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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD



El INAMHI es el ente rector, coordinador y 
normalizador de la política hidrometeorológica 
nacional, encaminado al desarrollo 
sustentable del país. 

Es una Institución que suministra información 
y servicios hidrometeorológicos y climáticos, 
elaborados científica y oportunamente. 

El modelo de organización de la Secretaría 
Nacional de Planificación –SENPLADES-
determina para los institutos estatales la 
función de realizar estudios, proyectos e 
investigaciones en su campo de actividad. 

¿QUIÉNES SOMOS?



Somos una Institución autónoma, adscrita a la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, según 
el Decreto Ejecutivo No. 391, vigente a partir del 17 
de junio de 2010. 

Representamos, desde nuestra creación, a la 
República del Ecuador ante la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM).

La Ley Constitutiva del INAMHI (1979) nos faculta 
para el establecimiento, operación y mantenimiento 
de la red de estaciones hidrometeorológicas con un 
alcance a nivel nacional. 

SOMOS PARTE DE LA OMM Y LA SECRETARÍA 

NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
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Los recursos hidrometeorológicos y climáticos tienen una 
validez subjetiva:  no se pueden expresar en valores 
monetarios, su utilidad es de importancia socio económica. 
Forma parte del patrimonio científico de la nación.

Pronósticos hidrometeorológicos

Monitoreo de glaciares

Mitigación de los efectos de las 
heladas y sequías

Datos hidrometeorológicos para  
gestión de los recursos hídricos, 
alertas de riesgos de inundaciones, 
cambio climático, turismo, 
educación, aeronavegación,…

NUESTROS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS



RED DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS Y 
METEOROLÓGICAS
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACION
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• El Ecuador esta situado en la 
parte noroeste, del continente 
Sudamericano, la superficie 
total del país incluyendo las islas 
Galápagos es de 272456km2.

• La cordillera de los Andes divide 
naturalmente el territorio 
continental en tres regiones 
geográficas: Costa (planicie 
costera), Sierra (cordillera de los 
Andes) Oriente (cuenca 
Amazónica).

• La cuarta región constituyen  las 
Islas Galápagos.

GENERALIDADES







En el Ecuador las 
inundaciones se extienden 
a algunas regiones, 
mayoritariamente a las 
provincias de la costa y 
región amazónica que son 
las que más sufren éste 
fenómeno, destacándose 
Esmeraldas, Guayas y 
Manabí en la costa, 
Orellana, Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora 
Chinchipe en la Región 
Amazónica.

LECCIONES APRENDIDAS



INUNDACIONES NIÑO 82/83

• Afecto a las provincias  
de la región litoral.

• Inundación de 896.100 
hectáreas productivas.

• Provoco la muerte de 
alrededor de  600 
personas.

• Perdidas aproximadas 
por  589 millones de 
dólares

•



INUNDACIONES NIÑO 91/92

• Afecto a las provincias 
de la región litoral.

• Provoco la muerte  de  
22 personas.

• 2000 viviendas 
destruidas.

• 25000 hectáreas de 
cultivos dañados.

•



INUNDACIONES NIÑO 97/98

• Afecto a las 
provincias de la 
región litoral.

• Provoco la muerte de 
más de 200 personas.

• Perdidas aproximadas 
por 2907 millones de 
dólares



MAPA DE AMENAZAS DE INUNDACIONES 
POTENCIALES DEL ECUADOR



CRECIDAS E INUNDACIONES

•Las inundaciones se producen ocasional  y 
cíclicamente; provienen de la alta concentración de 
lluvias extremas y la variación en intensidad, que 
ocasiona la generación de grandes volúmenes de 
agua que aumentan los caudales de los ríos. 

•Los ríos son muy torrentosos y poseen una alta 
erosión hídrica; los sedimentos se depositan a lo largo 
de los cauces de los ríos principales, disminuyendo la 
capacidad portante de estos drenajes naturales. Al 
haberse colmatado los cauces, y haber exceso de 
agua en los ríos, se generan los desbordamientos e 
inundaciones.



EL MANEJO TRADICIONAL

• Aunque la información sobre el clima es 
fundamental para gestionar los riesgos de los 
peligros relacionados con este, las instancias 
decisorias suelen más bien aplicar políticas de 
gestión de crisis cuando deberían adoptar medidas 
para hacer frente a los fenómenos climáticos 
extremos



LA NUEVA ALTERNATIVA
• Los sistemas de vigilancia climática (Sistemas de 

Alerta  Temprana – SATSAT) proporcionan a los usuarios 
advertencias y declaraciones sobre las anomalías 
climáticas previstas o en evolución, de manera que 
se puedan tomar las medidas oportunamente para 
minimizar las afectaciones a las personas, sus 
propiedades y las actividades socioeconómicas



LAS CLAVES DE UN SAT IDEAL

• Las alertas son de valor limitado, a menos que sean 
emitidas a tiempo y de manera que la población 
pueda entenderlas y por tanto, reaccionar 
adecuadamente.

• El sistema ideal de alerta debería basarse en las 
necesidades de la población en riesgo y utilizar su 
experiencia. 

• Debería ser tan barato como sea posible, 
relativamente simple y lo más efectivo.



COMPONENTES DE UN SAT
• Datos y observaciones

– Tiempo casi real
– Alta resolución y frecuencia diaria.

• Seguimiento y análisis
– Tendencias históricas (medias)
– Evolución de las anomalías climáticas.

• Predicción a largo plazo
– Modelos mundiales y regionales 
– Bajar la escala a nivel local.

• Avisos y comunicación



EXPERIENCIAS ANTERIORES

• Proyecto Binacional para Fortalecer e  Integrar 
Capacidades en Prevención y Gestión del Riesgo 
por Inundaciones en  Aguas Verdes (Tumbes, Perú) 
y Huaquillas (El Oro, Ecuador)

• Reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos de 
inundación en dos áreas homogéneas piloto de la 
costa ecuatoriana, orientado a la formulación de 
un modelo sostenible de coordinación en 
prevención y atención de desastres.

• Reducción de la vulnerabilidad por amenazas 
naturales en los Cantones Baba y Vinces,  Provincia 
de Los Ríos – Ecuador



PROYECTOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE 
CONTROL DE INUNDACIONES EN LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS CHONE  Y NAPO DEL ECUADOR



OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SAT

•Facultar a las personas y comunidades que enfrentan una amenaza de inundaciones en las 
cuencas de los ríos Chone y Napo  a que actúen con suficiente tiempo y de modo adecuado 
para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas y daños 
a los bienes y al medio ambiente.

•Desarrollar los Mapas de Peligros  motivando a la 
población en la necesidad de su utilización, para 
preparación y prevención de inundaciones.
•Contar con una base científica sólida para prever 
y prevenir amenazas con un sistema fiable de 
pronósticos y alerta que funcione las 24 horas al 
día.
•Generar respuestas adecuadas que ayuden a 
salvar vidas.
•Desarrollar en la población una capacidad de 
respuesta, lo que permitirá evitar daños y pérdidas 
de bienes.



ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
IINFORMACINFORMACIÓÓN NECESARIAN NECESARIA

Hidrometeorológica (Qmáx, Pmáx, Pmensual)
Parámetros físicos – morfométricos
Topografía (perfiles transversales y 
longitudinales)
Usos y tipos de suelos

MODELOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS
FLOODRO Análisis de frecuencias
HEC-HMS    Hidrológicos
HYMO
HECRAS 3.1  hidráulicos
HYMO
MODELOS AGREGADOS O DISTRIBUIDOS

PRODUCTOS NECESARIOS OBTENIDOS

•• ESTUDIO HIDROLESTUDIO HIDROLÓÓGICO DE LAS CUENCAS GICO DE LAS CUENCAS 
•• ESTUDIO PARA IMPLEMENTACIESTUDIO PARA IMPLEMENTACIÓÓN DEL SATN DEL SAT
•• MAPAS DE PELIGROS POR INUNDACIONESMAPAS DE PELIGROS POR INUNDACIONES
•• MODELOS HIDROLMODELOS HIDROLÓÓGICOS E HIDRGICOS E HIDRÁÁULICOS A SER ULICOS A SER 
UTILIZADOS PARA LOS PRONUTILIZADOS PARA LOS PRONÓÓSTICOS HIDROLSTICOS HIDROLÓÓGICOSGICOS



PARAMETROS FISICO-MORFOMÉTRICOS

CUENCA COORDENADAS
N           E

ÁREA DE 
DRENAJ
E (A) Km2

PERÍMET
RO (P)

Km.

LONGITU
D DEL 

RÍO
(LR) Km.

PENDIEN
TE DEL 

RÍO (m/m)

TIEMPO DE 
CONCENTRACI

ÓN (TC) h. 

COEFICIEN
TE DE 

COMPACID
AD (KC)

FACTO
R DE 

FORMA
(Kf)

GARRAPATA 
AJ CHONE 606544 9927637 130,76 54,36 25,54 0,0174 5,02 1,33 0,379

MOSQUITO 
AJ GRANDE 607048 9926571 112,41 53,20 24,30 0,0162 4,98 1,41 0,366

GRANDE AJ 
MOSQUITO 606520 9925799 190,58 65,99 32,01 0,0150 6,17 1,34 0,460
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ISOYETAS DE CUENCA ALTA DEL RÍO CHONE



PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS PARA TR = 25 AÑOS
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PERIODO DE 
RETORNO Tr

AÑOS

CUENCA
Garrapata AJ Chone

CUENCA
Mosquito AJ 

Grande

CUENCA
Grande AJ 
Mosquito

5 45.69 42.37 58.82
10 60.57 57.93 74.19
25 76.96 77.18 109.63
50 94.26 95.78 122.54

100 110.54 113.47 144.78

CAUDALES MÁXIMOS PARA DIFERENTES PERIODOS

TENDENCIA  DE LA PRECIPITACIÓN



MAPA DE PELIGROS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHONE



NIVEL DE DESARROLLO  ACTUAL DE LOS SAT

PRONÓSTICO HIDROLÓGICO..-- InformaciInformacióón en tiempo real de precipitacin en tiempo real de precipitacióón y caudales  a travn y caudales  a travéés de s de 
una red hidrometeoroluna red hidrometeorolóógica, vgica, víía radio, sata radio, satéélite, lite, etcetc y utilizar dicha inf. en modelos lluvia y utilizar dicha inf. en modelos lluvia --escorrentescorrentíía  y a  y 
trtráánsito de caudales y pronnsito de caudales y pronóóstico de  caudales y niveles para tiempos de anticipacistico de  caudales y niveles para tiempos de anticipacióón: horas hasta n: horas hasta 
ddíías (Tc.).as (Tc.).

MODELOS A SER UTILIZADOS

MODELOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CALIBRADOS A SER UTILIZADOS

MODELO HIDROLÓGICO HEC‐HMS3.2 MODELO HIDRÁULICO HECRAS 3.1



COMO QUEREMOS QUE FUNCIONEN LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA



QUE FALTA VENCER PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DEL SAT?

3. SE HA CONSIDERADO LAS FORMAS DE RECEPCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN Y 
PRONÓSTICOS A LOS USUARIOS

2. TELECOMUNICACIONES PARA TOMA, 
RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

1COMPLEMENTA LAS ESTACIONES 
HIDROMETEORLÓGICAS EN TIEMPO REAL 
RECOMENDADAS EN EL ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SAT

4. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

RECEPCIÓN





FASES DE ALERTA Y ACCIONES A IMPLEMENTARSE
TIPO DE ALERTA CONDICIONES DE ALERTA ACCIÓN

AVISO (ALERTA 
AMARILLA)

Promedio acumulado 
sobrepase los 100 mm en la 
tercera hora de lluvia o si el 
nivel del río en la estación H-
Borja es de 60 cm.

Dar aviso a los voluntarios 
para que den seguimiento al 
comportamiento de las 
lluvias.

ALERTA (ALERTA
NARANJA)

Promedio acumulado 
sobrepase los 103 mm. en la 
tercera hora y 106 mm en la 
cuarta hora. 

Dar alerta a los encargados 
para implementar acciones 
previas a una inundación.

ALARMA Promedio acumulado sobrepase 
los 106 en la tercera hora o 112 
en la cuarta hora.

Dar a alarma a las comunidades 
aguas abajo para implementar 
planes de  emergencia.



PRONOSTICO A MEDIANO PLAZO



REDES NEURONALES: FORECASTER.XL
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