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PRESENTACIÓN

Es habitual que la gente de las zonas andinas sepa muy bien que cuando no hace
viento se soporla mejor el frío y heladas, pero, no todos entienden bien este
fenómeno, las personas sienten más frío cuando hace viento, pero el termómetro no
baja más por esto, la sensación de intenso frío notado cuando hiela y hace viento, se
debe en primer lugar a que nuestro cuerpo cede mucho más calor que cuando está
en calma el aire, o sea, que cuando el aire calentado por el cuerpo se renueva
rápido por otras masas de aire frio. Cuanto más fuerte sea el viento, más aire entrará
en contacto con nuestro cuerpo cada minuto, así, mayor será el calor cedido por
nuestro cuerpo por minuto; siendo ello suficiente para aumentar la sensación de frio.
Pero existe además otra causa: nuestra piel transpira humedad incluso cuando el
aire está frio, para esto hace falta calor; calor que procede de nuestro cuerpo y de la
capa de aire en contacto con é1. Cuando el aire está en reposo la transpiración es
lenta pues la capa en contacto con la piel se satura pronto de vapor de agua (y en
aire saturado la evaporación es minima), pero, cuando el aire en contacto con la piel
se mueve y renueva constantemente, la lranspiración es abundante durante todo el
tiempo, consumiéndose gran cantidad de calor que deberá ser cedido por el cuerpo.

¿Es muy grande la acción refrigerante del viento? Contestaríamos que depende de
su velocidad y la temperatura del aire, siendo realmente más de lo que generalmente
se cree: asi, c¡taremos un ejemplo que da una idea de la disminución térmica que

' suele causar el viento. Supongamos que el aire tiene una temperatura de 4'C y no
hace viento en absoh-¡to, en estas condiciones nuestra piel tiene 31'C; si sopla un
viento ligero (velocidad de 2 m/s) qLre apenas mueve las banderas y no mueve las
hojas de los árboles, la piel se enfria 7"C, es decir, se alcanza una temperatura
corporal de 24"C. Y, cuando el viento hace que las banderas ondeen (velocidad de 6
m/s), el enfriamiento es de 22'C, o sea, la temperatura de la piel baja hasta , . . ¡ 9"C !

De lo que acabamos de decir se desprende que para saber como se va a sentir una
helada no es suf¡c¡ente conocer la temperatura del aire, sino que hay que tener
también en cuenta la velocidad del viento. Una misma helada es más intensa, por lo
general, en la ciudad de Juliaca - Puno que en Cerro de Pasco, porque la velocidad
media del viento muy cerca al lago Titicaca es de 2,1 m/s, mientras que en Cerro de
Pasco es sólo de 1,1 m/s. Al margen de lo anterior, cabe anotar especialmente que,
las heladas son más intensas en Juliaca que en la ciudad de Puno, pues estando
Puno más cerca del citado lago sus temperaturas ambientales son "más benignas"
pues se termoregulan por la emisión radiat¡va nocturna o calor sens¡ble del lago.

Luego de lo citado en el párrafo anterior, podemos preguntarnos ¿Quiere decir que
el viento debe refrescar hasta cuando hace calor bochornoso? o ¿Por qué la gente
de "los pueblos" de Lambayeque habla entonces del "sofocante calor de verano"?.

Esta contradicción se explica, porque en los climas tropicales el aire suele estar más
caliente que nuestro cuerpo; por ello, no tiene nada de espec¡al que en "los pueblos",
cuando hace viento, las personas sientan más calor, pues en esas condiciones el
calor no se transmite del cuerpo al aire, sino del aire al cuerpo: así, cuando mayor es
la cantidad de aire cálido que entra en contacto con el cuerpo por minuto, más fuerte
es la sensación de calor. Siendo además cierto que, se transpira más cuando hace
viento, pero. la causa anterior desempeña un papel mucho más importante.
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INFORMACION METEOROLOGICA

Análisis a escala sillóplica y nacional

La temperalura superf¡c¡al del mar (TSM) se elevó respeclo al mes de febrero. abarcando una exlensa
área desde la cosla cenlral al norte peruano ('Anomalías de temp€ratura superficial del mar. marzo
2001"), con anomalías de hasta +4 "C que al ¡neslabil¡zar la atmósfera causaron una seria aclividad
convectivo nubosa traduc¡da sobre todo en inlensas y frecuentes lluvias sobre la costa y s¡erra norte.

ANOIIALIAS DE TE¡,IPERATURA SUPERFICIAL DEL i,,IAR crr C . t,tARzo 2001
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En sudamérica, la Zona de Convergenc¡a lnter Trop¡cal (ZCIT) de notable aclividad, tendió a situarse
al sur de sU posición normal (5'S), causando la mayor regular¡dad de lluv¡as en la vertiente orienlal
del pais en la primera y segunda quincena de marzo, así como para nuestra costa y sierra norte en la
segunda quincená, def¡niendo una corla fase hidropluvial hacia fines del verano astronómico: en la
sierra norte las lluvias tuv¡eron un repunte hac¡a la segunda quincena por una persistencia de fluios
del Este en todos los niveles de la atmósfera, ver "Anomalias de v¡ento zonal en 500 hPa, marzo
200'1" (aproxinradamenle a 5500 melros de allt¡ra).
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En la ült¡ma semana de marzo la presenc¡a de la
"Alta de Bol¡via" permitió que masas de aire húmedo
se desplacen de Este a Oeste sobre la vertiente
oriental. selva central y norte. causando lluvias de
ligeras a moderadas. y fuertes en el norte peruano.
A bajos niveles, la convergencia ligada a la "Baja
Térmica amazón¡ca" se presenló en la amazonia
centro-occ¡dental del Eras¡l y nueslra selva norle.
central y evenlualmente sur. causando lluvias
aisladas, sobre todo en la segunda quincena.

Esta acelerada reorganización de los sistemas
meteorológicos regionales derivada de procesos a
escala sinóplica y nacional incidieron en Ia génesis
de ¡nlensas lluv¡as en la costa y sierra norte, y la
jurisdicción regional; asi como en la sens¡ble y
marcada elevación del régimen térmico en nueslra
costa (balnearios y d¡str¡tos) por encima de sús
regislros históricos esperados. anrinorando además
la ¡nsolación rned¡a mensual a 5,8 horas de sol.
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En la sierra regionar se cifraron anomarías de -'r.6"c (temperaturas máximas) y -1,3"c (temperaturas
m_¡nimas) respecro a ,sus registros normares, en tanto qu; ras precipilaciones iotai¡zaron erlesos oe118 mm (1'f 8 rilros/m/), de orro rado. núesrra amazonra iegionai promedió anomalas ae te.peáturas
máx¡mas y mínimas de e,2"c y 4,2"c mientras que las llu-vias totalizaron defic¡enc¡as de ss mm.
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TENDENCIA ABRIL - t"Qu¡ncena MAyo 2oo1 EN EL AMBtro DEL SENAMH|-LAMBAyEouE
Modelos d¡námicos y estadist¡cos acoplados del NCEP de construcción análoga y de correlac¡ón
canónina arin def¡nen anomar¡as rigeramente frías en ra región Niño 3.a para abiír y'rryo, irr."ndo
la anoma¡ía 0'c para marzo-mayo y pronosticancJo carentamienros en ros meseá sigíi"nt".. un,consolidación de los modelos seg[rn su performance pasadas indica anomalias superfic'íates áe agua
de mar en la zona Niño 3 4 que pueden estar muy rigeramente abajo de su normri par" abrir, mayo yjunio, ingresando a una rase normat para mayo, jrinio y jurio, a partii det que in¡c¡aría un increÁento dehasta +0,5 "C que se mantendria en el segundó semeitre ZOól. La cosia observará cielo con nubes
aislades y a[ln con ligeros aumenlos térmicos d¡urnos, las lluvias pueden ser locales y de intánsidad
ligera. En la sierra aún se prevé uvias hasra ra segunda quincena de mayo, tend¡endo a ajustárse ras
lemperaluras dentro de sus normales, observándoie amaneceres con c¡ejo parcialmente nrbt"do qr"
variaran al mediodia a despeiado. En la selva las lk¡vias serán de ligeras á moderadas alcanzando
tolales sohre sus normales, mienlras que las temperaluras fluctuarán ñ.)ry cerc" a su regimen normat
TEMPERATURAS EXTREMAS PRONOSÍICADAS PARA ALGUNAS CIUDADES
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EVALUACI ON H¡DROLOGICA

INFORMACIóN HIDROLOGICA

o

ADális¡s en la verticnto occ¡denlaldo la irrris(licciótt .lcl S ENAMH l-l_anrlrayeqlte

Las descargas medias mensuales de los rios Chancay. La Leche y Zaña en marzo 2OO'l man¡festaron
comportamienlos ascendentes respecto a sus promed¡os históricos (normales) y a lo ocurrido en el
mes anlerior.

La estación de aforo en la Bocatoma Raca Rumi en el rio chancay observó a fnes de mazo ta
descarga media diaria mensual de 138,590 mr/seg, magnitud que :ignilicó un superávit de gg%
respecto a su promedio h¡stórico de 69.726 m'/seg y superior a febrero 2001. El caudal máximo se
presentó el dia21 ( 249,O51 m3/seg ) y et mínimo dá 60,279 mlseg et dia 2.

EI río La Leche en la eslac¡ón H-Puchaca promed¡ó 4s.2lz m3tseg a fines de marzo, valor superior a
su normal y a lo acontec¡do en febrero 2001 en 275%: el caudal máximo de 134,009 m3/seg se
presentó el 23 y el mín¡mo de 11,486 m3/seg et 14.

El comportamiento del rio Zaña meclido en la estac¡ón h¡drológica Batán registró la descarga máxima
de 55.67'l m /seg los dias 24 y 25 y la mínima de 1't,'t59 m"/seg el dia 13, promed¡ando a f¡nes de
marzo 28.754 m'/seg, valor superior a su normal en 17oyo.

CUADRO N" O1 DESCARGAS PROMEOIO MENSUAL ES (rrr/sg

CAUDALDPfO. NOR MAI AL DIA AN OMALIA

Chancay
La Leche
Lana

Lambayeque 69,726 31 r38.590 +99
Lamba UE 9,8'1 3 31 45,272 +361
Lambayeque 10.639 31 28.754 +170

HISTOGRAMA DE CAUDALES DE PRINCIPALES RIOS DE LA REGION
l)r§(.^r¡,,A.i rrt rrlr r^ tr-rrF

'¡f.,cAer;^-, tn I ,rar /^iJ^
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o DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO

CUADRO N'02 VOLUMEN PROMEDIO MENSUAL (MM

RESERVORIO DPTO CAPACIDAD
MAX.

AL DIA VOLUMEN

Ti lla ion cs Lanrbayeq UE 31 124.9 39
FIJENIE EIFCOMS 

El reservor¡o Tina.iones ¡nició marzo 2001 con 77
MMC. que al 31 del mismo mes aumento a
124,9 MMC. observándose a fines de mes el
volumen medio de 124,9 MMC. significando el
39% de déficit respecto a su capac¡dad máxima
y mostrando 5% de déficit respecto al acumulado
en febrero 2001. lltlI I ltil
TENDENCIA HIDROLÓGICA PARA ABRIL - I'QUiNCENA MAYO

Los ríos Chancay, La Leche y Zaña mostrarán comportamientos variables. aiuslando sus reglmenes
fluviales medios diarios y mensuales dentro de una tendenc¡a decreciente. magniludes que siempre
seqttirán cottlrib[tyendo en que sus fluctuaciones sigan superando a sus valores h¡stóricos normales.
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EV.ALUAC ICN .'..G ROMETEORO LOGI GA

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2OOO .2001

La campaña agrícola 2OOO-200',I en el departamento de Lambayeque viene desarrollándose de

manera normal. Asi tenemos que en el mes de mazo se llegaron a inslalar a n¡vel departamental un

total de 9328 has de cullivos transitor¡os. El acL¡mulado de s¡embras correspondiente al per¡odo

agosto 2000 - marzo 2oo1 es de 80943 has que representa un avance de campaña del 92,4o/o

respecto a la programaciÓn inicial de 87600 has.

Entre los cultivos transitorios de ¡mporlancia que vienen mostrando mayor área sembrada tenemos al

arroz con 57571 has, malz amarillo drrro con 14278 has. menestras con 3290 has (destacando el friiol
grano seco con 1369 has) y maíz am¡láceo con '1650 has.

CUADRO N'01: Sufrelicle prooramada y eJscutada do slombr.! d€ los
prlnc¡pales cull¡vos e¡ualo3 del departañento do Lemb'yoque'

Pcr¡odo: Ag osto 2000 - Már¿o 2001 Cainpaña A(l ricolai 2000 200'l

C',llivos

Algodo

tI|JolCá1ipr

l,told. f^lo

1213

2850¡
,150

3r5

775
9r0
170
2r0

Mádu rBcjón, I o[á ción /ll

350
635
494

G

1,1?t8
I8I

53
3a/
2A2

668

1369
i6so-

r33

t4:r .9
29.8
58.0
7,1.2

t 17.6
10. /
1,7

50. I
10.2
37.6

c.mp¡i]á 2000-2001
(H.s)

Elocutadr 2000-200Í
(H¡s)

Avrnce'Á rorpecto

o
óarnotc

{99S__
1980

!!99_
2225

f4pe -.l¡s!- - 950 _
5,10

5¡571
59r

175

1q.q
33.2
26.1

l!.1
79,2
I .i

o

Pr6pÍ..t¡ d. ni.!¡.nrc¡óñ.,. c¡tlp6ñr
ru.ñr. Miñ'rl.ro d. 

^o, 
Enll(á - Ol^ . Dr.c.¡¿r n'Cidrrl Aa¡, ¡i¡ t .trü.v.q' '.

COMPORTAMIENTO FENOLOGICO REGIONAL

CUAORON.02: Comportamlento fonológlco dc los culllvor otsérvados eñ les a§teclonea moleorológlces d.l
SENAMHI - Lambty€que - O¡rección Reo¡onál L¡mbayequo. m¡r,o 2001
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^DE
SIEMBRA

PLAGASi ENTERMEDAOES
Y'O

EVENfO MEIEOROLOGICO

TIUMEDAO
DISPONIBLE

1997 ¡lego p9!!'sveded
!'€99 p91 gf!yCqtd-..
Ri€0o Ix,¡ gñvedadl!9 q9!9§r

ñó se regisl,o

"Moscá mi¡rá.tora". "Coqollaro"

Bueno

Re9r,la,
Buero

?lt-t29q
2a'l9glzoQn

1002 'Royq' . '-B!qca dcl cefó- _-
No ss reqrslro

Lrnún Sulir
Mango Kenl

A,ro/ Nl¡i I
rl,
alornciónA'laduración

t¡ü.r(t.¡.1^,1)..lrnrlr)

Papa Yú¡gay

l']|perl ¡l

Duro
Rágue Chica Cosecha 75ñO kg/ha

(:oscclr¡ 75(n l9/11¡

G,¡¡¡ o du¡o,r,¡flo su¡vc
S¡n_lgn¡c¡o
Ch¡rioos

C¡lé Calurr¡

TENDENCIAS AGROCLIMATICAS PARA ABRIL-l" Qu¡ncena rle MAYO

Las temperaluras máximas y minirnás ciel aire en abril y mayo continuarán con valores superiores a

su comportamiento normal en nueslro ámbito costero. esle comportamiento favorecerá la conlinuidad

de conáic¡ones climalológicas optimas para la instalación y desarrollo de diversos cullivos trans¡lorios

todo esto a¡nado tamhiéñ a la disponib¡l¡dad del recurso hídrico en el reservor¡o T¡naiones.
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EVALU.}.CION AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES EN ZONAS URBANAS Y MARGINALES DE
LAMBAYEQUE ASOCIADOS AL EXCEPCIONAL Y MEGA FENOMENO EL NIÑO

osctLActoN suR (ENOS) 1997-.t998
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. En la fase céntrica del verano. por los extraordinarios e
¡ntensos efeclos de los eventos ENOS en la vertiente norocc¡dental del Perú. gran parte de las zonas
urbanas y urbano marginales del departamento de Lambayeque sufren una ser¡e de ¡mpactos.
deslacando sobre todo la excesiva contaminac¡ón amb¡ental y el aumento de enfermedades en
grandes poblaciones: el caso más reciente ocurr¡ó durante el pasado evento ENos 1997-'lggg.
CAUSAS. Por la excepcional prodtrcción cle lluvias y descomunal incremento de ceudales en rlos.
canales y drenes: gran cantidad de viviendas de adobe y olros materiales endebles sufren su
destrucciÓn parciál y total. conlr¡buyendo en la em¡sión al ambiente de grandes canl¡dades de polvo,
t¡erra y otros maleriales part¡ctilados: situac¡ón a la que se aúna el colapso de sistemas de
alcanlarillado y otros sistemas de drenaje por su saturac¡ón y reboce, produc¡éndose aniegos en
zonas llrbanas y marginales del departamento de Lambayeque. Esla evacuac¡ón de contaminántes y
res¡duos parl¡culados, por causa de la natural radiación solar y altas temperaturas ingresan a la
almÓsfera nledianle procesos de evaporación y su correspond¡ente mezcla hor¡zontal y vártical por el
incremenlo de v¡entos y los procesos conveclivos en la baja tropósfera; condiciones que se hacen
más act¡vas por la persistencia exlrema de nolab¡es elevaciones térmicas y lluvias en Lambayeque.
EFECTOS. Los nlás notables se relacionan con el colaDso de viviendas y vlas de comunicac¡ón,
deterioro y co¡apso de redes de alcanlarillado, contaminación del a¡re (por material parllculado en
suspensión de or¡gen cloacal y residuos fecales) e impactos en la salud de la población (al reg¡strarse
un alto ¡ncremenlo de enfermedades diarreicas aqudas, cólera, malaria. neumonia, insuficlencias
respiralorias agudas, con.iunt¡v¡t¡s y dermalit¡s). Así, luego de evaluar los daños a abril 1998. en la fase
crítica del ENoS 1997-98. Lambayeque se const¡luyó en uno de los departamentos con más población
aÍectada (26yo del total nacional). produciéndose además daños en viviendas (destruidas y afectadas)
en e¡ orden de 29% del total nac¡onal, incluso mayores daños a los causados en los departamenlos
de Piura e lca. Y, a pesar de las medidas de prevención del gobierno y considerarse al fenómeno ENOS
1997-1998 como de intensidad excepc¡onalmente muy fuerte, las lluvias torrenciales en d¡versos lugares
del departamenlo de Lambayeque provocaron devastadoras ¡nundac¡ones originando daños humanos y
económicos a ¡a población urbana y nlral: afectándose asl grandemente los sectores salud. educación,
lransporte y comUnicac¡ones, asi como tambión diversas act¡üdades product¡vas deparlamentales.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES, 1) lnslar a los organ¡smos a examinar los mecanismos y
medios pos¡bles para reducir grandes pérdidas causadas por desastres hidroclimálicos, evaluando las

. necesidades propias de sus respeclivas iurisdicciones, para asi ampliarse. perfeccionarse, meiorarse
o aclllal¡zarse y puedan servir en la elaboración de estrateg¡as adecuadas. 2) Lo tratado deberá servir
para depurar programas de prevención de desastres. interv¡niendo organismos estatales, privados,
univers¡dad y organismos no gubernámentales. 3) Contarse con una legislación acorde a nuestra
real¡dad. estableciendo mecanismos para enmendar ylo depúr la endeb¡e legislación que adolece
de vacíos legales e incongruenc¡as, haciendo más ef¡caz su reglamentación y facil¡tando su aplicac¡ón
prácl¡ca local, municiPal y nac¡onal.4) Estab¡ecer un trabajo coordinado entre organismos estalales
ligados al medioambiente, para que el suministro oporluno de informac¡ón técnico iurld¡ca perm¡ta
establecer procedimientos jur¡d¡co ádministrativos para soluc¡onar impases procesales. 5) Fomenlar
cooperación técnica en sectores politico administrativos hac¡endo estudios de eventos hidroclimát¡cos
de intens¡dad extrema en zonas criticas afectadas por impactos ENOS, perm¡t¡endo enlender mejor el
desarrollo de su régimen para usárse como referencias técnicás de los recursos clima y agua en
apoyo de un diseño más seguro de obras civiles y otrás conslrucciones 6) Es vital que en programas
para miligar evenlos ENOS coordinadamente inlervengan: sectores Banca. V¡v¡enda y Construcción,
coleg¡os de Arqu¡tectos e lngenieros, ENACE y sENClco, normando las construcciones pues la
banca sÓlo olorga préstamos si se cumple requisitos apropiados y la rigurosa ¡nspección técnica, y
pues la banca proporciona préslamos para recuperación. 7) Existiendo cond¡ciones lavorables eñ
nuestro espacio geográfico y riesgo lalente para ocurrencia de desastres al medioambiente, debe
¡mplemenlarse un programa educativo a los sectores trabajo y educación (primaria, secundaria,
tecnolóqica o super¡or); debiendo ambos seclores mediante seria labor de informac¡ón e inslrucción,
crear conciencia de eventos meteorológicos e hidroclimáticos causantes de desastres naturales.

lng" Hugo Pantoja o lng'F. Martín López (Scrvidores Profesionales del SENAMHI-Lambayeque),
Maestristas cn lngenicría de Protección Amb¡ental - U. N. Pedro Rulz Gallo de Lambayeque.

6

o



o

o

MISCELANEAS

REGIONAL

SIMULACRO CONFORME AL PLAN DE OPERACIONES "PARAGUAS'' POR

INTENSAS LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

El sENAMHI - Lambayeque en conjunto con las instituciones integrantes del comité
Regional de Defensa civil - Lambayeque intervinieron en el simulacro realizado
simultáneamente en varias localidades del departamento el día 15 de marzo del

2OO1 , a las 11 horas, ejercicio que duró aproximadamente t hora, habiendo sido el

objetivo fundamental poner a prueba la capacidad de respuesta de nuestras
¡nstituciones anle emergencias por lluvias intensas, evaluando igualmente la
movilización oportuna de sus recursos materiales y materiales disponibles.
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DOMINGO 25 DE MARZO: ANIVERSARIO DEL SENAMHI, CEREMONIA DE

IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL Y DESFILE INSTITUCIONAL POR EL
ANIVERSARIO DE OEFENSA CIV¡L EN EL PAIS.

Al celebrarse el 29" aniversario de la creación del SINADECI - Sistema Nacional de

Defensa civil (27 de marzo) y el 32" aniversario de la creación del SENAMHI (25 de

marzo); respeclivamente, las instituciones integrantes del SINADECI y Personal en

pleno del SENAMH|-Lambayeque participaron el domingo 25 de marzo del 200'l en

la Plaza principal de la ciudad de chiclayo, de Ia ceremonia de izamiento del
pabellón nacional y el desfile institucional por estas importantes celebraciones.
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Estimedss Usuartos
LA DIRECION REG]ONAL DEL SENAMHI LAMBAYEQUE
SALUDA CORDIALMENTE A NUESTRAS ENTIDADES
PUBLICAS, PRIVADAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
INVITANDOLOS A USAR ESTE BOLETIN REGIONAL, PARA
LA PROMOCION DE SUS AVISOS Y PUBLIC¡DAD.
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Ere Turísttco del Norte

I

si usted está interesado en informacirin estadíst¡ca, estudios o proyectos en el ámbito

Meteorológico, Agrometeorológico, Ciencias del Ambiente e Hidrologia y Recursos

H¡Oiicos, estamos a su disposición en nuestras sedes inst¡tucionales :

DIRECCIÓN REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Calle La Gloria N" 191 Urb. Los Libertadores. Chiclayo

Telefax : 074 '225585
E-tt4AlL: d r2-lambayeq ue@aries.com. pe

SEDE CENTRAL
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Jr. Cahuide N' 785 JesÚs Maria - Lima 11

E-MAIL : senamhi@senamhi.gob. Pe

,,i, .. PAGINA WEB : httpJ/www.senamhi.gob.pe
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