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El artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

hace referencia a la necesidad de desarrollar esfuerzos en materia de acceso a la información, 

sensibilización, educación, formación, participación y cooperación internacional frente al 

cambio Climático. Y atendiendo a esta necesidad la Cátedra Libre “Para el estudio del Cambio 

Climático” de la UCLA, pone a la disposición fuentes de información, cuya principal intención 

es la de motivar discusiones acerca de tópicos climáticos con toda la sociedad. 

 

Según la Doctora Guenni, investigadora del Centro Estadístico y Matemático de la 

Universidad “Simón Bolívar”,  el análisis de los cambios en la precipitación a distintas 

escalas espaciales y temporales es de suma importancia para Venezuela, principalmente 

debido a que la precipitación es un componente fundamental del sistema climático, 

existiendo en los actuales momentos un amplio consenso sobre la necesidad de profundizar 

el conocimiento sobre su variabilidad espacial y temporal, principalmente dentro del 

contexto del Cambio climático Global. 

La caracterización de las lluvias para nuestro país ejerce un papel de suma 

importancia en el comportamiento de los sistemas agro-ecológicos, en la dinámica de 

ciertas enfermedades endémicas y en la distribución y frecuencia de eventos de carácter 

hidrometeorológicos causantes de deslaves e inundaciones. Sin embargo existen 

limitaciones en nuestro país para profundizar sobre este análisis de caracterización 

pluviométrica, debido principalmente a la disponibilidad de datos climáticos de buena 

calidad, en particular de datos en forma de series de tiempo de larga duración (al menos de 

30 años, para el trópico) y con la correcta distribución espacial, que finalmente facilite el 

análisis simultaneo de la variabilidad temporal y espacial en todo nuestro país. 

Con respecto a las lluvias en  nuestro país, es necesario destacar que desde  el punto 

de vista de la dinámica atmosférica y de sus consecuencias pluviométricas, es posible 



afirmar que el territorio venezolano constituye un escenario en el cual se suman los efectos 

de las condiciones locales asociadas al relieve y los de diferentes situaciones 

meteorológicas sinópticas, unas de origen intertropical, caracterizadas por la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT), y otras originadas en latitudes medias y altas, asociadas 

a la actividad  del frente polar. Debido a nuestra posición geográfica, sobre el país se 

manifiesta la influencia de los vientos de ambos hemisferios y como consecuencia de la 

circulación general de la atmósfera, de manera bien general, es posible distinguir dos 

periodos denominados comúnmente “verano” o período seco e “invierno” o período de 

lluvias. Estudiando las causas de la lluvia en Venezuela el Profesor Antonio Con, del 

Instituto Pedagógico de Caracas, señala que la investigación realizada se ha basado 

principalmente en estudiarlas desde un punto de vista muy restringido a la climatología, 

siendo la causa de éste enfoque tan simple, el que las investigaciones correspondientes han 

sido llevadas a cabo por especialistas de otros ámbitos científicos con particular interés en 

esta área. Por esta  razón la explicación se ha hecho en términos muy sencillos como el 

calentamiento diurno (Convección), ascenso forzoso en las montañas (lluvias orográficas), 

Figura. 1, convergencia de los vientos alisios (Figura 2), además de consideraciones de 

masa de aire, obviando los detalles termodinámicos.  

 

Figura 1. Formación de lluvias orográficas. 

 

En Venezuela uno de los trabajos mas completo y clásicos sobre las causas de la 

precipitación, fue el realizado por el Profesor Antonio Goldbrunner (UCV- FAV),  en 

donde a partir de una serie de observaciones sinópticas, aerológicas y pluviométricas para 

el periodo 1951 – 1957, investigó las causas de las lluvias extraordinarias en Venezuela.  

Resaltando los principales sistemas productores de lluvia los siguientes: 



- Avances de aire polar. 

- Vaguadas en la altura 

-  Zona de convergencia intertropical 

- Ondas del este. 

Con respecto a la zona de convergencia intertropical; ésta se considera como la 

principal causa meteorológica de las lluvias en Venezuela durante la temporada pluviosa y 

su posición coincide generalmente con la vaguada ecuatorial de baja presión, que es a su 

vez controlada por el ecuador térmico. En donde el movimiento aparente anual del sol 

determina el desplazamiento del eje de máximo desarrollo de ésta (la ZCIT), cuya mayor 

actividad se evidencia durante los meses de mayo a noviembre (a partir de la primera 

quincena de mayo para la región Centroccidental), desplazándose desde latitudes 

subecuatoriales  del hemisferio meridional hasta aproximadamente los 10,5 º de latitud 

norte. El Dr. Ferrer en su obra sobre la Climatología en el Estado Lara, señala la 

diferenciación pluviométrica existente entre la porción norte y sur, seguramente influidas 

por sistemas de montañas que bordean la depresión central de nuestro estado. 

 

                            

                           Figura 2. Zona de Convergencia Intertropical 

 

Mención aparte merecen las ya famosas “Vaguadas en la altura”, las cuales se 

definen como ondulaciones en el flujo del aire frío en la altura provenientes del oeste en las 

latitudes medias y altas, las cuales en su desplazamiento de ida y vuelta hacia los trópicos 

en circulación en forma de “V”, generan nubosidad y precipitaciones constantes. Actúan 

inestabilizando a la atmósfera tropical, debido a la presencia en ésta de aire cálido y lo mas 



importante para nuestro país es que en ciertas épocas del año activa la Z.C.I.T, 

presentándose episodios fuertes de lluvias, tal y como ha sucedido en numerosas ocasiones 

a lo largo de nuestro territorio, o en sucesos que aun recordamos como la vaguada de 

Febrero del 2005.En un trabajo realizado en nuestro país por investigadores del Centro 

Nacional para la Investigación Atmosférica de la Universidad de Colorado (Riehl, 1977), se 

concluyo que el mayor grupo de sistemas sinópticos observados en Venezuela, estuvo 

caracterizado por la llegada de una vaguada en la alta troposfera proveniente del este, o 

extendiéndose desde el atlántico occidental hacia Venezuela. 

 

 

Figura 3. Centros de baja presión (Vaguadas). 

 

Para todos los larenses la situación vivida en el mes de Febrero de 1999, tuvo como 

causa preponderante la presencia de este fenómeno sobre nuestra región, la cual aunada a 

otras situaciones antrópicas, desencadeno en tragedia. Al respecto, el Dr. Edilberto Ferrer, 

describió para el momento las principales causas del desordenamiento de un sistema 

hidrográfico como el del río turbio, las cuales estaban íntimamente ligadas a la remoción de 

la vegetación protectora de los suelos y además reguladora del escurrimiento, al 

desmantelamiento del suelo superficial y al desplazamiento masivo de materia sólida hacia 

los lechos, por lo cual estos terminan perdiendo su capacidad de drenaje. 

 



 

Labores de rescate en el Río turbio (Febrero de 1999). 

 

Con relación al avance de aire polar, debemos hacer referencia a la situación 

meteorológica más importante sucedida en nuestro país, el famosamente recordado 

“episodio del Estado Vargas” (Diciembre, 1999), al respecto, en un trabajo realizado por el 

Profesor Andressen, eminente meteorólogo Venezolano, escribió; “Lluvias continuas 

cayeron desde comienzos  de ese mes, pero particularmente los días 14, 15 y 16, cuando se 

registraron 911 mm, en una región en la que el promedio anual es de 555 mm; 210 mm para 

el año mas seco y 961 mm, para el año mas húmedo, de acuerdo a los registros del Servicio 

de Meteorología de la Fuerza para el periodo 1950 – 1970. El día 16 en la estación 

meteorológica del aeropuerto de Maiquetía, se registraron 72 mm en una hora (entre las 06 

y 07 horas), acompañadas de tormentas de corta duración. En total entre el 1 y el 17 de 

Diciembre, la cantidad de lluvia registrada en el pluviógrafo del aeropuerto de Maiquetía 

alcanzo la cantidad de 1207 mm.” 

 



 

                         Imagen satelital del día 16 de Diciembre de 1999. 

 

Con respecto a las ondas del este, las cuales se definen como “ondas” en el flujo 

básico de vientos provenientes del este, en la troposfera inferior, con una longitud 

aproximadamente de 2.000 Km  y un periodo de 4 a 5 días. Están caracterizadas por un 

intervalo de tiempo perturbado, asociado con una actividad de convección y con 

enfriamiento en los niveles bajos de la atmósfera. Cuando estas ondas encuentran 

condiciones para fortalecer su desarrollo, se consideran punto de partida para la formación 

de los huracanes siguiendo la secuencia de onda tropical, depresión tropical, tormenta 

tropical y finalmente huracán. 

 

HURACANES EN VENEZUELA 

  Venezuela por su posición geográfica, tiene un clima relativamente benigno y 

privilegiado y normalmente no se ve afectado por fenómenos meteorológicos extremos de 

este tipo, el huracán además de la energía requerida de los océanos tropicales para su 

desarrollo, se conjuga también con el parámetro de Coriolis (f), el cual es un componente 

que junto al gradiente horizontal de presión (determina la diferencia de presión entre dos 

puntos) definen el viento geostrófico. El parámetro de Coriolis se obtiene al resolver la 

expresión: f = 2 Ω Sen L, donde Ω; representa la velocidad angular de la tierra y L, la 

latitud, por lo que este parámetro en las latitudes cercanas al ecuador es prácticamente nulo, 

debido a que Sen 0 = 0.  



 Normalmente estas perturbaciones pasan sobre el Caribe o mas retiradas al norte 

provocando solamente un efecto indirecto sobre el país lo que generalmente origina un 

reforzamiento de la Zona de convergencia intertropical y como consecuencia originan 

fuertes precipitaciones y descargas eléctricas. 

 Sergio Foghin en su obra “Tiempo y Clima en Venezuela”, señala que 

históricamente se ha afirmado que nuestro país se encuentra fuera de la ruta habitual de los 

huracanes. Sin embargo algunos estados septentrionales, así como ciertas islas venezolanas, 

en múltiples ocasiones han sufrido los embates destructivos de algunas de estas 

perturbaciones tropicales, las cuales también han generado montos de lluvias 

extraordinarias en ciertas localidades venezolanas. 

 Los casos mas relevantes y suficientemente documentados de estos fenómenos 

sobre Venezuela comienzan con la descripción de una perturbación ciclónica que en 1877 

azotó la Península de Paraguaná, la cual es recordada en la región simplemente como LA 

TORMENTA, la misma ocurrió entre el 23 y 24 de Septiembre, siendo su recorrido 

paralelo a los 12 grados de latitud, estando este episodio documentado por la 

Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano (NOAA), de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

El siguiente caso, se refiere a una tormenta que azotó los estados Sucre y Nueva 

Esparta en 1983, la cual causó perdidas tanto humanas como materiales. Esta tormenta se 

formó al este del meridiano 55 W, por debajo del décimo paralelo, lo cual, unido a su 

rumbo hacia el oeste – noroeste, le llevo a atravesar las mencionadas entidades además de 

afectar la parte norte de la península de paraguaná.  

En el año de 1954, tras el paso del Huracán Hazel, el Observatorio Cajigal totalizo 

una precipitación de 327 milímetros, uno de los montos mensuales más altos en los 

registros históricos de está estación. 

En el año 1974, irrumpió en costas Venezolanas la tormenta tropical Alma, cuya 

actividad se extendió del 12 al 15 de agosto. Al respecto Foghin (2002), señala que el mal 

tiempo asociado a esta perturbación fue causa de que una aeronave se estrellara contra el 

cerro El Piache, Isla de Margarita, donde perdieron la vida 47 personas. 



El Huracán David en el año 1979, resulto ser el mas activo para la temporada 

alcanzando una presión mínima central de 924 milibares, causando intensos procesos 

erosivos en Isla de Aves. 

En 1993 se hizo presente una de los hidrometeoros mas impactantes sobre nuestro 

territorio, este fue la Tormenta Tropical Bret. Su actividad se extendió del cuatro al 

veintiuno de agosto. Se formó en el Atlántico, entre los diez y once grados de Latitud norte, 

aproximadamente a 40 grados de longitud oeste. Ciertos factores se conjugaron para su 

presencia, destacaba una zona de alta presión muy cercana al caribe oriental lo que trajo 

como consecuencia que su movimiento hacia el norte se bloqueará, por lo que su rumbo fue 

hacia el oeste y en ocasiones hacia el suroeste. Cabe destacar que frente a las costas 

caribeñas venezolanas la presión mínima del sistema osciló entre 1002 y 1007 milibares. 

 

 

Ruta de la Tormenta Tropical Bret 

 Durante el paso de Bret por Caracas, el registro de precipitaciones fue del orden de 

126 milímetros durante 24 horas, lo cual representó para la época el registro mas intenso 

para el observatorio Cajigal .A su paso por territorio venezolano Bret causó inundaciones y 

perdidas en los estados Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Miranda, Distrito Federal, Aragua, 

Carabobo, Cojedes, Lara y Falcón. 

Durante los días 7, 8 y 9 de Septiembre de 2004, un Huracán de categoría 4 y 5 en la 

escala Saffir – Simpson, se presento en costas venezolanas. Entre las condiciones 

favorables para su desarrollo muy cercano a las costas venezolanas destacan; altas 

temperaturas al sur del mar caribe y una alta presión al norte de este. Antes de llegar a 



costas venezolanas Iván dejó daños considerables tras su paso por las islas caribeñas de 

Tobago, Granada y San Vicente. 

 

          Huracán Iván después de su paso por costas Venezolanas 

 

Durante el año 2005  les fue asignado  nombres a 27 tormentas tropicales por lo que 

los meteorólogos debieron recurrir al alfabeto griego, al agotar los nombres definidos para 

ese año por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), por lo que esa temporada 

pasará a la historia como una de las mas activas en el Atlántico, sin embargo, no se 

reportaron incidencias directas sobre el territorio venezolano a causa de huracanes, aún 

cuando por otras causas se registraron montos importantes de precipitación entre los que 

destaca el episodio fuerte de lluvias acaecido en San Felipe y en gran parte del estado 

Yaracuy, así como el episodio registrado en santa cruza de Mora en el estado Mérida. 

De igual manera el Sistema Nacional de prevención y atención de desastres, indicó 

que similar a lo ocurrido en el año 2005, la temporada del año 2007 se presentó muy activa 

debido al número de tormentas tropicales que se desarrollaron. Es importante señalar que 

durante la temporada oficial de huracanes de 2007, se presentó una condición de suma 

importancia; el océano Atlántico pasaba por un período multidecadal de alta actividad de 

huracanes, en parte ocasionado por la persistencia de temperaturas marinas por encima de 

lo normal, condición ideal para la formación y larga vida de los huracanes. Adicionalmente 

a la presencia del fenómeno “LA NIÑA” en el océano pacifico, fenómeno global que crea  



corrientes de vientos en el mar Caribe favorable a los huracanes y que además favorece una 

mayor ocurrencia de huracanes en el sur del mar Caribe. 

 

 

Ruta del huracán Félix en el año 2007 

 

En años más recientes, es necesario destacar a una perturbación tropical que se 

formó en el mar Caribe oriental, el 13 de octubre de 2008, ubicándose inicialmente a unos 

285 km al nor-noroeste de Curazao. Se convirtió en la Depresión Tropical y continúo 

fortaleciéndose hasta transformarse en la Tormenta Tropical Omar el día siguiente, 14 de 

octubre, afectando las costas venezolanas. Omar siguió intensificándose rápidamente 

superando los 110 km/h para convertirse en un huracán categoría 1 de la escala de Saffir-

Simpson. Luego de continuar acelerando su avance y aumentando su intensidad, el 15 de 

octubre, el huracán tenía vientos de más de 185 km/h con lo que se ubicaba dentro de la 

categoría 3. En las primeras horas del 16 de octubre, Omar alcanzaba la Categoría 4 con un 

pico máximo de 215 km/h., debilitándose rápidamente. 

 

SITUACIÓN NOVIEMBRE – DICIEMBRE, 2010 

 En primera instancia es necesario señalar que a partir de información obtenida del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y del 

Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología de Perú  (SENAMHI),  este año desde el 

punto de vista océano-atmosférico, ha sido calificado como un  evento ENOS (El Niño 

/Oscilación del Sur) en su fase fría, es decir; “La Niña”, evento que se manifiesta 



principalmente por un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical central y 

oriental.  

De manera general, el fenómeno “La Niña” causa efectos contrarios a los que 

presenta “El Niño” (Fase cálida del evento ENOS), favoreciendo el incremento de lluvias 

sobre la regiones Caribe y Andina. “La Niña” comienza su formación desde mediados de 

año alcanzando su máxima intensidad a finales de año, cuando se acoplan los mecanismos 

iniciales: Enfriamiento de las aguas del Pacífico Tropical (indicador oceánico) y el 

Incremento de los vientos alisios del este (indicador atmosférico).  

 En el caso venezolano, durante los días finales del mes de Noviembre, la situación 

general, anteriormente descrita ha sido acompañada por un flujo de aire del norte (relictos 

de frentes fríos), que inciden perpendicularmente sobre la costa, -ya que éstas masas de aire 

tienen la capacidad de transportar gran cantidad de humedad-, originando episodios 

constantes de precipitación con sus consecuencias inmediatas, lluvias que en función de la 

persistencia e intensidad han conllevado a fuertes inundaciones, deslaves y movimientos en 

masas. Existiendo la necesidad de un seguimiento continúo a estos sistemas meteorológicos 

debido a que se han vistos acompañados por la presencia de una dorsal anticiclónica en el 

océano atlántico, que origina procesos de difluencia en la altura que permiten mecanismos 

de ascensos del aire, originando vaguadas en la altura y básicamente activando la zona de 

convergencia intertropical. 

 En función de lo anterior y con la principal intención de tomar precauciones, es 

necesario destacar que los modelos internacionales de predicción del clima y los análisis 

realizados por diferentes instituciones nacionales e internacionales de investigación, 

continúan mostrando que el fenómeno posiblemente se extienda hasta el periodo Marzo-

Abril, 2011, señalando además que algunos de los indicadores océano-atmosféricos del 

fenómeno actual, en comparación con eventos “NIÑA” pasados y con diferente intensidad, 

muestran la tendencia de éste ha ser calificado como fuerte.  

De manera que se hace necesario hacer una correcta gestión de riesgos, con la 

intención de superar la vulnerabilidad existente en cada especio geográfico venezolano, 

entiendo que estas acciones no deben ser de carácter transitorio e inmediatista, por el 

contrario deberán formar parte de una gestión prospectiva de riesgos de desastres realmente 

responsable que ameritan su incorporación en la planificación del desarrollo. 



 

 

 

Las imágenes satelitales en diferentes espectros  A, B y C, corresponden a la situación 

meteorológica observada el día martes 30 de Noviembre, en las que se evidencia la franja 

nubosa sobre la región centro norte costera. Fuente NOAA 



“Como conclusión, se puede señalar que las lluvias extraordinarias que directa o 

indirectamente generan estos sistemas, representan una amenaza por las consecuencias 

que de ellas se generan entre las que destacan las inundaciones y los deslizamientos de 

terrenos, por lo que el estudio y comprensión de estos fenómenos constituyen un reto 

para los estudiosos del clima a nivel tropical”. 
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