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De acuerdo con los daños observados en el recinto,
puede decirse que la estructura se deforma de manera
convexa, sobre todo en la dirección norte-sur. Esta con-
figuración resulta contraria a la que teóricamente
tendría que ocurrir dadas las características de la cons-
trucción y la deformabildad del suelo. Ello se atribuye
esencialmente a los diversos grados de consolidación
del terreno, a la presencia de restos de construcciones
anteriores ubicadas debajo de la cimentación del in-
mueble y a la extracción de agua del subsuelo para
abastecer a la población.

La deformación de la estructura ha provocado un pa-
trón generalizado de agrietamientos por flexión en el
recinto; las trayectorias de las grietas principales siguen
la dirección oriente poniente y se propagan desde el
nivel del patio hasta la cubierta de azotea, afectando
muros, escaleras, arcadas y sistemas de piso. Una de las
zonas más afectadas por este patrón de agrietamientos
se presenta en las arcadas del lado oriente, donde exis-
ten grietas verticales entre los arranques de los arcos,
además de algunos sillares con ligeros desplazamientos

relativos y sobre todo algunas grietas verticales en la base
de la columna de la planta alta.

El motivo por el cual los daños son mayores en las arca-
das del segundo nivel obedece esencialmente a la de-
formación convexa de la base, la cual produce mayo-
res deformaciones en la parte superior de la estructura
y por consiguiente mayores daños.

El Instituto de Ingeniería, además de haber elabora-
do el diagnóstico del problema que afecta al inmue-
ble, también ha desarrollado el proyecto de rehabili-
tación del mismo, el cual consiste en términos gene-
rales en la recimentación del edificio en la zona de las
arcadas, consolidación de grietas en la estructura, re-
posición de muros en el ala sur y en un conjunto de
refuerzos locales para garantizar la estabilidad de la
construcción.

Asimismo, el IIUNAM ha monitoreado el comporta-
miento estructural del inmueble y ha apoyado los tra-
bajos de refuerzo de la cimentación, consistentes en la
colocación de micropilotes

Javier Lermo, Yanet Antayhua y Marcos Chavacán par-
ticiparon en la Fourth Conference Cities on Volcanoes,
organizada por International Association of
Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior
(IAVCEI), en la ciudad de Quito, Ecuador, del 23 al 27
de enero de 2006.

Durante la conferencia, presentaron un cartel titula-
do Anális is de la actividad sísmica en el volcán
Popocatepetl durante el periodo 1994-1999, donde
expusieron información relevante sobre la actividad
sísmica del volcán, situado 65 km al sureste de la ciu-
dad de México y 50 km al noroeste de la ciudad de
Puebla. Este volcán entró en fase eruptiva el 21 de
diciembre de 1994, con actividad sísmica de tipo
tectónico y volcánico. En este estudio se realizó un
análisis detallado de los sismos denominados volcano-
tectónicos ocurridos en el volcán y sus alrededores du-
rante dicho periodo, a fin de conocer sus parámetros

hipocentrales y precisar la naturaleza de la fuente que
los originó.

En general, la base de datos consta de 115 sismos
registrados en más de diez estaciones, los cuales tu-
vieron magnitudes de duración Md<3.2, profundi-
dades del orden de 12 km y errores de localización
hipocentral menores de 1 km. Las distr ibuciones
epicentrales e hipocentrales observadas permiten dis-
tinguir dos agrupamientos importantes: el primero
ubicado sobre el cráter (zona A) y el segundo, en el
extremo SE de éste (zona B). La presencia de dos
grupos y las diferencias observadas al compararlos
motivaron un anális is cuidadoso de los mecanis-
mos focales,  las formas de onda y el  modelado
matemático.

Los resultados muestran que la mayoría de los sismos
que corresponden a la zona A presentan fases emer-
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gentes y diferentes tipos de mecanismos focales, lo
que hace suponer que dicha sismicidad estaría rela-
cionada con procesos de fracturamiento de las pare-
des del volcán como consecuencia del ascenso del mag-
ma; mientras que los sismos de la zona B, general-
mente presentan arribos impulsivos y sus mecanismos
focales son de tipo normal con una componente de
transcurrencia lateral izquierda. Este patrón sugiere
que los sismos de la zona B podrían estar asociados
con una falla normal orientada en dirección NW-SE,
la cual coincide con la orientación y mecanismos
focales observados en un importante y cercano siste-
ma de fallas (La Pera), como es el caso del sismo ocu-
rrido en la zona de Milpa Alta el 23 de noviembre de

2003 con magnitud de 3.4 (Gacetilla II, núm 101 y
Pacheco et al, 2003).

La actividad de esta falla cercana al volcán y las fallas
geológicas en la zona de Milpa Alta sugieren la conve-
niencia de hacer mayores estudios con instrumenta-
ción sismológica y estudios geológicos detallados para
seguir la traza de la falla en superficie y poder determi-
nar su longitud, ya que el peligro sísmico es proporcio-
nal a la longitud de la falla activa. Con estos datos se
puede estimar la magnitud de futuros sismos y sus re-
percusiones en las viviendas de la zona. Estos estudios
facilitarán el establecimiento de una ley de atenuación
para la región, que permita generar escenarios de tem-
blores futuros y establecer las bases para un código de
construcción adecuado.

Mapa topográfico que muestra epicentros de sismos (puntos rojos y azules) localizados dentro y fuera de la cuenca de
México. Las bolas rojas y azules de playa representan los mecanismos generadores de los temblores. Los triángulos

blancos muestran las estaciones permanentes de la red sísmica del Instituto de Ingeniería, UNAM (SISMEX),
y las oscuras las estaciones de la red del CENAPRED.




