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Contexto

1980 -1999 2000-2019

Numero de Eventos 

Extremos

4212 7348

Muertes asociadas a 

estos eventos

1,19 millones 1,23 millones

Costos asociados a 

estos eventos

$1,69 trillones de USD $2,97 trillones de USD

Numero de Eventos 

Extremos atribuidos a 

eventos climáticos

3656 (87%) 6681 (91%)

FUENTE: United Nations Office for Disaster Risk Reduction



Contexto

Inundaciones se han 
duplicado.

Tormentas han 
aumentado en un 40%

Sequías, incendios 
forestales y olas de calor 
han experimentado 
grandes aumentos

FUENTE: United Nations Office for Disaster Risk Reduction







Costos de Desastres Naturales



CONTEXTO

Atacama, Chile 2015

Causa: Altas precipitaciones

Principales Consecuencias: Destrucción infraestructuras, Muertes, 

contaminación

Los Ríos Y Araucanía, Chile 2015

Causa: Erupción volcánica

Principales Consecuencias: Destrucción infraestructuras, Muertes, 

contaminación



CONTEXTO

Terremotos

Destrucción masiva de infraestructura y pérdidas humanas

Tsunamis

Inundaciones costeras con alto impacto en comunidades

Erupciones Volcánicas

Contaminación del aire y destrucción de áreas habitadas



CONTEXTO

Causa: Lluvias intensas

Saturación sistema de aguas lluvias en Viña del Mar, Chile 

2023

Consecuencia: Destrucción infraestructuras

Daños severos en viviendas e infraestructura pública

Consecuencia: Inhabitabilidad

Familias desplazadas por condiciones inseguras

Consecuencia: Devaluación

Pérdida de valor de propiedades en zonas afectadas



CONTEXTO

2024
Año del Incendio

Viña del Mar, Chile

131
Víctimas Fatales

Pérdidas humanas confirmadas

15000
Hectáreas Afectadas

Área total quemada

PAIS: CHILE

Lugar: Viña del Mar

Año: 2024

Causa: Incendio

Principales Consecuencias: Destrucción infraestructuras, Muertes





CONTEXTO
25 de mayo de 2025: El tornado de Puerto 
Varas. (Se produjo en la Región de Los Lagos, 
Chile.)

Este tornado fue clasificado como un tornado 
de categoría EF-1 en la escala Fujita mejorada, 
con vientos estimados entre 138 y 178 km/h.

https://www.google.com/search?client=safari&cs=0&sca_esv=3689d8f87b454a04&q=El+tornado+de+Puerto+Varas&sa=X&ved=2ahUKEwirmPSF7OqNAxVfG7kGHalaM0IQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfB28dzyn9P2kzuujCOEBNqmSAxaC7-YAs3Ozo2DjixzZ5Yzi81LPW04zei5GisyvfB36IgP7STcv4htBg__kEKDzmk1bkBxqmeYzOuoImHF7Ze45jIaeXQBWEMMM2z_tArIRoFtY0681XVQCT_7pVTvlr8q3IFrKfmngkT8enyibLA&csui=3
https://www.google.com/search?client=safari&cs=0&sca_esv=3689d8f87b454a04&q=El+tornado+de+Puerto+Varas&sa=X&ved=2ahUKEwirmPSF7OqNAxVfG7kGHalaM0IQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfB28dzyn9P2kzuujCOEBNqmSAxaC7-YAs3Ozo2DjixzZ5Yzi81LPW04zei5GisyvfB36IgP7STcv4htBg__kEKDzmk1bkBxqmeYzOuoImHF7Ze45jIaeXQBWEMMM2z_tArIRoFtY0681XVQCT_7pVTvlr8q3IFrKfmngkT8enyibLA&csui=3


¿ESTAMOS PREPARADOS?





https://www.instagram.com/reel/DHx-ge2MzYa/?igsh=MXdudmp6eXNudW9ibw==

https://www.instagram.com/reel/DHx-ge2MzYa/?igsh=MXdudmp6eXNudW9ibw==


RIESGO
El riesgo de desastres es la probabilidad de 
que un desastre ocurra y los impactos 
negativos que podría tener en una sociedad 
o comunidad.

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es 
un proceso continuo que busca prevenir, 
reducir o mitigar los efectos negativos de los 
desastres, tanto naturales como humanos, 
mediante la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, planes, 
programas y acciones. La GRD tiene como 
objetivo proteger vidas, reducir pérdidas 
económicas y sociales, y promover la 
resiliencia de las comunidades

Gestión del RIESGO



La Gestión del Riesgo

Este marco recibió el respaldo de la Asamblea General de la 
ONU después de la tercera Conferencia Mundial sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres (WCDRR, por sus siglas en 
inglés), celebrada en 2015, y fomenta lo siguiente:

La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas 
ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de 
subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, 
sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, 
las comunidades y los países.

El Marco de Sendai reconoce que en el Estado recae la función 
principal de reducir el riesgo de desastres, pero es una 
responsabilidad que debe compartirse con otros actores, tales 
como los gobiernos locales, el sector privado y otros grupos 
interesados.



Cambio de Paradigma
Para una gestión eficaz, necesitamos un cambio de paradigma. Esto involucra al gobierno, estudiantes (escuelas) y la comunidad. 

Todos deben participar activamente en la reducción del riesgo. La colaboración es esencial para crear comunidades resilientes.

Gobierno Estudiantes

Comunidad Escuelas



¿Cómo lo Hacemos?

2

3



Estrategias Clave para la Gestión del Riesgo
.

Trabajar juntos mejora la
respuesta y reduce el

impacto!!!Comunidad
Resiliente

Gobierno

Comunidad Escuelas

niños



Responsabilidad de la Gestión del Riesgo de Desastres

Es responsabilidad conjunta de todas las autoridades y de 
los habitantes del territorio. 

Cada persona, que ocupe en la sociedad un lugar, es 
responsable de contribuir a una mejor Gestión del 
Riesgo. 

Muchos ciudadanos piensan que es responsabilidad 
exclusiva de las autoridades locales y del gobierno 
central.



Responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres
Todos somos responsables. Los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad. La colaboración entre estos 

actores es crucial. Juntos, podemos construir comunidades más seguras.

Gobierno local

Desarrollar políticas y planes de 

gestión de riesgos.

Medidas estructurales y no 

estructurales

Organizaciones no 
gubernamentales

Implementar programas y proyectos 

de resiliencia.

Comunidad

Participar activamente en la 

identificación y mitigación de 

riesgos.



• Organización Comunitaria:

FORMACIÓN COMUNITARIA

Rescatados por 
bomberos / 

policias

23%
Rescatados 

por la 
comunidad

77%

PERSONAS ATRAPADAS Y RESCATADAS POST TERREMOTO 
HANSHIN-AWAJI 1995



Formación Comunitaria para la Resiliencia

La organización comunitaria es esencial. Implica formar grupos de trabajo y comités locales. Estos grupos lideran la preparación y 

respuesta. Esto fortalece la capacidad local de afrontar desastres.

1
Identificación de líderes comunitarios

Seleccionar individuos comprometidos y con capacidad de movilización.

2
Capacitación en gestión de riesgos

Proporcionar conocimientos y herramientas para la prevención y respuesta.

3
Desarrollo de planes comunitarios

Crear estrategias adaptadas a las necesidades locales.



Adaptación y Resiliencia ante el 
Riesgo
La adaptación es crucial para aumentar la resiliencia. Involucra ajustar sistemas y 

comportamientos ante los riesgos. La resiliencia permite a las comunidades 

recuperarse rápidamente. Juntos, construimos un futuro más seguro.

Evaluación del riesgo

Identificar y analizar los riesgos específicos de la comunidad.

Planificación

Desarrollar estrategias para mitigar y gestionar los riesgos.

Implementación

Poner en práctica las estrategias y medidas preventivas.



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Construyendo Resiliencia Juntos



Proyecto Infraestructura Resiliente
• Apartado que dé cuenta de la aplicación, retroalimentación y validación de fichas de amenaza para la infraestructura, 

FICHAS AMENAZAS VERSION FINAL.xlsx

Página 1 FICHAS AMENAZAS VERSION FINAL.xlsx

ACONTECIMIENTO HISTORICO

ÍNDICE 

OBTENIDO

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Media exposición

Alta exposición

Nula exposición

3

3

Nula exposición

Baja exposición

Media exposición

Alta exposición

Nula exposición

Baja exposición

3

HORIZONTAL 0 GRADO

MENOS DE 45 GRADOS

MAS DE45 GRADOS

PERPENDICULAR 90 GRADOS

0

1

2

3

0

1

2

3

PROMEDIO PONDERACION CATEGORIA 2

3

3

Baja exposición

Media exposición

Alta exposición

Tipo de inclinacion del terreno 

entre el mar y la superficie

Composición del suelo 

influencia directa al mar

Tipo de cobertura del suelo 

influencia directa al mar

Entre 25° y 45°

superior a 45°

0

1

2

3

GEOMETRIA DEL TERRENO

superior a 45°

Alta exposición 3 >= X > 2

Media exposición 2 >= X > 1

PROMEDIO PONDERACION CATEGORIA 3

FACTORES GEOTECNICOS

Nula exposición

Baja exposición

Media exposición

Alta exposición

Nula exposición

Baja exposición

Media exposición

Alta exposición

Suelos rocosos

Suelo con presencia de 

vegetación.

 suelos gravosos

Suelos arcillosos-Arenoso

Turba

Suelo sin vegetación

baja densidad de vegetación

PROMEDIO PONDERACION CATEGORIA 4

PUNTAJE TOTAL PROMEDIO OTORGADO A LA AMENAZA DE TSUNAMI SEGÚN GRDR

Nota: La amplificación topográfica se calcula utilizando: AT = 1 + 0.8 (I – i – 0.4). Donde I e i son las pendientes del talud inferior y superior del terreno 

respectivamente.

El indice de amenaza debe ser determinado en relación a la siguiente tabla

Indice Factor Evaluación de exposición

Baja exposición 1 >= X > 0

Nula exposición X = 0

3
2 - 3 metros 1 Baja exposición

4 - 6 metros 2 Media exposición

mayor 8 metros 3 Alta exposición

3

3-5 metro 1 Baja exposición

6-10 metro 2 Media exposición

mayor de 10 metros 3 Alta exposición

2 Media exposición

A menos de 300 m de la falla 3 Alta exposición

PROMEDIO PONDERACION CATEGORIA 1

Escala según inanura y lida

Altura de la ola

1-2 metro 0 Nula exposición

Cota maxima de inundacion R

1 - 1,5 metros 0 Nula exposición

Menor de 15°

entre 15° y 25° 

media densidad de vegetación

TOPOGRAFIA SUBMARINA

ORIENTACION DEL EJE DE LA 

BAHIA RESPECTO AL EPICENTRO

Menor de 15°

entre 15° y 25° 

Entre 25° y 45°

Grado de exposición según 

emplazamiento de la estructura 

(zonificación)

Zonificación sísmica

No aplica 0 Nula exposición

3
Zona 1 1 Baja exposición

Zona 2 2 Media exposición

Zona 3 3 Alta exposición

Cercanía a fallas geológicas

A más de 5 km de la falla 0 Nula exposición

3

A menos de 5 km y a más de 1 

km de la falla
1 Baja exposición

A menos de 1 km y a más de 

300 m de la falla

FORMULARIO DE AMENAZA TSUNAMI PARA CAMINOS PUENTES Y TUNELES

CARACTERISTICAS DE LA ZONA ESTUDIADA

ACONTECIMIENTO FECHA DE HALLASGO DESCRIPCION DE HALLASGO

EVALUACIÓN DE LA AMENZA

CATEGORÍA PARÁMETRO CRITERIO DE MEDICIÓN
ÍNDICE 

ASOCIADO
DESCRIPCIÓN



Muchas Gracias por su atención

Dra. Paola Moraga Contreras
Mail: paola.moraga@pucv.cl
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