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de rojo gran parte de la CDMX debido a que el modelo estaba 
basado en sismos de subducción interface. Posteriormente 
se realizó una corrección y el mapa resultante se modificó 
sustancialmente.

Alrededor de los 25 minutos de iniciados los eventos sísmi-
cos, se contaba ya con los reportes automáticos, a nivel nacional, 
de los parámetros de movimiento registrado en las estaciones 
sísmicas con transmisión en tiempo real (aceleraciones y ve-
locidades máximas del suelo, y aceleraciones espectrales para 
diferentes periodos). Cerca de 500 cm/seg2 fueron registrados 
en la estación más cercana al epicentro del sismo de Tehuante-
pec; el sistema reportó a la CONAGUA que 20 presas estuvieron 
expuestas a intensidades mayores a 50 cm/seg2. Por otro lado, 
para el sismo de Mw 7.1, la aceleración máxima (170 cm/seg2) 
se registró en la estación Huamuxtitlán y 60 presas fueron re-
portadas, de las cuales, 29 expuestas a intensidades superiores 
a 150 cm/seg2, alcanzando cuatro de ellas una estimación de 
225 cm/seg2. Las figuras 2 y 3 muestran el panorama reportado 
para ambos eventos. 

Los reportes automáticos de infraestructura expuesta, a 
manera de un semáforo macro-sísmico, arrojaron el listado 
de localidades con población mayor a 10,000, 50,000 y más 
de 100,000 habitantes que estuvieron expuestas a un nivel 
de aceleración considerado Fuerte (de 90 a más de 150 cm/
seg2), Moderado (de 4 a 90 cm/seg2) y Leve (menos de 4 cm/
seg2) respectivamente. Los números estimados de población, 
vivienda, hospitales y escuelas expuestos a los tres niveles de 
aceleración (figura 4), muestran mayor impacto del sismo de 
Puebla-Morelos (M7.1), respecto al de Tehuantepec (M8.2), en 
el total de infraestructura y población expuesta del país.

Posteriormente se recuperaron los registros de 55 y 41 si-
tios para los sismos de Tehuantepec y Puebla-Morelos respec-
tivamente. Esta información permitió mejorar la estimación de 
los mapas generados de manera preliminar, especialmente en 
la CDMX, lo que contribuyó a entender la distribución de daños 
en la ciudad y ayudando a los comités de emergencia y autori-
dades del CENAPRED en la toma de decisiones informadas. Asi-
mismo, los registros de aceleración se pusieron a disposición 
de la comunidad del IIUNAM en el formato estándar ASA2.0 
para fines e intereses particulares de los investigadores.

Los registros acelerográficos obtenidos y el monitoreo 
continuo de los sistemas, son producto de las labores llevadas 
a cabo por personal del área de instrumentación y procesa-
miento de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto 
de Ingeniería. 
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