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1. Introducción  
 

La margen Peruana es considerada como una de las 
zonas más activas sísmicamente debido a su ubicación en 
el Cinturón de fuego del Pacífico. Gran parte del territorio 
continental Peruano es parte del proceso de subducción 
de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana. La 
convergencia entre ambas placas, a lo largo del plano de 
subducción es parcialmente absorbida mediante el súbito 
deslizamiento de una placa sobre la otra teniendo como 
respuesta la ocurrencia de grandes sismos. 

 
En el segmento sur de la margen Andina, estos sismos 

han generado tsunamis que a su vez conllevaron enormes 
pérdidas económicas y de vidas humanas.  

Las zonas más susceptibles a quedar bajo la influencia 
de las olas del efecto del tsunami son las grandes bahías 
con  pendientes cercanas a la horizontal como el de la 
playa los Palos, Boca del Rio en Tacna (Fig.1). Sin 
embargo, en estas zonas, de amplia acción antrópica (por 
las diversas actividades humanas), es un poco difícil de 
contar con afloramientos o cortes (calicatas) que permitan 
observar el registro de paleotsunamis, y efectos de 
paleosismicidad. 

 
El presente estudio es un avance de una mayor 

investigación que se viene realizando en la zona de La 
Yarada, (extremo sur de Tacna), a fin de construir 
escenarios de riesgo costero, teniendo en cuenta que los 
tsunamis son cíclicos.  

 
 

 
 

 

Figura.1.- Mapa de ubicación de la zona de 
estudios, entre la playa Los Palos, Boca del Rio 
(estrella), indicando registros de paleotsunamis. 

2. Contexto Geológico  
 

Geológicamente, el departamento de Tacna comprende 
terrenos que varían en edad desde el Jurásico al 
Cuaternario, entre los cuales se pueden reconocer 
depósitos volcánicos y volcano-sedimentarios de la 
Formación Chocolate, y areniscas y limolitas yesíferas del 
Grupo Moquegua. En las partes más altas de las lomas en 
Tacna, se pueden reconocer rocas volcánicas de la 
Formación Huaylillas, conglomerados y areniscas de la 
Formación Magollo. Conformando la planicie de La 
Yarada, se reconocen conglomerados y areniscas de un 
medio tidal de edad Plio-Cuaternario (Jaén et al., 1963, 
Acosta et al., 2011, Flores y Sempere 2002, Flores et al., 
2004, 2005).  
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La línea de playa está compuesta de depósitos de arenas, 
y una amplia llanura de inundación conformada por 
terrenos de cultivo y depósitos bioclásticos. Todo este 
sistema es recortado por arroyuelos con depósitos 
fluviátiles que retrabajan materiales anteriormente 
depositados (Acosta et al., 2011). 

La zona de playa Los Palos, se ubica en el distrito de la 
Yarada, a unos 38 km de la ciudad de Tacna, siendo zona 
agrícola beneficiada por la irrigación de aguas 
subterráneas (pozo). En esta zona la calidad de los 
afloramientos es muy pobre debido a la acción antrópica 
que ha removido el suelo. En ciertos lugares, esta 
remoción ha generado suelo de hasta un metro de 
profundidad. En los lechos de los ríos, algunas pequeñas 
lomadas o cortes poco profundos han permitido la 
observación de algunas estructuras sedimentarias que son 
atribuidas a registros de paleotsunamis y efectos de 
paleosismicidad. 

 

3. Indicios de paleotsunami  
 

En la zona de Los Palos, en el sector sur, se tiene un 
arroyuelo seco (quebrada Hospicio) que ha dejado un 
corte donde se puede observar una sucesión de arenas de 
hasta 2 metros de espesor, por debajo de la superficie 
actual. Aproximadamente a 80 cm se puede observar un 
nivel de aproximadamente 10 cm de espesor de arenas 
removidas con laminación ondulada, rizaduras de 
corriente y de base erosiva, y con presencia de restos de 
plantas hojarascas y tallos, los cuales cubren un nivel de 
paleosuelo (Fig. 2a). Este nivel a su vez está caracterizado 
por bivalvos en una clara posición de haber sido 
arrastrados por la corriente hacia el sector norte del área. 
Siguiendo las características sedimentológicas 
mencionadas por Prendergast (2006) y Lagos y Cisternas 
(2004), este nivel corresponde a un depósito de tsunami 
que ha dejado su registro en este lugar aproximadamente 
a unos 400 metros de la línea de playa actual.  

En la ruta de Playa Los Palos - Boca del Rio (Fig. 2b) se 
observa una serie de lomas suaves de aproximadamente 
tres metros de altitud que son recortados por la autopista 
que une los poblados antes mencionados. Aquí se observa 
una gruesa acumulación de bioclastos que yacen sobre 
una acumulación de otros clastos de arcillas y limolitas de 
hasta 0.5 m. Estos clastos (rip-up clasts) están englobados 
en una matriz de arenas grises oscuras y fragmentos 
bioclásticos con ocasionales clastos redondeados y 
aplanados de hasta 2 cm de diámetro. Este nivel de 
aproximadamente 20 cm yace de manera erosional sobre 
otro nivel de arenas gris claro a oscura, material que  
evidentemente trata de un nivel de tsunami. Depósitos 
similares son mencionados por Atwater et al. (2013) para 
el tsunami de 1960 que afectó una planicie de cordones 
litorales cerca de Maullín, Chile. De la misma manera 
también en depósitos del tsunami del 23 de Junio del 2001 
en el sector de la Quinta – Camaná (Jaffe et al., 2003). 
 
 
 

4. Indicios de paleosismicidad  
 

Sobre la ruta que va desde playa Los Palos a La Yarada, 
en aproximadamente 4 km de afloramientos 
longitudinales en unas suaves lomas recortadas por la 
ruta mencionada, se observa la presencia de una gruesa 
acumulación bioclástica afectada por fracturas (Fig. 2c), 
con rumbo aproximado SO-NE de fuerte pendiente. Se 
trata de fracturas de hasta 2 metros de profundidad, las 
cuales son rellenadas por material bioclástico muy 
fragmentado y/o arcillas conformando diques clásticos. 
Procesos similares que involucra procesos de rupturas en 
el terreno han sido observados por Chung (2003) y Shyu 
et al. (2007) en el valle longitudinal de Taiwan para el 
terremoto de 1951. 

 

5. Conclusiones 
 

Existen indicadores que sugieren que en el pasado,  La 
Yarada ha sido expuesta a sismos de gran magnitud. En 
los depósitos sedimentarios de la quebrada Hospicio y en 
la ruta de la playa Los Palos a Boca del Rio, donde yacen 
en las sucesiones sedimentarias del Plio-Cuaternario, se 
evidencia indicios de paleotsunamis. 

El registro del paleotsunami ocurrido en la Playa Los 
Palos, probablemente sea el mismo que es mencionado 
por Spiske et al. (2013) en la zona de Vila-Vila, por ser las 
características muy semejantes y que probablemente 
corresponde al tsunami de 1868 según mencionados 
autores, mientras que el paleotsunami de la ruta entre Los 
Palos y Boca del rio es más antigua. 

La zona de estudios también exhibe evidencias de 
sismicidad en la ruta de la playa los Palos - Boca del Rio, 
donde se ha identificado un sistema de fracturas en el 
terreno nos evidencia al menos un evento de paleosismo 
en el pasado. 
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Figura 2 Evidencia de paleotsunami y paleosismos en la región de 
playa Los Palos (Tacna), a) evidencia de paleotsunami en la playa 
Los Palos, b) evidencia de clastos arrancados por tsunamis en la 
ruta entre playa Los Palos a La Yarada, c) evidencia de 
fracturamientos por paleosismos en la ruta entre playa Los Palos a 
La Yarada 
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