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I COMPENDIO

La agricultura constituye un componente importante de la base eco

némica de El Salvador» sin embargo» siempre existe la necesidad —

de importar productos agrícolas» sobre todo granos básicos» para™.

satisfacer el consumo interno» La escasez de granos básicos se -
í»

atribuye principalmente a factores climáticos» siendo la precipi_ 

tación el elemento del clima de mayor importancia en la producción 

agrícola de invierno» En años agrícolas donde la distribución de 

las lluvias es bastante irregular se originan " sequías"» las que 

al coincidir con períodos Críticos de desarrollo de los cultivos- 

ocasionan perdidas en la producción a nivel nacional» Consideran

do que las perdidas por "sequías" pueden reducirse considerable 

mente al principio del año agrícola» con la selección de la fecha 

de siembra» en el presente estudio se analizaron los registros de 

precipitación de seis estaciones meteorológicas» localizadas en - 

zonas agrícolas del país de importancia nacional en el cultivo de 

los granos básicos! con el objeto de determinar las épocas de - 

siembra que ofrecen las mayores probabilidades de éxito para lo 

grar la germinación y el desarrollo de la etapa de plántula» y - 

a la vez» iniciar la aplicación de datos meteorológicos a proble 

mas agrícolas de importancia nacional»

La distribución de la precipitación para los meses de siembra de 

los granos básicos en las Seis Zonas Agrícolas del país» compren 

didas en el presente estudio preliminar» presenta característi 

cas comunes y diferenciales como resultado del análisis del re_ 

gistro de precipitación de las estaciones meteorológicas estu
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diadas. La precipitación para las zonas agrícolas del Valle de 

Texistepeoue, Nueva Concepción, Valle de San Andrés y Santa ~ 

Cruz Porrillo, se suele presentar en períodos de larga duración 

(por lo menos diez días) a partir de la segunda decada de mayo6 

En las zonas agrícolas del Oriente del país, Santa Rosa de Lima 

y San Miguel, ocurre sin embargo, retraso de los períodos de es 

ta índole, hasta la tercera década de mayo»

Los períodos secos de corta duración ( 3-5 días ) posteriores a 

los períodos lluviosos que permitan aón con su ocurrencia y en

variadas características fisicoquímicas de los suelos, la germi 

nación y desarrollo de las "'plántulas, se presentan en las zonas 

agrícolas del Valle de Texistepeque y Nueva Concepción, a par_ 

tir de la tercera década de mayo; mientras en el Valle de San - 

Andrés ya se inician en la segunda década del mismo mes®

En la Zona Costera y Oriental se observa un retraso en la ocu_ 

rrencia de períodos secos de corta duración, predominando en la 

primera zona en la primer década del mes de junio y en la según 

da, hasta mediados de este mes0

La ocurrencia media de esta combinación de largos períodos llu_ 

viosos seguidos solamente por cortos períodos secos en los me__ 

ses de siembra de los granos básicos, determina las épocas a - 

partir de las cuales ya no suelen existir riesgos por la germi__ 

nación y desarrollo de las plántulas. Epocas que se inician en 

la Zona Central del país (Valle de San Andrés), a partir de - 

la segunda década de mayo, para las zonas noroeste y norte del 

país (Valle de Texistepeque y Nueva Concepción), a partir de -
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la tercera década de mayo, y para las zonas costera y oriental 

del país (Santa Cruz Porrillo, Santa Rosa de Lima y San Miguel), 

a partir de la dltima década de mayo o primera de junio.

t-V
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La agricultura mod 

ducción, en el que 

diados, y algunos 

tecnología en el C 

asistencia crediti 

países disminuir e 

ellos, figurar den 

agropecuarios a ni 

gía del riego, ha 

con poca producción por limitaciones climáticasB El alto costo 

de los distritos de riego y la existencia de las zonas agrícolas 

con severas limitaciones para la realización de'esta práctica, - 

determina la siembra de granos básicos en áreas donde la única - 

fuente de agua es la precipitación,, En estas áreas por la irre

guiar distribucián de la lluvia se originan con cierta frecuen
I

cia, perdidas económicas a los productores y en algunos casos - 

una marcada disminución de la producción nacional que obliga a - 

importar granos básicos para suplir la escasez del mercado intejr 

no <>

Las "Sequías" causan aún con el uso de excelentes variedades, - 

fertilizaciones adecuadas y en general prácticas agronómicas y — 

culturales satisfactorias, pérdidas económicas en la producción,, 

Las pérdidas por "Sequías", son más marcadas cuando la falta de 

humedad en el suelo ocurre en las etapas críticas de germinación 

y plántula, así como en las de floración y formación de grano.

En el área Centroamericana la ocurrencia de "Sequías", ha ocasio

INTRODUCCION

erna por obedecer a un sistema integ rado de pro

todos los factores inv olucrados han sido estum

han sido controlados, ha contribuido a generar—

ampo Agropecuario, teco ología que asociada con

cia y asesoría técnica, ha permitido a muchos -

1 volumen de sus importaciones y a algunos de - 

tro de los países abastecedores de productos - 

vel mundials Con el desarrollo de la tecnolo_ 

sido posible obtener mejores cosechas de áreas
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nado la importación de granojs básicos, como medida para aumentar
j

a corto plazo la oferta y satisfacer la demanda interna®

En El Salvador en los años ajerícelas 1965-66 y 1966-67 , fue nece__
-

sario importar 1«6230362 quintales de maíz, debido al atraso en - 

la presentación de las lluvijas; similar situación se produjo en el 

año agrícola 1972-73, en donjde las sequías ocasionaron marcada dis

minución de la producción n ale i onal.
¡

Considerando que las perdidajs por "Sequías11 pueden reducirse conŝ i 

derablemente, con la seleccijón de la mejor época de siembra, en el 

presente estudio se han, determinado las épocas que en la mayoría- -, 

de los años permiten la normal germinación y desarrollo de la plan
l a¡am
I

tula; con lo cual se disminuyen considerablemente los riesgos de - 

pérdidas por germinación o marchitamiento de las plántulas recién 

emergidas® Para determinar] las épocas de siembra con las que' se
i

disminuyen los riesgos por n¡o germinación y que además permiten -

un normal desarrollo de las (plántulas, se s 

ñas Agrícolas de importancia nacional en el

básicos» obteniéndose en el Servicio Pleteor

de precipitación de las estaciones ubicadas
I

determinación de las épocas jde siembra más

j
mediante el análisis del registro de cada e 

la duración dé los períodos ¡lluviosos y los

riores a ellos, en los meses de siembra de
|

(Primera Cosecha)®

eleccionaroh Seis Zo_ 

cultivo de los granos 

ológico los registros 

en estas zonas® La 

adecuadas se realizó 

stación, en cuanto a 

períodos secos poste 

los granos básicos —
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III REVISION DE LITERATURA

Estudios realizados por el CATIE (13)» revelan que la mayor 

parte de granos básicos en Centro América son producidos 

por las explotaciones pequeñas, que éstas usan sistemas de 

producción tradicionales, sistemas que se han venido desa— ■ 

rrollando de la interacción del hombre y su clima bajo con

diciones que involucran altos riesgos» Es un hecho común - 

en nuestro país la importancia de granos básicos. Por un - 

lado debe considerarse que aún cuando el Anuario de Estadís 

ticas Agropecuarias (3)? reporta tendencia creciente en el 

incremento de las áreas de siembra, los cultivos industria-- 

les como el algodón y la caña de azúcar principalmente, van 

despojando a los granos básicos de sus campos de cultivo, - 

desplazándolos hacia tierras marginales, donde además de fa 

vorecer el empobrecimiento de los suelos reportan bajos ren 

dimientos. El desplazamiento de los granos básicos es moti 

vado por los buenos precios alcanzados por los cultivos in

dustriales en los mercados internacionales. Otras influen

cias en las bajas producciones nacionales son de carácter - 

climático. Primero, la estación lluviosa no suele implan

tarse de una semana a otra; sino, existe un período de tran 

sición que dura como un mes (4), donde ocurren los primeros 

precursores de chubascos, además, suelen establecerse duran 

te la estación lluviosa períodos de sequía que ocurren con 

gran irregularidad respecto a su duración y fecha»

El Departamento de Economía Agrícola del Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, con el propósito de definir líneas
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de investigación en el cultivo de los granos básicos reali

só en todo el país, una encuesta a nivel de extensionistas 

sobre los principales problemas de los agricultores de su - 

zona» Los resultados para algunos municipios de los depar

tamentos de Santa Ana, Sonsonate, Morazán, San Miguel y Usu 

lután, ya fueron publicados y en todos se señala entre los 

problemas a la sequía, tanto a la siembra como en estados ~ 

posteriores de desarrollo de los cultivos (12)<> La Humedad 

del suelo es pues, condición esencial para la germinación; 

existen sin embargo poca investigación que evidencie los —  

efectos de esta humedad en la germinación dê  los granos bá

sicos o

Livingston citado por Doneen y Macgillivray (1), indica que 

la germinación de la semilla varía con la especie, la hume

dad del suelo y la temperatura»

Los efectos de la humedad del suelo, la temperatura y las - 

variaciones de humedad en el área cercana a la semilla so

bre la germinación, fueron estudiados por Doneen y Macgilli_ 

vray en 19^3 (l)« La germinación fue afectada por estos —  

tres factores» El estudio se realizó en dos suelos con di

ferencias extremas en cuanto a su capacidad de retención de 

humedad; un suelo de arena fina con capacidad de campo de - 

15»7# J  un punto permanente de raarchitez de 8 . 6 % ,  y el otro 

de un suelo arcilloso con capacidad de campo de 29. 9 % y un 

punto permanente de marchitez de 1 ^ . 9 % .  En los dos suelos, 

la germinación se produjo cerca del punto permanente de mar

chi tez»
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El conocimiento délos gastos de agua o evapotranspiración de 

los cultivos es de gran importancia para la planificación de

épocas de siembras Los requerimientos de agua por los cultivos 

para nuestro país han sido poco investigados y los resultados 

obtenidos aún no son confiables» Investigaciones al respecto- 

fueron realizadas a nivel de campo por Fullerton y colaborado^ 

res (5® 6), en los años de 1973/7^ y 197^/75 en el Distrito - 

de Pwiego NQ 2 Atiocoyo, con los cultivos de maíz y frijol®

En el cultivo de frijol, variedad Selección l8*f N, el agua —  

aplicada más la lluvia acumulada durante el ciclo del cultivo
TV

alcanzó un valor promedio de p6l mm, con un requerimiento disi 

rio promedio de mm (6)® Para el cultivo de maíz, variedad 

H-3 , el agua aplicada más la lluvia acumulada fue de 526 mm 

el intervalo promedio entre riego fue de 11 días y el número- 

de riegos 8? con un requerimiento diario promedio de 5*2 mm - 

(5) ©

Trabajos más completos (15, l6), se realizaron con el fin de 

determinar la evapotranspiración potencial de los cultivos®- 

La evapotranspiración potencial se considera como la evapora 

ción y transpiración de un cultivo de poca altura, en activo 

crecimiento, que cubre todo el terreno y sin limitaciones de 

humedad edáfica (8).

La evapotranspiración potencial del Pasto Pangóla para el pe 

ríodo de Abril a Hayo, período en donde por lo general se --

efectúa la siembra de los granos básicos, alcanzó k o k 7  mm/día

/
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en Santa Cruz Porrillo y para el Valle de San Andrés 3.89 mm/día.

Para las zonas comprendidas entre 0-500 m0s.n»m. Stutler y colsi 

boradores (165, proponen los siguientes valores de la evapotrans 

piración potencial para los meses de siembra de los granos bas_i 

cosí

M m S
SVAPQTRANSPIRACIGil POTENCIAL : 

mm/día»

Abril

■ . .

I Mayo

Junio -

SI primer trabajo en lisímetros tendiente a determinar el uso - 

consuntivo o sea la evapotranspiración potencial de los granos- 

básicos , fue realizado en 1969 por Stutler y Guevara Moran (1*0 0 

SI trabajo se realizó en San Andrés durante los meses de Diciera 

bre a Junio* obteniéndose los resultados preliminares de los —  

usos consuntivos de los granos básicos?

CULTIVO
USO CONSUNTIVO 

T O T A L
USO CONSUNTIVO 
DIARIO PHOM.

Frijol 5^5 mm 600 mm/día |

Maíz 796 mm 7 0 0 mm/día 1

Arroz 1576 mm 8.8 mm/día

Los usos consuntivos para las etapas de germinación y plántula 

fueron los siguientes?

/
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CULTIVO P E R I O D O
USO CONSUNTIVO DlÁ 
RIO EN mm/DlÁ»

Frijol 12 Dicg — h  Sne./69 5*75

Maíz 12 Dic®- 4 Sne./69 k s 6 3

Arroz 12 Dic®- k  Sne®/69 6® 26

Estos valores a juicio de los mismos autores, son más elevados 

por los obtenidos en otras partes del mundo, con caraoterísti^ 

cas climáticas similares a las de El Salvador®

Aún así * el volumen de la precipitación de los meses de culti

vo de los granos básicos, interpolado de mapas de isoyetas no_r 

males de JO años de registros de las estaciones de la Red Clima 

tológica Nacional (k ), es mayor que todos los usos consuntivos 

encontrados por Stutler y Guevara Moran®

Un segundo trabajo en lisímetros fue realizado en 1971 por — —  

Griffin (9)o El valor del uso consuntivo obtenido para el culti_ 

vo del maíz fue de 38806 mm§ bastante inferior al encontrado - 

por Stutler y Guevara Moran»

El trabajo más reciente en lisímetros en nuestro país, se reali_ 

zó el año pasado en el Valle de San Andrés por el Departamento- 

de Ingeniería Agrícola del Centro Nacional de Tecnología Agropje 

cuaria® y

Los usos consuntivos para las etapas de germinación (G) y plán-. 

tula (P), se presentaron asís

1/ EL SALVADOR.-CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE 

CUARIA» Determinación del uso consuntivo y su re

lación con los datos agrometeorológicos®

/
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CULTIVO P E R I O D O
USO CONSUNTIVO DIARIO 
PROMEDIO SN mm/DIA.

Maíz H-3 (G) 23/8/77-30/8/77o 3*99

(P) 31/8/77- 7/9/77 5©8l

Frijol Porrillo 70

(G) 23/8/77“30/8/77 3.3

(P) 31/8/77- 7/9/77 5o8

Maíz H-3 y Frijol

Porrillo 70

(G) 23/8/77-30/8/77 ^©65

(P)' 31/8/77- 7/9/77 6« M

La irregular distribución de la precipitación ha ocasionado cuan 

tiosas perdidas económicas en algunas regiones del país© En la •- 

zona oriental, Rodríguez (12); reporta la presencia de un período 

seco concentrado generalmente en el mes de julio, que representa 

el principal riesgo para la producción en la zona©

La distribución de la precipitación en algunas zonas de las Sepú_ 

blicas de Honduras y SI Salvador, fue estudiada por Hargreaves - 

en los años 1977-78 (10, 11)© Sn ambos estudios, se determinan - 

la probabilidad de ocurrencia de niveles de precipitación mensual, 

aún cuando en el estudio realizado en El Salvador se incluye pro 

habilidades de ocurrencia de lluvia en períodos de 5, 10 y 1 5  días 

de duración para algunas estaciones meteorológicas.

La importancia que revisten los factores climáticos en la produc

ción agrícola, ha motivado la inclusión de la Agrometeorología en 

las políticas de investigación de las instituciones nacionales. (?)

© A
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IV MATERIALES Y METODOS

Se realizó la zonificación agrícola del país* determinando las 

'zonas agrícolas de mayor importancia nacional en el cultivo de 

los granos básicos* utilizando para este fin¡> la información — 

sobre granos básicos proporcionada por el tercer censo nació 

nal agropecuario0

Se recopilaron en el servicio meteorológico nacional los regis 

tros diarios de precipitación pluvial de las seis estaciones - 

localizadas en las zonas de producción de granos seleccionadas® 

Se seleccionaron épocasxde siembra que disminuyan riesgos en — 

la germinación y desarrollo de la plántula para los granos bá__ 

sicos siguientes?

a) maíz nacional

b) maíz hibrido

c) arroz

d) frijol

Para este propósito y considerando que existe poca información

confiable bajo nuestras condiciones climáticas de factores es

trochamente relacionada con la planificación de épocas de sieni 

bra* como evapotranspiración o uso consuntivo del agua de los 

cultivos* efectos de losy distintos métodos de preparaoión de — 

suelos sobre la capacidad de retención de humedad e infiltra__ 

ción de agua* las variaciones en la relación suelo-agua-plan_^ 

ta en las clases* series* o grupos de los suelos del país y - 

sobre todo la humedad mínima necesaria para la germinación de 

la semilla? la determinación de la duración de los períodos -
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lluviosos se hizo analizando los datos meteorológicos en base a 10 mm 

de precipitación, considerando esta lámina como lluvia efectiva, esto 

es, la cantidad mínima para la germinación de la semilla* Los 10 mm 

de precipitación se tomaron como lluvia efectiva con base a estudios 

realizados por Doneen y flacgillivray (l), tendientes a determinar los 

efectos de la humedad del suelo en la germinación y emergencia de las 

semillas de los vegetales,» Siendo además, las necesidades hídricas — 

de los granos básicos mínimas en la etapa de germinación, el umbral - 

pluvial inferior de 10 mm seleccionado para una lluvia efectiva es - 

justificado, por esta razón, las épocas de siembra de cultivos dis 

tintos serán las mismas dentro de una misma zona agrícola; mientras 

que las características propias de distribución de la precipitación 

de las zonas agrícolas pueden generar épocas de siembra diferentes — 

entre ellas©

El análisis de la precipitación se realizó de la siguiente maneras

a) Para cada año se anotaron las fechas y duración de todos los 

períodos de lluvia efectiva ocurridas desde el 19 de Marzo hajs 

ta el 30 de Ounio© Una lluvia de esta índole pudo producirse- 

por un solo aguacero o por lluvias ocurridas durante un perío__ 

do de por lo menos tres días con lluvia durante cuatro días - 

consecutivos© Un período lluvioso persistió siempre que las - 

interrupciones por lapsos secos no fueran más largos que dos — 

días© En caso contrario, el período terminó con el último día 

con lluvia® Se determino además, la duración y fecha de los - 

períodos secos posteriores a los períodos lluviosos, el perico 

do seco persistió aún cuando existieran algunos días esporad^i 

eos con lluvia débil hasta de 3mm© l/eanse los Cuadros A—1 y



/. 14

ft-4 en el ANEXO ®

b) Determinados los períodos lluv/iosos y secos para todos los años 

registrados por las estaciones meteorológicas consideradas, du 

rante los meses de Marzo a Dunio, se anotaron para cada estación 

en un cuadro, y en forma separada para cada década, la frecuencia 

de ocurrencia de los períodos de lluvia efectiva con el ano y el 

número de días de duración? y en otro cuadro similar, los perío 

dos secos posteriores? véanse los Cuadros A-2 y A-5 del ANEXO® 

Luego se ordenaron los períodos lluviosos y secos según su dura 

ción, iniciándose con la duración más corta? véanse los Cuadros

A-3 y A-6 en el ANEXO®

c) Posteriormente se ordenaran por su duración, los períodos de llu 

via efectiva y los períodos secos posteriores para cada década — 

según los Cuadros A-7 y A-8 del ANEXO, y se calculó el porcenta’ 

je de cada cantidad de períodos tanto lluviosos como secos, basa 

dos en el total dB períodos por década, anotándose en los mismos 

cuadros®

Para asegurar que el agua lluvia haya infiltrado bien en el sus_ 

lo hasta las capas que posteriormente serán ocupadas por los sis 

temas radicales de las plántulas y que estos Ultimos no sean - 

afectados después por períodos secos largos, se dividieron los — 

períodos de lluvia efectiva en períodos de corta (menores de 10- 

días) y larga duración ( 10 y más días ) y los secos posteriores 

en de corta ( 3-5 días ), mediana ( 5-10 días ) y de larga dura_ 

ción (mayores de 10 días)? véanse los Cuadros A-7 y A-8 en el - 

ANEXO.

d) De esta forma se logró delimitar las más tempranas épocas del -
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año respecto al suministro de agua lluvia al suelo, es decir cuan 

do ya predominaos

períodos de lluvia efectiva de por lo menos 10 días de duración. 

y respecto al menor riesgo de que épocas secas posteriores pudie 

ran poner en peligro las plántulas recien emergidas, es decir — 

cuando predomina la ocurrencia des 

períodos secos de 5-°5 días de duración»

e) La mejor época de siembra será entonces, aquella década donde — 

más de la mitad (50 %) de los períodos de lluvia efectiva de — 

por lo menos 10 días de duración, coincidan con más de la mitad 

(50 %) de los períodos secos posteriores menores de 6 días®

f) En el ANEXO de este estudio se desarrollan los diferentes cua__ 

dros en el ejemplo para la estación meteorológica de Texistepje 

que, que cuenta con un registro de precipitación diaria de 23 

años (1955-1977)0

El método estadístico utilizado fue desarrollado por el asesor 

de este estudio, habiendo usado para ello, los registros dia__ 

rios de precipitación de la estación San Salvador-Observatorio 

que cuenta con 59 anos de registro ( 1918-1943, 1945-1977)e
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U RESULTADOS

V® 1 TEXISTE PEQUE

¡-os períodos lluviosos y secos del análisis de los 23 años de 

registro completo con que cuenta esta estación^ se distribu 

yen a lo largo de los meses en estudioj de la forma siguiente 

(Cuadros 1, 2 y Fig. l)«

Los períodos lluviosos menores de 10 días y con una ocurren 

cia de por lo menos el 50 % de los años consideradosse ubi__ 

carón desde Marzo hasta la primera decada de Mayo® Por otro 

lados considerando las apocas secas posteriores a los perío 

dos lluviosos^ la frecuencia de más del 50 % dB los períodos 

secos de por lo menos 10 días predominaba hasta la segunda - 

década de Abril® En las primeras dos décadas de Mayo son - 

más frecuente los períodos secos de mediana duración (6—10 

días) y finalmente^ los de corta duración (3-5 días) a par 

tir de la última década de Mayo®

Considerando el cambio de frecuencia de los períodos lluvio^ 

sos y secoss se concluye que la época de siembra que permite 

la normal germinación de la semilla se inicia cuando predarni 

nan los períodos lluviosos de larga duración (por lo menos - 

diez días) interrumpidos únicamente por períodos secos de - 

corta duración ( 3-5 días )f para la zona de Texistepeques - 

este período esta formado por la segunda y tercera década - 

del mes de Mayo®



17

FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION 

EXPRESADOS EN NUMERO DE CASOS (a) Y EN PQRCIENTQ DEL TOTAL - 

(b) PARA 23 AÑOS DE REGISTRO (1953-1977)- EN TEXISTEPEQUE 

DEPARTAMENTO DE SANTA ÁNAo

C U A D R O  NQ 1

LATITUD; lífQ 061 N LONGITUD s 8 9 Q 3 0 9 w ELEVACION: ■ 400 m„

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O ' J U N I O  i

PERIODO 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-30 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21—31 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21—30

MENOR . , v 
DE 10 0 2 3 1 0 9 9

’ ?
9 0 1 1 1

M A S  (b)
- 1 0 0 1 0 0 91 75 90 58 47 25 25 33

DE 10 , , 
Y MAS Va; 1 0 0 1 3 1 5 1 0 1 0 3 3 2

D!AS (b)
loo - - 9 25 1 0 k2 53 1 0 0 yj 75 6? '

(a)
TOTAL

1 2 3 1 1 1 2 1 0 1 2 19 1 0 , k ■ 3 ■

(b) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
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FRECUENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS PERIODOS 

LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION EXPRESADOS EN NU 

MERO DE CASOS (a) Y EN PORCIENTO DEL TOTAL (b) PARA —

23 AÑOS DE REGISTRÓ (1953-1977) EN TEXISTEPEQUE

C U A D R O  NO 2

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA ®

LATITUD: ikQ 069 N LONGITUD s 89a 30' w ELEVACION: AOO ra®

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O '

PERIODO 1-10 11=20 21=31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

3-5 (a) 0 0 0 0 3 2 k 2 5 3 1 0

DI AS (b) í *■ - - 25 25 33 18 83 100 25 -

6=10 (a) 0 0 1 2 3 3 6 6 0 0 3 1

DIAS (b) - - 33 29 35 38 50 55 - 75 100

MAYOR (a) 0 2 2 5 6 3 2 3 1 0 . 0 0
DE 10
DIAS (b) 100 67 71 50 37 17 27 17 - e*

(a) 0 2 3 7 12 8. 12 11 6 3 k 1
TOTAL

(b ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



PERIODOSPERIODOS MENORES DE 10 DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 5 0 %

PERIODOS DE 10 Y MAS DIAS COK 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 5 0 % '■ .

LLUVIOSOS

PERIODOS MAYORES DE 10 DIAS COK

FRECUENCIA ' SUPERIOR AL SO %

(a) PERIODOS DE 6-10 DIAS COK 

PREGUENCIA SUPERIOR AL 50 %

f 00-

(a) (a)

(U) PERIODOS DE 3-5 DIAS DE DURACION
%c

CON FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %

PERIODOS

SECOS

POSTERICr 

.RE 3 *

I 1 - 1 0  1 1 1 - 2 0  ' 2 1 - 3 1  1 1 - 1 6  * 1 1 - 2 0  ' 2 1 - 3 0 '  I 1 - 1 0  ‘ 1 1 - 2 0  1 2 1 - 3 1  ¡ 1 " 1 0  1 1 1 - 2 0  1 2 1 - 3 0  1

M A R 2 0 A B R I L  . M A Y O  J U N I O

F I G U R A Na 1 • •

PERIODOS LLUVIOSOS Y SuCOS SEGUN CLASES DE 

DURACION PARA 23 AÑOS DE REGISTRO ES TEXISTEPEQUE.
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V. 2 NUEVA CONCEPCION

El análisis de los 18 años de registro de esta estación pre 

sentó la siguiente distribución de los períodos lluviosos y 

secos? (Cuadros 3» 4 y Fig® 2)o

Los períodos lluviosos menores de 10 días y con una ocürreri 

cia de por lo menos el 50 % de los años considerados, se pre 

sentaron desde Marzo hasta la última decada de Abrilo En - 

los períodos secos posteriores a los períodos lluviosos, la 

frecuencia de más del 50 % de los períodos de por lo menos 

10 días, predominaban hasta la segunda decada de Abrile 

Desde la última década He Abril hasta la segunda de Mayo, 

predominaban los períodos secos de mediana duración - 

(6-10 días)® Por los pocos años de registro, en esta esta 

ción para el período comprendido entre el 21 de Mayo y el 

10 de Ounio, existián únicamente dos casos para cada década, 

de manera que la frecuencia de ocurrencia de los períodos - 

de mediana duración ( 6-10 días ) y de corta duración - 

(3-5 días), alcanzó el 50 % para cada categoría en la última 

década de Mayo y en la primera década de üunio los dos casos 

se ubicaron en la categoría de los períodos secos cortos® FjL 

nalmente se nota una tendencia creciente de ocurrencia de p_e 

ríodos de corta duración en la segunda década de 0unioa 

Para la zona de Nueva Concepción por el corto registro, re__ 

sulta difícil la ubicación de la época de siembra, sin embar 

go el incremento de los períodos lluviosos de larga duración 

con frecuencia superior al 50 % a partir de la primera decada
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FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION 

EXPRESADAS EN NUMEROS DE' CASO (a) Y EN PORCIENTO DEL TOTAL —  

(b) PARA 18 AÑOS DE REGISTRO (1959-1964, 1966-1977) EN ■ 

NUEVA CONCEPCIONs DEPARTAMENTO DE CHALATENANGOo

C U A D R O  NS 3

LATITUD; IhQ 0 8 ' N LONGITUD
/

i 8 9 a 1 7 9 W ELEVACION: ro 0 a

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y 0 J U N I O ' ' I

PERIODO 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0  1 1 - 2 0 21-30 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-30

MENOR (a) 3 0 3 9 7 8 r 5 4 3 1 0 0
DE
10 DIAS (b) 75 - 1 0 0 100 78 80 50. 4o 4 3 50 -

DE 10 (a) 1 0 0 0  2 2 5 6 4 1 2 0
Y MAS 
DIAS (b) 25 - - 2 2 2 0 50 6 0 57 50 100

(a) b 0 3 9 9 10 10 10 7 2 2 . 0
TOTAL

(b) 100 - 100 100 100 100 100 loo 100 100 100
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FRECUENCIAS DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS PERIODOS LLUVIOSOS 

SEGUN CATEGORIAS DE DURACION EXPRESADOS EN NUMERO DE CASO S (a) EN 

PORCIENTO DEL TOTAL (b) PARA 18 flR0S DE REGISTRO, (1959-1964 y. . 

1966—1977) EN NUEVA CONCEPCION,, DEPARTAMENTO DE CHAL ATEN A NGO.

C ü- A D R O NS 4

LATITUD; l4s 08‘ N LONGITUD; 89Q 178 w ELEVACION: 320 m.

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O

PERIODO 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

3-5 , (a) | 1 0 0 1 0 2 3 1 1 2 2 1

DIAS (b) 33 14 - 25
r
33 14 50 100 100 50

6-10 (a) 0 0 2 0 2 5 5 4 1 ■ 0 0 1

DIAS (b) c» 67 - 33 63 56 57 50 - - 50

MAYORES(a)
DE.

2 1 1 6 . 4 1 1 2 0 0 0 0

10 DIAS(b) 67 100 33 86 67 12 11 29 - «"

(a)
TOTAL

3 1 3 7 6 8 9 7 2 2 ' 2 2

(b)
100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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PERIODOS MENORES DE 10 DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %

' PERIODOS DE 10 Y MaS DIAS CON 

■FRECUENCIA SUPERIOR AI, 5 0 %

PERIODOS

LLUVIOSO

»

(a)

f

(b) (c) 0>)

( A )

PERIODOS DE 6-10 DIAS

con frecuencia superior

AL 50 %

(b). (b)

PERIODOS

SECOS

POSTERIORES

(a) PERIODOS MAYORES DE 10 DIAS

CON FRECUENCIA SUPERIOR AL 5 0 %

(b) PERIODOS DE 3-5 DIAS Y 6-10 DIAS (c)

DE DURACION CON FRECUENCIA IGUAL AL 5O %

PERIODOS DE 3~5 DIAS

CON FRECUENCIA SUPERIOR AJl z.Q%'i y-:

1-10  ̂ 11-20
MARZO

21-31 | 1 - 1 0 1 11-20 
ABRIL

21-30 I 1 - 1 0 1 11-20
MAYO

F I G U H A Na 2

21-31 I 1- 10 11-20
JUNIO

21-30

PERIODOS LLUVIOSOS Y SECOS SEGUN CLASES DE DURACION 

PARA 18 ANOS DE REGISTRO EN NUEVA CONCEPCION.
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de Hayo y la marcada tendencia en la disminución de la dura__ 

ción de los períodos secos posteriores a partir del 21 de Ha 

yo, podría inducir a efectuar la siembra en la última década 

de este mes®

Ve 3 SAN ANDRES

; La estación de San Andrés cuenta con 25 años de registro, su

análisis presentó las siguientes características! (Cuadros — 

5, 6 y Fig. 3)e

Los períodos lluviosos menores de 10 días y con una ocurren_ 

cia de por lo menos el 5-50 % de los años considerados se ubi_ 

carón desde Harzo hasta la primera década de Hayo® Por su — 

parte, considerando los períodos secos posteriores a las épjo 

cas lluviosas, la frecuencia de más del 50 % de los períodos 

secos de por lo menos 10 días, predominaban hasta la última 

década de Abrila En la.primera década de Hayo alcanzan fre 

cuencia superior al 50 %f los períodos secos de mediana du_ 

ración (6-10 días)® Finalmente, los períodos secos de cor_ 

ta duración (3-5 días) predominan a partir de la segunda d_é 

cada de Hayo®

Considerando que para la zona de San Andrés, la ocurrencia 

de períodos lluviosos de por lo menos 10 días de duración 

interrumpidos únicamente por períodos secos de corta dura_ 

ción (3-5 días), se presentó a partir de la segunda décadá 

de Hayo, la siembra.debe efectuarse en las dos últimas dé_

cadas del mes
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FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS'DE DURACION 

EXPRESADOS EN NUMERO DE CASOS (a) Y PORCIENTO DEL TOTAL (b) - 

PARA 25 APOS.DE REGISTRO (1953-1977) EN SAN ANDRES 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD®

C U A D R O  - NS 5

' LATITUD; 13Q if9’ N LONGITUD; 8 9 Q 2¿f• W ELEVACION; h60 ra®

FECHA M A R  Z 0 A B R I L
'

M A Y O J U N I O I

'PERIODO 1-10 11-20 2 1 - 3 1 1-10 11-20 21-30 1 - 1 0 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

MENOR (a) 2 1 4 8 8 r y * 1 0 7 1 0 0 0
DE 10 
DIAS (b) 67 100 100 80 80 58 .5 9 . k? 8

DE 10 
Y MAS

(a) 1 0 0 2 2 5 7 8 12 3 4 0

DIAS (b) «9 «9 20 20 42 4 1 53 . 92 100 100

(a) 3 1 3 10 10 12 i? 15 13 3 ’ 4 0
TOTAL J

(b) 100 100 100 100 100 100 1 0 0 100 100 100 100 <1ts  ]
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C U A D R O  NQ 6

© A

FRECUENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS PERIODOS 

LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION EXPRESADOS EN NU 

MERO DE CASOS (a) Y EN PORCIENTO DEL TOTAL (b) PARA' 25 

AROS DE REGI5TR0 (1953-1977) EN SAN ANDRES, DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTADO

LATITUD: 13Q 49® N LONGITUD: 8 9 Q 249 W ELEVACION: 460 m 0

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O

PERIODO 1-10 11-20 2 1 - 3 1 1-10 11-20 21-30 1--10 11-20 2 1 - 3 1 1-10 11-20 21-30

3-5 (a) 0 0 .1 0 1 2 4 7 ‘ 5 2 2 0

DIAS (b) - 33 - 13 17
f
33 70 7 1 67 100

_

6-10 (a) 0 0 0 2 1 4 8 2 2 1 0 0

DIAS (b) - «a - 33 12 33 67 20 29 33 - -

MAYOR 
DE 10

(a) 2 •2 2 4 6 6 0 1 0 0 0 0

DIAS (b) 100 100 66 67 75 50 — 10 "* - -
i !

TOTAL
(a) 2 2 3 6 8 12 12 10 7 ■ 3. 2 0

(b) 100 100 1 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 -
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PERIODOS MENORES DE 10 DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %

PERIODOS DEL 10 Y MAS DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %

PERIODOS

LLUVIOSOS

PERIODOS DE 3-5 DIAS
r
CON FRECUENCIA SUPERIOR AL 509

PERIODOS MAYORES DE 10 DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %
(a)

PERIODOS

SECOS

POSTERIOR

(a) PERIODOS DE 6-10 DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %

| 1-10 1 11-20 1 21-31 | 1-10 * 11-20 1 21-30 j 1-10 | u-10 I 21-31 | 1-10 1 Íl-20' I 21-30 |

M A  R Z O  A B R I L  M A Y O  J U N I  O

F I G U R A  No 5

PERIODOS LLUVIOSOS Y SECOS SEGUN CLASE DE DURACION 

PARA 25 ANOS DE REGISTRO EN SAN ANDRES0
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V. 4 SANTA CRUZ PORRILLO

La distribución de los períodos lluviosos y secos durante los 

25 años de registro de esta estación, presentaron la siguiente 

distribución en los meses en estudios (Cuadros 7, 8 y Fig. 4)0

Los períodos lluviosos de corta duración ( menores de diez —

días) y una ocurrencia de por lo menos el 50 % de los años —

consideradas, se ubicaron desde la segunda década de Marzo -

hasta la primera de Mayo. Los períodos secos por su parte, 

presentaron una distribución característica, ubicándose los 

mayores de 10 días y con frecuencia superior al 50 % desde el 

21 de Marzo hasta el ¿tO de Abril.

El período comprendido entre 8l 21 de Abril y el 20 de Mayo — 

representa una etapa de transición en que ninguna de las cate 

gorras de duración de los períodos secos alcanzó frecuencia - 

del 50 %,

La distribución en la dltima década de Mayo desde el punto - 

de vista estadístico no es significativo, ya que adn cuando- 

predominan los períodos secos de mediana duración, dnicamen__ 

te se presentaron dos casos. Los períodos secos de corta dju 

ración (3—5 días) se presentaron desde la primera década de 

3unió en forma significativa.

Para la zona de Santa Cruz Porrillo, la ocurrencia de perío__ 

dos lluviosos de más de 10 días, empezaba con la segunda d_é 

cada de Mayo? pero la distribución de las tres categorías de 

época seca no es suficientemente clara, presentando una lar__ 

ga transición de tres décadas (del 21 de Abril al 20 de Mayo).
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FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION' 

EXPRESADOS EN NUMERO DE CASOS (a) Y EN PORCISNTO DEL TOTAL (b) 

PARA 25 A (Dos DE REGISTRO (1953-1977) EN SANTA CRUZ PORRILLO 

DEPARTAMENTO DE SAN UICENTE0

LATITUD: 132 26* N LONGITUD: 88q

CO-3* ELEVACION: 3 0 ni®

FECHA . M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O

PERIODO 1-10 11-20 2 1 - 3 1 1-10 11-20 21-30 i - i o 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

MENOR 
DE 10

(a) 0 1 3 9 7 5 3 8 1 1 0 2

DIAS . (b) «=• 100 100 100 100 , 50 5 6 bb 9 17 -

O

DE 10 
o MAS

(a) 0 0 0 0 0 5 b 10 10 5 b 2

DIAS (b) «. ** 50 If ¿J. 56 91 83 100 5 0

TOTAL
(a) 0 1 3 9 7 10 9 1 8 11 6 b b ■

(b) **> 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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FRECUENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS PERIODOS 

LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION EXPRESADOS EN NU 

MERO DE CASOS (a) Y EN PORCISNTG DEL TOTAL (b) PARA 25 

ARIOS DE REGISTRO (1953-1977) EN SANTA -CRUZ-PORRILLO, 

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE»

LATITUD: 13Q 263 N LONGITUD: 88a k-89 w ELEVACION: 30 m»

FECHA M A R Z O A B R I L- M A Y O J U N I O

PERIODO 1-1- 11-20 21-31 1-10 11-20 2 1 - 3 0 1-10 11-20 21-31 1-10 11-2- 21-’30

3-5 (a) 0 0 1 2 0 l 2 b 0 b 2 3

• DIAS (b) - - 33 23 2 0 1 8 36 ■"» . 6? 100 60

6-10 (a) 0 0 0 2 0 2 5 5 2 2 0 2

DIAS (b) 'sm - - 22 bo 46 46 100 33 ■̂0

■ MAYOR 
DE 10 •

(a) 0 0 2 5 b 2 b 2 0 0 0 0

DIAS (b) « 6? 56 100 ifO 3 6 1 8 ■» **

TOTAL

(a) ' 0 0 3 9 b 5 11 11 2 6 2 5

(b) *=■ 100 100 100 100 100 100 100 loo 100 100
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PERIODOS MENORES DE 10 DIAS CON FRECUENCIA 

SUPERIOR AL 50 %

PERIODOS DE 10 Y MAS DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %

PEHIODOS

LLUVIOSOS

PERIODOS MAYORES DE 10
'f PERIODOS DE 3-5 DIAS

DIAS CON FRECUENCIA - (a) CON FRECUENCIA SUPERIOR

SUPERIOR AL 50 % AL 50 '

PERIODOS

SECOS

POSTERIORES

(a) PERIODOS DE 6-10 DIAS CON

FRECUENCIA SUPERIOR AL 50 %
%

l *ív

I 1-10 I 11-20 I 21-31 | 1-10 ¡ 11-20 | 21-30 | 1-10 | n-20 | 21-51 | 1-10 I 11-20 | 21-30 j

M A R Z O  A B R I L  M A Y O  J U N I O

F I G U R A  No 4

PERIODOS LLUVIOSOS Y SECOS SEGUR CLASES DE DURACION '

PARA 25 AÑOS DE REGISTRO EN SANTA CRUZ PORRILLO®
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A. partir de la primera década de Junio predominan los perío^ 

dos secos cortos (3-5 días)| de tal manera que la época de — 

siembra más adecuada se encuentra entre la tercera década de 

Mayo» (según los períodos lluviosos) y la primera de Junio - 

(según los períodos secos)*

A/»' 5 SAN MIGUEL

Del análisis de los 25 años de registro con que cuenta esta 

estación se obtuvo la siguiente distribución de los períodos 

lluviosos y secosS (Cuadros 9» 10 y Fig» 5)*

Los períodos lluviosos menores de 10 días de duración y con 

una ocurrencia de por lo menos el 50 % de los años conside__ 

rados se ubicaron desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Mayo* 

Por otra parte» la ocurrencia de los períodos secos posterio 

res a los períodos lluviosos de larga duración (por lo menos 

10 días) no es suficientemente clara* Los períodos secos ma 

yores de 10 días con frecuencia superior al 50 se presen 

tan entre el le y 20 de Abril» reduciendo después su frecuejn 

cia a menos del 50 % hasta el 1^ de Mayo; sin que los perío_ 

dos secos de mediana duración alcancen frecuencia mayor del 

50 %» A partir de la 2a» década de Mayo» finalmente p red omi. 

nan los períodos medianos ocurridos después de períodos llu 

viosos de más de 10 días de duración»

Los períodos secos cortos finalmente predominan en 3unio¡ — 

aún cuando en forma transitoria (Cuadro 10). Esta caracte_ 

rística parece ser un indicio de que la constancia de la ajo 

tividad lluviosa en la zona de San Miguel se limita a las —



C U A D R O NQ_9

FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE «DURACION 

EXPRESADOS'EN NUMERO DE CASOS (a) Y EN PORCISNTO DEL TOTAL -

(b) PARA .25 AÑOS DE REGISTRO (1953-1977) EN SAN MIGUEL, 
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL*

LATITUD; 13Q 29* N LONGITUD : 88o 1 0 9 w ELEVACION; 105 GU

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O

PERIODO 1-10 11-20 2 1 - 3 1 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

MENORES 
DE 10

(a) q 0 2 7 5 8
r
12 12 7 i 2 8

DIAS (b) ** 100 100 1 0 0 100 75 , 71 37 1 7 25 73

DE 10 
Y MAS

(a) 0 0 0 0 • 0 0 k 5 12 5 6 3

DIAS (b) 1 ■* — — « , « 25 29 63 8 3 75 27

TOTAL
(a) 0 0 2 7 5 8 1 6 17 19 6 . 8 11

(b) — 100 100 100 100 100 1 0 0 100 100 1 0 0 100

■o



C U A D R O  NQ 10

FRECUENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS PERIODOS ' 

LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION EXPRESADOS EN NU 

MERO DE CASOS (a) Y EN PORCIENTO DEL TOTAL (b) PARA .25 

AÑOS DE REGISTRO (1953-1977) EN SAN MIGUEL* DEPARTAMENTO

DE SAN MIGUEL é

,/. 3*+

LATITUD? 13Q 29* N LONGITUD : 88o 10* W ELEVACION ; 105 ni»

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I  0

PERIODO í-ao 11-20 2 1 - 3 1 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

3~5 (a) 0 0 0 1 0 1 3 k 3 k 5 5

DIAS (b) - 1 7 - I k 27 33 kj> 5 0 5 6 ^2

6-10 (a) 0 0 0 1 0 3 5 8 k k 3 h

DIAS (b) — - 1 7 - k3 k6 66 57 30 33 33

MAYORES 
DE 10

(a) 0 0 0 k k 3 2 0 0 0 1 3

DIAS ** «"* 66 100 k3 27 •* - — 11 2 5

TOTAL
(a) 0 0 0 6 k 7 11 12 7 8 9 12

(b) — — 100 1 0 0 1 0 0 100 100 100 100 100 100



/. 35

/

PERIODOS MENORES DE 10 DIAS CON 

FRECUENCIA SUPERIOR AL 5 0 % (

PERIODOS MAYORES DE 10 

DIAS CON FRECUENCIA 

SUPERIOR AL 50 %

PERIODOS

LLUVIOSOS

4

PERIODOS MAYORES PERIODOS DE 6-10
DE 10 DIAS CON DIAS CON FRECÜEM
FRECUENCIA SUPE Á CIA SUPERIOR AL (a) 0>)
RIOR AL 50 % 50 %

PERIODOS

SECOS

POSTERIORES

(a) PERIODOS DE 3-5. DIAS Y DE (b) PERIODOS DE 3-5 DIAS DE DURACION CON

6-10 DIAS CON FRECUENCIA IGUAL FRECUENCIA SUPERIOR AL. 5'0 %

AL 50 % .

1 - 1 0  1 1 1 - 2 0 1 21-31 i 1 - 1 0 1 1 1 - 2 0 I 2 1 - 3 0  |¡ 1 - 1 0 1 1 1 - 2 0 1 2 1 - 3 1

MARZO ABRIL MAYO

1 - 1 0  1 1 1 - 2 0  1 2 1 - 3 0  j
JUNIO

F I G U R A Na 5

PERIODOS LLUVIOSOS Y SECOS SEGUN CLASES DE 

DURACION PARA 2 5 ANOS DE REGISTRO EN 

SAN MIGUEL

te.



primeras dos décadas de Junio» incrementándose después nueva

mente la ocurrencia de períodos secos de mediana y larga.du_ 

ración» Consecuentemente la siembra debe efectuarse en esta 

zona entre fines de Mayo y mediados de Junio, con el fin de 

lograr que-el desarrollo de las plántulas, sea el'suficiente , 

para resistir probables períodos secos de 'mayor duración» - -

SANTA .ROSA DE LIMA : "

Esta estación presenta el registro más corto de .las' estacio 

nes comprendidas en el presente estudió» y el análisis de - 

los 1 4 años con que ésta cuenta» proporcionó la siguiente - 

distribución de los períodos lluviosos y secosí (Cuadros 11».. 

1 2 y Fig0 6 ) 0  '

Los. períodos lluviosos con frecuencia de ocurrencia superior 

al 5 0 % y. con una duración menor de 1 0 días».se presentaron■ 

desde la segunda década de Marzo hasta laprimera de Mayo» 

Por otra parte» los períodos secos posteriores a los perío__ 

dos lluviosos» con frecuencia superior al 50 % Y con 10 días, 

de duración como mínimo» se ubicaron desde, la segunda déca__, 

da- de Marzo hasta la última de Abril» Los períodos secos, de 

mediana duración se localizaron en las dos últimas décadas - 

de Mayo y finalmente los períodos secos de corta duración se 

encontraron a partir de ía. primera- década de Junio»

En esta- estación» por los pocos años de registro los resulta, 

dos no son estadísticamente seguros; sin embargo» és notorio 

la no existencia de períodos secos de larga duración y la do.

o/. 3c
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FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE 

DURACION EXPRESADOS EN NUMERO DE CASOS (a) Y PORCIEN 

TO DEL'TOTAL (b) FARA 14 AÑOS DE REGISTRO (1958-1960, 

1955—1967 y 1969-1976) EN SANTA ROSA DE LIF1A¡,

DEPARTAMENTO DE LA UNIONo

LATITUD: 130 3 8 " N LONGITUD; 8 7 Q 53' W ELEVACION: 8 5 m»

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O U N I 0
~  1 

1

PERIODO 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0  1 1 - 2 0 21-30 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0 1 1 - 2 0 2 1 - 3 0

MENOR 
DE 3.0

(a) 0 2 3 1 3 7 k 5 1 0 k

DIAS (b) «3» 100 100 1 0 0  6 0 100 87 ko 50 20 - 8 0

DE 10 
Y MAS

(a) 0 0 0 0 2 0 1 6 5 k 2 1

DIAS (b) — — 40 - 13 6 0 50 8 0 100 20

TOTAL
(a) 0 2 3 1 5 5 8 1 0 10 5 2 5

(b) «9 100 100 100 100 100 100 1 0 0 100 100 100 100
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FRECUENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS PERIODOS 

LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION EXPRESADOS EN NU 

MERO DE CASOS, (a) Y EN PORCIENTO DEL TOTAL (b) PARA 1-4 

AROS DE REGISTRO (1958—1960 9 1965-1967 y 1969-1976) EN 

SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION®

LATITUD; 13° 38* N LONGITUD : 8?Q 53 í w ELEVACION; 85 m0

FECHA M A R Z O A B R I L M A Y O u U N I O

PERIODO 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30
'

3-5 (a) 0 0 0 0 0 0 3 k 2 3 1 2

DIAS (b) - - «“ -
f
50 ko ^0 60 50 ko

'6-10 (a) 0 0 0 1 0 k 2 5 3 2 1 1

DIAS ' (b) - - 33 6? 33 50 60 ko 50 20

MAYOR (a) 0 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2
DE 10
DIAS (b) 100 — 6? 100 33 17 10 - ■ — — ¿+Q

(a) 0 1 0 3 2 6 6 10 ' 5 5 2 5
TOTAL

(b) •» 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100





/. 40

'f

minancia de los períodos de mediana y corta duración s a par 

tir de la tercera década de Mayo. Considerando que los pe_ 

ríodos lluviosos de por lo menos 10 días empiezan a predomi 

nar a partir de la segunda década de Mayos, la época de sisp 

bra probablemente será alrededor del 20 al 30 de Mayos
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VI D I S C U S I O N

a) Períodos Lluviosos.

En el noroeste, norte y zona central del país (cuadros 1, 3, 5 

y figs. 1 , 2 , 3 )s los primeros períodos lluviosos de corta dura 

clon pueden ocurrir desde los primeros días de marzo, mientras 

que en las zonas costera y oriental, se atrasan las lluvias ixâs 

ta mediados (cuadros 7 , 1 1 y figs® y 6 ) y fines de marzo —  

(cuadros 9 y fig« 5)? respectivamente®

En abril aumenta la ocurrencia de los períodos cortos de lluvia, 

ocurriendo también algunos de larga duración ( 1 0  di’as y más); - 

hasta que finalmente se observa una mayor frecuencia de períodos 

largos, en la segunda década de mayo (cuadros 1 , 3 , 5 y Figs® X, 

2 , 3 )» comportamiento seguido también por la zona costera (cuadro 

7 y fig® k )» En el oriente sin embargo, los períodos largos de

lluvia no son más frecuentes sino desde la última decada de mayo 

(cuadro 9 y fig. 5)° Respecto a Santa Rosa de Lima, por el redu 

cido número de años de registro (1 ^ años), solamente se pueden- 

ver indicios de la misma índole (cuadro 1 1 y fig® 6 )®

b) Períodos secos posteriores a los períodos lluviosos®

La estación seca, caracterizada por largos períodos secos, que 

pueden durar hasta más de 100 días, persiste en el norte, noro 

este y centro del país (cuadros 2, 6 y figs® 1, 2, 3)? hasta

mediados de abril, en el Valle de Zapotitán y en la zona coste

ra, hasta fines del raes (cuadros 5 y 8)® En el oriente se nota- 

una extensión de la sequía hasta después del 10 de mayo (cuadros 

10, 12 y figs. 5 y 6). Después, con la ocurrencia de las primeras

a/e



lluvias precursoras (véase inciso a), los períodos secos inter_ 

medios ya no son tan largos? sino de mediana duración (6- a 10 - 

días)? hasta que finalmente predominan los períodos secos cor_ 

tos a fines de mayo en el noroeste del país (cuadro 2 y Fig. l) 

este mismo comportamiento parece presentarse en la zona norte? 

aún cuando la estación de Mueva Concepción (cuadro 4 y Fig. 2)? 

-solamente puede dar indicios por el corto período de registro 

(18 años)® En el Valle de Zapotitán (cuadro 6 y fig. 3), ocu_ 

rre este cambio a mediados de mayo. Sin embargo, en la zona - 

costera y en el oriente del país (cuadros 8, 10, 12 y fig. 4,

5, 6), los períodos cortos que interrumpen la actividad llu__ 

viosa en estas semanas de transición, no predominan sino en la 

primera década (cuadros 8, 12 y figs. 4 y 6) y en la segunda - 

década de junio (cuadro 10 y fig. 5), respectivamente.

Períodos de siembra.»

En la zona central (Valle de San Andrés), la precipitación pre 

senta una distribución bastante regular ya en la segunda déca__ 

da de mayo, que permite empezar la siembra en esta época. En 

la zona noroccidental del país la distribución de la lluvia - 

permite iniciar la siembra en la tercera década de mayo; mien__ 

tras en las zonas norte y costera del país la siembra debe - 

efectuarse entre la última década de mayo y la primera de Ju__ 

nio<> En el oriente del país, esta distribución genera un ran 

go de siembra probable de tres décadas (desde la última déca__ 

da de mayo hasta la segunda de Dunio), para la zona de San Mi 

guel. La zona de Santa Rosa de Lima, únicamente puede dar - 

indicios de esta índole por el corto registro.
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VII C O N . L U S I O N

1- En las zonas norte,' noroeste, central y costera del país los, 

períodos lluviosos de larga duración (por ,1 o menos 1 0 días), 

predominan más temprano que en la. zona oriental del país.-

2- Los períodos secos de corta duración posteriores a los perío

dos lluviosos, que aún con su ocurrencia permiten la germina/ 

ción y el desarrollo de la plántula, predominan en las zonas 

norte, noroeste y central del país, más temprano, que en las- 

zonas costera y oriental del país. -

3- a) En las zonas norte y noroeste del país, las siembras a par_

tir de la.tercera década de mayo presentan menos -riesgos- 

a la producción, por ocurrir la lluvia a partir de esta épo_ 

ca. en períodos de larga duración e interrumpidos, únicamente 

' - , . por períodos secos cortos.

b) En la zona central del país,.la siembra de granos básicos, 

puede efectuarse ya en la segunda década de mayo.

c) En las zonas costera y oriental, del país sin embargo, por

predominar . esta característica pluvial, sobre todo la oc;u 

rrencia de períodos secos cortos no antes del mes ,de junio, 

las siembras no deben efectuarse sino en esta época bastari 

te tardía.

1 ‘ * . ' ;
k - . En el cuadro siguiente se presentan para las seis zonas agrí_

colas, las fechas a partir de las cuales existen las mayores 

, . probabilidades de éxito en la siembra de los granos básicos;

<■ por ocurrir largos períodos lluviosos ( 1 0  días y más) interrum

' - pidos únicamente por cortos períodos secos •



CUADRO NQ 13.

RESUMEN DS LAS MAYORES PROBABILIDADES DE EXITO EN 
LA SIEMBRA DE LOS GRANOS BASICOS EN LAS DIFERENTES 

ZONAS DEL PAIS *

Z O N A NW ' N CENTRAL ' COSTERA- ORIENTAL 
* * ̂

Períodos lluviosos 
largos

*)
II mayo II mayo

,

II mayo II mayo III mayo

Períodos secos posteriores 
de corta duración'

.

III mayo III mayo II mayo ,I junio II junio

Inicio de
siembra - III mayo

III mayo 
hasta 
I junio

II mayo
■

III mayo 
■hasta 
I junio

III mayo 
hasta 
II junio.

*) II Mayo. Significa 2a. década de 
, mayo, esto es, entre 1 1 y 2 0 demayo.

**) Las fechas para la zona oriental se basan 
en el, análisis de los registros de las es_
. taciones de San Miguel y Santa- Rosa de Lima.



VIII E suC 0M3NDACIONES

a) Las siembras en las épocas recomendadas en el presente estu 

dio preliminar, deben efectuarse solamente, si el régimen - 

de lluvias en la zona ha sido el suficiente para generar la 

humedad necesaria tanto para preparar el suelo, como para - 

lograr la germinación de la semilla, teniendo presente que- 

al efectuar las siembras dentro de estás épocas, se tienen- 

mayores probabilidades de lograr el normal desarrollo del - 

cultivo»

b) Las épocas de siembra propuestas en este estudio podrían rno

dificarse por la presencia de sequías de larga duración, y 

con alta probabilidad de ocurrencia durante todo el ciclo- 

de desarrollo de los cultivos; razón por lo que se hace ne 

cesarlo el análisis de las lluvias durante los meses poste_ 

riores a la siembra»

c) Se recomienda finalmente, extender el estudio analizando - 

los registros de precipitación de otras estaciones situadas 

en áreas agrícolas de importancia nacional, que cuenten con

largo record de registro
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'..IX R E S U M E N

Siendo el agua un factor indispensable y decisivo en la producción 

agrícola} el análisis de la distribución de la precipitación para 

las zonas agrícolas de un país, representa una de las formas de -- 

disminuir los riesgos en la producción agrícola®

La irregular distribución de la precipitación ocasiona en nuestro 

país cuantiosas perdidas económicas} que en años con sequías pro_ 

longadas determinan la importación de granos básicos para satisfa 

cer la demanda interna. Considerando que las pérdidas en la pro_ 

ducción pueden disminuirse fronsiderablemente con la selección de 

la época de siembras en el presente trabajo, se analizaron los — 

registros de precipitación de seis zonas agrícolas, para determi__ 

nar las épocas que ofrecen menos riesgos a la produccióne 

El análisis de la precipitación para las zonas agrícolas consid_e 

radas, presentó para las zonas norte, noroeste, central y coste__ 

ra la ocurrencia de períodos lluviosos de larga duración, desde 

la segunda década de mayo, en la zona oriental, sin embargo, los 

períodos lluviosos de larga duración no predominan sino desde la 

tercera década de mayo.

Los períodos secos posteriores de corta duración (3-5 días) pre_ 

dominan en la zona central en la segunda década y en las zonas - 

norte y noroeste del país, desde fines de mayo, mientras en las 

zonas costera y oriental esto no ocurre sino en la primera y se 

gunda década de junio respectivamente. La característica de la 

nueva actividad lluviosa en la zona central, permite la siembra, 

ya desde la segunda década de mayo.
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En la zona costera 

duccion se present 

última década de m 

las zonas norte y 

del mismo mes, En 

encuentra entre la

las mayores probabilidades

an para las siembras que se

ayo y la primera década de

noroeste del país y serán a

la zona oriental la mejor

tercera década de mayo y 1

de éxito e 

realicen e 

junio s mié 

partir de 1 

época de si 

a segunda d

n la pro__ 

ntre la - 

ntras en 

a tercera 

embra se 

e juniOo
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"Procedimiento para el Análisis de los Datos de Precipitación** 

ls Ocurrencia de Períodos de Lluvia Efectivas

En el CUADRO A-l se anotan para cada año la ocurrencia de todos 

los Períodos de Lluvia Efectiva ocurridos que empezaban en fechas 

entre el 10 de marzo y 3 0 de junio.

2g Duración de Periodos de Lluvia Efectiva:

En el CUADRO A-2 se anotan año y duración en días de cada período 

de Lluvia Efectiva anotado en el Cuadro A-l, según la década res

pectiva donde empezaba e,l período.

3o Períodos de Lluvia Efectiva ordenados según su Duración:

En el CUADRO A-3 se presentan los Períodos de Lluvia Efectiva oí? 

denados en forma creciente, empezando con la duración más corta.

Al elaborar los Cuadros A-l y A-2 se nota que no a cada 

año corresponde un período de lluvia efectiva durante cada una de 

las décadas, ni durante cada uno de los cuatro meses. Este Lechó

se debe? (l) primordialmente a la escasez de lluvia durante esta 

época de transición que raras veces logra formar ya 

un período de Lluvia Efectiva;

(2) además, el Cuadro A-3 demuestra que la duración de un 

Período de Lluvia Efectiva aumenta durante el curso 

de los meses marzo - junio, hasta que a fines de mayo 

ya suelen tener ©n promedio una duración de mayor de 

un mes, llugando a veces a tres y más de cinco meses

aun.
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De esta manera, el número de ocurrencia de los Períodos 

de Lluvia Efectiva siempre será más pequeño que el número de años 

de registro, porqué en los primeros meses hay pocos Períodos de - 

Lluvia Efectiva y después, con el aumento del número de Períodos- 

de Lluvia Efectiva se observa un aumento de la duración que cubre 

no solamente una década entera s\no hasta varios meses posteriores® 

Por eso, al principio se nota de década a década un aumento sucesji 

vo de los Períodos de Lluvia Efectiva hasta el mes de mayo, segui

do por una rápida reducción hasta CERO casos por década, a mediados 

a fines de junio®

Después de esta selección de los Periodos de Lluvia Efec_ 

tiva, se dividen estos en dos tipos* de "menos de 10 días de dura

ción" y de "igual a 10 días y más de duración"®

Esto era necesario para encontrar el tiempo o fecha cuando en pro 

medio se establece una actividad lluviosa de suficiente estabilidad®

Sin embargo, la elaboración de la fecha del inicio de - 

una actividad lluviosa estable no es suficiente® Se debe saber ad_e 

más, si los períodos secos que suceden a los períodos de Lluvia Efe_c 

tiva son de corta, mediana o larga duración® Correspondientemente a 

las formas de los Cuadros A-l, A-2 y A-3, se elaboraron los Cuadros 

A - k , A-3 y A-6, esta vez para los Períodos Secos Posteriores®

Del Cuadro A-6 sacaron las frecuencias de ocurrencia de tres tipos 

de diferente duración de la sequía posterior*

de J-5 días, 

de 6 a 10 días y

más de 10 días



Ésto era necesario para conocer;

(a) La forma de cambio de períodos secos largos a mas 

cortos durante el curso de los 4 meses considera 

dos,

(b) y la frecuencia de un Período Seco Posterior cor 

to (3-5 días), después de un largo Período de - 

Lluvia Efectiva (por lo menos 10 días) y su fe__ 

cha de mayor ocurrencias

»/e 55
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ARO 1955:

AÑO 1956: 

año 1957;

AÑO 1 9 5 8 : 

AÑO 1959:

AÑO 1960: 

AÑO 1961;

AÑO 1962: 

AÑO 1963; 

AÑO 1964:

año 1 9 6 5 ; 

AÑO 1 9 6 6 :

OCURRENCIA DE PERIODOS DE LLUVIA EFECTIVA 

PARA 23 AÑOS DE REGISTRO (1955 - 1977) EN

TEXISTEPEQUE. ?

LATITUD: l4Q 06? N LONGITUD? 89Q 30# W ELEVACION? 400 m»

20 III = 1 DIA// 1 - 4 IV = 4 DIAS// 12 - 13 V = 2 DIAS// 8 VI = 1 DIA// 13 - 14 VI = 2 DIAS//

22 VI - 1Q IX = 72 DIAS//

17 III = 1 DIA// 12 - 13 IV = 2 DIAS// 1Q - 16 V = 16 DIAS// 24 V - 20 VII = 58 DIAS//

16 IV - 28 IV = 13 DIAS// 15 V = 1 DIA// 30 V - 8 VI = 10 DIAS// 13 VI - 30 VI = l8 DIAS//

7 VII = 1 DIA// f
26-27 IV = 2 DIAS// 3 V = 1 DIA// 11 - 13 V = 3 DIAS// 20 V - 19 X = 153 DIAS//

9 - 11 iv = 3 DIAS// 19 IV = 1 DIA// 3 - 7 V = 5 DIAS// 13 V - 6 VI * 25 DIAS// 11 VI - 9 VII =

29 DIAS//

14 IV - 3 V = 20 DIAS// 8 - 11 V = 4 DIAS// 16 V - 10 VI » 26 DIAS// 16 VI - 31 VII = 46 DIAS//

21 - 25 III = 5 DIAS// 2 - 5 IV = 4 DIAS// 28 IV - 7 V = 10 DIAS// 14 - 16 V = 3 DIAS// 23 V - 8 X

139 DIAS//

10 IV = 1 DIA// 14 - 18 V = 5 DIAS// 24 V - 20 VII = 58 DIAS//

19 - 21 IV = 3 DIAS// 30 IV - 7 V = 8 DIAS// 16 - 24 V = 9 DIAS// 30 V - 13,VII = 45 DIAS//

12 - 15 IV = 4 DIAS// 17 V -'26 IX = 133 DIAS//

15 - 28 V = 14 DIAS// 3 VI - 7 VII = 35 DIAS//

12 - 16 IV = 5 DIAS// 22 - 29 IV = 8 DIAS// 5 - 15 V » 11 DIAS// 20 - 24 V = 5 DIAS// 5 VI - 22 ik

110 DIAS//

CUADRO A - 1
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AÑO 1967: 2 5 - 3 1  III = 7 DIAS// 8 - 20 IV = 1 3 DIAS// 3 - 5 V = 3 DIAS// 10 - 1 6 V * 7 DIAS// 29 V - 12 VII = 

k5 DIAS// -

AÑO 1968: 8 *» 9 IV = 2 DIAS// 5  - 9 V = 5  DIAS// l*f - 23 V = 10 DIAS// 2 8 V - 7 VIII = ?2 DIAS//

AÑO 1969; 23 III = 1 DIA// 6 - 9 IV = k DIAS// 24 IV = 1 DIA// 1 - 2 V = 2 DIAS// 12 V - 11 VII = 6l DIAS//

AÑO 19701 l! - 15 IV = 2 DIAS// 29 IV - 2 V = k DIAS // 11 - 17 V = 7 DIAS// 25 V - 7 VII = 4̂- DIAS//

AÑO 1971: 5 - 6 IV = 2 DIAS// 10 V - 19 VII 8 7 1 DIAS//

AÑO 1972: 10 - l4. IV = 5 DIAS// 20 - 29 IV = 10 DIAS// 8'- 26 V = 19 DIAS// 1 - 11 VI = 11 DIAS// 

21 - 25 VI = 5 DIAS// i* VII = 1 DIA//

AÑO 1973? 1 0 IV = 1 DIA// 1 7 IV » 1 DIA// 2 2  - 2 3 IV = 2 DIAS// 7 - 2 3 V = 1 7 DIAS// 2 9 V - 8 VII = 4l DIAS//

AÑO 197̂ -: 7 - 1 6 III = 1 0 DIAS// 15 - 1 6 IV r 2 DIAS// 1 6 V - 8 VII = DIAS//

AÑO 1975: 26 - 30 IV = 5 DIAS// 15 V - 10 VI = 27 DIAS// 21 -yi 17 VII = 27 DIAS//

AÑO 1 9 7 6 : 7 - 8 IV = 2 DIAS// 19 IV = 1 DIA// 29 IV - 2 V = k DIAS// 15 V - 15 VII = 62 DIAS//

AÑO 1 9 7 7 : 30 IV - 5 V = 6 DIAS// 13 V = 1 DIA// 23 V - 11 VII = 50 DIAS//

■/



■/. 58 CUADRO A - 2

DURACION EN DIAS I AÑO DE OCURRENCIA DE LOS 

PERIODOS DE LLUVIA EFECTIVA PARA CADA DECADA 

ENTRE EL 1Q DE MARZO Y EL 30 DE JUNIO EN 

TEXISTEPEQUE»

M A R Z O  A B R I L

1-10 1 1 - 2 0 2 1 - 3 1 1 - 1 0 11-20 21-30

1 0 -7 ^ 1-1955 5 - 6 1 1 - 6 2 2 - 5 6 2 - 5 8

1 - 1 9 5 6 7 - 6 7 ^-55 13-57 1 0 - 6 1

1 - 6 9 3-59 1-59 8 - 6 3

**-6l 2 0 - 6 0 8—66

1 3 - 6 7 3 - 6 3 1 -6 9 .
■

2-68 **-6** **-70

*+ -6 9 . 5-66 2-73

2-71 2-70 5-75

5-72 10-72 3-76

1-73 1-73 6-77

2-76 2-7**

•

1-76

M A Y 0 ;; J U N 1 0

1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0
"

1 1 - 2 0
- -

2 1 - 3 0

1 6 - 5 6 2-55 5 8 - 5 6 1-55 2 - 5 5 7 2 - 5 5

1 - 5 8 1-57 10-57 3 5 - 6 5 1 8 - 5 7 5-72

5-**9 3-58 139-61 110-66 2 9 - 5 9 27-75

**-60 153-58 5 8 - 6 2 11-72 **6 - 6 0

11-66 25-59 **5 - 6 3

3 - 6 7 ' 2 6 - 6 0 *+5-67

7r67 3 - 6 1 72-68

5-68 5-62 ****-70

2-69 9-63 **1-73

71-71 133-6** 50-77

19-72’ l**-65

17-73 5-66

1 0 -6 8

61-69

2 7 - 7 5

6 2 - 7 6

1-77
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PERIODOS DE LLUVIA EFECTIVA ORDENADOS SEGUN
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CUADRO A - 5
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AÑO 1955s

AÑO 1956s 

AÑO 1957; 

AÑO 1958: 

AÑO 1959! 

AÑO 1960! 

AÑO 1961: 

AÑO 1962: 

AÑO 1963: 

AÑO 1964: 

AÑO 1965: 

AÑO 1966: 

AÑO 1967! 

AÑO 1968;

OCURRENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS 

PERIODOS LLUVIOSOS PARA 23 AÑOS DE REGISTRO 

(1955 - 1977) EN TEXISTEPEQUE.

'LATITUD; 14Q O6 8 N LONGITUD; 89*2 30" W ELEVACION: 400 m.

21 III - 31 III = 11 DIAS// 5 IV - 11 V - 37 DIAS// 14 V - 7 VI a 25 DIAS// 9 - 12 VI = 4 DIAS//

15 - 21 VI * 7 DIAS//

18 III - 11 IV = 25 DIAS// 14 IV - 30 IV = 17 DIAS// 17 - 23 V = 7 DIAS//

29 IV - 14 V = 16 DIAS// 16 - 29 V = l4 DIAS// 9 - 12 VI = 4 DIAS//

28 IV - 2 V = 5 DIAS// 4 - 10 V = 7 DIAS l¿f - 19 V = í  DIAS//

12 - 1 8 IV B 7 DIAS// 20 IV - 2 V = 13 DIAS// 8 - 12 V = 5 DIAS// 7 - 10 VI * 4 DIAS//

4 - 7 V = 4 DIAS// 12 15 V = 4 DIAS// 11- 15 VI = 5 DIAS

26 III - 1Q IV = 7 DIAS// 6 - 27 IV = 22 DIAS// 8 - 13 V = 6 DIAS// 17 - 22 V = 6 DIAS//

11 17 - 13 V = 33 DIAS// 19 - 23 V = 5 DIAS//

22 - 29 IV = 8 DIAS// 8 - 15 V = 8 DIAS// 25 - 29 V = 5 DIAS//

16 IV - 16 V = 31 DIAS//

29 V - 2 VI = 5 DIAS//

17 - 21 IV = 5 DIAS// 30 IV - 4 V = 5 DIAS// 16 - 21 V = 6 DIAS// 25 V - 4 VI » 11 DIAS//

1 - 7 IV = 7  DIAS// 21 IV - 2 V = 12 DIAS// 6 - 9 V = 4 DIAS// 17 - 28 V = 12 DIAS//

10 IV - 4 V = 2 5 DIAS// 10 - 1 3  V = 4 DIAS// 24 ~ 27 V = 4 DIAS//

CUADRO A - 4
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AfiO 1969 s 24 III - 5 IV = 13 DIAS// 10 - 23 IV = l¿f DIAS// 25 - 30 IV = 6 DIAS// 3 - 11 V = 9 DIAS//

AÑO 1970: 16 - 28 IV = 13 DIAS// 3 - 10 V = 8 DIAS// l8 - 24 V = 7 DIAS//

ARO 1971s 7 IV - 9 V = 33 DIAS//

AfiO 1972: 15 - 19 IV = 5 DIAS// 30 IV - 7 V = 8 DIAS// 27 ~ 3 1 V = 5 DIAS// 12 - 20 VI = 9 DIAS//

26 VI - 3 VII s 8 DIAS//

AÑO 1973? 1 1 - 1 6 IV = 6 DIAS// 1 8 - 2 1 IV = 4 DIAS// 24 IV - 6 V = 1 3 DIAS// 24 - 2 8 V = 5 DIAS//

Afio 1974; 1 7 III - 14 IV = 2 9 DIAS// 17 IV - 15 V = 2 9 DIAS//

AfiO 1975; 1 - 14 V = 14 DIAS// 11-20 VI = 10 DIAS//

AfiO 1976; 9 - 18 IV = 10 DIAS// 20 - 28 IV = 9 DIAS// 3 - 14 V = 12 DIAS//

AfiO 1977: 6 - 12 V = 7 DIAS// l4 - 22 V = 9
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DURACION EN DIAS Y AÑO DE OCURRENCIA DE LOS 

PERIODOS SECOS POSTERIORES PARA CADA DECADA 

ENTRE 1Q DE MARZO Y 30 DE JUNIO PARA TEXISTEPEQUE.



PERIODOS SECOS POSTERIORES ORDENADOS 

SEGUN SU DURACION PARA TEXISTEPEQUE.

./o 63 CUADRO A - 6
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CUADRO A - 7

FRECUENCIA DE PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS 

DE DURACION EXPRESADOS EN NUMERO DE CASOS (a) Y - 

EN PORCIENTO DEL TOTAL (b) PARA 23 AÑOS DE REGIS

TRO (1955 - 1977) E N T E X I S T E P E Q U E o

LATITUD s ikQ 069 N LONGITUD s 8 9 2 30* W ELEVACION: ¿fOO m.

F E C H A
PERIODO.

M A R Z 0 A B R I L M A Y O J U N I 0

0Hfr-¡ 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-30 1 - 1 0 1 1 - 2 0 21-31 1 - 1 0 1 1 - 2 0 2 1 - 3 0

MENOR DE (a) 0 2 5 1 0 9 9 7 • 9 0 1 1 l

10 DIAS (b) 0 1 0 0 1 0 0 90 75 9 0

'K
J1 00 ^7 25 25 33

DE 10 Y (a) 1 0 0 1 3 1 5 1 0 1 0 3 3 2

MAS DIAS (b) 1 0 0 0 0 1 0 25 1 0 h2 53 1 0 0 75 75 67

TOTAL (a) 1 2 3 1 1 1 2 1 0 12 19 1 0 k k 3

(b) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

_______ J__________ L________
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FRECUENCIA DE PERIODOS SECOS POSTERIORES A LOS 

' PERIODOS LLUVIOSOS SEGUN CATEGORIAS DE DURACION 

EXPRESADOS EN NUMERO DE CASOS (a) Y EN PORCIENTO 

DEL TOTAL (b) PARA 23 AÑOS DE REGISTRO (1955-1977) 

EN T E X I S T E P E Q U E ,

CUADRO A - 8

F E C H A M A R Z a A B R

.... :■

I L M A Y 0 I U N I 0
PERIODO

1-10 11-20 21-31 i 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30

5 ”5 (a) 0 0 0 0 3 2 . k 2 5 3 1 0

DIAS (b) - ■" 25 2 6
?■ 33 1 8 83 100 25 -

6 - 10 (a) 0 0 1 2 3 3 6 6 0 0 3 1

DIAS (b) - 53 29 25 37 50 55 w - 75 100

MAYOR DE (a) 0 2 2 5 6 3 2 3 1 0 0 0

10 DIAS (b) - 100 67 71 50 37 17 27 17 - - -

(a) 0 2 3
■
7 12 8 12 11 6 3 if 1

TOTAL
(b) - 100 100 100 100 100 100 100 loo 100 100 100 .

' .....* " • "1 ......... - _____ i — ....- ...— — 1


