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g J.ñid, i.dn l d.I.tüdogL. {iddogL - ttutlll,dút!d.¡t Dl Fo¡gaiio ai.l (.lT. d.¡.húonallorlhlh lÚ. Fttffisüd
(oñpotait€nto ¡!ñolfái@ , ru niúano¡ í .l ¿rp.do m.l.oroltr(o, hdlllóg(o, ¡toiáaofológi(o , ñado rnbiant!, pÜ. Ponar lor üult¡dot dr al.
ay¡lu.(iór, !úr p.r'p.(¡Et ¡l ak¡ nc. & lo¡ o.9.n¡mor públi(or, priv¡do, y uru¡not an 9.rl¡rl,(on l.l¡rlidrd d. qú.(rd¡ qü.nlomaanñtnr oPortun¡

larrh!ódardrpllv.lxrónanelámbiloqualet(orniponda.

[n la (oria rütq la tampar¿lur¿ müir¡ rÉrrlr¡¿l pralanló dr ñ¡ñar¡ p¿rt(ülú rx¡dlo, da ¡nfil¡l¡¡, poróiar dal odrn da 2,0' y ],1'( tn L rLra Prt'ai-

ró un (ohportñr.nto d.olm d. q¡ y.rütiliüd noínd , .¡ l. r.h. ñ¡!rú rnihnl ¡ lU aliñ¿tdog¡. [n b (ori¡, h l.itpar.lür¡ min¡ü ñürt¡¡.| Fr'.nti

u¡ cúnpct¡mt rto [omal, ngrlrxxb (h m¡n.r. arolp<únC un núd.o (h añdlt¿l¡.r por¡lryar dal ord.ñ d. ¿5'( tobra l¡ lod¡d.d d. Oilttbotr (An(.6h ).

[n l¿ riara no¡la, ((¡lr¡l y r{r praran!ó u! (omporl¡dtíto r¡mihr ¿ !u madr¡ dim¡iti(¿

t¡ l.mF.tur¿ rup.ffid¿l d.l mar, .n .l P¡<ifi(o .«¡tonal <.¡tr¡l y ori.Íi.l-, (ofiinuó mortr.ndo (drdkao¡?r (¡[&t, ót rYá¡dor! .nút¡li.! ú. h¿n.

1,5"(. fr.¡r!.1.r (olt.r d. P.rú , tBrlá 2,5'( fr.nla.l.r (olt.t d. ku.dor

Lo! vr.ítor C¡ror.n h rlT.rfio. dll l{.r, ritoi¡r.fm uo @mF.umrd o &nlo d! ru p¿tná$ drm¡t(q nrfiilñl q0..n d hófko di.rlt l.l déilih¡ñ¡nto

g.rrro ¡nom¡llá, d.l Oék t ?n á P¡df(o o«&fl¿l 1. oú6rrro uí. furk P.rtuó« ü d. ti.nto, d.l orf..

[n .l P.dñ(o ao¡lmd, o(od6t l y (.mral. lot r.oto! mml.r l nfl.l d. 2m hP.. F.rlntafm condooÉt daolro d. ,¡ Ytrüftd.d dnátio. tn lo,

9ub-tú?(05 ra obl«ni l¿ fom¡oo¡ dal pár mt(donxo ar ürüor harnrhrios. (oñgur¡oon tp(¡'fl l{rnd y eñ !l Padko orianlal ta obrartüon txrlat

.noñalbrde mnlo! d.l 061.

L¡ ron¿ non d. t¿ r.gro¡ hidrogr.ñ(¡ d.l P« rñ(o, (0n r"rp«¡o ¡l lrgrFñ h¡úolo9r(o d.l m.r inl.íor (10¡lol, pr.láló oud¿|.f inkrror.r; . .¡(!F iifi dd

rio ll.(r. (Prür. ), que n9 !úo (¿od.ler l9.rün nt. Í¡plnorer; (m rrlP.do . lur norm¡Lr, lor not d. c't¡ ¡dt¿. . p.r¡r d.l F|odo d. .r!1., Pr.r.nt mn

(¡Íd¿lal rupanq|!' q¡e á Fomadlo nqtú.ron {n Í¡paratrt da ¡l1%.9n amb¡qo l¡ ¡or|. (antrc t tr, Prl'.ntri (ardók5 inbror.5 ¡l m.' ütarary.lut

norn|alar r.1pa(¡v¿l, (oí r!,!pa(to ¿ rut noín¡ler a{¡ óaloar¿. ñrr6anlo ?n Fonadio ún d¿ñd da I } y 16$ añ ambt ¡o¡át, ralra(¡ama¡t..

(¡ro ra .¡cluya al no Rnm|' porqu! ru rlEñan lua rupcror ¡ u marDal L¡ drrpon¡biftd¡d hadn(a de lot tñbut¡rút dal l¡go, r.'Pacto a !¡/t noatnalat ll9ra'

,antron lfi romadio ü0 dáiot d! 2 rs. tl hgo Tao(¡(¡ eñ lodo al pañodo da aÍt¡F n¡ pnfa¡tado nivaL, nlmol!5 llgnfli(¿liYot (oñ ra{a oatüm.m¡l

[nlttúhÍñorl.r.i6p.tod.¿gr¡¡d.ll.9o,.r.9¡rto.¡6lontclr.r.nt!io..nE4<mdlbapdat¡rniY.lnofinC

[l lrtrru & r.gut¡oon €o .t norie dfon. & un yolum.ñ d. lñ¡(.n¿mFto d 1006; tl ett.íl. & rlgrl.oón .n .l tü ((ok. ] (hil¡), F.t rti lF.t
ün úoñ1 At.l«h¿ l. d|lpo¡rLl'd¡d d.t n{UrlohidrKo,.o.lru, r?pr.r.nl¡ C 5E y5¡t, d.l.hM(.r¡mslto ülild! (.d¿ trtl.ñ.. r!re.<t$m!ol!.

[. (ort¡ l¡dt!, petanlo (ondxloí.ltarm(., m¡l dli&e da lo nomal, (oid(on qil? dro lug¡r ¡ una ¡n¿yor cv+ntr¡ntplla(iio Gn dilr.lté (ultftr anu¿'

lat !r (onk(üút(t¡ r€ inoam!ñt¡roñ l¿r fra(.nGr d€ r|ego. [n la (ort¡ (anr¡|, Fatentó «ndidonat térd(¿t noan¿|.r, ql¡a f¡ml.delo0 a dilnanlat

rulühr¿n0alar pnn(pdmanl¿ a lor qua ra .r|(ontt¡ñ,n an pcñodor da m¡d0raoon y (oie(h¡;l¡mbÉn l¡YoÉ<Úoi l¡tl¿boratda Poda ai l¡, PL ¡dooa,

da $d SJa rn(ontñmn .n rcporo vaqat¡ttvo l¿ (o3t¡ Sur. t¡lnban pratanto (oñdrooaar l.lm(¡l notm¡lat, qoa l¡roraoaron d ÉPoro vag.t¡t¡lD da lo!

früt¡lat d. üd, paro, dur¡I¡.ro y l¡ brüáooñ da yamar Yag.t¡tlv¿t a¡ al olllo.

L¡ 9!rr¿ prtralo ,ü.101 ¡gi<olú (oñ d.fro.n.t¡r .firlnl.r de hlfñ.d¡d. L¿ ..9r0{ d.l lltÉno F.t ntd h.l¿d¡r d. lnt ot¡i,¡¿ ñorm{ y t¡müóo toakB (oo

d?6( en«.r !¡trm¿r d. hlfn d.d, (ond(loo $. r¡ ?lú.1«l¡ndo ¡ lot P.rn¡¿l.td. h ¡oo..
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Directora C¡entifica
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f emperatura superficial del mar (TSM)

En el Pacífico ecuatorial central y oriental, la

Temperatura Sup€rficial del Mar (TSM), continuó

mostrando condrciones cálidas, observándose

anomalias de hasta 1,5'C, Frents a las costas de
Peru y Ecuador, se registraron anomalias de hasta

2,5'C, Fig.1

Los vientos alisios en la superficie del Mar,

mosfaron un mmportamionto dentro de su patrón

climátrco, mientras que en la parte onsntal el

debilitam¡ento geneó anomal¡as del Oeste; en el

Pacifim occidental se observó en las últimas dos

semanas una fuerte perturbac¡ón de vientos del

Oeste.

F¡9. If 1 tulomdh do l¡ tqnporahrs suP€rl¡ciEl &lm¿r (ATS[0
y vior¡tos

arúrdo l.úÚ.ür. 5úL.¡ d.r ¡o Jl¡lO 2OO9

^\if,i 
/9€lt¡rll-oa.

V¡enlos sobre el Pac¡lico ecuator¡al

En la parte central del Pacif¡co, Los vientos zonales

a nivel de 850 hPa, presentaron cond¡c¡ones dsntro
de su promedio climático, en el Pacifrm occidental
y oriental se manifestaron aflomalías del Oeste

como se aprecia en los círculos mjos y frente al

litoral peruano se observó un incremento de los

vientos delsur. Fig. 3

,6ñ.r'0 ó.1 tLnlo 6f rPo Jltlo 20Og
rac€P-¡o^ /sfx¡¡H-oo

Fig. lf 3 Anomalla de los üentos a nivelde 85{]hPa, e¡ el

océano Pacifrco ec¡¡ator¡al
Fueote: i{OAA

En el Pacifim ecuatorial occidental y central los
yb¡bs zon* A nivd de 200 hPa, pressobron

cond'rc¡ones dentro de su variab¡lidad climática, en

los sutstópicos se observó la formación del par

anticiclónico en ambos hemisferios, mnfiguración

tipica "El Niño' y en el Pacifco oriental se

observaron fuertes anomalias del Oeste (circulo

ojo), Fig,4

2@ r90 JUI¡O 2009
/ so¡ ra}{-oo.

Fig. lf 4 Anomalla de los üeritos a nivel de 2ü) hPa eo el

0cé lo Pacifico ecuatüial. Fuenre: IOAA
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Temperatura subsuperficial del mar (ISSM)

La eslructura térmica de la (TSSM), mostró una

disminución de las anomalias posiüvas

principalmente en el Paciñco oriental, presentando

una anomalia ds hasta +3,0'C, a una profund¡dad

pmmedio de 50 rnetrcs.

F¡9. N'2 Anomalla de la Temperalura Subsup€rlicial del
már en el Pacff¡co ecuátorial (rN'fS)

--.- -¡--- : .

5

-r-

--t/'
1

¡';.



El IOS representado por la d¡ferenc¡a estandarizada
de las presiones en la eslac¡ón Danrvin (Pacifico
occidental)y Tahiti (Pacíf¡co oriental), presentó valor
pos¡tivo de 0,1, lo cual indica un fortalec¡miento de
las pres¡ones en el Pacifico oriental, Fig. 5.

tig.5 lndice d€ Oscilac¡ón Sur

ANTICICLON DEL PACIFICO SUR ORIENIAL
(APSO)

La costa estuvo afectada por la presencia de
neblinas y ocunencia de lloviznas, srtuación
asociada a la fecuente invas¡ón de vientos del sur e
¡ncremento de la ¡ntens¡dad del Ant¡ciclón del
Pacifico sur Oriental (APSO).

Sobre el Pacifim Oriental, el APSO, se presentó

sobre los 30"S 95"W con un núcleo máximo
promedio de 1026 hPa, ubicación ligeramente denfo
de su vanab¡lidad climátrca, con anomalia de +5hPa
(ver líneas negras de fig. 7) e inferiores a los -9Pa

hacia el suroeste; mientras que sobre el extremo
sur (sur de los 50'S) predomrnaon anomalias
positivas super¡ores a los 5hPa, fig.7

Fig. lf 6: Pr"sidr pro.nedh a ¡¡vel medio del na y orial¡a
del nesdejun¡o de 2m9.

¡ tt r t, ¡ I I t ¡ I ttt trt I

Condrctones Locales en la costa ptlntana

En el litoral peruano, la TSM conünuó presentando

anomalias positvas desde la costa central hasta el
extremo norte del litoral peruano, observándose las
mayores anomal¡as positivas frente al Callao y Piura
con valores de 2,0' y 2,5'C respecttvamente. En la
costa sur se observó una normalizacrón de la TSM
principalmente en las dos últimas semanas, F¡9.6.

Los v¡entos en la superñcie del océano, frente a la
costa peruana, para el mes de Julio se
incrementaron respecto al mes anterior, esto por
efecto de la intensificación del APSO, sin embargo
en la costa norte persistisron anomalias de v¡ento
norte, dando lugar que las masas de aguas cálidas
permanezcan en esta parte del litoral.

^f.rs, 
Añoñor'ó vi.Áto, JULkJ ¡oo!

^VKRP 
N¡jEP /ÉEÑ¡vHI-Oo

, __>
F¡gura 7: Pres¡ón promedio a nivel medio d?l maf y anomalla

del mes dejul¡o de 2009.
tuente: tlcEP.J RATCDC-liOAA//SEI{AtlHl

En la primera quincena ingresó al continente como
una Alta Migratoria (AM) originando sn las zonas
trop¡cales precip¡taciones y descenso de la
temperatura del aire. Para la segunda quincena
nuevamente se fortaleció el APSO mosbando su
núcleo sobre los 45'S con una intensidad máxima
hasta de 1038 hPa. A fin de mes una nueva AM,
origina el descenso lérm¡co sobre la región
amazónica.

EL ANTICICLON DEL ATLANTICO SUR (AAS)

El Anticiclón del Aüántico sur (AAS) presentó un
núcleo de 1023 hPa sobre los 30'S/20'W
extendiéndose ligeramente hacia contnente
(suroeste de Brasil).

¡J

F¡9. 6: A¡omallas de la temper¿tr¡ra de agua de mar y delv¡ento
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lndice de Oscilacion Sur (lOS)
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Sobre la Amazonia Peruana y Brasileña, la presión

atmosférica presentó valores denúo de su

variabilidad cl¡mática, con núcleos de hasta de 1008

hPa en forma esporádica, lacilitando formaciones

nubosas de gran desarrollo con ocunencia dg

lluvias, situack5n que fue favorecirJa por la presencia

de vientos del este.

Fi¡úr 8: Pro.rEd¡o ñrns¡¡d dol vicrro a) rmgritUd diacclrn &l viado
a 2m hPai b) m¡g.üM y diroc¡ióí del vierro , vdticir.d rcl¡w. ¡o

lm,s .¡des a 5OO hPa; c) ñ.grfurd y d¡rocc¡Úl de viorro ¡ 850 hP¡ dd
mos de¡¡lio de 2m9. tuenle JRA/S€NAMHI

Zona de Convergencia lntertropical /
Radiación de Onda Larga e imagen

de satélite.

Sobre el Pacifico ecuatorial, la aclividad mnvectiva fue

l¡gera a moderada intens¡dad ubicándose al sur de su

ubicación promedio. Sobre el Atlán[co' estuvo

ligeramente hacia el sur con ¡ntensidad moderada. Sobre

el @ntinente, la actividad convecüva se l¡mitÓ hac¡a la

zona norte de la cuenca amazÓn¡ca con ¡ncurs¡one§ de

humedad hacia la amazonia peruana y en foma

esporádica con núcleos de convecc¡Ón, originando lluvias

de consideración para la época, (Fig.9)

,. 
(* .-\-.1

tf.
E-,

b.- Nivel 5m hPa

c.' N¡vel850 hP.

--

t

] \-..

a.- l¡ivel 200 hPa

7

Fiours 9: Pr.cipiucioo ssti¡nlds, refer.íci¿ p¡r¡ l¡ ub¡clcirn
de l¡ Posicióí do ls ZCÍT enjul¡o & 200§

Niveles Altos, Medios y Bajos de la
tropósfera

En los niveles attos y medios, la estructura de la

kopósfera presentó la incursión de vaguadas y

circulac¡ones anticiclónicas, el cual favoreció que el

üempo sea cambiante en las dlerentes latitudes del

Perú. La circulación anticiclónica (Alta de Bolivia),

mnfigurada en la segunda década sobre la región

centro/sur del Perú, favoreció la ocunencia de

lluvias sobre d¡cha región. En la tercera dócada

esta circulación anticiclónica se desconfgurÓ y fue

desplazada por una vaguada, onginando la

ocunenc¡a de precipitaciones sólidas (nieve y

aguanieve) en la siena sur del Peú. (ver frgura 8.a

v8b)

En los niveles medios se presentó una depresión

aislada sobre el norte de Ch¡le, la cual favoreció el

ingreso de aire frio a continente desde el Pacifico y

sobre Sudamérica una circulación anticiclÓnica con

núcleo sobre centro/sur de Brasil favoreciendo los

flulos del norte y advectando humedad hacia el

centro/sur del Peru con la ocunencia de

prec¡pitac¡ones sólidas sobre la zona alto andina sur

del Peru. En los nivel€s baios (850hPa), los flujos de

circulación antihoraria fue pcdominante sobre el

Pacmco sumriental asociada al APSO.

:".:#
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La presencia de lluvias es identrñcada por valores
inferiores a los 230Wm2, estos valores se muestran en
la figura 10a, donde evidencia la presencia de
formaciones de convección asociadas a las lluvias
ocurridas sobre gran parte del extremo norte de la

cuenca Amazónica (Colombia, Venezuela, Ecuador y

norte del Peru). Sobre el Perú la ocurrencia de
convección fue esporádica el cual es identjficada con
valores superiores a 230úm2.

La activ¡dad de lluvias se refleja en Ia ¡magen de satél¡te

¡nfrarrqo; esta act¡v¡dad atmosférica es explicada por la
presenoa frecuente de vientos del este, el cual favoreció
la advección de a¡re húmedo a la cuenca amazónica (ver

figura 10.b).

(Piura), A n¡vel decad¡ario, durante la primra y

segunda década tuvo un comporlam¡ento normal,

mienlras que durante la última dá:ada se registft¡ron

anomalias negat¡vas mn mayor ¡ntensidad sobre Ias

localidades de Trujillo (La Libertad) y Camana
(Arequipa).

La s¡erra en iul¡o presentó un comportamiento dentro
de su variabi¡idad normal, con excepci5n de dos
núcleos de anomalias sobre las localidades de
Cutervo (Cajamarca) y Llama (Cajamarca) donde se
registró -2,50 y 3,5t; respectivamente. Cabe señalar
que estas anomalias se registraron a lo largo de todo
el mes siendo más inlensas durante la segunda
década.

En la selva las temperaluras fueron similares a su

climatologia, mientras que a nivel decadal, s€

observaron anomalias negalivas durante la segunda y

tercera década en la local¡dad de Puerto Maldonado
(Madre de Dios), esto debido a Ia presencia de c¡elos

con abundante cobertura nubosa. Mapa 'l 
.

a

a)oLR

-

a--E-

blmageo de Sadhe lrlr¡rr(&, cafróridl,tierro (lr) &5&pa

Figura l0r ¿) Radiac¡ón en oridá larga (ROL) tol¡l Wmr, maü¡ de
colores) y ¡nomall¡ de ROL (Wm¡, ltm¡s nogras) b) ¡magon do s¿tél¡te
iñfrrrojo (C!ñ¿l 1) Fomedio del nles & jul¡o d30 mirutos y viento eo

858\P..
Fuente: CPCiNCEP,I¡ASAIÍA

Condiciones Climáticas

La temperatura máx¡ma, en la costa norte a nivel
mensual presentó de manera particular núcleos de
anomalias positivas del orden de 2,0o y 3,10C en las
localidades de Cañaveral (Tumbes) y Pacaypampa

M¿p8 li oistriblcón espacialde h Te.n[nr¡tur¡

En la msta a nivel mensual, la temperatura min¡ma
presentó un comportam¡ento normal, registrando de
manera excepcional un núcleo de anomalias
positivas del orden de 2,5oC sobre la localidad de
Chimboto (Ancash).

En la siena norte y central tuvo un comportam¡ento
similar a su media climática con excepoón de la
localidad de Chav¡n (Ancash) donde se r€gisfó -

3,2oC de anomal¡a, cabe señalar que dicho
comportamiento persistió todo el mes, pero con
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mayor ¡ntensrdad durante la segunda dá:ada,
debido a la escasa nubosidad en horas nocturnas.

Las precipitacbnes, aún estando en estiaje, En la

siena ss presentaron por encima de sus promed¡os,

A lo laqo de todo el ámbito msteo se presentaron

anomalias posrtivas, con excepción del extrerno

norte. La srena norte presentó anomalias positivas

de 4000/o y la s¡erra central y sur de 30070, en

rslacún a sus acumulados mensual€s, irAPA3

La siena sur, a nivel mensual registrc un

comportamiento similar a su climatologia, con

excepción de las localidades de Yacango

(f\,toqusgua), llabaya (Tacna) e llave (Puno) donde

las anomalias fueon del orden de 2,7o; -3,3o y -

2,8oC respeclivamente. A n¡vel decadal se observó

duranle la primera dócada mayor disÍibución
espacial de anomal¡as negativas, similares a las del

mes de junio, esto debido a incurs¡ón de flu,os de

airs sems y/o frio del oeste de niveles medios y

altos que ocasionaron la disipación de la mbertura
nubosa y con ello los descensos bruscos de

tempsratura durante la noche; mientras que durante

las dos últimas décadas, las temperaturas se

manifeslaron l¡geramente supenores a su

climatologia. Mapa 2.

¡§!'"''Ú¡ -

r--I +

Uapr 3: Dislrihrció¡ d€ la Precip¡trc¡ón dansual y anos|¡lhs

Mapa 2. oistrih¡c¡ón espac¡al de la femperatura máxin¡a

mensual y anomallas mlnima mensud y anoanallas

La selva en todo su ámbito registró valores de

temperafura muy srmilares a su rnedia climátha

mensual, con excepcón de algunos núcleos de

anomalias posilivas, San Gaban (Puno) y

Tambopata (Puno), del orden de 2,7qC. Los friajes

se presentaron los dias 14 y 25, siendo el último el

más ¡ntenso alcanzando los 10.50C, es decir 7oC

debajo de su normal en la selva sur (Puerto

Maldonado)
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I Ti I {tlIc
HIDROLOGICA

NTE

Para evaluar la mmponente hidrológ¡ca nacional se
determinó en primer lugar las cuencas de los r¡os

más representativos de cada regón y dentro de
éstas se seleccionó a las estac¡ones con mayores
reg¡stros (normal representativa) y que a la fecha se
encuentren operaüvas (con información a Jul¡o),

luego se procedió a Ia recopilación de la información
para el análisis y el procesamiento coÍespondiente.
La evaluación de este proceso es el que determinó
el conocimiento del régimen hidrológico del mes de
julio, en cada cuenca o en cada región. Los
resultados se expresan en valores para los
parámetros (diarios, mensuales, anuales, normales),
en cuadros (series anuales, series mensuales,
anomalias) y en gráficos (hidogramas, tendencias,
etc.). La compilación de los resultados permitió

elaborar las perspectrvas de esta componente para

el mes de agosto.

La información hidrológica utilizada está conformada
por registros de precip¡tac¡ón, caudal y niveles de
agua, Se emplearon valores totales mensuales para

la prec¡pitacón y valores diarios y mensuales, para
los caudales y niveles. Los reg¡stros pertenecen a

las estaciones hidrométr¡cas y pluviométricas de la
red hidrometeorológica del Senamhi.

Los bolet¡nes de evaluac¡ón, se d¡funden en forma
lisica y también electrónica, están dirigidos a los

usuanos (¡nstituciones y públ¡co en general) a efecto
de que cada quien tome med¡das (prevenüvas o de
mitigación), en forma oportuna, en el ámbito que le
mrresponda.

La Componente hidrologica se evalúo en cada
región hidrográlica (Pacifico, Titicaca y Amazonas),
A continuación se presenta un resumen del
comportamiento h¡drologico que expenmenló cada
región.

En los ríos de la zona norte, se registraron
caudales mensuales ¡nfenores a los registrados en
el mes anterior (junio), salvo el rio Macará que
ligeramonte fue supenor; peo todos fueron

supenores a sus normales conespondiéntes. Sin

embargo en los rios de la zona centro y sur, los

caudales mensuales fueron inferiores tanto a los

registrados en el mes anterior como a sus normales
correspondienles, en este últ¡mo caso se exceptúa

al río Chillón que reg¡stró un caudal mensual

equivalenle a su normal. Las características más
relevantes del comportam¡ento h¡drológico de esta
región se presentan por zonas.

Zona Norte

Los rios Tumbes, Chira, Macará, y Chancay-
Lambayeque, registraron un régimen hidrológim
rnensual con valores de caudales diarios
inferiores a los del mes anterior (junio), salvo
Macará que fue superior y que se refleja en su
caudal mensual; pero, en relación a su régimen
hidrológico normal, todos registraron caudales
supenores a sus normales conespondbntes.
Ver en la Tabla 1 los caudales mensuales.

R/OS

Íabla l. Cauüles y anonallas . zona nqle

c UDAL ( nflr)
EST CTOÍV uL w

a TOD 68,57 56,54 54,84

Et Ci¡ueto 139,0 129.1 68,70

P¡o. lntqnsdo/,ol 18.77 50.7 31 .6

R*orun¡ ?f,3l 14.24 11.s2

Fuente. StNAtlHl

¡¡&r¡(
b
v.

+3

+88

.60

+24

fumbas

Cht

ntcata

Chrnc.y -
Lrñbr.

Zona Centro

Los rios Huaura, Chancay- Huaral, Chillón y Rimac,
descr¡bieron un régimen hidrológ¡co mensual con
valores de caudales d¡arios ¡nfenores tanto a los
caudales del mes antenor úun¡o), corno a sus
caudales normales, cofTespondientes. Ver en la

Tabla 2 los caudales mensuales.

Cabe destacar que entre los rios que se ind¡can en
esta zona el río Rimac es el único que cuenta con
un sistema regulado, es por eso que en la tabla 2 se
observa un caudal mucho mayor que los demás. La

d¡sponibilidad m¡nima del recurso hidrico en el rio
Rimac, sobre todo en época de estiale, s¡empre

estará en función a la demanda de agua de cada

t0
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rnes, tanto para el abastecimiento de agua potable

asi @mo para satisfacer los requerimientos

h¡dmenergéticos.

Tabla 2. Caudales y ananallas - zona ce Íal

CAUOAL (ñ3ts)

Hu.un S€yan 6,90 5.50 10,4

ROS EST CJO ,tux lut Nfff lA
/.

que por los aportes de los tributanos el nivel del lago

ascendiri 3cm, imposible porque el défcit del mes

anteñor fue 15% y el actual es 27010, esto quiere

dsc¡r que el dáficit se incrementó en este mes,

entonces se descarta que este aparente ascenso

del nivel del lago sea por aportes de sus tributarios,
y se acepta que ests no es un ascenso real sino que

es el resultado del descsnso real del nivel de agua

y el cambio de ota (msnm).

El lago Titicaca y sus rios ributarios: Huancané,

Rámis e llave, describieron en cada caso, un

régimen hidrológ¡co con valores diarios de niveles

(lago) y caudales (tributarios) infenorss tanto al

régimen del mes anteñor como a sus normales

mrrespondientes, en este último ss excluye al

Rámis por registrar un caudal mensual superior a

su normal. Ver en la Tabla 4 niveles y caudabs

mensuales.

hNa 1. Audales I ttpiralbs - Rqito H¡t*o$fica.tel f n*a

g.lt,oclY sdnto r.,mr",o ^ ^^ñuarat ' J,JU

Chll,üt OWb 2.63

Rlmac Cáosba R-2 18.8

1.70

1.88

18.3

4.90

1.85

22,5

-49

{6

2

-19

FUENIE: SENAMHI

Zona Sur

Los rios Ocoña, Camaná-Majes y Chil¡, al ¡gual que

los rlos de la zona central, tamb¡én dsscribieron un

rógimen hidrológim con valores de caudales diarios

inferiores tanto a los caudales del mes anterlor
(unio), como a sus normales conespondientes. Ver

en la Tabla 3 los caudales mensuales.

El rio Chili responde a un sistema regulado, esto

hace que su dispon¡bilidad hidrica este siempre en

función a las necesidades de agua en ssta zona.

Íabla 3. Caudales y anonallas - zona sut

CAUoAL (,¡ÉYr)

Ocoña O@lld

JUN JUL NOPjTAL

Rros Esf cror{ $¡t :l.JL *ffi
L.gg ,lu.lb E¡.¡.t

3808 9i

Huutc.r. P!,.C.¡raa¡. 337 223

R.mt ¡\b C.nlft . R. 23.91 17.47

l/.r. ft. C.r, r,r L 4 49 3 575

FUCD¡E SINAMHI

38G.78

3.85

15.16

756

{.81 (m)

12

+15

-53

RO§ ESTAAO¡{

ff{ffa xuatiaoa

h,a e:SENAMHI

En todo el periodo de estiaje el lago Titicaca ha

experimentado descensos mensuales sign¡ficatvos

con respecto a su nomal, en este últlmo mes el

nivel se registró en 8'lcm por debajo de su normal y

si el mes anterior estuvo en 84cm, esto no sign¡fica

REGION HIDROGRA.ICA DEL AMAZONAS

La zona norte, mantrene estable las caracteristicas

del mes anterior, vale decir que los rios continúan

presentando niveles de escurrimiento superf¡c¡al de

agua inlenores a los niveles del mes antenor (junio),

pero superiores a sus niveles normales

conespondientes.
La zona central y sur, también mantiene astable las

caracteristlcas del mes antenor, es decir que los rios

continúan presentando niveles de escunimiento

superficial de agua inferiores a los niveles del mes

anteñor; s¡n embargo, respecto a sus niveles

normales, sólo el 50% de los rios, en c¿da zona,

superaron los valores de escunimiento normal.

A continuación se descnben las caracter¡st¡cas

hidrológ¡cas más resaltantes que presentaron los

rios representativos de cada zona.

46.825.9 -45

40

-2Chl,l Charcani

24,74

8.6

23,27

7.8

38.76

10.0

ll

CAUD^L (¡n!t)
ANOUALIA

REGIÓN HIDROGRAFICA DEL flÍrcACA
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fabla 5. ll¡veles & agua ! anofiallds - ¿ona node

Zona Sur

El río Paucartambo, desanolló un régimen

limnimétrico con valores dianos de n¡veles de agua
que resultaron infenores a los valores que tuvieron

los niveles en el régimen del mes anlerior; mientras
que el rio V¡lcanota se desanolló mn niveles muy

similares. Con respecto a sus normales históricas, el
r¡o Paucartambo se desanolló por encima de su

normal en un 1000/0, en cambio el rio Vilcanota lo

hizo por debajo de su normal en un 500/0. Ver en la
Tabla 7 los caudales mensuales.

^Nñ^LlAh)

tuEafib
Vitz{to6

Pad'rl¿Íb

Pis¿c

Figura 1: régimen del año hidrológ¡co 2008-2009,

hasta el mes de julio, conespondiente a los rios más

representativos de cada cuenca.

Rros Esrrc/or

R'OS ESTACION

NNEL OE AOUA (n ñr¡rh)

JuN .NL *ffi

117 28 115 21 114 2

115 79 113 60 ll2a
7.40 738 596

366 322 279

851 838 824

NryELDEAOU/l(¡i irri)

ruN ,trl Y[.¿
15.88 15.57 15 E

1.60 130 096

1.25 114 113

9.38 868 869

1.36 110 1.34

0.82 081 1.35

FUCNIC:SENAM¡||

ANo,lALIA Íabla 7. Caudales neflslales y aionallas - rcia s.t

ROS ESrÁC,Ow
NrvÉL OE 

^OU^ 
(ñ.t ñnn)

uN JuL 5t'
1908 1856 9E

972 971 1938

Fuenle. SENAMHI

t.t2

t¡it
1!2

181

05Í

015

lm

-50

Fuente SENAMHI

Zona Centro

Los rios Huallaga, Huayabamba, Aguaytia y Perené,
presentaron un régimen hidrológim con valores de
niveles de agua inferior a los valores de los niveles del
mes anterior (lunio); sin embargo, con respecto a los

niveles normales de julio, los niveles del rio Huallaga y

del Huayabamba fueron ligeramente superiores, en

cambio, los niveles del r¡o Aguaytia y del Perené fueron
inferiores. Ver en la Tabla 6 los niveles mensuales.

fabla 6. ¡,tiveles de agua y anomal¡as - zona cenüo

Hu.Llt

Hual¡ga

Hu.l ot

(ñt

028

038

0.01

-0 02

421

451

12

Zona No¡'te

Los rios Amazonas, Nanay, Napo, Marañón y Ucayali,

describieron un régimen limnimétrico con valores

dianos de n¡veles de agua que resuttaron inferiores a

los valores de los niveles del mes anterior. Pero cabe

resaltar que estos mismos nrveles fueron superiores a

sus normales respecl¡vas.

Ver en la Tabla 5 los niveles mensuales.

Las bamtas verticales de color, en unos rios,

representan la distribución diaria de niveles de agua
(m) y en otros de caudales (m3/s). La línea

horizontal de color representa la nomal h¡stórica de

cada var¡able (nivel y caudal).



Figura 1. Rég¡nen dela¡1o h¡drológ¡co 2008-2009 (hastajul¡o)
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ZONA NORTE, los reservorios de Poechos (P¡ura) y

T¡najones (Lambayeque), registraron al 30 de jul¡o, un
volumen de almacenam¡ento de agua de 513 y 327
MMC, equivalente al 100% del volumen útil de cada
reservorio, respectivamente. Tabla I
Disponer en un mes de est¡aje de un volumen de
almacenamiento al 100% signiflca tener asegurada la
demanda de agua de la campaña agricola 2009-2010,
en los valles de esas regiones.

fabh 8. Alnaceoamienb deagua- zdla nqte

Disponer en una época de est¡aje de un volumen de
almacenamiento de sólo 500/0 en cada sistema,
significa que, en los valles de esas regiones, la

demanda de agua para las campañas agricolas 2009-
2010, deberá atenderse con responsabilidad.

fabla 9. Alñacenañienlo de agua - .ona sur

voQrú{ vd-urE¡
RE§EAvonloar) a3r€¡Aa AcutuLADo ut¡_(rrcl lrlc,

Co¡xtorc¡n. CoE 149 6 259,0

ElP.h ch¡tt 26.0 99,6

Ptllors cn¡t¡ 27.7 /8,5

Et Fr.rh ch¡tt 89,3 127.2

A¡u..r. bhnc. ch¡t¡ 24.9 30.4

!( RE§PECIO A
8U C¡P qO O

unt

(rfc).
UTIL

(¡[c)

!. FESPECÍO
A§U

un

70

82REgERVORIOS CUENCA

490 I At)"1,

¿an D¡jragl,c

513 FucnIe \l N/ll,,flll '

327 308 1N%

ZONA SUR, los volúmenes de agua almacenada
en los reservorios de esta zona, respecto al rnes

anteñor, han presentado ligeras vanaciones en ambos
s¡stemas:

En el sistema Colca, el reservono de Condoroma,
rqistró un descenso de 16 MMC. En el sistema Chili

los reservonos Pillones y El Pañe descendieron en
4.2 y 8.6 MMC mientras que Aguada Blanca y El

Frayle se ¡ncrementaron en 4.3 y 1.5 MMC,

respectivamente.
El s¡stema Colca-Chili, al 30 de julio reg¡stró, en
promedio, un volumen de agua de 149 y 42 MMC,

respectrvamente. Esto s¡gniflca que el recurso hidnco
disponible en la zona es de 58 y 52oÁ de la capac¡dad

de almacenamiento útil de cada s¡stema. Tabla L

RIPRESAS ur¡.
lEI

P|tLO¡ts 70 01

tLPAfr 996 3?

^GUAD^ 
Bt¡tcl 301 1t 1

tt rn YLE 12t 2 93 ¡

corconol.a 259 0 1r1¡

rn¡",o¡aÉs 306 0 3m 0

POIC¡OS ¡90 0 ¡51 8

fue e SENAMHL

Fueñle S.NAMHI , .: -
lhtp //wm1 .hrapwa 9ú plrytrapalptp

200&20t)9 dal volum@ do egua quo rog¡sfró cada ro§€Nono
deúe Sélñ8 a Jul /09

I
I \'

Tabla 10. Alnacenaniento de agua - reg¡ón h¡dtogtáltca delPacif¡co

VOLUMEN EN MMC (Millones de Metros Cúbioos) É) ÍISPICTO

ct

01

06

210

7¡0

855

l3r 6

¡03 5

EV

0l

06

!69

576

412

311 5

3t2 t

r !E l.l r¡ Aü IY .lt ¡r

0i 0t r]5 191 502 161 3t9 ?tt 2E

52 r5E ¡5 457 5rE ¡¡3 354 ?6E 2t

167 r17 2!1 156 ?00 150 ?!6 219 82

399 3! i' 52a 606 E60 869 878 E93 70

2¡a a21 8¡t 18i9 r9l9 lEtl 1653 1196 5€

?3¡ r 205 { 2916 31r r 3310 131 5 331 6 327I rm

356 0 331r 2l0 a ?53 ? 1700 ¡76 3 513 7 5131 lm

yhnp *na th¡.¡Lrutr +b tr.tpro(p.t Lhp htp ,l*ffi* .r'tlxh\ rQ¡¡bt

DI SPONI 8I LI DA D HIDRIC A E N
RESERVORIOS A NIVEL NACIONAL
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La evaluación de la componente agrometeorológica

del mes de julio y el pronóstico agrometeorológico

del mes de agosto para los culüvos instalados en el

territorio nac¡onal se realizó en base al análisis de
la información fenológica, información meteorológ¡ca
(temperatura máxima promedio -Fig. 1 y

temperatura minima promedio -Fig. 2, temperatura

minima absoluta -Fig. 3 y precipitación total +¡9.
4), información de indicadores de cultivos como

evapotranspirac¡ón referencial (Fig.5), ¡ndice de
humedad del suelo (Fig. 6) y balance hidrico, asi
como también información del pronóstico

meteorológico del periodo setiembre-octubre.

Región costa, en Ia zona norte (Tumbes, Piura y

Lambayeque) y zona central (Ancash y Lima) sobre
todo en la parte norte las condic¡onss térmicas
permanecieron superiores a su normal con

anomalias positivas de hasta 2,00C (temperaturas

máx¡mas en el rango de 27 ,6"C y 22,4"C y

temp€raturas minimas en 17,70C y 15,10C para

ambas regiones, respectivamente), caractenzando

condic¡ones térmicas más cálidas de lo normal,

siendo mas cálido el periodo nocturno que el diumo

en las tres décadas; en cambio, al sur de la costa

central (lca) y la costa sur (Arequipa, Moquegua y
Tacna) las condiciones térmicas fueron normales
(máxima en promedio: 24,5oC y 21,9oC y la minima

en promedio: 12,0"C y 10,3"C, respectrvamente),

excepto en la segunda dácada que presentaron

tendencias más cálidas de lo normal.

En la Costa Norte, las condiciones térmrcas cálidas
no fueron significativos para los periodos finales de
maduración y cosecha en el algodón Pima; en

cambio, influenciaron en una mayor

evapofanspiración en los diferenles culüvos

anuales instalados, incrementando las frecuencias

de riego. Por otro lado, estas m¡smas condiciones

térmicas estarian afectando algunas variedades de
mango durante su proceso de inducción floral; sin

embargo la alternada frecuencia de dias menores a

17'C favoreció esta inducción. En la Costa Central,
las condic¡ones térmicas normales continuaron

favo¡'eciendo a los diferentes cultivos anuales,

durante los periodos de maduración y cosecha;

asimismo, favoreció las labores de poda y la

acumulación de horas frio en las plantaciones de vid

que continuaron en pleno reposo vegetaüvo. En la

Costa Sur, las condiciones térmicas normales

continuaron favoreciendo el reposo vegetalivo de los
frulales de vid, pero, duraznero y la brotación de
yemas vegetativas en elolivo.

Figura 1

Figura 2
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Figura 4
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Región selva, En la mayor parte de la región
amazónica, las condiciones térmicas fueron
normales (selva norte: 30,30C y19,'loC y la selva
central: 28,00C y 16,70C, temperatura máx¡ma y
minima, respectvamente). Por otro lado se
registraron lluvias inusuales de intensidad
moderada, tanto en la selva norte con va¡ores entre
normal (20 a 82 mm/mes) a superiores en promedio
93% (154 a 280 mm/mes), notorias durante la
primera y tercera década; como en Ia selva central,
entre normal (39 a 45 mm/mes) a super¡ores en
610/" (52 a 11 1 mm/mes). Mientras en la selva sur la
precipitación fue normal (27 mnr/mes). Estas lluvias
condicionaron que la mayor parte de suelos
registren niveles de humedad entre deficiencia ligera
a adecuada; excepto Loreto y parte de Huánum
(Tingo Maria y Tulumayo) que reporlaron excesos
ligeros.

En la región de la Selva, las condiciones térm¡cas e
hidr¡cas favoreció a los frutales como el café,
prluayo y camucamu que se encuentran en pleno
reposo vegetat¡vo, cacao en maduración y
cosecha, arroz en sus diferenles fases fenológicas;
sin embargo, en aquellos lugares en donde se
presentaron excesos ligeros de humedad favoreció
las necesidades hidricas de los frutales en plena
floración, pero en otros cult¡vos ocasionaron

.E

t6

Región s¡erra, las temperaturas continuaron
disminuyendo en el rango de sus normales
(máxlmas y m¡n¡mas), en la siena norte: 2'l,SoC y
9,60C, siena cent¡al: 18,60C y 3,70C, sierra sur
onental: 20,0oC y '1,'loC, siena sur occ¡dental:
18,9oC y 2,loC, y Puno: 15,20C y 3,90C. Excepto at
sur de Cajamarca, Ancash, Apurimac y lugares
localizados del Altiplano, a dlerencia del mes
anterior, presentaron temperaturas minimas
superiores a sus normales y con anomalias
positrvas de hasta 3oC, caractenzando periodos
nocturnos menos frios de lo normal. ocunieron
heladas de intensidad normal a moderada en la
siena central (-8,3"c a -1,50C), sierra sur (-16,40C a -
1,0"C) y el Altiplano (-17,50C a -0,50C). Por otro
lado, se registra¡'on lluv¡as ligeras, intermttenles y
esporádicas en la siera norte, central y sierra sur
onental menor a 13 mrn/mes y en la sierra sur
occidental y el Altiplano menor a 8 mrn/mes, durante
la segunda década, En algunos lugares de Huánuco
y Junin inusualmente llov¡ó superior a lo normal en
46'/" (32 a 73 mm/mes). Carpish (Huánuco) reportó
107 mm/mes (superior en 65%).

Estas lluvias registradas no fueron suficientes para
incrementar la humedad en los suelos que aún se
encuentran en deñciencia extrema ([,,lapa 6), no
teniendo impacto en los diferentes culüvos anuales
cosechados. Sin embargo, en el Altrplano la
presencia de heladas de intensidad normal, aunado
a las deficiencias extremas de humedad en los
suelos estar¡an ocasionando estrés hidrico en los
past¡zales de la zona.

Figura 3
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Figura 5

"Eil

Figura 6

I

¿

I

:-:----.-.*--

t7

I J



Se realiza la evaluac¡ón de las condiciones
sinópticas (sal¡das de reanalices de NCEP y

NOAA) y meteorológicas locales de superficie y
altura a través de la red meteorológica de superficie
y una de Radixondeo (07:00 hora local),
respectivamente, que influyen en el

comportamiento temporal y espac¡al de los

contaminantes atmosféricos particulados y
gaseosos medidos usando métodos de muestreo
pasivo y monitoreo automátrco en la cuenca
atmosférica de Lima-Callao.

Las condiciones sinópt¡cas de julio mostraron que
las intens¡dades del Anticiclón del Pacifico

suroriental variaron enfe 1005 hPa el d¡a 18 a
'1035 hPa el dia '10; La temperatura superficial del
mar presentó anomalias entre 0 a 1.5' C, lo que

ocasionó que los vientos a lo largo de la costa
peruana lengan comporlamiento var¡able, entre

débiles a fuertes; el afloram¡enlo marino estuvo

muy acüvo e intenso los dias de vientos fuertes, la

invers¡ón térmica de moderada a muy intensa con

altura promedio de la base de 975 m.s.n.m,

superior a la del mes anterior, espesor de 400 m y

un grad¡ente medio de 2,9'C/100 m, y la nubosidad

estratiforme baja (base < 500 m.s.n.m.) presente en

todos los d¡as del mes, limitando el ingreso de los

rayos solares, que orig¡nó el descenso de la

temperatura del aire. La temperatura máxima fue
19,2' C (01/07), la temperatura mínima '15,5" C

(31/07); la humedad relativa máxima 94% (28 y
29/07) y humedad relativa minima 80 % (07/07).

En cuanto al transporte de los contaminantes se

aprecia que los vrentos predominantes son del SW,

S y SE desde el litoral mstero hasta las

microcuencas del Chillón Rimac y Lurin,

mayormente débiles en horas de la mañana; de

moderas a fuertes duranle la tardei mientras que en

la noche los contaminantes vuelven a ser
transportados por vientos de débiles a moderados

del SW, S y SE; excepto en La Molina (estación

L¡ma Este), donde los vientos dominantes son

moderados de dirección W y NW, pnncipalmente,

durante el dia y del E durante Ia noche.

¡l¡p¿ ¡0. Drsüibrr.¡óñ 6p..¡¡l PAS - Ju*) ¡nl

¡Lp¡ 11. D¡striboclóñ osplci.l PAS - lul¡o 2m9

\

I

-

\

L--E- r

I

2

-:F
-

E

-

-

I

DW"

t8

COMPONENTE
AMBIENTAL

Durante el mes de julio, las concentraciones
promedio de Polvo Atmosférim Sedimentable -
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Cuadro 2: Concentraciones de polvo atmosférico sediment¿ble (PAS)

.iun¡o Julio 2009 _me5

(Q> 10 micras¡ son ligeramente mayores a las del

fnes anterior @mo consecuencia del

comportamiento variable del Anüciclón del Paciñco

sur oriental y los v¡entos que dinamizaron los
pocesos de tuóulonc¡a y por lo tanto de suspensión
y resuspensión del Polvo Atmosfórico Sedimentable,

configurando zonas criticas de alta concentración en

Lima Norte, Lima Centro-Este, L¡ma Suroeste y

Lima-Sur que superaron a la guía OMS (5

Ukm2/mes) entre 4.3 y 5.0 veces; la media del mes

se incrementó a 2,4 veces por encima de dicha
gu¡a; el mes anterior fue de 2,3. Ver mapas 10 y 11

y cuadro 2.

El comportamiento de las concentraciones del

contaminante gaseoso SO2 observado durante el

mes de jul¡o, de forma similar a lo observado en el

mes de junio, no superó los estándares de cal¡dad

del aire (0.S. N' 074-PCM-2001). La máxima

concentrac¡ón de SOz (10,9 ppb del 01.07.09 a las

12:00 h) conespondió al 7,6 % del ECA d¡ario (fig.

8); asim¡srno, las concentraciones de PM10 (72,6

ug/m3 del 02.07.09 a las 15:00 h), conespondó al

48,1 % del ECA diario (fig. 09). Las concentraciones
máximas fueron alcanzadas en dias laborables (L-

S), principalmente, mientras que las minimas se
registraron en las pnmeras horas de la mañana o los

dias domingo.
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Temperatura Máx¡ma.- Costa: presentará valores
cercanos a su normal trimestral (agosto -ocfubre),

con algunos núcleos de temperaturas sobre su
normal en la costa norte (Tumbes, Piura y
Lambayeque). Siena: también presentará valores

cercanos a su normal, a excepción de algunas

zonas que tendrán temperaturas inferiores a su

normal: Norte (Lambayeque y Cajamarca), Central
(Oyón, Canta, Junin y Tarma), Sur (La Convención,

Cast¡lla, Caylloma, Paucartambo y Pisquicanchi) y el

Altiplano (Puno); pero también habrán lugares con

temperaturas superiores a su normal como son:

Melgar y Carabaya. Selva: presentará valores

dentro de su variabilidad cl¡mática y algunos núcleos

de temperaturas superior a su normal en la selva

norte (Loreto) y en la selva centrcl (Oxapampa y

Chanchamayo).

Temperatura Mínima,- Costa: presentara reg¡stros

dentro de sus valores normales, con núcleos de

temperatura superior a su normal en la costa norte

(Lambayeque y Piura). Siena: presentara valores

inferiores a sus normales en la zona norte (Ayabaca,

Ferreñafe y Chota), en la zona central (Oyón)y en el

Altiplano (¡¿elgar y Azángaro). Tamb¡én presentara

núcleos de temperaturas superior a su normal, en la
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zona central (Huarochiri y Yauyos) y en la zona sur
(Caylloma y Arequipa). Selva: presentará valores

cercanos a su climatologia.

Temperatura superficial del mar.- La mayoria de
modelos climáticos de agencias intemac¡onales
ponostican que para el tnmestre agostcoclubre
una persistencia de mndiciones cálidas de la TSM

en el Pacifico cenlral y oriental, esta configuración
podr¡a contibuir a que se mantenga un l¡gero

calentamiento frente al l¡toral norte, deb¡do al
probable arribo de una onda kelvin generada en la

úllima quincena del mes de julio.

Para el mes de Agosto se espera que la TSM en la
costa norte presente valorcs ent¡e 20'a 24'C
(anomal¡a 6s +1'C), costa csnfal de 18'a 20'C
(normal) y la costa sur 16' a 18"C (normal).

TSM Pronosticodo AGOST0 2009

Prec¡pitación.- a n¡vel nacional se registraran
precipitac¡ones con valores superiores a su normal:

siena norte (zona alta de P¡ura, LambayEue y La

L¡bertad); siona central (Pasco, Huancavel¡ca y

Huánuco); siena sur (Arequipa, Cuzco y alüplano de

Puno); selva norte (Alto Amazonas y San Mart¡n) y

selva sur (La Convención y Madre de Dios).

También presentará algunos núclaos con
precipitaciones infeñores a su normal en la zona

central (Oyón y Puerto lnca).
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PRONOSTICO HIDROLOGICO

Región Hidrográfica del PacÍf¡co

En la zona norte, los rios presentaran reg¡menes

h¡drológicos inferiores al régimen del mes anterior
pero superiores a sus normales correspondientes.
Con respecto a sus normales, el superávit promedio

registrado en los dos últimos meses (unio y julio)

fue de 55 y 44%, respecüvamente; para este mes se

espera un superávit de 40 a 30%. En cambio, en
la zona centro y sur, los r¡os reg¡straran regimenes
hidrológicos inferiores al régimen del mes antenor e
igualmente infenores a sus normales. Con respecto

a sus normales, el déf¡cit promedio registrado en los

últimos dos meses, fue de 32 y 30%; para este mes

se espera en promed¡o un déf¡cit de 30 a 40% y de
35 a 457o, para cada zona respectivamente.

Región Hidrográfica del fiücaca.

Los rios de esta reg¡ón descr¡birán regimenes
hidrológicos, con reg¡stros de niveles y caudales,

ligeramente infenores a julio y a sus valores

normales correspondientes. Con respecto a su

normal, en los dos últimos meses, (Junio y julio)

registraron un déf¡c¡t de 15 y 270/0, respectivamente:
para este mes se espera un dét¡cit de 20 a 30%.

El lago Tit¡caca reg¡strará un régimen limnimétrico

con valores de n¡veles inferiores al régimen del mes

anterior y a su régimen normal. En los últimos dos

meses 0unio y julio), el espelo de agua del lago

Tit¡caca se ubico a 0.84 y 0.81 m por debajo de su

correspond¡ente normal, respect¡vamente. Según el

historial l¡mnimétrico del lago, se espera que el nivel

de esp€jo de agua, a fin de mes, se reg¡stre entre
0.75 a 0.70 m debajo de su nivel normal.

Región Hidrográfica del Amazonas

En la zona norte, los rios desarrollaran rq¡menes
hidrológicos con registros, de niveles y caudales,

inferiores a los registrados en iulio, pero, supenores

a sus normales correspondientes. En cambio en la

zona centfo y sur el 50% de rios registraran

regimenes hidrológicos super¡ores a sus normales,

mientras que el otro 50% desanollaran regimenes
¡nferiores a sus normales respectivas.

En estas condiciones se espera que el río
Amazonas reg¡stre en este mes un rég¡men

hidrolog¡co nuevamente supenor a su normal y con
este seria el octavo mes que en forma consecutiva
el régimen hidrologico del Amazonas viene

desarrollándose sobre su normal. En los dos últimos

meses (Jun¡o y julio) el rio Amazonas reg¡stro
(estación: Enapu Perú) superáv¡t de 1.20 y 0.82 m,

respectivamenle. En este mes ss espera un

superávit entre 0.50 a 1.00 m de nivel de agua.

En base a los pronósticos cl¡máticos de consenso
(modelos + conceptos) correspondiente al mes de

agosto - seüembre 2009, se esperarian impactos en

los s¡guientes cultrvos:

PAPA
En la costa central, principalmente

en la zona norte, las temperaturas
cont¡nuarán ligeramente superiores

a su valor normal que podrian

alcanzar anomal¡as positivas de

hasta 2oC, las cuales afectar¡an el

¡n¡cio de maduración en este cultivo. En general en

la s¡erra, las temperaturas contlnuarán

disminuyendo en el rango de sus valores h¡stóricos,

asimismo, ocurr¡rán heladas que abarcaran hasla

las cuencas medias. Por otro lado, mntinuará la

ausencia lluvias en la sierra, excepto en las zonas

sobre los 4200 msnm de la sierra central y sur
podrian ocurrir precipitaciones. En la s¡erra estas

cond¡ciones térmicas, presencia de heladas y

ausencia de lluvias no tendrán efectos significativos
para los cultivos de papa que continuarán en

descanso.

En general en la sierra, el descenso

de las lemperaturas del a¡re y la

ausencia de lluvias no tendrá impacto

para los campos agrimlas de maiz
que contrnuarán en descanso.
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ARROZ

En la costa norte las

condiciones térmicas serán
ligeramente más cálidas de lo
normal, las cuales no tendrian

efeclos cons¡derables ya que

los tenenos entrarían en descanso. En Arequipa, las

tempsraturas variaran en el rango de su normal no

ten¡endo impacto alguno ya que los tenenos
agrimlas que estuvieon sembrados con arroz

entraran en descanso. En la selva norte,

espec¡f¡camente en Loreto y San Martin las lluv¡as

serán ligeramente superiores a sus normalos, las

cuales favorecerian los periodos finales de
maduración del cult¡vo de algodón, en cambio no
facililar¡a la cosecha.

ALGODON

En la costa norte las condiciones

térmicas contrnuarán más

cálidas de lo normal. Por otro
lado, podrian ocurnr lloviznas

durante el periodo nocturno, las

cuales no serán significativas para los campos

agricolas de algodón que entrar¡an en descanso. Al
norte de la costa central, las cond¡c¡ones térmicas

serán ligeramente más cálidas de lo normal, no

teniendo efecto alguno para las parcelas agricolas

de algodón en descanso.

En la costa central, pnncipalmente

en la zona norte, las temperaturas

serán ligeramente superiores a su

va¡or normal que podrian alcanzar

anomalias pos¡tivas en promedio de

2oC, estas condiciones no serán

favorables para la acumulación de
horas fr¡o en el frutal durante su reposo vegetativo;

en cambio, en la costa sur serán normales, las

cuales favorecerán el normal desanollo del reposo

vegetativo de la vid.

MANGO

En la costa norte las condrciones

térmicas continuarán más cálidas

de lo normal, por otro lado, no se

descarta la ocunencia de

lloviznas durante los p€r¡odos noclumos; estas
condiciones térmicas no serán favorables para

algunas variedades de mango que entraran en su
poceso de inducción floral.

Para Lima y Callao, las temperaturas continuarán en
descenso y las humedades tendrán un

comportam¡ento sim¡lar a su normal climatológica.

En estas condic¡ones, el Polvo Atrnosférico

Sedimentable, presentará concentraciones dentro

de su variab¡lidad normal (Cuadro 3); en cuanto a

los contaminantes PM10 y gas SOz, éstos se

manlendÉn con niveles similares o se
incrementaÉn ligeramente respeclo al mes de julio.

PERSPECTIVAS: INTERVALO

Cuadro 3: Persp€ctiva de concentraciones de polvo
atmosférico sedimentable (PAS)

Agosto 2009 (t/kmr.mes)

ZONA RVALO DE CONFIANZA

LIMA I'¡ORTE

LIMA CENTRO

LIMA ESTE

LIMA OESTE

LIMA SUR

18.0 - 2r.0

4.9 - 6.5

't6.2 - 19.8

3.8 - 5.1

18.9 - 23.0
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