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Figura 14. Mapa exposición institucional-cuerpos de socorro. 
Fuentes de Información: Fotografías aéreas (IGAC), Mapa Temático Amenaza 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico CCCP, 
2011. Grupo de trabajo Unicauca.

Figura 15. Mapa exposición estructural-vías.
Fuentes de Información: Fotografías aéreas (IGAC), Mapa Temático Amenaza 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico CCCP, 
2011. Grupo de trabajo Unicauca.
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5.4 Resultados y conclusiones

En el examen de las condiciones de riesgo, la amenaza y vulnerabilidad que 
existen en el Pacífico, la cartografía ofrece elementos e insumos sustanciales en la 
toma de decisiones en cuanto a acciones de prevención y atención de emergencias 
locales. En este capítulo hemos analizado mapas espaciales de distinta índole, 
productos del cruce de información en campo y de modelamiento, que nos han 
permitido prever de qué manera grupos de población, instituciones y organismos 
que tienen presencia en la cabecera pueden ser afectados en caso de un tsunami.

Al respecto, la cartografía presentada aquí nos permite presentar algunas 
conclusiones y recomendaciones que pueden ser de interés para las autoridades 
locales, regionales y nacionales y las mismas comunidades. 

En primer lugar, está la idea de configurar un modelo socio espacial que permite 
articular diferentes variables que resultan de gran importancia en la definición 
de estrategias de atención, prevención y manejo de situaciones de emergencia. 
Áreas de inundación + densidad de población + condiciones de vías, por ejemplo, 
pueden configurar un esquema interpretativo de la situación vigente en Guapi 
frente a la situación que enfrenta la cabecera y que puede determinar acciones 
concretas en esta línea. De esta manera, los mapas presentados aquí no son 
estáticos y más bien pueden reflejar y potenciar dinámicas socio espaciales de 
gran interés para los gobernantes de turno en distintos niveles. 

En segundo lugar, la cartografía tiene un nivel de representación y exposición 
más claro y emotivo que las mismas palabras. Así, el uso de los mapas con 
fines pedagógicos y preventivos tiene una gran utilidad, no solo en el ámbito 
institucional sino también educativo, tanto en el contexto de la educación formal, 
la no formal y hasta en escenarios no necesariamente articulados con instituciones 
educativos (a nivel barrial, por ejemplo). 

En tercer lugar, el modelo socio espacial enseñado permite ilustrar claramente el 
carácter sistémico que se debe tener en cuenta en el momento de las decisiones 
políticas sobre prevención y atención de emergencias, por cuanto permite visualizar 
claramente la ubicación de diversos actores distribuidos en el espacio urbano. Este 
reconocimiento permite inducir la idea sobre cómo cualquier acción de cambio 
en un escenario social específico determina el análisis de las implicaciones que 
tiene para otros actores inmersos en el entorno. El carácter de sistematicidad 
implica que el análisis de cualquier elemento en el sistema –léase grupos sociales e 
instituciones presentes en Guapi- debe hacerse en relación directa con los demás. 
Este sentido de colectividad puede tener implicaciones positivas y favorables en 
momentos de crisis y de emergencia, y al respecto las autoridades deben no solo 
pensar sobre estas consideraciones sino llevarlas a la práctica y a la acción. 
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Finalmente, las poblaciones crecen y las dinámicas socio espaciales también. En 
estos casos dichos procesos van más rápido que la disposición y actualización 
de la información misma. Por ello la recomendación de que la administración 
municipal establezca una unidad de gestión y manejo de la información básica 
del municipio, de tal manera que permita tener fundamentos actualizados sobre 
las estrategias y políticas encaminadas a tratar con la atención y prevención de 
emergencias. Una unidad con esta prospectiva debe ser un asunto de política 
gubernamental y no una decisión simplemente coyuntural. 
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A manera de conclusión: conocimiento y acciones 
de prevención frente al riesgo de tsunami

Como se indicó a lo largo de esta investigación, la costa Pacífica colombiana 
constituye una de las regiones más vulnerables en términos sociales, lo 
que se acentúa aún más con el riesgo que se puede asociar con fenómenos 

conocidos como ‘La ola’/maremoto/tsunami. En este libro se han presentado 
algunos avances investigativos que se pueden resumir a continuación.

En primer lugar, el riesgo es una categoría que se construye socialmente y que 
posibilita reflexionar sobre su valoración en instituciones y poblaciones costeras. El 
proyecto posibilitó dimensionar la naturaleza de esta categoría y sus implicaciones 
asociadas con un fenómeno como el tsunami. Dicha noción se encuentra 
articulada con las formas de conocimiento que se dieron en la interacción entre 
investigadores y pobladores locales. La idea de riesgo y conocimiento local están 
estrechamente entrelazadas. En particular se deben destacar algunos aspectos que 
autoridades y pobladores de Guapi deberán tener en cuenta en el momento de 
tomar acciones de prevención:

1.  Analizar los mapas espaciales de vulnerabilidad social y de exposición en 
la cabecera, lo cual deberá posibilitar tomar medidas en barrios con mayor 
exposición, especialmente los ubicados en las orillas del río Guapi y quebradas 
aledañas como El Barro y El Diablo. 

2.  Dicho análisis de los mapas espaciales también posibilita avanzar en la 
identificación de rutas de evacuación, con base en las alturas más destacadas en 
la cabecera hacia el aeropuerto (capítulo 2). Ello por supuesto implica identificar 
rutas con base en la densidad poblacional y vulnerabilidad de grupos sociales 
(mayores y niños). 

3.  En las acciones de prevención es importante el lenguaje empleado. ‘Tsunami’ es 
una expresión japonesa que ha permeando los medios de comunicación en años 
recientes, pero es importante familiarizar a la población con este tipo de términos 
asociándolos con los que se han mantenido en el pasado: ‘La ola’/maremoto. 

4.  Existe una percepción profundamente religiosa de las poblaciones con 
respecto a eventos catastróficos, algo que no es solo común en la costa Pacífica 
sino también en otras culturas y sociedades. Al respecto, es importante tomar 
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en cuenta este tipo de creencias en el sentido que deben respetarse, lo que no 
implica avanzar al mismo tiempo en campañas explicativas sobre este tipo de 
fenómenos, su impacto, y la importancia de estar preparados. Los testimonios 
de los mayores que vivieron la experiencia de ‘La Ola’ de Buenaventura (1906) y 
Tumaco (1979), pueden ser de gran importancia para sensibilizar a la población 
y dar una idea de la seriedad y severidad del impacto de este tipo de fenómenos. 

Una segunda conclusión refiere al desarrollo de un proyecto con investigadores 
de distintas formaciones disciplinares y que posibilita ver el fenómeno desde otras 
perspectivas, potenciando así un análisis más integral y articulado. El trabajo no 
es fácil, sin embargo, se requiere avanzar aún más en el diálogo no solo a nivel 
de disciplinas sino también en integración con el pensamiento y concepciones 
de las poblaciones locales. La idea de una aproximación interdisciplinaria indica 
justamente ese nivel inicial y que justifica continuar trabajando en este tipo de 
interrelaciones de conocimiento. 

En tercer lugar, los mapas y el modelamiento de la amenaza por tsunami, tomando 
como referencia 8 escenarios, permiten determinar las implicaciones que tendría el 
evento en términos de inundación y de impacto del tren de olas sobre Guapi. Este 
ejercicio permitió establecer que el punto georeferenciado como Z3 posibilitaría el 
mayor efecto destructivo sobre el poblado, y con un tiempo de arribo de 20 minutos 
tomando como referencia una marca de 7,9 en la escala de Richter. 

Una cuarta conclusión es que la recuperación de la memoria social y el conocimiento 
sobre eventos catastróficos ocurridos en el pasado, como ‘La Ola’ en Buenaventura 
en 1906 y el tsunami ocurrido en El Charco y Tumaco (Nariño) en 1979, posibilita 
despertar una consciencia sobre procesos interpretativos precedentes a su ocurrencia 
que pueden ser instrumentalizados en estrategias de prevención frente a situaciones 
que se producen por efecto del tsunami. A pesar de haber ocurrido a cientos 
de kilómetros de distancia, el impacto de este evento todavía se mantiene en la 
memoria de sus pobladores, lo cual puede contribuir en destacar aspectos notables 
en campañas de prevención y atención. Es necesario además que dicha memoria 
y conocimiento vivencial sea estimado en los análisis interpretativos y explicativos 
que se buscan a través de otras disciplinas especializadas. 

Lo anterior facilita una conclusión final más articulada con la gobernabilidad y las 
acciones que las instituciones y el mismo municipio deben emprender. Una vez 
terminado el proyecto, se convocó a la administración municipal y líderes de los 
barrios de Guapi para socializar y entregarles copia de los resultados alcanzados, 
pero desafortunadamente pocas personas asistieron. El Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo, organizado para estos efectos a nivel local en Guapi, debe 
ser una instancia agenciadora y proactiva en esta dirección, y las administraciones 
municipales actual y próxima deben entender que los resultados logrados 
posibilitarían una política consistente y no una acción coyuntural del momento. 
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Igual papel le compete a las poblaciones locales que deben estar vigilantes en la 
aplicación e implementación de los resultados de este tipo de investigaciones que 
contribuyen a que ellas tengan más elementos de juicio para actuar de manera 
preventiva frente a este tipo de eventos que pueden ser devastadores. El trabajo 
que sigue entonces es de planificación, coordinación, gestión y acción. 
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