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Informe sobre el terremoto del 6 de mayo

de 1953

E1 dia 6 de mayo de 1953 una va ta zona del valle central fue acudida por
un violento movimiento sismico con caractercs de terrernoto. La zona rna afec
tada puede ubicarse entre la ciudades de Concepcion. Lo: Anzeles, hillan r
Cauquenes.

El lnstituto de lngeniero de Chile designo una comi ion intcgrada por 10
senores ingenieros Rodrigo Flore, Cesar Barro y Reinaldo ::-'lunoz y 10 estu

diantes, de lngenieria efiores Luis Arellano y Ben jarnin Maruuli para que redac
taran un informe obre las con ecuencias del temblor.

En 10 primeros momento se crcvo que e habia repetido una cauistrofe imi
lar a la que en 1939 sacudio la rnisma zona; in t'lnbazQ,"o. la inspeccion de la
zona afectada pOl' el temblor permite asegurar que este movirniento fue menor

que el del afio 1939.

Es de lamentar el hecho de qllf' el cguipo cientifieo d que e di pollia n

la zona no fue e cl mas adecuado para regi trar movirnicnro de gran intcn i
dad, 10 cual relcgo al terrene incierto de las lIposieione I11l1('ho de 10 datos rna
interesantes.

La intensidad' (0 daiios) del terremoto e ha estimado aproximadarnenn- en

el grado 5, escala chilena (sc de truyen parcial 0 totalmente alguna chimeneas,
murallas y otras partes del eclifi io: caen alglln::t.<. casa - Por cornparacion, debe
observarse que el te1'rC1110to de Chi]l:iI1 de 1939 [ue e tin1ado en grado is de Ia
mi ma e cala (desastre general: eaen la 1J1ayoria de la s ('3 as, c producen grie-/;tas en los terrene ). Es interesanrc comparar (,SlO. ten emote con 10 observado
en otras localidade del pals. V('I' list<i apartc.
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Lo lafio estimado a Ia propiedad en el terremoto del 6 d rnayo fu ron

de $ 1.600 millone egun inforrne dado por el Mini terio del Interior. Las vic
timas debido al temblor totalizaron nu ve per onas. Se d be atribuir I numero

comparati amente p qu no de victirnas al hecho de que, por hab rse producido
el sismo a medio dia, fue recibido 'te con r lativa ser nidad, no registrandose
mayor numero d victimas rnotivadas pOl' 1 panico. Fue tarnbien providencial
que el gran numero d parapetos y cornisa que se desprendieron no ocasionaran
rna ores accident·s.

•

EI area en la cual ocurre un terremoto debiera ser onsiderada como un

inmenso laboratorio para la investigacion de los fectos del sismo. La observacion
de los dafios que resultan del temblor constituyen la base principal de la Iorrnu
lacion de reglas para que . e Iectue el disefio anti-sismico ; esto es especialmente
verdadero en 10 que e refiere a los detalle de construccion,

Muchos de los dane a las estructuras en el terremoto del 6 de mayo fueron
de naruraleza e pectacular; in embargo, en muchos casos no puede cleducirsc una

ensefianza para el futuro. La mayoria de los destrozos aparcc n en estructuras

obviamente mal construidas 0 con sus materiales de duclosa calidad. Las obs rva

ciones mas completas sobre el efecto del temblor pueden obtenerse de las cons

trucciones mejor disefiadas y construidas. No obstante, debe reconocerse que cier
tas estructuras que aparenternente han resistido perfectarnent bien los efectos del
temblor pueden haber sufrido dafios que, no hayan sido detectados aun.

Puesto que en Ja zona afcctada practicamente no existian edificios altos, este

terremoto no pudo poner a prueba las teorias de disefio de este tipo de estructu

ras. En Concepcion, sin embargo, Iue posible observar en la fachada de albafii

leria de un edificio de 4 I(isos las tipicas grietas a 459 debido al esfuerzo de corte,
siendo estas grietas mas importantes en. los elementos mas rigidos de la fachada.
Esta observacion y otras analogas reafirman la teoria corriente en el disefio de

que las fuerzas horizontales indueidas pOl' el temblor se reparten en proporcion
a la rigidez de los elem ntos resistentes.

En otro edificio pudo observarse, ademas, el efecto atiezador de la caja esca

lera que al servir de puntal a una serie de marcos iguales de gran elasticidad,
determine una concentracion de esfuerzos para \105 cuales no habia sido disefiada,
produciendose la correspondiente ruptura, En esta misma estructura, en que ca i

todos los pilares sufrieron grietas capilares, pudo notarse que estas eran mas inten

sas en un grupo de elIas donde habia sido disminuido el largo libre en apenas
1/6 de su longitud, por motivos arquitectonicos ; en consecuencia, la rigidez de

ellos habia aumentado, confirrnandose nuevamente la obs rvaci6n hecha antes.

Fue curioso constatar asimismo que los vidrios colocados en ventanas con

marcos de madera no se qu braron en porcentaje tan alto como los eolocados
en marcos de acero.

Al observar los dafios producidos por un temblor, se advierte que mi ntras

los elementos 'primarios de la estructura estan som tides a fatigas normales, se

producen altas concentraciones de fatigas en las aberturas, grietas existentes, dis

continuidad , cl mentos rigidos, etc. Es n cons cuencia important que en el
disefio de la estru tura la planifica ion de los elementos r sistent s sea tal que
cada elernento en particular pu da tomar satisfactoriament fatigas altas al corte,
a la flexion y a la cornpresion. La orr eta ubicacion d las armaduras libres de
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grifaduras, asi como los estucos de poco espesor son precauciones que deben tener

se encuenta, ya que a veces su subita falla oca iona efectos dinarnicos adicional ,

que pu den ser muy importantes. En la e tacion de ferrocarril de oncepcion,
la marquesina acusaba la destruccion de la franja de estuco superior, hallandose
'ste d sprendido n una corona de mas 0 m no 10 em. AI observar esto pilar ,

se podia Ilegar a la conclusion de que su rigidez inicial ( upuesto que 1 tuco

haya resistido algun esfuerzo ) fue reducida apreciablementc.
Parece -en consecuencia- que la magnitud de las fuerzas de mercia fuera

de orden secundario frente a la consideracion de un disefio bien proporcionado.
Es logico que no se puede disefiar ciegamente de acuerdo on los reglament , in

una comprension de los principios basicos y de las distor ione y reaccione de una

cstructura. En vi ta del gran numero de incognitas y variable en el problema, la
tarea del disefio proporcionado es muy compleja. Por supucsto, un disefio pro
porcionado puede alcanzarse '010 en un sentido amplio. EI factor esencial I

juicio y la experiencia de un ingeniero competente que pueda vi ualizar las defer
maciones de las estructuras.

Las construcciones modernas hecha de acuerdo con la nueva Ordenanza
General de Construccion, en su gran mayoria re istieron el temblor in ufrir dafio.
Esto es una cornprobacion de que un buen di efio, la utilizaci6n de bueno mate

riales y el cumplimiento de la ordenanza, perrniten Ilegar a construccione verda

derarnente antisi micas.

Los parapetos de las ca as c demo traron como 10 elernento m
-

debiles y

peligro os y e ta experiencia indica la positiva ne e idad de eliminarlo 0 de dise
fiar los y construirlos de manera que puedan quedar en su lugar cuando sobrevenga
1 III terremoto. En general, esta ornarnentacion arquitectonica, e pecialrnente pa
rapetos y cornisas, constituye una grave amenaza para 10 habitante. La Gaida de
esto elementos se produce a la entrada de 10 edificio y a 10 largo d la veredas

.

es comprobado que existe un impul 0 irre i tible de huir del interior de un

elificio durante un temblor A i pues, e el hecho que los luzare donde la genre
e ubica durante el movimiento son 10 mas p ligro 0 .

Hay que reconocer muy seriamente que un mayor proo-rc 0 en la inzenieria

sismologica va a depeneler en alto grade de las ob ervaciones hechas durante y
d pues de un temblor. No es sorprenelente que casi todo 10 inform de tern

hlores on en cierto moelo exagcrado )' e to es cornpl tarnente in intencion. La
tenden ia e de cribir y fotografiar 10 anormal que en e te ca 0 e la tru tura

que ha caido 0 ha sufrido apreciablemente. La tructura vecina que permanece
intacta despues del terremoto no re ibe la atencion de nadie. Queda, en conse

cuencia, una con tancia mas 0 menos completa en 10 qu a dafio se refiere, pero

muy incornpleta en 10 que atafie a 10 edificios bien on truido que no ufrieron
averia . Hay que de tacar que el valor de la ob rvacion e reforzaria con-ide

rablernente si los hechos fueran resi trado en una forma organizada y pr viamen
te determinada. Se sugiere pr parar un manual que cont no-a una bre e de crip
cion del eIecto de 10 tcmblore en di tinto tipos de e tructura con de ripci6n
d la naturaleza y e ctension de los dafio y que conteno-an hoja formulari para

registrar 10 dafio producidos por 1 temblor. E te manual deberia repartir e entre

los eli tintos habitant s de una ciudad afcctada por un ismo y lc diria que daiios

hay que mirar, como hal' que mirarlos )' como dcben registrarse.
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Parec interesante en 1 momento actual, para sacar alguna conclusi6n de
valor d I ultimo terrernoto, que se estudi cuidado amente los dafios estructurales
d esificios razonablernente bien on truidos, estudiandose sus planos de estru tu

ras y su condiciones de fundacion ; analizando los elementos agrietados 0 {alias
a la luz de la diferente hip6tesis de calculo a fin de poder reconstruir el probable
origen de la falla, sea desde el punto de vista del disefio general 0 desde el punto
de vi ta de 1 defectos de ejecuci6n.

Exi te, indudablemente, una concordancia demasiado notable entre cierta
fallas que acusan franco de conocimiento de una buena doctrina estructural, que
no puede achacarse a falta de conocimientos te6ricos, sino mas bien a falta del

sentido de anali i de los efectos que un determinado movimiento puede produ ir
en estructuras que, aun cuanclo han sido calculadas actuando en I plano, actuan

realmente en el spa io. Esto modifica a veces substancialmente las solicitaciones

y cleformaciones del conjunto, deformaciones que si bien no nos es dado conocer

cuantitativam nte, debemos apreciar cuanclo menos cualitativamente en todo su

onjunto. Este entido del analisis del conjunto, de graciadamente, s610 se adquie
re mediante la continuada .observacion de los fen6menos de fallas hasta incorpo
rar en el proyectista ese sentido del conjunto que le perrniten resolver practicamen
te problemas de criterio que el calculo aun no puede abarcar.

Es, por 10 tanto, de sumo interes el analisis sistematico de las estructuras que
han fallado y cuyos antecedentes se conocen, a fin de ir incorporando ordenada
mente una serie de experiencias practicas cuyo analisis nos lleve a establecer reglas
de buena construcci6n y disefio, depurando nuestro criterio en estos problernas y
unificando conclusiones en torno a muchos de ellos. Esta labor, de por si larga y

paciente, pcdria ser hecha por alumnos de los ultimos anos de nuestras escuelas,
dirigidos por sus profesores, redunclanclo este trabajo no s610 en beneficio general
sino tambien de los propios estudiant s que irian adquiriendo, ya antes de dejar
las aulas, una experiencia valiosa.

OBSERVACIONES DEL EFECTO DEL TEMBLOR EN DOS

ESTRUCTURAS ESPECIALES

1) Muelle de La Compaiiia de Acero del Pacifico en I-Iuachipato

Descripci6n del rnuelle. La estructura se compone de una losa de hormig6n
armado de 270 m. de largo por 22 m. de ancho, soportada sobre pi lares del tipo
14 BP 89 ..La longitud de los pilotes varia entre 10 y 18 m. y van dispuestos en 59
filas a 4.60 m. entre elias. En la cabecera del muelle, el terraplen de acceso esta

retenido por un tablaestacado. En cada fila hay 10 pilotes verticales; en sentido

transversal, en cada fila, van dispuestos dos pilotes con inclinaci6n 12/5 sirnetri
cam nte colocado respecto de Ja vertical. En el sentido longitudinal, en la segun
da fila, mas pr6xima al terraplen de acceso van dispuestos cuatro pilotes con

incJinaci6n de 1.5/1. EI contacto de los pilotes longitudinales con la losa superior
se realiza a traves de un sistema cle vigas transversales y longitudinales. Para

mejorar la adherencia ntre el pilote y I concreto, Ia cabeza superior del pilote
va provista de una freta de 3/8" con un paso de 5 em. Por efecto del terremoto,
se observaron dafios- provocados aparenternente por un movimiento en I s nude
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longitudinal del mu lle. Los pilotes longitudinale fueron obligado a resistir im

cialmcnte todas las fuerzas de inercia inducida en el entido mas largo del mu -

lie. Al no star previstos para recogcr tales fuerzas, se produjeron dana en la
zona d contacto del pilote con la 10 a superior. Las grietas provocadas en la
uni6n se pueden explicar por la compresi6n y tracci6n, respectivamente que hubo
de transmitir el pilote a la sup restructura de hormigon. Por eEecto del movimien
to sismico se produjo una interaccion entre la estructura de hormig6n, el tabla
estacado frontal y el terreno retenido por este tabla tacado.

Las vigas transversale directarnente en contacto con el tablaestacado apare
cen agrietadas pOl' la acci6n de f1exi6n lateral a que fueron sometidas. e pudo
observar tarnbien una separaci6n entre la estructura y el terraplen de acee o. Lo
dos rieles de 80 Ibs. jpie que constituyen la via ferrea que une el muelle al terra

plen de acceso, fueron cortados por el efecto del impacto.
Debe anotarse, ademas, el hecho de que en el punto contrario al que taban

ubicados los rieles, el dafio de ehoque contra 10 tablae tacados del terraplen es

mas notable, 10 eual parece indicar que la falla brusca de los rieles por tracci6n

produjo un efecto de impacto con rotaci6n que explicaria la mayor intensidad de
la falla anotada. Este efeeto ya ha sido ob ervado en otra ocasione.

2) Edificio de La iglesia de los Sacramentinos en fa ciudad de Chillan.

Este edificio, construido en esqueleto de acero y revestido en parte por hor

mig6n armado debilmente en sus fachadas y el resto recubierto con un nfo cado
de yeso sobre listones, fue francamente dafiado en sus reve timiento por el i mo,
sin que ella afectara mayormente (pOI' 10 meno, a i se e tim6 en una primera
observaci6n) su estructura resistente. S610 en el ab ide se ob ervaron fallas rna

graves en sus extremes, producidas por una concentraci6n de e Iuerzos debido a

mayor rigidez, falla cuyo origen e rernontaba al si mo anterior que pandeo alguna
piezas que al er sometida a nuevos esfuerzos en ese mismo e tado de deforma

ci6n, produjeron un vaciami nto limpio de 10 rellenos, retrotrayendo la estructura

al estado de la misma antes de su reparacion, hecha por imple parche y relleno
de las £allas.

Este edificio, cuyo aspecto interior parecia acu ar un e tado de de truccion

peligroso y para el cual exi tian 6rdenes de demolici6n, parece, sin embargo, recu
perable como 10 demue tra el hecho de que habiendo ufrido falla similare el

afio 39, su reparaci6n general hecha con no todo el cuidado y buen entido que
e tos ca 0 requieren, Ie haya permitido re i tir nuevamente in de plomarse I

sismo del 6 de mayo.

LISTA DE TERREMOTOS DESTRUCTORE 0 L'RRIDO EN ,I-IILE *

1520 Provincias australe de Chile. Latitud probable del cpi entro de +0° a 41 \)

S. Grado V.

1543 Provincia de Tarapaca y sur del Peru. Latitud probable del epicentro 199

a 200 S. Grado V.

'1.- En e ta lista e han suprinlido 10 terreI110tO de Grado IV .

•
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1562 La Imperial (379 a 389 S). Grado VI. Marernoto en Arauco,

1 -70 Concepci6n (369 a 379 S). Grado VI.

1-75 Entre illarrica y Castro (399 a 409 S). Grado V.

1604 Ari a (18Q a 199 ) y Arequipa. Grado VI.
1615 Arica y Tacna (189 a 199 S). Grado V.
1639 Coquimbo (299 a 309 S). Grado V.

1642 6 1643. Arica. Grado V.
.

1647 antiago. Grado VI. EI area de destruccion abarc6 desde el rio Choapa
al rio Maule (319 a 369).

1648 Coquimbo (299 a 309 S). Grado V.

1657 Concepci6n (369 a 379 S). Grado VI. Le sigui6 un maremoto.

1681 Arica (189 a 199 ). Grado V.

1715 Arica (189 a 199 S). Grado V.

1730 antiago y Valparaiso. Grado V. El area damnificada se extencli6 de La

Serena a Chillan (299 a 369 S). Maremoto de Coquimbo a Valdivia.
1737 Entre Valdivia y Castro (409 a 429 S). Grado V.

1742 Archipielago de Los Chonos (459 a 469 S). Grado V.

1751 Concepci6n. Grado VI. Danos de Curic6 a Arauco (349 a 379 S).
1790 TucapeJ (37Q.a 399 S). Grado V.

1796 Copiap6. Grado V. Danos hasta La Serena (279 a 309 S).
1819 Copiap6. 3,4 y 11 de abril. Grados V, VI y V.

1822 Copiapo y Coquimbo., (5 de noviembre). Grado V.

1822 Valparaiso. (19, 22 y 25 de noviembre). Grados V. La zona devastada
abarc6 Limache, Casablanca y Quillota.

1829 Valparaiso, Grado V.

1833 Arica. Grado V. (25 d abril).
1833 Arica. Grado V. (18 de eptiembre).
1835 Concepcion y Talcahuano. Grado VI.

1837 Valdivia, Osorno y Ancud (399 a 419 S). Grado V.

1843 La Serena. Grado V.

1845 Arica. Grado V.

1847 Copiap6. Grado V. (19 de enero).
1847 La Ligua y Petorca (329 a 339 S). Grado V. (8 de marzo).
1847 Coquimbo. Grado V. (8 de octubre).
1851 Santiago y Valparaiso. Grado V. (2 de abril).
1851 Copiap6 a Vallenar (279 a 299). Grado V. (26 de mayo).
1859 Caldera y Copiap6 (279 a 289 S). Grado V.

1870 alama (239·a 249 S). Grado V.

1871 Tarapaca (199 a 209 S). Grado V.

1873 hile entral (329 a 349 S). Grado V.

1876 Toco (229 a 239 S). Grado V. (26 de octubre).
1876 Latitud 319 a 329 S. Grado V. (II d noviembre).
1877 Iquique (209 a 219 S). Grado VI. Se sintio hasta Peru, Bolivia y Argenti

na. El maremoto que le siguio produjo una ola que llego a California Y

Nueva Zelandia. Se not6 un desc nso en la costa. (9 de mayo).
1879 Territorio Magallani 0 y Tierra del Fuego (53q a 549 S). Grado V.

1880 Valparaiso. Grado V.
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1906 Gran desastre en Chile central. Grado 1. Destrucciones desde Quilimari
hasta Curic6.

1909 Chanaral, El Inca, Copiap6 (279 a 299 ). Grado V.

1911 Pozo Almonte e Iquique. Grado V.

1918 Copiap6. Grado V.
1922 Pro incia de Atacama (279 a 299 S). Grado VI.
1927 Epicentro en la Cordillera de 10 Andes (329 a 339 ). De trozo en annazo

y Mendoza. Grado V. (14 de abril).
1927 Aisen (45Q a 469 S). Grado V. (21 de noviembre).
1928 Taka (3�Q a 369 S). Grado V.

1939 Chillan y Concepci6n. Grado VI. Zona damnificada 359 a 38n • (24 de

enero) .

1943 Combarbala e Illapel (319 a 329 ). Grado V.

•
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