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8.I servicjo NacloDaT dt l4etcprologTa e Ei¿lroTogra - 'sE¡Y¡trA¡

d través del Cantro do Capücl¿ac!6n, ht elaborldo c-¡ ¡rlgt¡uc¿lyo
Ns 7 ' PLUvfollBfRIA' para pro¡orcloaar lntozsacTán báslca a los ob
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I:j pres€r¡te iDsttuctlvo tlaada , portar uaa val.loaa aguda,
dasde e-¡ puñto dc vjsta de llrlsteacfu aL d.ocanta, asf coza para

una ne)ot observaclín de laa condlcloDos rr€¿.io¡o )bg lcaí , par. ga

ta¿tlzar La vaTLdez y conslaljelcta da ostudloa e lnva.tlgaclorrea
que posterLoraarté se ¡ea-¡Jcon. t tln .le aDLlcar)os er, l.os dlta-
re¡r¿es sectores de .la ptoduccl'a¡ gor 7o quc es oportur2o l¡ace¡ -
un esp,:cjal reconoclmiento a.l peraaaaT de observ clotes. que con
§u a¡r,?grada labor contrLbuye;r al deéartolLc¡ de .¡.¡ ¡re¿eo¡o Logia a
Siilrologfa cn el pals.
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AL FINALIZAR EL PROCESO DE AUTOAPRENDZAJE
MEDIANTE EL USO DEL INSTRUCTIVO SOBRE PLU -
VIOMETRIA, EL OBSERVADOR SERA CAEAZ DE:

OBJETIVO NO 1

(h
V)

o) Conocer los portes del phrvi«ígrofo

b) Hor:er rnediciones pluviométrioos con verocidod, exoctilud
.,,y precrsron.

c) Fbconocer loo posibles errores que se puedon con'reter en

el monenb Oe bs nredic¡ones en 106 registros pluviometrios.

d) El observodor meleoroiogico deberd cufiivor el sentidc de res -
ponsobilidod y compromiso, poro el nepr desorrollo. de lo

oplicocidn de HidronBteoroloEb en lo plonificocicñ socieco-

ndmico del poís.

¡Laz)b- t Lú.,-/4:,a.,,/ g
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PLUV IOMETR IA

t.0 Conceptos genera I es :

I . 1 ftteoro

Los meteoros son fenómenos vi
sibles en Ia atm6sfera, se pre

sentan en fon¡a de precipita
ción o en suspensión de partf
culas sól idas. I lquidas y

otras, de manifestac iones de

naturaleza ópticas o el éctri -
cas.

1-2 Los meteoros se clasifican en:

a) H idrometeoros

b) Li tometeoros

c) Fotom€teoros

d) E I ectrorneteoros

a) Hidrometecros.- r-cs h i drome

teoros consisten en un conjun-
to de partfculas de agua lfqui
da o sólida, que caen o están

flotando en el aire o deposita

dos en el suelo; Ejem.: la llu
via, las nubes, el rocfo, el
granizo, etc..

b) Litometeoros.- Los I ltometeoros
consisten en un conjunto de partf-
culas de polvr,, hu,rc, etc. que son

levant.ados rjesde el suelo por el
vienlo; Ejern.: la bruna, el humo,

la polvareda alta y baja, ternpestad

de polvo y arena; asf como los tor-
bell inos de poivo y arena.

:=,
--'a¡=rusy:

.--44-]}--..

t;

c) Fotometeoros.- Los fotomteoros
son fen6n3nos que se producen por

reflexión y refracción e interfe-
rencia de la luz solar o de Ia lu-
na; como ejemplo tenemos: el arco
iris, coronas, etc.

.,*.&r*

Fig. 2 Los L i tometeoros
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'd) E I ectrofieteoros . - Los olectro
nEleoros son m¿ni festaciones vi-
sibles y audibles de la electri-
cidad atmosférica, Ejen. : .la tcr
menta, el relámpago, los truenos
y auroras.

b) Llovizla Es la PreciPita
ción rle p¿rticulas de ¿gua uuyo diá

metro es ñenor que 0.5 rrn. Y tiane
una 'li stribución tlniforme cortlorrna-

da de gOur Lo5 ,ltuy prÚxirnaS unaS de

otras. Estas ootas son tan pequeñas

que parecen flotar en el aire.

c) tlieve - Son parLfculas de

cristales de irielo que pueden estar
ramificadas o [ener formas exagona

les y estrel ladas. La nieve sc for
,ra cuando el vapor de agua sc con-

densa a terperaturas rnenores de OeC.

d) Granizo - Son partlculas de

hieto de fon¡a esférica, con diáme-

tros oue pueoen tener de.5 á 10 Írn.

y aún muchos mayores en or.ros c¿sos,

que caen separad¿men¿e o en gruPos

i rrcqu I ares.

e) Agua llievc Fs la precipi-
tacron de nieve en fusiÓn, mientras

cae sola c con lluvia.

f) Nevlza Es Ia preciPita-
ción de nieve en forma -c¡ranular y

compacta que se produce por cambios

de tsnperatura de las gotas de agua,

formando el estado de translclón al
hielo glacial

-L¡'

:i

It

Fi g. 4 E I ectrometeoro

I.3 PRECIPITACION:

El térnÍno precipitación, se cm-

plea para designar la calda de

los hidrmeteoros que Ilegan a

la superficie terrestre. ya sea

en foñna de gotas de agua o gra-
ni zo.

O BREVE DESCRÍPCIOT{ DE LOS

HTDROI{EfEOROS

?

a) Lluvia Es la precipita-
ción de parttcu¡as de agua en for
na de gotas gruesast cuyo diáme -
tro es nayor de 0.5 run. estas gc

tas de agua tienen una distribu-
clón anpl iamente dispersas unas

de otras.

L+
<¡.

a
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EX LAS SIGUIENTES FIGURAS SE IIUESTRAI{ LAS PARTES DE UI{ PLUVIOI'IETRO

F.:s, I

Fig. 7
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El co lector
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El colector tiene '16 cm. de diáne-
tro y 12 cn. de altura, con una ca

pacidad de alnacenamientc de agua

de hasta 648 r'm. de a I lura y a I re
balsar el sobrante queda almacena-

do en el depósito de ret:nción.

Las figuras (7 ), ( B) y ( 9), mue¡

tran las partes del pluviómetro.

2.3. INSTALACIOII DEL PLUVIO¡IETRO

emplazamiento del pluviómetro es

importante para medir el agua en

una zona deterni nada -

La instalación ideal det pluvióme-
tro es diffcil de lograr en la rea-
lidad, debido, a los efectos geográ

ficos y del vicnto, por lo quL s-.

tendrá que conslderar con mucha

atención el Iugar del emplazamiento,
procurando instalarlo en lugar ale-
Jado de casas, árboles y en dondc

el viento es predom i nantemente in-
ten so.

El efecto del viento puede conside-
rarse desde dos aspect -s:

a. Efectos del c*npl,rz,rmiento sob:e
las trayectorias del viento.

b. Efectos del viento scbre el plu
vifu¡etJ'o.

El resultado serfa:

a) Reducir l¿ cantidad de agua re-
cogida.

b) Los efectos del emplazamiento

son importantes por que dan lugar
a lecturas erróneas, tanto por

exceso, como Dor dcfecto.

ó

ó -'"/
--l -,

( '/:/

Fis. ro

El efecto del emplazamiento sobre

la trayectoria del viento se puede

reducir eligiendo el lugar. de modo

que Ia velocidad del viento a nivel
de Ia bcca del pluviómetro sea lo
más reduci<!o posiirle, pero sin que

al misnro tiempo la lluvia sea rete
nida por los objetos circundantes
o también modificando Ios alrededo
res del pluviónetr^o, de tal nanera
que el flujo del aire que pase por

la boca del pluviómelro sea lo más

aproi imad.rmente horizontal y uni-
forme en Jo posibld..Fig. lO

I

L

r"l
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2 .6 IORAS DE o8SERVACI0il

Y DIA PLUVIO¡{ETRICO

.:n a las
rccal pe

I r 24 horas.

Fig. 1?

Probeta cle 10 rr¡.

La probeta de l0 írn. se usa para lc,s
pluviórnetros, cuya boca es de

200 c¡n.' y está graríuarta en miIfru_
tros y en décimos de milf¡netros,
slendo su capacidad máximñ de f0 mrt.
hasta la grarluación superior.

Ftq. l3

Es coqplenBnto indispensable que las
observactones sean hech¿s con pun-
tual idad.

5
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2.4 Condicionds necesar i as para la
i nstal ac i ón y cuidado clcl pl u-
v i ór¡etro

a. L¿ boca del pluviánei"ro debe

estar a una altura 1.20 n- sobre
ei suelo. Fig. 5

b. EI pluvióretro debe ir colc-
cado sobre un poste vertical qug

fijado sotrre el suelo oara impe-

dir cualquier novimien[o de ¡ane
ra que la cabeza del poste esté
a'10 cm. más bajo que la boca

del pluviómetro.

c. El pluviórnetro debe estar sien
pre a una distancia horizontal dc
por lo menos el cuádruple de la al
tura de los obstáculos vecinos
orientados en los cuatro puntos z
cardinales como se indica en la
figura 5. ( 10).

d. Procurar la instalación en lu-
gares protegidos de la acción mal

intencion¿da de personas o de ani-
rna I es qrre froCrÍ¡n dañarlo.

e. Cuidar que el áre¿ del borde

de l¿ boca no sufra golpes que al-
tercn su forma, evitando de este.
modc obtener rlatos erróneos.

f. Tarnbién se debe cuidar que en

el tnterior del piuviómetro y el
embudo se encuentren conpl etanente
limpios (<le hojas, tierra, etc.).

g. El lerreno circundante debe

estar cubierto de césped o grava

para ev i tar salpicaduras-

5 Probeta de l0 m.

La probeta de 10 m. se us¿ para

los pluviónetros oue tieáen una bo

ca rjc 200 ci¡-2, Ce área. Esta pro-
beta está graduade en milfnetros y

décimos de milfmetros, siendo su

capacidad máxima de l0 rn. hasta
la graduación superior; y con diá-
metro inferior dc cuatro cm.

\
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03! OD:RAP PLUVIC:TiIRC

Par¿ un ccrrea lo
se procedo de ii

nanejo del pluvióreir:
siauienLe nanera:
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i0J0! i¡r o! Asl ¡t 0

SE f¡ce LA LECTURA

\

------r-Lá
Fig, 18

La lectura de Ia cantidad de Iluvia
se debe hacer poniendo la probeta

en posición vertical, y a la altura
de la vista, para poder distinguir
exactamente la escala. En esta fi-
gura se muesLra la manera de cnra-
sar la visual con el nivel del

agua; procurando que dicha visual
sea perpendicular a Ia escala para

no cometer el error de paralaje.

ei!
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PRECAUCIO}IES EII '.4 I,IEDICIO}i DÉ

LLUV IA

f) La cantidad rle precipitaciér se

nide en ni!fmgtrcs, '/ las lecttrr¿s

deben hace,'s-: ccn t,na a2rcxinació;t
cle 0-2 r'm.

2) Las princfpales causas de erro-
res son:

a) Error de paralaje.

b) ú¡plco de probetas inaproPia

das (con escalas diferenles) -

c) ¡lo derrañar el agrra cuando

se vierte a la probeta.

d) .Estar segttro dc no dej,rr agua

en ol colector al ñcnentc de la
merlic i ón de la Dt'eciDitación.

f1

Es indispensablo cor.lprobar que Ia

nedición de la precipitación en

la probeta sea la más exacta ,Y
precisa, tratando de no corneter

Ei¡^ores, t¿l cono indica la figu
ra 2.|.

e) tl¡!a Ínst¿lación y e.rplaza-

'riento del pluviónetro.

f) Yerificar tiuc en el intcrio;^
del pluviómetro no existan hojas,
piedras y otras cosas que podrlan

afcctar la medición de la lluvia.

{

txcoaiEcfo
oro dd¡o¡aú
ollg
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Si la cantidad de lluvia es nayor
de l0 trrn. proceda de la siguienle
nanera:

Si la cantidad de lluvia es nayor
que la graduación de Ia orotret¿,
se debe repetir t¿nt¿s veces coro
se¿ necesario la operación de lle
nado, tenienclo cuidado de anotar
las cantidades para luego sumar-

las y obtener asf la p rcipitación
total.

¡,!. i,t daifi rO. O
2e lhd.cbh D. O
3.o iaaictñ tO. O
4ro r¡odic¡ó 6.5

12

Tanbién puede medirse en cantidads
menores que l0 mn-, tantas veccs co-
mo se reQuiera finalmente sumar el
total, asf por ejemplo:

a

II
¡m i¡sd¡c¡dD

2e MGrrdo4

3lo t'lcd¡ctÍr

llled;c'ch
Totol

3.5

Fig.2?

En casos de alta precipitación, tener
en cuenta lo siguiente:
Si el agua recogida ha re5alsado el
colector y una parte se ha deposlt!

do en el recipiente exterior de re-
tención, se pueCen presentar dos cir
cunstanc ia s:

8.6
9.5

75
4.2

,2

ro.c to.u ro.O 65 365 mm
PñoETA ÉLENA

Fig. Zl
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a) Oue no esté lloviendo en el mo

mento de la observac ión.
Otro tioc de pluviómetro, para regio-
nes de alta precipitación

- Medir primero'el agua contenide

en el co I ector.

- Después se vlerte el agrta rfePo-

sitada en el recipiente exterior ¡
la probeta.

- Después de las dos mediciones

anteriores, se suman ambas cantida

des para obtener la cantidad total
de lluvia.

b) Oue esté lloviendo en el monen-

to de la observación.
Ver:ter rápidanente en un depósito
(por Ejem. un balde) el agua con-

tenida en el colector o el reci-
piente exterior.
Luego armar el pl uv iómetro.
Fi;lalmente medir la cantidad de

precipitación en un lugar fuera

de la acción de la lluvia.
,l

L
¡

dQué hacer cuando ha Drecipitado nie
ve o gran i zo?

F ¿7

Cuando haya granizado o nevado, ¿ña-

dir una cantid:d conocida de agu¿

CALIENTE para DERRETIR el granizo

o nieve, luego medir la cantidad to
tal de agua y finalnrente restar la

El Servicio tlacional de lleteorologfa
e Hidrologfa, cuenL¿ con otro tipo
de pluviórnetro do fabricación na-

ciona I.

cantidad de agua cal

de esta manera se obtiene la canti-
dad real de precipÍtación ocurrida.

I

,,;
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Las parles d

L¿ sección r
boca dc 100

llo rie bronc

ta super i or
soldado a la

pl(rviónetro son:

a que tiene una

rnando un ani-
zado en su aris
ne un emhudo

del ol uv i óne lro.

¡( ¿e

f4

La probeta de este pluviómetro tie-
ne una capacidad de 25 rrm. hasta su

graduación superior, y está gr¿dua

da en milimetros y (lécimos de milf
e Lie metros.

e

La parte receptora está acoplada

con la seccion de retención o co-
lector que tlene u:ra longuiEud de

§35 ry. y una capacidad de 450 nm

de precipitación. La boca tiene
un diámetro de t30 rm.

I

B [ .-r....

Fis. 25

"l-¡rti

R6eafrtora
co¡ ectora

Fio.
Ftg.

25-A

25-B

P¿ rte
Parte
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§
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tr

,.-

)
t.

l

A,I
7§

.l

ü
? -,./:..,: ",l

-|

rrii,

IA



3) Leer la cantidad rfe lluvia teniendo
cuidado que Ia visual sea perpendi-

' cular a l¡ escala de la probeta pa-

ra evitar el elror, de paralaje.
Fis.28

fig- 29

El gráfico 29 muesBra una lectura
incorrecta con la posición de la
probeta demasiado baj a.

lCjii no Lrate dc cometer este

Fig.28
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r) sacar la parte receptora
F í9. ?6

15

?) Verter el agua

a la probeta.
del col ector

Fio- 27

l

r lq

,

El modo de operar es de la
siguiente manera:
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Fig. 30

Otra forma de cometer eiror en lü
lectura es tomar la probeta con la
visual i nadecuada. Fig.30

17

De igual nanera no

se debe leer con

la probeta incl ina

da. Fis. 31
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3.2. REGISTRO PLUVIOI,IETRICO

La observación del dfa debe ser es-

crita en el registro innediatamente

en fonra clara y legible en la l¡-
breta de observaciones rneteorológi-

cas, en orig:nal y dos copias.

En las siguientes p.lgin¿s se mues-

tran los diferentes tipos de libre
tas de observaciones meteorológi-

cas.

El dfa prlmero de cada nes después

de hacer una obserYación, se anota-

rá la preclpitrclón en mllfmetros y

dec trEtros de mt I fñetros.

Los neteoros Ecuosos se anotarán

aprcxiñadaneote r ¡a hora en que

cürlenza y terrnln. el fenómeno at-
nosférico, conslderando los s igui en

tes st¡üolos:

Lluvia o
Llovlzna t
Chopon&t I
]liebla =

Granlzo A
Nleve *
for¡enta K
Rocío --a

Tener presente que es preferible no

anotar una observaci6n errónea; si
por cualquier circunstancia no se

ha podido realizar la observación
pluviométrica, es necesario tener
la franqueza de anotar: "tlo SE REA-

LIZ0 LA oBSERVACIo¡I', antes que ano

tar un dalo fa I so.

Si no hubo lluvia, pondrá una rayita
horizontal 6 0,0.
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LISRETA DÉ ESTACIONES PLUVIOI,IETRICAS DE ESTACIONES

REGISTRO DE OESERVACIONES PLUVIOMETRICAS
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LIBRETA DE OBSERYlCIO¡IES I.IETEOROLOGICAS EN LAS ESTACIONES
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4.2 Pluviógrafos:

El pluviógrafo es un pluvlóme-

tro que incluye un regfstro
cronológico de la altura de

agua precipi Lacla, es declr,
perflite obLener un reg i stro
contlnuo de las cafdas de llu-
via.

El pluviógrafo se utiliza para

los siguientes fines:

a) Determinar las horas de co-
mienzo y teminaclón de la
lluvia.

b) Determinar la intensidad de

I luvi¿ en todo monento.

4.3 Pluviógrafo del tioo flotador

En este tipo de pluvlógrafo, la
Iluvia cae dentro de un depósi

to que contiene un floLador de

poco pcso, el movimiento verti
cal del flotador, a medida que

sube el nivel del agua en el
depósito sube, el flotador tam

bién sube y acciona el sisterra
inscriptor (pluma que se desll
za sobre una banda de papel

I lamada pluviograma). La capacl

dad de este recipiente. es igual
al volunen de agua correspon-
diente a f0 rm, de nodo que al
llenarse se acciona u¡ stfón
que d*agota el recipiente y

el flotante vt¡elve a su posi-'
ción nor,nal (inicial). de esta
manera la pluma caerá sobrt ¡a
p¿rte i nfer ior del pluvlográna
y queda preparado para coÍEnzar

¡ re'g i strar nuevaf ente.

4 I InLensidad de la precipita-
ción.'

La intensidad de precipita-
clón es la cantidad de llu-
via almacenada en la unidad

de t iempo.

Para la rnerllc i ón de la in-
tensidad de prec i pi tac i ón

se uti I iza el pluviógrafo
que slgni flca:
Pluvio = I luv ia
Grafo = r€g i stro

Las unid6da3 para la medi-

cfón de la intensidad rje

prec ipitaclón es en:

mi l fmetros núr

minuLo

mi I fmetros

min, ó

mm

hhnra

fig. 32 Pluviógrafo

I it
,1

I

I
t
.:

I
rl

¡¡l

É%

¡d

a

U1

I
T

I
r

,-!

..t .

I

f'

1
. t,:

fr --t

il



22

a

PLUVIOGRAFO

DE FLOTADOR

ñ9. 33

PARTES DE UN PLUVIOGRAFC FI.OTADOR

Areo de coptocioh

Eje del flotodor

'lt¡¡Dor con sisleño de relojerio y soporle

Brozo de reqistro coteclor superior

Sifon de vidrio

Emh}Jo topo

Coleclor inferior

I

G--

2



M3

1t

I

¡

t

t\l

ffi

¡

[=__E 

--

::
"tj$!t:

*^L h

,.Ye'-a

I

,1 t:

E
f

d

[$j,, "?'
i:lttft

,l

h
i

EI
I
I .t

d.J
-35

/ ai
_l

F-FrEl I

ü--

Fiq.34

La figura 34 indica la posición co-
rrecLa de hacbr una lectura de la
intensidad de prec i pi tac i ón.

Las figuras 35 y 36 muestran posi-
ciones incorrectas en las lecturas
de intens idades.
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EL PLUVIOGRAI¿tA
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4.4 FOf,MAS OE PRECIPITACION

Las preclpitaclones se clasifican en:

Nieve

Sól iclos
Gran I zn

I Por su naturaleza y aspecto
Lluvia

Llqu idos

Llov i zna

Débi I

II. Por su intensidad iloderado

Fuerte

Contfnua

III. Por su duración y

carácter
Inteñ¡itente

Chaparrones

I Las precipitaciones por su naturaleza y aspecto se ha descrito
anterlorrnente en ¡as deFiniciones de l,os hidrometeoros.

II - En Io referente a las precipitaciones por §u intensidad pueden ser:

i Lluvia débi l: Precipitación de poca intensidad con una

velocidad de acumulación de agua en el
pluviúfletro es J¿o.5 m. Por hora-



iii Lluvia fuerte

III Las lluvias por su duración o carácter se clasifican en:

i ) Cont f nuas

i i Lluvia moder¿da

i i ) Intermi tentes

¿ó

Las gotas caen con rapidez suficien-
te para foñnar charcos de agua, Ia
velocidad de acumulación de agua en

el pluviómetro es de 0.5 mri. a { m.
por hora.

Son de gotas grandes, con una velo-
cidad de acumulación del agua de

lluvia en los pluviúnetros es supe-

rior a 4 rm. por hora; son Iluvias
torrenciales acompañadas de Lruenos -

Estas precipitaciones de capas de nu

bes, generalmente espesas que cubren

completamente el cielo. Para que la
precipitación pueda ser cal ificada
de contfnua debe h¿berse producldo

sin inLerrupción durante la hora pre

cedente de la ot¡serv¡c r ón.

Provienen de capas de nubes que ge-

neralnente cubren completament,e el
cielo. Estas lluvias caen de capas

nubosas que pueden tener grandes va

rlaciones en su color, densidad y

cantidad-

Pro./íenen siempre de nubes convec-

tivas y se caracterizan por comenzar

y terminar brLrscamente y por variar
con rapidez de intensidad. General-

/r¿nle son de corta duración Y alter
nan -con claros. Las nubes presentes

en el cialo, generalmente son atsla
das ".,iuy v¿ri¡bles.

iii) Chapórrones
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5.0. Oefintción de '.éminos básicos:

'l . tledición

Una acción destina<la a asiqnar un. número como valor de una cantidad

ffsica en unidades f i jas.

2 Valor ver{adero

El valor que se supone que caracteriza a una cantidad en las condi-

ciones que prevalecen en el momenbo en que se observa esa cantidad'

EI valor verdadero, es un valor ideal que podrfa alcanzarse solamen

te si se pudiesen luprimir todas las causas de errores.

La medida en que una medición corresponde al valor verdadero de una

magnitud. Esta presupone que se han apl icado todas las conexiones

conoc ida s.

4. Error

Es la diferencia enlre el resultado cle una mediciÓn y el valor verda

deio <le la magnitud medida.

5. Error de paralaje

El error que se produce cuando el fndice de un instrumento está

a una distancia de su escala y la observación no se hace perpendicu-

lar a la escala.

.) Exactitud
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(,.O.TRABAJO PRACTICO N9 1

l) Haga un esquema del pluviómetro indicando sus partes. ZEn qué prin-
cipio se basa este instrurnento?

a

2) Efectuar 20 mediciones de lluvia, poniendo cant.id¿des variables de
agua en el co I ec tor.

6

7

I

!
10

2

J

4

5

tf
12

13

14

t5

16

IB

t9

20

3) Efectuar 20 mediciones rfe Iluvia poniendo cantidades variables de

agua hasta que revalse el colector.

I

Z

3

4

5

6

7

I
9

11

a)

13

14

IE

f6

17

1g

',t9

2010
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4) Señale las condiciones necesarias para la instalación y cuidado
' del p I uv i&netro.

5) ZCUáles son los errores o¡re se cometen en la medición de lluvia?

6) áQué se entiende por intensidad de precipitación?

t

7) Enunere cuatro tipos de meteoros que se presentan con más frecuen-
cia en trj zona o región?

¡

q) Explioue brevemente las siguientes expresiones:
' a) Chubascos

b) Precipitación intermiténte
c) Precipitación cont f nua
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