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Lista Cronologica de los tembloiâ€™es y terremotos

â€” 1. 1570. Miercoles deCenizas. Febrero. 8. IX. La Con-
cepcion. Terremoto y maremoto.

--2. 1575. Marzo. 17. X. Santiago. Semi terremoto.
â€” 3. 1643. Septiembre. 6. A1 amanecer. Santiago. Temblor

recio.
â€” 4. 1647. Mayo. 13. XXII 1/2. Santiago. Terremoto del

Seilor de mayo.
â€” 5. 1657. Marzo. 15. XIX 1/2. La Concepcion. Terremoto

y maremoto.
â€” 6. 1687. Julio. 12. Poco despues de las XIII. San Felipe.

Terremoto.
â€” 7. 1709. Terremoto dudoso en la Concepcion y Chilian.
â€” 8. 1724. Mayo. 24. Santiago. Gran temblor.
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â€” 9. 1730. Julio. 8. VI. Santiago y Valparaiso. Terremoto-
â€” 10. 1743. Enero (?) De noche. Valparaiso. Temblor

fuerte.
â€” 11. 1743. Junio. 25. IV. En el mar cerca de las islas-

Juan Fernandez. Temblor sub marino.
â€” 12. 1751. Mayo 25. Entre I y II. La Concepcion. Terre-

moto i maremoto.
â€” 13. 1783. Abril. 13. Chile central. Terremoto dudoso. .
â€” 14. 1821. Enero. 18. En la noche. Valparaiso. Temblor

fuerte.
â€” 15. 1822. Noviembre. 19. Poco despues de XXII 1/2-

Valparaiso. Terremoto.
â€” 16. 1829. Septiembre. 26. XIV. Valparaiso. Terremoto-
â€” 17. 1832. Diciembre. 24. XVIII. La Concepcion. Gran

temblor.
â€” 18. 1835. Febrero. 20. Cerca de XI 1/2. La Concepcion-

y Talcahuano. Terremoto y maremoto.
â€” 19. 1847. Marzo. 8. XI. La Ligua y Petorca. Terremoto..
â€” 20. 1850. Diciembre. 6. VI. 42. Santiago. Temblor muy

recio.
â€” 21.1851. Abril. 2. VI. 48. Casablanca. Semi-terremoto-
â€” 22. 1871. Marzo. 25. X. 56.JValparaiso. Semi-terremoto.
â€” 23. 1873. Julio. 7. II. 26. La Ligua y Petorca. Semi te-

rremoto.
â€” 24. 1874. Septiembre. 26. XII. Chile central. Semi-terre-

moto.
â€” 25. 1876. Noviembre. 11. XVII. 51. Illapel y Chalirga..

Terremoto.
â€” 26. 1880. Agosto. 15. VIII. 48. Illapel i Petorca. Semi-

terremoto.
â€” 27. 1896. Marzo. 12. XX. 30. Valparaiso. Semiterre-

moto.
â€” 28. 1898. Julio, 22. XXII. 17. La Concepcion. Semi-te-

rremoto.
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1570. Miercoles de Cenizas. Febrero. 8. IX La
Concepcion. Terremoto y maremoto

En este terreraoto se arruino casi por completo la ciudad
<3e Concepcion, entonces ubicada en el punto de la Bahia de
Talcahuano en que se encuentra ahora Penco. Se cayeron
la mayor parte de sus edificios, pero de este dato no puede
deducirse el verdadero grado de intensidad por ser la ex
presion vaga y tambien porque en esta epoca remota las
â– construcciones levantadas por los espahoies eran poco soli -
-das sobre todo en colonias pobres y muy alejadas como la
de Chile. Segun varios historiadores no hubo desgracias
personates, aunque uno de los documentos originales, el
â€¢acuerdo de Cabildo publico del 8 de julio de 1570, diga que
â– east ninguna persona muriese. La tierra se agrieto en mu-
-chas partes y de sus partiduras brotaron aguas turbias, ne-
gras y hasta hediondas, dicen las relaciones. Luego despues
-el mar invadio la poblacion y se retiro en seguida mucho
anas alia de las mareas bajas, para volver otra vez, con lo
-que se completo la ruina, pero los habitantes tuvieron tiem-
po bastante para liulr a las colinas mas altas y escapar as!
-del peligro de ahogarse, Duraron unos cinco meses los tem-
â€¢blores consecutivos. Asi el fenomeno sismico preseuto todos
los caracteres clasicos de los grandes terremotos, ignoran-
<dose por completo la extension que abarco.

Historia (le Gongora Marmolejo (1575-1836) (Coleccxon de histo-
riadores de Chile y documentos relativos a la historia nacio-
nal. Tonio IL Santiago. 1882. Cap. 4 XXI. p. 188.)

. . . Hasta que fue Dios servido ano do mil y quinientos y sesenta
y oeho, miercoles de ceniza, vino repentinamente uu temblor de tie-
irra y terremoto en aquella ciudad (Concepcion), tan grande que se
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cayeron la mayor parte de las casas, y se abrio [la tierra por tautas;
partes que era admirable cosa verlo; de manera que los que an labait
por la cindad no sabian que liaeer, creyendo que el mundo se acaba-
ba, porque veian por las aberturas de la tierra salir grandes borbollo-
nes de agua negra y tin liedor de azufre -pesimo y malo que parecia
cosa do infierno; los hombres audaban desatinados, atonitos, hasta que-
ceso el temblor. Luego vino la mar con tanta soberbia que unego mu-
clia parte del pueblo, y retirandose mas de lo ordinario mucho, volvi t
con grandisimo iinpetu y braveza a tenderse por la ciuiad. Los veci-
nos y estantes se subian a lo alto del pueblo, desainparando las par-
tes que estaban bajas, creyendo perecer.

Historia de Chile desde su clescubriiuiento hasta el ano de-
1575. Tor el maestro de campo don Pedro de Cordoba y Fi-
gueroa. 1542 1G57. (Coleccion de historiadores de Chile y
documentos relativos a la historia nacional. II. 138.)

Dice San Gregorio, que la adversidad es prueba de la virtud y
puerta del reyno de los cielos. Fatal fue este ano de 1570 para el obis-
pado Imperial y principalmente para la ciudad de la Concepcion poi~
el terrible terremoto con ia inundacion de mar que alii se experimen-
to, dia miercoles de ceniza a cuatro de febrero como a las nueve dft la
maiiana. Fue tan espantoso que no quedo casa ni templo que no-
se arruinase: de esta suerte lo narra el voto solemne que entonces se^
liizo, y prosigue dicietido, que aquel mesmo dia salio el mar mucbas-
veces y que totalmente destruyo esta ciudad; pero que ninguna perso-
na perecio, i que perseveraron por espacio de cinco meses continua-
mente la repeticion de los temblores. Y congregados todos en publico
cabildo para el efecto de que saliese a la puerta el abogado y patron
para invocarle, cayo la Navidad de la Virjen nuestra senora, y ofre-
cieron construir una hermita dedicada a su gloriosa Navidad, en cuyo
sitio y lugar levantaron una cruz y ofrecieron ir todos los aims a vis-
peras solemnes las tardes de los miercoles de ceniza, y al dia siguien-
te tenerle por festivo e ir procesionalmente de la catedral los eclesias-
ticos de la ciudad, el Cabildo secular y todos los vecinos y mora-
dores, descalzos, a celebrar una misa cantada. Hicieron este voto>
solemne el licenciado Juan Torres de ; Vera y el doctor Diego N imea
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de Peralta, oidores de la real audiencia, prosigue el instruinelito na-
rrando los siguientes: cl padre Martin de Caz, cura y vicario, el co-
niendador fr. Fernando Romero, vicario provincial de la rnerced,
Alonso Alvarado, comjidor, y Gomez de Lagos y Diego Diaz, alcal-
des, Pedro Pantoja y Pedro Gutierrez, rejidores, y Antonio Lozano
escribano, Fernando de Guelya, Diego de Aranda jy otros muchos
cuyo irstrumento se otorgo dia oclio de junio del aho, lo que se ejecu-
ta el dia de boy con tibieza.

Acta de un acuerdo celebrado el 8 dejuliode 1570 por los voci
nos de La Concepcion (Publicado por primera vez por don
Vicente Carvallo y Goyeneche: Historia de Chile, I, 173. Re-
prodncido por don Miguel Amunategui en su obra: El te-
rrenioto del 13 de mayo de 1647 431.)

En el noinbre de la S mtfsima trinidad, Padre, Ili jo y Espfritu San-
to, tres personas y un solo Dios Verdadero, y de la bienaventurada
vi'rjen Marfa, madre de Dios, senora i abogada nuestra, considerando
eorno la justicia de Dios justamente es coninovida por la gravedad de
nuestros pccados, por los males dignarnenle soinos aflijidos; y que.
coino clementfsimo padre, procurando y solicitando nuestra envnienda.
nos previene y avisa de mayor castigo y rigor sobre los que obstina-
damente perseveran en los vicios: y procurando la ejecucion de algun
castigo notable, nos advierte con calamidades y aflicciones; y que, en
esta ciudad de la Concepcion, por sus divinos inescrutables juicios.
sucedio el miercoles de ceniza de esto presente ano de 1570, a lo>
oclio dias del mes de febrero, a las nueve boras del dia, un repentino
y grande terremoto, que la asolase, sobre lo cual inmediatainente el
inismo dta salio el mar mucbas voces de su curso con grande furor y
espanto, y anego, arruino totalmente y destruyo esta dicba ciudad; y
quo Dios, por su infinita cletnencia, de la cual no se olvida el dia de
su furor, fue servido que casi ninguna persona muriese; y perseveran
do continuamente liasta el dia de boy, por espacio de mas de cinco
meses, el dicbo terremoto y temblores, nos parecfa que esta ciudad y
republics debe ser purificada con penitencias, limosnas, y oraciones-
que es el modo con que la divina escritura, }â€™ la santa madre iglesia.
nos ensena aplacar y preveni r el rostro riguroso del Senor, cuya in ?Â»
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mita clemencia se deja solid tar de miestros miserables obsequios y
servicios, y solo pretende que se. le espela la maldad, porque, en noso-
tros, halle disposicion para reconciliarnos en su gracia y amor, estan-
do mas pronto a comunicarnos la gracia, que nosotros a recibirla, que
parece que le da cuidado y compasiou de nuestra miseria, por lo cual-
â€¢entiendo de cuanta eficacia y virtud sea la oracion de los justos, e in-
tereesion de los santos para negociar con Dios, a cuya instancia, mu-
chas veces, el Soberano Senor ha detenido su rnano, y la ejecucion de
su justicia, acordamos, con parecer de personas doctas y relijiosas, ha-
cerun publico v soletnne voto por nosotros, y ennoinbrede la ciudad, y
de todas y cualquiera persona que en ella, de aqui adelante, liubiere
y residiere, perpetuamente tomar por int.ercesor el santo que, por su
suerte, le cupiera la defensa y proteccion de la ciudad, acerca de la
calamidad que, al presente, nos aflije; y babiendo lieclio las dicbas
suertes,por obviarla contension y diferentes pareceres, sin supersticion
ni o.ngano, y babiendo primero invocado la gracia del Espiritu Santo 1
cayd la suerte en el dia de la Navidad de la Virjen Santisima, madre
de Dios, senor a y abogada nuestra, por cuya interseccion siempre es-
ta ciudad ba sido, y esperamos firmemente que sera defendida, y la
ira de Dios finalinente mitigada. Por tanto, liabiendonos ayuntado en
publico cabildo abierto que para este efecto se convoco en ella la igle-
sia mayor de esta ciudad, en 8 dias del mes de julio de dicbo auo de
1570, nos el licenciado Juan Torres de Vera, y el doctor Diego Mar-
tinez de Peralta, oidores de su l\Iajestad; y el comendador fray Fer-
nando Romero, vicario jeneral de. la orden de nuestra senora de la
Merced; y el capitan Alonso de Alvarado, correjidor y justicia mayor
de esta ciudad; y el capitan Gomez de Lagos, y Diego Diaz, alcalde-
ordinarios; y Pedro Pantoja, y Francisco Gutierrez de Valdivia, re-
jidores; y Antonio Lozano, escribano de cabildo; y Fernando de Guel-
ba, y Diego de Aranda, vecinos de dicba ciudad; y otras mucbas pers
sonas, vecinos y moradores de ella, porque mas calor y proposito
liubiese este voto; y asi se hizo, babiendo hecliado a la suerte, como
de suso se ba referido; y cupo y cayo la suerte el dia de la santisima
navidad de Nuestra Senora la Virjen Maria, senora y abogada nues-
tra y se prornetio de la hacer una bermita de esta advocacion en la
calle. de la Loma, adonde se senalo el sitio y lugar para el dicho efec-
to; y se puso una cruz para priticipiode esta santa obiâ€™a, la cual lleva-
mos a poner en dicho sitio con una solemne procesion, hasta tanto
que el tiempo de lugar para poder edificar la dicba hermita. I que por
ser mortales, y por la merced de Dios, por su misericordia, ba sido
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servido nos aeercamos siempre nos liace, do quo hay a cesado los tom
blores, que tan ordinarios eran en esta ciudad, desde el diclio dia de-
ceniza on quo se liizo el vot.o, podria ser nos olvidasemos este propo-
sito lieoho de servir a Nuestra Senora, se refriase, y alejase de nues~
tra meinoi'ia, para que mejor y mas cumplida se haga y que siempre
vaya adelantetan santa y buena obra, y que eljCulto se celebro, y sea
venerado y aeatado con mas solemnidad, queremos que se haga y loâ€™
firmamos.

Terremoto del 8 de febrero de 1570: ruina 'de la ciudad de
Concepcion (D. Barros Arana. Historia General de Chile.
II. 4.)

El reino de Chile seguia entre tanto sufriendo la serie de desgra-
cias que hicieron tan calamitoso el periodo en que ejercio el niundo-
el gobernador Saravia. A los infortunios de la guerra se habia anadido
otro eontraste de diversa naturaleza, un eataclismo espantoso, el pri-
mer gran terremoto que hubiesen esperiinentado los espanoles en el
suelo chileno. El 8 de febrero de 1570, miereoles de ceniza, a las
nueve de la rnanana, bora en que los vecinos de Concepcion se ha-
llaban en misa, sobrevino repentinamente un temblor de tierra tan
grande que se cayeron la mayor parte de las casas, y se abrio la
tierra por tantas partes que era admirable cosa verlo, dice un cro-
nista contemporaneo que probablemente i'ue testigo presencial de la
catastrofe. De manera, anade, que los que andaban por la ciudad no
sabian que hacer, creyendo que el inundo se acababa, por c[ue veiau
por las aberturas de la tierra salir grandcs borbollones de agua ne-
gra y un hedor de asufre pesimo y malo que parecia cosa deinfier-
no: los hombres andaban desatinados, atonitos, hasta que ceso el tem-
blor. Luego vino la mar con tanta soberbia que anego miicha parte-
del pueblo, y retirandose muclio mas de lo ordinario, volvfa con
grande l'mpetu y braveza a tenderse por la ciudad. Los vecinos y
estantes se subian a los mas alto, desamparando las partes que esta-
ban bajas creyendo perecer (1).

(1) G6ngora Mannolejo. caji. 71. La cronologia de cste eionista, cstableeida por
sus simples rccuerdos, sin el auxilio de doeumento alguno, adoleeo de fiecuentes
nores; y de ordinario cstd indicada por la fiesta religiosa del dia en que se trata-
Este j)asaje dice <jne el terremoto tuvo lugar cl miereoles de ceniza de 15HS, en.



780 MEMO III AS Cl KNTIFICAS I LITEKAIIIAS [1570

El terremoto y la salida del mar si hieu produjeron la ruina casi
completa de todos los edificios de la ciudad, no causaron desgraeias
personales. No encontramos en las antiguas relaciones ni en los do-
cumentos noticia de que hubiera perecido nadie en la catastrofe. Los
liabitantes de Concepcion se refujiaron en las alturas inmediatas, y
alii se establecieron provisoriamente con todas las precauciones neee-
sarias para resistir cnalquier ataque del enemigo. En efecto, los in-
dios de los alrededores, creyendo a los espanoles consternados por las
perdidas de sus babitaciones, no tardaron en amenazarlos; pero lialla-
ron a estos en situation de defendersÂ©. Antes de muclios dias, los.
Castellanos recibian tin oportuno socorro que los ponia fuera de peli-
gro. El licenciado Torres de Vera, que tenia al mando de las tropas
ballabase fuera de la ciudad el dta de la catastrofe, teniendo consign
un centenar de soldados. Calculando el peligro que podian correr los
liabitantes de Concepcion, volvio en su socorro, e inmediatarnente
emprendio la construction de un fuerte en que pudieran guareeerse.
Las maderas de las casas que el temblor habia derribado, sirvieron
eficazmente para la obra. Despues que estuvo afianzada asi la segu-
ridad de aquellos liabitantes, el oidor Torres de Vera, con la deter-
mination y el espiritu de un verdadero caudillo militar, volvio a ba-
cer nuevas campanas para dispersar las juntas de indios en las inme-
diaciones e impedir sus ataques.

Aquella catastrofe avivo los sentimientos religiosos de los liabitan-
tes de Concepcion. Cinco meses^despues de la ruina de la ciudad, el 8
de julio de 1570, los oidores de la audiencia, el cura, el superior del
convento de mercenarios, los miembros del cabildo, y los personajes
mas notables del vecindario, resolvian construir una liermita en el
lugar en que se babian asilado despues del temblor, declarar li perpe-
t.uidad dias festivos no solo el miercoles de ceniza sino el jueves si-
guiente, y celebrar cada aiio una procesion hasta ese sitio en que
todos los acompanantes debian ir descalzos, para oir en la hermita una
miso cantada (1). Los vecinos de Concepcion contaban que los sacu-
dimientos de tierra que durante cinco meses despues del terremoto no
babian cesado de repetirse, cesaron por completo desde el dia en que

vez de decir 1570, como parece de los documentos. La crbniea de Marino de Lobe-
ral lib. II, cap. 32; contiene tambien una descripcion del terremoto, bastante se-
mejante a la de Gbngora Marmolejo.

(2) tdrdoba y Figueroa, Historia de Chile, lib. Ill, cap. 6, cuenta equivocada-
mente que el terremoto tuvo lugar el 4 de Cebrero, pero fuera de este descuido
las otras noticias que da acerca de la ruina de Concepcibn y del acuerdo celebra-
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se celobro este acucrdo; y en estn confianzn cumplieron fielmente
aquel voto. Nuevos y mas Gspantosog terremotos debian venir mas
tarde a desvanecor las ilusiones forjadas por la devocion.

157 5. Marzo 17 . X. Santiago. Semi terremoto

Dice Gongora Marmolejo (Historia de Chile. Coleccion
de Historiadores de Chile y documentos relativos a >a histo-
ria nacional. II. 210. Santiago. 1 SGtdâ€™):

Â«Jiieves a diezy siete de marzo, alas diez boras del dia, ano de se.
tenta y cinco, comenzo en la ciudad de Santiago un temblor de tie-
rra al prineipio facil eon solo nna manera de sentimiento, y desde a
poco, no dejando de temblar, tomo tanto impetu que trafa las casas y
edificios eon tanta braveza que parescia acabarse todo el pueblo.
Fue Dios servido que aunque andaha asi como se ba dicho no cayo
casa ninguna, que las habia buenas, y de buenos edificios; abrieron-
se algunas, baciendo sentimiento de lo que por ellas habia pasado.
Ceso desde a poco, dando gracias a D.os en general todos por la nier-
ced que les habia becbo, entendiendo eran avisos que Dios les envia"
ba para enmienda de su vidaÂ».

1<> 43. Septiembre O. Al amanecer. Santiago.
Temblor recio.

Sembro el terror en los babitantes.
(Barros Arana. Ilistoria general de Chile. IV. 426.)

1047. Mayo 13. XX8I 1/2. Terremoto de mayo.

El gran desastre sismico llamado el terremoto de mayo
ha dejado hondas huellas en los recuerdos del pueblo chile-

do por sus vecinos, son exactas. Don Vicente Carvallo y Goyeneohe, en sn Historia
de Chile, tomo I, jpiig, 173-175, ha reproducido el acta do aquel acucrdo quo sirve
para dar ;V conoccrâ€™esa catastrofe; pero creo que su copia no es enteramente fie I,
que faltan algunos nombres de las personas que lo celebraron y otras circuit s-
tancias.

TOMO CXXX 52
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no y es tan celebre en Sad -America como el de Lisboa de
1755 en Europa. Puede decirse que caracteriza a la his-
toria de Chile durante los tiempos coloniales al igual que la
inacabable lucha de los Espaholes contra los Araucanos. Los
documentos originales que nos han dejado los contempora-
neos sobre el infausto acontecimiento, son numerosos y proli-
jos, pero sacados de ellos los datos de indole religiosa, que-
dan lâ€™elativamente escasos los datos aprovechables bajo el
punto de vista cientifico.

Dos historiadores de nyestra epoca han descrito el feno-
meno, Miguel Luis Amunategui y Diego Barros Arana. El
primero ha envuelto su relacion en la leyenda mas 6 menos
veridica de la celebre y criminal mujer conocida con e'
apodo de La Quintrala, Doha Catalina de los Rios de Campo-
frio Carvajal, y en la vida del santo Obispo Gaspar de Vi 11a-
rroel, cuyo papel fue considerable para el alivio de la pobla-
cion asolada, mientras que el segundo se ha restringido prin-
cipalmente al aspecto historico, politico y economico del su-
ceso. El terremoto ha sido un pretexto que aproveclio con el
mas brillante exito el primero para darnos a conocer la vi-
da social de la Capital de Chile en estos tiempos ya remotos
mientras que el segundo lo ha narrado como cualquier acon-
tecimiento, sin que hayan dejado de influir sobre su rela-
cion las opiniones que profesaba. Asi la obra de Amunate-
gui resulta mejor documentada y mas pormenorizada que-
la de Arana.

Asi como era logico, nos hemos restringido a sacar de los
documentos los datos que permiten darse cuenta con mas 6-
menos exactitud del fenomeno natural propiamente dicho^
con tanta mayor razon, que nos era prohibido emitir la pre-
tension de describir mejor que los dos autores antes meneio-
nados el acontecimiento sismico con todas las consecuencias
que trajo consigo fuera de sus modalidades puramente sis-
micas.

A pesar de ser bien conocidos y de haber sido impresos
ya varias veces, no hemos podido dejar de publicar como
anexos algunos de los documentos originales de la epoca,.
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excogidos entre los mas impoi'tantes y curiosos, prescindien-
do por completo de otros de caracter administrative, lasac-
tas de la Audiencia y del Cabildo, las cedulas y cartas del
Rey, etc., cuya mayor parte publico Amunategui. Este me-
todo ha sido seguido en toda esta historia sismica y ha teni-
do la suerte de estar alabado por muchas personas compe-
tentes; no habia, pues, para que cambiarlo en lo tocante al
terremoto de Mayo.

Con el mayor desinteres el afamado historiador chileno, don
Jose Toribio Medina, nos ha permitido registrar su riquisi-
mo archivo manuscrito y hemos encontrado en el varios do-
curnentos contemporaneos todavia ineditos. Pero todos re-
sultan quejas 6 solicitudes dirigidas al Virrey del Peru 6 al
Rey, con el objeto de conseguir donativos, socorros 6 exen-
cionesde impuestos. Su publicacionnocuadraba con el objeto
perseguido y por este motivo se prescindio por completo de
estos documentos, lo mismo que de otros documentos, inedi-
tos tambien, que hacen parte del archivo de la Biblioteca
Nacional.

Sea lo que fuera del plan que hemos desarrollado para
relatar el celebre fenomeno sismico, no hay duda de que su
deseripcion historica completa podria tentar a un historia-
dor de talento y seria proveclio para todos; el tema lo me-
rece muy bien.

Los diversos aspectos sismologicos del terremoto de mayo
van a estudiarse conforme a la tabla siguiente de materias:

I. Hora y dura cion del temblor.
II. El movimiento sismico propiamente dicho.
III. Circunstancias atmosiericas.
IV. Efectos del terremoto en Santiago.
V. Efectos en el terreno y perturbaciones en el regimen liidro-

grafico.
VI. Extension del area sacudida y foco del terremoto.
VII. Movimiento supuesto en el mar.
VIII. Replicas.
IX. Fenomenos luminosos parti culares.
X. Anexos. Documentos originales de la epoca.
XI. Bibliografla,
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I. Hora y duracion del temblor.

Todos los documentos senalan las XXII 1|2 para la hora
del terremoto, con excepcion de la relaeion de Rosales que
lo sintio a las XXII en Arauco.

Lo mismo que casi todos los terremotos destructores, el
de mayo fue larguisimo, pero los documentos discrepan mu-
cho en cuanto a la duracion del fenomeno, variando ellos
entre un cuarto de hora, lo que es una exageracion eviden-
te, y el tiernpo necesario para rezar tres credos, es decir,
unos tres minutos- Es esta ultima la avaluacion mas vero
simil.

II. El movimiento sismico propiamente dicho

Barros Arana relata que al terremoto no procedio ruido
alg'uno. Al afirmar esto, acepto el texto de Chaparro:

Â«Sobrevino sin ruido antecedente, como suele en utros temblovesÂ».

En el texto siguiente del mismo autor debe entenderse de
la misma manera al adverbio subito que emplea:

Â«Subito vino un temblor y terremoto tan horrible y espantoso que
en menos de cuatro credos asolo y derribo Â».

Al contrario Olivares insiste sobre el ruido precursor:

Â«Habiendo precedido como comunmente precede a los temblores,
tremendo ruido, como si fuera ruido, suelen ser los remezones y mo-
vimientos que liace la tierra Â»

Cualquier sismologo no vacilara en preferir la segunda
afirmaciou y pensara que dio lugar a la primera el hecho
de que los primeros movimientos del terremoto fueran va
destructores, como se desprende del texto del acta de Cabil-
do del l.Â° de junio:
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Â« y temblo la tierra con tanto estruendo y movimiento, quc,
al punto que comenzo a temblar, comenzaron a caer los edificios Â»

Del largo tiempo que duro la conmoeion sismica, debede-
dueirse que bubo variaciones bien marcadas en la intensi'
dad y en este sentido intei'pi'etamos el texto de Chaparro ea
lugar de explicarlo por sacudidas consecutivas 6 replicas
mas 6 menos tardlas:

Â«Despues de la priinera conmoeion que llevo tras si la ciudad, se
repavtieron dos temblores may ores que el primero Â».

Confirma netamente esta recrudescencia el texto de Villa-
reel:

Â«E1 licenciado D. Antonio Heredia, Oidor de la Real Audiencia,
tiene un naranjo en el patio de su casa: asiose a el, porque el movi-
miento de la tierra era tal, que no podia sustentarse en pie, y arrojole
el naran jo tres veces de si con tal violencia, que lo derribo tres ve-
cesÂ».

Asi el terremoto presento todos los caracteres clasicos de
estos fenomenos: lo anuncio un ruido precursor y casi desde
el principio su intensidad t'ue la sufleienp para producir es-
tragos, completandose la ruina por otros movimientos ma-
yores que siguieron al primero.

Los habitantes de Santiago no pudieron distinguir el rui-
do propio del temblor del producido por la caida de los edi-
ticios. Es cierto que aquel ha sido aterrador, asi como lo deja
suponer Olivares y como se deduce de lo observado fuera
de la capital, es decir, en el campo 6 en los lugares de poca
poblacion. Dice este autor:

Â«Se allego el liaberse oido en Pelvin (a poca distancia al norte de
Penaflor) debajo de la tierra, grandes estruendos como pieza de arti-
llenaÂ». Â«En Clioapa, duro tres cuartos de bora la artilleria debajo de
la tierra. De otra parte de la Cordillera, pasado el furor del terremo-
to, duro media bora tan espantable ruido. Â» (Carta de la Audiencia).
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III. Cireunstancias atmosfericas.

Las cireunstancias atmosfericas no presentaron nada par-
ticular al momento del terremoto. El cielo era claro y despe-
jado, pues dicen las relaciones y mas explicitamente la de
Villarroel:

Â«Luego despues del terremoto, se oseurecid el cielo. estando bien
clara la luna (tenia rmeve dias a la fecba) con unas palpables tinie-
blasÂ».

Las ocasionaba el polvo produdido por la caida simulta-
nea de muchos edificios de adobes.

El invierno de 1647 fue excesivamente riguroso, pero las
11 u Vi as no principiaron sino diez dias despues, cd 23 del mis-
mo mes. Dice el Presidente Mujica, en su carta al rev, fecha-
da en 15 de julio de 1648:

Â«Cayeron lluvias torrenciales acompailadas de truenos y relampa
gos, y una nevada que duro tres dias continuos. Los n'os se desborda-
ron en algunas partes causando grandes â€˜pertidas de ganado, a punto
de computar la audiencia en 60,000 el mirnero de cabezas arrastradas
por las inundaciones, que tubieron lugar en el partido de Colchagua,
durante el mes de Junio.Â»

El dato viene en contra de la opinion de muchas personas
segun la que, en Chile, sequias mas 6 menos largas suelen
seguir a los grandes terremotos. En este pais, lo misrno que
en todas partes, las cireunstancias atmosfericas que prece-
den, acompanan 6 siguen a los fenomenos sismicos de impor-
tancia, dependen unicamente del modo con que ocurren es-
tos relativamente a los periodos climatericos de Bruckner,
sin que existiese dependencia alguna entre ambos fenome-
nos, asi como lo hemos demostrado en el quinto numero del
Boletin sismico.
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IV. Efectos do! terremoto en Santiago.

Para darse cuonfca do la intensidad de un terremoto anti
guo para el cual no se hicieron observaciones cientitioas en
una ciudad determinada, y es este el caso de Santiago en
cuanto al terremoto de mayo, es preciso conoeer el modo
mas comun de construir y la planta de la ciudad en la epoca
del t'enomeno, como tambien el pormenor de los electos pro-
ducidos en los prineipales edificios y el numero devictimas.
Van a investigarse sucesivamente estos cuatro aspectos del
desastre de 1647.

En lo tocante al modo de construir y a la planta de San-
tiago, prescindiendo de algunos detalles que no tienen inhe-
res para la historia del terremoto, nos restringiremos a re
reproducir fiel v casi integralmente el texto de Amunate-
gui, pues nos seria iinposible describir mejor que el la ciu-
dad de Santiago tal como era a mediados del siglo XVII.

Â«Los edificios de Santiago, pov miedo a los temblores, eran gene-
ralmente bajos. Habia muy pocos de dos pisos. Excepto los portales
de la Plaza Mayor, algunas iglesias, y algunos patios de eiertos
â€¢conventos, que eran construcciones de piedra 6 de ladvillos, las habi-
taciones estaban t'abrieadas con adobes. Las casas de los vecinos acau-
dalados tenian, en las portadas y en las ventanas, molduras de piedra,
ladrillos o madera. La mayor parte de los edificios se hallaban cubier-
tos de teja. Solo los muy miserables tenian techo de paja
Cada casa con su huerto de liortalizas, legumbres y arboles frutales,
-corrales de aves y animales de depositos para almacenar los frutos de
las estancias.

La poblacion se extendia hacia los cuatro puntos cardinales, tres
cuadras desde cada uno de los lados de la Plaza de Armas. Se hallaba
limitada al norte por la caja del Mapocbo, la cual era entonces mas
ancha, qrxe en la actualidad; al sur por la Canada, eauce seco del mis-
mo rio, y tambien mas anclio, que aliora; al oriente, por la que ha lie-
gado a ser la de las Claras; y el occidente por la que ha llegado a ser
la de Teat.inos. Las manzanas fueron, por lo general, distribuidas en
-cuatro solares Andando el tiempo, el aumenfo natural de los
diabitantes obliffo. no solo a subdividir alennas manzanas, sino tarn-
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l)ien a ensanchar el recinto urbano. La nueva ciudad, en pocos anos,-
comprendio por el oriente hasta la calle que abora llamamos de
Mesias. Las manzanas vecinas a la Canada se internaron en el terre-
no de esta, y llegaron mas extensas, qne las otras Plaza de Ar-
mas. Lado septentrional: coma de esqnina a esquina un vasto edi-
ficio de dos cuerpos. El inferior tenia a la plaza un portal de ladrillos,
con las secretarias del Cabildo y de la Audiencia, y las escribanias.
La parte interna del mismo cuerpo encerraba las habitaciones del Pre-
sidente-Gobernador y de los oidores, y ademas la carcel. En el segun-
do cuerpo de las casas reales, el cual tenia corredores o bal cones a la
plaza, se hallaban situadas de oriente a poniente, las salas del cabildo,
de la Audiencia y de la contaduria y tesoreria. A1 lado occidental de
la plaza, la catedral de piedra bianca con su facliada al norte en la
calle de su nombre. En el solar contiguo a la trasera de la Catedral,
acababa de construirse la casa o palacio del Obispo. Â«con un curioso
jardin, y muy alegres piezas, y cuartos altos y bajos, y soportales de
ladrillos con corredores a la plaza. Â» Los edificios que deslindaban la
plaza mayor por el sur y por el poniente, no correspondian con la so-
lidez y la ornamentacion, especialmente los del sur, y que eran vie-
j os, a los piiblicos del norte y poniente, Â«aunque se babian beclio en
ellos de nuevo muy buenos balcones para ver los toros y demas fies-
tas.Â» El Padre Ovalle manifiesta el deseo de que se fabricaran en los
lados meridional y oriental de la plaza portales semejantes a los del
sur y del oeste. Idacia la parte oriental, el mercado 6 abasto.Â»

La mayor parte de los edificios privados se derrumbaron
pero no se conservaron pormenores sino para los edificios
publicos y religiosos. Siendo el Obispo Villarroel y Chapa-
rro los autores mas prolijos al respecto, se reprodueiran solo
los detalles que dan al respecto.

Â« Catedral . Tres naves de piedra y la del medio de arcos. Quedaron
los arcos en pie, sosteniendo todo el enmaderamiento. Las dos naves
(exteriores) cayeron porque la pobreza de esta tierra obligo a que se
acabasen de adobes. Faltaron seis estribos. Las sillasldel coro desenca-
radas. La sacristia arruinada. Derribo el organo el temblor, arrancando
de quaxo la tribunal (Villarroel) Â«De cal y canto, de tres naves, co-
lumnas de silleria y piedras fortisimas, haciendo mas de 60 anos que
se babia edificado......se igualo con el suelo.Â» (Cbaparro).

Ialacio episcopal. Arruina do (Cbaparro y Villarroel).
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Convent,/) de los Prediegdores. Comprendidas dos manzanas.
Â«Confina con la plaza. Se arruino cl claustro. La iglesia y el retablo
padecieron gran fraeazo; era edilicada con arqueria de ladrillo.s
Se liundid una escalera de piedra de cxcelente construccidn Â«(( Ihapar
rro. Santo Dapiingp .Â» En el convento no quedo en pie, ni una cel-
da. Las quince capillas de la iglesia se perdieron todasÂ». (Villarroel).

Â«Se asolaron las casas g corredores del Cabildo, pero quedaron
algunos portales donde se juntaron los regidoresÂ» ("Acta del Cabildo
del 8 de junio de 1647). La, Audiencia resistio, pero se cargaron las
puertas. La cdrcel cayo, pero sin eausar vietimas.

San Francisco. (Algunos religiosos de San Francisco opi-
nan que el altar mayor es el raismo que habia on 1647). EL
Pedro Rosales atribuye la salvacion de esta iglesia, cuvas
paredes de mamposteria son tan solidas, corao las de una
fortaleza, a la circunsta.ncia>>.

De tener tan valiente enniaderacion de unas maderas nniy gruesas
y muy juntas, con canes y sobrecanes, que la abrazan, embebidas en
la misma pared.

Â«Sin embargo, la iglesia de San Francisco perdio la torre,
la cual al caer, segun el Obispo Villarroel:

Â«Derribo un excelente coro con muy costa sillen'aÂ».

Por lo que toca al convento, el terremoto respeto unica-
mente el piso bajo del primer claustro, cuya maciza arcada
de ladrillos se mantiene hasta ahora en pie. El convenlo se
extendia entonces hasta la calle San Diego.

Colegio de los Jesuitas denominado Convietorio de San Javier,
en el sitio donde existe ahora el Palacio de los Tribunales, antigua
Plaza de la Coinparn'a, hoy plaza de 0 â€™â€™Higgins. Â» Cayo todo el colegio.
Â«Se arruinaron las celdas de arriba.Â» (Chaparro). Iglesia de los je-
suitas Â» De cal y canto. Fortisima en murallas, cubiertas de cipres.
Se descuadernaron los arcos en que estribabala media naranja (id)

El Seminar io, calle de la Catedral, entre las calles de Peumo y de
las Cenizas, Â«arrazado.Â» (Villarroel)

Convento de N. S. de la Merced y su iglesia. Â«E1 convento se
prolongaba hasta la actual calle Mesias: la iglesia, no donde ahora
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existe, sino en el extremo oriental del convento, en la calle que en-
tonces y ahora ha llevado su n ombre. Â» Arruinada del todo, eon excep-
tion de la Capilla Mayor. Cayeron todos los arcos del Claustro princi-
pal que no estaba cnbierto todavia y con el el resto del convento. Â»
(Villarroel).

Monasterio de las Claras. Ocupaba la manzana que conserva
a tin en el presente. Â«ArruinadoÂ». (Chaparro). Â«Cavo toda la iglesia*
(Villarroel).

Monasterio de las Agustinas. Comprendia entonces solo la man-
zana limitada por la calle de su nombre, y por la del Chirimoyo y no
como en la actualidad la inmedia ta a la Canada. Â«ArruinadoÂ»: (Cha-
parro). Â«Cayo el convento, Â». (Villarroel).

Iqlesia de Santa Anri. Â« Cay o sin que liava cosa de provechoÂ».
(Villarroel).

Iglesia de San Saturnino. La plaza de San Saturnino al pie del
cerro Santa Lucia, en la manzana de la actual carcel y que comu-
nicaba con la Canada por el lado sur. En' esa plaza, habia una anti-
gua capilla, dedicada a San Saturnino, la cual daba tambien, su
nombre a la calle conocida ahora con el de calle del Chirimoyo, en
cierta extension, y de la Moneda en otra. Â« Iglesia muy antigua y de
corta arquitectura. Quedo entera. (Villaroel).

Debio su salvacion, pensaraos, a la firmeza del subsuelo
de roca de los alrrededores inmediatos al cerro Santa Lucia.
San Saturnino es el patron de Santiago contra los temblores.

Convento de N. P. de San Agustin. Â«No tenia aim acabada la
fabrica de tres naves de cal y canto, mas ya estaba para coronarse
cuando el terremoto sobrevino y con el su ruinaÂ». (Chaparro).

El Hospital de la Iglesia. de los 1â€™. de San Juan de Dios. Â«aso-
lado todo. Solo quedo sana la enfermeriaÂ». (Villarroel). Â«No hubo
victimasÂ» (Carta de la Audiencia).

Hasta cierto grado el nuraero de victimas ocasionados por
un terremoto pennite darse cuenta de su violencia. Respec-
to al de Mayo, dice la Carta de la Audiencia:

Â«Mil personas es el mas seguro computoÂ».

Pero esta cifra no significaria nada, si quedariamos en la
ignorancia del nutnero de los habitantes de Santiago a la fe-
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cha del 13 de mayo de 1647. El unico dato preciso esla ava-
luacion hecha de 4,986 individuos, inclusos espanoles, indios,
negros y mulatos, y que se eneuentra en la carta dirigida al
Rev con la fecha de 2 de abril de 1657 porD. Alonzo de So-
lorzano y Velasco. ^Diferla miiclio la poblacion de Santiago
diez aftos atras y despucs de las muehas muertes que oca-
sionaron el terreraoto y las epidemias que le siguieron? No
se sabe, pero es probable que cuadra bastante bien con
el numero de trescientas casas que contenla mas 6 menos.
Eu esta hipotesis, la perdida de 1a, quinta parte de la pobla-
cion de Santiago no tendria nada inaudito en la historia de
los grandes desastres sismicos y aun no corresponderia a
una catastrofe tan completa como se lo cree generalmente.

V. Efectos en el terreno y perturbacionls en el regimen
hidrografico

Los efectos en el terreno parecen haber sido considera-
bles, pero los documentos no suministran pormenores con-
â– cretos al respecto, ni tampoco permiten fijar lcs lugares don-
de se produjeron y es imposible saber si bubo movimientos
tectonicos visibles en la superflcie de la tierra.

<(Del cerro Santa Lucia se desgajaron dos penascos de formidable
grandeza v no se avrojo sobre la ciudad, discurriendo por ella dos
cuadras enteras.Â» (Cbaparro').

Â«Se abrieron en la plaza (de Annas) muclias grietasÂ». (Villarroel).

Fuera de la Capital, ios mismos efectos se produjeron en
gran escala y tambien los fenomenos de evecciones acuosas,
ignorandose por completo en cutties lugares.

Â«Los cerros y enminos se derrunibaronÂ». (Carta de los oficiales de
la tesorerla).

Â«Hanse reconocido violencias terribles en todas las partes de este
pals. Aborto la tierra por los esteros y abras y cabidades hondas>
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raudales tan furiosos de agua tan turbia que parecia sangre y de
tan mal olor qne infeccionaba las vecindades

Despidieron las montanas penascos de tal tamano de si que su en-
carecimiento pueden servir de cerros no pequeiios donde pararon.
Mudaronse las veredas de los caminos reales, secaronse los manan-
tiales que en muclio tiempo no dieron agua (Carta de la Audieneia
del 12 de julio de 1648.)

En el valle de Quillota una de estas aberturas se trago un honr
bre, y a no ser socorrido de otros no se hubiera podido librar de
ser sepultado en aquella sima.Â» (Olivares).

Todos estos efectos son superficiales y secundarios y nada
deja suponer que el terremoto haya sido acompanado de la
abertura de una 1'alla 6 de un movimiento en un accidente
geologico preexistente de esta clase. Sin fundamento cono-
cido alguno, Barros Arana opina que se produjo un levanta-
miento de la costa.

En su carta al Rey, los oficiales de la tesorerla relatan que
los rios crecieron. El lieclio no tiene nada veroslmil v puede
sencillamente tratarse de las inundaciones del mes de junio
siguiente que los informantes, porfalta de cultura cientifica,
atribuyeron al fenomeno sismico. Al contrario, lo relatado
por Olivares puede muy bien resultar de observaciones fide-
dignas:

Â«F ueron tan grandes las aberturas de tierra y las bocas que abrio,
que una de ellas se trago el rio de Teno, y es bien caudaloso, y en
seis dias no corrio gota de agua. Lo mismo le sucedio al rio de Con-
con, que con ser rio grande se pasaba casi a pie enjuto.Â»

Semejantes accidentes no son raros en la liistoria de los
grandes terremotos y resultan de que derrumbes obstruyen
los valles; asi sucedio en Chile con el terremoto de Valdivia
del ailo de 1575. (Vease la tercera parte de esta liistoria).

VI. Extension del area sacudida y foco del terremoto

Los datos conocidos que permiten fijar la extension del
area sacudida son escasisimos, pero parece bien cierto que
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la region damnificada, 6 sea el area pleistosista, se extendio
desde el Maule hasta el Clioapa. Lo relatan los oficiales de
la tesoreria y lo confirman los demas autores, con excepcion
de Villaroel, segun el que abarco liasta el rio Liraarl. Dicen
aquellos:

Â«Pueblos y estancias arruinados desde el Maule al Clioapa. Son
mas de ochenta leguas sin dejar templos, conventos ni edificios que
no asolase y derribase.v>

En cuanto a otras poblaciones determinadas que hubieran
sido mas 6 menos destruidas, apenas si se sabe algo concreto
para el valle de Quillota y para Valparaiso.

Â«Valle de Quillota Todo ha perecidoÂ». (Chaparro).

Dice B. Vicuna Mackena (Historia de Valparaiso. 1536
1868. Valparaiso 1872. I. 387).

Â«Respecto de Valparaiso, misero hacinamiento de ranchos y paji-
zas graneros, todo lo que hemos llegado a saber, es que de las tres
bodegas que existiaii en el Almendral, una fue eompletamente de-
rribada y otras perdieron su techumbre. Otro tanto sucedio a la uni-
ea casa que entonces existia en aquel lugar, pues sus dueiios vierdnse
obligados a reedificarla.Â»

Se sintio el temblor en la provincia de Cuyo, evidente-
mente en Mendoza y segun el acta de la Audiencia del 3 de
junio de 1648:

Â«Corrio su estruendo hasta Buenos AyresÂ»

Dice Rosales: Â«Cuando (Mujica) llego (volvia de Concepcion a
Santiago) al pueblo de Malloa, -hizo alto en el convento de San F ran-
cisco destruido por el temblor, y viendo caida la iglesia, sin cerca al
convento y las eeldas de aquellos santos religiosos postradas por los
suelos, recibio grande sentimiento de perdida tan grande. Â»

Dice B. Vicuna Mackenna en su historia de Santiago:

Â«Sintidse su vaiven muy apagado en La Concepcion, y los hombres
ancianos que en ella habitaban, hicieron instantaneas conjeturas de
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que algo de extraordinario ocurria hacia el setentrion, juzgando asr
talvez por la naturaleza y el rumbo de las oscilaciones que all: se
experimentaron.Â» Â«Sonaron las campanas>' (Rosales).

Rosales observo el temblor en Arauco.
El fenomeno no origino efecto notable alguno en la Arau

can la.

Â«Tanto por la distancia como por lo liviano y elasticÂ© de las pobres
habitaciones 6 ruca de los indios:Â» En toda la tierra de guerra de los
indios rebeldes afirman no Haber oydo mayor ruido jamas y como sus
viviendas son pajizas y de tablas (que aca Hainan comunmente ran-
chos) no tuvo en que imprimiiâ€” la fuerza del temblor efectos tan
horribles como experimentamos nosotros:Â» (Carta de la Audiencia
del 12 de julio de 1648).

Se observo tambien en Valdivia (Villarroel).
En su Â« Expedition aux regions australes de 1â€™ Amerique du

sudÂ» (t. IV. 165) de Castelnau men cion a, a la verdad sin re-
ferencia bibliografica alguna, unas ruinas sismicas de lea a
Pueblo Viejo el 13 de mayo de 1647 y apoyandose probable-
mente sobre esta fragil base, Polo encarece mas atiii en
cuanto a concretar el dato; dice:

Â«Ica quedo arruiuado con eate temblor (el de Santiago) y sufrid
tambien 1a. costa del sur del PeruÂ».

La cronica sismica de Arequipa debe tenerse por conoci-
da exactamente liasta para estos tiempos remotos y no po-
dria ignorarse si sufrio danos en el terremoto de Mayo. No
se encuentra tampoco nada al respecto en el Archivo inedito
de Arica, exhumado y recopilado por el Dr. D. Vicente Dag -
nino de Tacna y no hay duda de que Imbiera sufrido mas
que lea a ser exacta la afirmacibn del viagero antes citado.
Entre lea y el Maule miden mas de 3,400 kilometros y en la
historia de los grandes terremotos no se conoee ningun caso
de tan descomunal extension del area damnificada por on
mismo movimiento terrestre. Todas estas razones y ademas
la neta aflrmacion de los autores contemporaneos segun la
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que los daiios se extendieron desde ei Choapa al Maule, im-
piden terminantemente se de fe a la afirmacion de Polo; ca-
rece ella de todo fundamento.

Al contrario puede aceptarse que el temblor se haya pro-
pagado hasta Cuzco. Dicen I03 oidores no sus cartas al
Key.

Â«Supose como a la misina liora habi'a Urnblado en la ciudad de
Cuzco sin haber lieclio daiio alguno.Â»

Asi el teriâ€™emoto de Mayo tuvo como limites conocidos
Cuzco, Buenos Aires y Valdivia.

Los datos precisos que nos lmn sido conservados nosumi-
nistran ninguna indication respecto a la ubicacion del foco
del terremoto. No fue sub marino, pues no bubo movimiento
alguno en el mar. El unico metodo al alcance pai'a darse
cuenta de la latitud mas probable del foco consisteen calcu-
lar el medio del area damnificada y segun se tome el Choapa
6 el Liman por su limite setentrional, resultara para el pun-
to buscado la latitud de Rancagua 6 la de Santiago respecti-
vamente. Afirma Barros Arana quese encontro en el valle de

: : Santiago. Lo menos hipotetieo, segun pensamos, es que ori-
1 gino el terremoto no lejos de v la region sismica del valle de

Aconcagua, pues asi sucedio en todos los terremotos mejor
estudiados que asolaron a Santiago y a Valparaiso. Parece
con fir mar esta suposicion lo que dice Chaparro.

Â«Valle de Quillota Todo ba pei - ecidoÂ».

VII. Movimientos supuestos en el mar

Dice la carta ya tantas veces citada de la Audiencia:

Â«E1 mismo dia salio la mar furiosamente contra la muralla de la
cerca del puerto del Callao y con ser muralla tan murada v fuerte se
jlevd un lienzo de ellaÂ».
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Dada la distancia que mide entre Santiago y el Callao, y
en vista del silencio de Los au tores respecto a movimientos
del mar en puntos detenninados delas costas chilenas mas
6 menos cercanas al t'oco del terremoto, el fenomeno relata-
do para el Callao, aun en el caso de que fuera exacto, no
pudo haber sido causado por el movimiento sismico del 13
de mayo, pues no habrla sucedido el mismo dia en el Callao,
sino a lo menos dos dias despues a consecuencia de la velo-
cidad conocida con que se propagan los maremotos a lo lar-
go de las costas occidentals de la America del sur. El mis-
mo documento relata el naufragio del buque Â«San NicolasÂ»
el 7 de mayo en el puerto de Arica y menciona tambien para
la misma fecha perturbacion.es en el mar con todos los ca-
racteres clasicos de un maremoto.

Â«Y a siete de mayo en el puerto de Arica sin viento se levanto el
mar desusadamente y no consintiendo remos ni bajel sin borrasca
grande hizo varar a un navio Â«San NicolasÂ» que liabia salido de este
puerto de La Ligua con el interes de este comercio y sirs mercaden'as
y a la vista se hizo pedazos contra sus penas donde con muerte de
catorce personas se perdieron mas de 200,000 pesos. Y todos los puer-
tos de esta costa advirtieron los pescadores tanta inquietud y tan ex-
traordinaria violencia en las olas del mar que se subian sobre las cum-
bres mas altas de las sierras que los carean.Â»

Aun en el caso de que estos fenomenoshayan efectivamente
sucedido a consecuencia de algun movimiento sismico sub-
marino, no es posible ponerlos en relacion directa con el te
rremoto, a pesar de que ciertos autores lo hayan insinuado.
Segiin todas probabilidades el maremoto del Callao habra te-
nido lugar el mismo dia 7 de mayo tambien.

VIII. Replicas

El terremoto de mayo tuvo sus replicas, como era natural,
pero, faltan datos precisos al respecto.
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Â«En la noche del temblor, hubo trece temb!oresÂ» (Acta de la Au
diencia del 3 de junio de 1648).

No tiene nada exagerado el niimero de 300 temblores con-
secutivos que relata haberse sentido basta el 12 de julio la
carta de los oidores, y con fecha del l.Â° de agosto de 1648,
Villarroel dice que los movimientos terrestres habian cesado
ya cuatro raeses atras. Dice tambien la carta de la Au-
diencia:

Â«Oyeronse en el campo pormds de quince dias truenos subterraneos
como tiros de artilleria y en acabando de disparar temblaba.Â»

IX. Fenoinenos luuiinosos particulares

A'consecuencias de la]publicacion por Ignacio Galli(l)de
una memoria importantisima sobre los fenomenos lumino-
sos especiales que segun se dice, acoraparian a los grandes
terremotos, pero los que, hasta la fecha, son insuficiente-
mente comprobados y, en todo easo, no han sido nunca ja-
mas observados con las debidas precauciones cientiflcas, ho 3 7
dia este tema preocupa bastante a los sismologos. Por este
motivo se menciona aqui lo relatado al respecto por los con-
temporaneos del terremoto de mayo, advirtiendose que has-
ta el credulo Obispo Villarroel y Chaparro tambien vacilan
en creer en su realidad.

I .
Â«Prodigios en el terremoto. Los mas son mentidos, los otros imagi-

nados. Siendo asi que una india vio un globo de fuego,
que entrando por la audiencia, salio por las casas del Cabildo, y que
comenzo a ternblar, habiendose desvanecido.Â» (Villarroel). Â«Y el fue-
go, porque bay relaciones que afirman, vieron linos caminantes, poco
antes del terremoto, abrasarse toda la ciudad. l\las no afirmo este ni
otros prodigios, si bien tienen abonados fiadores, hasta tenerlos mejor

(lj Kftccolta e clasifieazione tli fenoment luminosi osscrvate nei terremoti (Boll.
Soc. sism. ital. XIV. fasc- 6- 7. 8. Modena. 1910,)
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averignadosÂ» \Chaparro). â€¢ Â«Un globo de fuego se vio pasar de onente
a poniente, el cual ilumino d incendid una nube a. q uien dejo por
mucho rato resplandeciente y en figura de un azote con varios rama-
les.Â» (Olivares).

En esta forma aquellas descripciones no son fidedignas,
pero se encuentra en la carta de la Audiencia una relacion
que posiblemente habra dado lugar a las leyendas pre-
cedentes y cuya description corresponde netamente a la de
un bolido ordinario si se prescinde de algunos pormenores
exagerados; se trata de un fenomeno que habria sucedido el
16 de junio de 1646. Dice as! el documento antes aludido:

Â« y el dia diez y seis de junio del ano pasado, como
a las seis de la tarde, de una nube negra que eubn'a un jiron del cie
lo, se despidio una luz como fuego, con la respuesta que pudiera dar
un tiro de mosquete y rompiendose en el ayre de la primera region
centelleo pavezas como un cobete yse f volvio ala nube donde que-
dando formado en planeta como cometa de fuego se desvanecio poco
sin dejar rastro; este se vio hasta la Concepcion ocbenta leguas dis-
tante de esta ciudad y causo tanto pavor al pueblo que se confesaron
tan aprisa como si tuvieran ya pronunciada la sentenciada la senten-
cia de muerte en la senal vista qrre fue sin duda alguna exalacion.Â»

X. Asuexos. Pocaameiitos origâ€™Siiales de la epoca.

Si se tratase de reproducir como anexos todos los docu-
mentos originales de epoca, habria resultado un volurnen
entero para el- terremoto de Mayo y sin gran interes puesto
que Amunategui publico la mayor parte de ellos y que en
estos documentos se repiten hasta la saciedad las mismas
leyendas y las mismas consideraciones que reflejando las
creencias de la epoca, no tienen interes alguno bajo el pun-
to de vista sismolojico. Sin embargo para no alterar el plan
general de esta historia se eligieron para publicarlas tres de
las relaciones de mayor importancia a consecuencia de mo-
tivos distintos: la de la Audiencia por su caracter oflcial, la
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de Villarroel por ser la mas curiosa de toclas en caanto per-
mita <â€˜d lector darse cuenta con mas exactitud de las ideas
de la epoca y, en fin, la de Chaparro por ser menos couocida
que otras varias de que se prescinde.

Relation del terremotio que as solo la ciudad de Santiago de Chile

En los Key nos del Peru, dispuesta por el Doctor don Pray Gaspar
de Villaroel, Obispo de la misma Ciudad, en Carta al Excelentfssiino
Senor Don Garcia de Haro y Avellaneda, Conde de Castillo, Gentil-
hombre de la Camara de su Magestad, de sus Consejos de Estado, Jus-
ticia y Camara de Castilla, y presidente en el Supremo de las Indias. (*)

Excel entisinio Senor.
Repartio Dios entre los mas ilustres de sus Angeles la tutela de sus

Provincias; y a imitation de Dios, nuestro Catholieo Rey pone hom-
brcs, que juzga que son Angeles, para el presidio, y amparo de sus
Reynos: ninguno tan rico, ni tan devoto al servicio de su dueno, como
estos, que estan tan distantes de todo el Orbe,Â® que por lo apartado, y
por lo crecido, se Hainan Mundo nuevo. Es V. Exc. el Angel que di-
cliosamente por tutelar nos cupo: igualmente le tocan nuestras medras,
y nuestras desdichas. La de Santiago, y sus terminos, con un espanta-
ble terromoto, es lo que a Y. Exc. refiero. Procedere por sus grados
en los sucessos, cuidando mas de la verdad que del alino: porque una
t raged i a tan lastimosa debe ser representada sin matices, ni cultura.
Para mover peelios de bronce, busquen palabras los eloquentes; pero
para Y. Exc. que es senor, y padre, antes aviamos de procurar dorar-
le el frascaso, por no lastimarle el peclio. Oyga V. Exc. con la piedad
que acostumbra, en estos renglones que ha escrito, a un infeliz Prela-
do, a quien tantas veces benevolo escucho en el pulpito. y piles qu e
me hizo Obispo, atiendame menesteroso.

A 13. de mayo de 647. Vispera de San Bonifacio, que esse din Lu
nes no liuvo Santo en el kalendario, porque en un tan declarado casti-

(*) Gobierno eclesiitstieo-puciflco y union de los dos cuchillos, pontiticio, y re^io
eoinpuesto por el lllino. y Rmo. Don Fr. Gaspar de Villaroel, del ordeu de nuestro
padre San Agustin, del consojo de su Magestad, Obispo de la Iglesia de Santiago
de Chile, y Arequipa, y Arzobispo de laâ€•de Charcas, en el Reyno del Peru. Madrid
1738. Tome II. 573 (Art. II. Quest. XX. Art. II n. 6...).
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go no tuviesse la desdicha que nos amenazaba, quien se encargasse
de nuestra tutela, a la diez y media de la noche, medio quarto mas,
comenzo un temblor de tierra, tan sin prevencion, ni amenaza, que se
arruinaron en un momento los edificios todos, sin que huviesse mas
que un instante, que pudiesse bacer continuacion entre el temblar, y
el caer. No se ha podido oy averiguar de donde vino el temblor: por
algunos efectos se ha colegido que vino de la ciudad de Valdivia, y
passo por la Concepcion; y siendo igual en esta, y aquellas tierras el
ruido, fue desigual el estrago: los hombres ancianos juzgaron unifor-
mente en la Concepcion, que como fuesse tomando fuerzas el elemen-
to, que mueve tan grande maquina, iria tambien creciendo la ruina, y
que desde luego daban por caido a Santiago: sucedio assi, porque vi-
mos la desolacion de Jerusalenp y aunque la profecia de que no que-
daria piedra sobre piedra, intimada por boca de Christo Senor nues-
tro, no se cumpliohasta el tiempo del Emperador Juliano, que en odio
delChristianissimo, y de Christo nuestro seiior, quiso que se reedifica-
sse aquella santa Ciudad: en esta de Santiago vimos en partes distin-
tas llena una clara imitation de aquella profecia: porque caidas las
casas, y los Templos, se vieron casas, en que los cimientos, como si
les liubieran fabricado minas, arrojaron las mismas piedras. Duro el
temblor recio, con un admirable ruido, como medio quarto de liora:
obscureciose el Cielo, estando bien alta la luna, con unas palpables ti-
nieblas, ocasionaronlas el polvo, y unas densas nubes, poniendo tan
grande horror en los hombres, que aun los mas cuerdos juzgaron que
veian los preambulos del Juicio.

El ruido fue tan grande, al caer esta maquina, que el Padre Pedro
Mojmno, Visitador de este Obispado, y Cura de Aconcagua, con jura-
mento afirma que lo oyo en la Cordillera. Es la Cordillera lo que Ha-
inan Sierra nevada, distante de esta ciudad quince leguas, y dice, que
no fue vago el ruido, sino qne conocio con evidencia, que fue caer la
ciudad de Santiago; y por que no quiero molestar a V. Exc. con los
casos particulars de esta tan general desdicha, no pudiendome hur-
tar a la obligation de los que no se pueden evitar, quiero significarlos
en diferentes capitulos, porque cuaudo V. Exc. se sirviere de leerlos,
tenga tambien sus treguas la lectura.

TEMPLOS

El de la Cathedral es obra tan prima, y de tan excelente fabrica
que aunque ay otras mas suntuosas, no ay en las Indias otra que se
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pueda igualar, quedandonos en terminos de la arquitectura: tiene tres
naves de piedra, y la del medio de unos arcos liechos en forma tal,
que solo se pudieron oponer a tan horrible temblor; quedaron todos
en pie, y como no desmintieron un punto, sustentaron todo el eiima-
deramiento: eayeron las dos naves, porque la pobreza de esta tierra
â– obligo a que se acabassen de adobes: faltaron seis estribos, d seis
montes liechos a manos: rompieronse las piedras, y como el temblor
no las pudo desencasar, las huvo de partir: volo gran parte de ellas>
como pndiera la bala en un canon de cruxia: una de liasta diez quin-
tales de peso, cayo en medio del patio del Obispo, como si la tiraran
A manos; salvo una tapia, sin lastimar una texa: cayo un rico Sagrario,
haciendose mil pedazos, enterro el Santissimo Sagramento: sacole con
gran tra'bajo, y peligro, el Doctor don Juan Ordonez de Cardenas,
Cura Rector de la Cathedral, hermano del Obispo, y Visitador Gene
ral del Obispado: cayo un precioso Tabernaculo del altar de San Jo-
seph, que al lado del Evangelio es el Colateral, quedo hecho pedazos
el Retablo, y ballose entre las ruinas la Imagen de talla entera del
Glorioso San Joseph con el Nino Jesus, enteros, y sin lesion, y ni en
la balona, ni en el manto hallamos rastro de polvo. El retablo del lado
izquierdo era dedicado a San Antonio, Patron de este pueblo, por las
innundaciones del Rio, y su Retablo todo parecio, no quebrado, sino
molido, y moviose al caer con tamaiio impulso, que void del nicho casi
veinte passos; sacamosle tan destrozado, que ningun ensamblador le
hallara remedio. Estaba una Imagen de la Expectacion, como por co-
ronation del Retablo, y con ser de tan alto la caida, y tener sobre si
gran suma de tierra, piedra, y maderos, salio, no sola sana, pero tan
hermosa que los que antes la vieron la desconocian. Este mismo es-
trago padecieron las Capillas todas de la Iglesia, y entre ellas la de
Don Francisco de Ovalle, en que puso un Santo Crucifijo de talla
entera, y de cabal estatura, traido de Lima, con grande trabajo, y
costa: sacose en cien pedazos al octavo dia. Las sillas del Coro que-
daron desencasadas, y sola la Episcopal, con sus gradas y sitialete se
halla en pie, y sin lesion. La sacristia que edifique desde sus funda-
mentos, despedida la texa toda, y mucha de la madera se rajo por mil
partes, cayendo algunas pinturas que traxe yo de Lima, y parte de
ellas salio hecha pedazos, causando este estrago los maderos: en con-
clusion valid la perdida de este Templo mas de treiuta mil ducados, y
la que queda en pie no se podni obrar con quarenta mil. Derribo el
Organo el temblor, arrancando de quaxo su Tribuna, y tiene sobre
si tanto de las ruinas, que habiendose passado casi un mes, no se ha
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