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La temporada 
de huracanes 
llegará este 
año con más 
fuerza al país.
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EN 2022, TEMPORADA DE HURACANES EN EL ATLÁNTICO ESTARÁ POR ENCIMA DEL PROMEDIO
Duración de la femporado: 1 de junio al 30 de noviembre

Proyección Registrados Promedio últimos
en 2022 en 2021 30 años

Empieza otra 
temporada atípica de 

huracanes, ¿está 
Colombia preparada?
Este año, según pronósticos, habrá un aumento en la 
cantidad de tormentas y huracanes mayores frente al 
promedio. En Colombia, el riesgo aumenta en las islas.
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Tormentas tropicales
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. Huracanes mayores ■ ■
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NOMBRES PARA TORMENTAS 
TROPICALES Y HURACANES 
DEL ATLANTICO DE 2022
Los nombres que se retiren de 
la lista serán anunciados por 
la Oraanización Meteorológica 
Mundial (OMM) en la primavera 
de 2023. Mientras que los 
nombres que no sean retirados 
serán usados de nuevo en la 
temporada del 2028.
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Fuente: Universidad de Colorado State (Estados Unidos)

HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES QUE 
MÁS HAN AFECTADO A COLOMBIA

Fallecidos: □  Categoría máximo:Q
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CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA CATEGORÍA
Bajo lo escala Saffir-Simpson

Categoría i 2 3 4 5
Velocidad 
del viento 119-163 km/h 164-177 km/h 178-209 km/h 210-260 km/h 261-400 km/h

Daños Sin daños 
en las 

estructuras 
de los 

edificios.

Daños en 
tejados, 
puertas y 
ventanas.

Daños
estructurales 
en edificios 
pequeños.

Daños
generalizados en 

estructuras 
protectoras, 
desplome de 

tejados en edificios 
pequeños, Alto 

erosión.Inundaciones.

Destrucción de tejados 
completa en 

algunos edificios.
Los vientos de 

300 km/h pueden 
arrancar árboles y 

hosta casas de 
sus cimientos.

L a temporada de h ura
canes de 2022 inició 
oficialmente el l.° de 
junio e irá hasta el 30 
de noviembre. Colom-

un huracán (cuando causa mu
chos destrozos ese nombre que 
se le asignó ya no se puede vol
verse a utilizar para nom brar 
tormentas en un ftituro, así se lo-

bia, que tradicionalmente se ha gra llevar un mejor registro his-
visto privilegiada po r su posi
ción y condición geográfica, ha 
visto durante los últimos años 
una mayor presencia de huraca
nes en  cercanías a sus aguas te
rritoriales, sus costas y -sobre 
todo- su zona insular.

Hace apenas año y medio Iota 
arrasó con violencia las islas de 
Providencia y Santa Catalina 
destruyendo el 98 por ciento de 
su infraestructura y cobrándo
se cuatro vidas humanas. Este 
2022, cuando aún se adelantan 
trabajos de reconstrucción en 
la isla, la Universidad Colorado 
State, de Estados Unidos, ha in
formado que volveremos a vivir 
una tem porada atípica y sobre 
el prom edio, con la llegada de 
un mayor núm ero de torm en
tas (que pasarían de ser 14 a ser 
19) y de huracanes m ayores 
(que pasarían de 3 a 4).

Eso es algo que ya vimos en 
2021, cuando los registros llega
ron a  21 torm entas tropicales y 
hubo cuatro huracanes mayo
res. Sin embargo, ese año Co
lombia apenas sintió la fuerza 
de los vientos reflejada en unas 
cuantas lluvias y torm entas en 
sus costas y  sus islas. Pero ¿será 
igual ahora; y de no serlo, esta
mos preparados?

Según Emel Vega, profesor y 
coordinador de la maestría en 
Meteorología de la Universidad 
Nacional de Colombia (Unal), 
para entender cómo puede afec
tam os un huracán y qué tan gra
ve pueden ser es necesario ex
plicar primero cómo se forman, 
cómo funcionan y por qué ha au
m entado su poder en los últi
mos años.

Un huracán es u n  fenómeno 
atmosférico natural que ocurre 
cuando el aire cálido y húmedo 
se eleva y se enfría, formando 
nubes. Posteriormente, todo el 
sistema de nubes y aire gira y 
crece, siendo alimentado por el 
calor del océano y el agua que se 
evapora de la superficie. Básica
mente, destaca Vega, el océano 
guarda mucha energía que reci
be, luego la libera naturalmente 
y por un proceso natural esta 
pasa a convertirse en remolinos 
de aire y viento que van crecien
do a m edida que encuentran 
más y más energía en  su cami
no. Entonces, empieza funcio
nando como una depresión tro
pical que crece y se convierte en 
torm enta (en ese momento se le 
asigna un nombre) y luego e r e  
ce hasta llegar a su máximo: ser

tórico).
En los últimos años, pero par

ticularmente desde 2019, lo que 
ha pasado es que el océano ha 
venido recibiendo más rayos so
lares, lo que ha incrementado 
no solo su tem peratura sino su 
cantidad de energía guardada. 
“Estas tem poradas de huraca
nes están siendo relativamente 
intensas porque el océano, que 
es nuestro acumulador de ener
gía, ha venido durante los últi
mos cuatro años, desde 2019, 
acum ulando y acum ulando 
energía y hoy tenemos un océa
no Atlántico relativamente cáli
do”, señala Vega.

De acuerdo con él, el año pasa
do el océano Atlántico no logró 
liberar toda la energía que ha
bía acumulado, y es por eso que 
tendremos una nueva tempora
da atípica en 2022. Pero ¿se tra
duce eso en que llegarán huraca
nes fuertes a Colombia? Pues, 
según Vega, eso dependerá de 
dónde esté acumulada la ener
gía que forma el huracán.

Estas formaciones funcionan 
como un remolino, que en la 
medida en la que da vueltas va 
atrayendo más vapor que sale 
de zonas donde el océano tiene 
más energía acumulada. Enton
ces, esos espacios de energía 
que facilitan la posibilidad del 
huracán de crecer y aum entar 
su fuerza son los que determ i
nan qué camino toma, ayudado 
por las corrientes de vientos.

Como el huracán no puede to
m ar energía de la tierra (y las co-
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m entes también toman el cami
no más sencillo para transitar), 
Colombia normalmente no reci
be en su territorio continental 
la fuerza de este fenómeno.

“ El sitio donde se forma un hu
racán depende del sitio donde 
se acumulen las mayores tempe
raturas. Entonces, dependien
do de los vientos en altura y de 
las condiciones de temperatura 
de los océanos el huracán va a 
desplazarse. Eso en algunos ca
sos facilita que se mueva hacia 
el occidente, bordeando las cos
tas de la parte norte del conti
nente suramericano.

Por fortuna nosotros tene
mos dos murallas protectoras 
(en el continente) que son la Se
rranía de la Macuira y la Sierra

Nevada de Santa Marta. Cuando 
la periferia -o parte externa- 
del huracán golpea contra esos 
sistemas montañosos, estos le 
imprimen una gran rugosidad y 
eso hace que se debilite la veloci
dad de los vientos”, destaca 
Vega.

Según el experto, si bien Co
lombia ha sido geográficamen
te privilegiada y durante los últi
mos años gracias a los avances 
en tecnologías, el mundo ha lo
grado pronosticar con gran cer
teza la ruta, la velocidad y los da
ños que generará un huracán, 
eso no debería traducirse en 
tranquilidad, pues al país aún le 
falta mucho (sobre todo en su 
zona insular) para estar adecua
dam ente preparado para uno 
de estos fenómenos.

Más p re p ara d o s
Colombia ha venido mejoran

do su estudio y reacción frente a 
los huracanes. Solo basta recor
dar cuando en 1988 el huracán 
Joan llegó al país; al m enos 25 
personas m urieron y la entidad 
de aquel entonces era el extinto 
Instituto Colombiano de Hidro
logía, Meteorología y Adecua
ción de Tierras (Himat), que lue
go se transform aría en lo que 
hoy conocemos como Ideam, 
una entidad mucho más robus
ta y preparada tanto a nivel tec
nológico como de recursos hu
manos.

Después de 32 años, cuando 
Iota, un huracán de igual catego
ría, volvió a golpear con fuerza 
al país, el número de fallecidos, 
la cantidad de información y 
alertas generadas por el Ideam 
fueron muy distintos. El país 
supo prepararse, algo que ha ve
nido aum entando durante los 
últimos años.

Colombia cuenta ahora con 
un sistema nacional de alerta 
para ciclones tropicales, este 
funciona a través de la Mesa Téc
nica Nacional de Alerta por Ci
clones Tropicales, la cual hace 
parte de las mesas de trabajo de 
la Comisión Técnica Nacional 
Asesora para el Conocimiento 
del Riesgo y está integrada por 
el Ideam, la Dimar, la Aeronáuti
ca Civil y la Unidad Nacional

En 2020 el huracán Iota destruyó el 98 por ciento de la infraestructura de las islas 
de Providencia y  Santa Catalina, y  afectó  también a  la  isla de San Andrés, foto: efe

para la Gestión del Riesgo de De
sastres (UNGRD).

De hecho, esta temporada el 
Ideam, en cabeza de su directo
ra, Yolanda González, recorrió 
siete de los sitios con mayor po
sibilidad de riesgo para enseñar
les a las personas qué hacer y 
cómo actuar frente a los huraca
nes. Entre los lugares visitados 
estuvieron la isla de San An
drés, las islas de Providencia y 
Santa Catalina, Barranquilla, 
Cartagena, Riohacha y Nazare- 
th, en la alta Guajira. Allí, según 
González, el objetivo fue ense
ñar a todos, desde jóvenes has
ta  mayores, la importancia de 
conocer dónde están los refu
gios, de preparar mejor las ca
sas ante la llegada de estos fenó
menos, de tener listo un plan de 
contingencia, entre otros.

“ Hemos tenido el impacto tan
to de Eta como de Iota y hoy es
tamos mucho mejor prepara
dos. En San Andrés, Providen
cia y Santa Catalina todo está 
muy bien organizado, las comu
nidades ya saben dónde están 
los albergues. En Providencia la 
recepción que hemos tenido de 
la comunidad es que cada vez es
tán más seguros de que la infor
mación que les damos es segura 
y eficiente y que están atentos a 
las informaciones que les da
mos oportunam ente de alber
garse, protegerse y tomar medi
das”, aseguró González.

Además, de acuerdo con la 
UNGRD, tras lo aprendido con 
Iota, ahora Colombia a nivel de 
preparación mejoró la forma de 
formular el Plan Nacional de 
Respuesta ante Ciclones Tropi
cales, contemplando los dife
rentes escenarios que pueden 
presentarse, como es la destruc
ción total de la infraestructura, 
pues esto implica la indepen
dencia de los grupos operativos 
de respuesta, ya que no hay ho
teles o sitios donde com er al 
atender la emergencia.

Además, a nivel de tecnología 
se mejoró el uso de las herra
mientas, especialmente para es
tim ar los daños ocasionados a 
las 48 horas de pasado el even
to, aún sin comunicación. Final
mente, a nivel de am biente se 
agilizó la implementación de ac
ciones de restauración activa 
con participación comunitaria 
en los manglares.

Sin embargo, a pesar de los 
avances en tecnologías, comuni
cación y prevención, en el país la 
gran carencia sigue siendo una in
fraestructura con capacidad 
para soportar la fuerza de los 
vientos. Por eso, tras el paso de 
Iota, el Ministerio de Vivienda se 
planteó la revisión de la Norma 
NSR-10 para dar recomendacio
nes y lincamientos técnicos para 
la construcción de viviendas de 
uno y dos pisos resistentes a vien
tos, huracanes y sismos en el ar
chipiélago de San Andrés, Provi
dencia y Santa Catalina. Y según 
explica la UNGRD, en la recupera
ción, que aún se está realizando, 
se están teniendo en cuenta las re
comendaciones con el ánimo de 
reducir el riesgo en caso de que 
se vuelva a presentar el evento.


