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El Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente -OSSO- adscrito al 

Departamento de Geografía, que pertenece a la Facultad de Humanidades  de 

la Universidad del Valle, realiza y promueve la investigación y extensión en 

Sismología, Geofísica e Ingeniería Sísmica para aportar personal calificado, 

información y conocimientos a la comunidad del suroccidente colombiano para 

la prevención, mitigación de posibles situaciones de desastres por fenómenos 

de origen geofísico, y la reducción de la vulnerabilidad en la región. 

 

La REDSW funciona en convenio con la Red Sismológica Nacional de 

Colombia perteneciente al Servicio Geológico Colombiano, compartiendo las 

señales de las estaciones sismológicas ubicadas en la región, lo que permite 

mayor cobertura espacial y precisión en el monitoreo sísmico regional. 
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LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

EVENTO: 

LATITUD: 7.55° 

LONGITUD: -76.22° 

PROFUNDIDAD: 41 Km,  SUPERFICIAL 

MAGNITUD: 5.1 Ml- 6.1 Mw 

DISTANCIA A LA REDSW: 464.98 Km 

CAPITAL MÁS CERCANA: MONTERÍA, A 140 KM 

 

Figura 1: Mapa de localización del evento sísmico del 13 de Septiembre del 2016. Fuente: OSSO- 

REDSW. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

EVENTO: 

El día 13 de Septiembre de 2016, a las 

20:58:25 P.M. Hora local (2016/09/14 - 

01:58:25 Hora UTC), se presentó un 

sismo de magnitud 6.1 Mw, con 

epicentro a 29.44 Km al suroeste del 

corregimiento municipal Saiza, en 

Tierralta—Córdoba. Esta localización 

corresponde a los valores obtenidos 

por la REDSW, que tiene a su 

disposición un menor número de 

estaciones que la RSNC (Red 

Sismológica Nacional) en la zona 

donde se registró el evento. Por su 

parte, la  RSNC indica que el epicentro 

se encuentra bajo las coordenadas 

7.30°Lat, –76.27° Long, a 19.5 Km al 

Noreste de Mutatá- Antioquía. Dicha 

localización dista aproximadamente 36 

km del epicentro de lo establecido por 

la REDSW. 

Debido a la zona donde fue localizado 

el evento sísmico, es muy difícil 

determinar con certeza la naturaleza de 

su origen. En la zona existe 

principalmente una interacción 

constante entre tres placas tectónicas, 

la placa Sudamericana, la placa de 

Nazca y la placa del Caribe, interacción 

que genera principalmente un empuje 

en dirección noreste. Sin embargo, no 

se sabe a ciencia cierta si el fenómeno 

de subducción es el culpable de la 

sismicidad de la zona, debido a que 

existe además de la convergencia 

litosférica, cuyo comportamiento aún no 

ha sido totalmente descrito, la 

presencia de fallas geológicas y la 

colisión constante entre las microplacas 

de Panamá-Costa Rica, Bloque norte 

de Los Andes o Macondo y el Bloque 

Chocó. Sin embargo, por el mecanismo 

focal hallado, localización del evento y 

su profundidad, este parece estar más 

asociado al sistema de fallas presente 

en la zona. 

En el presente documento, se  

establece un análisis comparativo de 

los parámetros principales obtenidos 

para este sismo, debido a la diferencia 

en el número de estaciones en 

funcionamiento por parte de la REDSW 

con respecto a la RSNC.  

En la Figura 1 se establece la 

localización instrumental del sismo 

dado por la REDSW y la RSNC, 

mientras que la Figura 2 y Tabla 1 se 

muestra las trazas registradas del 

evento con las estaciones usadas para 

el cálculo de los parámetros sísmicos y 

sus respectivas fases.  

La Figura 3 presenta el contexto 

geológico de la zona de ocurrencia del 

evento y las Figuras 4 y 5 se muestran 

los mecanismos focales establecidos 

por cada una de las redes a partir del 

procesamiento de los datos 

sismológicos. En la parte final del 

documento, se hace alusión a los 

efectos que generó el evento en la 

región.  

Cabe señalar, que aunque el evento no 

corresponde propiamente al área de 

estudio del Observatorio Sismológico y 

Geofísico del Suroccidente Colombiano 

(OSSO), se presenta este informe por 

la importancia que tuvo dada su 

magnitud y debido a que se sintió en 

varias zonas del país.
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TRAZA DEL EVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Traza del evento sísmico del 13 de Septiembre del 2016. Fuente: OSSO- 

REDSW. 
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FASES DEL EVENTO: 

 

STAT  SP IPHAS W  HR MM  SS 

 

AMPLIT PERI  AIN TRES  W  DIS     CAZ  

DBB EZ EP 3 1 58 33.95 

  

47 -1.68 3 58.8 179 

HEL HZ EP 

 

1 58 52.10 

  

47 -0.44 10 168 153 

HEL HN ES 

 

1 59 13.66 

  

47 0.00 10 168 153 

SOL EZ EP 

 

1 58 56.04 

  

37 0.08 10 197 222 

SOL EN ES 

 

1 59 19.53 

  

37 -0.20 10 197 222 

SOL EZ IA 

 

1 59 23.94 32596.1 0.50 

   

197 222 

GUY2C HZ EP 3 1 59 7.55 

  

37 1.34 2 274 160 

GUY2C HE ES 

 

1 59 38.30 

  

37 0.32 8 274 160 

PAL HZ EP 3 1 59 8.35 

  

37 0.31 2 292 181 

PAL HN ES 

 

1 59 41.45 

  

37 0.21 8 292 181 

PAL HZ IA 

 

1 59 56.07 22512.3 0.66 

   

292 181 

YOT HZ EP 

 

1 59 20.77 

  

36 0.07 6 394 182 

YOT HN ES 

 

2 0 3.93 

  

36 0.15 6 394 182 

CLMA HZ EP 

 

1 59 22.66 

  

36 0.07 6 409 185 

CLMA HN ES 

 

2 0 7.19 

  

36 0.06 6 409 185 

MAL EZ EP 3 1 59 24.08 

  

36 1.62 2 410 198 

MAL EE ES 

 

2 0 6.89 

  

36 -0.02 6 410 198 

NIMA HZ EP 3 1 59 28.42 

  

36 1.69 1 443 180 

NIMA HE ES 

 

2 0 14.35 

  

36 -0.16 6 443 180 

HORQ EZ EP 

 

1 59 28.27 

  

36 0.08 5 454 186 

HORQ EN ES 

 

2 0 16.92 

  

36 -0.20 5 454 186 
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Tabla 1. Fases del evento sísmico del 13 de Septiembre reportado por la REDSW 
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RAC2C HZ EP 

 

1 59 29.37 

  

36 0.21 5 463 184 

RAC2C HN ES 

 

2 0 18.47 

  

36 -0.36 5 463 184 

GR1C EZ EP 

 

1 59 39.40 

  

36 0.03 4 547 203 

GR1C EN ES 

 

2 0 37.19 

  

36 0.18 4 547 203 

GR1C EZ IA 

 

2 1 21.08 5769.4 0.80 

   

547 203 

GARC HZ EP 9 1 59 48.10 

  

36 2.07 0 598 172 

GARC HN ES 

 

2 0 50.07 

  

36 -0.87 3 598 172 

BBAC HZ EP 

 

1 59 49.17 

  

36 0.30 3 622 191 

BBAC HN ES 

 

2 0 54.62 

  

36 0.71 3 622 191 

CRU EZ EP 3 1 59 56.04 

  

36 1.49 1 666 187 

CRU EZ ES 

 

2 1 4.28 

  

36 0.25 2 666 187 

TUM HZ EP 

 

1 59 58.20 

  

36 1.01 2 691 204 

TUM HN ES 

 

2 1 8.90 

  

36 0.16 2 691 204 

MAP HZ EP 

 

2 0 0.41 

  

36 0.43 1 714 237 

MAP HE ES 

 

2 1 13.38 

  

36 -0.31 1 714 237 

CUM EZ EP 9 2 0 8.47 

  

36 3.22 0 752 194 
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GEOLOGÍA DE LA ZONA DEL EVENTO 

SÍSMICO: 

La esquina noroccidental del continente 

suramericano es uno de los ambientes 

más complejos que existen. Por un 

lado, debido a los múltiples procesos 

geológicos y la interacción de las 

placas y  microplacas que allí 

convergen y, por el otro, por la 

ocurrencia de los sismos allí 

generados, que muestran drásticos 

cambios en los mecanismos focales 

que presentan. En esta zona, 

convergen tres placas tectónicas 

principales: Nazca, Caribe y 

Suramericana, además de tres 

microplacas o bloques: Panamá- Costa 

Rica, Bloque Chocó y el Bloque Norte 

de Los Andes o Macondo (Cardona et 

al., 2005).  Se podría afirmar que la 

colisión existente entre estas 

microplacas, es probablemente 

responsable de gran parte de la 

sismicidad en la zona de Murindó 

(Marín Arias et al., 2009). Los  sismos 

ocurridos en esta zona son 

superficiales y destructores 

Además, se ha determinado que el 

área se encuentra dentro de un sistema 

de fallas asociados a la cordillera 

occidental (Figura 3), a la que 

pertenece el sistema de fallas Cauca- 

Romeral. La Falla de mayor 

importancia es la Murindó, a la cual se 

le han atribuido sismos fuertes y 

destructores (Cardona et al., 2005).  

Por medio de relaciones topográficas 

se ha deducido la presencia de una 

fosa tectónica de 20 km de ancho entre 

las fallas Murri y Murindó (Marín Arias 

et al., 2009). A continuación se 

describen las fallas de mayor 

relevancia en la zona: 

• Falla Murindó: Se extiende a lo largo 

del flanco oeste de la Cordillera 

Occidental, desde la parte sur del río 

Arquía, hasta Riosucio y la cuenca del 

río Atrato en el norte. Tiene una 

longitud de 60,6 km, un  rumbo 

promedio de N12, 6ºW ± 6, su 

inclinación promedio es alta y su 

sentido del movimiento es sinextral. 

• Falla Murri: Se encuentra localizada 

al oeste de la Cordillera Occidental de 

Colombia. Su  longitud es de 87,1 km, 

el  rumbo promedio es de  N1,4ºE ± 5º 

y el sentido del movimiento es sinextral 

inversa.  

• Falla Mutatá: Está localizada en el 

noroeste de Colombia, entre el río 

Penderisco y el Mar Caribe. Tiene una 

longitud de 44,7 km y un rumbo 

promedio de N33,6ºW ± 11º . Su  

inclinación promedio se encuentra  

entre media a alta con inclinación hacia 

el este y un movimiento sinextral 

inverso.
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Figura 3: Fallas geológicas del noroccidente colombiano 

Fuente: Cardona et al. (2005). 
 

COMPARACIÓN DE LOS MECANISMOS 

FOCALES: 

La ocurrencia del evento sísmico, dada 

su localización y profundidad, se asocia 

a la dinámica anteriormente descrita, 

principalmente al sistema de fallas. Sin 

embargo, se debe señalar que el 

mecanismo focal calculado por la 

REDSW corresponde a un sistema de 

fallamiento transcurrente dextral 

(Figura 4), mientras que el mecanismo 

obtenido por la RSNC da como 

resultado que el sismo fue producto de 

una falla oblicua inversa dextral (Figura 

5); por lo tanto, no es posible definir 

con exactitud la naturaleza del sismo. 

Las diferencias obtenidas en la 

elaboración del mecanismo focal, 

aparte de complejidad tectónica de la 

zona, se deben principalmente a una 

mejor cobertura de estaciones que 

tiene la RSNC en la zona, lo que 
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permite tener un número mayor de 

fases y una realizar una mejor 

triangulación de los datos. 

 

 

 

   

Strike: 118 

Dip: 64 

Rake: 176 

 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo focal para el evento del 13 de septiembre de 2016– REDSW 

 

 

 

 

 

Strike: 121 

Dip: 35 

Rake: 162 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo focal para el evento del 13 de septiembre de 2016– RSNC 
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RÉPLICAS DEL EVENTO: 

De acuerdo a lo reportado por el 

Servicio Geológico Colombiano 

(RSNC), posterior a la ocurrencia del 

evento principal y  hasta el  17 de 

septiembre de 2016 se registraron un 

total de 84 eventos que se pueden 

asociar como réplicas.  Al revisar la 

magnitud Ml a través del paso de los 

días no se logra observar una clara 

atenuación, en los primeros 20 eventos 

se observa un decaimiento en los 

valores de magnitud, pero en los 

siguientes se ve un comportamiento 

más estable. En la Gráfica 1 se 

muestra la magnitud en relación al 

número de eventos, los cuales están 

organizados de manera cronológica; es 

decir, desde el más antiguo al más 

nuevo

  

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Magnitud Ml vs Réplicas - reportadas por la RSNC

De las réplicas repostados por la RSNC 

se eligieron un total de 5 eventos como 

destacados. Esto, tomando como 

criterio que tuvieran un magnitud 

superior a 3 Ml. En la Tabla 2 se 

presentan los sismos destacado.
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Tabla 2. Réplicas destacadas reportadas por la RSNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS O DAÑOS DEL EVENTO:

Este sismo fue sentido en todo el 

departamento de Antioquia, Córdoba, 

Eje Cafetero y algunas zonas de la 

Costa Atlántica, Chocó y el centro del 

país. Pese a que no se reportaron 

daños iniciales, si fueron evacuadas 

varias estructuras en los municipios de 

Medellín y Envigado.  

Nota: Se le informa a la comunidad de 

hacer caso omiso a cualquier tipo de 

rumores o especulaciones circuladas 

en las redes sociales con respecto a la 

ocurrencia de sismos. Si usted tiene 

alguna duda, debe recurrir a las 

entidades encargadas del monitoreo y 

registro sismológico. 
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Día Hora Mag. ML Latitud ° Longitud ° 

Sep. 14 23:48:45 3.3 7.19 -76.25 

Sep. 14 1:58:31 3 7.23 -76.22 

Sep. 14 2:18:57 3.1 7.22 -76.27 

Sep. 14 2:32:41 3.4 7.18 -76.23 

Sep. 15 3:00:40 3.4 7.16 -76.22 
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Este informe es distribuido gratuitamente en formato digital a los Consejos 

Regionales para la Gestión del Riego de Desastres  y a los Institutos de 

investigación y educación superior de la región. Igualmente, se entrega a 

quienes se inscriban a través de la página web del Observatorio 

Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano. 

 

Edificio 384-  4 Piso 

Tel: +57 3301661- 3156520 

PBX: + 57 3212134 

Fax: +57 3313418 

Email: osso@univalle.edu.co 

Página Web: 

http://osso.univalle.edu.co/ 


