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Reconstrucción

En 1871, la ciudad de Chicago fue casi completamente destruida 
por lo que hoy conocemos como el gran incendio.  Treinta y 
cinco años después San Francisco queda en ruinas por el 
catastrófico terremoto de 1906.

En casos extremos, el caso de la ciudad de Jerusalem, el mayor 
caso de destrucción y renovación en la historia de guerras 
terremotos, incendios, veinte sitios, dieciocho reconstrucciones,  
y al menos once transiciones de entidades religiosas durante tres 
milenios.

A través de la historia, las ciudades han sido saqueadas, 
quemadas, bombardeadas, inundadas, y sitiadas.  Y casi siempre 
se han reconstruido – con o sin planes.



Terremoto de Concepción, 8 de Febrero de 1570 (Tsunami Mayor) .  Terremoto de Valdivia, 16 de Diciembre de 1575 
(Tsunami Mayor).  Terremoto de La Serena, 17 de Junio de 1604 .  Terremoto de Arica, 24 de Noviembre de 1604 (Tsunami 

Mayor) .  Terremoto de Arica, 16 de Diciembre de 1615 (Tsunami) .  Terremoto de Coquimbo, 1639 .  Temblor de Santiago, 6 
de Septiembre de 1643 .  Terremoto de Arica, 31 de Marzo de 1650 .  Terremoto de Concepción, 15 de Marzo de 1657 

(Tsunami Mayor) .  Terremoto de Arica, 10 de Marzo de 1681 .  Terremoto de Santiago, Julio de 1690 (temblor).  Sismo del 
24 de Mayo de 1722 .  Terremoto del 8 de Julio de 1730 (Tsunami Mayor) .  Terremoto de Valdivia, 24 de Diciembre de 1737 

(Tsunami) .  Terremoto del 23 de Mayo de 1751 (Tsunami) .  Temblor de Octubre de 1786 .  Temblor de 11 de Febrero de 
1787 .  Terremoto de Copiapó, 30 de Marzo de 1796 .  Sismo en La Serena, 1 de Enero de 1801 .  Terremoto de Copiapó, 3, 4 
y 11 de Abril de 1819 (Tsunami Mayor) .  Terremoto de Copiapó, 5 de Noviembre de 1822 (Tsunami) .  Terremoto del 19 de 

Noviembre de 1822 .  Temblor en Valparaíso, 26 de Septiembre de 1829 .  Sismo en Isla Lemu, 1829 .  Temblor en Arica, 9 de 
Noviembre de 1831 .  Temblor en Huasco, 25 de Abril de 1833 .  Temblor en Arica, 18 de Septiembre de 1833 .  Terremoto 
de Valdivia, 7 de Noviembre de 1837 (Tsunami).  Sismo en La Serena, 17 de Diciembre de 1843. Copiapó, 19 de Enero de 
1847. La Ligua y Petorca, 8 de Marzo de 1847. La Serena, 8 de Octubre de 1847. Terremoto de 18 de Noviembre de 1849 

(Tsunami).  Santiago, 6 de Diciembre de 1850. Terremoto del 2 de Abril de 1851. Copiapó, 5 de Octubre de 1859 (Tsunami). 
Copiapó, 12 de Enero de 1864.  Calama, 22 de Abril de 1870.  Illapel, 11 de Noviembre de 1876.  Tarapacá, 23 de Enero de 

1878.  Punta Arenas, 2 de Febrero de 1879.  Illapel, 15 de Agosto de 1880.  en Copiapó, 19 de Septiembre de 1890.  
Concepción, 23 de Junio de 1898.  Norte Chico, 19 de Marzo de 1904.  Rancagua, 26 de Octubre de 1905.  Terremoto del 16 
de Agosto de 1906 (Tsunami).  Norte, 24 de Diciembre de 1906.  Valdivia, 13 de Noviembre de 1907.  Santiago, 28 de Abril 
de 1909.  Copiapó, 7 de Junio de 1909.  Iquique, 15 de Septiembre de 1911.  Taltal, 27 de Mayo de 1913.  Talca y Curicó, 29 
de Enero de 1914.  Tarapacá, 7 de Junio de 1915.  Antofagasta, 25 de Agosto de 1916.  Norte, 21 de Mayo de 1918.  Chiloé, 
8 de Marzo de 1919.  Talca y Curicó, 5 de Junio de 1919.  Concepción, 29 de Octubre de 1922.  Copiapó, 4 de Mayo de 1923.  
Copiapó, 28 de Enero de 1924.  Norte, 15 de Mayo de 1925.  Zona Central, 1927.  Norte, 19 de Octubre de 1929.  Quillota, 
29 de Agosto de 1930 .  Quillota, 17 de Octubre de 1930 .  Sismo en Iquique, 22 de Febrero de 1933. Taltal, 13 de Julio de 
1936. Copiapó, Abril de 1939. Santiago, 13 de Septiembre de 1945 . Copiapó, 2 de Agosto de 1946. Arica, 10 de Mayo de 

1948. Angol, 19 de Abril de 1949. Punta Arenas, 12 de Diciembre de 1949. Antofagasta, 9 de Diciembre de 1950.  Chillán y 
Concepción, 6 de Mayo de 1953.  La Ligua, 4 de Septiembre de 1953.  Calama, 6 de Diciembre de 1953.  Norte Chico, 19 de 

Abril de 1955. Norte, 13 de Junio de 1959. Concepción, 18 de Octubre de 1961.  Taltal, 28 de Diciembre de 1966. Norte 
Chico, 26 de Septiembre de 1967 . Tocopilla, 20 de Diciembre de 1967 . Norte, 28 de Noviembre de 1970 . Taltal, 17 de Junio 
de 1971 . Norte Chico, 13 de Marzo de 1975 . provincias de Arauco, Malleco y Cautín, 10 de Mayo de 1975 . Pozo Almonte, 

29 de Noviembre de 1976 . Copiapó, 3 de Agosto de 1978 . II y III regiones, 4 de Octubre de 1983 . Bajo Lago Rapel, 8 de 
Abril de 1985 (Tsunami). I región, 8 de Agosto de 1987 (Tsunami). Norte, Febrero de 1988. Antofagasta, 30 de Julio de 1995 
(Tsunami). Norte, 13 de Junio de 2005. Aisén, 21 de Abril de 2007 (Tsunami) . Sur central, 27 de Febrero de 2010 (tsunami)

Resiliencia



Relocalización o localización

• Existe una clara diferencia 
del efecto terremoto con 
respecto al efecto del 
tsunami y sus impactos en 
la reconstrucción.

• Los criterios para las zonas 
devastadas no pueden ser 
en base a principios 
dogmáticos.

• Localizaciones costeras 
aumentan el riesgo y la 
planificación debe 
sensibilizarse.

• El terremoto es no 
territorial con parámetros 
para adecuar la norma 
sísmica, el tsunami es 
geográficamente vinculante.

• Los criterios de planificación 
en zonas devastadas deben 
responder a la realidad 
territorial y social existente.

• Si afecta, si afectó, si 
afectará, pero no existen 
“fast tracks”, es mejor dar 
soluciones temporales.



Riesgo de zonas afectadas

• La gran mayoría de las veces 
se reconstruye en el mismo 
lugar.

• Hay algunas situaciones 
donde no se podrá 
reconstruir.

• El modelo de desarrollo 
debe contener una gestión 
de riesgo.

• Los lugares de elevado 
riesgo deberán ser 
reconvertidos.

• La cuestión es reconstruir 
en mejores condiciones, 
previsores y 

• La preocupación deberá 
concentrarse en las muchas 
áreas que se reconstruirán.

• El modelo debe considerar 
el factor de tiempo: corto, 
mediano y largo plazo.

• Una gran parte deberá 
tener elementos de 
mitigación de tsunamis.



Planificación y regulación

• Estado no debe reinvertir 
en equipamiento y en zonas 
de riesgo de tsunami.

• Sólo un plan integral con un 
fuerte enfoque social puede 
incentivar un modelo de  
desarrollo.

• La vivienda de emergencia 
es necesaria y en variados 
modelos.

• Lo mismo las opciones de 
vivienda definitiva.

• Inversiones en zonas de 
tsunami son en elementos 
de mitigación o disipación.

• Un plan integral no es un 
plan regulador, si es una 
visión viable que establece 
confianza ciudadana.

• Dos ámbitos de instalación: 
sitio o nuevo sitio siendo 
reutilizable o ampliable.

• Opciones reales y viables en 
plazos de tiempo fijos.
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PRC Iloca
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PRI CAUQUENES
Localidad de Pelluhue

PRC Pelluhue
Fuente: OCUC Serex UC 



PLANOS DE RIESGO POTENCIALES: DUAO

Fuente: OCUCInfracom



Fuente: InfracomPLANOS DE RIESGO POTENCIALES: ILOCA
Fuente: OCUC Infracom



Fuente: InfracomPLANOS DE RIESGO POTENCIALES: LA PESCA
Fuente: OCUC Infracom
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Ciudadanía post - catástrofe

• En situaciones de post-
desastre el gobierno central 
tiene un rol clave en la 
emergencia.

• Parece contradictorio que 
las víctimas sean las 
responsables de su propia 
recuperación, pero la 
reconstrucción de una 
comunidad no puede ser 
hecha sólo por el gobierno.

• Post catástrofes el proceso 
de reconstruir es individual 
y comunitario: por los 
residentes y comerciantes.

• Los planificadores 
municipales, sus concejos y 
alcaldes son claves para el 
esfuerzo de reconstrucción, 
pero la tarea de reconstruir 
una comunidad entera, 
requiere de toda la 
comunidad.



Ciudadanía y su planificación

• Planificación en catástrofes 
toma otros procesos y 
prioridades.

• Rol y comportamiento de la 
sociedad civil es oportunista 
a todo nivel.

• Comportamiento 
colaborativo en activación 
de redes.

• Apoyar las asociaciones 
comunitarias con  
capacitación, logística y 
financiamiento.

• En los eventos catastróficos 
importa la comunicación 
por sobre la estrategia.

• Una planificación integral es 
capaz de acortar los 
tiempos de recuperación.

• La reacción estatal tiende a 
ser simplista: hay que 
reconstruir.

• No se hacen participe de las 
decisiones centrales, estas 
se dejan a las comunidades 
para decidir.



Proceso de planificación 
comunitaria post - catástrofe

El uso de un proceso de planificación estructurado y organizado 
con distinción de fases y metas especificas mejora la eficiencia 
del plan y su grado de éxito.

Algunas experiencias han distinguido cuatro fases y su posterior 
implementación las cuales se sobreponen y mezclan en el 
proceso:

• Fase 1: ímpetu por reconstruir.

• Fase 2: organización comunitaria.

• Fase 3: negociación y consenso.

• Fase 4: Diseño, elaboración y puesta en marcha.

• Fase de implementación: Financiamiento, y 
Desarrollo de proyectos en detalles.



Algunos factores a considerar

• Suponiendo que se deben 
reconstruir alrededor de 
300.000 viviendas.

• Estructura de los centros 
poblados: en Iloca no se 
avisó del tsunami hasta 
último minuto y fue a viva 
voz.

• Códigos especiales de 
construcción.

• Elementos de diseño 
urbano deben fomentar y 
mitigar.

• Eso equivale a hacer una 
ciudad de 1.200.000 pers., ó 
30 Constituciones

• Si afecta en situaciones de 
escape: en Iloca no murió 
nadie mientras que 
Constitución tuvo las 
mayores muertes.

• Buena normativa pero gran 
construcción “informal”.

• Costaneras, arboledas y 
bosques, puentes, 
malecones, y playas, etc.
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