
Aunque Chile cuenta con una cultura sísmica, siempre hay que estar listos para una
emergencia, dicen los expertos. En el programa de simulacros “Chile Preparado” han participa-
do más de 13 millones de personas en los últimos 15 años, según datos de Senapred.
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La historia sísmica del país recuerda por
estos días dos fechas significativas: mien-
tras hoy se cumplen 15 años desde la ma-
drugada del 27F, cuando un terremoto de
magnitud 8,8 remeció a gran parte del terri-
torio, el próximo lunes 3 de marzo habrán
pasado 40 años desde el terremoto magni-
tud 8,0 de 1985 frente a la costa central. 

Si bien ambos casos sirvieron para apren-
der lecciones y tomar medidas a fin de miti-
gar los efectos de futuros eventos de este ti-
po en el territorio nacional, también hay ta-
reas pendientes.

“Ayer, con el corte de luz a nivel nacio-
nal, quedó de manifiesto una falla del siste-
ma de respuesta formal del país. Se dio un
efecto cascada en que una falla desencade-
nó otras”, dice Rodrigo Cienfuegos, direc-
tor del Centro de Investigación para la Ges-
tión Integrada del Riesgo de Desastres (Ci-
giden). Y precisa, por ejemplo, a nivel de la
conectividad, las comunicaciones y el acce-
so a internet, claves tras una emergencia.

Otro desafío “es continuar profundizan-
do el trabajo junto a las comunidades, para
así ir generando una cultura preventiva que
permita reducir al máximo la exposición de
las personas a situaciones de riesgo”, sugie-
re Alicia Cebrián, directora nacional del
Servicio Nacional de Prevención y Res-
puesta ante Desastres (Senapred). “Chile
posee una mejor cultura sísmica que hace
una década, no obstante el llamado es a no
relajarse y a estar siempre preparados”. 

Para ello, agrega, es fundamental que las
personas conversen estos temas en familia,
“cuenten con un plan de emergencia que
establezca roles, funciones y que defina las
zonas seguras al interior del hogar”. 

Esto es clave, sobre todo al tomar en
cuenta la gran cantidad de migrantes que
ha llegado al país en los últimos años:
“Aunque existe una cultura sísmica, se re-
quiere de mayor capacitación y educación
sobre cómo reaccionar, en particular a po-
blaciones migrantes que hoy forman parte
del país”, señala Cienfuegos. Esto podría
hacerse en los colegios o lugares de trabajo.

Otro desafío es la necesidad de mejorar

los planes reguladores en las ciudades.
“Tras 2010 hubo una importante actualiza-
ción del riesgo geológico, sísmico y de tsu-
namis para todas las regiones afectadas y,
luego, para todo el país”, dice Pablo Allard,
decano de la Facultad de Arquitectura
UDD y excoordinador nacional de Recons-
trucción Urbana tras el 27F.

Sin embargo, lamenta Pamela Jara, vice-
presidenta de la Sociedad Geológica de Chi-
le y académica de la Usach, “hay mucho

que avanzar en términos de planificación
urbana; las ciudades han crecido mucho y
se siguen ocupando espacios que son zonas
de riesgo”. 

Pero no todo son falencias. El sismo de
1985 “permitió caracterizar de mejor mane-
ra los terremotos por subducción que ocu-
rren en Chile, y el efecto del suelo en la res-
puesta sísmica de las construcciones, lo que
significó el poder avanzar en el estudio del
comportamiento de las estructuras frente a

terremotos y mejorar los estándares de
construcción en el país”, comenta Cebrián.

“Se perfeccionaron muchas normas sís-
micas que nos pusieron a la vanguardia de
lo que es la construcción antisísmica a nivel
mundial”, complementa Allard.

Aquello influyó, agrega, en la baja canti-
dad de edificios afectados en 2010. “La ma-
yoría de las edificaciones que colapsaron
eran de antes de 1985 y casos aislados en
que hubo negligencia o dolo en su cons-
trucción”.

La creación de nuevas leyes y normati-
vas, así como centros de investigación,
mejoramiento de protocolos de alerta
temprana y un aumento significativo de
investigación científica en torno a terre-
motos y tsunamis, son otros aspectos
que los especialistas resaltan de estas ex-
periencias.

“Sobre todo en las últimas dos décadas se
han realizado muchos estudios”, dice Jara.
“Muchas ciudades están cercanas a fallas
que la tecnología actual permite estudiar
para ver si es posible que se activen o, inclu-
so, que puedan generar un sismo”.

Para Cebrián, 2010 constituyó un
“punto de inflexión” que, tras varios años
de trabajo, “permitió cubrir algunas de las
brechas que quedaron en evidencia en
materias de preparación, alertas y capaci-
dades operativas”.

Eso llevó, por ejemplo, al fortaleci-
miento de las instituciones encargadas
del monitoreo, lo que “ha permitido re-
ducir los tiempos de 20 minutos (en 2010)
a 6 minutos (actualmente) para determi-
nar si un sismo reúne o no las condiciones
para generar tsunami en nuestras costas”.

La creación de los Centros de Alerta
Temprana en cada región y el uso de men-
sajería en teléfonos móviles para infor-
mar sobre procesos de evacuación tam-
bién fueron avances cuya efectividad
“impulsó su uso para otras amenazas, co-
mo aluviones, erupciones, inundaciones
e incendios forestales”, dice Cebrián.

Incluso, esta red “está considerada por
la ONU como uno de los cinco sistemas
de alerta más avanzados del mundo”,
puntualiza Cienfuegos.

Hoy se cumplen 15 años del 27F:

Mejorar la conectividad y la cultura sísmica
en migrantes es una tarea pendiente 
frente a futuros terremotos y tsunamis

Grandes sismos de las últimas décadas han permitido avances en sistemas de alerta temprana e investigación sobre
el tema, por ejemplo, pero sigue habiendo desafíos en algunas áreas, reconocen los expertos.
C. GONZÁLEZ

Apoyo emocional en crisis
La salud mental de la población, y en particular de los más afectados por terremotos y
tsunamis, es un aspecto que tomó mucha fuerza luego del terremoto de 2010. Entonces,
decenas de grupos de apoyo psicológico se trasladaron hasta las zonas más afectadas
para dar contención. “Hubo un antes y un después del 27F; se comenzó a tomar en
cuenta la importancia de ofrecer un manejo emocional y primeros auxilios psicológicos.
Darle importancia al factor humano, lo que también se vio en pandemia”, comenta Clau-
dio Barrales, presidente de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres
(Sochped).
A su juicio, la cultura sísmica del país juega a favor, pero aun así “hay mayor conciencia
sobre la importancia del manejo posterior de personas que sufren crisis y problemas. En
la academia se están creando cursos sobre intervención en crisis, e instituciones como
Carabineros y la PDI son capacitadas en el tema”.

Las personas que viven en lu-
gares con más días de calor inten-
so presentan un envejecimiento
molecular más rápido que el de
los que residen en áreas más
frías, según un estudio de la U.
del Sur de California (USC).

La edad biológica es una medi-
da del funcionamiento del orga-
nismo a nivel molecular, celular
y sistémico, a diferencia de la
edad cronológica basada en la fe-
cha de nacimiento. Tener una
edad biológica superior a la cro-
nológica se asocia a mayor riesgo
de enfermedad y mortalidad. Pa-
ra el estudio, los autores exami-
naron cómo cambiaba la edad
biológica en más de 3.600 perso-
nas de 56 años o más en EE.UU.

Durante seis años el equipo
analizó muestras de sangre para
detectar cambios epigenéticos,
es decir, que se producen en la
forma en que los genes se “apa-
gan” o “encienden”, para esti-
mar la edad biológica en diferen-
tes momentos, y luego comparar
esos cambios con el historial de
calor de 2010 a 2016.

El estudio reveló que “quienes
vivían en zonas donde los días de
calor (de 32 ºC a 39,4 ºC) o supe-
riores, se producen la mitad del
año, experimentaron hasta 14
meses de envejecimiento bioló-
gico adicional en comparación
con los que vivían en zonas con
menos de 10 días de calor al año”,
dijo una de las autoras.

A nivel molecular:

El calor extremo
acelera el
proceso de
envejecimiento 

EFE

El estudio indica que cambios de los
genes relacionados con el calor po-
drían producirse con relativa rapidez.
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El apagón del martes, el más
grande de la historia de
Chile en 15 años, dejó a

muchas personas completamen-
te a oscuras. Algo que según los
expertos podría haberse remedia-
do, en parte, si se contaba con un
“kit de emergencia”.

Para que estos cortes tengan el
menor impacto en los hogares
hay varias medidas: desde la
compra de aparatos hasta adop-
tar ciertas prácticas de seguridad.

La más básica tiene que ver con
la iluminación. “Se pueden usar
lámparas led en vez de velas. Su
bajo consumo de energía permite
que la batería dure más horas y
son más seguras”, dice el ingenie-
ro en Prevención de Riesgos Car-
los Herrera, director de www.sig-
web.cl (portal de seguridad).

“Los edificios deben tener un
grupo generador que alimente la
iluminación de los espacios co-
munes y, muchas veces, las bom-
bas para que el edificio tenga
agua. El problema es que no se les
hace mantenimiento. Esto es
igual que un auto: necesita agua,
aceite, combustible y manten-
ción”, dice.

Concuerda con esta recomen-
dación el docente de la U. Tecno-
lógica Metropolitana Hugo Dur-
ney, quien al momento del apa-

gón se encontraba en un hotel en
Frutillar. “El generador eléctrico
les falló porque no lo encendían
desde hace un año”, comenta. Y
agrega: “Muchos hogares —tras
los cortes tras terremotos y tem-
porales— han adquirido genera-
dores a bencina. Estos equipos
hay que encenderlos al menos
una vez al mes para comprobar
que se encuentran en buenas con-
diciones”. 

Herrera también recomienda
sumar a las lámparas led —varias
de las cuales tienen puertos para

cargar celulares y hasta radio—
un par de linternas con pilas car-
gadas que ayuden en los despla-
zamientos. Una clásica radio a pi-
las también es útil, ya que ayuda a
mantenerse informados y cono-
cer las medidas que está tomando
la autoridad, como fue el toque de
queda, en el caso del reciente cor-
te de luz.

Según la encuesta GPS Ciuda-
dano de Datavoz —aplicada en
Chile en diciembre de 2024—, el
53,3% de los encuestados dice te-
ner una radio portátil y el 88,1%

tiene linternas con pilas. 
Otra recomendación, dice He-

rrera, es que en comunidades los
copropietarios aprendan y ten-
gan los elementos (llaves o per-
nos) para poder operar manual-
mente puertas o portones auto-
máticos que se bloquean al no te-
ner electricidad.

Más opciones

En el hogar también es bueno
contar con power banks o baterías
externas para cargar los celulares.

Los hay desde $10 mil, pero los
más sofisticados, como el Redmi
Xiaomi 20.000mAh Power Bank
de 50W ($50 mil), tienen la capa-
cidad de cargar hasta tres disposi-
tivos a la vez. “Sus 20.000 mi-
liamperes posibilitan cargar 3,5
veces por completo un teléfono
promedio. Además, una de sus
ventajas es que tiene carga rápi-
da, por lo que no hay que esperar
demasiado para que esta se com-
plete”, dice Kenji Tsukame, voce-
ro de Xiaomi para Latinoamérica.

Otro problema que se produ-

jo en el prolongado corte de luz
fue la interrupción de las tele-
comunicaciones. Con un dispo-
s i t i v o c o m o e l M i n i U P S
D C - 1 4 0 U S B d e F o r z a
($36.600), el router puede se-
guir dando wifi al hogar tras el
corte. “Puede entregar hasta 4
horas de internet. Además,
puede utilizarse para el funcio-
namiento continuo de equipos
críticos, dispositivos de seguri-
dad y de luces de emergencia”,
dice Marianela Suco, Territory
Manager para el Cono Sur de
ForzaPower Technologies.

F o r z a y e m p r e s a s c o m o
Schneider Electric también dis-
ponen de UPS más grandes,
equipos que inmediatamente
tras un corte dan electricidad a
los equipos conectados a ellos
como computadores, televiso-
res, etc.

Estos UPS tienen sistemas de
seguridad que, al volver la elec-
tricidad, los protege de una so-
brecarga o una fluctuación de
energía. “Es crucial contar con
sistemas de respaldo que no solo
protejan los dispositivos, sino
que brinden el tiempo suficiente
para tomar medidas de emer-
gencia en caso de una interrup-
ción”, dice Kevin Castañeda,
Development Manager de Secu-
re Power Andean Cluster para
Schneider Electric.

Si cuenta con generadores, es
necesario hacerles mantención:

Así se prepara 
un hogar para que
funcione en un largo
apagón eléctrico 

ALEXIS IBARRA O.

Luminarias led que duran cada vez más, hasta respaldos de energía que permiten
que el router le siga entregando internet a la casa, están entre las soluciones.

El apagón del
martes afec-

tó a más de
19 millones de

personas en
el país.
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Ayer, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Sub-
tel) dio instrucciones para que los usuarios activaran
en sus teléfonos la opción de roaming, esto con el
propósito de usar el roaming nacional de emergen-
cia, término que hasta ese momento era desconocido
por una gran mayoría.
Pedro Huichalaf, docente del Centro de Ciberseguri-
dad de la U. de Mayor, dice que el roaming es la
capacidad que tiene un cliente de poder usar las
antenas de otra compañía, distinta a la que uno tiene
contratada. “Normalmente se asocia al viajar al
extranjero y a un cobro adicional y por eso se le tiene
miedo”, dice.
En Chile una ley regula el roaming nacional, el que es
gratuito. “Hay zonas aisladas en que el roaming
automático es obligatorio porque existe un solo
operador, pero en caso de emergencia —como el
vivido ayer— Subtel y Senapred pueden solicitar a

las empresas operadoras que activen el roaming de
emergencia a nivel nacional”, dice Marcelo Rute,
subsecretario (s) de Telecomunicaciones.
Para ello el usuario debe habilitar previamente la
opción de roaming en su teléfono.
Aun así, explica Huichalaf, muchos usuarios tuvieron
problemas de conexión. “Esto ocurre porque hay
antenas que no tienen respaldo energético, otras que
tienen solo cuatro horas y otras más de 12 horas,
según sean consideradas infraestructura crítica o no”.
“El centro de Santiago, por ejemplo, no tuvo muchos
problemas de conectividad. A mí me pasó que en mi
trabajo (en el centro) pude conectarme, pero al ir
acercándome a mi casa (Macul) no tenía nada de
señal. Esto es porque mi zona probablemente no es
considerada crítica”, explica.
Según la Subtel, el 23% de la red móvil estuvo caída a
las 11 de la noche, cuando se generó el peak.

Qué es y cómo usar el roaming nacional de emergencia

Los usuarios deben habilitar la
opción de roaming en sus teléfo-
nos para acceder al roaming na-
cional automático.
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