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Jet Capas Bajas (ó CCCB)

• Introducción y definiciones
• Evidencias observacionales a escala regional y 

global
• Procesos físicos que explican este patrón de 

circulación en capas bajas
• Características medias de la CCCB de 

Sudamérica
• Análisis de situaciones particulares - Impacto de 

la CCCB sobre el tiempo significativo

Notas modificadas del Laboratorio Sinóptico 2012 - 
Claudia Campetella/Celeste Saulo
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Introducción y definiciones

• En forma muy genérica puede considerarse que una 
corriente en chorro en capas bajas es un máximo del viento 
horizontal que debe darse por debajo de una cierta altura 

• Para que sea “chorro” (jet) debe haber una importante 
cortante vertical, tanto por debajo como por arriba del 
máximo de viento

• De acuerdo con Ray (1986) es una corriente intensa, 
estrecha y cuasi-horizontal:
– V > 12 m/s
– Relación ancho/largo > ½
– Cortantes verticales entre 5 y 10 ms-1 por km
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Según Stensrud (1996) se distinguen:

• Los jets identificables a partir del perfil vertical local del 
viento y que pueden o no presentar cortantes 
horizontales importantes

• Los jets identificables en los campos de circulación en 
capas bajas, que se extienden entre cientos y/o miles de 
kms y presentan cortantes horizontales importantes, 
pero pueden no estar limitados a la CLP, es decir están 
asociados con forzantes de escala sinóptica

Definiciones



Evidencias observacionales de
Corrientes en chorro en el mundo

Stensrud, 1996

Grandes 
Planicies, 
USA

Somalia

Korin  y 
Southerly 
Buster

América del 
Sur

Zipser y 
otros 
2006
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Criterio de identificación 
Bonner 1968

Criteri

o

Viento máximo por 

debajo de los 2000 

metros

Diferencia entre el máximo y el 

mínimo subsiguiente o el nivel de 

3000 metros

I 12 m s-1 6 m s-1

II 16 m s-1 8 m s-1

III 20 m s-1 10 m s-1

“El máximo de viento en capas bajas debe encontrarse por debajo de los 
2000 metros de altura. La cortante superior se estimará a partir de la 
diferencia en el módulo del viento entre el nivel del viento máximo y el 
mínimo subsiguiente o el nivel de 3000 metros (lo que ocurra primero)”. 
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Este criterio
modificado
se usa para
S.Am.



Criterios de Bonner adaptados para su 
utilización en campos analizados sobre 

Sudamérica 

• El máximo de la intensidad del viento (V) en 850 
hPa al este de los Andes debe ser mayor o igual a 
12 m/s.

• La componente meridional debe ser del norte. 

• La diferencia de las velocidades del viento entre 
850 y 700 hPa debe ser mayor o igual a 6 m/s en 
algún lugar de la región abarcada por la isotaca de 
12 m/s.

• Viento Meridional > Viento Zonal
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Viento medio en 850 hPa para invierno y verano (sombreado: mag. 
viento meridional)
Máximo de viento del norte en Sta Cruz de la Sierra en Invierno y 
verano (débil)

Evidencias observacionales
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Viento medio en 850 hPa para invierno y verano (sombreado: mag. 
viento meridional)
Máximo de viento del norte en Sta Cruz de la Sierra en Invierno y 
verano (débil)

Evidencias observacionales
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Maximo
cerca de 
850 hPa

Vientos medios
en subtrópicos
son más 
intensos en
Invierno debido
a penetracion
de ASAS



A veces se los
denomina 
“aerial rivers”
(Arraut and 
Satyamurty 2009)

Cuando el flujo al este 
de los Andes desarrolla 
un nucleo de alta 
velocidad se denomina
CCCB.



Eventos del Jet

Criterio de Bonner (1986) 

-Vientos mayores a 12 m/s en 850 hPa
-Cortante vertical 6 m/s entre 700 y 850 hPa

-Vientos del norte
-Viento meridional > viento zonal

(17.8S, 63.2W)



Perfil vertical 

Ruiz 2004
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Los nuevos reanálisis reproducen mejor
el CCCB, pero aún queda margen para
Mejorar.

Habría que ver como es ERA5.

Montini et al 2019



Climatologías de la CCCB 

Marengo y 
otros 2004

Generada a partir 
del Reanálisis del 
NCEP. Promedios 
entre 1950-2000
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% de Eventos Extremos de lluvia asociados a 
intensidad del CCCB 

CCCB debil CCCB intenso

(punto negro es la referencia para el CCCB)



(EEP – eventos extremos de precipitacion)





Variabilidad Intraestacional de la CCCB asociado 
a dipolo en OLR ZCAS-SESA



Variabilidad Interanual: Mas (menos) eventos 
CCCB durante El Niño (La Niña)



Posibles causas/mecanismos de 
formación

LOCALES: 
• Blackadar (1959) introduce una teoría para explicar las 

oscilaciones del viento dentro de la CLP, excitadas por el ciclo 
diurno de calentamiento sobre la superficie.

• Holton (1967), Mc Nieder y Pielke (1981) Bonner y Paegle (1970), 
estudiaron cómo se modifica este ciclo diurno debido a la 
presencia de una pendiente en el terreno

• Fast y McCorcle (1990) incluyeron otros efectos como las 
inohomogeneidades en el contenido de humedad en el suelo o el 
tipo de suelo

REGIONALES/SINOPTICOS:
• Wexler (1961) efecto canalizador de la topografía y el acople 

entre la dinámica de capas bajas y la atmósfera superior en 
presencia de máximos de viento en niveles altos estudiado por 
Uccellini y Johnson (1979), y Uccellini y otros (1987).
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Modelo teórico del acople entre capas altas 
y bajas

Laboratorio Sinóptico 2012 - Claudia Campetella/Celeste Saulo 25



Jet de capas altas
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● El jet de niveles altos se 
desacelera cuando cruza las
montañas. La celda indirecta que
se crea a la salida del maximo
del jet refuerza el CCCB.

● El NW-SE jet de niveles altos 
sobre Uruguay tiene una celda
directa en su entrada que 
refuerza la convergencia 
en niveles bajos favoreciendo
el desarrollo de convección.

→ el norte de Uy es una zona
con fuerte desarrollo de SCM  

eumetrain



Climatologías de la CCCB Sudamericana

• Lichtenstein (1980) y Fernández y Necco (1982), describen, 
utilizando datos observacionales, la presencia de una 
corriente en chorro en capas bajas con dirección norte-sur al 
este de los Andes, en tanto que Inzunza y Berri (1990) 
documentaron las características del transporte de humedad 
y viento en capas bajas asociados con la presencia de la 
corriente en chorro en dichos niveles.

• Sugahara  y Da Rocha (1996) la identifican a partir de los 
análisis del Centro Europeo

Laboratorio Sinóptico 2012 - Claudia Campetella/Celeste Saulo 30



• Figure 1: The NCEP long-term mean 
850 hPa wind vectors for the months 
of December-February for South 
America.  Solid dots are radiosonde 
stations, open circle is Santa Cruz, 
Bolivia.

• Douglas y otros, 1998 

 Figure 4: Time - height section of the 
mean v-wind at 15°S, 62.5°W, near the 
core of the SLLPW. Douglas y otros, 1998 
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Climatologías de la CCCB Sudamericana

Vacio Observacional -
SALLJEX



South America Low Level Jet field 
EXperiment 

Para comprender el rol que 
tiene la corriente en chorro en 
capas bajas en los 
intercambios de calor y 
humedad que se dan entre los 
trópicos y los extra trópicos así 
como también los aspectos de 
la hidrología, el clima y su 
variabilidad que se vinculan 
con esta corriente.

Del 1 de 
noviembre de 
2002 al 28 de 
febrero de 
2003

Objetivo:

Mejorar la descripción 
espacial y temporal de la 
CCCB



Componentes observacionales 
del SALLJEX : altura

• 4504 observaciones con globo 
piloto en 26 estaciones

• 279 Radiosondeos extra sobre 
Argentina, 200 sobre Bolivia y 
Paraguay y 120 sobre Brasil

Aproximadamente 
entre 4 y 6 

observadores en cada 
punto

~140 
observadore

s extra
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South America Low Level Jet field 
EXperiment 



Algunos 
resultados del 

SALLJEX

Nicolini y otros 2004

Figure 3: Mean summer diurnal wind gyre 
(m/s) at Asunción (Paraguay) at 1000 m asl. 
UTC times.
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Vera et al 
2006





Modelo simplificado de 
circulación en capas bajas 
predominante durante la 

estación cálida

Nicolini y otros 
2006

CHACO 
JET

NO-
CHACO 
JET

JET
ARGENTINO
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Cuando se cumple el criterio de 
CCCB y la isotaca de 12 m/s se 
extiende hasta 25º S, y  v  < 0 y 
además v > u -> Evento Chaco.



CCCB

https://resources.eumetrain.org/satmanu/
CM4SH/Argentina/Sallj/print.htm





La NAL es una baja
térmica que está
relacionada con
la baja del Chaco.

Se intensifica por
subsidencia de aire
asociado al jet de niveles
altos y a calentamiento
de la superficie

Chaco Jet Events



Mapas medios correspondientes a las 12 UTC

Nicolini y otros 2005
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Climatología del Jet del Chaco en verano

Salio y otros 2002
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Figure 9. Meridional wind profile composite for Chaco Jet events (open dot line) 
and summer (solid line) at (a) Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (17.38S, 63W); (b) 
Resistencia, Argentina (27S, 58W)

Salio et al (JGR, 2002)

Eventos Chaco, verano
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Eventos Chaco, verano



Salio et al, MWR 
2007

Relación CCCB – MCS 
(Mesoscale 
Convective Systems)



Flujo de humedad 
integrado en la vertical



Ciclo de vida de CJE



No Chaco Jet Events



Argentinian Low Level Jet



Ríos atmosféricos: filamentos de contenido de vapor de agua en extratrópicos 

Generalmente se los define sobre los océanos. 

“Aerial river” se reserva a veces para los flujos de humedad en continentes.



Para Chile los ríos atmosféricos representan una fuente fundamental de
lluvias intensas.



Ramos et al 2018

CCCB + rios atmosféricos
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