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PROLOGO
 

Con fecha 
 24 de Enero de 1985, el Supremo Gobierno
promulg6, mediante Decreto 
Supremo No. 42 del 
 Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Acuerdo para el desarrollo del Proyecto
Piloto de Alarma Temprana de Tsunamis, denominado THRUST (Tsunami
Hazard Reduction Utilizing System Technology), adoptado mediante
intercambio 
de notas entre el Gobierno de los Estados Unidos
Amdrica 
y el Gobierno de Chile, 
de
 

publicado en el Diario 
Oficial
No. 32.143 del 11 
de Abril de 1985 y complemento publicado en el
Diario Oficial No. 32.166 del 9 de Mayo de 
1985.
 

En el marco de este proyecto, el 
Instituto Hidrogr~fico
de la 
 Armada se comprometi6 a desarrollar el Manual 
de Operaciones de Emergencia en 
caso de Tsunamis para el Srea de 
 Valparaiso, lugar donde se 
ha instalado el 
instrumental correspondien
te.
 

Para la confecci6n del presente Manual de 
Operaciones,
el Instituto Ifidrogr~fico cont6 con 
la inestimable cooperaci6n
del Pacific Environmental Laboratory, perteneciente a la National
Oceanic 
and Atmospheric Administration (PMETJ/NOAA), 
 ejecutores
del Proyecto THRUST, del International Tsunami 
Information Center
(ITIC), de 
 la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior (ONEMI) y de la Direcci6n Regional de Emergencia de la V

Regi6n - Valparaiso.
 

Los procedimientos 
de operaci6n contenidos en este
Manual son aplicables a cualquier sistema regional o 
 local de
alarma de tsunamis, con las correspondientes adaptaciones.
 

FERNANDO ESPINOSA SIMONETTI
 

CAPITAN DE NAVIO
 

DIRECTOR
 



PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Ell 
CASO
 

DE TSUNAMIS PARA CHILE
 

I. INTRODUCCION
 

1. El Riesgo de Tsunami.
 

2. El Centro de Alarma de Tsunamis del Pacifico.
 

3. El Proyecto THRUST.
 

II. PLAN DE OPERACIONES GENERAL PARA CHILE
 

1. Objetivo del Plan.
 

2. El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos.
 

3. Organizaci6n Existente para las
 
Operaciones de Emergencia.
 

A. Resumen.
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1. Introducci6n.
 

A. Objetivos.
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B.2. Recursos Disponibles.
 
D.3. Funciones.
 

C. Diagn6stico en la ciudad de Vifla del Mar.
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A. Antes de un tsunami.
 
A.1. Areas de seguridad.


* En Valparaiso ( ver mapa No.1 ). 
* En Vina del Mar ( ver mapa No.2 ). 

A.2. Rutas de desplazamiento.

* En Valparaiso ( ver mapa Ho.1 ). 
* En Vina del Mar ( ver mapa No.2 ). 

A.3. Ejercicios de simulaci6n.
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B. Acciones durante un tsunami.
 
B.1. Procedimientos de difusi6n de alarmas.
 
B.2. Movilizaci6n.
 

B.2.1. De los Recursos Operativos.
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B.2.2. De la poblaci6i.
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B.3.1. Instrucciones de Emergencia.
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C.1 .2. Desinovilizaci6n. 
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1. Prop}sito. 

2. Concepto.
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4. Procedimientos.
 

5. Ejemplos de formato do Informs de In Situaci6n. 

V. REFERENCIAS 
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A N E X O S
 

Anexo 1 : ORGANIZACION DEL PAIS.
 

Figura 1 	 Organizaci6n del Pals en caso de
 
terremotos u otras catAstrofes.
 

Figura 2 	 Participantes 
 del Sistema Nacional
 
de Alarma de Tsunamis.
 

Figura 3 	 Red MareogrAfica del Sistema Nacional
 
de Alarna de Tsunamis.
 

Figura 4 	 Red SismogrAfica del Sistema Nacional
 
de Alarma de Tsunamis.
 

Figura 5 
 Diagrama de flujo de Informaciones y
 
Alarma de Tsunamis.
 

Anexc 2 : ANALISIS DE RIESGO DE TSUNAMIS.
 

1. Prop6sito.
 
2. Causas de los tsunamis.
 
3. Tsunamis en Chile.
 

Anexo 3 
 EDUCACION PUBLICA SOBRE TSUNAMIS EN VALPARAISO.
 

1. Prop6sito.
 
2. Concepto.
 
3. Responsabilidades y Funciones.
 

Anexo 4 
 REGLAMENTO DE LA RED DE EMERGENCIA NACIONAL DEL
 
SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS.
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I.I 
 N T R 
 D U C C I O N
 

1. EL RIESGO DE TSUNAMI.
 

Los tsunamis son generados por grandes sismos
ubican bajo o que se
cerca 

piso 

del mar, debido al desplazamiento vertical del
oceAnico alrededor del epicentro del sismo. 
 Este desplazamiento del piso oceAnico genera a 
su vez un desplazamiento equivalente de la columna de agua, 
 lo que genera una serie de ondas que
viajan a gran velocidad en todas direcciones a 
travs del
Las oceAno.
erupciones volcAnicas y las avalanchas submarinas pueden tambi~n generar tsunamis.
 

El tamano, orientaci6n y capacidad destructiva del tsunami, 
 estarAn dadas por varios parAmetros, 
 entre ellos: magnitud
del sismo, 
 profundidad de foco del sismo, profundidad del agua en
el Area de generaci6n del tsunami, monto del desplazamiento verti
cal del fondo del mar, etc.
 

Los tsunamis viajan rApidamente a 
trav~s del oceAno y su
velocidad 
varla 
 en forma proporcional a 
la raiz cuadrada de la
profundidad del agua. 
 Esta relaci6n 
es la que permite la estimaci6n de los tiempos do llegada de 
un tsunami a 
los puntos ubicados
alrededor del OceAno Pacifico. 
 Sin embargo, 
con el conocimiento
actual del problema, no es 
posible estimar con exactitud la altura
de inundaci6n (run-up), 
 pero el poder destructivo de un 
 tsunami
estar6 dado,en gran medida, 
 por la topografla submarina y por
configuraci6n la
de la costa, lo cual difiere para cada lugar espe
cifico.
 

La costa 
occidental de Sudam~rica estA delineada por 
 el
borde oriental de la placa tect6nica de Nazca y 
se caracteriza por
su alta sismicidad. 
 Existen muchas fallas geol6gicas en el Area
costera 
y los sismos de esta 
zona han generado en el pasado varios
tsunamis destructores a 
lo largo del litoral del pals.
 

Hist 6 ricamente, 
 los tsunamis han sido bien documentados
desde los tiempos de la Colonia. 

sido 

Es asl como sabemos que Chile ha
inundado por tres tsunamis catastr6ficos en 
la 61tima parte
del siglo XVI 
( en 1562, 1570, 
 y 1575 ); 
 por dos tsunamis en el
siglo XVII 
( en 1604 y 1657 ); 
 por dos tsunamis 
en el siglo XVIII
( en 1730 y 1751 ); por seis tsunamis en el siglo XIX
1822, 1835, 1837, ( en 1819,
1868 y 1877, y por tres 
tsunamis destructores'en
el presente siglo ( en 
1906, 1922 y 1960 
).
 

Los tsunamis fueron responsables por
Valdivia la destrucci6n de
en 1575, de Concepci6n 
en 1751, y do Arica 
en 1868. El
terremoto 
y tsunami de 1960 

sente siglo. Chile es 

fueron los mayores eventos del pre
una 
regi6n de increible inestabilidad sismica y volcAnica, especialmente entre los paralelos 36S y 
47S.
 

Los tsunamis de origen lejano tambi~n han sido
tores destrucen Chile, y 6stos tambi~n representan un 
riesgo potencial en
el futuro. 
 En el Anexo 2 se encuentra 
un catAlogo bien documentado de los tsunamis ocurridos en Chile.
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2. EL CENTRO DE ALARMA DE TSUNAMIS DEL PACIFICO.
 

Despu~s del tsunami destructor del 1 de Abril de 

generado en las Islas Aleutianas y que devast6 las islas 
 hawaia
nas, el Servicio Geol6gico de E.E.U.U. 
 inici6 grandes esfuerzos
 
para desarrollar un 
sistema de alerta de tsunamis. El sistema de
 
alerta tenla que detectar y localizar rApidamente los sismos de

la regi6n 
del Pacifico y la posible generaci6n de un tsunami.
 
AdemAs, debia desarrollarse un m6todo para predecir con exactitud
 
los tiempos 
de llegada del tsunami a diferentes lugares de las
 
costas de este oc~ano.
 

Inicialmente, 
 el Sistema de Alarma de Tsunamis propor
cionaba alertas y alarmas a las autoridades civiles y militares de

los Estados Unidos de America, ubicadas en diferentes bases en las
 
islas hawaianas y territorios norteamericanos en el Pacifico. A
 
partir de Octubre de 1953 se 
proporcion6 informaci6n de alarma 
de
 
tsunamis a las autoridades de Defensa Civil de los 
 Estados de
 
California, Oregon y Washington.
 

La gran destrucci6n causada por el tsunami generado por

el sismo de Mayo de 1960, apresur6 a un gran n'mero de palses y

territorios a 
 unirse al sistema de alarma de 
 tsunamis. Cuatro
 
anos mAs tarde, otro tsunami catastr6fico fue generado y 
 sus

efectos se hicieron sentir en todo el Pacifico. Este tsunami,

generado en Alaska, destruy6 gran parte de la ciudad de Crescent
 
City en California. 
 Otras Areas del Pacifico tambi6n se vieron
 
afectadas, especialmente aqullas que rodean el Golfo de 
Alaska,

donde ocurri6 el terremoto. La necesidad para la existencia de 
un
 
sistema internacional era ahora mAs evidente que nunca.
 

Los objetivos del Sistema Internacional de Alarma de
 
Tsunamis son: 
detectar y ubicar los grandes sismos ocurridos en la
 
regi6ni del Pacifico, determinar si ellos han generado tsunamis y

proporcionar informaci6n oportuna y efectiva y alarmas 
a la pobla
ci6n del Pacifico para minimizar los riesgos, especialmente aqu6
llos que puedan afectar a las personas y propiedades.
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3. EL PROYECTO THRUST
 

para las cuales el Centro de
 
Hay Areas en el Pacifico, 
 no puede
Honolulu,


de Tsunami del Pacifico (PTWC) en 
Alarmas 

n inmediata despu~s de generado un 

tsunami.
 
proporcionar informaci

6 

sistema regional de alerta temprana, 
que
 

Existe la necesidad de un 


pueda reaccionar dentro de 10 minutos despu~s que haya ocurrido 
un
 

evento tsunamigfnico.
 

de acci6n del trabajo del Proyecto THRUST,
 
El campo 


base de datos sismicos y de tsunamis,
 vincula el desarrollo de una 
 n por efecto de
 
n de un modelo num~rico de inundaci

6
 

la verificaci
6

n de mapas de impacto costeio combinando
 
tsunamis, la preparaci6 de
el establecintiento
inodelo,

los resultados hist6ricos con el 


sismicos y de mareas usando telemetria 
por sat~lite oara
 

sensores 
n de alertas tempranas y, finalmente, la
 

proporcionar informaci
6 

sistema
 
nueva tecnologla de alerta temprana 

al 

integraci 6n de la 

regional existente.
 

presente Plan de Operaciones de Emergencia, 
integra
 

de
El 
del THRUST en el Sistema Nacional de 

Alarma 

los componentes 

Tsunamis.
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II. PLAN DE OPERACIONES GENERAL PARA CHILE
 

1.- PROPOSITO DEL PLAN.
 

Los efectos de los tsunamis pueden reducirse considera
blemente si se especifican planes de control de desastres en forma
 
previa a su ocurrencia, y si ademAs se logra una rApida disemina
ci6n de la inforinaci6n de alertas inmediatamente desrw1s de la
 
generaci6n del fen6meno.
 

La planificaci6n y preparaci6n efectivas en caso de
 
desastres, incluye la promulgaci6n y ejecuci6ri de decretos, re
glamentos, codificaci6n de Areas y c6di.gos de construcci6n, que
 
est~n disenados para prevenir o mitigar los efectos de los tsuna
mis.
 

El prop6sito de este manual es lograr una preparaci6n
 
efectiva y un entendimiento del riesgo de tsunami en Chile, y

organizar en forma sistemAtica un programa totalmente coordinado
 
de diseminaci6n de alertas, que asegure una respuesta rbpida y

flexible de la poblaci6n, minimizando de esta forma las p4rdidas

de vida y propiedades, cuando ocurra el desastre.
 

El Sistema THRUST utiliza el instrumental avanzado de
 
sensores sismicos y de mareas que se encuentran instalados en
 
Valparaiso y Santiago, transmitiendo datos en tiempo real, por via
 
sat~lite geoestacionario GOES, para proporcionar la recolecci6n de
 
datos y la diseminaci6n de alertas de tsunami en tiempo real.
 

La informaci6n de alertas debe ser comunicada a las
 
localidades amenazadas, con la suficiente antelaci6n como para que

adopten las acciones apropiadas en la protecci6n de vidas humanas
 
y bienes materiales. De esta forma, este plan es esencial para

probar y evaluar el Proyecto Piloto THRUST y para constituirse en
 
una parte integral del Sistema de Alarma de Tsunamis 
en Chile.
 

Se pone 6nfasis en este plan en las personas y sus
 
necesidades antes, durante y posterior al riesgo de tsunami, lo
 
que puede variar desde una emergencia local afectando s6lo a muy
 
pocas personas, hasta un desastre mayor que afecte a muchas pobla
ciones.
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EL SISTEMA NACIONAL DE ALARMA DE MAREMOTOS
2.-


establecido oficialmente el 30 de
 
Este sistema fue 


Julio de 1964, bajo la direcci6n y operaci
6n del Instituto Hidro-


Instituto
En Enero de 1965, este 
grAfico de la Armada de Chile. 	 el 
 Sistema
oficial de Chile ante 
fue designado representante 

Internacional de Alarma de Tsunamis 

(ITSU).
 

la
estAn involucradas en 

otras instituciones
Varias 


n de alertas y evacua
recolecci6 n de datos sismicos, diseminaci6


ministerios
 
ci~n de la poblaci6n, dependientes de diferentes 


gubernainentales (Anexo 1).
 

en Chile un completo plan de emergencia nacio-
Existe 

referente a todo tipo de desastres. Las figuras 1 y 5 del
 

nal 

muestran el plan organizativo del Supremo 

Gobierno y un
 
Anexo 1, 

diagrama de flujo de datos e informaciones, 

respectivamente, para
 
y cada
Cada Ministerio
como los tsunamis. 
casos de desastres 


tienen su propio plan de
 
de los Ministerios,
organismo dentro 	 natudesastres 
se pone en operaci

6n en caso de 
emergencia que 

rales.
 

dentro de 
un cierto n6mero de organizaciones,
Aunque 
 deun papel importante en caso
tienen
Ministerios diferentes, 


solamente hay tres organismos que juegan 
un
 

desastres naturales, 
 n de datos geofisicos despu±s
la recolecci6

rol preponderante en 	 6
 n de los datos, 	en
 

terremoto, en el anAlisis e interpretaci
de un 
 n de la

6n de alertas y alarmas y la puesta en 

acci6
 
la diseininaci
 Sus
 

n de alarma para salvaguardar vidas y 
propiedades.


informaci6	 conti
y funciones principales se describen a 


responsabilidades 

nuaci6n.
 

6
6	 n general del Sistema racio-
La operaci n y 	coordinaci

lidrogrA

de Alarma de Maremotos estA a cargo 
del Instituto 


nal 
6nica entidad responsable de establecer
 fico de la Armada (IHA), 


las alertas y alarmas de tsunami 
dentro del pals.
 

Maremo6 n del Sistema Nacional de Alarma 
de 


La operaci

los informes proporcionados por
 estA basada principalmente en
tos 	 a lo largo
distribuidas 


las estaciones sismol6gicas y de 
mareas, 


6	 en los boletines
 n del terminal THRUST y
del pals, en la 	activaci

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).
enviados por el 


IHA utiliza las estaciones
 detectar tsunamis, el
Para 

Iquique, Antofagasta, Caldera, Isla de Pas

de mareas de Arica, 

Juan FernAndez, 	Talcahuano, Corral,
 cua, Coquimbo, Valparaiso, 


Punta Arenas, Puerto Williams y Base Naval Arturo
 Puerto Montt, 

( en el Territorio Chileno AntArtico).
Prat 


En 1965, el IHA estableci
6 instrucciones generales para
 

n IHA No
 
Sistema Nacional de Alarma de l4aremotos 

(Publicaci6
 
el 


plan fue mejorado notablemente en 1975 
y un nuevo
 

3.014). Este 

n. Esta nueva versi 6n del
 

plan actualizado estA en publicaci
6	

pals
han llevado a cabo en el 
plan refleja los progresos que se 
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en los iltimos 10 anos y describe los procedimientos que deben
 
seguir el IHA y otras autoridades navales en caso de un terremoto
 
y tsunami. Ellos estin basados en datos e informaciones que
 

pueden ser recopiladas localmente o que pueden originarse en el
 

PTWC. El actual Sistema Nacional de Alarma de Tsunamis es ade
cuado para proporcionar protecci6n suficiente de tsunamis que se
 
uriginen en fuentes lejanas.
 

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
 
Interior (ONEMI), fue creada en 1974. Su principal objetivo es
 
planificar, coordinar y ejecutar las actividades necesarias para
 
la prevenci6n o soluci6n de problemas con motivo de catAstrofes
 
nacionales.
 

El Plan Nacional de Emergencia, publicado en 1977, bos

queja la participaci6n activa de todos los Ministerios, orga
nizaciones e instituciones de los sectores p6blico y privado,
 

como asi mismo de organizaciones de voluntarios en actividades
 
que prevendrAn o ayudarAn a resolver problemas causados por
 
cualquier tipo de catAstrofe, tanto desastres naturales como
 
aqu~llos creados por el hombre. En relaci6n a estos objetivos,
 
ONEMI estA 6esarrollando actualmente un proyecto, iniciado en
 
1979, titulado "Mapa Nacional de Riesgos y Prevenci6n de Catis
trofes", que tiene cono meta la identificaci6n y control de los
 
diferentes desastres que pueden afectar al pals.
 

Para cubrir el territorio nacional, ONEMI ha organizado
 

Comit~s de Emergencia a nivel regional, provincial y municipal,
 
bajo la jurisdicci6n de intendentes regionales, gobernadores y
 

alcaldes. Estos comit~s coordinan el uso de recursos locales y
 

desde el punto de vista de apoyo t~cnico son funcionalmente ura
 
extensi6n de ONEMI.
 

El Departamento de Geologla y Geofisica de la Universi

dad de Chile opera varias estaciones sisinol6gicas y aceler6grafos
 
a travs del pals, bAsicamente con prop6sitos de investigaci6n y
 
para determinar la sismicidad de la regi6n. OrgAnicamente, la
 
Universidad de Chile es una instituci6n de gobierno y es la L6nica
 
organizaci6n sismol6gica en Chile. Es responsable de proporcionar
 
al Instituto HidrogrAfico, informaci6n sismica referente a la
 
localizaci6n de epicentros y cAlculo de magnitud.
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3.-	 ORGANIZACION EXISTENTE PARA LAS OPERACIONES
 
DE EMERGENCIA.
 

Los alcaldes estAn facultados por ley para ejercer auto
ridad y control en la comuna cuando ocurra un desastre o amenace
 
una emergencia. El alcalde informa directamente al Gobernador
 
Provincial respectivo.
 

Los 	 Gobernadores Provinciales estAn facultados por ley
 
para ejercer la autoridad y control en la provincia cuando ocurra
 
un desastre o amenace una emergencia. El Gobernador Provincial
 
informa directamente al Intendente Regional, que est& facultado
 
por ley para ejercer la autoridad y el control de la situaci6n en
 
su Regi6n, en caso de emergencias o desastres.
 

Si una catAstrofe afecta varias Regiones, se designa un
 
Jefe de Zona de CatAstrofe, que ejerce plena autoridad y control
 
de la situaci6n en el Area afectada.
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, de
 
carActer permanente, encargado de coordinar las ayudas, estA loca
lizado en las dependencias de ONEMI en Santiago. Esta oficina
 
puede activar Centros Operativos alternativos de observaci6n y
 
control, incluyendo medios m6viles, en la medida que se requiera.
 

A.-	 Resumen.
 

La responsabilidad bAsica en Chile para la planifica
ci6n, prevenci6n, respuesta y asistencia en la recuperaci6n en
 
caso de desastres estA conferida a ONEMI.
 

Una Regi6n afectada tiene la responsabilidad primaria de
 
responder inmediatamente a una situaci6n de desastre, mientras que
 
ONEMI es responsable de apoyar y proporcionar a la Regi6n los
 
refuerzos y recursos que se necesiten.
 

B.-	 Agencias Nacionales de Desastre.
 

ONEMI es responsable de planificar, coordinar y ejecutar
 
las actividades asignadas para prevenir o superar los problemas
 
derivados de desastres naturales o provocados por el hombre, a
 
nivel nacional.
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C.-	 Agencias Regionales de Desastre.
 

La misi6n del Intendente Regional es mantener o restau
rar, tan pronto como sea posible, la situaci6n normal en la Re
gi6n, adoptando las medidas y acciones precautorias para manejar
 
en forma efectiva la catAstrofe, coordinando los esfuerzos de
 
todas las organizaciones regionales.
 

Para coordinar acciones preventivas de emergencia, cada
 
Regi6n tiene un Comit6 de Emergencia, integrado por representantes
 
de todas las instituciones que tengan los recursos necesarios para
 
caso de desastres naturales, como: Secretarlas Regionales Ministe
riales, Fuerzas Armadas y Carabineros, Cuerpo de Bomberos, Cruz
 
Roja, Defensa Civil, etc.
 

Este comit6 estA presidido por el Intendente Regional,
 
actuando como Secretario Ejecutivo el Director Regional de Emer
gencia.
 

Las funciones del Comit6 Regional de Emergencia son:
 

- Estudiar y planificar la organi aci6n adecuada para
 
tener una infraestructura humana capaz de manejar con
 
6xito una catAstrofe o situaci6n de emergencia.
 

- Cumplir las instrucciones impartidas por el Ministe
rio del Interior, en la Directiva Nacional de Emergen
cia.
 

- Establecer las norwas y procedimientos necesarios
 
para coordinar las acciones de la organizaci6n.
 

- Adoptar las medidas apropiadas dirigidas a restable
cer la normalidad.
 

- Delinear a la comunidad las reglas y procedimientos
 
a seguir en caso de un tsunami u otros desastres natu
rales.
 

Cuando ocurra una emergencia, todos los recursos regio
nales pasan a disposici6n del Centro de Operaciones de Emergencia
 
Regional, que es dirigido por el Director Regional de Emergencia,
 
asumiendo el cargo de Jefe de Operaciones de Emergencia.
 

Las funciones del Centro de Operaciones de Emergencia
 
Regional son las siguientes:
 

* 	 Recopilar, analizar y evaluar la informaci6n y, 
teniendo como base el plan de emergencia corres
pondiente, decidir la mejor estrategia a seguir
 
para enfrentar la emergencia.
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* 	 Dirigir, coordinar y controlar la operaci6n de los 
recursos operativos y de atenci6n social, dentro de
 
su jurisdicci6n.
 

* 	 Informar a la Autoridad Superior sobre Estado de 
Situaci6n, medidas y acciones complementarias en 
ej ecuci6n. 
Informar a los Medios de Comunicaci6n Social sobre 
Estado de Situaci6n, medidas adoptadas y en ejecu
ci6n.
 

D.- Agencias Provinciales de Desastre.
 

Los Gobernadores de las provincias costeras son respon
sables de desarrollar y mantener Planes de Emergencia en caso 
 de
 
tsunamis, llevando a cabo planes de entrenamiento y, cuando ocurra
 
o exista la amenaza de un desastre natural, dirigir y coordinar la 
respuesta y acciones de ayuda y recuperaci6n en sus Areas juris
diccionales, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Provin
cial.
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4.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA PARA ALERTAS Y ALARMAS DE
 
TSUNAMI.
 

A.- Instrucciones de Coordinaci6n:
 

Una Alerta o Alarma de Tsunami serA proporcionada
 
por el Instituto HidrogrAfico a:
 
a) Comandancia en Jefe de la Armada.
 
b) Gobernaciones Maritimas y Capitanias de Puerto
 
c) Direcci6n General del Territorio Maritimo y
 

Marina Mercante.
 
d) ONEMI.
 
e) Direcci5n Regional de Emergencia, Quinta Re

gi6n, Valparaiso.
 

La ONEMI tiene la responsabilidad directa de notifi
car a las autoridades civiles de las Areas costeras
 
que serAn afectadas por el tsunami. Al recibo de una
 
Alerta o Alarma de Tsunami, ONEMI remitirA la infor
maci6n necesaria, a trav~s de la Red Nacional de
 
Emergencia Nacional y por los medios de comunicaci6n
 
mAs expeditos a todas las Areas factibles de ser
 
afectadas.
 

Las autoridades regionales y provinciales tomarAn
 
acci6n inmediata, al recibo de una Alarmna de Tsuna
mi, para difundir la informaci6n a todas las comuni
dades costeras en sus respectivas Areas.
 

- Las coinunidades costeras, al recibo de una Alarma de 
Tsunami, tienen la responsabilidad de tomar las ac
ciones necesarias para minimizar las p6rdidas de 
vida y de bienes materiales. 

En consecuencia, el Intendente de cada Regi6n, los
 
Gobernadores y Alcaldes, asistidos por los Comit6s de
 
Emergencia respectivos, deberAn preparar planes de
 
emergencia para llevar a cabo en forma efectiva las
 
tareas asignadas en caso de tsunamis, incluyendo las
 
disposiciones y procedimientos para instruir a la
 
comunidad en prevenci6n de danos, actitud individual
 
y colectiva ante un desastre y apoyo financiero para
 
la operaci6n del Plan.
 

13X"
 



B.- Alerta de Tsunami.
 

En caso de un sismo de magnitud 7,0 o mayor, en la
 
Escala de Richter, que se haya originado en aguas del OceAno
 
Pacifico y que pueda generar un tsunami que producirla efectos
 
desastrosos en las comunidades costeras chilenas, el Centro de
 
Alarmas de Tsunami del Pacifico (PTWC) proporcionarA al IHA una
 
notificaci6n urgente en 
forma de mensaje de informaci6n sismica.
 
Este mensaje puede senalar solamente que ha ocurrido un terremoto,
 
sin proporcionar datos de ubicaci6n y magnitud, 
pero serA seguido

de mensajes de alerta y/o alarma.
 

En caso de ocurrir un sismo de magnitud 7,8 o mayor,

originado alrededor del Area de Valparaiso, podrian activarse los
 
sensores sismicos de Valparaiso y/o de Santiago. En este caso se
 
desplegarA 
 un mensaje de alerta de tsunami en el terminal THRUST
 
del Instituto HidrogrAfico de la Armada.
 

Todos los mensajes de informaci6n slsmica y de alertas
 
de tsunami 
 serAn transferidos de acuerdo a las Instrucciones de
 
Coordinaci6n mencionadas en el punto 4.A.
 

Se debe enfatizar que una Alerta de Tsunami se emite
 
basada s6lo en informaci6n sismica, sin confirmaci6n ninguna sobre
 
el estado del mar. Debido a la urgencia, las entidades incluidas
 
dentro de la Alerta de Tsunami, particularmente aqu~llas ubicadas
 
en un 
 radio de 500 kil6metros del epicentro, podrAn considerar
 
dicha alerta como una Alarma y actuar en consecuencia.
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C.- Alarma de Tsunami. 

tomada por el IHiA
La decisi6n de emitir una alarma es 


la ayuda de las siguientes condiciones dadas:
con 


a) Mensaje de Alarma de Tsunami procedente del PTWC. 

b) Mensaje de Alarma en el terminal THRUST. 

c) Ubicaci6n y magnitud del sismo, dadas por el 

Geologla y Geofisica de la
Departamento de 

Universidad de Chile.
 

d) Tsunami registrado en una estaci61i de mareas. 

IHA difunda una Alarma deEn cualquier ocasi6n en que el 

torar accin
Tsunami, todas las institucionos involucradas deber~n 

inmediata. 
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5.-- COMUNICACIONES DE ALARMA DE 
TSUNAMI
 

Agencias Regionales de Emergencia.
A.-


responsable
6 Regional de Emergencia es 
a) 	 La Direcci n 


de:
 

sistema

* Operar y mantener una oficina y un 	 de 

en la Reyi 6 n y comunicaciones

telecomunicaciones 

Anviles o transportables.
 

n de los recursos de
 
* Coordinar la integraci6
 

sean operados
disponibles que
telecomunicaciones 

en la medida que


por instituciones fiscales, 
la
 

situaci6n lo requiera.
 

de acuerdo al procedi
* Diseminar las alarmas, 

miento establecido en el Capitulo III. 

Servicio do 
b) 	 La Red de Emergencia Nacional del 

responsable de:
Radioaficionados es 


los canales normales do er]acp cuan
* Reomplazar 

se ercuenpor razones de catAstrofes,do 6stos, 
tren total o parcialmente interrumpidos o cuando 

6stos no existan. 

enlace alteriaLivo cuandlo ya los
* Servir do 

evacuar los 
medios normales est6n repuestos, para 

trAficos que le sean asignados.
 

en forma 
* Realizar prActicas de procedimientos 

de ejercicios do comunicaciones.
 

sobre el funcionamiento do la Red do
 
Mayores detalles 
 en In Resoencuentrando Radioaficionados, so

Emergencia NacioiWl 
 del Director du 
luci6n Exenta No 251 de fecha 24 de Mayo do 1982, 

la Oficina Nacional de Emergencia, que se adjunta en el Anexo 
4. 
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B.- Agencias Centrales de Emergencia.
 

a) 	El Instituto HidrogrAfico de la Armada es responsa
ble de :
 

Activar la red de Comunicaciones Navales, para
 

informar y obtener informaci6n, con las autoridades
 
superiores de la Armada y con las Gobernaciones
 
Maritimas y Capitanlas ce Puerto que posean esta
ciones de marea, mediante teletipo, tel~fono, radio
 
y t~lex. Tambi~n se comunica por radio y t~lex con
 
ONEMI y con la Oficina Regional de Emergencia de la
 
V Regi6n. Todas las Gobernaciones Maritimas y Capi
tanlas de Puerto son responsables de enviar datos
 
sobre intensidades sismicas registradas y estado
 
del nivel del mar, en caso de ocurrencia de un
 
sismo generador de tsunamis.
 

b) 	ONEMI es responsable de:
 

* 	 Activar el Centro de Operaciones de Emergencia, 

estableciendo el grado de alerta necesario para la 
situaci6n en ciernes. EstablecerA internamente dos 
grados de alerta: alerta amarilla o movilizaci6n 
parcial y alerta roja o movilizaci6n general. La 
alerta arnarilla serA declarada en caso que el IHA 
emita una Alerta de Tsunami. La alerta roja serA
 
declarada en caso que el IHA ernita una Alarma de
 
Tsunami.
 

* 	 Informar de la situaci6n a los Directores Regio

nales de Emergencia correspondientes (Alerta o
 
Alarmia de Tsunami).
 

* 	 Coinunicar al IHiA los parAmetros sismicos calculados 
por el Departamento de Geologla y Geofisica de la 
Universidad de Chile, a la mayor brevedad. 

Recopilar y enviar al IHA los datos de intensidad
 

sismica disponibles, en caso que no haya datos de
 
ubicaci6n del epicentro y magnitud del sismo, a la
 
mayor brevedad.
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C.-	 Medios de Comunicaci6l Comerciales. 

ra-
El Ministerio del Interior puede hacer uso de las 

a


dioemisoras comerciales, en cualquier momento, para difundir 


trav~s del pals o en una Regi6n, cualquier anuncio referente a una
 

El Centro de Operaciones de Emergencia de
situaci6n de desastre. 

tiene un acceso directo a Radio Nacional para transmi-
Valparaiso 


tir instrucciones de emergencia al p6blico.
 

Red de Comunicaciones de la Va Regi6n-Valparalso.
D.-


La Direcci6 n Regional de Emergencia de la V Regi6n,
 
el Edifidispone de un Sistema de Telecomunicaciones, ubicado en 

cio de la Intendencia Regional, compuesto por las siguientes Redes 

de Comunicaciones: 

* 	 Red Primaria de Comunicaciones o doe Emerqencia 

Regional. 

Compuesta por los siguientes recursos:
 

- Equipos de radiocomunicaciones eni 1iF'.
 

- Equipos de radiocomunicaciones en VITF. 

- Telefonla. 

- T6lex.
 

como 	 medio de en]ace entre ]a Direcci6n Re-Opera 
gional de Emeryeoncia y las resp(ectiva,; Direcciones 

de Emergencia Provinciales y Comunales. 

Red Secundaria de Comunicaciones. 

Compuesta por los 	Sistemas de Radio y Telecomuni
de cada entidad iniembro de Procaciones propios 

tecci6n Civil Regional, como ser: Carabineros,
 
Defensa
Bomberos, Servicios MDdicos de Urgencia, 


Civil, Ministerio de Obras Piblicas y Fuerzas Arma

das.
 

como 	medio de enlace a nivel superior y como
Opera 

medio de enlace alternativo con el Sistema Regional
 
de Protecci6 n Civil.
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Red de Comunicaci6n Social.
 

Compuesta por Radioemisoras, Prensa Escrita y Tele
visi6n de la Regi6n.
 

Opera como medio de informaci6n a la poblaci6n,
 
sobre acciones preventivas; procedimientos a seguir
 
antes, durante y despu~s de ocurrida una emergen
cia, sobre pautas de comportamiento recomendadas,
 
como asimismo, sobre Estado de Situaci6n y su evo
luci6n probable.
 

Red de Alarma Pblica.
 

Compuesta por los Sistemas de Alarma PMblica-Sire
nas, de los Cuerpos de Bomberos y Sistemas Elec
tr6nicos de Sirenas y Amplificaci6n, montados en
 
vehiculos de la Protecci6n Civil Regional (Policla,
 
Bomberos, Fuerzas Armadas).
 

Pone sobreaviso a la poblaci6n en general, cuando
 

una situaci6n de emergencia as. lo requiera.
 

Red de Alarma Silenciosa.
 

Compuesta por los equipos transceptores y recep
tores de radiocomunicaciones m6viles y portAtiles
 
en uso por miembros de la Protecci6n Civil Regio
nal.
 

Pone sobreaviso al Sisteia Regional de Protecci6n
 
Civil, sin producir alarma innecesaria en la pobla
ci6n.
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III.- PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION EN CASO DE TSUNAMIS PARA
 

EL AREA DE VALPARAISO.
 

1.- INTRODUCCION.
 

A. Objetivos.
 

Disenar y planificar los procedimientos de evacuaci6n
 
para las ciudades de Valparaiso y Vina del Mar, senalando las
 
Areas de riesgo potencial en caso de ocurrencia de un tsunami
 
mayor, las Areas de seguridad y las rutas de desplazamiento e
 
indicando los recursos disponibles para su realizaci6n.
 

B. Diagn6stico en Valparaiso.
 

B.1. Areas de riesgo.
 

En caso de un tsunami mayor, las Areas posiblemente
 
inundadas serAn las que se senalan en el Mapa No. 1. Las
 
zonas con mayores problemas serAn los distritos No. 11 y No.
 
12, debido a su mayor concentraci6n de poblaci6n flotante y
 
residente.
 

Poblaci6n residente del Distrito No.11= 2.640 personas
 

Poblaci6n residente del Distrito No.12= 7.774 personas
 

B.1.1. IHorarios de mayor riesgo.
 

Los horarios de mayor riesgo se ubican en horas de
 
trabajo y en los perlodos de funcionamiento de los estable
cimientos educacionales ubicados en el Area de probable inun
daci6n.
 

Horarios escolares a considerar son los siguientes:
 

Diurno : 07:30 horas a 14:00 horas
 
Tarde : 14:00 horas a 18:30 horas
 
Noche : 18:30 horas a 23:30 horas
 

Se debe considerar, ademAs, para los trabajadores
 
del Area, un horario estimado desde las 08:00 horas a las
 
18:00 horas.
 

El objetivo de esta consideraci6n horaria es poder
 
establecer, en forma aproximada, la permanencia de la pobla
ci6n flotante en el plan de Valparaiso.
 

Como situaci6n especial, se debe considerar el dia
 
sAbado, en el que durante medio dia hay escolares y trabaja
dores en su lugares de trabajo.
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B.2. Recursos disponibles.
 

catAstrofes
 
Los recursos disponibles en caso de 


para ser utilizados en procedimientos 
de evacua

naturales, 

ci6n, residen 

en:
 

Grupos Operativos pertenecientes a:
 * 


a) Carabineros de Chile
 

b) Cuerpo de Bomberos
 
c) Defensa Civil 
d) Area de Salud 

- llospitales, ClInicas y Postas 

- Depto. de Sanidad e Iligiene Ambiental
 

- Cruz Roja
 

e) Municipalidad
 
f) Armada
 
g) Ej6rcito
 

h) Sec.Regional Ministerial de Transportes
 

i) ESVAL (Empresa de Agua Potable)
 

de seguridad, contempladas para ser
 
* Areas 


a 30 horas.
utilizadas un tiempo mAximo de 24 


n
 ser utilizados por poblaci 6


• Albergues para 

que no pueda regresar a sus hogares 

des
evacuada 

pu~s de ocurrido un tsunami.
 

• IlHospitales para atender emergencias de 
salud.
 

B.3. Funciones.
 

n dre lvs dis-
Se describen a continuaci 6 las funcionr 

6evacuaci n
 
tintas entidades que participan 

en el proceso de 


de la poblaci
6 n.
 

a) Direcci6 n de Emergencia.
 

Asesora directamente a la Autoridad 
Superior en
 

6 n Civil relacionadas con

de Protecci
materias 


la emergencia que se vive.
 

n, todo lo relacionado
delegaci 6

Ejecuta, por 


6 n, ejecuci
6 n y control de las
 

con la organizaci

a prevenir, mitigar y


actividades destinadas 


atender los problemas derivados 
de los tsunamis
 

su jurisdicci
6
 n.
 

que ocurran dentro de 
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b) Carabincros de Chile.
 

n Regional, a trav~s de
* 	 Coordina con la Direcci
6

las medidas
 
sus medios de radiocomunicacion6s, 

a adoptar y acciones en desarrollo.
 

con sus Sistemas de Coinunicaciones
Contribuye 

alertar e instruir a la
 M6viles para informar, 


poblaci 6n.
 

el 	flujo humano y vehicular

Orienta y ordena 


las Zonas de Seguridad indicadas 
en los
 

hacia 

planos.
 

medidas de Orden y Seguridad especiales
* 	 Aplica de
masivo de hogares con apoyo
ante abandono 

las Fuerzas Armadas.
 

Cuerpo de Bomberos.
c) 


la 	Direcci6 n Regional de Emergen* 	 Coordina con 
sus medios de comuni-caciones,
cia, a travs do 


a adoptar y acciones eni desarrollo.
las medidas 


tareas de apoyo segin requerimientos 
y


* 	 Cumple 

disponibilidad do recursos.
 

su 	 Alarma P6blica
 
* 	 Contribuye con Sistema de 

de
 
para avisar a la poblaci6n la iecesidad 


evacuar el Area do riesgo.
 

sus Sistemas de Cowunicaciones
Contribuye con 

alertar e instruir a la
 Mrviles para informar, 


poblaci6 n.
 

de 	vlctimas o personas
* 	 Rescato y salvamento 

atrapadas en edificaciones.
 

n o aliviarniento de par* 	 Participa en demolici6 
el trAnsito
 

tes de estructuras que amenacen 


p6blico.
 

de servicios piblicos

* 	 Desague de ininuebles 
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anegados.
 

Proporciona iluminaci6n de emergencia a ser
vicios de urgencia. f
 

Suministra agua en sectores donde se ha inte
rrumpido este servicio, en coordinaci6n con
 
Empresa de Obras Sanitarias.
 

Participa en la evacuaci6n de personas impe
didas.
 

d) Defensa Civil.
 

Coordina con la Direcci6n Regional de Emergen
cia, a travs do sus modios de radiocoinunica
ciones, las medidas a adoptar y acciones en
 
desarrollo.
 

Asume la Adininistraci6n general do albergues de 
ernergencia municipales por todo el tiempo que 
se mantengan en funcioramiento, on coordinaci6n 
conl Departamentos de Asistencia Social de las 
Comunas. 

Asume la prevenci6& y proteccimn contra in
cendios en todos los albergues, inclulda su
 
supresi6n inicial en caso dado, hasta arribo de
 
Bomberos.
 

Proporciona atenci6n de primeros auxilios mv
dicos a los albergados que la requieran, con
 
apoyo de Cruz Roja.
 

Coordina con servicios do urgoncin m6ica, la 
atenci6n y movilizaci6n, d- casos graves. 

e) Area de Servicios do Salud
 

e.1) Servicios de Atenci6n Directa.
 

Coordina con la Direcci6n Regional de Emergen
cia, a trav~s de sus medios de radiocomunica
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a adoptar y acciones en

ciones, las medidas 

desarrollo.
 

EvacIa establecimientos hospitalarios de acuer
con apoyo de la Se

do a Plan preestablecido, 

de la


cretaria Ministerial de Transporte y 


Armada.
 

n de urgencia en
Establece unidades para atenci
6
 

parte

IHospitales y Consultorios Perif~ricos en 


alta de la ciudad.
 

Instala Policlinicos de emergencia en albergues
 

de emergencia.
 

e.2) Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental.
 

sanitarias para funcionamiento
Dispone normas 

de albergues de emergencia.
 

norinas de higiene para manipulaci
6 n y


Dispone 

tratamiento de alimentos y aseo en albergues.
 

Controla cumplimiento de normas sanitarias y de
 
epide

higiene en albergues a fin de prevenir 


mias. 

Atiende problemas sanitarios y de hiciiene que
 

albergues campamentos.puedan presentarse en y 

Atiende problemas sanitarios derivados de la
* 

desague eliminadestrucci 6 n de sistemas de y 


ci6n de desechos.
 

e.3) Cruz Roja. 

las Zonas de
Se constituye de inmediato en 


Seguridad y albergues habilitados, sin que
 
Defensa
medie aviso pievio, coordinAndose con 


Civil, Salud y Departamentos de Asistencia
 

Social Comunales.
 

Mantener informada a la Direcci6n Regional de
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Emergencia, coi fines de coordinaci6n, sobre
 
tareas en desarrollo.
 

Colabora con personal de enfermerla en la a

sistencia y atenci6n de evacuados de hospi
otros hospitales y consultorios
tales, hacia 


perif~ricos.
 

en 	la atenci6n de Zonas de Seguridad y
* 	 Colabora 
albergues, haci~ndose cargo de la adminitra

de 	medicamentos y tratamientos indicados
ci6n 

por profesionales m~dicos a personas alberga
das.
 

* 	 Atenci6n directa a pacientes que deben evacuar, 

destinada a preparar su evacuaci6n o a facili
tar su ambientaci6n en albergues.
 

* 	 Atenci6n directa a todos los albergados con el 

prop6sito de facilitar su ambientaci6n. 

en la encuesta de grupos familiares
Coopera 

ubicados en albergues en apoyo del Departamento
 
de Asistencia Social Comunal.
 

* 	 Distribuye ayuda de emergencia entre albergados 

on coordinaci6 n con Departamento de Asistencia
 
Social Comunal.
 

f) Municipalidad. 

* 	 Aplica Plan de Evacuaci6n en casos de Alarma de 

Tsunami, en coordinaci 6 n con la Direcci6n Re
gional de Emergencia, a trav~s de la Direcci6n 
Comunal de Emergencia.
 

* abilita Zonas de Seguridad y albergues de 

emergencia especificadas en este Plan. 

en
* 	 Proporciona apoyo logistico a los albergues 

cuanto a aprovisionamiento de colchonetas, 
frazadas, viveres y combustibles, en coordina
ci6n con la Armada. 
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Moviliza al Departamento de Asistencia 
Social.


* 

Moviliza a Departamentos T~cnicos 
para encuesta


* 06 n de dahos.y evaluaci


f.1) Departamento de Asistencia Social.
 

en Zonas do 
a familias concentradasEncuesta 

n corn la Cruz Roja, y
Seguridad, en coordinaci 6 

albern para derivarlas a 
evalia su situaci6
 
6
 n con Departamentos T~cnien coordinaci
gues, 


COS. 

abrigo

Detecta necesidades en cuanto a ropa de 


y alimentos en los albergues, coordinando con
 

Direcci6n Comunal do Emergencia y

Cruz Roja, 


de la Municipade AbastecimientoDepartamento 
lidad, su soluci6n.
 

entre albergados que
Detecta problemas de salud 


requieren atenci
6n especializada y coordina con
 

su atenci6 n.
Salud y Cruz Roja 


a Direcci6n Regional y/o

informada
Mantiene 


en cuanto a Estado do 
Comunal de Emergencia 
Situaci 6 n de damnificados.
 

la Municipalidad.
f.2) Departamentos T~cnicos de 

ciu-

Encuestan y evalhan danos sufridos 

por la 


dad.
 

n inmedia-

Recomiendan alternativas de soluci6
 

a mediano plazo, a problemas que 
presen

tas, o 
(Id la emergenconsecuenciata la ciudad como 

cia.
 

n inmedia-

Recomiendan alternativas de soluci

6
 

tas, o a mediano plazo, a problemas 
de vivien

das para damnificados.
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g) Armada.
 

Mantiene permanentemente informada 
a la Di
recci6n Regional de Emergencia, via Instituto
 
HidrogrAfico, sobre evoluci6n del tsunami.
 

Coordina con la Direcci6n Regional de Ernergen
cia, el apoyo logistico necesario para superar
 
la emergencia.
 

h) Ej~rcito.
 

Coordina con Direcci6n Regional de Emergencia,
 
a 
trav~s de sus medios de radiocomunicaciones,

las medidas a adoptar y acciones en desarrollo.
 

Apoya a las demAs organizaciones comprometidas
 
de acuerdo con sus requerimientos y disponibi
lidades propias.
 

i) Secretaria Ministerial Regional de Transportes.
 

Prov~e de movilizaci6n al Area de la Salud
 
segin requerinientos.
 

Dispone medidas para movilizaci6n de gente
 
desde Zonas de Seguridad hacia sus lugares de
 
procedencia, coordinando los diferentes servi
cios de locomoci6n, urbana e interurbana.
 

j) Empresa de Agua Potable (ESVAL).
 

Prov~e de abastecimiento de agua a servicios
 
vitales (Hospitales, Albergues, Zonas de Segu
ridad, 
 Servicios P~blicos) en coordinaci6n con
 
Bomberos.
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* Restablece servicio en la ciudad en el minimo 
tiempo posible.
 

k) Voluntariado.
 

Colabora con la Municipalidad en tareas de
 

recepci6n, clasificaci6n y distribuci6n de
 
ayuda u otras tareas que le sean asignadas.
 

1) Medios de Comunicaci6n Social.
 

Establecen cadena local de emisoras radiales y
 

televisiva, a requerimiento de la Intendencia
 
Regional, desde el Centro de Operaciones de
 
Emergencia (C.O.E.), Regional.
 

* Mantienen informada a la poblaci6n sobre medi
das a adoptar y pautas de comportamiento a
 
seguir, de acuerdo a instrucciones emanadas de
 
la Direcci6n Regional de Emergencia, antes,
 
durante y despu~s de ocurrido el tsunami
 

28
 



C. 	 Diagn6stico en Vina del Mar.
 

C.1. 	Areas de Riesgo.
 

Las Areas de riesgo en la ciudad de Vina de Mar 
se
 

senalan en el mapa No.2 adjunto, correspondientes a zonas proba

blemente inundadas ante la ocurrencia de un tsunami 
mayor.
 

corres-
Las zonas con mayores problemas serAn las 

55 y 56, debido a su
 pondientes a las Unidades Vecinales Nos. 14, 


menor altura con respecto al nivel del mar.
 

C.2. 	Recursos disponibles.
 

Los recursos humanos disponibles en la ciudad de
 

los mismos grupos operativos existen-
Vina del Mar corresponden a 


tes para la ciudad de Valparaiso.
 

C.3 	 Funciones.
 

Las funciones de los Grupos Operativos de Vina 
del
 
la
 

Mar son exactamente iguales a las de los Grupos 
Operativos de 


ciudad de Valparaiso.
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2. ACCIONES A REALIZAR.
 

A. Antes de un tsunami.
 

A.1. Areas de seguridad.
 

AREAS DE SE(URTDAD RN VALPARATSO 
(real; No. 1) 

LUGAR UBICACION CAPACIDAD
 

1500 personas
Univ.Tec.F.Santa Maria (A) 

1500 personas
Auditorio Manuel Guerrero (B) 


Estadio Chilena de Tabacos (C) 5000 personas 
Estadio O'Higgins (D) 3000 personas
 
Auditorio O.P~rez Freire (E) 2500 personas
 
Auditorio Guillermo Bravo (F) 1000 personas
 

500 personas
Vel6dromo (G) 

Parque Alejo Barrios (II) 10000 personas
l'stadio Valparaiso (I) (2d;,.a Itornat.) 

ALBERGUES DISPO-IBJ.3LES EN VALPAPAl SO 

(mapa No. 3) 

I,UGAR U13] (2AC1OI CAPACIDAD 

Estadio Valparaiso (I) 150 en camarirles 
(11) 1000 en 200 carpasPar(jue Alejo Barrios: 

VOi.&J:OiluO (c) 250 en 50 c;,rpas 
300 en 60 carpasGuiliermo Bravo (F) 

Abelardo Contreras 50 en 10 carpas 
25) oi 50 c;ar[,asOsmA n P~rez Freire ( , ) 


Manuel Guerrero (13) 250 eni 50 carpas
 

1 B'(JI().PITAI1 ES I) T J11,1":1Hi VALPAAITI() 

(mapa No. 3) 

NOI.IBR I' UBICACT0I 

"Or LOV i ;rio Cerro I;; r?)t 

Valparaiso San 1,rqur 
Mona Cerro Fl]orida 
Alemin Cerro Alegre 
El Salvador Cerro P]aya Ancha 
Naval Cerro Playa Ancha
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AREAS DE SEGUlIDAD DISPONIBLES E1_ VTI.A I.,1 lIAR 

(mapa No. 2)
 

Se establecen como Areas de seguridad todas las Uni

dades Vecinales, Clubes Deportivos, Ce.-ros de Mhdros, Escuelas y 

se encuentran sobre la cota aproximada de 25Colegios, etc., que 
metros, lugares en los cuales se podria implementar campamentos 

de emergencia en base a carpas.
 

Por ot-ra parte y en Io quo al SorvicJo d .Salud so 

mapa No.4 en el que so indica la uhir-aci6r derefiere, se adjunita 
y qun serlarn loslos establecimiontos que quedarian habilitados 

COnsul to]iOS qu no t ienon capncirnld para lIosp i jzci ct;1 rn, toda 
la abiervez que su funcionamiento estA orientado hacia atoeici6i 

ta; no obstante 6stos podrian adecuarse para recibir pacientes. 

Con todo lo anterior y a conseciuincia del Lfirvmoto do] 

3 de marzo de 1985, so ha habilitado como establ]cimiriito es

trat6gico para caso de catAstrofe al Hospital de PEnablanca, con 
una capacidad de 206 camas, con el apoyo c]inico snficietite que 

permitirla atl,]oi1 la derivac 6n de pacientes dr;,ol lHospital 

Dr. Gustavo Pricleo, que so eiicutefiilra ubc:ado iur del-ijro de 1a 

cota de inundaci6i mixima posiblo. 

mAPESTABLECIIlEITTOS IIOSPITALARIOS DISPONIB[,ES Ell VIFIA DEL 

(iiapa No. 4)
 

UBICACION 	 CAPACIDAD
NOMBRE 


alosp. Gustavo F'ricke (1) Alvairfz 1532 	 300 J3ed ;. 

1682 	 30 Beds.Consultorio Plo. 3 (A) 	 Alvai,,z 

Consultorio Nva.Aurora (B) 	 Aqua Santa/Borinquen 22 Boxes 

Consultorio Cienfuogos (C) 	 22 Horte/Calle 7 23 Boxes 

BoxesConsultorio Miraflores (D) 	 Av.Frei/El Memrillo 9 

Consult. Gomez Carreno (E) 	 19 Poniente 5859 6 Boxes 

Consultorio Conc6nz (F) 	 Tierra del Fuego/
 
Magallanes 9 Boxes
 

Hospital Penablanca 	 Sargento Aldea 660 206 camas
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A.2. Rutas de desplazamiento.
 

* En Valparaiso (Mapa No. 1). 

Las rutas de desplazamiento, para evacuaci6n hacia
 
las zonas de seguridad enunciadas anteriormente, deben ser dadas
 
por Carabineros. Para tal efecto, Carabineros debe considerar
 
los posibles horariok. ante ocurrencia de un tsunami. Sin embargo,
 
se indican las principales avenidas y calles que se pueden
 
utilizar con tal objeto.
 

* En Vina del Mar. 

Las rutas de desplazamiento para evacuaci6n en
 
caso de tsunami se indican en el mapa No.2 y estAn divididas en
 
Vina del Mar en:
 

- Rutas vehiculares. 
- Rutas peatonales. 

RUTAS VEHICULARES DE EVACUACION EN VINA DEL MAR
 
(mapa No. 2)
 

NOMBRE U.V. DESCRIPCION SECTORES UNIDOS 

TORO HERRERA 8 Desde intersecci6n con Av. 
Espana por el oriente hasta 
uni6n con calle Balmaceda 
por el sur-poniente. 

Plan-Recreo 
Alto. 

AGUA SANTA,AV. 9 Desde intersecci6n con Alva-
rez por el norte hasta uni6n 
con variante Santiago por el 
poniente. 

Plan-Ruta 68 

TRASLAVINA 15 Desde ribera sur del Estero 
Marga-Marga por el. norte, 
hasta intersecci6n con ca
lle Oriental por el sur. 

Plan-Las Co
linas. 

MACKENNA 32 Desde la intersecci6n con Plan-Forestal 
Alvarez por el poniente hasta Alto. 
fondo calle por el surorien
te. 
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1 NORTE, AV. 


SIMON BOLIVAR 34 


63
QUILLOTA 


63
SAUSALITO, 

SUBIDA 


105
ANGAMOS,AV. 


105
EL ENCANTO 


STA. LUISA 105 


124
V. CKENNA 


ALESSANDRI, SUB. 


con
Desde la intersecci6ln 

por el
Av. Sporting Club, 


poniente hacia el oriente.
 

Desde intersecci6 n con la-


calle Valparaiso por el nor-


te hasta su extremo 
suro

riente.
 

Vina ( Poblaci6n
Desde Plan 

Vergara) hasta uni6n con la 


norponiente.
Calle 1 por el 


6 n con Av.
Desde intersecci

Av. Los Castanos por el sur-


hasta intersecci
6n
poniente 


con Av. El Bosque por el po

niente.
 

6
 n con
intersecci
Desde la 

por el poniente
Av. Borgono 


n con Av.
hasta intersecci 6


por el oriente.
Gral. Lagos 


6
 n con
la intersecci
Desde 

sur hasta
Av.Borgono por el 


de calle por
hasta el fondo 

el norte. 


6
 n con
la intersecci

Av.Borgono por el surponien-

Desde 


n con
te hasta su intersecci
6


por el oriente.
Gral. Lagos 


6 n con Por-
Desde intersecci

tales por el poniente hacia 


el oriente.
 

Desde intersecci6n con Av. 


15 Norte (Benidorm,) por el 


sur, hasta uni6n con Camino 


Internac. por el nororiente. 


Plan-Forestal
 
Alto.
 

Plan-Santa
 
Inks.
 

Plan-Santa
 
In~s.
 

Renaca Bajo-

Sector Alto.
 

Camino Costero-

Renaca-Conc6n-

Sector Alto
 
Renaca.
 

Renaca Bajo-

Sector Alto.
 

Renaca Bajo-

Jardin del Mar
 

Poblaci 6n Ver
gara - Santa
 
In~s - G6mez
 
Carreno.
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RUTAS PEATONALES DE EVACUACION EN VINA DEL MAR
 

NOMBRE UNIDAD 

ESCALA VECINAL
 

OLIVEIRA BRAGA 9 

TORO HERRERA 9 

CALETA ABARCA 13 

LEVER 13 

VISTA -HERMOSA 13 

ECUADOR 15 

FUNIC. VILLANELO 15 

ETCHEVERS 22 

MACKENNA 32 

CALDERA 59 

(mapa No.2)
 

DESCRIPCION DE LA ESCALA
 

Desde la intersecci6n con calle Chaig
neaux por el norcriente, hasta la inter
secci6n con calle Los Banos por el surpo
niente.
 

Desde la intersec.ien con Av. Diego Por
tales por el suroriente hasta su prolon
gaci6n como calle por el poniente. 

Desde los jardines de Caleta Abarca 
el poniente, hasta la intersecci6n 
calle Murphy por el oriente. 

por 
con 

Desde la intersecci6n con calle Alamos
 
por el sur, hasta la uni6n con Lidice por
 
el norte.
 

Desde la intersecci6 n con calle Vista
 
Hermosa por el suroriente, hasta la in
terseccibn con calle Miraflores por el
 
norponiente.
 

Cuyos limites norte y sur lo contituye
 
la calle Ecuador.
 

Cuyos limites norte y sur los constituyen
 
calles Villanelo y Villanelo Alto.
 

Cuyos limites norte y sur lo constituye
 
calle Etchevers.
 

Cuyos limites nororiente y suroriente lo
 
constituye calle Mackenna.
 

Desde la intersecci6n con calle Conc6n
 
por el nororiente, hasta la prolongaci6n
 
de su calle por el surponiente.
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V 

A.3. Ejercicios de simulaci6n.
 

A.3.1. Gula general.
 

ONEMI y la Oficina Regional de Emergencia de la 

Regi6n, en estrecha cooperaci6n con el Instituto HidrogrAfico de
 
la Armada, conducirAn ejercicios de simulaci6n de tsunamis a
 
intervalos frecuentes para asegurar una respuesta pronta de parte

de las organizaciones gubernamentales y privadas que participan
 
en el Sistema de Protecci6n Civil. Los problemas que se inclui
rAn en el ejercicio serAn de dos tipos:
 

a) respuesta/ayuda de emergencia
 
b) comunicaciones
 

a) Respuesta/ayuda de emergencia.
 

Las agencias centrales, regionales y comunales que
 
conducen el ejercicio, proporcionarAn situaciones operacionales

simuladas que requieren que los participantes demuestren familia
ridad con los planes existentes y/o los procedimientos, deberes y

responsabilidades existentes.
 

Las situaciones operacionales simuladas presenta
rAn varios requerimientos incluyendo: alerta, alarma, seguridad,

evacuaci6n, cuidado de masas y ayuda. Los problemas serAn
 
estructurados en forma realista y se presentarAn en forma de
 
mensajes telef6nicos, de teletipo o tlex y de radio.
 

Los ejercicios no involucrarAn la activaci6n de
 
sirenas, ni operaciones de evacuaci6n o refugio, ni se despacharA

personal al terreno, ni se provocarAn interrupciones serias de
 
las actividades de rutina y de servicio de todas las organiza
ciones.
 

El objetivo del ejercicio es el manejo de las
 
organizaciones con funciones de protecci6n civil para practicar

los procedimientos de preparaci6n en caso de tsunami. Tales
 
ejercicios pueden llevarse a cabo con 6xito mediante estrecho
un 

control de todas las comunicaciones entre los participantes, uti
lizando un "escenario detallado" del ejercicio, una descripci6n

del evento y lo que se conoce como Equipo de Control. No serA
 
necesaria la participaci6n del piblico, y en efecto, se deberAn
 
adoptar las debidas precauciones por parte de todos los partici
pantes, incluyendo los medios de comunicaci6n social, para enfati
zar que se trata de un ejercicio de simulaci6n y no de un evento
 
real.
 

Un Equipo de Control es un pequeno grupo de perso
nas que operan dentro del Centro de Operaciones de Emergencia

Regional, que proporciona datos de entrada predeterminados al
 
escenario del ejercicio, mediante tel~fono, t~lex o comunica
ciones por radio. Estos operadores simulan ciudadanos privados,
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o compaias y, cuando sea apropiado, organizaciones privadas y de

gobierno. El 
 Equipo de Control puede generar una variedad de
 
peticiones de informaci6n o entrega de datos que mantienen a 
los
 
componentes del ejercicio en situaci6n activa y alerta.
 

b) Comunicaciones.
 

Las agencias'regionales y provinciales que condu
cen el ejercicio, generarAn interrupciones simuladas de los sis
temas de primarios de telecomunicaciones, y la activaci6n y/o

puesta en marcha de sistemas alternativos.
 

La efectividad y 6xito del ejercicio se aseguran
 
con la adopci6n de las siguientes precauciones:
 

Todas las comunicaciones del ejercicio, escritas u 
orales, comenzarAn y finalizarAn con la frase : ES-

TE ES UN MENSAJE DE EJERCICIO.
 

* Cada vez que se emplee el t~rmino TSUNAMI, deberA ser
 
acompanado de la palabra SIMULADO.
 

* 	 En una falla telef6nica simulada, se deben utilizar 
medios alternativos de comunicaci6n (radio, teletipo),
hasta cuando sea posible, adoptando en cualquier si
tuaci6n las precauciones precedentes. 

A.3.2. Evaluaci6n del Ejercicio.
 

Al t~rmino del ejercicio, el Equipo de Control del
 
Ejercicio y los representantes de 
las Agencias de Desastre,

realizarAn una 
 revisi6n del ejercicio y examinarAn la bitAcora
 
donde deberA quedar estampado las actividades, problemas, pregun
tas, lecciones aprendidas, con el objeto de identificar y corre
gir en base a las recomendaciones resultantes del ejercicio.
 

A.3.3. 
 Eventos de un Ejercicio de Simulaci6n.
 

* Terremoto simulado en el Pacifico, fuera de Chile. 

* Centro de Alarina de Tsunami del Paclfico establece
 
una Alerta Regional de Tsunami.
 

* Instituto HidrogrAfico establece una Alerta de
 
Tsunami para Chile.
 

* Estaciones de marea confirman la generacibn del
 
tsunami.
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Centro de Alarma de Tsunami 
del Pacifico establece
 

una Alarma de Tsunami.
 

Alarma 
de
establece una
HidrogrAfico
Instituto de 	arri-

Tsunami, proporcionando tienpos 	

,estimados 

bo a diferentes ciudades del 
litoral nacional.
 

ONEMI activa su Centro de 
Operaciones.
 

pfegi?)n activa su
do Emergiiencia-VOficina Regionial 

Centro de Operaciones.
 

a las agencias gubernameyitales.
Se alerta 
de 

6n de anuncio por sirenas de 
la Alarma 


Simulaci

Tsunami, aproximadamente 3 horas Antes 

del tiempo
 
a la ciudad costera
 

estimado de arribo del tsunami 


mAs pr6xima al epicentro.
 

de los problemas previos al arribo 
de la
 

* Comienzo 
alarma, comunicaciones, control
 

onda de tsunami: 
 6
 
del Area, evacuaci n, cuidado de masas.
 

6n de la 2da./3ra. alarma por sirenas.
 * 	 Siniulaci 

n por el tsunami. n de la inundaci
6
 

* 	 Simulaci6 

al arribo 
de los probleiuas posteriores
* Comienzo 

de dario5, seguridad del 
del tsunami: evaluaci 6" 

y ayuda de euoergencia.
Area de informaciones 

* T~rmino del ejercicio. 
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A.3.4. Hoja de Evaluaci6n del Ejercicio.
 

EVALUACION 	DEL EJERCICIO
 

8 DE 10
INSTITUCION ....OF.EMERG.ANTOFAGASTA.....PROBLEMA NO. 


FORMA DE INGRESO ........ teletipo........MENSAJE NO. 19
 
TIEMPO RESPUESTA 6 MIN
HORA DEL INGRESO 10:02 


RESUMEN DEL PROBLEMA: La Oficina Regional de Emergencia de Anto

debe DE INMEDIATO despachar una petici5n URGENTE de
fagasta 

necesidad de puente a6reo a ONEMI, pero encuentra que las comuni

caciones norinales (telhfono, teletipo, t~lex) entre Antofagasta y
 

Santiago est~n fuera de servicio.
 

EVALUACION
 

NOTA 

OPTIMO: 	 Respuesta dentro do 30 irtinutos via radio o cual

quier otro medio de comuiicaci 6 n DIRECT0. 

ACEPTABLE: 	La respuesta se produce entre 30 y 60 minutos, via
 
radio o cualquier otro medio de comunicaci6n DI-

RECTO o INDIRECTO. 

INACEPTABLE: La respuesta demora mAs de una hora. Sin res
puesta. Respuesta mnediante via invalidada
 
(tel~fono, teletipo).
 

COMENTAR IO: 

6 ininutos. El
Respuesta 	 del mensajo por radio en 


contenido del niensaje describe clara y completairiente los requeri

mientos operacionales y la prioridad de la misi6n. 

CONTROLADOR:
 (N a ii h r 	 e 

A.4. Educaci6n masiva.
 

forma
Las acciones conducentes a dar a conocer, en 


sistemAtica a la poblaci6n, las carasteristicas y coitportamiento
 

de los tsunamis, en campanas globales de educaci6n masiva, se
 

proporcionan en el Anexo 3.
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B. Acciones durante un tsunami.
 

B.1. Procedimientos de difusi6n de alarmas.
I 

Los habitantes del Area de Valparaiso serAn adver

tidos de la posible ocurrencia de un tsunami en esta zona a 

travs de: 
a) Sistema de alarma silenciosa (radiocomunica

ciones propias/telhfono).
 

Sistema de alarma p6blica de Bomberos.
b) 


c) 	 Altoparlantes que poseen vehiculos de la
 

Policia, Bomberos, Fuerzas Armadas y aquellos
 

instalados en helic6pteros.
 

televid) 	 Medios de comunicaci 6 n radial y de 


si6n, segtin lo disponga la Direcci6n Regional
 

de Emergencia.
 

Los procedimientos a seguir en cada caso son los
 

siguientes:
 

a) 	 La Direcci6n Regional de Emergencia emitirA una
 

alarma para los Grupos Operativos y de Atenci6n
 

Social via radiocomunicaciones o via telef6nica,
 
en un 	mensaje cuyo contenido se esconsistente 

tructurarA segin los modelos siguientes:
 

DE : 	 DIREIER 
A : 	 GRUPOS OPERATIVOS Y DE ATENCION SOCIAL 

URGENTE
 
ALARMA DE TSUNAMI 

SEGUN INFORME DEL I.Ii.A. SE HA GENERADO UN 

TSUNAMI EN.................. DE ALTURA ......
 

METROS. IHORA ESTIMADA DE ARRIBO A COSTA DE
 
IORAS, 	 PROCE-VALPARAISO Y VINA DEL MAR ...... 

DER SEGUN PLAN DE INMEDIATO. 

DE : 	DIREMER
 
A : 	GRUPOS OPERATIVOS Y DE ATENCION SOCIAL
 

URGENTE 
CANCELACION DE ALERTA DE TSUNAMI 

INFORME DEL I.H.A., SISMO OCURRIDO ASEGUN 
LAS ....... fORA LOCAL, NO TUVO MAGNITUD SUFI-

CIENTE PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LA REGION. 

GRUPOS PUEDEN OPERAR SEGUN PLAN PARA TERREMO-


TOS.
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b) Sistema 
de Alarma P!blica de Bomberos emitirA la
siguiente senal a la poblaci6n:
 

Toques de sirena, 
 de.... segundos de duraci6n 

continuados, durante 5 minutos. 

y
 

c) Por altoparlantes se 
transmitirA la siguiente 
in
formaci6n:
 

"Se informa 
 a los residentes en el 
 Plan de la
ciudad que deben evacuar de inmediato sus hogares o
lugares 
de trabajo en direcci6n a las 
 zonas de
seguridad, habilitadas en 
la parte alta, en prevenci6n de 
un posible maremoto. 
NO correr NI gritar,
una evacuaci6n ordenada es 
lo principal. Carabineros
y personal de las FF.AA. 
le ayudarA a orientarse.
Existe suficiente 
 tiempo para evacuar con calma,
 
pero con prontitud".
 

d) Las radioemisoras y el Canal de 
Televisi6n 
 local
emitirAn las siguientes instrucciones:
 

La Direcci6n Regional de Ertergencia informa:
 

"Las personas que viven o 
trabajan en el plan de la
ciudad (TV:indicadas en 
el Plano) deben 
 evacuarlo
de inmediato y dirigirse a las 
zonas de seguridad
correspondientes 
a su Area, por existir la probabi
lidad de que ocurra un maremoto".
 

"Se recuerda a 
la poblaci6n que la evacuaci6n debe
hacerse ordenadamente, 
 sin precipitaciones innecesarias que s6lo ponen en 
peligro sus vidas o las de
 
sus semejantes".
 

"Al abandonar su 
hoqar s
6 lo deberA llevar consigo
una frazada ybo 
un bolso o cartera 
 con efectos
personales indispensables, 
 en el que debe incluir
una linterna y una 
radio portAtil, NADA MAS".
 

"Puertas y ventanas deberAn quedar bien 
cerradas.
De cancelarse la alarma de tsunami o resultar 
sus
efectos minimos, evitarA 
 robos o danos mayores.
Para tranquilidad suya Carabineros de 
 Chile, con
apoyo de las FF.AA., tienen 
a su cargo la
vigilancia 
 en la ciudad 
contra posibles actos
 
delictuales".
 

"La posesi6n de una 
radio a pilas le permitirA 
 a
Ud., mantenerse permanentemente informado por 
 las
Autoridades a cargo de la emergencia, con lo que no
necesitarA 
poner 
oido a rumores 
 que s6lo causan
perturbaci6n, incertidumbre y ansiedad innecesaria".
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A los conductores do vehiculos motorizados en
 

general:
 

"Se 	recuerda a los conductores de vehiculos motori

zados, en general, que deben corducir con prudencia
 

y resp-tar todas las normas y senalizaci6n de
 

trAnsito, incluyendo las restricciones de velocidad
 

encarece el mAximo de cooperaci6n con
urbana. Se 

para lograr una evacuaci6n
Carabineros y FF.AA. 


ordenada y sin tener que lamentar accidentes que se
 

pueden evitar".
 

B.2. 	Movilizaci6n.
 

B.2.1. De los recursos operativos
 

Los 	Grupos de Operaciones de Emergencia cuentan, en
 

su mayoria, con recursos propios suficientes para
 

movilizarse por sl mismos.
 

Aquellos Grupos de Operaciones y los de Atenci6n
 

Social que no dispongan de ning6n medio para movi

o .ls existentes sean insuficientes
lizarse, en
 

caso de ser requeridos, deberAn adoptar, a la bre

vedad, las medidas preventivas necesarias para
 
en condiciones
solucionar este problema y estar 


operativas en cualquier momento, de acuerdo con el
 

prop6sito de este Plan.
 

B.2.2. De la poblaci6n
 

a) 	 De acuerdo al sector donde se encuentre dentro del
 

Area de riesgo al momento de !a alarma, todo ciuda

dano deberA evacuar la ciudad por la via que le
 

corresponda, o la mAs pr6ximL a su ubicaci6n, hacia
 

las zonas de seguridad ubicadas en la parte alta,
 

seg6n se indica en planos adjuntos.
 

el apoyo de efectivos de
Carabineros de Chile, con 

instruirA y orientarA a la
la 	 Fuerzas Armadas, 


poblaci6n durante la evacuaci6n.
 

b) Las personas que se encuentren en la playa o pr6
ximas a ella, deberAn alejarse do ininediato del
 

en los
lugar y dirigirse a cualquier parte alta 


alrededores, ubicadas sobre los 25 metros de altu
ra, como minimo, sobre el nivel del mar.
 

c) 	 Las personas que viven en edificios de altura,
 

podrAn encontrarse a salvo en los pisos superiores,
 

dependiendo de las instrucciones que emanen de la
 

Direcci6n Regional de Emergencia y difundidas a
 

travs de los medios de comunicaci6n social.
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personas que conduzcan vehiculos, en general,

d) Las 


normas
deberAn hacerlo respetando todas las de
 

tr~nsito y regulaciones de velocidad urbana vigen

tes, control que se mantendrA a cargo de Carabine

ros y Fuerzas Armadas.
 

B.3. Refuerzos Educativos.
 

B.3.1. Instrucciones de Emergencia.
 

n en evacua-

Con el prop6sito de mantener a la poblaci

6
 

los Grupos Operativos y de

situaci6n de tranquilidad,
ci6n en 


Atenci6n Social ubicados a lo largo de las rutas 
de evacuaci6n y
 

en las Area. de seguridad, estarAn permanentemente instruyendo a
 
situaci6 n
 

la poblaci6n sobre las diversas medidas a adcptar 
en la 


o
 
que se vive. Lo harAn utilizando megAfonos


de emergencia 

altoparlantes, con voz clara y firme, enfatizando 

en tcdo momento
 

con que se deben realizar las acciones que se
 
la tranquilidad 


se genere un pAnico innecon el objeto de evitar que
comunican, 
 n.
 
cesario y perjudicial para las operaciones 

de evacuaci6
 

Situaci6n.
B.3.2. Informaciones de la 


6 sito de mantener informada a la poblaci6n

Con el prop
 

evacuada a las Areas de seguridad, de el devenir 
de los aconteci

evitar el abandono prematuro de ellas
de esta forma,
mientos y, 

desde dichas Areas, los Grupos de Atenci

6 n Social a cargo difun
por la
proporcionados


dirAn boletines informativos que serAn 

comunicarh


Regional de Emergencia cada hora, donde se 

Direcci6n 
 en el pals.

los efectos registrados y comprobados del tsunami 


logro del prop6sito se~ialado, los Grupos de
 
Para el 


Atenci6n Social deberAn prever oporturiamente 
la disponibilidad de
 

los medios requeridos.
 

Estos mismos boletines ser~n difu.didos al resto de 
la
 

n social.

poblaci6n mediante los medios de comunicaci

6
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C. Acciones despu~s de un Tsunami.
 

C.1. Cancelaci6n de la Alarma de Tsunami.
 

C.1.1. 	 Difusi6n.
 

Se utilizarAn los mismos medios empleados para dar
 
la alarma, con las excepciones y procedimientos que se
 
indican:
 

a) Sistemas de Alarma Silenciosa
 

DE : 	 DIREMER
 
A 	 : GRUPOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA Y
 

ATENCION SOCIAL.
 

URGENTE
 
CANCELACION DE LA ALARMA
 

INSTITUTO HIDROGRAFICO INFORMA QUE ESTACIONES DE
 
MAREA INDICAN QUE OSCILACIONES DEL NIVEL DEL MAR
 
HAN DISMINUIDO LO SUFICIENTE COMO PARA CONSIDERAR
 
QUE EL PELIGRO INMEDIATO HA CESADO. ES POSIBLE QUE

DURANTE 24 HORAS SE PRODUZCAN MAREJADAS ANORMALES
 
POR LO QUE DEBERAN MANTENERSE EN ESTADO DE ALERTA
 
HASTA NUEVO AVISO.
 

DE : 	 DIREMER
 
A 	 : GRUPOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA Y
 

ATENCION SOCIAL.
 

URGENTE
 
CANCELACION DE ALERTA
 

SE INFORMA QUE DE ACUERDO CON ANTECEDENTES PROPOR-

CIONADOS POR EL INSTITUTO HIDROGRAFICO, LA EMER-

GENCIA SE CONSIDERA SUPERADA, POR LO QUE SE CANCE-

LA TODA ALERTA EMITIDA POR ESTA DIRECCION, RETOR-

NANDO TODOS LOS MIEMBROS DE LA PROTECCION CIVIL A
 
SU ESTADO DE ALISTAMIENTO Y SERVICIO NORMAL.
 

b) Sistema de Alarma P6blica de Bomberos
 

Un toque largo, de 60 seg. de duraci6n, indicarA a
 
la poblaci6n la cancelaci6n de la alarma.
 

c) Sistemas de Altoparlantes
 

No se utilizarAn en esta fase.
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d) 	 Medios de Comunicaci6n Social
 

cadena
Radioemisoras y Televisi
6 n transmitirAn en 


desde el Centro de Operaciones de Emer-
Regional 

n de 	la
gencia, el comunicado oficial de cancelaci

6


alarma a la poblaci6n, seg6n el modelo siguiente:
 

DE : 	DIREMER 
A : 	 LA COMUNIDAD 

CANCELACION DE ALARMA DE TSUNAMI
 
Esta Direccin comunica a la poblaci6n que el
 

Instituto HidrogrAfico de la Armada ha informado
 

en el dia de hoy,.......... 19.., a las ....horas,
 
oscilaque las Estaciones de Mareas indican que 


del nivel del mar han disminuido lo suficiones 

ciente como para considerar que el peligro inme

diato ha cesado. Es posible que durante 24 horas 

produzcan marejadas anormales, sin que ellasse 

un riesgo para la poblaci6n, por lo
representen 


que pueden retornar a sus hogares.
 

C.1 .2. Desmovilizaci6 n
 

C.1.2.1. De la poblaci6n.
 

las personas albergadas
a) 	 Cancelada la alarma, 

en las zonas de seguridad abandonarAn el
 

lugar en ordei, a fin de preveiir al mAximo
 

los accidentes. 

b) 	 Los medios do locomoci 6 n coleitiva recogern 
a la geite provenieonte de la.; zolnas de seju

ridad, movilizAndola hacia sus lugares de
 

destino fuera de ellas.
 

c) 	 Carabineros y Fuerzas Armadas regularAn el
 
hacia losdesplazamiento ordenado de la gente 

vehiculos de la locomoci6n colectiva.
 

C.1.2.2. De los Grupos de Operaciones de Emergencia y
 

Atenci6n Social. 

El Centro de Operaciones de Emergencia, pre

vio informe de los Jefes T~cnicos de cada uno 

de los servicios involucrados on la emergon
cia, determinarA la desmovilizaci 6 n de los 

efectivos de la Protecci6n Civil.
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El retiro de los recursos so realizarA en
 
forma escalonada hacia sus Areas de responsa
bilidad normales, en la medida que sus fun
ciones dejen de ser necesarias.
 

3. Evaluaci6n.
 

Una vez finalizado el perlodo de emergencia, la
 
Direcci6n Regional de Emergencia requerirA que los Grupos Opera
tivos de Emergencia y de Atenci6n Social emitan informes que
 
senalen el comportamiento del personal a cargo, conducta de la
 
poblaci6n, dificultades encontradas en el desarrollo de las ta
reas asignadas, recursos materiales necesarios para un mejor
 
desempeno y sugerencias generales y especificas que tiendan a
 
mejorar los procedimientos de evacuaci6n en emergencias futuras.
 

La Dircecci6n Regional de Emergencia analizarA
 
todos estos informes y prepararA un documento quo sintetice 1o
 
senalado en ello, agregando sus propias experiencias y recomenda
ciones.
 

Este documento servirA de base para establecer la
 
necesidad de modificar los procedimientos senalados en este Plan
 
con el prop6sito de optimizarlos.
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IV. APRECIACIOII DI: LA siTUACTOTI ii1 CA.() 1)1W TSHOIJ7T 

1.- PROPOSITO.
 

Di spoiir los tipos esoniIal'o; d-' inf iiit' ); 
par ONEM.I, Cque debon ovacuar los Centros de Operacionoes de Einer
gencia y otras iristituciones t~cnicas, para apoyar efectivarnente 
la direcci6n y el. control de las sihiaciotifs do i'a-;r 

2. - CONCEPTo. 

Ante la aitmaza u ocurreiicia de un tsunami, es esencial. 
quo el. Director dOc ONEMI reciba i nforiuaci6ti oportwiir y a siu V(:7. 
lo reciban los die los utodos niveles cjohierno, mredi rt)! drrjI~jr; 
ci6ri y oi pt'blico, con el objeto de tomcar oiCs1Cii"- y ivC1opL-ir 
acciones que se rr'quieran para proporcioiiar seyuridael, ,;;11 ud 

Tod.-i inforria ci6rn traiti ida dI'-do'e l lwir d(., 1.().; ]1(-
chos , [t-iid rA po( Ciriuact rIs t ica:;: 

SER 01I11 "IUIA, 	 eii treoo a z, tiNIpj) y sin nc *iriora lioe;' 
ria. 

COJCI A , I.)rC'V 1 c iw I doa r Iirye (n Ic' i I 

SER FIDEDIGNA, aj ustadli a lo., hochos ortiur if.'I-:; 

SER CONI'TABTE , 	 coiriciir emo lo esor(icia 1 ,r: - C-nn torii r) 
con la mu~unu ii nformr;wci&u fill" j'lI rpr,( i

birse o ur iiiedio cir otras Iu' L; 

Las fu~~';clavces eii i iformes; do dro~;in:;tr' r'':d'r I 
los Grupos do0 OPoraciones de Ew-ur'jni doAtuui1 I ! 0 -]. 
Las fuentes YhAsicas de Anformraci6ui son los m v ~'~;cvi~ 
locales, inc] nyeido 1i'ueilos que him siclo a frctwdO'2' 1)01 - 1 dg 
tre . Ante la proximcidad de in L ,unurji;d 'jenorado, ( .; irij'crat i y 
que el Director do Cllf'11 sea notificaclo iujncljjiajtac'ueu'[ '1' ipelirjro( 
de ocurroncia. Posteriorunonto, (,I. Director d]Chow ;'jt.rLn-rse ini
foruca 1-7o de sti desa rrol lo , nes pi d;u'ns (If 1, flba y !-.It icI.iJnO)1 

tud , eni formna coni t .1nna. 
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3 .- TIPOS DF I[JJORMES RQE~i l 

A. Inforqe de sisno. 

EI if) f ro iicin I os Cvtido port- D1r-rpa rtaimin o deo 
ll Y (G''Ol ISica de ];I lnwi versid~id de Chl J, al ocurri r uri 

siSmo1 Sensible. Su px-ap~sito es proporcianar a 0111:11I una estita
ci (n inicial do !a uhicacjin del opircentro y ]Ia jiignitud dol 
sisma, para qnr, soan comuniicadas itl 111A sin d-mrora. 

1.- DiforI(s Prel iinires. 

10-.3 11) F017111 0 S rsoii o JPro Iimoinaiir's os dc-rsii1~~iriforiaj-
Ci61n (h-SdcO O* IUeJCir do los lwhea oi do jro_)_hlbe valor i miid ja to, Fii 
cuando sn utilidaci o exactituci puedo sor dudosa. Puedeni ser 
f ratomentarios. y no paseer un titulo o f orci -o, '?Yce[)ta pa ra 
j ncl u ir i den L f icaci(5n del romi Lente e iden Li Ii cVcP de fecha~ Y 
hara . Esofs, ii form es serhn re.copi lados par ];a Iiicccieri Co:11.nz3 I. 
Jle Emerjoiicia y enviadas al CrmiLra dre (peracionos do Emerrjriici a 
Regional, Par los canales do alitorryecja preestwi~lcci(1 )s. 

C. - InfoIiirr's. de Es;tldnI (l*I(. ar(1) 

1tO informpis son pr'pa ra(]a5,; por 0111:1I, a r'arti r rQ1c la 
a:c'L vacielit dI Cenitro dle (Ii;woosd ,~ari iEiiajiie 
trianISmlit idos peri i6d icalltan to ia1Ji rec -or, de 01-11-:111 pa ra mian Lcsinrrlo 
iiiform~ado do lo clue sucede, (]u,(- so ost6 haci rmidrj y rjnr6 neco - ita 
1,a I eg i 6n . Un Inforie doesjil de( Sli uaci~ll , ' sIIH-I SUM;]( de 

n formos del riiti los V y e va]IIIimd rs!lnya r dos po0i: jr.,fcsr~ irwn; 
pal-f - Centr Op cio- 2 ic ia 'ci 1.,riuroriLr. un1 Lo do ra 011' siaLiEmry ]. 

perlOda0 determinorlo de informici6n. 

LoCs inlforrucs posteri. i --- d1c .aa I]"f 1 i.( PIrji n
cl &il.1 Re'j*0011-1 y [Jaci anal, L-Jiii (A pi-ops it ri do Llror-) rc: 'siir .t 
ONE1.lHUOO in frinmaci ones y tc-vi simne.s actuali] Ir, ic III )(1c
estimaciones acnirilativas de rlaubS y personas folatspar coirmu
nas , provinci a -; y r cyioIi , lo quo ref iej a 1a i.~LrrIvj
primarna y conclus iones ()4.71 doP lo~L~h 'iId Ila s daOf. ! ace-rca I 
descistre, cani la meanor deniora posible. 

D.- Tnforites de Tcrreruo. 

TnmodI'( iILii to niV' dn; do reci hi do el Tn fo)rmo' Prr] iti
nor (de la Si Luaci&n inicial1, (Crupos ck Operacioor-!; p~ia~ ALa nci'em 
dle Desas tres de' la Pravincia -!eg ier;esriin (k- ,1;r1 I' I(IdoF po r r-1 
Centro de Oporaciones de Fiiiar'jonuiia para explotilr y airociatr I -
si tuaci&n, cnn el objeto de, envi or inrfcormes r -rrrio a los 
Contros do Operaciones de Emorqc'Cial (111inurial1, Provi ncita 1 y P-g .io
na 1. Estos informes liAsicainante praporcioraii es t-imaciones sob-_re 
vi ctimas , clainificados y danos a la propi odad p~iiica y privia.
No requ ioei uiz farna to do Le ci inar] ' r~x c0[ jI( r a iriiclir Ii II;
identificaci6n coma "Izifanio el y el (.10(dc, Terrciuo" I rraitLtit.s L 
senialanclo feclia y hara. PodrAn incluirse foto'jraflas, bocetas, 
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I1IIn.- y :t'11Ia a~k eaS.. '-:1 ) J)-;) i~ 10o d ( ':I-,!- w: i ii rorim'-.; o.-. 
-, I I I ';It iuitLi I- I-i ch 1101 t e al (Q11t ao de uprr ciow--'; doe 'meirgeincia

Regional la inforniaci6n esencial desde el terreno, ['ara su eva
luaci6n y colificjuraci(5n de la situaci6n en Al. menor t impo
posib] e. 

F"-	 Evaluciitn de daios. 

IEl Director do ONEN1l (!s reor;poiisaile On proparar Uri 
i nfori o comtploto de evaluacin (de danos, despu~ts deJo currido un 
tsuniami, en el meiier plazo posihie. Se adjunta la1 es;tiiaci&n cle
la situaci6ii del Director, con sus reco'oridacion, ., para el Minis
tre del Intorior. Esta Eval.u.aci6n dv( [;inos o!; rf'nluerida pa ra 
que so acljmun o a-I .a solici tuu do~ uii Iitendeilte ,ohl~e d'2claraci&r 
de Zona do Cat~strofe. 

F.-	 Inforiins de Partidas do Reconocimiiento y FEvaluaci~ri (IQ
Danes. 

Es L -) inforines son preparados por esie-cia istas de ]a
Provizicia o Recji~n y deiie coscibir (1,11,0 csr)ncir.-irn)", arilcTI y'
caste o Is repa LNc10oSer Si flucra r)o05iI1( 

G.-	 lIl: oritw s con po6;i[~~'ia1r 

Se rie)qziierc que todas las, oryanizaciozes e institu
c.ionecs que participan en Una situaci~n 6e desastre, se intercami
bi en oportuniiziontre sus iriforvci onos. Adoi; ri I 'i man tqner
i nforma do al Diru'ctor del1 CentroedOp(~eraciones, (le Eimrrjencia (do 
sus actividades, cuando sea requerido, t'ara aih7a-r una cooruli
naci6f- y cooperaci~n continua y efectiva. 

Los cj orciio cin o'(ilL ronoii .n to pa ra [)rop'Jracien cn' 
case de desa--trvs deben irncluir7,.? On #'r; tipo (!2 infmwsjunto 
a cua iquier ntra inforinaci&n recievante?, 1dqu ~i ri ci;inr soe.: 
enfron tado a s il-i. cimoies real1 es (I;;de-w[ r-e1 

HI. -	 Informctes posterioros a iii tsminamii. 

A (-(wt h inulic(e) do un 1iiiiiumd. y m'i for,';i I)()['rior a la 
cancelaci6n de l~a Ala rma de ';u llpor -Ac. IIIA,to. rtrik c' 
Gobernadores y Alcaldes reuiiti rn a OJ:Iuui rvn(,-tzifo es.,crito,I-
basilde- or) 105 iniforollis, eh~s(rV;I ()IIVS., y('prJ'I :I'c)iiaJ. 
Y'st os r-eclhi) tI 1:o: m-rloii I.,e f;ra Sl Lf..illu l Ubmorfu :0:0 r(lw Si E3 
I~acJ.ojia 1 do Ala filu de Ts~unais,~ cenriu7.ca oval uac irmnr'; y cr1I .tic; s 
pes toriores aIlc51str, pci ;i reov i'wf r.or; plow,!-,' in!errios , 1ris 
juroced iiiuientos y li stas de revi.ijen. 

'.' 

48
 

1 

http:cenriu7.ca


4.- PROCEDIMIENTOS.
 

A.- Canales.
 

- La informaci6n de desastres es enviada desde el 

lugar de los hechos al Centro de Operaciones de 

Emergencia Comunal por el medio mAs rApido disponible. 
Los informes son canalizados desde el Centro de Opera

ciones Comunal, a trav~s de los Centros de Operaciones 
de Emergencia Provincial y Regional.
 

- Los procedimientos para mantener informado a los 

medios de comunicaci6 n y a su vez al p6blico, se 

establecen en el Capitulo III- Procedimientos de 

Evacuaci6n en caso de Tsunamis.
 

B.- Coordinaci6n.
 

- La comunicaci6 n y el intercambio oportuno y 

expedito de la informaci6n en forma continua entre los 

Centros de Operaciones de Emergencia, es esencial para 

el cumplimiento de larmisi6n y para evitar que se
 

generen informes conflictivos.
 

- La 6nica informaci6n oficial serA la que se 

canalice a trav~s de los Centros de Operaciones de 

Emergencia.
 

La coordinaci6n e intercambio interinstitucional
-

se lleva a cabo mediante los Jefes de los Centros de
 

Operaciones de Emergencia.
 

C.- Contenido.
 

- Los informes serAn entregados en forma tan escueta 

como lo permita la claridad y consistencia de la 

informaci6n existente. 

Se deberA evitar la proliferaci6 n do requerimien-

tos sobre distintos tipos de mensajes para impedir la
 

sobrecarga administrativa y de comunicaciones dentro de
 

las instituciones.
 

A continuaci6n se agrega una gula para determinar
 
e indicar la confiabilidad de la informaci6n reci
bida:
 

* Informe verdadero: basado en hechos confirmados 

por los Jefes T~cnicos. 

* Informe estimado: basado en un c lculo aproxi

mado, resultante de una opini6n o juicio racional. 
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* Inforine sin confirmaci6n: basado on informa
ciones de 
 fuentes dudosas, d6 las cuales no se
 
haya recibido confirmaci6n.
 

D.-	 T~rmino del flujo de informaci6n.
 

Cuando 

ci6n 	

el Director de ONEI determine que la informaque se proporcione ya no es esencial para una 
 direcci6n y
control 
 efectivo de la situaci6n de desastre, declararA el
mino 	del envio de informaciornes. 
t~r
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---------------------- ---------- ---- ----- --------- 
--- ------- ---------- ---- ----- ----- ------ 

--------

------------ -- ---- ---------- 
---- ----- ----- ------ --------

------- ---------- ---- ----- ----- ------ 
--------

----------- ------- ---------- 
---- ----- ----- ------ --------

EJEMPLOS DE FORMATOS DE ESTADOS 
DE siUACION.
 

5.-


A.- Estado de Situaci
6 n No.1.
 

REGISTRO DE SISMOS
 

Oficina
 
del dia.....de ........ de 19..., la 


A las ....... horas, a travs
Interior,

Emergencia del Ministerio del 
Nacional de la primera informaci6n
recibi6 


de ............................... 

la zona de ....................
 de un sismo que afect

6 


se di6 la ALERTA AMARILLA [Internal [External
 
A las ........ horas, [Internal [External
 

horas, se di6 la ALERTA ROJA 
A las ........ 


n Tcnica del Depto. de Geologla 
y Geofisica
6
Informaci


S y Longitud .......... W
 
Latitud ............
Epicentro: 

Hora local ....... hrs.
 

de la Escala de Richter
 Magnitud ...... 

..... Kmts.
Profundidad 


Intensidades:
 
bajo la columna correspondiente 

a la ENTIDAD
 
Anotarlas 
 6n sobre las intensidades estimadas,
 

que proporciona la informaci


para cada una de las localidades afectadas.
 

Armada Ej~rcito
SAG OOPP FACIIRadioaf.
Carab.
Localidades 

afectadas -------

~~---------


~----------------


...... horas. 
a la RED DE MANDO a lasInformnado 

Jefe de Guardia C.O.E.
 

51
 



B.- Estado de Situaci6n Ho. 2 

Estado de la Sit,.aci6n Provincial 

( Se adjun:a en p~gina siguJierte) 

C.- Otros Iliforines de Estaclo de Situaci6,i. 

L~o:s l::;t.A1(os (10 Sit:1;1(: i,') l Ni ;). 3 y 4 li'j,''iw, i im formal:,)similar al No.2, pero cori,,:;p,,,eniu i ,a-, i tii;.i ' ,,,Ji ona I ynacion-l, r('; I.i vaiitr. . 

V RETER1.mC IA.; 

Inistruccionw, Generale.,; :]eolro ?]. Si;uLemIa 1j,:i on z.1 de AJ;tumade Maremotos. Publicaci6n ].I.A. No.3.014, Hlalyo 1986.
 
lawaii Rqegional Tsunami ,rrj ig 
 1 '! Lwork. - A cOrmprehens ivereview. rIOAA/1UWS Pacific Pegion Hleadquarters, 1979. 

State of H] a,-ii Disastnr "l:t+rnn iO , at il a;;rnij Procedures. Civi]. Def';ensc, Divjvi. o, DJ parLmn!iN: of Du feui js,
January 1981. 

Mitigation of Tsiu i lla 'ards in -i , Pacifir:. Proposa] forthe prop;iroti on o.: a S infirlrd 'I'::mimi 'In, i J, Hay O ,,_.rati ,Pla n jor () 'l)h . Init nt.r m i-,iinil 'l':iimimI,i mimfon ji C(III. rm l 
llrunry, 1983. 
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ESTADO DE LA SITUACION PROVINCIAL 

TIPO DE EMERGENCIA 

REGION: PERSONAS DAM t I F IC A DOS VIVIENDAS ZONAS SIN 

EN FUERA DE SERVICIOS COMU 

ALBERGUES ALBERGUES DE CIOI 
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ACION PROVINCIAL 
_

INFORME GENERAL N 

FECHA: HORA: 

ANO: 
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APN7EXO 'i 
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DEL PAlS PARA AFRONTAR 

SITUACIONES DE SISMOS 0 CATASTROFES 
ORGANIZACION 

PRESIDENTE 

MINISTERIO DE DEFENSAMINISTERIO DEL INTERIORO 

I JEFE ZONA DE CATASTROFE 	 I-1 

I 	 i 7 

INTENDENTEINTENDENTEINTENDENTEtNTENDENTEIINTENDENTE INTENDENTE 	 REGIONALREGIONALREGIONAL 
REGIONAL REGIONAL I REGIONAL Xll REGION

REGIONAL 
VIII REGION X REGIONA. METROPOLTANAV REGIONIII REGIONI REGION 

INTENDENTEINTENDENTEINTENDENTEINTENDENTEINTENDENTEINTENDENTE REGIONALREGIONALREGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL XI REGIONIX REGIONVII REGIONVI REGIONIV REGIONII REGION 

NOTA: 1.) 	 CUANDO LA CATASTROFE AFECTA MAS r -

DE UNA REGION SE DESIGNA UN 
FIGURA 1 

JEFE DE ZONA DE CATASTROFE. 



PTW 

ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL 

DE ALARMA DE MAREMOTO 

THRUSTF 

I DEPARTAMENTO 
DE GEOFISICA 

' 

2 

SINSTITO HIDROGRAFICOD 

TERRITRIO MRITIMOD 

T ::PUBLICO 

FIGURA 2 



1050W 950 850 750 650 550 

0 ISALA 

ISLA DEPASCUA 

VGOM(Z 

C0 

UL-4 

-

ARICA 

91 . IGUE 

ANTOFAGASTA 

Li. 

I SAN FELIX I SAN AMBROSIO 'CAL&ERA 

0CLSOWMfiO 

I ROBINSON CRUSOE 0 VA.PARAISO 
I ALEJANDRO SELKIRK.eC) 

ARCIO JUAN FERNANDEZ 

o TALCANUANO 

200 

300 

0 CORIJAL 

PUERTO MONrT 

400 

CS 

0..500 

LLJ 

C-) 

gPUA ARENAS 

iPUEO WILLIAMS 

1SDIEGORAMIREZ:' 

C ca I \ Vh 600 

%. 

i REYJORGE 

,I A(HSEPRAT 

/ 

70-
S 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIONES 

Y ALARMA DE MAREMOTO 

PTWCSATELITE 
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ArIE'XO 2 

ANALISIS DE. flIESGC) D1,: TSUIAIIFr 

Doth rmiii 	nar la ecx Lusa,6n gonra l dol1. rir:, *;jode f'Uruialrijeni 	 uiia zona-. cos tera. El. 	 minlo proporciota rA jinFo irmaci6ri paradelinear A~reas dle mixitno riesgo debit-jo a tsunamis generardos enregiones espocificas, y localizari~ Areas do )]tLo ri,-sgo do(: inun
daci.(5r. 

2 .- CAUSAS D1.1 LJOS TSUNAMIS. 

i,()::. t!, tiiiatiji L; So.Il C;mUsaclo:;, p r !j~io e; 	 i.~ s'c'Luhican hajo n cerca didl 	oceimo, dbroespoci ficrmiente al desplazamiiento vertical brusco de 	 prirte dol. piso ocf,"ico. T~i- colummin0C 1Sobi e C!''l I iijar , sco don-p 	
dle 

a za 	 eni frma siii 1m-/r genr~rrtwri'l en1 StiporfiCi ( serieuna de~ ond(as quo 	 viajan (-ni Lorlas direcciones a partir (1-- es~a Airea. 

LOS, t!;Unaliis pind-ii ser pi:oducidos , ad owA s, por 	 (2rupjci one1(s Vol C-Al 1j.ca s y ava lancha s o dorruinhor; ,;i ihmiar inos (,t ]asparedes do Ili. fo.sas. 

Pero el proceso ud en:'rc i de L:- I i~jiris es 	 mud 'o li)scomip] icadCo n1lr Lin oil*pujr'ip:,i10mitr 	 ' ilir1n'ui 

tstnmami 10 aniituci y prolui'lad(Ioti]siSnl, 1;a Irofuri'ili'd flearjua en Ji zonit dle yoneraci'em de'l tstmiaiiij , ]a; 	 jjiii i 1,(. (r-I i11,), i mieiito ver t i ca I I y ] a efi ci-t'ici a coni 'jie Ma onorrja es Lra rieriida desdoc ]i ac'ortez-a ter r'o Ir'' il )c'. 111. It( 	 ; (oAn:rjo)Crinucho solne las relaciones5 ettre ]ia configurlri ,ln d'-l piso (,coA6nico y la formua acdoptacla por lOS tsuI)alI1li s en e:r'[u la. lb o . tLAaclaraciaL por e~r-.iiplo , par qt' ]I.,. 	 owil~ls die till L.iiriaiii[nd kiL'ounl 	 rpogL](.1ur) 1-0111-1110 (' 11 h i1 If() 1a 	 fIQI 1.1 y piuod,-ii ,;r.rulcho mA s 	 gra n ls eui otro j11 n to cerci iO(. 

Tainmi l es imposi JAhe (1e prodec ir Ina ltu ma de I itla 	l;ciemi, es 	 lad1oci r, cistancia vertical eritre a Iti;rala 	 mnAxinqaalcanzacla par 	 el, agun en l1a costa y la superfici.Q norma 1 clnivel, del inar. Tampoco es j'o~ihle prerlocir si ia pirte isrtoira de Ull tsnniiii residirA (m su poderoso oleitj,c a travAs ri la1)1 a ya , o en el. a scenso graid11a . d(I rilvrol del inni: sr-julida por 1.na,r~pida retirada de las aguas. 
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La caracteristica especifica quo se conoce sobre los
 
tsunamis, es que su velocidad de propagacj6n) varla conr lt ralz 
cuadrada de la profundiJad del mar. Es esta relaci6n la que
permite la predicci6n de los tiempos de llegada de un tsunarTli a 
cualquier punto del Area del OceAno Pacifico. 

No todos los sismos submarinos produc,,-ii tsunamis, y
todos los tsunamis no son lo suficientemenLrQ grarl~rls para prr)rlu
cir danios. Sin embargo, los tsuim.-, ban jm.iric 1os ,:nInrrs 
mAs devastador-.!s en (A pals. Aulrueu cualquirr terreinto on, el 
OceAno Pacifico puede generar un tsunami quti por1ria amenazar 
seriamente las costas de Chile, el religro mayor resile ell tsurna
mis generados localmente, ya que azof-arAn la cosLa 1rrs pr-,Iira a 
la zona de generaci6n en algunos minutos. 
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3.- TSUNAMIS EN CHILE.
 

A.- TSUNAMIS ORIGINADOS EN CHILE.
 

FECHA EPICENTRO 

1562 Oct 28 38.OS 73.5W 

1570 Feb 8 36.8S 73.0W 

1575 Dic 16 39.8S 73.2W 

1604 Nov 24 18.OS 71.5W 

1615 Sep 16 18.6S 71.0W 

1633 May 14 41.8S 74.0W 

1657 Mar 15 37.OS 73.0W 

1705 Nov 26 18.6S 70.2W 

1730 Jul 8 32.5S 71.5W 

1751 May 25 36.5S 74.0W 

MAG. 


8.0 


8.8 


8.5 


8.4 


7.5 


8.0 


8.7 


8.5 
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OBSERVACIONES
 

El tsunami se propag6 a lo
 
largo de 900 millas de la
 
costa. Numerosos muertos en
tre los indios.
 

Sin muertos, grandes daios en
 
La Concepci6n, actual Penco.
 

Danos severos, 120 muertos;
 
el tsunami lleg6 a Valdivia y
 
Corral.
 

Dano completo a Arica, 63
 
muertos. El tsunami inund6
 
1200 Kmts. de la llnea coste
ra y se registr6 en todo el
 
Pacifico.
 

Las olas no causaron danos.
 
Arica fue destruida por el
 
terremoto.
 

Un fuerte en la isla de 
Chi
lo6 fue destruldo por el
 
terremoto. El tsunami arras6
 
las ruinas y la gente y se
 
hundieron dos barcos.
 

La Concepci6n destruida por
 
el terremoto.El tsunami inun
(]6 las partes bajas de la
 
ciudad. Se desconoce el n6
mero de muertos.
 

Da os c-erios en Arica. Se in
formaron olas an6trialas en el

Distrito de Arequipa.
 

El tsunami arras6 las partes
 
bajas de Valparaiso y fue muy

grande en La Concepci6n y an
 
importante en El Callao; 
 al
canz6 las costas de Sanriku
 
en Jap6n.
 

Enormes daios en La Concep
ci6n; alrededor de 30 muer

http:terremoto.El


tos. El tsunami tambi~n fue 
destructor en Archipi~lago 
Juan FernAndez y produjo da
nos en El Callao. Este fue el 
mayor tsunami jamAs experi
mentado por La Concepci6n. La 
ciudad fue abandoiada y re

tierra adentro.construida 

Las partes bajas de Valpa
raiso fueron inundadas. Tam
bi~n fue destructor en las
 
costas de Jap6n.
 

33.OS 71.4W En Valparaiso se registr6un
1811 Nov 19 

tsunami moderado.
 

Tsunami destructor en Caldera
1819 Apr 11 27.0S 71.5W 8.5 

donde el mar ingres6 300
 
metros tierra adentro. El
 
tsunami lleg6 a Hawaii con
 
olas de dos metros.
 

33.OS 71.6W 8.5 Se gener6 un tsunami irnpor
1822 Nov 19 


tante que afect6 la costa
 
desde el Rio Copiap6 hasta
 
Valdivia, alcarizando a El
 
Callao. Se inform6 un sole

la
vantamiento de un metro en 

bahla de Valparaiso.
 

36.8S 73.0W 8.2 El tsunami se registr
6 desde


1835 Feb 20 

el Rio Copiap6 a la Isla de
 
Chilo6. En la Bahia de Talca
huano la primora ontda alcanz 6 

9 mts. sobre la llnea de
 
marea alta. El tsunami caus,",
 
daTios hasta Castro, Islas
 
Juan Fernjidez y lawaii. El
 
dano fue importarite en Valpa
raiso y extreino en Concep
ci6n.
 

7.5 Sismo sentido en Cobija y An1836 Jul 3 22.5S 70.3W 

tofagasta. Posiblemente se
 
trata de una marejada.
 

8.5 Olas violeitas registradas
1837 Nov 7 42.5S 74.0W 

a lo largo do la costa de
 
Chile. Los efectos del tsuna
mi fueron inAs notorios en
 
las costas de la Isla de
 
Chilo6; alcanz6 tainbi~n a
 
Samoa, Hawaii y Jap6n. 

29.9S 71.4W 7.5 El tsunami produjo danos
1849 Dic 17 
en
 

57
 



--- 

1851 May 26 


1858 Abr 24 


1859 Oct 5 


1868 Ago 13 


1868 Oct 16 


1869 Ago 9 


1869 Ago 24 


1871 Mar 25 


1877 May 10 


1878 Ene 23 


1878 Feb 14 


1880 Ago 15 


27.OS 71.6W 


30.OS 71.4W 


27.OS 70.0W 


18.6S 71.0W 


33.1S 71.7W 


30.OS 71.4W 


18.6S 70.0W 


35.OS 72.5W 


19.6S 70.2W 


16.3S 71.3W 


36.8S 73.0W 


31.0S 71.5W 


7.2 


6.5 


7.7 


8.5 


7.8 


7.5 


8.3 


7.0 


7.0 


el mar se
Coquimbo donde 
elev6 5 a 6 rots. por sobre el 

marea. Ennivel de la alta 

mar se retir6 4 a
Caldera el 

5 mts. bajo el nivel normal 

de la marea, volvi6 poste
embarriormente danando las 


caciones en la bahia.
 

del tsunami en Cal-
Efectos 

dera y Huasco donde las olas
 

tres metros de
alcanzaron 

altura.
 

Pequeno tsunami en Coquimbo.
 

El mar baj6 5.50 mts. en Cal
danando
dera, volvi6 luego 


los botes.
 

travs de
Extenso tsunami a 


todo el Pacifico. Extensos
 

danos desde Trujillo a Penco.
 

En Valparaiso no hubo danos.
 

Pequelo tsunami en Valparaiso
 

Pequeno tsunami en Coquimbo.
 

6 a
El tsunami generado lleg 

Arica, Iquique, Pisagua y El 
Callao. 

Pequeno tsunami en Valparaiso
 

Tsunami destructor registra

do en todo el Pacifico. En
 
ascenso
Tocopilla y Cobija el 

inicial fue estimado entre 10 

y 15 mts. En Mejillones la 
24 mts.
segunda onda alcanz

6 

Varias r~plicas generaron 

pequenos tsunamis en Mayo 15, 

Junio 15 y Agosto 23. 

Sismo sentido en Arequipa e 
el mar inund6 Arica
Iquique, 


y Pisagua.
 

Sismo gener6 3 grandes olas
 

que casi hundieron un barco
 

en la Bahia de Concepci
6 n.
 

Grandes olas en Coquimbo; cl
 
a
cable submarino cortado 


58
 



1800 metros do profundidad.
 

Areas costeras inundadas en
1881 Jul 14 20.2S 70.1W 

Iquique.
 

20.2S 70.1W 	 Variaciones del nivel del mar
1885 Nov 12 

en Iquique despu~s de tres
 
fuertes sismos.
 

1898 Jul 23 37.0S 74.0W 6.5 	 Retiro del mar en Concepci6n
 
y Talcahuano.
 

Pequeo tsunami en Iquique.
1903 Sep 26 20.2S 70.1W 


7 28.5S 71.0W 6.5 Posible marejada en Caldera y
1903 Dic 

Huasco.
 

18.5S 70.3W 	 Posible marejada en Arica.
1906 May 7 	 ---


en
1906 Ago 17 33.OS 72.0W 8.4 	 Tsunami de tamano regular 

Valparaiso. El mar descendi6 
3-4 mts. bajo eA nivel normal 
de la marea. La costa se 
solevant6 0.4-0.8 rots. desde 
Llico a Zapallar. 

1918 Dic 4 26.0S 71.0W 7.8 	 Tsunami en Caldera donde 
el mar se recogi 6 inmediata
mente despu6s del sismo, re
tornando 4 o 5 veces a una 
altura de 5 rots. sobre la 
marea media. 

27.3S 70.5W 7.5 Rplica?1918 Dic 18 


tsunami so propag6 a travs
1922 Nov 11 28.5S 70.0W 8.3 	 El 

del Pacifico y cauAs6 algunos
 
danos en Hilo y lokkaido. En 
las costas de Chile el movi
miento inicial fue un ascenso 
gradual del mar. En Caldera, 
la ola mAs grande se estim 6 

de 7 rots. En Clhabaral fue muy 
destructivo y el ascenso gra
dual alcanz6 9 rots. sobre la
 
marea alta. En Coquimbo la
 
altura mAxima estimada fue de
 
7 metros sobre el nivel medio
 
del mar.El tsunami fue regis
trado en California, Hawaii,
 
Samoa, TaiwAn y Jap6n.
 

6.0 Olas anormales:Iluasco, Calde1926 Dic 9 28.0S 71.0W 

ra y Chanaral.
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1927 Nov 21 


1928 Dic 
 1 


1930 Dic 29 


1936 Jul 13 


1943 Abr 
6 


1948 Dic 26 


1949 Dic 17 


1955 Abr 19 


1960 May 21 


1960 May 22 


1966 Dic 28 


44.6S 	73.0W 


35.0S 	72.0W 

28.5S 71.0W 


24.5S 70.0W 


30.8S 	72.0W 


22.5S 69.0W 

54.0S 71.0W 

30.0S 72.0W 

37.5S 73.5W 

41.OS 73.5W 

25.5S 	70.6W 


7.1 
 Olas anormales ocurrieron en
 
25 millas a lo largo 
de la
costa 
en 
 la regi6n del 
 Rio
Ais~n, 
que cubrieron los terrenos ha6ta 110 mts. 
 tierra
adentro. 
Un bote y su 
tripulaci6n 
 quedaron 
 sobre 
 los
 
Arboles.
 

8.4 	 Pequeio tsuijaiij en CoristiLu
ci6n donde la elevaci6n mAxima 	 sobre la marea 
 normal 
fue 1.5 mrts. 

6.0 
 Ascenso anormal del nivel del
 
mar al norte de Coquimbo.
 

7.3 	 Tsunami registrado en Antofa
gasta y 
Taltal, 
 donde 
la
 
altura 
mAxima 
 fue de 

metros. 

8.3 
 Un tsunami 
 menor 
 provoc8
 
danos a cmbarcaciones de pes
ca en Los Vilos. 
 En Valparaiso 
se observaron olas 
de
 
un metro.
 

7.0 	 Pequeno 
 tsunami 
en Tocopi
la.
 

7.7 	 Tsunami 
mnenor 
en Porvenir y
 
canales 
cercarnos.
 

7.1 
 Olas de hasta 
 1 metro 
sobre
 
la marea alta 
en Coquimbo, La
Serena y Toiigoy. 
 Se produjo
dano en las dos 61ltimas ciu
dades.
 

7.5 
 Tsunami menor registrado des
de Valparaiso a Arica.
 

8.5 
 Gran tsunami. 
Danos 	enormes
 
y muchas victimas 
en Chile,
Hawaii y Jap6n. Altura m~ximade inundaci6n 
igual 
 a 25
metros en Isla Mocha. 

7.8 	 Tsunami 
 menor registrado en
 
Arica, Antofagasta, 
Caldera,
Isla de Pascua, Per6, Islas
GalApagos, 
 Isla 	 Wake y 
 Ila
waii. 
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1967 Dic 21 21 . 75) 70 .0 W 7.5 GrnIal,,. olif;Ia 
Toco[,i I la. 

: ,.'i Ii (r! 

1971 Jul 9 32.5S 71.2W 7.5 Tsunami pequeno en Valparalso 
Juan F'rn, ndriz y Talcahuano. 

1973 Oct 5 32.9S 71.9W 6.5 Tsunami pequemo en Valparaiso 

1983 Oct 4 26.5S 70.6W 7.4 Tsunami irenor 
Aricai, Aitofagrj 
Valparaiso. 

registrado en 
tia, Caldera y 

1985 Mar 3 33.2S 72.01q 7.8 TsuLnzi peyrie io registra,]o 
dsde Arica a' Talcaimno, eT 
Chile. Ademns se re(jistr6 en 
Alaska, Jap65n, Hiawaii, Saintoa 
y Fiji. 
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B.- TSUNArIIS ORIGINADOS FUEIA DE CHILE. 

FECIIA EI' ICENTRO IAG; OJ3S EiRVAC.LIO1J',gJ 

1647 May 7 14.2S 75.7W ---	 Arica inunladJo, so inforina de 
14 ,,uertos. 

1746 Oct 28 12.5S 77.0W 
 ---	 Tsunami de grandes proporcio
nes en El Callao, donde hubo 
5000 muertos. El tsunami lie
g6 hasta Concenril6n (Chile) y 
Acapulco(M6xico). 

1888 Mar 13 5.6S 148.OE 	 Barcos surto- on el Puerto de 
Arica colis:iraiaronentre si. 

1933 Mar 
 3 3).2rJ 143.0E 8.3 	 Grani tsunamii on Japean. Peoqe
nas alas de 0,4 ints. llegaro 
a Iquique 22 horas despus 
de. sistio.
 

1946 Abr 1 52.8W 163.0W 7.4 Gran tsunai en Islas Aleu
tianas. Lar; alas llegaron a 
An -oigasta 17. 3 floras dr;
pulI', (](,I -;i ;io y ;A Valpar;,i.;r 
18.1 lioras (Jt.[)U"As del sirmo. 

1952 Nov 4 52.811 159.6E 8.3 raii lsni ,i ,mchatk; cu
yas olas llegaron a Arica, 
ValparaIso y TO]cahuano con 
una a]tura (].! 1.8 its. l'w
bi-n llegaron a Trjuique, 	 Co
quimbo, Los Vilos, Dichato,
Penco y Sai Vicente. Danos 
mein:lOmtr; ei I (p1;j:2 1'i'r c1u(I;il-s. 

1957 Har 9 51.3N 175.8W 8.3 Tsunami en i;]as Aleutiar)as. 
Las alas llegjaron a Valparaiso 
y Talcaluano con una altura de 
1.2 y 0.9 mL-s. respectivamen
t('. No huilo rlaror;. 

1964 Mar 27 61.1N 147.7W 8.4 Tsunami en Alaska. Las alas 
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]-.trronl j.1 ~ri.e;;i, A' t.Of¢-,J;g:;[.a 
Y Valpara|:;o 
de 1.1, 0.5 y 

col 
0.9 

una 
mts. 

altura 
res

pectivamente. 

1966 Oct 17 10.7S 78.7W 7.5 Pejuonas olas registradas en 
Antofagasta, Valparaiso y
calilla no. 

Tal

1974 Oct 3 12.3S 77.8w TsuajyjE rimrior rr rirtrado or) 
Antofagasta. 

1975 Nov 29 19.41,1 155.1W 7.2 Tsuminri rnenor registrado dOs
do Arica a rIc1rj 

6-3 . ..
 63 
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C.- INFORHACTON I)ETALLAI)A IX 'r',t~l.Ar1]:; 

FECIlA IIORA 
ORIGEN 

(GMT) 

LUGAR DE 
OBSERVAC1ON 

157o( F:b 8 1300 Concopci6ui 

1657 Mar 15 2330 Collrpcic n 

1730 Jul 8 1300 Valparaiso 

1751 May 25 0530 Penco 

1819 Abr 11 0300 Caldera
lla wa i 

1822 Nov 19 0230 Va] Iara so 

1835 Feb 20 1626 Coeleriu 
Ta I CO I I Ia Ilo 

J . F'erni~ndez 
Is. Quiriquin-a
ToiO, 

1849 Dic 17 1010 C'y.i I bo 
Ca idera 

1851 flay 26 1814 CafIr1,,ra 

1859 Oct 5 1500 Ca 1, lra 

11168 AMlo 13 2045 A- i' '; 
IrjuJ (tjU 

Coqi:i tbo 
T' 1rallluin) 
Co I r 1, 

I 

1869 Ago 24 1710 Pij.sayjIIa 
Arica 
1 (p Ii n 

1877 May 10 0216 Ari,a
1.l'oCOdJ la 
'' 1. calIuano 
Coromel 
Iquique
Cohi j a 
11i'j i 1 oI1"! 

Ca T,Iera 
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AL'TLJi.A DE, 
INUIHDACIOI1 
(me tros) 

PER IOI)O 
(Min ) 

4.(I 

8.(0 

16.0 

3.5 7 

4.0 
2.0 11 

3.5 

24.0 
9.0 

4.5 
12.0 

4.0 

5.0 
5.0 

3.0 

5. I 

"I,.0 
1 2.0 

7. 
'1. 0 
4.0 

2.u 
2.0 
2 . ) 

20.0 
24 .0 
15.0 

3.0 
6.0 
9.0 

2 I . ) 

2.0 

22 



FECHA IJORA 
ORIGEN 

(GMT) 

1906 Ago 17 0040 


1918 Dic 4 1148 


1922 Nov 11 0432 


1928 Dic 1 0406 


1943 Abr 6 1607 


1955 Abr 19 2024 


1960 May 21 1002 

1960 May 22 1911 

1933 Mar 1 3 1 731 


1946 Ahr 1 1229 


1952 Nov 4 1658 


LUGAR I)1 
OBSERVACION 

Valparaiso 

Penco 

Tom6 

Constituci6n 

Caldera 


Caldera 

Chawaral 

Iluasco 

Coquiiimu 


Constituci6n 


Valparaiso 


Co(]uilotb 
Tolgjoy 

Arica 


VaJ.pari :o 

PIta. Arena!. 

Aysii 
Isla Guafo 

Aricuid1 
C1 - 1 

Ilill.I-ii 

Pto. Snavedra 
f!;la f(hcli;i
I,,..I! i 

Coroivl. 


noT,1 ].caI I lm 

Coils ti t I.'(- i.611 

Valparaiso 

CoquirIho 

Caldera 

Antofagan;l~a 

Arica 
Isla de l1ascua 

.1(]1iq1](-' 

A\lIt'of ;i, til 
Vai I pa r;io 

Arica 
VaIparaIso 
T'la ]Callu rlflo 
Ci Ideri 
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A,'I'UI'A DR 
] NIIDACIOAJ 
(metros)
 

3.6
 
1.5
 
1 . 5
 
1.0
 
5.0
 

7.0 

9.0
 
5.0
 
7.0 

1.5
 

0.8 


1.0
 
1.0
 
0.2
 

0.3 

0.,1 
3.0
 

10.0
 
1 2.0 
10.0 

15.0 
9.0 


25.0

S . C 
2.0f
 

5.0 


62.5 

2..5
 

1.7 

2.1 

2.9 

1.4 

2.0 

6.()
 

(.4 

0.9 
0. 81 


1.2 
0.9 

1 . , 
2.8
 

PEPIODO
 
( 1rin) 

20-30
 

18
 

30
 
30-60
 
15
 
60
 

30
 

1O- 30
 

44
 
38
 
32
 
4P,
 
54
 

19
 
118
 

17
 
22
 



9 

FIECIJA JIORA 
OR ] ]J:t4 

]LUGAR D: 
1'S 311,V At( II()14 

(GTr) 

1957 Mar 9 1422 Ca I(, 

VaJ.]paraso
Talcahjuano 
Isla de Pascua 
Arica 
Antofagasta 

1964 blar 27 0336 Arica 

AnrLofaga.St-a 
VaI paralso 
Talcahuanlo 
Corral. 

1966 Oct 17 2142 Antofagasta 

Va 1] , ra i ,o
]at t2,iI L ijIII 
leJu 

1975 Nov 29 1447 Arica 
Ai tofagzi:taC;nIIf.1 ra-

A I,'] IIA 1: 1:P,1 oiI. ()1)1., wli r:] OIofl~Jl 

(metros) 

1-.3 
2.0 
1.4 24 
0.9 

1.3 
1.0 

2.1 
 15
 
1.0 
 19
 
2.2 
 31 
2.5 
1.7 

0.2 
 1,
 

. 40. 
0.1 9 
0.3 

0.4 
0.3

0. 5; 
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ANVXX) 3 
EDUCACION PUBILICA S013RE TSUNAMIS
 

1 . PRPOSTTO. 

Iluntificar la,-, ins Li uciones cjubernarentalesotras, ucapaces de participar onl procjrarnas dle educaci6n, disenacospara desarrollar conciencia sohre los p~1igros qiura representarie0sg0 de t simiiii, y do lafst m 'i'.0i a; qu1o ol ico 
el 

pi'jhi cdobori apara preveiiir a wl :iya r sus oeci 5; i nci tly 
torrr;ir 

id(Ir 1 ~~) mi-r or dl0S P1leoS y' Si :; INiAS de alauia, d(lfde oporaci~vi '. imi siro 1r:- procedimriori toscira (vitar darios y (h~scjraciasl5 (ltir.ib±h su ocurrencia.Se imtenta tamib-,i delinear las respoInsabilida](.s y clescribir elconcepto general dle 
las operacioiies. 

2. CONcrTS 

Uz'i PUBIICO EDUCADO 
que eiifrenta y las 

est6 coricionto de los pelicjrosconcoce inedidas quo dehe adoptar para suprotecci6,i propiny In ch? los biejies .i- Laeriaoir', ef) cas ro ocurra 1ijie aniolnace( tin Ut:atr.DipediitIico C'liwadoir inlt modo iririivitU;i 1;1apaiHa y 11'i rr'aciem c)lIesiva. 

La r:DUCAC TON PU)'TIICA, L'-*rmi.j i:'ren mo ~na"oes t e aix, i uluylO la!-, Ligubci-namiita 1os qjuc 
i art~ y proj J,-ulgar; pr i vrlros ypro tCndcrl .iiforna r, arioctriwimral pi~blico sobre los ritesgos riLnr 

17) f;miuj 1 Iari a r
drurait- Inos p-rlodn-; r'ir,no0 Onfrentainionto COn1 Una Si tuaciel" real dio des.. I:r n f C.0n t ido, pehioincluycc ' I c a i 1od Ii p ohi a cilViia del dI'J - iflar. Izicluye a todos los 

pa rA ;rl Y
jefes y einpl'oa~tos pi~bih] icr~s,todos los Urupos organizado:,; talecs COITio co] e(J10 Irrofesionalasoci aciones groui ales, 

fin os,' 
gr~c;r' ' oo;y pa-r 4i~ asoc I 

es, 
ci anoo; toima 
 ci uhes dot orirti vos y y-rupo-, vr,1 mlfar ios dI( ],ICoilli~iad y Iado vocindad. 

1,a- PDUCTCI I P0APIA CMf; ') ). I 1)1-clas-, f ' T1 I'.- ompre-rI (Ic insLtrucci6n farna Iefi, soliirmrios , La Io-rres.,o.1 char]l as,conferencia s y dicliSusjines grupa l( - IziclUyc 'A 1 sra doe pai-l w-tes, diapositivos., peliculas,
pori~d ircs 

afichos, parnfletoz;, pub1licacioi' -scomao oscolaros , h~~o o t: i ric y ]Iacoapoyrac'ir'n Volurm f-ajrjIde la prensa, rodio y tolevisi6ii. 
mas de 

Ell esLe Cort-' .u, los pro'jraeducaci~n 116hlica para crl-sos de dosastre!3 ]z i infornmac-ir~n
al p6blico tiezideni a superpommersc y coirpleilentarsto 
 miutuimente. 

la educaci 6n dol pr~blico sabro Ioa; pci i jros provengas na tura ls ii'i -. d e r iCIoy' a(]Juo loS prc)(- ic'idos par (-I homJbr..: ,C~~JlI( puedOeripreveniidos rediicidas , f;ora y rjue- p 'ocauci nims y moie' ar(t; preventi va sso deben atlojitar en iel ogr-, on1 1,) e SCuela,' (n 1trabajo y eij la comnunidad. lurjar deLos !)rocyrInas de prevu2Ilcierl de ince.ndiais y de evacuaci~n escolar on caso do, si smnos, sc011 al rjInos dro losprog rarnas de sor ridari (]LUO SQ QtuCuonm traii 011 furinCi O~liam ipragraitias iiicluyen Oo. OtLrosla estimla1ien)i (do Ia cainprensiei
ci6n en de Ia poblael huen naneja de la tierra, on los c6digos do construc
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ci6i , eni ia pi-otecci6n ioAjiu Chiiielpnre 

Uui programa dle educacieii del pL~h] I :o qule Lencja lOSobjetivos plaiiteados eni el punto 1., deberA recui-rir a t~cnlicarsniodernas tales coiuo peliculas y videocassette,;, (11m2 ilustrr17-rilos cursos quie los t~ciiicos y I srosPofn~sbic2S flo I;i Protecci6rCivil orgaitizarAn comuridadespara. las esPe-cia.limote c2zpuestas aeste tipo de cat~istrofes. A partir dle esta erlucaci(n de unpt'blico ya moti vado, el programia sr porir-A extn'Thr toria ]aa
piobl aci&n dol patIs, gracias it ia preiisai, inra . y 1;jtl'v

si6ii.
 

1,as autoridades. de P-crotrccieri CivilI scrn oir.der prioridadi a ia eciucaci&z al peiblico, a su i iiforillaci6ne y, [,(--ri6ltimo, a su formiaci~n en materia de preveric i& y dc, prepar)ci)n
para (2ste tipo de cat~strofes. Esta ensenaunza se2 dc-ritinar6 enparbc'ular a los funrcionarios, los leprsbns :o';,-, ionales de la construcci6,i, los Lpliificadores de, 1, siluid pt~blic;l,el personal de los servj,-icis mn dicos, los habitantces de las zonas
especialmrente vulnerables, etc. 

171 (-i perlodo pr'nrloic~ir''i iii-rodr.;i 1iedcc~ire1i (-i va a lOS t SLIulal1i] C1s IOS r'jri eo ola-. ro-,s echa br6 qUe obt-ener la colaboraci6r de los miedi o:; dro coi1ini caciren soc ial pam rlialit los 'I Lrix aUI)Cii; a duuI Los. omed los in furna iivo!.; , y ar ':[auinIa i pmi.'!i a, e 1. ci n-1, Iradio 1,la televisi(5n, tienen quo( cumrplir una ftun)jv'nli un[)ortariteen miateria dIe difusi6r de da los y doC (2jdUcacim r''f;p''ct.o aI Iapreparacihi fr'9nteo a loS tSUlUIi!--. 

La tarea no serA fAcil; Ia invest-'Jiac i6, sobre la-.3reacciones frente a las alertas rlaclas oni un tsui;Ir1ij, i11 jes tra q ulos esfuer7oS (10 e-duca-ci6mI (101 pL'11CO (if* br-eve i ' m i ml
o rl-1 O
s1i u iinilen;o.- y -;e rufiroji ii ;sini-mr.; Ilr L.2, H) iI' *n-ri 'IIIef ecto dura(1lero), princ ipal111(e)Lo porf]ju'' Oil mr s ~rnr ri~

tsunamis, per 
 for Luna, nio soil froctirut-'r.. 

]*:!, uueces.;irio -i ijna--~~ ~~~J. i.~ (~ e
zos c3q oducaci~em del p~iblico pai (IUO 110J jrn m~s rreaccj onri .,
frente a los avi sos de alarmiia de tsumnnu'i1is, re mr( Si qwrmi's riim1e,
siol)kie eni~CiP~ Ilijipls.i vis . rjran V ]a,-c IIi '1;riruadopta habi Lualmiente las inic i ativas (jul! cormesjn ni1v fun, pjeso- a. laclaririad de los miensajes. 

Pr'L ell), lo-; ann (tnI(, ediwawi'm dol [)J corduberAn intLrol tiIrse priori ;i rjIaminto, (-ii las zm" 111 rru 
pI i 

I r)!;
frecuontes, instsunamnis soil en Areas somindas ai rir-,-.jo-s 

S 
grav'm; yen aquella 5 dondo los recursos hiumanos , inn term 1us y f inancieros

permi Len promoju i r la ej ecuci~n c un Jrogramai on fot'durwlr ema1Con gran frecuenci a los habi tami Ls de Ulia r0eJrii (ILI-- w-11 qu-, 1;1si nuidaciontz.s o la sequla causam peri6clicrimento IF) mintirte y d- 5 truyen los b)i oie.,.- , rio sacan nmu[19una l.ecci6n . Porineceii ina 1.in forunados , iiornni las in ic inLiva s (jue !-,( Iinnf 1' a op a r autrIdefemiderse contra las catAs-tmoJios,: y a mienudo nto coiomn en ;b.jluto las inedicin) dio pmevenci6ri mAs oletiuiL--tles. 
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Parai hacer fren tr a- estCitnyU1ititti, ]rr rpo0;Liles dl l?1a Protcocci6n Civil dchurcus pj-(ql)frar im j'rojrmii, (Iueclucaci~zi destisado a sensibilizar al pt~blico. Se pue(Jen eshozar las bases de tal proqranla hi-cienclo hincapi6 On la orliraci6s, alargo plazo, im.'s quo a corto piitzo, f- itir~crihinmjoo ol. pr')jramra erila itifritst ruct-Oi-I tr(-(ag5yica , in ocIrola a WbA i r:;i i t] imivr rsidad. St- utiliarAn tamibi~n con provecito, la rercsa, la radlioy la televisi6ni para sensibilizar a los aclultos. 

No Cithe diida cIje. os jmnpos,ihbTci of-r [id ont'par tes, en el ni %'ol nacional , lIn formaij6r del crijutnto d~e unitpol-laci 6n en matoria dle luclia ccntra IOS tSurT,1111i.,',. MIuChIMpersonsas no estin suificientemente interesadas o nmoivauias p;*i aPal ticipitr voiuuIntr-iamnn eni un ejerci-cio do fornitaci~ii.resrtonclerse a esta actitud Dohcenegativa, 1i;tmidose on la~ -Q:<prienci;)acIqui rid , qe (,l m'ej or mrodo de qitranti zar lated~t2)j~ee sca la die los jp~critois prepriracihr furit 
j~ 

tm i~ttoconsiste en hacerlos lecjalmentfe ob]A ia1orios. 

3 . RI 'SPorIJ(.)\J311,IDALDF..S Y FUNJICION.S. 

3.1 . Aty'~ncias comiuuales die desastre. 

Las flunicipal idadi2! de Valpa~ra iso y Vi~m 1,'d Miar,
son responsables die: 

* Coordi nar denti r !;u-; t- I i(1! tk ;p u r i sd(IJ~
c i onI~I los projuamwmis ti do maj"?sP'1'i so~:',ttmais que hayan sido itdioptadlos -) ni- v'o rey i f)

* Prep.-trar y diseimimmar los mrateriales r.iri vos eiCaracter aUdioviSuIl71 y e(3(rito que- -,m a propia

* lici ar los prorwJitit,- (1 1-:1 em~at 1 e iJ'LIitca Iblica 
Ts Uimm s , para (,I p' 1.I c( I y iUtr (;I1 como 5r,;t 

* I ncox-por air en ~p. in: y p1rograJut ; '.](. I ai es~ccuo
1ap1rgrcimas dr- od1c;i~iirce deo tSUMIIMi 
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3.2. 	Agencias regionales de desastre.
 

Las agencias regionales, como las Direcciones Regio
nales de Emergencia, son responsables de:
 

* 	 Coordinar e implementar programas coherentes de 
Educaci6n al PUblico. 

* 	 Obtener la colaboraci6n de los medios de comunica
ci6n social para la difusi6n de las campanas edu
cativas al piblico.
 

* 	 Apoyar iniciativas de los establecimientos educa

cionales universitarios, para implementar planes y
 
programas educativos en tsunamis.
 

3.3. 	Agencias centrales de desastre.
 

Las agencias centrales tales como, ONEMI, DINACOS,
 
Ministerio de Educaciun, son responsables de:
 

Preparar programas de educaci6n al p~blico a nivel
 

nacional.
 

Preparar programas de instrucci6n sobre comporta
miento ante la ocurrencia de tsunamis, para grupos
 
especializados en manejo de desastres (Bomberos,
 
Cruz Roja, Defensa Civil, etc.).
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ANEXO 4
 

REGLAMENTO DE LA RED DE EH.ERGENCII NACIONAL
 

DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS
 

REPUBLICA DE CHILE
 
MINISTERIO DEL INTERIOR
 

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
 
DIRECCION
 

AUTORIZA APLICACION DEL REGLA-

DE LA RED DE EMERGENCIA
MENTO 


NACIONAL DEL SERVICIO DE RA-

Y AUTORIZA SU
DIOAFICIONADOS 


USO, POR MIEMBROS DE LA RED,
 

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
 

251
RESOLUCION EXENTA No. 


SANTIAGO, 24 de Mayo de 1982
 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE
 

a) El Oficio Circular No. 50, de 29 de junio de 1979, del
 

a las Agrupaciones de

de Telecomunicaciones
Subsecretario 
 del Pals, mediany a los Radioaficionados
Radioaficionados 


la necesidad de organizar

te el cual se manifiesta a 6stos 


la Red Nacional de Emergencia integrada por los radioafi
o local, provincial,
niveles comunal
en sus
cionados, 
 se la encomendado a
 

regional y nacional, tarea que, segin senala, 


Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior
 
la Oficina 

(ONEMI);
 

1979,

b) El Oficio Circular No. 1345, de 4 de julio de del
 

en que junto
senores radioaficionados,
Director de ONEMI a los 

se ha recibido la misi

6 n de establecer una Red de
 con senalar que 

indica que 6stos, siem-


Elnergencia Nacional de Radioaficionados, 

que tengan vigente su Licencia otorgada por la Subsecretarla
 

pre 

serin los 6nico.s autorizados para operar

de Telecomunicaciooes, 
sus equipos, producida una situaci

6 n de emergencia;
 

hecho llegar a esta
 
c) El Proyecto de Reglamento adjunto, 


Direcci6n por el Coordinador Nacional de Radioaficionados 
y pre-


ONEMI

conjunto con el Jefe de Telecoirunicaciones 

de 

parado en 

durante 1981 y primeros meses de 1982;
 

hechas
observaciones
d) Que dicho Reglamento considera las 


valer por esta Direcci
6n, reflejadas en el texto transcrito en la
 

n, estimAndose adecuado
 parte resolutiva de la presente resoluci
6
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para poner en funcionamiento la "Red de Emergencia Nacional" en
 
casos de catAstrofes o imperativos de Seguridad Nacional;
 

e) La necesidad de coordinar los esfuerzos que, entre otros
 
organismos de caracter voluntario, preste la Red de Emergencia
 
Nacional de Clubes de Radioaficionados, en lo concerniente a la
 
prevenci6n y soluci6n de situaciones de emergencia, tarea Cue
 
corresponde como funci6n a la Oficina Nacional de Emergencia, de
 
acuerdo con el artlculo 10 del Decreto Ley No. 369, de 1974, y
 
Decreto Supremo No. 155, de 1977, del Ministerio del Interior,
 
sobre Plan Nacional de Emergencia, y
 

f) Las facultades legales y reglamentarias que me son propias,
 

RESUELVO:
 

lo.- AUTORIZASE la aplicaci6n del siguiente "Reglamento de la Red
 
de Emergencia Nacional del Servicio de Radioaficionados":
 

REGLAMENTO DE LA RED DE EMERGENCIA NACIONAL DEL
 
SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS
 

1.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES
 

1.1.-	 Este normativo dicta las disposiciones que regulan 
el establecimiento y operaci6n de una red de 
estaciones de radioaficionados, cuando se requiera 
de ella por razones de emergencia.
 

1.2.-	 Para los efectos de este normativo se entiende por

"emergencia" el estado o situacieui quo se produce 

cuando la magnitud de una catAstrofe, sismo o 
calamidad piblica, derivadas de causas naturales o 
producidas por el hombre, es tal, que afecta a 
todo o parte del territorio nacional con graves 
danos para la economla y los habitantes del pals. 

1.3.-	 Las disposiciones relativas a dicha situaci6n o
 
estado s6lo operarAn cuando la Oficina Nacional de
 
Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) o
 
Intendentes, hayan declarado oficialmente la
 

emergencia y asi lo dispongan a travs de los
 
Coordinadores Regionales respectivos, que han sido
 
designados previamente para tal efecto.
 

1.4.-	 En la emergencia puede declararse, por parte de la
 
autoridad competent(, el "estado de alerta" que
 
consiste en que los radioaficionados deben
 
permanecer en escucha y con sus equipos de
 
transmisi6 en condiciones de prestar colabora
ci6n inmediata al ser requeridos para ello, duran
te el perlodo que sea necesario.
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Los Radio Clubes y radioaficionados del pals cola1.5.-

n de esta red y facilitarAn
borarAn 	en la formaci

6
 

que ONEMI
humanos y materiales para
sus medios 

pueda cumplir lo establecido en el Oficio 

Circular
 

No. 50 de 29 de Junio de 1979, del Sr. Subsecreta
los radioaficionados
rio de Telecomunicaciones a 


del pals.
 

2.- OBJETIVOS
 

2.1.-	 El establecimiento de la Red de Emergencia Nacional
 

tendrA los siguientes objetivos:
 

enlace

2.1.1.- Reemplazar los canales norinales de 


por razones de catAstrofes,
cuando 6stos, 

parcialmente intese encuentren total o 


no existan.
rrumpidos o cuando 6stos 


Servir de enlace alternativo cuando ya los
 2.1.2.-

repuestos, para
medios normales est~n 


evacuar los trAficos que les sean asigna

dos.
 

podrA operar en situaciones de

2.1.3.- La Red 


los Coordinadores loentrenamiento cuando 
estimen conveniente por razones de ejerci

cio o para prActica de procedimientos,
 
a
comunicando previamente este ejercicio 


los radioaficionados.
 

3. IDENTIFICACION
 

la Red de emergencia en situaciones3.1.- Cuando opere 
"RB,D DE 	 EMERGEIICIAreales su denoininaci 6 n ser: 

NACIONAL".
 

la Red do Emergencia Ijacional en 
3.2.- Cuando opere 

n serA : "I',D E1 EJERCICI(prActica su denominaci 6 

REGIONAL", segln corresponda.NACIONAL 	0 

NACIONAL4. - FRECULNCIAS DE EMERGENCIA 

de
las siguientes frecuencias
Se establecen 

alternativas:
 

4.1.-

Emergencia Nacional y sus 


NORMAL A],TEIMATIVABANDA 

3.750 I<1Hz3.735 KIIz
80 metros 

7.065 1Klz
7.050 KIz
40 metros 


14.220 KHz
14.200 KIIz
20 metros 

146.52 MHz
145.32 MHz
2 metros 


1IF como 	 VH1F
Las frecuencias subrayadas tanto en 


y de encuerntro
escucha permanente
son las de 

nacional de emnergencia.
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5.- DE SUS INTEGRANTES.
 

5.1.-	 PodrAn integrar la Red de Emergencia Nacional
 

todos los radioaficionados con Licencia Vigente
 

otorgada por la Subsecretarla de Telecomunica

ciones.
 

5.2.-	 DeberAn llenar las fichas de estadistica con todos 

los datos solicitados, entregarlos -il Radio Club 

correspondiente, para que 6ste a su vez lo haga 

llegar al Coordinador de su Regi6n. 

5.3.-	 Los integrantes poseerAn una credencial, que los
 
acredita como iniembro de '_sta, otorgada por la
 
autoridad al nivel que corresponda.
 

5.4.-	 Los Radio Clubes velarAn porque los integrantes de 
la Red se abstengan de hacer comentarios o propor
cionar informaci6n a cualquier medio de difusi6n, 
como tambien el intercambio do noticias entre 
estaciones, formen o no parte de la Red.
 

5.5.-	 Los Radio Clubes que deseen ]lacer sugerencias para 
la buena marcha de la Red, deberAn hacerlo por 
escrito y respetando el conducto regular de coor
dinaci6n. 

6.- ORGAN I ZACION. 

6.1.-	 La Red Nacional de Emergencia estarA organizada en
 
los siguientes niveles:
 
NACIONAL REGIONAL PROVIN1CIAL COMUNAL
 

6.2.-	 La Coordinaci6i Nacioial, orgarnizarA y coordiriarA 
por intermedio de los Coordinadores Regionales la 

participaci6n de los Radio Clubes, mantendrA un 
enlace permaiiente con los coordiiarlores regionales 
y supervisar6 los ejorcicios a todo nivel. En las 
emergencias canalizarA el flujo de las informa
ciones desde y hacia el Centro de Operaciornes de 
Emergencia de OrJEMI. 

6.3.-	 L.a Coordinaci6n Regional, organizar6 y coordinar6 
la participaci6n en la Red do los Radio Clubes de 
in Reg i 6n. Asimismo, iarn t:(oif lIr, un conLtacto 
permarnonte tnmto con la Coordiniaci6ni Hacioiial co
m con los Radio Clubes o Asociaci6n Regional de 
Radio Clubes, y supervisarA los ejercicios de 
prActica o funcionainiento real do la Red Regional. 

6.4.-	 La organizaci6n provincial, organizarA la integra
ci6n de los radioaficionados an la Red, en el
 
nivel provincial. Asimismo mantendr6 un contactu
 
permanente con la Coordinaci6n Regional.
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6.5.-	 La organizaci6n comunal, organizarA la integraci6n
 
de los radioaficionados en la Red, en el nivel
 
comunal. Asimismo mantendrA un contacto
 
permanente con la Coordinaci6n Provincial.
 

6.6.-	 Coordinador Nacional. El Director de ONEMI ha de
signado a un radioaficionado como Coordinador
 
Nacional para organizar, coordinar y supervisar la
 
Red de Emergencia Nacional.
 

Cuando sez. necesario nombrar su reemplazante y un
 
suplente, 	el Director de ONEMI elegirA entre 5 ra
dioaficionados de la Regi6n Metropolitana de San
tiago con Licencia vigente, propuestos por la
 
Asociaci6n de dicha regi6n.
 

6.7.-	 Coordinadores Regionales. Los Intendentes Rogio
nales han designado a radioaficionados como Coor
dinadores Regionales y sus suplentes, para coordi
nar y supervisar las Redes de Emergencia Regiona
les.
 

Cuando sea necesario nombrar sus reemplazantes,
 
los Intendentes Regionales elegirAn entre 5 radio
aficionados do su Regi6n con licencia vigonte,
 
propuestos por la Asociaci6n Regional, y donde no
 
la hubiere, por los Radioclubes.
 

7.- CONSTITUCION
 

7.1.-	 De acuerdo a su organizaci6a se conformar~n las
 
siguientes redes:
 

RED DE EMERGENCIA IqACIOIAI, (11:1) 
RED DE EMERGENCIA REGIONAL (REIP) 

7.2.-	 Dotalles de constituci6n de Red de Emergencia 
Nacional (REN). 

7.2.1.-	 La REN se constituirA en base a estaciones 
fijas de radioaficionados que so ubicarAn ei, 
cada capital regional oporando en HF, y for
marAn una troncal que abarcarA todo el terri
torio nacional.
 

7.2.2.-	 REN estarA constituida por:
 

a) Una estaci6n Coordinadora doe Emergencia
 
Nacional 	ubicada en Santiago, en la Sede de
 
ONEMI, que operarA en HF.
 

b) Las estaciones de Enlace Nacional de cada 
Regi6n, so ubicarAn on la- ca[pitiles regio
nales, operando en IT y tendrA enlace en VIlF 
con el Coorinador Regional. 



de-

Los operadores de Enlace Nacioal 

serAn 
en
.2.3.- Regional,
por el Coordinador
signados 


con la Asociaci
6 n Regional de Radio
 

conjunto 

Clubes.
 

operarh en las frecuencias 
establecidas
 

REN
F.2.4.-

en el punto 5.1.

n de REN ser& dirigida 
o controla

7.2.5.- La operaci
6


da por el Coordinador de 
Emergencia Nacional.
 

en
 
n control de REN debe funcionar 
La estaci

6
n
7.2.6.- en caso de saturaci

6


la sede de ONEMI pero, 
 esta
podrAn designarse otras 
de trAfico, 


ciones alternativas que 
operen en ubicaciones
 

diferentes dentro del 
Area Metropolitana.
 

alterna-

En caso de designarse 

estaciones de 

7.2.7.-

ellas deberAn escogerse 
de entre aque

tiva, que
 
con potoncia y antenas 

adecuadas y 

llas 

tengan ademws la posibilidad de enlace 

perma
de VIlF,
a travrks
ONEr4Iy seguro connente entrenatener el 
sus operadores,
debiendo 


miento adecuado.
 

6 Red de rergencian de lade constituci
Detalles
7.3.-

Reqional (RER).
 

La RER se constituir6 
en base a estaciones de
 

7.3.1.- m6viles y port~tiles

radioaficionados fijas, 


de la regi
6n, provincia y comunas 

operando de
 

en VIIF, que abarcarA todo el
 
preferen'ia 

territorio regional.
 

posibilidad
no excluye la de
 
Lo anterior sea
7.3.2.- cuando
enlaces medianto 11F,
establecer 
 las frecuencias
 
necesario o ineludible 

pero, 

6 n de dichas estaciones 

deberAn ser
 
de operuci

diferentes de las establecidas 

para la opera

ci6 n de las estaciones de la REN. 

decon la anuencia 

El Coordinador Regional,7.3.3.- y en estrecha colabo
la Intendencia Reyionl 

de pario6 n Regionalla Asoclaciraci 6 n con de lael funcioinamiento
Clubes, organizarn 
RER. 

Para conformar la RER deber& 
requerir de las
 

7.3.4.- provinciales y comu
autoridades regionales, 
 servi

n de las localidades,
nales la relaci
6
 

interesen
apoyo que

cios u organismos de 
 o esporAdico,
con enlace perinanente
mantener 

seg6n el caso.
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7.3.5.-

7.3.6.-


7.3.7.-

7.3.8.-

7.3.9.-

7.3.10.-

7.3.11.-

7.3.12.-


7.3.13.-


7.3.14.-


dJ,-oapiel.llos puntos,A lo anternor, agrerjar 
de los Radio 	Clubes,por si o por suyerelncia 

en la
 
que estimen conveniente considerar 

planificaci 6 n. I 

La estaci6 n Coordinadora de Emergencia Regio

deberA instalarso
nal, tanto 	en VHIF o 11F, 

en tn lugar diferente del que


fisicamente 

tenga la estaci 6 n de Enl.ace Nacional que 

la REN para evitar inturferenciasintegre 
caso, deberh 	 estableceren 


se un enlace en VIF permawmeiLemente y confia

ble entre ellas.
 

mutuas pero, todo 

de este enlace correspondeLa responsabilidad 

al Coordinador Regional.
 

de REM,
La5 frecuencias d oIpraci'J interna 

en HiF' como en VIF', S.rAn dfeterminada s 
tanto 
per el Coordinador Regional em acuerdo con la 

Asociaci 6 i Pelgional, do Radio CIu},es. 

estructurarLos Coordinadores ReCJioaflle'3 )ara 


juris-

Red Regional considerarAnr como Area su 

i ;1 a' o TerrJtolas las zon',dcjcional 
rios AnLh-tricos, que coii;ij'+,rar ,' 1 ] a actua] 

del pals.politico administrativadivisi(5n 

rjio-
Al fijar Ias frecu,,ncias (1- op-),raci em 

1a] ell H" o VIII.., ol Coordli n lu r e spr:L i vo 
Coordina 

deberA establecfr con tacto CM)n ].o:; 
p.aU (j ro se pro's veivec;osdores e 

inte vf renc i a (p (ii[if l. I,, e1 tra
duzcan 

bajo de ]a:; P drrPqi gin,
 

cand Coorrim,csLas frecuencin::Estableci.la.s ° 
lt it ,, Im J di';,l.'..-

R -2Ji ctf il ,1 0il,.vJ (,(,(lor 
C10t1 Ii lt;ici (51 i :1jowl [or I;1

ItietI I a 1a 
una vez producida la etieryencia.troncal 

Los Coord.ii ,hrers , iolla],o'; polrAn ac: i vr 
InTtendlici .1 rJ)stO.ctiva io

la RIMR, cu;ado li 

por razotes de eiteCPj-IKlciAZ.
requiera 

en so rj nm rlitProducida la elmergencia 
. l oi, 1l, Coord i 

; or cua1.(3i,.rcomunicaz:la 
c'l Centro dr

naci6n idciotial, para activar 

Operaci(tl& ircioli]. d(. Energ.lir Ja.
 

en, los aspectosLos Coordinadores Pegioxiales, 
dependen exclusivamente de ONE

operacionaes 

MI y la Intendencia respectiva.
 

(It! PER, dltho,..,, cosid.]'rar-En li aorganizacili 
la Asociacin Regional

se la particpa ci&n de 
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http:Coord.ii


o Radio Clubes, en los Cen
de Radio Clubes, 

tros de Emergencia Regionales, 

Provinciales Y
 

Comunales.
 

n de RER serA di rigida 
y controla-


La operaci
6


7.3.15.-

por el Coordinador de 

Emorgencia Regional
 
da 

o 	su suplente.
 

estruc-

Los Coordinadores Regionales 

deberAn 

7.3.16.-
 debiendo remitir el esquema 

de
 
turar su Red, 	 conoci

al coordinador Nacional 
para su 


ella 

mietito. 

6
 n
Asociaci

Ser,' obligaci

6 n permanente do la 

7.3.17.-

Regional de Radio Clubes 
mantener actualizada
 

la n6mina de operadores 
de la RER, comunican

variaciones
 
do al Coordinador respectivo 

las 


producidas.
 

DISPOSICIONES GENERALES
 en
 
El Coordinador Nacional y/o 

Regionales podrin n 
poner 

de ONE14I
8.1.- sin 	mediar disposici6
 enfuncionamiento la Red, 


cuando la urgencia asi lo requiera, 

o Intendentes, 

los casos de sismos, cat~strofes, 

incendios forestales,
 
embarcaaviones o 


salvamento o b6squeda 
de personas, 


ciones, o asistencia mdica, 
de acuerdo a lo estableci

las normas para manejar 
situaciones de emergencia
 

do en 

por Red de Emergencia 

Nacional de Radioaficionados

la REII
 
la estaci

6 n control de 

Declarada la emergencia,
8.2.-	

serA la 1nica facultada para 
controlar el trA

o RER, interferencia
 
fico de emergencia quedando 

prohibida la no
 
en las frecuencias de 

emergencia de otras estaciones 
Radio-
Todos los 
n Control. 

requeridas por la Estaci

6

de 	 usar frecuencias

abstenerse
deberAn 	 de
aficionados 


a la de emergencia en 
un ancho de banda 


adyacentes 

10 KIlz. por lado.
 

situarAn en sus estaciones
 
Los operadores de enlace 

se 6n, estuvieran
8.3.-	 Si por alguna raz

la mayor brevedad, 	 medio
a 


impedidos de hacerlo deberAn 
comunicar por algtn 6n de
 a la Coordinaci


tal circunstancia
alternativo 

Emergencia Regional y/o 

Nacional.
 

de
registro 

Los miembros de la Red debern 

llevar un 

formulario espe8.4.-
 de emergencia numerados 

o un 

trAficos n de la Red durante la emergencia.
 
cial para la atenci

6 
mismos
 

datos a consignar en el 
registro serAn los el
Los 

se exigen para el libro 
de guardia, agregando 


a conservar
que 	 y estarn obligados

tipo de emergencia do 90 	 dlan despu~s de 

por un lapso
dich registro 

6 n do emergencia.cesada la situaci
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NORMAS PARA MANEJAR SITUACIONES DE EMERGENCIA POR
 

EMERGENCIA NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS
RED DE 

NORMAS OPERATIVAS EN 	EMERGENCIAS REALES.
 

que encienda su equipo a
 
1.1.- Todo operador de la Red, 


deberA primero sintonizar las frecuencualquier 	hora, 

y despu~s 	hacer sus comunicados
cias de emergencia, 


propios.
 

sin excepci 6 n, antes de hacerse
1.2. 	 Todas las estaciones, 

en la Red, ajustarAn sus equipos 10 Kliz.
presentes 


frecuencias establecidas.
fuera de las 


1.3.-	 La estaci6 n de Coordinaci6 n Nacional, CE-3-REN, ubicada
 
la frecuenla central ONEMI Santiago, mantendrA en 


cia de 7.050 KlIz. escucha permanente, con operadores
 

del Servicio.
 

en 


no estando 	declaestaci6n de radioaficionados,
1.4.-	 Si una 

rada la situaci6n de emergencia, constate un hecho que
 

juicio puede estimarse peligroso por la potencial
a su 

entrana y agotado el 	contacto Regional,
gravedad 	que 


frecuencia de
deberA sintonizar su transmisor en la 

un llamado
 

emergencia de encuentro nacional y emitir 


concebido 	en los siguientes ttriuinos:
 

localidad 	 y caracteristi-
Esta es...(indicar 

ca)...llamada de alerta. Repetir tres veces.
 

transmitir 	deberA tener, aproximadamente,
1.5. 	 El mensaje a 

el siguiente formato:
 

Segn corresponda para Coordinaci6n Nacional (Re

gional, provincial o comunal) Constatado... (Incen

dio, inundaci6n o catAstrofe)...en (Indicar loca

lidad). Especificar si hay danos materiales o
 

victimas. Espero instrucciones.
 

La firma 	del mensaje anterior puede ser la del

1.6.-


es 61 quien ha constatado
radioaficionado que llama, si 


el hecho se responsabiliza do la informaci6n, o de
 

alguna autoridad local que lo haya requerido.
 

anteriores,

1.7.-	 El mensaje, a que se refieren los puntos 


ser breve 	y conciso y s6lo contener los antecedeberA 

al receptor
dentes de caracter general que permitan 


su magnitud.
formarse una idea del problema y de 


DeberA evitarse caer 	en exageraciones, eliminar aspec1.8.-

nombres de presuntas victimas,
tos subjetivos, dar 


sea, en 	 general,
deducir o 	suponer circunstarcias o 
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comproba
s6lo transmitir hechos 

ver dicos debidaente 
 que
 
y que sean imprescindibles 

dar a conocer para 

dos 6n.
 
la autoridad adopte una 

primera resoluci


Si el radioaficionado que 
irradia elllamado de 

alerta
o


1.9.-
no tiene contacto radial 

con las autoridades civiles 

Provincial
 

carabineros locales y 
Coordinador Regional, 

otros medios
 
deberA hacerlo a travs de 
o Comunal, 


(tel~fono, mensajeros, 
etc.).
 

de
llamado 

que se hagan presentes 

al 

Las estaciones cooperar
1.10.-


se limitarAn a recibir 
el mensaje y a 


alerta 

por todos los medios para 

hacerlo llegar a destino 
pero
 

solicitar informa
se abstendrAn de inquirir 

detalles, 


ci6n de personas o parientes 
presumiblemente afectadas,
 

n con
 
o toda otra noticia adicional 

que no tenga relaci
6
 

el objetivo del mensaje.
 

Regional, Provin-

Una vez que el Coordinador 

Nacional, 

1.11.- o suplente intervengan, 

se constituirA
 
cial o Comunal, 
 instrucciones y en las
 6 n de acuerdo con sus 
la operaci

frecuencias establecidas 

que correspoidan.
 

todas las esta6 n de emergencia,
la situaci en
Declarada
1.12.-

de radioaficionados permanecerAn 

en escucha 
a
ciones 6 n y se harAn presentes


de operaci 6
las frecuencias n asi lo requiera.
 
medida que la estaci6n 

de coordinaci


cree alarma
 
Todo lo expresado tiende a 

evitar que se 
imprevi1.13.-

o confusiones cuyas consecuencias 
son 


pbblica 

sibles.
 

facultado para proporcionar 
infor-


Ningn operador estA bajo ning6n pre1.14.-
a los medios de difusi6n,

waciones 

texto.
 

OPERATIVAS PARA ENTRENAMIENTO
 2.- NORMAS 

de una
 
ha ensenado que la eficiericia 


La experiencia su grado de entrena2.1.-
 6
 n operativa depende de 
organizaci necesario efectuar
 se estima
lo tanto,
miento, por los niveles
 
de entrenamiento regulares 

en 
prActicas 

Nacional, Regional, Provincial, 

Comunal.
 

forma
regularizados en 
podrAn ser
entrenamientos del sistema o
2.2.- Los 
de acuerdo a las necesidades 
 6 n de
peri6dica, 

as evaluar la eficiencia de activaci

sorpresivo
la Red.
 

del
ia periodicidad
Nacional fijarh
El Coordinador
2.3.-

entrenamiento regularizado 

a nivel nacional, de acuerdo
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con los Coordinadores Regionales.
 

periodicidad

Los Coordinadores Regionales fijarAn la 


2.4.-
 Provincial o Comunal regudel entrenamiento Regional, 
 sus Regiones
!as necesidades de 
larizado de acuerdo con 
 n al Coordinador
 
y los Radio Clubes, previa informaci

6
 

Nacional.
 
la
 

las prActicas de entrenamiento deberA 
emplearse 


2.5.-	 En o Regio6 de "Red en Ejercicio Hacional
n
identificaci

nal, Provincial o Comunal" segmn 

corresponda.
 

NORMAS PARA TRAFICO DE MENSAJES.
3.-


de
 
Se establece que los mensajes deberAn 

ser numerados 

3.1.-


acuerdo al siguiente formato:
 

030386 	 (Dia-Mes-Ao)
Fecha 

1030 	 (Hora-Minutos)
 

literal
Hora 	
5 BEQ-001 (N~mero y parte
No.de Mmsaje : 


de la caracteristica m6s n6

inero correlativo del mensaje)
 

Firmante
De 

Destinatario
 

retor-
A 	
Breve, tipo telegrama (si es 


Texto 
 menno hacer referencia a No.del 

saje).
 

Ejemplo (enviado)
 

0 3038(;/1030/6BEQ-001
 
DE : Alcalde de Futrono
 

A 	 : Gobernador de Valdivia
 
Necesito transporte areo parn |leridos
TEXTO: 


Ejemplo (retorno)
 

030386/1115/6BWD-34
 
DE . Gobernador de Valdivia
 

A Alcalde do Futrono
 
Helic6ptero llega 14
 

TEXTO: Referencia 6BEQ-001. 


hrs. a esa.
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n contenida en el "resuelvo" nmero lo. pre
2o.- La autorizaci6
 

cedente reviste s6lo caracter normativo y la aplicaci
6 n de las
 

disposiciones del Reglamento a que ella se refiere queda 
restrin

de

gida al establecimiento y operaci6n de la Red de Estaciones 


Radioaficionados a que el mismo se refiere, de 'caracter 
altruista
 

se
 
y voluntario y que operarA gratuitamente siempre que de 

ella 


requiera ante situaciones de emergencia.
 

El Departamento de Informaciones y Difusi6n y la Unidad 
de
 

3o. 
al presente texto la mAs amnplia
Telecomunicaciones de ONEMI darAri 


difusi6n acorde con su contenido.
 

ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
 

VICTOR !.QUILES LOPEZ BARRENECHEA
 
BRIGADIER GEIERAL
 

DIRECTOR
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