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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI
es un organismo público descentralizado del Sector Defensa, con
personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica,
administrativa y económica, dentro de los límites del ordenamiento
legal del Sector Público.

El SENAMHI tiene la finalidad de planificar, organizar, coordinar,
normar, dirigir y supervisar las actividades meteorológicas, hidrológicas,
ambientales y  conexas, mediante la investigación científica, la reali-
zación de estudios y proyectos y la prestación de servicios en materia
de su competencia.
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La treceava edición del Boletín Meteorológico e Hidrológico del Perú correspondiente al mes de enero del 2003,
presenta, entre otros,  el análisis de la región que experimentó las mas severas perturbaciones hidrometeorológicas,
como son el altiplano punenño y la cuenca del río Madre de Dios, que provocaron inundaciones y afectaron a
poblaciones rurales, terrenos de cultivoe e infraestructura vial.

Las observaciones de los sistemas atmosféricos indican que El Niño 2002/2003 se encuentran en su etapa de
declinación, sin embargo esta etapa se considera  como crítica por la liberación de energía acumulada en los meses
anteriores, este evento catalogado de de intensidad débil, se espera que deba manifestarse frente a la costa peruana
entre los meses de febrero y marzo del presente año, con incrementos de la  temperatura del aire  por encima de su
normal. En la sierra se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad dándose énfasis a las lluvias en la ceja de
selva y la vertiente occidental de la sierra central. Para la selva se espera lluvias de fuerte intensidad, así como ciclos
de lluvias en la selva sur, en especial en los departamentos de Madre de Dios y Cusco.

El comportamiento hidrológico significativo del mes fue la crecida del Lago Titicaca y los ríos de Madre de Dios,
Puno y Cusco, lugares que hasta la fecha han sumado 37000 damnificados y 36165 hectáreas de cultivos perdidos.
Los ríos de la norte y sur se presentaron deficitarios en relación a sus promedios históricos, mientras que los ríos de
la costa central se encontraron encima de sus normales. Los ríos de ceja de selva y selva sur presentaron un
comportamiento variable de niveles y caudales, que fue el reflejo del régimen de precipitaciones que ocacionó la
presencia de huaycos y desbordes.
Los pronósticos hidrológicos indican que los ríos de la costa norte superarán sus valores normales sin superar sus
picos históricos, mientras que para los ríos de la costa central se espera que incrementarán sus caudales manteniéndo
valores normales sin descartar crecidas importantes. Para la costa sur se espera incremento de caudales con alta
probabilidad de crecidas importantes. Para el Lago Titicaca se estima que el nivel se incremente entre 0,25 a 0,30
metros durante todo el mes de febrero. Finalmente, los ríos de la selva sur mantendrán sus valores altos de caudal
y crecidas importantes, pero a fines de febrero estos valores no deben superar sus valores normales.

La situación agrometeorológica en el Altiplano, obedece a la persistencia de precipitaciones que en forma continúa
se acentúa a partir de la segunda década de enero, los daños ocasionados por las lluvias estuvieron acompañados
de granizo. La cosecha de arroz en la costa norte fue satisfactoria, mientras que los efectos de la variación térmica
afectó la producción de mango en el Alto Piura, la cosecha de uva en Moquegua refleja un bajo rendimiento en la
campaña asociado a enfermedades fungosas. En La costa norte mejoraron levemente las condiciones de lluvia; el
déficit de lluvias se acentuó en las primeras dos décadas del mes en la sierra norte y se mantuvo en la sierra de
Arequipa, Moquegua y Tacna. En tanto, en la selva norte se mantiene niveles de humedad en cantidades aceptables
para el medio, pero en forma excesiva en toda la zona central y sur de la región.

La Dirección General de Investigación y Recursos Ambientales halló para enero, en Lima Metropolitana, tres
núcleos de alta contaminación por contaminantes sólidos sedimentales, asímismo, el 63% de las estaciones de
monitoreo de contaminantes presentan valores por encima de los máximos permisibles. La inversión térmica que
usualmente se presenta en Lima desapareció en enero por el incremento de la temperatura superficial del mar, los
vientos en altura se encontraron perturbados, es decir, sus velocidades presentaron variaciones.
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ENERO 2003ENERO 2003ENERO 2003ENERO 2003ENERO 2003

1. CONDICIONES A MACRO ESCALA1. CONDICIONES A MACRO ESCALA1. CONDICIONES A MACRO ESCALA1. CONDICIONES A MACRO ESCALA1. CONDICIONES A MACRO ESCALA

1.1 Condiciones oceanográficas en el1.1 Condiciones oceanográficas en el1.1 Condiciones oceanográficas en el1.1 Condiciones oceanográficas en el1.1 Condiciones oceanográficas en el
Pacífico tropicalPacífico tropicalPacífico tropicalPacífico tropicalPacífico tropical

En el Pacífico tropical, la Temperatura Superficial del
Mar (TSM), después de haber alcanzado su máximo va-
lor en diciembre del 2002, continuó mostrando un  des-
censo de las temperaturas en gran zona del Pacífico ecua-
torial, especialmente en el área del Niño 1+2 (cercano a la
costa sudamericana), asimismo, se observó la disminu-
ción de las áreas con anomalías positivas y presencia de
un área con anomalía negativa cercana a la costa de Ecua-
dor y Perú. Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) 10°N - 10°SFigura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) 10°N - 10°SFigura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) 10°N - 10°SFigura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) 10°N - 10°SFigura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) 10°N - 10°S

Fuente : TAO / NOAA

La TSM evaluada en las áreas Niño  presentó la anomalía
de –0,2°C en el Niño 1+2, ligeramente menor al mes
pasado; mientras en las áreas Niño 3, 3.4 y 4 continuó
observándose  anomalías positivas de  0,7°, 1,1° y 1,3°C;
respectivamente.

La TSM, lo más cercano a la costa sudamericana, presen-
tó condiciones variables, en la costa del Pacífico Colom-
biano se observaron anomalías de +0,5° a +1,0°C, alcan-
zando éstas aguas hasta el extremo de la costa norte del
Ecuador, mientras que desde la costa sur de Ecuador
hasta la costa central de Chile se presentaron anomalías
ligeramente negativas. Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.

Figura 2. TFigura 2. TFigura 2. TFigura 2. TFigura 2. Temperatura superficial de agua de mar (TSM) y anomalía (Aemperatura superficial de agua de mar (TSM) y anomalía (Aemperatura superficial de agua de mar (TSM) y anomalía (Aemperatura superficial de agua de mar (TSM) y anomalía (Aemperatura superficial de agua de mar (TSM) y anomalía (ATSM) en Sudamérica,TSM) en Sudamérica,TSM) en Sudamérica,TSM) en Sudamérica,TSM) en Sudamérica,
durante enero 2003 (°C)durante enero 2003 (°C)durante enero 2003 (°C)durante enero 2003 (°C)durante enero 2003 (°C)
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La temperatura subsuperficial de agua de mar (TSSM),
en el Pacífico ecuatorial, conjuntamente con el compor-
tamiento de la TSM, indican que las máximas anomalías
positivas fueron observadas hasta la primera quincena
del mes de diciembre, las mismas que han mostrado una
disminución significativa. En el mes de enero  la TSSM
presentó dos núcleos de anomalía de +2°C en el Pacífico
central y oriental, después de haberse observado núcleos
con anomalías de hasta +6,0°C (noviembre).
En el Pacífico occidental continuó observándose una len-
gua de agua fría, presentando un núcleo de anomalía de –
2°C, desde los 135°E a 175°E a una profundidad prome-
dio de 150 m. Esta agua fría muestra una elongación hacia
el Pacifico oriental  Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.

1.2 Condiciones atmosféricas en el1.2 Condiciones atmosféricas en el1.2 Condiciones atmosféricas en el1.2 Condiciones atmosféricas en el1.2 Condiciones atmosféricas en el
Pacifico EcuatorialPacifico EcuatorialPacifico EcuatorialPacifico EcuatorialPacifico Ecuatorial

El comportamiento de los vientos en el Pacífico ecuato-
rial oriental ( 5°N – 5°S y 145°W a 120°W ), mostraron
una disminución de las anomalías del Oeste (intensifica-
ción de los vientos componente Este), después de haber-
se  observado un dominio de anomalías de vientos del
Oeste (vientos del Este débiles)

En el Pacífico central (5°N – 5°S y 140°W – 170°W), en
gran parte del mes se observó el dominio de vientos de
componente Este; en los últimos días del mes se observó
un ligero debilitamiento de los vientos de Este (anoma-
lías del Oeste).

En el  Pacífico occidental (5°N – 5°S y 135°E – 180°), en
las dos primeras décadas se observó un ligero dominio de
anomalías de viento del Oeste; sin embargo éstas anoma-
lías del Oeste son menores a lo registrado en los meses
anteriores. Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.

Figura 3. Temperatura subsuperficial de aguaFigura 3. Temperatura subsuperficial de aguaFigura 3. Temperatura subsuperficial de aguaFigura 3. Temperatura subsuperficial de aguaFigura 3. Temperatura subsuperficial de agua
de mar  en el Pacifico ecuatorial  2°N – 2°Sde mar  en el Pacifico ecuatorial  2°N – 2°Sde mar  en el Pacifico ecuatorial  2°N – 2°Sde mar  en el Pacifico ecuatorial  2°N – 2°Sde mar  en el Pacifico ecuatorial  2°N – 2°S

Fuente : TAO / NOAA

La presión atmosférica, en el Pacífico ecuatorial, evalua-
da en la estación de Darwin (Pacífico occidental), pre-
sentó la anomalía de +0,6 hPa; mientras en el Pacífico
oriental, evaluada en la estación de Tahiti, la presión re-
gistró valores cercanos a su promedio: El comportamien-
to barométrico en el Océano Pacífico Sur origino que el
Índice de Oscilación del Sur (IOS), presente el  valor de –
0,4 para el mes de enero. Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.

La actividad convectiva, en el Pacífico ecuatorial, evalua-
da mediante la Radiación de Onda Larga (ROL), presen-
tó el valor de –2,1 watt/m2; este valor muestra el incre-
mento de nubosidad, la misma que podría favorecer la
actividad convectiva (presencia de lluvias)  a lo largo del
Pacífico ecuatorial. Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.

Figura 4. Anomalía de Viento Zonal en elFigura 4. Anomalía de Viento Zonal en elFigura 4. Anomalía de Viento Zonal en elFigura 4. Anomalía de Viento Zonal en elFigura 4. Anomalía de Viento Zonal en el
Pacífico Ecuatorial (2°N-2°S)Pacífico Ecuatorial (2°N-2°S)Pacífico Ecuatorial (2°N-2°S)Pacífico Ecuatorial (2°N-2°S)Pacífico Ecuatorial (2°N-2°S)
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Figura 6. Indice de Radiación de Onda LargaFigura 6. Indice de Radiación de Onda LargaFigura 6. Indice de Radiación de Onda LargaFigura 6. Indice de Radiación de Onda LargaFigura 6. Indice de Radiación de Onda Larga

Figura 5. Indice de Oscilación del SurFigura 5. Indice de Oscilación del SurFigura 5. Indice de Oscilación del SurFigura 5. Indice de Oscilación del SurFigura 5. Indice de Oscilación del Sur

Fuente : Preparado por el SENAMHI con datos de NCEP/NOAA
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Figura 8. Posición del ZCIT en el AtlánticoFigura 8. Posición del ZCIT en el AtlánticoFigura 8. Posición del ZCIT en el AtlánticoFigura 8. Posición del ZCIT en el AtlánticoFigura 8. Posición del ZCIT en el Atlántico
tropical durante la última semana de enerotropical durante la última semana de enerotropical durante la última semana de enerotropical durante la última semana de enerotropical durante la última semana de enero

Figura 7. Imagen de Satélite - GOES 8Figura 7. Imagen de Satélite - GOES 8Figura 7. Imagen de Satélite - GOES 8Figura 7. Imagen de Satélite - GOES 8Figura 7. Imagen de Satélite - GOES 8
del 09 de enero 2003 12:00 UTCdel 09 de enero 2003 12:00 UTCdel 09 de enero 2003 12:00 UTCdel 09 de enero 2003 12:00 UTCdel 09 de enero 2003 12:00 UTC

1.3  Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)1.3  Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)1.3  Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)1.3  Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)1.3  Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

La ZCIT sobre el Pacífico ecuatorial Este, estuvo ubica-
da alrededor de los 2° N, posición normal, con aislada
actividad convectiva y de ligera intensidad, causada por
ligeras anomalías positivas de la temperatura superficial
de agua de mar. Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.

En el Atlántico tropical sur, el incremento de las anoma-
lías de la TSM y el paso de las ondas frontales por la
región, activaron los frentes semiestacionarios.
Masas de aire cálida, advectadas por el posicionamiento
de una alta presión ubicada en el Caribe y la del calenta-
miento registrado en la superficie de agua de mar en el
Atlántico sur, dieron paso a la formación de la Zona de
Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS). La advección
del norte y este, ingresó al continente afectándo al centro
y sur provocándo el incremento de la temperatura del
aire hasta 43° C (en Paraguay, el sur de Brasil y norte de
Argentina). La ZCIT en el Atlántico tropical estuvo alre-
dedor de los 5° N en promedio, posición cercana a su
normal y con dispersa y ligera actividad. Figura 8.Figura 8.Figura 8.Figura 8.Figura 8.

La vaguada ecuatorial en el continente se ubicó en los 5°
S en promedio, ubicación normal con dispersa actividad
convectiva de moderada intensidad en la amazonía pe-
ruano-brasileña.

Fuente : FUNCEME

1.4 Baja Térmica Amazónica (BT)1.4 Baja Térmica Amazónica (BT)1.4 Baja Térmica Amazónica (BT)1.4 Baja Térmica Amazónica (BT)1.4 Baja Térmica Amazónica (BT)

La Baja térmica amazónica presentó en promedio 1008
hPa, valor dentro de su normal para el presente mes.
A inicios de la segunda década del mes, esta situación
atmosférica ayudó a que se produzcan frecuentes e im-
portantes convergencias en niveles bajos en la amazonía
brasilera y el sur del Perú. La configuración que mostró
en las capas bajas de la atmósfera, apoyadas por el des-
plazamiento de la circulación anticiclónica de la Alta de
Bolivia, favoreció prolongados períodos de lluvia en la
selva y sierra sur del Perú con el consecuente estado de
alerta permanente en la región por los impactos negati-
vos que ocasionó la presencia de lluvias.

1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)1.5 Anticiclón del Pacífico Sur (APS)

El APS se ubicó entre los 30° S – 35° S y 85° W – 95° W,
ubicación ligeramente al Norte y Este, de su posición
normal, con un núcleo en promedio de 1022 hPa y una
anomalía de +2 hPa. Esta situación atmosférica mantuvo
en promedio un ligero gradiente bárico a lo largo de las
costas de Chile y Perú. Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9.

Fuente: FUNCEMEFuente: FUNCEMEFuente: FUNCEMEFuente: FUNCEMEFuente: FUNCEME
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Figura 9. Presión atmosférica a nivel del mar promedio y anomalía durante enero 2003Figura 9. Presión atmosférica a nivel del mar promedio y anomalía durante enero 2003Figura 9. Presión atmosférica a nivel del mar promedio y anomalía durante enero 2003Figura 9. Presión atmosférica a nivel del mar promedio y anomalía durante enero 2003Figura 9. Presión atmosférica a nivel del mar promedio y anomalía durante enero 2003

El comportamiento barométrico en la costa peruana,
mostró desde la primera hasta mediados de la segunda
década del mes un dominio de moderados gradientes de
presión que condicionaron mayor presencia de cielo nu-
blado durante el día y ocasionales lloviznas en la mañana;
mientras que desde mediados de la segunda década se

presentaron débiles gradientes de presión, por la incur-
sión de masas de aire cálidas desde el norte (“ecuador”),
la que favoreció la presencia de cielo con poca nubosi-
dad, incremento de la temperatura del aire, así como un
moderado aumento de la sensación térmica de calor des-
de la costa norte hasta la costa central.

Fuente : CPC / NCEP
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1.6 Sistemas Frontales1.6 Sistemas Frontales1.6 Sistemas Frontales1.6 Sistemas Frontales1.6 Sistemas Frontales

Los sistemas frontales a su paso por los 50° S en prome-
dio, no afectaron en la ocurrencia de lluvias importantes
en la zona cordillerana de Chile. El paso de oeste a este de
estos sistemas frontales activaron los sistemas frontales
semi-estacionarios alojados en el Atlántico sur por la
presencia de anomalías positivas de temperatura super-
ficial de agua de mar, las cuales frecuentemente extendie-
ron su área de influencia a la amazonía brasileña. Otra
situación importante durante este mes fue la configura-
ción de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS),
que provocó lluvias excesivas en el surdeste de Brasil y
norte de Argentina, esto se puede observar en las anoma-
lías promedio de radiación en onda larga. Figura 10.Figura 10.Figura 10.Figura 10.Figura 10.

Figura 10. Radiación de Onda Larga promedio y anomalía durante enero 2003Figura 10. Radiación de Onda Larga promedio y anomalía durante enero 2003Figura 10. Radiación de Onda Larga promedio y anomalía durante enero 2003Figura 10. Radiación de Onda Larga promedio y anomalía durante enero 2003Figura 10. Radiación de Onda Larga promedio y anomalía durante enero 2003

1.7 Alta de Bolivia (AB)1.7 Alta de Bolivia (AB)1.7 Alta de Bolivia (AB)1.7 Alta de Bolivia (AB)1.7 Alta de Bolivia (AB)

Desde mediados del mes de enero, el posicionamiento y
la circulación de la Alta de Bolivia condicionó el trans-
porte de humedad a capas superiores. La inestabilidad
que generó la “cola” de los frentes semi-estacionarios
provocaron importante convergencia de humedad en ca-
pas bajas, humedad advectada desde el Atlántico sur por
el Anticiclón del Atlántico Sur (AAS). El jet stream
subtropical alcanzó una velocidad máxima de 97 km/h,
ubicando su eje zonal en los 32° S en promedio y la
“rama norte” del jet polar alcanzó 130 Km/h en los 47°
S. Figura 1 Figura 1 Figura 1 Figura 1 Figura 11.1.1.1.1.

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 11. V1. V1. V1. V1. Viento promedio (m/s) a 250 hPa en el mes de eneroiento promedio (m/s) a 250 hPa en el mes de eneroiento promedio (m/s) a 250 hPa en el mes de eneroiento promedio (m/s) a 250 hPa en el mes de eneroiento promedio (m/s) a 250 hPa en el mes de enero

Fuente : CPC / NCEP

Fuente : CPC / NCEP
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2.1 Condiciones en el mar peruano2.1 Condiciones en el mar peruano2.1 Condiciones en el mar peruano2.1 Condiciones en el mar peruano2.1 Condiciones en el mar peruano

En el extremo de la costa norte y central del Perú, la TSM
presentó anomalías negativas, sin embargo, mar adentro
continuaron observándose aguas ligeramente cálidas (ano-
malía positiva hasta +1°C), la franja de aguas cálidas se
observa desde la costa norte hasta la costa central.
Figura 12.Figura 12.Figura 12.Figura 12.Figura 12.

En la estaciones costeras del litoral peruano, en las tres
primeras semanas del mes, la TSM presentó anomalías
positivas desde Paita hasta Pisco, observándose las máxi-
mas anomalías (+3,0°C) en las estaciones de San José
(Lambayeque) y Huacho (Lima), en la primera semana.
En la última semana del mes, la TSM mostró un ligero
descenso, las mismas que sólo alcanzaron anomalías po-
sitivas de 1,5°C. Figura 13. Figura 13. Figura 13. Figura 13. Figura 13.

En cuanto a las temperaturas extremas del aire, la tempe-
ratura máxima en la costa norte registró valores que osci-
laron entre 26,5°C a 31,5°C, observándose los mayores

2. CONDICIONES CLIMA2. CONDICIONES CLIMA2. CONDICIONES CLIMA2. CONDICIONES CLIMA2. CONDICIONES CLIMATICAS TICAS TICAS TICAS TICAS AAAAA NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL

Figura 12. Temperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del PerúFigura 12. Temperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del PerúFigura 12. Temperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del PerúFigura 12. Temperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del PerúFigura 12. Temperatura y anomalía de agua de mar frente a las costas del Perú

valores en la última década. En la estación La Esperanza
(Piura); en la costa central, la temperatura fluctuó en
promedio de 23,5° a 27,5°C registrándose los mayores
valores en la estación de Fonagro (Ica) a inicios de la
primera y ultima década; en tanto que en la costa sur, las
temperaturas registraron valores que fluctuaron de 24,5°
a 27,5°C, observándose los mayores registros en la se-
gunda década del mes, en la  estación La Yarada (Tacna).

La temperatura mínima, en las zonas costeras de los de-
partamentos de Tumbes y Piura, se observaron tempe-
raturas superiores a los 23,0°C, mientras en el resto de la
costa norte la temperatura mínima registró valores  que
fluctuó de 18,0 a 22,0°C; en la costa central, la tempera-
tura alcanzó valores hasta de 21,5°C, observándose des-
de la segunda quincena del mes un ligero incremento en
relación a las semanas anteriores; en la costa sur, las
temperaturas oscilaron de 15,5° a 19,5°C, observándose
una disminución de ellas en los últimos días del mes en la
estación La Yarada (Tacna). Figura 14.Figura 14.Figura 14.Figura 14.Figura 14.
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2.2 Análisis de las temperaturas extremas2.2 Análisis de las temperaturas extremas2.2 Análisis de las temperaturas extremas2.2 Análisis de las temperaturas extremas2.2 Análisis de las temperaturas extremas

TTTTTemperatura Máximaemperatura Máximaemperatura Máximaemperatura Máximaemperatura Máxima

En la costa norte y central la temperatura máxima regis-
tró valores de normal a ligeramente menores a lo usual,
mientras en la costa sur la temperatura alcanzó valores
ligeramente superiores a sus promedios. En la sierra nor-
te, la temperatura máxima registró valores  de normal a
ligeramente superior, observándose las mayores anoma-
lías al norte del Departamento de Cajamarca; en la sierra
central y sur la temperatura alcanzó valores cercanos a
su promedio. En la selva, la temperatura registro valores
cercanos a su promedio normal, excepto en la zona norte
del departamento de San Martín (V(V(V(V(Vererererer  Mapa 1).  Mapa 1).  Mapa 1).  Mapa 1).  Mapa 1).

TTTTTemperatura mínimaemperatura mínimaemperatura mínimaemperatura mínimaemperatura mínima

La temperatura mínima registró valores cercanos a sus
promedios en gran parte del territorio nacional; en la
costa la temperatura mínima registró valores de normal a
ligeramente superior, observándose las mayores anoma-
lías (+2,0°C) en las zonas costeras de los Departamen-
tos de La Libertad, Ancahs y norte de Ica. En la costa sur
se observaron valores de normales a ligeramente meno-
res, específicamente al sur del Departamento de Arequipa.
Con respecto a la sierra, se presentaron anomalías posi-
tivas de mayor valor en la sierra sur, específicamente en
el área comprendida al sur de los Departamentos de Cuz-
co y Puno (anomalías hasta de +3,0°C); congruente con
este comportamiento, la temperatura mínima del aire en
la sierra sur oriental mostró la presencia de nubosidad,
que dominó en el mes de enero. Escenario similar se ob-
servó en el área comprendida entre los departamentos de
La Libertad y Ancahs.
En la selva la temperatura mostró un comportamiento
normal para el mes. Mapa 2.Mapa 2.Mapa 2.Mapa 2.Mapa 2.

Figura 14. Temperatura extremas del aire en estaciones costeras ( °C )Figura 14. Temperatura extremas del aire en estaciones costeras ( °C )Figura 14. Temperatura extremas del aire en estaciones costeras ( °C )Figura 14. Temperatura extremas del aire en estaciones costeras ( °C )Figura 14. Temperatura extremas del aire en estaciones costeras ( °C )

Temperaturas máximasTemperaturas máximasTemperaturas máximasTemperaturas máximasTemperaturas máximasTemperaturas mínimasTemperaturas mínimasTemperaturas mínimasTemperaturas mínimasTemperaturas mínimas

Figura 13. Temperatura y anomalía de agua de mar en estaciones costerasFigura 13. Temperatura y anomalía de agua de mar en estaciones costerasFigura 13. Temperatura y anomalía de agua de mar en estaciones costerasFigura 13. Temperatura y anomalía de agua de mar en estaciones costerasFigura 13. Temperatura y anomalía de agua de mar en estaciones costeras
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Mapa 1. Anomalías de la Temperatura máxima (°C)  enero 2003Mapa 1. Anomalías de la Temperatura máxima (°C)  enero 2003Mapa 1. Anomalías de la Temperatura máxima (°C)  enero 2003Mapa 1. Anomalías de la Temperatura máxima (°C)  enero 2003Mapa 1. Anomalías de la Temperatura máxima (°C)  enero 2003
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Mapa 2. Anomalías de la Temperatura mínina (°C)  enero 2003Mapa 2. Anomalías de la Temperatura mínina (°C)  enero 2003Mapa 2. Anomalías de la Temperatura mínina (°C)  enero 2003Mapa 2. Anomalías de la Temperatura mínina (°C)  enero 2003Mapa 2. Anomalías de la Temperatura mínina (°C)  enero 2003
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Mapa 3. Anomalías de la precipitación (%)  enero 2003Mapa 3. Anomalías de la precipitación (%)  enero 2003Mapa 3. Anomalías de la precipitación (%)  enero 2003Mapa 3. Anomalías de la precipitación (%)  enero 2003Mapa 3. Anomalías de la precipitación (%)  enero 2003

2.3 Analisis de la precipitación a nivel nacional2.3 Analisis de la precipitación a nivel nacional2.3 Analisis de la precipitación a nivel nacional2.3 Analisis de la precipitación a nivel nacional2.3 Analisis de la precipitación a nivel nacional

Comportamiento de las anomalías en  la  precipitación mensualComportamiento de las anomalías en  la  precipitación mensualComportamiento de las anomalías en  la  precipitación mensualComportamiento de las anomalías en  la  precipitación mensualComportamiento de las anomalías en  la  precipitación mensual

A nivel nacional las lluvias en el mes de enero tuvieron un comportamiento muy variable, en la vertiente oriental de la
sierra norte, central  y sur las lluvias totalizaron cantidades cercanas a sus normales  esperados para el mes, mientras
en la vertiente occidental de la sierra central y sur las lluvias totalizaron cantidades menores a lo normal para el mes
(-50%). Sin embargo, en la vertiente occidental de los Departamentos de La Libertad y Ancahs, se presentaron lluvias
que acumularon cantidades que sobrepasaron a lo esperado para el mes, las cantidades acumuladas representan
excesos hasta de 150%, el porcentaje mostrado es significativo debido a los valores bajos que se registran para el mes.
En la selva, las lluvias totalizaron cantidades cercanos a su promedio mensual, excepto  en la zona sur de la selva norte,
donde se observó excesos hasta del 50%.  Ver Mapa 3.Mapa 3.Mapa 3.Mapa 3.Mapa 3.
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Mapa 4. Lluvias acumuladas en la sierra en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la sierra en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la sierra en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la sierra en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la sierra en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003

Lluvias acumuladas en la sierra sur en lo que va del período lluvioso del 2002/2003:Lluvias acumuladas en la sierra sur en lo que va del período lluvioso del 2002/2003:Lluvias acumuladas en la sierra sur en lo que va del período lluvioso del 2002/2003:Lluvias acumuladas en la sierra sur en lo que va del período lluvioso del 2002/2003:Lluvias acumuladas en la sierra sur en lo que va del período lluvioso del 2002/2003:

Durante el último trimestre del 2002, las lluvias acumularon cantidades superiores a lo totalizado normalmente en el
último trimestre, en especial en la sierra sur, que afectó a los departamentos de Puno, Cuzco, y Apurimac. Del mismo
modo, en los lugares colindantes entre los Departamentos de La Libertad y Cajamarca.
Mientras en el mes de enero/2003, las lluvias en gran parte de la sierra y selva del Perú acumularon cantidades cercanas
a su promedio, excepto en el lado oriental del Departamento de Puno. Mapas 4 y 5Mapas 4 y 5Mapas 4 y 5Mapas 4 y 5Mapas 4 y 5
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Mapa 4. Lluvias acumuladas en la selva en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la selva en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la selva en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la selva en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003Mapa 4. Lluvias acumuladas en la selva en lo que va del periodo lluvioso 2002/2003



18

Meteorología

El comportamiento de los sistemas atmosféricos como:
la disminución de las oscilaciones de Madden Juliam,
disminución de la fase negativa del  IOS y, la configura-
ción y cambios en la estructura térmica del océano Pací-
fico ecuatorial, indican que El Niño 2002/2003, cataloga-
do de intensidad débil, se encuentra en su etapa de decli-
nación, sin embargo, esta etapa considerada como critica,
desde el punto de vista para los impactos, se caracteriza
por la liberación de la energía acumulada en los meses
anteriores.

Por otro lado, la mayoría de los modelos globales sobre el
pronóstico de la TSM, indican presencia de anomalías
positivas en el Pacífico ecuatorial, solo hasta el mes de
abril, por lo que se espera: para los próximos meses: quequequequeque
el evento El Niño 2002/2003, de intensidad débil, seel evento El Niño 2002/2003, de intensidad débil, seel evento El Niño 2002/2003, de intensidad débil, seel evento El Niño 2002/2003, de intensidad débil, seel evento El Niño 2002/2003, de intensidad débil, se
manifieste frente a la costa peruana entre febrero ymanifieste frente a la costa peruana entre febrero ymanifieste frente a la costa peruana entre febrero ymanifieste frente a la costa peruana entre febrero ymanifieste frente a la costa peruana entre febrero y
marzo del 2003marzo del 2003marzo del 2003marzo del 2003marzo del 2003

3. PERSPECTIV3. PERSPECTIV3. PERSPECTIV3. PERSPECTIV3. PERSPECTIVAS CLIMAAS CLIMAAS CLIMAAS CLIMAAS CLIMATICASTICASTICASTICASTICAS

La costa nortecosta nortecosta nortecosta nortecosta norte, presentará cielos parcialmente nublados
con brillo solar durante el día. Se prevé la eventual ocu-
rrencia de lluvias aisladas. La temperatura del aire conti-
nuará superior a sus promedios normales.

En la costa centralcosta centralcosta centralcosta centralcosta central, prevalecen las condiciones de cielo
parcialmente nublado y despejado la mayor parte del
día, asimismo, se acentuarán las temperaturas máximas
del aire y también la sensación térmica de calor. Se regis-
trarán valores extremos de temperatura superiores a sus
promedios climatológicos.

En la     costa surcosta surcosta surcosta surcosta sur, cielo parcialmente nublado y despejado,
durante el día será una constante en esta región.

En la     sierra nortesierra nortesierra nortesierra nortesierra norte, se prevé condiciones de cielo nubla-
do a parcialmente nublado. Lluvias de moderada y fuerte
intensidad ocurrirán de manera aislada desde la segunda
década del mes.

En la sierra central y sursierra central y sursierra central y sursierra central y sursierra central y sur, se prevé cielo nublado que
alterna con nublado parcial durante el día. Lluvias aisla-
das y localizadas de moderada y fuerte intensidad conti-
nuarán registrándose sobre la mayor parte de estas regio-
nes y principalmente sobre localidades ubicadas en el
este (ceja de selva) de los Departamentos comprendidos
en estas regiones. Asimismo, eventos aislados de lluvia
de moderada intensidad se registrarán sobre la vertiente
occidental de los Andes.

La selva norte y centralLa selva norte y centralLa selva norte y centralLa selva norte y centralLa selva norte y central presentará parcial cobertura de
nubes en el transcurso del día. En estas regiones se prevé
lluvias aisladas de fuerte intensidad y tormentas de corta
duración.

En la selva surselva surselva surselva surselva sur,,,,, aún continuarán ciclos de precipitación
intensa de forma aislada, en las zonas altas y bajas de
Madre de Dios y la selva del Cuzco.

Pronóstico de anomalía de la temperaturaPronóstico de anomalía de la temperaturaPronóstico de anomalía de la temperaturaPronóstico de anomalía de la temperaturaPronóstico de anomalía de la temperatura
superficial de agua de mar (TSMsuperficial de agua de mar (TSMsuperficial de agua de mar (TSMsuperficial de agua de mar (TSMsuperficial de agua de mar (TSM

Fuente : NOAAFuente : NOAAFuente : NOAAFuente : NOAAFuente : NOAA



19

Hidrología
II.II.II.II.II. EV EV EV EV EVALALALALALUUUUUAAAAACCCCCIIIIION DEL REGIMEN HIDRON DEL REGIMEN HIDRON DEL REGIMEN HIDRON DEL REGIMEN HIDRON DEL REGIMEN HIDROLOLOLOLOLOGICO DE LOGICO DE LOGICO DE LOGICO DE LOGICO DE LOS PRINCIPOS PRINCIPOS PRINCIPOS PRINCIPOS PRINCIPALESALESALESALESALES

RIOS DEL PERU : ENERO 2003RIOS DEL PERU : ENERO 2003RIOS DEL PERU : ENERO 2003RIOS DEL PERU : ENERO 2003RIOS DEL PERU : ENERO 2003

1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN

En el presente boletín se muestran los resultados de la
evaluación del comportamiento hidrológico de los prin-
cipales ríos del Perú durante el mes enero del 2003.
De la evaluación consolidada por vertiente, se tiene que
la región que experimentó las más severas perturbacio-
nes hidrometeorológicas, son la zona del altiplano puneño
y la cuenca del río Madre de Dios, con impactos
hidrológicos graves a consecuencia de las crecidas de los
ríos que provocaron inundaciones y afectaron poblacio-
nes rurales, infraestructura vial vivienda y terrenos de
cultivo.

Los principales tributarios de la vertiente del Lago
Titicaca, los ríos Ramis, Coata y Huancané presentaron
superávits hídricos en relación con sus promedios histó-
ricos del mes, mientras que el río Ilave presentó déficit.
Los ríos Ramis y Huancané se desbordaron entre el 22 y
23 de enero, habiéndose registrado para esa fecha cauda-
les de 412,0 m3/s en el caso del río Ramis y 202 m3/s en
el caso del río Huancané. Estas crecidas fueron precedi-
das por torrenciales lluvias en sus cuencas.
El nivel del Lago Titicaca hasta el 31 de enero, se encon-
traba en la cota 3810.28 m.s.n.m, a 0,72 m por debajo del
nivel crítico de desborde, el cual es de 3811.00 m.s.n.m.
El incremento del nivel del Lago entre el 1 y el 31 de
enero fue de 0,31 m.
En la cuenca del río Madre de Dios, correspondiente a la
vertiente del Atlántico, se desbordaron los ríos Inambari,
Tambopata y Madre de Dios, cuyas inundaciones adqui-
rieron dimensiones de desastre.
Por la magnitud de los daños causados por las inundacio-
nes el gobierno central declaró en emergencia esta zona.

En la vertiente del Océano Pacífico, las lluvias sobre esta
región no han contribuido lo suficiente para generar cre-
cidas importantes de los ríos, pero éstos mantienen una
tendencia ascendente de sus caudales. Los ríos de la zona
norte y sur, en promedio se presentaron deficitarios,
mientras los de la zona central están por encima de sus
valores normales.

Los principales reservorios que se emplazan sobre las
cuencas de esta vertiente han acumulado volúmenes im-
portantes de agua, por aporte de las lluvias.

2. OBJETIVO2. OBJETIVO2. OBJETIVO2. OBJETIVO2. OBJETIVO

Evaluar el comportamiento hidrológico de  cuencas re-
presentativas de los ríos de las vertientes del Océano
Pacifico, Lago Titicaca y Amazonas,  durante el mes de
enero del año 2003, en relación a su patrón de comporta-
miento normal y determinar su tendencia para el mes de
febrero del 2003.

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Para el análisis se han seleccionado estaciones
hidrométricas y pluviométricas de cuencas representati-
vas en sus tres vertientes : Vertiente del Océano Pacífico,
Vertiente del Lago Titicaca y Vertiente Amazónica. En el
análisis de precipitación se toman valores promedios
mensuales por cuenca de recepción, mientras que en el
análisis de caudales se obtienen valores promedios dia-
rios y mensuales, por estación hidrológica.
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3.1 VERTIENTE DEL3.1 VERTIENTE DEL3.1 VERTIENTE DEL3.1 VERTIENTE DEL3.1 VERTIENTE DEL OCEANO P OCEANO P OCEANO P OCEANO P OCEANO PACIFICOACIFICOACIFICOACIFICOACIFICO

3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 Zona NorteZona NorteZona NorteZona NorteZona Norte

Cuenca de los ríos Cuenca de los ríos Cuenca de los ríos Cuenca de los ríos Cuenca de los ríos TTTTTumbes, Chira yumbes, Chira yumbes, Chira yumbes, Chira yumbes, Chira y
Chancay - Lambayeque y JequetepequeChancay - Lambayeque y JequetepequeChancay - Lambayeque y JequetepequeChancay - Lambayeque y JequetepequeChancay - Lambayeque y Jequetepeque

Análisis de precipitacionesAnálisis de precipitacionesAnálisis de precipitacionesAnálisis de precipitacionesAnálisis de precipitaciones

El régimen de lluvias sobre las cuencas de esta región ha
tenido un comportamiento marcadamente deficitario en
relación a sus promedios históricos. En base a las esta-
ciones evaluadas, se puede observar que en la cuenca del
río Piura se presentó la mayor precipitación promedio
del mes, siendo su déficit de 30% . El mayor déficit se
presentó en la cuenca peruana del río Chira con 89%.

En el Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1 se presenta el resumen de la precipita-
ciones del mes de enero por cuenca.

En el caso de las cuencas de los río Chancay Lambayeque
y Jequetepeque, las lluvias disminuyeron
significativamente en relación al mes de diciembre, razón
por lo cual los caudales de los ríos durante el mes de
enero también decrecieron.

En el Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1 se presenta el histograma de precipita-
ción promedio por cuenca.

Cuadro 1. Precipitación media - zona norteCuadro 1. Precipitación media - zona norteCuadro 1. Precipitación media - zona norteCuadro 1. Precipitación media - zona norteCuadro 1. Precipitación media - zona norte
vertiente del océano Pacífico enero/2003vertiente del océano Pacífico enero/2003vertiente del océano Pacífico enero/2003vertiente del océano Pacífico enero/2003vertiente del océano Pacífico enero/2003

Gráfico 1 . Histograma de precipitaciónGráfico 1 . Histograma de precipitaciónGráfico 1 . Histograma de precipitaciónGráfico 1 . Histograma de precipitaciónGráfico 1 . Histograma de precipitación
media - cuenca de la zona norte /media - cuenca de la zona norte /media - cuenca de la zona norte /media - cuenca de la zona norte /media - cuenca de la zona norte /
vertiente del océano Pacíficovertiente del océano Pacíficovertiente del océano Pacíficovertiente del océano Pacíficovertiente del océano Pacífico

CUENCA ESTACION Precip.promedio(mm) 

TUMBES El Tigre, Cabo Inga  27,8 

CHIRA Ciruelo, Ayabaca, Puente 
Internacional 

11,2 

PIURA Huarmaca, Chalaco 75,7 
CHANCAY –

LAMBAYEQUE 
Chancay Baños, Santa Cruz, 

Llama 
25,4 

JEQUETEPEQUE Porcón, Llapa, Magdalena 51,1 
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Análisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudales

De la cuencas analizadas en esta región, el comporta-
miento de los ríos durante el mes de enero fue variable;
así tenemos que los ríos Chira y Jequetepeque presenta-
ron valores de caudal superiores a sus promedios histó-
ricos en 4% y 17%, respectivamente. Por otro lado los
ríos Tumbes y Chancay- Lambayeque, tuvieron un com-
portamiento deficitario en relación a sus promedios his-
tóricos, con valores de caudal, inferiores en 45% y 13%,
respectivamente.

En el Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2 se presenta el resumen del comporta-
miento de los caudales medidos en las estaciones
hidrológicas : El Tigre, Ciruelo, Racarumi y Pampa Larga
correspondientes a los ríos Tumbes, Chira, Chancay –
Lambayeque y Jequetepeque, respectivamente.

En los Gráficos del  2 al 5Gráficos del  2 al 5Gráficos del  2 al 5Gráficos del  2 al 5Gráficos del  2 al 5 se presentan los hidrogramas
de caudal, correspondientes a  cada río.

DICIEMBRE ENERO -2003  
RÍO 

Qmedio Qmedio Qmax Qmin 

 
NORMAL 

    ENERO 

TUMBES 34,3 48,0 78,6 29,2 87,8 

CHIRA 89,8 81,6 246,0 54,0 78,8 

CHANCAY – LAMB 51,4 28,6 38,8 16,3 32,9 

JEQUETEPEQUE 50,9 32,5 69,3 22,3 27,8 

 

Cuadro 2 : Comportamiento de los caudales deCuadro 2 : Comportamiento de los caudales deCuadro 2 : Comportamiento de los caudales deCuadro 2 : Comportamiento de los caudales deCuadro 2 : Comportamiento de los caudales de
los ríos de la zona norte de la vertiente dellos ríos de la zona norte de la vertiente dellos ríos de la zona norte de la vertiente dellos ríos de la zona norte de la vertiente dellos ríos de la zona norte de la vertiente del
océano Pacífico (mocéano Pacífico (mocéano Pacífico (mocéano Pacífico (mocéano Pacífico (m33333/s)/s)/s)/s)/s)

Gráfico 2 . Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 2 . Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 2 . Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 2 . Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 2 . Hidrograma de caudal medio diario
del río Tumbesdel río Tumbesdel río Tumbesdel río Tumbesdel río Tumbes

Gráfico 3 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 3 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 3 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 3 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 3 . Hidrograma del caudal medio diario
del río Chiradel río Chiradel río Chiradel río Chiradel río Chira
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Gráfico 4 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 4 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 4 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 4 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 4 . Hidrograma del caudal medio diario
del río Chancay - Lambayequedel río Chancay - Lambayequedel río Chancay - Lambayequedel río Chancay - Lambayequedel río Chancay - Lambayeque

Gráfico 5 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 5 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 5 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 5 . Hidrograma del caudal medio diarioGráfico 5 . Hidrograma del caudal medio diario
del río Jequetepequedel río Jequetepequedel río Jequetepequedel río Jequetepequedel río Jequetepeque

 
E S T A C IÓ N  :  R A C A R U M I    C U E N C A  :  R ÍO  C H A N C A Y -L A M B A .

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

S e p O c t N o v D ic E n e F e b M a r A b r M a y J u n J u l A g o

A Ñ O  H ID R O L Ó G IC O

C
A

U
D

A
L

E
S

 (m
3 /s

)

P R O M . H IS T . 2 0 0 2 -0 3

E S T A C IO N  :  P A M P A L A R G A    C U E N C A  :  R IO  J E Q U E T E P E Q U E

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

S e p O c t N o v D i c E n e F e b M a r A b r M a y J u n J u l A g o

A Ñ O  H ID R O L O G IC O

C
A

U
D

A
L

(m
3 /s

)

P R O M . H IS T . 2 0 0 2 - 0 3

C U E N C A D E L  R IO  T U M B E S

0 .0 0

5 .0 0

1 0.0 0

1 5.0 0

2 0.0 0

2 5.0 0

3 0.0 0

3 5.0 0

4 0.0 0

4 5.0 0

5 0.0 0

S ET. O CT . NO V DIC . ENE.

Q
 m

e
d

. 
m

e
n

s
u

a
l(

m
3
/s

) 

0 .0 0

5 .0 0

1 0.0 0

1 5.0 0

2 0.0 0

2 5.0 0

3 0.0 0

P
P

 m
e

d
. 

m
e

n
s

u
a

l 
(m

m
)

PRECIP.

CA UDA L

C U E N C A D E L  R IO  C H IR A

0 .0 0

1 0.0 0

2 0.0 0

3 0.0 0

4 0.0 0

5 0.0 0

6 0.0 0

7 0.0 0

8 0.0 0

9 0.0 0

1 00 .00

S ET. O CT . NO V DIC . ENE.

Q
 m

e
d

. 
m

e
n

su
a

l 
(m

3
/s

)

0 .0 0

5 .0 0

1 0.0 0

1 5.0 0

2 0.0 0

2 5.0 0

3 0.0 0

3 5.0 0

P
P

 m
e

d
. 

m
e

n
su

a
l 

(m
m

)

PR EC IP.

C AU D AL

C U E N C A D E L  R ÍO  C H AN C AY -L AM B AY .

0 .0 0

1 0.0 0

2 0.0 0

3 0.0 0

4 0.0 0

5 0.0 0

6 0.0 0

S ET. O CT . NO V DIC . ENE.

Q
 m

e
d

. 
m

e
n

s
u

a
l 

(m
3
/s

)

0 .0 0

5 .0 0

1 0.0 0

1 5.0 0

2 0.0 0

2 5.0 0

3 0.0 0

3 5.0 0

P
P

 m
e

d
. 

m
e

n
s

u
a

l 
(m

m
)

P rec ip .

Cauda l

C U E N C A D E L  R IO  JE Q U E T E P E Q U E

0 .0 0

1 0.0 0

2 0.0 0

3 0.0 0

4 0.0 0

5 0.0 0

6 0.0 0

S ET. O CT . NO V DIC . ENE.

Q
 m

e
d

. 
m

e
n

s
u

a
l 

(m
3
/s

)

0 .0 0

2 0.0 0

4 0.0 0

6 0.0 0

8 0.0 0

1 00 .00

1 20 .00

1 40 .00

1 60 .00

P
P

 m
e

d
ia

 m
e

n
s

u
a

l 
(m

m
)

Pre cip .

C a u d a l

Gráfico 6 . comportamiento de la precipitación y caudales medios mensuales en cuencasGráfico 6 . comportamiento de la precipitación y caudales medios mensuales en cuencasGráfico 6 . comportamiento de la precipitación y caudales medios mensuales en cuencasGráfico 6 . comportamiento de la precipitación y caudales medios mensuales en cuencasGráfico 6 . comportamiento de la precipitación y caudales medios mensuales en cuencas
de la zona norte de la vertiente del océano  Pacificode la zona norte de la vertiente del océano  Pacificode la zona norte de la vertiente del océano  Pacificode la zona norte de la vertiente del océano  Pacificode la zona norte de la vertiente del océano  Pacifico
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3.1.2 Zona Centro3.1.2 Zona Centro3.1.2 Zona Centro3.1.2 Zona Centro3.1.2 Zona Centro

Cuenca de los ríos Rimac y ChillónCuenca de los ríos Rimac y ChillónCuenca de los ríos Rimac y ChillónCuenca de los ríos Rimac y ChillónCuenca de los ríos Rimac y Chillón

Análisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudales

El comportamiento hidrológico de los ríos  Rímac y Chi-
llón, se caracterizó durante el mes de enero por presentar
valores de caudal superiores a sus promedios históricos
en 12% y 9% respectivamente, mientras el río Huaura
fue inferior en 1%.
El análisis de la información de los ríos Rímac , Chillón y
Huaura proviene de las estaciones hidrológicas Chosica
R-2, Obrajillo y Sayán, respectivamente.

El comportamiento de los caudales del mes de enero se
resume en el Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.

En los Gráficos 7 y 8 Gráficos 7 y 8 Gráficos 7 y 8 Gráficos 7 y 8 Gráficos 7 y 8 se presentan los hidrogramas de
caudal de estos ríos.

Cuadro 3. Comportamiento de los caudales deCuadro 3. Comportamiento de los caudales deCuadro 3. Comportamiento de los caudales deCuadro 3. Comportamiento de los caudales deCuadro 3. Comportamiento de los caudales de
los ríos de la zona central de la vertiente dellos ríos de la zona central de la vertiente dellos ríos de la zona central de la vertiente dellos ríos de la zona central de la vertiente dellos ríos de la zona central de la vertiente del
océano Pacifico ( mocéano Pacifico ( mocéano Pacifico ( mocéano Pacifico ( mocéano Pacifico ( m33333/s)/s)/s)/s)/s)

Figura 8 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 8 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 8 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 8 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 8 . Hidrograma del caudal medio diario
del río Chillóndel río Chillóndel río Chillóndel río Chillóndel río Chillón

3.1.3 Zona Sur3.1.3 Zona Sur3.1.3 Zona Sur3.1.3 Zona Sur3.1.3 Zona Sur

Cuenca de los ríos Chili y Camaná-MajesCuenca de los ríos Chili y Camaná-MajesCuenca de los ríos Chili y Camaná-MajesCuenca de los ríos Chili y Camaná-MajesCuenca de los ríos Chili y Camaná-Majes

Análisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitación

Las precipitaciones del mes de enero en las cuencas eva-
luadas fue deficitaria en relación a sus promedios históri-
cos. Así tenemos, que en la cuenca del río Camaná –
Majes el déficit en la cuenca de recepción fue de 60%,
mientras que en la cuenca del río Chili el déficit alcanzó el
62%.

En el Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4 se presenta el comportamiento
pluviométrico promedio por cuenca. En el Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9 se
presenta el histograma de precipitación promedio del
mes.

Análisis de los caudalesAnálisis de los caudalesAnálisis de los caudalesAnálisis de los caudalesAnálisis de los caudales

El comportamiento de los caudales de los ríos Chili y
Camaná-Majes, durante el mes de enero se ha caracteri-
zado por ser deficitario en relación a sus promedios his-
tóricos del mes. En el  río Camaná – Majes, el déficit fue
de 60%, mientras que en el río Chili el déficit fue escasa-
mente de 0,5%. La información de caudales proviene de
los registros medidos en las estaciones hidrométricas
Charcani y Huatiapa, correspondiente a los ríos Chili y
Camaná – Majes, respectivamente.

DICIEMBRE ENERO - 2003 
 

RÍO Qmedio Qmedio Qmax Qmin 

 
NORMAL 

   ENERO 

RIMAC 34,8 43,5 63,5 31,2 38,7 

CHILLON 6,1 7,7 13,7 7,8 7,1 

HUAURA 29,8 34,4 48,5 25,8 34,6 
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Figura 7 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 7 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 7 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 7 . Hidrograma del caudal medio diarioFigura 7 . Hidrograma del caudal medio diario
del  río Rimacdel  río Rimacdel  río Rimacdel  río Rimacdel  río Rimac

CUENCA ESTACION PP Promedio (mm) 

CAMANA - MAJES Chivay, Crucero Alto, Pulhuay 55,1 

CHILI Imata, Huanta, El Fraile 33,5 

 

Cuadro 4. precipitación promedio en la zonaCuadro 4. precipitación promedio en la zonaCuadro 4. precipitación promedio en la zonaCuadro 4. precipitación promedio en la zonaCuadro 4. precipitación promedio en la zona
sur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacifico
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PROM. HIST EENERO

Figura 9 .Histograma de precipitación mediaFigura 9 .Histograma de precipitación mediaFigura 9 .Histograma de precipitación mediaFigura 9 .Histograma de precipitación mediaFigura 9 .Histograma de precipitación media
zona sur de la vertiente del océano Pacificozona sur de la vertiente del océano Pacificozona sur de la vertiente del océano Pacificozona sur de la vertiente del océano Pacificozona sur de la vertiente del océano Pacifico
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En el Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5 se resume el comportamiento de los
caudales del mes de enero, en cada cuenca.

En los Gráficos 10 y 1Gráficos 10 y 1Gráficos 10 y 1Gráficos 10 y 1Gráficos 10 y 111111 se muestran los hidrogramas de
caudal de estos ríos.

En el Gráfico 12Gráfico 12Gráfico 12Gráfico 12Gráfico 12 se presenta la evolución del comporta-
miento de la precipitación y los caudales medios men-
suales en las cuencas de la zona sur de la vertiente del
Océano Pacífico desde el inicio del año hidrológico 2002-
2003 hasta la fecha.

DICIEMBRE ENERO-2003  
RÍO 

Qmedio Qmedio Qmax Qmin 

 
NORMAL 
ENERO 

CAMANA – MAJES 36,7 53,5 101,7 33,5 126,5 

CHILI 12,5 12,7 12,9 12,4 12,7 
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ESTACIÓN : CHARCANI    CUENCA : RÍO CHILI
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Cuadro 5. comportamiento de los caudales deCuadro 5. comportamiento de los caudales deCuadro 5. comportamiento de los caudales deCuadro 5. comportamiento de los caudales deCuadro 5. comportamiento de los caudales de
los rios de la zona sur de la vertiente del océanolos rios de la zona sur de la vertiente del océanolos rios de la zona sur de la vertiente del océanolos rios de la zona sur de la vertiente del océanolos rios de la zona sur de la vertiente del océano
Pacifico (mPacifico (mPacifico (mPacifico (mPacifico (m33333/s)/s)/s)/s)/s)

Figura 10 . Hidrograma de caudal medio diarioFigura 10 . Hidrograma de caudal medio diarioFigura 10 . Hidrograma de caudal medio diarioFigura 10 . Hidrograma de caudal medio diarioFigura 10 . Hidrograma de caudal medio diario
del río camana - majesdel río camana - majesdel río camana - majesdel río camana - majesdel río camana - majes

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 11. histograma de caudal  medio men-1. histograma de caudal  medio men-1. histograma de caudal  medio men-1. histograma de caudal  medio men-1. histograma de caudal  medio men-
sual  del río chilisual  del río chilisual  del río chilisual  del río chilisual  del río chili

Figura 12. comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensuales en cuencas de la zonaFigura 12. comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensuales en cuencas de la zonaFigura 12. comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensuales en cuencas de la zonaFigura 12. comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensuales en cuencas de la zonaFigura 12. comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensuales en cuencas de la zona
sur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacificosur de la vertiente del océano Pacifico
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Cuadro 6. Precipitación promedioCuadro 6. Precipitación promedioCuadro 6. Precipitación promedioCuadro 6. Precipitación promedioCuadro 6. Precipitación promedio
en la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicaca

3.2.1 Cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata,3.2.1 Cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata,3.2.1 Cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata,3.2.1 Cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata,3.2.1 Cuencas de los ríos Ramis, Ilave, Coata,
HuancanéHuancanéHuancanéHuancanéHuancané

Análisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitación

Durante el mes de enero el comportamiento pluviométrico
en la vertiente del Lago Titicaca se caracterizó por la
presencia de lluvias de fuerte intensidad con valores acu-
mulados mensuales similares a sus promedios históri-
cos. En el caso de las cuencas de los ríos Ramis, Coata y
Huancané las lluvias superaron sus promedios históri-
cos en 3%, 8% y 6%, respectivamente; mientras que en
la cuencas del río Ilave las precipitaciones fueron
deficitarias en 18%.

En el Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6 se presenta el comportamiento
pluviométrico del mes de enero por cuenca.

En el Gráfico 13 Gráfico 13 Gráfico 13 Gráfico 13 Gráfico 13 se presenta el histograma de precipita-
ción promedio en toda la vertiente, y en el Gráfico Nº 14
el histograma de la precipitación promedio por cuenca.

3.2 VERTIENTE LAGO TITICACA3.2 VERTIENTE LAGO TITICACA3.2 VERTIENTE LAGO TITICACA3.2 VERTIENTE LAGO TITICACA3.2 VERTIENTE LAGO TITICACA

Gráfico 13. Comportamiento pluviométrico enGráfico 13. Comportamiento pluviométrico enGráfico 13. Comportamiento pluviométrico enGráfico 13. Comportamiento pluviométrico enGráfico 13. Comportamiento pluviométrico en
la vertiente del lago Titicacala vertiente del lago Titicacala vertiente del lago Titicacala vertiente del lago Titicacala vertiente del lago Titicaca

Análisis de los caudalesAnálisis de los caudalesAnálisis de los caudalesAnálisis de los caudalesAnálisis de los caudales

El comportamiento hidrológico de los principales ríos
tributarios del Lago Titicaca, durante este mes, se carac-
terizó por la incidencia de crecidas importantes en los
caudales de los ríos, las cuales causaron inundaciones en
las partes bajas de las cuencas de los ríos Ramis y
Huancané. A nivel mensual los caudales de los ríos Ramis,
Coata y Huancané superaron sus promedios históricos
del mes en 72 %, 7 % y 107 % respectivamente. Por otro
lado el río Ilave presentó un déficit de 61%.

El río Huancané se desbordó el día 23 de enero con un
caudal de 202,0 m3/s. Esa misma fecha desbordó el río
Ramis con un caudal de 412,0 m3/s

La información hidrológica fue evaluada en base a los
registros medidos en las estaciones hidrométricas de:
Puente Carretera Ramis, Puente Carretera Huancané,
Puente Unocolla, Coata y Puente Carretera Ilave respec-
tivamente.

El comportamiento de los caudales de los ríos de esta
vertiente durante el mes de enero se resume en el CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro
77777 .

En los Gráficos del 15 Gráficos del 15 Gráficos del 15 Gráficos del 15 Gráficos del 15 al 18 18 18 18 18 se presentan los hidrogramas
de caudal de los ríos de esta vertiente.

CUENCA ESTACION PP MEDIA (mm) 

RAMIS  Crucero, Ayavirí 135,6 

ILAVE Mazocruz, Ilave 99,35 

COATA Cabanillas, Lampa 169,6 

HUANCANE Moho, Muñani 129,5 
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Gráfico 14. Comportamiento pluviométrico porGráfico 14. Comportamiento pluviométrico porGráfico 14. Comportamiento pluviométrico porGráfico 14. Comportamiento pluviométrico porGráfico 14. Comportamiento pluviométrico por
cuencacuencacuencacuencacuenca

DICIEMBRE ENERO - 2003  
RÍO 

Qmedio Qmedio Qmax Qmin 

 
NORMAL 
ENERO 

RAMIS 136,2 233,6 433,7 90,3 135,9 

ILAVE 12,8 26,8 65,7 6,6 67,9 

COATA 39,2 70,9 196,6 9,1 66,2 

HUANCANE 41,7 71,1 202,2 20,5 34,5 

 

Cuadro 7. comportamiento de los caudales deCuadro 7. comportamiento de los caudales deCuadro 7. comportamiento de los caudales deCuadro 7. comportamiento de los caudales deCuadro 7. comportamiento de los caudales de
los ríos de la vertiente del lago titicaca (mlos ríos de la vertiente del lago titicaca (mlos ríos de la vertiente del lago titicaca (mlos ríos de la vertiente del lago titicaca (mlos ríos de la vertiente del lago titicaca (m33333/s)/s)/s)/s)/s)
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ESTACIÓN : P. C. RAMIS    CUENCA : RÍO RAMIS
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ESTACIÓN : P. C. ILAVE    CUENCA : RÍO ILAVE
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ESTACIÓN : PTE. UNOCOLLA    CUENCA : RÍO COATA
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ESTACIÓN : P. C. HUANCANE   CUENCA : RÍO HUANCANE
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Figura 15. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 15. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 15. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 15. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 15. Hidrograma de caudal medio diario
del rio Ramisdel rio Ramisdel rio Ramisdel rio Ramisdel rio Ramis

Figura 16. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 16. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 16. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 16. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 16. Hidrograma de caudal medio diario
del rio Ilavedel rio Ilavedel rio Ilavedel rio Ilavedel rio Ilave

Figura 17. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 17. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 17. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 17. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 17. Hidrograma de caudal medio diario
del rio Coatadel rio Coatadel rio Coatadel rio Coatadel rio Coata

Figura 18. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 18. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 18. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 18. Hidrograma de caudal medio diarioFigura 18. Hidrograma de caudal medio diario
del rio Huancanédel rio Huancanédel rio Huancanédel rio Huancanédel rio Huancané

Figura 19. Comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensualesFigura 19. Comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensualesFigura 19. Comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensualesFigura 19. Comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensualesFigura 19. Comportamiento de precipitaciones y caudales medios mensuales
en la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicacaen la vertiente del lago Titicaca
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En el gráfico 19 gráfico 19 gráfico 19 gráfico 19 gráfico 19 se presenta la evolución del comporta-
miento de la precipitación y los caudales medios men-
suales en las cuencas de la vertiente del Lago Titicaca,
desde el inicio del año hidrológico 2002-2003 hasta la
fecha.

Análisis de niveles de agua del Lago TiticacaAnálisis de niveles de agua del Lago TiticacaAnálisis de niveles de agua del Lago TiticacaAnálisis de niveles de agua del Lago TiticacaAnálisis de niveles de agua del Lago Titicaca

Los niveles de agua del Lago Titicaca se han evaluado en
base a la información registrada en la estación hidrométrica
Muelle Enafer.
Los aportes hídricos de los principales tributarios del
Lago contribuyeron al incremento del nivel del Lago
Titicaca, el cual se encuentra a 0.72 m por debajo de la
cota crítica de 3811,0 m.s.n.m.

En el Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8 se resume las fluctuaciones de los niveles
del lago durante el mes de enero. El nivel del lago creció
en 0,31 m entre el 1 y 31 de enero y con respecto al 1ro
de setiembre del 2002 (inicio del año hidrológico 2002/
03) el incremento fue de 0,23m.
En el Gráfico 20Gráfico 20Gráfico 20Gráfico 20Gráfico 20 se muestra el limnigrama de niveles
diarios del Lago.

En el Gráfico 21Gráfico 21Gráfico 21Gráfico 21Gráfico 21, se observa el comportamiento del nivel
medio mensual del Lago Titicaca y los aportes medios
mensuales de sus principales tributarios.

DICIEMBRE ENERO-2003  
LAGO 

N medio N medio Nmax Nmin 

 
NORMAL 
ENERO 

Titicaca 3809,95 3810,04 3810,28 3809,97 3809,46 

Cuadro 8. Comportamiento de los nivelesCuadro 8. Comportamiento de los nivelesCuadro 8. Comportamiento de los nivelesCuadro 8. Comportamiento de los nivelesCuadro 8. Comportamiento de los niveles
mensuales del lago Titicaca (m.s.n.m)mensuales del lago Titicaca (m.s.n.m)mensuales del lago Titicaca (m.s.n.m)mensuales del lago Titicaca (m.s.n.m)mensuales del lago Titicaca (m.s.n.m)

L IM N IG R AM A  D E L  L AG O  T IT IC A C A 
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Gráfico 20. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 20. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 20. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 20. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 20. Limnigrama de niveles diarios del
lago Titicaca (m.s.n.m)lago Titicaca (m.s.n.m)lago Titicaca (m.s.n.m)lago Titicaca (m.s.n.m)lago Titicaca (m.s.n.m)
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Gráfico 21. Comportamiento del nivel medio mensual del lago y el aporteGráfico 21. Comportamiento del nivel medio mensual del lago y el aporteGráfico 21. Comportamiento del nivel medio mensual del lago y el aporteGráfico 21. Comportamiento del nivel medio mensual del lago y el aporteGráfico 21. Comportamiento del nivel medio mensual del lago y el aporte
medio mensual de sus principales tributariosmedio mensual de sus principales tributariosmedio mensual de sus principales tributariosmedio mensual de sus principales tributariosmedio mensual de sus principales tributarios
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3.3.1 Selva Norte3.3.1 Selva Norte3.3.1 Selva Norte3.3.1 Selva Norte3.3.1 Selva Norte

Sub Cuenca AmazonasSub Cuenca AmazonasSub Cuenca AmazonasSub Cuenca AmazonasSub Cuenca Amazonas

Análisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitaciónAnálisis de precipitación

El análisis de precipitación en la sub cuenca Amazonas
(área comprendida desde Nauta hasta su desembocadura
en la frontera con el Brasil) se ha realizado en base a la
información de estaciones representativas que se pre-
sentan el Cuadro 9 Cuadro 9 Cuadro 9 Cuadro 9 Cuadro 9. Durante el mes de enero el régimen
pluviométrico en esta zona se caracterizó por ser defici-
tario en relación a su promedio histórico. El déficit de la
precipitación promedio fue del orden del 15 %.

En el Gráfico 22Gráfico 22Gráfico 22Gráfico 22Gráfico 22 se muestra el histograma de precipita-
ción de las estaciones representativas.

3.3 VERTIENTE DEL AMAZONAS3.3 VERTIENTE DEL AMAZONAS3.3 VERTIENTE DEL AMAZONAS3.3 VERTIENTE DEL AMAZONAS3.3 VERTIENTE DEL AMAZONAS

Cuadro 09. Precipitación en la sub cuencaCuadro 09. Precipitación en la sub cuencaCuadro 09. Precipitación en la sub cuencaCuadro 09. Precipitación en la sub cuencaCuadro 09. Precipitación en la sub cuenca
AmazonasAmazonasAmazonasAmazonasAmazonas

Análisis de niveles de aguaAnálisis de niveles de aguaAnálisis de niveles de aguaAnálisis de niveles de aguaAnálisis de niveles de agua

El comportamiento del nivel de agua de los ríos Amazo-
nas, Nanay y Napo se ha evaluado en base a la informa-
ción medida en las estaciones hidrométricas ENAPU
PERU, SEDA LORETO y BELLAVISTA.

Los ríos Amazonas y Nanay presentaron durante este
mes niveles medios superiores a sus valores históricos
en 0,50 m y 0,60 m, respectivamente; mientras que el río
Napo fue deficitario en 0,82 m.

Gráfico 23. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 23. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 23. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 23. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 23. Limnigrama de niveles diarios del
del río Amazonasdel río Amazonasdel río Amazonasdel río Amazonasdel río Amazonas

Gráfico 22. HIstograma de precipitaciones en laGráfico 22. HIstograma de precipitaciones en laGráfico 22. HIstograma de precipitaciones en laGráfico 22. HIstograma de precipitaciones en laGráfico 22. HIstograma de precipitaciones en la
sub cuenca Amazonassub cuenca Amazonassub cuenca Amazonassub cuenca Amazonassub cuenca Amazonas
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Las fluctuaciones de los niveles de los ríos, durante enero
se presenta en el Cuadro 10.Cuadro 10.Cuadro 10.Cuadro 10.Cuadro 10.

En los Gráficos del 23 al 25Gráficos del 23 al 25Gráficos del 23 al 25Gráficos del 23 al 25Gráficos del 23 al 25 se presentan los limnigramas
de nivel correspondiente a cada río.

Cuadro 10. Comportamiento de los niveles deCuadro 10. Comportamiento de los niveles deCuadro 10. Comportamiento de los niveles deCuadro 10. Comportamiento de los niveles deCuadro 10. Comportamiento de los niveles de
los ríos de la selva nortelos ríos de la selva nortelos ríos de la selva nortelos ríos de la selva nortelos ríos de la selva norte

DICIEMBRE ENERO - 2003  
RÍO 

Qmedio Nivelmedio Nmax Nmin 

 
NORMAL 

      ENERO 

AMAZONAS 114,64 msnm 114,70 msnm 115,21 msnm 113,7 msnm 114,20 msnm 

NANAY 113,91 msnm    114,00 msnm 114,60 msnm 113,06 msnm 113,40 msnm 

NAPO 2,90 m 1,46 m 2,47 m 0,38 m 2,28 m 

 

ESTACIÓN : ENAPU PERÚ    CUENCA: RÍO AMAZONAS
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ESTACIÓN : SEDA LORETO     CUENCA: RÍO NANAY
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Gráfico 24. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 24. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 24. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 24. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 24. Limnigrama de niveles diarios del
del río Nanaydel río Nanaydel río Nanaydel río Nanaydel río Nanay
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3.3.2 Selva Central3.3.2 Selva Central3.3.2 Selva Central3.3.2 Selva Central3.3.2 Selva Central

Cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y MantaroCuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y MantaroCuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y MantaroCuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y MantaroCuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y Mantaro

Analisis de precipitaciónAnalisis de precipitaciónAnalisis de precipitaciónAnalisis de precipitaciónAnalisis de precipitación

El comportamiento pluviométrico de enero sobre esta
región fue deficitario. El déficit de la precipitación pro-
medio alcanzado en las cuencas de los ríos Huallaga,
Ucayali y Mantaro fue del orden de 48 %, 34% y 74 %
, respectivamente.
El análisis de precipitación se ha realizado en base a la
información de  estaciones representativas de la selva
central, tal como se presenta en el CuadrCuadrCuadrCuadrCuadro 1o 1o 1o 1o 111111.

En el Gráfico 26Gráfico 26Gráfico 26Gráfico 26Gráfico 26 se presenta el histograma de precipita-
ción promedio por cuenca.

Gráfico 26. Histograma de precipitación en laGráfico 26. Histograma de precipitación en laGráfico 26. Histograma de precipitación en laGráfico 26. Histograma de precipitación en laGráfico 26. Histograma de precipitación en la
selva centralselva centralselva centralselva centralselva central Gráfico 27. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 27. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 27. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 27. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 27. Limnigrama de niveles diarios del

río Huallagarío Huallagarío Huallagarío Huallagarío Huallaga

ESTACION : BELLAVISTA    CUENCA : RIO  NAPO
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Gráfico 25. Limnigrama de niveles del rio NapoGráfico 25. Limnigrama de niveles del rio NapoGráfico 25. Limnigrama de niveles del rio NapoGráfico 25. Limnigrama de niveles del rio NapoGráfico 25. Limnigrama de niveles del rio Napo

CUENCA ESTACIONES PP Promedio (mm) 

HUALLAGA Picota, Naranjillo, Campanilla 51,0515151,0 

UCAYALI  Pto Inca, Aguaytía 257,6 

MANTARO Cerro de Pasco, Jauja, La Oroya 59,7 

 

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 11. Precipitación promedio en la1. Precipitación promedio en la1. Precipitación promedio en la1. Precipitación promedio en la1. Precipitación promedio en la
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Análisis de niveles de agua y caudalesAnálisis de niveles de agua y caudalesAnálisis de niveles de agua y caudalesAnálisis de niveles de agua y caudalesAnálisis de niveles de agua y caudales

El comportamiento de niveles de agua y caudales del río
Huallaga y sus afluentes los ríos Mayo, Biavo y Tocache
se ha evaluado en base a la información medida en las
estaciones hidrométricas Picota, Shanao, Biavo y Pte.
Tocache respectivamente. El río Ucayali en base a la
estación hidrométrica Requena (Loreto). El río Mantaro
en base a la información de la estación hidrométrica Puente
Breña; y el de su afluente el río Cunas en base a la esta-
ción del mismo nombre. Ver CuadrCuadrCuadrCuadrCuadro 12o 12o 12o 12o 12.

Durante este mes como producto de las precipitaciones
propias de la época se tuvieron problemas de huaycos y
deslizamientos en la región central y desbordes de ríos
tributarios menores del Huallaga.

El comportamiento de los niveles de los ríos en esta
región fue variable en relación a sus promedios históri-
cos; así tenemos que los ríos Ucayali y Aguaytía supera-
ron sus valores normales en 0,32 m y 0,20 m, respectiva-
mente. En el caso de los ríos Huallaga, Tocache, Mantaro
y Cunas alcanzaron déficit de 0,20 m ; 0,26 m; 0,12 m y
0,1 m, respectivamente.

En los Gráficos del 27 al 32Gráficos del 27 al 32Gráficos del 27 al 32Gráficos del 27 al 32Gráficos del 27 al 32 se presentan los limnigramas
de niveles de los ríos de la selva central.

DICIEMBRE ENERO - 2003  
RÍO 

Nivelmedio Nivelmedio Nmax Nmin 

 
NORMAL 
ENERO 

HUALLAGA 17,41 16,70 17,27 16,18 16,90 

UCAYALI 9,55 10,52 10,66 10,38 10,20 

TOCACHE 3,96 3,16 3,87 2,61 3,42 

AGUAYTIA 2,37 2,14 4,30 1,57 1,94 

MANTARO 0,48 0,49 0,72 0,34 0,61 

CUNAS 0,73 0,87 1,10 0,60 0,94 

Cuadro 12. Comportamiento de los niveles deCuadro 12. Comportamiento de los niveles deCuadro 12. Comportamiento de los niveles deCuadro 12. Comportamiento de los niveles deCuadro 12. Comportamiento de los niveles de
agua de los ríos de la Selva Central (m)agua de los ríos de la Selva Central (m)agua de los ríos de la Selva Central (m)agua de los ríos de la Selva Central (m)agua de los ríos de la Selva Central (m)
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Gráfico 28. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 28. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 28. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 28. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 28. Limnigrama de niveles diarios del
río Ucayalirío Ucayalirío Ucayalirío Ucayalirío Ucayali

ESTACIÓN : REQUENA       CUENCA: RÍO UCAYALI
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ESTACION : PTE. TOCACHE      CUENCA: RIO TOCACHE
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Gráfico 29. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 29. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 29. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 29. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 29. Limnigrama de niveles diarios del
río Tocacherío Tocacherío Tocacherío Tocacherío Tocache

ESTACIÓN : AGUAYTÍA     CUENCA: RÍO AGUAYTÍA
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Gráfico 30. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 30. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 30. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 30. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 30. Limnigrama de niveles diarios del
río Aguaytíarío Aguaytíarío Aguaytíarío Aguaytíarío Aguaytía

ESTACION : PTE. BREÑA     RIO MANTARO
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Gráfico 31. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 31. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 31. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 31. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 31. Limnigrama de niveles diarios del
río Mantarorío Mantarorío Mantarorío Mantarorío Mantaro

ESTACION : CUNAS     RIO CUNAS
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Gráfico 32. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 32. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 32. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 32. Limnigrama de niveles diarios delGráfico 32. Limnigrama de niveles diarios del
río Cunasrío Cunasrío Cunasrío Cunasrío Cunas

Análisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudalesAnálisis de caudales

El análisis de caudales de los ríos Mayo y Biavo, afluen-
tes del río Huallaga se ha realizado en base a los registros
medidos en las estaciones hidrométricas Shanao y Biavo,
respectivamente.

Durante este mes, estos ríos se han caracterizado por
presentar valores de caudal deficitarios, en relación a sus
promedios históricos; el río Mayo alcanzó un déficit de
13%, mientras el río Biavo fue deficitario en 31%.

En el Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13 se presenta el comportamiento hídrico
de los caudales en el mes de enero.

En los Gráficos 33 y 34Gráficos 33 y 34Gráficos 33 y 34Gráficos 33 y 34Gráficos 33 y 34 se presentan los hidrogramas de
caudal de estos ríos.

DICIEMBRE ENERO - 2003  
RÍO 

Qmedio Qmedio Qmax Qmin 

 
NORMAL 
ENERO 

MAYO 407,6 289,2 524,5 213,7 330,9 

BIAVO 165,7 123,6 237,0 70,2 179,1 

 

Cuadro 13. Comportamiento de los caudales deCuadro 13. Comportamiento de los caudales deCuadro 13. Comportamiento de los caudales deCuadro 13. Comportamiento de los caudales deCuadro 13. Comportamiento de los caudales de
los ríos de la selva central (mlos ríos de la selva central (mlos ríos de la selva central (mlos ríos de la selva central (mlos ríos de la selva central (m33333/s)/s)/s)/s)/s)
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ESTACIÓN : SHANAO    CUENCA:  RÍO MAYO
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ESTACIÓN : BIAVO     CUENCA: RÍO BIAVO
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Gráfico 33. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 33. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 33. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 33. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 33. Hidrograma de caudal medio diario
del río Mayodel río Mayodel río Mayodel río Mayodel río Mayo

Gráfico 34. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 34. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 34. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 34. Hidrograma de caudal medio diarioGráfico 34. Hidrograma de caudal medio diario
del río Biavodel río Biavodel río Biavodel río Biavodel río Biavo

3.3.3 Selva Sur3.3.3 Selva Sur3.3.3 Selva Sur3.3.3 Selva Sur3.3.3 Selva Sur

Cuenca del río VilcanotaCuenca del río VilcanotaCuenca del río VilcanotaCuenca del río VilcanotaCuenca del río Vilcanota

Análisis de PrecipitacionesAnálisis de PrecipitacionesAnálisis de PrecipitacionesAnálisis de PrecipitacionesAnálisis de Precipitaciones

El comportamiento pluviométrico de la cuenca del río
Vilcanota se ha evaluado en base a la información de las
estaciones representativas de la zona. Ver Cuadr Cuadr Cuadr Cuadr Cuadro 14.o 14.o 14.o 14.o 14.

Durante el mes de enero el régimen de lluvias sobre esta
cuenca a pesar de ser intenso no llegó a superar su pro-
medio histórico del mes, tal es así que el déficit alcanzado
fue del orden de 25%.

En el Gráfico 35Gráfico 35Gráfico 35Gráfico 35Gráfico 35 se presenta el histograma de precipita-
ción  por estación.

CUENCA ESTACION PP Promedio (mm) 

VILCANOTA Paucartambo, Sicuani 88,7 
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Cuadro 14. Precipitacion media cuenca del rioCuadro 14. Precipitacion media cuenca del rioCuadro 14. Precipitacion media cuenca del rioCuadro 14. Precipitacion media cuenca del rioCuadro 14. Precipitacion media cuenca del rio
VilcanotaVilcanotaVilcanotaVilcanotaVilcanota

Grafico 35. Histograma de precipitacion -Grafico 35. Histograma de precipitacion -Grafico 35. Histograma de precipitacion -Grafico 35. Histograma de precipitacion -Grafico 35. Histograma de precipitacion -
cuenca del rio Vilcanotacuenca del rio Vilcanotacuenca del rio Vilcanotacuenca del rio Vilcanotacuenca del rio Vilcanota

Análisis de CaudalesAnálisis de CaudalesAnálisis de CaudalesAnálisis de CaudalesAnálisis de Caudales

El comportamiento de caudales del río Vilcanota se eva-
luó en base a la información medida en la estación
hidrométrica Pisac.

El río Vilcanota durante este mes ha alcanzado un caudal
medio que supera su promedio histórico en 16%. Los
mayores impactos hidrológicos sobre esta cuenca se die-
ron sobre el río Huatanay, tributario del Vilcanota, cuyo
desborde afectó vías de comunicaciones, viviendas y te-
rrenos de cultivo.

En el Cuadro 15Cuadro 15Cuadro 15Cuadro 15Cuadro 15 se presenta el resumen del comporta-
miento hidrológico del río Vilcanota durante el mes de
enero.

En el Gráfico 36Gráfico 36Gráfico 36Gráfico 36Gráfico 36 se presenta el hidrograma de caudal del
río Vilcanota

Cuadro 15. Comportamiento de los caudales delCuadro 15. Comportamiento de los caudales delCuadro 15. Comportamiento de los caudales delCuadro 15. Comportamiento de los caudales delCuadro 15. Comportamiento de los caudales del
rio Vilcanota (mrio Vilcanota (mrio Vilcanota (mrio Vilcanota (mrio Vilcanota (m33333/s)/s)/s)/s)/s)

DICIEMBRE ENERO - 2003  
RÍO 

Qmedio Qmedio Qmax Qmin 

 
NORMAL 
ENERO 

Vilcanota 42,4 102,5 206,2 56,1 88,6 
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Gráfico 36. Hidrograma de caudal medio diario del río VilcanotaGráfico 36. Hidrograma de caudal medio diario del río VilcanotaGráfico 36. Hidrograma de caudal medio diario del río VilcanotaGráfico 36. Hidrograma de caudal medio diario del río VilcanotaGráfico 36. Hidrograma de caudal medio diario del río Vilcanota
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Los aportes hídricos de las lluvias, durante este mes han contribuido a incrementar los volúmenes de almacenamiento
de los principales reservorios del país. Así tenemos que al 30 de enero, en la zona norte los embalses de Tinajones,
Pechos y San Lorenzo están al 70% , 23% y 49% de su capacidad útil, respectivamente. Mientras en la zona sur los
embalses de Condoroma, Aguada Blanca, El Fraile y Pañe están al 44%, 52%, 56% y 61% de su capacidad útil,
respectivamente.

En los Gráficos 37 y 38Gráficos 37 y 38Gráficos 37 y 38Gráficos 37 y 38Gráficos 37 y 38 se presentan los volúmenes almacenados al 30 de enero del 2003.
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Gráfico 37. Volúmenes almacenados en losGráfico 37. Volúmenes almacenados en losGráfico 37. Volúmenes almacenados en losGráfico 37. Volúmenes almacenados en losGráfico 37. Volúmenes almacenados en los
reservorios de la zona nortereservorios de la zona nortereservorios de la zona nortereservorios de la zona nortereservorios de la zona norte

Gráfico 38. Volúmenes almacenados en losGráfico 38. Volúmenes almacenados en losGráfico 38. Volúmenes almacenados en losGráfico 38. Volúmenes almacenados en losGráfico 38. Volúmenes almacenados en los
reservorios de la zona surreservorios de la zona surreservorios de la zona surreservorios de la zona surreservorios de la zona sur



32

Hidrología

El régimen hidrológico de los ríos del territorio peruano
ha tenido un comportamiento variable, como respuesta
al régimen e intensidad  de lluvias recepcionadas por sus
cuencas. Las crecidas más importantes de los ríos se han
presentado en la vertiente del Lago Titicaca y la Vertien-
te del Río Madre de Dios, con impactos hidrológicos
severos que dejan un saldo negativo por los desbordes de
los ríos e inundaciones que afectaron viviendas, vías de
comunicaciones y terrenos de cultivo. Según evaluación
de daños del INDECI, en enero del 2003, entre los depar-
tamentos de Puno, Madre de Dios y Cuzco, se produjo
un total de 37,000 damnificados y 36,165 ha en pérdidas
de terrenos de cultivo.

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 VVVVVererererertiente del océano Pacíficotiente del océano Pacíficotiente del océano Pacíficotiente del océano Pacíficotiente del océano Pacífico

Las lluvias sobre esta región no han contribuido lo sufi-
ciente para generar crecidas importantes de los ríos, pero
éstos mantienen una tendencia ascendente de sus cauda-
les. Los ríos de la zona norte y sur de esta vertiente, en
promedio se presentaron deficitarios, en relación a sus
promedios históricos; mientras los de la zona central
están por encima de sus valores normales.

Los principales reservorios que se emplazan sobre las
cuencas de esta vertiente han acumulado volúmenes im-
portantes de agua, por aporte de las lluvias.

5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 VVVVVererererertiente del lago tiente del lago tiente del lago tiente del lago tiente del lago TTTTTiticacaiticacaiticacaiticacaiticaca

La humedad acumulada por las precipitaciones frecuen-
tes de los meses precedentes aunada a los aportes del
presente mes, han contribuido al desencadenamiento de
eventos extremos de crecidas en los caudales de los ríos
de esta vertiente con desbordes de los ríos Azángaro,
Ramis, Huancané y algunos de sus afluentes. Los valores
medios de los caudales alcanzados por estos ríos, inclu-
yendo al Coata, han superado sus promedios históricos
del mes. El río Ilave terminó el mes con déficit hídrico.

El nivel del Lago Titicaca experimentó un incremento de
0,31 m entre el 1ro y el 31 de enero. La cota del nivel del
lago al 31 de enero está a 0.72 m por debajo de la cota
crítica de 3811,0 m.s.n.m

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 VVVVVererererertiente del tiente del tiente del tiente del tiente del AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico

Los ríos amazónicos han presentado un comportamien-
to variable en sus niveles y caudales, como respuesta a la
variabilidad del régimen de precipitaciones durante este
mes, habiéndose presentado situaciones aisladas que han
provocado huaycos y desbordes en ceja de selva. Los
mayores impactos hidrológicos se presentaron en la sel-
va sur y en especial en las cuencas de los ríos Inambari,
Tambopata Madre de Dios y Huatanay que se desborda-
ron por efecto de lluvias torrenciales, provocando inun-
daciones que afectaron severamente a poblaciones rura-
les, infraestructura vial y de vivienda, terrenos agrícolas,
entre otros.
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A continuación se presentan las proyecciones del com-
portamiento de los caudales y niveles de los principales
ríos del Perú, en sus tres vertientes. Las tendencias
hidrológicas se han elaborado tomando como referencia
las predicciones de lluvias del modelo climático del
SENAMHI CCM3, la evolución actual y el patrón ca-
racterístico del comportamiento hídrico de los ríos

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 VVVVVererererertiente del océano Pacíficotiente del océano Pacíficotiente del océano Pacíficotiente del océano Pacíficotiente del océano Pacífico

Zona norteZona norteZona norteZona norteZona norte

Los ríos Tumbes, Chira, Chancay-Lambayeque y
Jequetepeque presentarán incrementos significativos en
sus caudales con respecto al mes de enero, con una ma-
yor probabilidad de superar sus valores normales del
mes de febrero. También se producirán crecidas impor-
tantes, sin superar sus picos históricos.

Zona centralZona centralZona centralZona centralZona central

Los ríos de esta región presentarán caudales superiores a
los de enero, pero no superarán sus valores normales del
mes de febrero, puesto que las precipitaciones de febrero
tienen una alta probabilidad de mantenerse dentro de sus
valores normales, con crecidas importantes inferiores a
sus picos históricos.

Zona surZona surZona surZona surZona sur

Los ríos Chili y Camaná - Majes experimentarán incre-
mentos significativos en sus caudales, superando a los de
enero, con una alta probabilidad de alcanzar caudales
similares a sus valores normales de febrero y crecidas
importantes.

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 VVVVVererererertiente del lago tiente del lago tiente del lago tiente del lago tiente del lago TTTTTiticacaiticacaiticacaiticacaiticaca

Los principales ríos tributarios del Lago Titicaca presen-
tarán caudales ligeramente superiores a sus valores nor-
males de febrero. Por otro lado, el nivel del Lago Titicaca
puede alcanzar un incremento de 0.25 a 0.30m, al finali-
zar febrero.

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 VVVVVererererertiente del tiente del tiente del tiente del tiente del AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico

Selva norteSelva norteSelva norteSelva norteSelva norte

Los niveles y caudales de los ríos de esta región supera-
rán los del mes de enero, y serán ligeramente superiores
a sus valores normales de febrero.

Selva centralSelva centralSelva centralSelva centralSelva central

Los ríos de esta región tendrán un comportamiento va-
riable, dependiente de la intensidad de lluvias. El río
Huallaga y sus tributarios presentarán niveles y caudales
similares a sus valores normales de febrero.

 Selva surSelva surSelva surSelva surSelva sur

El río Vilcanota seguirá manteniendo valores altos de cau-
dal y crecidas importantes, pero al final del mes, este
valor medio no superará su valor normal de febrero.

6. TENDENCIA6. TENDENCIA6. TENDENCIA6. TENDENCIA6. TENDENCIA HIDROLOGICA HIDROLOGICA HIDROLOGICA HIDROLOGICA HIDROLOGICA P P P P PARAARAARAARAARA FEBRERO DEL FEBRERO DEL FEBRERO DEL FEBRERO DEL FEBRERO DEL 2003 2003 2003 2003 2003
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III.III.III.III.III. EV EV EV EV EVALALALALALUUUUUAAAAACION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES AAAAAGRGRGRGRGROMETEOROMETEOROMETEOROMETEOROMETEOROLOLOLOLOLOGICASOGICASOGICASOGICASOGICAS
ENERO 2003ENERO 2003ENERO 2003ENERO 2003ENERO 2003

1. INDICES 1. INDICES 1. INDICES 1. INDICES 1. INDICES AGROMETEOROLOGICOS, FAGROMETEOROLOGICOS, FAGROMETEOROLOGICOS, FAGROMETEOROLOGICOS, FAGROMETEOROLOGICOS, FASES FENOLOGICAS ASES FENOLOGICAS ASES FENOLOGICAS ASES FENOLOGICAS ASES FENOLOGICAS YYYYY EST EST EST EST ESTADOADOADOADOADO
DE LOS CULDE LOS CULDE LOS CULDE LOS CULDE LOS CULTIVOS : COSTTIVOS : COSTTIVOS : COSTTIVOS : COSTTIVOS : COSTA, SIERRAA, SIERRAA, SIERRAA, SIERRAA, SIERRA     YYYYY SEL SEL SEL SEL SELVVVVVAAAAA

Hasta el mes de diciembre, el régimen de lluvias se carac-
terizó por mejorar y aumentar el almacenamiento de hu-
medad en el suelo, favoreciendo mayormente la actividad
agrícola que se desarrolla bajo secano en gran parte de la
sierra y selva del país, pero los efectos adversos por
exceso de humedad se dejó en la selva central, sur y parte
de la sierra norte y sur - oriental; debido a ello la papa
sufrió el ataque del tizón tardío (rancha) en los valles de
Cajamarca, La Libertad y Huánuco, así mismo aumentó
la proliferación de enfermedades fungosas que han afec-
tado la producción de frutales y café en la selva central y
sur. Luego, de una disminución de las lluvias durante la
primera década de enero,  estas se volvieron a intensificar
sobre todo a nivel de la selva sur y el Altiplano puneño,
y contrariamente a ello se mantuvieron escasas en la sie-
rra norte y suroriental, notándose un panorama de exce-
siva humedad y lluvia por un lado y una sequía parcial y
temporal por el otro.

El exceso de humedad en el Altiplano, obedece a la per-
sistencia de precipitaciones que en forma continúa ocu-
rren desde fines de noviembre y se acentúa a partir de la
segunda década de enero, consecuentemente los daños
ocasionados por las lluvias, que en las zonas altas estu-
vieron acompañados muchas de ellas de granizo y las
inundaciones pluviales y fluviales son de importancia
económica y social.

La evaluación de daños, realizada por la Dirección Regio-
nal de Puno arroja una total de 26,971 has de cultivos
afectadas (disminución de la producción), principalmen-
te avena forrajera (26,3 %),  papa   (26,1 %), pastos
cultivados (10,8 %) entre otros cereales y cultivos
altoandinos, la pérdida total de 4,665 has, representa el
2,20 % del total de superficie sembrada. Las provincias
mayormente afectadas son Huancané, Melgar, Carabaya,
Azangaro, Putina y Sandia, donde también la pérdida
pecuaria es significativa en orden de los 23,5 % del total
de cabezas de ganado afectada.

La cosecha de arroz en la costa norte fue satisfactoria
alcanzando promedios de 8,000 a 9,000 kg/ha, mientras
que los efectos de la variación térmica afectó la produc-
ción de mango en el Alto Piura (Chulucanas) obteniendo
rendimientos medios de 6,330 kg/ha, casi la mitad del
promedio departamental de 12,350 kg/ha. La cosecha
final de uva en Moquegua, refleja un bajo rendimiento en

la campaña asociado a enfermedades fungosas como
botritys y oidium  (alta humedad) en su etapa de fructi-
ficación.

A continuación se analiza las condiciones
agrometeorológicas del mes de Enero 2003, en base a la
información de las TTTTTablas 1, 2 y 3ablas 1, 2 y 3ablas 1, 2 y 3ablas 1, 2 y 3ablas 1, 2 y 3 y las Figuras 1,2 y 3.Figuras 1,2 y 3.Figuras 1,2 y 3.Figuras 1,2 y 3.Figuras 1,2 y 3.

LALALALALA COST COST COST COST COSTA,A,A,A,A, mantiene poca variabilidad del régimen tér-
mico, predominando temperaturas diurnas y nocturnas
cercanos a la normales en casi toda la costa, con una
cierta calidez nocturna en la costa norte y central, los
días continúan mayormente nublados con un ligero in-
cremento de la humedad en la costa norte y central. Me-
joraron levemente las condiciones de lluvia en la costa
norte, por lluvias presentadas en la segunda década de
enero.

Costa norCosta norCosta norCosta norCosta norte: te: te: te: te: Temperatura diurna de 28,2 ºC y nocturna
de 24,7 ºC, con un extremo máximo de 36,8 ºC en
Chulucanas; la demanda hídrica del medio (4,4 mm/día)
es cubierta con riego adicional para el desarrollo de los
cultivos.

La cosecha de arroz (variedad Nir1), reportó buenos ren-
dimientos de 8,000 kg/ha en el valle de Tumbes y 8,600
kg/ha en el Bajo Piura, llegando a los  9,500 kg/ha en el
valle del Chira, en la actual campaña el cultivo de arroz
establece sus etapas iniciales de crecimiento en casi to-
dos los valles de la región; en los valles de Tumbes y
Piura los rendimientos del maíz amarillo fueron menores
a su promedio,  probablemente por  el descenso de tem-
peratura y la alta humedad ocurrida en su etapa de flora-
ción y formación de espiga, mientras en el valle de
Jequetepeque la productividad fue mejor, obteniendo de
la variedad Cargill-701 10,800 kg/ha; las temperaturas
nocturnas un poco más cálidas de lo normal en los valles
Olmos y Motupe afectan la fructificación y maduración
(calidad) de los frutales como el mango y palto, así como
la maduración del algarrobo. En el valle de Piura
(Chulucanas) la cosecha de mango variedad Edward fue
de 6,330 kg/ha, rendimiento por debajo del promedio
departamental (12,350 kg/ha) motivados por la caída de
flores durante su etapa reproductiva influenciadas por la
presencia de temperaturas mínimas extremas. En el valle
de Chira, el algodón luego de la siembra empieza favora-
blemente a crecer .
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Costa central:Costa central:Costa central:Costa central:Costa central: Temperatura diurna de 26,0 ºC y noctur-
na de 22,2 ºC, con extremos máximos de 35,6 ºC en el
valle de Palpa (Nazca) y 34,4 ºC en Ica; la demanda
hídrica del medio es 4,7 mm/día.
En la mayoría de los valles de la costa central (Huaura,
Huaral, Chincha, Cañete) se establece el crecimiento
vegetativo del maíz amarillo, luego de haber obtenido
cosechas aceptables, como en Chincha con 8,600 kg/ha
de la variedad Amarillo Ag-612, se culminó la cosecha de
vid en los valles de Cañete, Chincha e Ica, mientras el
incremento de la temperatura en los valles de Huaral,
Chincha, Ica, Pisco y Nazca favorecen el desarrollo del
algodón en sus estadios que varían desde la floración y
apertura de bellotas, un ligero brote de gusano rosado (no
significativo) se presenta en Nazca.

Costa surCosta surCosta surCosta surCosta sur: Temperatura diurna de 23,7 ºC y nocturna de
20,1ºC, con extremos máximos de 31,5 ºC en el valle de
Locumba y 31,4 ºC en el valle de Majes (Aplao) y míni-
mos de 9,6 ºC en el valle de La Joya (Arequipa) y 10,8 ºC
en Pampa de Majes; la demanda por agua en la región es
4,5 mm/día.

En el valle de Moquegua la cosecha de la vid, variedad
Cardinal generó un rendimiento de 2,414 kg/ha y 4,230
kg/ha en la variedad Thompson, productividad por deba-
jo del promedio departamental, cuyas causas se relacio-
nan con la ocurrencia de enfermedades fungosas como
botritys y oidium asociadas a días húmedos y noches
frías en su etapa de fructificación, en el valle de Camaná
el cultivo de arroz en su etapa final de maduración se
prepara para su cosecha. El olivo culmina la etapa de
fructificación en Ilo y continúa su fase de maduración en
La Yarada, otros frutales como el pero, durazno, palto en
los valles de Moquegua y Calana también están cercana a
la cosecha.

LA SIERRA,LA SIERRA,LA SIERRA,LA SIERRA,LA SIERRA, presenta una tendencia que condiciona tem-
peraturas diurnas y nocturnas que denotan una calidez
térmica del medio, con un exceso marcado de disponibi-
lidad de humedad por la intensificación de las  lluvias a
partir de la segunda década del mes, en parte de la sierra
sur del lado oriental y el altiplano puneño. Contraria-
mente el déficit de lluvias se acentuó en las primeras dos
décadas del mes en la sierra norte y se mantuvo en la
sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Sierra norSierra norSierra norSierra norSierra norte:te:te:te:te: Temperatura diurna de 17,6 ºC y noctur-
na de 14,1 ºC. Las lluvias en la zona (2,5 mm/día en
promedio) no cubren la demanda hídrica del medio (3,6
mm/día), esta deficiencia se acentuó durante la primera
década con una deficiencia de humedad en condiciones
extrema (Indice de humedad, Ip = 0,2), en la última déca-
da las condiciones de humedad mejoraron favorablemen-
te.

Las lluvias deficientes son perjudiciales para la mayoría
de los cultivares de maíz, papa y otros cereales en su
etapa de crecimiento vegetativo, instalados en  la sierra
piurana, Cajamarca y la sierra occidental de La Libertad.
Esta condición ocasiona que prolifere el gusano cogollero
y/o choclero en gran parte de la sierra cajamarquina (del
lado oriental), por otro lado, en las cabeceras de los valles
orientados al pacifico, como en San Miguel (Cajamarca)
persiste el ataque de rancha al cultivo de la papa.

Sierra central:Sierra central:Sierra central:Sierra central:Sierra central: Temperatura diurna de 15,5 ºC y noc-
turna de 11,6 ºC, la heladas muy debilitadas se limitan
localmente a Laive (Junín) con -1,0 ºC. La  lluvia prome-
dio de la región (2,9 mm/día) cubre parcialmente los re-
querimientos hídricos del medio (3,8 mm/día), pero su
variabilidad en la región determinan niveles adecuados de
humedad en los valles de la sierra limeña, Ancash y el
valle de Mantaro, y excesos en Huánuco (Chaglla, Jacas
Chico, Carpish, Huancavelica y Huancapi en Ayacucho.
.
Casi todo el valle de Mantaro presenta al maíz en su
etapa de panojamiento, así como se obtuvieron buenos
rendimientos en la cosecha del maíz amiláceo (variedad
Cuzco Urubamba) en Huasahuasi; las zonas altas con
bastante humedad como Jacas Chico tuvieron una reduc-
ción fuerte en el rendimiento de papa por efecto de la
rancha, mientras por el lado del Huallaga (Chaglla) en el
mismo departamento de Huánuco, la cosecha de la mis-
ma variedad de papa produjo 20,400 kg/ha. En Pampas
(Huancavelica) la deficiencia de lluvias afecta el desarro-
llo floral de la papa y el maíz, en forma similar la escasez
de lluvias en Quinua (Ayacucho) también afecta el creci-
miento de la papa en su etapa de desarrollo de tubérculo.
En Huánuco continúa la cosecha de mango, limón y otros
frutales.

Sierra sur:Sierra sur:Sierra sur:Sierra sur:Sierra sur: Temperatura diurna de 15,9 ºC y nocturna
de 11,7 ºC; persisten lluvias moderadas (4,8 mm/día) en
los valles de Apurímac, Cuzco y las zonas altas de
Arequipa, mientras que en la vertiente occidental
(Arequipa, Moquegua y Tacna) las lluvias todavía se
mantienen deficientes. La demanda hídrica del medio es
4,2 mm/día.

El maíz presenta estadios que varían desde la panoja y la
espiga en los principales valles de la región; en el valle de
Quilca (Huasacache) la cebolla se encuentra en su etapa
final de maduración, próxima a cosecha, en el valle de
Sama en Tarata (Tacna) la cosecha de ajos reporta rendi-
mientos promedios de 5,000 kg/ha  (menor del promedio
departamental); el cultivo de haba predomina en su esta-
do de floración y fructificación, en algunos casos como
en Puquina (Moquegua) el cultivo madura sin restriccio-
nes, salvo la deficiencia de humedad local por escasas
lluvias en la zona; en Ubinas, se empieza el corte de la
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alfalfa, donde inicialmente se obtuvo un buen rendimien-
to de 42,500 kg/ha. Las lluvias irregulares afectan el cre-
cimiento de los pastos naturales en la zona altiplanica
(Angostura).

El Altiplano: Temperatura diurna de 12,1 ºC y nocturna
de 8,4 ºC. Las lluvias en la región se incrementaron a 5,9
mm/día, siendo excesivas a partir de la segunda década
del mes; estas condiciones ocasionaron grandes pérdidas
en el sector agropecuario, por los daños en la agricultura
y la ganadería, generadas por las inundaciones pluviales,
fluviales y granizada.

Casi el 12,72 % (26,971 has) de las áreas agrícolas sem-
bradas durante la presente campaña fueron afectadas por
las lluvias, así como alrededor de 23,5 % del total de
cabezas de ganado (137,943 cabezas). Los daños se con-
centraron en las provincias de Huancané, Carabaya,
Melgar, Putina y Sandía.

LALALALALA SEL SEL SEL SEL SELVVVVVAAAAA Condiciones térmicas tienden a estar un poco
más cálidas, principalmente en la selva central y sur del
país. La zona norte se mantiene con niveles de humedad
en cantidades aceptables para el medio, pero en forma
excesiva en toda la zona central y sur de la región.

Selva norSelva norSelva norSelva norSelva norte: te: te: te: te: Temperatura diurna de 28,0 ºC y nocturna
de 24,3 ºC. Persiste en la región una marcada  deficiencia
de humedad en parte de los valles de San Martín,
Cajamarca y Amazonas, mientras en Loreto (Mazan,
San Roque, Tamishayacu, Genaro Herrera y Requena) la
lluvia en términos de 6,6 mm/día (menor intensidad que
el mes anterior) condiciona suelos con exceso de hume-
dad que afectan los cultivos y las áreas agrícolas destina-
das a cultivos industriales de la zona.

Las condiciones de humedad y temperatura favorecen al
café en el valle de Chinchipe (Chirinos) en su etapa de
grano duro y formación de botones florales en San Igna-
cio (aquí se observa un ligero ataque de roya), en Alto
Mayo (Naranjillo) el café variedad Caturra empieza con

toda normalidad su etapa de maduración; mientras en
Moyobamba y Naranjillo las lluvias irregulares afectan
la maduración del cultivo de arroz, en Bellavista (Huallaga
Central), se obtuvieron buena cosecha del arroz variedad
Capirona (8,000 kg/ha); el crecimiento y la cosecha de
frutales en los valles del Alto y Bajo Mayo, Huallaga y
Sisa continúa normal, mientras que la maduración y/o
cosecha de cultivos industriales y frutales en los valles
del departamento de Loreto, (San Ramón, Mazán,
Tamishayacu, Iquitos) siguen siendo afectados por el
exceso de humedad.

Selva central: Selva central: Selva central: Selva central: Selva central: Temperatura diurna de 27,1 ºC y noctur-
na de 24,0 ºC, días lluviosos pero en menor intensidad
que el mes anterior. La lluvia promedio de 8,6 mm/día
supera los requerimientos hídricos del medio (4,4 mm/
día) y mantiene el exceso de humedad en los suelos de la
región, principalmente en el valle de Aguaytía en Ucayali,
Huánuco (Aucayacu, Tulumayo), Pichanaki y Satipo en
Junin.

En los valles de Pichanaki, Aguaytía, Oxapampa, Satipo
los frutales, los cultivos anuales (maíz, arroz), y el café
se encuentran mayoritariamente en su etapa de madura-
ción afectadas por las lluvias; en Pozuzo el arroz en su
etapa de panoja sufre el ataque de enfermedades fungosas
por el exceso de humedad; algunos frutales se encuentran
en cosecha y otros en reposo vegetativo. La cosecha de
algunos cultivares de maíz y arroz en valles como
Aguaytía, son bajos y reflejan los efectos perjudiciales
ocasionadas por el exceso de humedad.

Selva sur:Selva sur:Selva sur:Selva sur:Selva sur: Temperatura diurna de 25,5 ºC y nocturna de
22,1 ºC. Las lluvias regulares mantienen los niveles de
humedad en el suelo en forma excesiva.

En Quillabamba, la maduración del cultivo del café es
afectado por el exceso de humedad disponible, así como
el crecimiento de frutales y otros cultivos (arroz, maíz,
yuca) de la región. En Puerto Maldonado, la cosecha de
maíz amarillo duro cubano produjo 2,342 kg/ha.
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Tabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivosTabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivosTabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivosTabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivosTabla 1 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y estado de los cultivos
 en la costa - enero 2003 en la costa - enero 2003 en la costa - enero 2003 en la costa - enero 2003 en la costa - enero 2003

 Clasificación  de la temperatura diurna de acuerdo a su 
valor promedio 

Condiciones térmicas de acuerdo a sus anomalías 

C L A S IF IC A C IÓ N R A N G O S  D E  
T E M P E R A T U R A  (ºC )

Extrem adamente cálido > 32
Cálido [25 a 32]

M oderados [20 a 25]
Tem plado [17 a 20]
F res ca s [12 a 17]
F rias [5 a 12]

Extrem adamente frío < 5

****Clasificación térmica realizada en base a los requerimientos térmicos de los cultivos, adaptados a
las características climáticas del Perú (SENAMHI/DGA, 2002)

C L A S IF IC A C IÓ N R A N G O S  D E

A N O M A L IA (ºC )

Cálido >3,0

Ligeram ente c álido [1,0 a 3,0 ]

Norm al o habitual [-1,0 a 1,0]

L igeram ente f río [-3,0 a -1,0]

F río <- 3,0

ESTACION FASE FENOLOGICA ESTADO
METEOROLOGICA (ºC) CLASIFICACION Ip CLASIFICACION NOMBRE VARIEDAD

COSTA NORTE
LA CRUZ 27.4 Cálido 1.0 Adecuado Arroz Nir 1 Cosecha Bueno
LA CRUZ 27.4 Cálido 1.0 Adecuado Maíz amarillo duro Cosecha Regular
LA ESPERANZA 27.6 Cálido 1.0 Adecuado Algarrobo  - Maduración 100% Bueno
LA ESPERANZA 27.6 Cálido 1.0 Adecuado Maíz amarillo duro Cosecha Regular
LA ESPERANZA 27.6 Cálido 1.0 Adecuado Algodón Pima 3era hoja verdadera 70% Bueno
CHULUCANAS 29.4 Cálido 1.0 Adecuado Mango Edward Cosecha 100% Malo
CHULUCANAS 29.4 Cálido 1.0 Adecuado Limón Sutil Fructificación 100% Bueno
SAN MIGUEL 29.5 Cálido 1.0 Adecuado Arroz Nir 1 Cosecha Bueno
MORROPON 29.0 Cálido 1.0 Adecuado Arroz IR-43 Crecimiento vegetativo Bueno
TINAJONES 26.9 Cálido 1.0 Adecuado Caña de azúcar G 37 Macollaje Regular
MALLARES 30.2 Cálido 1.0 Adecuado Arroz Nir 1 Plantula 100% Bueno
MALLARES 30.2 Cálido 1.0 Adecuado Algarrobo  - Maduración 100% Bueno
MOTUPE 27.7 Cálido 1.0 Adecuado Mango Kent Maduración 100% Bueno
MOTUPE 27.7 Cálido 1.0 Adecuado Palto Fuerte Fructificación 100% Bueno
MOTUPE 27.7 Cálido 1.0 Adecuado Tangelo Fructificación 100% Regular
MOTUPE 27.7 Cálido 1.0 Adecuado Limón  Sutil Cosecha Bueno
TALLA 25.4 Cálido 1.0 Adecuado Maíz Cargill Cosecha Bueno
TALLA 25.4 Cálido 1.0 Adecuado Arroz Amazonas Plantula 100% Bueno
LAREDO 25.1 Cálido 1.0 Adecuado Caña de azúcar CH 32 6 banderín 85% Bueno

COSTA CENTRAL
HUARMEY 24.3 Moderado 1.0 Adecuado  -  - Preparación del terreno  -
ALCANTARILLA 24.4 Moderado 1.0 Adecuado Caña de azúcar Azul 35 hoja 20% Bueno
ALCANTARILLA 24.4 Moderado 1.0 Adecuado Maíz  - Panoja 12.5% Bueno
DONOSO 23.7 Moderado 1.0 Adecuado Mandarina Dansy Fructificación 100% Bueno
DONOSO 23.7 Moderado 1.0 Adecuado Palto Duque  Fructificación 35% Bueno
DONOSO 23.7 Moderado 1.0 Adecuado Algodón Tangüis Bellotas 50% Bueno
FONAGRO CHINCHA 25.1 Cálido 1.0 Adecuado Algodón Tangüis Formación de bellotas 100% Bueno
FONAGRO CHINCHA 25.1 Cálido 1.0 Adecuado Maíz amarillo Ag-612 Cosecha Bueno
FONAGRO CHINCHA 25.1 Cálido 1.0 Adecuado Vid Red Globe Maduración 100% Bueno
BERNALES 24.8 Moderado 1.0 Adecuado Algodón Tangüis Floración 100% Bueno
SAN CAMILO 27.9 Cálido 1.0 Adecuado Algodón Tangüis Maduración Bueno
COPARA 27.4 Cálido 1.0 Adecuado Algodón Tangüis Floración 100% Bueno

COSTA SUR
CAMANA 23.4 Moderado 1.0 Adecuado Arroz Nir 1 Mad. Cornea 10% Bueno
PAMPA BLANCA 24.8 Moderado 1.0 Adecuado Zapallo Quere Crespo Cosecha Bueno
PAMPA BLANCA 24.8 Moderado 1.0 Adecuado Caña de azúcar  - 1er banderin 100% Bueno
APLAO 25.1 Cálido 1.0 Adecuado Arroz  - Floración 55% Bueno
PAMPA MAJES 21.3 Moderado 1.0 Adecuado Maíz Opaco Malpaso Espiga 100% Bueno
PAMPA MAJES 21.3 Moderado 1.0 Adecuado Alfalfa  - Cosecha Bueno
ILO 25.8 Cálido 1.0 Adecuado Olivo Sevillano Fructificación 100% Bueno
LOCUMBA 26.0 Cálido 1.0 Adecuado Cebolla Blanca Formación de bulbo Bueno
LOCUMBA 26.0 Cálido 1.0 Adecuado Maíz  - 4 hoja 20% Bueno
MOQUEGUA 22.9 Moderado 1.0 Adecuado Vid Thompson Cosecha Malo
MOQUEGUA 22.9 Moderado 1.0 Adecuado Vid Italia Maduración 80% Bueno
MOQUEGUA 22.9 Moderado 1.0 Adecuado Vid Cardinal Reposo vegetativo Regular
MOQUEGUA 22.9 Moderado 1.0 Adecuado Palto Fuerte Maduración 80% Bueno
LA YARADA 24.2 Moderado 1.0 Adecuado Olivo Sevillano Maduración 40% Bueno
LA YARADA 24.2 Moderado 1.0 Adecuado Sandia Americana Fructificación 50% Bueno
CALANA 21.7 Moderado 1.0 Adecuado Uva Negra Barbera Maduración 30% Bueno
CALANA 21.7 Moderado 1.0 Adecuado Durazno Ullicate Maduración 20% Bueno
CALANA 21.7 Moderado 1.0 Adecuado Pero Packam´s Triump Fructificación 100% Bueno

Nota:1) Análisis de humedad realizado en condiciones de secano.

        2) Los cultivos de costa Norte, Centro y Sur son conducidos generalmente bajo riego.

TEMPERATURA DIURNA HUMEDAD CULTIVO
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Tabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicasTabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicasTabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicasTabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicasTabla 2 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas
y estado de los cultivos en la sierra - enero 2003y estado de los cultivos en la sierra - enero 2003y estado de los cultivos en la sierra - enero 2003y estado de los cultivos en la sierra - enero 2003y estado de los cultivos en la sierra - enero 2003

ESTACION FASE FENOLOGICA ESTADO
METEOROLOGICA (ºC) CLASIFICACION Ip CLASIFICACION NOMBRE VARIEDAD

SIERRA NORTE
AYABACA 15.0 Fresco 0.8 Adecuado Maíz blanco amiláceo 8 hoja Bueno
HUANCABAMBA 21.1 Moderado 0.2 Deficiencia extrema Maíz Amiláceo   Crecim iento vegetativo Bueno
HUARMACA 17.3 Templado 1.5 Exceso ligero  -  - Terreno en preparación  -
HUAMACHUCO 15.7 Fresco 0.6 Deficiencia ligera Maíz am arillo Panoja 5% Bueno
SALPO 11.8 Frío 0.9 Adecuado Trigo Gavilan Siembra Bueno
SANTA CRUZ 19.8 Templado 0.2 Deficiencia extrema Maíz  - 17 hoja 100% Bueno
SAN MARCOS 21.5 Moderado 0.3 Deficiencia extrema Maíz Amiláceo 15 hoja 20% Bueno
CHOTA 15.8 Fresco 0.6 Deficiencia ligera Maíz Morocho Imperial 14 hoja 72.5% Regular
CUTERVO 15.6 Fresco 0.8 Adecuado Maíz criollo 13 hoja 25% Regular
CUTERVO 15.6 Fresco 0.8 Adecuado Papa Perricholi Emergencia 57.5% Bueno
CONTUMAZA 16.7 Fresco 0.7 Deficiencia ligera Maiz am arillo 7 hoja 15% Bueno
CONTUMAZA 16.7 Fresco 0.7 Deficiencia ligera Trigo Gavilan Siembra  -
MAGDALENA 25.3 Cálido 0.2 Deficiencia extrema  -  - Terreno en descanso  -
CAJABAMBA 19.5 Templado 0.7 Deficiencia ligera Maíz Amiláceo Mad. Lechosa 18% Regular
CAJABAMBA 19.5 Templado 0.7 Deficiencia ligera Frejol  - Crecim iento vegetativo Regular
BAMBAMARCA 17.6 Templado 0.6 Deficiencia ligera Maiz Blanco Imperial  16 hoja 70% Regular
SAN MIGUEL(CAJAM.) 15.7 Fresco 1.1 Adecuado Papa Amarilis Maduración 100% Regular
SAN MIGUEL(CAJAM.) 15.7 Fresco 1.1 Adecuado Maíz  - 10 hoja 70% Bueno
CELENDIN 16.6 Fresco 0.5 Deficiencia ligera Maíz am arillo duro 14 hoja 10% Bueno
GRANJA PORCON 13.0 Fresco 0.9 Adecuado Papa liberteña Emergencia 40% Bueno

SIERRA CENTRAL
RECUAY 15.6 Fresco 0.9 Adecuado Papa Yungay Brotes laterales 100% Regular
RECUAY 15.6 Fresco 0.9 Adecuado Cebada UNA 1 Emergencia 80% Bueno
CHIQUIAN 14.7 Fresco 0.7 Deficiencia ligera Maíz Amiláceo Panoja 65% Bueno
CANTA 14.7 Fresco 0.8 Adecuado  -  - Preparación del terreno  -
OYON 12.8 Fresco 0.8 Adecuado Papa Peruanita Crecim iento vegetativo Bueno
HUANUCO 23.5 Moderado 0.3 Deficiencia extrema Naranjo Valencia Fructificación 70% Bueno
HUANUCO 23.5 Moderado 0.3 Deficiencia extrema Mango Camboyano Cosecha Bueno
HUANUCO 23.5 Moderado 0.3 Deficiencia extrema Palto Fuerte Cosecha Bueno
HUANUCO 23.5 Moderado 0.3 Deficiencia extrema Limón Tayti Cosecha Bueno
CHAGLLA 14.0 Fresco 1.3 Exceso ligero papa Canchán Cosecha Bueno
SAN RAFAEL 18.3 Templado 0.6 Deficiencia ligera Frejol Canario Serrano 3era hoja trifoliada  100% Bueno
JACAS CHICO 10.7 Frío 1.7 Exceso ligero Papa Canchán Cosecha Regular
HUANCAVELICA 12.7 Fresco 1.6 Exceso ligero Papa  Yungay Crecim iento vegetativo Bueno
HUANCAVELICA 12.7 Fresco 1.6 Exceso ligero Papa Perricholi Crecim iento vegetativo Bueno
HUASAHUASI 16.3 Fresco 0.5 Deficiencia ligera  -  - Terreno en descanso  -
TARMA 16.0 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Maíz Cusco Urubamba Panoja 85% Bueno
TARMA 16.0 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Arveja Rondon 1er boton floral 65% Bueno
HUAYAO 15.6 Fresco 1.0 Adecuado Maíz Amiláceo Maduración lechosa 100% Bueno
JAUJA 14.9 Fresco 1.0 Adecuado Maíz  - 10 hoja 100% Bueno
JAUJA 14.9 Fresco 1.0 Adecuado Papa yungay Crecim iento vegetativo Bueno
LIRCAY 15.6 Fresco 1.0 Adecuado Maíz Amiláceo Panoja 100% Bueno
ACOBAMBA 15.2 Fresco 0.6 Deficiencia ligera Maíz Amiláceo Floración 10% Bueno
PAMPAS 14.7 Fresco 0.5 Deficiencia ligera Maíz Blanca Calca Espiga  37% Bueno
PAMPAS 14.7 Fresco 0.5 Deficiencia ligera Papa Yungay Boton floral 77% Bueno
HUANTA 21.6 Moderado 0.4 Deficiencia ligera Maiz am arillo duro Panoja 100% Bueno
PUQUIO 15.0 Fresco 0.4 Deficiencia ligera  -  - Terreno en descanso  -
QUINUA 14.8 Fresco 0.5 Deficiencia ligera Maíz Amiláceo Espiga 25% Bueno
QUINUA 14.8 Fresco 0.5 Deficiencia ligera Papa Yungay Maduración 10% Regular
HUANCAPI 17.6 Templado 1.3 Exceso ligero Maíz Amarillo duro Panoja 10% Bueno

SIERRA SUR
ABANCAY 18.2 Templado 1.9 Exceso ligero Durazno  - Maduracion 100% Regular
ABANCAY 18.2 Templado 1.9 Exceso ligero Maíz Amiláceo Floración 10% Bueno
CURAHUASI 18.1 Templado 1.3 Exceso ligero Durazno Blanquillo Reposo vegetativo Bueno
ANDAHUAYLAS 16.8 Fresco 0.9 Adecuado Maíz Amiláceo Espiga 100% Bueno
ANGOSTURA 10.5 Frío 1.1 Adecuado Pasto Natural A ltoandino Floración 100% Regular
URUBAMBA 18.4 Templado 0.7 Deficiencia ligera Maíz Blanco Urubamba Mad. Lechosa 75% Bueno
ANTA (ANCACHURO) 16.2 Fresco 1.1 Adecuado Papa Cica Maduración 80% Bueno
ANTA (ANCACHURO) 16.2 Fresco 1.1 Adecuado Maíz Oro Amarillo Espiga 99% Bueno
SICUANI 14.5 Fresco 0.9 Adecuado  Maíz Amiláceo Panoja 40% Bueno
SICUANI 14.5 Fresco 0.9 Adecuado Haba Blanca Fructificación 55% Bueno
CARAVELI 23.5 Moderado 0.0 Deficiencia extrema Vid Caravileña Maduración Bueno
CARAVELI 23.5 Moderado 0.0 Deficiencia extrema Alfalfa  - Brotación 100% Regular
PUQUINA 17.8 Templado 0.1 Deficiencia extrema Alfalfa Yaragua Cosecha Bueno
PUQUINA 17.8 Templado 0.1 Deficiencia extrema Haba verde Maduración 75% Bueno
HUASACACHE 19.0 Templado 0.0 Deficiencia extrema Cebolla Perilla Maduración 100% Bueno
HUASACACHE 19.0 Templado 0.0 Deficiencia extrema Maíz morado Mad. Lechosa 50% Bueno
HUASACACHE 19.0 Templado 0.0 Deficiencia extrema Ajo Napuri Emergencia 55% Regular
COTAHUASI 19.8 Templado 0.3 Deficiencia extrema Maíz am arillo duro Panoja 2% Bueno
CABANACONDE  -  - Maíz  - Mad. Pastosa 50% Bueno
CHIVAY 14.7 Fresco 0.3 Deficiencia extrema Haba  - Fructificación 100% Bueno
CARUMAS 14.6 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Orégano Palo Rojo Crecim iento vegetativo Bueno
CARUMAS 14.6 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Alfalfa am ericana Floración 100% Bueno
CARUMAS 14.6 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Papa Im illa blanca Floración 100% Bueno
CARUMAS 14.6 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Maíz Blanco Floración  50% Bueno
UBINAS 15.7 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Alfalfa Yaragua Cosecha Bueno
UBINAS 15.7 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Maíz Blanco cusqueño Espiga 100% Bueno
UBINAS 15.7 Fresco 0.2 Deficiencia extrema Papa Tomasa condemaita Floración 100% Bueno
TARATA 16.2 Fresco 0.1 Deficiencia extrema Ajo Rosado Arequipeño Cosecha Regular
TARATA 16.2 Fresco 0.1 Deficiencia extrema Maíz Pintado tarateño Espiga 45% Bueno

ALTIPLANO
CABANILLAS 12.6 Fresco 1.9 Exceso ligero Quinua  - Floración 67.5% Bueno
ILAVE 12.1 Fresco 1.5 Exceso ligero Haba  - Maduración 10% Regular
HUARAYA MOHO 11.2 Frío 3.0 Exceso extremo papa  - Maduración 100% Regular
HUARAYA MOHO 11.2 Frío 3.0 Exceso extremo Haba  - Fructificacion 100% Regular
TARACO 12.3 Fresco 1.8 Exceso ligero Papa Crecim iento vegetativo Bueno
YUNGUYO 11.8 Frío 2.0 Exceso ligero Haba Gigante Copacabana Fructificación 50% Bueno

TEMPERATURA DIURNA HUMEDAD CULTIVO

PROGRESO 12.6 Fresco 1.5 Exceso ligero Papa Floración 100% Regular
AYAVIRI 12.9 Fresco 1.7 Exceso ligero  -  - Terreno en preparación  -
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Tabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  yTabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  yTabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  yTabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  yTabla 3 . Indices  agrometeorológicos, fases fenológicas  y
estado de los cultivos en la selva - enero 2003estado de los cultivos en la selva - enero 2003estado de los cultivos en la selva - enero 2003estado de los cultivos en la selva - enero 2003estado de los cultivos en la selva - enero 2003

Ip= Indice de precipitación (relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial), caracteriza el déficit y/oIp= Indice de precipitación (relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial), caracteriza el déficit y/oIp= Indice de precipitación (relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial), caracteriza el déficit y/oIp= Indice de precipitación (relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial), caracteriza el déficit y/oIp= Indice de precipitación (relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial), caracteriza el déficit y/o
exceso de humedad  en el medio en un lugar y periodo de tiempo considerado. Para el caso particular de la costa, el valorexceso de humedad  en el medio en un lugar y periodo de tiempo considerado. Para el caso particular de la costa, el valorexceso de humedad  en el medio en un lugar y periodo de tiempo considerado. Para el caso particular de la costa, el valorexceso de humedad  en el medio en un lugar y periodo de tiempo considerado. Para el caso particular de la costa, el valorexceso de humedad  en el medio en un lugar y periodo de tiempo considerado. Para el caso particular de la costa, el valor
de este índice agrometeorológico normalmente caracteriza un medio con  humedad, por estar conducido la actividadde este índice agrometeorológico normalmente caracteriza un medio con  humedad, por estar conducido la actividadde este índice agrometeorológico normalmente caracteriza un medio con  humedad, por estar conducido la actividadde este índice agrometeorológico normalmente caracteriza un medio con  humedad, por estar conducido la actividadde este índice agrometeorológico normalmente caracteriza un medio con  humedad, por estar conducido la actividad
agrícola bajo riego.agrícola bajo riego.agrícola bajo riego.agrícola bajo riego.agrícola bajo riego.

Temperatura diurna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente, relacionadoTemperatura diurna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente, relacionadoTemperatura diurna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente, relacionadoTemperatura diurna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente, relacionadoTemperatura diurna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente, relacionado
con la actividad fotosintética de la planta y el crecimiento vegetativo de las plantas. Se estima mediante fórmulas empíricas.con la actividad fotosintética de la planta y el crecimiento vegetativo de las plantas. Se estima mediante fórmulas empíricas.con la actividad fotosintética de la planta y el crecimiento vegetativo de las plantas. Se estima mediante fórmulas empíricas.con la actividad fotosintética de la planta y el crecimiento vegetativo de las plantas. Se estima mediante fórmulas empíricas.con la actividad fotosintética de la planta y el crecimiento vegetativo de las plantas. Se estima mediante fórmulas empíricas.

Temperatura nocturna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente a laTemperatura nocturna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente a laTemperatura nocturna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente a laTemperatura nocturna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente a laTemperatura nocturna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente a la
noche, relacionado con procesos de traslocación de nutrientes, maduración y llenado de frutos. Se estima mediantenoche, relacionado con procesos de traslocación de nutrientes, maduración y llenado de frutos. Se estima mediantenoche, relacionado con procesos de traslocación de nutrientes, maduración y llenado de frutos. Se estima mediantenoche, relacionado con procesos de traslocación de nutrientes, maduración y llenado de frutos. Se estima mediantenoche, relacionado con procesos de traslocación de nutrientes, maduración y llenado de frutos. Se estima mediante
fórmulas empíricasfórmulas empíricasfórmulas empíricasfórmulas empíricasfórmulas empíricas

ESTACION FASE FENOLOGICA ESTADO
METEOROLOGICA (ºC) CLASIFICACION Ip CLASIFICACION NOMBRE VARIEDAD

SELVA NORTE
BAGUA CHICA 28.9 Cálido 0.2 Deficiencia extrema Arroz Capirona Plántula Bueno
JAEN 28.8 Cálido 0.2 Deficiencia extrema Arroz Capirona Maduración lechosa Bueno
CHIRINOS 20.2 Moderado 1.2 Exceso ligero Café Pacches Grano duro 20% Bueno
SAN IGNACIO 24.0 Moderado  - Café Caturra Botón floral Regular
MAZAN 28.6 Cálido 2.3 Exceso ligero Plátano  - Maduración Regular
GENARO HERRERA 28.8 Cálido 1.7 Exceso ligero Pijuayo  - Crecimiento vegetativo Bueno
SAN RAMON 27.9 Cálido 2.2 Exceso ligero Pijuayo  - Maduración 80% Regular
REQUENA 28.3 Cálido 0.5 Deficiencia ligera Pijuayo  - Cosecha 90% Regular
NAVARRO 29.3 Cálido 1.0 Adecuado  -  - Terreno en descanso  -
EL PORVENIR 30.2 Cálido 0.9 Adecuado  -  - Terreno en descanso  -
BELLAVISTA 30.5 Cálido 0.2 Deficiencia extrema Arroz Capirona Cosecha Bueno
BELLAVISTA 30.5 Cálido 0.2 Deficiencia extrema Naranjo Valencia Maduración 100% Bueno
TABALOSOS 28.1 Cálido 0.5 Deficiencia ligera Naranjo regional Maduración 60% Bueno
SAUCE 26.2 Moderado 0.5 Deficiencia ligera Maíz Maduración córnea 100% Bueno
SAUCE 26.2 Moderado 0.5 Deficiencia ligera Platano Foliación Bueno
MOYOBAMBA 24.7 Moderado 1.6 Exceso ligero Naranja Huando Foliación 100% Regular
MOYOBAMBA 24.7 Moderado 1.6 Exceso ligero Arroz Alto Mayo Mad. Cornea 40% Bueno
RIOJA 24.9 Moderado 1.1 Adecuado Arroz  - Macollaje 100% Bueno
LAMAS 27.4 Cálido 0.8 Adecuado Vid Borgoña Fructificación 100% Bueno
LAMAS 27.4 Cálido 0.8 Adecuado Piña  - Reposo vegetativo Bueno
NARANJILLO 24.8 Moderado 0.8 Adecuado Arroz Capirona Mad. Cornea 70% Bueno
NARANJILLO 24.8 Moderado 0.8 Adecuado Café Caturra Maduración 10% Bueno
NARANJILLO 24.8 Moderado 0.8 Adecuado Arroz Capirona Macollaje 70% Bueno

SELVA CENTRAL
PUERTO INCA 28.8 Cálido 1.8 Exceso ligero Mango  - Reposo vegetativo Regular
PUERTO INCA 28.8 Cálido 1.8 Exceso ligero Palto  - Reposo vegetativo Regular
PUERTO INCA 28.8 Cálido 1.8 Exceso ligero Cacao  - Fructificación 30% Bueno
LAS PALMERAS 28.3 Cálido 1.5 Exceso ligero Palma aceitera  - Cosecha Bueno
LAS PALMERAS 28.3 Cálido 1.5 Exceso ligero Arroz Aguja blanca Cosecha Regular
LAS PALMERAS 28.3 Cálido 1.5 Exceso ligero Maíz amarillo duro Cosecha Regular
AGUAYTIA 28.4 Cálido 3.0 Exceso extremo Papaya  - Maduración 100% Bueno
AGUAYTIA 28.4 Cálido 3.0 Exceso extremo Naranjo Huando Maduración 100% Bueno
PICHANAKI 27.3 Cálido  - Naranjo Valencia Fructificación 100% Bueno
PICHANAKI 27.3 Cálido  - Café Caturra Maduración 25% Regular
EL MARONAL 28.4 Cálido 1.3 Exceso ligero Arroz  - Cosecha Regular
EL MARONAL 28.4 Cálido 1.3 Exceso ligero Maíz  - Mad. Cornea 85% Bueno
POZUZO 26.0 Cálido 1.3 Exceso ligero Arroz  - Panoja 100% Regular
OXAPAMPA 20.4 Moderado 2.1 Exceso ligero Plátano  - Cosecha Bueno
SATIPO 27.1 Cálido 2.2 Exceso ligero Tangelo  - Maduración 40% Bueno

SELVA SUR
QUILLABAMBA 25.6 Cálido 1.2 Exceso ligero Café Caturra Maduración 25% Regular
Pto. MALDONADO 27.9 Cálido 2.4 Exceso ligero Maíz amarillo duro Cosecha Regular
Pto. MALDONADO 27.9 Cálido 2.4 exceso ligero Arroz  - Cosecha Regular

TEMPERATURA DIURNA HUMEDAD CULTIVO
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Figura 1 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la costa:Figura 1 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la costa:Figura 1 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la costa:Figura 1 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la costa:Figura 1 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la costa:

      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003
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Figura 2 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la sierra:Figura 2 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la sierra:Figura 2 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la sierra:Figura 2 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la sierra:Figura 2 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la sierra:

      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003
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Figura 3 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la selva:Figura 3 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la selva:Figura 3 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la selva:Figura 3 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la selva:Figura 3 . Comportamiento de la temperatura y el índice de precipitación  en la selva:

      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003      campaña agrícola 2002/2003 - Enero 2003
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2. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA2. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA2. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA2. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA2. TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA

En base a la información de la Tabla 4 y la Figura 4  se
realiza el análisis de la tendencia agrometeorológica para
la primera década de febrero del 2003, referida a los re-
querimientos hídricos de los cultivos bajo riego y secano.

MAIZ: MAIZ: MAIZ: MAIZ: MAIZ: El régimen de lluvias satisface la demanda hídrica
del cultivo en los valles de San Miguel y Cutervo en
Cajamarca y parte de la sierra piurana (Ayabaca).
En algunas zonas de la sierra central como Junin (Jauja)
el cultivo requiere riegos moderados de 30 a 40 mm/
década en su etapa de crecimiento vegetativo.

PPPPPAPAPAPAPAPA: A: A: A: A: Requiere riegos ligeros a moderados en las zonas
altas de Cajamarca y cantidades cercanas a 20 - 25 mm/
década en Huancavaelica. Los requerimientos de riego
varían de ligero a moderados conforme su estado de desa-
rrollo, en el valle de Urubamba (Anta) y Quinua
(Ayacucho) el cultivo requerirá laminas de riego de 24 a
50 mm/década.

ARROZ:ARROZ:ARROZ:ARROZ:ARROZ:En el departamento de San Martín (Naranjillo),
el arroz en su etapa de maduración córnea requiere pe-
queñas cantidades de agua (5,3 mm/década), mientras en
Pampa de Majes (Aplao) y Camaná, los requerimientos
son altos en su fase de maduración, por el lado del valle
de Bagua el cultivo a nivel de plántula satisface su reque-
rimiento de agua con las lluvias.

ALGODONERO:ALGODONERO:ALGODONERO:ALGODONERO:ALGODONERO: En los valles de Ica, Pisco y Chincha,
el algodón (Tangüis) que se encuentra en su etapa de
mayor demanda de agua presenta un requerimiento de
agua de 34 a 40 mm durante la década.

CAÑA DE AZUCAR:CAÑA DE AZUCAR:CAÑA DE AZUCAR:CAÑA DE AZUCAR:CAÑA DE AZUCAR: En el valle de Huaura (Alcantari-
lla) el requerimiento de agua del cultivo en su etapa de
crecimiento máximo aumentó a 45 mm/década, mientras
que en el valle de Moche (Laredo) el requerimiento será
31,2 mm/década.

VID:VID:VID:VID:VID: En la costa central y sur, los requerimientos de
cultivares de vid que se encuentran aún en maduración
(Calana, Chincha) varían entre rangos ligeros de  12,7 a
15,6 mm/década.

OLIVO:OLIVO:OLIVO:OLIVO:OLIVO: En los valles de Ilo, Bajo y Medio Caplina el
olivo requiere riegos ligeros en su estadios de fructifica-
ción y maduración.

Figura 4.  Valores esperados de las necesidadesFigura 4.  Valores esperados de las necesidadesFigura 4.  Valores esperados de las necesidadesFigura 4.  Valores esperados de las necesidadesFigura 4.  Valores esperados de las necesidades
de agua del cultivo de algodón y su disponibili-de agua del cultivo de algodón y su disponibili-de agua del cultivo de algodón y su disponibili-de agua del cultivo de algodón y su disponibili-de agua del cultivo de algodón y su disponibili-
dad para el riego (primera década Enero 2002).dad para el riego (primera década Enero 2002).dad para el riego (primera década Enero 2002).dad para el riego (primera década Enero 2002).dad para el riego (primera década Enero 2002).
Modelo de tendencia agrometeorológicoModelo de tendencia agrometeorológicoModelo de tendencia agrometeorológicoModelo de tendencia agrometeorológicoModelo de tendencia agrometeorológico
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Tabla 4.  Valores esperados de las necesidades de agua, precipitaciónTabla 4.  Valores esperados de las necesidades de agua, precipitaciónTabla 4.  Valores esperados de las necesidades de agua, precipitaciónTabla 4.  Valores esperados de las necesidades de agua, precipitaciónTabla 4.  Valores esperados de las necesidades de agua, precipitación
efectiva y suministro de agua para la primera década Febrero 2003.efectiva y suministro de agua para la primera década Febrero 2003.efectiva y suministro de agua para la primera década Febrero 2003.efectiva y suministro de agua para la primera década Febrero 2003.efectiva y suministro de agua para la primera década Febrero 2003.

ESTACION CULTIVO NH PEFC. NRIEGO
METEOROLOGICA FASE FENOLOGICA (mm/dec) (mm/dec) (mm/dec)

BAJO SECANO:

Maíz
Jauja Crecimiento vegetativo 48.3 9.6 -38.7
Cutervo Crecimiento vegetativo 56.5 72.0 15.5
San Miguel (Cajamarca) Crecimiento vegetativo 29.9 32.0 2.1
Ayabaca Crecimiento vegetativo 23.1 32.0 8.9

Papa
San Miguel (Cajamarca) Floración 35.5 32.0 -3.5
Huancavelica Crecimiento vegetativo 49.4 28.0 -21.4

BAJO RIEGO:

Maíz
Tarma Panoja 47.3 12.0 -35.3
Puquina Maduración lechosa 15.7 12.0 -3.7
Cabanaconde Maduración pastosa 12.6 16.0 3.4
Ubinas Espiga 30.1 9.6 -20.5
Huayao Maduración lechosa 13.4 12.0 -1.4
Huasacache Espiga 30.6 0.0 -30.6
Pampa de Majes Panoja 44.6 0.0 -44.6
Santa Cruz Crecimiento vegetativo 35.2 24.0 -11.2
Chota Crecimiento vegetativo 37.8 64.0 26.2
Cajabamba Panoja 39.9 16.0 -23.9
Celendin Crecimiento vegetativo 35.9 20.0 -15.9
Chiquian Panoja 45.0 16.0 -29.0
Huanta Crecimiento vegetativo 42.5 8.0 -34.5
Locumba Emergencia 40.3 0.0 -40.3

Papa
Oyon Crecimiento vegetativo 38.3 17.6 -20.7
Quinua Floración 46.6 6.4 -40.2
Anta Ancachuro Floración 48.1 24.0 -24.1
Recuay Brotes laterales 38.4 16.0 -22.4
Taraco Crecimiento vegetativo 31.6 0.0 -31.6

Arroz
Naranjillo Maduración córnea 13.3 8.0 -5.3
Aplao Panoja 60.5 0.0 -60.5
Camaná Floración 37.8 0.0 -37.8
Bagua Plántula 59.3 64.0 4.7

Algodonero
Fonagro Chincha Formación de bellotas 33.8 0.0 -33.8
Bernales Formación de bellotas 37.0 0.0 -37.0
Donoso Floración 39.4 0.0 -39.4
San Camilo Maduración de bellotas 40.2 0.0 -40.2

Caña de azúcar
Alcantarilla Crecimiento vegetativo 43.5 0.0 -43.5
Laredo Crecimiento vegetativo 31.2 0.0 -31.2
Pampa Blanca Crecimiento vegetativo 37.2 0.0 -37.2

Vid
Calana Fructificación 15.6 0.0 -15.6
Caraveli Reposo vegetativo 0.0 0.0 0.0
Fonagro Chincha Maduración 12.7 0.0 -12.7
Lamas Floración 32.3 64.0 31.7
Moquegua Reposo vegetativo 0.0 0.0 0.0

Olivo
Ilo Fructificación 29.1 0.0 -29.1
La Yarada Maduración 13.4 0.0 -13.4

ABREVIATURAS 
Ip      
NH  
PEFC NRIEGO    

= Indice de humedad 
= Necesidad de agua de los cultivos 
= Precipitación efectiva 
= Suministro de riego 

 



45

Ambiente
IVIVIVIVIV..... EV EV EV EV EVALALALALALUUUUUAAAAACION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES CION DE LAS CONDICIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

1. MONIT1. MONIT1. MONIT1. MONIT1. MONITOREO DE LAOREO DE LAOREO DE LAOREO DE LAOREO DE LA CONT CONT CONT CONT CONTAMINACION AMINACION AMINACION AMINACION AMINACION AAAAATMOSFERICATMOSFERICATMOSFERICATMOSFERICATMOSFERICA EN EN EN EN EN
ZONAZONAZONAZONAZONA METROPOLIT METROPOLIT METROPOLIT METROPOLIT METROPOLITANAANAANAANAANA DE LIMA DE LIMA DE LIMA DE LIMA DE LIMA -CALLAO / ENERO 2003 -CALLAO / ENERO 2003 -CALLAO / ENERO 2003 -CALLAO / ENERO 2003 -CALLAO / ENERO 2003

1.1 Introducción1.1 Introducción1.1 Introducción1.1 Introducción1.1 Introducción

El  SENAMHI, a través de su Dirección General de In-
vestigación y Asuntos Ambientales, desarrolla una serie
de actividades técnicas y científicas a nivel nacional, den-
tro de sus competencias medio ambientales y el desarro-
llo sostenible del país.

De esta manera, la sistematización especializada de las
variables hidrometeorológicas ambientales, que deman-
dan los proyectos de inversión  de los diferentes sectores
de la actividad económica del país, es una actividad que
se viene  desarrollando en coordinación con los Sectores
del gobierno que han manifestado su interés. Así, un caso
concreto dentro de la evaluación de las energías renova-
bles, se ha preparado el Atlas de Radiación Solar del
Perú, que es una de las primeras componentes del pro-
yecto "Electrificación Rural a base de Energía Fotovoltaica
en el Perú", que ejecuta la Dirección Ejecutiva de Proyec-
tos del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo,  se continúa elaborando propuestas de estu-
dios sobre la evaluación hidrometeorológica ambiental en
áreas de producción agropecuaria, zonas de explotación
minera, parques nacionales y de protección de la diversi-
dad biológica, y santuarios históricos; dichas propues-
tas, que luego se presentan a las fuentes financieras para
su evaluación y posible financiación, se sustentan en la
constante preocupación sobre el incremento en la ocu-
rrencia de deslizamientos, huaycos e inundaciones, du-
rante la estación lluviosa,  originados por la creciente
ocupación de las tierras de protección de la zona
altoandina y selva alta sin la planificación debida, con la
consecuente secuela de desastres económicos y pérdida
de vidas humanas, especialmente donde se ha permitido
también acumular vulnerabilidad, como es el caso de ha-
ber permitido el establecimiento de centros poblados en
zonas de inundación o en la parte baja de zonas inesta-
bles de pendientes escarpadas, donde los procesos
geomorfológicos se dinamizan durante la estación lluvio-
sa.

Finalmente, en lo referente a la Calidad del Aire, en el
presente boletín, se muestran los resultados correspon-
dientes al mes de enero del 2003. El análisis espacio-
temporal, se efectúa en relación a las condiciones meteo-
rológicas locales; cómo estas condiciones de tiempo, son
influenciadas por las características geográficas locales y
su interacción con los sistemas meteorológicos de gran
escala.

1.2 Métodos1.2 Métodos1.2 Métodos1.2 Métodos1.2 Métodos

Para la presente evaluación se ha utilizado información
de la red de monitoreo de contaminantes sólidos
sedimentables (CSS) compuesta por 24 micro estaciones
distribuidas en Lima Metropolitana y el Callao (FiguraFiguraFiguraFiguraFigura
11111), para lo cual se ha desarrollado el siguiente método de
muestreo pasivo:

Fase preliminar de gabinete:Fase preliminar de gabinete:Fase preliminar de gabinete:Fase preliminar de gabinete:Fase preliminar de gabinete: Se codifica y prepara
todo el material que se lleva a campo para reemplazar las
placas receptoras o de acumulación.

Fase de campo:Fase de campo:Fase de campo:Fase de campo:Fase de campo: Mensualmente, en cada una de las 24
estaciones se reemplazan las placas receptoras impreg-
nadas de contaminantes y se llevan al laboratorio para las
evaluaciones respectivas.

Fase de laboratorio: Fase de laboratorio: Fase de laboratorio: Fase de laboratorio: Fase de laboratorio: Por el método gravimétrico se de-
terminan las concentraciones correspondientes a cada una
de las estaciones de observación.

Fase de gabinete: Fase de gabinete: Fase de gabinete: Fase de gabinete: Fase de gabinete: Involucra el procesamiento, análisis
e interpretación de la información y la elaboración del
Boletín Mensual.
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Figura 1 - Red de estaciones meteorológicas y de contaminantes sólidos sedimentablesFigura 1 - Red de estaciones meteorológicas y de contaminantes sólidos sedimentablesFigura 1 - Red de estaciones meteorológicas y de contaminantes sólidos sedimentablesFigura 1 - Red de estaciones meteorológicas y de contaminantes sólidos sedimentablesFigura 1 - Red de estaciones meteorológicas y de contaminantes sólidos sedimentables
en la Zona Metropolitana de Lima-callaoen la Zona Metropolitana de Lima-callaoen la Zona Metropolitana de Lima-callaoen la Zona Metropolitana de Lima-callaoen la Zona Metropolitana de Lima-callao
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1.3)1.3)1.3)1.3)1.3) Distribución espacial de contaminantes sólidosDistribución espacial de contaminantes sólidosDistribución espacial de contaminantes sólidosDistribución espacial de contaminantes sólidosDistribución espacial de contaminantes sólidos
sedimentables durante el mes de enero del  2003 ensedimentables durante el mes de enero del  2003 ensedimentables durante el mes de enero del  2003 ensedimentables durante el mes de enero del  2003 ensedimentables durante el mes de enero del  2003 en
la Zona Metropolitana de Lima y Callao.la Zona Metropolitana de Lima y Callao.la Zona Metropolitana de Lima y Callao.la Zona Metropolitana de Lima y Callao.la Zona Metropolitana de Lima y Callao.

En la Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 se presenta la red de contaminantes sóli-
dos sedimentables (CSS) compuesta inicialmente por 27
estaciones. En el presente mes de enero del 2003 se ha
recopilado la información de 24 estaciones, de las cuales
en 15 de ellas (63 %) los CSS superan el valor referencial
permisible de 5 t/Km2/mes, recomendado por la OMS y
cuyos resultados se muestran en la  figura 2.

La Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3, muestra el análisis espacial de la concentra-
ción de CSS para el mes de enero 2003 presentados en la
figura 2. En dicho análisis, se puede observar la presencia
de tres centros de alta concentración de contaminantes
sólidos sedimentables, que están ubicados: El primero en
el cono centro - este, (Microcuencas atmosféricas del
Rímac y San Juan de Lurigancho), el cual abarca los dis-
tritos del extremo este del cercado de Lima, San Juan de
Lurigancho, Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate-
Vitarte y Chaclacayo, cuyo núcleo con valor de 28.7 t/
Km2/mes situado en los limites de los distritos del Cerca-
do de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho. El
segundo en el cono norte, (Microcuenca Atmosférica del
Chillón), la cual comprende a los distritos de Comas,
Independencia, Carabayllo y Puente Piedra, cuyo núcleo
con un valor de 28.0 t/Km2/mes, se encuentra sobre la
Av. Tupac Amaru entre los distritos de  Comas y
Carabayllo. El tercero de menor extensión e intensidad
ubicado en el cono sur, con centro ubicado en el distrito
de Villa María del Triunfo con valores entre el rango de
15 a 20 t/Km2/mes.

Asimismo, durante el mes de enero del 2003, se observa
la persistencia de niveles mínimos de contaminación en
la franja paralela a la costa (figura 3) de color amarillo con
niveles menores a 5 t/Km2/mes; en esta franja están com-
prendidos parte o la totalidad de los distritos que limitan
con la línea de costa y los distritos residenciales de San
Isidro, San Borja, Surco y San Luis; estos últimos, debi-
do al alto índice de área verde por habitante, buena ges-
tión de  residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales.

Esta distribución está favorecida también por los vientos
del sur que fluyen paralela a la costa y la presencia de
brisas marinas que fluyen hacia el este debido al mayor
gradiente térmico mar-tierra que se genera durante el día.

Se observa en la mayor parte de la zona de estudio valo-
res de 10 a 15 t/km2/mes, especialmente en la periferia de
los núcleos de alta concentración, representada por las
zonas de color verde (Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3).

1.4) Condiciones meteorológicas durante1.4) Condiciones meteorológicas durante1.4) Condiciones meteorológicas durante1.4) Condiciones meteorológicas durante1.4) Condiciones meteorológicas durante
enero 2003enero 2003enero 2003enero 2003enero 2003

La Zona Metropolitana de Lima-Callao en el presente
mes de enero del 2003, reporta las siguientes condiciones
atmosféricas, basadas en las siguientes 6 estaciones me-
teorológicas ordenadas de norte a sur: Sinóptica Collique
(Comas), sinóptica y radiosondaje del Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chávez (Callao), C.P-Campo de Marte
(Jesus María), MAP- Von Humboldt (La Molina),
Sinóptica-Las Palmas (Santiago de Surco) y C.O-Panta-
nos de Villa (Chorrillos) que se muestran en el mapa de la
Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.

Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de TTTTTemperatura y Humedademperatura y Humedademperatura y Humedademperatura y Humedademperatura y Humedad
Relativa ExtremasRelativa ExtremasRelativa ExtremasRelativa ExtremasRelativa Extremas

Con respecto a la variación temporal diaria de la tempe-
ratura (°C) y humedad relativa (%) extremas (Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4).
La temperatura máxima fluctuó entre los valores de 26,2°C
(Chorrillos) y 29,5°C (Santiago de Surco). La tempera-
tura mínima osciló entre los valores de 16,0°C (Comas)
y 19,6°C (Chorrillos). Las humedad relativa máxima os-
ciló entre 94 % (Callao y Chorrillos) a 100 % (Comas y
Santiago de Surco). La humedad relativa mínima osciló
entre 59 % (Santiago de Surco) y 81% (Chorrillos). La
sensación térmica en el mes de enero del 2003 fue de
templado a cálido durante las horas diurnas y de ligera-
mente cálido a templado en las horas nocturnas. Asimis-
mo, se observa en la Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4, un claro incremento de las
temperaturas y disminución de las condiciones de hume-
dad durante el mes en la mayoría de estaciones meteoro-
lógicas.
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Figura 3.  Distribución espacial de la concentración de sólidos sedimentables enFigura 3.  Distribución espacial de la concentración de sólidos sedimentables enFigura 3.  Distribución espacial de la concentración de sólidos sedimentables enFigura 3.  Distribución espacial de la concentración de sólidos sedimentables enFigura 3.  Distribución espacial de la concentración de sólidos sedimentables en
                  Lima Meteropolitana durante el mes de enero 2003                  Lima Meteropolitana durante el mes de enero 2003                  Lima Meteropolitana durante el mes de enero 2003                  Lima Meteropolitana durante el mes de enero 2003                  Lima Meteropolitana durante el mes de enero 2003

Figura 2.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentablesFigura 2.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentablesFigura 2.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentablesFigura 2.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentablesFigura 2.  Totales mensuales de contaminantes  sólidos sedimentables
      registrados en la estaciones de monitoreo - enero 2003      registrados en la estaciones de monitoreo - enero 2003      registrados en la estaciones de monitoreo - enero 2003      registrados en la estaciones de monitoreo - enero 2003      registrados en la estaciones de monitoreo - enero 2003
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Análisis del viento superficial en la Zona Metropo-Análisis del viento superficial en la Zona Metropo-Análisis del viento superficial en la Zona Metropo-Análisis del viento superficial en la Zona Metropo-Análisis del viento superficial en la Zona Metropo-
litana de Lima-Callao, enero del 2003litana de Lima-Callao, enero del 2003litana de Lima-Callao, enero del 2003litana de Lima-Callao, enero del 2003litana de Lima-Callao, enero del 2003

El análisis del viento (velocidad y dirección) correspon-
diente al promedio mensual  (Figura 5, 6 y 7Figura 5, 6 y 7Figura 5, 6 y 7Figura 5, 6 y 7Figura 5, 6 y 7) para cada
una de las tres horas sinópticas de observación (07, 13 y
19 horas), durante enero del 2003  nos muestra los si-
guientes comportamientos:

· Conforme a la totalidad de observaciones realizadas a
las 7:00 horas durante el mes de enero del 2003, se
registraron  vientos del sur en las zonas cercanas a la
costa (Callao y Chorrillos), intensidad moderada de
2.5 y 2.7 m/s y frecuencias del 54 y 44 %, respectiva-
mente. En cambio, en las zonas alejadas de la costa
(Comas, Jesús María y Santiago de Surco), predomi-
naron calmas en el orden de 83, 61 y 44 %, comple-
mentadas con vientos de dirección sur de débil intensi-
dad de 1.3,  1 y  2.7 m/s respectivamente.

· A las 13 horas, los vientos fueron moderados y fuer-
tes. Vientos de intensidad moderada de WSW, SSW,
SW y SW, respectivamente se registraron en Comas,
Callao, Jesús María y Surco con intensidades de 2.2,
4.6, 2.5 y 2.7m/s, respectivamente y con frecuencias
de 23, 67, 25 y 44 %. En Chorrillos, predominaron
vientos del S y SW de intensidad moderada de 7.2 m/s
y una frecuencia de 54 y 45 %, respectivamente.

· A las 19:00 se registraron vientos débiles, moderados
y fuertes. Vientos con velocidades medias de 4.9, 4.1,
5.2 y 8.4 m/s de las direcciones SW, S, SW y SW en
Comas, Callao, Surco y Chorrillos, respectivamente.
En Jesús María, se registraron vientos de intensidad
débil 1.9 m/s y 45 % de frecuencia y dirección predo-
minante del SW, con 16% de calmas.

Análisis de la temperatura y vientos en el perfil deAnálisis de la temperatura y vientos en el perfil deAnálisis de la temperatura y vientos en el perfil deAnálisis de la temperatura y vientos en el perfil deAnálisis de la temperatura y vientos en el perfil de
la tropósfera de la costa central del Perúla tropósfera de la costa central del Perúla tropósfera de la costa central del Perúla tropósfera de la costa central del Perúla tropósfera de la costa central del Perú

El sondaje promedio del mes de enero del 2003 en la
costa central de Perú (Figura 8Figura 8Figura 8Figura 8Figura 8), muestra la desaparición
del fenómeno de la inversión térmica, debido al incre-
mento de la temperatura superficial del mar (21°C) y la
temperatura promedio del aire en la costa central mayor
a 23°C. Los vientos en la estructura vertical de la atmós-
fera, con una velocidad media de 10 m/s fueron del SE
entre superficie y 900 hPa. Entre 900 y  650 hPa los
vientos fueron del SW con una velocidad media de 15 m/
s. Entre los 650 y 200 hPa los vientos se presentaron del
S, SE y E con una velocidad promedio de 20 m/s, para
luego cambiar a vientos del S y SW.

4.5 Conclusiones4.5 Conclusiones4.5 Conclusiones4.5 Conclusiones4.5 Conclusiones

- El análisis de la variación temporal y espacial de los
contaminantes sólidos sedimentables realizado en la
Zona Metropolitana de Lima y Callao para el mes de
enero del 2003 mostró la presencia de tres núcleos de
alta contaminación por contaminantes sólidos
sedimentables; el primero ubicado en el cono centro -
este con 28.7 t/Km2/mes, el segundo núcleo en el cono
norte de la ciudad con 28.0 t/Km2/mes y un tercero en
el cono sur con niveles de 15 a 20 t/Km2/mes.

· El 63 % de las 24 estaciones de la red de contaminan-
tes sólidos sedimentables con información disponible
presentan valores de contaminación por sólidos
sedimentables por encima de los máximos permisibles
OMS (5 t/Km2/mes). Los distritos adyacentes al lito-
ral de la zona de estudio son los que presentan valores
por debajo de los limites permisibles.

· Los vientos diurnos predominantes durente el mes de
enero del 2003, han sido de dirección sur con magnitu-
des entre débiles y moderadas de 2.5 m/s y 2.7 en las
zonas cercanas al mar, y alto porcentaje de calmas en
los distritos alejados de la costa a las 07:00 horas;
vientos moderados a fuertes con velocidades de 4,6 y
7.2 m/s y dirección SW con frecuencias de 67 y 54 %
a las 13:00 horas; y, a las 19:00 horas se registraron
mayormente vientos fuertes con intensidades de hasta
8.4 m/s de dirección SW; excepto en Jesús María don-
de los vientos fueron de intensidad débil 1.9 m/s y
dirección SW.

· El fenómeno de la inversión térmica promedio ha des-
aparecido durante el mes de enero del 2003 debido al
incremento de la temperatura superficial del mar (en la
costa central 21°C) y la temperatura promedio del aire
en la coste central mayor a 23°C. Los vientos en la
estructura vertical de la atmósfera, con una velocidad
media entre 5 a 20 m/s, se mostraron muy perturbados
entre superficie (1000 hPa) y los 200 hPa.
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Figura 4.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas enero 2003Figura 4.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas enero 2003Figura 4.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas enero 2003Figura 4.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas enero 2003Figura 4.  Variación temporal de las temperaturas y humedades relativas extremas enero 2003
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Figura 5.  Figura 5.  Figura 5.  Figura 5.  Figura 5.  Rosas de viento de las estaciones de Callao y ComasRosas de viento de las estaciones de Callao y ComasRosas de viento de las estaciones de Callao y ComasRosas de viento de las estaciones de Callao y ComasRosas de viento de las estaciones de Callao y Comas
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Figura 8. Radiosondaje mensual promedio - Enero 2003Figura 8. Radiosondaje mensual promedio - Enero 2003Figura 8. Radiosondaje mensual promedio - Enero 2003Figura 8. Radiosondaje mensual promedio - Enero 2003Figura 8. Radiosondaje mensual promedio - Enero 2003
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