
Il'lSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS 
AGUSTINAS 785 - 5~ PISO 

SANTIAGO DE CHI LE 

... 

Relación entra la Geología y los efectos de los Terremotos de Mayo 

~e 1960, en ta ciudad de Ancud y alrededores, Chiloé 
, ~ G 

(INFORME PRELIMINA R) 

' 

F ~ ~: CARLOS CALLI OLIVIER 

Y JOAQUIN SANCHEZ ROJAS 

SEPTIEMBRE DE 1960 



CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 

INTRODUCCION 1 
Ubicación de la zona y propósito del estudio 1 
Relieve y drenaje 1 
~radecimientos 2 

GEOLOGL. 2 
Rocas del Complejo Volcánico de h!lcud 2 

Distribución 3 
Morfología 3 
Litología 3 
M~teorización 4 

Depósit os de terrazas 5 
Depósitos aluviales 6 
Depósitos de playa 6 
Depósitos de relleno artificial 6 

GEOMORFOLOGL. 7 

C,.R. .. CT.ERISTIC,.S DE LOS TERREMOTOS 8 

C,J(.~CTERISTIC,..S DEL M.:.REMOTO (TSUN..MI) 8 

EXPRESIONES DEL TERREMOTO EN L. .. MORFOLOGL 9 
Hundimiento general de la zona 9 
Compactación del aluvio 10 
Fractuns 10 

REL ... CION ENTRE L. .. GEOLOGL. Y LOS D,..ÑOS 11 
~spectos generales 11 
Daños en l as rocas volcánicas 11 
Daños en las terrazas 12 
Daños en los depósitos aluviales 12 

CONCLUSIONES 12 

RECOMEND ... CIONES 13 

REFERENCL.S 13 

GLOS,.RIO 14 

Incluye un napa geológico preliminar escala 
1:5.000. 



iillSUEEtf 

Las rocas y sedir.1entos de Ju1cud y alrededores se han 
agrupado en cinco unidades. Las rocas volcánicas se incluyen 
en una unidad o fornación geolór;ica que se denor.ri.na Cor,iplejo 
Volcánico de Ancud. El Cor:iplej o se atribuye tentativanente al 
Terciario-Cua t ernario y 0stá for~~do por andesitas , tobas sol
dadas y brechr.s aglor.1erádicas qu e c1floran en casi toda l a región 
serrana, la costa y alrededores de Ancud. En algunos sectores 
sobre l as rocns del conple jo h,:m sido elaboradas t errazas . Lo s 
a florar.li entos del Conplejo est6n c uy rJct eorizados a un m·terial 
rojizo ar.11rill ento f áciln cnte disgregabl e con el nartillo. Los 
depós itos de terrazas se observan en algunc.s de las terrazns y 
están femados por gr ava poco cenentnda, arcilla y linonita. 
Los depósitos aluviales se dis tribuyen en los cursos fluvinles 
del rio Pudeto y los esteros Nat,1der o y Le. Toma . Se componen 
de r.-iateriales i nconsolidados, gr c1vas , a r enas , linos y a rcillas . 
Los depósitos de plnya se observ.:m a lo l nr go de l n costa y cs
t 5n fon~c.dos por un agregndo i nconsolido.do de gr avas y arenas, 
princip.tlnente . El relleno artificial cstt depositado en l a 
zona costaner a y sus i:u:tcri al es son gr ava , a r ena , li;Jo, l adri
llos, r.~der a , basura , etc . 

Se co1::probó un::i rcl.:1ción entre l a geología y los daños 
produci dos por l os terrer.:otos en l ns obras construidas por el 
honbre. Las árec1s forr.;.:¡da s por el Conpl e jo Volcánico de Ancud 
son l as que resistieron nejor l os efectos de los t erre1:-:otos y 
se sugi er en cono las r.ús adecuadas , hacfa donde debiera orien
t arse l.:i CArpansión de l a ciudad. Los daños uás graves derivados 
Llel terrenoto se observaron sobre l os depósitos aluviales y en 
el borde de una de l as terrazns . Esta s úl tir.ias observaciones per
r.u.t en sugerir que esas á reas son desfavorables y que los futuros 
planes de cons trucción sobre ello.s debieran estar precedidos por 
estudios de l a n ecánica de l os suelos . Se s eñaln que l a posición 
geogdfic-u de Ancud en relnción con even tual es r.:nreijotos es des
f t!.vorable . Se sugiere que se prohiban l ::is construcciones c erca 
del Dar y que los edificios cos tc.ner os ir.,pr escindibles deben estu
diarse tenie:ido e!1 cuenta b. posible repetición del fenóneno. 



INTRODUCCION 

Ubicación de la zona y propósito del estudio.-

la ciudad de hncud, capital de la provincia de Chiloé, 
está ubicada en el extremo septentrional de la isla Grande a 41º 
52' de latitud sur y 73°49 9 de longitud oeste. Tiene una pobla
ción urbana de 6.396 (º) habitantes, y una superficie cercana a 
los 1,5 Km2. Sus principales actividades son las derivadas de la 
agricultura, ganadería, pesca y maderas. Posee un puerto de e~ 
barque para estos productos. Es accesible desde la porción con
tinental del territorio sólo por vías áereas y marítimas. Cami-
nos de segunda clase unen ancud con otros pueblos situados en la 
i -a Grande. los más importantes son los caminos carreteros a 
Castro, Chacao y Quelalmahue. El canino a Chacao está cortado por 
destrucción del puente Pudeto por efectos del sisr.io y del maremo
to. Un ferrocarril de trocha angosta (60 cm) que unía Ancud con 
Castro, actualmente se encuentra paralizado a causa de los movimien
tos sísmicos. 

El propósito del presente estudio fue reunir anteceden
tes geológicos de la ciudad de hncud y alrededores inmediatos para 
establecer la eventual relación entre los efectos producidos por 
los movimientos sísmicos y la calidad del terreno que subyace a la 
ciudad. En esta fonna puede contribuirse con información geoló
gica adecuada para la reconstrucción y expansión de la ciudad. 

El método de trabajo consistió en un levantamiento geo
lógico preliminar de las áreas urbana y de posible extensión de la 
población. El período de trabajo estuvo comprendido entre el 31 
de .~gosto y el 7 de Septiembre de 1960. 

1~ base topográfica disponibJc es nuy inadecuada para la 
precisión del trabajo por cuanto adolece de graves errores prin
cipalmente altimétricos, según se pudo constatar en el terreno. 
Esta base topográfica es el plano escala 1:2.000 del Plan Regula
dor de ,.ncud, en donde se señalaron las diferentes unidades lito
lógicas y morfológicas observadas en el terreno. Ese plano se 
redujo y r edibujÓ en el Instituto de Investigaciones Geológicas 
(IIG), a escala 1:5.000. Cono el mapa geológico que acompaña es
te informe será usado por profesionales que no están en el campo 
de la geología, se indican a lgunos aspectos morfológicos t a l es 
como las terrazas, estén o no cubiertas por sedimentos. Las terra
zas que no están cubiertas por sedimentos no se incluyen en los 
mapas geológicos convenciona les. 

Relieve y drena,je.-

La zona estudiada está constituida principa lmente por dos 
cordones de Cerrillos ba jos que corren en dirección este-oeste, sepa
rados por la quebrada poco profunda del est ero La Toma. Estos cerri-

( º ) SegÚn censo efectuado en 1952 por la Dirección General de Esta
dística y Censos. 
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llos tienen pendientes suaves, except o las partes que enfrentan 
a l océano y present an un paisa je ondulado de baja altura. Co
mienzan en las cerca rúas del rio Pudeto ganando rápidamente a l
tura hasta a lcanzar los 70 u 80 metros. Descienden suavemente 
hacia el oeste y terminan en la bahía de ..mcud en una barranca 
de 8 a 10 n de a lto. 

El principal sistema fluvia l de la zona l o constituye 
el rio Pudeto, que nace de la confluencia de los rios Negro, Ma
yamo, San Antonio y Mechaico. Desde la confluencia de l os rios 
antes mencionados hast a su desembocadura, el Pudeto recorre unos 
12 Km., pri.J!leramente en dirección a l noreste y en la nitad de 
su curso a l noroest e , mateniendo esta dirección has t a descar gar 
en el océano por una estrecha boca . El rio Pudeto forma un es
tuario con un ancho hasta de 1,5 Km facilitando las comunicacio
nes hacia el interior por embarcaciones de po~o calado cuando 
hay marea alta . 

Gran parte de l a zona estudiada tiene su drenaje por 
los pequeños esteros Matadero y la Toma. El Matadero nace de 
numer osas vertientes de agua subterránea de poco caudal y corre 
en dirección a l poniente desembocando en el mar después de un 
r ecorrido de cerca de 1,5 Km. 

El estero de La Torna na ce aproximadamente a 1 Km a l 
estenoreste de la plaza de hncud. En su curso inferior, donde 
cruza la ciudad, ha sido canalizado desembocando a l mar en l as 
inmediaciones del muelle de ~cud. 

Agradecimientos.-

Los autor es agr adecen l a cooper ación prestada por l os 
arquitect os del Ministerio de Obr as Públicas , Sr a . Sofía Peralta 
y Sr. Past or Correa, quienes cedieron pl anos en que se basa e l 
plano geológico que acompaña al presente informe y f otos aér eas . 
Se agr adecen las informaciones proporcionadas por e l señor Er
win Wolf., .• lcalde suplente de .1-~ncud , en l o refer ente a daños 
ocasionados por los sismos y por el maremoto. 

GEOLOGL-~ 

Rocas del Comple jo Volcánico de .1-1.ncud.-

En la región de ..-'úlcud afloran rocas volcánicas que t en
t a tivamente han sido incluidas en una unidad . Esta unidad, que se 
designa Complejo Volcánico de .tillcud , no puede ser descrita aquí de 
acuerdo a l as normas estratigráficas vigentes porque debido a una 
f a lta de información de t erreno, aspectos tales como las relaci o
nes estratigráfica¡, una sección tipo, etc;., pernanecen desconocidos. 
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la edad del '3omplejo Volcánico de i.ncud se desconoce . En el mapa 
geológico de Chile (IIG, 1960) las rocas volcánicas del norte de 
la isla Grande de Chiloé están incluidas en el "Cuaternario y en 
parte Terciario:. . Rocas volcánicas basálticas y andesíticas (en 
parte intrusivas)". los autores a falta de otros argumentos, 
mantienen una edad terciario-cuaternaria . Felsch (1913, p. 98) 
sugirió una edad terciaria. Las rocas del Complejo Volcánico 
varían en su litología pero en el mapa se las distingue con una 
rastra común. 

Distribución.-

Las rocas del Complejo Volcánico de hncud están distri
buidas en teda la zona estudiada. Se presume que estas rocas 
volcánicas, aún donde cubiertas por aluvio, depósitos de playa, 
relleno artificial o suelo vegetal, subyacen a ;.ncud y alrededo
res hasta profundidades que no pueden estir.tarse con los pocos co
nocimientos actuales . 

Morfología.-

Las rocas volcánicas forman un relieve serrano suave y 
redondeado y en aquellas partes en que el nar erosionó niveles 
de t erraza, es marcadamente subhorizontal. Estas terrazas, sin 
embargo, han sido disectadas posteriornente por aguas superficia
l es . El redondeamiento de las formas del paisaje se atribuye a 
una erosión prolongada que ha desgastado las formas originales 
de un campo volcánico que puede haber sido muy abrupto . hl mismo 
tiempo, operaron procesos de descomposición físico-químicos que 
meteorizaron la roca in situ y suministraron en parte los materia
l es para la formaciónde~suelo vegetal muy desarrollado. 

Las rocas del Complejo Volcánico de .:.ncud forman ba
rrancas abruptas en la costa , en partes con pendientes de 90º . 

Litología . -

En algunas localidades, el Complejo Volcánico de .,:.ncud 
se compone de andesitas gris oscuras, diaclasadas, compactas, 
masivas y resistentes a l golpe de martillo. .~l microscopio se 
observa textura intergranular, con individuos de clinopiroxena y 
magnetita. Los intersticios entre l as plagioclasas aparecen re
llenos con clorita . En las cercanías del Recinto de Exposiciones 
de la Sociedad t:..grícola de Chiloé (Su~.Ch.), las andesitas se obs.er
van vesiculares. En partes las vesículas están r ellenadas por mi
nerales secundarios claros. Las vesículas sugieren que las andesi
tas se esparcieron como mantos de l ava en algunas áreas de la re
gión. 

;. unos 300 m hacia el este de la ubicación anterior po
lígono, destruido por el marenoto, se observaron tobas soldauas . 
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Son rocas de marcada textura eutaxítica, gris claras y gris 
oscuras, con mucho vidrio y xenolitos, que suenan al golpe 
de martillo, bien litificadas, con diaclasas verticales 1oco 
marcadas, con huecos paralelos a l a t extura eutaxítica, presu
rnibleoente dejados por los gases , de hasta 20 cm de largo , 
achatados durante el enfriamiento del manto piroclástico. Es
t as tobas soldadas recuerdan en sus aspectos generales a las de 
la formación 4ltos de Pica, en Pica, Tarapacá . 

El tercer conjunto reconocido de rocas volcánicas del 
complejo está compuesto por brechas aglomerádicas, formadas por 
bloques hasta de varios metros cúbicos, englobados en una ma
triz de piroclastos de tamaño lapili (entre 32 y 4 mm) y menores 
de 4 li1r.1. Los bloques son de origen volcánico y algunos son 
lavas vesiculares y tobas soldadas. Esta circunstancia sugiere 
que las brechas aglomerádicas son al go más re-::ientes que esas 
lavas y tobas. Las brechas aglomerádicas no están estratifica
das y no tienen los piroclastos arreglados o clasificados sino 
que están en l a roca distribuidos caóticarnente. Sin embargo, 
en una l ocalidad sobre la costa, a unos 1.000 rn al norte de 
Caleta Pudeto y en otra situada al suloeste de l a desembocadura 
del estero Matadero, se observó que l as brechas están estrati
ficadas, aunque las capas se presentan poco definidas. En la 
primera de esas localidades se observó una estructura sincli
nal, con eje en dirección aproxir.Jadamente a l este. En l a se
gunda l ocalidad el runbo de las capas es aproxir.iadaoente al 
noroeste y la inclinación al noreste unos 20º. Por lo t anto, 
hay indicaciones que el Complejo Volcánico de ,:.ncud ha sido ple
gado por movir.ri.entos tectónicos. En la actualidad estos movi
mientos no pueden correlacionarse ('On otros de edad conocida. 

Meteorización.-

las r ocas volcánicas se observaron inalteradas en la 
costa, donde el mar erosiona activamente, remueve y transporta 
el material suelto. En otras localidades, casi sin excepción, 
las rocas volcánicas están muy meteorizadas hasta una profundi
dad que se estima en partes hasta de 15 o. El nanto Qeteoriza
do se compone de un material r ojizo amarillento claro, arcillo
so al t acto, de espesor variable, F •• CILMENTE DISGREG,.BLE CON EL 
M...RTILLO. Los materiales arcillosos, presumiblemente provienen 
de las plagioclasas descompuestas de las andesitas. 

Es probable que otras partes, como la futura zona in
dustrial de ,..ncud, tengan un subsuelo de características análogas 
a l as descritas. En otras localidades de .~ncud se observaron 
cortes del terreno con materiales comparables. 
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Depósitos de t errazas.-

.,~ diferentes alturas r especto del nivel del mar, se ob
servan ár eas relativamente subhorizonta l es, en partes erosionadas 
por las aguas superficiales. Estas áreas son terra za s que han 
sido construidas por el raar y t a l vez en parte por antiguos rios. 
Las terra zas indican que en tiempos pasados, en el sentido geoló
gico, el nivel del mar estuvo consider abl emente más a lto respec
t o de: l a a ctua l topografía , en la zona de estudios. Las t erra
za s presur.úblemente se femaron por l a erosión o abrasión de las 
olas sobre una línea de costa , aruílogaraente a l o que se observa 
hoy en un nivel mucho má s ba j o. El mar avanzó tierra adentro 
f or mando una superficie subhorizonta l o esca lón costero. Este 
esca l ón se cubrió en partes con sedimentos de playa y litor al es . 
Es pr obable que al gunas t errazm hayan sido elaborada s por la 
a cción er osiva o acumulativa de l os rios y que en partes est én 
cubierta s por depósitos a luviales . 

En gener al, se observó que l as t erraza s no están cu
biertus por sedimentos de terrazas de gr an espesor. ..:.lgunas 
t errazas se na.rear en en el napa con r a stra s que sugi er en que se 
tra t a de niveles bastante aplanados donde las r ocas del Compl e jo 
Volcánico de ,.ncud están a poca profundi dad, deba jo de un suel o 
vege-ca l de l a 3 m. Estos niveles a t erra zados han podido s er 
tra zados en e l mapa con lír.ri.tes solamente apr oximados. Por otra 
parte, l os niveles est án bastante disectados y ondulados por la 
er osi ón de aguas superficia l es. No obstante , estos niveles sub
horizonta l es se ind i can por que son de gr an i nterés para l os ar
quitectos e ingenier os a car go de l a ubi cación de nuevas pobl a
ciones. 

En l a barranca situada detrá s del edificio de la In
t endencia de ;.ncud , l os autor es observar on una sección compuesta 
en parte por sedir.tentos de t erraza . La sección puede describir
se como sigue: 

,.rriba Metros 

1) Suel o veget a l 

2) Grava castaño amarillent a , matriz arcilloso-ar eno
sa , POCO CEMENT.:.D.:., SE DISGREG,". B,.ST:.NTE F ... CILMENTE 
CON EL }~TI LLO, con r odados en gener a l bi en r edon
deados de r oca s de origen d i verso y con nive l es de 
limonita r ojiza 

0, 30 

2 

3) Mat eria l simila r al anterior, más a r cilloso, r oJizo, 
cel"!lent ado, por limo ni t a . L. C,...P ..... EST,. B,.ST. .. NTE ENDU
RECID .. Y OFRECE RES ISTENCL. ilL GOLPE DE M..RTILLO. En 
la barranca la capa se obs erva con un espesor cons t an-
t e y puede extender se deba j o del edificio o,50 
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4) Materia l arci lloso, a l go ar enoso, B, .. ST..NTE 
COMP, .. CTO :con a l gunos r odados 6 

5) Hacia abajo l os Mat eria l es est án ocultos por 
l os derrubios de la barranca . De acuer do a 
observaci ones ef ectuadas en la vecindad, de
bajo del derrubio pueden ha llar se rocas vol cá
nicas . En l a r egi ón se ha observado que apro
ximadamente l os 15 ra superior es de las r ocas 
vol cánicas , est án descompuest os a un materia l 
ar cilloso , r ojizo-amar i llent o . ? 

Depósitos aluvial es.-

Los depósitos a luvial es est án di s tribuídos principal
ment e haci a e l est e de la zona r econocida , en las már genes de l 
rio Pudet o . En ,..ncud, l os pequeños est er os Mat ader o y La Toma 
tienen planici es al uviales de poco desarrollo . 

La morfol ogí a de l os depósitos a luvial es es subhori
zont a l y r egul ar. l os depósitos est án compuest os por ma t erial e s 
que han si do transportados y sedimentados por l as, aguas fluvia
l es . Gravas, a r enas, l inos y arcillas mezclados, componen es
t os depósit os . EN GENERü.L, LOS DEPOSITOS SON DE ED,..D RECIENTE 
Y NO EST.~N CEMENT,..DOS NI CC'MP..:.CT,..DOS. 

Depósitos de pla~.-

l os depósitos de playa est án di stribuidos a l o l ar go 
de l as costas y se componen de un ..:..GREG,..DO I NCONSOLID,..DO DE 
GR.. .. V,1.S Y ,'..REN. .. S, PRINCIP.J:,MENTE. Estos mat er ial es derivan en 
parte de r ocas l ocal es er osi onadas y r emovidas por l as olas , 
y en par te de l os sed~nentos transportados por l as ol a s y co
r rient es marinas, desde zonas a l ejadas de ,.ncud . No se conoce 
el espesor de estos depósit os . 

Depósit os de r elleno ar tifici al.-

Estos depósit os se obser van a l o largo de la cost a, 
desde unos 300 m a l norte del edi ficio de la ;.duana, has t a 
pr obabl emente las cercanías de l a desecrbocadur a del est er o Ma
t ader o . El r elleno se hizo par a aplanar cier tas ár eas coster as 
donde se construyer on numerosas casas . la l!layor parte de est as 
casas f ue destruida por e l mar emot o del 22 de Mayo de 1960 . El 
mar emot o y l a post erior remoci ón de escocrbr os han de j ado desocu
pada casi t ot a lmente el ár ea de r elleno ar t i f icial. 
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El relleno se ha hecho con grava, arena, limo, l adri
llos, madera , basuras , etc. El espesor máximo de l os depósitos 
de relleno artificial se desconoce pero es probabl e que sea de 
unos 3 m. El ...J.calde Suplente de ...:.Ocud, Sr. Erwin Wolf, ha in
formado verbalmente que l a cancha de aterrizaje fue r ellenada en 
partes hasta con 6 a 7 n de r elleno artificia l . la cancha está 
construida en la planicie de inundación del rio Pudeto . La pla
nicie de inundación es de edad muy r eciente y en partes es pan
tanosa . Pueden existir otras áreas r ellenadas artificialmente 
en l a ciudad de ..Jicud. 

GEOMORFOLOGL. 

El elemento morfológico dominante en el área de .:.ncud 
es una serranía baja y r edondeada . La serranía está f onnada 
por r oca s volcánicas , por un mant o de r oca descompuest a y suelo 
veget a l muy er osi onados por las aguas superficiales . Se conoce 
muy poco acerca de la estructura r egi onal como para indicar f or
mas del paisa j e condicionadas por pliegues , f allas u otros proce
sos t ectónicos . 

La serranía se observa con niveles de terraza a varias 
a lturas r elativas r especto del actual nivel del mar . las terra
zas es t án siendo disectadas por corrientes de agua y en general 
el nivel aplanado origina l est á modificado a un pai saje de colinas 
suaves . No obstante, l os nivel es pueden reconocerse . 

Estos e l ementos del paisaj e están err pr~ceso de erosión 
por las ol as en l as costas y las corrientes superficia l es. El 
nivel base de erosión regional es el nivel actua l del mar . Las 
cost as son r elativament e abrupt as y en casi todas partes se ob
serva una barranca de r ocas volcánicas frescas desg~ ada por las 
ol as. las playas están poco desarrolladas . 

Los cursos de agua superficial tienen poco escurri
mient o y la er osi ón no es fuerte. Los esteros la Toma , Mat adero 
y otros, son efluentes porque sus aguas provienen exclusivamente 
de vertientes de agua subterránea . Por otra parte , el cauda l oso 
rio Pudeto ha construido terra zas y una gran planicie de inunda
ción. Las altas mareas entran hast a muy adentro de la desemboca
dura del rio. Est o se ha acent uado con e l hundimiento gener al de 
la zona debido a l os movimientos sísmicos. 
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C...JLCTERISTIC • .S DE LOS TERREMOTOS 

El dia 22 de Mayo se sintió a las 15:10 horas (19:10 
de Greenwich) un fuerte movimiento sísmico con carácter de terre
moto en la ciudad de ,..ncud. Según 23 personas interrogadas, el 
movimiento comenzó a las 15:00 (19:00 de Greenwich) en forma suave 
manteniéndose así por espacio de 10 minutos, para luego tornarse 
en un movimiento de gr an violencia . Esta circunstancia permitió 
que la mayor parte de la población abandonara sus casas a tiempo, 
poniéndose a salvo en lugares despejados. 

Ocho de las personas interrogadas aseguraron haber 
oído ruidos subterráneos. Sin embargo, no hubo unanimidad res
pecto a la dirección del movimiento. Esto permite sugerir que el 
movimiento pudo haber sido oscilatorio. Según informaciones pr o
porcionadas por el Instituto de Geofísica y Sismología de la 
Universidad de Chile, en la actualidad se cree que hubo dos sismos 
consecutivos, el primero de magnitud 7 1/2 de la escala de Richter, 
a las 15:10 (19:10 de Greenwich) con epicentro próximo a i sla de 
Chiloé y el segundo de magnitud 8 3/4 (Richter), treinta segundos 
más t arde, con epicentro a l a latitud de Valdivia. Esto explicaría 
l a diferente determinación del epicentro por parte de estaciones 
sismológicas extranjeras . 

Después de los movimientos del 22 de Mayo se han r egis
trado numerosas réplicas o t emblores de menor intensidad con epi
centros diseminados entre Concepción y .. y8én. 

En cuanto a la intensidad los autores estiman que fue 
de grado 9 de la Escala Internacional de Mercalli en las partes 
más afectadas de ~ncud. Esta consideración está sugerida por los 
daños observados en el terreno y por información de a l gunas perso
nas respecto a los efectos observados en el momento del sismo . 

C • .R.;..CTERISTIC~ DEL MJIBM0T0 (TSUN,.MI) 

las ondas marinas originadas por los sisn~s "Jél -22 ---te 
Mayo de 1960 causaron una destrucción catastrófica en l as costas 
de la zona de .:.ncud y de otras partes del sur de Chile . l os auto
r es desean r eproducir partes del vívido r el ato del Sr. Erwin Wolf, 
t estigo del f enómeno. la primera subida o crecida del mar no estuvo 
precedida por una bajada o r etiro anormal de las aguas . La. crecida 
se produjo aproximadamente 18 minutos después del terremoto, en forma 
lenta , hasta alcanzar unos 80 cm sobre la parte inferior de la puerta 
de la casa habitación del Sr. Wolf, sobre la calle Quintanilla . La. 
superficie de l a calle Quintanilla, hoy desaparecida por los efectos 
del maremoto, no era cubierta por l as aguas marinas ni aún en l as más 
altas mareas. Minutos después, el mar se retiró rápidamente, en unos 
5 minutos. La. corriente hacia mar adentro arrastró casas de madera que 
estaban asentadas sobre los depósitos de playa, previamente desprendi
das por flotación de sus cimientos ligeros . 
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La segunda crecida estuvo precedida por una bajante 
que alcanzó un nivel considerado. normal. El agua avanzó len
tamente hasta cubrir tota lr.iente la puerta de entrada de la ca sa 
del Sr. Wolf, es decir, aproximadamente unos 2 m sobre la calle 
Quintanilla •• ..1 retirarse nuevamente , con gran fuerza , e l agua 
arrastró mar adentro otras casas de madera. 

Lu tercera crecida estuvo precedida por el retiro de 
las aguas hata el centro de la bahía de ~cud . Lu isla Cochino, 
al norte de la península de .:.ncud, quedó ternporariamente unida 
al continent,e. Los habitantes contemplaban a tónitos un f enóme
no jamás registrado. El ruido era ensordecedor, probablemente 
causado por el arrastre de piedras y por torbellinos de agua. 
El fondo de la bahía estaba a la vista. Se observó relativamente 
chato, cubierto de arena y algas marinas, con a lgunos aflora
mientos de roca viva . Fuertes torbellinos se observaron en el 
borde de las aguas concentrada s en el centro de la bahía . 

El avance del agua desde e l centro de. l a bahía hasta 
alcanzar l a cos t a de ~cud r equirió unos 15 minutos . En un prin
cipio se observó una ola de varios metros de altura •• ..J. llegar 
a l as proximidades del muelle, el agua avanzó como una marea y 
no como una ola, pero la fuerza del "golpe" del agua era feno
menal. El aguaavanzó desde el norte hasta la costa de la futura 
zona industrial. En un movimiento envolvente, barrió la costa 
y regresó hacia el norte, arrastrando a su paso centenares de 
casa s y destruyendo otras obras construidas por el hombre. La 
altura máxima alcanzada por el agua, sobre la playa de la futura 
zona industrial, fue de unos 6 ó 7 metros . 

EXPRESIONES DEL TERREMOTO EN L:. MORFOLOGL~ 

Hund:i.r.ri.ento general de la zona.-

Según informaci ón oral del Ingeniero Sr. Ulises Correa , 
de l a ~ORFO, en la Estación de Ostricultura de Pullinque, situada 
al norte de l golfo de Quetalrnahue , se pudo constatar un hundimien
to de la costa de 1,80 m. Las nediciones se efectuaron en un mue
lle de atraque . El muelle se asienta sobre a reniscas cementadas co
nocidas en l a región con el nombr e de 11cancagua". Este hecho su
giere que el hundimiento de esta parte no es debido a compactación 
de sedimentos poco consolidados , sino a un descenso ge~eral de la 
zona probablemente por fallas. 
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Esas observaciones concuerdan con otras ef ectuadas por 
los autores inmedi a t amente a l norte de ;.ncud, cerca del ex- polí
gono. Con anterioridad a l os s ismos había en esta parte una edi
fica ción asentada directamente sobre r ocas volcánicas (lavas an
desíticas principalmente), fuer a del a l cance de l as r.iar eas • •. 
cons P. cuencia del maremoto las instalaciones fueron destruidas 
quedan~o sól o l os cir.tientos de concreto apoyados directamente 
sobr e l a r oca volcánica . En l a actualidad estos cimientos quedan 
cubiertos en parte por l a marea a lta. Los autores no pudieron 
determinar l a cuantí a del hundimiento por f alta Je punt os de 
r ef er encia . 

Compactación del aluvio .-

l os sedimentos a luvia l es depositados por el rio Pudet o 
en tiempos geológicamente r eci ent es , han sufrido una fuerte com
pactación debida a l os si smos . Con anterioridad a l os movimientos 
sísmicos, el puente sobre el rio Pudeto t enía sus extremos asen
t ados en amba s orillas del brazo principal del rio, fuer a del 
a lcance de las aguas . El extremo occidental s e encontraba asen
t ado sobre una pequeña isla de sedimentos recientes , r odeada por 
dos brazos del Pudet o : el occidenta l, pequeño, angost o y de poco 
cauda l; el orienta l o principal, ancho y de gran caudal. El 
extremo orienta l del puent e se encontraba asentado sobre sedi
mentos modernos que f onnan una barra en la desembocadura del Pu
det o . Sobre el br a zo occidenta l de l Pudeto no se habí a construido 
un puente , sino que se habí a hecho un t erraplén de r elleno arti
ficial • •• consecuencia de l os sismos la pequeña i s l a desapareció 
ba j o las aguas . ,.ctua lmente es una zona de aguas poco profundas 
de las cua l es emergen r est os del t errapl én del camino y las partes 
más a ltas de la isla. los dos brazos del Pudeto se unier on y 
ahora el rio forr.ia un solo cauce , donde el extremo occidenta l del 
puente está en medio de aguas poco profundas . 

Los autor es sugi eren que por trat arse de sedimentos 
muy modernos sin consolidar, el hundimiento de la i s la se debe 
a compactación del aluvio , sumado t a l vez, a l hundimiento general 
de l a zona compr obado al norte de ~ncud. 

Fracturas .-

En el ár ea estudiada se observaron fracturas originada s 
por l os movimientos sísmicos sólo en zonas muy r estringuidas de se-

d-imentqs modernos . En el aer ódr omo de Pudeto se observaron griet as 
de 2 a 3 cm de ancho y de hasta 10 m de longitud, paralelas a l rio. 
Est a, grietas serían debidas a pequeños deslizamient os sin r echa zo 
vertical del aluvio hacia el rio. 
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El Sr. Erwin Wolf informó que en la calle .,.rturo Prat, 
construida sobre sedimentos aluviales del estero La Toma , se 
observar on grietas de hasta 40 cm de ancho. Según la misma 
fuente se observaron grietas de has t a 50 cm en el camino al 
aeródromo de Pudeto. ~,si mismo,; observó grietas de menor t amaño 
en las rocas volcánicas meteorizadas entre Caleta Pudeto y ,.ncud . 

REL.CION ENTRE L. GEiLOGL~ Y LOS D~~~~S 

En ~cud y alrededor es se compr obó que hay una clara 
relaci6n entre los daños del terremoto en las obr as construidas 
por el hombre y las condiciones del suelo, que pueden conside
r arse en planes de reconstrucción. 

El maremoto afectó catastróficament e la zona cos t ane
ra en un ciclo de salidas de mar que comenzó 18 minutos después 
de ocurrido el terremoto. Los daños del maremoto fuer on t a les 
que l os autores no pudier on cons t at ar destrozos derivados ex
clusivamente del t erremot o en l os depósitos de playa y de relle
no artificial, distribuidos en l a zona cost aner a . Por l o t ant o, 
el br eve comentario acerca de la r elación entre la geol ogí a y 
los daños, habrá de r eferirse a l a s tres unidades que no fueron 
afectadas o sólo parcialmente, por el maremoto : l as r ocas vol
cánicas, las terrazas y l os depósit os aluviales . 

Del r el ato del Sr. Erwin Wolf se desprende que l a zona 
costanera de • ...ncud no sufrió daños gr aves derivados de l t erremot o 
exclusivament e . No obst ant e, ese t estigo observó que en la cost a 
se habí c11 forrnado griet as por efectos del sismo . Estas grietas 
y la fuerza de las sacudidas del t erreno deben haber afectado 
a mucha s casas de l a cost a , especia lmente aquellas construidas 
de ladrillos y otros material es pesados . Todos l os efect os del 
t erreno to fueron borrados minutos después por las fenomenales 
salidas del mar. 

Daños en l as r ocas volcánicas .-

No obstante el espeso manto met eorizado que sobr eya ce 
a las r ocas del Complejo Volcánico de .~cúd , las ROC,.S VOLC,~Nrc;_s 
SON EL MEJOR M ... TERL.L Di FUND"CION DE ~ ZON..u .Jortunadamente , 
casi t odo áncud y las zonas probables de expansión futura , están 
apoyada s sobre estas r ocas . Los daños que se observar on sobre es t a 
unidad no son t an gr aves iobre t odo si se l os compar a con los ocu
rridos en los depósitos aluviales o en los bordes de t erra za . 
Incluso en las zona s con pendientes a l go acentuadas, e l t erreno 
volcánico cedió en pocas partes o no se observó agrietado . 
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SIN RESERV .. :.S, 'JUEDE CONCLUIBSE QUE L.S ROC,~S DEL COM
PLEJO VOLC, .. NICO DE ¿~NCUD SON EXCELENTES M.:.TERL.LES DE FUND..:.CION 
EN. ,JIB,.S DE POC .... O NI NGUN. .. PENDIENTE:., 

Daños en las terrazas .-

En lai t errazas l os daños del terremoto se observaron 
mayormente en l os bordes. Muchas casas situadas en la vereda 
norte de la calle Pudeto, en el borde de una t erra za , fueron 
dañadas gravemente o completamente destruidas , sobre todo entre 
l a calle Las Heras y la Plaza de s~mas. Las sacudidas del t e
rremoto agrietaron el borde de la terra za , que se de slizó hacia 
el estero La Toma. Este f enómeno fue en parte el causante de la 
gr an destrucciónº En el borde oeste de l a terraza hubo gr andes 
daños que afectaron l a Cat edr al y l a Intendencia, prinq,almente. 
la Intendencia está apoyada s~bre sediment os de terraza , ya des
critos. EL •. UMENTO DE LOS D .. NOS H,.CL. LOS BORDES DE L.S TERR.LS 
ES OTRO • .SPECTO GEOLOGICO EN REL..CION CON LOS D • ..ÑOS QUE PUEDE 
TOM,.J.1SE EN CONS íDER..CION EN L. RECONSTlWCCION. En la terraza 
disectada del futuro barrio industrial no se observaron griet as 
ni deslizamientos. 

Daños en l os depósitos aluvial~º-

Las casas sobre las calles Dieciocho y Prat, entre l a 
estación del ferrocarril ,.ncud-Castro y l a calle tibertad, est án 
construidas sobre depósitos aluviales . El número de casas des
truidas y semidestruidas por el t erremot o es sólo comparable al 
de las casas de l a vereda norte de l a calle Pudet o . La destruc
ción en las calles Dieci ocho y Pr at indica que l os depósitos a lu
vial es se comportaron rauy mal como materiales de fundación. L~ 
DESTRUCCION H,. SIDO CL .. ..Ri..MENTE M..S INTENS,~ EN EL .. .LUVIO QUE EN 
L.S .~RK.S DE kS ROC,.S VOLC,.NIC;:.S. 

CONCLUSIONES 

1) En ..-.ncud y alrededor es se observaron relaciones muy claras 
entre l os daños producidos por l os terremot os y las caracte
rísticas de l as r ocas y sedimentos de la r egi ón. 

2) Los daños más importantes se observar on sobre l os depósitos a lu
viales y en el bOJ~de de una de las terrazas. En el r elleno 
ar t i ficial y depó~itos de playa no pudieron observarse daños 
dBrivados del t erremot o, porque l os maremotos destruyeron t ot a l
mente la zona costaner a . 

3) Las zonas formadas por l as r ocas del Complejo Volcánico de ,~n
cud y con una topogr afía horizontal o subhori~ontal, son las 
que ~ejor resistieron l os efectos de l os terremotos. 
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REC OMEND,.C IONES 

1) La expansión de ,..ncud debier a ori entarse hacia aquell as 
ár eas constituidas por las bien consolidadas r ocas del 
Complejo Volcánico de ..:.ncud. l os barrios del futuro de
bieran ser emplazados sobre zonas horizonta l es o subhori
zontales formadas por esas r ocas volcánicas. 

2) Las planicies a luviales de l os est eros Matadero y La Toma 
y del rio Pudeto, son zonas desfavorables para fundar es
tructura s pesada s y todo plan de construcción debiera con
dicionarse a estudios de l a mecánica de l os suelos. 

3) l a desfavorable posición geográfica de ~ncud en relación 
con los maremot os haría necesaria la pr ohibición de cons
truir en las proximidades del mar. Las construcciones im
pr escindi bl es (en r elación con el muelle, etc.) debier an 
estudiarse teniendo en cuenta l a posi bl e repetición del 
fenór.i.eno. 

4) No deben crear se áreas de relleno artificia l ni construir 
sobre ellas . 

5) Se sugieren estudios más det a llados acerca de l a geol ogí a 
desde e l punto de vista de la ingeniería, escala 1:5. 000 . 

REFERENCL:..S 

Felsch, J., 1913, Infonne provi sorio sobr e las esploraciones 
jeol ójicas de los alrededores de Carelmapu i de l a isla de 
Chiloé: Bol. de la Soc. Nac. de Minería, Serie 3a, Nºs 193 
y 194, Santiago. 

Instituto de Investigaci ones Geol ógicas, 1960, Mapa Geol ógico 
de Chile: Instituto Geográfico Militar, Santiago . 



, .. LWL.L. Perteneciente a l a luvio. Ma t eriales inconsolidados 
de edad geol ógicamente r eci ente . 

JIDESI T,.. Roca volcánica corapuesta esencia lmente de andesina y 
uno o más cons tituyentes f erromagnesi anos. 

B,.S.LLT0. Roca extrusiva compuesta principalmente de plagi ocla
sa cálcica , piroxena, con o sin olivina . 

B:RECrL .. ;..GLOMER..DIC.1... Roca piroclástica constituída p rincipalmente por 
fragmentos angul osos mayor es de 256 mm. , que han s i do 
l anzados alrededor del cono o cráter durante l as erup
ci ones vol cánicas . 

CU,..TERN,j{I0. 

DERRUBIO. 

ESTR .... TIGH,.FL.. 

EUT..:.XITIC._ ... 

El nás j oven de l os dos períodos geol ógicos de l a er a 
cenozoica . El Cuat er nario se subdi v ide en l as épocas 
Pl eistoceno y Reci ente . Compr ende t odo el tiempo geo
l ógi co y l os depósitos desde e l fin del Ter ci ar io , 
apr oximadamente 1 . 000.000 de años , hast a e i ncluyendo 
el presente . 

Detritus acumulado en el pi e y parte ba j a de una la
der a empinada, princi palnente por acción de l a grave
dad . 

Rama de la geol o~í a que tra t a de l a formación, com
posición, secuenci a y correlaci ón de las rocas estra
tificadas como partes de l a corteza t errestre . 

Término apl icado a una estructura de ciertas r ocas 
vol cánicas que cons iste en una a l ter nación de bandas 
o l ent es a l argados de difer ente col or, composición o 
t extur a . las bandas , etc. , han s i do originalmente 
expulsadas de un volcán como por c i ones individua l es 
del magma , fuer on acumuladas junta s y f ormar on una 
masa het er ogénea sol dada. la estructura eutaxítica 
se observa en muchas t obas sol dadas . 

INTRUSIV0 (Petrologí a ) . Que ha penetrado en est ado de fluidez en o entre 
otras r ocas , y que se ha solidificado antes de a lcanza r 
l a super f icie . 

LIT0LOGL. 

MiS RIZ. 

Nolilbr e usado par a s i gnifica r l a descripción de r ocas , 
usua lraente de l a observa ción en una muestra o en un 
aflor amient o . 

En una r oca en la cual ciertos clastos son mucho mas 
gr andes que otros , l os clas t os de menor t amaño compr en
den la matriz . 



METEORIZ¿,C ION. 

NIVEL R..SE. 

PIROCL.STICO. 

PL. .. NICIE DE 
INUND...:..CION. 

SECCION TIPO. 

SINCLIN.-.L. 
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Los pr ocesos combi nados, t a l es corno l a acción química 
del aire , el agua de lluvia , plantas, bacterias y la 
acción mecánica de l os cambi os de t emper atura , por l os 
cuales las r ocas expuest as a l a intemperie canb~an en 
su car ácter, se descomponen y fina lmente se convierten 
en sue l o . 

El nivel debajo del cua l la superficie t errestre no 
puede ser r educida por el agua corriente (Webster). 

Término gener a l aplicado a Iila t eria l es detríticos vol
cánicos que han sido arro jados expl osívament e de una 
abertura volcánica . También es un t ér mino gener a l para 
1~ cla se de r ocas constituída por estos materia l es . 

,:quel la parte del va lle fluvial, adyacente al canal, 
que es cons truida por sedimentos del rio y que es cu
bierta con agua cuando el río desborda en l os períodos 
de inundación. 

Una secuencia de r ocas en un lugar en el cua l una 
f onnac i ón se desarrolla típicamente . 

Un pliegue en l as r ocas en el cual l os estra t os están 
inclinados hacia adentro desde aiilbos l ados hacia el 
e j e . 

TECTONIC,.... Que pertenece o designa a l a estructura de las r ocas 
o a l as f ormas exter nas que resultan de la def ormación 
de la corteza terrestre. 

TERf~~~ (Fluvia l). Superficie t opogr áfica qu e marca antiguos f ondos de 
valles. 

TEXTUr~... .~spectos geométricos de l as par t ícula s componentes de 
una r oca incluyendo t amaño , f or ma y arregl o . 

TOB,.S SOLD,.D..::.s. Toba que ha s i do endureci da por la a cción combi nada 
de l ca l or r et enido por l a s partículas y por ga ses 
calientes circundantes . 

XEi~OLITO. Térnúno aplicado a fragment os de r oca a l óctonos , que 
son extraños a l cuer po de r oca Í gnea en el cua l se pr e
sentan. Una inclusión. 

pr g/ 



Las rocas y scdi.tlentos de /.ncud y alrededores se han 
ag rupado en cinco unidades. Las rocas volcánicas so incluyen 
en una unidad o fon:iación gcolói:ica que se dcnouina C01.!plejo 
Volcánico de Ancud . El Coaplejo se atribuyo tentativar.cnto al 
Terciario- Cuaternar io y ~atá forr.Ado por andesitas, tobas sol
dadas y brechas ag).01.1crndicas quo afloran en casi toda ln región 
serrana , l a cos ta y alrededores de Ancud. En algunos sectores 
sobr e l as roc¿¡s del coupicjo 11.ln sido elaboradas tcrr¿¡zas. Los 
nflor ar.:ientos del Conplc jo están t:uy neteoruados a un r.iaterial 
rojizo aoarillcnto fácilaento disgrei:able coo el oartillo. Los 
depósitos de terrazas so observan e=i algunas do las tcrrnzas y 
están femados por ¡;rava poco ccaenbda, arcilla y l itionita . 
Los depósitos nluvialcs se distribuyen en los cursos fluviales 
del rio Pudeto y l os esteros H.1tadero y La Toma. Se cor.rponen 
de tl.'l teri.tles inconsolidados, gravas, a reru,s, linos y arcillas . 
Los depósitos do playa se observan a lo l a r go de la costa y es
t i.~ for.~dos por un c¡;regcdo inconsolida<\¡ de ¡;ravas y arenas, 
princi.piloente. El rcllc.~o a rtificial csti depositado en la 
: 0:,.1 costlr.cr!l y sus o.:tcritlcs s oc grava , aren:t, lico, l :dri
llos , cndcr~, bnsura, cte. 

Se coq,robó wu relación entre l a geolo¡;:G y l os dai'ios 
produc idos por l os tcrr=tos en las obras construidas por el 
hoctbre. Les áreas forr.:awis por el Coaplejo Volcánico de Ancud 
son las que resis tieron acjor l os efectos de los terrcr.otos y 
se sugieren c01.10 las r.ús adecuadas, haci..1 donde debiera orien
tarse l a expansión de l a ciudad, Los daños ciñs graves der ivados 
<lel tcrrcr.:oto so observaron sobre l os depósitos aluviales y en 
el borde de w1a de las terrazas, Estas últir.l.ls observaciones per-
r.ú t en sugerir que esas áreas son desfavorables y que los futuros 
planes de construcción sobre ell~s debieran estar precedidos por 
es tudios de l a uecónica de los suelos . Se señala que la posición 
i;coi:d fica de Ancud en rcl.ación con eventuales r.:a rcnotos es des
fovorablc. Se su¡;i ero que se pr ohib:in l:is construcciones cerca 
del 11.:1 r y que los edificios cost~:.eros ir_¡¡,rcsc:indibles deben estu
di.lrse tenie:ido en cue,1b l a posible repetición del f en6aeno . 
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