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2.2. DINÁMICA CONVECTIVA SOBRE 
LA CORDILLERA BLANCA

En los Andes del Perú, el régimen de lluvias está 
principalmente determinado por las tormentas 
convectivas profundas que se desarrollan sobre las 
cordilleras (Garreaud, 2009). La convección es el 
mecanismo físico responsable del ascenso de masas 
de aire que acaban formando las nubes. La 
microfísica de nubes controla la formación y 
crecimiento de las gotas nubosas y partículas de 
hielo que dan lugar a la precipitación.
La Figura 10 presenta información de la temperatura 
de brillo (°C) satelital de la banda 13 del satélite 
GOES-16, la cual es un indicador de actividad 
convectiva. La Figura 10 nos muestra numerosas 
tormentas de medianas a gran intensidad convectiva 
que se formaron en la sierra central del Perú para los 
días 3 y 19 de Diciembre. Si nos situamos en la zona 
oriental de Ancash cerca a la cordillera, se puede 
observar la  EMA Palcacocha representada por un 
punto rojo (Figura 10a y 10b). Para el día 19 de 
Diciembre se presentaron los topes más fríos y por 

consiguiente mayor número de tormentas 
convectivas en la sierra de Ancash en comparación al 
día 3 del mismo mes. Además, esto se puede 
verificar por la menor temperatura de brillo que 
presentan las tormentas sobre la sierra de Ancash, 
por lo que para esa fecha la precipitación fue mayor 
(Figura 10b).  Houze (1993) menciona que las nubes 
de tormenta pueden producir precipitaciones 
continuas en un área de 100 km o más. Estos 
sistemas convectivos que se forman están 
relacionados con los fenómenos a escala sinóptica 
de gran circulación como la Alta de Bolivia (AB) 
(Figura 8a y 8b), además otro factor importante para 
la convección en esas fechas es el transporte de 
calor y humedad en niveles medios a altos que 
alcanzan la cordillera, humedad proveniente de la 
selva del país por los flujos de vientos del este. De 
esta forma se generaron lluvias intensas y 
tormentas de nieve en las zonas más altas de la 
Cordillera Blanca.

Figura 10. Actividad convectiva usando datos de satélite. Imagen de temperatura de brillo (banda 13 del 
GOES-16) de los sistemas convectivos generados para los días (a) 3 y (b) 19 de Diciembre de 2019. El punto 

rojo indica la ubicación referencial de la EMA Palcacocha (Figura 2).
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