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RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado, en primer lugar, una sucinta 
revisión bibliográfica de estudios anteriores relacionados con la 
interceptación. A continuación, se aporta una idea tanto de la me-
todología utilizada para su medida en campo, como de su mode-
lación, y finalmente se aplica a dos especies típicas de nuestra 
sierra cordobesa, a Pinus pinea, o pino piñonero, y a Cistus lada-
nifer, o jara. 
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ABSTRACT 

In this work, firstly, a brief bibliographic review of previous stu-
dies related to interception has been carried out. Next, an idea of 
both the methodology used for its measurement in the field and its 
modeling is provided, and finally it is applied to two typical species 
of our Córdoba mountains, Pinus pinea, called pino piñonero, and 
Cistus ladanifer, called jara. 
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a intercepción de la lluvia se define como la
fracción de precipitación bruta que no llega

1 y al suelo y que, después de haber sido reteni-
da por el dosel vegetal o por el tallo, regresa a la
atmósfera por evaporación.

Este es uno de los procesos hidrológicos más
importantes de un ecosistema. De hecho, las pérdi-
das de precipitación por interceptación pueden te-
ner un fuerte impacto en el balance hídrico de las
cuencas (Ward y Robinson, 2000; Sadeghi et al.,
2015). Sin embargo, no ha sido merecedor de una
gran atención por la comunidad profesional ya que,
como su cuantificación es laboriosa, y no es fácil
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obtener un valor representativo de interceptación, habitualmente, se ha
estimado como un porcentaje constante de la precipitación, o se incluía en
otros procesos o incluso se ignoraba (Li et al., 2016).

Dentro de la comunidad científica, la interceptación ha sido amplia-
mente tratada en bosques continuos propios de climas húmedos, sin em-
bargo, los entornos áridos y semiáridos, en los que la vegetación es disper-
sa, no han recibido el mismo tratamiento. Especialmente importante en el
sur de España es la formación denominada dehesa, sistema formado por
árboles aislados, propios de nuestras condiciones climáticas y edáficas, que
coexisten con pastizales o matorrales (Mateos Rodríguez y Schnabel,
2009; Guevara-Escobar et al., 2007).

Como se puede observar en la figura 1, la interceptación es un compo-
nente del balance hídrico superficial. La precipitación que llega a la cu-
bierta vegetal se redistribuye en trascolación o parte de la precipitación
que atraviesa el dosel vegetal y llega al suelo, y en escorrentía cortical o
cantidad de agua de la precipitación incidente que resbala por el tronco
hasta alcanzar el suelo por la base del árbol. La interceptación sería la can-
tidad de agua retenida en la vegetación que se evapora, y por eso se le
denomina pérdida por interceptación, y se obtiene como cierre del balan-
ce, es decir, midiendo el resto de las componentes y calculando la inter-
ceptación como la precipitación menos la trascolación y la escorrentía
cortical.

Precipitación P = W + Ec + 0

Tmcotedón Parte que atraviesa el dosel
vegetal y llega al suelo.

Escorrentía cortical (Ec) Parte que resbala por el
tronco hasta alcanzar el
suelo por la base del árbol

ffl Parte que es retenida en la
vegetación y se evapora.

V
D = P - (Tor + Ec)

Figura 1. Balance hídrico en un individuo arbóreo
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La importancia de la interceptación se debe a que ejerce tres grandes
efectos en el ciclo hidrológico: primero, actúa como reductor de lluvias;
segundo, influye en la distribución espacial de la infiltración y, en conse-
cuencia, en la humedad del suelo; por último, redistribuye la lluvia en el
tiempo, ya que como se verá, desde que cae en el dosel hasta que llega al
suelo pasa un tiempo denominado tiempo de retardo.

La interceptación está sometida a la influencia tanto de factores bióti-
cos, es decir, a las propiedades de la vegetación, como a factores abióticos,
es decir, a los factores climatológicos.

El diámetro del tronco, la altura de la planta, el área basal, el área de
proyección del dosel, la densidad de la cubierta y el índice de área foliar
(IAF) son medidas ampliamente utilizadas, siendo los dos últimos los
parámetros bióticos que con más frecuencia se relacionan con la intercep-
tación.

En relación con los factores climáticos, el volumen, la intensidad y la
duración de precipitación, son los parámetros que más atención han reci-
bido. Las pérdidas por interceptación también dependen de la temperatu-
ra, la humedad relativa del aire y la velocidad y dirección del viento, como
también se verá más adelante.

La localización de los estudios de interceptación dentro del territorio
nacional es muy diversa, aunque puede apreciarse una cierta concentración
en el área mediterránea, donde se encuentran las estaciones experimentales
con estudios más completos y prolongados en el tiempo.

Los primeros estudios de interceptación en España se realizan a finales
de los 70 del siglo pasado. Alvera (1976, 1977), Calabuig et al. (1979), y
Calvo de Anta et al. (1979).

En los años 80, los trabajos que se llevaron a cabo se desarrollaron, casi
de forma exclusiva, en el marco de los estudios bio-geoquímicos y de
balance de nutrientes (Escudero et al., 1985; Escarré et al., 1986; González
de Tánago et al., 1988; Bellot, 1989; López Sánchez, 1989). Más adelante,
en los años 90, los estudios fueron más numerosos y se centraron en los
flujos de interceptación, comenzando ya a realizarse investigaciones de
modelización. Como ejemplo se pueden destacar los estudios llevados a
cabo en la estación experimental creada en la Sierra de los Filabres en Al-
mería (Domingo et al., 1994, 1998; Moro et al., 1996; Bellot et al., 1999)
o los realizados en la Estación de Cal Parisa en el Area experimental de
Vallcebre (Barcelona) (Llorens et al., 1997), todas ellas cuencas forestales.
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En el siglo XXI han continuado los estudios de interceptación bajo dis-
tintos puntos de vista, obteniéndose nuevos datos de distintas especies
arbóreas y arbustivas. Como ejemplos se pueden dar los estudios en encina
desarrollados por Mateos y Schnabel (2001) o Rodrigo y Avila (2001), en
roble los desarrollados por Moreno et al. (2001), Moran Tejeda et al.,
(2008) o Muzylo et al. (2012), en pino (Ibarra y Echeverría (2004), Moli-
na y del Campo (2012) o Llorens et al. (2013), y en especies arbustivas
como García Ortiz (2006), García Estríngana (2011) o Serrano-Muela et
al. (2011).

Durante mucho tiempo se ha expresado la interceptación mediante
ecuaciones empíricas de regresión, como la que se encuentra en la figura
2, en la que la interceptación se enfrenta a la precipitación, siendo la recta
la que define la relación entre ambas. Este tipo de expresiones representan
características y condiciones propias de los lugares donde se realizan, no
siendo posible extrapolar los valores obtenidos a bosques con distintas ca-
racterísticas o diferente clima (Belmonte Serrato y Romero Díaz, 1998).
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Figura 2. Ecuación empírica de regresión

El uso de modelos de simulación puede ser de gran ayuda de cara a so-
lucionar este problema, ya que permiten estudiar este proceso integrando
las características de la estructura de la planta, las condiciones meteorológi-
cas de la zona, y, además, ver en detalle cómo suceden los procesos físicos
que tienen lugar durante la interceptación. Los resultados obtenidos de los
modelos de interceptación podrán ser extrapolados a otras áreas, contribu-
yendo al entendimiento de todos los procesos que suceden en la intercep-
tación.

398 BRAC, 171 (2022) 395-418



IMPORTANCIA DE LA INTERCEPTACIÓN DE LLUVIA POR LA VEGETACIÓN EN EL BALANCE. . .

Centrándonos en los antecedentes de los modelos de interceptación,
decir que fue Horton (1919) quien realizó el primer intento de modelar
estas pérdidas. Sin embargo, hasta la década de 1970, la pérdida de la inter-
ceptación se predijo usando las relaciones obtenidas empíricamente con la
precipitación bruta.

Rutter (1971) fue el primero en presentar un modelo que describe la
interceptación como un proceso provocado por la evaporación, argumen-
tando que el proceso estaba condicionado principalmente por dicha eva-
poración desde el dosel húmedo. En la figura 3 se puede observar el desa-
rrollo del modelo de Rutter.

Precipitación bruta Pg

Incidente en el dosel Trascolación libre Incidente en  el fuste

P t ’P6( l -p-pt) • Pg P • Pg

Evaporación desde el dosel

Ec = í Ep S s iC<S

I Ep si C > S

t i l
Drenaje

í 0 si C < S
D - ( Do ■ e| b  (c ~s) l si C > S

Evaporación desde el fuste

Escorrentía cortical
(0 si Ct < St

((Ct — St) si Ct > St

Trascolación Tf

Figura 3. Desarrollo del modelo de Rutter (1971) de interceptación

A partir de Rutter se derivan una serie de modelos como son el mode-
lo analítico de Gash (1979), entre otros. Posteriormente se realizaron
adaptaciones de los modelos originales para el caso de masas forestales po-
co densas, como los de Gash et al. (1995) o de Valente et al. (1997).

David et al. (2006), Guevara-Escobar et al. (2007), o Pereira et al.
(2009), son autores que desarrollaron estudios de las pérdidas de intercep-
tación en individuos aislados (por ejemplo, en roble y en encina).

En definitiva, existen más de 15 modelos de interceptación, cada uno
con diferentes enfoques, siendo en algunos casos, modificaciones de los
modelos originales.
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En este trabajo se va a hablar sobre la interceptación, sobre cómo me-
dirla, cómo entender su importancia y se aplicará a dos especies típicas de
nuestra sierra cordobesa, como lo son el Pinas pinea, vulgarmente llamado
Pino piñonero, y a Cistus ladanifer, o como se conoce ordinariamente,
jara.

La precipitación se mide con pluviómetros instalados en la zona expe-
rimental, que pueden ser de lectura manual e in situ (ver figura 4.a). Los
pluviómetros automáticos miden la cantidad de agua de lluvia que les va
llegando a lo largo del tiempo, y registrando los datos en un sistema
electrónico de almacenamiento para que después sean tratados en ordena-
dor, inmediatamente, o cuando se necesiten (ver figura 4.b).

Estos, a su vez, pueden formar parte de una estación meteorológica,
como la que se muestra en la figura 4.c, en la que se mide, además, la ve-
locidad y dirección del viento con una anemo-veleta, y la humedad relati-
va del ambiente con un higrómetro.

Precipitación
Medida con pluviómetro sobre el dosel
o en un claro sin vegetación

b) PMtaiM

Anamo-Wleta
a) hvióiMtro

c) Madón

Figura 4. Medida de la precipitación

Para medir la trascolación existen diferentes metodologías, como las
que se pueden ver en la figura 5. Una de ellas consiste en utilizar un
muestreo intensivo de una serie de pluviómetros localizados al azar debajo
de las copas de los árboles (figura 5a) (Ibarra et al., 2013).
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Otra opción para cuantificar la trascolación es mediante dispositivos
que abarquen la mayor parte de la cobertura de la copa (figura 5b) (Bel-
monte et al., 2013), o bien mediante canaletas (figura 5c), como la que se
muestra en el esquema de Santiago Hernández (2007).

O

Belmonte et al., 2013Ibarra et al., 2013

b)

Figura 5. Medida de la trascolación con diferentes metodologías

INSTALACIÓN EN CAMPO

Diseño Recogida de

PRIMER BOCETO
Fátima Moreno Pérez Arbusto - Cistus ladanifer

Figura 6. Boceto y estructura final construida para la recogida de la
trascolación en Cistus ladanifer
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Para la recogida de la trascolación que atraviesa el dosel de un indivi-
duo de jara se diseñó y construyó una estructura de fácil instalación en
campo (figura 6). En esta figura se puede observar tanto el boceto en el
que se plasmó la idea, como la estructura final construida. La plataforma de
recogida estaba formada por una caja de plástico modificada para que tu-
viera las dimensiones de la proyección del dosel.

En el caso de la recogida de trascolación en Pinas pinea, también se han
diseñado estructuras de relativamente fácil instalación en campo, como las
que se muestran en la figura 7, que en este caso son canaletas colocadas
bajo el dosel (Moreno-Pérez et al., 2012). En dicha figura también se
muestra tanto el boceto con la idea original, como el resultado en campo.

Arbol - Pinus pinea

Diseño Recogida de
Trascolación desde dosel

o

LZ
ZI

Ó
G

INSTALACIÓN EN CAMPO

PRIMER BOCETO
M? Fátima Moreno Pérez

Figura 7. Boceto y estructura final construida para la recogida de la
trascolación en Pinus pinea

En la figura 8, también en Pinus pinea, las estructuras diseñadas son más
sencillas debido a que las pendientes de la zona en la que se encuentran
estos árboles son elevadas. En concreto, el diseño de los colectores es en
forma de embudo, distribuidos bajo el dosel.

La escorrentía cortical se suele medir utilizando conductos sellados al-
rededor del tronco o troncos principales, que vierten a un depósito o a un
medidor automático. En la figura 9 se pueden observar varios métodos de
recogida, como el utilizado por Gerrits et al. (2010), en el que la esco-
rrentía cortical vierte a un pluviómetro automático (figura 9a). En el se-
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gundo caso (figura 9b) a un bidón de grandes dimensiones (Ibarra et al,
2013) y en el tercer caso, se puede ver el invento curioso que se ha reali-
zado para recoger la trascolación de arbustos con varias ramas principales
(figuras 9c y 9d) (Zang et al., 2015).

1
| Diseño Recogida de

Trascolación desde dosel INSTALACIÓN EN CAMPO

PRIMEROS BOCETOS
Fátima Moreno Pérez

Figura 8. Boceto y estructura final construida usando colectores en forma de
embudo para la recogida de la trascolación en Pinus pinea

Gerríts et al., 2010 Ibarra et al., 2013

a) b)
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C. korshinskii A ordosico

Zang et  al., 2015

c) d)

Figura 9. Distintos métodos para recoger la escorrentía cortical

En la figura 10 se puede observar el detalle del sistema de recogida de
la escorrentía cortical en una jara, diseñado y construido por Moreno-
Pérez et al. (2012). En este caso se selló un pequeño recipiente alrededor
de la base del tronco de la planta que recogía el agua que fluye por el
mismo, siendo esta conducida por una manguera hacia un depósito colec-
tor.

Arbusto - Cistus ladanifer
Figura 10. Estructura final construida para la recogida de la escorrentía
cortical en Cistus ladanifer (Moreno-Pérez y col., 2012)
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En el caso de Pinas pinea, el sistema de recogida ideado por Moreno-
Pérez et al. (2013), y que se puede observar en la figura 11, consiste en
una manguera cortada a lo largo y encastrada levemente en el tronco, en
forma de espiral, y que conduce la escorrentía cortical recogida a un plu-
viómetro para su medida automática.

Árbol - Pinus pinea

PRIMER BOCETO
M-  Fátima Moreno Pérez Sistema de  recogida de escorrentía Sistema de recogida de escorrentía cortical

cortical en bidón en  pluviómetro automático

Figura 11. Boceto y estructura final construida para la recogida de la esco-
rrentía cortical en Pinus pinea (Moreno-Pérez et al., 2013)

La calibración y validación de los modelos de simulación exige realizar
medidas complementarias que permitan obtener el gran número de pará-
metros que se necesitan y así poder generalizarlos y aplicarlos en otras
condiciones climáticas.

Para realizar el estudio de la variación de la humedad del dosel, utiliza-
do para determinar la duración de un evento de lluvia, se usan sensores
dieléctricos de humedad en hoja (también denominados sensores LWS)
que, instalados en las ramas de los árboles, como se puede observar en la
figura 12, miden el tiempo de secado del dosel.

Para estudiar cómo se modifica la distribución de agua de lluvia bajo el
dosel durante un evento de lluvia, se mide la humedad del suelo utilizando
sondas de humedad distribuidas aleatoriamente, tanto bajo el dosel, como
fuera, tal como se muestra en la figura 13.
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Es importante conocer cómo se modifica la evaporación desde el suelo,
bajo el dosel vegetal, tras un proceso de lluvia y posterior interceptación,
comparando con la que sucede fuera del dosel, para lo que se utilizan mi-
crolisímetros como los que se muestran en la figura 14. En este caso se han
construido con tubos de acero que se hincan en el suelo, tanto debajo del
dosel, como fuera.

Humedad del dosel tras un evento de lluvia
Sensores LWS

LWS

Datalogger

Sensor LWS

Objetivo
Determinación del tiempo de secado del dosel
para caracterizar la duración de  los diferentes

eventos de lluvia
Localización de Sensores LWS en dosel

Figura 12. Sensores LWS: Localización en dosel y fotografía del sensor

Humedad del suelo bajo y fuera del dosel
Sondas de  humedad

S.4 >

_ S.2
S. l  •

S.3

S3
S4

Sondas de humedad del suelo en Jara

Objetivo
Estudiar la diferencia de  humedad existente en

el suelo bajo el dosel y fuera de  éste tras un
evento de lluviaSondas de humedad en Pino

Figura 13. Sensores de humedad del suelo
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Evaporación desde el suelo bajo el dosel
Microlisímetros

©
©

© ©
• ®

©
©

©

O

Objetivo
Estudiar (a evaporación desde el suelo bajo el

dosel vegetal tras un evento de lluvia
Diseño del microlisímetro

Figura 14. Uso de microlisímetros para la medida de la evaporación desde el
suelo, bajo y fuera de la influencia del dosel vegetal

La medida del índice de área foliar (IAF), que se define como la rela-
ción entre el área foliar del dosel y el área de su proyección, es fundamen-
tal ya que se puede vincular con su densidad foliar. Para calcularlo, se pue-
den utilizar fotografías hemisféricas realizadas con una cámara fotográfica
equipada con una lente «ojo de pez» (ver figura 15).

Medida del índice del Área Foliar (IAF)
Superficie cubierta por el dosel

Pino

Fotografías hemisféricas del dosel tomadas con objetivo "ojo de pez"

Objetivo
Estimación de la superficie cubierta por el dosel para

relacionarlo linealmente con la capacidad de
almacenamiento y la evaporación del dosel vegetal

Cámara reflex con una lente "ojo de pez"

Figura 15. Fotografías hemisféricas realizadas con una cámara fotográfica equi-
pada con una lente «ojo de pez»
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Otra medida que nos informa sobre la densidad foliar es el índice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI), que se calcula como la
relación entre la radiación incidente y la reflejada por el dosel. Para ello, se
utilizan sensores de reflectancia espectral (a partir de ahora denominados
SRS), uno orientado hacia el dosel y otro hacia el cielo, como se puede
observa en la figura 16.

índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)
NDVI = radiación reflejada / radiación incidente

•y

Fotografías de sensores SRS Objetivo
Medir la variación de NDVI a lo largo del año

Figura 16. Sensores SRS situados en  un  individuo de Pinus pinea

Con el objetivo de realizar la caracterización morfológica de los indivi-
duos instrumentalizados, se miden variables dasométricas directas como la
altura del árbol, del tronco y del dosel, el diámetro a la altura del pecho
(DBH), o el diámetro de la base, entre otros (figura 17). A partir de ellas,
se obtienen otras medidas indirectas, como la relación de canalización, más
conocido por su expresión en inglés Funneling ratio, que relaciona el ta-
maño del tronco del árbol con la escorrentía cortical recogida tras un
evento de lluvia. De esta manera, las relaciones existentes entre las com-
ponentes medidas del balance y las características morfológicas de los árbo-
les, se pueden extrapolar los resultados a otros individuos de la misma es-
pecie.
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Caracterización morfológica de  los individuos
instrumentalizados

Perímetro DBH

\ 
A

ltu
ra
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el

 fu
st

e

, 
\ 

1,
30

 m
 

. Perímetro Base

Área

'fladio
dosel Radio

base

Medidas dasométricas realizadas
en los individuos estudiados

Medida directas:
• Altura (árbol, tronco y dosel)
• DBH - Diámetro a la altura

del pecho
• Diámetro de  la base
• Radio del dosel vegetal
• Área de la proyección
• Volumen del dosel

Medidas indirectas:

• índice de  área foliar (LAI)

• Funneling ratio FR = — LJ—

A
ltu

ra

Estimación del volumen y
altura del  dosel

en  los individuos estudiados

Objetivo
Relacionar las características de  los individuos
estudiados con las variables I, Ec y Tr, para así

generalizar los modelos obtenidos

Figura 17. Medidas directas e indirectas realizadas para la caracterización mor-
fológica de los individuos instrumentalizados

Durante ocho años, se han realizado medidas experimentales en una zo-
na de la Sierra Albarrana situada al noroeste de la provincia de Córdoba a
800 metros de altitud y en dos de las especies más representativas de  la sie-
rra cordobesa, una arbórea, Pinas Pinea, repoblada en la década de los se-
tenta del siglo pasado, y otra arbustiva, Cistus ladanifer, planta autóctona
(figura 18). En  este trabajo solo se muestran los resultados más significativos.

Hay que destacar que, durante los años de estudio, se dio un  compor-
tamiento pluviométrico especial, ya que hubo dos años con precipitaciones
por encima de la media de los últimos 25 años, y tres años con precipita-
ciones por debajo de la media. Estos datos ponen de manifiesto la gran
variabilidad interanual de  la lluvia de este clima.

Un  efecto importante que se puede observar en los datos medidos de
escorrentía cortical es que en  jara esta componente tiene gran importancia.
Ello es debido a que, al ser una especie autóctona, está muy adaptada al
clima mediterráneo y favorece el flujo del agua desde las ramas al tronco,
gracias a su forma de embudo, cosa que no  ocurre con el Pino piñonero
(17% frente a 0,25%). El porcentaje de trascolación ronda el 70% en pino
siendo algo menor en jara Y,  por último, la interceptación en pinos se
acerca al 30% en tanto que en  jara solo alcanza el 16%, consecuencia de su
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mayor escorrentía cortical. No obstante, el porcentaje de interceptación
aumenta cuando las precipitaciones son menores disminuyendo conforme
aumenta la lluvia a consecuencia de que el dosel se va saturando hasta que
alcanza su capacidad máxima de retención, y a partir de ese momento, deja
de interceptar.

Figura 18. Pinus pinea o pinos piñoneros y Cistus ladanifer o jaras, a
800 m de altitud

El efecto de la interceptación tiene su repercusión en el incremento de
humedad que se produce bajo el dosel tras un evento de lluvia, por com-
paración con la que se produce fuera de la zona de influencia de este. Así,
en pino piñonero, cuando los eventos de precipitación son de baja inten-
sidad y de poca duración, el incremento de humedad que se produce al
descubierto es superior al que se produce bajo el dosel, ya que la intercep-
tación de la lluvia retenida por el dosel alcanza valores muy altos, evitando
que apenas llegue agua a la superficie del suelo situada bajo el mismo. En
jara, sin embargo, el efecto del humedecimiento del suelo es mayor para
las lluvias de pequeña intensidad, como una consecuencia directa del in-
cremento de escorrentía cortical ya comentado.

Con respecto al tiempo de secado del dosel, este también varía entre las
estaciones del año, obteniéndose unos valores mayores en otoño e invier-
no, es decir, cuando se produce más precipitación y la velocidad de eva-
poración es menor.

También se ha estudiado el efecto que tiene la hora de finalización de
la lluvia. Para ello, los eventos de lluvia se dividieron en dos tipos: cuando
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la lluvia cesa durante el día y cuando la precipitación termina durante la
noche. Se observa como el tiempo de secado es menor cuando la lluvia
finaliza durante el día debido al aumento de la radiación neta y al consi-
guiente incremento de la demanda por evaporación durante estas horas.

También se han aplicado modelos ya existentes en la bibliografía espe-
cializada, como los de Rutter et al. (1971), Rutter-Valente (Valente et al.
1997), Gash (1979) y Gash-Valente (Valente et al. 1997) y se han compa-
rado sus resultados con los datos de interceptación obtenidos en campo,
obteniéndose que el modelo de Gash modificado por Valente (Gash-
Valente) ha sido el que mejor ajuste presentó en pino piñonero, siendo el
de Gash en su versión original (Gash, 1979) el que mejor se ajustó en el
caso de la jara.

La aplicación de estos modelos da, por tanto, buenos resultados para es-
tudiar la interceptación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay
que calcular previamente la gran cantidad de parámetros que los confor-
man, es decir, hay que calibrarlos y validarlos para las condiciones climáti-
cas en las que nos encontremos, lo que dificulta tremendamente su aplica-
ción y extrapolación.

Para mostrar brevemente la importancia de la interceptación en el
cálculo del balance hídrico superficial, se han aplicado los modelos obteni-
dos en la finca donde se encuentran situadas las instalaciones del Almacén
de Residuos Radiactivos de media y baja intensidad de El Cabril, ubicado
asimismo en Sierra Albarrana.

En primer lugar, se estableció la superficie a estudiar, y mediante la or-
tofotografía de la zona, y la información que previamente se había genera-
do respecto a la cobertura vegetal, como se muestra en las figuras 19a y
19b, respectivamente, se midió la superficie cubierta por cada una de las
especies.

Se trabajó con dos superficies perfectamente definidas: una, el recinto
en el que se encuentran situadas las plataformas, impermeabilizada y deli-
mitada por drenajes superficiales; y una segunda superficie antropizada,
repoblada con cobertura vegetal, cercada por un cauce efímero. A estas
superficies se les aplicaron los modelos de escorrentía superficial, trascola-
ción e interceptación obtenidos. Suponiendo una precipitación incidente
ficticia de 100 mm, se calculó la precipitación neta o proporción de agua
de lluvia que alcanzaría el suelo, aplicando dos metodologías: la metodo-
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logia clásica de estimación de la interceptación, y la desarrollada en este
estudio para los individuos de Pinas pinea y de Cistus ladanifer. El proce-
dimiento seguido se puede observar con mayor claridad en la figura 20.

Ó Á

1

1

L

b) Información existente de cobertura vegetala) Ortofotografía de la zona de las plataformas

Figura 19. Medida de la superficie que se encuentra cubierta por cada especie vegetal

Modelado
lluvia-interceptación

y caracterización espacial

Mapa de precipitación
neta que alcanza el suelo

Figura 20. Aplicación de los modelos obtenidos a la zona de estudio

Como se puede observar en las gráficas de la figura 21, la precipitación
que ha llegado al suelo en el recinto de las plataformas (figura 21a) es su-
perior al que ha llegado a la zona antropizada (figura 21b), por tener im-
permeabilizada gran parte de su superficie.
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Si realizamos la estimación aplicando los métodos clásicos, se obtiene
que en el recinto de las plataformas llega al suelo el 100 % de la precipita-
ción incidente, mientras que en la zona antropizada llegan algo más del
70% (70 mm de los 100 que alcanzaron la vegetación).

Sin embargo, si aplicamos las regresiones lineales obtenidas para pino y
jara, en el recinto de las plataformas, alcanzan el suelo poco más de 90 mm
(aún menos según la estación del año). Para la zona antropizada se marca
mucho más este efecto, ya que en otoño se superaría la cantidad obtenida
por los métodos clásicos, mientras que en primavera sería bastante menor.
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a) Recinto de las plataformas b) Zona antropizada

Figura 21. Precipitación neta obtenida aplicando al cálculo clásico y la estima-
ción realizada en este estudio, tanto en la zona de las plataformas (a) como en
la zona antropizada (b)

La interceptación de lluvia por la vegetación afecta al balance hídrico
superficial reduciendo la cantidad de agua que alcanza el suelo y, por tan-
to, la que se infiltra y/o escurre.

Su cálculo se hace mediante cierre del balance hídrico o mediante
ecuaciones empíricas que la relacionan con la precipitación. La determina-
ción de las otras variables del balance, trascolación, escorrentía cortical y
precipitación, se hace mediante diversos procedimientos experimentales.

Actualmente, se ha generalizado el uso de modelos de simulación que
permiten su extrapolación. Como contrapartida, estos modelos requieren
de la estimación de un gran número de parámetros que también se calcu-
lan experimentalmente.
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