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A 40 años del terremoto que destruyó los 
puertos y devastó la Región de Valparaíso 
El 3 de marzo de 1985 sobrevino el sismo de magnitud 8, con epicentro entre Valparaíso y 
Algarrobo. Causó la muerte de 177 personas y enormes daños materiales. Entre otras cosas, 
colapsó el acueducto Las Vegas y miles de personas quedaron sin agua por casi un mes. 

Rosa Zamora Cabrera 
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ras una prolongada se- 
T: de sismos que venía 

atemorizando a los ve- 
raneantes desde febrero, el 
domingo 3 de marzo de 1985, a 
las 19.47 horas, sobrevino uno 

de los terremotos más des- 
tructivos de la segunda mitad 
del Siglo XX en la zona central. 

El sismo de magnitud 8 tu- 
vo epicentro en el mar, a unos 
33 km de profundidad y a 20 
km de lacosta, entre Valparaí- 
so y Algarrobo; se percibió al 
menos entre las regiones de 
Coquimbo y Biobío, generó un 
pequeño tsunami que pasó 
prácticamente desapercibido y 
se extendió por interminables 
120 segundos. 

Los informes oficiales re- 
gistraron 177 personas muer- 
tas, 2.575 heridas, 142.489 vi- 

viendas destruidas y 979.792 

dañadas, sin contar empresas, 
servicios e infraestructura. La 
cifra de pérdidas en todo el te- 
rritorio afectado por el terre- 
moto fue del orden de los 
1.046 millones de dólares. 

MILLONARIAS PÉRDIDAS 

De acuerdo al segundo tomo 
del Plan de Reconstrucción de 

la Oficina de Planificación Na- 
cional, Odeplan, año 1985, que 
consta de 120 páginas y que 
está dedicado exclusivamente 

a la Región de Valparaíso, los 
daños por concepto de secto- 

res sociales -vivienda, salud, 
educación y justicia-; infraes- 

tructura y producción «desde 
comercio e industria hasta mi- 
nería y transportes-, además 

de administración pública y 
defensa, se elevaron a poco 
más de $56.812 millones. 

Esta zona registró los ma- 
yores daños en el sector Salud 
del territorio afectado por el 

sismo. Valparaíso perdió el 
Hospital Materno Infantil De- 
formes, que nunca más fue re- 
cuperado, y Casablanca su es- 

tablecimiento comunal, mien- 

tras el Hospital Claudio Vicuña 

de San Antonio registró daños 

de gran magnitud. Asimismo, 
del total de 513 establecimien- 
tos educacionales, fiscales y 
municipales, el 6% de ellos co- 
lapsó completamente, el 13% 
tuvo daños mayores y el 52% 
daños parciales. 

La catástrofe, además, de- 
jó fuera de combate a uno de 
los pilares económicos de la 
región, los puertos, cuya re- 
construcción terminó recién 
en 1999 (ver nota en página 5). 
De hecho, las principales pér- 
didas para el Estado en esta 
zona se concentraron en los 
terminales portuarios de Val- 
paraíso y San Antonio, que re- 
gistraron daños por un total de 
$8.710 millones; e infraestruc- 
tura sanitaria de agua y alcan- 
tarillado, por $1.330 millones, 
con una incidencia de 30,9% y 
4,7% respectivamente en las 
pérdidas totales del sector de 
producción, servicios e in- 
fraestructura. 

POBLACIÓN SIN AGUA 
Uno de los dramas que dece- 
nas de miles de porteños, viñi 
marinos y habitantes de otras 
comunas aún recuerdan es 
que vastos sectores de sus ciu- 
dades quedaron sin abasteci- 
miento de agua debido a los 
daños que en sus 84 km de ex- 
tensión sufrió el acueducto Las 
Vegas, que registró más de 
100 fisuras y seis roturas, por 
lo que resultó inutilizable. 

De hecho, para combatir el 
gigantesco incendio que luego 
del terremoto se desató en el 
edificio de la Compañía Chile- 
na de Tabacos, ubicado en ave- 
nida Colón, frente al Hospital 
Van Buren, los bomberos tu- 
vieron que hacer un convoy de 
Carros y sacar agua del mar, 
recuerda el entonces flamante 
capitán de la Sexta Compañía 
porteña, Pierino Bavestrello. 

Un puesto de mando en la 
Dirección General del Cuerpo 
coordinó los pasos a seguir pa- 
ra abastecer de agua a la gen- 
te: sencillamente, desplegar a 

  

a a , 
ANTIGUO INMUEBLE EN EDWARDS CON BLANCO, EN VALPARAÍSO. 

todos los bomberos -unos 400 

en ese tiempo- en turnos 24/7 
y utilizar todos los carros dis- 
ponibles. Así trabajaron duran- 
te al menos un mes, hasta que 
se recuperó el suministro. 

Al igual que los centenares 

de voluntarios que participa- 
ron en esa gigantesca campa- 
ña del agua, el excomandante 
y exsuperintendente de la ins- 
titución también rememora 
ese periodo como tenso y ago- 
tador porque los participantes 
dormían apenas unas horas, ya 
que además tenían que cum- 
plir en sus trabajos. 

TERREMOTO CON TSUNAMI 
¿El terremoto generó o no un 

tsunami? El profesor e investi- 
gador del Instituto de Geogra- 

fía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, doctor 
Marco Cisternas, responde 
afirmativamente y explica que 
este fue el último gran evento 
que rompió la mega falla sobre 
la que se asienta el Gran Valpa- 
raíso, sobre el contacto de co- 

lisión entre las placas de Naz- 

ca y Sudamericana. 
“En 1985 hubo un tsunami, 

aunque pequeño y por eso los 
que vivimos ese terremoto ca- 
si no nos enteramos. El meca- 
nismo del sismo, es decir la li- 

beración abrupta de las placas 

trabadas, fue el mismo que 
produjo los últimos grandes te- 
rremotos del 2010 del Maule y 
del 2015 en Illapel, dejando a 
Valparaíso en medio”, explica 
el investigador principal del 

  

EDIFICIO “EL FARO”, UBICADO EN CALLE LA JOYA, EN REÑACA. 

Laboratorio Geología de Tsu- 

amis de la citada unidad aca- 

démica de la PUCV. 
Elexperto expone que este 

sismo pareció confirmar una 
hipótesis de los científicos de 

esa época, en el sentido de que 

los terremotos del Gran Valpa- 

raíso eran todos similares, no 

generaban grandes tsunamis y 
se repetían cada 80-83 años, 
siguiendo la línea de los gran- 
des eventos ocurridos en 1575, 

1647, 1730, 1822 y 1906, que 
excluye La Ligua 1965 y Valpa- 
raíso 1971 porque sus magnitu- 
des inferiores a8 no los habili- 

tarían como “grandes”. 
En esa proyección, el suce- 

sor del gran sismo de 1985 
ocurriría hacia el 2068. “Sin 
embargo, la naturaleza siem- 

  

pre sorprende a los científicos, 
resultando más compleja delo 
que pensamos. Hoy sabemos 

que la secuencia sísmica no ha 
sido tan regular ni simple co- 
mo se pensaba”, plantea Mar- 
co Cisternas. 

EL GIGANTE DE 1730 
El terremoto de 1575, indica, 
fue un evento menor seguido 
en 1580 por unoalgo mayor, sin 
llegar a 8. “Respecto al evento 
de 1647, del Señor de Mayo, al- 
gunos científicos creemos que 
fue de un tipo diferente, que 
ocurrenalinterior de laplacade 
Nazca que se hunde bajo la Sud- 
americana, y no en el contacto 
entre ellas”, los cuales, sin ser 
muy grandes en magnitud, son 
extremadamente destructivos, 
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EL MAREOGRAMA QUE REGISTRÓ EL TSUNAMI DE 1985. LA LÍNEA ROJA INDICA EL NIVEL DEL MAR, AL COMENZAR LA SEGUNDA MAREA ALTA OCU- 

RRIÓ EL TERREMOTO Y TSUNAMI, ESTE ÚLTIMO MARCADO POR LA LÍNEA QUEBRADA. FUENTE: SHOA, MODIFICADO POR MARCO CISTERNAS. 

como el de Chillán del año 1939 y 

el de La Ligua de 1965. 
Al de1647 lesigueelde1730, 

“reconocido hoy como un animal 

de otra especie, con una magni- 
tud entre 9 y 9.3, que destruyó 
edificaciones a lo largo de 1.000 

km, entre Copiapó y Chillán; el 
tsunami resultante tuvo más de 
ocho metros de altura en Valpa- 
raíso y Concepción-actual Penco- 
y atravesó el Pacífico generando 
destrucción en la costa de Ja- 

pón”. Eseterremoto fue cuatro 

veces más grande que el del 

2010, “rompió toda la zona de 
contacto entre las placas, la pro- 
funda y la superficial, que está 
bajo el mar, frente al Gran Valpa- 

raíso, y generó un gran tsunami”. 
Luego ocurrieron grandes 

sismos, pero con tsunamis pe- 
queños, como el de 1822 y el de 

1906, que devastó Valparaíso. Un 
año antes de cumplirse las ocho 
décadas, sobrevino el de 1985, 

con un tsunami menor que el 
SHOA pudo registrar con mareó- 
grafo y que tuvo solo un metro de 
altura, quedando dentro dela va- 

riación de la marea. 

EL PEOR ESCENARIO 

Cuatro décadas después del sis- 
mo de 1985, “comprendemos 
quelos terremotosde 1822, 1906 

y 1985 son de un tipo que rompe 
la zona de contacto profunda, 
rupturas que generan el levanta- 

miento de la costa y solo parte 
del fondo marino”, por lo cual le- 
vantan más aire que agua. “Sin 
embargo, cuando la ruptura es 
grande y superficial, mayormen- 
tedebajodel mar, la placa golpea 
el agua, generando grandes tsu- 
namis, como en 1730", 

Enel Gran Valparaíso, enton- 
ces, se producen distintos tipos 
de eventos, señala el académico. 

Los más frecuentes ocurrenen la 
Parte profunda dela zona decon- 

tacto entre placas, generando te- 
remotos de gran magnitud pero 
con tsunamis pequeños. Y los 

menos frecuentes, pero muy 
grandesen magnitud, rompen la 
parte profunda y especialmente 
lasuperficial, provocandosismos 
de magnitud mayor a 9 y grandes 
tsunamis. Sin olvidar los que se 
producen en la placa de Nazca 
hundida, con baja magnitud pero 
gran destrucción y que no gene- 
rantsunamis. 

“A pesar de que la ciencia 
cree entender esta diversidad y 
mecanismos, aún no es capaz de 
predecir cuándo ni de qué tipo 
será el próximo terremoto que 
afecteal Gran Valparaíso. Por es- 
ta razón es necesario que la so- 
ciedad esté preparada para en- 
frentar el peor escenario posible, 
reconocido porla ciencia, que sin 
duda tendrá un efecto mucho pe- 
or que el mega apagón”, dice el 
doctor Marco Cisternas. 

PRUEBA DE NORMA SÍSMICA 

Además de la pérdida de vidas 

humanas y de los millonariosda- 

ños materiales que provocó, el 
terremoto del año 1985 constitu- 
vó la prueba dela primera norma 
sísmica chilena, que fue promul- 
gada el año 1972, contexto en el 

cual hay que recordar el colapso 
del edificio El Faro de Reñaca, 
ubicado en La Joya 425, que de- 
bióser dinamitado. 

El ingeniero civil, doctor en 
ingeniería estructural y profesor 

del Departamento de Obras Civi- 

les de la Universidad Técnica Fe- 

derico Santa María, Gilberto Lei- 
va, refiere que el sismo entregó 
“gran cantidad de información 
que fue incorporada en la edición 
de la norma de principios de los 
90, que incluyó una macro-z0ni- 
ficación sísmica del país y la ac- 
tualización de los niveles de soli- 

citación sísmica, incluyendo pa- 
rámetros estructurales y del sue- 
loensu cálculo”. 

Las numerosas fallas ocurri- 

das en la infraestructura, espe- 
cialmentevial y sanitaria, permi- 
tieron obtener valiosa informa- 

  

INCENDIO EN LA COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS DE AVENIDA COLÓN. 

ción a considerar en el diseño de 
estos elementos, agrega, y re- 
cuerda que localidades comple- 

tasdela Región de Valparaíso es- 
tuvieron por semanas sin agua 
potable porlas fallas en los siste- 
mas de conducción, sin olvidar 

que la gran cantidad de fallas de 
viviendas de adobe en zonas ru- 

rales confirmóla precariedad sís- 
mica de ese material. 

Además, el doctor Leiva re- 
marca dos situaciones detecta- 

das en nuestra zona a propósito 
deeseterremoto. “La primerase 
refiere la amplificación sísmica 

ocurrida en edificaciones ubica- 
das enla parte más alta de algu- 
nos cerros, que causó la falla to- 

tal de algunos edificios. La segun- 

da fue la detección de la falla del 
Marga-Marga en Viña del Mar, 
que corre paralela a al curso ori- 
ginal del estero, la cual produce 
unaamplificación local dela soli- 
citación sísmica, lo cual fue evi- 

dente durante el sismo de 2010”. 

DEFORMARSE SIN COLAPSAR 
Cuarenta años después del even- 
to,indicaque, entérminos del di 
seño de las construcciones, “qui- 
zás lo más importante es lo que 

se ha avanzado en entender que 
la capacidad de sobrellevar un 

sismo fuerte no dependesólo de 
la resistencia, sino principalmen- 

te de la capacidad que tenga la 
estructura de deformarse sin lle- 

garafallar”. 
“Para esto se ha incorporado 

enel diseño una serie de disposi- 

cionessobre los detallesen zonas 

críticas de las estructuras, como 

son los bordes de los muros de 
hormigón armado o las uniones 
de vigas y columnas, de acero o 
de hormigónarmado”, lo quesig- 
nífica “que durante un sismo se- 

vero, las estructuras probable- 

mentese deformarán másallá de 
sus límites de comportamiento 
elástico”, lo cual ocasionará un 

cierto nivel de daño controlado. 
Además, el experto en inge- 

niería estructural menciona los 
avances en el área dela sismolo- 

gía, que permiten caracterizar 

mejor los terremotos en nuestro 
país, afin de definir los niveles de 
solicitación sísmica de diseño. Lo 

mismo en el área de mecánica de 

suelos, lo que posibilita incorpo- 

rar de manera más certera las ca- 

racterísticas locales del suelo en 

el diseño de cada estructura. 

     
   

  

      
   

  

GOLPE A LA ECONOMÍA REGIONAL: LOS DOS 
PRINCIPALES PUERTOS CON GRAVES DAÑOS 

“En lo que respecta a sectores productivos, de servicios y de infraes- 
tructura, la pérdida de capital experimentada por el Estado se con- 
centra en los puertos, con $8.710 millones, y en la infraestructura 
sanitaria de agua y alcantarillado, con $1.330 millones”, indicael se- 

gundo tomo del Plan de Reconstrucción Sismo Marz01985, de Ode- 
plan, enfocado solo en la Región de Valparaíso. 
El documento indica que los terminales dela V Región presentan se- 
rios daños. “En Valparaíso, los mayores deterioros se encuentran en 
los sitios 4, 5, 6, 7 y 8, con asentamiento diferenciado de los pavi- 
'mentos, desplazamiento de los muros y grietas en sentido longitu- 
dinal. El monto total de los daños en este puerto incluyendo obras 

complementarias alcanza a$4.360 millones”. 
San Antonio, en tanto, “presenta la destrucción total de los sitios 1 
y 2.El sitio 3 registra daños de consideración en pavimentos, y en 
los cuatro sitios del espigón hubo hundimiento de las losas, así co- 
mo grietas longitudinales. Los daños se estiman en $4.350 millo- 
nes”, todo lo anterior estimativamente, “ya quese desconoce lacon- 

dición estructural de los dos recintos portuarios”. 
El documento señala que “la baja inversión en el sector portuario 

($674 millones) comparadacon los daños producidos ($8.710 millo- 

nes), indica laconveniencia de estudiar un plan maestro de los puer- 
tos de la zona central, cuyo objetivo será definirlos roles presentes 
y futuros de éstos, y consecuentemente con ello, programar las in- 
versiones que logren cumplir con lo señalado en los resultados de 
dicho plan. Mientras tanto, sólo se ejecutarán inversiones en repa- 
raciones que permitan habilitar el uso de la mayor cantidad de si- 
tios posibles en los puertos de Valparaíso y San Antonio”. 
Sobre los proyectos relacionados con los sectores productivos, de 
servicios einfraestructura, señala que en la medida que se realicen 

estudios básicos, como el Plan Maestro de los puertos de la zona 

central, “se podrán maximizar los beneficios de las inversiones a eje- 

cutaren el mediano plazo, ya que la tarea de reconstrucción no só- 
lose basa en la reposición de bienes y servicios destruidos, sino que 
además en la readecuación de las inversiones orientadas a las ne- 

cesidades actuales y futuras que demanda el desarrollo del país”. 
La página web de la Empresa Portuaria San Antonio indica que a 
causa del sismo “las operaciones del puerto se vieron interrumpi- 
das” y que “el proceso de recuperación fue rápido, considerando la 
magnitud del desastre, debido a laimportancia estratégica del puer- 
to para la economía chilena”. El proceso de reparación del puerto 
de Valparaíso demoró 9 años, iniciándose en 1990 con la recons- 

trucción delas explanadas. En 1995 comenzó la recuperación y mo- 
dernización de los sitios 1, 2 y 3, la cual culminó en enero de 1999.=0 

  

DIFÍCIL PREDICCIÓN 
¿Pero qué posibilidades habría 
hoy de que colapsara un edificio 
como el impactante caso de El Fa- 
ro de Reñaca ante un sismo de 
magnitud 8 como el de 1985? 

“La situación de falla puede 
ocurrir porque el nivel de la solici- 
taciónsismica es mayor queloes- 
perado y/o porquelacapacidad de 
la estructura es menor que lo re- 
querido”, loque puede ser causa- 
do por varios factores, expone el 
doctor Gilberto Leiva. 

“Puede ser porque el sismo 
sobrepasa lo conocido, o porque 

condiciones locales, geológicas, 
topográficas o de suelo, producen 

amplificación del movimiento sís- 

mico”, como también por la ocu- 
rencia de componentes dela res- 
puesta estructural no observados 
anteriormente, por defectos de 
diseño o por defectos constructi- 
vos, observa. 

Dicho esto, acota, “siempre 
existirá una probabilidad defalla 

y es muy difícil predecir con exac- 

titud qué ocurrirá. El mejor dise- 

ño podría versesobrepasado por 
la ocurrencia simultánea de uno 

omás de estos factores”. =o 
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