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Como el trabajo titulado "Historia de la Sismologia en Chile" que presento
a la Facultad es extenso, me perrnitire leer solo un extracto:

EI terremoto es un Ienomeno que se produce sin previo aviso, hace trepidar
la costa terrestre y en pocos segundos vuelve la calma. dejando el desastre y la
ruina. EI nativo .010 se da cuenta del efecto y. al no encontrarle explicacion,
cree que es castigo de un SeT Superior. Las leyendas araucanas cuenran que un

SeT Superior tuvo un hijo que nacio de la Tierra y que pretendio superar a su

padre. Este, con la ayuda de Pillan, el Dios Bueno. 10 castigo, encerrandolo

en el interior de I. Tierra. EI prisionero cava galertas para salir, pero Piltan las

destruye, produciendose as. los temblores.

Los chinos cretan que el terremoto se producia al estornudar un animal que
vive en el interior de la Tierra.

En las antiguas narraciones de destrozcs causados por los terrernotos en

Chile. descubrimos que el pueblo cree que los sismos se deben a un castigo de
Dios. As], por ejemplo, Francisco A. Encina, en la Historia de Chile. al describir
el terremoto que desolo el puerto de Valparaiso el 19 de noviembre de 1822.
dice:

"EI consenso general de los Ianaticos de todas clases sociales sento como

articulo de Ie que la responsabilidad del terremoto caia exclusivamente sobre la
heterodoxia del Director Supremo (B. O'Higgins). sus reformas civiles y reli

giosas y la benevolencia con los extranjeros herejes' '. Fue entonces cuando Fray
Camilo Henriquez. para demostrar al pueblo el error en que estaba, publico en

"EI Mercurio" de Chile del 2 de diciembre de lif>22 una explicacion cientHica
del terremoto, que dice: "Cuando Dios ha querido vengar un crimen en los
miserables mortales, siempre los previno con la amenaza del castigo", y mas
adelante se hace la pregunta: ",Por que habia de querer descargar la ira el
Sefior sobre las torres de los templos?",

Camilo Henriquez da a continuacion la explicacion cientifica del terrernoto

diciendo:
"En efecto, la Iermentacion de los combustibles que abrazan 10 interior

de la tierra. y el ayre encerrado en ella. dilatado por sus sircondios, y que hace
considerables ex-fuerzos para ensancharse y huir... el agua reducida a vapores, y

que eleva con prodigiosa fuerza quanto se opone a su expansion: he aqu! los

agentes que originan el terremoto y no el proposito de un Dios que tenga el

placer de haber !ijado ciertc numero de afios para levantarse de mal humor

como 10. hombres idiaticos y complacerse en ver por el memento desgarrar sus

carnes a los que no lueron despedazados por el terrernoto,
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"Sean, pues, las inflarnaciones de las materias combustibles, 0 sea el fuego
electrico ]3 causa de los terrernotos",

Alios mas tarde, el pueblo explica el terremoto y maremoto que asol6 el

puerto de La Concepcion en 11>35 como producido intencionalmente por indios

expulsados de la ciudad, que por venganza hablan obstruido el crater del volcan
Antuco para que reventara el puerto.

Aristoteles explicaba el terremoto como producido por el roce del vien to

sabre la tierra y el cheque contra las paredes de las cavernas del interior de la
rostra terrestre,

En otra tecrfa se estableci6 que 105 terrernotos eran producidos por erup·
ciones volcanicas, pero se ha comprobado que s610 el cinco por ciento de los

temblores V3 arompafiado de actividades volcanicas. Se busco la explicacion
en el escurrimiento violento del ffi3gIn3 por cavidades internas 0 derrurnbes de

estas, pero para que se pueda desarrollar la energla capaz de producir un terre

rnoto, las cavernas tendrian que ser inmensas.

Es evidence que el terremoto tect6nico es la trepidaci6n producida por la
fractura de 13 rostra terrestre 0 el resbalamiento de una capa sobre la otra, pero
Sf desconoce la fuerza que produce la presion y el fenomcno externo que causa

su descarga, La delgada costra terrestre que £Iota sobre el magma pastoso esta en

movimlento lento y canstante y aSI se comprueba que la costa de Chile se ha

solevantado en algunas partes y ha bajado en otras, como se dernuestra con la

repeticiun de sondajes y los restos de bosques que salen del agua del mar en atgu
nos canales del sur

Las nivelaciones efectuadas por el Institute Geografico Militar, antes y
despues del terrernoto de Chillan, han comprobado que la Cordillera de 10 Costa
se habfa rnantenido fija y que en el Valle Central, al sur de Chrllan, hay puntos
que subieron hasta 2.70 metros en cuatro afios,

EI naturalista Darwin pudo comprobar un solevantamiento de la lsla Qui.
riquina, producido por el terremoto del dta 20 de febrero de 18�5.

Lord Cochrane comprob6 que el fondo del mar en ValparaIso habia subido
con el terrernoto de noviembre de 1&22, y que en Iquique el fonda subi6 des

put's del terremoto de 1877.
El ingeniero Lorenzo Sundt hizo interesantes estudios a este respecto en el

norte y don Otto Harnecker 10 hizo en el centro para demostrar solevantarniento
de la costa.

Chile es un pais sismico que esta ubicado en el lIamado Anillo de Fuego
Circumpad fico, formado por 10 Cordillera de los Andes de Norte y Sudamerica,

por las Islas Aleutianas, Jap6n y Oceania. En estas rnontafias estan agrupados
los volcanes, que en su mayor parte se encuentran en actividad y producen los
sisrnos de origen plut6nico, pero como, ademas. toda la zona es inestable, las

capas que forman la (astra terrestre resbalan, produciendose los terremotos

tectonicos.
Siendo el terremoto un fen6meno desastroso que produce panico, es natural

que el hombre trate de predecirlo para ponerse a salvo, y par eso busca la
relaci6n que pueda tener 01 sismo con la posicion de los astros a con fen6menos
atrnosfericos.

Mucho se ha esaito sobre 10. pron6sticos del terremoto de Valparaiso del
16 de ago'to de 1906 y el Senor Montessus de Ballore los estudi6 y escribi6 un

artIculo titulado: "La supuesta predicci6n del terremoto por el capitan de
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corbeta don Arturo Middleton", y llega a la conclusion de que la predicci6n
fue una coincidencia fortuita.

Posteriormente, el capitan Middleton Ie escribi6 al senor Montessus de
Ballore, retractandose de sus pron6sticos.

Para hacer estudios con base mas cient1fica era preciso construir un ins

trumento que dejara constancia del terremoto, siendo Choke, de nacionalidad

china, el primero que ideo uno y que 10 construyo en el afio 139. Se componia
de un pendulo que botaba una 0 varias bolitas al oscilar.

Mas tarde vienen los sismografos que inscriben el movimiento que experi
menta la costra terrestre. Se componen de un pendulo que, debido a la ley de

inercia, se queda inrnovil aunque el suelo se mueva, inscribiendose de esta

manera Ia trepidacion.
EI primer cientHico que trajo un slsmogralo a Chile fue Gillis, en 1849.
A fines del siglo XIX don Jose Ignacio Vergara Urzua, nombrado direc

tor del Observatorio Asrrcnomico de la Universidad de Chile, en reemplazo del
senor Moesta, se dedico al estudio del sismo y public6 interesantes trabajos
sobre sismologia. Entre ellos esta la determinacion de la velocidad de propa·
gaci6n de la onda producida por un terremoto, Aunque el valor obtenido no

resultara exactc, es interesante el metodo empleado. Esto 10 efectu6 en 1873
al mismo tiempo que Oldman en la India y Seebach y Suess en Europa.

A fines del siglo XIX los hermanos Clark, ingenieros que perforaban el
tunel transandino, obsequiaron al Observatorio Astron6mico un sism6grafo
que funcion6 hasta 1908.

Con el terremoto de 1906, que asolo el centro del pals el senor Valentin

Letelier, Rector de la Universidad, vio la necesidad de crear el Servicio Sisrno

logico para estudiar el sismo y el modo de evitar los destrozos que produce.
Para organizar y dirigir este servieio fue contratado el sism61aga frances,

Conde de Montessus de Ballore, que se habla dedicado a estos estudios durante
su permanencia en San Salvador, como jefe de la Misi6n Militar.

Al llegar a Chile el senor de Montessus encarg6 a Europa el instrumental
necesario para instalar una esracion sismo16gica de primer arden en el Santa
Lucia y otras de segundo orden en Tacna, Copiap6, Osorno y Punta Arenas.
Adernas, se instalaron sismoscopos en 30 ciudades,

Los sismografos de Osorno y Punta Arenas fundonaron temporalmente
en Juan Fernandez e Isla de Pascua, y se aprovecho Ia expedicion cientifica

dirigida por Charcot (1908.1910) para que hiciera funcionar un sism6grafo
en la Antartica,

Se pudo verificar que la zona del Polo Sur es asfsmica y que en el Oceano

Pacifico se producen temblores, pero alejados de la Isla de Pascua.

Era necesario conocer las zonas sismicas de Chile y reunir datos para hacer
estudios estadisticos; por 10 tanto, el senor de Montessus establecio el servicio
de observaciones personales, al cual calaboraron 550 personas, repartidas en

todo el pals, y que enviaban sus observaciones a la oficina central. Asl se pudo
comprobar que en el primer trimestre de 1909 se produjeron en Chile NO
rernblores sensibles al hombre, 0 sea, dos pOl' dta, aproxirnadamente.

Como complernento a este trabajo el senor de Montessus recolecto datos
de terremotos acaecidos can anteriaridad a su llegada, para 10 cual revise la

documentacion antigua que enviaron los conquistadores al Rey de Espana y las

narraciones de turistas que pasaron por America.
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Hasta eI cornienzo del siglo XX los paises sismicos de America del Sur,
tales como Chile, Argentina, Peru y Bolivia, s610 habian real izado estudios

sismologicos aislados. Con el objeto de efectuar un rruba]o en conjunto, el 25
de diciernbre de 1908, representantes de las cuatro naeiones se reunieron en San

tiago y establecieron las bases de la Asociaci6n Sismologica Sud-Andina.
La Asociacion Internacional de Sismologia, de la cual Chile Iorrnaba parte

desde su Iundacion, en 1902, tuvo una impcrtante reunion en Manchester en

julio de ]911, en la cual nuestro pais estuvo representado por el afamado pro
Iesor suizo A. Forel de Merges. En esta asamblea, a la cual asistieron cientificos

de nornbre, se discutieron importantes problemas y se puede decir que desde
esta feeha la Sismologia se independizo, pues anteriorrnente se hacia depender
primero de la Meteorologfa y despues de la Geologia.

El seiior de Montessus comprendi6 que era indispensable divulgar la ciencia

sismolcgica y en 1911 publico una pequeiia obra, titulada "La Sismologie
Moderne". Armand Berrier, jefe del Servicio Geologico de Belgica, en un Iolleto
dedicado a recordar la obra de F. J. B. M. Bernard, comte de Montessus de

Ballore, publicado en Louvan en 1923, da una Iista de 149 artfculos sueltos y
li bros publicados por de Montessus en los aiios 1884 a 19121.

Para el Servicio Sismol6gico el serior de Montessus publico:
Boletin del Servicic Sismologico.
Sismicidad de los Andes Meridionales.

Bibliografia General de Temblores y Terrernotos.
EI sefior de Montessus de Ballore continuo can la list a de temblores, pero

esta obra magna se vio irnerrumpida por su muerte, acaecida el 31 de enero

de 1923, quedando en imprenta sus dos obras, tituladas "L'Ethnologie Sismique
et Volcanique" y "Geologie Sismique", que (ueron publicadas posteriorrnente.

Al senor de Montessus Ie sucedio como director del Servicio Sismol6gico el

que Iue Sll ayudante y colaborador, senor Carlos Bobilier.

En el afio 1927 en el Congreso Internacional de Ia Union Ceodesica y
Geofisica, reunido en Praga, se voto un acuerdo que expresaba el deseo de que
Chile continuara dando la mayor importancia y extension posible a las obser
vaciones sismol6gicas. Para cumplir con esta recomendacion, en el afio 1929 la

Facultad de Ciencias Ffsicas y Maternaticas aprueba el proyectd de reorganiza
cion del Servicio Sismologico, present ado por el decano, senor Gustavo Lira.

Este proyecto, que comprendia Ia adquisicion del instrumental moderno, fue

aprobado por el Consejo de la Universidad de Chile en la sesion del 2 de di

ciembre del mismo afio y enviado al Ministerio. Por desgracia, no se pudo
reaiizar.

Carlos Bobilier muere en julio de 1935 y en su reernplazo (ue nombrado
el senor Enrique Donoso, que desernpefiaba el puesto de sismologo.

Los senores Bobilier y Donoso continuaron con la inscripci6n de sismos
en las estaciones sismologicas Santa Lucia, Copiapo y San Javier, y con la pu
blicacion del Boletin Sismologico y varios articulos sueltos en revistas.

Despues de la renuncia presentada por el sefior Donoso, Cui nornbrado

director en mayo de 1941.
Al hacerrne cargo de la direccion del Institute, el instrumental era tan

anticuado que era preeiso reemplazarlo y, como debido a Ia guerra europea era

imposible la importacion, me traslade al Observatorio de La Paz (Bolivia) para
estudiar el problema con el R. P. Descotes, y pronto se pudieron construir en
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Chile sism6grafos de 2.000 Kg. de masa y cron6metros murales que funeionan

regularmente hasta Ia fecha.
Can estos instrumentos se instalaron estaciones sismo16gicas en el Colegio

San Luis, de Antofagasta, en 1949; en las Termas de Panimavida; en la Univer

sidad de Concepcion: en el Colegio de don Bosco, en Punta Arenas; en Ia Base
B. O.'Higgins de la Antartica, y en Ia Isla de Pascua, y fue mejorado el instru

mental de las estaciones sismolcgicas que funeionaban en el Santa Lucia y en

Copiap6.
Como Ia cueva del cerro Santa Lucia, en que Iunciono la estacion sismo

IOgica desde 1908, era poco apropiada para el instrumental, se obtuvo de la

Municipalidad la autorizacion para instalar la nueva estacion en el 1Iamado
Castillo de Hidalgo, situado en el mismo cerro.

En 19·18 fui nornbrado presidente del Comite de Sismologia del Instituto
Panamericano de Ceografla e Historia, y, como tal, dirigi las asambleas en

Santiago y Mexico y consegui, adernas, que la sede del comite funeione en San

tiago, con 10 cual el Institute Sismologico queda a la altura de los otros institu
lOS extranjeres.

Forme parte del Comite Nacional del Ano CeoHsico Internacional (A. C. I)
y presidi el Cornite de Sismologta de la Asamblea que Iunciono en Rio de

Janeiro.
En 1949 el Observatorio Astronomico, a solicitud del lnstituto Sismologieo,

conecto un reloj patr6n con la emisora Cooperativa Vitalicia para que esta

marque la hora ofieial automaticarnente con tres tic dados a los 58, 59 Y 60

segundos de cada hora. De esta manera fue posible corregir con una radio
corriente los cron6metros de las estaciones sismagraficas de todo el pals, con

exactitud de fracci6n de segundo.
La Universidad proporcion6 Iondos para encargar un sism6grafo moderno

de la Iabrica Askania y por medio del Comite Nacional del Ana Ceofisico Inter
nacional se encarg6 un sism6grafo Lehner and Criffit de tres componentes.

De Ia Coast and Ceodetic Survey de Washington se consigui6, en calidad
de prestamo, un sism6grafo Wilson Lamison componente vertical.

En 1957 Ia Universidad de Columbia promete el envlo del instrumental

para el estudio de Ia onda de perfodo largo que se produce durante los terremo

tos, y el senor Mauricio Ewing vino especialmente para elegir la ubieaci6n mas

apropiada para los sism6grafos. EI instrumental lleg6 a Chile en 19!1S y se en

cuentra funcionando en Ia Estaci6n Santa Lucia.

Con este material de sism6grafos modernos el Instituto tiene estaeiones sis

mologlcas de primer orden y puede contribuir a la sismologla mundial.
Los datos de temblores obtenidos del estudio de los sismogramas se publi

can en boletines trirnestrales que se envian en canje a 120 institueiones sismo-

16gicos.
Los datos de temblores de importaneia mundial se envlan par cable a la

Coast & Geodetic Survey de Washington, contribuyendo de esta manera a que
esta pueda Iijar los epicentros de los terremotos, valor que se da a conocer par
una postal aerea.

Para obtener I. verdadera sismieidad de Chile, se establecio el Servicio de
Postales Informativas atendido por mas de 500 personas que envlan a la Ofici
na Central, par medio de una postal, el lugar de observaci6n, fecha y hora del

sismo, intensidad y estado atmosferico,
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Para Iacilitar Ia apreciacion de Ia intensidad del sismo se establecio una es

cala de intensidad de seis grados aprobada por decreto supremo.
Los tres primeros grados son para los sismos que no producen destrozos en

los edificios, y los tres u lrimos para los que sf son destructores.
De 1!H:2 a 1957 se catalogaron 6.077 sismos sensibles al hombre, pudiendose

comprobar que el maximo de sismos, 0 sea, 636, se produjo en 1943, bajando
gradualmente a 222 en el aiio lS!"i2 para subir en seguida.

Se ha podido establecer que Ia relacion entre el numero de sismos de cad a

grado de intensidad que se sienten en cad a zona es variable. En Copiapo, por
ejemplo, se sienten muchos sismos de poca intensidad, rnientras que en Chillan
es 10 contrario.

Con los datos recolectados Sf han efectuado estudios estadfsticos para de
terminar los fen6menos externos que podrfan descargar la presion acumulada
en la costra, produciendose, por 10 tanto, un aumento de la sismicidad en cier
tas y determinadas condiciones. Se ha comprobado que no influye en la sisrni
cidad la epoca del aiio ni los cambios atmosfericos, pero hay un perlodo de '2'4
horas (on un maximo a las 5 : 00 de Ia manana y un minima de sismos entre

las 5 : 00 y 6 : 00 de la tarde. IA que Ienomeno se debe esta variaci6n de Ia sisrni
cidad? IEs el sol que inHuye?

La fuerza de atraccion de la Luna podrfa influenciar la sismicidad, ya que
produce las mareas en el mar y podrta producir una marea en el magma inter
no y en la costra terrestre.

Otra investigaci6n interesante que puede explicar las causas que producen
los terremotos es el efecto del temblor scbre el caudal de las aguas termales de
Panimivida.

En las termas se instal6 un sismografo y se midio cada siete dias el caudal
de agua que produda la vertiente, pudiendose comprobar que el caudal de agua
disminuye gradualmente hasta que se siente un temblor e inmediatamente las

vertientes dan mas agua, anotandose aumentos de 70 a 620 !itros por minuto.
Se sabe que las aguas termales vienen de gran profundidad, igual que el tern

blor, y es posible que Ia disminuci6n del caudal se deba a la acumulacion de

energia y a la compresion de la costra terrestre que vuelve a su estado normal
al descargar la energia por el temblor.

Can los datos obtenidos de las postales informativas se ha estudiado ]3 pro
pagaci6n de la onda sismica y se ha podido comprobar que sigue una ley fija
y de esta manera podemos Iijar el epicentro del temblor y su magnitud, aunque
no se disponga de observaciones en esa zona, y establecer las anomalias geoI6gi
cas que impiden la propagaci6n de la onda,

Con el objeto de presentar la sismicidad de Chile desde principios del siglo
XVI, se confeccion6 Ia lista de Terrernoros Destructores de Chile, tornados de
las publicaciones de Montessus de Ballore y del Libra "Seismicity of the Earth"
de Gutenberg y C. F. Richter, 1949.

En esta lista aparecen los datos de terremotos desde 10120 y como es larga
me permirire leer descripciones de algunas catastroles semejantes a los terremo

tos y maremotos que se han producido iiltimamente en el sur.

1647 -mayo 13-. Un terremoto arruin6 Santiago y el area de destruccion
abarco una zona comprendida entre el rio Choapa y el rio Maule, sintiendose el
sisma hasta EI CUlCO, Buenos Aires y Valdivia.

En las narraciones que hizo Villarroel de los efectos del terremoto, descri-
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be como fue botado al suelo el licenciado D. Antonio Heredia, a pesar de haber
se tornado de un naranjo que habla en el patio de su casa.

EI terremoto destruy6 la Catedral, el Palacio Episcopal, el Colegio de los

Jesuitas y los Monasteries de Las Claras y de Las Agustinas y la torre de 10 Igle
sia de San Francisco. Del Cerro Santa Lucia se desprendieron grandes pefiascos
y en la Plaza de Armas se agrieto el suelo. Olivares escribe que en los rio. Teno

y Concan se produjeron grietas que "se trago el rio" y en "seis dlas no corrio go
ta de agua".

En una carta de la Real Audiencia de Chile se dice que el Convento de San

Agustin se derrumbo, pero "quedo intacto el lienzo de la capilla del crucifijo del

Senor. Solo la corona de espinas se Ie baj6 de la cabeza al cuello". Por esta raz6n
fue venerado y al terrernoto se Ie conoce por el "Terremoto del Senor de Mayo".

1751 -mayo 25-. Terremoto seguido de una salida de mar, que arruin6 10.
edificios del puerto de La Concepcion y se produjeron dafios de consideracion

en la zona comprendida entre Curico y Arauco, La ola marina llego a la Isla de

Juan Fernandez.

EI terror a la ola marina que se produjo en la poblaci6n fue tal, que resol
vieron trasladar la ciudad mas al interior. La ciudad de Chillan, ubicada en esa

feeha en el pun to en que hoy dla esta Chillan Viejo, sufri6 tales destrozos que el

pueblo, reunido en cabildo abierto el dla 8 de agosto, acordo el traslado de la
ciudad al punto donde hoy se encuentra.

1835 -febrero 20-. Un terremoto y una ola marina producen la ruina de
La Concepcion y Talcahuano. En la Bahia Cumberland de la Isla Juan Fernan

dez se produjo una erupcion volcanica submarina y una ola marina arraso la po
blaci6n.

Hombres de ciencia, tales como Suess, Darwin, el doctor Vermoulin y Fitz

Roy publicaron en sus memorias importantes observaciones sobre el fen6meno.
Darwin refiere que en Talcahuano las olas marinas fueron tan altas que

Ianzaron un cafion de cuatro toneladas a cinco metros de la fortificacion,

Fitz-Roy presenci6 el maremoto y en sus memorias dice que media hora

despues del terremoto el mar se retire dejando ver el fondo en partes que ha

blan tenido siete brazas de profundidad, y al volver la ola marina paso a 30

pies sobre las sefiales de alta marea. Los estragos fueron enormes, de tal rnanera

que una goleta fue estrellada contra las ruinas de la ciudad.
1868 -agosto 13-. Un terremoto asolo el norte de Chile y el sur del Peru,

y la ola marina (tsunami) barrio siete veces por sobre el puerto de Arica, al
canzando una altura de 13 metros sobre el nivel normal. EI puerto y la ciudad

quedaron en completa ruina y las embarcaciones ancladas en Ia bahla quedaron
varadas en la playa. La ola alcanzo hasta California, Nueva Zelandia y Austra
lia.

En diversos informes encontramos narraciones espeluznantes de la catas

trofe, asl por ejemplo, en una relaci6n escrita en Tacna pocos dias despues, di

ce: "Este hermoso puerto (Arica) es el que mas ha sufrido. EI terremoto dur6
cinco minutes, cay6 la mayor parte de los edificios, se abrio en varias partes la

tierra y broto agua. EI mar se retire a gran distancia, volviendo despues con

rapidez de diez y media milia. y con una elevacion de '50 pies sobre el nivel or

dinario, arras6 cuanto habla y dej6 varado a mas de do. millas de la playa el

vapor de guerra de los Estados Unidos "Wateree" y el del Peru, "La America",
y en su reflujo deshizo y arrastro cuanto habla dejado en pie e1 terremoto".
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La ola marina arrastro las pesadas piezas tie artillerfa del fuerte y una 10-
comotora con sus carros cargados. Las casas de adobe fueron destruidas y las de
madera levantadas de sus Iundamentos y transportadas a otro sitio. As' por
ejernplo, el Hotel de Francia fue encontrado a varias cuadras de distancia y el
hermosa Club del senor Loaysa se encontr6 notanda en alta mar.

EI capitan Williams trato de llegar en bote a su buque, pero fue arrastrado

por Ia ala, pasando "arias veces por sobre la ciudad hasta que consiguib varar

la embarcaclon.

Al dia siguiente se encontro el cadaver de una mujer enredado en las hojas
de una alta palmera del Hotel Francia. 10 que prueba la altura que alcanzo
el agua.

Para fijar el coeficiente de seguridad anrisismica que se debe aplicar en el
calculo de edifirios es indispensable disponer de 13 sismicidad de cada zona del

pais. Se revisaron por 10 tanto los boletines de los institutes sismologicos y otras

publicaciones para formar la Lista de Sismos que comprende 950 sismos des
tructores.

La sismologia aplirada al falcula de edificios estudia el terrernoro destruc
tor y el efeeto de este sobre las construcciones.

EI sism61ogo estudia el terremoto propiamente tal. y el ingeniero estructu

ral, Ja forma del edificio y las dimensiones de sus partes resistentes,
En efeeto de la trepidacion que eausa el terrernoto, depende principalmen

te de la calidad del terrene sabre el cual est. fundado. EI terreno hace las veces

de amortiguador, 10 mismo que los resorres en un vehiculo. Asi tenemos, por

ejemplo, que en el puerto de Valparaiso. para el terrernoto de 1906. los edificios
construidos en El Almendral, Iorrnado por material molido, sufrieron destro

ZOS mayores que las construcciones de los cerros 0 al pie de ellos, frente al puerto.
Para estudiar las propiedades de los terrernotos es indispensable instalar

aceler6grafos que hagan las inscripci6n del tcrrernoto.

Uno de estos instrumentos fue obsequiado par el gobiemo del Japon y se

encuentra funcionando en el subterraneo de la Escuela de Ingenierla.
La Coast and Geodetic Survey de \Vashington ha instalado en la Escuela

de Ingenieria un acelerografo tipo Montana, que debe inscribir las tres corn

ponentes del movimiento terrestre durante un terrernoto. De estos acelerografos
se construyeron varios en Chile para instalarlos en ciudades en que probable
mente se producira un terremoto. En Valparaiso se proyecta instalar dos, uno en

EI Alrnendral, en terreno de mala calidad, y que fue la zona mas afectada en el

terremoto de 1906, y el otro en terreno £irme al pie del cerro {rente al puerto.
De esta manera se podra establecer el amortiguamiento que produce cada

elase de terreno.

Para verificar c6mo se comportara un edificio ante un terremoto es COil·

veniente sorneter las construcciones a la vibraci6n Iorzada, midiendo las oscila
ciones de sus partes con acelerografos. Para realizar este trabajo se construyo
una maquina vibradora y ocho vibrornetros, pero no se pudo realizar ningUn
trabajo por falta de fondos.

Desgraciadamente las catastrofes se olvidan muy pronto y se reconstruye
dando mayor importancia a la economia que a la resistencia y es Ia autoridad

municipal la que. con mano Iirrne, debe vigilar la reconstruccion,
Para reducir, en parte, los sufrimientos person ales que ocasiona un terre

moto, e1 Institute Sismologico ha redactado una Cartilla con once recomenda-
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ciones que se deben seguir antes del cataclismo, tanto para prevenir como para
actuar durante este, como ser: guardar tranquilidad, evitar atropellos, evitar co

locarse bajo Iachadas altas que pueden desplomarse y, por fin, acatar las orde
nes de la superioridad policial,

Estarnos seguros que se evitarian desgracias si de tiempo en tiempo se di

vulgara esta cartilla por la prensa y en los colegios.
En 1958 renuncie a la direccion del Instituto Sismologico, quedando como

asesor tecnico y siendo nombrado director el ingeniero Cinna Lomnitz.
Gracias a la amistad del Sr. Lomnitz con el Sr. Hugo Benio££, de U.S.A.,

este ultimo instalo en Chile un Strain Meter de su invenci6n que mide las ten

siones a que esta sornetida la costra terrestre.

El Strain Meter esta instalado en un ninel que se perforo en la masa rocoea

del cerro San Cristobal.
Las inscripciones que haee el Strain Meter permiten encontrar 1a relaci6n

que puede haber entre la variaci6n de las tensiones de 1a masa rocosa, los feno
menos externos y los temblores.

En la estacion Santa Lucia estan funcionando tambien los tres sismografos
de periodo largo que ha enviado la Univeraidad de Columbia y que permiti
fan estudiar las ondas de periodo largo que producen los terremocos destruc
tores.

En Chile tenemos un amplio campo para el estudio del sismo y espero que
podamos contribuir a la sismologia mundial encontrando solucion a muchos

problemas que no tienen explicacion hasta hoy dia.
Cierro mi conferencia con el deseo de que la ultima catastrofe del sur de

Chile nos sirva de advertencia en el sentido de que es indispensable que nues

tras construcciones sean tales que puedan resistir los efectos de terremotos Iu
tUfOS.




