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I. INr'RODT'CCION

El fenómeno El Niño - Oscilación del Sur (ENSO) es motivo de investigaciones desde
mediados de los sesenta y es a partir de la ocurrencia del Evento ENSO 1982783, que quedó
demostrado que este fenómeno afectó a escala global. En nuestro territorio leneraimente se
manifiesta mediante intensas precipitaciones en la costa norte y alteracione-s en el régimen
hidrológico de otras cuencas hidrográficas.

El presente estudio se realiza en la subcuenca del río Amazonas propiamente dicho, en el
análisis hidrometeorológico se estableció tres formas de comparación, el primero fue del
período de 1969170-1997198, el segundo de 1969170-1982/8i y el terceá fue en forma
qY!!ual' años de presencia de eventos ENSos (clasificación ségún SENAMHI 1969/70,
1972173, 1976/77, 1982183, 1986187,l9gllg2 y 1997198), con el fin de establecer parrones
de comportamiento, que permitira mejorar loi modelos'áe pronóstico, mitigar los efectos
negativos y aprovechar los efectos positivos de tales eventos.

2. ()BJETIV()

I}'altrar el comportamiento del régimen pluviométrico e hidrológico de la subcuenca del río
Anrazonas propiamente dicho durante la presencia de eventos gñsos.
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3. REVISION DE LITERATURA

3.I EYENTOS E,NSOS

La ocurrencia de eventos *ENSOs' 
se atribuye a procesos complejos de interacción océano -

atmósfera, acontecimientos responsables de impactos a escala mundial de corto, mediano y
largo plazo. Desde el punto de vista oceanográfico "El ENSO. se manifiesta por ta presenciá
de masas de agua de temperatura elevada (anomalías positivas) en el Océano pacifico
Ecuatorial, frente a Ecuador y Peru, en el lapso de cuatro meses consecutivos. y desde et
punto de vista atmosferico se presenta aguas cálidas sobre el Pacifico Ecuatorial, precedida
por un debilitamiento del Anticiclón del Paclfico Sur manifestándose con una disminución
de la presión atmosférica en el Paclfico Oriental evaluado en Tahití y un aumento de
presiones sobre el Pacifico Occidental evaluada en Darwin.

En el Perú, "El ENSO" esta asociado a un aumento de temperatura superficiat del agua de
mar y del aire; presentándose en la región costera del norte llúvias torrenciáles e
inundaciones, sin embargo en la costa sur se presenta deficiencias de precipitaciones
mientras que para la subcuenca del rio Amazonas propiamente dicho, se carácterizará en el
presente estudio.

La clasificación de los eventos !'ENSOs" ha resultado siempre una tarea dificil por la
conrplejidad del fenómeno y la cantidad de elementos que se consideran y cuantifican, tales
como: las anomalías oceanográficas y atmosféricas, tiempo de inicio, duración, área de
influencia, impactos sociales, económicos entre otros.

A continuación se citan 3 clasificaciones de eventos ENSOs :

l) CAVIEDES y WAYLEN (1937) fueron los años: 1925, 1926, 1932133, lg3g, lg4t,
I 943, I 953, 1957, 1965, 1972173, lg77 l7g, lgg2lg3, l gg7, l gg I lg3, lggT igg.

2) AGENCIA METEoRoIÓclca DEL JAPÓN (1993), fi¡eron los años 195t, t953,
1957/59, lgó3, l 965 , 1969, 1972173, 1976, lgg2lg3, lgg7, lggllg2.

3) SENAMHI(1999)fueronlosaños: 1906107.l9ll, l9l8,tgZSlZ6,lg2g,lg3l,lg3gl4l,
1943, l95l, 1953, 1957, 1965, 1969, 1972t73, 1976177, lgg2lg3, lgg7, lggll93,
t997t98.
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3.2 FTINDAM EN'TOS ESTADISTICOS UTILIZADOS

3,2.1 REGRESION LINEAL SIMPLE

La regresión lineal simple (RLS) es una técnica estadlstica que permite determinar cual es la
naturaleza de la relación funcional de las variables, y permite predecir el valor de "Y" en
función de "X" con un margen de error determinado.

La ecuación de RLS, es lineal porque genera una llnea y es simple porque solamente
intervienen dos variables, su expresión matemática es:

Yi: c + pXi

Donde:

Es una variable aleatoria dependiente
Es una variable aleatoria independiente
Parámetros de la ecuación de regresión
Es el punto de intersección entre la línea de regresión y el eje "y"

Es el coeficiente de regresión o pendiente de la línea de regresión el
mismo que explica cuan rápido aumenta o disminuye la variable
independiente "Y" con un cambio de "X".

3.2.2 PRTIEBAS DE EVALUACION DE ERRORES

3.2.2.1CONSIS'TENCIA EN LA MEDIA

Mediante la prueba estadlstica de "T" de Student se analiza, si los valores promedios son
estadísticamente indistinguibles, vale decir probar que ambos valores provienén de la misma
población de la forma que a continuación se describe:

l) Mediante la prueba T se establece Ia hipotesis planteada (Hp) y las alternativas (ga)
posibles, así como el nivel de significación (c).

IIp
tla
€=0.05

lrl : pz

Pl * lrz

(media poblacional)
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2 ) Calculando Tc y Tt: lrr - Lr2 - 0

T't por tabla:

a=0.05
G.L.:nr-flz-2

3 ) Criterios de decisión

lTc I
l1'c I

Donde

Tc- (X,-X,-(ut-u2))
sd

sd = sr,*(l* tl
nt n2

si, = (@:l)*q'Y:!l :t): §:"?)^0 5
nt- nz-Z

Xr* Xz

Xr- Xz

Medias de los períodos I y 2 respectivamente
Tamaño de los períodos I y 2 respectivamente
Desviaciones estándar de los períodos I y 2 respectivamente.
Desviación estándar de los promedios
Desviación estándar ponderada
T calculado
T tabulado
Grados de libertad

Tt
Tt

X¡ , X2
tl¡ , tl2
Sr, Sz

Sd
Sp
'fc
T't

GL.
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3,2.2.2 CONSTSTENCIA EN LA DESVIACION ESTANDAR

l) Mediante la prueba estadlstica de "F" se establece la hipótesis planteada (Hp) y la
alterna ([la), asl como elnivel de significación (c).

Hp
Ha
a=0.05

o¡ 2: 
02

ol2 * oz

2
(media poblacional)

2

2) Calculando Fc y Ft :

Fc- S,'/Sz2
Fc - Sr'/ Sr 2

Ft por tabla

sr2rSr'
sz'> s, 2

a=0.05
G.L.N.:flr- I
G.L.D.:n2-I

3) Criterios de decisión

lFcl
lFcl

Ft

Ft
S

S

2

2

:
*

S,,
Sz

2

En el caso de que los parámetros dg la rnedia y desviación estándar resulten
esta«listicamente igualet 0,l: pu y Sr 

e = S:2 ) la iniormación original no se corrigepor ser consistente en el 95o/o de probabilidad, aún cuando .n 
-.1 

doble masa se
observe quiebres, en caso de obtener una expresión diferente a la referida
anteriormente, se corrige mediante una ..ru.íón que permite mantener rosparámetros del período más confiable, y con la siguiente expresión se corrige elprimer perlodo:

x'(t)= Ir':¿¿-s' *xz
^Sl



t

6

Para la correcciÓn del segundo perlodo es:

X'(t) = 
('Y' - X-z)* Sr 

+ Xt
Sz

Donde

x'(t)
x(t)
Fc

Ft
G.L N
G.[,.D

Valor corregido
Valor a ser corregido
F calculado
F tabulado
Grados de libertad del numerador

Grados de libertad del denominador

4. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

l-a cuenca amazónica peruana, está localizada al este de la cordillera occidental andina'

comprende la cu"n"a dá ,io Uó"yali, Marañón, Huallaga Madre de Dios y Putumayo' El rio

Amazonas es er más grande det mundo y forma ta re¿ de vias fluviares navegables más

extensas e importani* i, t" superfrcie terrestre, su naciente se ubica en las coordenadas l5o

30' 49" latitud ,ur'-r* il; qo;\6" longitud oeste y a una altitud de 5 597 msnm' en el

nevado del Mismi,'áepartamento de Arequipa (Perú); en territorio peruano posee una

rongitud de 3 7 r3 km y llega a tener casi 7 tioo ttn hasta su desembocadura en el Atlántico.

El área de estudio será el comprendido por el río.- Amazonas propiamente dicho,

geográficamente ubicado entre los-meridianot 70" y 74".d:^l-olgit'd 
":t-t-t 

y entre los

paralelos 0o y 6o de latitud sur, abarca una superficie de 154 336 Km', carece de accidentes

g.ng.¿n.ns significativos, pues presenta un ielieve to¡rogfáfico que fluctúan de 0 msnm a

250 msnm, 
"ur."t.iirti"; á.[ lo clasifica como llanura amazónica (Atlas Universal' 1997)'

La subc,enca del río Amazonas propiamente dicho, presenta pof su margen izquierda a] rio

Itaya, Nanay y Napo este último na@ en territorio ecuatoriano y es rio peruano desde la

confluencia.on.irio Yasuni, Ampiyacu y Cajocumal..Y-por la margen.derecha al rio

yavari-Yaquerana, sirve de límite al pém ton gtátil y el rio Putumayo que sirve de límite al

Perú con Colombia

t
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5. INFORÑIA(]ION Y TUETODOLOGIA UTILIZADA

5. I INFORI}IACION UTILIZADA

Precipitación total mensual
Nivel nreclio diario

[.a inf<rrmación de ambas variables fueron acopiadas para el perlodo 1969170 al
1997198 de un total de 20 estaciones meteorológicas 1i Ctimatólógicas Ordinarias.
llPluviométricas, lClimatológicaPrincipal ylSinóptica)ylestac-iónhidrométrica
(ver mapa No l).

5.2 I}TEI'ODOI,OGIA

5.2.I ANALISIS DE PRECTPITACION

La selección de estaciones meteorológicas e hidrométrica tuvo en cuenta la ubicación
geográfica (espacial) de las mismas. Se uniformizó las series pluviométricas y de niveles
de agua en años hidrológicos (Del 1o de Setiernbre de un a¡b X al 3l de Aiosto de un
año X+l) y se determinó dos períodos de análisis l96gt7o-1983/84 y 1969ítO-lggTtgg
con fines de realizar el control de calidad de la información.

I-as 20 estaciones meteorológicas se dividieron en tres grupos: A, B y C en función a la
equidistancia entre ellas, la altitud y similitud en sus 

"oñdióionrs 
fisicas

I'a consistencia de los datos de precipitaciones se inicio con la elaboración de
hidrogranras en cada estación, con frnes dó visualizar información inconsistente, saltos y
tendencias' no encontrándose incoherencias, se empleo la técnica de la "curva de doble
masa", asimismo de este ultimo se seleccionó una esiación idónea, la cual deberá cumplir
las sigrrientes características: mayor cantidad de información medida insitu, equidistancia
entre las estaciones comprendidas en cada grupo, altitudes y áreas de iniluencia de
condiciones fisicas similares. Este procedimiento se empleo para los tres grupos.

En el análisis estadistico se empleo los tests de T student y F de Fisher. En el grupo A se
analizo a la estación Angamos, en el grupo B, a la estacióá Fco de orellana y Jn el grupo
C-- a la estación Curaray coincidentemente para las 3 estaciones se analizo el iramo 2, sóloen la estación del 81po B tuvo que coregirse por no presentar homogeneidad en la
nredia, estos resultados se muestran en el cuádro ñ. l.

t
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CUADRO N' I RESULTADOS DE LOS TESTS ESTADISTICOS APLICADOS A LA
I NFORMACION PLUVIOMETRICA

X't. Ecuación de corrección
E : Estación

La completación de datos faltantes, se rcalizó con el método de RLS, en las estaciónes
comprendidas en el gupo A se realizó con la estación Requena, para las del grupo B con
la estación Tamishiyacu y para las del gupo c con ra estación Teniente L6peí. '

se extendió información mediante la RLS a la estación lqütos, 3 años.

La precipitación areal se determinó mediante el método de isoyetas, cuyo trazado se
obtuvo con el programa surfer y las áreas entre las isoyetas se cuantificó con ayuda de un
planímeEo digital PLACOM KP ' 82 N. Del mismó modo se elaboró ..p"r para la
media multianual del perfodo l969t7}-1997t98 y del periodo 1969t70-19g3/'g4 y mapas
para los años ENSOs 1972173,1982t83 y 199719g.

En cuanto al análisis hidrológico los datos regishados se proceso y determinó cuadros,
información estadlstica y limnigramas de niváles medios diarios, medios mensuales y
medios anuales.

PARAMETROS
ESTADISTICOS

GRUPOS
A B C

E. Angamos E. Fco. Orellana E. Curaray
Il¡ 10,00 13,00 I3.00 5,00
Il2 20,00 16,00 16,00 12,00
Xz 662,90 902.70 9A2,70 2342,70
Sz 528,20 899, I 0 1034,40 1042,30
Xr 2204,60 4109.70 4109,70 3g2l ,00
Xz 2254,30 2363,00 247 4,50 2802.40
Tc -0,22 5.l g -4.47 I,39
Tt 2,05 2,05 2,05 2,13
Fc 1,58 I ,01 1,3 I 5,05
Ft 2,43 2.49 2,48 5,67

Consistencia:

xr-a- Xz Xr: Xz Xr: Xz
Sr':Sr' §l '-: Sz ' St': Sz' Sr ': 52 '

X't{Xt- Xz)*Sl / Sz+Xr
SI No SI Sf
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6. RESUTTADOS

6. I ANALISIS DEL REGIMEN PLUVIOMETRTCO

En el cuadro No 2 se lista la ubicación geográfica de la red hidrometeorológica e
hidroméEica utilizada, en el mapa No I se muestra la distribución espaciat de las estaiiones
hidrometeorológicas e hidromérica y en el mapa No 2 se observa la red hfdrica en la
subcuenca del rio Amazonas propiamente dicho, con sus principales afluentes (rlo Napo, rlo
Nanay, rlo ltaya y rlo Tamishiyacu).

En el cuadro No 3 se muestran la clasificación segun intensidad de eventos ENSOs
presentados durante el período 19691?0-199Ttg9 y los cuales se analizarán.

CUADRO NO 3 CLASIFICACION DE EVENTOS ENSos

ENSOs INTENSIDAD
1969t70 DébiI
t972t73 Fuerte
197 6t77 DébiI
1982/83 _Muy Fuerte
1986t87 Moderado
199 U92 Moderado
1997 t98 Fuerte

Fuente: SENAMHI 1999

Los eventos 1969170 y 1976177 de intensidad débil tuüeron un comportamiento
plrrüométrico cuasi normal, sin embargo los eventos 1987/88 y l99lt92 caüftcados con
intensidad moderada repercutieron en el régimen pluviométrico deficitariamente, en
promedio el déficit fue de l0 % respecto a la normal en la subcuenca del río An¡azonas
propiamente dicho.

De estos eventos se estudiará en detalle a los eventos ENSos lg72n3, §g2/g3 y lggTlgg
debido a los impactos socioeconómicos causados a nivel nacional.
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CUADRO NO 2 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS DE LAS ESTACIoNES
HIDROMETEOROLOGICAS E HIDROMETRICA

ESTACIONES RIO CUENCA DEPARTA. PROVINCTA DISTRITO LONGITUD LATITUD ALTITUD

A

Y 53 50 l0' CO{NA Ucavali _Bajo Ucayali Loreto h¡inahua R¡inahua 74" 21', 50 l5' 200

NAUTA
Ucayali Baio_Ucayali Lorao Requena E. San Martin 74" 17 50 47'. 200 CP

Marañon _Bajo Maruión Loreto Loreto Nauta 73" 35 40 30' lll
Ucayali Baio Ucavali Loreto Requena Requena 73" 32', 50 05' 200 PLU

GRUPO B
740 0g' 150

ST C
Parinari 74" 22 40 100

Arnazonag Amazonas Loreto Maynas Napo 73" 42', 20 2g' 250 CO
Amazonas Amazonr§ Loreto R. Castilla R. Castilla 70" 32'. 3" 54 84 CO
Arnazonas Amazonas Loreto Mavnas F. Lores 72" 17'. 30 26', r05
Amazonas Amazonas Loreto R. Castilla Pebas 7lo 52', 30 26 100 CO
Amazonas Amazonas Loreto Mavnas Las Amazonas 72" 47'. 3" 25" I PLUSTA. DE AY Amazonas Amazonas Loreto Maynas Nto Nanav 73" 40 30 05' 120 PLU

Loreto 73" 3" 45 S

A U
74" 70 17' t34 PLUAmazonÍ§ Loreto Maynas h¡rumayo 70" 59 20 17' 200

Mara¡ión Tiqre Loreto Loreto Tiere 76" 2" 32 CO
Amazonas Napo Loreto Maynas Napo 7 5" 12', lo 36' 2s0Y Amazonas Amazonas Loreto Maynas Napo 740 06' )o ))'--- 200 COA

T 750 12 200

PERU
73" 14'. l0ó

u

a

TIPO DE
ESTACION

ANGAIvfOS Amazonas Yavari-Yaquerana 72" 250

TAI\{AIVCO

PLU

TAI\{IST{YACU

ARICA
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En el cuadro No 4 se muesEa las precipitaciones medias multianuales segtm años
cronológicos e hidrológicos y la precipitación total anual en los eventos ENSOs 1972173,
1982183 y 1997/98. Cabe mencionar la precipitación total anual en años cronológicos e
hidrológicos difieren en I o/o en promedio.

Las precipitaciones medias multianuales y/o normales del período l969t7}-1983/84
fluch¡aron de 1354 mm a 3547,9 mm y la del perlodo l969t7}-1997198 variaron de 1652,3
mm a 3159,9 mm.

CUADRO N. 4 PRECIPITACION IVTEDIA MULTIANUAL Y EN EVENToS ENSos

(r) Estaciones en I 984

ESTACIONES
METEOROLOG.

NORMAL O PROMEDIO EVENTOS ENSOs
AÑO

CRONOLOG.
AÑO

HIDROLOG.
D72n3 1982/t83 1997 t98

Gn¡po A
Flor de Punga 1564.5 l55g.g 2614,3 165 l.l 1066.9
Requena 2054,6 2039,6 2861,9 1649,6 2785,1
Bretaña 2409,7 2417,2 2964,4 2561 .0 2052,9
4Ig4mos 2230,0 2232,0 1642,0 2232,6 3100,7
Tamanco 2185,9 2209,9 1895.0 l ggg,4 1049,0
Nauta 2499,4 1354,0 2490,0 2552,6 1352,1
Grupo B
'[amishiyacu

2831,9 2844,4 317 6.5 4309,5 3426,2
Sta. M. de Nanay 2415.6 2444,2 2439,0 2850.0 1604.7
Fco. Orellana 3501,9 3547,9 3822.2 4272,5 373 1,0
Iquitos 2887,6 2ggg,l 3325,6 3420.7 3346.2
Pebas 3263,0 3156,3 3669,0 3583.4 345 1 ,1
San Clotilde
Caballococha

2945,6 2943,1 3260,0 3154.0 2916,3
2480,6 249 l, I 2932,9 l 953,g 3072.6

sta. Rita de c 2592,7 2593,9 2615,0 247 1.4 2804,0
Grupo C
Contarnana 947,3 1652,3 1393,9 l8l 2,4 t
Corbata 387 1,7 2525,7 3465.0 4352,0 t
Tnte . Lopez 2gg l,0 2935,6 3590,9 2509,9 *
Arica 2423,9 2437,9 2385,4 2457,0 *
Ctuaray 3 160,5 315 9,9 3022,7 3022,0 t
§abo Pant«rja 2201,7 217 3,1 2099,0 2307,4 t
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En el mapa No 3 se observa la disribución espacial de las precipitaciones regisúadas
durante el ENSO 1972173, que se caractenza por presentar lluüas iocalizadas formando
núcleos de 2000 mm a 3800 mm.

El ENSO 1972173 presentó un superáüt en el régimen pluüomético de I loá respecto a su
normal o promedio histórico. I-a precipitación areal durante este año fue 2024,0 mm.

En el mapa No 4 se muesha el comportamiento pluüométrico del ENSO L2l83,durante este
evento también se presentó lluüas localizadas fluctuantes de 1800 mm a 3600 mm, pero de
magprittrdes inferiores al ENSO lg72m.

las precipitaciones durante el ENSO 1982183 presentaron superáüt en promedio de 6%
comparado con su normal o promedio histórico. La precipitacióna¡eal fue dL 2j42,2 mm.

En el mapa No 5 se presenta el régimen pluüométrico durante el ENSO lggTtgg este se
caracterizó por presentar lluüas dishibuidas cuasi uniforme, a excepción del área
comprendida por las isoyetas de 3600 mm y 3g00 mm, que abarcó íg :oo hn2- ü
precipitación areal durante este año fue de 3033,0 mm.

En el mapa No 6 se muesta la precipitación media multianual y/o normal del perlodo
1969170'1983/84 (líneas celestes) esta se caracterizó por presentar núcleos de 1800 mm
anuales, sin embargo la del período lgÍgtT}-lggltg} liineas azules) Áuesra luvias
uniformemente disbibuidas.

La magnitud de la precipitación areal fue 2501,0 mm para el primer perlodo y 2927,4 mm
para el segrrndo perlodo ambos difieren significativamente, iebido que en este último
periodo están incluidos 3 eventos ENSos (1987/gg, lggltgzy 1997t9g) .'

6.2 ANALISIS DEL REGIMEN HIDROMETRICO

En la Fig' No I se muesEa las fluctuaciones de los niveles medios diarios en años ENSOs,
las cuales se caracterizaron por presentar forma sinusoidal ascendente drnante setiembre a
octubre y descendentg d9 julio a agosto, el perlodo de noüembre a junio se comporta
semejante a una leha "M" oblicua con dos máximas en febrero y *yo, la primera máxima
ligeramente inferior a Ia segrmda máxima.

)
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FIG. No l NIVELES MEDIOS DIARIOS DEI RIO AMAZONAS
EN EVENTOS ENSOs
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En la Fig' No 2 se muesta las variaciones de los niveles medios mensuales en años ENSOs,
en el que observa una tendencia de ascenso progresivo durante setiembre a diciernb,re y uná
tendencia descendente de junio a agosto. De enero a mayo presentó ascensos y descánsos
aleatorios, en este último mes alcanzó los \¡alores más aitos, que ocasionaron áesbordes e
inutdaciones, especialmente en las localidades ubicadas en- el Bajo Amazonas. Cabe
mencionar que en mayo/8l alcanzo u nivel medio mensual máximo áe 119,3 msnm vator
superior en 5,4 m a su nornral o promedio histórico del mismo mes.

En la Fig. No 3 se muesüa la fluctuación de los niveles medios anuales en el años ENSOs,
en el que resalta los v-alores alcanzados por el ENSO lg72l73,este presentó un nivel medio
anual en superáüt de 1,5 m respecto a la normal o promedio trisiOricolt l3,l msnm).

El nivel medio anual del ENSO 1982183 
_fu9 .n magnitud cuasi igual a la normal o p,romedio

históric.o sin embargo el ENSO lggTtgt fue defióitario en 1,0-m respecto a la normal opromedio histórico.

El nivel medio anual máximo registrado en la subcuenca del rlo Arnazonas propiamente
dicho se registró en el año l97l¡72 (115,6 msnm) y el mfnimo en el ano D(;Ug2 (ll2,o
msnnt); en el primero se mantuüeron niveles hasta el año 1974t75, sin embargo-el s.aundo
fue considerado como un año de caracterlsticas de comunes.
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FIG. No 3 NIVELES MEDIOS ANUALES DEL RIO AMAZONAS
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7. CONCLUSIONES

En la subcuenca del rlo Amazonas propiamente dicho, las precipitaciones arealcs en años
ENSos se regisúo valores de 2824§ nrm el 72n3,2742,2 mm el B2lg3 v-¡03¡,0 mm el
97198. Durante el ENSO 1997198 se presentó un área de recepción márima (19 360 Km2)
de lluüas totales anuales que fluctuaron entre 3600 mm y 3700 nrn. L,as precipitaciones
areales de la normal o promedio histórico del perlodo l969t7}-1983184 n¡é ZSOI,O mm y
del período 1969170-1997198 fue2927,4 t¡r¡.

Los niveles medios diarios durante eventos ENSOs, presentaron un comportamiento
sinusoidal asiméhico ligeramente ascendente de setiembre a noviembre y descendente de
julio a agosto. De diciembre a junio,la forma es similar a una leha "M" oblicua debido a
la presencia de dos máximas, presentadas en el mes de febrero y mayo respectivamente
las magnitudes de Ia primera son inferiores a la de la segunda.

3. El ENSO 1972173 causó el mayor impacto socioeconómico en la subcuenca del rio
Amazonas propiamente dicho debido al superáüt pluüomético de ll% e hidromérico
de 1,5 m respecto a su normal o promedio histórico.

Los ENSOs 1969.170, 1976¡77 y 1982t83 se caracterizaron por presentar
comportamientos hidrometeorológicos similares a su normal o promedió histérico, sin
embargo los ENSOs 1987/88, l99ll92 y 1997198 fueron deficitarios, en promedio, en el
régimen pluvioméhico en 8 Yoy en el régimen hidromé[ico en I m respecto a su normal
o promedio histórico.

El ENSO l99ll92 presentó déficit de precipitaciones sobre gran parte de la región
tropical alcanzando, en promedio 15 oá asimismo, los niveles fuáron inf"rior", en Z,l m
con respecto a su normal o promedio histórico.

6. El impacto de los ENSOs, en la subcuenca del rfo Amazonas, se caracterizó por registar
precipitaciones significativas, que incrementaron ligeramente el nivel del rfá Amazonas
propiamente dicho . Cabe mencionar 

-que 
a lecturás superiores a 117,5 msnm provoca

deslizamientos e inundaciones afectandó a hs localidades asentadas .n i.s riberas del rlo
(lquitos, Pebas, Punchan4 Caballococha principalmente).

2

4

5
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7, El comportamiento hidrometcorológico de la subcuenca del rlo Amazonas propiamente
dicho depende significativamente de factores flsicos y de dinámica at¡losférica,
relacionadas fundamentalmente con las incursiones de masas de aire húmedo y cálido
proveniantes de la Vertiente del Atlá¡rtico y en menor magnitud por los sistemas
frontales del sr¡r y la zona de convergencia intertropical, estableciéndose que cuando las
intensidades de los ENSOs son "fuertes' genera un superáüt significativo del régimen
pluüoméhico respecto a su normal o promedio histórico, sin embargo no ie ha
enconhado relación con el régimen hidrico.
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8. RECOMENDACIONES

l. Para mejorar el análisis hidrometeorológico de la cuenca Amazónica es recomendable
reactivar las estaciones 

-meteorológicas: Cabo Pantoja , Cuaray , Aric4 pantoja y
Corbata, paralizadas desde el año l9B4 .

2. El programa de surfer fue aplicado a la subcuenca rlo Amazonas favorecidos por su
topografla, se recomienda aplicar el mismo programa, para altitudr, ,"y* a los 250
msnm.

3' Se deberla realizan el evaluar también caracterizar la conducta hidrometeorológica en
años de presencia de -La Niña" con fines de establecer sus impactos socioeánómicos en
la subcuenca del rlo Amazonas.
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IO. GtO§ARIO IIIDROTOGICO

l. CUENCA HIDROGRAFICA- área que tiene salida única para su escorentia superficial.

2. ESTACION HIDROLOGICA.- Lugar donde se efectuan observaciones de uno o varios
elementos (nivel de agua superficial y/o caudales), necesarios para la investigación de
fenómenos hidrológicos.

3. NIVELES DE AGUA.- Cota de superficie libre de una masa de agua respecto de un
plano de referencia.

4. PRECIPITACIONES..
a) Etementos llquidos ó sólidos procedentes de la condensación del vapor de agua que

caen de las nubes o son depositados desde el aire en el suelo.
b) Cantidad de precipitación (segrrn la definición caída sobre una unidad de superficie

horizontal por una unidad de tiempo).

5. RECURSOS HbRJCOS.- Recursos disponibles, en cantidad y calidad suficiente, en un
lugar y en un periodo de tiempo apropiado para saüsfacer lma demanda identificable.

6' RED HIDROMETEOROLOGICA.- Conjunto de Estaciones meteorológicas e
hidrométricas, puestos en observación situados en una zona determinada (cuenca o
región adminisúativa) que proporciona datos para estudiar el régimen pluüoméüico e
hidrotógica,

Sede Jr. Cahuide N"785-Lima I I Telefax 47l7}tl-47022g7 6 472T966.
www.sexamhi. gob.pe. E-mail: dgh@enamhi.gob. pe


