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El terremoto es un fenomeno que se produce sin previo

aviso, haae trepidar la costra terrestre y en pocos segun

dos vuelve la calma, dejando 81 desastre y la ruina, El

nativo 8010 se da cuenta del efecto y no encontrando BU e�

plicae ion cree que as un castigo de un Ser Superior.

Hay numerosas leyendas que explican las cau�aa de los

terremotos. L08 araucanOB por ejemplo, cuentan que un Ser

Superior tuvo un hijo que nacia de la tierra y que quiso

superar a su padre. Eate con la ayuda de Pillan, e1 Dios

Bueno, y en castigo 10 encerraron en e1 interior de la Ti�
rra. El prisionero cava ga1erias para salir pero Pil1an

las derrumba, produciendose los temblores.

Los chino� creian que e1 terremoto se produce a1 eato£
nudar un animal que vive en e1 interior de 1a Tierra, razon

por 1a cual no excavaban minas profundas para no moles tar

a ese monstrua.

El eminente literate Wolfgang von Goethe, en au obra

"Faust", recuerda las 1eyendas que ex:p1ican 18 formaci6n

de 1a Tierra y hace aparecer la figura mito1ogica de "Sei!,
mos" qJ..Ien sa vanagloria por haber formado las imponentes
montanas con sus lindos valles, empujando con sus fuertes

hombros 1a corteza terrestre.
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En lasantiguas narraciones de 108 destroz08 causado8

par los terremotos en Chile, encontramos que 81 pueblo cree

que los siamos se deben a un castigo de Dios. Asi par

ejemplo, Prnncd eco A. Encina, en 1& Historia de Chile, a1

deacr-ibdr '!!)). tarremoto que de8016 e1 PU3:o:'tO de VaJ.para.{so
e1 19 cie !�C'··i<::!llbre de 1822 dice1 "Mucho pear que los de

sastres materialss fUeron las oonsecuencias morales de 1.

catastrcfe. La fantas!a·.obre-exoitada eon e1 cataoliemo

invent6 t�Ga. saerte de avieos Bobrenatt!ralss"... "Algunos

religio30s pr-e-dLc aban en la8 calles, atri bu7endo 81 terr.,!.
mota a cllsti.ec. de L oielo" ••• "aparecieron group"s de penlte,!!
tesf� •••

"El caneenea general de loe tana.ticos de todae olases

saeiales sento como articulo de f�, que las re8pon8abilid�
dee del terremoto caian exclusivamente sobre 1& heterodo%ia

del Df r-ec to r Supremo, (B. OIHiggins) sus reformas civiles

y religiosae y la benevolencia con los extranjeros herejes".
Fus entonces cl�ndo Frai Camilo Henriquez, para demostrar

a1 pueblo e1 error en que eataoa, public6 en "El Mercurio

de Chile" del 2 de Diciembre de 1822, una e:rplioaci6n cie.!!.
tifiea del terremoto. Comienza diciendo I U eJ,Qu6 terror ea

ee te , c audedcnos , que sUn tiene aobrl!cogido9 nuestro8 corA
zones? 6Sera tan firma 91 triunro del miedo oontra la �

zon? ••• l�1 La religion,esa hermosa de un Dioe Paternal,
tiene por 10 mas dulce e importante de sus _tributos, .1

consuela de E'll.S bondades en media de las amareurss de la

vdda , Iro ea ella e1 azote de un Dioe terrible" ••• y cont,!
nua "Cuando 1':1 ha querido vengar. un crimen en los misera

bles mortales, siempre lee previno oon 1& amenaza del 088-

tigo" ••• "Unc.. pn-ueba que el terremoto de la noohe del 19
no ha sido efecto de au ira, sino de esa volun1ad permis1-
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va que no responde" y se hace Is pregunta: "iPorque hab!a

de querer descargarla (Is ira) e1 Senor sabre las torres

de los 't empLo a ?"

Camd Lo II.<:!"riquez da a con t fnuac t-Sn La exp t.tcac tSn

cientifj.cA. ctir:'pndol "En efecto, 18 f'er-nen t.acLdn de lOB co.!!
bust i bLe.i , qt'''. s.br-aaan 10 interior dC" La tierra, e L ayre

en:JeJ'radn en 611a, dilatado por sus sircondios, y que baae

consi0.91·r»..)le!'Z ez.-Fuer-ace para enaanchar-ae y huir ••• eL agua

r-educ i.da fl. V:J c-vz-es , y que lleva con prod igt oaa fuerza quan

ta e e 0P0:19 .I. su expansion: he aqul. 108 agentes que origi

nan e1 terrernoto, Y no e1 proposito de un Dice que tengs

e1 placer de haber fijado cierto numero de anoB para 1evall
tarse de mal humor como los hombres fiiaticoB y complacerse
en ver por el momento desgarr�r sus carnes a los que no fu�
ron desped3.zados por e1 terremoto".

"Sean p\les las inflamaciones de las materias combustl,
bles, 0 sea el fuego electrico la causa de los terremotos".

En otro numero del miemo periodieo leemos en un remi

tido de Villarroel que dice. "Los temblores de tierra no

tienen una conexi6n necesaria con nuestraB culpas".

Anos mas tarde e1 pueblo exp1ica e1 terremoto y mare

moto que azolo e1 puerto de La Concepcion en 1835, como pr�
ducido intencionalmente por indios expu1sados de 1a ciudad

que per venganza habrian ebstruido e1 crater del vo1can �
tueo para que reventara en el puerto.

�rist6te1es explicaba e1 terremoto como producido por

e1 roce del viento sobre la tierra y por e1 choque de eete

contra las p�redeB de las cavernes del interior de la C08-



tra terrestre,

En otra teoria se estableci6 que los torremotos eran

producidos por las erupciones volcanicas, pero 8e hs com

probado que s610 el cinco por ciento de lOB tembloree va

acompanado de actividad volcanica. Se bueco la explicacion
del terremoto en el gecurrimiento violento del magma por

cavidadee internas 0 derrumbe de eetas, pera para que se

pueda desarrollar la energia capaz de producir un terrem�
to las cavernaswndrian que ser de enormes dimenaiones.

Ld teoria de la compensacion de la iaostasia Bupone

Ie costra tcrrestre dividida en prismas de igual base, que

flo tan en el magma. Los prismae de menor densidad Bon mas

altos y forman las montanas que debido a la eroei6n, se ali
vianan y tratan de subir y e1 prisma, sobre el cual Be de

posita 81 material arrastrado p�r el sgua, baja producien
dose un traslado del magma hacia las montafias. El movimieE
to de los prismas y el traslado del magma producirian los

terremotos.

Es evidente que e1 terremoto tectonico es la trepida
ci6n producida por la fractura de Is costra terrestre, 0

por resbalamiento de una capa sobre 1a otra, pero Be dosC2
noca Is fuerza que produce la preai6n 0 energia y el fen6-

menO externo que la pueda deegatillar. La delgada coetra

terrestre que flota sobre el magma pastoso, tiene movimie�
to lento y en la costa de Chile se han podido comprobar

solevantamientos en e1 norte y hundimientoB en e1 sur.

Con la nivelaci6n efectuada por e1 Instituto Geografl
co Militar entre Talcahuano y Cauquenes en 1935 y repetida
en 1939, es decir deepues del terremoto de Chil1an, se ve-
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rific6 un hundimiento h&eta d. 50 centimetros en la parte

comprendida entre T31cahuano y Conoepcion, la estabilidad

de l� Cordillera de la Costa y un solevantamiento del Valle

Central hasta una altura de 2,70 metros.

El na tur-aLt s ta Darwin pudo c ccprobar- un solevantamie.!!.
to de 1a isla Quiriquina, producido por e1 terremoto del

dia 20 de Febrero de 1835. AI llegar a la is13, dqce draa

despues del siema, vic en 1a costa una faja con moluacos

y algas marinas en descomposicion por haber quedado fuera

del agua , Dart.,in, para demostrar solevantamientos anteri.2,
res, llama la atenci6n al hecho que en la costa de Chile y

a cierta altura sabre e1 mar hay conchales 0 sea acu�ula

cion de conchas marinas, 10 que comprueba que eeas zonas

han sida playas. Esta afirmacion ha sida discutida por

otros naturalistas, que afirman que estas conchas 80n mo

luscos que sirvieron de alimento a loa indios, como 10 d�
muestran las puntas de flechas y restes de utensili?s que

se encuentran entre elIas. Esti claro que algunos conch�
les son dejadoB por indios, que se alimentaban de produc
toa del mar, pero hay otros que son restos de animales ma

rines qua han quedade en seco debido a un eolevantamiento

que produjo e1 retiro del mar. Basta observar las terrazas

que se ven en 1a costa de Chile, principalmente a1 norte

de Valparaiso, para dare6 cuenta que en au tiempo fueron

playas.

Despues del tarremoto que sacudi6 el Puerto de Valpa

raiso, el 19 de Noviembre de 1822, Lord Cochrane comprob6
un Bolevantamiento de la costa y en su informe dice que

"una Il3rte de la costa se ha elevado 3 pies a 10 menos so

bre el antiguo nivel".
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Los informes sobre 81 torr.moto de Iquique de 9 de �
yo de 1877 dicen que se comprobaron cambio. en 81 fondo del

mar.

El ingeniero Lorenzo Sundt hizo intereeantes estudios

geo16gicos en la zona norte de Chile para comprobar los s£
levantamientos y hundimientos que ha experimentado la cos

tra terrestre en esa region y e1 resultado 10 publico bajo
e1 titulo flEl ultimo hundimiento y solevantamiento en la

Cordillera de los Andes" en e1 BoI.Soc.Nac.Mineria, ano XXI,
Vol. VI 1894 pag.42.

EI senor Otto Harnecker ha publicado numerOSQS art!c�
los con sus obaervaciones relacionadas con los efectos de

los terremotos y da pruebas de que la costa de Chile se ha

solevantado con varios terremotos. "Estudios s:{smicos. I

Solevantamiento de la costa en el terremoto del 16 de Ago�
to de 190�. II El solevantamiento de la costa es la c�usa

directa de los terremo tOB". EI Progreso. Cabildo, Enero

14 de 1914.

En otras publicaciones e1 senor Harnecker ha expues

to teorias sabre e1 origen de los temblores, por ej. "Terr,!
motos y temblores". Valparaiso 1880 y "Terremotos y Tembl£
res". I Una teoria rara (Falb.). II La teor;a de la cris

talizaci6n" El Bohemia, La Ligua, Mayo 28, Junio 1, 4, 11,

15, 1892. Y "Terremotos y temblor.s" Santiago 1895 "Das

Erdbeben von Tocopilla 9 Mai 1877" (Traducido del aapafioL

por R. Franck, Frankfurt, 1877).

De los estudies que S9 han heche para enoontrar la ca�
sa de los terremoto6 se supone que la delgada costra terre�
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tre, debido a una contracci6n 0 sometida a fuerzas internas,
se fractura. Las dOB partes colindantes resbalan una ree

pecta a la otra, produciendo unaofalla. El traslado de e�

tas partes puede ser solo en e1 santido horizontal, como

se va en la Fig.l en que una parte del cereo de un camino

se ha trasl ....d1.io 3 metros con respccto a la atra parte, 0

la quebr�d�ra de l�s hileras de naranjos, producid�B las

dos en e1 Imperial Valley, California durante e1 terremoto

de 1940. En asta region las fallas son Buperficiales,
mientras que en Chile se producen a 100 kilometros de pro

fundid'ld.

Chile es un pais sismica que esta ubicado en e1 llam�
do Anillo de Fuego Circumpacifico, formado por la Cordill�
ra de los Andes de Norte y Sud-America, las islas Aleutia

naB, Japan y Oceania, Fig. 2. En eetas montanas eatan agr�

pados los volcanes, que en au mayor parte se encuentran en

actividad y producen los BiBmos de origen plut6nico, pero

como ademas toda la zona es inestable, las capas que forman

la costra terrestre, resbalan produciendose lOB terremotoB

tectonicos ..

Las leyendas de lOB araucanos nos muestran que Chile

ha sido siempre un palS sismica, pero no tenemos datos mas

precisos de los terremotos acaecidos hasta la llegada de

los conquistadores, que los citan en los informes enviadas

al Gobierno de Espana. Estos datos aunque no tienen valor

cientifico, Bon import�nteB para estudios estadisticos.

Siendo e1 terremoto un fenomeno desastroso que produce

panico, es natural quo e1 hombre trate de predecirlo para

ponerBe a salvo y por eso busca la relaci6n que puede tener
.

f
-

7 , •• ,11
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e1 sisma con la posiei6n de los astros, 0 con fenomenoB

atmosferioos. Sin embargo no comprueban sus prediccionea,
siendo una excepci6n Rodalfo FaIb, que trat6 de verificar

eus anuncios publicando en Valparaiso un folleto con los

pronosticos para 1878 y como obtuvo resultado negativo, r�
conaeio su c�ror.

Mon teG811S de Ba.L'Lor-e., a1 11egar a San Salvador, ae a�
mire de la frp-cuencia con que la gente de ese pais anuncia

ba los temblores y Ie escribe a M. COlnu, que estaba en

Franc+a "que cree que seria faaiI obtener una ley cientifj_
oa de ese con junto de suposicionesll• Pero despues de un

estudio detenido, Ie vuelve a escribir 10 siguiente: "Fi

nalmente he llegado a la negacion abcoluta de la posibili
dad de predecir lo� temblore� de la tierra, 0 a 10 menos

en 01 estado actual de nuestros conocimientos".

Mucha se ha escrito sobre los pronosticos del terrem�
to del 16 de Agosto de 1906 y Montessus de Ballore le dedi
ca un capitulo especial en su obra "Historia Sismica de los

Andes Meridionales" V parte, pag. 381 con el titulo "La sE.

puesta prediccion del terremoto por el Capitan de Corbeta

D. Arturo Middleton".. Monteaoue reproduce la carta de Mi..!!,
dleton, publicada 10 dias antes del terremoto, �ue segUn

61, es ambigua, pues pronostica fenomenos atmosfericos y

sismicos y termina diciendo que ITcientificamente hablando,
hubo 9010 una coincidencia fortuita entre una prediccion
falta de base y un fen6meno natural",

•

Posteriormente el capitan Middletoh y el capitin Coop3r

hicieron otro9 pronosticos que no se realizaron y finalmen

te en 1911 e1 capitan Middleton Ie escribi6 al Sr. Monteseus

"para retractar todas sus opiniones respecto a la posibili-
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dad de prever los tenomenos sismidos Y meteorologicoe por

medio del metodo tiel oapitan Cooper".

P�ra hacer estudios con base m�3 cientifica se hizo

nec cear-to (>1 usc de instrumentoB puea las observaciones pe!,

sonales resultaban poco precieas. El primare que ideo un

sismoscopo, 0 sea un instrumento que deja constancia de un

sismo, fue Choke de nacionalirnd cbina, en e1 ana 136, fig.
3 y que se cor-ponfa de un pendulo de masa 9sferica, coloc!:,
do dentro de una esfara hueca y de tal manera, que a1 pro

ducirse un temblor, la oscilacion bota una 0 varias de las

8 esfaras chicas colocadas cada una en e1 hoeice del dra

gon. Estas esfaras a1 caer 10 hacen en e1 hoeieD do un SA

po. Segtin la esfara que cayera, se pretendia tener la di

reaai6n en que venian las oscilaciones del temblor.

El primer sismoscopo que se emp1eo en Europa, fue con�
truido por 01 cientifico frances De Haute Feui11e en e1 ano

1705. EDte instrumento, fig.4, tenia en el centro un plati
110 can mercurio, que al producirse 1a osci1acion de un

temblor, 98 rebalsaba por una de las ccho cana1etas radia

les dejando censtancia de 1a direccion del epicentro. Po�
teriormente estos inatrumentos fueron perfeccionadoa para �

que dejar3n anotada 1a hora a la eual habf3 temblado, emplea�
do para ella un cilindro que a1 caer par 1a trepidacion,
detenia un pendulo de un reloj,

En la obra de A. Sieberg titulada "Geologische, Physi.!s,
alische und Aneewandt Erdbebenkunde" se c i ta a I.M. Gillis

como autor de importantes medificaciones hechas en los si�
m09CopoS. Dos de sus sism6grafos fueron traidos a Chile

por este cientifice, cuando vine como Jefe de la Expedicion
norteamericana. El inform. sobre los trabajos efectuados
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por esta expedici6n se public6 bajo el titulo "U.S. Astr,2_
nomical Expedition to the Southern Hemisphere 1849-50-51�
52 "

y en la pag. 508 Vol, I, Gillis dice que han instalado

doa sismografos y al tratar del terremoto del 2 de Abril

de 1851, da la hora del comienzo del sismo, del maximo y

del final con exactitud de segundo, 10 que comprueba que

los instrumentos Ie daban inscripciones con indicaci6n de

la hora.

Estos do s sism6grafos func f.onar-oi. en Santiago y Ser�
na deode Noviembre de 1849 a Septiembre de 1852 y los te�
blares registrados aparecen en e1 informs.

Gillis hace un estudio de la lista de sismos y llega
a 1a conclusion que en Santiago hay un maximo de sismos en

Gl mes de Abril y en Serena en Noviembre, diferencia que

a8 debe, probablemente a1 pequeno nUmero de sismos registr�
dos y a replicas. Tambien estudia los efectos luminosoe

que acompanan a1 temblor, pero sin encantrar una explicacion

satisfactoria. Trata de determinar 1a velocidad de propag�
cion de 1a onda sin obtenerla.

En otra parte de su informe habla de dos clase. de on

das, una de elIas que tiene un movimiento vibratorio en

sentido radial y la otra en eentido perpendicular. Son,
por 10 tanto, las que posteriormen.te se 11aman primari�s
y" secundarias.

Como final de la parte aismo16gica, Gillis copia las

descripciones de efectos ds terremotos acaecidoB con ant�
rioridad y publicadas en periodicos locales.

A fines del siglo XIX don Jose Ignacio Vergara UrzUa,
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Fig.5, nombrado Director del Obeervatorio Astron6mico de

la Universidad de Chile, en reemplazo del senor Moceta,

que viajo a Europa, S8 dedica al estudio del sismo y pu

blica 1L11 interesante trabajo titulado "Apuntes sobre e1

temblor del 7 doe .Julio de 1873" (Analos de La U, de Ch ,

1874, ApondicA t XLVI N°2, pag.313-354). Vergara fue el

primero €:'1 Cl:lile que determino la velocidad de propaga

ci6n de la cnda sismica, aprovechando para eate e1 temblor

del 7 de .Julio de 1873, que se sintio en varias ciudades.

Para obtener mayor- exacti tud en la hora, hizo llevar los

relojes a la oficina del telegrafo de cada ciudad para CO�

pararlos entre sf por varios dias, y obtener la correcci6n,
el andar de cada uno y finalmente la velocidad de propaga

cion de la onda. Aunque 81 valor que obtuvo no es exacto,
sa interesante e1 metoda empleado.

Se llama la atencion al hecho que Vergara en Chile

(1873), Oldman en 1a India (1872-1873) Seebach y Suess en

Europa, fueron los primeros hombres de ciencia que trata

ron de medir Ia velocidad de propagacion de la onda sismica.

Estos estudios los hizo Vergara sin disponer de instr�
mentos apropiados, puesto que los sismografos que recibi6

e1 Observatorio Aatronomico entre e1 instrumental comprado
a la expedicion Gillis, estaban "inservib1es" y asi 10 ez

presa en un informe de fecha 28 de Mayo de 1881 que Verga
ra presento a1 Ministro y po�teriormente en una comunica

ci6n dice: "Mientras no sea posible e1 usa de aparatos me

canicoe que puedan indicar de un modo preciso La duraci6n,
direccion y e1 sentido del movimiento, no sa posible espe

rar ni mediana exactitud en las observaciones".
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En el capitulo V del informe presentado al Ministro

por J.l. Vergara, este pide se Ie conceda fondos "para 1&

adquisici6n d� un eismografo, aparato que airve para ob

serva-ciones y es tuddo de ItJd t,1m'blores de Is tierra, que

tan f.t'P'(,uentes (ion en nuefl"t:o:'l'l palsr1"

l'AltJ:e las publicacionc:'B hechg_s I'C'T J.I. Vergara y que

ti611f'J!1 re L3 c ; en con la Sif;J!I,"'!:i.ogla, podemo a anotar;

Obaez-vacLone s m.0.3"r.eoI"ologicEl9, hechas en e1 Observatorio

de Santiu3'o l[i'"(.:) _. 1,'331. r�G.nblores y ruidos subterraneOB,
172 Santiago, :·8C4.

Apuntes sobre el temblo' 1e1 7 de Junio de 1873. Anua

rio de La Of. (entrMateol'o'.o{_;'ica, SE".!.i"tiago de Chile. Ailos

30 y 40, 313 Santo�go, 1673.

Temblor9s obsorvados en RO:Jgo, 1898 - 1903 (manuscrito
inedi co).

Memoirc. de directeur de �IObservatoire de Santiago, sur

la theori� des tremblement de terre. C,R,Ac.Sc.Paris LXIX

1869.

Obaez-vac Lone s meteoro1(,;.;�.::as prac ticadas en e1 Observa.

torio Nacionsl if 8:;' faro G.{; >talperaiso durante e1 ana 1865.

Temblore", An.U:,';.v, de Ch .. ;:AlII! 89, aBo 1867 id.XXX, 233

anos, 1868 y 166), id.XXXV· p.Ul.

A f:'.nes del. ".:glo XIX los her-manoa Clark, ingenieroe

que perforaro� p,l tUnel del FF.CG� trasandino, obsequiaron
al Obaer-va todo /'" tron6mico un sismografo (fig.6) de cons

trucci6n ing"esa Y 1ue func:on6 hasta 1908 en el Observat�
rio Astron6mico de la Uriiversidad de Chile. Los datos de
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los temblore. registrados estan incluidos en las publicaci�
nes del senor Montessus.

Eate sismografo es un ;J�!2du'.o P (pag.6), combinado con

un pendufo Lnvez-tLdo Pi que aLar-ga e1 periodo de 080i1ac1'On.

Una. palanca vertical apoyada en e1 centro de la maes. P :I

que gira en torn') de una sl.'�.�e118i{.n cardan s , Ileva en la

parte Buperior una palanea � ��e inscribe lOB movimientoB

horizon tales sobre una plan� de vidrio ahumado.

En fig. 7 e e muestra l.� inscripci6n del terremoto del

16 de Agosto de 1906 hecha par este sismografo.

La bor-e se toms con rl'::loj de bolsillo.

Posteriormente se ooncuz-uyen aism6grafos que descomp.2.
nen e1 movimiento de Is tierra en SUB tree componentes y

Ia inscriben sobre una faja de pape1 enro11ada en un tambor

en movimiento constanta. La hora se anota automaticamente,
haciendo marcas cada minuto (fig.7a).

Con el terremoto del lS de Agosto de 1906, que aeo16

el centro del pais, se vic la necesidad de crear un Inet!
tuto que estudiara estos fen6menoe, y e1 senor Valentin

Letelier, Rector de la Un',:roidad de Chile, en aesi6n del

Consejo de Instrucci6n Pd;'!.:·.ca, del 9 de Noviembre de 1906,
propuso 1a cr-eac fdn del S'':'V'.clO Sismo16gico, el cual que
do establecido por deere to .e1 9 de Junio de 1908 (Ver Bo-

1etin 1906-07-08 pag.l90). Poeteriormente 8e Ie llam6 Ob

servatorio Sismo1ogico y en 1942 Instituto Sismo16gico.

Para organizar y dirigir este nuevo Servicio se contrA
t6 al sism610go frances Con�e de Montessus de Ballore, ,or
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deoreto nO 5144 de 26 de Septiembre de 1901.

Fernando Conde de Montes"us de Ba11ore, fig.8, naci6

en Dompierre, Prancia, e1 a":< 1851 y vivi6 en un ambiente

de cientifj_cns. Sigui6 p-r:"i!.le�·') la ca-z-er-a mili tar y en

1879 ae Le nomb,,6 jefe de le. ��isi6I! Militar en Sen Salva

dol', pals muy sinmico, 10 cuaL 10 indnjo a interesarse per

e1 estudio de 108 terremot.(':�,

De vue1ta a s� pais nat31, Montessus se dedic6 a es�
diar e1 material sismo16gicn recolectado por iiI en America

Central y en e1 ano de 1906 �ublic6 su primers obrs titula

da "Geographie Seismologiqu�" y a1 ano aiguiente, un trsta

do de caracter didactico ti .,,,'.ado "La Science Sismo10gique"
que fue presentado por el C�'O� maestro vienes miuardo Suess.

Fernando de Montessue :J.ega a Chile y encarga a EUropa
los instrumentos neceear-tor. :�:lra e1 !nati tuto.

En una de las comunicgc-:'ones, Montessus meneiona 1a

oonveniencia de instalar un B9arato anunoiador de terremo

tos que construia P. Maccl.",,;., del Observatorio del Sena,
que segUn e1 inventor, caj; <",<::,ia las corrientes tel11ricas

que se producen con an'ter a .:: �:�·.id a1 temblor, dando el aviso

por medio de la telegrafi", " <.Cl hilo. En un articulo pub1.!
cado en la revista Cosmo, c.p "3 de Abril de 1910 se dioe

que este instrumento fue :'''�<'".lado, pero como no se welve

a mencionar, no dcbe haber �lcionado.

Con los sismografos encargados se ineta16 una estaoion

de primer orden en Santiago, Cerro Santa Lucia, de segundo
orden en Tacila, Copiap6, que funcion6 deede el 14 de SeptisJ!
bre de 1908, Osorno en 190, y Punta Arenas y los aisBOacopos
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se instalaron en 30 ciudados, repartidos en todo 81 pais,
Fig.9.

LOB sismografoB de Osorno y Punta Arenas funcionaron

temporalmente en otros pu�tvs tales como Isla de Juan Fe£
nandez, Isla de Pascua, etc.

Las inscripciones de terremotas, que se hicieron en

los siamografos instalados en Chile, sa complementaron can

las que se obten!an de los instrumentos que insta16 e1 Go

bierno de Argentina en Mendoza (pendu10 Bosch Omori) y San

Juan (pendulo Collo), con los que tenia el Gobierno del p�
ru en Arequipa y con las observaciones que se hacian en las

isla" Shetland del Sur.

Para 1a estacion sismografica de Santiago se aprovecho
una cuova labrada por los esp�no1ea en el siglo XVIII en

el cerro Santa Lucia, Fig.lO-ll, que ae inauguro en Mayo
de 1909 con los siguientes instrumentoa:

- 1 Sism6grafo Wiechert da 180 kg do masa, para dos compo

nentea horizontales, Fig.12 y Fig.ll-A.
- 1 Sism6grafo Wiechert d� If(J kg de masa, ilara la compone,!l
te vertical, fig.13 y fig.ll·3,
- 2 Sismografos Bosch OJl':Jri,> ::"00 kg de masa cada uno para

una componente horizontal, F:'.g.14 y Fig.ll-C.
- 2 Sismografos Stiatessi, de 950 kg de masa cada uno para

una componente horizontal, Fig.15 y Fig.ll-D.
- 1 Cron6metro mural para marcar la hora en los eismogramas,

Fig.14 y Fig.ll-E.
- 1 Sismoscopo, Fig. II-IT.

En las otra. estaciones sismo16gicas ss in.talaron Bi�
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m¥rafoB Wiechert, de 180 kg de masa para las dos componell

tes horizontales y el cronometro para marcar la hora.

'I'odos nstcs sisrnografos SOh del tipo de pendulo, ampl.!,
f'Lcac Lcn c_c�l movamt en to de la t.:".erra por medio de palancas
livianas e iascr�pc�6n sobre papel ahumado, enrollado sobre

un tambor 01l� t+ene movimiento rCltatorio y traslado lateral.

Las marcas de la hora se hacen en e1 mismo sismograma.

AprovechB""do las expediciones cientificas, que estudi!.
ban las regioncs del polo sur, 01 Servicio Sismo16gico fa

cilit6 a la expedici6n francesa, dirigida por el doctor

Charcot (1908-1910) un sismografo Wiechert para que hicie

ran observaciones relacionadas con la estabilidad de la r�

gion polar. Este sismografo �lnciono 15 dias en la isla

Dec epc rdn , inAcr"ibiendose s610 trer:JOres y los otros 9 me

ses en la is13 Petermann en la eual se registraron dos si!,
mos, uno de los euales tenia su epicentro a 650 km de dis

taneia, Bol.1909, pag.241.

Estas observaciones sismograficas demuestran que la

region polar es estable, reforzando de esta maners, las 02
aervaciones heehas por la expedici6n Scott(l902-l903) que

con un sism6grafo Milne instalado en la bahla Mac Murdo en

el mar Ross, registr6 varios sismos submarinos, pero nin�
no local.

El resultado obtenido por las inscripciones eisrnol681
cas hechas por el personal de la expedici6n del Dr. Charcot,
coincide can 10 que dice John Milne en su obra "Preliminary
Notes on Observations made with a horizontal p$ndulum in

the Antarctic Regions" Proe.R.Soe.London,A. LXXVI 284, 1905.

Trad. por O.Bitter "Die Erdbenwarte" IV 1904-1905. l'h esta
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publicac16n 8e 11ega a la conclus16n que la regi6n "Great

Barriere" as asismica, puesto que e1 eiam6grafo, colocado

cerca de los vo1cane. Erebu. y Terror en la bahia Mac Murdo,
Mar de Ross, :c'ogistro Gn 1902-1903, 73 telesismos, todos

e.e 120 ::: egi':;:1 oOiIlprendida. entre 1a .)"1 �g,rtica Y' Nueva Zelan

di� y r:.ingt._n stamo local.

A -:::.rii1f':Lpioo del afio 1911 e L SUPI omo Gobierno, confor
me a las Bugerencias de los directores del Institute Geofi

sica y del S,"":-..�vicio Sismologico, envi6 con La Corbeta Baqu,2,
dane un sism�G�afo Bosch Omori componente horizontal de 100

kg de masa a 1a isla de Pascua para que se hicieran estudios

aismologicoz. Eol.noIII pag.397.

La estaclon sismografica se estableci6 en e1 Puerto

ds Mataveri, situado al pie del volcan apagado Rana Kao y

funciono del 25 de Abril de 1911 al 5 de Mayo de 1912, re

gistrandose 65 Bismos.

Comparando las distancias epicentrales de los siamos

dadas en el cuadro del boletin y comparadas con el mapa d.

epicentros de terremotos ubicados en e1 Oceano Pacifico Sur,
que se inc1uye mas adelante, vemos que se habian registradol

- 32 ai"mos dol grupo ubicado al S.S.W. d. la isla y hssta

550 km de distancia.

- 15 sismos del grapo ubicado al S de la isla y a distanciaB

comprendidas entre 550 a 1000 km.

8 sismos del grupo ubicado al S.S.E. de la isla y a diB

tancias comprendidas entre 1100 y 1600 km.

2 aismos, uno a 3300 y el otro a 3664 km de distancia.

Es importante que ninguno de los aiamos regietradoB
fue eentido por el hombre en la isla.
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Era neoesario oonooer las zonas sismicas de Chile y

reunir datos para poder efeotuar estudios estadietiooe, par

10 tanto, e1 senor MontessllB eat�bleci6 e1 servicio de ob

servaciones �e�sonaleB, al cual colaboraron 550 personas

repartidas en todo e1 pals y que envfaban a la oficina ce.!2,

tral, una vo« a::'" mes, Is lists con los alamos sentidos, i.!!,
dicando la f�cha, la hora, la inte�sidad y otras obBervaci�
neB que pudi€ll'an ser de interes. AEl. se pudo comprobar que

en el primer semastre de 1909 sa produjeron en Chile 740

temblores seneib'les a1 hombre, 0 sea 2 por dia aproxilIBda-
mente.

Como complemento a este trabajo el senor de Montessus

recolecto datos de terremotoB aoaecidos con anterioridad a

su l1egada, pcra 10 eual revise la documentaci6n antigua,
que enviaron los conquistadores a1 Rey de Espana y las na

rraciones de viajes de turietae, que pasaron por America.

Eate material aparece publicado en loa Analea de la Unive£
sidad bajo el titulo "Hietoria sismica de los Andes Meridi£,
nales _al Sur del paralelO 16°" y en 91 "Boletin Sismo16gi-
co" •

Nasta el comienzo del siglo XX los paises de America

del Sur, tales como Chile, Argentina, PerU y Bolivia, solo

habian realizado estudios sismo16gicoB aislados y con el

objeto de efectuar un trabajo en conjunto, 91 25 de Dicie�
bre de 1908 se reunieron en Santiago representantes de las

cuatro naoiones en un Congreso Cientifioo Panamerioano, en

el cue.I se es·tablecieron las bases de la "Asociac1on Siam£,
logica Sud Andina".

El acta de la conferencia, que hubo entre loa delegados



de los cuatro paises.

Sr. Francisco Porro di Somenzi por Argentina
Sr. Ballivian por Bolivia

Zr� F. Montessus de Ballore por Chile

Sr. Guillermo Tamayo por Peru,

el 3 de Enero de 1909 aparece en Boletin Sismologico 1906-

07-08, pag. 193.

Desgraciadamente eata Asociaci6n no di6 e1 resultado

esperado.

La Asociacion Internacional de Sismologia, de la cual

Chile formaba parte desde su fundacion en 1902, tuvo una

importante reunion en Manchester del 18 al 22 de Julio de

1911, en la cual nuestro pais estuvo reprssentado por el

afamado profesor suizo A. Forel de Morges. En eata Asam

blea a la eual asistieron cientificos de nombre, se discu

tieron importantes problemas y sa pueda decir que la Sism�
logia se independiz6, pues basta esa fecha, se Is hacia d�
pender primero de la Meteorologia y despuee de la Geologia.
Vaaee Bol.no lV 1912, Memorias pag.23.

Para dar a conocer la Sismologia en Chile, el seno�

Montessus de Ballora, dicto un curso Bobre Sismologia para

los estudiantes de Ingenieria y Arquitec�a de la Univer

sidad de Chile, con 10 cual tuvo ocssion de divulgar los

conocimientos que se tenian en otroa paises sismicos sabre

e1 proyecto de construcciones antisismicas, 0 sea resiBte�
tee a los sfectos destructores de los terremotos. Por de

creto nOl05 de 18 de Enero de 1909 se imponia la aBist.n

cia obligatoria a este curso a los alumnos de Ingenieria y
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Arquitectura y par decreta n0441 se reorganize.

Montes�us comprendi6 que era indispensable divulger
la ciencia p,ismo16gica y en 1911 publico una pequefia obra

titulada IlLn Cismologie Modorne" y son numerosoa sus art,!
culos Clue ""p'l.r�r::i0ron en diferentea revistas francesas, it,!
lianas, mejicanas, espanolas, etc. As! por ejemplo Armand

Benier, Jefe del Servicio Geologico de Belgica, en un foll�
'0 dedicado a recordar la obr3 de "F.J.B.M. Bernard Camte

de Montessus de Ba.Ll.or-e" 1923, publLcado en Louvain en 1923,
da un� lista de 149 articulo. suelto. y 1ibros publicados
en los anos 1884 a 1921.

LISTA DE PUllLICACIONES DE FERNAl1D-JEAI1-BAPTISTE MARIE

BERNARD CONDE DE MONTESSUS DE EALLORE (1851-1923)

No se incluyen �ublicaciol1eB hcchas para e1 Servicio

Sismo16gico que son= "Boletin del Servicio Sismo16gico"f
"Historia Sismica de los Andes Meridionales a1 Sur del Par,!,
le10 16" y "Bibliografia General de Temblores y Terremotos".

ABREVIACIONES

A.S.P.N. - Archives des Sciences Physiques et .Naturelles.

Supplem. a la Bib1iotheque Universelle, Geneve.

A.S.S.B. _ ��nales de la Societe Scientifique de Bruxelles.

Louvain.

C.R. _ Compte. Rendus hebdomadaires des seances de l'

Academie des Sciences. Paris.

M. S.A.A. - Memoria. y Revista de La Sociedad Cientifica

ft�tonia Alzate, Mexico.

R.Q.S.

R. s,

- Revue des Questions scientifiques, Louvain.

- Revue SCientifique, Paris.
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1884 Sur lea lue�. crepusculaires observee. & San-Salvador

(Amerique Centrale). C.R., t.XCVIII, pp.76l-762.
1884 - Temblores y erupciones volcanicas en Centro-America,

San Salvador, in-8°.

1885 -- Sur des nouvelles lueurs crepusculaires observees

r-ecemmert dans 1 'Amerique Centrale(1884}, C.R. ,t.C,

pp.191.

1885 Sur les tremblements de terre et les eruptions volc�
niques dans l'Amerique Centrele. C.R.,t.C,pp.1312-l315.

1885 - Les volcans de l'Am"rique Centrale. R.S.,t.35,pp.804-
807.

1886 - La constitution interne du globe et les volcens. R.S.,

t.38, pp.369-371.
1887 - Note sur Ia methode de recherche de Ia correlation e�

tre deux ordres3 de fait•• C.R.,t. CIV,pp.1148-1149.
1888 - Tremblements de terre et eruptions volcaniques au

Centre-·Amerique. Mam. Soc. seien tifique;na tur. Saone-et
Loire. Dijon, in-4°.

1889 - Sur Ia repartition horaire des seiemes et leur relation

supposes avec les culminations de Is lune. C.R.,t.CIX,

pp.327-330 et 392,

1889 - Etu�e sur la repartition horaire diurne-nocturne des

seismes et leur pretendue relation avec les culmina -

tiona de la lune. A.S.P.N., 3me.par.,t.XXII,pp.409-430,
M.S.A.A.,t.III, pp.l05-121.

1891 - Sur la repartition saisonniere de. seismes.C,R.t.CXII,

pp. 500-502.

1891 - Etude critique des lois de repartition saisonniera des

saisme •• M.S.A.A.t.IV, pp.277-292.A.S.P.N.,3me.per.,
t.XXV, pp.504-517.

1891 - 'Universalite at necessita de la 10i newtonienne de l'

attraction. R.S.,t.48, pp.786-787.
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1892 - La Suisse Sismique. A.S.P.N.,t.28,pp.31-39.
1892 - La France et l'Algerie seismiques. Ann.Mines.Paris,

9me serie, t.II, pp.317-328, pl. IX-X.

1892 - Mexico sismico. M.S.A.A.,t.VII, pp.49-60,(Res.pp.59-60)
1892 - Sur la recherche de. conditions geographiques et geo

logi�u�8 caracterisant les regions a tremblementa de

terre. C.R.,t.CXIV,pp.933-935.

1894 - Effets des tremblements de terre sur les constructions

et moyens d'y remedir. Revue du Genie Civil,Paris.Bol,

Mens.Observ.Meter.Mexico, 1896, p.37.

1894 .• L'Europe Centrale seismique. A.S.P.N., 3me per. , t.

XXXI, pp. 5-20.

1894 Le monde scandinave seismique. Geol.For.For.Stockholm,

t.XVI,pp.225-230.
1894 La Peninsula Iberica sismica y eus colonias. Ann.Soc.

Hist.Natur.Madrid, t.23,pp.175-I84.
1894 - Sur Ie rose seismique d'un lieu. C.R.,t.CXVIII,pp.724-

726.

1895 L'Italie seismique. A.S.P.N.,3me per.,t. XXXIII, pp.

33-61.

1895 - Sur une evaluation approchee ds la frequence des

tremblements de terre a la surface du globe.C.R.,t.

CXX, pp.577-S79.
1895 - Relation entre Ie relief et Ia sismicite.C.R.,t.CXX,

pp.1183-lI86, Ciel et Terre. Bruxel1es,t.XVI,pp.232-
236.

1895 - Relation entre Ie relief et la eismicite.A.S.P.N.,3me

per.,t.XXXIV, pp.113-l33.
1895 - Sur une limite superieure de l'aire mOYftnno ebranlee

par un tremblement de terre. C.R., t.CXXI, pp.434-435.
1896 - Les Indee Neerlandaisee sismiques. Natuurk.Tijdschr.

Nederl.lnd.Batavis,t.LVII,pp.347-360.
1896 -Seismic Phenomena in the British Empire. (Translated
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by L.L. Belinfant.). Quart.Journ.Geol.Soc.London, 1896,
Vol. III, N0208, pp.651-668, pl.XXX-XXXIII.

1897 - L. Japon Bismique. A.S.P.N.,4me per.,t.IV,pp.125-146
et 209-230, pl.IIl.

1897 - Relation en-tr-e La frequence deB tremblements de terre

et Leur- intensite. Bcll.Soc.Sismol.Ital.Modena,t.III,
pp.9-14.

1898 - Les Etats-Unis sismiques.A.S.P.N.,4me per., t.V,PP.
201-206.

1898 L'Ameri1ue Centrale et l'Amorique du Sui sismiques.

M.S.A.A., t.Xl, pp.263-277, pl.VIII.

1899 - L'Asie moyenne sismique. De la Chine a 1& Perse et a

1 'Arabie. A.S.P.N., 4me per., t.VlI, pp.344-348.
1899 - Description eismique de 1 'Empire russe.Bull.Com.Geol.

Rusaie.Saint-Petersbourg,t.XVIII, pp.195-223, lcarte.

(RoB.en francais, pp.23l-233).
1900 - Introduction a un essai de description sismique du globe

et mesure de la sismicite. Beitr.Z.Geopbysik.Leipzig,
vol.IV,pp.33l-332.

1900 - Le Mexique sismique, A.S.P.N., 4me per.,t.IX,pp.253-268.
1900 - Geographische Verbeitung der Erdbeben in Mexico. Him

mel und Erde, 1900. pp.518-559.
1900 - Sismicite de la penineule balkanique et de l'Anatoli ••

Bul1.Com.Geol.Russie.St.-petersbourg, t.XIX, ·pp.31-53

(En russe, resume en francais).
1901 - La Grecia sismica. Boll.Soc.Sismol.ltal.Modena,1900-

1901, vol.VI, pp.115-130.

1901 - Romania si Bessarabia sismice (LaRoumanie et 1a Bessa
.

-

rabie a Lam.iques },Anal. Int ..Meteorol.alRomaniei. Bucares t,
t. XVI� part.2, pp.57-75.

1901 - Sur l'impossibilite de representer par des courbes is�
phygmiques, ou d'ega1e frequence de seismes, la repar
tition de l'instabi1ite dans une region sismique donne ••
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C.R., t.CXXXIII, pp.455-457.

1901 - De seiamen der Phi1ippijnen. Natuurk, Tijdschr.Neder1.

Indie, Betavis, t.LXI, pp.40-50.

1901 - Leo Oceans sismiques. A.S.P.N., 4me per.,t.XI,pp.96-98.
1902 - La premiere conference eismologique internationale de

Strasbourg. R.S., 4me ser., t.18,pp.481-489,609-614,
M.S.A.A., t. XIX, Reviste, pp.12-27.

1902 -Lee manifestations volcaniques et sismiques dans Ies

Antille•• Rev.Gen.Scienc.pures et appliq.,Paris, t.13,

pp.669·-674.
1902 -. Lea tremb1ements de terre de plissement dans I' Erzre

birge. C.R.,t. CXXXIV, pp.96-98
1902 - L'Erzgebirge geologico-sismique. A.S.P.N., 4me per.,

t.XIII, pp.375-395.

1902 - Non-existence et inutilite des courbe. isophygmiques
au d'egale frequence des tremblements de terre. ]eit.

Z.Geophysik.Leipzig, t.V, pp.467-485.
1902 -Sur l'influence des plissements armoricains dans Ie

Nord-Ouest de 1a France et dens Ie Sud de l'Angleterre.

C.R.,t. CXXXIV, pp.786-788. BuII.Soc.Belge Geo1.Bruxel
les, t. XVI, p.215.

1902 - Ueber das verrneintlich rege1massige Fortschritten des

Epicentrums bei Erdbeben mit zah1reichen Nechbeben.

Die Erdbeben Warte. Laibach, t.II, pp.15-17.

1902 - Sur 1es causes generale, d'instabilite sismique dans

l'Inde. C.R., t.CXXXY, pp.598-600.
1902 - La thcorie sismico-geologique du Deluge, par Suess.

R.Q.S., 3m. ser., t.II, pp.577-589.
1903· -Archeologie at sismo1ogie. Cosmos, Paris, 1902,N°935,

p.811.
1903 - Archeo1ogie et sismologie, Bull.Soc.Belge Astronom.

Bruxelles, t. VIII, pp.24-28.
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19P3 - Sur les anomalies de la pesanteur dans certaines re

gions instables. e.R., t. eXXXVI, pp.705-707.

1903 - Considerazioni a proposito dei terremoti della vallata

del Po. Boll.Soc.Sismolog.ltal.Modena,1902-l903, vol.

VIII, pp.24l-243.

1903 - Les animaux prevoient-ils Ie. tremblements de terre?

R.Q.S., 3me eor.,t. IV, pp.228-235.

1903 -Essai sur Ie role .ismogenique des principaux acci

dents geologiques. Beitr.Geopbysik, Leipzig, t.VI,

pp.21-41.Bull.Soc.Belge Geol.t.XVII,Traduc.et reprod.

pp. 49-68.
1903 - La deuxieme conference sismologique internationale de

Strasbourg. R.S.,4me .er., t.XX, pp.609-6l4.
1903 - Sur les regions oceaniques ins tables et les cotes a

vagues sismiques. A.S.P.N., 4me.por.,t.XV,pp.640-660.
M.S.A.A., t.XX(Rev.), pp.2R-33.

1903 - Relatione geologiquee des regions stables et ins tables

du Nord-Ouest de l'Europe. Premiere partie: lIes Bri

tanniques et Bratagne. A.S.S.B.,t.XXVII, 2mopart., pp.

216-262.

1903 - Sur l'existence de deux grands cercles d'instabilite

eismique maxima. C.R., t.CXXXVI, pp.1707-l709.
1904 - Ephemerides sismiques et volcaniques:decembre 1902,

janvier-fevrier, mars. avril, mai, juin, at aout 1903.

Cie1 at terre. Bruxel1es, t.XXIV, pp.155-l6l, 209-210,
263-26� 310-313, 363-365, 414�445,463-464,512-513 at

563-565.
1904 - Les relations eismico-geologiques de la Mediterranee

Antillienne. M.S.A.A., t.XIX, pp.351-373.
1904 -Sur les tremblements de terre dee Andes meridionales.

e.R., t.eXXXVIII, pp.l06-108.Bull.Soc.Bolge Geol., t.

XVIII, proc.-verb., pp.34-35.
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1904 - Le. Ande. meridionaleo.sismiqueo. Bull.Soo.Belge Geol.

t. XVIII, mem., pp.79-l05.

1904 - Sur 1es tremblements de terre de 1a Roumanie et de 1a

Be••arabie. C.R., t. CXXXVIII, pp.830-832.

1904 - Sur les conditions generales de 1a sismicite d�s pays

bartaresque•• C.R., t.CXXXVIII, pp.I443-l445.

1904 - Les relations sismico-g801ogiques du massif barbares

que. A.S.P.N., 4me per., t. XVIII, pp.135-159.

1904 - La aismicite, criterium de 11age geologique dtune

chain ou d'une region. C.R., t.CXXXIX, pp.3l8-319. Ciel
et terre, Heuxelle., t. XXV, pp.464-466.

1904 - Sur 1a coincidence entre les geo�ynclinaux at les grands
cercles de sismicite maxima. C.R., t.CXXXIX, pp.686-687.

1904 - Geosynclinaux et regions a tremblements de terre. Es

quisse de geografie sismica-geologique. Bull.Soc.BeIge
Geol., Brazelle., t.XVIII (Mem), pp.243-267.

1904 - Les visees de 1a sismologie moderne. R.Q.S., 3me.ser.,
t. V, pp.46l-48l.

1904 - Handbuch der Erdbebenkunde, par Aug. Sieberg.Analyse.
R.Q.S. 3me ser., t.VI, pp.629-633.

1904 - Lai generale de 1a repartition des regions sismiques
a 1a surface du globe. C,R.,2me Confer.Seis.intern.

Leipzig 1904, pp.325-334.

1904 - Segunda conferencia sismo1o&ica internacional. An.Mu

seo Nac. San Salvador, t.I, pp.35l-361.
1904 - The seismic Phenomena in British India, and their CO�

nection with its Geology. Mem.Geol.Surv.lndia.Calcutta,
vol.XXXV, part.3, pp.153-l94.

1904 - Les relations sismico-geologiques de 1a Mediterranee

anti11ienne. MaS.A.A.

1905 - Ephemerides sismiquee et volcaniques: septembre 1903,
aout 1904. Ciel et Terre. Brazelles, t. XXV,pp.18-l9,
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67, 112-114, 162-164, 220-221, 319-320. 370-371, 420-

422, 462-463, 522-523 et 569-570.
1905 - Le trernb1ement de terre du Pendjab, Ie 4 avril 1904.

Ann.Geogr.Paris, t.XIV,pp.259-264.
1905 - La Roumanie et la Bessarabie sismiques. Ann.lnst.Met.

Rom&niei� Bucarest, t.XVII, B, p.57.

1905 - Les relations des tremb1emellts de terre avec 1a geo1�
gie et la tectonique du sol en France. Bull.Soc.Hiat.

Natur. Autun. Autun, t.XVIII(mem) pp.339-366.
1906 - Ephemeride. sismiques et vo1caniques. Septembre 1904

a aout 1905. Cie1 et Terre, Bruxe11es, t.XXVI, pp.21-

22, 95-96, 110-111, 164-165, 215-216, 269-270, 321-322,
372-370, 420-421, 470-471, 527-528 et 579-580.

1906 - L'art de batir dans 1es pays a tremb1ements de terre.

L'Architecture. Paris, t.XIX.

1906 - El arte de construir en los paises de terremotos. An.

U. de Ch., t.CXIX, p.455, 1906, y t.CXX,p.79, 1907.

An. Museo Naciona1. San Salvador, t.I, pp.524-535 ,

585-604, t.II, pp.681-687, 729-737, 808-817, 865-872,
t.III, pp.21-29.

1906 - Les recents desastres eismiques. Cie1 et Terre. Bruxe

lIes, t. XXVII, pp.107-115.

1906 - Les tremblements de terre. Geographie seismologique.
Preface de M.A, de Lapparent. Paris, 1906, vol.in-Bo
de 475 pp., 89 fig. et 3 cartes hors texte. Libr.

Armand Colin.

1906 - Les tremb1ements de terre et 1es systemes de deform�
tiona tetraedrique de I'acoree terrestre. Ann.Geogr.

Paris, t. XV, pp.1-8.
1906 - Relations geologiques des regions .table. et inetablea

du Nord-Ouest de l'Europe. Seconde partie. Centre et

Nord de la France, Allemagne et Boheme. A.S.S.B., t.

XXX, 2me partie, pp.1-66.



28.

1906 - Sur 1.s pretendues 10i. de repattions mensuelle des
,

trem¥lements de terre. C.R., t.CXLIII, pp.146-147.
Rull� Soo. BeIge Geol.Bruxel1es, t.XX, pp.183-192.

1907 - Ephemerides sismiques et voloaniques (septembre 1905-

aout 1906). Ciel et Terre. T.XXVII, pp.19-21, 77-79,

128-130, 179-180, 288-290, 338-340, 395-399, 448-450,
508-510, 547-549 et 612-614.

1907 - Efectos del terremoto del 18 de Abril 1906, sobre las

cafierias de agua y las acequias de la ciudad de San

Francisco(California). S�ntiago de Chile, 1 vol. in-8°.

1907 - La Science seismologique. Les. tr�mblements de terre.

Preface de Ed. Suess. Paris 1907, vol.in-8° de VII-579

pp, 22 fig. et cartes dans Ie texte at hora texte.

Libr. Armand Colin.

1908 - L08 progresos mas recientes de 1a siemologia modema.

An. U. de Chile. t.CXXI, pp.719, Santiago de Chile.

1908 - Ephemerides sismiques et vo1caniques (septembre 1906,
fevrier 1907). Ciel et Terre, t.XXVIII, pp.21-24, 68-

69. 131-133, 176-179, 224-226 et 274-276.

1908 - Earthquakes. An Introduction to seismic geology, by

William H. Hobbs. Comptes rendu. R.Q.S., 3me.ser., t.

XIII, pp.643-646.
1908 - Variations des latitudes et tremblements de terre. C.

R., t. CXLVII, pp. 655-656.

1908 - Sur les principes a appliquer pour rendre les constru£
tiona asismiques. C.R., t. CXLVI, pp.1228-1230.

1909 - La topographie sismique des Coast Ranges de California

et Ie mouvements tectonique du 18 avril 1906. Ann.

Geogr. Paris, t , XVIII, PP.341-355.

1909 - Sur una interpretation possible des ondes de 1a phase

principale des sismogrammea. C.R.,t.CXLVIII, pp.200-
201.
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1910 - Organisation du Servicio Siam016gico de Chile. C.R.

Seance 3me Reunion Comm.Perm.AsBoc.lntern.Sismolog.
reunies a Zermate. Budapest, annege XVI, pp.96-97.

1910 - Sur Ie barographe considere comme sismoscope enregi�
treur. C.R., t. CL, pp.486-487.

1911 - La Lismo1ogie moderne (les tremb1ements de terre).
Paris, 1911, vol. in-8° de XX-284 pp. avec 64 fig. at

cartes dont 16 plus. Lib; A.rmand Colin.

1911 - Sur l'application de la suspension a 1a Cardan aug

sismographes. C.R., t. CLIII, �p.743-144.

1911 ._ Sur La repartition de l'instabilite sismique en Bol,1
via. C.R., t. CLIII, pp.988-990.

1912 - Association internationale de sismologie. Reunion de

Manchester. Cosmos, Paris, t.61, p.128. Boll.Soc.Si�
molog.ltal. Modena, t.XVI, pp.228-229.

1912 - Sur les phenomenes lumin�ux particuli�rB qui accompa

gnent les grands tremblement. de terre. C.R., t. CLIV,
pp.789-791

1912 - Fenomeni luminosi speciali che avrebbero accompagnato
il terremoto di Valparaiso del 16 di agosto 1906. Boll.
Soc. Sismolog.ltal. Modena, t.XVI, PP.17-102.

1912- Sur la non-existence des courbes isoseistee. C.R., t.

CLIV, pp.1461-1463.
1912 Sur l'influence sismogenique des mouvements epirogeni

ques. C.R., t. CLIV, pp.1747-l149.
1912 - Sur la constance probable de l'activite sismique mon

diale. C.R., t. CLIV, pp.1843-1844.
1912 - Periodes de Bruckner et tremblements de terre destru£

tours. C.R., t. CLV, pp.379-380.
1912- Tremblements de terre et taches solaires. C.R., t.CLV,

pp.560-561.
1912 - Observations sismologiques faites a l'ile de Paques.

C.R., t. CLV, pp.625-626.
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1912 - Tremblements de. terre d'origine �pirogenique probable.
dans Le Michigan et Ie lIiscon.in. C.R., t.CLV, pp •.

1042-1043.

1912 - Sur 10. tremblement. de te�re des province. ba1tiques
de la Russie (Esthonie, Livonie et Courlande). C.R.,
e , CLV, pp" 1200-1201.

1913 - )legasH.mes at phases de la lune. C.R., t , CLVI, pp.

100-102.

1913 - Megas"ismes et sa1son•• C.R., t. CLVI, pp.414-415.

1913 _ Tremblements de terre deotructeurs et precipitations

atmospheriques. C.R., t. CLVI, pp.1194-1195.

1913 - Tremblements de terre supposes de cevauchement. C.R.,

t. CLVII, pp. 389-390.

1913 - Sur un essai de eyntheeo des phenomenes aiemique. et

vo1caniques. C.R., t. CLVII, pp. 556-557.

1914 _ L'oeuvre sismologique de J. Milne. R.Q,S., 3me eer.,
t. XXV, pp;491-5)0.

1914 - Sur un tremblement de terre suppoe. de chevsuchment

(Galipo1i, 9 aout 1912), C.R., t. CLVI!t, pp.89-91.

1914 - Sur Is distribution mortdia1e de Is sismioite. C.R.,

t. CLVII!, pp. 440-4411

1914 _ Sur les phenomenes lumlneux ayant 8ccOmp&gne Ie tr4�
blemeni de terre de 18 Rsuhe Alb, Ie 16 novembre i�il,
C.R. t. CLVI!I, pp.749-151,

1914 - Sur l'origine epirog�nique probable dos t�emblement.

de terra dU detroit de Cook(Nouve11e Z61tnde). C.R.,
t. CLVIII, pp. 1835-1837.

1915 - A problem On seismological geology. ·on the seismogenic
influence of parallel shelf-faults. Seismolog.Soo.Amer.
Bull., Stanford Univ., t.V, pp.150-154.

1915 - Apuntes da Hagiografia,Bismo16gica segUn 100 Bolandi�
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ta•• Bo1.Sismo1og.Chi1e, santiago, p.166, Bol.Soc.Si�
molog.ltal. Modena, Vol. XIX, p.376.

1915 - Influence sismogenique des failles paralleles �tageeB
de 1a rainure erythreenne at de celles de 1a vallee

du Rhin. C.R., t. CLX, pp.346-347.

1916 - Du role compare des diverses nationalites dans les pr2

gras de 1& sismologie moderne. Boll.Soc.Sismolog.ltal.

Modena, vol. XX, pp.263-272.
1916 - Les bases de 1a theorie geologique des tremblements

de terra. Ann. Geogr., Paris, t.XXV,pp.401-412.

1918 - 10 La Sismologia de los Autores clasicos griegos y r2

manos. 2° Observaciones de 1914 y 1915, Bu11.Serv.Si�
molog. Chile., t.XIII.

1918 - Terremoto del ana 1582 en Arequipa y erupcion del vol
can Omate en el ano de 1600. Rev. Chilena Rist. Geogr.
Santiago, t. XXIV, 39 pp.

1919 - Sur les origtnes de 1a theorie aristot�li9ienne des

tremblements de terre, Boll. Soc. Sismolog.ltal.Modena,

vol.XXII, pp.205-224.

1921 - Hietoire de 1a Sismologie. R.Q.S., 3me ser.,t, XXIXX,
pp.29-57, 320-350. �

�\; <:,11921 - Sur la depression longitudinale du Chili. C.R., t. I � �\���,�
CLXXIl, pp.990-992. :;; 0"'"t·.... \.\'

1923 - La Geologie sismologique. Paris, IveL, in-8°.Libr. '\* �••
,

'/�"
Armand Colin, h;[�SiiH

1923 - Ethnographie sismique et volcanique. (Ouvraee couro�
ne par l' Acad.des Sciences). Paris, Champion.

Para e1 Servicio Siemo16gico el senor Montes8us publi
c6: Boletln del Servicio Sismologico, Sismicidad de los Andes

Meridionales al Sur del paralelo 160, Bibliografia General de

los Temblores y Terremotos.
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Montessus de Ballore continu6 1& confeocion de la lista

de temblores pero eeta obra magna no 1a alcanzd a terminar,

pues la muerte 10 Borprendi6 a1 31 de Enero de 1923, quedan
do edemaa en imprenta sua dos obrr.e ti tuladas "L1ethnologie
sismique et volcanique" y "Geologie sismique" que fueron p�

blicadas posteriormente.

Al senor MontesBus Ie eucedi6 como director del Servi

cia Sf emo Idg-lco e1 que fue au Ayudante y co Iabor-ador-, senor

Carlos Bobilier, nombrado por decreta N°3300 de 24 de Julio

de 1908.

El senor Bobilier ingres6 a 18 Escuela Naval en e1 ano

1892 y sa retire de la Marina de Guerra, con e1 grado de CA
pitan de Fragata. Por decreto »"6740 de 30 de Mayo de 1913
fue nombrado Ayudante del Servicio Sismo16gico y posterior
mente Director por decreto N°1677 de 6 de Junio de 1923.

Fue ademas secretario de la Sociedad Cientifica de Chile.

En e1 ana 1927 en e1 Congreso Internacional de la Union

Geodesics y Geofisica, reunido en Fraga, Be voto un acuerdo

que express e1 deaeo que Chile oontinue dando la mayor impo�
tancia y extensi6n posible a las observaciones sismologic8s.
Para cumplir con eata recomendacion, en e1 ano 1929 1& Facul
tad de Ciencias Fisicas y Matemdticas aprueba 81 proyecto de

reorganizaci6n del Servicio Sismo16gico, pres·entaclo por e1

decano senor Gustavo Lira. Ests proyecto, que comprende 1&

adquisicion de instrumental moderno, as aprobado por e1 H.

Consejo de Is Universidad de Chile en Is sesion del 2 de Di
ciambra del mismo ano y enviado &1 Ministerio e1 dia 6 de Dl
ciembre. Desgracladamente no se pudo realizar.

Carlos Bobilier muere en Julio de 1935 y en au reempl�
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zo y por deer.to N°446 de 5 de Agosto de 1935, rue nombrado

e1 senor Enrique Danoso que desempenaba e1 cargo de Sism61ogo.

Los senores Bob i Ldez- y. Dono so continuaron con Is ins

e r-fpc tcn de e f.emcs en las ee tac Lonea sismologicas Santa Lu

cia, Copiapo y San Javier y con la publicaci6n del Boletin

Sismo16gico.

El senor Bobilier public6 ademas un articulo titulado

"Sismipidad de Chile"(mas detalles en Ia lista de publicaci,2.
nes).

Despues de Ia renunoia presentada por e1 senor Donose,
rue nombrado director e1 ingeniero Federico Greve (decreto
N° 298 de 9 de Mayo de 1941).

Federico Greve, se titulo de ingeniero civil en 1909,

dirigio Is construcci6n de obras publicae y particulares Y

fUe director de Ia Escueia de Ingenieria y del Curso de 9o�
ductore$ de Obras, e1 eual organizo. Ocup6 varias catedraB

en dive�sa9 facultades de la U. de Ch. y del Pdlitecnico Mi
litar.

En 1948, Oreve es nombrado President. del Comite de S�
mologia del In$iituto Panamericano de Geografia 0 Historia y

abmo tal dirigid las asamb1eas en Buenos Aires, Santiago y

Mexico y consigui6 ademas que 1a sede del Comite funcionar&

en Santiago, con 10 cual &el Instituto Sismo16gico queda s 1&

altura de los otros institutos extranjeros.

Greve forma parte del Comite Nacional del Ana Geofisieo

Internacional A.G.I. y preside e1 Comits de Sismologia de la

A�amblea que funcion6 en Rio de Janeiro.
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Al hacerae cargG de 1. direcoi6n del lnatituto .1 ins

trumental que tuncionaba era antiouado y eetaba en malas CO�
dicion•• y como era imposible la importaci6n de modernos si4
moer".foo de"'bi(.....o ", La gt·.-:·:,r� eur,):Q(>� ...,,: niroct.or se trb.slado

&1 Oba-er-ve tc z-f c U':! 1:1 Pez, 301ivia, :p;:�ra ec �udiar eI probl,!.
rna con e1 R.P. Desootes y pronto se con8t�eron en Chile,

.ism6gr�fos oon masas de 2000 kg y cron6metros murales que

funcionan regularmente hasta la fecha. Con estos instrume�
toe se :i.n::talaron estEl.ciones sismograficas en e1 Coleg10 de

San Luis de la ciuded de Antofagasta (Julio 1949) en las Te£
mas de Pan1mavida en la Universidad de Concepcion, en e1 Co

legio de Don Bosco de Punta Arenas (Enero, 1946), en la Base

o 'HiggIn) ds Ia .htartica y en la Isla de Pascua. !lUe ma;jo
rado el in"tru.m,n·',,1 de h Estacion sismo16gica que tunoi0l'o!
ba en al Linco de Hombres de Copiapo.

El prime� siscogrefo construido en Chile es de 2000 kg
de ma.:3a, arr.plificaci6n por palancae e inscripo16n sobre pa

pel ahum�do fig.16. En a1 muro del fonda Be ve el oron6me

tro construido en nuestro taller. Poateriormente �e oonst�
yeron sism6grafoB semi-portatiles (fig.17) con 2000 kg de �
sa y a�plifioaci6n con palanc&8 (fig.18). TbdOB esto. inat�
mentos y �elojes estan func1onando en las diferontea estaci£;
nee i!"l':1:i.cac.b.S �.is arriba.

CCl!.O J:l cuova del cerro Santa Lucia, en que tunoion6 1a

esti<c;.cn dS;lc16gica desde 19�8, era poco apropiada para e1

instrumfl.ntal moderao, se obtuvo de 1a Munioipa11dad 1& auto

rizaci6�1 !lara inst&.lar 1& nueva estaci6n en e1 lla-.do Cast!
110 d� E.tds.leo ubicado en e1 mialDO C09rro.

l£n 1949 el Observatorio Astron6mico, a solicitud del In.
,.

tituto Sismo16gico, conect6 un reloj patr6n con la eaisora



Cooperativa Vitalioia, C.!.61, para que esta

oficial,
segundo.

automatioamente con 3 "tip" dados a

marque 1a hora

lOB 58, 59 Y 60

de cada hora. De eeta manera es posible corregir
con una radio corriente lOB cron6metro9 de las estaciones ai�
mograficas de todo e1 pais con exactitud de fracci6n de se�
do.

La Universidad comprendi6 que era neeesario dotar a1 In�
tituto Sis�o16gico de instrumental moderno y proporciono foS
dos para adquirir de 1a fabrica ASKANIA un sismografo, oom�
nente horizontal, amplificaci6n electromagnetica e inscrip
cion en pape1 fotografico, fig.19.

De 1a Coast and Geodetic Survey de Washington B9 consi
guio, en calidad de pres tamo , un sismografo Wilson Lamison

componente vertical, amplificaci6n electromagnetica e ins

cz-fpc Ion sabre papel fotografico, .que fUnciono en 1& esta.

ci6n de estudios solares que tenia e1 Smitsonian Institut en

Montezuma, cerca de Calama.

En 1957 empiezan los preparativos para e1 Ano GeofisicC)

Internacional y el Director forma parte del Camite Racianal

y aaiste a La Al':1amblea que se verific6 en Rio diJ Janeiro.

Para poder realizar estudios cientificos, e1 Comite NA
cional proporciona fondos para la compra de un sismografo
Lehner and Griffits, fig.20, de tres componentes, amplific�
cion electromagnetica, inscripcion Bobre pelloula e inscri�
oi6n autum�tica de la correcci6n de la hora del re10j d� 1&

estaci6n con Is hora de Washington. AdemAs se compra una r�
dio para corregir la hora oon la de Washington y material f�
togrAfico rara los sismografos.

En 1951 sa consigue de la Universidad de Columbia 1a
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promeoa del envio del instrumental pora el estudio de la o�
da de periodo largo, que Be produce durante 106 terr�motos y

e1 senor Mauricio Ewing viene especialmonte para elegir 18

ubic8ci6n mas apropiada para los 3ism6grafos. El instrumeE
tal llega a Chile en 1958 y se encuentra fUncionando en 14

estaci6n Santa Lucia.

Con eate material de sism6grafoB modernos el Instituto

Siamo16gico tiene una estacion sismo16gica de primer orden

en e1 carro Santa Lucia y puede contribuir con sus observa

ciones a 18 Sismologia mundial.

Loa datos de lOB temblores, obtenidoB del eetudio de lOB

sismogramas, se publican en boletine� trimestrales que se e�
vian en canje a 120 institutos sismo16gicos.

Los datos de temblores de importancia mundial sa envian

por cable a la Coast and Geodetic Survey de �ashington, oon

tribuyendo de esta manera a que esta, con lOB datos que reo!
be de otr&s partes, pueda fijar los epioehtros de lOB terre

motos, valor que ae da a conocer por una postal enviada par

avi6n.

Para obtener 18 verdaaera sismicidad de Chile Be establ�
ci6 01 Servicio de Postales IrlformativAs atendido por �. de

500 personas, que envian a la Ofieina Central: e1 1uear de

obaervaci6n, feeha y hora del sismo, intensidad y estado &1
mosferico. Para facilitar la apreciaoi6n de 18 intensidad

del siamo se estableci6 una esaala de intensidad de seis gr�

dos, aprobada por deere to N02167, de 9 de Abril de 1948, fig.
21.

Los tres primeroB grados son para los sismos que no pr�
ducen destrozos en los edificios y los tres ultimos para los
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deatructores.

De 1942 a 1957 se catalogaron 6077 aismos senslbles al

hombre, pudiendose comprobar que e1 maximo de siamos, 0 sea

636, se produjo en 01 ano 1943 bajando gradualmente a 222 en

e1 ana 1952 para aumentar en seguida.

El cuadra, fig.22, demuestra quo. las zonas mae siam!
cas, consideradas en total son las comprendidas entre 27°_

28° y 32°-33° S y �ue vieron 1101 y 921 temblores respectiv�
mente.

51 consideramos los diferentes anos, entre 1942 y 1951,
vemos que e1 maximo de sismos en cada ana varia de ubicacion.
asi p�r ejemp10 en 1943, e1 maximo fUe en Quil1ota, en 1946
en Copiapo y en 1953 otra vez en Qui11ota.

Sa ba podido establecer que 1a relaci6n entre e1 numero

de siamos de cada grado de intensidad, que se eienten en ca

da zona, es variable. En Copiapo por ejemplo, se 9ienten �
ohoe sismos, pera de poca intensidad mientras que en Chillan

es 10 contrario. Es como 61 las superficies de la� capas ts
rrestrea, que resoalan, fueran lisas en' Copiapo y 1& energia
acumulada se descargara en muchos temblores chicos� y rugos�

en Chillan, con 10 eual alcanza a acumular energia para des

cargarse en un sismo fuerte.

Se ha podido comprobar que existe una relacion entre las

cantidades de sismos de cada grado de intensidad. En e1 gr�
fico £1g.23, se han apIicado en AscaIa logaritmic8, los val�
res reeultantes obtenidos por la formula del �ism61ogo japo
nes Kimizi Zita.
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NA" • Ie, en que

• - ftumero de sismos de oada grado
A - aceleraci6n de los sismos

K y m - constantes,

resultando qua, si consideramos 106 sismoe que se han prod�
cido en un cierto numero de afios y para todo Chile, y se ha

Bentido un temblor grado V, ss han produeido 10 de grade IV,
100 de grado III, 1000 de grado II y 10.000 de grado I. p�
ra cada zona, por separado, la relaci6n cambia como se ve en

la parte baja del grafico en ([ue Be eonsideran lOB sigmos de

las eiudades Copiapo, Vallenar, I([ui([ue, Taltal, Quillota y

Chillan.

Para mayorea detalles, vesse e1 articulo "Estudios Est.!.
disticOB de los sismos sentidos en Chile durante los anos 1942
a 1957" publicado en los Anales de la Facultad de Cienci ...

Fisicas y Matematieas N°I ano 1956.

Es importante eonocer las causas ([ue pueden desgatillar
Ia energia acumulada en Ia eostra te�restre para ([ue se pr�
duzca un temblor.

En el cuadro fig.24, por ejemplo, se han anotado los si�
mos sentidos en el pais deqde Octubrc de 1942 a Junio de 1944

y agrupados segUn el mes y la 1atitud en que tuvieron eu ePi
centro. Vemos que hasta Abril de 1943, se produe ian sismos

en todo Chile de norte a sur y con e1 terremoto del 6 de

Abril de 1943 se descarga la energea aeumulada en todo el

pais, concentrandose los sismos solo en la zona 31°-33° S

hasta que eeis meses despues se pudo acumular otra vez la

energia en el norte y sur, produeiendose tembloree en todo

e1 pais.



39.

Se ha podido comprobar en varia. ocaeione. que la. tr�
pidacionee que produce la onds sismica en au trayecto, pueden

descargar la energia acumulada, aunque la intensidad sea 1�
perceptible al hombre. E. tipico e1 caso de las repltas del

temblor de Ovalle del 6 de Abril de 1943, que produjeron 15
sismos locales en Santiago. Vease Sismicidad de Chile 1942-

1957.

Co� los dates recolectadc8 de loa sismos, se han eiec

tuado es tud roa ca t.ad fe tLco s par-e determinar los fenomenos

externos que podr-Lan dengat Lj.Ls.r- la presion acumulada en La

costra, produciendose por 10 tanto, un aumento de 1a sismicl
dad en ciertas y determinadas condiciones. Se ha comprobado

que no intluye en la sismicidad, ni la epoea del" ana ni 109

cambios atmosfericos, pera hay un periodo de 24 baras con un

maximo en la neche y un minima de sismas a las 18 horas fig.

25. El mw:i�o e. casi el doble del minimol e. curiosa la b�
jada de 0-1 horas y subida de 14-18 horas. �A que fenomeno

se debe eata variaci6n de 1a eismicidad? lEs e1 bel e1 que

influye? En California sa ha llegado al mismo resultado y

no Ie han encontrado explicaci6n, aunque algunos eism61ogos
creen que Is posicion del sol de 5 a 6 de Is manana tiene e1

maximo ae influencia sabre ISs masas de 1a costra t��reBtre,
puesto que las fallas sismicas principales eatan en esa di

reacien. Pero, porque se repite ese fen6meno en Chile donda

hay falla. en todo. sentidos?

La fuerza de atracci6!l de la luna podria influenciar la

sismicidad ya que, debido a la atraccion produce las mareas

en e1 mar y podria pro�ucir una marea en e1 magma interno y

en la oostra terrestre. El estudio estadistico de Is repa�
ticion de la sismicidad, BegUn las fases y edad de Is luna,
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fig. 26, dan curvas Don un maximo diario. !demae, Lque in

terpretacion tienen las dos bajadas de 1a curva a los 15 y

16 dias y 1a otra a los 24 a 25 dias?

Otra investigacion interesante, que puede explioar las

causas que producen 108 terremotos, es e1 efecto que tiene

el temblor sobre e1 caudal de las aguas termales de PanimA

vida.

En las termas se insta16 un sismografo y se midi6 cads

7 dias el caudal que producia 1a vertiente.

La curva fig. 27, nos indica e1 caudal de agua que ha

dado la vertiente "Baflo Frio" de las Termas de Panimavida

(Junio 1946 a Abril 1955).

Vemos que e1 caudal no es constante, varia entre 0 y 500
litros par minuto, y que los descensos son paulatinos, mie�
tras que las subidas son bruseas y coinciden con temblores

sentidoe en Panimavida.

En 1a parte inferior del grafico se da la fecha Je los

30 sismos que fueron sentidos en Panimavida entre Jun!o de

1946 y Mayo de 1955, las intensidades que tuvieron en estas

termas y ei aumento que experiment6 91 caudal de agua �e la

vertiente en eate mismo dia se indican en 1& curva.

Estudiando este cuadro, podemos estab1ecer que 8 tcmbl�
res produjeron aumentoa bruscos del caudal que v�rian entre

100 y 500 litros por minuto y 20 produjeron aumentos menores.

S610 con dos siemos la vertiente nO vari6, manteniendos9 au

caudal constante.
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Se sabe que las aguae termalee Tienen de gran pro fundi

dad, 10 miemo que el temblor, la disminucion del caudal pu�
de producirse por la acumulacion de energia y por la compr�
s16n de las masas que vuelven a eu estado normal �1 desoar

garBs la energia por e1 temblor.

Aprovechando los datos obtenidos de las Postales Info�
mativas, se ha estudiado Is propagacion de la onda sismica.

Se sabe que la distancia entre las curvas isosistas V a VI

BS manor que entre las curvas de inteneidad menor, per� se

ha podido comprobar que hay una relaci6n matematica fija.

Las curvas iaosistas tearicas, 0 sea las curvas corre�

pondientes a ondas sismic,�s que se propagan por un medio

uniforme, son circunferencias concentricas. Ahora, a1 en

un mapa con curvas isosistas reales, reemplaz�mos aetas por

circunferencias de radio igual al termino medio de las dis

tanciss de Imcurvasieosistas a1 epicentro, tendrem03 cir

cunferencias concentricas, que sarian las ourvas te6ricas y

se ha podido comprcbar que para � sismo, los radios de es

tas circunferenciaa guardan entre si la relacion 1-2-4-8-16,
etc., fig.28.

Ests metodo nos permite.

a. Fijar el epicentro del temblor
,

b. Determinar la magnitud del temblor, aunque n� dieponga-
mos de observaciones en la zona epicentral
c. Eotablecer lag anomalias geo16gicas que atraviesa la o�
da sismica.

d. Establecer si la onda sismica se propaga mas facilmente

en una direcci6n qua en otra y que es el oaoo de la cordill�
ra de los Andes.
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Con 01 objeto de preeentar la eiemicidad do Chile deedo

princlpios del sigle XVI, se confeccion6 la. "Lista de Terre

motos Dea t.r-uc tor-e s de OhdLe" tomadoe de las publ fcacLonee de

Montessus � e J3:�1 � GX'e, de los BoLetLne a del lnsti tuto Sismoli
gieo y de L ]�tro !"3eiem:i.c:.ty of' the Earth" de B. Gutenberg

y C.F. Rlch tcr-, 1949.

LISTA DE TER2:SJ,lOT03 DESTRUCT0RE::; OCURRIDOS Ell CHILE

Ano. 1520 a 1957

Las observaciones anotadas son las siguientesl

G Y R indica que los datos anotados se tomaron del libro

'!SGism=�ci ty of the Earth" de Gutenberg y Richter.

intensic�.ad del sisma ezpreeadc segUn Ia esca Ia degrado

inte!'1siriad. chdLena ,

mag - e s lea. Ll�.?��i �1.l'.l o.eL sismo 0 sea Is energia descar

(fi!.ia, en €.1 epi:::cntro y ee express en ntimeros de 1

a Bk.

1520. (,�
"

,
• I Zl 'l1.:.toJ.' del coopendf o de La Historia Geografi-

CC J ;1""·:,v.:cnl :f c Iv.l I del Reino de Chile, Sr. Molino,
z-oLa t a till tfl:.....remo to que debio �aberse producido en e1

afic 1;:2C en :!.!'13 pt-ovj.nc faa aust.r�les de Chile. Se tr.,!
ta j-z-o bab Lemon te 1e una tradicion indigena, 1atitud

pr-ob-cb l e 0.Gl r.r.i·,)>?!'_tro ea de 400 a 410 S y" la intensl

1543. J.T. Pelo describe un fUerte temblor (grado V) que se

si!1t:16 en La provincia de T�apaca y" alcanzo hasta e1

SU� del Peru. Latitud probable del epicentro 190 a

2008.
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;: 1562. Octubre 28. El eocritor Bonito ae refiere a un te

rremoto (grado VI) que oe produjo al alba en La Imp�
ri3.1 y (l.�. m9.!'emoto quo 1<3 sigui6 y que hizo estragoa

e!1. l�. l)('jl·:.� de i!I'o,u'Jo. i:s de suponer que eete marel!!2,
to he s::i.rlO J:lzy fuerte en toda Is costa.

�
J

1570.

El ep:i_oentro del terremoto eeta en e1 mar.

Febrero 8, a lao 9 horas. En un Mierco1eo Cenizaa,
a 1a$ 9 de 1a manana, un terremoto (grado VI) deot�
y6 1a ciudad de La Concepci6n, !Undada por loa eepa

noies en la bahia de Talcahuano donde hoy se enouentr&

el puerto do Penco. Al terremoto Ie sigu16 un mare�
to que tf'Ilxtno POl' o?::'rasa:r lOB restos de los ed1f10108.

FeLf.zmen.....o no hebe deegr-acdaa personales, puesto que

hubo tit1T':..i}'_) :Y"ra c,:.v.e Is. poblaoi6n huyers a. 108 cerroa

vecino,s.

El hi�toriador G6�gora Marmolejo, a1 relatar Is ca

ta.'3tr?fE'l, <.Lilja que "en varias partes se abri6 1& t1.,!
r:'1:";:'I, s�l�_cr�..:�.? eL agua negra a grandee borbotonea '7

un ba�.)r 1€1 !1.z:.:f=·p. p<1simo y malo que pareci!l coss del

ii;�f.icr::o".

cinr::o ::IS"S('·I" <::".':: l,d.rC;.Q e e edifio6 una ermi tao en el 1o!!
g('t:.� en el 'J1..::�.\ l�e: h::.bi ta.ntes se babian asilado la

noohe oe I t.ei-r-emc to y La gente prometi6 hacer anual

mente una p�ocesi6n a ese lugar.

El epicentro del terremoto iUe en el mar.

1575. Marzo 17, a lao 10 horas. Semi terremoto (grado IV)
produjo grandee perjuicioe en Santiago.

1575. Dic1embre 16, hora y med1a'antes de la media noche.



La oiudad de Valdivia fUe aemid88truida por un terr�
moto (grado V) que abaro6 1& amplia zona comprendida
entre V:_:!.l:p:"'rice y Cac tr-o , La ola que produjo e1 ...
r<;!i�O to, "1�bi6 por 61 ric ha.eta Valdivia. Los dalTU!!
bes .j8 :'.0'1 ('·6:r.'t'OS oustrUYGron e1 cauee del rio Calle

Call? y �l r.�wp6rp.e In repress, as! formada, 81 asua

desbo�d6 sobre los pobla�os.

1582. Agosto 7. Semi ter�emoto (grado IV) produjo gran

alarl!3 y rasga.duras en los edificios de Santiago.

1604. !:o-";.embro 24, do 12 a 13 horas un terremoto de inte,!!.
s Ldad VI EI.�jol6 .!\rica y La ala. marina que ae produjo,
d::.3-:l.'t;J�'<! c ::L<o::ci:e, az-r-a-sandc con las curenas 7 los

J.'9::" r,:t' --eL";s <.'!.e g"'.:el'ra acueutadcs y e1 azogue, que se

e:J�t?!.€;_1:·. en 1.]. cxtracci6n del oro y que se almacen.!,
b� ea las �ode��s.

Lo s dete.L'l ea 10iJ encorrtramoe en e1 inventar10 que 86

r.i:::J_) 6 �J. lJa t,:n."i·:.l C:e guerra recuperado del tuerte de

�_'.!l .�·�J.l,.-,r;.;o (1'3 .Aric.a. y fJ:i.: e1 cual se enumera. el mate

:!�-l �'L oc ;.rtiJ'';'-:-!'ic.;- !,,'11 como las culebrinas (pequeiias
c....�·�'C'':':c.9) �.:;,�c·J.1:·u�f:S y baiae.

11;)7< :c·�(.�.,.I'-". ·�i�!..·,:,:,f;.:;:' 1� fuerza de 1& ola marib& que p!.
sj 1;o-,r' FO;}�'r: 1,..: cj.l:d,n.�l s� conaddez-aeoa que tueron arr�
t:;;-Jl:!;' c 13.:i curecae , pesedaa planchas de plomo 7 las

bale.s acumuLadaa en el fuerte.

El terremoto hizo estragoa en Arequipa (PerU).

1604. Diciembre. En diversos documentoD se habla que en

est� iecha en La Serena, diversoe edificios Butrie

ron desperfectos debido a un sismo (gradO IV).
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1615. Septiembre 16. Terremoto de Arica (grade V). En un

informe de Torres Reinoso de Ariea, dirigido a1 Mar

quez de Mon tea Claros, virr�y del Peru se lee "en e,!!_
ta fecha un cuarto de hora antes de anoohecer, sobr�
vina un terremoto que derroco 1a Iglesia Mayor 1 to

das las par-edea del fuerte y plataformafl y en otra

parte a e da cuen ta que "gran mimer-c de casas han sida

dostruidas y que las Casas Reales y Contaduria y log

Almacenes Healee del Azogue, cuyos murca eran de ad2
be, han quedado en tan mal cstado que es indisponsa

ble derribarloa" ademas que "la eiudad de Tacna ha

sufrido con e L terremoto igual que Ariea".

1639. Diciembre. E1 puerto de Coquimbo Bufrio los efectos

de un terremote (grado V).

1642 e 1643. E1 Corregidor de Arica don Felipe de Beaumont

y Navarra escribe que las Casas Reales se arruinaron

y cayeron por la acci6n de lo� temblores. Intensidad

probable grado V.

1643. Septiembre 6, al amanecer. Un semi terremoto (grado
IV) ssmbro e1 terror en los habi tantes de San tiago.

,

, 1647. Mayo 13, a las 22 horas 30 minutos, un terremoto

grado VI, llamado e1 se�or de Mayo, arruino Santiago
y e1 area de destruccion abarc6 una zona comprendida
entre e1 rio Choapa por e1 norte y rio Maule, por e1

sur (310 a 360 s) sintiendose e1 sisme basta Cuzeo,

por e1 norte, Buenos Aires, por e1 oriente y Valdivia

por e1 sur.

En las narraciones que hizo Villarroel de lOB efeotos
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del terremoto, describe como rue botado a1 Buelo 21

licenciado D. Antonio Heredia, a pesar de habersc t�
mado de up naranjo que habia en e1 patio de au casa.

El terremoto deetruyd la Catedral, e1 Palacio Episc£
pal, 91 Colgio de los Jesuitas y los mon�sterios de

Las Clarae y de las Agustinas y la torre de 1& Iglesia
de San Francisco. Del cerro Santa Lucia se despren
dieron grandp-s pefiascos y en la Plaza de Armas se agrie

,-

to e1 suelo. Olivares escribe que en los rics Teno y

Concon se produjeron grietas que se "trago 01 rio" y

en 8eis dias no corri6 gota de agua".

En una carta de la Real Audiencia de Chile se dice qu,
e1 convento de San Agustin se derrumbo pero qued6 i�
taoto e1 lienzo de la capilla del crucifijo del Sen0rf
Bolo la Corona de espinas se Ie baj6 de la cabeza al

cuello". Par esta raz6n fue venerado :I al terremoto

se Le conoce p�r e1 "Terremoto del Senor de Mayo",

1648. E1 Obispo Vi11arroel ascribe, "
••• y en es t e mi obl.!!,

pado , a6016 un terremoto toda La ciudad de Coquimbo"".

Intensidad probable (grado V).

1657. Marzo 15, a las 19 hora. )0 minutos, 0 sea ochenta y

siete anOB despues de Is ultima cat&Strofe acaecida

en 1570, al puerto de La Concepcion, ubicado dande

esta hoy Penco, rue arrasado par un terremoto (grado
VI) y produjo una ol� marina.

En Is historia de Congora ��molejo se lee la leyenda

que un mucbacho Manuel Brantes, hijo de un portugues,
al Ber mandado a buscar lena a1 monte, se encontr6 con

un personaje venerablo, vestido de morado que Ie ord�
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no volvere8 a 1m ciudad para 8visar que pronto habria

un terremoto e inundacion.

Alarmado e1 vecindario por 1a noticia se acereo a1 p�

dre y este irritado con e1 hijo, 10 trat6 de visiona

rio y a1 ca�tigarlo severamente, comenzo el terremoto,

La ola marina que produjo e1 temblor fue tan grande

que un barco quedo en uno de los patios de Is caBS d9

don Miguel Barriga.

El epicentro del temblor fue en e1 mar.

1681. Marzo 10. En los archivos de Arica eo haola de un

fuerte terremoto que destruyo muchas casas y e1 tue�
te de ass ciudad. No hubo maremoto. Intensidad pro

bable grado V.

1687. Julio 12, poco despues de las 13 hora.. Un terremo

to (grado IV) destruyo 01 convento de la ciudad de

San Felipe.

1688. JUlio 12. Semi terremoto (grado IV) se einti6 en Sa�
tia&o.

1690. Julio 9. La ciudad d. Santia�o sufric los efectos de

un semi terremoto (grado IV).

1715. Junio. Un terremota (grado v) produjo "stragos en e1

puerto de Ariea. Hubo derrumbes p.n las montanas.

1724. Mayo 24, un Berni terremoto (grado IV) derribo a1guna.
casas y muros en Santiago.

}
1730. Julio 8, a las 4 horas, un terremoto (grado V) prod£
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jo grandes dancs en la ciudad de Santiago y Valparal
so y fu6 seguido da otro de inten�idad igu�l, acaael
do a las 3 ho r-as 3/4. Entre las doce y trece horas

se produjo otro terremoto de igual intensid�d que el

primero y se sintieron replicas durante vario� dias.

El area damnificada se extendi6 de Serena a Chillan

(290 a 360 S).

Una ola marina produjo estragos en la costa 1e Chile

y se sinti6 de Callao a Valdivia, donde la marejada
entr6 al rio. Al pU8rto de La Concepci6n la ola mari

na llego cuatro horae despues de sentiree en Valparai
so y lo� de�troz09 que causo 10" lBemo� en un inform9_

que dice: "En esta ciudad (La Concepcion) se sintieron

�aiven�s de tierra, mas no causa 106 estragos que en

Santiago, ni se sabe que se derribasen tejas, pero

10 que no hizo la tierra en mO'fimiento, 10 ocaaiono

el agua, no habiendose contenido en Ion terminos que

Dios Ie seBalo".

La segunda de las tree ealida9 de mar, fue l� mayor y

destruyo doscientas casas en la parte baja del puerto.

Quedaron en ruina los conventos de San Agustin, San

Franclsco, San Juan de Dios, 01 Palacio de Cobicrno y

del Obispado.

Pocas pArsonas murieron en eeta catastrofe, pues la

gente recordaba la salida d� mar del ano 1651, y tuvo

ti�mpo para huir al cerro en que estaba la Ermita

construida a raiz d�l terremoto de 1570.

El tiempo transcurrido entre el terremoto y 1a 11ee!
da de la ola marina nos dice que el epicentro fue 1�
jano y en e1 oceano.
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1131. Diciembre 24. La Plaza de Valdivia fue aBolada por un

tcrremoto (grado V) razon por la eual 60 pens� trasl�
dar los fuertes. La zona afectada llego ha9ta Castro.

__ 1741. Agosto 25. Un oficia! sobrevivip,nte del naufraeio de

1a fragata inglesa "Wager", ocurrido e1 14 de MayO de

1141 eerea del arehipiel�go de 10" Guanaco" (41°-45'3
y 15°W) dice en una de "ue memoriae que el 25 de Ago2
to "la isla fue estremecida por cuatro sacudidas, en

tre las euales tree fueron terribles".

1142.

1143.

Mar�o 22, a media noche 88 sinti6 un temblor (grado
V) en a1 archipielago de los Chonos. El guardiamari
na Byron, sobreviviente del naufragio de la fragat�

"Hagerll y que trat6 de lleR'ar a Castro dice que para

Jueves Santo, a1 22 de Marzo de 1742, sa encontraba

en una lsla situada a 50 leguas mas a1 norte de 1a i�
1a :lager, 0 sea a 45° S y sintieron "un ruido terrible"

y un temblor que produjo derrumbes de tisrra.

Enero en la noche. En Valparaiso se sinti6 un fuerte

temblor (grado IV).

1743. Junio 25, a las 6 horas. A bordo de un buque , que no!

vegaba de la isla de San Juan Fernandez al Callao, s.

sutie al segundo dia de haber dejado la iala (320 a

33° s) do. fuertee remezones (grado IV).

I 1151. Mayo 25, entre la una y las d08 de la madrugsda un t�
rremoto (grado VI) seguido de una salida de mar arrui
naron los edifioios del puerto de La Concepcion y se

produjeron danos de consideracion en 1a zona compre�

dida entre Curieo y Arauco (34° a 31° S). La ola �

rina llego a la isla de Juan Fernandez.
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En la noche del 23 de Mayo se sinti6 el primer remez6n

que la poblaci6n considero como un anuncio reeordando

la eatastrofe de haoe solo 21 a�os, en 1130,creyo p�

dente pernoetar en los cerros. El 25 de Mayo se sin

tio primero una pequena sacudida a la cual pronto Ie

siguia un terremoto y 10 poco que deja en pie, 10 arr�
s6 1a ala marina.

Detalles de la eatastrofe y de los sufrimiento9 que

soport6 la poblaoion de La Concepoion, los enoontramos

en eartas de misioneroB de la Compania de Jesus, en

que se relata la falta de alojamiento y el pillaje que

se desarrol16 entre las ruinas de los edificios.

El terror a la ola marina, que se produjo en la pobl�
cion, fue tal que se resolvio trasladar la eiudad mas

al interior y en la ubieaei6n que tiene hoy dia. La

nueva eiudad fue fundada el 8 de Dieiembre de 1754 y

recibio el titulo de ciudad en 1764.

En el centro del pais las ciudades de Talca, Arauco

y otras sufrieron danos de oonsideraeion y la eiudad

de Chillan, ubieada en esa feeha en el punto en que

hoy dia esta Chillan Viejo, sufrio tales destrozos que

el pueblo reunido en cabildo abierto el dia 8 de Ago�
to, acord6 el traslado de la eiudad al punto donde e�
ti hoy.

En Santiago la intensidad del temblor fue menor, pero

eayo la torre de la Catedral y las b6vp.das de cal y

ladrillo de La igl.esia de La CCI'JjJai'iia, sufri9ron da

nos. 1'£;,... Valp�t'c�"�1;'o sa destruy6 otra vez 14 iglesia
de la Merced, q\!e se habia reeonstruido despues del



1773.

1775.

1786.

1787.

1790.

1792.

1792.

1796.

1796.

51.

terremoto del·ano 1730. (veas c "!listoria Sismica de

Chile").

Julio 29. Fuorte temblor (grado IV) en Copiapo.

Marzo 17. Fuerta temblor (grado IV) en Valparaiso.

Octubre 4. FTay Fr�nci�co Men�ndez, escribe h�ber

visto c er-c a de Castro (42 a 43°S) derrumbes de cerros

acasionados par temblores, probablemente d� intensid�d

IV.

Fgbrero 11, a las 17 horas. Moraleda describe un te

rremoto (grado IV) que S9 sinti6 en Castro en ega fe

chao

Mayo 19. El religioso Fray Francisco Perez, dice �ua

en esta fecha 1a misi6n de Tucapp.l fue destruida par

un terremoto (grado V).

Agosto 7. Fuerte temblor (�ado IV) produjo desper

fectos en los edificios en Arica.

Noviombre 30. De 1a cr6nica de La Serena S8 deduce

que en esta f$cha se sinti6 un terremoto fuert� (gr�
do IV), pero menor �ue el que se produjo en 1604.

Marzo 30, a l�s 6 horas 45 minutos. En 1a Historia

de Copiapo 1874, sa describe 10. estrago. �ue produ

jo un terremoto (gra�o V) en la Villa de Copiapo y

que ar-rumo 1a Iglesia ?-fa triz de 1a �1erced, 1a car-

061y gran n{mero de casas. El area de destruccion

lleg6 has ta Ser-cna ,

Agosto 24- Terr.moto (graao IV) se sintio en Copiapo.
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,
Enero 1'. T.r�to (grado IV) en Serena destruy6 �

cbas casas.

Enero 20 a las 13 horas. Un violento temblor (grado
IV) causo trizaduras an lo� eiificioB en la ciudad de

Concepcion.

Abril 3, 4 y 11. Terremotos(grado V) que arruinaron

por cuarta ve. 1a ciudad de Copiap6, tundada en 1744.

Don Diego Barros Arana en au Historia General de Chi
Ie, habla de varias sacudidas fuertes entre e1 3 1 e1

11 de Abril. El dia 3 a las 10 horas se produjo 1a

primera sacudida (grado V) ••guida de numerosae repli
cas y e1 dia 4, a1 amanecer un terremoto �cho mas

fuerte grado VI, destruy6 la iglesia de La Merced, 1a

Matriz y cerea de Ia mitad de las casas. El dis 11

a las 11 de la manana, un fuerte terremoto (grado v)
complete 1a ruina de la ciudad. Se penso en trasla

lar la ciudad a suelo mas firme, pero se volvi6 Q r�
edificar en e1 mismo sitio.

En la costa se produjo una ala marina qua se sinti6

en todos los puertos, la goleta Fortunata, anclada

en e1 puerto de Nueva Bilbao, hoy Constituci6n, fUe

varada por la ola. En Caldera el maremoto arras6 las

bodegas del puerto y un tiempo despues se desen terra

ron planchas de cobre que la salida habria arrastrado

y cubierto con arena.

El area destrui1a por e1 terremoto llego hasta Serena.

Enero 1.8, en ]fl. l::\ ...��.j. TerrE'"7J.'�',,: �gr3.do IV) en Valp.!.
r-af ao ,
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1822. Nov1embre 4 Y 5. Terremoto en Copiapo y Coquimbo.
El dia 4 se eintio una recia sacudida (grado IV) y a1

dia siguiente la ciudad de Copiapo fue casi totalmen
te destruida por un terrcmoto (grado V).

1822. Noviembre 19, a las 22 horas 15 minutos, e1 pu�rto de

V�lparaiao fuo sacudido por un torremoto (grado V) y

e1 dia 22 a las 22 horas 30 minutes se sinti6 un se

gundo z-emeacn (grado V) y un tereero de gr-ade V 01 d1a

25 a las 8 horas 15 minutos, que acaba por derribar

10 poco quo habia. Fig.29.

El Gobernador de la Plaza ea1eula on 70� los edifi-

cios arrulnadoe.

Barros Arana llama la atenci6n que las casas quintas

del barrio del Almendral fueron las que sufrieron mas,
tal como sucedi6 en e1 terremoto de 1906.

Varios nutaree escriben sabre lOB efectos desastrosos

producidos en Limache, Casablanca, Quillota, La Ligua
e Illapel, mientras que en Santiago log dSnos fUeron

menores, pera tambien cuantiosos.

La catastrofe fue semejante a 1a produoida por e1 t�
rremoto de Agosto de 1906.

Hubo fUerte marejada y el mar se retiro 3 vp-ces y elas

de 4 metros barrieron las playas.. Cochrane eompr-cbd
que una gran parte de 1a costa se habia elevado 3 pies

a 10 menos sobre e1 antiguo nive1.

Acooto 29, a las 2 y las 9 horas. Dos temb10re. (gr�
do IV) se sinticron en Santiago.
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Diciembre 24, a las 16 horae y media. La zona d� Sa�
tiago se estremeci6 par un pequeno terremoto (grado
IV) •

Septiembre 26, a las 14 horas 30 minutos. Gran tem

blor (grado V) en Valparaiso.

Octubre 1°, a las 12 hor:s 3 minutos. Temblor (grado
IV) en Santiago se produjo danos en las construcciones.

Octubre 8, a las 21 horas y media. Se sintio un fue£
te �erremoto (grade IV) en Arica y ab�rc6 gran exten

sion del sur del Peru. A bordo d� un barco anclado

e� 1a bahia, se sintieron varias fuertes �acudidas.

Las replicas duraron 15 dias.

Diciembre 24, a las 18 horas. Debido a � fuerte te�
b10r (grado IV) eo agrietaron murallas en La Concep
cion y produjo gran panico en 1a poblaci6n.

Enoro 21 a las 11 horae. Fuerto temblor (grado IV)
que causo danae en edifioi09 de piedra de Chiloe (420
a 43° S).

Dicitmbre 24 a las 18 hora9. En La Concepcion Be Bi�
tic fuerte temblor (grado IV).

Abril 25, a l�g 10 horas y medi�. Se sinti6 fuerte

sacudida (grado V) en Arica (18° a 19°5), que derru�
bo gran parte de las casas y algnn tiempo despues
otra que acab6 por destruir la iglesia ya danada.

Septiembre 18, a 1�9 5 horas y tr�g cuartos. Terrem2
to (grado v) en Arica (180 a 19°5), que abarco hasta
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Arequi�a. Sobre la intensidad hay discrepancia entre

los escritores.

Febrero 20, a las 11 horae 40 minutos. Un terremoto

(grado VI) y una ola m.rina producen la ruina en Co�
cepciAn fig. 30, y Talcahuano, siendo e1 irea damn i

ficada w� extensa (340 a 36° S), llogando por el no£

te hasta Curic6. En la bahia Cumberland de la isla

Juan Fernindez 89 produjo una erupcion volcanica eu�
marine y una ala marina arraGo 1a poblacion en 1a i�
La , Esta ala. s e, sinti6 en Valdivia y Castro.

Hombres de ciencia, tal�s como Suess, Darwin, doctor

Ve�moulin y Fitz-Roy public�ron en eUB memorlas impo£
tantes observaciones sobre e1 fenomeno.

El naturc:lista Darwin, lleco 3. Talc.:1hu!'!.no, doce dfas

despues del cataclismo y en sus memorias describe e1

resultado de importantes estudios efectuados en Is i�
la Quiriquina y alrededores. Comprob6 que la costa

habia sufrido un solevantamiento, ya que encontro en

la orilla una faja con moluscos y algas marinas mue£

tas y mal olientes que hab ian quedado f'uera del agua

del mar , Ademas pudo comprobar que de algunos pozos

de agua brotab�n gases mal olientes.

Darwin refip,re que en Talcahuano 1a ola marina fue tan

alta que lanz6 un canon de cuatro toneladas a cinco

metros fuera de 1a fortificacion.

Mujeres que lavaban ropa a orillas del rio Bio-Bio en

Concepci6n, pudieron comprobar que el nivel del agua

subio antes de sentirse e1 terremoto, 10 que demuestra
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tambien que en 1& deeembocadura SA produjo un eo1eva�
tamiento y como el epicentro rue en el mar, las ondas

eismicas demoraron en 11egar a la coeta.

Fitz-Roy presencio el maremoto y en su� memorias dice

que e: mar se retiro media hora despuee de sentirse

e1 terremoto, dejando ver el fonda en partes que ha

bian tenido 7 brazadas de profundidad y al volver la

ala marina paso 30 pies sobre las senales de alta m�

rea. Los estragos que produjo 1a ola marina, fueron

enormes. Una eoleta fue estrellada contra las ruinas

de la ciudad.

TOr.laS Sutcliffe, Gobernador de 1a isla Juan Fernandez,
dice on un inform!? que "encon tz-andoae sabre lOB muros

del castillo ubicado en la bahia de Cumb�rland, via

que e1 agua cubria e1 muelle para retirarse pnseguida
unas 200 yardas. Oya una explo3ian que estremeci6 la

tierra y pudo ver como e1 agua pasaba par sabre 1a P£

blacion". Despues vic en el mar en 1a punta ll'!.mada

Baca1ao, un'!. columna de humo y una serie de erupciones

volcanicas, fig. 31, 32, 33.

Algun(s investigadores creen que la erupcion vo1cani

ca , que dice haber vis to Tomas Sutcliffe, fue neblina

producida par e1 choque de alas marin&s.

Como los destrozos producidos en la isla par el terr�
mota no fueron de consideracian, se supono que e1 epi
centro estuvo mas cerca de Concepcion y la erupcicn

volcanica, de que habla Sutcliffe, se habria desgati11�
do por e1 terremoto submarino.
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Abril 26, a lao 18 hara. y media. Cran temblor (gra
do IV) produjo desperfectos en Los Angele••

Julio 3, a las 18 horae y media, En el p"erta de e.2_
bija Be sinti6 un temblor (grade IV) s mar emo to , Una

hera antes se nota fuerte marejada sin aumentar la

brisa, 10 cual haoe pensar que fue debido al siamo.

Noviembre 7, a las 8 heras 5 minutes. Torr.meta (gr�
do V) en Valdivia, Osorno y Aneud. La zona damnific�
da abareD hasta Ancud.

Diciembre 11, a las 17 horas 19 minutos. Terremoto

de notable fuerza en Serena. Un acopio de fragmento9
de piedras, amontonad08 en la Plaza qued6 desparrama

do, 10 cual hace pensar que la intensidad fue de gra

do V.

Junio 3, a las 22 horas y cuarto. Uno de los rnAs

fuertes temblore. (grado V) que recuerdan 103 ancia

nos, tUVQ lugar en Arica. En la noche siguierJn 14

replicas,

Marzo 14, a laB 7 heras. Fuerte tembler (grade IV)
en Copiapo, a causa del eual cayeron tapiales.

Enero 19, a las 10 horas 50 minutos. La ciudad de Co

piap6 fue sacudida por el temblor mas fuerte (grado
v) sentido desde 1822. Siguieron r��lica9 durante

varios dias.

Marzo 8, a las 11 hora.. Las ciudade. de Ligua y p�
torca sufrieron fuerte terremoto (grado V).

Octubre 8, a las 11 horas. La ciudad de Coquimbo s�
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fri6 un semi terremoto (grado V) que .e .intio en Sa�
tiago y Mendoza. Le siguio gran num��ro d� replica13.

Diciembre 17, a las 6 horae 10 minutos. Fuerte temblo?

(grado IV) que causo danos en La Serena y Ie sigui6,
10 mjnutos despues, una marejada, subiendo e1 agua ha�
ta 5 metros sabre e1 nivel normal.

Diciembre 6 a las 6 horas 40 minutos. Fuerte temblor

(trado IV) en Santiago.

Abr'_l 2, a 1:1s 6 her-as 41 minutos. Tarremoto [gz-ado
V) cauao grandee danas en Santiago y Valparaiso. Se

sintio de Copiapo a Talcahuano.

Mayo 26, a las 13 horas 14 minutos. Terremoto (grado
V) destruyo algunas casas p.n Copiapo y ocasion6 perjui
oios en Vallenar y Freirina. Se produjo una marejada
en Caldera y Huasco, donde e1 agua subia 2 a 3 metro�.

Enero 14, a las 19 hora� 10 minutos. En las minas de

Cruz Canas (270 a 280S), so sintio gran ruido se&�ido
de una fuerte sacudida (graJo IV).

Novi�mbre 7, a las 11 hora� 21 mi�utos. Semi terrem2
to (grado IV) en Copiapo produjo la caida de tapiale.

y medias agua� de cons truce ion ligera.

Abril 10, a las 8 horae 30 minutos. Fuerte temblor

(grado IV) que en Serena agriao las casas del Tribu

nal, Municipali,lad, etc.

Abril 24, a las 7 horae. Sa sintio fuerte temblor

(grado IV) en alta mar, a la altura de Serena y a 800

millas de la costa.
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Octubre 5, a lao 8 hora.. Puerte terromoto (grado V)
en Caldera y Copiapo. 115 casas so derrumbaron y 224

quedaron inhabilitadas. El suelo se agrieto en la pI!
za de Copiapo. En Calde�a se produjo un ma�emoto, b�
jando 6 metros e1 nivel del agua ,

Septiemore 20, a las 19 horas 30 minutos. Puerte te�
blor (grado IV) produjo danos en Tacna y Arica (180 a

19° S). El temblor se sintio en el oceano 19°570·24 'Yo

Agosto 29, a las 21 horas. Gran temblor (grado IV)
en San Carlo3, donde hubo perjuicios que lamentar.

M."I,yo 20, a Ia 1 hora. Se einti6 en Tacna y Arica un

fuerte temblor (grado IV) que dane las casas. En los

dias siguientes se sintieron 42 replicas. Se dice que

en los valles de la cordillera de Los Andes el temblor

fue mas fuerte.

Octubre 8, a Las 4 horas 45 minutos. La c iudad de Na

cimiento sufri6 desperfectos a causa de un t9mblor

(grado IV).

Enero 12, a las 2 horae 19 minutos. Semi terremoto

(grado IV) en Copiapo donde hubo danos, poro en Tierra

Amarill�, Punta Negra, Min� Elen�, Potrero Grande y

Chanarcillo se sinti6 mas fuerte. En e1 pUBrto de Cal
dera no se produjo maremoto.

Junio 22. Fuerte temblor (grado IV) en Copiapo.

Agosto 13, a l�s 17 horas, un terremoto (grado (VI)
aso16 e1 norte de Chile y sur d0l PerU. La ola mari
na 0 "tsunami" barrio siete veces per sabre e1 puerto
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de Arica, alcanzando una altura de 13 metro. sobre el

nivel normal. E1 puerto y la ciud�d quedaron en CO}!

plet� ruina y las embarcaciones ancladas en la bahia

quedaron varadas en la playa. La ola llega hasta C�
lifornia por e1 Norte y Nuev� Z.landia y Australia por

£1 Pcniente, atravesando todo el Oceano Pacifico.

La zona que sufri6 mayores estragos a"arca desd9 la

ciudad de lea del Peru a Tarapaca en Chile (17°a 19·

S), Jiendo las ciudades mis afectadas las dp. Arequi

pa, Moquegu�, Arica, Tacna y Mollendo.

En diversos informes encontramos narrationes esp�l�
nantes de l� catastrofe, asi por ej6mplo, en una rel�
cion escrita en T3.cn3., pecos di3.s despues dice: nEste

hermoso puerto (Arica) es el que mi. ha sufrido, el

terremoto duro cinco minutos, caya la mayor parte de

los odificios, se �brio la tierra y broto agua. El

mar se retiro a gran distancia y volviendo despues

con rapidez de diez y media millas y con una elevacion

de 50 pies sobre el nivel ordinario, arraso cuanto ha

bia y deja varado a mis de dos millas de la playa el

vapor de guerra de los Estados Unidos "Wa t9ree" y "La

America" del Peru. En su reflujo deshizo y az-r-as trd

cuanto habia dejado en pie el terremoto y el flujo,
mas adelante leomos: El ponton norteamericano "Fred.2
nia", volcado por 1a primera ala y los buques morcan

tes "Chaiiar-c i Llo", "Santa Rosa" y "Eduardo" no czi s ten,

La ola marina arrastro las pesadas piezas de artill�
ria del fuerte y un� locomotora con sus carrOs carg!
dos. Las casas de adobes fUAron destruidas y las de

madp.ra lev�ntadas de sus fundamentos y transportadas
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a otro sitio. As! por ejemp10, e1 Rote1 de Fr�ncia

fue encontrado a var-Laa cuas r-ie de di�'G:11V"'i2, y e L he.!:,
mo so C"'Zub del s efio.r ;Lonysa 10 encontraron flotando en

a Lt-a mar.

El c ,pHan l1illiams trat6 de llegar en bote a au buque,

pero fQ9 arrastrado par 1a ola, pasando varias vecas

sabre 1a ciudad h�ta que consigui6 varar 1a embarc�
di6n.

Al dia siguiente ae encontr6 e1 cadaver de una mujer
enrcdado en l�s hojas de una alta palmera del Hotel

Francia, 10 que prueba la altura a la cual lIege e1

agua ,

Por 1a documentacion anotada, e1 m�remoto debe habe£
se pr-od.rc f do en La fosa marina ubi cada fr-cnt e de 13

cost� del norte de Chile.

Octubre 12, a la 1 hora 20 minutes. Gran temblor

(grado IV) en Copiapo.

Aoril 29, a las 22 horas 56 minutos. Fuerte temblor

(grado IV) en Talca.

Agosto 16, � lae 4 horas y media. A borio del vapor

peruono, 8e sintio un fuerte temblor (grado IV) al e�

trar en Arica.

Agosto 24, a las 13 horas. Semi terremote (grade IV)
y maremoto en Peru meridion�l y Chile septentrional.
En los puerto" de Ariaa e Iquique la ola producida por

e1 maz-cmo t o , subf e 2 metros repi tier.dose Ill. 0111 por

6 veces consecutivas.
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Abril 22, ala. 9 hora. 20 minuto.. Un te�re�oto (gr�
do V) =r-z-u

..t:'16 C1.]."';)1�,.

M.-1.r�;;.: 25, a. 19.8 10 hor-a.s 54 mi.nu toa , Gral1 temblor

(er�do IV) en Santiago y Valparaiso que agriet6 mur�

1).a3. En Valparaiso produjo una gr.an mar e jada y loa

burT'lea, surtos en La bahi a , fueron sacudidos con fue!,
z.a, La. zona damnd f'Lcada '36 ex tendi o de Llay-Llay ha.!,
ta Talca, donde se agrietaron las casas (33° a 35°S).

Octubre 5, � las 0 horas 50 minutos. Terremoto (gr2
do v) que destruyo 100 caS3G en Tara��ci. En e1 oce�
no a 20014'S y 71031'W se sintio un temblor submarino.

Sufrieron muchos defies Iqu Ique , Pica y Ma t I l la ,

Julio 7, ,1. las 2 her-as 26 minutos. Terremoto [gr-ade
V) en CuiLe Central (33° a 34° S), Valparaiso, Ligua

y Pu tnendo ,

Noviembr8 24, a las 7 hor�s 5 minutos. Fuerte temblor

(grado rv) se sintio en Santiago.

Septiembre 27, a las 0 horas 11 minutos. Gran temblor

(grado IV) con epicentro en Valparaiso, que abarco

una considerable extension del territorio (32° a 34°5).

Febr€ro 11, terremoto (grado IV) en :llapel y Salama�

Octubre 26, a las 10 horas.

(gr�do v) en Toeo (22' a 23'

Sp produjo un terremoto

S), que destruy6 casi por

co mpL; co 101<; hubd tac ionea de 1",9 oficinas sali treras.

Noviemore 11, � las 18 horas. Terremoto (gr�do V) sa

sintio en latitud 310 a 32' S.



1877.

1877 •

1871.

1878.

1878.

1879.

63.

Mayo 9. a las 22 horae se sint16 un torremoto (gradQ
VI) que hizo estragos en Iquique. La ola marina que

Ie siguio Bubi6 5 metros sabre e1 nivel mp.dio, barri6

con la mitad de l� poblacion, y se hizo sentir en t�
do 01 area dol Oceano Pacifico tal como Chile, Ca1i

forn�a, Japan y Nueva Zelandia.

En Iquiqu� se comprobaron cambios en e1 fondo del mar.

En Arica e1 efecto del terremoto fue sernejante 31 qua

soporto 10 anos antes. El casco d�l buque de guerra

"Hn. ... er-oe"; varado por La ala del afio 1868, fue remov.!
do y t.r as Ladado 2 millo.s mas aI norte, fig.34, 35, 36 •

Julio 26, a las 23 horas 40 minutos. FUerte temblor

(grado IV) que ag�iet6 casas en Coquimbo, Chimbo y

'I'amayo (29° a 30° S).

."

•

Ag03to 29, � las 15 hor�s 5 minutos. FUerte temblor

(grado IV) agriet6 muros en latitud 210 a 220 S.

Enero 10, a Las 8 bor-as , Semi terremoto (grado IV)
en C31ama, Iquique y Arica.

Enero 23, a las 19 horas 55 minutos. Torremoto (gr�
do IV) en Is provincia de T�rapaca, pri�cip31mente en

las oercanias del volonn Isluga, que estaba en activi
dad.

Febrero 2, a las 6 horas y media. Gran temblor (gr�
do V) en el territorio Magallanico y Tierra del Fuego

(53°-54° S), Lago Santa Cruz, Seno de Skyring yen la

isla Diego Ramirea , En Punta Ar-enae cayeron ob je tos

y hubo quebraz6n de cristalGria y loza.
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Agosto 15. ala. 8 hora. 45 minutos. Gran temblor

(grado V) en Valparaiso qU0 causa dBstroz09 en la� e�
taciones del ferrocarril a Santiago y derribo casas

en Ill'.1'el y Quillota. Zona damni f i c ada 31° " 34° S.

Abril 24, fuerte temblor (erado IV) en San Felipe.

Septiembre 19, a las 11 horas 22 minutes. Temblor

(grado IV), que produjo grandes deterioros en Copiapo.

Marzo 29, a las 14 hora, 10 minutos. Fuertisimo te�
b Lc t- (gr-ade IV) en Arica, el eual fue seguido de va

rias sacudidas, que produjeron deterioros en las casas.

Febrero 22, a las 17 horas 25 minutos. Un fuerte t.�
blor (grado IV) en Serena produjo caidas de muralla••

Siguio temblando.

Marzo 13, a las 20 horas y media. Gran temblor (gr�
do IV) en Valparaiso. Dos recias sacudidas produj€
ron caid�s de mural las y rasgaduras en 1a torre de l�

Iglesia de 1a Merced. Se sintio en Copiap6, Mendoza

y Concepcion.

Jun�o 14, a las 10 horas 20 minutos. Temblor (grado
IV) de gran duraci6n produjo desperfectJ3 en las ca

sas de Arica.

Julio 23, a las 22 hora. 27 minutos. Terremoto (gr�
do IV) de Concapcion oon una zona damnificada que se

ex tendi c des de Ch i Llan a A."lgol (36· a 38° S).

Diciembre 7, a las 10 hora•• Temblor muy fuerte (gr�
do IV) que produjo danos en Vallenar, Freirina y HU3�
co.
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I�rzo 19, & Is 1 hora 40 minuto.. En Val1enar B. si�
tio gran sacudida (grado IV) que prod�jo mucho dan�.

Se r0gistro en 34 estacione� �ismo16gica� del mundo.

Sufrieron perjuicios Serena y Freirina.

00 tt',re 26, a las

fortisimo temblor

21 hor-a-s ,

(grado IV)
En Rancagua se sinti6 un

al cue I Ie siguieron un�

a 6 d Ias , Ele er a e de fuertes sacudLde.s durante 5

are� en que se sinti6 rue reducida.

Jun;o 18, a las 7 hora. 1 minute. Un temblor(grado
IV} agriet6 mures en Valp�ralso, Limache y Quilpue.

Agosto 16, a las 19 horas 58 minute3, se produce la

go-on ca tastrofe de grsdo VI. El area de mayores do�
trv,cciones fue Valparaiso y a Ir-ededoz-es , pera s s ex

tenii6 iesde Quilimari a Curico y rue sentido por e1

hombre en Arica, en Argentina en Cor-doba , Buenos Ai
res y Neuquen, en Chile en Aneud. Fig. 37.

G. Y R. dan como hora del sismo lao 00-40,00 �.U. (del
di� 17) Y fijan el epicentro a 33°S y a 72° W y magni
tud 8,4.

�� Santiago la intensidad dGl terremoto rue menor qu�

en Valp�raisot perc la mayoria d� los edificioB qued2
ron agrietados.

En e1 puerto SO no tar-on var-tua alas mar inas , 10 que

su;o�ia que e1 epicentro estuVQ en alt� m�r. Este h�
cha qued6 com�robado con 109 estudios posteriores de

Cut cnbc rg y Richter, que ub i cn.ron e L epfc en cro a 30

km de la costa y fronto 3 Valparaiso.

Junio 13, a las 4 horas 30 minutos. Se produjo un t�
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rremoto (grado IV) en Valdivia extendiendose 1a zona

damnificada de Osorno a Oorboa (39° a 41° S).

Febrero 23, a las 23 horas 24 minuto.. Sierra Gorda

(220 a 230 S). Antofllg�.ta, un temblor gr�do IV ca!!.
s6 averias.

Junio 16, a las 12 horas 50 minutoa. Un temblor (gr�
do IV) cauao perjuicios on T3cna y Arica.

Abril 28, a las 2 horas 4 minutos. Temblor grado IV

del Valle de Aconcagua (330 a 34° S) se .intio de Tb�
goy a Traigucn.

Junio 8, a la 1 hora. Terr�moto (gr�do V) en Chanaral,
El Inca, Copiap6 y se .inti6 de Antofagasta a Santiago.

Septiembre 2, 3 las 11 horae 50 minutos. Fuerte tem
blor (grado IV) en latitud 280 1l 29° S. C.yR. dan c�
IDO hora del sismo las 05-46,5 T.U. Y fijan el epicen
tro a 26il" S 7Oil" 11 con m3gni tud 7,6.

Septiembre 15, a las 8 horas 10 minutos. Temblor muy

fuerte grado V en Pozo Almonte e Iquique, G.y R. dan

como hora del sismo lao 13-10-00 T.U. y fijan el epi
centro a 20°3-72°W con magnitud 7,3 cn e1 epicentro.

Junia 14, a las 14 horas 48 minutos. Fuerte temblor

(grado IV) se slntio en Copiapo.

Noviembre 9, a las 8 horas 26 minutos. Fuerte temblor

(grado IV) en Copiap6.

Enero 29, a l�s 22 horas 26 minutos. Fuerte temblor

(grado IV) que agrieto edificios cn Talc�. O.y R. dan



1917.

1918.

1918.

1919.

como hora del sismo las 03-36,0 T.U. (del dia 30) y

fijan el epicentro a 35·S-73°W y m�gnitud 7,6.

Febrero 14, a las 20 horas 7 minutos un temblor gr�do
IV eacudi6 con fuerz� 13. zona comprendida entre Copi2
p6 y Rio Claro. G.y R. dan como hora del sismo 00-43,4
T.U. del dia 15 y fijan el epicentro a 30°S-Dolf (su2_
marino) magnitud 7 y profundidad menos de 60 km1.

JulD 27, a las 02-51,8 T.U. El epicentro rue fijado

par G.y R. a 310S-70oW en la Cordillera d. 10. Andes,

m�gnitud 7,0 y 60 km d. pro fundi dad de foco. En 81

boletin del In�tuto Sismalo&ico ap3rece un eismo gr�
do IV a las 22 h- 09 m- 30 • como .entido de Copiapo
ll. Osorno y Mendoza. 0.1 Es t.e ,

Mayo 20, a las 12 hora. 57 minutos. Semi torremoto

(erado IV) de Coquimoo y que se sintio de Chanaral a

M:3.ule.

Diciemore 4, ala. 7 horas 52 minutos. Semi terrern2
to grado V en COpi·3pO que se sinti6 de Chanaral a

Ooorno. G.y R. dan como hora del sismo l�. 11-47,8
T. U. fijan 01 epicentro a 26°S-71°", a sea mas al

narte de Capiapo y en la costa, can magnitud 7 3/4
en el epicentro (grado VI).

Nar-ao 10, n las 23 horae 37 minutos. Semi terrp.moto

grado IV quo sacudi6 1. isl� ie Chiloe. En C�.tro se

cayeron 3rm3rios y est�nteria9. G.yR. d�n como hora

del sisma las 03-26-50 T.U. (del dia 2) y fijan el ePi
centro a 41oS-73t':r, magnitud 7,2 y 40 krne de profuJl
didad de foco (grado V).



1919.

1920.

1920.

1920.

1920.

1922.

1922.

68.

Marz. 2, ala. 11-45-11 T.rr. El epieentro rue fijld,

por G.y R. l 41'S-73�A\r, magnitud 1,3 y 40 km. d. prJ
fundidad de foeo. En e1 baletin del 1.5. aparec. ca·

rna replica del anterior (er.do IV).

Agosto 3, l laa 19-57-12 T.rr. El epicentro fue ubi�
do par G.y R. a 27{-"S-7001i,<IIagnitud 6 3/4 y profundi
dad menos de 60 km.

Agosto 20, a las 11 horas 34 minutos. Temblor fuer

te grado IV, se sinti6 en 1-1 Isla Mocha, donde cayer,

vari3� c�sas viejas.

Octubre 28, ala. 8 horas 10 minutos. Fuerte tembla,

(grado IV) sacudio Vallcnar, se sinti6 de Copiapo a

Hospital.

Diciembre 10, a las 04-25-40 T.rr. El epicentra tue

fijado por G.yR. a 39°S-37°W, magnitud 7,4 y de pra

fundidad menor de 60 kms.

Naviembre 7, a las 23-00-09 T.rr. El epicentra fuB �
bicada par G.y R. a 28°S-72°'{, magnitud 7,0 y pra!u!l
didad men or de 60 kms. En el boletin del Instituto

Sismologico ap.rece como sentido a las lBb -22m -,

hora de Chile, con grado IV en e1 Valle d� Copi�p6 y

Huasco.

Noviembre 10, a laB 23 horas 53 minuto.. Terremoto

(grado VI) en At�cam� con su epicentro en Vallenlr.

Cayeron casas y tapiales en 13 zan .. de Copi�p6, Frei
rina, etc. En los puertoe se produjo una gran s�lid�

de mar, aubiendo e1 nrvaI del mar 4 a 5 metr03. G.,.
R. dan como hora del aiemo las 04-32,6 T.rr. del dia



1922.

1923.

1923.

1924.

1924.

1925.

69.

11 y fij"n .1 epicentro a 28!"S-70011 y m,pnitud 8,3,
Fig. 38.

Noviembre 26, a las 9 horae 26 minutos. Entre l�B r!
plicas del terremato del dia 10 Be produjo el 26 un�

aacudLda de suficiente intensidad (gNdo IV) paz-a de].
truir v,rias cas,s (28° a 29°3).

Mayo 4, , las 17 haras 47 minutos. Un fuert� temblor

(Brado IV) sacudi6 la zona "foctada par el terremoto

del 10 de Ncvr embre d. 1922. (28° a 29°3) C.y R. dan

como her-a del sismo las 22-26-45 T. U., fijan d Epic •.!!
tro a 28 3/403-71 3/40 If, magnf tud 7 y 60 kms de pro�

fundidad de foco.

Noviembre 6, , 1,s 17-15-17 T.U. El epicentra del te�
blor fue fijado par G.y R. a 38°3-73�1I, magnitud 6

1/4 Y profundidad menor de 60 kms. En _1 bol_tin del

I.3, "'parec. como sentido en Concepcion (grado IV).

Enoro 28, ala. 21 haras 14 minutos. Temblor fuerte

(grado IV) que produjo oaidos de mur.ll •• en Capi,po

y Vall"nar.

Octubre 20, a las 3 hora. 57 minutos. Temblor fuer

te, grado IV, que praduja destrazos en Copiap6 y Va-

11"nar y Be sintio de Taltal a Santiago.

Mayo 15, a las 7 hor�6 18 minutos. FUerte temblor

(grado IV) que produja caid3 de mural13s en Chafio.r3l,
Copiapo y Caldera (27° a 28'$. G.y R. d3n coma hora

del eierno las 11-56-57 T.U. y fijan epicentro a 26'S-

71�W can magnitud 7,1 en el epicentro y 50 kms de pr2
fundidad de faca.



1926.

1927.

1927.

1927.

1928.

1928.

70.

Agosto 12 � 1�. 22-17-48 T.U. El .pi.entro rue cl1c�
1ado por G.y R. a 23°S-70011 y magni tud 6 3/4.

Abril 14, a la 1 hor� 41 minuto.. Semi torremoto (gr�
do V) que tuvo su epicentro en 1:'.1. Cordillera de los

Andas a la altura de Aconcugua (32· a 33° S) y produjo

igu.'�les destrozos en S':l.nti<1to y Nendc ea , Zan3 d3.mni
ficadl 32' a 34° S. Se sintio de Antofagastl a Va1di
via.

Novf embr-e 14, a los 07-19-25 T.U. Fuerte temblor de

gro.d:o rv c auao dc ape r-f'ec to s en Ovalle, Ill'3.pel y Co.!!,
bar-bal i , E1 e ot.c cn tr-o fue fij1.do per O.y R. a 3O-�S
71foW, m�gnitud 6 3/4 y profundidad menor de 60 km�.

Noviembre 21, a las 19 horas 17 minutos. Semi terr�
moto (grado v) en la region de Aysen (44° a 46°3).
En e L c anaI r�')r.).led3. se produjeron grClndes derrumbe"3

en los c er-r-oc , Como e s region poco ha.bi t ada , s e ti,!
nen poc.).s notici3.s del sismo. Un� 013., producida par

e1 m�remoto, arraso con arboles, con los cuales se

llen�ron los canales. G.y R. dan como hor� del si�mo

136 23-12-25 T.U. y fijan 01 epicentro a 44i"s-73°a y

magnL'tud 7,1.

Julio 28, a 139 19-50-15 T.U. El epicentro rue fij2
do por G.y R. a 31·S-71'W, m3gnitud 6t y 50 km9 de

profundidad de foco. En e1 V,11e dol Hu,sco y Vall�
nar se sinti6 con intensid3d V.

Noviembre 20, a las 20-35-07 T.U. El epicentro rue

ca1cu1ado por G.y R. a 22;j.oS-70f'11 y magn t tud 7,1.
Fue sp.ntido d�Mde Tacn� � Serena. En Antof3gast3 t�
vo intens�dad IV.



1928.

1928.

1929.

1929.

1930.

1930.

1931.

Diciembre 1°, & las 0 borae 6 minutos. Terremoto gr�
do V que produjo el �errumbe del tranque de ra13ve del

mineral El Teniente, descargando sua aguas al rio Ca

chapo31. L� zona mis afectada fue Talca. N� bubo pet
turbaciones en el mar, G.y R. dan como hora del siamo

las 04-06,2 T.U. y fijan el epicentro a 35°S y 72'W y

magnL'tud 8.0.

Diciembre 21, a las 04-46-10 T.U. S9 p�odujo un terr�
moto grado V en Isla Pardo. El epicentro rue fijado

por G.y R. a 61°S-55°'" nagn f'tud 6 1/4, Y pro!'undidad

menor de 60 kms.

Mayo 30, ala. 09-43-24 T.U. El epicentro fue fij3dQ

par G.y R. a 35°S-68°\I, magnitud 6 3/4 y pro!'undidad

menor de 60 kms. Epicentro en 1a Rep. ArgBntina. En

Chil e gr-ade TV.

Octubre 19, a las 16 horas 18 minutos. Terremoto gr�
do IV de 1a Pampa Union (22° a 23°S), Antofagasta!

produjo derrumbes de casas en Antofagasta, Calama,

Chuquicamata, San Pedro de Atacama. Zona damnificada

22° a 24° S.

Julio 13, a las 01-12-22 T.U. se produjo un terremoto

en e1 Eetrecho Drake. E1 epicentro rue fijado por G.

s R. to 56°S-67°1l 7 magnitud 6 1/4.

Octubre 17, a las 4 horas 47 minutos. Semi terremoto

(grado IV) que produjo estrago. en Qui110ta y Llay
L1ay (32° a 33°S) y se .intio en una extensi6n de 1800

kma.

Marzo 18, a las 08-02-23 T.U. El epicentro fu6 fijado

por G.y R. a 32,.S-72°W, 7 magnitud 7,1 y profundidad

menOr de 60 km.. Intenoidad probable grad. IV.



1931.

1931.

1932.

1933.

1933.

1933.

1934.

1934.

1934.

Mayo 20, a las 21-53-54 T.U. so produjo un terremoto

grado IV. E1 epicentro fae ubicado por G.y R. a 27i"
S-71�W Y magnttud 6 1/4, profundidad menor d� 60 kms.

Junia 29, a las 20-24 T.U. S9 produjo un terrp.moto.

El epicentro fue fijado por G.y R. a 29�S-71oV y maL

nitud 6, profundidad menor de 60 kms.

Diciembre 3, a las 17-25-51 T.U. E1 epicentro ie1 t�
rremoto fue fijado por G.y R. a 45°S-80oy profundidad
menor de 60 kms.

Febrero 2), a las 4 horae 11 minutos. Iquiquc 8ufrio

un temblor dp. bastante intensidad (grado IV). G.y R.

dan como hora del sismo las 08-09-12 T.U. Y fijan el

epicentro a 20oS-71oW con magnitud 7,6 en el cpicentro

y 40 kms de protundidad de foco.

Octubre 26, a las 12-07-02 T.U. se produjo un t�rr8m�
to en la Antartida. E1 epicentro fue fijado por G.y
R. a 600S-60011, magnitud 6 3/4 y profundidad rasncr- d.

60 kms.

Dici,mbre 10 a las 07-49-02 T.U. se produjo un terr�
mo to , El ep t cen tz-o rue fijado por G.y R. a 3005-71·T{,
profundidad menor de 60 kms.

Enero 1°, a las 08-05-14 T.U. se produjo un t�rremoto.

E1 epioentro fue fijado por G.y R. a 2�S-71·', pr�

fundidad menor de 60 kms.

r·1arzo 1°, a las 17 horas 48 minutes. La ciudad de

Osorno fu� saoudida per un fuerte temblor (grado IV).

Marzo 1°, a las 21 horae 45 minutos 25 s0gundos T.U.

e! epicentro rue calculado por G.y R. a 400S-72i�w,



1934.

1934.

1934.

1935.

1935.

1936.

1936.

1936.

73.

magnitud 7,1 1 profundidad 120 kms. Fu� sentido de

Concepci6n a Puerto Montt ala. 11h - 48 m- hora of!
cial de Chile, can intensidad m�ima IV.

Marzo 31, a las 03-13-·00 T.lI. ee produju un terroilloto.

El epicentro fue fij'co por G.y R. a 28�S- 720W, ma�
nitud 5! y 60 kms de profundidad de foco.

Mayo 11, ala. 17-13-08 T.U. se produjo un terr.moto.

El epicentro 10 ubicaron G.y R. a 19�5-710W, proru�
didad menor de 60 kms.

Julio 28, a las 17-25-30 T.U. se produjo un torremoto.

El epicentro fue fijado por G.y R. a 310S-71�W, pro

fundidad menor de 60 kms.

Junia 28, a lao 02-00-35 T.U. 'se produjo un terr"moto,
a1 epicentro fue fijado por G.y R. a 34°5-73°W, m.gn!
tud 6 y profundidad menos de 60 kms.

Agosto 5, a las 23-50-10 T.U. sa produjo un terremoto.

El epicentro fue fijado por G.y R. a 35°5-720W, magn!
tud 6, profundidad meno. de 60 km••

Febrero 16, a las 03-09-07 T.U. E1 epicentro rue ubi
cado por G.y R. a 28°S-71!"W, profundidad menor de 60

kms. Fue sentido en Vallenar con grado IV.

Mayo 22, a las 00-15-58 T.U. se produjo un terremoto.

El epicentro rue fijado por G.y R. a 320S-66°W, con

magnitud 6 y profundidad menor de 60 kms.

Julio 13, a las 7 horae 14 minuto.. Temblor fuorte

(gr"do IV) en Taltal, G.y R. dan COmO hora del .1emo

las 11-12-15 T.U. Y fijan e1 epicentro a 24!'S-700W,



1936.

/1931.

1931.

1937.

1937.

1937.

1938.

1936.

)
1939.

74.

III&gnitud 7,3 en 01 epicentro 7 60 Iau. de profund14ad
de rece ,

Julio 26, .. las 07-36'"53 T.U. se produjo un tenellOto.

El epiccntro flte co.:!.Cu:�O_1) per 0.1 R. a 24'8-7OtI. M4
ni tud 6 3,'tj ;" 'lJ !:-I.:!<:J de pl'ofundidad de reee,

Enero 29, ala. 6 bore" 32 minutos. La regi6n del rio

Maule (36· a 37°5), :rue sacudida per un te.b1or grado
IV.

Marzo 14, a 1 •." 11-55-48 T.U. Be produjo un terrellOto.

E1 epicentro fua calcu1ado por G.y R. a 241"5-6*",
magni tu.i 6!l Y 00:1 60 kmo de profundidad de reee ,

Octubrp. 7, a le� 07-51-45 T.U. Be produjo un terre�
to. El e];>ice"�,,o f>Ai fijano por G.y R. a 591"5-53°11,
magni -tud 6 1/'4 ;r �· ..·ofun<!.ida.d menos de 60 kIDs.

Octubre 12, a laa 17 horas 53 minutos. PUerte temblor

(grado IV) cr. '�"-1 tal.

Dicienib"e 12, " l,�" 14-03-45 T.U. se produjo un terr.!,
rao to , £1 €pic,pn.-�ro f'ri.e cl!llculado por a.7 R. & 25'S-

70oW, m�5�itu� 6 7 60 xr£ de profundidad de toco.

Abril 2, a 1�_:3 0n-O::?-(:G ��u. Be produjo un terreaoto.

E1 epicentro fue fi�'';.o por G.y R. a 591"5-580", 11&4
nitud 6 1/4 y prof'u.'1J.:'.dad menor de 60 kms.

Abril 17, a las 14-59-38 T.U. se produjo un terr... to.

El epicentro 10 ubicarvn G.y R. 8 19'5-691"", au II8B'

ni tud 6t y prof'lmdidai de foc'o, 19ual 60 kms.

•

Ebero 24, a las 23 horas, 34 minutos. Sa produjo 81



1940.

1940.

)
1940.

1940.

75.

Ilamado terremoto de Chill'n, gradD VI. O. 7 R. daD

oomo bora del siomo Jas 03-32-14 T.U. del dia 25, 7·
fijan .1 e;>icentl'o a. 36 1/4·8-12 1/4°W, JllBBDltud 7 3/4
y prc1"::".1J.:�,ii'.d 60 �I�::! ..

El ep icen ;,reJ 0" c;:, ,,1::' -ado a 30 kil6metroe en 4ireco16n

N1I de ChilH".

La parte m�s afact"d." co!trr&nde las eludadee de Clll

lUn, fig. 39-40, 1t�h1.s, San Carlos entre las latit!!
des 36· a 37'�'y con ;nt."sidad pooo menor en Conc�
ci6n, fi;j� 41-4-i, Ij_l."'.\"!.(!�hus.no, Lota, Arauoo, Los AIle!
les, Lil·e,:o',.'y Pt.rc·,.), fig. 45, ee deoir en una ezt�
s16n coupr-ead.ida 3r,-o:-" 1a. latitudes 35i'" 7 311'"S.
El te�bl�r se sin too �.sde Arica hata mi. a1 SUr d.

ChUoe i>",�,to oue 0" .o�ta isla alcanz6 el grado II "3

mas a1 s:::-� :,) 1:..�.y oennro s poblados.

Abril 1'5. a 18.S ? t.o","" 23 minutos. PUert. te.blor

gra'i� �.\- cu I;':'r��::::,'� (27) a 28°8).

Febre:ro Al norte de Cit

Marzo 51. d. :'.:.l.S )[j .. :�2_-3·J T.U. se produjo un terrem

to. El E:pi.('e71�-"o :("; "J.-:-.lce:!'on Q.y R. a 19'8-701-.,
Dtag!'li tP.:: G =, _':'.i:':fl':�(!:i.'i.l.d de faco 50 kms.

Abril 8, a las 08-47-15 T.U. ge produjo un terrallOto.

El epicentro fue fijMo par G.7 R... 33i"S-711'"W, M&
nitud 6 y profUndido� �onor de 60 kms.

Octubre 6, a las 13-3S-20 T.U. sa produjo un t.rra�
to. El epicentro fue caloulado por G.y R. a 2288-

1loW, con lIII\gni tud 6 3/4 y 60 kms. de protuD41dacl d.

tooo.



1940.

76.

Octubro 11, ala. 18-41-13 T.U••• produjo un terr.m�
to. Ei epicentro fue fijado por G. y R. a 41i"S-74;t
W, magnitud 7,0 y pro fundi dad menos de 60 kms.

1941. Julio 3, a las 07-11-46 T.U. ee produjo un terremoto.

El epicentro fue fijado por G.y R. a 31i"S-69i'" ma&
nittid 6 1/4 y profundidad menos de 60 kms.

1941.

1942.

1942.

1943.

1943.

1944.

Noviembre 18, a las 10-14-36 T.U. Se produjo un terr�
mota. El epicentro rue fijado por G. y R. a 61oS.580

W, magnitud 7,0 y protundidad menoa de 60 kma.

Junia 29, a Is 1 hora 26 minutos. Un terremoto grado

IV, se sintio en loa alrededores de San Felipe 7 loa

Andes. Sa sinti6 deeds Potrerillo9 a Valdivia.

Septlembre 6, a las 11 horae 51 minutos. Se sinti6

un temblor grado IV en Copiap6, Caldera y Vallenar.

Sensible a1 hombre deede Potrerillo� a Peteros.

Abril 6 a las 12 horae 8 minuto.. Terremoto grade V

que d•• trayo Combarbal! e Ill'pel. Se ointi6 d••d.

Iquique a Valdivia. Le siguieron gran cantidad de r!
plica.. G,y R. dan como bora del .iomo lao 16-07-15
T.U, Y fijan 01 epicentro a 30 3/4'S-72'W y magnitud

7,9.

Septiembre 22, 8 las 8 horas 8 minutos. Fuerte temblor

grado IV, sacudi6 Chillan, S�n Carlos 7 Bulnee (36· 3

37'S) y e. einti6 de Santiago a Temuco.

Noviombre 21 a las 10-02-20 T.U. s. produjo un terr�
moto. El epicentro fue fijado por G.y R. a 58'S-66'W,
magnitud 6!, .proximadamente 50 kms d. profundidad d.

foco.



1944.

1945.

'1945.

/
1945.

I

1946.

1946.

1946.

1947.

77.

Noviembre 22, a las 2 boras 2 minutos. Fuerte temblor

(grado IV) s•• intio en Canpte.

Febrero 12, a las 12 hora. 36 minutos. Temblor grado
IV en Combarbala y se sinti6 de Freirina a Santiago.

Junio 24, a la9 16 horae. Fuerte temblor grado IV,
que tuvo au epicentro d. San Fernando a la costa (34'
a 35°S) y se sintio de Serena a Traiguen.

5eptiembre 13, a la9 7 horas 17 minutos. Terremoto

grado IV con epicentro en la Cordillera de 109 Andes,

frente a Rancagua (34° a 35°S) y que tuvo una zona de

gran intensidad, may extendida que abarc6 el raldeo

de la cordillera, deade Juncal a BaInes y la zona de

la costa, que comprende Putaendo a Quillota (32' a 33'

5). Pue sensible al hombre desde Copiap6 a Osorno.

Junio 25, ala. 10 horas 15 minutos. Puerte temblor

grado IV produjo deterioros en Chillan, BaIne. (36'
a 37° S), Y al r-ededor-ea y fue sensible al hombre d.

Juncal a La Paz (Chile). Lat1tud 32� a 3�3.

JUlio 26, a las 2 hora. 45 minutos. S. produjo un

temblor grado IV en Iquique y alrededores y rue s�ns!
ble des de Peru hasta l�titud 25°3,

Agosto 2, a las 15 horas 19 minutos. Un semi terrem�
to grado V produjo destrozos en Copiap6 y fue sentido

desde 13 latitud 18° a 33°5.

Marzo 21, a las 12 horae 25 minutos. Fuerte temblor

grado IV se sintio en la zona da Petorca y abaro6 de�
de lati tud 27' a 34° S.



1947.

1947.

1948.

1948.

1949.

1949.

1949.

18.

Abril 12, a lao 22 hor.s 45 minutos. PUerto temb1.r

grad. IV ee Binti6 entre La ti tud 29' " )0" S.

Agesto 28, a 1•• 15 heras 45 minutes. ru.rte temb1.r

grado IV produjo rasgaduras en muros en Serena y Vic�
fia , Epicentro en 2� a 300 S, fue Bensi bLe de 27· a

35° S.

Mayo 11, a las 4 boras 55 minutoo. Fuerte temblor

grado IV se sinti6 en Aric� y tue sensible al hombrs

de la.titud 21°8 hasta e1 sur del Peru.

Diciembre 26, a las 3 horae 15 minutos. Sa einti6

de grado IV en la oficina de la Salitrera Concepcion
(latitud 2)· a 24°5) :r en Antofagasta de grad. III.

Abril 19. a las 23 horas 30 minutos. Terrpmoto grado
V Be eintio en Angol, produciendose el d&rrumbe de a!
gunas casas, FUe sensible al hombre deade latitud 29'
a 43°S. E1 epicentr. s. ubic6 en )8°S :r 72,5·W en un

punto entre Ang.1 :r Traiguen, con profundidad de 70

kOla. La magni tud se ca1cu16 en 7 1/4.

Abril 25, " 1.s 9 horas 56 minutos. ruort. temblor

(grado IV) ••cudi6 Arica, Iquique, Est.ci6n Cachone.

y Colonia PintadoB 7 rue sensible desde Peru hasta

latitud 28°S.

Diciembre 17, a las 11 horae 6 minutos, 1a ciudad de

Punta Aren�� fue sacudida por un fu�rte temblor grado
IV que tuvo su epiccntro 100 kms mAs al sur I donde rue

de grade V.

En Punta Arenas �l temblor produjo mucho pinico puas
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la regi6n e. a.i.mic� y .1 ultimo temblor se habia pr�
ducido en Febrero 2 de 1879, 0 soa 70 anos antes.

El temblor .a sint16 dead. l�titud 45°S on Rio Gallo

gos y Ushuaia y en toda 10. Tierra del Fuego.

A las 2 horas 58 minutos so sinti6 en Punta Arenas el

primer remez6n que fue do gr�io III y .1 segundo mi.

fuerte (grado IV) se produjo a las 11 bora. 6 minuto••

En Caleta Mari� ubicada en el Seno del Almirantazgo,
un derrumbe de cerro sepult6 .1 mue11o, 01 lago Fag
nana salio fuera de lecha y en la isl� Tuckers, di6

vuelta 1a tierra, lanzando rodados de barro y derr!
bando arboles.

El epicentro rue fijado en 54°S-71·W con m'gnitud 7i.

Diciembr. 9, a las 17 horas 40 minutos. Se sinti6 un

fuerte temblor grado IV en Antofagasta. Fue senaibl.

�1 hombre desdo latitud 180 a 34·5. El opicentro fue

fijado a 24°S-67,5°W, 0 oea en 01 limite con 10. Rep.

Argentina, 10. magnitud igual a 8 y 200 km. de pro�
didad.

Mayo 6, a las 13 boras 18 minutos, hora oficial chil�
no. (17h -18m T.U.) se produjo un torremoto grado Val

NW do Chil1an, on 01 mismo punto donde Be produjo 01

terremoto de 1939. Las ciudades mas afectadas fueron

Chil1an, Concepci6n, Los Angeles y Lebu en lao cu.l ••

se pudo comprob�r que resistieron l�s casas construl
das eegan la Ordenanza.

El temblor fue sentido por 01 hombre d.sde lat1tud 32·
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a 41'S. E1 epicentro rue fijado en 36,5'S-73'i"00n
100 kmo de profundidad y magnitud 7!.

Septiembre 4, a laB 10 hor •• 07 minutos, hora ot1c1al

de Chile (14h-07m T.U.) se produjo un temblor grado
IV en La Ligna y fue .entido par e1 hombre de 27' a

38°S. La zona mis afeetad. fue hacia 1awsta.

En Zapallar las casas que rn�s sufrieron estan ubicadas

en una faja de 300 m. de ancho. El epieentro fue f1
jado a 32°S-71'W y magnitud 6 3/4 a 7.

,

Diciembre 6, a lao 22 horae 05 minuto., hora ofioial

de Chile (02h 05m T.U. del dia 7) se produjo un tem

blor grado V en Cal,ma y fue sentido de 18' a 29°S.
En Calama cay6 un gran numero de casas.

El epieentro fue fijado en 22'S-68,5°W can 100 km d.

profundidad y magnitud 7.

Julio 23, a las 0 horas 35 minutos, hora oficial de

Chile (04h- 33m T.U.) se produjo un terremoto grado
IV en Serena. rue .entido por 91 hombre de 27' a 34'�

E1 epicentro fue fijado a 30,5°S-71,5'W (en zona de�
poblada) con 60 kms de pro fundi dad y magnitud 61.

Julio 26, a las 16 hor•• 17 minutos, hora oficiol de

Chile (20h -15m T.U.) se produjo un torremoto grado
IV en Osorno y sensible a1 hombre de 360 a 43°S. El

epicentro esta ubicado en zona despoblada y debe ba

ber tenido intensidad V.

El epicentro fue fijado a 41°S-73'W can magnitud 6 1/4
a 6t.
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Julio 30, a las 4 hora. 46 minutos, hora ,ticial 41

Chile (08h -46m -11s T,U,) se produjo un �errellOto eu!
marino 0.1 SE de 10. lela de Pascua y que nQ 8. einti6

en c� cvntin�n�e.

El cpdc crrtzo :fue fijado a 35,5°3-97,5°11, ,],00 ku 4.

profundj dad y magni tud 6 1/4 a 6t,

1955, Abril 12, a las 16 h��as 25 minutos, hora cficia1 d.

Chilo (20h -21m -25. T,U,) se produjo un terremcto 8U�
marino (grao.o V-VI) frente a Coquimbo y Be Binti6 en

10. coob con gr:>do III s IV, Fl.ie sentido por a1 ho,!!
bre de 26° .. 32°$.

La. ola marina que a9 produjo ae not6 an Caldera, Co

quimbo y Tongoy,

I

E1 epicentro rue ubicado a 3003-70011 y magnitud 7 a

7t,

1955. Novi�mbre 4, a las 18 horae 45'minutos, hor� orioi�1

de �bile (22h -45� T,U,) se produjo un terremoto en

e1 l�mite con 10. Rop, Argentina y se sinti6 en Chile

con inteneidad matima IV, FUe aentido por .1 hombre

deede 31o�400S,

El e�icentro file fijado .. 3315°S.69,5°1l a 100 kma 4e

proflJ"clid�d Ir magnitud 6,7 a 6,8.

1956. E:1�ro 8, " 1,," '-6 her-as 55 "ir:lto., hora ofldal de

ChUa (2.�1 -5cro ··pe T.U.) se sinti6 en Arlo" e-Iql&1
que un sismo de grado III, pero .1 eploentro .at' til

,

10. pampa deshabi hd...
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� 7 1/4.

Junio 8. � las 9 hora. 54 minutos. hora oticial d.

Chilo (13h -54m T.U.) so produjo un terremoto (grado
IV) en Serena (29°-55'S) y ru. s.ntido por 01 hombre

de 26° a 36°S y en Mendoza (Rep. Argentina).

El epicentro rue fijado a 300S-700W con 150 kmo d.

pre fundidad.

Diciembre 17. a las 22 hora. 30 minutos. hora orieial

de Chile (02h -30m T.U. del dis 18) se sinti6 un terr.

mota (grade IV) en Tlltal y rue Bentido por el hombre

de 200 a 29°3. Hay pocaa observaciones personales par

ser zon� despoblada.

El epicentro fue tijado a 24.4°S-68,3°W y magnitud
6 3/4 a 7 1/4.

Julio 23. a 1•• 21 hora. 59 minutos, hora oticial do

Chil. (Olh -59m T.U. del dia �4) so .inti; un tem

blor grado IV sensible al hombro de.d. 26°-36°S.

El epicentro rue fijado a 30°S-70.S·W, profundid,d
mi. que normal y magnitud 6t - 6 3/4.

Para lOB .studios goo16gico. de una regi6n y para tijar
01 coefieiento de seguridad antiBismico quo so debo aplicar

en 01 calaulo de odif1cios, .s indispensable diBponOr d. la
elsmicidad de cada zona del pais. Sa reviaaron, por 10 tanto,
los boletines de 109 Institutes aismo16gicos, el Internatio�
al Seismological Summary, Seismicity of tho Earth d. Gutenberg
y Richter y otras publicaciones p.ra formar la li.ta do siomos

que se oita mas adelante. Comprendo est. 950 silmos con lao
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c.ord.nad�s go.gritica. de IU. epieontr•• , 1& profUndidad del

foco, la intensidad y magnitud del sismo, valoree todos calc�
lados a base de inecripciones si9Mograficae.

La tabulaci6n y lOB mapas correepondientes aparecen en

La pubLi.cac fdn "Distribuci6n, profundidad e intensidad d.

los temblores on la Cordillera de 109 Ande. al our del para

lelo l5°S y en el Oceano Pacifico Sur Este".

Para divulgar 1a Siemologia y dar a conocer 108 trabajos

que se ejecutan en el Instituto Si.mologico •• han hecho la.

siguientes �ublicaciones:

Observaciones a confereneiae Bismologicas leidae en 1a Ac�
demia Chilena de Ciencias llaturales por e1 R.P. Francisco

Gun-Bayer. Revista Universitaria ana XXXVI, NOI, 1951.

Cartilla. Rocomendacion�s para proteg�rse de los etecto8

de lo� terremotos.

Sismologia. Anuario D. r. C., 1946.

Los metodos de investigaci6n empleados en Sismologia. Con
ferencia leida y publicada en Revista Universitaria.

El terremoto. Revista Antirtica N"20, Agosto, 1946.

Terremotos destructore. de Chile. Estadistica de Chile NO

5, Ma.yo 1948.

Estudioa que sa ejecutan en e1 Instituto Sismo16gico. R�
vista Goografica de Chile.

Chile un pais sismico. Hiatonium de 1& Rep. Argentina.

Instituto Sismo16gico d. 1& Univer.idad de Chile, Hi.toria



11 Programa de Tr ..bajo. Inform. pre.entada & 1& A.nbl�a del

I.P.G.B., Octubre 1948.

Plan de trabajo que realiza 01 Instituto Si.mo16gica de 1 ..

U. de Ch. Inform. preeentado a 1a IV Reuni6n del I.P.G.H.

Intensidad de un movimiento sismica. Anales del Instituto

de Ing�nieros.

Escala de Intensidad Chilena, aprobada por el Inotituto N�
cional de Investigaciones Tecno16gicas y Normalizaci6n. An�
leo dol Inst. de Ing. de Chile.

Maremotos. Zig Zag.

Siemicidad de Chile. Bo1. Informativo de la U. de Ch., ana

IV N"20.

Sismologia. EstadisUca Chilena, N" 5, Mayo de 1948.

Guia de Instituoiones Sismologicas de America, por Feder!
co Creve, Presidente del Comite de Sismologia del I.P.G.H.

Principios fundamentales para 1a interpretaci6n de eismo

grama. par Frank Neumann (en ingl.B) 11 traducido al e.panol

por Federico Greve. E1 empleo de esta obra rue rocomendado

en la A,amblea del I.P.G.H.

Sismicidad de Chile, por Federico Greve cantien•• 1 cuadra

de la sismiddad durant. lao anos 1942-1957 11 el .studio •• t�
distico d�l miemo.

Diotribuci6n, profundidad e intenBidad de 108 temblorel en

la Cordillera de 10. Ande. al Sur del psralel0 15·S 'If en .1

Oceano Pacifico sur-este, 1958 por .1 ing. federica Creve.



Contian. mapa. con los opicentro. y protundidad dol foeo de

los sismos.

Estudio de 10 propagaei6n de la anda sismica basado en o�
servaciones pereonalee (en prensa) par F. Greve.

OTRAS PUBLICACIONES.

Resumen de sismos ••ntidos en Chile ano. 1942 ha.ta 1957.
Publicaci6n anual.

Descripcion de los principales efectos producidos por los

sismos destructores de Chile y ubicaci6n de 108 epicentr08.

Publicaci6n que se completa cada dos anos.

Boletin del Instituto Sismo16gico 1942 a 1957. Publicaei6n

trimes tral.

Mapa" y grafieo. publieados.

Zonas devastados por terr.motos de grade V y VI 7 p�r los

maremotos, claaificados par siglos.

Zonas devastadas por terremotos de grado IV, V 1 VI, elas!
ficados por siglos en que sueedieron y con el grafico de .i�
mieidad.

Terremotos de 10 Cordillera de los And•• al sur d.l para

lela 15° con 1a ubicaci6n de los epicentros determinado9 par

inscripcion�s sismograficas.

Mapa con las distancias a las estaeiones de Chil., La Pa.

s La Plata.

Mapa Mundi con las curvas de equldistancia a Santiago.
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Mapa, Epicentro. dB 101 terremoto. d. 10 Cordillera d. 10.

Ande. 81 Sur del paralelo 15°3.

Mapa, Profundidades de los focos siemicos.

�icentros de terremoto8 ubicados en a1 Oceano Pacifico Sur.

Publicacjon�s hechas por cientific06 chileno8 y extranjeros,

que ee r-e La o Lonan con terremotos de Chile, 1923 a 1958.

Ea'tud.i ca -=i:: :10: r)t�i;:'.0S de la regi6n de Concepcion, por Dr.

Luis de I? CeT'Cl1. Sc huyLer- , 1933.

Salid.2I::; �"'! Ill.;,:', por C •.'\.. Finsterbusch.

Observaciones sismo16g�c�3 en la Cordillera de los Anaes.

Terremote �ol 29 de Junia de 1942, por Humberto Barrera. R�
vi9ta Universitaria ano XXVIII, N°!, 1943.

Estudio sismo16gico de Chile con los temblores y terremotos

producidos en 108 ultimos cuatro siglos, por Julio Bustos Na

varrete. An. U. de Ch , ana I, 1er trimestrs, 1931, 3:1 serie.

Como trabaja el S�rvicio Sismologico, por el Dr. G. Krumbach.

AcademiaI Spiri tUB alia III, N°9, Oct.31 de 1943.

Estudios estadisticos relacionadoB con los Bismos y publi
cados en diferentee revistae por R.P. Francisco Gun Bayp-r.

Sismicidad de Chile, por C. Bobilier, An. Inat. Ing. de Ch.,
1924.
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La Si.mol�g!a Aplicada, d. £ran importanoia para Chile,
8etudia 81 terremoto destructor y 81 efecto de eete sobra los

editicios.

El eism61ogo estudia 81 terremoto propiamente tal y e1

ingeniero eetructural, 1a forma del edificio y las dimen�io

nes de BUS partes reaistentes. Queda entre estos doe 1. ex

perimentaci6n oon 1a vibraci6n forzaia. En 1& reuni6n del c�
mite de Sismologia, que funcion6 durante 18 Aeamble8 4e1 In�
tituto Panamericano de Geografia e Hi�toria en Santiago, cr�

y6 conveniente entregarsela a1 sismologo, 18 que en eete tr�
bajo se necesita e1 empleo de sism6grafos. De eeta manera e1

si!mologo debe entregar 10$ datos que nec0sita e1 ingeni�ro
estructural para 8etablecer 1a Ordenanza de Construcciones.

En 81 Instituto Siemo16gico ge estudiaron estos proble
mas y el director hizo publicaciones quepueden aervir de bass

para proyectar edificioa antisismieos y que son las !iguientesl

a. "Determinacion del cooficiente de aeguridad anti!i,!.
mico para las diferentes zonas del pais" (1950), en 81 CUlll

se analiza deta11adamente a1 problema 1 se l1ega a la concl�
316n que se puede conatruir un edificio, que resista a cual

quier terremoto, pero eate reeu1ta coetoso.

Como en los ade1antoa y cambios en e1 modo de vivir un

edificio de 30 a 40 ano! ya es anticuado y Be reemplaza por

otro, es conveniente que se hagan construccion�s 10 9uficia�
temente rssistentes para que no se derrumben 1 109 deter1oros

en tabiques, pinturas y adornos se aseguren en companias eap�

oiales.

l/ b. "Descripci6n de 109 principalee e rec tc s produc Idoa
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por 100 .ismos de.tructor •• d. Chilo y 1a ubicaci6n de IUS

epfc en troa" (hasta el ano 1957 inclusive), del cual .1 ingen1,l!.
ro estructural puede obtener las zonas de destruccion de 39

terremotae.

c. "Estudio de 1a periodicidad de los terremotol deetru£
tores de Is. Cordillera de los .ande a a1 Sur del par-e'l e Io 16·",
en e1 eual se publica la lists. de 208 terrernotos de�tructore8

acaecidos en Chile, 69 en Norte America 1 39 en Japon, para

probar que los sismos no sa producen despues de un numero d�
terminado de anos. Ademas no hay relaci6n en la �iBmicidad

de Betas tres zonas que forman e1 Anillo del Fuego Circumpac!
fico.

d. tlSlsmologia Aplicada" canferencia. laida en la Reunion

Academica de la Facultad de Ciencias Fisicas 1 Matematicaa.

Mas adelante ae da. una lista. de pub1icaci_Qnes Q.ue tra.tan

de la construcci6n antisiamica.

"Terremotos y edificioB antieismicos", par el tng. A. Knu,!
san.

"La. caaa e egura contra terremotos", por Bailey Mills de Ia.

In3titucion Carnegie de Washington. 1924.

"Informe sabre las causae de la. destrucci6n de los E'diticioS

publicae por e1 terremoto del 16 de Agosto de 1906"por e1 ing.
C. Honing, publicado en e1 Bol. del Serv. Sismologico V anol

1909.

) "Informe ecbr-e 10':1 efectoa del terremoto de CbillAn", pr_!
sentado por e1 ingeniero sism61ogo japones senor T. Sa1ta co�
juntamente con los inge�iero9 chilena! senores Alberto Cova

rrubi'1-s, Enrique Alberto, Miguel L.telier ;r Pedro Godoy.



j "Inform8 de 1 .. C�misi61l Cuborn�tiv .. sobre efeotos l'roduc!.
do. por el terr"moto de Enero 1939", .enore. Herm6gen•• del

Canto, PeQTO Godoy P, Eduardo Aguirre S, Jorge Munoz Cristt 1

Julio Ibanez V., Santiago, Junio 1939. Anale. Inetituto d.

1ng9nioroo, Octubre Nov. 1940.

J "El terremoto del 24 de Enero de 1939 en Chile", por Agool
tino Bastiancig p"bli,.,ado en Scientia 11";;0, Vol. V, 1939.

"Chile, La t Ler-r-a quo tiembla", por lIT.anuel Aetica Ful3nt&s,

publ i.c edo en Segt1rid3.d N° 32.

J "ObservacioneB sobre el terremoto del 24 de Enero de 1939

en Chile Central", por A. Komiochke, publicado en Scientia.

MontesBus de Ballore ha hecho lao siguient •• publicacion•• en

el boletin:

• IX Ideas generales sobre las construcciones asismicae. Bol,

N" IV, 1912, Memorias, pag.39.

X Algunas palabras sobre la asi.micidad d. los edificioa

de cemento armado (a pedida d. 10. Soo. Central de Arquiteeto.
do Chile. Santiago 3 de Julio de 1911). Bol. II" IV 1912, Mom.2.
rias pig. 48.

XI Proyecta de reg1amento de edilidad aaismica. BoLli" IV

1912, Memorias pag.48.

- XIII Un terremoto experimental en 01 siglo VI de nu•• tra

era. Bol. NOIV 1912, Nemor aaa , pag.89.

- XV Resistencia comparada de los adobe. y de los ladrillos

contra los terremotos. Bol.N°IV 1912, Memorias p'g.92.
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El ....10. de oonstruir ell 10" pai... ospu.. toao .. 10. terrell&
1008. An. U. de Ch. CXIX 455, 1906. Cxt 79. 241. 1907.

I
El ofecto d. la trepido.ci6n del terremoto depend. priDoi

palmente de la oaUdad d.l terreno sobre el cual esU fWIdIdo.

El terreno hace laB veces de amortiguador, 10 ai.DO que loa

resortes en un vehict�lo. Asi tenemos ror ejearplo, que en el

Pue.rto (1e Va.:;':r,).!';.iz·., !J�=a. �J. tlC,rr""l!)"'�� io3 1905 10e e�if!oio.

con(t".i!";l:li�e en E�. AJ.::31�C. .i..�[',.l, d(,nd'3 e'l. SU1.S·lClo eEta i'�:"'IL�,do

pot" r�.:'1.�·)r�.a.}. t.:�).:5.iL·) �:::":::"3.3t:,,:,n.io Tor 1,;,. l:u\i� q.le 'bC1.�3. pc:t' I.

Ql.'!.pbr·::;,d.� :iE'c I_{3:.J �:o::-!·�� ;-..;.!"�na. de la. I"le.�, sufrieron dg3f;r.2,
zoe nay:r("ee- cue �.a'3 cons tr°,,1ccj.ones 1.e lOA oerro'! 0 el pie de

ellof:, f'r-er; te cL Puerto.

Ot:::,o ejer.lp10 es e1 hospital de Constl.tuc16n, tie.49, oo!.
puesto :por una hilera. de piezas f'ue destruido en las doe ter

ceras par-t.ea , 0 sea las que estaban en terreno de &carreot qu�
dando eL z-es tc en pie, pi.'193 est' en terreno fine (terremoto
del 18 de ricie�hrs �e 1928).

Para ee-tudLar- las p:t'opiecladea de loa terrenoe 88 iDdi.

penaabl e ir.staJ.a1:" a.cele!'6grafos que se pongan en march&. al

pr;.noil'i,.r e1 terremoto y que hasan 1& inaoripc16n con gr...

veloc:�dat;1. del papel,

Uno d.e estos inetrumentos fU6 obsBquiado per el Gobi_

del J:tJ'(',,1. ?" Sd encvsn trR. tuncionando en el lubterrueo de 1.

EsClle).a d e L"'_g�"lJe:";3.. E. un aceler6@Tafo de 1a f4brica SIUC

(FJ". 50).

P,'lr·3, obtener valor"'� e:o::,'�otos r�ferente8 al aovlm1ento ,WI

tom� ::.t" 'tiCl�t'a d'!-:-'l!J'i;� �:I. �:3:-rcli).nt'), 10. r::)lIt,st end aeC'r'.��io
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cu.I. de lng.nieria un ac.ler6grafo tipo Montana, quo 4ebe

inscribir l.s tres componente. del movimiento terr •• tre (Fig.
51).

De .atos acelerografos se construyeron varios en Chilo

(Fig. 52-55) para instalarlo. en ciudades en que probableme�
te se producira un terrcmoto. En Valparaiso Be proyecta in�
talar doo, uno en el Almendral, en terreno de mala calidad y

que fue la zona que sufrio mas en el torremoto d. 1906 y el

otro en terreno firme y probablemente al pie del cerro frente

al puerto.

De esta manera se podra establecer el amortiguamiento que

produce cadA clase de terreno a las onds. sismica••

Sometidos estoa mismos terrenos a Is vibracion foroada,

por medio de una m�quina vibradora, 0 por una explos16n, in�
cribiendo las vibraciones producidas con instrumentoB ubica

do. a distancias escalonad.a, ae podr! .stablecer el amorti

guamiento que produce cada terreno a la trepidacion. Compa

rando 10. valoree de 10. amortiguamiento. producidos a la tr�
pidaci6n del terreno y a la vibraci6n forzada, podremos e.t�
diar cuslquier terreno por vibraci6n foroada y establecer c2
mo se comportaria en un terremoto.

Los edifici09 tambien se pueden .ometer a vibracion fo�
zada y medir, por medio de vibr6metr09 Wood Anderson, 1& vi

braci6n que toma cada parte del edificio, se .stabl.cer! 1&

forms que sa debe dar & un edificio y la. partes que se daben

reforzar.

Esta9 inve9tigaciones o. hacenpor medio de una maquina

vibradora, fig. 56, que rue construida en nuestro. taller.s,

1 que se compona de tres disc08, uno d� ellos gir. en un 8.�
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t1do Y los otros do. en .entido contrario. El primero tiene

una masa excentrica y cada uno d. los otroe dos una masa igual
a la mitad del peso. Los discos ee hacen girar con motor el�a
trieD, con velocidad variable midiendo eata con un v�locimetro.

Ls vibraci6n que toms cada parte de edific10 0 terreno

se inscribe con un vibr6metro Wood Anderson fig. 57, de 108

cualea SB construyeron 8 en nuestroB talleres.

Para probar como un edificio en proyecto va a reaccio

nar a las trepidacionee de un terremoto se puede someter a 1a

vibraci6n forzads modeloa de edificioe, compuestos por barr�.

de acera verticales, que representan

�o. 103 pisos y losss. La vibraci6n

los pilares, y travesa-

se da por medic de un m�

de form� especial,tor electrico y uno 0 dos discos metalicos

fig. 58.

Desgraciadamente las catastrofes se olvidan muy pronto

y se reconstruye dando mayor importancia a Ia economia que a

la resistencia y es la autoridad municipal que, con mana fi�
me, debe vigilar la reconstruccion.

Para reducir en parte, los sufrimientos personal.s, que

ocasiona un terremoto, el Instituto Sismo16gico ba redactado

una Csrtilla con 11 recomendaciones, tanto d. caracter prev.�
tivo que se deben seguir antes del cataclismo, como t�mbien

durante eate, comO aer, guardar la tranqu1lidad, evitar atr�
pellos, evitar colocaree bajo fachadas altae que puedan des

plomarse y por fin acatar las orden.s d. la euperior1dad�li
cial, Fig. 59.

Estamos seguro3 que se ev1tarian de"gracias, .1 de ti.�
po en tiempo, la prensa 0 en los oolegios se divulgara •• ta

Cartilla.
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En 1958, Federico Greve renunci& & 1& dir.cci6n dol In�
tituto SiBmo16gico quedando como Aseeor Tecnico y siendo no�

brado director a1 ingeniero Cinna Lomnitz.

El senor Lomnitz se titulo de ingeniero civil de la Unl
versidad de Chile 91 ana 1948, y trabajo dead. 1952 a 1956 en

e1 Technolog:i..cal Insti tu t c of Cg,lifornia, en estudioB sismol.2,
gicos. Es ac tuclecn te profesor de geo f.ln Ica de la Escuela de

Geologia que des de 1958 depende de 1a Facultad de Ciencia� 'i
sicas y Matematicas.

ar�cj.�'3 a 10.8 r-e Lac ionea del senor Lomni tz con e1 eenor

Hugo Benioff de U.S.A., este l'i.ltimo instale en Chile un Strain

Meter de eu Lnvenc f.dn , que rmd e las tensiones a que �sta som,!

tida la co�tra terrstre. Este instrumento esta compuesto de

dOB barras de cuarzo de 25 metros de longitud cada una y orie�
tadas BegUn NS y EM respectivamente. Un extrema de cada barra.
esti fijo a Ul1 pi La.r , per-crt t iendo por 10 tanto, medir las v2

riac iO��9 de La LiE +nnc ia en..�I'C los do a pi lares • La9 medid3.s

ae hacen non mi cr-oocon i c s e t Sf' 'lui ere determinar var-iac Lonea

saculares y por medio de i�lSC=;_':'Jt0res para los temblores. Fig.

59.

La amplificaci6n de este dispositivo BS del ordon de

160.000 veces, de maner3 que del terremoto del 11 de Noviembre

de 1958 acaec rdo en Japan, se inscribieron las cndas que rec,2.

rrieron, e1 globo terrestre por uno y e1 otro lado.

El Strain Meter esta instalado en un tUne 1 que se perf�
ro en la masa rocoaa del cerro San Cristobal.

Las inscripciones que baae e1 Strain Meter, permiten en

contrar la relacion que puede haber entre la variaci6n de las

tensiones de 1a masa rocosa, los fen6menos externos y 108 te�
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En 1a eBtaci6n Santa Lucia .et!n tuncionando tambien 10.

tres sism6g!'afos de per!cdo la1'g�, q',_e ha onviado 1a Univer8.!
dad de Col'J"J!bin. ;r que p�rci ti:.. {�n ee'tL'.�ia.r las oodas de perio

do largn q11e pr-oducer; los t£'ll"!,(1!!'.ot(lS (:e�truct{l!"eos.




