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Nota técnica: Identificación de DANA y sus efectos en el Perú

Las DANA o bajas segregadas son sistemas atmosféricos que afectan las condiciones de tiempo en diversas
regiones del planeta. En Sudamérica, las DANA suelen formarse frente a la costa hiperárida chilena, en promedio
alrededor de los 30° S, logrando extender su influencia hasta el sur y centro de Perú. En los Andes peruanos,
suelen ocasionar lluvias, descargas eléctricas, granizadas, nevadas, entre otros fenómenos; incluso, puede llegar a
afectar a la región costera. El análisis que conlleva a la detección de estos eventos y a la de sus impactos es
variado y se sujeta a la evaluación particular del pronosticador. Por ello, la presente nota técnica tiene por
objetivo definir los criterios para la identificación de las DANA capaces de generar impactos y cambios
significativos en el tiempo del Perú, y que por tanto conduzcan a la emisión de notas de prensa y/o avisos
oportunos por peligros meteorológicos asociados a estos sistemas.

En el documento se presenta una revisión bibliográfica de las DANA, incluyendo su estructura, etapas de
formación y climatología en la región sudamericana. Además, se incluye un caso de estudio y las emergencias en
Perú asociadas a estos sistemas. Finalmente, se establecen los criterios sinópticos definidos por la Subdirección de
Predicción Meteorológica, que se usarán para la detección temprana de las DANA; así como, el diagrama de flujo a
seguir para la emisión oportuna de notas de prensa y/o avisos meteorológicos asociados.

En el Perú, la sierra presenta un régimen de precipitación anual, distinguiéndose una estación húmeda o lluviosa y
una seca (Kaser, 2001; régimen pluviométrico Rau y Condom, 2010; Senamhi 2021b). Durante el año, estas
estaciones se extienden, aproximadamente, de setiembre a abril y de mayo a agosto, respectivamente; no
obstante, el inicio, fin y duración de la estación lluviosa presenta una marcada variabilidad espacial y temporal (Ita,
2020). Gran parte de las precipitaciones se concentra durante la estación lluviosa, con el 85.6 % del total anual
(Senamhi, 2021b); mientras que, durante la estación seca la precipitación solo representa el 14.4 % del total
anual; en este periodo la zona altoandina suele presentar precipitaciones en menor cuantía y principalmente
sólidas (Quispe, 2017; Senamhi, 2021a).

Durante la estación lluviosa, diversos sistemas atmosféricos contribuyen a la generación de precipitaciones en el
país, principalmente la Alta de Bolivia, los anticiclones del Atlántico Norte y Sur, que modulan los vientos alisios, y
la corriente en chorro de bajos niveles al este de los Andes tropicales (Garreaud, 2009; Senamhi, 2021b); mientras
que, durante la estación seca, las vaguadas en altura y las DANA son responsables de la ocurrencia de
precipitaciones, en muchos casos sólidas (Quispe, 2017; Senamhi, 2021a y 2021b). Cabe indicar que, la presencia
de la cordillera de los Andes modifica las circulaciones atmosféricas sobre Sudamérica, incluyendo a las DANA, y es
responsable del contraste climático entre la vertiente occidental y oriental de los Andes (Garreaud et al., 2009),
influenciando a su vez, el régimen de precipitación en la región (Senamhi, 2021b).
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La presencia de una DANA en el Pacífico suroriental, en conjunto con la humedad atmosférica proveniente desde
la Amazonía en niveles medios de la tropósfera, propicia la ocurrencia de precipitaciones (lluvia, granizo,
aguanieve y nieve) acompañadas usualmente de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra centro y sur
del Perú. Las nevadas son el principal fenómeno meteorológico asociado a estos sistemas en las regiones
altoandinas del país (Quispe y Avalos, 2006; Quispe et al., 2021), las que afectan principalmente a las pasturas
naturales, ganadería y la salud de la población (INDECI, 2004). Además, el incremento de la cobertura nubosa, y el
alto albedo de la nieve fresca, asociado a las nevadas, evita el aumento de la temperatura del aire durante el día,
incrementando la sensación de frío.

Adicionalmente, y dependiendo de la dinámica e inestabilidad de las DANA, estos eventos pueden producir
episodios muy localizados de precipitaciones, descargas eléctricas y/o vientos intensos en la costa sur y centro del
país. Ejemplo de esto, es la lluvia extrema sobre los valles costeros del río Rímac (Lima) ocurrida el 5 de abril del
2012, donde se registró 33 mm de lluvia en dos horas, superando la media anual de 8.4 mm, y propició
movimientos en masa en la zona de Chosica, Ricardo Palma y Chaclacayo; afectando viviendas y bloqueando vías,
calles y avenidas (Guadalupe, 2012; Quispe et al., 2021). Otro ejemplo es el evento de las precipitaciones intensas
que generaron inundaciones en el desierto de Atacama en Chile entre el 24 y el 26 de marzo de 2015, cuando una
baja segregada se desarrolló frente a la costa del norte de Chile (Bozkurt et al. 2016). No obstante, para ambos
eventos fue necesaria la presencia de otros factores, entre ellos, anomalías cálidas de la temperatura superficial
del mar.

Las DANA también pueden generar eventos anómalos en el Perú, como la caída de granizo pequeño en la región
costera de Chincha (Ica) suscitado el 20 de julio de 2018, que tuvo influencia de la DANA Cristina (Senamhi, 2018);
o las descargas eléctricas, relámpagos y truenos, seguidos de lluvia en varios distritos de Lima y Callao el 24 de
mayo de 2021, propiciado por la DANA Tania (SENAMHI 2021c). Otros efectos observados en la costa durante el
periodo de influencia de las DANA son el incremento de viento, levantamiento de polvo e incremento súbito de las
temperaturas diurnas, principalmente, en la costa sur y centro del país, como lo ocurrido el 28 de junio del 2016
en las ciudades de Ilo y Tacna (Senamhi, 2016).

La importancia de la identificación de las DANA radica en el impacto socioeconómico en diversos sectores como la
ganadería, agricultura, salud, transporte, entre otros, debido a los fenómenos meteorológicos de tiempo severo
que suelen generarse bajo la presencia de esos sistemas, como las precipitaciones intensas en zonas altoandinas.
Además, es importante considerar que los impactos están relacionados también con la intensidad del sistema; así
como, con la vulnerabilidad y exposición de la población.

En ese sentido, la presente nota técnica establece los criterios para identificar de manera operacional las DANA
que puedan afectar al territorio peruano, generando condiciones de tiempo severo o cambios de tiempo
significativo, lo que conllevará a la emisión de una nota de prensa (con la nomenclatura de la DANA) y/o avisos
meteorológicos por peligros asociados a este sistema con la finalidad de salvaguardar el bienestar de la población
y de sus medios de vida.
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La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) también llamada Off (COL, por sus siglas
en inglés), o es un sistema atmosférico de circulación ciclónica cerrada
y aislada de su fuente original (una circulación polar o subtropical), por procesos de
estrangulamiento de la Corriente en Chorro o Jet Stream. Las DANA poseen un núcleo frío, y se
originan y evolucionan en niveles medios y altos de la tropósfera extendiéndose, en algunas
ocasiones, hasta niveles bajos de la misma (Quispe, 2009).

Generalmente, este sistema inicia cuando una vaguada, asociada a una onda Rossby, se profundiza
en alta tropósfera y sufre un proceso de estrangulamiento y aislamiento por la intensificación de la
Corriente en Chorro, la cuál segrega al sistema, aislando al aire frío y cerrando la circulación de
vientos (Muñoz et al. 2020). En Sudamérica, esta circulación ciclónica tiende a moverse hacia el
este, en dirección al continente, viéndose perturbado por la presencia de la cordillera de los Andes
(Figura 1). Las DANA tienen tiempos cortos de vida, alrededor de dos a tres días, desintegrándose
por procesos de calentamiento adiabático (liberación de calor latente durante la convección) y
secundariamente por procesos friccionales (Hoskins et al., 1985). Tienden a adquirir un
desplazamiento que, en general, se ajusta al modelo de la circulación general de la atmósfera, en
donde los sistemas que se forman al sur de 30° S se tienden a mover hacia el este; mientras que,

Figura 1. Esquema tridimensional de una DANA en el Pacífico Suroriental. Adaptado de 
Barahona (2016). 

Definición

Definición, estructura y ciclo de vida
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los que se generan en latitudes tropicales se tienden a mover hacia el oeste (Favre et al., 2012;
Sakamoto & Takahashi, 2005). Las DANA llevan consigo gran inestabilidad atmosférica y puede
generar, bajo condiciones húmedas, abundante nubosidad y precipitaciones. Las áreas más
favorables para la generación de precipitaciones son el borde delantero y el centro del sistema
(Delgado et al., 2007; Nieto et al., 2005).

En general, la precipitación asociada en estos sistemas está estrechamente ligada a la
disponibilidad de vapor de agua en las capas bajas y medias de la tropósfera y a la temperatura en
superficie (Kentarchos & Davis, 1998; Llasat et al., 2007; Zhao & Sun, 2007; Hu et al., 2010). La
topografía de la zona sobre la cual las DANA se desplazan también contribuye al grado de
inestabilidad convectiva, pudiendo generar eventos extremos. Además, las DANA propician la
caída de la tropopausa generando una mezcla entre los gases estratosféricos y troposféricos,
asociado a episodios de contaminación atmosférica por el ingreso de ozono estratosférico hacia la
tropósfera (Rondanelli et al, 2002).

Estructura

Las DANA presentan una estructura vertical similar al de las vaguadas, ya que tienen su origen en
estas, por lo tanto, las propiedades físicas y termodinámicas son similares. Las DANA se
caracterizan por la reducción de espesores de la columna vertical por el efecto del aire frío en la
estructura troposférica, además, la vorticidad negativa aumenta con la altura, sinónimo de un
sistema de estructura fría (Quispe, 2009).

Figura 2. Estructura vertical de una DANA
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El ciclo de vida de este sistema puede dividirse en cuatro etapas (Figura 3), las cuales son: etapa de
iniciación, etapa de segregación, etapa de maduración y etapa de disipación (Delgado et al., 2007;
Nieto et al., 2005; Cristian Muñoz y David M. Schultz, 2021).

Figura 3. Etapas del ciclo de una DANA (esquema adaptado para el hemisferio sur)

Ciclo de vida de las DANA

El corte longitudinal (Figura 2) muestra la disminución de la temperatura potencial (líneas sólidas)
hacia el centro del sistema desde niveles altos de la tropósfera, extendiéndose inclusive, hasta
niveles más bajos, exhibiendo una forma de campana. Mientras que, sobre la tropósfera se
observa lo contrario, el incremento de la temperatura potencial asociado a la intrusión de aire
estratosférico cálido. Asimismo, la vorticidad potencial (escala de colores) indica la extensión
vertical del núcleo de sistema. Finalmente, se observa movimiento horizontal ciclónico (vectores)
del sistema.

Iniciación (vaguada en el nivel superior): La DANA se forma como parte de una onda
potencialmente inestable, donde el campo de bajas temperatura se encuentra detrás del de
geopotencial, dando lugar a una importante advección de aire frío. En este estado la onda
suele amplificarse y en algunos casos disminuir su longitud de onda, lo que es observado a
través de los campos de temperatura y geopotencial.
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Segregación: La onda continúa amplificándose, mientras la vaguada se profundiza a medida
que empieza a separarse del flujo meridional. El aire frío (cálido) proveniente del sur (norte) es
advectado en dirección contraria, como consecuencia de este proceso se desarrolla una baja
fría en niveles altos y/o medios de la tropósfera.

Maduración: Se alcanza una completa segregación del sistema en altura, mostrando una
circulación ciclónica cerrada, así como un núcleo frio. El campo de viento a 200 y 500 hPa, e
incluso a 1000 hPa, exhibe una circulación cerrada bien definida. Asimismo, la velocidad y
desplazamiento de la DANA se torna lento, incluso retrógrado, por la deriva que experimenta
la circulación hacia latitudes más bajas.

Disipación: La DANA se une al flujo medio zonal a medida que empieza a debilitarse debido a
procesos convectivos y/o a la fricción generada por su interacción con los Andes; además, la
DANA también puede ser absorbida por el flujo de viento al ser alcanzada por una vaguada
intensa, profunda y de rápido desplazamiento.

La climatología de las DANA en el Pacífico Suroriental fue determinada en el área comprendida
entre las longitudes de 120° W a 50° W, y las latitudes de 40° S a la línea ecuatorial. Asimismo, se
utilizaron datos del reanálisis ERA5 (Hersbach et al. 2023) de 1° de resolución espacial, 38 niveles
isobáricos y 3 horas de resolución temporal, en el periodo de 1991 a 2020.

Figura 4. Densidad de DANA en el Pacífico suroriental entre 1991 y 2020

Climatología de las DANA en el Pacífico 
Suroriental
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Figura 5. Frecuencia mensual de las DANA en el Pacífico suroriental entre 1991 y 2020 
(barras con etiquetas, eje vertical izquierdo), y porcentaje mensual (líneas, eje vertical 

derecho)

El primer criterio para la identificación de las DANA fue detectar contornos cerrados de altura
geopotencial (trazadas cada 30 mgp) en las superficies de 400 y 500 hPa, de forma simultánea.
Aunque los primeros estudios que describen estos eventos emplean solo el nivel de 500 hPa
(Fuenzalida et al. 2005; Favre et al. 2012), se consideró un nivel adicional, 400 hPa, dada la
extensión vertical de este sistema (Garreaud y Fuenzalida, 2007). El segundo criterio fue la
detección de un área superpuesta a la anterior, con valores de vorticidad potencial menores o
iguales a -1.6 PVU (unidades de vorticidad potencial) calculada en 300 hPa, adaptando el criterio
establecido por Hernández Carrascal (1996) y considerando los umbrales definidos por Quispe
(2009). El tercer criterio implica contar con al menos 16 grillas donde se cumplan los dos
criterios antes mencionados, esto implica que el área del sistema es cercana a lo impuesto por
Muñoz (2020) y Barahona (2016), donde mencionan que el criterio mínimo está asociado a 3
puntos de grilla, donde cada grilla representa 2.5°. El último criterio considera una duración
mínima de 24 horas en la que los criterios anteriores se cumplan ininterrumpidamente,
considerando que, si existiera un contorno cerrado a 850 hPa, este no haya persistido más de 18
horas.

La distribución espacial de la DANA durante el período de 1991-2020 (Figura 4) refleja que el
mayor número de DANA se presenta frente a la costa norte y centro de Chile. Específicamente,
la zona con mayor recurrencia de DANA se encuentra entre los 85° y 70° W y los 35° y 25° S.

A nivel mensual, la mayor cantidad de DANA se presentó en enero (18 sistemas), seguido de
marzo (17 sistemas) y octubre (16 sistemas). Mientras que, los meses con menor ocurrencia
fueron junio y julio, registrando siete y cinco sistemas, respectivamente (Figura 5).
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Investigaciones previas (Reboita, 2010; Pinheiro, 2017; y Muñoz, 2020) coinciden en indicar una
alta frecuencia de eventos en el verano para el hemisferio sur; no obstante, se debe considerar
que para el presente trabajo, el área de análisis es un sector más acotado al Pacífico suroriental y
cuenta con una serie de criterios adicionales, además de analizar un periodo distinto. Pese a ello,
estas investigaciones y el presente trabajo concuerdan con la menor frecuencia de DANA en
invierno.

Las DANA empezaron a nombrarse por el Senamhi en el año 2018 (Tabla 1 y Tabla 2) por la
necesidad de tener un adecuado registro de la ocurrencia de estos sistemas e identificación de los
fenómenos meteorológicos de tiempo asociados que afectan al país. La denominación de estos
sistemas se realizó a propuesta de los pronosticadores del Senamhi, considerando un nombre
femenino y otro masculino de forma alternada, con una vigencia de cuatro años. Finalizado el
periodo, la lista se renueva, aún si no se ha empleado la totalidad de los nombres.

Figura 6. Frecuencia trimestral de las DANA en el Pacífico suroriental entre 1991 y 2020 
(barras con etiquetas, eje vertical izquierdo); y porcentaje mensual (líneas, eje vertical 
derecho). Donde DEF: diciembre, enero febrero. MAM: marzo, abril, mayo. JJA: junio, 

julio, agosto. SON: setiembre, octubre, noviembre

A nivel estacional (Figura 6), las DANA son más frecuentes en otoño (trimestre marzo, abril y
mayo) totalizando 44 sistemas, lo cual representa el 30 % del total, seguido de verano (trimestre
diciembre, enero y febrero) con 40 sistemas (27% del total). Mientras que, la estación de invierno
(trimestre junio, julio y agosto) cuando la circulación es predominantemente zonal presenta el
menor número de DANA para el periodo analizado, con 24 sistemas (16 % del total). Este
comportamiento estacional, si bien no los porcentajes, coinciden con lo descrito por Barahona
(2016).

Las DANA en el Perú
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N° Año Nombre Días Mes
Aviso meteorológico 
y/o nota de prensa

1

2018

Anissa 2-6 Junio Aviso N° 058

2 Benito 13-15 Julio
Aviso N° 074
Aviso N° 075

3 Cristina 18-21 Julio Aviso N° 077

4 Diego 7-8 Agosto Aviso N° 086

5 Elida 24-26 Agosto Aviso N° 100

6 Félix 3-5 Setiembre Aviso N° 106

7 Gabriela 7-9 Setiembre Aviso N° 108

8

2019

Hernán 3-5 Abril Aviso N° 052

9 Isabel 22-24 Julio Aviso N° 102

10 José 7-10 Setiembre Aviso N° 123

11 Kelita 12-16 Octubre Aviso N° 138

12 Luis 16-19 Octubre Aviso N° 140

13
2020

Mia 5-8 Mayo Aviso N° 101

14 Nelson 13-16 Setiembre Aviso N° 185

15

2021

Olga 24-25 Enero Aviso N° 014

16 Piero 18-20 Marzo Aviso N° 054

17 Raquel 3-5 Abril Aviso N° 069

18 Samuel 11-12 Mayo Aviso N° 096

19 Tania 23-26 Mayo
Aviso N° 108
Aviso N° 109

20 Ulises 3-5 Junio Aviso N° 113

21 Vannia 19-20 Julio Aviso N° 142

Tabla 1. Lista de DANA y fechas asociadas a la emisión de notas de prensa y/o avisos 
meteorológicos emitidos por el Senamhi entre 2018 y 2021

El criterio para nombrar las DANA incluye el análisis sinóptico y la probabilidad de que la DANA
genere algún fenómeno meteorológico que modifique significativamente las condiciones de
tiempo, principalmente en la zona altoandina del país. Es así como, entre 2018 y 2021, se
identificaron veintiún DANA, y en lo que va del periodo 2022 a 2025, diez (la lista de nombres
vigentes hasta el 2025 se encuentra en el Anexo 1).
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N° Año Nombre Días Mes
Aviso meteorológico y/o 

nota de prensa

1
2022

Aymara 15-16 Marzo
Aviso N° 058
Aviso N° 059

2 Bernardo 7-9 Mayo
Nota de prensa-06 de 

mayo

3

2023

Carmen 4-6 Febrero Aviso N° 022

4 David 10-13 Mayo Aviso N° 106

5 Esther 28-30 Julio
Nota de prensa-26 de 

julio

6

2024

Fausto 6-8 Febrero
Nota de prensa-4 de 

febrero

7 Grinia 28-29 Marzo
Nota de prensa-25 de 

marzo
Aviso N°080

8 Héctor 29-30 Junio
Nota de prensa-27 de 

junio

9 Ivana 20-23
Julio

Nota de prensa-16 de 
julio

Aviso N° 176
Aviso N° 178

10 Julio 24-26
Nota de prensa-21 de 

julio

11 Kathia 31 agosto 1 setiembre

Nota de prensa-29 de 
agosto

Aviso N° 237
Aviso N° 239

12 Lorenzo 6-9 octubre

Nota de prensa-3 de 
octubre

Aviso N°289
Aviso N° 290
Aviso N° 291
Aviso N° 292

Usando los reportes del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación
(SINPAD v2.0) en el periodo del 2018 al 2023, y considerando un día previo y uno posterior
respecto al periodo indicado en la Tabla 1 y Tabla 2, se identificaron nueve tipos de emergencia
reportadas en las regiones de costa y sierra para los sectores centro y sur. Entre las emergencias
figuran las lluvias intensas, vientos fuertes, granizadas, nevadas, descenso de temperatura,
heladas, temporales (viento con lluvia), lloviznas y tempestades eléctricas (Figura 7). De estos
eventos, las lluvias intensas fueron las más recurrentes con 747 reportes, representando el 42%

Tabla 2. Lista de DANA y fechas asociadas a la emisión de notas de prensa y/o avisos 
meteorológicos emitidos por el Senamhi entre 2018 y 2021

Reporte de emergencias asociadas a DANA en el Perú

http://sinpad
2.indeci.gob.
pe/sinpad2/f
aces/public/p
ortal.html

1

1
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Figura 7. Número y porcentaje de emergencias reportadas en el SINPAD asociados 
a las DANA entre 2018 y 2023

Además, el reporte del SINPAD muestra que el mayor número de emergencias se registró en la
sierra sur, totalizando 1089 reportes (61.6% del total), seguido de la sierra centro con 645 (36.5%
del total). En ambas regiones, las emergencias por lluvias son las más recurrentes. Por otro lado, la
región costera totaliza 35 reportes de emergencias (2%), en esta región las emergencias más
frecuentes son lloviznas, vientos fuertes, descensos de temperatura y temporales (Tabla 3 y Figura
8).

Emergencia
Costa 
centro

Costa
sur

Sierra 
centro

Sierra
sur

Total

Tempestades eléctricas 0 0 1 8 9

Lloviznas 0 15 0 0 15

Temporales (viento fuerte con lluvia) 2 1 26 30 59

Nevadas 0 0 2 148 150

Descenso de temperatura 0 5 67 85 157

Heladas 0 0 103 56 159

Vientos fuertes 6 6 64 160 236

Granizadas 0 0 51 186 237

Lluvias intensas 0 0 331 416 747

Total 8 27 645 1,089 1,769

Tabla 3. Número de emergencias reportadas en el SINPAD asociados a las DANA entre 2018 y 
2023, por regiones

del total de emergencias; seguido de las granizadas y vientos fuertes, las cuales representan el
13%; las heladas y el descenso de temperaturas representan el 9%, mientas que, las nevadas, el
8%; el resto de los peligros (temporales, lloviznas y tempestades eléctricas) representan el 4%
(Tabla 3).
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Figura 8. Porcentaje de emergencias reportadas en el SINPAD asociados a 
las DANA entre 2018 y 2023, en las regiones de la costa y sierra del Perú

Las emergencias asociadas a las DANA, reportadas entre 2018 y 2023, muestran una variación en
la cantidad y tipo de emergencia (Figura 9). Entre esos años, en el 2020 se reportó únicamente 20
emergencias, lo cual estaría asociado a limitaciones con el registro de emergencias por el
confinamiento impuesto durante la pandemia del Covid-19; mientras que, el 2021, reportó el
mayor número de emergencias con un total de 502. En promedio anual, sin considerar el 2020, las
DANA se asocian a 346 emergencias por año.

Figura 9. Número y tipo de emergencias reportadas a través del SINPAD entre el 2018 
y el 2023. Los recuadros indican el total de emergencias anuales
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No todas las DANA que se forman sobre el Pacífico suroriental tienen la capacidad de impactar en
las condiciones de tiempo del Perú. De hecho, la cercanía de estos sistemas al territorio juega un
papel predominante en cuanto a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de tiempo severo.
Con el propósito de establecer un área clave del desarrollo de las DANA que generen efectos en el
tiempo del Perú, se analizaron los eventos descritos en las Tablas 1 y 2, en el periodo del 2018 al
2023. Se utilizó el reanálisis ERA5, con una resolución espacial de 0.25° y resolución temporal de 6
horas. Para ubicar estos sistemas, se identificaron los contornos cerrados de altura geopotencial
(gpm) superpuesta a valores de vorticidad potencial por debajo de -1.6 UVP, ambos en el nivel de
300 hPa. El núcleo de las DANA se estableció como el valor más bajo de vorticidad potencial.

La distribución espacial de las 26 DANA analizadas indica que el núcleo de estos sistemas se
encuentra comprendido entre los 35° S y los 14° S, y los 96° W y 64° W (Figura 10a). Los valores de
vorticidad promedio indican que las DANA más intensas suelen formarse frente a la costa norte de
Chile, alcanzando en promedio, valores por debajo de 1.0 UVP. Adicionalmente, la mayor
densidad de las DANA se encuentra en frente a la costa norte de Chile. No obstante, se aprecia
otra zona de densidad considerable, al noroeste de la región de mayor densidad, en los 20° S y 82°
W (Figura 10b). Las DANA analizadas mostraron desplazamientos variados durante su ciclo de vida
(Figura 10c). Aunque la mayoría de estos sistemas no se posicionan sobre el territorio peruano, su
cercanía puede generar el cambio significativo de las condiciones de tiempo en la sierra y costa del
país.

Ubicación de DANA asociadas a emergencias en el Perú

Criterios para la identificación de DANA que influencian el
tiempo en el Perú
Teniendo en cuenta la revisión minuciosa de estudios sobre las DANA, el criterio experto de los
pronosticadores de la Subdirección de Predicción Meteorológica (SPM) y los resultados de la
sección anterior, la SPM ha establecido criterios sinópticos para detectar oportunamente estos
sistemas y emitir notas de prensa y/o avisos oportunos sobre la ocurrencia de fenómenos
meteorológicos asociados (Tabla 4).

El primer criterio para la identificación de una DANA es detectar contornos cerrados de altura
geopotencial (trazadas cada 50 mgp) en al menos uno de los siguientes niveles isobáricos: 300,
400 y 500 hPa, con el fin de determinar la estructura vertical del sistema (Fuenzalida et al. 2005;
Garreaud y Fuenzalida, 2007; Favre et al. 2012). Sumado a ello, como segundo criterio se debe
detectar un área superpuesta a la anterior, con valores de vorticidad potencial menores o iguales a
-1.6 PVU (unidades de vorticidad potencial) calculada para cada nivel isobárico analizado
(Hernández Carrascal, 1996; Quispe, 2009). El tercer criterio está vinculado al análisis de la
evolución del sistema, el cual debe evidenciar el proceso de estrangulamiento de la DANA por la
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Corriente en Chorro, mejor detectado en 300 hPa, y aislamiento del sistema en la etapa de
segregación. Luego, según el cuarto criterio, se observa el giro ciclónico en la etapa de
maduración. El quinto criterio está directamente vinculado a la generación de alteraciones en el
tiempo según el análisis de eventos entre 2018 y 2023 (secciones 6 y 7). Como sexto y último
criterio, el sistema debe persistir por lo menos 24 horas; que si bien es menor a lo señalado por
otras investigaciones (Fuenzalida et al., 2005; Nieto et al., 2005); sin embargo, coincide con el
criterio de Barahona (2016) Reboita (2010), es tiempo suficiente para generar cambios
importantes en las condiciones de tiempo del país. Además, debe encontrarse en el área
comprendida entre los 35 14° S y 96 64° W (Tabla 4).

Es necesario el cumplimiento de estos criterios para la denominación de una DANA y la emisión de
notas de prensa y/o avisos meteorológicos asociados a este sistema. No obstante, el pronosticador
puede complementar el análisis mediante cortes transversales de temperatura potencial, viento,
vorticidad relativa u otras variables que considere necesarias. La vigencia de las notas de prensa
y/o avisos meteorológicos irá acorde al periodo en el cual se cumplan los seis criterios descritos. El
tratamiento de los avisos meteorológicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento de Avisos Meteorológicos (Senamhi, 2024). Finalmente, cabe indicar que estos
criterios se han establecidos para Perú y están directamente asociados a los cambios significativos
de tiempo en el país.

Flujo de trabajo para la emisión de notas de
prensa y/o avisos meteorológicos asociados
a las DANA en el Perú
El diagrama de flujo (Figura 11) describe el proceso para identificar las DANA para la emisión de
notas de prensa y/o avisos meteorológicos ante la ocurrencia de estos sistemas.

El primer paso en el diagrama es la evaluación de las condiciones sinópticas descritas en la sección
anterior. Como resultado de dicha evaluación se decidirá la emisión de una nota de prensa y/o
aviso meteorológico, considerando que se prevé cambios significativos en las condiciones de
tiempo de la costa y/o sierra del país.

En los Andes peruanos, los posibles fenómenos meteorológicos desencadenados por la presencia
de una DANA en la cercanía del país dependerán del contenido de humedad atmosférica
advectada desde la cuenca amazónica. En condiciones húmedas, los fenómenos principales que se
pueden presentar son precipitaciones (nevadas, lluvias) y el descenso de la temperatura máxima
(diurna); mientras que, en condiciones secas será el incremento de viento y el descenso de la
temperatura nocturna (mínima). La evaluación de los pronosticadores determinará la emisión de
avisos meteorológicos en base al Procedimiento de Elaboración de Avisos Meteorológicos Versión
2 (SENAMHI, 2024).
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En la costa peruana, aunque el reporte de emergencias del SINPAD indica que los eventos
asociados a las DANA son las lloviznas, vientos fuertes y descenso de temperatura, estos suelen ser
localizados y su pronóstico suele darse en escalas de tiempo más cortas. Por esta razón, los
posibles efectos en la costa se detallarán en la nota de prensa.

La nota de prensa contendrá un encabezado que detallará el nombre de la DANA, según la lista de
nombres vigente, así como las regiones del país afectadas con este sistema y la fecha aproximada
de ocurrencia de los fenómenos asociados.

Caso de estudio: DANA ocurrida del 29 de
junio al 6 de julio de 2004
Esta DANA afectó al territorio peruano del 29 de junio al 6 julio del año 2004, siendo uno de los
eventos más representativos desde el 2000. Favoreció la ocurrencia de lluvias y nevadas, entre
otros eventos meteorológicos, en los Andes del Perú y el altiplano de Perú, Bolivia y Chile.

El desarrollo de la DANA inició el 29 de junio de 2004 con la amplificación de la dorsal y la
consecuente profundización de la vaguada (etapa de iniciación); esta última, localizada frente a la
costa de Chile, se profundizó en sentido NO-SE (Figura 12a). El 30 de junio (Figura 12b), el sistema
se empezó a separar del flujo meridional (etapa de segregación) migrando lentamente hacia el
noreste. El sistema se mantuvo dos días bajo estas condiciones. El 1 de julio (Figura 12c), el
sistema se aisló completamente del flujo zonal (etapa de maduración) ubicándose frente al codo
peruano-chileno con su núcleo posicionado entre 23° S y 80° W. Durante esta etapa, la DANA
presentó un desplazamiento lento, alcanzando su ubicación más próxima al Perú el 3 de julio, con
su núcleo posicionado entre 20° S y 78° W. A partir de ese día, la DANA empezó a debilitarse y a
migrar progresivamente hacia el sureste. Desde el 6 de julio (Figura 12d), la DANA empezó a
unirse, como parte de la etapa de disipación, con el flujo zonal a medida que sufre los efectos de la
fricción en su paso por los Andes del norte de Chile.

La Figura 13 y Figura 14 refuerzan el análisis de la formación de la DANA. En la etapa de iniciación,
se observó la amplificación de la dorsal que favoreció la profundización de una vaguada ubicada al
este de la dorsal, consistente con lo mencionado por Bell y Bosart (1993). Esta vaguada se asoció
con bajos valores de vorticidad potencial, inferiores a -1.6 PVU.

Durante la etapa de segregación, se evidenció que la profundización de la vaguada estuvo
asociada a una disminución de la altura geopotencial, que se visualizó en la Figura 10b. Las
isohipsas cerradas son señal de la formación de la DANA e inicio de su segregación. Además, se
observó la superposición de la vorticidad potencial con valores por debajo de -1.6PVU.
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En la etapa de maduración, la DANA se desprendió totalmente del flujo zonal. Observando los
vectores de viento se logró visualizar una circulación cerrada con giro horario. Además, la
presencia de la Corriente en Chorro se mantuvo, al igual que los valores de la vorticidad potencial
por debajo de -1.6 UVP, que se superponen a las isohipsas cerradas. La proximidad de la DANA al
suroeste del Perú favoreció la presencia de flujos del noroeste sobre la cordillera sur del Perú,
advectando aire frío. Este sistema también facilitó el transporte de aire húmedo y cálido desde la
Amazonía. La interacción de ambas masas de aire favorecieron las precipitaciones sólidas en los
Andes.

Finalmente, en la etapa de segregación, se observó que el sistema continuó desplazándose hacia el
oeste y acercándose a continente, pero debilitándose y perdiendo su configuración.

Figura 13. Viento  (m/s), vectores) y Corriente en Chorro (m/s, matiz de colores) durante las 
etapas de a) iniciación, el 29 de junio; b) segregación, el 30 de junio; c) maduración, el 2 de 

julio y d) disipación, el 06 de julio de 2004 en el nivel de 300 hPa

En la Figura 15, el corte latitudinal en los 20° S permitió observar el desplazamiento hacia el este
de la vaguada en niveles medios (500 hPa) y altos (200 hPa) de la tropósfera. Además, al oeste del
sistema se evidenció la advección fría en niveles medios de la tropósfera, lo que apoyó a su
profundización. Al este del sistema, se observó la advección de vorticidad asociada a su avance. En
niveles altos, también se logró observar las isohipsas cerradas del 2 al 4 de julio, con su centro en
los 82° W y asociado a la etapa de maduración.
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Figura 14. Viento  (m/s), vectores) y Corriente en Chorro (m/s, matiz de colores) durante las 
etapas de a) iniciación, el 29 de junio; b) segregación, el 30 de junio; c) maduración, el 2 de 

julio y d) disipación, el 06 de julio de 2004 en el nivel de 300 hPa

Figura 15. Diagrama de Hovmöller en los 20° S. a) Isohipsas (mgp, líneas sólidas), viento (m/s, 
vector) y advección de temperatura (°C/3h, matiz de colores) en el nivel de 500 hPa. b) 

Isohipsas (mgp, líneas sólidas), viento (m/s, vector) y advección de vorticidad (10-9.S-2, matiz 
de colores) en el nivel de 200 hPa
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Para un análisis más profundo de una DANA, la Figura 16 muestra su estructura vertical mediante
un corte latitudinal en los 20° S. El eje del sistema se posicionó próximo a los 78° S, con vientos del
sur al oeste de la DANA y vientos del norte al este de la misma, reflejando una circulación horaria.
Esto, se evidencia también con la vorticidad relativa ciclónica (negativa) en el centro del sistema
que se extiende a lo largo de la columna vertical, con su valor mínimo en los 300 hPa.

En altura (300 hPa) se observó una diferencia en el comportamiento de la temperatura potencial.
En niveles inferiores, predominó una configuración en forma de campana asociada a la presencia
de aire frío. En contraste, en niveles superiores se observó una configuración en forma de valle
asociada a la presencia de aire cálido y que también denota la intrusión de aire estratosférico.
Además, se identificó la Corriente en Chorro a ambos lados del sistema, con el Jet Streak
posicionado en el nivel de 300 hPa.

Figura 16. Estructura vertical de la DANA para el 3 de julio. a) viento horizontal (m/s, vector), 
temperatura potencial (K, líneas azules), Corriente en Chorro (m/s, matiz de colores 

naranjas) y vorticidad relativa (s-1, matiz de colores lilas a azules). b) altura geopotencial 
(mgp, líneas negras) y viento horizontal (m/s, vector)

Entre el 3 y 4 de julio, la DANA provocó nevadas intensas en sectores de la sierra central y gran
parte de la sierra sur del país (Figura 17). Nueve estaciones meteorológicas convencionales de la
red del Senamhi, ubicadas sobre los 3500 m s. n. m, reportaron la ocurrencia de este fenómeno.
Asociado a ello, la cobertura nubosa se incrementó sobre los Andes del centro y sur del Perú, la
cual persistió hasta la mañana del 4 de julio.



Nota técnica: Identificación de DANA y sus efectos en el Perú

Figura 17. Imagen satelital del canal visible del satélite GOES 12 del 4 de julio de 2004 a 
las 09:45 hora local de Perú. La línea roja muestra la delimitación referencial del área de 
la nevada ocurrida entre los días 3 y 4 de julio. Los puntos azules muestran las estaciones 

meteorológicas con reportes de nieve entre estos días

Además de las nevadas, este evento generó lluvias importantes en la sierra central y sur (Figura
18), en especial el 2 y 3 de julio, días que fueron considerados extremadamente lluviosos en las
estaciones de Imata y Vilacota.

Analizando los acumulados de lluvia en el periodo del 1 al 5 de julio, los mayores valores se
registraron en las zonas altas del sur. El valor más alto registrado fue de 27.9 mm en Ccatcca
(Cusco), seguido de 22.3 mm en Imata (Arequipa), y de 21.1 mm en Vilacota (Tacna). Asimismo, en
la sierra central, los registros de precipitación alcanzaron valores de 13.8 mm en Marcapomacocha
(Junín) y 9.7 mm en Cerro de Pasco (Pasco).
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Por otro lado, también se observó el descenso significativo de la temperatura diurna (máxima)
debido a la abundante nubosidad durante el día (Figura 18). En la sierra sur, se registraron
descensos abruptos de hasta 6 °C, en promedio, respecto al día anterior. Las temperaturas diurnas
más bajas se registraron entre el 1 y 3 de julio, llegando a caracterizarse como
extremadamente . En la sierra central, no se observó una caída brusca de las temperaturas
diurnas como en la sierra sur; sin embargo, algunos días llegaron a caracterizarse como
y .

Figura 18. Variación diaria de la temperatura máxima del aire (°C, línea roja), de la 
temperatura mínima del aire (°C, línea azul) y de la precipitación (mm, barras 

verdes) del 1 al 5 de julio del 2004
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Para finalizar, se comprueba que en este caso estudio se cumplieron los criterios planteados en el
numeral 8 para la identificación de las DANA (Tabla 5).

Criterios Cumple Observaciones

Altura geopotencial (mgp) SÍ
Contornos cerrados de altura geopotencial en 
500 hPa

Vorticidad potencial SÍ Valores por debajo de -1.6 UVP

Corriente en Chorro SÍ
Existe estrangulamiento del sistema en su 
etapa de maduración

Viento SÍ Circulación cerrada con giro horario

Duración SÍ Más de 24h

Ubicación del sistema SÍ
Posicionado en 20° S - 80° W (dentro del área 
de análisis)

Cortes transversales* -
Sistema reflejado hasta aproximadamente los 
850 hPa

Tabla 5. Aplicación de los criterios sinópticos para la detección de las DANA para el 
caso de estudio

Conclusiones
1. La zona con mayor presencia de las DANA se ubica en los 85° y 70° W y los 35° y 25° S, frente a

la costa de Chile. Además, la mayor frecuencia de formación de las DANA se presenta en el
otoño y la menor frecuencia, durante el invierno.

2. En el periodo 2018 2021, el Senamhi ha identificado y nombrado 21 DANA; mientras que en
el periodo del 2022 hasta la actualidad, 10 sistemas.

3. Las DANA son sistemas que tienen el potencial de generar condiciones de tiempo severo en el
Perú. Las emergencias reportadas, asociadas a estos sistemas, entre 2018 y 2023, incluyen a
las lluvias intensas, granizadas, vientos fuertes, heladas, descenso de temperatura, nevadas,
temporales (viento fuerte con lluvia), lloviznas y descargas eléctricas. Las lluvias intensas son
las emergencias más frecuentes, totalizando el 42 % del total de reportes.

4. El mayor porcentaje de emergencias durante el periodo de influencia de las DANA se han
reportado en los Andes peruanos con el 98 % del total de reportes, distribuidos entre la sierra
sur (61.5 %) y la sierra centro (36.5 %). No obstante, la costa peruana también reportó
emergencias, aunque en un porcentaje mucho menor (2 %).

*Los cortes transversales complementan el análisis, pero no representan un criterio 
indispensable para la detección de las DANA.
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5. De forma anual, las DANAS generan, en promedio, 346 emergencias. El tipo y la cantidad de
emergencias es variable año a año. Sin embargo, se observó que desde el 2018 las
emergencias por nevadas y heladas disminuyeron; mientras que las emergencias por lluvias en
los últimos tres años, han sido las más recurrentes.

6. El criterio sinóptico establecido para la identificación de DANA que generen un impacto en las
condiciones de tiempo en el Perú considera y amplían los criterios previamente definidos en
diversos estudios. Especialmente, establece el criterio de ubicación del sistema, definiendo el
área crítica (35 14° S, 96 64° W) en la cual el desarrollo de estos sistemas puede generar
impacto en las condiciones atmosféricas del Perú, resultando clave para la emisión de notas de
prensa y/o avisos meteorológicos asociados a DANA.

7. Para la emisión de notas de prensa y/o avisos meteorológicos asociados a DANA, se debe
considerar el diagrama de flujo de la sección 10 (Figura 16), el cual se basa en dos criterios
fundamentales; el criterio sinóptico, descrito en la sección nueve, y la evaluación de posibles
efectos y cambios en las condiciones de tiempo del país, incluyendo las emergencias más
comunes reportadas.

8. Los posibles avisos de eventos meteorológicos asociados a DANA dependen en gran medida
del vapor de agua disponible en la atmósfera. Basados en este parámetro, los pronosticadores
evaluarán la posibilidad de emitir avisos por precipitaciones, nevadas, disminución de
temperatura diurna, asociados a alto contenido de humedad; y por incremento de viento y
disminución de temperatura nocturna, cuando la humedad en el ambiente sea baja.

Recomendaciones
1. Se recomienda utilizar la presente Nota Técnica como guía para la identificación de las DANA.

2. La nota técnica es una guía inicial, útil y práctica para los pronosticadores para identificar las
DANA que pueden generar un cambio en las condiciones de tiempo del Perú. Este documento
es factible de ser actualizado, incluyendo nuevas técnicas de análisis y otras fuentes de
información, como perfiles verticales de la tropósfera, para complementar información sobre
la frecuencia, intensidad e impactos de estos eventos sobre el territorio nacional.
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N° Nombre N° Nombre

13 Maura 20 Tomás

14 Nicolás 21 Úrsula

15 Oriana 22 Velentino

16 Paqari 23 Wara

17 Qori 24 Xavier

18 Ramón 25 Yuri

19 Sandra 26 Zeus

ANEXO 1: Lista nombres de DANA vigentes hasta el 2025
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