't 8.21 1.19 0.15 0a cr.6

0.80 4.05 5.57 5.94 1.t.87 21.§ 21-71 17.17 5.73 1.75 O.¡16 o.a5 .g
COLLACACHI 1 .01 4.70 1.U 6.75 15.,l/l 19.40 8.11 t5.00 ü18 1.Tt 0,45 0.37 08.ar '
LOS UROS 1 .88 3.51 5.3¡t 6.8r 13.O7 21.* rE.93 ,8.§6 7-1A '1.@ 977 0.§, su)

HUANCANE

NOV J UT{

22.35

3.56

5.21

24.77

1.99

14.97 2.65

CAPAZO

0.30

0.91 i r.€a
GRA. SALCEO



ESTACION rNtcto FIN DURACION ESTACION rNrcro FIN DURACIO

SAN GABAN MARZO 5 CABANILLAS DICIEMBRE MARZO 4

NOVIEMBRE MARZO CAPACHICA OICIEMBRE MARZO 4

TAMBOPATA OCTUBRE MARZO 6 SANTA LUCIA DICIEMBRE MARZO 4

NOVIEMBRE MARZO 5 UMAYO MARZO 4

MUNOA NOVIEMERE MARZO 5 LAGUNILLAS DICIEMBRE MARZO 4

CUYO CUYO DICIEMBRE MARZO 4 TAQUILE DICIEMBRE MARZO 4

SANTA TOSA NOVIEMBRE MARZO PUNO OICIEMBRE MARZO 4

NOVIEMBRE MARZO 5 ILAVE OICIEMBRE MARZO 4

NOVIEMBRE MARZO LARAOUERI DICIEMBRE MARZO 4

CHUOUIBAMBILL NOVIEMBRE MARZO JULI DICIEMBRE MARZO 4

NOVIEMBRE MARZO 5 DICIEMBRE MARZO 4

MUÑANI NOV¡EMBRE MARZO 5 CHILLIGUA OICIEMBRE MARZO 1

NOVIEMBRE MARZO DICIEMBRE MARZO 1

AZANGARO NOVIEMBRE MARZO 5 MAZO CRUZ OICIEMBRE MARZO 4

NOV¡EMBRE MARZO 5 PIZACOMA DICIEMBRE MARZO 1

NOVIEMBRE MARZO 5 CAPAZO DICIEMBRE MARZO 1

PUCARA NOVIEMBRE 5 OLLACHEA OCTUBRE MARZO 6

NOVIEMBRE MARZO 5 MACUSANI OICIEMBRE MARZO 1

HUANCANE MARZO 5 ANTAUTA OCTUBRE MARZO b

QUiLLISANI NOVIEMBRE MARZO LLALLI DIC¡EMBRE MARZO 1

LAMPA NOVIEMBRE MARZO HOA. ATECAÍE OICIEMBRE MARZO 1

TARACO NOVIEMBRE MARZO JARPANA DICIEMBRE MARZO 1

HUARAYA MOHO DICIEMBRE MARZO 4 HDA. COLINI NOVIEMBRE MARZO

PAMPA UTA NOVIEMBRE MARZO 5 MANAZO DICIEMBRE I¡IARZO I

DICIEMBRE MARZO 4 OICIEMBRE MARZO a

PARATIA NOVIEMBRE MARZO COLLACACHI DICIEMBRE MARZO 1

JULIACA NOVIEISRE UARZO DICIEMBRE MARZO 1

CUADRO 4
tNtclo, Ftt{ Y ouRAcloN oEL PERlooo Lluvloso

LIMBANI

CRUCERO

]r*ooneso

lANANEA

ORURILLO

AYAVIRI

PUTINA

COJATA

ARAPA

CONIMA

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

YUNGUYO

DESAGUADERO

MARZO

NOV¡EMBRE

5

SALCEDO

¡ lq,¡s§



CUADRO 5

SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION DE LA CAMPAÑA AGRICOLA (SETIEMBRE . ABRIL)

IjF45
i
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CUAORO 6
PERIODOS DE SEQUIA SEGUN EL INDICE DE PALMER

PERIODO

DE

OESERVACIO

TOTAL

AÑOS

PERIODOS SEOUIA

LIGERA

SEOUIA SEOUIA

SEVERA

SEOUIA

EXTREMA

TOTAT DE

SEQUIAS

PROMEOI

EN

MESES

MEDIANA

EN

MESES

PERIODO MAS

EXTE SOESTACIONES SEOU MOOE

TOfAL

TAMBOPATA 12 3 10

TOTAL o/. MESFS MESES

1964- 1 993 30

TOTAL

70 19

Yo TOTAL

2g I '10 3 't25 35 42

FECHAS

ENE E7 - JUN 90

al]r rñr llaat aÍ I a 84 11193't -1993 63 22 43 6 4'l 5 238 32 11 6 Drc 37 - DrC 43

MUÑANI 1965-'1993 29 '10 39 'lr 41 12 33 I 23

58 I
7 142 4',| 't4 14

73

FEB 72 - NOV 75

ARAPA 1964-1993 30 't7 29 I 33 9 54 15 44 I 3 59 FEB 89 -

HUANCANE 1964-1993 30 '10 46 IJ 39 11 19 5 23 6 131 36 13 13 ENE 76 . ENE 78

1963-1993 31 63 43 18TAMPA 7 ot '16 68 254 68 36 14 108 ENE 64 . DIC 72

MOHO 1951-1993 43 83 16 40 I 22 4 2 169 33 12 10 ENE 89 - DrC 92

PAMPA UTA 1962-1993 32 '17 78 20 27 7 14 4 13 3 137 36 4 28 ocT 89 - FEB 91

JULI,ACA 1 962- 1993 32 I 45 12 46 12 8 28 7 157 41 20 13 46 ENE 90 - OCT 93

CABANILLAS 1964-1993 JU 12 47 33 9 21 6 ¿o 7 't 35 36 11 I 2b

1962-1993LAGUNILTAS 32 14 71 '19 I 16 4 20 5 137 36 10 6 46 DIC E9 - SET 93

PUNO 196{-1S93 30 9 72 20 41 11 22 6 19 5 157 44 17 6 ENE 66 - ENE71

GRA, SALCEDO 1932-1973 42 58 12 61 12 43 I7 50 10 217 43 31 '11 124

DESAGUAOERO 195&1993 Jó 14 84 '18 50 11 1) 7 17 4 190 42 14 11 31 ENE 91 - AGO 93

MAZO CRUZ 1964-1993 I 41 11 10 9 33 9 145 40 18 14 4E ENE 90 -...

1

46

10 159

25

'l.4 12 48

8

31

otc 81 - ENE 84

30

6'l

Drc 35 - MAR 46

JU 35



CUADRO 7
PERIODOS DE SEQUÍA EN TAMBOPATA I964-1993

INICIO

AÑO

1964
L961
1969
1970
1912
19?5
1975
19?8
19?9
1981
1987
i991

ENERO
ENERO
DICI EMBRE
NOVIEMBRE
MARZO
ENERO
ABRIL
SETIEMBRE
OCTUBRE
ENERO
ENERO
HARZO

NLiI'IERO DE MESES

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

PRIMER MES

ULT l MO MES

Se produce 12 periodos de sequia

seq
seq
seq
seq

uía Ligera ocurre el 19olo del tiempo
uía Moderada ocurre el 8% del tiempo
uía Severa ocurre el 3% del tiempo
uía Extrema ocurre el 1% del .tiempo

Un total de 125 meses de 30 años ocurre sequia esto es el 35o/o del tiempo
El promedio de la duración de sequías es de 10 meses
La mdiana es de 5 ¡tnea.

FIN NU¡.IERO DE MESES

Año EXTREMAMES MES

ttAx¡r,r¡

S E VER IDAD LI6ERO MODERADO SEVERO TOTAI

r965
\967
1970
19 71
1972
1975
1917
1978
7919
19 81
1990
1992

AGOSTO
O TIJBRE
MARZO
ENERO
.,ULIO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
DI ClEMBRE
ENERO
JUN IO
FEBRERO

-3

-2
-.t
-1

-1

-5

0
'74
51
46
58
01
36
89
94
31
04
61

3
3
,t

4
)-2

2
3
1

11
'l

10
10

L

{

4

i
I

9

4
3
a
5

20

3
1

12
L2

20
10

70 28 10 3 726

19t 8t 3t 1t 3 5t

E F ¡, A )4 J s o D

0 2 1 0 0 0 I I I I

2 1 2 0 11 1 1 o 2 1 0

3

J

0



CUADRO 8
PERÍODOS DE SEQUIA EN CHUQUIBAñIBILI.,A 1931.1993

r937
193?
1949
r.950
19 51
1956
r959
196{
196?
195 9
1969
1971
19?4
r.9?6
1979
r983
198 6
l9 a1
1988
1989
19 91
r993

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

P A J J A o N D

PRlMER ME9 3 1 1 0 0 2 0 1 I 5

U TIMO ME8 I 4 2 0 2 1 2 0 2 a

Se producen 22 periodos de sequías

Sequía Ligera ocune el 11% del tislpo
Sequía Moderada ocurre el 67o del tkmpo
Sequía Severa ocune el 50Á del tiempo
Sequia Extrema ocurre el 8% del tiempo

Un total de 238 meses de 63 años ocurre sequia, esto es el 32% él tlempo
El promedio de la duración de sequias es de 1'l meses
L¡ clbna e de 6 ¡neses

INICfO F IN ¡TUITAO DE I.116AS

?ofAtAño MES Año MES sEvBto EXTRB¡{¡

ABRIL
D¡ C I EI{BRE
ENERO
ENERO
MARZO
F'EBRERO
ENERO
FEBRERO
ENERO
MAYO
NOVfEHBRS
r.tARzo
DICI EMASE
DICIEI{BBE
MARZO
ENERO
OCTIJBRA
ENERO
D¡CIEüAI,E
AGOSTO
D T CI EI'IBR3
AGOSTO

1931
19{ 3
19{9
19 50
195t
195t
1959
1964
t967
1969
1969
1971
1971
t911
1980
1983
r986
1988
1989
1990
1993
1993

r,t Yo
D T CIBI{BRB
.,ULI O
D l CI B¡{BRE
AGOSTO
SETIEMBRE
FEBRERO
FABRERO
ENERO
I4AYO
NOVIEI.IBRE
.,,1'N ¡O
DICIBf.tBRB
JULIO
AGOSTO
DlCIBüBRA
NOV¡EUBR!
FEBRIRO
I{AnZO
FEBRBRO
IiARZO
SEAI E¡tBRE

1
a
a

:
I

;

¡
;

16
-1
-9
-1
-2
-4
-{
-3

-1
-2
-1
-1
-3
-2
-5
-l
-{
-l
-l
-¡l
-!.

1{
86
89
58
89
95
31
t5
a0
25

28
56
l4
{1
25
24
16
63
62
61
25

1.

1

i
3
3

:

;.

{
5

:

38

2

5

a

:

2
73

7
tz
¡0
20

2
t
¡
I
2
a
I
I

¡a
UI

2t.
3
7

L'
2

t

NIJI'IERO DE MBSES 8a 43 41 5t

PORaENTAJE DE ?56 l,tESES ltt 6t 5t 8¡ r2t
tu

MÁxrxA

SEVB¡IDAI) L¡GERO ircDBI¡DO

5
7
6

t2
6

1

;
2
a
I
6

11

3
3
7
3
2

1

M M

2 2



CUADRO 9
PERIODOS DE SEOUIA EN MUÑANI 1965-1993

INICIO PIN NIJHtsRO DE UESBS

ANO MES ANO MES L¡GERO }IODERADO SEVERO ExTRgtt^ TOTAL

1965
r966
1968

1982
1982
198?
1988
1990
t992

FEBRERO
DIC I EMBRE
DICIEMBRE
PEBRERO
HARZO
DI C¡ EMBRE
DI CIEMBRI
NOVIEHBNE
FEBRERO
NOVIEMBRE

1966
r,968
1969
19?5
1982
1983
19t8
t 9E9
19 91

.,T'NIO
PEBRERO
DI CIEIIBRE
NOVIB¡IBRE
MAYO
DI C I BI,IBRE
MARZO
E¡IBRO
MARZO

-{ .30
-6.54
-2 .34
-5 .2!
-1.16
-3.33
-1.?3
-1.30
-3.87

5
2
9
5
3
3
{
2
2
{

a
I
1
72

1

:
7
6

3
2

16

i
.
a

1
9

tl

L7
15
¡3
t6

3
13

a
3

1{
1{

NU},IERO DE MESES l9 {1 33 23 1{2

PORCENTAJE DE ]{8 MESES 11t r2t 9t 7t a1t

MESES DE INICIO Y FIN DE SEOUIA

E F M M .,, J A s o N D

PRf ¡IER I{ES 0 l 0 0 0 0 0 0 2 {

ULTIMO }IEg 1 1 2 0 L 1 0 0 0 0 1

Se producen 10 periodoe de sequfa

Sequia ligera ocurre el 11% del üempo
Sequía moderada ocune el 12% del tiempo
Sequía severa ocune el 97o del tiempo
Sequia extrema ocurre el 7% del tiempo

Un total de 142 m6ses de 29 años ocurre sequias, esto el 44% del tiempo
El promedio de la duración de sequfa es de 14 meses
La mediana es de 14 meses

HáxrlrA

SBVERIDAD

3 0



CUADRO 10
PERIODOS DE SEQUIA EN ARAPA 1964.1993

INICIO FIN MÁXtMA

SEVERIDAD

NIr¡.{ERO DE IIBSES

ANO MES ANO MES LIGERO MODER.ADO SEVERO EXTR-EI{A ToTAL

196¡l
196 ¡l
L966
1966
1969
1970
19?1
1971
1914
1975
198 0
1983
1983
198?
198?
1988
1989

ENERO
DICIET.IBRE
ENERO
DICIE¡.IBRE
ENERO
NOVIEMBRE
ABRfL
DI C IETIBRE
NOV¡EMBRE
NOVI EMBRE
DICIEMBRE
¡{ARZO
NOVIEI.TBRE
AERIL
D¡CIEI,iBRE
NOv IEI¡iBRE
FEBRERO

196¡t
196S
)-966
1968
19? O ]

1970
1971
1971
19?5
t971
198 0
1983
1983
198?
19e8
1988

¡,rARZO
NOV I EI¡IBRE
Jl.,LIO
JULIO
MARZO
NOVI EMBRE
MAYO
D¡CIEI.IBRE
ENERO
.,ULIO
DICTBHBRE
¡{AYO
D I CI EIiIBRE
OEflJBNE
MARZO
NOVIAUBRE

-2.24
-5.55
-,r . 63
-4.98
-5.19
-1.1.9
-1.34
-1.05
-2.2t
-6.39
-1.85
-2 -L7
-2.09
-2 .44
-3.32
-2.02

2
3
3
8
I
1
2
1
2
L
1
2
1
3
2

;

I
1
1
!

:
i
{

;
1
3

i
6

A

1
5

:

i
11

2
2
3

3

10

3¡¡

3
,.2

7
20
l2

1
¿
I
r

21
I
¡
2
7
{
I

¡9

NUI'IERO DE MESES 37 29 33 5{ r59

PORCENTAJE DE 360 IIESES 10t 8t 9t r5t a{ t

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

E M J J A s Io f l D

PRIT,IER MES 3 1 1 0 0 0 0 0 5

ULTlMO MES 1 3 0 2 0 3 0 I 3 a

Se producen 17 períodos de sequla

Sequía
Sequía
Sequía
Sequia

ligera ocune el '10% del tiempo
moderada ocurre el 8% del tiempo
severa ocurre el 970 del üempo
extrema ocurre el 15% del tiempo

Un total de 159 meses de 30 años ocune sequla, esto eq el 4% M tÉttlpo.
El promedio de la duración de soqufas es de 9 meses.
La med¡ana es de 3 m€ses.

M

0

0 0



¡

CUADRO 11

?ERIOOOS DE SEOUIA EN HUANCANE 194L1993

INICIO FIN iiÁx r i'rA

SEVERIDAD

NIJI{ERO DE MESES

ño MES ANO MES L¡GERO I'IODBR.ADO sEvERO EXTRE¡IA TCTTA¡.

1965
L96'7
1969
19 71
19?3
L914
L916
1983
1990
r992

ENERO
ENERO
D I CI EI,IBRE
D l CI E!.IBRE
DICI EMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO

1966
1959
1970
t97 2
19?3
1975
1978
1984
19 91
1993

OCTUBRE
ENERO
NOV I EÍI{BRE
NOVIBI{BRE
DICIBMBRE
ENERO
ENERO
ENERO
FEBRERO
S BT I B}IBR3

-4
-4
-2
-2
-1
-1
-6
-4
-3
-2

17
97

{1
t2
93

38
62
59

r.0
1

6
1
2
3
1
4

10

6
3
1

:
;
6
5
9

:

;
2

:

3

3

22
13
12
L2

1
2

25
L2
l3
l9

46 39 19 131

r3t 11t 5t 6t 36t

MESES DE INICIO Y FIN DE SEOUIA

E F M M J J A s o N D

PR:MER MES 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 a

ULTIMO tl 8S 1 0 0 0 o 0 t 1 L

Se produce 10 perfodos de sequia

Sequla ligera ocurre el 13% del tierry
Sequía moderada ocurre el 11% del tierpo
Sequia severa ocurre el 5% del tiempo
Sequía ext,'ema ocurre el 60lo deltiempo

Un total de 131 meses de 30 años ocurre sequia, €sto€!s el §% del tklmpo.
El promedio de la duración de sequias es de 13 meses.
La mediana es de 13 meses.

NUI4ERO DE MESES 23

PORCENTAJE DE 360 MESES

o

0



CUADRO 12
PERIODOS DE SEOUIA EN IáMPA 1963-1993

INICIO FIN r4.Áx 'tA

SBVER¡DAI)

NUUERO DE MESES

¡ño MES ¡ño MES LIGBRO MODER.ADO SEVERO EXTREIIA I(,IAL

1964
19'13
t914
1980
1983
198 7
1988

ENERO
DI CIEMBNE
MARZO
ENERO
ENERO
MARZO
NOVIEMBRE

r912
1973
1971
19 81
1983
1988

DICf EI{BRE
DICIBMBRE
OCTUBRE
EEBRERO
DI CI EMBRE
MARZO

-6.98
-1.5{
-4.L1
-2.83
-7.31
-2.30

22
1

19
8

8
5

31

13
{
1
3
9

2B

3

1

2l

10

35

108
1

a{
!{

.12
13
52

63 51 43 68 ¡5{

PORCENTA,JE DE 372 MESES 17t r5t 121 r8t a¡l

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

E F M M J J s o N D

PKlMEP MES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 I

uLr MO MES 0 1 1 0 0 0 o 0 0 1 o {

Se producen 7 períodos de sequía

Sequia ligera ocurre el 17% del tiempo
Sequia moderada ocurre el 16% del t¡empo
Sequia severa ocurre el 12% del tiempo
Sequía extrema ocurre el 18% del tiempo

Un total de 254 meses de 31 años ocurre sequia, esto es el 68% del tiempo.
Promedio de la duración de sequías es 36 meses
Mediana es de 14 m€§es.

11

3



CUADRO 13
PERIODOS DE SEOUIA EN HUARAYA MOHO 1951.1993

INICfO FIN MAXIMA

SBVERIDAD

NIJI4ERO DE MESES

ANO AÑO MES LIGERO HODERADO SEVERO EXTRE}IA TOTAI,

1952
1956
1958
1958
196{
1966
1969
19?1
t911
1980
19á3
198.?
1989
1993

PEBRERO
MAYO
ENERO
DICIE¡IIBRE
ENERO
ENERO
ENERO
D¡Cf EMBRE
ENERO
FEBRBRO
ENERO
DICT EMBRE
ENERO
FEBRERO

1953
195?
r.958
1958
195{
1968
19?0
L912
L9'17
1980
1983
79A1
r-992
1993

.,I'N I O
SETIEIIBRB
ENBRO
DI CI ET'IBRE
ENERO
MA.R,ZO
l.lARZO
\TUNIO
OCTUBRE
MAYO
DI C¡ EI.IBRE
D I C IE¡.IBRE
DIC¡AHBRB
OCTUBRE

-2 .82
-2 .11
-1.16
-1.19
-1.28
- 5.58
-2.71
-t .25
-2 .A6
-2.25
-3. ?3
-1.36
-6.,11
-2.17

10
13

1
I
I

L2
t2

6
7
3
2
I
6

6
1

3
3

;
1
6

14
3

:

:
13

3

9

15
).7

1
1
1

27
15

7
l0
{

l2
I

a8
9

NWERO DE MESES 8l 40 12

PORCENTAJE DE 516 I{BSES 16t 8t 4t 2l 33t

MESES DE INICIO Y FIN DE SEOUIA

PR I MER MES

tr-L?IMO MES

Se producen 14 períodos de sequía

Sequía ligera ocurre el 167o del tiempo
Sequía moderada ocune el 8% del tiempo
Sequía severa ocurre el 4% del tiempo
Sequía extrema ocurre el 2% del tiempo

Un total de 169 meses de 43 años ocurre sequia, esto es el 33% del tiempo.
El promedio de la duración de scqulas es de 12 meses.
La mediana es de 10 meses.

E F M A M J J A s o N D

1 3 0 0 I 0 0 0 0 0 0 3

2 0 2 0 t 2 0 o L 2 0 {

MES

22 169



IN¡CIO FIN MAx¡r4A

SEVER¡DAD

NUUERO DE MESES

AÑo MES ANO MES MODERADO SEVERO EXTRE}IA TOTAj,

1964
196{
1965
t961
1961
1969
t970
1976
1980
1980
1982
1981
1987
198?
r988
1989
19 91

ENERO
NOVI EMBRE
r"tARzo
ENERO
NOV I EI.IBRE
FEBRERO
NOVI EI.IBRE
NOVl EIIBRE
ENERO
DICIEMBRE
FEBRERO
ENERO
ABRIL
DICIEMBRE
NOVI EMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1964
1965
1956
1967
r968
19'70
1970
!97 7
1980
I9 81
1982
198{
198?
1988
1989
r-991
1993

ABRIL
OCft,BRE
.,I'NIO
ABRIL
ENERO
FEBRERO
NOVIEIlaRE
.,U¡,I O
FEBRERO
BNBRO
FBBRBRO
ENBRO
AGOSTO
MANZO
AGOSTO
FEBRERO
SETI EMBRE

-2

-2
-1
-3
-1
-3
-2
-2
-1
-5

-3
-2
-5
-{

52
78
51
85
51
03
33
16
50
28

2A
29
13

51
58

4
I
4
1
3

10
I
7
1
1
1
I
5
2
8

L4
'l

2

;
:

i
I
I

;
i
2
¿l

I

1

I

4

i
;
4

5
3

{
1:.

a
{
3

13
1
9
2
2
1

13
5
{

10
2A
23

NUMERO DE MBSES 78 21 14 I3 137

PORCENTAJE DE 34 I.IESES 20t ?t 4t 3t 35¡

CUADRO 14
PERIODOS DE SEOUIA EN PAMPA UTA 1962-'1993

MESES DE INICIO Y FIN DE SEOUIA

Se producen 17 perÍodos de sequía

Sequia ligera ocurre el 20% del tiempo
Sequía moderada ocu¡re el 7o/o del tiempo
Sequia severa ocurre el 4% del tiempo
Sequia extrema ocurre el 30Á del tiempo

Un total de 137 meses de 32 años ocurre sequÍa, esto es el 36% del tiQrnpo.

El promedio de la duración de sequia es de 8 meses.
La mediana es de 4 meses.

E F M J J s o N D

PRIMER MES 4 2 1 0 0 0 0 0 I 6

ULTIMO MES 3 4 1 2 0 1 I 2 1 1 1 0

LIGERO

M

1 2



CUADRO 15
PERIODOS DE SEOUÍA EN JULIACA ,I962-1993

IN¡CIO MÁXIT'tA

SEVERIDA.T)

NIJüERO DE I{ESAS

AÑO MES ANO MES LIGERO MODER.ADO SEVERO EXTREXA TOTAI

ENERO
ENERO
FEBRERO
DICI EMBRA
ABRIL
ENERO
ENERO
ENERO

1965
1968
1970
t97 5
79't 1
19 81
1983
1993

NOV¡EMBR"B
JULIO
ENERO
ENERO
OCTl'BRE
ENERO
D I CI E¡{BRE
OCIT'BRE

-3.06
-{.?5
-3.80

-3.6s
-3.6,1
-7 .44

5
6
1
9
9
I
5
2

{
11

5
{
5
1
4

t2

2
7
6

2
1
3

10

;

;

22

11
31
L2
l3
19
13
t2
a6

N1JTIERO DE MESES {5 46 l1 2A 157

PORCENTAJE DE 384 üESES 12t 12t 8t ?t 41t

1965

1969
1973
19?6
L980
1983
1990

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

f4 A i4 J J s o N D

PR IMER MES I 0 I 0 0 0 0 0 0 o 1

ULT I MO MES 3 o 0 o 0 0 1 0 0 2 1 I

Se producen 8 períodos de sequía

Un total de 157 meses de 32 años ocurre sequfas, esto es el 41% del tiempo
El promedio de la duración de sequias es de 20 meses
La mediana es de 13 meses

FIN

Sequia ligera ocurre el 12% del tiempo
Sequia moderada ocurre el 12% del tiempo
Sequía severa ocurre el 8% del tiempo
Sequía extrema ocurre el 7olo del tiempo



CUADRO 16
PERIODOS DE SEQUÍA EN CABANILI-AS 1964-1993

¡NICIO FIN ¡{ÁxrxA

SEVERIDAD

NUüERO DE MESES

ANO MES ANO MES LIGERO MODBRADO EXTRE¡iIA TOTA¡

196{
196 5
r969
19 71
191'?
1980
1980
19 81
198?
1990
r 991
19 91

ENERO
DICIE!1BRE
MARZO
MARZO
ENERO
.EBRERO
MAYO
DI CI EMBRE
AERI L
FEBRERO
ENERO
D I C] EI,IBRE

196 4
1968
19?1
19 71
L 9'71
1980
19 81
1984
1987
1990
199!
1t93

¡,LIO
OCN.,BRE
ENERO
AGOSTO
ENERO
FEBRERO
FBBRERO
ENERO
JULIO
OCTUBRE
ENERO
NOVI EItBRE

-3.35
-3.38
-3.55
-1.91
-2.08
-L.79
-1.93

-10.32
-1.21
-4.26
-1.33
-6 .38

a
6

1t
6

1

6
6
3

1
3

1
10

7

¡

;
;
;

2
'l

1

I

3

6

3

11

NI'MERO DE MESES 4'7 33 2t 26 13 5

PORCENTAJE DE 360 ¡IBSES 13t 9t 6t 7t

MESES DE INICIO Y FIN DE SEAUIA

E F M A M .f .J A s o N D

PR IMER MES 3 2 2 1 1 0 0 0 0 3

ULT l MO M8S 2 0 0 2 I 0 2 t 0

Se producen 12 perfodos de sequia

Sequia ligera ocurre el 13% del tiempo
Sequía moderada ocurre el 9% del tiempo
Sequia severa ocurre el 60lo del tiempo
Sequía extrema ocurre el 7% de¡ tiempo

Un total de 135 meses de 30 años ocurre sequfa, esto es el 36% del tiempo.
Promedio de la duración de Sequfas es 11 meses
Mediana es de I meses

0 0

0 0

SE\/ERO

7
23
23

6
1
¡

10
26
{
9
1

2l

36t



CUADRO 17
PERIODOS OE SEOUIA EN IáGUN]LLAS 1962-1993

MESES DE INICIO Y FIN DE SEOUIA

Se producen 14 perlodos de sequía

Sequía ligera ocurre el 19% del t¡empo
Sequla moderada ocurre el 8olo del tiempo
Sequia severa ocurre el 4% del üempo
Sequia extrema ocurre el 5% del tiempo

Un total de 137 meses de 32 años ocurre sequla, esto es el 36% del tiempo.
El promedio de la duración de sequfas es l0 meses
Mediana es de 6 meses.

E F M M J J o N D

PRIMER MES 4 0 1 0 0 0 0 1 4

ULTIMO MES 1 2 1 1 1 0 1

INIC]O FlN r4Áx rxA

SEVBRIDAD

NI'}IBRO DE ¡laSES

ANO MES A.ño MES LIGERO MODER¡¡O SEVERO EXTREIIA TOTAI,

1964
1964
1961
).969
19 71
1916
L919
198 0
1983
198?
198?
198E
1989
1989

1964
196?
1968
1969
19?1
t917
1979
19 81
198¡l
1987
1987
1986
1989
r,993

.,T'NIO
ABRIL
PEARERO
OCTT'BR^B
ENERO
ENERO
JULIO
ENERO
BNERO
AGOSTO
D¡ CI EI{BRE
ItARZO
MARZO
SBT I E¡IBRE

-1.55
-5.05
-1.98
-2.49
-1.33
-2 .ts
-1,77
-2.70
-6.{9
-1.35
-1.7,1
-2.65
-2.13
-5.5E

6
1o
{
6
1
1
6
9
L
5
1
1
1

r9

9

3

i
3

i
1
1

11

5

{

7

:

1

9

a¡t
a,
1
2
6

L2
13

5
I
z
7

a6

NUHERO DE MESES 71 l0 16 20 137

PORCENTAJE DE 38' IIESES 19t 8t 5t 361

A

0 0

4 0 1 1 1

ENERO
DICIEMBRE
NOVIE BRE
FEBRERO
ENERO
DI C I E¡.IBRE
FEBRERO
ENERO
ENERO
ABRIL
DI CIEMBRE
FEBRERO
PEBRERO
DICI EMBRE

{t



INICIO FIN ¡,tÁx¡¡r¡

SEVERIDAD

NIJ¡{ERO DE IIBSES

ANO ANO r{Es L ICERO I.IODERADO SEVERO EXTREiIA TMA¡,

1964
1966
19?L
7917
1919
1980
1980
1983
1990

ENERO
ENERO
MARZO
ENERO
FEBRBRO
ENERO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO

1965
19 71
19?1
t 917
L979
1980
198t
1983
1993

NOVIEI,IBRB
BNBRO
.]I'N IO
ENERO
MARZO
JI'NIO
ENBRO
DTCIEüBRE
NOVIEüBNE

-3.3r
-r.01
-1.{{
-1.28
-1.29
-4.28
-7.15
-5.59
-6 .72

11
12
{
1
2
4

16

10
16

1

5
9

2

-
2

11

,

1

5
10

23
6t

a
1
2
5
2

12
a5

Nt,MERO DE MESES 72 41 22 19 157

PORCENTA.'E DE 360 MESES 20t 1lt 6t 5l aat

CUADRO 18
PERIODOS DE SEOUIA EN PUNO 1964-1993

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

E F tl A ., .l A s o N D

PRIMER MES 5 2 1 0 0 0 0 0 o 0 1

ULTIMO MES 3 0 1 0 0 o 0 0 0 L

Se producen 9 perfodos de sequfa

ligera ocune el 20% del tiempo
moderada ocune el 11% del tiempo
severa ocune el 6% del tiempo
extrema ocurre el 5% del tiempo

Sequia
Sequia
Sequía
Sequía

Un total de 157 mese6 de 30 años ocurre sequfa, esto es el zl4% del tiempo
El promedio de la duración de sequlas es de 17 meses
La mediana es de 6 meses.

MES

M

0



CUADRO 19
PERIODOS DE SEAUh EN GRANJA SALCEDO 1932-1973

INICIO FIN t4ÁXIHA

SEVERIDAD

Nlr¡.tBRO DE IIBSBS

ANO MES ANO MES LIGERO ¡i'ODEPADO SEVERO EXTREHA TOTAL

D I CI B1IBR3
FBBRERO
l{Anzo
l,tARZO
¡tARZO
ENERO
ENERO

19a6
19a7
1953
1959
1960
1955
1967

r,tA¡zo
DI CI BIIBEE
aNa¡o
NOVIEllBRB
!,lARZO
NOVI EI{BR¡
HARZO

8.38
3.55
2 .47
1 .92
1.75
2 .24
3.53

15
1
{

19
¡,

I
{

,2
3

6
11

l
5

21
¡
I

l0

{

11

3

t2a
11
,.1
a5
I

11
1a

NIJMERO DE }IESES 58 61 {3 50 2t1

PORCENTA^'E DE 50{ MESBS 12t 12t 10t {3t

1935
19 4'7
1952
1956
r960
1965
196 6

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

E F ¡! A J J s o N D

2 I 3 0 0 0 0 0 0 0 I

ULTI¡{O MES 1 0 l 0 o 0 0 0 o 0 2

PRII,IBR lrBS

Sequia
Sequla
Sequía
Sequía

ligera oq¡ne el 12% del tbmpo
moderada &une el 12% del tiempo
§evera @urre e I 9% del tiempo
extrema ocune el 10% del üempo

Un total de 217 meses de 42 añc oct¡ne sequla, asto es el 43% del tbnpo
El promedio de la duraclSn de sequlas es de 31 meses
La mediana es de 1 1 meses.

Se producen 7 periodos de sequla

9t

¡,t

0

I



INICfO FIN MÁxIMA

SEVERIDAD

NI,üERO DE MESES

A¡ÑO MES ANO [4ES LIGERO MODERADO SEVERO EXTREMA TOTAL

1956
1958
1961
L962
1964
1966
196 9
19 71
1976
1980
1980
1983
r.989
1991

ENERO
DICIEMBRE
FEBRERO
ENERO
ENERO
ENERO
I{AR ZO
r'tARZO
DIC I EMBRE
FEBRERO
DICIEI,IBRE
ENERO
FEBRERO
ENERO

1956
1959
1961
1952
1965
1958
19?1
19?l
1911
1990
1980
1983
r.990
1993

MAYO
r,tARzo
.,IJN I O
MARZO
NOvI EItBRE
ENERO
ENERO
DICI EI.'BRE
ENERO
FEBRERO
DICIBI{BRE
DI CIEMBRE
OCTUBRE
AGOSTO

-4.42
-3.42
-1.35
-L -13
-{.39
-s.23
-3.39
-1.78
-3.30
-1.53
-r..41
-5.62
-3.3
-3.21

1
2
5
3
I
6

10
'1

1
I
1
1

14
18

11
1

6

I

;

1
5

II

I
I

3

I
4

5
t

l

3

5

NUMERO DE MESES 84 50 32 r1 190

PORCENTAJE DE 455 MESES 18t lrt 7t {t 421

29
4
5
3

23
25
21
1o

2
1

1
72
2r
3t

MESES DE INICIO Y FIN DE SEQUIA

E F t, M J J s o D

PRTMER MBS 5 l 2 0 0 0 0 0 () 0 l

ULTIMO t,'ES l 1 2 0 1 I I 0 1 1 3

Se producen 14 períodos de sequía

Sequla ligera ocurre el 18% del tiempo
Sequla moderada ocurre el 11olo del üempo
Sequla severa ocurre el 7olo del tiempo
Sequf a exlrema ocurre el 4% del tiempo

un total de 190 meses de 38 años ocurre sequía esto es el 427o del tiempo

El promedio de la duración de sequías es de 14 meses

La mediana es de 1 I meses

CUADRO 20
PERIODOS DE SEOUIA EN DESAGUADERO 1956-1993



INICIO PIN ¡,tÁx¡r|¡

SEVER¡DAD

NUT,IERO DE MESES

Año A}.IO MES LIGERO MODERADO SEVERO EXTREMA TOTAL

1964
1969
19?9
1980
1982
198?
1987
1990

E¡¡ERO
AERIL
FEBRERO
ENERO
DIC l ET4BRE
JI.IL I O
DICIEMBRE
ENERO

196?
1969
t919
19 81
1983
198?
r989

DI CIEI.IBRE
ABRTL
.,UN I O
Anzo

DICIEI.IBRE
JI'LI O
ENERO

-{.23
-1.01
-2.50
-3.0¡l
-6.6
-1.16
-5.38
-7 .12

24
I
3
1
I
I

2

t2

{
I

1
10

9

2
5

1{

2

6

3

{8
1
5

15
I3

1
1{
a8

NWERO DE MESES ,11 35 32 33 14 5

PORCEMAJE DE 360 MESES 11t 10t 9t 9t 40t

CUADRO 21

PERIODOS DE SEQUIA EN MAZO CRUZ 1964-1993

MESES OE INICIO Y FIN DE SEOUIA

Se producen 8 perlodos de sequ¡a

E F M A M J J .S o D

PRIMER MES 3 1 1 0 0 L 0 0 o 0 2

ULTIMO ¡.lES 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2

Sequla ligera ocurre el 1l%
Sequla moderada ocurre el 107o

Sequla severa ocurre el 9o/o

Sequla extrema ocurre el 9o/o

del tiempo
del tiempo
del tiempo
del tiempo

Un total de 145 meses de 30 años ocurre sequia esto es el 40olo del tiempo

El promedio de la duración de sequla es dé 18 meses
La mediana es de 14 meses

MES

N

0



FIGURA 1

REGIMEN MENSUAL DE LA PRECIPITACION
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Continuación figura 1

REG¡MEN MENSUAL DE LA PRECIPITACION
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Continuación figura 1

REGIMEN MENSUAL DE LA PRECIPITACION
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1.1e ESTAeIoN : HiJANCANE
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Continuacion figura 1

REG¡MEN MENSUAL DE LA PRECIPITAC¡ON
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Continuacion figura t
REGIMEN MENSUAL DE LA PRECIPITACION
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REGIMEN MENSUAL DE
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Continuación figura 1

REGIMEN MENSUAL DE LA PRECIPITACION
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Continuación figura 1

REGIMEN MENSUAL DE LA PRECIPITACION

1 -43 E€¡TACION : CAPAZO
<l0a3lar4 - 1carzlÍr3,

I -44 ES¡TAC¡ON : OLLTqCHEA
<l eratgla4 ., 19c21?3,

lto

100

120
L

{r-

?"-
co

,to

o

2e

ñ
l.F

rao

a(,

o

1 2a'

I CrO

.o

É

-
o

arxt
200

l-

too
ao
ao

ú

a
E

A'ONI>TTMAMJJ
MEAE'

AgONOE''MAMJJ
MEgE'

1.4Ct ESTACION : ANTAUTA
<.r cc9t64 ., 197él7C'

a
E

aao
200
1ao

120

ao
60

ac,

o

=e
a
E

A!'ONOE?MAMJJ
ME'!'

A'ONOEFMAMJJ
MÉa!!o

-t -47 ESTACION : LLJqLLI
(1 9o3,ro4 - 10€0/61 )

1.4€ ESTACION : HACIENDA ATECATE
<1CA1 lc2 .' 1crgl71,

rao
r 16<,

t2<,,
{r-
E"

.o

2C'

o

e
¿g

E

I

I

r

I¡

I

t

T ¡ T
A'ONOE'MAMJJ

ME'!3
AgO¡YC)!'MAMJJ

lr¡EEEA

1 .45 EATACION : MACI.É¡AN|
<10a116!5 - r c79lao)



Continuación figura 1

REGIMEN MENSUAL DE I...A PRECIPITACION
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FIGURA 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACIÓN DE LA PRECIPITACION

2.1 ESTACION : SAN GABAN

60

50

40

30

20
t!_)

Fz
UJo(r
o(]-

0

0

o

-20

-30

-40

-50

-60
63/04 68 tAg 73na 7¡t7g

CAMPAÑAS AGRICOLAS

83/84 88/80 92t93

2.2 ESTACION : LIMBANI

60

50

40

30

20

q10

2o
lr¡

P -10

R -zo

-30

_40

-50

-60

-70
7gn4 7U7e

CAMPAÑAS AGBICOLAS

V V

\/SEOUIA MOOERADA
v

AA
V

SEOUIA MOOEBAOA

\i
)/

SEOUIA SEVEBA
7At?7

v

a3/64 66r'O8 83/84 a8/80 e2l93

/\/

V

^dv



9o
Fz
trjo
ar

P -ro

Continuación ,¡gura 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.3 ESTACION : TAMBOPATA
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Continuación ,¡gura 2
SEOUIAS INDICADA POR tA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.5 ESTACION : MUÑOA
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Cont¡nuac¡ón figura 2
SEOUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.7 ESTACTON : SANTA ROSA
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Continuación figura 2
SEOUIAS INDICADA POR I..A DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.9 ESTACION:ANANEA
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Continuación t¡gura 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.11 ESTACION : ORURTLLO
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Continuación tign ¡ 2
SEOUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.13 ESTACION :AYAV|R|
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Continuación f igura 2
SEQUIAS INDICADA POR I.A DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.15 ESTACION: PUTTNA
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Continuación ligura 2
SEQUIAS INDICADA POR I.A DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.17 ESTACTON : pUCARA
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Continuación figura 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.19 ESTACION : HUANCANE
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Cont¡nuación ligura 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.21 ESTACION: I-AMPA
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Cont¡nuación figura 2
SEOUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.23 ESTACION : MOHO
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Cont¡nuac¡ón f igura 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION
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Corüinuación ñgura 2
SEQUIAS INDICADA POR I.A DESVIACION DE LA PRECIPITACION
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Continuac¡ón ligúa 2

SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPTTACION
2.29 ESTACION : CAPACHICA

40

30

20

t!-_)

Fz
uJ

fro
o-

10

o

-10

-20

-30

-40

-50

-60

90

EO

70

60

50

70

60

50

40

30

t!-)
Fz
tlJofr
o
G

0

o

0

20

-20

63/64 68/89 ?3na ,al7e

CAMPAÑAS AGRICOLAS

2.30 ESTACION : SANTA LUCIA

7at71 ?al|e

CAMPAÑAS AGRICOLAS

63/8¡i 88/ao e2te3

-30

-40

-50

-60

-70

SEOUIA MOOERADA

VV

SEOUIA MOOERAOA

80/90

63/64 68/6e 83/8¡t 88/ae e2lel

\

SEOUIA SEVEBA



Continuación figura 2
SEOUIAS INÓICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.31 ESTACION:UMAYO
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Contrnuacron hgura 2
SEQUIAS INDICADA POR Iá DEWIAOON DE IJ PRECIPITACION
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Continuac¡ón figura 2
SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION
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Continuación f igura 2

SEQUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION
2.37 ESTACION : JULI
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Conlinuac¡ón f¡gura 2
SEOUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.39 ESTACION : CHILLIGUA
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Cont¡nuación f ¡gura 2

SEQUIAS INDICADA POB LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION
2.41 ESTACION : MAZO CRUZ
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Continuación figura 2
SEOUIAS INDICADA POR LA DESVIACION DE LA PRECIPITACION

2.43 ESTACION : CAPAZO
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FIGURA 4

ESTACION : TAMBOPATA
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FIGURA 5

IND¡CE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : TAMBOPATA (1 964-93)
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FIGURA 6

ESTACION : CHUOUIBAMBILLA
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FIGURA 7
INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : CHUQUIBAMBILLA (1 931 -93)
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FIGURA 8

ESTACION : MUÑANI
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FIGURA 9
INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA

ESTACION : MUÑAN| (1965-93)

16

14

12

1 0

I

6

4

2

0

É.
LU

fL
LUo
t¡J

9o
=

2

-4

-6

-8
765 75

AÑOI 85 90 93



FIGURA 1O

ESTACION : AFiAPA
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FIGURA 11

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : ARAPA (1e64-93)
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FIGURA 1 2
ESTACION : HUANCANE
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FIGURA 13

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : HUANCANE (1964-93)
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FIGURA 14

ESTACION : I-AMPA
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FIGURA 15

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : LAMPA (1963-93)
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FIGURA 16
ESTACION : MOHO
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FIGURA 17

¡NDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : MOHO (1951-93)
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FIGURA 18

ESTACION : PAMPA UTA
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FIGURA 19

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : PAMPA UTA (1962-93)
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FIGURA 20
ESTACION : JULIACA
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FIGURA 21

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : JULIACA (1962-93)
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FIGURA 22
ESTACION : CABANILI-AS
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FIGURA 23

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : CABANILLAS (1 964-93)
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FIGURA 24
ESTACION : LAGUNILLAS

EEOur EXIFET/U (3 2t)

SEOU §EVE¡A (..¿t)

acour^ l/toDEñaDA tr.ltt

sEoura LTGERA (16 4t)

sEOUIA INCIPIEÑTE I13 Ot)

tiJLEtlAo rl¡clPlEñf E o.tt

L'GEFAMENTE HUT'E(P (!,9II

|¡IOOEFAO M. XUMEOO (r.lt)

¡¡uY rt ¡El)o (a.at)

aTRg¡AO riut Eoo (a.!¡)

70

60

50

40

30

20

10

24a. FRECUENCIAS DEL INDICE DE SEOUIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC

,4

E€our rNqaENrE E"r*^ oe"a sEoul^ r,tooER oA S€OUIA SEVERA sÉoura ExfiELAC¡ ñú

24b, PORCENTAJE MENSUAL DE SEOUIAS SEGUN CATEGORIA

0



I

FIGURA 25

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQU¡A
ESTACION : LAGUNILLAS (1962-93)
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FIGUBA 26
ESTACION : PUNO
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FIGURA 27
INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA

ESTACION : PUNO (1964-93)
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FIGURA 28

ESTACION : GRANJA SALCEDO
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FIGURA 29

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : GRANJA SALCEDO (1932-73)
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FIGURA 30
ESTACION : DESAGUADERO
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FIGURA 31

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : DESAGUADERO (1956-93)
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FIGURA 32
ESTACION : MAZO CRUZ
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FIGURA 33

INDICE DE SEVERIDAD DE SEQUIA
ESTACION : MAZO CRUZ (1964-93)
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FIGURA 34
FLUCTUACION DE LOS NIVELES DEL LAGO TITICACA (mm)
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FIGURA 35
PRECIPITACION EN PUNO Y VARIACION DE NIVELES DEL LAGO TITICACA
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FIGURA 36
PREGIP}IAC§} ElI JUL]ACA Y VARIACION DE NIVELES DEL LAGO T¡T]CACA
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FIGURA 37
PRECIPITACION EN CHUQUIBAMBILLA Y VARIACION DE NIVELES DEL LAGO TITICACA
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FIGURA 38

CORRELACION ENTRE LA FLUCTUACION DE NIVELES OEL TAGO

. TITICACA Y LA PRECIPITACION
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FIGURA 39
VARIACION DEL IOS Y LA PRECIPITACION

ESTACION : PUNO
1,200

1,000

800

600

400

200

Eg
zIo
!q
o
lt,
ff
fL

a
o

0

1

-2

-3

- ,oa I pREcrprrAcroN MENS,AL pREcrprrA,oN ANUAL

4
64/65

CAMPANAS AGRICOLAS 92/93

0
rl



FIGURA 40
VARIACION DEL IOS Y LA PREC]PITACION

ESTACION : CHUOUIBAMBILLA
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