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AA..MMeettooddoollooggííaa  
 

El presente apartado tiene como fin indicar el tratamiento metodológico de la 
descripción histórico-analítica de los terremotos ocurridos en la Región del Biobío, 
desde el siglo XVI hasta nuestros días. 

La primera parte contempla la revisión exhaustiva de material bibliográfico y 
documental, discriminando entre fuentes de primer orden (primarias) y de segundo 
(secundarias). El tratamiento, grosso modo, será el siguiente: 

- Lectura documental-bibliográfica (Fuentes de interés e información: Periódicos, 
revistas especializadas, libros de historia, anuarios estadísticos, cartografías y 
fotografías, entre otros) 

- Análisis documental (contraste de fuentes, narratividad) 

-Redacción informe (Estilo: prosa. Con citas al pie de página, cuando lo amerite. 
Formato referencias bibliográficas, norma APA) 

- Elaboración de cartografía especializada.  

El segundo acápite se refiere a las unidades de análisis y de observación del trabajo, 
siendo fundamental fijar la mirada en los conceptos geográficos de riesgos naturales 
tales como terremotos y maremotos. Por tanto, el análisis discriminará otros riesgos, 
centrando su eje en las variables reseñadas. 

El tipo de investigación es descriptiva y analítica, por consiguiente, depende de las 
fuentes de información y del trabajo intelectual del realizador. 

 

BB..CCoonncceeppcciióónn,,    hhiissttoorriiaa  yy  tteerrrreemmoottooss  
 

 El reciente terremoto del 27 de febrero pasado, demostró que Chile, es y ha sido ï
históricamente- un foco de catástrofes y desastres naturales de gran envergadura.  

Con todo, desde la llegada de los ibéricos a estas tierras, en la mitad del siglo XVI; la 
fundación de ciudades, fortificaciones, por ende, todo el proceso cultural, social, 
económico, político de conquista, ha estado marcado por la dureza y agreste del paisaje 
natural y sus implicancias, como también por la fiereza del pueblo Mapuche, sus 
constantes asedios y continuas guerras.  

La ciudad Concepción, conocida popularmente como la Perla del Biobío, debe su 
nombre a su fundador, el gobernador Pedro de Valdivia, natural de Extremadura, 
España. Según algunos historiadores, este conquistador, con el fin de ganar la Guerra 
contra los naturales, se había encomendado a la Virgen de la Inmaculada Concepción, 
y en homenaje a ésta, decidió, el 5 de octubre de 1550, bautizar a la ciudad recién 
creada ïsegún sus cartas al Rey Carlos I y al hijo de éste, Felipe II- con el nombre de 
ñLa Concepci·n de Mar²a Pur²sima del Nuevo Extremoò. 
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En suma, adem§s de los avatares antr·picos y el llamado ñestado de guerraò, 
nomenclaturizado por el padre jesuita Diego de Rosales como ñFlandes Indianoò 
(Rosales, 1878; Eyzaguirre, 1982), la ciudad debió soportar, en los años venideros, una 
seguidilla de desgracias e infortunios, tales como el desastre natural de 1570, que 
arrasó por completo el precario caserío o villorrio, que los españoles osaban llamar la 
ciudad de Concepción. Pero este hito catastrófico, ocurrido en el ocaso del siglo XVI, no 
fue el único que sufrieron los penquistas, ya que años más tarde tuvieron que enfrentar 
los terremotos y maremotos de 1657, 1730, 1751, 1835, 1868, 1939, 1960, y 2010.  

Sin embargo al observar el mapa urbano del gran Concepción se observa que 
aparecen nuevas poblaciones e instalaciones industriales ocupando sitios de débil 
estructura litológica, construcciones en altura, en cerros de formaciones graníticas o 
metamórficas, altamente descompuestas y expuestas a intensas erosiones, que pueden 
provocar graves deslizamientos. 

Sitios bajos, rellenos de antiguas lagunas o cursos secundarios e incluso primarios 
de ríos, como el Biobío en Hualqui, Chiguayante, Puchacay y Palomares, lechos de 
inundación de Andalien y Nonguén. 

En Talcahuano se han ocupado todos los cerros de la península de Tumbes y se han 
ocupado las zonas de las marismas adyacentes al canal El Morro y Carriel Sur, además 
de sectores ribereños del río Biobío en las poblaciones de Armando Alarcón del Canto, 
LAN A, B y C y peñuelas entre otras. 

En Penco, sitio original del Concepción actual, la ciudad ha ocupado el mismo 
emplazamiento que tuvo el Concepción colonial y se extiende por el Sur hasta 
refundirse con Concepción y hacia el Norte, uniéndose con Lirquén. 

Por ende para comprender a Concepción actual es necesario mirar hacia atrás, ïa 
través de la revisión y análisis de fuentes primarias1  y secundarias- narrar, contrastar y 
reconstruir los desastres naturales anteriormente reseñados. A continuación se 
desglosa por siglo y año cada hecho, para descubrir los vínculos de esa ciudad y de la 
región que fue destruida por la naturaleza y por las guerras, pero reconstruida una y 
otra vez desde sus cimientos.  

                                                 
1 Las fuentes primarias que se han trabajado son: Siglo XVI-XIV: Mariño de Lobera, Pedro (1865). Crónica del reino 

de Chile. Santiago de Chile: Colección de historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia nacional, 
Tomo VI, Imprenta del Ferrocarril; Góngora Marmolejo, Alonso de (1862). Historia de Chile desde su descubrimiento 
hasta el año de 1575. Santiago de Chile: Colección de historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia 
nacional, Tomo II, Imprenta del Ferrocarril; Vivar, Gerónimo de (1966). Crónica y relación copiosa y verdadera de los 
reinos de Chile. Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Instituto Geográfico Militar; 
Valdivia, Pedro de (1970). Cartas de Pedro de Valdivia: que tratan del descubrimiento y conquista de Chile. 
(Introducción de Jaime Eyzaguirre). Santiago de Chile: Del Pacífico; Molina, Juan Ignacio (2000).  Compendio de la 
historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile. Tomo 1 y 2 



Universidad Del Bío-Bío 
Facultad  Arquitectura, Construcción Y Diseño 
Departamento De Planificación y Diseño Urbano - Laboratorio de Estudios Urbanos 
Estudio de Riesgos de Sismos y Maremoto para Comunas Costeras de la Región del Biobío 

 

 

Anexo I -  Página 7 

BB..11..  TTEERRRREEMMOOTTOOSS  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXVVII    
Según indican Urrutia y Lanza (1993, p. 21), dos terremotos2  y un temblor fuerte 

fueron registrados, caracterizados y descritos por los cronistas de la época e 
historiadores durante el siglo XVI, después de la llegada de los españoles. El primero 
de ellos fue en Concepción el 8 de febrero de 1570; el segundo, en Santiago, el 17 
de marzo de 15753, y el tercero, el ocurrido en Valdivia, el 16 de diciembre de 1575.  

Por razones obvias y condicionadas por el proceso de conquista, fundación de 
ciudades y el lento avance ibérico invasivo hacia el sur del territorio, los datos acerca 
del primer y segundo evento telúrico son más profusos, pero no por ello claros y 
científicos. Asimismo, el investigador Tomás Thayer Ojeda, en carta dirigida a 
Fernando Montessus de Ballore, en fecha 3 de mayo de 1913, da a conocer los 
antecedentes que desmitifican un sismo que se habría producido el 28 de octubre de 
1562. 

 

BB..11..11..  TTeerrrreemmoottoo  ddee  11557700  
 

La ubicación de este terremoto fue ïsegún lo indicado por Lorca y otros (1994, p. 
96)- en los 37 grados, latitud sur y los 73 grados, longitud oeste, teniendo una 
magnitud  estimada de 8,5 grados en la escala de Richter. Este movimiento fue 
acompa¶ado por un ñmaremoto importanteò4.  El día en que aconteció esta catástrofe 
fue el 8 de febrero de 1570 ïllamado por los religiosos y espa¶oles el ñmi®rcoles de 
cenizaò-, a las nueve de la mañana. De los relatos de los cronistas de la época y 
coloniales se puede extraer lo siguiente: 

 

Según el sacerdote jesuita Diego de Rosales  el terremoto y maremoto de 1570 
fue: 

ñé uno de los mayores y m§s memorables temblores fue el que sucedi· en la 
ciudad de la Concepción, el ocho de febrero del año 1570, miércoles de Ceniza, a la 
hora de misa mayor, que aunque pocos de hallaron a ella, a todos les puso la ceniza 
o el polvo en la frente del polvo de la ruina de los edificios, iglesias y casas que se 
azolaron aquel día.ò

5.
 

 

                                                 
2 Mari¶o de Lobera (1865) consigna un temblor en las cercan²as de una isla que ®l llama ñSan Georgeò (no entrega 
datos ni referencia de la ubicación), en mayo de 1580 
3 Véase a Mariño de Lobera (1865: p. 335-338). El cronista espa¶ol, frente al terremoto de 1575, indica: ñSucedi· 

pues en 16 de diciembre viernes de las cuatro temporas de Santa Lucia, día de aposición de luna hora y media antes 
de la noche que todos descuidados de tal desastre, comenzó a temblar la tierra con gran rumor y estruendo yendo 
siempre el terremoto en crecimiento sin cesar de hacer daño derribando tejados, techumbres y paredes, con tanto 
espanto de la gente que estaban atónitos y fuera de sí de ver un caso tan extraordinario. No se puede pintar ni 
describir la manera de esta furiosa tempestad que parecía ser el fin del mundo, cuya priesa fue tal, que no dio lugar a 
muchas personas a salir de sus casas y así perecieron enterradas en vida cayendo sobre ellas las grandes machinas 
de los edificios.ò (Se ha conservado la ortograf²a original del texto) 
4 Lorca y otros (1994), no indica la altura de las olas ni tampoco las áreas de inundación 
5 Rosales, 1878, p. 183-185. Hemos conservado la ortografía y gramática del texto original 



Universidad Del Bío-Bío 
Facultad  Arquitectura, Construcción Y Diseño 
Departamento De Planificación y Diseño Urbano - Laboratorio de Estudios Urbanos 
Estudio de Riesgos de Sismos y Maremoto para Comunas Costeras de la Región del Biobío 

 

 

Anexo I -  Página 8 

Asimismo, frente a los daños físicos y naturales, este autor señala:  

ñVino de lexos un grande y espantoso ruido, que fue un aviso y tocar a recoger o 
salir de las casas, al qual se siguió un temblor de tierra y conmoción tan grande por 
un largo espacio, que los hombres no se podían tener en pie, cayéndose al un lado y 
al otroé y a este asombro se sigui· al espanto que causaron los edificios, cayendo 
en un instante con grande ruido y conmocion todas las iglesias, palacios y casas, sin 
que quedassen en pie cuatro de provecho, que por humildes o por pobres las 
perdonó el temblor. 

Abrióse la tierra por varias partes echando por unas agua y por otras humo de fuego 
o exalaciones ignitas, y aunque el temblor grande y su asombro passó luego, el 
temor en los ánimos duró por mucho tiempo y los sobresaltos se repetían a cada 
hora muchas vezes, porque quedó la tierra temblando por mucho tiempo y dando 
quando en quando algunos remezones que parecía querer volver el rigor del temblor 
primero. 

é los pe¶ascos de los montes se hazian pedazos, derrumb§ndose por muchas 
partes y cegando los caminos. Las campanas de las torres, con el movimiento de la 
tierra, se tocaron ellas, dando el ultimo claro a la ciudad, clamoreando por ella antes 
que se enterrase en su ruina.ò

6 
 

 

Respecto al maremoto, el jesuita indica: 

ñEn esta afliccion estaba toda la gente, quando les sobrevino otra mayor y mas 
peligrosa, que fué salir el mar de repente contra el curso de la naturaleza, porque 
era vajamar y en lugar de retirarse las aguas al mar salieron con la conmocion de la 
tierra embravecidas contra ella con tal furia que en breve se anegó la ciudad, 
subiendo el agua sobre las casas caídas y anegándolas de suerte que en la plaza 
nadaban los caballos: retiróse el mar, y juzgando la gente, que a su vista se avia 
subido a las peñas, que ya se avia amansado su furia, le vieron revolver otra vez con 
mayor fuerza, bramando de enoxo y levantando las olas en erguidos montes de 
agua y encrespados cerros de espuma. Subióse la gente despavorida a los altos y 
temerosa no se la tragasse el mar no paraban hasta coronar la cumbre.ò

7
 

Pero Rosales (1878) no se queda sólo en la narrativa fáctica, romántica y 
epopéyica de la catástrofe, que no vivió personalmente, dicho sea de paso, sino que 
alimenta este relato, lo mediatiza, con su credo y educación cristiana. Es sus 
palabras: 

ñCon este aviso de cielo se enmend· la ciudad de sus pecados y se consiguió el 
fruto que Nuestro Señor pretendió con él. Y aunque los vecinos quedaron pobres y 
sin casas, volvieron otra vez a edificarlas sin altos. Y el cabildo de la ciudad hizo 
voto de celebrar cada año aquel dia con procesión, misa cantada y serm·néò

8
 

                                                 
6
 Rosales, 1878, p. 184 

7
 Ibíd., ibídem 

8
 Ibíd., p. 185 
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Por otra parte, Mariño de Lobera (1865, p. 327) revela que el terremoto de 1570, 
ocurrido en Concepción, fue consecuencia de la acción y mano de Dios para aplacar 
y calmar a los incivilizados que saqueaban y asolaban la ciudad. Hablaba, pues, de 
los mapuche y algunos españoles con malas costumbres.  

ñSucedi· entonces una calamidad harto mas estupenda de ver, que f§cil de escribir 
ni pintar. Y fue: que se levantó un terremoto tan furioso que parecía se asolaba el 
mundo donde apenas se podía discernir cual hacia mayor ruido, o el llanto grita de la 
gente, o el mesmo estruendo del temblor que era horrible. Fue tal la fuerza con que 
vino que dejó la ciudad arruinada sin quedar edificio, que no cayese todo, o la mayor 
parte, y lo que estaba por caer que era bien poco no faltó otro infortunio que lo 
acabase, porque salió la mar se sus límites bramando mas que leona, y entrándose 
por la tierra hizo estrago en los rastros de las fábricas, y a la mesma tierra dejó 
hecha laguna no queriendo perdonar lo que ella había perdonado. Con esto quedó 
perdida la desventurada ciudad que por tantas vías lo había sido sin haber quien no 
le diese combate: mar, tierra y enemigos, y aun mesma jente doméstica que la 
habitaba. Fue esto mi®rcoles de ceniza.ò

9
 

El cronista Carvallo Goyeneche también reseña el terremoto de 1570. Frente a 
este lamentable hecho relata que la ciudad de Concepción: 

ñEsperiment· un formidable terremoto, seguido de una espantosa salida de mar, que 
la destruyó hasta los cimientos, i si no hubiera sido de día, ni aun la vida hubieran 
libertado sus moradores (8 de febrero de 1570). Duraron cinco meses los 
estremecientos de la tierra con horrorosos estruendos subterráneos, que son el 
sentir mas verosímil, su verdadera y lejitima causa. Ocurrieron al cielo aquellos 
ciudadanos, i entónces hicieron el voto que anualmente cumple aquella ciudad, en la 
festividad que el celebra el ju®ves inmediato, despues del mi®rcoles de ceniza.ò

10
 

Asimismo, y siguiendo a los otros cronistas del siglo XVI, Carvallo Goyeneche (1875, 
p. 173), narra que: ñSucedi· el mi®rcoles de ceniza de ese presente a¶o de  1570, a 
los 8 días del mes de febrero, a las nueve horas del día, un tan repentino i grande 
terremoto, que se asolase; sobre lo cual inmediatamente el mismo dia salió el mar 
muchas veces de su curso con grande furor i espantó, i anegó, arruinó totalmente i 
destruy· esta dicha ciudad.ò  

 

El historiador Francisco Encina cuenta ïsiguiendo y citando la crónica del capitán 
Alonso de Góngora Marmolejo- las vicisitudes de esta tragedia.  

ñEl 8 de septiembre de 1570, a las nueve de la ma¶ana, vino repentinamente un 
temblor de tierra y terremoto en aquella ciudad, tan grande que se cayeron la mayor 
parte de las casas, y el suelo se abrió por tantas partes que era admirable cosa 
verlo; de manera que los que andaban por la ciudad no sabían qué se hacer, 
creyendo que el mundo se acababa, porque veían en las aberturas de la tierra 
azufre pésimo y malo que parecía cosa de infierno: los hombres andaban 
desatinados, atónitos, hasta que cesó el temblor. Luego vino la mar con tanta 

                                                 
9
 Mariño de Lobera, 1878: p. 327 

10
 Carvallo y Goyeneche (1875), Capítulo LIX, 173 
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soberbia que anegó mucha parte del pueblo, y retirándose más de lo ordinario 
mucho, volvía con grandísimo ímpetu y braveza a tenderse por la ciudad. Los 
vecinos y estantes se subían a lo alto del pueblo desamparados las partes que 
estaban bajas, creyendo perecer. A pesar de encontrarse reunida en la iglesia la 
mayor parte de la población momento de producirse el terremoto, no hubo víctimas. 
La tierra sigui· temblando durante cinco meses.ò

11 

 

Por su parte, el decimonónico, Diego Barros Arana, en su extensísima obra, 
ñHistoria General de Chileò, sin salir de la lógica intertextual12 y dialogística de los 
textos mayores, léase cronistas de la conquista,13 colonia y religiosos, indica que las 
consecuencias de este doble desastre (terremoto y maremoto) produjeron: 

ñéla ruina casi completa de todos los edificios de la ciudad, no causaron desgracias 
personales. No encontramos en las antiguas relaciones ni en los documentos noticia 
de que hubiera perecido nadie en la catástrofe. Los habitantes de Concepción se 
refugiaron en las alturas inmediatas, y allí se establecieron provisoriamente con 
todas las precauciones necesarias para resistir cualquier ataque del enemigo.ò

14
 

 

En un ámbito más técnico, el geólogo Cinna Lomnitz señala, replicando los datos 
de la hora, día, mes, año y características del movimiento telúrico de 1570, indicadas 
por Encina (1970); Góngora Marmolejo (1862), Rosales (1878), Mariño de Lobera 
(1865), que la catástrofe ocurrió el 8 de febrero de 1570, a las nueve de la mañana, 
en Concepci·n. Se¶ala, adem§s, que ñel terremoto fue repentino y muy fuerte, la 
mayoría de las casas cayeron. Se abrieron muchas grietas en el suelo, algunas de 
éstas expulsaron grandes cantidades de agua negruzca y tierra con olor a azufre.ò15  
En cuanto al tsunami, Lomnitz (1970, p. 942) dice: 

ñé se describe como una primera ola que inund· gran parte de la ciudad, luego se 
retiró "más de lo habitual", y regresó varias veces "con una fuerza muy grande y 
violenta", sumergiendo a la ciudad. Al parecer, gran parte del daño a las casas fue 
causada por el tsunamié No se registraron v²ctimas fatales, puesto que la poblaci·n 

                                                 
11

 Encina, 1970: p. 26-27 y Góngora Marmolejo (1865). 
12

 Al utilizar estos t®rminos nos referimos a: ñla relaci·n de co-presencia entre dos o más textos o la presencia de un 
texto en otro. La forma más explícita y literal de intertextualidad es la citación y la menos explícita es el plagio o 
tambi®n la alusi·né Para Bajt²n, tanto los enunciados como los textos son inherentemente intertextuales, puesto que 
est§n constituidos por elementos de otros textos.ò En MARINKOVICH, Juana; BENITEZ, Ricardo (2000). 
Aproximaciones al análisis intertextual del discurso científico. En Revista Signos,  Valparaíso,  v. 33,  n. 48 
13

 Barros Arana (1999, p. 312) toma el relato de Góngora Marmolejo, que ya hemos reseñado, indicando que: 
ñG·ngora Marmolejo, cap. 71. La cronolog²a de este cronista, establecida por sus simples recuerdos, y sin el 
auxilio de documento alguno, adolece de frecuentes errores, y de ordinario está indicada por la fiesta religiosa del día 
de que se trata. En este pasaje dice que el terremoto tuvo lugar el miércoles de ceniza de 1568. en vez de decir 
1570, como aparece de los documentos. La crónica de Mariño de Lobera, lib. 11, cap. 32, contiene también una 
descripci·n del terremoto, bastante semejante a la de G·ngora Marmolejo.ò 
14

 Barros Arana, 1999, p. 312 (Tomo 2). 
15

 Lomnitz, 1970: p. 941. El texto original indica: The earthquake was sudden and very strong; most houses fell and 
many cracks opened in the ground. Some of these cracks expelled large amounts of blackish, sulphurous-smelling 
ground water. "Men wandered about senselessly, in astonishment, until the quaking ceased". La edición y traducción 
es nuestra. 
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tuvo tiempo de retirarse a lugares altos antes que la ola del tsunami golpeara la 
costa.ò

16
 

 

En síntesis, el terremoto de 1570 tiene un bajo sustrato científico, y su estudio, 
entonces, se basa en el análisis de las fuentes documentales, que son variopintas y 
subjetivas. Así, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, Barros Arana (1999) 
y Encina (1970) hicieron sus monumentales obras, bajo la influencia del historicismo 
y el pensamiento spengleriano, respectivamente. Por tanto, el afán de estos de  
ñobjetivarò la historia, hacerla m§s f§ctica y fidedigna, a la postre institucionaliz· un 
conocimiento sesgado y poco técnico. De ahí, entonces, que en la mayoría de los 
textos, se halle una recurrencia e intertextualidad entre las fuentes y documentos de 
la época de la conquista, colonia y la república. 

 

Fecha Hora Latitud 
Sº 

Longitud 
Wº 

Epicentro Efectos Magnitud Detalles 

8-02-1570 9 am.  
37,0 

 
73,0 

Penco Terremoto 
Maremoto 

8,5 Cuesta 
mantenerse 

en pie. 
Destrucción 

de los 
inmuebles, 

olas 
sucesivas 
arrasan la 
costa la 

ciudad de 
Concepción 

(tres olas). No 
se registraron 

víctimas 
fatales. 

Tabla 1. Cuadro Resumen Terremoto 1570 

                                                 
16

 Lomnitz, 1970: p. 942. El texto original dice: ñThe tsunami is described as an initial wave which flooded part of the 
town, then withdrew "more than usual", and returned several times "with very great force and violence", submerging 
the town. It would seem that much of the damage to houses was caused by the tsunami. "Hardly a body  
perished", and no victims are actually named, which implies that no Spaniard was killed. The population had time to 
withdraw to high ground before the major tsunami wave hit the coast.ò La edición y traducción es nuestra. 
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BB..22..  TTEERRRREEMMOOTTOOSS  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXVVIIII  
 

En este período de tiempo ocurrieron en el país diversos terremotos y sismos, 
afectando uno a la zona de Concepción. Éste fue el de 1657. Lomnitz (1970, pp. 942-
944) señala que hubo al menos 5 sismos de mayor intensidad, el de 1604 y 1615 en 
Arica; el de 1647 en Santiago; el de 1657 en Concepción y el de 1687 en el valle de 
Aconcagua. Por el objeto de este estudio, describiremos el de 1657, dándole énfasis 
a las fuentes primarias. 

Según Urrutia y Lanza (1993) indican que un ruido ensordecedor precedió al 
terremoto que seguido de un maremoto asoló Concepción, a las ocho de la noche del 
jueves 15 de marzo de 1657.  Estos autores indican que el movimiento sísmico 
impidió a los habitantes mantenerse en pie e hizo sonar las campanas de las iglesias 
con el vaivén se tocaron unas a otras. Asimismo, las personas evacuaron sus casas 
advertidas por el sonido que antecedió al terremoto. Sin embargo, perecieron 
alrededor de cuarenta personas llevadas por el mar, al no darse prisa para arrancar 
de los sucesivos oleajes del maremoto.17 

En cuanto a los daños materiales, con el movimiento las casas, los edificios e 
iglesias se cayeron. A esto se suma, la entrada a la ciudad de tres olas consecutivas 
que ingresaron, la primera de ellas, por el canal del arroyo que pasa por el medio de 
la ciudad. Una hora más tarde, el mar embistió por segunda vez, llegando hasta la 
plaza. Esta nueva salida de mar arrasó con la mayoría de las casas que habían 
quedado. Luego vino, finalmente, la tercera y última ola. Los efectos del mar, en su 
retirada, se llevaron personas, muebles, camas, arcas, vestuario, murallas, dejando 
los cadáveres y especies en una playa distante más de dos leguas.18 19 

En tanto, el cronista Córdova y Figueroa indica que:  

                                                 
17 Lanza y Urrutia, 1993: p. 44-45. 
18 Encina (1970, p. 267), volumen 3, se¶ala que ña las siete y media de la tarde del 15 de marzo de 1657, un 

espantoso terremoto, cuyo centro parece haber sido la costa de Concepción, sacudió el territorio desde Cautín hasta 
el Mauleé La sacudida derrib· los templos y las casas, que al caer aplastaron a algunos habitantes, los v²veres y los 
haberes de los pobladores se habrían podido salvar en parte si no hubieran seguido al remezón tres salidas 
consecutivas del mar. A las nueve y media de la noche, advirtieron los habitantes que el mar se retiraba 
considerablemente de la playa, y poco después una ola gigantesca, que alcanzó la plaza, arrasó con los muros 
agrietados que el temblor dejó en pie. El maremoto se repitió por dos veces más, en medio de fuertes remezones que 
se suced²an con cortos intervalos.ò 
19

 Barros Arana (1999), tomo 5, p. 18, se¶ala que el terremoto ocurri· ñel jueves I5 de marzo de 1657, a las siete y 
media de la noche. Ocurrió en la región del sur del territorio un terremoto comparable en su intensidad, si no en sus 
estragos, con aquél que diez años antes había destruido la ciudad de Santiago. "Concepción quedó arruinada y 
asolada generalmente desde sus cimientos. dice una relación contemporánea. porque sobrevino a este terremoto 
otro no menor fracaso. como fue salir por tres veces la mar por las calles de dicha ciudad, con 
que combatida de estos tan fuertes elementos. cayeron los edificios y se perdieron los víveres y murieron hasta 
cuarenta personas"". En efecto, dos horas después del primer sacudimiento. Se notó que el mar se retiraba; pero 
volviendo luego con un ímpetu aterrador, llegó hasta la mitad de la plaza; y esta violenta inundación así como los 
sacudimientos de la tierra que seguían sucediéndose. echaron al suelo las casas y los templos, "sin perdonar 
humilde albergue ni soberbio edificio que no experimentase su total ruina", dice otro escritor contemporáneo, Rojas y 
Fuentes.ò 
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ñel terremoto fue a las cinco y media de la tarde, echando al suelo toda la edificación 
de la ciudad, mientras la gente lanzaba alaridos de espanto. Como a las diez de la 
noche, la tierra se aquietó y cesaron los temblores que siguieron al terremoto. De 
pronto, el mar embravecido comenzó a recogerse de la orilla formando grandes 
marejadas y, de súbito, levantándose en gigantescas olas inundó las calles y toda la 
ciudad, destrozando el resto de los edificios que a¼n se manten²an en pie.ò

20
 

Un testigo presencial de los hechos fue el padre Diego de Rosales, a quien ya se ha 
citado. El jesuita relata en su ñHistoria de Chileò, el movimiento s²smico de la 
siguiente forma: 

ñA las ocho de la noche, padeci· la ciudad de Concepci·n otro temblor e inundaci·n 
del mar igualmente horrible al antiguo; vino un ruido avisando y pudo salir la gente 
de sus casas y luego tembló a tierra con tanta fuerza que en pie no podíamos 
tenernos: las campanas se tocaban ellas con el movimiento, las casas bamboleaban 
y se caían a plomo. 

El mar comenzó a hervir, estaba la marea decreciente; de aguas vivas y cerca del 
equinoccio Autumnal según el cómputo de este hemisferio, que es por estas costas 
cuando más se hincha el mar; explayase entrando por el canal del Arroyo, que pasa por 
medio de la ciudad y retirase, pero de allí a una hora cayó hacia el pendiente un gran 
globo de fuego y volvió a salir el mar con tanta violencia que derribó todas las casas que 
habían quedado, sin reservar iglesias, sino fue la de la compañía de Jesús y todo el 
Colegio que no recibió daño considerable.ò

21
 

Lomnitz 22 (1970) señala que el terremoto de 1657 se sintió hasta en Chillán, lugar 
donde arruinó la única iglesia existente. Este autor, siguiendo a Montessus de 
Ballore, asume que el área afectada se extendió desde el río Maule, por el norte, y el 
Cautín, por el sur. Respecto a la existencia de material incandescente o ígneo 
descrito por Rosales, Lomnitz (1970) dice que como no hay mención ni evidencia de 
fisuras en el suelo o de cráteres, es imposible determinar con certeza lo afirmado por 
el jesuita. Asimismo, dada la demora del tsunami23 se calcula que el epicentro fue en 

                                                 
20 Gómez, 2004, p. 28 
21 Gómez, 2004, p. 28. 
22 Texto original: ñMarch 15, 8 p.m. Second Concepci·n Earthquake. Concepci·n was the only remaining Spanish 

stronghold on the Indian Frontier, and contained about 20,000 people including many refugees from the outposts that 
had been overrun by Lautaro and his Indian braves. The Indian armies were encamped around the city. The 
earthquake destroyed most houses completely; only one church remained standing. The largest and destructive 
tsunami wave occurred two hours later (around 10 p.m.), and apparently caught much of the population by surprise. It 
covered the lower part of town and reached the center of the Plaza. More people died by drowning than from the 
effects of the earthquake proper. The Indians lifted the siege and withdrew from the city in terror. The damage 
extended at least as far as Chillán, where the only remaining church was ruined. Several sources assume mistakenly 
that Santiago was also destroyed; actually it seems that the earthquake was not felt, or barely felt, at Santiago. 
MONTESSUS DE BALLORE assumes that the area of perceptibility was between the Maule River to the North and 
the Cautín River to the South. The size of the tsunami was comparable to that of 1570 and of 1835 but the earthquake 
itself seems to have been slightly less severe. At any rate, it did not leave as deep an impression on contemporary 
writers. There is no mention of fissures in the ground or of craterlets, and the aftershock sequence cannot have been 
as alarming as in 1570. Combining these data with the late arrival of the tsunami leads to the assumption of an 
offshore epicenter located about 100 Km. from Concepcion. The magnitude of the earthquake may have been in the 
neighborhood of 8.ò (Lomnitz, 1970, p. 944-945) 
23 La hora estimada de esta catástrofe es entre siete y media y ocho de la tarde, llegando las primeras olas al 

continente dos horas después. 
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altamar, a unos 100 kilómetros de Concepción, logrando una intensidad de 8 grados 
Richter.24 

 

Fecha Hora Latitud 
Sº 

Longitud 
Wº 

Epicentro Efectos Magnitud Detalles 

15-03-
1657 

19:30-
20:00 

37,0 73,0 Ultramar a 
100 
kilómetros 
aproximados 
de la costa 
de Penco 

Terremoto 
y 
maremoto 

8 Destrucción de 
la ciudad en 
pocos 
segundos. Es 
imposible 
mantenerse de 
pie. Tres olas 
sucesivas que 
llegaron dos 
horas después 
del devastador 
sismo. 
Cuarenta 
muertos. 

Tabla 2. Cuadro Resumen Terremotos Siglo XVII 

                                                 
24 Lorca y otros, 1994, p. 96, señala una estimación de intensidad similar a la de Lomnitz 
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Imagen 1. Terremotos del Siglo XVII 

BB..33..  TTEERRRREEMMOOTTOOSS  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXVVIIIIII  
 

El estudio de Cinna Lomnitz, ñMajor earthquakes and tsunamis in Chile during the 
period 1535 to 1955ò, cuantifica cinco terremotos mayores (de magnitud superior a 
7,5 grados Richter) en el siglo XVIII: El 22 de agosto de 1715, a las siete de la tarde 
se produjo un sismo en Moquegua, Perú, a varias kilómetros de distancia de Arica. 
En esa ciudad, producto del movimiento telúrico, se cayeron casas y se generaron 
desplazamientos de tierra. Se calcula una intensidad de 7,5 grados en Escala 
Richter. Quince años más tarde, el 8 de julio de 1730, cerca de las cinco de la 
madrugada, se produce ïsegún Montessus de Ballore en Lomnitz (1970)- el primer 
gran terremoto en la zona de Valparaíso, generó una serie de daños en la zona 
central. Uno de los lugares más afectados fue Concepción, producto del maremoto 
que asol· la urbe sure¶a. Barros Arana (1999) en su ñHistoria General de Chile, 
Tomo VIò, indica, citando al Obispo de la ciudad, Francisco de Escandón, que: 

ñEl d²a 8 de julio de 1730, como a la una y media de la ma¶ana, Concepci·n, se 
sintió en esta ciudad un temblor tan grande, que alcanzó la conmoción de la tierra a 
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todo el reino, siendo extraordinario el efecto en la tierra y en la mar. Habiéndose 
retirado las aguas de sus límites como media legua, volvieron impelidas de su 
misma violencia, y entrando en esta miserable ciudad, empezaron el estrago de su 
inundación. Se repitió por cuatro o cinco veces la retirada y la salida, y cada una con 
más impetuosa fuerza, especialmente la tercera, en que, como a las cinco de la 
mañana, se volvió a repetir el temblor de la tierra aun con mayor duración, y con tan 
violentos vaivenes que parecía quería arrojar de sí a todos los mortales. A esta gran 
conmoción correspondió el movimiento y la inquietud del mar que entrándose por las 
plazas y las calles de esta ciudad, al retirarse dejó arruinadas de las tres partes las 
dos de sus templos, sus casas y sus edificios, llevándose consigo cuanto encontró 
dentro de ellos, y lo que no pudieron sacar las ondas, lo dejaron sepultado en sus 
ruinas. Cayó todo el convento de San Francisco, menos la iglesia que quedó tan 
maltratada que será forzoso derribarla. El de San Agustín cayó tan del todo que sólo 
se pudo sacar con gran peligro el santísimo sacramento. La iglesia y hospital de San 
Juan de Dios se arruinó de modo que no se pudo reservar el sagrado copón hasta 
que al otro día lo sacó la cristiana piedad de estos católicos afligidos fieles, 
apartando ruinas a devota porfía y cavando ruinas. La santa iglesia catedral, aunque 
la inundó el mar, no padeció tanto; porque con los reparos que yo le he hecho a 
expensas de la piedad de V.M., pudo resistir a la fuerza de la inundación. Los demás 
conventos y templos, aunque maltratados, han quedado en pie, unos porque no los 
alcanzó el mar, y otros porque los defendió su fábrica y situación. A un mismo 
tiempo se arruinó cayendo a plomo el palacio de los gobernadores. Lo mismo le 
sucedió al mío, por estar uno y otro lo más cercano al mar. Cayeron las cajas reales, 
la sala de armas y municiones, la guardia principal, los cuarteles de caballería e 
infantería, las casas de ayuntamiento, las cárceles públicas, y en suma, de tres 
partes las dos de las más principales casas y edificios de esta ciudad con los 
graneros, las bodegas y tiendas de mercaderes, de modo, señor, que no cabe en la 
más alta ponderación la descripción de esta calamidad, ni la pueden registrar los 
ojos sin afligir los tristes corazones con la amargura de las l§grima.ò

25
 

Asimismo, Barros Arana (1999) complementa el relato del Obispo Escandón con 
los escritos de un contemporáneo a éste, el padre jesuita Miguel de Olivares. El 
sacerdote dice:  

ñA las horas dichas, retir§ndose el mar por tres veces, tres veces volvió con más 
furia con todo el peso de aquellos montes de agua; y salvando la playa se entró sin 
resistencia por la ciudad y arruinó más de doscientas casas que estaban situadas en 
lo más bajo de la población y cerca de la playa. 

De las tres salidas, la segunda fue la más tremenda porque avanzaron más sus olas 
y fue la que causó más daño. Se destruyó el convento de San Francisco, y su iglesia 
se maltrató mucho; arruinóse la iglesia, convento y hospitalidad de San Juan de 
Dios; como también iglesia y convento de San Agustín; el palacio del Gobernador y 
del Obispo; a nuestra iglesia no llegó a tocar por estar en lo más eminente de la 
plaza, pero perdió el colegio muchas tiendas de alquiler que le derribó la avenida, la 
cual sacó encima de sus olas todas las alhajas que halló en las casas, capaces de 

                                                 
25

 Barros Arana (1999: tomo VI, p, 55). Esta es la trascripción total de la carta que envía Escandón al Rey de España, 

20 de agosto de 1730. 
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boyar sobre ellas. Allí nadaban las camas, las sillas, mesas, las cajas, sin que nadie 
pensase más que en ver por dónde podía escapar, que algunos lo hicieron por las 
ventanas, porque ya el agua había ganado las puertas y no daba lugar para coger la 
ropa con que cubrirse, ni menos; y así medio desnudos, como los cogió la noticia de 
la salida del mar, huyeron a los cerros, hasta el señor Obispo, el doctor don 
Francisco Antonio Escandón, que al presente se halla de arzobispo de la ciudad de 
los Reyes o Lima, a donde fue promovido desde la Concepción. Salió también 
huyendo de las olas, sin haberse acabado de vestir y subió al cerro de la Ermita, a 
donde concurrió lo más de la ciudad; que al verse todos juntos, cada uno tenía 
empacho de verse delante de los otros en trajes tan indecentes; porque la prisa que 
les dio el agua no les dejó coger la túnica para cubrirse... Mucho más lamentable fue 
y causó más crecidos daños esta inundación del mar del año de 1730, que la 
pasada del año de 1657, así por decir los ancianos que se extendió más el agua y 
pasó los términos de la otra, como por estar en la ocasión más poblada la ciudad de 
Penco y la gente m§s acomodadaò

26
 

Por otra parte, siguiendo con la clasificación de Lomnitz (1970), el 24 de Diciembre 
de 1737 hubo un terremoto en Valdivia. Se calcula una magnitud aproximada de 7,5 
a 8 grados. La extensión del área afectada va desde la zona de corral hasta la isla de 
Chiloé. No hubo daños ni tampoco cronistas o fuentes coloniales que dieran cuenta 
del hecho. 

El terremoto del 25 de mayo de 1751 es uno de los más importantes en la historia 
de Concepción, puesto que a causa de esta calamidad, la ciudad se trasladó desde 
Penco, su emplazamiento prístino, hasta el actual, en el llamado Valle de la Mocha. 
El lamentable y catastrófico movimiento telúrico comenzó pasada la una de la 
madrugada. 10 a 15 minutos antes hubo un fuerte sacudón, que estuvo acompañado 
de un intenso ruido subterráneo. Por esta razón, la mayoría de los penquistas se 
hallaba alerta cuando sobrevino el terremoto y el posterior maremoto. Este último 
causó daños en la Isla Juan Fernández, por el oeste, y en el Callao, por el norte. 

El cronista Gómez de Vidaurre27 describe de la siguiente forma el terremoto de 
1751:  

 

                                                 
26

 Barros Arana (1999: Tomo VII: p. 55-56) 
27 El Abate Molina, al clasificar los grandes terremotos que han tenido lugar en nuestro país, describe el movimiento 
telúrico de 1751 con un lenguaje épico, pero en forma y fondo muy parecido al de Gómez de Vidaurre. Adjuntamos la 
caracterizaci·n de Molina (2000: p. 33): ñ24 de mayo de 1751, arruin· enteramente la misma ciudad, inund§ndola 
nuevamente el mar, y echó por tierra todas las fortalezas y aldeas situadas entre los grados 34 y 40. Su dirección fue 
S. N. y lo anunciaron algunos terremotos pequeños en las noches antecedentes; pero con especialidad uno que se 
sintió como un quarto de hora antes de que empezase, acompañándole un globo de fuego que se precipitó desde 
Los Andes al mar; los grandes sacudimientos principiaron cerca de la media noche, y duraron quatro ó cinco minutos; 
mas la tierra tembló casi continuamente hasta el rayar del día. Antes de romper el terremoto estaba despejado el 
cielo por todas partes: pero inmediatamente se cubrió de espantosas nubes que acarrearon una lluvia continua por 
espacio de ocho días, al cabo de los quales volvieron los terremotos ligeros, que continuaron por tiempo de un mes 
con el corto intervalo de quince ó veinte minutos. No se supo que pereciesen en todo el Reyno ningunas personas, á 
excepción de siete inválidos que se tragó el mar con la ciudad de Concepción; é igualmente fue poca o ninguna 
mortandad que hubo en los terremotos antecedentes.ò 
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ñé arruin· enteramente la Concepci·n, no quedando en ella edificio alguno, que 
pudiese servir a su dueño: impelió el mar contra ella, que  la bañó enteramente por 
tres veces, y sacando cuanto precioso tenia, la dejó una de las mas pobres 
poblaciones del Reino. 

Este gran terremoto principió poco mas de pasada la media noche, y duró en su 
fuerza cuatro o cinco minutos, y menos fuerte, se puede afirmar, duró hasta la 
aurora, pues la tierra estuvo en todo este tiempo de horas en un continuo 
movimiento con la alternativa de mas o menos sensible. Antes del terremoto estaba 
el cielo claro por todas partes, pero inmediatamente después se cubrió de 
espantosas nubes, que descargaron una lluvia continua por ocho días, sin que se 
quietase por eso la tierraò.

28
 

Además, agrega que:  

ñLa tierra se abri· en diferentes partes, particularmente en las riberas de los r²os, 
pero muy superficialmente. Observé dos de estas aberturas en la hacienda de mis 
padres; la una apenas tenía una tercia de ancho, y poco mas de vara de 
profundidad, y su estension de cuarenta a cincuenta varas, con cuasi la misma 
dirección que había llevado el terremoto, y digo, cuasi, porque, aunque tirando una 
línea de un extremo al otro, era de sur a norte, perfectamente en dirección, ella en 
su curva no guardaba esta regularidad, sino que a veces declinaba a oriente, otras a 
poniente, y otras a septentrion. Esta estaba en tierra firme, y en lugar que muestra 
haber sido un tiempo la madre del río, que no dista mucho. La otra estaba 
perfectamente a la orillas de un pequeño río, que pasa por un profundo valle: en 
todo era mayor, y mas irregular que la otra en su curso, que siempre era siguiendo 
las márgenes del río: en algunas partes llegaba la abertura a tener cosa de tres 
varas.ò

29
 

Por su parte, el historiador Francisco Encina, citando a Claudio Gay, señala que: 

ña poco m§s de la una de la ma¶ana vino un fuerte remez·n, con el que todos 
precipitados corrimos cada uno en la forma que se hallaba a los patios de las casas, 
y apenas empezábamos a pedir a Dios misericordia, cuando descargó diez minutos 
del primero un terrible temblor de tierra que sólo de oír los bramidos que ésta daba 
apenas había quien no estuviera fuera de sí. Su mayor fuerza me pareció que 
duraría como seis minutos. En cuyo tiempo se reconocieron tres repeticiones más 
fuertes alcanzándose el uno al oto; y no quedó en este templo, casa grande ni 
pequeña que no se arrojase, pues ni aun las personas se podían mantener en pie ni 
huir de las casas.ò

30
 

En cuanto a la salida del mar, ésta tardó ïsegún Encina (1970, p. 539)- ñm§s de 
media horaò. Así, pues, los habitantes de la ciudad vieron desde la altura cómo el 
mar se retiraba, ñdejando en seco m§s de tres leguas de playa, y que, como a los 
siete minutos, volvió con grandísima fuerza, encrespando ola sobre ola con tanta 
altura que excediendo sus límites, superó y coronó toda la ciudad entrando con más 
violencia que la carrera de un caballo. Retiróse con gran fuerza y llevándose tras de 

                                                 
28 Gómez de Vidaurre (1889, libro 1, Capítulo XVI), p. 66-67 
29 Ibíd., ibídem 
30 Encina (1970, volumen 4, p. 539) 
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sí todas las paredes aún no caídas y muebles de todas las casas, quedó esta ciudad 
como la plaza más escueta. Un buque que estaba surto en el puerto, se varó en 
medio de la ciudad en la primera salida del mar. Mas, en la tercera, que parece 
haber sido mayor, volvió a flotar, y anduvo sin rumbo toda la noche, mecido por las 
olas.ò 

31
 Lomnitz (1970) calcula que la intensidad de este terremoto fue de 8,5 

grados Richter. 

Fecha Hora Latitud 
Sº 

Longitud 
Wº 

Epicentro Efectos Magnitud Detalles 

8-07-1730 4:45 
am 

33,05 71,63 Valparaíso Terremot
o y 
Maremoto 

7,5 Maremoto. 
Destruyó la 
costa de  
Penco. 
Fueron tres 
olas 
consecutivas 
las que 
arrasaron con 
la ciudad. 

25-05-1751 1 am 36,83 73,3 Penco Terremot
o y 
maremoto 

8,0 ï 8,5 Duró como 
seis minutos 
(Encina, 
1970). 
Destrucción 
total de la 
ciudad. El 
Maremoto 
llegó media 
hora después 
del terremoto. 
Abertura y 
socavón de 
terrenos 
ribereños 
(Gómez de 
Vidaurre, 
1889) 

Tabla 3. Cuadro Resumen Terremotos Siglo XVIII 

                                                 
31 Ibíd., ibídem 



Universidad Del Bío-Bío 
Facultad  Arquitectura, Construcción Y Diseño 
Departamento De Planificación y Diseño Urbano - Laboratorio de Estudios Urbanos 
Estudio de Riesgos de Sismos y Maremoto para Comunas Costeras de la Región del Biobío 

 

 

Anexo I -  Página 20 

 

 

Imagen 2. Mapa Sismo 1751 



Universidad Del Bío-Bío 
Facultad  Arquitectura, Construcción Y Diseño 
Departamento De Planificación y Diseño Urbano - Laboratorio de Estudios Urbanos 
Estudio de Riesgos de Sismos y Maremoto para Comunas Costeras de la Región del Biobío 

 

 

Anexo I -  Página 21 

 

BB..44..  TTEERRRREEMMOOTTOOSS  EENN  EELL  SSIIGGLLOO  XXIIXX  
 

En este período, la descripción de los terremotos, así como también las fuentes 
que existen son variadas, primero, porque la prensa comienza todo un fenómeno de 
masificación y, segundo, por el incipiente estudio y caracterización científica de estos 
fenómenos. Por ejemplo, Charles Darwin, connotado biólogo y científico inglés, se 
hallaba en Chile cuando aconteció el movimiento telúrico de 1835. Fruto de su 
agudeza positivista y objetiva, hoy se tienen antecedentes y descripciones de esta 
catástrofe. 

 Lomnitz (1970) identifica, de acuerdo a su estudio de los mayores terremotos y 
tsunamis ocurridos en Chile desde 1535-1955, 14 terremotos 32 ocurridos en el país 
durante el siglo XVIII. Por la naturaleza de este estudio y su fin, se describirá el de 
1835, el de 1868 por las características tsunamigénicas y el de 1898 por su origen en 
la región.  

La relevancia del evento conocido como ñLa Ruinaò, sucedido el 20 de febrero de 
1835, es que fue el primero de semejante magnitud que afectó a la ciudad, desde 
que se instaló en el Valle de La Mocha. Concepción se había trasladado de lugar 
para evitar ser víctima de sucesos similares a los ya vividos, sobre todo como 
consecuencia del terremoto y maremoto de 1751, la expansión urbana a partir de esa 
fecha fue quitándole zonas al cerro Amarillo, lo que dejaría bastante acotados los 
posibles sectores de remoción.  

Referido al terremoto, la denominaci·n de ñLa Ruinaò naci·, probablemente, de las 
crudas descripciones de la prensa.  

 El peri·dico santiaguino ñEl Araucanoò, public· el 16 de marzo de 1835, el 
informe que elaboraron las autoridades de la época a propósito del terremoto de ese 
año. La crónica indica lo siguiente: 

ñé el espantoso terremoto acaecido en esta ciudad el 20 de febrero como a las once 
y cuatro de la ma¶anaé no es posible detallar las particularidades acontecidas 
durante el terremoto que con estrepitoso movimiento duró el resto del día 20 y en 
todas las horas de la nocheé reducidos a escombros todos los templos, los edificios 
del cabildo, tesorería, intendencia, cuarteles, instituto, hospital, almacén de pólvora, 
y casi todas las casas de la población ha quedado solamente una que otra sin 
demolerse, aunque en estado de y algunas paredes en igual forma.ò 

33
 

                                                 
32

 Copiapó, 3 de abril de 1819; Valparaíso, 19 de noviembre de 1822; Valparaíso, 26 de septiembre de 1829; 

Concepción, 20 de febrero de 1835; Valdivia, 7 de Noviembre de 1837; Petorca, 8 de octubre de 1847; Coquimbo, 17 
de noviembre de 1849; Valle del Maipo, 6 de diciembre de1850; Casablanca, 2 de abril de 1851; Huasco, 26 de mayo 
de 1851; Copiapó, 5 octubre de 1859; 1868, 13 de agosto de 1868; Tarapacá, 9 de mayo de 1877; Tierra del Fuego, 
2 de febrero de 1879; Illapel. 15 de agosto de 1880. 
33

 El Araucano, Nº 236, 1835, Santiago. En Pacheco (1996, p. 36). 
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Urrutia y Lanza (1993), 
en tanto, indican que en 
este terremoto fallecieron 
200 personas. En cuanto a 
la hora de la catástrofe, 
señalan que ocurrió 
pasadas las once y media 
de la mañana del 20 de 
febrero de 1835 y se sintió 
desde Copiapó a Chiloé y 
desde el archipiélago de 
Juan Fernández hasta 
Mendoza. La salida de mar 
se produjo una hora 
después del movimiento.  

El coronel Ramón Boza, intendente interino de Concepción, informó al presidente 
José Joaquín Prieto lo siguiente: 

ñA las once y media del d²a, un Terremoto tremendo ha concluido con esta 
población. No hay un templo, una casa pública, una particular, un solo cuarto, todo 
ha concluido; la ruina es completa. El horror ha sido espantoso. No hay esperanzas 
de Concepción. Las familias andan errantes y fugitivas; no hay albergue seguro que 
las esconda; todo ha concluido, nuestro siglo no ha visto una ruina tan excesiva y 
tan completa.ò 

34
 

En los sectores costeros de la actual región del Biobío, especialmente, en los 
lugares cercanos a Concepción, como Talcahuano, Tomé, Arauco, Constitución, la 
mayoría de los edificios cayeron con el sismo, terminando su devastación con el 
maremoto, que con tres olas sucesivas, algunas de más de 10 metros (más de 30 
pies) se llevó edificios, casas y muebles. Las consecuencias fisiográficas de este 
terremoto produjeron en la zona de Talcahuano levantamientos y socavones en 
algunos sectores, las fuentes de aguas termales de Catillo se extinguieron por un 
año. 

Uno de los testigos privilegiados de esta catástrofe fue el científico Darwin35, quien 
relat· sus impresiones del sismo en su ñDiario de Viaje de un naturalista alrededor 
del mundoò. El ingl®s en su texto se¶ala que:  

ñEl terremoto empez· de pronto y dur· dos minutos. 
Pero mi compañero y a mi ese tiempo nos pareció 
mucho más largo. El movimiento del suelo era muy 
perceptible, al parecer las ondulaciones provenían del 
Este; otras personas sostienen que venían del 

                                                 
34

 Urrutia y Lanza (1993, p. 88). 
35

 Darwin, Charles (1945). Diario de Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Buenos Aires, El Ateneo.
 

Catedral destruida, dibujo del artista que acompañaba a Darwin 

Derrumbe cerro Chepe 
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Sudoeste; lo cual prueba cuan difícil es en ocasiones determinar la dirección de las 
vibraciones.ò 

36
 

Darwin al momento del terremoto se hallaba en Valdivia. Mister Rouse, cónsul inglés 
en Talcahuano, narr· a Darwin que ñel movimiento del suelo era tan violento que no 
podía tenerse en pie; se puso a andar en cuatro pies y llegó a la cima de las ruinas en el 
preciso momento en que se desplomaba el resto de su casa. El naturalista europeo 
indica, además, que: 

ñAlgunos instantes despu®s de la sacudida vi·se, a una distancia de tres o cuatro 
millas, una enorme ola que avanzaba en medio de la bahía. No se veía ni la menor 
traza de espuma sobre esa ola que parecía inofensiva, pero que a lo largo de la 
costa derribó las casas y desarraigó los árboles al avanzar con fuerza irresistible. 
Llegada al fondo de la bahía, se rompió en esposas olas que se elevaron a una 
altura vertical de 23 pies por encima del nivel de las más altas mareas. La fuerza de 
tales olas debió ser enorme, porque, en la fortaleza, trasladaron a una distancia de 
15 pies un ca¶·n con su cure¶a, que pesaba cuatro toneladaséò

37
  

El capitán Fitz-Roy que acompañaba a Darwin en este periplo cuenta que: ñse vieron 
en la bahía dos erupciones, una semejante a una columna de humo, y la otra parecida al 
chorro de agua lanzado por una inmensa ballena. Por todas partes también el agua 
parecía en ebullición, se puso negra y dejó escapar vapores sulfurosos muy 
desagradables.ò

38
 Asimismo, Darwin narra que un hecho que hace interesante el 

movimiento de las ondas es que la Isla Santa María, situada en dirección sudoeste de 
Talcahuano, fue durante el levantamiento general del suelo, elevada tres veces más que 
cualquier otro punto de la costa. 

ñEl efecto m§s notable (ser²a probablemente m§s correcto decir la causa de ese 
terremoto) fue la elevación permanente del suelo. Las tierras, alrededor de la bahía 
de Concepción se elevaron dos o tres pies; pero conviene hacer notar que, como la 
enorme ola borró todo punto de referencia de la antigua línea de mareas de la costa, 
no pude procurarme otra prueba de esa elevación que el testimonio unánime de los 
habitantes, que me aseguran que un pequeño peñasco, actualmente visible, estaba 
antes recubierto por el agua. En la isla Santa María, a unas 30 millas de distancia, el 
levantamiento fue más considerable aún; el capitán Fitz-Roy encontró en una parte 
de la costa de esa isla bancos de mejillones en putrefacción adheridos aún a la roca, 
a 10 pies sobre el nivel superior de las grandes mareas; y antes, los habitantes 
tenían una costumbre de bucear durante la marea baja para procurarse esos 
mejillones. La elevación de esa región ofrece un interés muy particular, porque ha 
sido el teatro de gran cantidad de conchas marinas extendidas por el suelo a una 
altura de 600 pies seguramente y hasta creo que de mil pies.ò

39
 

En cuanto al maremoto el capitán Fitz-Roy señala: 

                                                 
36

 
Ibíd., p. 360.

 
37

 
Ibíd., p. 365

 
38

 
Ibíd., p 366

 
39

 
Ibíd., p 370.
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"En Talcahuano el gran terremoto fue felté como en Concepci·né 
Aproximadamente media hora después de la conmoción,... el mar después de 
haberse retirado tanto, que todos los buques en el ancla, incluso a aquellos que 
habían sido mentir en siete brazas (14 m) de agua fueron encallado y cada roca y 
baj²os en la Bah²a era visible, é una ola enorme fue vista obligando a su paso por el 
pasaje occidental que separa la Isla Quiriquina desde el continente. Esta formidable 
oleaje pas· r§pidamente a lo largo de la parte occidental de la Bah²aé barriendo las 
escarpadas costas de cada cosa móvil dentro de treinta pies (verticalmente; es decir 
10 m) de marca de de alta mar. Se rompió durante... desbordado la mayor parte de 
la ciudad y, a continuación, se apresuraron regresa con un torrente de tal que cada 
é se llev· a cabo al mar. En pocos minutos, los buques fueron nuevamente 
encallado, y una segunda gran ola fue vista acercándose, con más ruido e 
impetuosidad que la primeraé Otra vez cay· al mar, arrastrando restos carpinter²a y 
é materiales de casas. Despu®s de algunos minutos de suspenso terrible, una 
tercera ola enorme fue vista entre Quiriquina y el continente, al parecer mayor que 
cualquiera que las dos primeras. Rugiendo, destruy®ndolo todoé a lo largo de la 
orilla. Para retirarse r§pidamente, é arrastrado tal cantidad de restosé que despu®s 
la costa estaba cubierta con restos del naufragio. Agua y la tierra tembló: y 
agotamiento parece seguir estos esfuerzos poderosos"40. 

Lara describe cincuenta años más tarde el maremoto en Talcahuano:  
ñUn testigo ocular refiere que a las doce y media del 20 de febrero se hab²a 
mostrado por la boca chica (ingreso a la bahía de Concepción entre Talcahuano y la 
isla Quiriquina), arrimado a la costa de Tumbes, un penacho de agua tan majestuoso 
como horroroso, el que vino destruyendo totalmente las numerosas poblaciones de 
la costa, y derribando los riscos que se le oponían, llegó a consumar la obra de 
destrucción, arrancando hasta los cimientos de los edificios del oeste. A los pocos 
minutos, hizo el mar una retirada como de doce cuadras, dejando en seco las 
embarcaciones de la bahía y arrastrando consigo los intereses que formaban el 
bienestar de los vecinos y de muchos de la provincia: y para que los habitantes del 
centro y de la caleta no fuesen más favorecidos, vino, a la una y media, un golpe de 
agua con la mansedumbre de una taza de leche, que bañó todo lo que había 
escapado del primero furor de las olas, y destruyó del mismo modo las habitaciones. 
Veinte minutos después, al retirarse de nuevo, el mar hizo chocar a las 
embarcaciones y enredó sus amarras de un modo inconcebible, y a la una y media 

                                                 
40

 "At Talcahuano the great earthquake was felté as in Concepci·né About half an hour after the shock,... the 

sea having retired so much, that all the vessels at anchor, even those which had been lying in seven fathoms 
(~14m) water were aground and every rock and shoal in the bay was visible,é an enormous wave was seen 
forcing its way through the western passage which separates Quiriquina Island from the mainland. This terrific 
swell passed rapidly along the western side of the Bayé sweeping the steep shores of every thing moveable 
within thirty feet (vertically; i. e ~10m) from high water-mark. It broke over... overflowed the greater part of town, 
and then rushed back with such a torrent that every moveableé was carried out to sea. In a few minutes, the 
vessels were again aground, and a second great wave was seen approaching, with more noise and impetuosity 
than the firsté Again the sea fell, dragging awayé woodwork andé materials of houses, leaving the shipping 
agroundé After some minutes of awful suspense, a third enormous swell was seen between Quiriquina and the 
mainland, apparently larger than either of the two former. Roaring, it rushedé destroyingé along the shore. 
Quickly retiring,é the retreating wave dragged away such quantitiesé that after the tumultuous rush was over, 
the sea wasé covered with wreck. Earth and water trembled: and exhaustion appeared to follow these mighty 
efforts"

40
 (Fitz-Roy, 1839, pp. 402-406). 
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de la tarde se hizo ver por la boca grande de la Quiriquina una espaciosa barra de 
agua espumosa, de prodigiosa altura, que pasó por la isla de Rocuant, en donde, 
arruinando las poblaciones, ahogó también a sus pobladores y ganados, y paró su 
furia en el lugar de los Peralesò

41
 

 

Darwin relata el tsunami:  

ñPocos instantes después de la sacudida se vio a una distancia de tres o cuatro 
millas, avanzar una ola inmensa hacia el centro de la bahía. No tenía la más leve 
burbuja de espuma y parecía enteramente inofensiva; pero a lo largo de la costa 
derribaba las casas y arrancaba de raíz los árboles con una fuerza irresistible. Al 
llegar al fondo de la bahía se rompió en olas espumosas que se elevaron a una 
altura de 23 pies por encima de las más altas mareas. Debía ser enorme la fuerza de 
estas olas, porque en la fortaleza transportaron a 15 pies de distancia un cañón con 
su cureña que pesaba cuatro toneladas. Una goleta fue transportada a 200 metros 
de la costa y estrellada después contra las ruinas. Otras dos olas arrastraron al 
retirarse inmensa cantidad de despojos. En un punto de la bahía había un buque que 
fue arrastrado hasta la costa, traído de nuevo, vuelto a lanzar sobre la costa y puesto 
segunda vez a flote por la última ola. En otro lugar de la bahía había dos grandes 
buques anclados, uno detrás de otro, y comenzaron a girar de tal manera, que los 
cables de ambas anclas se enrollaron uno en otro, y aunque había 36 pies de agua 
se encontraron de improviso sobre el suelo en seco por espacio de algunos minutos. 
La ola grande, se acercó, sin embargo, con bastante lentitud, puesto que los 
habitantes de Talcahuano tuvieron tiempo de refugiarse en las colinas que había 
detr§s de la ciudadò

 42
.  

Un mes después del terremoto, se pidió a Simón Rodríguez, Ambrosio Lozier y 
Juan José Arteaga, un informe oficial sobre el estado de la ciudad de Concepción y sus 
alrededores, que fue publicado el 13 de agosto de 1835. En el Informe presentado a la 
Intendencia de la provincia de Concepción, por Ambrosio Lozier, Simón Rodríguez y 
Juan José Arteaga, nominado a reconocer la ciudad de Concepción y sus alrededores 
después del terremoto del 20 de febrero de 1835.  En el informe se afirma que, después 
del terremoto, de acuerdo a las mediciones hechas por Fitz-Roy y Esquerra, capitán de 
la corbeta inglesa Beagle, el lecho marino se elevó de 7 a 8 pies en Tubul y 9 pies 
alrededor de la isla de Santa María" Las observaciones de Darwin, indican que la 
plataforma continental se levantó varios metros producto del terremoto. La 
consecuencia para Concepción fue que la desembocadura del rio Biobío se ensanchase 
notablemente y dejase de ser navegable. A este efecto la consecuencia histórica con el 
traslado desde Penco: con el terremoto de 1835 Concepción dejó de ser una ciudad 
fluvial y se transformaría en una ciudad mediterránea. 
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 Lara Marchant, Horacio, La Ciudad Mártir, Ediciones La Ciudad, Municipalidad de Concepción, Departamento de 

Comunicaciones, Concepción, 1998. 
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 Ibíd., p. 365. 
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BB..44..11..  SSiissmmoo  ddee  11886688  AArriiccaa  
En 1868 un sismo de magnitud estimada 

en 8, devasta Arica, alrededor de las 16 hrs. 
Un tsunami de proporciones termina la 
devastación. Las fuentes se refieren a este 
episodio, principalmente al testimonio del 
contralmirante L.G. Billings, sin embargo el 
"Star and Herald", periódico panameño en 
idioma inglés, con fecha 5 de septiembre de 
ese mismo año, publica una carta escrita por 
el agente en Arica de la Compañía Inglesa 
de Vapores, G. H. Nugent, que ofrece su 
visión de aquel acontecimiento, relatando las 
dificultades que tuvo que sortear, para salvar 
su familia.  

Del mismo modo escritores como Alfredo 
Wormald Cruz, en "Frontera Norte" y Luis 
Urzúa Urzúa, en "Arica, Puerta Nueva". Se 
remiten al relato hecho por el 
Contraalmirante L. G. Billings, de la Armada 
de los Estados Unidos de Norteamérica, 
publicado por el National Geographic 
Magazine en enero de 1915. Billings formaba parte de la dotación del Wateree y, 
por lo tanto, fue testigo presencial de los hechos que narra; pero otra vez solo se 
refiere a Arica.  

El tsunami se propagó al sur, el efecto para la región fue, en Talcahuano la 
salida de mar, alcanzó más de 5 m, la isla Rocuant queda completamente 
sumergida además de efectos declarados en Tomé, Lirquén y Penco. En Coronel 
el mar subió 3,5 m sobre su nivel. Así es como por segunda vez, en su nuevo sitio 
y por sexta vez en su historia, Concepción fue sacudida por un sismo que alcanzó 
gran magnitud y que también fue acompañado por maremoto en la zona costera, 
aunque sin dañar la ciudad 

Este fue un terremoto que afectó a toda la cuenca del pacifico, desde Alaska al 
Polo Sur, y desde Japón hasta las costas de América del Sur y Centroamérica 
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BB..44..22..  SSiissmmoo  ddee  11889988::  CCoonncceeppcciióónn..  
 

Ocho años antes del gran terremoto que tuvo su epicentro en Valparaíso en 1906, y 
que afectó a gran parte de la zona central de Chile, ya sea por daños materiales, 
producto del mismo movimiento o por la acción de las subidas de mar en los sectores 
costeros, hubo un sismo, el cual es mencionado historiográficamente, como un 
semiterremoto, cuyo epicentro se registró en la ciudad de Concepción, el 23 de junio de 
1898

43.
 

El movimiento alcanzó una intensidad de VI grados en la escala de Mercalli
44

, sin 
registrarse salidas de mar en el borde costero. Lamentablemente la tecnología 
sismográfica conocida hasta esa época era incapaz de registrar la magnitud de un 
terremoto. Estos avances recién se masifican a partir de la década de 1930, con la 
implementación de la escala de Richter

45
.     

Los daños materiales fueron menores, considerando el tipo de construcciones que 
había en Chile a fines del siglo XIX. En los sectores urbanos, hubo caída de cornisas y 
agrietamientos de murallas

46
. Los sectores rurales cercanos a Concepción, sólo sufrieron 

daños menores y en sectores como Cauquenes, Chillán y Angol, se reportaron daños de 
menor consideración

47
. 

Este sismo fue el último que se registró durante el siglo XIX, y su movimiento de 
placas corresponde a un antecedente directo del terremoto del 1906, ocurrido en la 
ciudad de Valparaíso.    

Fecha Hora Latitud 
Sº 

Longitud 
Wº 

Epicentr
o 

Efectos Magnitud Detalles 

20-02-1835 11:30 am 36,8 73,0 A 30 
kilómetros 

de 
Concepci

ón 

Terremot
o y 

Maremot
o 

8,2 Destrucción 
de la 

ciudad. 
Consecuen

cias 
fisiográficas

. 
Tabla 4. Cuadro Resumen Terremoto 1835 
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 Ibíd.  
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 The Richter Magnitude Scale. Disponible en: http://earthquake.usgs.gov, [consultado el 28 de junio de 2010].   
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  URRITIA, Rosa (1993). Catástrofes en Chile 1541-1992. Santiago de Chile: La Noria. p. 142.  
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  Ibíd., p. 142.  
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Imagen 3. Mapa Sismo 1835 

 

BB..55..  TTEERRRREEMMOOTTOOSS  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXX  
 

BB..55..11..  TTeerrrreemmoottoo  ddee  11990066  
 

Dentro de la historia de la actividad sísmica en Chile, con el terremoto de 1906 
salta a la luz un hito no menor en el estudio de estos fenómenos naturales. Este 
movimiento sísmico fue el primer terremoto que se pudo analizar utilizando las 
herramientas técnicas de la ciencia contemporánea. Por lo tanto, los datos 
registrados son estudiados con una rigurosidad científica mayor. 

Dos meses antes del terremoto, se sintió un temblor de gran magnitud afectó a 
la zona central y específicamente en Santiago, donde se percibió a las siete de la 
mañana. En el sismo se produjeron movimientos ondulatorios en todas 
direcciones, de esta manera se registró que la amplitud de las oscilaciones era de 
aproximadamente 12 milímetros, propagándose por aproximadamente un minuto 
con intensidades variables y decrecientes.  




























































































































































