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El objetivo de la investigación fue evaluar el comportamiento pluviométrico y térmico 

de los años con ocurrencia de El Niño, para aquellas estaciones ubicadas en el 

entorno de la población de Chosica; obteniendo como resultado que las 

precipitaciones para el año 1982-83  llegaron a su máximo  de 329 mm, en  1997-

98 registró una precipitación de 425 mm  y en el 2016-17 fue de 675 mm. Las 

condiciones térmicas para estos mismos años, registro un comportamiento 

uniformes en su régimen, alcanzando en promedio una temperatura de 21,5 ºC y  

en cuanto al caudal máximo registrado para el año 1982-83 fue de 108 m3/s, en el 

1997-98 de 120 m3/s y 126 m3/s en 2016-17, lo que nos indica que la tendencia de 

los caudales en los años El Niño ha venido aumentando paulatinamente. En cuanto 

a los análisis del comportamiento de precipitación y sus incidencias hacías la 

viviendas y salud en el año 1982 y 83 se registraron un total de 100 personas 

fallecidas, para 1997-98 y 2016-17 experimentaron una reducción en la cantidad de  

mortalidad; sin embargo en los impactos socioeconómicos, el índice de pérdidas 

supero  los  S/. 200 millones en el año 2017. (INDECI, 2017).  

  

Palabras clave: Impacto ambiental, precipitación, fenómeno El Niño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject of analysis was focused on evaluating the pluviometric and thermal 

behavior of the weather during the occurrence of El Niño event. The meteorological 



 
 

xii 
 

stations located in the surroundings of the Chosica population; thus obtaining as a 

result that precipitations of 1982-83 reached their maximum of 329 mm, in the 1997-

98 recorded a precipitation of 425 mm and in the 2016-17 it was of 675 mm. The 

thermal conditions for these same years, recorded a uniform behavior in its regime, 

reaching on average a temperature of 21.5 ºC and in terms of the maximum flow 

recorded for the year 1982-83 was 108 m3 / s, in 1997- 98 of 120 m3 / s and 126 

m3 / s in 2016-17, which indicates that the tendency of the flows in the El Niño years 

has been increasing steadily. 

As for the analysis of precipitation behavior and its impacts on housing and health 

in 1982 and 83 a total of 100 people died, for 1997-98 and 2016-17 they experienced 

a reduction in the amount of mortality; However, in the socioeconomic impacts, the 

loss ratio exceeded S /. 200 million in the year 2017. (INDECI, 2017) 

Based on the mathematical model developed and the analysis of the precipitation 

generated, it is likely that by 2030 the scenario regarding impacts on housing and 

health and economic losses will exceed the years of study. 

 

 

Keywords: Impacts, Precipitation, El Niño Phenomenon. 
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1.1 Realidad problemática 

 

El fenómeno de El Niño- Oscilación Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) influye en 

el clima del mundo entero es un problema que representa la mayor perturbación 

natural en el sistema climático global, es un fenómeno asociado a un sistema 

océano-atmosférico que induce a anomalías climáticas debido a sus impactos y  

como consecuencia de la ocurrencia del ENSO, Los daños sociales,  infraestructura 

vial, agrícola, pesquero, forestales, ganaderos, económicos globales, significan 

anualmente a los países de sur América  unas pérdidas de billones de dólares, 

desacelerando su desarrollo y lo más importante las pérdidas de vidas humanas. 

(IGP, 2015) 

 

Según (SENAMHI, 2015), el Perú es uno de los países más vulnerables ante 

la ocurrencia del fenómeno el Niño, y los escenarios en su intensidad, duración, 

extensión espacial y sus impactos, son drásticos. Los eventos del fenómeno el niño 

más intensos en nuestro país ocurrieron en los años 1982-83; 1997-98 los cuales 

fueron catalogados como Niños Extraordinarios. 

 

  Todos los desastres naturales deterioran el entorno ambiental del hombre 

por que degradan la calidad de vida de sus habitantes, la calidad de los recursos 

naturales y que esas áreas se hacen vulnerable a la actividad de los diversos 

desastres naturales; la presencia de un desastre tales son sismos, huaycos, 

inundación, etc., hay un deterioro ambiental en el entorno de hombre, ya que hay 

destrucción de viviendas, aparición de insectos, plagas, enfermedades y muchos 

hechos colaterales que afectan directamente la hábitat del hombre. 

 

Esto sucede con la población de Chosica que se encuentra ubicada bajo 

lecho de más de 40 quebradas sub nacientes de las partes altas de la cuenca del 

Rio Rímac, que en época de las fuertes precipitaciones acelera los procesos de 

avenidas de huaycos u otros flujos torrenciales, que consigo lleva grandes residuos 

como rocas, piedras, arboles, etc., y hace que se desborde el cauce, generando 

perdida de viviendas, perdida de suelos agrícolas,  destrucción de puentes y 
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carreteras, colapso de agua y desagüe, generando proliferación de vectores, que 

por ente enfermedades hacia la población. 

 

La estimación de los eventos extremos como la precipitación máxima es 

fundamental en los diseños de estructuras de los recursos hídricos, zonificación de 

inundaciones y estimación económica, por lo tanto es importante saber con qué 

frecuencia se da la presencia de un fenómeno del niño y se produce las 

inundaciones y sus magnitudes para poder planificar y prevenir desastres por 

inundaciones huaycos etc. 

 

Por ello en esta investigación se busca determinar y comparar las fuertes 

lluvias observadas en la cuenca del Rio Rímac, particularmente durante Eventos El 

Niño 1982-83; 1997-98; 2016-17 y que impactos ambientales ocasionaron, y la 

tendencia de la precipitación para los subsiguientes años y si intensidad de impacto 

a la población.  

1.2 Trabajos previos 

En la actualidad la preocupación por las ocurrencias de eventos climáticos 

es una agenda abierta para diversas entidades, organismos internacionales, 

investigadores, que desarrollan sus investigaciones  sobre las ocurrencias de 

evento El Niño y sus efectos en la biodiversidad, en la población y sus actividades 

han ocasionado grandes impactos en la economía en los diferentes países a nivel 

mundial. 

Según los reportes de Evaluación Del Panel Intergubernamental Sobre El Cambio 

Climático, (IPCC.2007) en su informes de síntesis del cambio climático mencionan 

sobre el cambio climático que viene ocasionando aumentos paulatinos en la 

temperatura promedio  de la superficie de la tierra y de los océanos, los cuales se 

modifican en los patrones de precipitación, cambios de intensidad y frecuencia de 

los eventos climáticos extremos y un aumento del nivel del mar. Se estima que para 

los finales del ciclo XXI, la temperatura en la superficie terrestre  podría aumentar 

entre 2.6 y 4.8°C, y que el ascenso en el nivel medio del mar podría ser de entre 45 

y 82 centímetros. Adicional a ello es las precipitaciones se incrementaran en las 

latitudes altas y en el ecuador, y que pueda disminuya en las zonas subtropicales. 
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Entre los diversos estudios realizados  es necesario resaltar que Según, EL 

GRUPO DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 2010, en su investigación 

cambio climático, Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio 

Climático, Protocolo de Kyoto y Mecanismo de Desarrollo Limpio, menciona que el 

cambio climático provocara la escasez del agua, y las personas que habitan en 

países donde existe presión sobre este recurso se incrementara de los 1.7 billones, 

hasta alrededor de 5 billones en 2025. 

MARTHA, G., ENRIQUE, J., SOCORRO, G., OSCAR, A., JAVIER, G., JOSE, N. 

(2003) En su investigación Cambio Climático Mundial: Orígenes Y Consecuencias, 

indica que el cambio de la temperatura es muy notables, que ha aumentado 

progresivamente, con relación a los últimos 450 años, y se ha evidenciado la 

disminución  con el tiempo de algunos lagos y ríos que permanecían congelados; 

se ha observado cambios en los patrones de precipitación, velocidad de los vientos, 

nubosidad y en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. 

Fenómenos internos del sistema climático, como el “niño” y su complemento “la 

niña”, han aumentado su frecuencia e intensidad durante el ciclo XXI. 

Otro estudio realizado por, SENAMHI  (2009). Elabora un informe técnico sobre 

“Escenarios Climáticos en la cuenca del Rio Mantaro para el año 2100”, muestra el 

promedio de variabilidad estacional en las precipitaciones, con máximos valores se 

da entre los meses enero y Marzo y las mínimas se dan entre los meses Junio y 

Julio. En lo cual el 83% de la precipitación anual se dan entre los meses de Octubre 

y Abril, de los cuales el 48% están distribuidas entre los meses de Enero, Febrero 

y Marzo. 

Las distribuciones espaciales de las lluvias totales anuales no son homogéneas en 

la cuenca, ya que en las partes más altas los valores máximos en norte y sur 

occidental de la cuenca  son de (1000 mm/año) y en la parte de la selva son de 

1600 mm/año. Y la zona de menor precipitación está ubicada en centro-sur de la 

cuenca (entre pampas y Huanta) con valores de 550 mm/año. 

Así mismo el promedio anual de la temperatura mínima es a -2°C en el extremo 

occidental de la cuenca, ascendiendo hasta un valor de 4°C en las partes más altas. 
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En la valle del Mantaro la temperatura mínima oscila alrededor de 4°C, y en el Sur-

Oriental de la cuenca es de 8°C. En la zona de confluencia del Rio Mantaro con el 

Rio Ene, las temperaturas mínimas alcanzan un valor de 16°C. 

La temperatura máxima del aire tiene un promedio anual de 12°C en occidental y 

centro oriental de la cuenca. En la valle del Mantaro la temperatura oscila de 16°C 

y 18°C y en la zona de Sur Oriental es de 22°C y 28°C en el extremo oriental. 

Así mismo el promedio de la temperatura media del aire con valores más bajos se 

da en los meses de Julio y los máximos en Noviembre. Presentando en la zona 

extremo occidental un valor de 4°C, y de 8°C y 10°C en la valle del Mantaro, y en 

el sector centro-sur alcanza el valor de 12°C y 16°C, y en la desembocadura del rio 

Mantaro zona oriental llega hasta el 24°C. 

SENAMHI, (2016) Vulnerabilidad Climática De Los Recursos Hídricos En Las 

Cuencas De Los Ríos Chillón, Rímac, Lurín, Y Parte Alta Del Mantaro indica que la 

precipitación del periodo hidrológico de los últimos 49 años, en las cuencas indican 

una reducción de señales climáticos regionales de las estaciones de Morococha 

16% y Malpaso 12% ubicadas en las cuencas del rio Mantaro, y que la reducción 

de la precipitación es debido a la circulación regional de régimen pluviométrico que 

está asociado a su gradiente altitudinal y a la topografía menos compleja. 

En las cuencas altas y medias de los ríos Chillón y Rímac el aumento de la 

tendencia es significativo principalmente en la cuenca del Rio Chillón debido a los 

efectos de la circulación local, lo que la variabilidad espacial contribuye en los 

gradientes altitudinales y topográficas, reflejada en las cantidades de 

precipitaciones con lo que observa un aumento significativo de la humedad 

especifica entre 5-12 km de altura de 0.45gr/kg por década. 

En periodo de avenidas, se muestra un comportamiento hidrológico en la época de 

mayor precipitación que prevalece a menores precipitaciones, en la cuenca del 

Mantaro predominan el aumento y reducción de precipitaciones mientras que en 

las cuencas altas de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín, predominan el aumento de la 

precipitación así como en las estaciones de Huamantanga 34%, carapoma 41% 

Matucana 38%, que se extiende hasta el rio Rímac.  
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Así mismo en las cuencas del Lurín y Alto Mantaro se han presentado aumentos 

significativos de precipitaciones en los últimos 49 años que corresponde un 

aumento significativo de humedad especifica en altura entre 5-12km, que da razón 

a un aumento de 0.49gr/kg década. 

ROSERO, Rosa (2003) tesis de grado  “Incidencia del Fenómeno El Niño en la 

actividad económica del Ecuador: Análisis de serie de tiempo” hace mención que a 

mediados del siglo XX aún no se conocía con certeza sobre el término del 

Fenómeno El Niño en el océano Pacifico Tropical, los meteorólogos no creían que 

ese corriente débil que se desplaza anualmente hacia las costas del Perú y ecuador 

se denominaría El Niño, y aparte de ser componente de la variabilidad climática. El 

evento ocurrió durante la celebración del año Geofísico Internacional entre 1957-

58. En ese periodo revelaron un importante calentamiento del océano que se 

extendió desde la costa de Sur América asía el oeste a lo alego del Océano Pacifico 

Ecuatorial. 

En lo cual se evidencio  nivel Mundial: inundaciones, sequias, incendios forestales, 

hambrunas además del daño en la agricultura, propiedad y el medio ambiente. 

Fueron muchas personas asociadas a estos efectos del Fenómeno El Niño (ENSO 

por sus siglas en inglés (El Niño Southerland Oscilation) 

Sin embargo los periodos de mayor intensidad fueron de los años 1982-83, que 

marco grandes contrastes a nivel mundial como en India, Indonesia, Malasia y 

Australia que tuvieron mucha sequía, mientras que en Perú Y Ecuador se 

evidenciaron las peores inundaciones de la historia causando perdías a acerca de 

2000 millones de dólares, Según informe de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL). 

El IGP, (2015) en el boletín Generación de Modelos Climáticos para el Pronóstico 

de las ocurrencias del Fenómeno  El Niño, el ENSO representa mayor perturbación 

natural a nivel climático global, este fenómeno está ligada a un sistema océano-

atmosférico en el pacifico tropical, que genera anomalías climáticas en el planeta. 

Debido a la magnitud y naturaleza de impactos en los ecosistemas y economías 

globales, en la actualidad es un interés de estudio para entender los procesos de 
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su ocurrencia, intensidad e impactos en base a mediciones instrumentales 

periódicas en océano-atmosférico. 

La ocurrencia del fenómeno se basa en anomalías de temperatura superficial del 

mar en el pacifico oriental que se propagan hacia la región central durante el evento 

El Niño canónico o del pacifico oriental, sin embargo se observan patrones 

diferentes los fenómenos ocurridos en los años 1982-83 y 1997-98. Se dice que es 

un nuevo tipo de “el Niño” existente conocido como “El Niño del pacifico central” o 

“El Eiño modoki”, estos eventos se caracterizan por el calentamiento del mar 

principalmente en el pacifico central ecuatorial. 

TAKAHASHI, (2014) indica que los eventos El Niño extraordinario corresponden a 

un intenso calentamiento en el este, distinto a los eventos observados, para ello 

definieron los índices de las temperaturas en las regiones del centro llamo (índice 

C) y para el este (índice E) del Océano Pacífico, el (índice E) produce mayor 

precipitación en la costa norte del Perú, mientras el (índice C) se asocia con 

menores precipitaciones en las regiones andinas y amazónica peruana. 

El Niño durante los últimos ciclos en la costa norte del Perú se clasifican depende 

del lugar de observación y el componente oceanográfico o climáticos y  las 

variaciones de la temperaturas oceánicas como en puerto chicama la libertad, las 

precipitaciones en las distintas estaciones pluviométricas y los registro de caudales 

de los ríos de la vertiente del pacifico, se ha utilizado el registro de anillo de árboles 

de algarrobo (Prosopis Pallida) como un indicador de la ocurrencia de los eventos 

El Niño de gran magnitud  de los años 1925-26, 1982-83, 1997-98. 

Es evidente que durante eventos extremos como El Niño las precipitaciones 

anómalas son registradas en diferentes regiones del planeta, siendo la costa del 

norte del Perú una de las regiones con mayor impacto del fenómeno. 

 SENAMHI, (2014) en su boletín Fenómeno de “El Niño”  en el Perú, impactos de 

El Niño de intensidad fuerte a extraordinaria. Menciona sobre las variaciones del 

clima en el Perú, como la variación interanual por la presencia del el niño. Donde 

los eventos asociados a este son los que causan grande impactos, afectando a la 

calidad de vida de la población. 
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Clasificando al Fenómeno El Niño del año 1972-73 como El Niño olvidado, ya que 

comparando con los eventos el Niño de 1982-83 y 1997-98, pudiera ser cierta dicha 

afirmación, sin embargo nuestro país no olvida que a contexto colapsa una industria 

pesquera. Similares efectos ocurren en el mundo como por ejemplo en Rusia, que 

registró una caída severa en granos, que le obligo a importar trigo y maíz en 

grandes cantidades de Estados Unidos, lo que produjo la escases de estos 

productos a escala mundial, dónde la soya reemplazaría al trigo en ese entonces 

escases mundial. 

Visto así, el Perú muestra una gran vulnerabilidad ante las variaciones climáticas 

drásticas, como el incremento de las temperaturas del aire, y las lluvias extremos 

asociados a El Niño, es por ello se pueden evidenciar las pérdidas económicas con 

El Niño 1982-83 (se registra una perdida por US$ 3283 millones) y El Niño1997-98 

(ocasiono daños estimados en US$ 3500 millones), perdidas equivalentes a un 

11,6% y 6,2% del PBI anual de 1983 y 1998. 

PAOLO, Vargas (2009) en su documento Cambio Climático y sus Efectos en el 

Perú, nos manifiesta que nuestro país muestra una gran vulnerabilidad ante 

variaciones climáticas drásticas, que implican fenómenos como “El niño”. Así, bajo 

un escenario pasivo los efectos del cambio climático podrían ser incluso superiores 

ya que los efectos se potenciarían y afectarían negativamente el crecimiento; y se 

evidenciaría la  pérdida de disponibilidad de recurso hídrico, debido al retroceso de 

los glaciares, la pérdida de productividad de productos agrícolas y pesquera, 

perdida de la biodiversidad y efectos sobre la salud humana por consecuencia del 

aumento de la temperatura del mar. 

Puesto que este fenómeno climatológico ha generado grandes impactos a escala 

mundial, es muy importante conocer a cerca de él, las consecuencias y  los 

impactos en uno de los aspectos más importantes e relevantes: que el Medio 

Ambiente y el Recurso Hídrico. 

1.3. Teorías Relacionadas al Tema: 
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Según (VARGAS, 2009), el cambio climático es como una modificación al clima en 

su estado persistente, por variabilidad natural o por el mismo efecto de la actividad 

antropogénica. 

 

En la actualidad, este fenómeno se viene usando con el concepto de acelerado 

calentamiento producido en la superficie terrestre, y obteniendo como resultado 

mayor acumulación de gases de efecto invernadero (GEI).  

 

1.3.1. Clima. 

Son las condiciones atmosféricas propias de cada lugar, formados por la cantidad 

de frecuencias de lluvias, humedad, temperatura, vientos, etc.  

 

 El clima está formado por aquellos rasgos o elementos básicos del sistema 

climático que varía relativamente lenta en el tiempo. Se caracteriza el clima por 

promedios simples de los componentes del sistema termodinámico (precipitación, 

viento y temperatura, por ejemplo) en periodos que pueden ir desde un mes o hasta 

más años considerando siempre la variabilidad en el tiempo y en el espacio de esas 

cantidades promedio. (Amador & Alfaro, 2009). 

 

El clima influye los extremos del tiempo, las olas del calor del verano y las olas del 

frio del invierno,  que ocurre en una región en particular (Ahrens, 2003). 

 

A nivel de la tierra el clima depende del balance radiactivo- equilibrio entre 

absorción y emisión- que a su vez está controlado por factores forzantes y 

determinantes, así como para la interacción entre los subsistemas o componentes 

del sistema climático. (Vergara, 2011). Los factores forzantes por excelencia  son 

la energía electromagnética  proveniente del sol que es la fuente de energía que 

acciona los procesos atmosféricos, y el efecto invernadero propiciado por la 

presencia de gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el 

óxido nitroso, entre otros en la atmosfera. (Vásquez, 2007). Los factores 

determinantes son las condiciones físicas y geográficas, que incluyen un aspecto 

relacionado con la trasferencia de energía y calor. Entre las cuales podemos 

mencionar la altitud, la elevación, la distancia del mar, la composición del relieve, 
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la hidrografía, y la vegetación como los más significativos. Estos factores 

determinan a su vez la diferencia en las características del clima en las diferentes 

zonas del planeta (Vásquez, 2007). 

1.3.2 Variabilidad Climática 

Según (Bidegain, 2009), la variabilidad climática tales son (temperatura, presión 

atmosférica, humedad, precipitación, etc.) presentas fluctuaciones durante 

periodos de semanas, meses, o años, estas fluctuaciones son referidas como 

variable climático, se realiza mediante un análisis de registro de datos, de una 

variable meteorológica de esta forma se determinan los límites de los valores que 

pueden ser vistos como normal o si estas variables climatológicas fluctúan fuera 

del promedio, se establece una anomalía que son producto de alteraciones en el 

balance de la radiación recibida en la tierra, los resultados neto del balance entre  

la radiación recibida y remitida sobre la tierra es la temperatura efectiva; donde la 

capacidad de reflejar la radiación (albedo) y la distancia del planeta del sol se 

determina una temperatura efectiva para la tierra de -18°C, el valor promedio anual 

de la tierra es de 15°C, donde la diferencia es de 33°C esto se debe al efecto 

invernadero que se da con la atmosfera. 

 

1.3.3. Cambio Climático. 

Según el Cuarto Informe del IPCC, (2007), el cambio climático es una importante 

variación estadística del clima, en periodos que pueden ser años, décadas, etc., y 

que se debe a procesos naturales, o cambio antropogénicos en la composición de 

la atmosfera, o en la tierra, así mismo el cambio climático ha atribuido directa e 

indirectamente a la actividad antropogénica, alterando la composición de la 

atmosfera a nivel mundial y que por ello se observa la variabilidad climática si bien 

es cierto es generado por las actividad humana, y que esta actividad haya 

aumentado los gases del efecto invernadero, la deforestación (que ha aumentado 

los incendios forestales, cambio de uso de suelos) y la industrialización. 

1.3.4 Escenarios Climáticos.  

El escenario climático  es un estado probable del sistema climático ante uno o más 

tipos de forzamientos. El escenario se basa en un conjunto consistente de 

relaciones físicas o estadísticas, entre los diferentes parámetros del sistema 
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climático y es utilizado explícitamente para identificar las posibles consecuencias 

en diferentes sectores sociales. Según (Amador y Alfaro, 2009) “indican que un 

escenario del cambio climático es simplemente la diferencia entre un escenario 

climático y el clima actual de una línea o estado base”. 

 

Indican también, las proyecciones sobre el clima son resultado a escala global, 

utilizando sistemas completos de ecuaciones, dinámicos sobre el dominio 

geométrico del globo terrestre o utilizando algún tipo de representación espacial y 

temporal de las variables, o realizando mediante modelos atmosféricos de 

circulación general. 

1.3.5 Calentamiento Global 

Aumento gradual, observado o proyectado, de la temperatura de la superficie 

mundial como una de las consecuencias del forzamiento radiactivo causado por las 

emisiones antropogénicas (IPCC, 2008) 

1.3.7 La atmósfera 

Bidegain, (2009) resume que la atmosfera es un filtro de radiaciones que deja pasar 

a los rayos solares hacia la superficie terrestre cuando se calienta remite la 

radicación terrestre y es absorbida por la atmosfera y las nubes, es decir es una 

mescla de gases y aerosoles tales son partículas sólidas y liquidas que son 

suspendidos en la atmosfera. 

1.3.8 Hidrometeorología 

Es la ciencia que está relacionada a 3 factores importantes a la hidrología, 

meteorología y climatología, que estudia el ciclo del agua, en la fase atmosférico se 

encuentra la evaporación, condensación y precipitación  y en terrestre intercepción 

de lluvias, infiltración, derramamiento superficial del ciclo hidrológico, comprende el 

comportamiento de los elementos hídricos tales son la observación, procesamiento 

y análisis, especialmente de las descargas de los ríos y las cantidades de 

volúmenes almacenados en embalses naturales y artificiales (SENAHI, 2009) 

1.3.9 Precipitación 
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La precipitación es la cantidad de agua que cae a la superficie terrestre, que 

proviene de la humedad atmosférica, puede ser en estado líquido  que son las 

lloviznas y lluvias o en estado sólido granizo, nieve o escarcha. Cuando hablamos 

de la precipitación se dice que es uno de los procesos meteorológicos  más 

importantes para la hidrología, que junto a la evaporación construyen la forma en 

dónde la atmosfera interactúa con el agua en el ciclo hidrológico del agua. 

La evaporación de la superficie del océano es la principal fuente de humedad, se 

podría decir que es el 90% de la precipitación que llueve sobre el continente. 

Sin embargo no todo precipita sobre los océanos, ya que la circulación atmosférica 

trasporta a grandes distancias, que como evidencia observamos a algunas islas 

desérticas. En cuanto a la circulación atmosférica en regiones se localiza su latitud 

y distancia a una fuente de humedad que es responsable de sus climas.  

1.3.10 Temperatura  

La Temperatura está relacionada con las características altitudinales, se 

determinan como altas, medias y bajas, las altas son las temperatura máxima del 

aire puede llegar hasta un menos bajo cero grados de temperatura, en las medias 

las condiciones aumentan según la elevación y en las bajas la temperatura oscila 

en un aproximado de 25°C hasta un 29°C. 

1.3.11 Humedad Atmosférica 

La humedad atmosférica es la cantidad del agua en la troposfera que  se encuentra 

en vapor habitualmente se conoce como como grado de humedad del aire, y esto 

se define como la cantidad de volumen del aire y se expresa en g/m3, y al depender 

de la temperatura esto va variando en los puntos de la atmosfera, (Marino,2004) 

Un aire puede ser demasiado seco hasta carecer de humedad o que llegue a ser 

tan húmedo que se satura de vapor. 

1.3.12 Presión Atmosférica 

El aire atmosférico es pesado, elástico y expansible, tanto así que en la superficie 

las capas presionan hacia los inferiores comprimiéndolas, a ello se conoce como la 
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presión atmosférica de un cierto lugar al peso que ejerce sobre la unidad del 

superficie del suelo la masa del aire circundante y es medido con barómetros. 

 

1.3.13 Viento 

“el viento es el movimiento del aire en la superficie terrestre. Es generado por la 

acción de gradientes de presión atmosférica producida por el calentamiento 

diferencial de la superficie y masas de aire. (SENNAMHI, 2012) 

Los vientos son masas de aire atmosférico que se desplazan horizontalmente y que 

pueden llegar a tener enormes corrientes que se mueven desde regiones de altas 

presiones hasta las bajas presiones, a consecuencia de estos circuitos son algunos 

vientos de frecuencia diaria como la brisa del mar o las montañas, el viento es un 

relativo del aire respecto de la superficie terrestre, que rota alrededor del eje 

terrestre con un movimiento uniforme, (Marino, 2004) 

En las costas marinas debido a que el suelo se calienta diariamente y se enfría por 

la noche se originan diferencias en la presión atmosférica, que causan vientos y 

corrientes muy similares. En el día las capas del aire en contacto con el suelo se 

calientan en la costa y se genera una corriente ascendente que se genera un 

aumento de presión en los niveles atmosféricos, y un descenso en la tierra. Estos 

cambios generan dos vientos con movimientos opuestos uno a nivel del mar hacia 

la tierra y otro en la atmosfera en sentido contrario, cerrándose así con un circuito 

de corriente descendiente que cae sobre la superficie del mar. 

 

 

1.3.14 Rio Rímac 

Según los estudios realizados por (Aquafondo,  2016) La cuenca del Rio Rímac es 

la fuente más importante de agua para la ciudad de Lima, que comprende el 69% 

de la oferta del agua superficial, y tienen la mayor caudal y un régimen relativa de 
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parte de las empresas SEDAPAL Y EDEGEL, así mismo cuenta con un sistema de 

lagunas e interconexiones con la cuenca del Mantaro en la parte alta.  

El caudal promedio del Rio Rímac es de 27m3/s, que equivale a unos 850 millones 

de metros cúbicos anuales (MMC). El Rio Rímac tiene un régimen estacional, con 

un caudal de 17 m3/s en el periodo de estiaje que es de (mayo hasta noviembre) y 

de 45m/s en el periodo de avenidas. En los análisis históricos del Rio indica que en 

un año seco el caudal promedio es de 21m3/s y en un año húmedo por encima de 

los 34m3/s. (Aquafondo, 2016) 

1.3.15 Caudal 

El caudal es el volumen del agua que discurre por el cauce de un rio en un lugar y 

tiempo determinado, referido a un volumen hidráulico de una escorrentía que es 

expresado  en m3/s. 

1.3.16 Huayco 

Es un flujo de lodos y piedras de ocurrencia eventual  de avenidas de aguas turbias 

que arrastran a su paso materiales de diferentes tamaños  como los bloques 

gigantes de rocas, desplazándose a lo largo de un cause definido, con desbordes 

laterales (MINSA, 2011). 

1.3.17 Inundaciones 

Las inundaciones son  fenómenos naturales por el cual el agua cubre los terrenos 

llegando en cierta ocasión a tan alto que puede dejar a las viviendas sumergidas, 

suelos, carreteras, etc. en peligro que puede ser vital para el ser humano,  las 

invasiones o cubrimiento de agua, que se dan por desbordamiento de los ríos 

generado por las lluvias torrenciales. 

 1.3.18 Desbordes 

Se habla de desborde cuando las aguas de un curso de agua tales sean ríos, 

quebradas y lagos salen de su lecho, producto de una crecida provocando 

inundaciones de las llanuras aluviales. 

1.3.19 Aluvión 
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Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mescla de 

sedimentos, de variedad granulometrías y rocas de grandes dimensiones, que se 

movilizan a gran velocidad a través de quebradas, valles debido a la ruptura de 

diques naturales o desembalses hacia un rio (MINSA, 2011). 

1.3.20 Fenómeno El Niño  

Según, Torres y Gómez (2008) el fenómeno el niño es un evento a gran escala que 

se extiende más allá de pacifico sur y se caracteriza por el incremento de la 

temperatura de la superficie del mar en la parte oriental y central del pacifico 

ecuatorial. 

El Niño Oscilación o Fenómeno el Niño es un evento inherente a la variabilidad 

climática, el llamado corriente el niño, es una corriente de aguas cálidas dirigida 

hacia el sur, que se presenta anualmente en el mar, frente a las costas árida del 

norte peruano y que a fines de cada año presenta un verano con lluvias en la costa 

del norte.  

Zambrano, (1996) define el Fenómeno El Niño es la relación de una serie de 

eventos océano atmosféricos, que se caracteriza por anómalos de calentamiento 

del Pacifico Tropical, lo cual no tiene periodo exacto de ocurrencia, podría darse en 

dos y hasta diez años. 

Podemos observar las condiciones cuando ocurre El Niño y cuando no se presenta. 

En condiciones normales, es decir sin Fenómeno El Niño (Figura 1), es cuando el 

sol calienta las aguas en la zona ecuatorial del Pacifico, y la corriente de Humbolt 

trae aguas frías desde el polo Sur hacia América. Los vientos alisios soplan las 

aguas calientes de la superficie del este al oeste hacia Asia, por lo que se producen 

nubes en esta región. En su recorrido este se enfría mucho más y se hace mucho 

más pesado aun, por lo que empieza a descender en forma de lluvias que al llegar 

al Ecuador y Perú. Se forma un sistema de alta presión cerca del océano. Por lo 

que los vientos de alisios que soplan del este al oeste llevan nubes hacia América 

en  donde el círculo de Walker se cierra. 
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Figura 1. Condiciones climáticas normales 

 

                       Fuente: CFE, 2005 

 

En el Fenómeno El Niño, los científicos no comprenden por dos razones cada cierto 

número de año de ocurrencia de este fenómeno,  los vientos alisios se calman 

incluso desaparecen. Y cuando este viento debilita el agua acumulado cerca a 

Indonesia empiezan a regresar al pacifico oriental elevando la temperatura de la 

superficie marina, en el Perú, este movimiento generado repercute también en el 

sistema atmosférico (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Condiciones El Niño 
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Fuente: CFE, 2005 

  

Cuando se genera el calentamiento de lado oriental del océano Pacifico esto 

debilita la circulación de Walker y hace que convección de las lluvias fuertes se 

desplacen hacia la parte central y oriental del pacífico. Así es como se ven afectado 

los sistemas climáticos que rigen toda la región ecuatorial del Pacífico. 

 

1.3.21. Fenómeno La Niña 

La niña es un mecanismo inverso al que origino El Niño, inicia con la presión 

atmosférica que sube en Tahitì y baja en Australia, dónde se restablece la dirección 

de circulación del viento pero con más fuerza. Los vientos alisios soplan con 

intensidad y arrastran hacia el pacifico occidental mayor volumen de agua, esto 

provoca que las aguas sea más frías en el pacifico oriental. Esto provoca que las 

precipitaciones sean superior a su normal en Asia, Australia e inclusive en áfrica 

del Sur.  Y  las temperaturas descienden en las costas de América y aumenta la 

Aridez y la presencia de huracanes en los Estados Unidos. Planeta SEDNA (2007). 

1.3.22. Impacto Ambiental 
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Para CONESA (1997), el impacto ambiental puede ser positivo o negativo, que es 

ocasionado por la actividad humana, cualquier acción que haga el hombre 

provocara un impacto, por más minino que sea al medio ambiente, por lo que se 

genera magnitudes de impactos y sus incidencias al medio que nos rodea. 

1.3.23 Impactos del Fenómeno El  Niño 

Según (CEPAL,  2005), los desastres naturales de los años 1982-83 afectaron a 

los países de Bolivia, Ecuador y Perú a gran intensidad y, cuando ocurrieron fuertes 

precipitaciones en el Norte del Perú, y en el oriente de Bolivia fueron devastadores 

los daños materiales, económicos y ambientales que ocasiono El Niño 1982-1983. 

Así mismo los sectores pecuarios, pesqueros, industria, agricultura y el efecto final 

sobre las diferentes áreas del medio ambiente como la aceleración del retroceso 

de los glaciares, perdidas de terrenos agrícolas, colmatación de reservorios, 

salinización de suelos, destrucción de la infraestructura productiva (canales de 

irrigación, bocatomas, compuertas, etc.), destrucción de vías de comunicación 

(carreteras y puentes colapsados), muerte o migración de algunas especies 

animales y vegetales, alta probabilidad de que se genere n los incendios forestales 

debido a altas temperaturas, las altas temperaturas generan impactos en la 

producción ´pecuaria (baja producción de carne y Leche) disminución de 

producción de la papa en la sierra y costa, por exceso de humedad y por las altas 

temperaturas, acorte del ciclo vegetativo de los cultivos por ausencia de inducción 

floral, destrucción de infraestructura de saneamiento básico, incremento de 

enfermedades como la cólera, la malaria, infecciones estomacales, conjuntivitis, 

desplazamiento y profundización de anchovetas que no pueden ser compensada 

con la presencia de nuevas especies, los cuales se vieron fuertemente afectados 

por las intensas y persistentes lluvias, inundaciones, las fuertes marejadas, y los 

cambios de la temperatura y salinidad del agua del mar. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

1.4.1 Problema General 
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 ¿Cuál es el impacto ambiental del comportamiento hidrometeorológico  

en la cuenca del rio Rímac zona Chosica, durante los eventos “El Niño” 

Lima-2017? 

 

1.4.2 Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es el comportamiento hidrometeorológico en la cuenca del Rio 

Rímac zona de Chosica, durante los eventos “El Niño” – Lima 2017? 

 

 ¿Cuál es el impacto en el medio físico urbano, por el comportamiento 

hidrometeorológico en la cuenca del Río Rímac zona de Chosica, 

durante los eventos “El Niño” – Lima 2017? 

 

 ¿Cuál es el impacto social por el comportamiento hidrometeorológico  en 

la cuenca del río Rímac zona de Chosica, durante los eventos “El Niño” 

– Lima 2017? 

 

1.5 Justificación 

En la presente investigación se busca analizar el impacto ambiental, 

generado por las fuertes lluvias torrenciales, huaycos e inundaciones en las 

cuencas del rio Rímac zona de Chosica, durante eventos del fenómeno El 

Niño, ya que nuestro país muestra una gran vulnerabilidad ante las 

variaciones climáticas drásticas como las fuertes lluvias y las altas 

temperaturas que son asociados a este fenómeno.  

Los impactos que se generaron en torno a este fenómeno son muy 

drásticos y como consecuencia de ello se incrementó de erosión del suelo, 

capacidad de trasportar sedimentos en los ríos, inundaciones, huaycos, 

perdida de viviendas, perdida de terrenos agrícolas, destrucción de 

infraestructuras productivas (canales de irrigación, bocatomas, 

compuertas, etc.), destrucción de vías de comunicación (carreteras y 

puentes colapsados), muerte o migración de algunas especies vegetales y 

animales, alta probabilidad de que se produzcan incendios forestales por la 
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altas temperaturas, entre otros. Por ello, es importante tomar medias como 

intensificar el monitoreo y la investigación multidisciplinaria, como 

principales estrategias para poder generar y gestionar conocimientos sobre 

El Niño, así mismo conocer el grado de la precipitación para el año 2030 y  

de los efectos climáticos en la sociedad, ya que es complejo pronosticar los 

impactos de El Niño, y que cada evento es diferente y único a la vez, y no 

solo afecta a la economía del país, si no que traen secuelas de impactos 

de estructura social, ambiental e incluso político y que pueden seguir 

ocurriendo en grandes magnitudes, así como se evidencio que  las cuencas 

del rio Rímac, Chillón, Lurín u otros cuencas que fueron  muy vulnerable  

ante el azote del niño costero de este año 2017, siendo afectado los 

diferentes partes del país, causando grande pérdidas económicas, 

mortalidad de personas, etc., nuestro país está pasando tiempos difíciles 

por el desastre que se originó, es por ello requiero desarrollar este proyecto 

para las mejoras en las proyecciones y medición de la precipitación y 

emplear medias de adaptación un evento el Niño, así como las prácticas 

de adaptación, comunicación a la población y educación ambiental 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General: 

 

 H1: Los  impactos ambientales del comportamiento hidrometeorológico 

aumentan en la cuenca del río Rímac zona Chosica durante los eventos 

“El Niño” Lima 2017. 

 H0: Los  impactos ambientales del comportamiento hidrometeorológico 

disminuyen en la cuenca del rio Rímac zona Chosica durante los eventos 

“El Niño” Lima 2017. 

 

1.6.2. Hipótesis Especifica: 

 



 
 

21 
 

 H1: Los impactos en el medio físico urbano por el comportamiento 

hidrometeorológico aumentan en la cuenca del río Rímac zona de 

Chosica durante los eventos “El Niño” – Lima 2017. 

 H0: Los impactos en el medio físico urbano por el comportamiento 

hidrometeorológico disminuyen en la cuenca del río Rímac zona de 

Chosica durante los eventos “El Niño” – Lima 2017. 

 

 H1: El impacto social por el comportamiento hidrometeorológico 

aumenta en la cuenca del río Rímac zona de Chosica durante los 

eventos “El Niño” – Lima 2017. 

 H0: El impacto social por el comportamiento hidrometeorológico 

disminuye en la cuenca del río Rímac zona de Chosica durante los 

eventos “El Niño” – Lima 2017. 

1.7    Objetivos 

1.7.1 Objetivo General: 

Determinar los impactos ambientales del comportamiento 

hidrometeorológico   en la cuenca del rio Rímac zona Chosica durante los 

eventos “El Niño” Lima-2017. 

1.8.2 Objetivos Específicos: 

 

Determinar los impactos en el medio físico urbano  por el comportamiento 

hidrometeorológico en la cuenca del río Rímac zona de Chosica durante 

los eventos “El Niño” – Lima 2017 

 

Determinar los impactos sociales por el comportamiento 

hidrometeorológico  en la cuenca del río Rímac zona de Chosica durante 

los eventos “El Niño” – Lima 2017 
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II.MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Diseño de investigación 



 
 

23 
 

El presente trabajo viene a ser una investigación descriptiva debido a que 

se analiza los acontecimientos ocurridos, durante la presencia de 

fenómeno El Niño. 

El presente investigación se realiza con el propósito de establecer una 

relación con el comportamiento hidro-meteorológico, observadas en las 

cuencas del Rio Rímac zona Chosica durante el año hidrológico 

Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, Julio Agosto de los siguientes años 1982-83; 1997-98 y 

2016-17. Y los análisis de los impactos ambientales originados por los 

eventos “El Niño” en los años mencionados. 



 
 

24 
 

2.2 Variables y Operacionalización: 

Tabla Nº01. Cuadro de las Variables y Operacionalización. 

 Variables Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 
medición 

V
a
ri

a
b

le
 1

 

Comportamiento 

hidrometeorológico 

al 2030 

Es la ciencia que está relacionada a 3 

factores importantes a la hidrología, 

meteorología y climatología, que estudia el 

ciclo del agua, en la fase atmosférico se 

encuentra la evaporación, condensación y 

precipitación  y en terrestre intercepción 

de lluvias, infiltración, derramamiento 

superficial del ciclo hidrológico, (SENAHI, 

2009). 

Generación de 

información 

hidrometeorológica 

a través de red de 

observación de 

SENAMHI  ala 

2030 

Cambios en 
la 

Temperatura 

-Temperatura Máxima 
Mensual 

 
-Temperatura Media Mensual 

 

Razón  

Variaciones 
de la 

Precipitación 
-Precipitación mensual 

Variación 
del Caudal 

-Caudal máximo mensual 

-Caudal mínimo mensual 

V
a
ri

a
b

le
 2

 

Impacto Ambiental 

por el fenómeno el 

niño. 

El impacto ambiental es un cambio o 

alteración al medio ambiente que nos 

rodea, provocada por las activad 

antropogénica,   que puede ser positivo o 

negativo, ya que el negativo representa la 

ruptura en el equilibrio ecológico 

Se identificaran los 

impacto ambiental 

mediante el 

análisis en el 

medio físico y en 

el medio social  

En el Medio 
Físico 

 
- Áreas afectadas 
- Viviendas afectadas 

 
 Razón  

 

En factor 
Social 

- Personas afectados 
- mortalidad de personas 

- perdida económicas 
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causando graves, daños y perjuicios al 

medio ambiente. 
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2.3. Población y Muestra  

Población: La población es el área del Rio Rímac zona Chosica, que se 

encuentra ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

 Muestra: La muestra en el rio Rímac zona  Chosica, que se encuentra 

ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

Diseño Muestral: es un muestreo general por lo que se trabajó con la zona 

de Chosica Lurigancho. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

El instrumento utilizado para recojo de datos es mediante el formato N° 01 

y formato N° 02, que se adjunta en el anexo. 

Así mismo la técnica para la recolección de datos fueron las informaciones 

de datos obtenidos de SENAMHI  y de revisión de fuentes bibliográficas, 

revisión de bases de datos, análisis de documentos, libros, tesis, y de 

diarios que reportaron. 
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Tabla 2. Cuadro técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

ETAPA FUENTE TECNICA INSTRUMENTOS RESULTADOS 

Reconocimiento 

del área de 

estudio 

Boletines de 

Senamhi (1964-

2017) 

Recopilación de 

datos 

Boletines de 

SENAMHI 

 

Datos obtenidos del 

área de estudio 

Recolección de 

datos 

Boletines de 

Senamhi (1964-

2017) 

Revisión de base 

de datos  

Boletines de 

SENAMHI 

Datos de 

determinación de los 

análisis  

Desarrollo de la 

etapa del estudio 

 

Cuenca del Rio 

Rímac  y Rio 

Chillón 

Ficha de 

recolección de 

datos  

Boletines de 

SENAMHI 

Comparación de 

datos según indican 

las normas.  

Análisis de los 

resultados 

obtenidos 

Cuenca del Rio 

Rímac  y Rio 

Chillón 

Ficha de 

recolección de 

datos  

Análisis 

Correlacional de 

Pearson  

estadístico 

(SPSS, EXCEL) 

resultado de los 

análisis  
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2.4.1.-  Las etapas de  la investigación fueron: 

2.4.1.1 Etapa N° 01  Ubicación de la zona de estudio. 

La cuenca del rio Rímac geográficamente se encuentra ubicada entre las 

coordenadas  11° 36´52” y 12°05´47” de latitud sur y 76°11´05” y 

77°04´36” de longitud oeste, tal como se aprecia en la Figura Nº03. 

           Figura Nº03. Ubicación geográfica de la cuenca del rio Rímac 

 

Fuente: SENAMHI 
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2.4.1.2 Ubicación hidrológica 

Figura Nº04.  Mapa de ubicación hidrográfica de la cuenca del rio Rímac. 

 

 

Fuente: SENAMHI 
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2.4.1.3 Ubicación de zona de estudio Lurigancho Chosica 

El distrito de Lurigancho Chosica se encuentra ubicado  en la zona este 

de Lima Metropolitana registra una superficie de 236.46 km2 entre las 

coordenadas 11°56’00” Latitud Sur y 76°42’04” Longitud Oeste, y limita 

por el norte con los cerros de Santa María, peña blanca y cerro camote 

que constituye un ramal de la cordillera occidental, delimitando el distrito 

de san Antonio de chaclla (provincia de Huarochirí) por el Sur con los 

cerros de California, Talcomachay, cabezón y los límites de chaclacayo y 

el distrito de ate, por el este con la confluencia de los Ríos Santa Eulalia 

y Rímac y limites distritales Santa Eulalia y Ricardo palma; y al oeste con 

el Distrito de San Juan de Lurigancho (Figura 5). 

Altitud                                      850 m.s.n.m 

Densidad Poblacional             716.20 Hab. /km2 

Localización                         Distrito de San Juan de Lurigancho Chosica. 

Población:                              169,359 habitantes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

Figura Nº 05. Mapa de ubicación de la zona de estudio. 

 

 Fuente: Elaboración Propio, 2017 
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2.4.1.4 Etapa N°02  recopilación de datos de la Precipitación, Temperatura,  

Caudal en el Rio Rímac zona de Chosica durante el evento del 

fenómeno el niño 1982-83, 1997-97 y 2016-17 

Se solicitó los datos de precipitación, temperatura y caudal del Rio Rímac 

zona de Chosica, a la entidad de SENAMHI, los cuales fueron 

proporcionados por vuestra entidad, así mismo se solicitó datos de la zona 

afectada por el fenómeno del niño a la entidad INDECI. 

 

 2.4.1.5 Etapa N° 03 Análisis de Datos con sus respectivos gráficos. 

Se realizaron los análisis de la precipitación, temperatura máxima y 

mínima y caudal máxima y mínima de las estaciones de Chosica, 

Matucana, San José de Parac, Casapalca, Carampoma y Rio Blanco. 

2.4.1.6 Etapa N° 04 análisis de Impactos ambientales   

Se elaboró una Matriz de Impactos ambientales, impactos socio 

económicos, impacto al medio físico urbano, y la descripción de los 

impactos en la zona,  durante los eventos del Fenómeno El Niño 

2.5.1.7 etapa Nº 05 Gestión de Riesgos 

Se elaboró una guía de prevención de riesgos, con el objetivo de 

identificar los principales involucrados en el proceso de prevención de 

desastres que se pueden suscitar en el área de estudio, y las acciones 

que se deben tomar para la correcta comunicación sobre los planes de 

desarrollo para la prevención y mitigación de las eventualidades. 

 

2.4.2 Validación: 

Las fichas de análisis de datos fueron validadas a juicio de expertos y 

revisadas por Ingenieros expertos en el tema de la presente investigación 

que laboran en  la Universidad Cesar Vallejo. 

 Los siguientes instrumentos se utilizaron en la investigación fueron: 

 ficha de registro de datos de precipitación. 

 Ficha  de registro datos de la temperatura máxima y mínima 

 Ficha de registro de datos del caudal máximo y mínimo. 
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Los expertos que validaron estos instrumentos son: 

 

 El Ingeniero químico Elmer Gonzales Benítez Alfaro
(CIP 71998)



 El Ingeniero meteorólogo José Tongo Pizarro
(CIP 657666 

 El Ingeniero  Cesar  Eduardo, Jiménez Calderón
(CIP N°): 42355 

 

2.5. Métodos de análisis de datos  

Para los análisis de datos se utilizó los programas de  Microsoft Excel 

2013 e IBM SPSS.  

2.6.  Aspectos éticos  

El investigador declara que todos los datos contenidos en la presente 

investigación son fidedignos, cumpliendo con el principio de autenticidad 

que todo profesional debe de tener. 
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3.1  Datos de la precipitación, temperatura y caudal de las estaciones del  Rio 

Rímac zona Chosica 

Para los análisis hidrometeorológicos  se han utilizado información registrada en 

las estaciones ubicadas en el rio Rímac (Tabla 3), donde se registran los niveles 

de caudales máximos y mínimos, temperatura máxima y mínima  y la 

precipitación. 

 

Tabla 3. Estaciones del Rio Rímac y de la cuenca Vecina y sus Indicadores 

 

ESTACIÓN INDICADORES 

Matucana 
Precipitación (mm), temperatura 
máxima (°C), temperatura mínima 
(°C). 

San José de Parac Precipitación (mm) 

Casa palca Precipitación (mm) 

Carampoma Precipitación (mm) 

Canchacalla Precipitación (mm) 

Mina Colqui Precipitación (mm) 

Rio Blanco 
Caudal máximo y caudal mínimo 
(m2/s) 

Chosica Caudal máximo y caudal mínimo 

  

 Fuente: Elaboración Propia, con Datos del SENAMHI. 

En la tabla, se muestra las estaciones a estudiar con sus respectivos indicadores 

para analizar los comportamientos pluviométricos mensuales, la temperatura 

máxima y mínima y los caudales máximos y mínimos con los valores que 

contienen las mencionadas estaciones 
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3.2 Análisis de la precipitación durante los eventos  “El Niño” 1982-83, 

1997-98 y 2016-17 

 

 3.2.1 Estación Matucana. 
 

 

Tabla Nº 04. Datos de la Precipitación de los años 1982-83, 1997-98 y 10216-17, 

Normal, Máximo y Mínimos Anuales. 

ESTACION MATUCANA: PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL   

Variable Año 
09_S
ET 

10_O
CT 

11_N
OV 

12_DI
C 

01_
ENE 

02_
FEB 

03_MA
R 

04_A
BR 

05_M
AY 

06_J
UN 

07_J
UL 

08_A
GO 

Anu
al 

PT101 1983 0 0 10.3 0.9 9.5 62 169 25.9 0 0 0 0 278 

PT101 1998 0 7.3 14.3 49.4 91.6 111 123 17 0 0 0 2.5 416 

PT101 2017 3 0 0 36 65  83   75  24  0 0  0   0  286 

 Normal 2.08 7.94 12.3 39.4 54.3 
70.
1 

75.8 20.7 1.57 0.15 0 0.36 285 

 Máxima 33.9 32 41.4 98.9 117 197 169 64.3 9.1 3.6 0 4.1 770 

  Mínima 0 0 0 0 9.5 4.9 9.4 0 0 0 0 0 23.8 

Fuente: SENAMHI, 2017 

 

En la Tabla Nº04, se muestra la estación de Matucana con valores de la 

precipitación total mensual de los años Fenómeno “El Niño” 1982-83, 1997-98, 

2016-17, y sus parámetros estadístico básicos (normal, máximo y mínima); 

observándose que durante el año 1997/98, se registró un aporte pluviométrico 

superior en un  50% al registrado durante el año 1982/83 y a su normal. 

 

Las mayores precipitaciones se presentaron durante el período Enero – Marzo, 

donde se acumuló un total de 27% de la precipitación total anual (1997/98). 
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Figura Nº06.  Precipitación del Años 1982-83, Estación Matucana 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura Nº06, se observa que en el año 1982-83 se registró una precipitación 

significativa a partir del mes de enero hasta el mes de abril, presentando valores 

superiores a la normal durante el periodo febrero-abril, llegando inclusive 

alcanzar los valores máximos históricos ( 180, 0 mm) de la estación. 

 

Figura Nº07. Precipitación del Años 1997-98, Estación Matucana 

 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura Nº07, observamos que en el año 1997-98 se registró una 

precipitación significativa a partir del mes de Noviembre hasta el mes de abril, 

presentando valores superiores a la normal durante el periodo Diciembre hasta 
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mediados de abril, llegando inclusive alcanzar los valores de ( 130, 0 mm) de la 

estación. 

Figura Nº08. Precipitación del Años 1997-98, Estación Matucana. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura Nº08, se aprecia que en el año 2016-17 se registró una precipitación 

significativa a partir del mes de enero hasta el mes de abril, presentando valores 

superiores a la normal durante el periodo febrero-abril, llegando inclusive 

alcanzar los valores máximos históricos ( 180, 0 mm) de la estación. 

 
Figura Nº09. Comportamiento Pluviométrico Anual, Estación Matucana. 

 

     Fuente: Elaboración Propia, 2017  

 

En la Figura Nº09, se observa el comportamiento pluviométrico anual se registró 

una precipitación significativa en los años  1965-66, 1971-72, 1984-85, 1992-93, 
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1999-2000, 2005-06, 2009 y 2015, presentando valores superiores a la normal 

durante los años mencionados, llegando inclusive alcanzar los valores máximos 

históricos en el año 1992-93 (500, 0 mm) de la estación. 

3.2.2. Estación Carampoma 

 

Tabla Nº05 Datos de la precipitación del año 1982-83, 1997-98 y 2016-17 Estación 

Carampoma 

 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL 
     

Variable Año 
09_S
ET 

10_O
CT 

11_N
OV 

12_DI
C 

01_E
NE 

02_F
EB 

03_M
AR 

04_A
BR 

05_M
AY 

06_J
UN 

07_J
UL 

08_A
GO 

Anua
l 

Norm
al 

PT101 1983  0 15.23 1.27 25.2 9.2 104.2 25.1 0 0 0 0 180.2 338 

PT101 1998 5.1 11.8 11.9 38.1 148.7 119 142.8 15.8 0 0 0 0 493.2 338 

PT101 2017 3.73 4.73 0 17.6 187 154.3 197.4 38.5 10.5 0 0 0 
613.7

7   

 Normal 
2.5

4 
6.69 9.11 19.03 79.91 92.36 92.97 31.12 3.82 0.11 0.25 0.45 

338.3
5 

338 

 Maxima 9.3 21.67 60.53 40.77 187 192 210.6 109.3 19.2 2 7.27 7.83 
867.4

7 
 

 Minima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                

 

Fuente: SENAMHI, 2017 

 

De la Tabla Nº05, se muestra la estación de Carampoma con valores de la 

precipitación total mensual de los años hidrológicos 1982/83, 2016/17, 1997/98, 

y sus parámetros estadístico básicos (normal, máximo y mínima); observándose 

que durante el año 2016-17, se registró un aporte pluviométrico superior en un  

30% al registrado durante el año 1997/98 y aun 80% superior al año 1982-83 y 

aun 50% a su normal. 

 

Las mayores precipitaciones se presentaron durante el período enero – marzo, 

donde se acumuló un total de 29% de la precipitación total anual (2016-17). 

 

 

Figura Nº10. Comportamiento Pluviométrico Año 1982-83 Carampoma. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

 

En la Figura Nº10,  se observa que el régimen pluviométrico en el año 1982-83 

se inició con un déficit de precipitación hasta el mes de febrero para luego 

experimentar un comportamiento similar a su normal hasta el fin de año; sin 

embargo dichos valores fueron inferiores a las máximas históricas. 

Figura Nº11.  Comportamiento Pluviométrico Año 1997-98 Carampoma. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 
 

En la Figura Nº11, se observa que el régimen pluviométrico en el año 1997-98 

se inició con precipitaciones superiores a su normal durante el periodo 

Septiembre –Abril, para luego experimentar un comportamiento ligeramente a su 

normal. 

Figura Nº12. Comportamiento pluviométrico año 2016-17 Carampoma. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la Figura Nº12, se observa que el régimen pluviométrico en el año 2016-17 

registró valores muy superiores a su normal durante el periodo Diciembre- abril 

pero ligeramente inferior a sus máximas históricas.  

Figura Nº13. Comportamiento pluviométrico año 2016-17 Carampoma. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura 13, se observa que el régimen pluviométrico anual viene 

experimentando una tendencia creciente en su comportamiento a partir del 

periodo 2000-2017. 
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3.2.3. Estación San José de Parac 

 

Tabla Nº06 Datos de la precipitación del año 1982-83, 1997-98 y 2016-17 estación 

San José de Parac 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL ESTACION SAN JOSE DE PARAC     

Variable Año 
09_S
ET 

10_O
CT 

11_N
OV 

12_DI
C 

01_E
NE 

02_F
EB 

03_M
AR 

04_A
BR 

05_M
AY 

06_J
UN 

07_J
UL 

08_A
GO 

Anua
l 

Norm
al 

PT101 1983 32.9 32.7 20.1 162.5 85.7 77.1 149 90.7 5.3 5.4 0 0 661.4 642 

PT101 1998 27.8 40.2 19.6 64.3 118.8 136.7 123.3 34.3 0 2.8 1 0.4 569.2 642 

PT101 2017 
 62.0

5 
31.89

  
15.26
  

 179.
29 

60.83 200.3 172.4 97 33.1 0.3 0  0 
 852.

4 
642 

 Normal 15.8 39.62 50.48 
100.7

8 
113.3

7 
127.0

8 
126.7

5 
48.41 10.63 3.16 1.61 5.01 

642.6
9 

706.9
6 

 Maxima 52.4 111.8 150.3 174 182.5 293.3 201.9 127.5 39.9 33.5 18.3 35.4 
1420.

8 
 

 Minima 0 6.3 3.4 11.7 19.9 20.3 33.3 18.6 0 0 0 0 113.5   

 

Fuente: SENAMHI, 2017 

En la Tabla N°06,  se observa que en el año 2016-17 se presenció mayor 

precipitación con respecto a los años 1982-83 y 1997-98. 

Figura Nº14. Comportamiento pluviométrico año 1982-83 estación san José de Parac 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

 

En la Figura Nº14, se observa que el comportamiento de la precipitación  en el 

año 1982-83 fue ligeramente  similar a su normal, sin embargo se registraron 

periodos alternos de déficit y superávit, especialmente durante el periodo de 

precipitaciones (Noviembre-Mayo). 
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Figura Nº15. Comportamiento Pluviométrico Año 1997-98 Estación San José de Parac 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura Nº15, se observa que el comportamiento de la precipitación fue en 

el año 1982-83 fue muy similar a su normal especialmente en el periodo Enero-

Agosto 

Figura Nº16. Comportamiento Pluviométrico Año 2016-2017 Estación San José de 

Parac 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la Figura Nº16, se observa que el comportamiento de la precipitación fue en 

el año 2016-17 mantuvo un comportamiento muy superior a su normal 

especialmente en  los meses de diciembre, febrero, marzo, abril y Mayo. 
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Figura Nº17. Comportamiento Pluviométrico Anual Estación San Jose de Parac 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura Nº17, se observa que el comportamiento de la precipitación anual 

presenta una tendencia creciente especialmente durante el periodo comprendido 

entre 1995-2017. Además se puede apreciar que durante el periodo 

comprendido de 1980 al 2017 se han presentado 20 años húmedos y 17 años 

secos. 

3.2.4. Estación Casapalca 

Tabla Nº07 Datos de la Precipitación del Año 1982-83, 1997-98 y 2016-17 Estación 

Casapalca 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL ESTACION CASAPALCA     

Variable Año 
09_S
ET 

10_O
CT 

11_N
OV 

12_DI
C 

01_E
NE 

02_F
EB 

03_M
AR 

04_A
BR 

05_M
AY 

06_J
UN 

07_J
UL 

08_A
GO 

Anual 
Norm

al 

 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0    0  0 682 

PT101 1998 31.5 52.6 40.2 31.1 103 76.3 71.4 44.2 0 7.2 0 11.6 469.1 682 

PT101 2017 
 59.9

4 
50.23

  
12.56

  
82.48

  
79.04 174.4 

100.8
5 

74.6 38.6 1.6 1  4.62  679.9   

Normal 
29.2

6 
55.44 52.7 96.94 

118.5
1 

113.3
2 

118.2
7 

54.89 18.35 6.72 6.09 12.44 682.95 751.24 

Máxima 89.9 104.8 155.5 200.6 201.1 203.1 200.7 98.4 48.2 34.3 18.1 53 1407.7  
Mínima 0 3.3 2 0 15.7 24.8 44.5 11.1 0 0 0 0 101.4   

Fuente: SENAMHI, 2017  

 

En la Tabla 7, se observa que durante el año 2016-17 el régimen de precipitación 

fue superior a al año 1997-98 pero ligeramente inferior a la normal histórica. 

Figura Nº18. Comportamiento Pluviométrico año 1997-98, Estación Casapalca 
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    Fuente: Elaboración Propia, 2017 

     

En la Figura 18, se observa que el comportamiento de la precipitación mensual 

fue inferior a la normal durante el periodo noviembre – mayo. 

Figura Nº19. Comportamiento Pluviométrico Año 2016-17, Estación Casapalca 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la Figura Nº19, se observa que el comportamiento de la precipitación mensual 

durante el 2016-17 se caracterizó por presentar un periodo con precipitaciones 

inferior a la normal durante el periodo Octubre – Enero; para luego experimentar 

valores superiores a ligeramente superiores a su normal durante Febrero-Junio. 

 Figura Nº20. Comportamiento Pluviométrico Anual Estación Casapalca 
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     Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la Figura Nº20, se observa que el comportamiento de la precipitación anual 

mantiene una tendencia creciente en su serie histórica; habiéndose registrado 

14 años húmedos y 16 años secos. 

3.3 Análisis térmico durante eventos “El Niño” 1982-83, 1997-98 y 2016-17º 

 

3.3.1. Temperatura Máxima Estación Matucana 

Tabla Nº08  Datos Temperatura Máxima Estación Matucana 

TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL     

Variable Año 
09_S
ET 

10_O
CT 

11_N
OV 

12_DI
C 

01_E
NE 

02_F
EB 

03_M
AR 

04_A
BR 

05_M
AY 

06_J
UN 

07_J
UL 

08_A
GO 

Anua
l 

Norm
al 

TM102 1983 21.54 21.94 21.88 22.02 21.85 20.34 19.63 20.49 21.22 21.69 21.27 21.55 21.3 20.9 

TM102 1998 22.85 23.32 22.6 22.09 21.66 21.5 21.11 22.89 22.5 22.26 21.81 21.86 22.2 20.9 

TM102 2017 22.77 23.17 23.68 20.85 19.87 18.61 19.1 21.13 22.15 22.28 22.3 22.91 21.6 20.9 

 Normal  21.91 21.71 21.38 20.57 20.15 19.82 19.8 20.58 21.2 21.26 21.27 21.55 20.93   

 Máxima  23.57 23.59 23.68 24.07 23.06 22.14 22.48 22.89 22.82 22.44 22.93 23.29 23.08   

 Mínima  20.11 20.01 19.73 18.96 17.92 17.83 17.78 19.02 19.61 19.07 19.25 19.88 19.01   

Fuente: SENAMHI, 2017 

En la Tabla N°08,  se observa  que el  año 1997-98 el régimen térmico fue 

ligeramente superior a los años 1982-83 y 2016-17; sin embargo en el 2016-17 

se registraron máximas ligeramente superior a los años 1982-83. 

Figura Nº21. Comportamiento de la temperatura máxima año 1982-83. Estación 

Matucana 
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Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la Figura Nº21,  apreciamos que en el año 1982-83 la temperatura máxima 

anual, se registró una temperatura superior a la normal durante Diciembre hasta 

mediato de Enero. 

Figura Nº22. Comportamiento de la temperatura máxima año 1997-98. Estación 

Matucana 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la Figura Nº22, observamos que en el año 1997-98 la temperatura máxima 

anual, se registró una temperatura superior a la normal  durante todo el año y 

durante el mes de abril superando ligeramente a la máxima. 

Figura Nº23. Comportamiento de la Temperatura Máxima año 2016-17 Estación 

Matucana 
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Fuente: elaboración propia, 2017 

En la Figura Nº23,  se observa que en el año 2016-17 la temperatura máximo 

anual, se registró una temperatura superior durante periodos de Septiembre a 

Noviembre, para luego mantener comportamiento similar a su normal hasta el 

mes de Abril, luego se mantuvo sobre su normal hasta el mes de agosto. 

Figura Nº24.  Temperatura Máxima Media Anual Estación Matucana 

 

    Fuente: Elaboración Propia, 2017 

     

En la Figura Nº24, se observa la temperatura máximo anual, donde se registra 

una tendencia creciente en su comportamiento a partir de 1990 donde la 

variación de sus valores está ligeramente superior a la normal. 

3.3.2. Temperatura Mínima Estación Matucana 
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Tabla Nº09 Datos de la Temperatura Mínima Estación Matucana 

TEMPERATURA MINIMA MENSUAL     

Variable Año 
09_S
ET 

10_O
CT 

11_N
OV 

12_DI
C 

01_E
NE 

02_F
EB 

03_M
AR 

04_A
BR 

05_M
AY 

06_J
UN 

07_J
UL 

08_A
GO 

An
ual 

Nor
mal 

TM103 1983 9.15 9.46 9.79 10.15 10.73 10.34 10.23 10.13 10.21 10.09 9.29 10.35 10 9.9 

TM103 1998 8.77 8.91 8.7 11.47 11.79 11.27 11.47 10.34 9.67 8.78 7.44 7.04 9.6 9.9 

PT101 2017 3 4.3  13  11.5  12.8 8.4   7.1 11.1 10.4  9.8  9.4  9.7  9.2  9.9 

 Normal 9.11 9.97 10.26 10.86 11.02 11.18 11.13 10.57 9.85 9.17 8.8 8.75 10  

 Máxima 
11.0

3 
11.69 14.1 13.7 12.75 13.7 15.25 12.06 11.57 10.86 10.75 10.46 

12.
3  

 Minima 1.4 2.5 8.25 8.68 8.61 7.15 5.78 8.63 8.37 7.6 6.81 3.3 6.4  
Fuente: SENAMHI, 2017 

 

En la Tabla N°09,  se observa  que el  año 1982-83 el régimen térmico fue 

ligeramente superior a los años 1997-98 y 2016-17; sin embargo en el 1997-98 

fue superior al 2016-17. 

Figura Nº25. Comportamiento de la Temperatura Mínima año 1982-83 Estación 

Matucana 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la figura Nº25  se observa que la temperatura mínima del año 1982-83 tuvo 

un comportamiento muy similar a su normal.   
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Figura Nº26. Comportamiento de la Temperatura Mínima año 1997-98 Estación 

Matucana 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la figura Nº26 se observa que en el año 1997-98 la temperatura mínima 

registro un comportamiento muy similar a su normal durante el periodo 

comprendido entre Diciembre a Junio. 

Figura Nº 27. Comportamiento de la Temperatura Mínima año 2016-17 Estación 

Matucana 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la figura Nº27 se observa que la temperatura mínima para el año 2016-17 

registró un comportamiento muy variable, presentando periodos alternos de 

variación con valores superiores e inferiores a su normal. 
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Figura Nº28. Comportamiento anual de la temperatura estación matucana 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la figura Nº28 se observa que la temperatura mínima promedio registra una 

tendencia decreciente en su comportamiento, especialmente durante el periodo 

1964-2010  

 

3.4 Análisis de los caudales 

3.4.1 Estación Río Blanco  

Tabla Nº10. Datos de los caudales máximos del año 1982-83, 1997-98 y 2016-17 

estación Rio Blanco 

 

PARAMETRO: CAUDAL MAXIMO MENSUAL (m3/s)           

AÑO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1997 - 
1998 

1.325 6.381 6.381 4.866 4.001 5.299 6.165 6.165 5.083 5.732 4.434 4.217 

2016 - 
2017 

3.022 3.127 4.355 4.645 7.311 7.796 10.502 12.118 3.999 S/D S/D S/D 

Fuente: SENAMHI, 2017 

En la Tabla N°10,  se observa  que el Caudal aumenta desde los meses de Enero 

hasta Abril alcanzando el caudal máximo superior en el año 2016-17 alcanzando 

a un 12.118 m3/s  en el mes de Abril. 
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Figura Nº29. Comportamiento del caudal máximo año 1997-98 Estación Rio Blanco- 

Rio Rímac 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la figura Nº29 se observa el comportamiento hidrológico del año 1997-98 en 

la estación del rio blanco presentando valores superiores a su normal durante el 

periodo octubre-diciembre y abril-agosto; sin embargo para enero y marzo los 

valores registrados fueron inferiores a su normal. 

Figura Nº30. Comportamiento del Caudal Máximo año 2016-17 Estación Rio Blanco 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la figura N°30 se observa el comportamiento hidrológico del año 1016-17 en 

la estación del rio blanco se caracterizó por presentar valores ligeramente 

superior a su normal durante todo el año 
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Figura Nº31. Comportamiento del Caudal Máximo Anual Estación Rio Blanco 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En la figura Nº31 se observa que  el comportamiento hidrológico anual en la 

estación de rio blanco donde se aprecia que los valores de caudales tienden a 

su normal especialmente durante el periodo 2000-20013 

 

3.4.2 Estación Chosica  

 

Tabla Nº11. Datos de los Caudales Máximos del Año 1982-83, 1997-98 y 2016-17 

Estación Chosica 

PARAMETRO: CAUDAL MAXIMO MENSUAL (m3/s)           

AÑO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1997 - 
1998 

19.6 22.4 26.8 77.37 109.17 120.61 92.06 74.15 50.94 29.66 27.87 24.53 

2016 - 
2017 

26.1 24.014 25.048 21.641 94.209 116.22 126.5 93.428 53.334 30.706 S/D S/D 

 

Fuente: SENAMHI, 2017 

 

En la Tabla N°11,  se observa  que el Caudal aumenta desde los meses de 

Diciembre hasta el mes de Mayo  alcanzando el Caudal Máximo superior en el 

año 2016-17 alcanzando a un 126.5 m3/s  en el mes de Marzo. 
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 Figura Nº32 Comportamiento del Caudal Máximo año 1997-98 

 

           Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

En la figura Nº32  se observa que el comportamiento hidrológico del año 1997-

98 fue superior a su normal durante el periodo de noviembre a junio, 

registrándose valores muy cercanos a su máxima histórica. 

Figura Nº33. Comportamiento del Caudal Máximo año 1997-98 

 

           Fuente: Elaboración Propia, 2017 

             

En la figura Nº33  se observa que el comportamiento hidrológico del año 2016-

17 fue superior a su normal durante el periodo de enero a Agosto, registrándose 

a valores muy cercanos a su máxima histórica. 
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Figura Nº34. Comportamiento del Caudal Máximo Anual Estación Chosica 

 

           Fuente: Elaboración Propia, 2017    

         

En la figura Nº34 se observa que el comportamiento hidrológico anual tiene un 

comportamiento tendiente a su normal especialmente del año 1995-2017; 

habiéndose registrado la ocurrencia de 15 años secos y 13 años húmedos. 

 

3.6 Impacto Ambiental de los eventos “El Niño” 1982-83, 1997-98 y 2016-

17 

 

3.6.1 Impacto hacia el medio físico urbano y social “El Niño” de 1982-83 

En el distrito de Chosica Lurigancho ocurrió una fuerte precipitación en 

noviembre del año 1982, aproximadamente a horas de 4:00 pm que se inició las 

fuertes lluvias y aluviones, activándose así las quebradas de: Quirino, Pedregal, 

y Corrales los cuales desembocan al rio Rímac, afectando así a las personas e 

infraestructuras aledañas, a consecuencia de este hecho catastrófico se 

ocasionó daños materiales que fueron valorizados en millones de dólares, 

generando pérdidas de vidas, damnificados y daños materiales. 
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Tabla 12  Impacto hacia la vida y salud de las personas. 

UBICACIÓN 

VIDA Y SALUD (PERSONAS) 

DAMNIFICADAS 
AA.HH. 

AFECTADAS 
FALLECIDAS 

PERDIDA 
ESTRUCTURAL 

SIN 
VIVIENDAS 

DISTR. 
LURIGANCHO-
CHOSICA 

1052 20 100 521 3000 

Fuente: INDECI 

En la tabla N°12 se observa  que en el fenómeno del niño del año 1982-83, hubo 

más de tres mil personas sin viviendas,  entre ellos 100 personas fallecidas, la 

población quedo afectada por las fuertes precipitaciones presentadas por la zona 

y a consecuencia de ello, ocurrieron los huaycos. 

Figura N° 35 Quebrada Pedregal. 

 

Fuente: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera, Metalúrgica y Geográfica 

En la figura Nº35 se observa la quebrada pedregal, gigantes rocas y piedras que 

a consecuencia de las fuertes precipitaciones, se activa la quebrada, trayendo 

consigo, materias gigantescos que impide el recorrido del agua y ocasionan 

desbordes, afectado a la población aledaña que sin medir ningún peligro se 

asientan bajo el cauce de los  rio y quebradas.    

Evidencia de las 

rocas gigantes 

arrastrado por el 

huayco 
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Figura 36 Zonas de Chosica afectada por el huayco 

 

 

Fuente: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 

En la figura Nº 36 se observa una de las zonas más afectada por el huayco, se 

puede evidenciar inundaciones con cantidades de volúmenes de agua, hacia las 

calles y viviendas sumergidas que han sido colapsados por el huayco, dejando 

a miles de personas damnificados. 

Figura N° 37 Viviendas destruidas por la venida del Huayco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 
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En la figura 37, se observa viviendas de material noble destruidas con piedras y 

rocas gigantescas a causa de los huaycos generados por las fuertes 

precipitaciones en la zona de Chosica, se observa los aceros y lozas de concreto 

destruidos. 

3.7.2 Impacto hacia el medio físico urbano y social “El Niño” de 1997-98 

Según los Organismos Internacionales el fenómeno del niño de año 1997-98, es 

uno de los más catastróficos de la historia, causando graves daños en muchas 

ciudades del país,  

En el país la presencia del fenómeno del niño de los años mencionados dejaron 

una pérdida de US$ tres mil 569 millones de dólares americanos. 

En la ciudad de Chosica se presenció una variación del clima a fines del año 

1996, iniciando así las fuertes precipitaciones los primeros meses del año 1997, 

así mismo, a fines del mismo año se presenció las intensas lluvias hasta el año 

siguiente, generando daños a la población a consecuencia del desborde del rio 

Rímac y los huaycos generados por la activación de las quebradas de Quirio, 

Pedregal, Santo Domingo y la Cantuta, debido al fenómeno del niño. 

Tabla Nº13  Impacto hacia la Vida y Salud de las Personas. 

UBICACIÓN 

VIDA Y SALUD (PERSONAS) 

DAMNIFICADAS 
VIVIENDAS 

DESTRUIDAS 
VIVIENDAS 
AFECTADAS 

HERIDAS DESAPARECIDAS 

DISTR. 
LURIGANCHO 

 1660  232  112     

02/23/98         

INUNDACION 700 40 100 0 0 

03/14/1998         

HUAYCO 960 192 12 0 0 

 

Fuente: INDECI 

En la tabla N°13 se registra la cantidad de personas damnificadas, viviendas 

destruidas por los huaycos, por las  fuertes precipitaciones a consecuencia del 

fenómeno del niño del año 1997-98. 
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Figura 38 Quebrada Santo Domingo 

 

Fuente: INGEMMET 

En la figura  Nº38 se observa la quebrada de Santo Domingo con mayores 

cantidades de rocas sueltas las cuales se deslizan fácilmente con la presencia 

de las lluvias. 

Figura N° 39 Avenida de Huayco por las calles Afectando Viviendas 

 

Fuente: INGEMMET 

En la figura Nº39 se observa una avenida de lodo trayendo consigo piedras y 

rocas produciendo un huayco, afectando gravemente a la población de Chosica; 

como se evidencia en la figura, las viviendas, personas y animales fueron 

afectadas  



 
 

60 
 

Figura Nº40 Zonas de Chosica en Emergencia por la presencia de huaycos 

 

Fuente: INGEMMET 

En la figura Nº40 se observa una avalancha de lodos de gran impacto generado 

por las precipitaciones durante los meses de Enero a Marzo, dejando consigo a 

miles de personas damnificadas sin viviendas o cosas materiales. 

3.7.3 Impacto hacia el medio físico urbano y social “El Niño” de 2016-17 

En el año 2017 en el mes de Marzo, a consecuencia de las intensas 

precipitaciones fluviales se activaron las quebradas aledañas al rio Rímac, 

afectando a miles de viviendas y vías de comunicación. 

Tabla Nº14.  Impacto hacia la vida y salud de las personas. 

 

UBICACIÓN 

VIDA Y SALUD (PERSONAS) 

DAMNIFICADAS AFECTADAS FALLECIDAS HERIDAS DESAPARECIDAS 

DISTR. LURIGANCHO 600 1448 10 0 3 

00069402 del 23/03/2015       

HUAYCO 520 1448 9   3 

00069871 del 09/02/2015       

HUAYCO 80   1     

DISTR. LURIGANCHO 1587 6758 0 2 0 

00082310 del 31/01/2017       

HUAYCO 355 54       

00082378 del 27/02/2017       

HUAYCO 4       

00082565 del 02/03/2017       
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HUAYCO         

00083304 del 15/03/2017       

HUAYCO 300 1000       

00083383 del 16/03/2017       

HUAYCO 100 2000       

00083519 del 17/03/2017       

HUAYCO 500 200       

00083596 del 18/03/2017       

HUAYCO         

00085086 del 05/04/2017       

OTRO FENOM. MET.  
O HIDROL. 

206 100       

00085103 del 06/04/2017       

OTRO FENOM. MET.  
O HIDROL. 

35 5       

00087947 del 22/03/2017       

OTRO FENOM. MET.  O HIDROL.       

00088697 del 31/07/2017       

INCENDIO URBANO 5         

00088706 del 31/07/2017       

INUNDACION 6         

00088920 del 17/03/2017       

OTRO FENOM. MET.  
O HIDROL. 

80 3395   2   

Fuente: INDECI 

En la tabla N°14 se registra la cantidad de personas damnificadas, viviendas 

destruidas por los huaycos, por las  fuertes precipitaciones a consecuencia del 

fenómeno del niño del año 2015, 2016-2017. 

Figura N° 41 Viviendas y áreas de cultivo Afectada  

 

Fuente: Diario El Comercio 
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En la figura Nº41 se observa que el día 20 de Enero del 2017, se observa un 

área afectada por los huaycos en Chosica, a consecuencia de las intensas 

lluvias, que activaron las quebradas aledañas y se generaron los deslizamiento 

de las rocas hasta el río, generando desborde del rio por atascos, etc.; con 

materiales y residuos que arrastró el agua, se generó inundaciones lo que afectó 

la población y dejó a cientos de personas damnificados. 

 

Figura N° 42  Quebradas Pedregal activada 

 

Fuente: Diario El Correo 

 

En la figura Nº42 se observa la presencia de las intensas lluvias junto a la 

activación de la quebrada el pedregal, se puede observar personas en alerta con 

desesperación y miedo de quedarse sin vivienda. 
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Figura N° 43.  Viviendas colapsadas  

 

Fuente: Mauricio Malca, diario La República, 1 de febrero de 2017 

En la figura Nº43 se observa viviendas múltiples afectadas por inundación, las 

paredes de las casas colapsadas, algunos rajados, y todas las casas inundadas, 

los habitantes de las viviendas se esfuerzan por recuperar su vivienda y se 

observa que están alejando el agua consecuencia de la inundación de sus casas 

en carretillas. 

Figura N° 44  Desborde del Rio Rímac  

Fuente: Diario El Popular 
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En la figura Nº44 se evidencia el desborde del Rio Rimac inundando a la 

poblacion aledaña, se observa a cientos de personas transitando a traves de las 

aguas con el riesgo de ser arrastrados. 

Figura N°45  Desborde la Quebrada el Quirio  

 

Fuente: Diario El Popular 

En la figura Nº45  se observa que la zona ha sido arrasada por una avalancha 

de lodos, se evidencia que existen viviendas colapsadas, todo el primer piso de 

las casas, destruidos, y que las personas se refugian en los pisos que les queda 

de sus viviendas; así mismo, se observa el suelo meteorizado.  

Figura N° 46  Personas y Animales afectadas por las inundaciones 

 

Fuente: Diario El Correo 
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En la figura Nº46 con fecha 26 de enero del 2017, se observa una población 

afectada por la presencia de una avalancha de lodos, se puede observar 

viviendas comprometidas, animales que han sido rescatados de los lodos, y 

personas damnificadas, los cuales desoladamente observan la furia de la 

naturaleza que sin medir ningún riesgo afecto a toda la población.. 
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IV. DISCUSIONES  

Para la presente investigación fue necesario recopilar información de 

precipitación,  temperatura y caudal de aquellas estaciones ubicadas en  la zona 

de Chosica, Matucana, San José de Parac, Autisha los cuales permitieron 

caracterizar el comportamiento y gradientes pluviométricos para los años del 

fenómeno del niño 1982-83, 1997-98 2016-2017. 

SENAMHI, (2016) indica En periodo de avenidas, se muestra un comportamiento 

hidrológico en la época de mayor precipitación que prevalece a menores 

precipitaciones, en la cuenca del Mantaro predominan el aumento y reducción 

de precipitaciones mientras que en las cuencas altas de los Ríos Chillón, Rímac 

y Lurín, predominan el aumento de la precipitación así como en las estaciones 

de Huamantanga 34%, carapoma 41% Matucana 38%, que se extiende hasta el 

rio Rímac.  En relación a las precipitaciones de los años en que se manifestó El 

Niño, la zona de estudio experimentó eventos extremos relacionados 

básicamente a generación de huayco, desbordes, inundaciones, que trajeron 

como consecuencia principalmente la destrucción de viviendas, carreteras y 

afectaciones socioeconómicas hacia la  población. 

Así mismo, en la zona de Chosica se experimenta un crecimiento demográfico 

exponencial que por falta de accesibilidad de zonas urbanas la población se 

ubica en zonas vulnerables lo que ha originado la ocupación de zonas con alto 

nivel de riesgo en relación a la presencia de precipitación. Además la zona 

presenta una ausencia significativa de cobertura vegetal lo que conlleva a una 

degradación del suelo y por ende la pérdida de capacidad de retención de 

humedad y del proceso de infiltración. 

SENAMHI  (2009), elaboró un informe técnico sobre “Escenarios Climáticos en 

la cuenca del Rio Mantaro para el año 2100”, muestra el promedio de variabilidad 

estacional en las precipitaciones, con máximos valores se da entre los meses 

enero y Marzo y las mínimas se dan entre los meses Junio y Julio. En lo cual el 

83% de la precipitación anual se dan entre los meses de Octubre y Abril, de los 

cuales el 48% están distribuidas entre los meses de Enero, Febrero y Marzo. La 

zona de estudio cuenta con una estación meteorológica cercana que es la 
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estación de Matucana lo cual cuenta con información representativa desde el 

año 1964 hasta el año 2017 de los cuales se analizó los datos de los años 1982-

83, 1997-98 y 2016-17, (años del fenómeno del niño) observándose que las 

mayores precipitaciones se presentaron durante el año 1998 que se caracterizó 

por registrar precipitaciones desde el mes de Noviembre 1997  hasta Abril de 

1998; sin embargo la mayor precipitación mensual registrada durante este 

periodo se presentó en 1983 presentando una precipitación de 163 mm. 

En la estación meteorológica de Carampoma se cuenta con una información 

desde los años 1979 hasta el año 2017 de los cuales se analizó datos de años 

del fenómeno El Niño 1983-1998-2017 evidenciando que las mayores 

precipitaciones se presentaron durante el año 2017, año el cual se caracterizó 

por presentar precipitaciones desde el mes de Septiembre del 2016 hasta el mes 

de Mayo del 2017; sin embargo la mayor precipitación mensual se registró 

durante este periodo 2017 con 197.4 mm. 

SENAMHI, (2016) En las cuencas altas y medias de los ríos Chillón y Rímac el 

aumento de la tendencia es significativo principalmente en la cuenca del Rio 

Chillón debido a los efectos de la circulación local, lo que la variabilidad espacial 

contribuye en los gradientes altitudinales y topográficas, reflejada en las 

cantidades de precipitaciones con lo que observa un aumento significativo de la 

humedad especifica entre 5-12 km de altura de 0.45gr/kg por década. Siendo 

necesario conocer la incidencia pluviométrica en la zona, se generó el análisis 

del gradiente pluviométrico entre Chosica y Carampoma obteniéndose una 

relación directamente proporcional entre la altitud y la precipitación proceso que 

se ve alterado cuando se presenta el fenómeno El Niño; ocasionando que las 

mayores precipitaciones se presenten en la parte media de la cuenca como ha 

sido en los casos de los años 1982-83, 1997-98 y 2016-17. 

ROSERO, Rosa (2003) Sin embargo los periodos de mayor intensidad fueron de 

los años 1982-83, que marco grandes contrastes a nivel mundial como en India, 

Indonesia, Malasia y Australia que tuvieron mucha sequía, mientras que en Perú 

Y Ecuador se evidenciaron las peores inundaciones de la historia causando 

perdías a acerca de 2000 millones de dólares. En relación al comportamiento de 

la precipitación en años del fenómeno El  Niño se ha determinado que registra 
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una tendencia creciente, por lo que se deduce que la precipitación ha venido 

aumentando al pasar de los años generando grandes impactos que ha 

consecuencia de ello se ha presenciado inundaciones, desbordes, huaycos, 

afectando a toda la población de Chosica. 

Los fenómenos del El Niño de los años 1982-83, se registró a más de 3000 

viviendas afectadas, dejando como consigo a 100 personas fallecidas, grandes 

pérdidas de suelos, destrucción de vías de comunicación,  afectación al servicio 

básico, sin agua ni desagüe, mi la luz eléctrica. 

De igual forma El Fenómeno del Niño de 1997-98, hubo una fuerte precipitación 

activándose las quebradas de santo domingo y la cantuta,  lo cual supero su 

caudal máximo y genero desbordes, inundaciones, afectando a toda la población 

en general. Registrándose a 1660 familias damnificadas, 232 viviendas 

destruidas que el flujo del agua tanto de las quebradas y el rio Rímac, trae 

consigo grandes rocas y piedras. 

En el Fenómeno El Niño del 2016-17, 6758 familias afectadas, por las presencia 

de las fuertes precipitaciones en la parte media del rio Rímac, y la población fue 

afectada por el huayco, desborde e inundaciones a consecuencia del impacto 

del fenómeno natural, donde la gran parte de la población perdió zonas agrícolas, 

cultivos, animales como ganados vacuno, y así mismo afectando al servicio 

básico agua desagüe, electrificación, vías de comunicación, lo que trajo consigo 

desequilibrio económico en la zona y en el país. 
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V. CONCLUSIONES 

a) Los  impactos ambientales generados por la precipitación se muestran 

de manera progresiva en la zona de Chosica,  ya que está en constante 

peligro, por la avenida de los huaycos, ocurrencia de desborde e 

inundaciones. 

 

b) Las precipitaciones registradas durante los años de El Niño 1982-83, 

1997-98 y 2016-17, experimentaron sus mayores intensidades en el año 

2017; es decir, el comportamiento muestra una tendencia creciente al 

pasar los años,  lo que implica  que la influencia  del  problema climático 

va en aumento; por lo que se podría estimar que los efectos de las 

precipitaciones seguirán causando grandes impactos hacia el medio 

físico urbano y social en la zona de Chosica.  

 

c) El Caudal  del Rio registradas durante los años de El Niño 1982-83, 

1997-98 y 2016-17, experimentaron sus mayores intensidades en el año 

2017 registrándose el caudal máximo en el mes de Marzo de 126.5 m3/s; 

es decir, el comportamiento muestra una tendencia creciente al pasar 

los años,  lo que implica  que población de Chosica seguirá 

experimentando desbordes e inundaciones causando grandes impactos 

hacia el medio físico urbano y social en la zona de Chosica.  

 

d) Durante el fenómeno El Niño 1982-83, 1997-98 y 2016-17; la zona ha 

experimentado fuertes incidencias de eventos extremos, tales como: 

huaycos  desbordes e  inundaciones, generando grandes pérdidas 

socioeconómicas, tales son: perdida de viviendas, perdida de cultivo, 

saturación de los drenajes, aparición de los vectores, deterioro de las 

infraestructuras, erosión de suelos. 

 

e)  Durante el año 1982-83, se registró la mayor cantidad de pérdidas de 

vidas alcanzando a 100 personas y en el año 2017 hubo mayor cantidad 

de pérdida de viviendas, por lo que en la zona de Chosica el aumentado 

del  crecimiento poblacional en zonas vulnerables es notorio en los 
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últimos años, que sin medir ningún riesgos la población va asentándose 

en cause de las quebradas y del mismo rio Rímac, vulnerando sus vidas. 

 

f) Las perdidas sociales y económicas en la zona son cuantiosos, 

registrándose que en el año 2016-17 hubo una pérdida de más de S/. 

200 millones de soles en la población de Chosica. 
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VI. RECOMENDACIONES 

a) Replicar trabajos de investigación con respecto a comportamiento hidro-

meteorológicos, para poder establecer un plan de desastres naturales, 

frente a los posibles desastres que trae consigo el fenómeno El niño.  

 

b) Incorporar más estaciones meteorológicas para verificar el 

comportamiento climático en la zona de Chosica, y para que la población 

esté en alerta ante una ocurrencia del fenómeno El Niño.  

 

c) Que la presente investigación y sus futuras réplicas sirvan para poder 

generar prevención en la zona, para hacer seguimiento y alertar sobre 

los impactos ambientales y su interrelación con el impacto socio 

económico (pérdidas humanas, pérdida de bienes y servicios, 

infraestructura destruida, costo de reconstrucción, etc.) que implica un 

desastre natural.  
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V. ANEXOS  
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5.2.- Instrumento de validación de datos (Formato 2) 

5.3.- Validación de instrumentos N°1 (Especialista: Jiménez Calderón, Cesar) 

5.4.- Validación de instrumentos N°2 (Especialista: Tongo Pizarro, José) 

5.5.- Validación de instrumentos N°3 (Especialista: Benítez Alfaro, Elmer) 

5.6.- Acta de aprobación de originalidad de tesis 

5.7.- Resumen de coincidencias 

5.8.- Matriz de Leopold 

5.9.1 Mapa de Ubicación de la Zona de estudio 

5.9.2 Mapa de centros poblados que se encuentran dentro de Lurigancho  

           Chosica 

5.9.3 Mapa de centros poblados afectados por el desborde del Rio Rímac 

5.9.4 Mapa de la Vulnerabilidad de la zona de estudio 
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Anexo 5.1.-  formato N°01 de validación de Datos 

 

 



 
 

78 
 

Anexo 5.2.-  formato N°02 de validación de Datos 
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Anexo 5.3 validación de instrumento N° 01(Especialista: Jiménez Calderón, Cesar) 
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Anexo 5.4 validación de instrumento N° 02 (Especialista: Tongo Pizarro, José) 
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Anexo 5.5 Validación de instrumento N° 02(Especialista: Benítes Alfaro, Elmer) 

Anexo 5.6 Acta de aprobación de originalidad de Tesis 
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Anexo 5.7 Resumen de coincidencias. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Problema Hipótesis  Objetivo Variables Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 
de 

medición 
Problema General: 

¿Cuál es el impacto 

ambiental del 

comportamiento 

hidrometeorológico  en 

la cuenca del rio Rímac 

zona Chosica, durante 

los eventos “El Niño” 

Lima-2017? 

Hipótesis General: 

H1: Los  impactos 

ambientales del 

comportamiento 

hidrometeorológico 

aumentan en la 

cuenca del río 

Rímac zona 

Chosica durante los 

eventos “El Niño” 

Lima 2017. 

Objetivo General: 

Determinar los 

impactos 

ambientales del 

comportamiento 

hidrometeorológico   

en la cuenca del rio 

Rímac zona 

Chosica durante 

los eventos “El 

Niño” Lima-2017. 

 

Comportamiento 

hidrometeorológico 

Es la ciencia que está 

relacionada a 3 

factores importantes a 

la hidrología, 

meteorología y 

climatología, que 

estudia el ciclo del 

agua, en la fase 

atmosférico se 

encuentra la 

evaporación, 

condensación y 

precipitación  y en 

terrestre intercepción 

de lluvias, infiltración, 

derramamiento 

superficial del ciclo 

hidrológico, (SENAHI, 

2009). 

Generación de 

información 

hidrometeorológica 

a través de red de 

observación de 

SENAMHI   

Cambios en la 
Temperatura 

-Temperatura 
Máxima Mensual 

 
-Temperatura 

Media Mensual 
 

Razón  

Variaciones de la 
Precipitación 

-Precipitación 
mensual 

Variación del 
Caudal -Caudal máximo 

mensual 

-Caudal mínimo 
mensual 
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Problemas 

Específicos 

¿Cuál es el impacto en 

el medio físico urbano, 

por el comportamiento 

hidrometeorológico en 

la cuenca del Río Rímac 

zona de Chosica, 

durante los eventos “El 

Niño” – Lima 2017? 

 

¿Cuál es el impacto 

social por el 

comportamiento 

hidrometeorológico  en 

la cuenca del río Rímac 

zona de Chosica, 

durante los eventos “El 

Niño” – Lima 2017? 

Hipótesis 

Especifica: 

H1: Los impactos en 

el medio físico 

urbano por el 

comportamiento 

hidrometeorológico 

aumentan en la 

cuenca del río 

Rímac zona de 

Chosica durante los 

eventos “El Niño” – 

Lima 2017. 

. 

H1: El impacto 

social por el 

comportamiento 

hidrometeorológico 

aumenta en la 

cuenca del río 

Rímac zona de 

Chosica durante los 

eventos “El Niño” – 

Lima 2017. 

 

Objetivos 

Específicos: 

Determinar los 

impactos en el 

medio físico 

urbano  por el 

comportamiento 

hidrometeorológico 

en la cuenca del río 

Rímac zona de 

Chosica durante 

los eventos “El 

Niño” – Lima 2017 

 

Determinar los 

impactos sociales 

por el 

comportamiento 

hidrometeorológico  

en la cuenca del río 

Rímac zona de 

Chosica durante 

los eventos “El 

Niño” – Lima 2017 

 

Impacto Ambiental 

por el fenómeno el 

niño. 

El impacto ambiental 

es un cambio o 

alteración al medio 

ambiente que nos 

rodea, provocada por 

las activad 

antropogénica,   que 

puede ser positivo o 

negativo, ya que el 

negativo representa 

la ruptura en el 

equilibrio ecológico 

causando graves, 

daños y perjuicios al 

medio ambiente. 

Se identificaran los 

impacto ambiental 

mediante el 

análisis en el 

medio físico y en 

el medio social  

En el Medio 

Físico 

 

Áreas afectadas 

Viviendas 

afectadas 

 

 

Razón  

 

En factor Social - Personas 

afectados 

- mortalidad de 

personas 

- perdida 

económicas 
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