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Tabla 4.3.5.2  Borrador de Convenio sobre el Arreglo Institucional para un Sistema de 
alerta Temprana para Desastres por Sedimentos en e Área Metropolitana 

Acuerdo borrador Institucional para el Sistema de alerta temprana para desastres por sedimentos en el 
Distrito Metropolitano de Caracas entre Protección Civil Nacional, Ministerio de Ambiente y los 
Recursos Naturales, Distrito Metropolitano de Caracas, las Municipalidades de Libertador, Chacao y 
Sucre y UCV.  

CAPITULO 1 GENERAL 
1.1 Proposito 

- El propósito del acuerdo es esTablacer un arreglo institucional necesario (o el marco básico) del 
Sistema de alerta temprana para desastres por sedimentos en el Distrito Metropolitano de 
Caracas para ahorrar vidas y mitigar el daño a la propiedad. 

- El acuerdo se limita al arreglo institucional para distribuir propiamente información necesaria 
para la alerta temprana entre Protección Civil Nacional, Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales, Distrito Metropolitano de Caracas, y las Municipalidades de Libertador, 
Chacao y Sucre, y UCV.  

 
1.2 Definición  

- Desastre por Sedimento significa que el flujo de escombros causado por la lluvia en la cuesta 
sur del Ávila y el derrumbamiento / deslave causado por la lluvia impacta a los municipios 

- MARN quiere decir Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

- ADMC significa Alcaldía Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas 

- UCV quiere decir Universidad Central de Venezuela. 

- Municipios significa a los gobiernos de Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo. 
 
1.3 Responsabilidad de Protección  Civil Nacional  

- Protección Civil Nacional es responsable de la coordinación nacional entre MARN, ADMC y 
los Municipios.  

 
1.4 Responsabilidad del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  

- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (la Oficina Regional de Caracas 
INAMEH) tiene la responsabilidad de coleccionar y distribuir información sobre la hidrología y 
meteorología como la sinopsis de tiempo, la previsión de la lluvia por el sistema de radar de 
INAMEH, cantidad de lluvia en tiempo real y nivel de agua en el rió y arroyos de montaña que 
se volverán factores en los desastres por sedimentos.  
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- INAMEH-CRO emitirá la alerta regional para la entera Área Metropolitana de Caracas basada 
en su propio criterio. 

- Todo el equipo para la medida de los datos hidro-meteorológicos serán operados y mantenidos 
por INAMEH-CRO. 

- INAMEH-CRO hará sugerencias y recomendaciones en la parte técnica para el plan de 
prevención de desastres preparado por la ADMC. 

 
1.5 Responsabilidad del Distrito del Metropolitano de Caracas 

- El Metropolitano Distrito de Caracas (ADMC) tiene responsabilidad para esTablacer un Centro 
de Comando de Operaciones (CCO) dentro del Distrito Metropolitano de Caracas. La función 
del CCO es emitir la alerta local en los desastres por sedimentos. El CCO será un proyecto 
específico del Plan de Prevención de Desastres preparado por la ADMC. 

 
1.6 Responsabilidad de las Municipalidades  

- Las Municipalidades tienen la responsabilidad y la obligación de apoyar las directivas de CCO 
respecto al funcionamiento y la logística.  

- Las Municipalidades deben apoyar la creación de grupos de prevención auto-gestionados en las 
comunidades 

 
1.7 Responsabilidad de Organizaciones especificas 

- Organizaciones Específicas como las Universidades y los servicios públicos proporcionarán 
información y accesoria técnica para el funcionamiento del CCO. 

 
1.8 Responsabilidad de las Comunidades 

- Las comunidades en las municipalidades tienen la responsabilidad de crear grupos de 
auto-prevención. 

- Las comunidades nombrarán a representantes para trabajar con el CCO en emergencias y 
organizarán a las personas y ejecutarán las medidas de prevención y evacuación 

- Las comunidades observarán el nivel de agua y la cantidad de lluvia voluntariamente en tiempo 
normal y en tiempo de emergencia e informarán la información al CCO. 

 

CAPITULO 2 ORGANIZACIONES DE ALERTA TEMPRANA EN DESASTRES POR 
SEDIMENTOS 
2.1 EsTablacimiento de Comité técnico en Alerta temprana 



 

4 - 100 

- La ADMC esTablacerá el comité técnico de la alerta temprana cuya secretaría es el 
Departamento de la Protección Civil. 

 
2.1.1 Responsabilidad 

- El comité tiene la responsabilidad de rever el sistema de alerta temprana actual, evaluar las 
operaciones pasadas de CCO en alerta temprana y dar recomendaciones al director del CCO 
sobre la actualización del sistema de alerta temprana.  

- El comité tiene la responsabilidad de bosquejar cualquier instrumento legal (grado u ordenanza) 
para ejecutar la alerta temprana. 

 
2.1.2 Organización 

- El comité se compondrá de un representante permanente de Protección Civil, Bomberos, 
MARN, Protección Civil de las municipalidades y UCV. Pueden fijarse otros miembros. La 
Protección Civil de la ADMC servirá como secretaría del comité. 

 
2.2 Funcionamiento de la Alerta Temprana en el Centro de Comando de Operaciones (CCO) 

- La ADMC esTablacerá un CCO dentro de la ADMC que pueda operar la alerta temprana para 
Caracas. El sistema de Alerta Temprana se operará como una función de la Sección de 
Planificación/Inteligencia del CCO y tendrá un cuarto de funcionamiento separado.  

 
2.2.1 Fabricación de la sección de Planificación/Inteligencia 

- La sección de Planificación/Inteligencia dentro del CCO mantiene bancos de datos en la 
sinopsis del tiempo y la información hidrológica cumulativa proporcionada por 
INAMEH-CRO.  

- La información proporcionada por la sección de Planificación/Inteligencia se distribuirá a las 
organizaciones de las comunidades y a las organizaciones de emergencia privadas a través de 
un mecanismo esTablacido por la Protección Civil de la ADMC. 

 
2.2.2 Organización 

- El Alcalde de la ADMC nombra al director del CCO 

- La organización del CCO está compuesta de una (1) dirección y cuatro (4) secciones, a saber la 
sección de Operaciones, sección de Planificación/Inteligencia, sección de Logística y sección 
de Finanzas/administración  

- La cabeza de la Sección de Planificación/Inteligencia es fijada por el director del CCO. 
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- La Sección de Planificación/Inteligencia está compuesta por personal capaz de mantener bases 
de datos, esTablacer protocolos de alerta temprana  y distribuir a la divisiones operativas y a 
los grupos de las comunidades. 

 
2.2.3 Responsabilidad de la Sección de Planificación/Inteligencia en el CCO 

- La Sección de Planificación/Inteligencia recibe la información meteorológica y hidrológica 
proporcionada por INAMEH-CRO y prepara el proceso necesario para la decisión que hace de 
emitir la alerta local 

- El director del CCO decide la emisión de la alerta local y recomendó la evacuación a las 
comunidades. 

- La Sección de Planificación/Inteligencia recibe la información hidrológica observada en las 
comunidades e informa al INAMEH-CRO. 

 
2.2.4 Traslado del derecho del alcalde de los Municipios al CCO 

- Durante el funcionamiento de la Sección de Planificación/Inteligencia se transfieren algunos 
derechos del alcalde de los municipios al CCO. 
 

2.3 Traslado de Recursos Humanos al CCO 

- Cuando la Sección de Planificación/Inteligencia se active INAMEH-CRO, los Municipios y la 
organizaciones relacionadas despacharán a su personal a la Sección de 
Planificación/Inteligencia del CCO como personal de apoyo basado en la demanda del CCO a 
cada organización 

- Todo el personal despachado de las organizaciones anteriores estará bajo las ordenes de la 
cabeza del CCO 

- Las medidas financieras necesarias, en términos de despacho de personal, se especificarán en 
un acuerdo entre las organizaciones relacionadas. 

 

CAPITULO 3 DIRECTIVAS GENERALES DE ALERTA TEMPRANA 
3.1 Proposito 

- La alerta temprana se emitirá para ahorrar vidas y mitigar el daño a la propiedad 

- El método para emitir y distribuir una alerta temprana, recomendar la evacuación y la 
cancelación de las alertas emitidas serán especificadas por el comité de alerta temprana a través 
de un protocolo escrito adoptado por el CCO 
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- Nadie puede usar un método de alerta temprana similar. 
 
3.2 Emisión de la alerta 

- Hay dos (2) tipos de alerta en términos de su localización, a saber una alerta regional y una 
local. La alerta regional será emitida por el INAMEH-CRO para la región de Caracas basada en 
la definición de INAMEH. La alerta local será emitida por la sección de 
Planificación/Inteligencia del CCO para áreas especificas de Caracas 

- La alerta local se caracterizará en dos (2) en términos de gravedad. La categorización y el 
índice hidrológico correspondiente como la lluvia critica serán decididos por el grupo de 
funcionamiento técnico del comité técnico de alerta temprana especificada en la sección 2.1 

- Cuando la cabeza del CCO emite una alerta local tiene que informar a las organizaciones 
relacionadas. 

- Cuando las protecciones civiles municipales reciben o saben del alerta emitida distribuyen esto 
a sus organizaciones relacionadas 

- Si la emisión de la alerta necesita de operaciones urgentes el director del CCO puede utilizar 
exclusivamente líneas telefónicas y emisoras de la televisión  

- Si el director del CCO y la dirección del CCO reconocen la emisión anticipada de alerta 
activarán la sección de operaciones para las actividades de campo.  

 
3.3 Cancelación de una alerta local  

- La sección de Planificación/Inteligencia cancelará la alerta local basada en la sinopsis del 
tiempo proporcionada por el INAMEH-CRO y la información hidrológica local observada por 
las comunidades. La sección de Planificación/Inteligencia tiene que informar ampliamente de la 
cancelación al público.  

 

Caracas, 15 de diciembre de 200X
 
Sr. Director de Protección Civil Nacional.  
 
Sr. Director de la Oficina Regional de Caracas INAMEH 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
 
Sr. Alcalde Mayor. 
 
Sr Alcalde del Municipio Libertador 
 



 

4 - 103 

Sr.. Alcalde del Municipio Chacao 
 
Sr.. Alcalde del Municipio Sucre 
 
Sr.. Alcalde del Municipio Baruta 
 
Sr. Alcalde del Municipio El Hatillo 
 
Prof. Universidad de Central de Venezuela 
 
Sr.. Experto JICA  
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Tabla 4.3.5.3  Definición de los Indicadores de Precipitación 
 Eje X (abscisa) Eje Y (ordenada) 
Causa Precipitación Trabajan cuando hay precipitación hasta 

1 hora antes de la ocurrencia del flujo de 
escombros 

Precipitación hasta 1 hora antes de la 
ocurrencia del flujo de escombros 

No causa Precipitación Trabajan cuando hay precipitación hasta 
antes de que inicie la precipitación 
máxima horaria 

Precipitación maxima horaria en una 
serie de lluvias. 

 
 

Tabla 4.3.5.4  Definiciones del Momento de Alerta y Evacuación 
 Momento adecuado de la Emisión 

/ Recomendación 
Precipitación pronosticada durante el 
tiempo leading 

Emisión de Alerta 2 horas antes de alcanzar LC  2 horas de máxima precipitación 
pasada (RH2M) 

Recomendación de Evacuación 1 hora antes de alcanzar LC 1 hora de máxima precipitación pasada 
(RH1M) 

 
 
 

Tabla 4.4.2.1  Estaciones Pluviométricas Existentes en Caracas 
Códig

o 
Estación Organización Período Comentarios 

514 Los Venados MARN / UCV 1994- Sistema Telemétrico 
519 Hotel Humboldt MARN / UCV 1958-74, 2000- Sistema Telemétrico 
531 Cagigal Armada 1891-  
539 UCV UCV 1949-  
544 La Carlota FAV 1964-  

5021 Chacaito MARN 1967-83, 2000-  
5027 Caurimare MARN 1949-  
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Tabla 4.4.2.2  Características de los Sitios Propuestos para las Instalaciones 

 

 

Tabla 4.4.3.1  Sitios de Instalación de Limnímetros 
No. Ubicación 

(Quebrada) Observación No. Ubicación (Quebrada) Observación 

1 Caurimare Comunidad 11 Chacaíto (2) Comunidad 

2 Galindo Guarda Parques de la 
Estación Galindo 12 Gamboa Comunidad 

3 Tocome (1) Comunidad 13 Anauco (1) Comunidad 

4 Tocome (2) Comunidad 14 Cotiza Policía 
Metropolitana 

5 Agua de Maíz (1) Comunidad 15 Anauco (2) Comunidad 
6 Agua de May (2) Comunidad 16 Catuche (1) Comunidad 
7 Sebucan Comunidad 17 Catuche (2) Comunidad 
8 Pajarito INPARQUE 18 Agua Salud Comunidad 
9 Quintero Guardia Nacional 19 Agua Salada Comunidad 

10 Chacaíto (1) Comunidad 20 Caroata Comunidad 
 

Sitio Campo Alegre San José del 
Ávila 

Teleférico Los Chorros Topo Santa 
Rosa 

Ubicación En la orilla de la 
Qda. Catuche y 

Qda. Agua Salud 

Planicie de 
inundación de la 

Qda. Catuche 

Qda. Canoas 
cerca de la Cota 

Mil 

Qda. Tocome 
cerca de la Cota 

Mil 

Aguas arriba de 
la Qda. 

Caurimare 
Elevación 1.600 m Aprox. 1.000 m Aprox. 1.000 m Aprox. 1.000 m 2.200 m 

Existencia de la 
estación en el 

pasado  

Totalmente 
nueva instalación  

Entre los años sesenta y ochenta, las estaciones se 
encontraban en operación 

Totalmente 
nueva instalación

Acceso Fácil acceso con 
vehículo 

Fácil acceso 
debido a que se 
encuentra dentro 
del área urbana, 

debajo de la 
Cota Mil 

Fácil acceso 
debido a que se 
encuentra cerca 
de la Cota Mil 

Fácil acceso 
debido a que se 
encuentra cerca 
de la Cota Mil 

Toma una (1) 
hora caminando 

desde Santa 
Rosa 

Desastre en 
Diciembre 1999 

Flujo de 
escombros 

ocurrió en la 
montaña 

resultando en 
una inundación 
de sedimentos 
en el ápice del 
abanico fluvial 

No fue afectada No fue afectada Ocurrió un flujo 
de escombros en 

la montaña 
resultando en 

una inundación 
local en el ápice 

del abanico 
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Figura 4.1.1.2  Corte Típico del Avila 
 

 
 

Figura 4.1.1.3  Patrón Típico de Quebrada 
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Figura 4.1.1.5  Geología Dentro y en los Alrededores del Valle de Caracas 
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Figura 4.1.1.7  Sinopsis Meteorológica alrededor de Venezuela 

 

Frente Frío

Zona de Presión Baja en lo Alto 
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Figura 4.1.1.8  Sipnosis Meteorológica Alrededor de Venezuela 
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Figura 4.1.1.9  Precipitación Anual Durante 1930-1960 en la Cuenca del Río 
Guaire 
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Figura 4.1.1.10  Ubicación de las Estaciones Pluviométricas 
 

Ubicación de Estaciones Pluviométricas
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Figura 4.1.1.11  Vegetación en la Serranía El Ávila 
 

LEYENDA 
U : Área urbana 
Ba: Bosque de vientos alisios 
Vs: Vegetación secundaria 
Bn:  Bosque nublado 
Sp: Bosque de subpáramo 
Ax: Vegetación xerófita 

Notas: Imágenes satelitales de infrarrojo por ASTER 
Vegetación de la parte oeste del Cerro El Ávila (HUBER y ALARCÓN) 

Sección del Hotel Humboldt (cima del Ávila) y teleférico Sección del Pico Oriental y Altamira 
Bosque nublado 
Sabana 

Bosque de galería
Cultivos 

Bosque de transición Reforestación
Subpáramo

Pico Oriental 

Ávila 

teleférico Altamira
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Figura 4.1.1.12  Isoyetas durante Febrero 15 al 17, 1951 
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Figura 4.1.1.13(1/2)  Precipitación durante el Evento de Diciembre 1999 en y 
alrededor del Valle de Caracas 
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Figura 4.1.1.13(2/2)  Precipitación durante el Evento de Diciembre 1999 en y 
alrededor del Valle de Caracas (fuente: USGS) 

Intervalo del contorno Aeropuerto La Carlota
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Figura 4.1.1.15  Descarga Específica para un Período de Retorno de 100 Años 
 

Type Slope Condition Legend Symbol Description

1 Active Collapse

an active collapse with
exposure of soil /rock, no
vegetation covers

2
New Collapse covered

with Grass

an active collapse covered
with bush or grass, collapse
occurred in recent years

3
New Collapse under

Trees

an active collapse covered
with sparse trees, a collapse
might occur under trees in
recent years

5
Old Collapse without

tree

an old collapse covered with
bush or grass

4
Old Collapse covered

with trees

an old collapse covered with
trees

 

Figura 4.1.1.16  Tipos de Derrumbe en Pendiente en las Cuencas de las 
Quebradas 

Descarga Específica para un Período de Retorno de 100 Años 
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