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Orden de 8.000 personas  afectadas aguas abajo de Yacyreta 

OCTUBRE 2009 



Prensa Digital  
 

 03 12 2004 Solicitan declarar estado de emergencia en el Ñeembucú 
     
PILAR (Clide Noemí Martínez, corresponsal). En reunión realizada en la víspera en la sede de la Gobernación de Ñeembucú, los integrantes del 
Comité de Emergencia Departamental decidieron solicitar la declaración de Zona de Emergencia al departamento de Ñeembucú.   
 

 Intensas lluvias provocaron inundaciones en el Sur Sábado, 04 de Marzo de 2006  
 PILAR, Dpto. de Ñeembucú (Clide Martínez, corresponsal). Un verdadero diluvio soportó esta ciudad, entre los días jueves y viernes, lo que 

provocó la inundación de los sectores bajos de la ciudad y anegó unas 50 casas, que quedaron momentáneamente en el agua. Los más afectados 
fueron los barrios Ytororõ, 8 de Diciembre, Villa Parque y San Roque.  
 

 Domingo, 11 de Marzo de 2007 ABC 

 URGE PROYECTO DE DESAGüE PLUVIAL Y BACHEOS 
 Mucha lluvia en Ñeembucú 
 El mal estado de los caminos en este departamento ha sido agravado a causa de las precipitaciones que se han registrado en los últimos días. 
 Al respecto, los informes indican que lluvias más copiosas se dieron en Isla Sola con 145 milímetros, Desmochados 110, Villalbin 120, Cerrito 100 y Laureles 90 

milímetros. Además se registraron precipitaciones en otros sectores del departamento. El pluvíometro marcó 31,4 mm en Pilar, San Juan de Ñeembucú 60 
mm, Tacuaras 20 mm, Guazu Cua 20 mm, Isla Umbú 35 mm, Boquerón 40 mm, Humaitá 35 mm, Paso de Patria 45 mm, General Díaz 50 mm, Mayor 
Martínez 80 mm, Estero Camba 40 mm, Mburika 20 mm, Carandayty 30 mm, Itá Corá 85 mm.  
 
 

 Casi 600 viviendas están afectadas por crecidas en Ñeembucú03 Dic 2009 17:55 Nacionales  

 

 Así lo señala un informe oficial presentado al presidente de la República por Pedro Alliana, el gobernador del citado departamento del sur del país. Lugo se 
reunió esta tarde con los gobernadores de la zona afectada por las subidas del río Paraná. 
 
 

 26 de Febrero, 2010 | Nacionales  

 Autoridades de Ñeembucú piden más asistencia a afectados por crecidas 
 El gobernador del citado departamento, Pedro Alliana, encabezó la comitiva que esta mañana se reunió con jefe de Estado para pedir a las autoridades 

nacionales una mayor asistencia a las miles de familias afectadas por las inundaciones. También presentaron al jefe de Estado unos proyectos productivos de 
autoconsumo para la gente evacuada que perdió su base de alimentación. 
 

 06-12-2010Compartir  Lluvias causan inundaciones en Ñeembucu y Misiones Las intensas lluvias dejan cerca de 6.000 damnificados en el sur del país. 
Funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional brindan asistencia con víveres y abrigo a necesitados. 

 La mayor inundación fue la de 1983, cuando el fenómeno llegó a provocar la migración de la mitad de la población departamental y la pérdida de más de 
250.000 cabezas de ganado vacuno. 

 8 de Agosto de 2011  

  
30 de Marzo, 2011 | Nacionales 

 Buscan declarar área protegida a los humedales del Ñeembucú 
 A iniciativa de la Secretaría del Ambiente (Seam), el Congreso estudia una ley que declara área protegida a los humedales del Ñeembucú. Técnicos de la 

cartera ambiental se presentaron este miércoles ante la plenaria de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), dependiente del 
Senado, para fundamentar la necesidad de proteger este espacio natural. 
 

http://wwww.paraguay.com/nacionales/casi-600-viviendas-estan-afectadas-por-crecidas-en-eembucu-2176
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http://wwww.paraguay.com/nacionales/casi-600-viviendas-estan-afectadas-por-crecidas-en-eembucu-2176
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http://wwww.paraguay.com/nacionales/casi-600-viviendas-estan-afectadas-por-crecidas-en-eembucu-2176
http://wwww.paraguay.com/nacionales/casi-600-viviendas-estan-afectadas-por-crecidas-en-eembucu-2176
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http://www.calsipar.paraguay.com/noticias/nacionales
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.redguarani.com.py%2Fnoticias-vermas.php%3Fid%3D2573%26cat%3D1&t=Lluvias%20causan%20inundaciones%20en%20%C3%91eembucu%20y%20Misiones%20-%20Red%20Guarani&src=sp
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.redguarani.com.py%2Fnoticias-vermas.php%3Fid%3D2573%26cat%3D1&t=Lluvias%20causan%20inundaciones%20en%20%C3%91eembucu%20y%20Misiones%20-%20Red%20Guarani&src=sp
http://www.calsipar.paraguay.com/noticias/nacionales


Objetivos 
  

 Mejorar la capacidad para predecir, comunicar y 
actuar sobre la ocurrencia de fenómenos 
hidrológicos extremos y los derrames de 
contaminantes que afecten a las áreas 
metropolitanas de Resistencia, Corrientes 
(Argentina), Pilar y Paso de Patria (Paraguay). 



Objetivos 
 Actualizar, fortalecer e integrar los sistemas de alerta 

hidro-ambientales generados en la CdP y  que apoye 
sistemas de gestión comunitaria para predecir los 
fenómenos hidrológicos extremos y de casos de 
derrames contaminantes  



Objetivos 
 Desarrollar planes de contingencia para las 

comunidades locales, que  sean replicables en la  
región, utilizando los diferentes escenarios incluyendo 
la participación social y la integración transfronteriza;  



Objetivos 
 Simular diferentes escenarios hidrológicos a fin de 

planificar y desarrollar mecanismos rápidos y 
eficientes de respuesta para diferentes niveles de 
riesgo;  



Objetivos 
 Promover el fortalecimiento institucional  

 Fortalecer la capacidad local.  



 Tenemos información? 



Crecidas Inferidas 
Río Paraná 
 1612    Corrientes >=10.50 m 

 1748    Corrientes >=10.50 m 

 1812    Corrientes  = 9.53 

 1833    Historic Flood Mossman 1923 Calcuta 

 1858   Corrientes = 8.93 m 

 1878   Corrientes = 8.65 m 

 1905   Corrientes = 8.56 m 

 1983   Corrientes = 9.04 m 

 

 

Río Paraguay 
 

 

 

 1833  Asunción-Peñon  8 varas 

 1858 Asunción-Peñon 5 1/2 varas 

 1878 Asunción-Peñon 8  varas  

 1905    Asunción=9.00 m 

 1983    Asunción=9.01 m 

1 vara = 3 pies = 0,835905 m 



Crecidas del Siglo XIX y XX 

Crecidas de los Ríos Paraguay y Paraná
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Curvas de Nivel IGM  



FOTO AEREA DEL RIO PARAGUAY EN SU 

TRAMO  DEL EXTREMO SUR EN LAS 

CERCANIAS DE LA CIUDAD DE PILAR, SE 

PUEDE OBSERVAR , LA CONFLUENCIA DEL 

BERMEJO, EL CUAL LE IMPRIME  SU 

CARACTERÍSTICA AL RIO PARAGUAY POR EL 

APORTE DE SEDIMENTOS, ADEMÁS SE 

VISUALIZAN CAUCES ANTIGUOS Y 

MEANDROS DEL RÍO 



Interpolación y Ecuación de Regresión Lineal  de  Cotas Máximas con Cotas  

Maximas Registradas  Río Paraguay Aguas Arriba Confluencia Río Paraná

Cota = 0.022Km fluvial  + 54.147

R2 = 0.992
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Humaita 
Asunción Piquete Cue 



Caudales Históricos Río PY 



Caudales Río Parana vs TR 
Tr 

(años) 

P 

(%) 

Q1901-
2003 (*) 
(m3/s)  

Q1971 2003 
(*) 

(m3/s)  

2 50  25000 28000 

5 20 32000 35000 

10 10 36000 40000 

50 2 45000 50000 

(*) Valores redondeados a 1000 m3/s. 



Río Paraná - ITA IBATE 
Niveles Pico en Itá Ibaté (cm) vs Caudales Pico Afluentes a Yacyreta (m3/s) 

en crecientes (Q>20.000 m3/s)
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Relevamiento  Hidrográfico 



Zonificación de Areas Inundables 



Mapa  de Curvas de Nivel 



Cuaternario 



Esteros del Ñeembucu 



San Sebastian 

San Lucas 

Santa Sara 



Cerrito  

Crecida 1983 Octubre 2011 

Cota 58,2 m Marpla  

Maxima Inundación 



Defensa Costera ( total 5 km ) 
 Para las recurrencias de entre 5 y 10 años ( Intendencia 

es conciente de poco probable proteger de la 
centenaria) 

 Zonas de Refugio y Plan de Emergencia 

 



Humaita  

Crecida 1983 
Noviembre 2011 

Cota 55,6 m IGM Pyo  

Maxima Inundación 



Defensa Costera  total 3 km  
 1er tramo 1 km 

 Proteger centro histórico y zona urbana 

 2do tramo zona suburbana y Jardín de Madame Lynch 



Defensas Costeras 
 Cerrito   5 km               Cota 58.2 máxima crecida  

 Humaita   3 km               Cota 55.6 máxima crecida 

 Paso de Patria  5 Km        Cota 53. 1 

 Mayor Martinez ( Ita Cora) 3 km   Cota 54.9 

 Gral Diaz ( Puerto Ita )   1 km    Cota 54.2 

 

 Total 17 km    

 



Marca superior en el Peñon de 1833 y la inferior de 1905 que 
fue en un cm inferior a la de 1983 

1905 

1833 



La inundación de 1905. Nunca el rió había subido tanto y nunca mas subió a semejantes 
niveles. En la imagen el agua ya había inundado la Plazoleta del Puerto y llegaba a la 
calle Montevideo, sumergiendo las instalaciones de la “Industrial Paraguaya”. Fuente 
Diario ABC Color 



Laboratorio de Hidráulica ANNP  

Crecida de 1983 – Asunción – Río Paraguay 



Pilar: Crecida 1983 
Crecida 1983. Marcación del nivel de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilar : Crecida 1983 



Mapa Hipsométrico del entorno de 
la Ciudad de Pilar 



 Curvas de Riesgo Hídrico Pilar  
Max 1983 = 10,05 m 



Paso de Patria: Vista desde 
Terminal Portuaria 

Oct 2009 

35.000 m3/s 



Paso de Patria: Base Naval 



Paso de Patria: Crecida 1983 





Monitoreo Hidrometeorológico 



Monitoreo Hidrológico 









Modelo de Aguas Bajas- Ago 1973 



Ventana del Modelo HEC RAS 





Estudio de Impacto de Fallas de Yacyretá para el PAE (Plan de Acción 

frente Emergencias)  



Estudio de Impacto de Fallas de Yacyretá para el PAE (Plan de Acción 

frente Emergencias)  



Estudio de Impacto de Fallas de Yacyretá para el PAE (Plan 
de Acción frente Emergencias) 



Estudio de Impacto de Fallas de Yacyretá para el PAE (Plan 
de Acción frente Emergencias) 





Contato: jojhy.sakuragi@cptec.inpe.br 

Sistema de Observação de tempestades Severas 

Esta ferramenta centraliza uma gama de informações para auxiliar no 

monitoramento de tempestades severas, tais como: 

Imagens de radar (Paraguai, Santiago, Canguçu e Morro da Igreja). 

Imagens de satélite GOES-12 (Visível e Infravermelho). 

Produtos de satélite (precipitação, probabilidade de descargas elétricas, 

previsão de evolução convectiva, precipitação acumulada em 24h e focos de 

queimadas). 

Descargas elétricas (nos últimos 15, 30, 45 e 60 minutos). 

Informações cartográficas (divisão de estados, municípios e países) 

Ferramentas (anéis de distância, atualização de imagens, distância,  

coordenadas geográficas (lat e lon) e animação de imagens). 



Morro da Igreja 

Santiago 

Canguçu 

Paraguai 

Atualização da 

imagem 





Descargas 

elétricas nos 

últimos 15 min 



Probabilidade 

de descargas 

elétricas por 

satélite 



Precipitação instantânea 

Prec. Acumulada em 24h 

Previsão de evolução 

convectiva 



Focos de 

queimadas 



Imagem de satélite 

GOES-12 

Canal 1 

Canal 4 



Fronteiras 

ou limites 



Red de Radares y Detectores de Rayos  

Meteorological Radars operated over the LPB region. 

Circles depict the area covered by the radars and colors 

indicates the institutions responsible for the radar 

operation and maintenance.  

Light shading depicts the area covered by electricity 

sensors, that are operated by the INPE 





Integración y Colaboración de  
Organismos Regionales  



INPE  CPTC 



Estaciones Hidrométricas  
 Reinstalación de estaciones Convencionales  

Humaita, Itacora 

 Instalación en Cerrito; Paso de Patria 

 Puesta en operación de Automáticas del 
Viceministerio de Minas y Energía a cargo de 
Itaipú y mantenimiento luego a cargo de EBY  Pilar, 
Humaitá, Itapiru, Villa Florida y Ayolas para la red 
de Alerta Hidrológica 

 



Estaciones Hidrológicas Tipo 



PILAR: Estación Automática, Muro y 
Regla Hidrometrica 



Itapiru: Regla hidrométrica y 
Estación Automática  



Recuperación Operativa Estaciones 
Hidrometeorológicas  del Sur 
 Ayolas ( en funcionamiento recuperado) 

 Pilar 

 Humaitá  

 Itapiru 

 Villa Florida 



Afectaciones por crecidas Extraordinarias 
Humaitá 1983 



Humaita Crecida 1983  



Croquis de Pólder –  Estudio de 
Crecidas Ríos Paraná y Paraguay - Motor Columbus 1979 



Efectos de las Crecidas en las Viviendas  







Fauna y Flora del Ñeembucu 



Socio Economía y Medio Ambiente 

Aylacostoma Fortunei – Mejillón Dorado 



Ganado en los Carrizales e Islas 



Infraestructra Caminera 
 . “Lo que afecta a varios distritos, inclusive una pequeña lluvia, y 

ya hay varios distritos que quedan aislados en el departamento 

de Ñeembucú” Gobernador de Ñeembucu- 2006 



Seguridad Alimentaria – Tractor debe 
proveer el Municipio, bueyes vs motos 



Olerías Familiares 



Impactos en la Fauna Ictica 



 Éxodo Rural – España- Bs As 



Ambulancia Rural 



Polución en las Riberas 



Área Protegida y Paisajismo 



Posibilidades de Ecoturismo 
 Laguna Sirena y Río Paraná(Cerrito) 



Playa de Laguna Sirena 



Arqueología – Patrimonio Cultural 



Erosión Costera 

CERRITO RIO PARANA HUMAITA  RIO PARAGUAY 



Patrimonio Cultural Histórico 



Oportunidades de Desarrollo 
 TOUR ÑEEMBUCÚ, UNA OPCIÓN DE DESARROLLO DEL SUR 

 (2004)  
Pilar, Guazú Cua, Humaitá, Isla Umbu trabajan para el rescate de su historia 
  
El sábado y domingo, una delegación patrocinada por Teko Rapére y la 
Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) permitió descubrir el potencial de 
las comunidades de Pilar, Guazú Cua, Humaitá e Isla Umbu. Este trabajo 
tesonero cuenta ahora con apoyo oficial, demostrando que la industria sin 
chimenea es una opción válida para el desarrollo. 
  
 

 El improvisado viaje en canoa en la siesta del sábado en laguna Capilla, en Guazú Cua.  
 
 



Calidad de Agua 



Calidad de Agua; Fuente J.F. Facetti 





Decomiso de Combustible 



Grupo Poblacional 





Efectos de la Sequia 



Área de Cultivo de Algodón 



Expansión de la Soja 
y Población 



NBI Infraestructura y Educación 





Recreación 



Infraestructura Portuaria, Fonplata 
financia obra complementaria ( Instalación de 

Hidrométrica ?) 



 Cambio Climático 



 Planificación para el Futuro 
 Adaptabilidad          Medidas a adoptar Hoy para el mañana           

Obras Estructurales y No Estructurales   

 Vulnerabilidad       Población 

 Amenaza                Clima Cambiante 

 Riesgo                     Reducir   

 

 Escenarios  

    





Evolución de la Escorrentía. Media de 
30 años. Escenarios 

Escenarios GEI Coeficiente de Escorrentia

Estación Pilar , Ñeembucu
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República del Paraguay (2031-2050) 
Temperaturas promedios, estimadas para períodos consecutivos de 5 años. 
Unidad de medida: (°C). Grilla de cálculo : 0.5°(lat) x 0.5° (long) 



  

  
 

República del Paraguay (2031-2050) 
Precipitaciones promedios, estimadas para períodos consecutivos de 5 años. 
Unidad de medida: (mm). Grilla de cálculo : 0.5°(lat) x 0.5° (long) 
Fuente: Modelo HADCM3 (Hadley Center, Reino Unido). 
Escenario IPCC: A2 



  

  
 

República del Paraguay (2031-2050) 
Evapotranspiraciones potenciales promedios, estimadas para períodos consecutivos de 5 años. 
Unidad de Medida: (mm). Grilla de cálculo: 0.5° (lat) x 0.5° (long) 
Fuente: Modelo HADCM3 (Hadley Center, Reino Unido). 
Escenario IPCC: A2 
Método para la el cálculo evapotranspiración: Thorntwaite. 



República del Paraguay (2031-2050) 
Coeficientes de escorrentía superficial promedios, estimadas para períodos consecutivos de 5 años. 
 Unidad de medida: (-). Grilla de cálculo: 0.5° (lat) x 0.5° (long) 
Fuente: Modelo HADCM3 (Hadley Center, Reino Unido). 
Escenario IPCC: A2 
Método para el cálculo: Balance hídrico seriado de Thorntwaite-Matter. 

  

  
 



República del Paraguay (2031-2050) 
Déficit hídricos promedios, estimados para períodos consecutivos de 5 años. 
 Unidad de medida: (mm). Grilla de cálculo: 0.5° (lat) x 0.5° (long) 
Fuente: Modelo HADCM3 (Hadley Center, Reino Unido). 
Escenario IPCC: A2 

Método para el cálculo: Balance hídrico seriado de Thorntwaite-Matter  

  

  
 



República del Paraguay (2031-2050) 
Zonificación hídrica promedio, estimada para períodos consecutivos de 5 años. 
 Unidad de medida: (-). Grilla de cálculo: 0.5° (lat) x 0.5° (long) 
Fuente: Modelo HADCM3 (Hadley Center, Reino Unido). 
Escenario IPCC: A2 
Método para el cálculo: Balance hídrico seriado de Thorntwaite-Matter. 

  

  
 



Escenario 2071 2100 Temperatura, Lluvia 
y Escorrentía 



Average Discharge PY R (CMS) 
Discharge Paraguay River 20 Century ( 61 90)  CC A2 B2
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               Variabilidad Climática 



               Variabilidad Climática 



               Variabilidad Climática 



 TALLERES DE DIVULGACIÓN 



Taller Difusión Pilar 
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Resultados Esperados  
  

 Un modelo de simulación del Sistema de Alerta 
Hidroambiental para predecir inundaciones, 
sequías y contaminación por derrames, y los planes 
de contingencia, que esté operativo a los 2 ½ años 
(año 2015). 



Resultados Esperados: 
 

 Disposiciones para la notificación inmediata de los 
fenómenos hidrológicos extremos, los derrames de 
contaminantes y preparación de planes de contingencia, en 
colaboración con las autoridades de Defensa Civil según las 
normas cada país. 

 
 Mejorar el conocimiento de las cuestiones transfronterizas 

críticas relacionadas con fenómenos hidrológicos extremos, 
elaborar planes de contingencia y la calidad del agua. 
También se tendrá en cuenta en las pautas de seguridad 
hidráulica obras de regulación (embalses) y  
 

 Creación e implementación de un Comité transfronterizo de 
Alerta de agua. 



Logros Alcanzados 
  Consolidación de los equipos de Trabajo y desarrollo de 

capacidades 

 Interacción entre los actores DIRECTOS del Alerta Hidrológico 
de la Zona de Proyecto ( Binacional) 

 Inventario actualizado de la información disponible, creación de 
una cuasi Base de Datos Crudos e Informaciones no completa 

 Identificación e Interacción con actores locales por parte de los 
equipos de trabajo 

 Diagramación de complementos para el Sistema de Alerta 
Hidrológica 

 Taller Interinstitucional de Divulgación del Proyecto 

 Diagnóstico preliminar de los mecanismos de Alerta Hidrológica 
Nacional y Regional 

 Talleres de divulgación y expectativas  de avisos y alertas de y a   actores 
locales ( generadores y consumidores) Pilar Jul 2013 

 



Actividades Pendientes 
 
 Validación y Tratamiento de la información alcanzada 

 Determinación de Vulnerabilidades y Análisis de 
Riesgo; Planes de Contingencia 

 2 do Taller de divulgación y expectativas  de avisos y 
alertas de y a   actores locales ( generadores y 
consumidores) 

 Optimización de la Red de Alerta 

 Falta de conformación de Estructuras Transfronterizas 

 Conformación de un comité local del proyecto  

 



Aspectos Negativos 
 
 Falta de interacción de las instituciones nacionales y 

subnacionales  para implementar acciones 

 Perdida de velocidad en la  interacción con 
instituciones regionales o transfronterizas    

 Limitación de recursos económicos  

 Ambición desmedida en relación a los recursos 
disponibles 

 



Desafíos 
  Cumplimentar los compromisos asumidos dentro del 
proyecto, continuar contratación de Becarios ( transitivo). 

Para concretar aspectos específicos 

 Alcanzar los resultados destinados a la sociedad civil 
local . 

 Interacción entre subcomponentes, sinergias y efectos 
multiplicadores. 

 Integración con Proyectos en Marcha de Objetivos 
Concurrentes a nivel subnacional. 

 Actualización de estaciones hídricas con tecnología. 

 Capacitación de Recursos Humanos Locales. 

 Proyectar la radarización del sudeste de Sudamérica y 
la red de detección de rayos. 

 



Presupuesto Red de Estaciones 
y Radar (Provisión e Instalación) 
 10 estaciones ríos Py y Pr 

 4 estaciones automáticas 

 Revitalización (Hidro –
Pluvio) 

 4 estaciones automáticas 
(climatológicas)  

 1 detector de Rayos  

 1 radar Meteorológico  

 

 Total   

 15.000 US$         1era fase 

 

 50.000 US$        2da fase  

 

 40.000 US$        3ra fase 

 

 15.000  US$        4ta fase 

 1.000.000 US$    5ta fase 

 

 1.120.000  US$ 



Red de Alerta Hidrológica 
 Argentina  

 Red Hidrométrica- Media Py 

                                   Media Pr  

 

 Modelo 1D HD Asu-Corr-Res 

               Yacyreta – Corr –Res 

 (Operativo)  

 

 Red Pluviométrica – Baja 

 Radar - Distanciado  

 Paraguay 

 Red Hidrométrica- Baja Py 

                                   Baja Pr 

 

 Modelo  1D HD Apa – Asu ( 
sin funcionar- no concluido)  

   Asu – Confl (aguas bajas no 
operativo) 

 Red Pluviométrica - Baja 

 Radar – Bajo alcance , Zona 
de Proyecto 

 



 

 

 

GRACIAS 
 


