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NOTICIAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON
OCASION DEL TERREMOTO DE
TALTAL

Uno de los objet ivos fundamenta les del
"Comite de Estudios de Rie sgos y De
sastres S ismicos" es organizar en forma
rapida y racional la reco lecc idn de ante

cedentes cientificos y tecnicos sobre
los efecros de los sismos destrue tores

que ocurran en el pais. La importancia
de e ste Comite quedo ampliamente de
mosrrada con oc as ion del rec iente terre

mota de Taltal, ya que en el se usaron

por primera vez las encuestas prepara
das especialmente para estos casos, y
hubo una permanente y efectiva coordi
nacion entre los organismos que reali
zaron investigaciones y observaciones
tecnicas en e I area epicenrral,

Esre resumen ha sido preparado por
el Comite , en base a los informes presen
tados por los Srs. Leonardo Alvarez, del
Instituto de Investigaciones Geolog icas ;

Enrique Gajardo, del Departamento de
Geofisica y Geodes ia; Joaquin Monge,
del Departament a de Obras Civiles, y
Eugenio Retamal, del Instituto de Inves
tigaciones y Fnsayes de Materiales de
la Universidad de Chile, y en eI se des
criben suc intamente las principales ac

tividades desarrolladas por los miembros
del Comite en re lac ien con e sre terre

moto.

DETERMINACION DEL EPICENTRO
A los pocos ins tanre s de spues que sono
la alarma de los sismografos del Depar
tamento de Geofisica y Geodesia (DGC),
e l sismologo de turno logro determiner
la violencia del rerremoto que se habia
producido y su uhicac idn aproximada,
dando de inmediato la informacion a los

organos de prensa y radio. Por otra parte
y en la posibilidad de que el epicentre

hubiera estadc en e l fondo marino, se

envio la alarma a la Central de Preven
cion de Maremotos eo Honolulu, por si
esre sismo hubiera generado una ola ma

rina.
Simultaneamente con 10 anterior se

solidto, a traves del servicio de radio
del DGC, los datos de las distintas es -

taciones sismologicas de Chile, a fin
de poder determiner con mayor exactitud
e l epicentro. Por convenios internac io
nales, a los pocos minutos se coataba
ademas con los datos de las estaciones
peruanas y argentinas. Con todo esto, el
e picentro pudo ser ubicado en forma bas
tante aproximada antes de que bubieran
transcurrido 6 horas.

Contando ya con la informacion de
todas las esrac iones de Cbile, Argenti
na, Peru y Bolivia, el bipocentro fue
determinado a los pocos dias por medio
del computador electronico·.

DETERMINACION DEL GRADO DE INTEN
SIDAD SISMICA.

El Departamento de Geofisica y Geode
sia cuenta con una red de alrededoe de
1000 observadores permanentes a 10 lar

go del pais, los que proporcionao por
medio de cuestiooarios especiales, da
tos que permiten determiner e l grado de
intensidad local cada vez que ocurre un

sismo sensible. Pero debido a I a magni
tud de esre terremoto se aumento el nu
mero de encuestas en el area de percep
tibilidad sismica, 10 que ba permitido ob
rener un mapa de curvas isosistas bas
tante complete.

Por su parte, la comision del Labo
rarorio de Estructuras (Departamento de
Obras Civiles), que visit6 la zona Inme
diatamente despues de ocurrido e l sismo,
enuevisto a testigos fidedignos en cada
localidad a la vez que se observaban las
estructuras que mostraban dafios, Apli-

·SUI caracrerisricas ararecen en 1a palina 1 de esra revisra.
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Profesor vrs nante del \fassachusetts
Institute of Technology.

Se estudio esnec ialmente e l corn

portamienro de e structuras de madera
con diferentes terrninac iones (cafia y ba
rr 0, hormigon, madera tinglada, calami
na), y las construcciones de b loques de
hormigon reforzadas con cadenas y prla
res de hormigon armado que presentaban
algunos dafios en EI Salvador y Taltal.

Fn Taltal se rea l izo una encue sta

completa de los dafios sufridos en las
construcc ione s de e sta c iudad , unos 1200
eclificios en total, aplicanrlo e l cuest io
nario prepaeado de antemano por e l Co
mite -le Esrud ios de R ie sgos y Desas

tres Sismicos, Fsra encuesta fue dirigi
cia por el [efe del I aboraro rio de Estruc
turas en c olaborac ion con un tc�cnico de
la Secc ion Antofagasta de l DGC, y ella
abarco el 0;0% de las casas de Taltal,
ver ificandos e solo los dafios exteriore s

en e l ';O"{ restanre .

FSTUDIOS DE SUELOS Y FUNOACIONES

La Secc ion \fecanica de Sue los del IDIEM
envio dos comisiones al terre no con e l
fin de recoaer informaciones sobre da
nos ocurridos en obras de tierra, tran

flues de re lave , fundaciones, erc ., en las
principales ciudades y centros de traba

io de la zona cercana al epicentro, y
prograrnar, s i ella re sulraba aconsejable ,

a lgunas investigaciones destinadas a

e srab lec er con mayor precision las cau

sas y condiciones en que ocurrieron da
nos derivados del comportamiento del
sue lo y las fundaciones. Estas comis io
ne 5 recorrieron durante la pr imera quin
cena de enero las ciudades de Taltal,
Caldera, Copiapo, Vallenar, Chanaral.
Pueblo Hundido, erc ,; alcanzando hasta
e l mineral de EI Salvador, esrudiandose
ade mas e l comportamiento especial de
los tranques de re lave ,

Posteriormente, un profesor visitan
te de la Universidad de California, reco

rrio la zona acompafiado de un e studian
re de Ingenieria, de d icando especial a

rene ion a los tranques de relave y a

sus caracteristicas de granulometria,
metodos de depos irac ion de los materia
le s, bumedad, metodos de drenaje, nive
les freaticos, tratamiento de los minera

les, etc., con el fin de programar nuevas

investigaciones relacionadas con el com

portamiento de estos tranques.

cando Ia esc ala MSK de intensidades se

estimo en cada lugar e l grado de inte ns i
dad, e l que discrepaba a veces con e l
in forme entregado por los observadores
del DGG· •

Una Iista de los lugares visitados
y el 'correspondiente grado de intens idad
estimado por el J efe de esta comis ion
es la s iguiente e

LUGAR

Copiapo
Caldera
Pa ipote
Inca de Oro
Pueblo Hundidc
FI Salvador
Potrerillos
Llanra
FI Salado
Chanaral
Talt al

paposo
Fsrac ion F .C. Agua Verde
Agua Verde (Planta de Agua
Potable a Taltal)
Oficina Flor de Chile
Estac ion F .C. Catalina
Ofic ina CI! ile
Oficina Alemana

Antofagasta

GRADO DE

INTENSIDAD

V -VI
VI
V

V-VI
VI - VII
VJ - VJI
VI - VII
VI - VII
Vf
VI - VII
VII
VI - VII
VI

VII- VIII
VII
VII - \'IIJ
VI- VII
VI
V

1)e los Iugare s vis irados, los UOl

cos que muestran diferente intensidad,
en diferentes sectore s , a partir de da
nos ohservados, son el Campamenro EI
Salvador y la localidad de A�ua Verde.

OBSERVACION DE DANOS EN EDIFICIOS
Y OBRAS CIVILES

Al �ia s iguiente de ocurriJo e l sismo, el
DGC envio una comis ion de s ismdlogos
de la Secc ion Antofagasta a la zona de
Taltal a fin de rea lizar un estudio pre li
minar de los dafios produc idos , e spec ia 1-
n-ente en aquellos edificios que por su

grade de de strucc ion tuvieran que ser

demolidos anres de permirir una investi
jtacion mas minuciosa.

La cornis ion del Laboratorio de Es
tructuras visit" entre los dias 2 y 12 de
enero Ia mavoria de los pueblos 0 ci uda
des dentro de la zona que a lcanze el

grado V 0 rr.ayor de intensidad, observan
:fo detenidamente todas las estructuras

y obras civiles que presentaban daiios.
Fsta comision estuvo acompaiiacla por un

• ¥ease ,uillina .3 •
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EnCTOS GEOLOGICOS DEL SISMO

Una vez determinado e l eplcenrro apro
ximado, e I Instituto de Investigaciones
Geologicas (I1G) dio instruccionea a sus

oficinas de Antofagasta y Copiapo a fin
de investigar los posibles efecros geold
gicos del sismo y su relacion con danos
estructurales.

Un geologo recorrio la zona entre

Antofagasta y Taltal al dia siguiente del

terremoto, comparando las caracterfsei
cas geologicas con los danos observa

dos; se realizo una encue sta preliminar
de dafios en Taltal, y se investigo el
area epicentra l estimada preliminarmen
te por el DGC, no pudiendo comprobarse
la existenc ia de dafios debido principal
me nre a que e l ep ic entro no estaba bien
determinado, EI mismo geologo sobrevo-
10 poster iormenre e l area estimada como

epicenrral en un avion de la FACH, sin

mayor ex ito.
Simultaneamente con esta investiga

cion, otto geologo recorda la zona entre

Copiapo y Taltal de sur a norte, obte -

niendo informaciones preliminares que
justifican investigar en detalle las zo

nas de fallas geoldg icas ,

Entretanto, e l U.S. Geological Sur
vey solicito informacion telefonica 50-

bre las caracteristicas del sismo y ofre
cio la colabcrac len de dos geologos nor

teamericanos, quienes llegaron al pais
el 2 de enero y viajaron a la zona de
Taltal acompaiiados por un geologo de

Copiapd y otro de Santiago, para hacer

estudios detallados en las faUas duran
te varios dlas,

REGISTRO DE REPLICAS

1=:1 estudio de las replicas es de vital
importanc ia desde el punto de vista e ien

tifico, ya que permite determinar e l me

canismo que produjo el sismo principal,
caracteristicas del foco y estructura de
1a corteza en esa zona, coeficiente de

sismicidad, y ouos importantes antece

dentes para la Sismologia e Ingenieria.
Debido a ello, el DGC dio instruc

ciones a su Sec cion de Antofagasta para
que se instalara una estacion sismolo
gicas portatil de emergencia en las cer·

canias del epicentro estimado al dia si
guiente de ocurrido el sismo, la que que
do ubicada en la localidad de Aguas
Verdes.

El misrno dia del sismo se tomo ade-
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mas contacto telefonico con el US Coast
and Geodetic Survey, quienes ofrecieron
el envio de una comision de sismologos
junto con dos estaclones portatiles para
instalar en la zona epicentral, Esta co

mision lIego a Santia�o el dia 31 de di�
ciembre portando akededor de 1000 kg
en instrumentos, partiendo al dra siguieo�
te a la zooa de Taltal junto con un gru
po de tecnicos e investigadores del

DGC; de esre modo se lograba instalar
y poner en marcba estas dos nuevas es-

taciones a los pocos dias, quedando ubi
cada en las localidades de Paine (Sa
Iar de Atacama) y EI Salvador. En los
mismos dias, una comis ien de la Seccion
Antofagasta nasladaba la estaci6n sis

mologica de emergencia a la localidad
de FI Salado, cerca de Chanaral.

Posteriormente, e l DGC tuvo con

tacto te lefenicc con el US Geological
Survey, quiene s ofrecieron el envio de
otra comis ion de sismologos y de 4 e s

racione s portaliles con registro en e in
ta magnetica. Estos equipos Ilegaron
directamente a Antofagasta, y fueron ins
talados en las localidades de Aguas
Verdes, Areas, Refresco Seco y Altami
ra, con la colaborac ion del personal en

campafia del DGG.
las esraclones del US Coast and

Geodetic Survey permanec ieron en ope
rae ion hasta fi nes de febrero, fecha en

que fueron levantadas por termino de la
cOD'lision. Los equipos de I liS Geologi
cal Survey operaron en la zona epicen
tral basta la 2a. semana de febrero,
instalandose posterioemente en otras a
reas con el fin de investigar la sismici
dad a 10 largo de Ia falla de Atacama, Y
registrar los s ismos de foeo profundo
que ocurren hac ia e l lado argentino en

la zona de I Salar de Atacama; estas

estaciones fueron devueltas a los esta

dos Unidos hacia mediados de marzo.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS
La magnitud de las ioformaciones reco�

gidas en el terreno hacen prever que el
terremoto de Taltal aportara importantes
conclusiones cientlficas y tecnicas en

los campos de la Sismologia y la loge
nieria AntisiSD.ica, pero cuya evaluacioo
demandara una ardua ). proloogada labor
de investigaci6n.

Por el mooento ya se cuenta con

uo inf orme geologico preliminar prepara-
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do por el JIG, ademas de los datos 50-

bre e l b ipocentro e intensidad sismica
determinados por e I DGG.

Las encues tas sobre dafios estruc

turale s e stan s iendo procesadas por el
I:aboratorio de fstructuras, y e 1 anal i
sis respectivo servira como tema de me

moria para un estudiante de Ingenieria.
Analogalilente, la Secc ion �ecanica de
Sue los del IDIFM ha propuesro algunos
teruas de memoria basados en e I e stud io
del comportamiento sismico de los nan

ques de relave s ituados en esa zona. EI
informe sobre los efectos geologicos en

las zonas de fallas sera publicado con

juntamente por el JIG y e l US Geological
Survey, en Chile y Esrados Unidos res

pec rivamente ,

Fjnalmenre , las replicas re g istra

das por las e stac iones chilenas y nortea

mericanas tardaran cerca de un afio en

ser aual izadas , y aportaran s eguramente
valiosos antecedentes y.eofisicos para
la Zona.

En general, c abe de s rac ar una vez

mas la irnporranc ia que t ie ne el est,,\>-iio
coor:linado de los aspectos s ismol og i

cos, geologic os y e structura le s de un

s ismo destructor, con e l fin de obtener
e l maximo de c onc lus ione s positivas en

beneficio de la ciencia y -ie la humani
dad.
COORDINACION Y COLABORACION INTER·

NACIONAL.

Durante el desarrollo de e stas acrivida
des hubo una permanente y efectiva c oor

dinacion entre los d is rintos grupos de

trabajo que realizaron inve st igac ione s

en la region epicentral.
Toda Ia labor rea Iizada por e l PGG

en la Zona norte fue a su vez coodinada

y dir ig ida desde Santiago a traves de su

propio sistema de radiocomunicaciones
a la vez que se entregaban en forma per
manenre las informaciones necesarias a

los Organos de d ifus ion.
La valiosa colaborac idn pre srada

por la Oficina de Frnergencia :lei 'finis
terio del Interior fue de vital importancia
para facilitar y acelerar diversas gestio
nes administrativas. Por su parte, la
Fuerza Aerea de Chile colaboro eficaz
mente con el DGG y el I1G en el traslado
de instrumental sismologico a la zona

norte y en la inspeccion aerea del area
epicentral, resDectivamente.

Fn cuanto a la colaboraci6n interna-

cional, esta demas enfatizar la valiosa

ayuda proporcionada por e l US Coast and
Geodetic Survey y e l US Geological
Survey, tanto en equipos como en perso
nal, y sin los cuales la labor cientifica
y tecnica desarrollada con ocas ion de
esre te rremoto no habrfa alcanzado su

verdadera magnitud. Lo mismo vale de
cit para los servicios s is moldg icos de
los paises vec inos , que ayudaron a de
terminar e l epicentro definitivo con el
max imo de prontitud, y la cooperac ion
voluntaria pre srada por los profesores
v is irante s en la Facultad de Ciencias
Fis icas y 'Aatematicas para la observa
cion y posterior investigacion de los
dafios produc idos por e ste terre moto,

Coml,' de es'udlos de Rlesgol y

Desastres Sismlcos.

* *

PLAN PARA LA INSTALACION DE
ACEL EROGRAFOS EN CHIL E

INTRODUCCION:

Chile se ha e le g ido como laboratorio de

ingen ieria sismica para ser usado en la
inve srigac ion c ienrifica de los grande s

terremotos pasados y futuros de Chile,
can e l propos iro de obtener la informa
cion que conduzc a a un me jor diseiio an

risfsmic o de las estructuras. La orienta
cion inic ia I de la inve srigac ien en el
"Iaboratorio" es conocer la influencia de
las condiciones del suelo sobre la ac

cion rec iproca s ue lo-e structura, y 50-

bre las fundaciones y estructuras de tie
rra. �e adopto esta orientac ion a causa

de que en e l campo Inremac iona l de la

ingenieria antisismica los aspectos re

lacionados con e l suelo son los que ne

c e s itan un mayor esclarecimiento.
Tln e lemento cla ve para la investi

g�ci6n cientifica de los sismos chile
nos, en 10 referente a inaenieria, es la
instalac icn de instrumenros reg istrado
res :Ie terremotos en la parte sismica·
mente activa del pais. Dentro del equipo
deseable 10 mas urgente es instalar ace

lerografos para registrar terremotos en

diferentes condiciones de suelo y estruc

tura. Fsto ha side objeto de intenso es

tudio :luranre e I ano pasado, y se ha a

doptado un plan con el cual Chile que
dara razonahlemente bie n equipado con

acelerografos tipo Vontana hacia 1970.



Los detalles esene ia les del plan,
que incluye unos 57 acelerografos, se

dan a continuac ion. Actualmente hay 7
instrumentos colocados; hac ia febrero de
196R, se instalaran 10 mas, y 15 mas en

cada uno de los dos aoos siguientes. La
ubicaci6n ha sido cuidadosamente se

leccionada con e l propos ito de asegurar
por 10 menos un regisero de cada terre

moto en cualquier parte de la zona sis
micamenre aetiva de Chile, y tambien con

el fin de mejorar e l conocimiento sobre
las diferencias de movimiento producido
por 105 terremotos en el sue le y en la
roca fundamental, as] como e 1 efecto de
la Ineeracc ion de sue lo y grandes es

trueturas.

EI plan presentado mas adelante
ha sido desarrollado por los profesores
Gajardo, Karzulovic', Monge, Welkner,
Retamal y nuke, con participaci6n de
los e stud ianres Sanhueza y Blass. Se
solicita eomentarios de todas las perso
nas interesadas.

CRITERIO PARA UBICACION DE ACELE
ROGRAFOS EN CHILE

1. Todo terremoto grande (M>7) de
biera quedar re gistrado al menos por un

instrumento. Para esre propos ito, los
instrumentos deben esrar colocados a no

mes de 200 km de distancia y desde

Arka a Puerto Montt.
2. Debiera hacerse todo 10 posible

para lograr que e l proximo terremoto que
de re g isrrado. Con este fin, los primeros
instrumentos que se insra len deherian
colocarse en las re g iones de mayor sis
mie idad ,

3. Sera e senc ial despues de los fu
turos terremoros interpretar las respues
tas y dafios de las estructuras en funcion
de los ac elerogramas , Para ello convie
ne que el mimero de Instrumenros i nsra

lados en una c iudad dada este en rela
cion con el numero de estrueturas gran
des de la ciudad. Ademas, los i nstrumen

tos de?ieran ubicarse en aquellos tipos
de suelos en que se hallen fundadas Ia

mayoda de las estructuras.

4. Interesa especialmente oheener

aeelerogramas que rnuestren los efectos
del tipo de suelo y la accion reciproca
de suelo y estructura. Con tal fin, cuan

do en una ciuefad rtada se haya de ins
talar mes efe un instrumento, los acelero
grafos dehieran eolocarse agrupados de
a cres, uno en eada una de las dasifiea
ciones .'\, � y C descritas a conti nuacion,
y proximos entre si.

NOTICUS 7'1

CLASIFICACION DE LA UBICACION DE

ACELEROGRAFOS EN UNA CIUDAD DADA.
A. Roca fu"damental. Los acelerolJfafos

se "eben fundar djrectamente en roca

base que tenga una velocidad de on

da P por 10 menos igual a 2000 m/s.
Se pueden situar en cualquier edifi
cio excepto edificios muy grandes y
pesados.

B. Sueio I'P;co. Los acelerolJfafos se

deben fundar en un tipo de sue lo que
soporte un numero importante de es

tructuras. Se pueden siruar solo en

un edificio muy liviaoo y flexible.
tal como una casa de madera de un

piso,
C. Ci",;e,,'o de u"a es"uclura grande.

Los acelerografos se deben colocar
en el c imienro de un edificio u otra

estructura grande y pesada que des
cause sobre el tipo de suelo que co

rresponda a la e lasificac ioo B.
DETALLE DE LA UBICACION DE LOS
INSTRUMENTOS.

Actualmente se estS trabajando en con

seguir la informacion perrinente para la
ubicac ion de los instrumentos, Las con

diciones del subsuelo estlln siendo de
terminadas a traves de informes geologi
cos, b idroloaia de agua subterranea, to

pografia, perforaciones de suelo, pozos
de agua, y medidas �eofisieas. Fn al

gunos casos sera nece sario hacer perfo
rac ione s y med idas geofisicas en e l te

rre no, con los c orre spond ientes ensayos
de Iaboratorio, para e srablecer con la
sufic iente seguridad las earaeteristicas
d inamicas del sue lo.

Tal'llbien se deben dererminar las
caracrerfsricas estrucrurale s y las pro
piedades d inamicas de los edificios gran
des que tengan Instrumenros bajo clast
ficac ien "e". Las primeras seren deter
minados c onjuntamenre con los datos
:leI subsuelo. Las ultimas seren motivo
de investigaciones separadas en un fu
turo proximo.

Se editara un amplio ioforme eo 1969
describiendo las condiciones del sub
suel0 y las caracteristieas estructurales
de los grandes edificios y que conteodra
espectros de amplificacion calculados
para la mayoda de los lugares.
ACELEROGRAFOS Y REGISTROS

Los acelerografos que se instalaran son

del tipo Hontana, similares a los de I.
United States Coast and Geodetic Survey.

Los instrumentos seran bechos por
la Universidad de Chile, incorporaodo
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partes esencialmente nacionales, pero
usaodo motores elt�ctticos importados y
algunas ottas partes importadas. Los pri
meros 10 estan siendo fabricados con

los disefios exisrenres, pero los instru
mentos subsiguientes seran mejorados
sobre Ia base de los estudios de diseiios
que se estan realizando. Se esta dise
Dando y conseruyendo actualmente una

mesa de sacudidas para la callbrac ion,
Las caracteristicas esenciales de

los ace lerografos son las s iguientes t

1. Tres pen dulos de torsion en cada
instrumento para medir la componenre
vertical de Ia ace lerac ion y las dos
horizontales. EI periodo del pendulo
es 0,07 segundos. Amortiguamiento,
crfrico, Lineas de referenda cero,

2. Sensibilidad 15 gal. por em en pape l

fotogrBfico.
3. Veloe idad del pape l 2 cm!s con li

neas de tiempo cada % segundo.
4. Partida automarica en un terrerooto,

con registro automaric o durante 30
s egundos, FI instrume nro continua

operando si e l terremoto continua
despues de los 30 seg,

<;. Fuente de energia, una bateria de 12
V con un cargador de 200 V corrlen
te a lterna,
La Instalac ion, operacien y manteni

miento de los instrumentos dependera
del Departamento de Geofis ica, Este De

partamento sera tambien e l depositario
de regisrros y se encargara repeoduc ir y
de d Isrribuir Inrernac ionalmenre copias
de elJos inmediatamente despues de ca

da rerremoro.

Con respecro al financiamiento, has
ta Ia fecha de es te informe hay slere
ace lerdgrafos instalados. Se financiara
Ia ins ta lac ion de 30 mas por el Convenio
de las Universidades de Chile y Cali
fornia, utilizando una donac ion de Ia
Fundac ion Ford. Se cree que diversas
industrias e instituciones publicas en

Chile e sraran dispuestas a financiar los
20 restantes, que se instalaran en sus

respectivas propi edades.
C.M. DUKE

UBIC.�CIONES PROPUESTAS PARA LOS ACELEROGRAFOS

Ciudad
ClasHica- Fecha de Insta-

SueJos
ci6n lacion

Ubicsci6n

Arics A 1970 Ediflclo del Puerto de Ari- Roca base

ca en EI Morro.

B Febrero 1%8 Terreno de U. Ch .• centro Sedimentos cuaremarios con-

de la ciudad, proximo al s ofidados con aguas subre-

mar. rreneas superlic:iales.
Iqulque A 1969 Plaza de Armas Roca Base.

Chuquicamata B Febrero 1968 Casa junto al edificio de Aluvi6n muy firme.

la Administraci6n de Ana-

conda.

AntofaBasta A Insralado Terrene de la U. Ch., Sur Roca base

de la ciudad, proximo al

mar.

B 1969 BodeBa en el puerto TerrapUn artificIal.
B 1971 Escuela Baquedano Pampa, aluvion firme.

Taira I A Febrero 1968 Estanques de petroleo al Roc. base.

norte

Copiap6 A Instalado' Eseue la de Minas Roca base

B 1970 Inlendencia, en la Plaza Muerial fluvial blando

Vallens, B 1%9 Planta de ecido sulfurico
de I. Cerfe, Grava firme.

B 1970 Escue la de Nirias Arena v limo blandos.

'Aumeorat de uno a ues aceler6meuns; tra s Iad ar del lado Norte ai Sur del rio.



aOTICIAS II

CIIIUlc.- Pecbl de IDICI.
Clodad cl6a lacl6a Ublcacl6a Saelol

La Sereal B 1970 Eclillclo de la Adallal.ua-
c:I6a de Berbleb�m. Rome-
raL Gran Iltme.

B PeblefO 1968 E.lIcl6o del FerrocarrU Alavl6a b"ado.

OValle B 1969 Coouafoerre de II pie.I

LI Paloma. AlaYl6o.

lII.pel B 1969 Edlflclo pequdo ea el
ferreao del HOlp11l1 Sedlmeato flovill.bllado.

La LI,uI B Febrero 1968 Elcoell eo el ceotro de la Aluvl6a modera_meace
clodad. flrme.

A 1971 Elcuell eo la pane 1111. Roca bllle.

EI Cobre B 1971 Reine Chico. De.ecb� de II flOIael6a
del coble.

Vealla.. B 1969 EdUlclo de 00 plIO de Chi-
leccrl. Sedlmeato b"ado.

C 1970 EdUlclo de Clldera. de
Cblleccrl. Sedlmeoco b"ado.

A 1971 QulacefO. Roce bile.

V.lparallo A Iolrliido lutltaco de Geoarl"l de

la Armad•• Roca bue.

B 1970 Elcuell de Arquirectara
de la U. Cb., pr6x.1ma al

puerto. Terraplfa Inlflc:lal.
B 1969 PIIZI de Vii. del Mar. Sedlmeaco bllado.
C 1970 Cilloo de Vlila. Sedlmeato b"ado.

Saarla.o A Febrero 1968· Cerro Saatl Lucll Roel b..e

B 1969 Laboracorio de Eleructara. Gravi f1rme
de II U. Chile.

C IAltllado EdUIc:lo de lA.eolerla
Elfctrlca, U. cs, Fac. C.F.

y M. Grava flrme.

B 1970 Pobl.c:i6o Saara Jolla, lirea

de puque. Llao

C 1970 Pobllc:l60 S'OCl! JOUI, edl-

IIc:1o de 4 piaol.
B 1970 E_cuela CODchaU Sedlmeoto _.rando fiao; aa-

pI ahl.

C 1971 Coacbllf, futuro ediflclo Sedlmeato altarado flao; aa-

.nDde. pi Itra.

C 1970 Eade.. , edlflc:lo de 14 pi-
101. GravI flrme.

B 1969 parque, pr6zimo .1 edlft-
cio de Eade.. de 14 plIO. Graft firme.

EI Volda A Febrero 1968 U. Cb. Elclci60 5111801"-
fica, Quehebuel. Roce bue

1mblile alpel A 1969 l,.eiOI de la preal. Rocl bale

A 1970 pr6zlmo I la prell. Roea bue

C 1970 Fuadlci6a de II p_Ie.a. Roea bI.e

C i971 Coroolc:l6a de I. prell. Mara eo lreo de borml.6a.

Tilci S Febrero 1968 Terreao de U. Cb. pr6ztmo
� II PI..I de Armll. Mlcerlll flovl_1 .rue.o•

.... ra ..r ,rimera UD lalcrameDto S.N.A.C. eD el cerro Slacl Lucia. Reemplazlrlo ea 1969 por OD iIIlau

.Ito Moollal.
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Cludad
Clasifica· Pecba de losla.

Ubicaci6n Suelos
cioo lael60

Concepc:l60 A Instalado U. Concep, Estacion Sis·

moaraflca. Roca base

B 1969 Plaza de Armas Arena Bio Bio

C Instalado Edificio Pedro de Valdi-

via. Arena Bio Bio.

San Vicente A 1971 Peninsula de Tumbes Roca base.

B Insealado Planta CAP. Huacbiparo Arena y limo
C .1969 Planta CAP, Huacbipato,

nuevo edlflclo de bornos

de reverbero. Arena y limo.

Temuco B Febrero 1968 Ediflclo publico de 1 plso
prOzimo a Plaza de Armas Sedlmentc fluvial firme.

Valdivia A Febrero 1968" Estacion sismografica de

la u.a, Roca base.
B 11}68 Plaza Republica. Arena y limo.

C 1970 Ediflclo grande prOzimo a

Plaza Republica. Arena y limo

Osorno B 1969 Estacion sismograflca de

la u, Cb. Sedlmento fluvial flrme
Puerto Monn B Febrero 1968 Edificio publico de I plso

prOzlmo a la plaza. Aluvi60.
B 1970 Bodega en el puerto Tenaplen artificial.

alnstalar remporalmente en el terreno de la U.A. En 1969 rrasladar a una ubicacion permanente
en eaquisro mic8ceo.

TOTALES

Aceler6grBfos Inualadoa 7

Inualacion Febrero 1968 10

Inualacion Febrero 1969 15

loualaclon Febrero 1970 15

Inualaci6n Febrero 1971 7

Reserva para estudios de replicas 3

Clasificaci6n A IS

Clasificacion 8 28

Clasiflcacioo C 11

REplicas 3

57

57

Nota: Ademas bay 3 instfumentos Hagiwar. los cuale s se uBarao en diferenteB euudios de in

vestigacion Incluyendo medicionell de replicas de futuros rerremotos.

Apro.imadsmente 20 sismoscopios (para dar I. velocldsd m":lima de partlcula para un

periodo aprosimado de 0,8 sea) eUao instaladol en Concepci6n, y en 1967 s e inualaran
20 mas en Vsldivla,




