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Introducción
En 2010 nuestro país conmemoró 200 años del inicio de la Independencia y 100 años del comienzo de la Revo-
lución, por ello y en el marco de esta conmemoración, el Centro Nacional de Prevención de Desastres realizó una 
revisión de los principales fenómenos perturbadores que han sucedido en el territorio nacional durante este pe-
riodo representándolos en el mapa “Peligros Geológicos relevantes durante el periodo 1810-2010”, el cual tiene 
como objetivo, fortalecer la memoria histórica de las manifestaciones de los fenómenos que tuvieron un impacto 
signifi cativo, ampliando el conocimiento de los mismos para que la población cuente con más herramientas para 
su prevención como parte de una cultura de protección civil en los mexicanos. 

Para la realización de este material se relacionaron la ubicación geográfi ca de distintos fenómenos geológicos 
con los registros históricos de su impacto en distintas regiones del País, reconociendo que estos eventos han 
transitado de manera paralela a la historia del México Independiente y han generado aprendizaje en material de 
protección civil.

Para la selección de los eventos más relevantes durante el periodo 1810-2010, se defi nieron criterios específi cos 
para de cada fenómeno los cuales se expresan en el folleto al pie de cada tabla. Principalmente se integraron los 
eventos que causaron mayores pérdidas de vidas humanas o económicas, de manera adicional, se priorizaron 
aquellos que manifestaron mayor intensidad respecto a los registros históricos del fenómeno, así como algunos 
que por su naturaleza se consideraron extraordinarios. 

En este folleto se presenta una breve descripción de cada uno de los peligros naturales señalados en el mapa, 
con la fi nalidad de brindar una explicación más amplia de las consecuencias sociales, económicas y ambientales 
generadas por cada fenómeno.

La información contenida en este documento y en el mapa se obtuvo de las fuentes bibliográfi cas citadas al fi nal 
de cada tema, por lo que es posible que existan eventos publicados en otras fuentes que hayan ocasionado daños 
y pérdidas que no se hayan plasmado en este documento, debido a que no se cuenta con información sufi ciente 
que permitan asociarlos a los criterios de selección.

La versión original de este trabajo,  que incluye además los peligros hidrometeorológicos y tecnológicos más rele-
vantes del periodo 1810-2010, se puede consultar en línea en la dirección  www.cenapred.gob.mx/es/Publica-
ciones/archivos/26102010mapa_internet_ok.pdf.

El objetivo es reforzar la memoria histó-
rica de las manifestaciones de los fenó-
menos naturales y tecnológicos más re-
levantes durante el periodo 1810-2010.
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Fenómenos 
Geológicos 1.

Por su ubicación geográfi ca, México forma 
parte del Cinturón de Fuego del Pacífi co, 

por lo que es afectado por una fuerte activi-
dad sísmica y volcánica. 

Dos terceras partes del país tienen un 
peligro sísmico signifi cativo, por lo que es 
indispensable saber qué hacer ante estas 
manifestaciones y desarrollar programas 

preventivos y de protección civil.
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Fenómenos Geológicos

Sismos

Fecha Estado Descripción de daños Magnitud

22 Nov. 
1837 Jalisco 

Este temblor llamado de Santa Cecilia se sintió en la Ciudad de México, Morelia, Guadalajara y Toluca. En 
Jalisco se presentaron los mayores daños. Se estima que su origen fue cerca del volcán Ceboruco. 

[Referencia 20 y 36]
7.7 (28)

9 Mzo. 
1845 Oaxaca 

Este día a la 1:30 de la tarde se sintió en Oaxaca y pueblos del estado un horrible terremoto que causó 
efectos de perpetua memoria. Los daños se concentraron en el estado de Oaxaca, viviendas y templos 
fueron destruidos. También se sintió en la Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, Puebla y Veracruz.  
Se registró la muerte de algunas personas.

[Referencia 18, 20 y 36]

8(28,13)

7 Abr. 
1845 Guerrero

Este sismo destruyó los pueblos de Poncitlán y Ocotlán en Jalisco. En la Ciudad de México se derrumbó 
el Hospital de San Lázaro y la cúpula de la iglesia del Señor de Santa Teresa, se registraron daños en el 
Palacio Nacional, en la Cámara de Senadores y la Universidad. 
Devastación en las poblaciones de Xochimilco y Tlalpan.

[Referencia 19 y 20]

8.1(14,35)

5 May. 
1854 Oaxaca

Fuerte terremoto en el estado de Oaxaca, la mayor parte de los templos de la Mixteca, Cañada y del Valle 
sufrieron grandes estragos. Causó daños en la Ciudad de México, sobre todo en acueductos y edifi cios 
públicos. 
Se registró la muerte de algunas personas.

[Referencia 18, 19 y 20]

8 (28,13)

2 Feb. 
1856 Oaxaca

Cuarteó muchas casas y algunos edifi cios. Los pueblos de los distritos de Juxtlahuaca, Silacayoapan y 
Huajuapan en Oaxaca sufrieron muchas averías en sus casas y templos. 

[Referencia 18 y 20]
7(13)

2 May. 
1858 Oaxaca

Se sintió en Oaxaca y en pueblos vecinos (Tehuantepec y Juchitán). En la Sierra de Ixtlán muchos templos 
se cuartearon, en Villa Alta hubo casas desplomadas. También se sintió en Puebla, Veracruz y Guerrero, en 
este último hubo daños materiales en Copanatoyac, Tlapa, Xalpatláhuac y Huamuxtitlán. 

[Referencia 18 y 20]

7(13)

19 Jun. 
1858 Guerrero

Violento temblor se reportó en el centro y sur de la República. Hubo afectaciones en algunos conventos 
(San Fernando, San Francisco, San Jerónimo y el Sagrario) y acueductos (San Cosme y Chapultepec) en la 
Ciudad de México. 
En diversos  puntos de la Ciudad se recogieron 19 cadáveres que se encontraron dentro de varias ruinas.
 
[Referencia 14 y 20]

~7.3(16)

3 Oct. 
1864

Puebla 
– Veracruz

“Poco antes de las 2 de la mañana ocurre el sismo más fuerte del que se tiene memoria en Puebla, 
resultando edifi cios y templos seriamente averiados”. En Veracruz: daños en Orizaba donde se escucharon 
fuertes ruidos procedentes de la región del volcán y en Nogales cayeron las bóvedas de la iglesia. El 
fontanero mayor de Ciudad de México reportó “el temblor de la madrugada originó muchos daños en toda 
la ramifi cación de los caños principales”. 
20 muertos y gran número de heridos.

[Referencia 17, 19 y 20]

7(12)
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Sismos
Fenómenos Geológicos

Fecha Estado Descripción de daños Magnitud

11 May. 
1870 Oaxaca

Gran temblor Oaxaqueño, el movimiento hizo caer multitud de edifi cios. La parte alta de la ciudad, el 
Peñasco, sufrió poco, pero la parte baja quedó en ruinas. La zona de mayores daños fueron los distritos 
de Miahuatlán y Pochutla. El temblor se sintió en el Valle de México: Tacubaya, Coyoacán, San Ángel, 
Tlalpan, Texcoco, Chalco, Cuautitlán y Tlalnepantla. 
Hubo desgracias personales.

[Referencia 18, 19 y 20]

7(13)

27 Mzo. 
1872 Oaxaca 

En Oaxaca a las 7: 52 de la mañana y en los demás pueblos vecinos se sintió un gran terremoto. Como 
en el del 11 de mayo de 1870 la parte baja de la ciudad de Peñasco quedó nuevamente afectada, muchas 
casas cayeron. Los templos más afectados fueron los de Pochutla. Afectaciones en la Ciudad de México 
principalmente en cañerías y acueductos originando escasez de agua. Existen reportes de que este sismo 
coincidió con una erupción del volcán de Colima. 
Hubo desgracias personales.

[Referencia 18, 19 y 20]

7(13)

19 Jul. 
1882

Huajuapan 
de León 
(Oaxaca)

Se sintió en varios estados, causó daños en la Ciudad de México, sin embargo, los peores estragos se 
situaron en Huajuapan de León, Oaxaca, un muerto y varios heridos. Derrumbes en Cofre de Perote y Pico 
de Orizaba. En la Ciudad de México se registraron afectaciones en estructuras, una de ellas la Catedral.<
[Referencia 18, 19, 20, y 36]

7.5(13)

3 May. 
1887 Sonora

“Temblor de terribles estragos; en el distrito de Moctezuma todos los pueblos sufrieron, al norte  en 
Bavispe y Japuto quedaron totalmente destruida, hubo daños en otras localidades del estado de Sonora. 
Se registraron 150  decesos en Bavispe y 9 en Japuto.

[Referencia 11, 19, 20 y 36]

7(6,19)

2 Nov. 
1894 Guerrero

Afectaciones mayores en Ometepec y Chilapa, Guerrero. Se reportaron daños de consideración. El sismo 
fue sentido en varios estados de la República: Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Michoacán. 
Se reportaron fallecidos  en el Distrito Federal.

[Referencia 19 y 20]

S/D

5 Jun. 
1897

Oaxaca 
Tehuantepec

Alcanzó intensidad IX, en la escala de Mercalli Modifi cada, en el Istmo de Tehuantepec, donde causó la 
ruina de todas las casas de adobe, los templos y demás edifi cios principales. En Salina Cruz “el faro del 
puerto se ha resentido y su inclinación es tal, que está amenazando con caer de un momento a otro”. En 
Juchitán también se registran grandes afectaciones. 
En los derrumbes resultaron dos muertos y varios heridos y contusos.

[Referencia 18 y 20]

7(6,13)

24 Ene. 
1899

Oaxaca-
Guerrero

Se sintió en varios estados de la República, el más afectado fue Guerrero: Coahuayutla (desplome de 
escuela y casas), Chilapa (derrumbe de templo), Chilpancingo (daños en casas, templo y palacio de 
poderes), Distrito de Galeana (daños calculados en $11,000 pesos), Huamuxtitlán (graves daños), Iguala 
(cayó la Torre de la Capilla), Taxco (fuerte), Tecpan (derribó 33 casas, la Prefectura, el Ayuntamiento 
y las escuelas). En Tixtla, Tlapa, Totoltepec, Teloloapan, La Unión y Zihuatanejo daños menores. En la 
Ciudad de México diversos daños en infraestructura: derrumbes, cuarteadoras y agrietamientos. 
En Iguala 1 muerto. En la Ciudad de México varios heridos, 1 muerto y 40 mulas muertas al caerse la 
barda de los Ferrocarriles del Distrito.

[Referencia 19, 20 y 36]

~8.4(28)

Daños ocasionados por el sismo de Bavispe, Sonora en 1887.
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Fecha Estado Descripción de daños Magnitud

19  Ene. 
1900

Jalisco-
Colima

Fuerte sismo registrado en Jalisco y Colima. En Colima daños notables en la Catedral, edifi cios del estado 
y numerosas fi ncas. Modifi caciones apreciables en la Laguna de Coyutlán. Grietas en Coahuayana, Mich. 
En Jalisco afectaciones de consideración en casi todo el estado. 
Se reportan 7 muertos y 77 heridos en la ciudad de Colima y dos muertos  en Ocotlán, Jalisco.
[Referencia 14, 19 y 20]
Un fuerte sismo sacudió los estados de Jalisco y Colima, hubo importantes daños materiales. Se 
reportaron  2,014 casas averiadas, 562 en peligro de derrumbarse y 190 destruidas, así como 9 escuelas 
públicas y el reloj del palacio de gobierno. En ese tiempo, se calcularon los daños por 13,247 pesos. 
Se reportó la muerte a 70 personas y  cientos de heridos.
Se descarrilaron varios furgones de tren y en la ciudad de Colima fallecieron 6 personas y 67 heridos.

7.4 (19)

16 May. 
1900 Jalisco

Se  sintió fuerte en Zapotlán, provocó cuarteaduras en templos y fi ncas. Se registra en San Gabriel, 
Cocula, La Barca y Sayula, San Martín Hidalgo, Tlajomulco, Zapoltitic Zacoalco y Cd. Guzmán en el estado 
de Jalisco y en Colima, Colima.

[Referencia 11, 20 y 36]

6.9 (19)

16 Ene. 
1902 Guerrero

Intensidad VIII-IX en la escala de Mercalli Modifi cada en Chilpancingo-Iguala, Guerrero, Estado de México 
y Distrito Federal, provocando pánico. Destruyó casi toda la población de Chilpancingo. Grandes daños 
estructurales en Iguala. Daños materiales en Taxco, Tixtla, Zumpango del Río, Chilapa, Tixtla, Tlapa, 
Coyuca de Benítez, entre otras. 
Ocasionó innumerables muertes y heridos.

[Referencia 18, 20 y 25]

7.0(19)

23 Sept. 
1902 Chiapas

Es el sismo más importante originado en Chiapas con intensidad VI a X en escala Modifi cada de Mercalli. 
Fue destructor de San Bartolomé de los Llanos (hoy Venustiano Carranza). Los daños fueron fuertes 
en San Cristóbal de la Casas, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, etc. También se reportaron daños en 
Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Puebla. En la Ciudad de México provocó desperfectos en las cañerías del 
agua. 
Se reportó un deceso.

[Referencia 16, 18, 19 y 20]

7.7(19)

16 Oct. 
1902

Baja 
California 
Norte

Fuerte sismo en todo el valle de Mexicali. (No se encontraron registros de daños) 

[Referencia 36]
7.8 (28)

14 Ene. 
1903

Oaxaca-
Chiapas

Temblor de Tierra muy fuerte […] En Tuxtla Gutiérrez es acompañado de fuertes ruidos subterráneos. 
Sentido en San Juan Bautista, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. 

[Referencia 20, 25 y 36]
7.6(19)

Fenómenos Geológicos

Sismos

Oaxaca, México.
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Sismos
Fenómenos Geológicos

Fecha Estado Descripción de daños Magnitud

14 Abr. 
1907  Guerrero

Se sintió en el Distrito Federal, Acapulco, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz; Chilpancingo queda reducido a escombros. 
En Chilapa sólo quedó el 4% de las casa habitables, el 35% podrán repararse y el 61% está en ruinas,  
queda destruida la Catedral y los Templos de San Francisco, San José y San Rafael. En Acapulco la cárcel 
pública quedó en escombros y el mar penetra a la población e inunda toda la parte baja, llegando hasta el 
templo parroquial. En Ayutla se desplomaron todos los edifi cios públicos y la mayoría de los particulares. 
En Ometepec los daño se valuaron en $27 070.00, sólo 4 lesionados.
En la guarnición de Chilpancingo hubo jefes heridos y soldados muertos. En Ayutla: 8 muertos y 36 
heridos. En Chilapa: 8 muertos y 26 heridos. En Tixtla: 8 muertos y 14 heridos.

[Referencia 20]

7.6(19)

16 Oct. 
1907

Golfo 
de Baja 
California

Se sintió en Baja California (Santa Rosalía); en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Ures, y Ortiz en 
Sonora. (No se encontraron registros de daños). 

[Referencia 20 y 36]
7.1(19)

26 Mzo. 
1908 Guerrero

Intensidad X en la escala Mercalli Modifi cada en los municipios de Chilpancingo, Ometepec, Tlapa, 
Hacienda de la Providencia, pueblos de la Costa Chica, Chilapa e Iguala, estado de  Guerrero, donde 
ocasionó grandes daños. Se sintió en Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, 
Veracruz, Hidalgo Michoacán, Chiapas y Jalisco. No reportan desgracias personales. 

[Referencia 11 y 20]

7.5(19)

30 Jul. 
1909 Guerrero

Intensidad IX-X en la escala Mercalli Modifi cada en Acapulco, Gro. Gran destrucción en Acapulco, 
Chilpancingo,  Chilapa y otras poblaciones. Se sintió fuerte en Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, 
Michoacán, Veracruz, Morelos y Estado de México. “Se sienten en México dos grandes temblores que 
causan derrumbes, daños en el Palacio Nacional, en general una intensa alarma en la ciudad, fueron 
considerados más fuertes que el de 1907, o sea que ninguno mayor hubo durante el régimen de Porfi rio 
Díaz”. 
Dos víctimas, infi nidad de heridos y golpeados en Acapulco.

[Referencia 11, 19 y 20]

7.2(19)

31 Jul. 
1909 Guerrero

Intensidad IX-X en la escala Mercalli Modifi cada en Acapulco, Gro. “Acapulco era una ruina, el mercado, 
la vieja torre de la torre colonial, etc., estaban en el suelo. No había una sola casa habitable, habían 
pasado dos años y dos meses del sismo del 14 de abril de 1907, las casas mal reparadas, resentidas, no 
resistieron y hubo que tirar por completo algunas de ellas. Se establecieron carpas provisionales y las 
ofi cinas en el zócalo donde despacharon por varios meses, la paralizó la ida comercial, la gente dormía 
en las calles, etc. Se sintió fuerte en Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Michoacán, Veracruz, Morelos y 
Estado de México. 

[Referencia  11, 19 y 20]

6.9(19)

31 Oct. 
1909 Guerrero

Intensidad IX en la escala Mercalli Modifi cada en Petatlán. Se sintió fuerte en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Morelos y Estado de México.

[Referencia 11, 19 y 20]
6.9(19)

Diagrama que muestra las principales brechas sísmicas en el Estado 
y la Brecha Guerrero.
Fuente:http://www.guerrero.gob.mx/
?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Article=12678
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Fenómenos Geológicos

Sismos

Fecha Estado Descripción de daños Magnitud

7 Jun. 
1911 Jalisco

Intensidad X en la escala Mercalli Modifi cada. “Tuvo lugar el día en que Francisco I. Madero entró en a 
la capital como caudillo de la revolución triunfante”. Destructor en Ciudad Guzmán, Jalisco. En la Ciudad 
de México derrumbó el cuartel de San Cosme, el altar de la Iglesia de San Pablo y tiró muros en varias 
partes de la Ciudad, fl exionó rieles de tranvía y produjo grietas en las calles. Zapotlán, San Andrés Ixtlán y 
Tecalitlán en Jalisco resultaron con grandes afectaciones. 
En Ciudad Guzmán se reportaron 49 decesos y 39 heridos, en Zapotlán 31 muertos, 45 muertos y daños 
materiales en la  Ciudad de México.

[Referencia 11, 19 y 20]

7.6(19)

16 Dic. 
1911 Guerrero

Intensidad  IX en la escala Mercalli Modifi cada en Acapulco, Gro. Se sintió fuerte en Oaxaca, Puebla, 
Distrito Federal, Michoacán, Veracruz, Morelos, Estado de México, Jalisco y Veracruz. En la Ciudad de 
México causó la caída de algunas bardas, paredes y techos, cuarteaduras en algunos edifi cios, grietas en el 
pavimento de diversas calles y la interrupción de las líneas telegráfi cas y de algunas telefónicas. 
Se reportó la muerte de un turista norteamericano por pánico.

[Referencia 11, 19 y 20]

7.5(19)

19 Nov. 
1912

Estado de 
México

Sismo de intensidad X en la escala de Mercalli Modifi cada en Acambay. “En plena revolución sucedió un 
acontecimiento que la población [de Acambay] recuerda con más claridad que la guerra misma [..] un 
terrible terremoto que destruyó casi completamente al pueblo”. Destructor en Acambay, Tixmadejé y 
Temascalcingo en el Estado de México. También provocó daños en la Ciudad de México. 
Hubo decenas de heridos  y un saldo de 20 muertos.

[Referencia 11, 16, 19 y 20]

6.9 (19)

3 Ene. 
1920

Veracruz 
(Cosautlán)

Intensidad de VII-X. El llamado sismo de Xalapa tuvo su origen en la zona limítrofe de los estados de 
Veracruz y Puebla  (epicentro en la comunidad de Quimixtlán, Puebla) a unos 32 km al suroeste de la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz; y dio lugar a una serie de fenómenos (deslizamientos y derrumbes en las 
montañas, alumbramiento de manantiales, inundaciones de lodo y hundimientos locales), y severos daños 
materiales en la zona epicentral y sus cercanías. Probablemente se debió a una falla local relativamente 
superfi cial a una profundidad no mayor que 10 km. Este sismo y el de Acambay (19 de nov. de 1912) 
ponen de manifi esto el peligro sísmico existente a lo largo del Eje Neovolcánico Mexicano, donde 
importantes fallas activas han provocado macrosismos en el pasado reciente. 
Trajo como consecuencia la pérdida de un número importante de vidas (650 decesos).

[Referencia  5, 11, 15, 17, 19 y  38]

6.4(19,38)

30 Abr. 
1921

Cd Guzmán, 
Jalisco

Intenso en la mayor parte de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. 
No se encontró  registro de daños ni víctimas. 

[Referencia 14 y 28]
7.8(28)

10 Feb. 
1928 Oaxaca

Intensidad IX-X en la escala de Mercalli Modifi cada en el norte de Oaxaca. Daños en Huajuapan de León. 
El movimiento fue sentido en los estados Puebla, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, etc. 
No se encontró registro de víctimas.

[Referencia 11, 16, 17, 18, 25 y 28]

6.5(19)

Imágen testimonio de un temblor que sacudió fuerte a la pequeña 
Xalapa en diciembre de1920, las fachadas de las casas aparecen 
apuntaldas desde la actual cuchilla de Zamora y Xalapeños Ilustres.
Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=705634&page=30
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22 Mzo. 
1928 Oaxaca

Intensidad IX-X en la escala de Mercalli Modifi cada en Zolotepec, Puerto Ángel y Pochutla VIII. Diversas 
afectaciones a la infraestructura en varias zonas en el Distrito Federal daños al colector San Lázaro, rotura 
del acueducto de Xochimilco, etc. Sentido en Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Veracruz 
y Tabasco. 
Numerosas desgracias personales en Oaxaca.

[Referencia 11, 16, 18, 19, 25 y 28]

7.5(19)

17 Abr. 
1928 Oaxaca

Intensidad IX-X en la escala de Mercalli Modifi cada en el Parián, Oaxaca,  donde se registró el 
hundimiento de un cerro y daños materiales. En la ciudad de Oaxaca la intensidad fue de VII. Se sintió en 
la costa de Guerrero y Michoacán. En la Ciudad de México provocó grietas en el pavimento y numerosos 
daños menores. 
No se encontró registro de víctimas. 

[Referencia  11, 16, 17, 18, 19, 25 y 28]

6.7(19)

17 Jun. 
1928

Pinotepa 
Nacional 
(Oaxaca)

Intensidad VIII-IX. Daños en Juquila y Mixtepec. En Puerto Escondido intensidad VII. Intenso en centro y 
sureste de México. Intensidad VI en la Ciudad de México según isosistas.  
No se encontró registro de víctimas. 

[Referencia 11, 16, 18, 25 y 28]

7.6(19)

4 Ago. 
1928 Oaxaca

Intensidad IX-X en la escala de Mercalli Modifi cada en Pinotepa Nacional, donde provocó grandes 
derrumbes y la ciudad resultó semidestruida. Daños importantes en Jamiltepec y otros lugares. Se sintió 
en las costas de Guerrero y Michoacán. Intensidad VI en la Ciudad de México según isosistas, se derrumbó 
una fábrica de discos en Tacubaya. Derrumbe del palacio municipal de Chalco. 
No se encontró registro de víctimas. 

[Referencia 11, 16, 18, 19, 25 y 28]

7.4(19)

9 Oct. 
1928

Puerto 
Escondido 
(Oaxaca)

Daños importantes en la región epicentral. Abarcó gran extensión del centro y sureste de México. Afectó 
la Costa de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. 
No se encontró registro de víctimas.

[Referencia 18, 19 y 20]

7.5(19)

15 Ene. 
1931 Oaxaca

Destructor en Oaxaca. En el Distrito Federal derrumbes de tapias, muros y casas en varios puntos de la 
ciudad, se suspendió el servicio telefónico en Tacubaya, en la colonia Roma y en la del Valle. Se sintió 
fuerte en Puebla. 
En Pinotepa Nacional se reportaron 5 muertos y 9 heridos.

[Referencia 16, 19 y 25]

7.8(19) Fotografías del documental”El Desatre de Oaxaca”, fi lmado por el 
director ruso Sergei M. Eisenstein. 1931.
Fuente: http://ciudadania-express.com/2009/10/21/exposicion-
sobre-el-terremoto-en-oaxaca-de-1931-en-la-casa-de-la-ciudad/
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3 Jun. 
1932 Jalisco

El sismo de magnitud 8.2 se localizó cerca de las costas de Colima y Jalisco. Este sismo es el de mayor 
magnitud ocurrido en México durante el siglo XX. En Manzanillo se cortaron las comunicaciones. En 
Colima más de 200 casas sufrieron algún daño. En la Ciudad de México, el sismo se sintió por más 
de 2 minutos, pero no causó daños considerables. La zona de movimientos fuertes se extendió hasta 
Guadalajara y la Barca en el noreste, Mascota al noreste y Uruapan al sureste. En toda esta zona los 
residentes huyeron a la calle llenos de pánico, muchos edifi cios se cuartearon, aunque sólo algunos de ellos 
se derrumbaron. Los cables de luz se cayeron, se rompieron tuberías de agua, las campanas de la iglesia 
tocaron solas y se detuvieron los relojes de pared. Se registró un tsunami generado por el sismo que fue 
observado en Manzanillo, Cuyutlán, Barra de Navidad y San Blas. 
El sismo provocó la muerte de más de 400 personas solamente en la zona epicentral. En Colima 20 
residentes murieron y 70 resultaron heridos. También se reportaron víctimas en Ayutla, Manzanillo, 
Zamora, Acatlán y Zihuatanejo.

[Referencia 25 y 32]

8.2(23,19)

18 Jun. 
1932 Colima

Este sismo de magnitud Ms 7.8, afectó la misma área que el sismo de junio 3, 1932. Tecomán (Intensidad 
VIII), Colima (Intensidad VII) y Guadalajara, sufrieron graves daños. En Guadalajara la Catedral y la 
Universidad resultaron severamente dañadas. Muy intenso con importantes daños en poblaciones 
próximas a los límites con Michoacán. Intensidad VII en la escala de Mercalli en Colima y muy fuerte en 
todo el estado.

[Referencia 14, 25 y 32]

7.8 (19)

14 Dic. 
1935 Chiapas

Intensidad VIII muy fuerte en Chiapas, daños en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las 
Casas. Muy fuerte en la región del Chicoasén y otras poblaciones. No se encontró registro de víctimas. 

[Referencia 13, 16, 19 y 25]
7.3 (19)

26 Jul. 
1937

Orizaba 
(Veracruz)

Originado cerca de Acutzingo y Maltrata, que afectó a Veracruz, Xalapa, Orizaba y Córdoba. En el 
puerto de Veracruz, causó severos daños en la parroquia de la Asunción, en una torre sobre el café de La 
Parroquia, al hospital de mujeres, así como en el palacio municipal.
Dejó 34 decesos.

[Referencia 23, 25 y 36]

7.3 (19)

2 Ene. 
1938 Oaxaca

Destructor de la región de Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ometepec, Gro. Muy fuerte en el 
centro y sureste de México.

[Referencia 18 y 25]
7.2(19)

18 May. 
1940

Baja 
California 
(Valle 
Imperial)

Afectó Mexicali y poblaciones en la frontera con Estados Unidos de América. En Ciudad Imperial dañó el 
80% de las construcciones.

[Referencia 12 y 25]
7.1(19)

15 Abr. 
1941 Colima

Intensidad X en la escala Mercalli Modifi cada en Colima. Daños en Ciudad Guzmán, Guadalajara, Zapotiltic, 
Cotija y algunas edifi caciones en la Ciudad de México. 
A raíz de este sismo se incluye en el reglamento de construcción del Distrito Federal el aspecto de diseño 
sísmico con un primer criterio simplifi cado.
24 muertos en la Ciudad de Colima y cientos de heridos.

[Referencia 14, 19 y 25] 

7.6(19)

Portal Medellín apuntalado después del terremoto de 1932 en 
Colima.
Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=365459&page=38



15P e l i g r o s  n a t u r a l e s  y  t e c n o l ó g i c o s  r e l e v a n t e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 8 1 0 - 2 0 1 0

Sismos
Fenómenos Geológicos

Fecha Estado Descripción de daños Magnitud

20 Nov. 
1942 Oaxaca

Destructivo en Juchitán. Muy fuerte en el centro y sureste de México.

[Referencia 18 y 25]
7.2(19)

25 Nov. 
1942 Oaxaca

Destructivo de la región de Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ometepec Gro. Muy fuerte en el 
centro y sureste de México.

[Referencia 18 y 25]
7.2(19)

22 Feb. 
1943

Petatlán 
(Guerrero)

Se registraron daños severos en la iglesia de Petatlán.
Se reportaron 75 decesos.

[Referencia 25 y 37]
7.4(19)

11 Oct. 
1945 Oaxaca

Muy fuerte en la región noroeste de Oaxaca. Daños en Huajuapan de León.

[Referencia 25 y 37]
6.5(19)

11 Jul. 
1946 Oaxaca

Muy fuerte en la zona limítrofe de Oaxaca y Veracruz.

[Referencia 25 y 37]
6.9(19)

5 Feb. 
1954 Chiapas

Graves daños en Yajalón. Se sintió Tumbalá, Ocosingo, Tila, etc.

[Referencia 13 y 25]
6.7(19)

9 Nov. 
1956 Oaxaca

Intenso en la región centro y sureste de México. Daños en la región del Istmo de Tehuantepec y Chiapas.

[Referencia 25 y 36]
6.3(19)

28 Jul. 
1957

Acapulco 
(Guerrero)

Se estima que el número total de muertos en todo el país ascendió a 50 y el valor de los daños en lo que 
respecta a propiedad particular y gubernamental se calculó en 2 mil millones de pesos de esa época. Las 
poblaciones más afectadas además de la ciudad de México fueron San Marcos (95% de edifi cios dañados), 
Chilpancingo (90% de edifi cios dañados), Chilapa (70% de edifi cios dañados), Huamuxtitlán (60% 
de edifi cios dañados), Ayutla (con pérdidas estimadas de 360,000 pesos) y Tuxtla (60% de edifi cios 
dañados), todas estas en el estado de Guerrero (Figueroa, 1957).
La mayoría de los daños ocurridos en la Ciudad de México se concentraron en la zona centro, en lo que 
hoy es la Delegación Cuauhtémoc. Según ICA (1992), se reportaron 39 muertos tan solo en la Ciudad de 
México y alrededor de 1,000 edifi cios con daños, incluyendo casos de bardas y estructuras con grietas y 
fi suras en acabados.

[Referencia 10, 25 y 30]

7.8(19)

26 Ago. 
1959

Veracruz-
Oaxaca

Intensidad VIII en escala de Mercalli. Destructor en Jáltipan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucán en 
Veracruz y otros lugares en el Istmo de Tehuantepec. 
Se tiene el reporte de unos 20 muertos y heridos.

[Referencia 15 y 25]

6.4(19)

La orgullosa mano del Ángel de la Independencia sosteniendo la guir-
nalda de oliva cuando cayó después del sismo de 1957.
Fuente: http://www.mexicomaxico.org/ParisMex/resumen.htm
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23 Ago. 
1965

Pochutla, 
Oaxaca

Se sintió en la Ciudad de México. Intensidad VII en escala de Mercalli en la ciudad de Oaxaca y IX en 
Pochutla. 
 5 decesos.

[Referencia 18, 25 y 36]

7.4(19)

2 Ago. 
1968

Oaxaca 
Pinotepa 
Nacional

Daños severos en Ometepec, en la Ciudad de México en el área de Reforma y menores en Jalapa y 
Cuernavaca. En Pinotepa 5% de las edifi caciones destruidas y 50% con daños.
Dejó 3 decesos.

[Referencia 1,  28 y 34]

7.3(19)

25 Sept. 
1968 Chiapas

Afectó el Soconusco hubo pérdidas materiales considerables, ya que sólo en el municipio Acapetahua se 
estimaron en ~3 millones de pesos. Derrumbes en los caminos, fl exión de las vías férreas, comunicaciones 
interrumpidas, etc.
Hubo 20 muertos y más de 300 heridos.

[Referencia 1, 13 y 25]

6.3(19)

29 Abril 
1970 Chiapas

Intensidad VII en la escala de Mercalli en los municipios de Mazapa de Madero, VI en Motozintla, 
Tapachula, Huixtla y Ciudad Madero.  Grado V en Comitán, todas con daños importantes.

[Referencia 13 y 25]
7.3(19)

30 Ene. 
1973 Colima

Afectó el estado de Colima, Jalisco y en varios municipios de Michoacán. Se registraron daños en viviendas 
rurales, iglesias, ocurrieron deslizamientos, etc.
Se reportaron 505 heridos y 46 muertos.

[Referencia 14,19 y 25]

7.6(19)

28 Ago. 
1973

Orizaba 
(Veracruz)

Se sintió en el centro del estado de Veracruz, regiones de la Esperanza y Tehuacán en Puebla, dejando 600 
muertos en las regiones de Serdán y Orizaba, 1,600 heridos, 17,575 casas dañadas. Destruyó un tramo del 
acueducto de tembladeras de 30 pulgadas suspendiendo el servicio de agua, cuarenta casas agrietadas, la 
cúpula de la parroquia de la Purísima Concepción con agrietamientos.

[Referencia 15, 17, 23 y 25]

7.3(19)

29 Nov. 
1978 Oaxaca

Miahuatlán. Daños en Loxicha. Área de ruptura de 85 x 65 km.

[Referencia 22, 25 y 39] 
7.6(19)

14 Mzo. 
1979

Petatlán 
(Guerrero)

Se sintió en la Ciudad de México, daños en la colonia Roma y la destrucción de la Universidad 
Iberoamericana, entonces ubicada en la colonia Campestre Churubusco de la Ciudad de México. Es 
conocido como El sismo de la Ibero. En general 600 edifi cios dañados (edifi cios públicos, privados y 
cines).
Dejó 5 decesos.

[Referencia 19, 25 y 36]

7.4(19)

15 Oct. 
1979

Baja 
California

Se sintió con mayor intensidad en el norte de Baja California. Daños en los sistemas de riego.

[Referencia 25 y 41] 
6.5(19)

Daños en la Universidad Iberoamericana durante un sismo en 1979

El Terremoto de Veracruz de 1973 o también conocido como El 
Terremoto de Orizaba.
Fuente: http://laculturaenmexico1940-2000.blogspot.com/2010_
05_01_archive.html
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24 Oct. 
1980

Huajuapán 
de León 
(Oaxaca)

Daños en cerca de 300 localidades. En Huajuapan 90% de las edifi caciones tuvieron algún tipo de daños: 
10 iglesias, 2 hospitales y el palacio municipal se desplomaron. 
Reporte de 50 muertos y 35,000 damnifi cados.

[Referencia 8, 25, 36 y 39]

7.1(19)

25 Oct. 
1981

Playa Azul 
(Michoacán)

Área de ruptura de 40x20 km. El epicentro ocurre en la zona central del Gap de Michoacán, recurrencia 
de sismos en esta zona y de magnitud similar de ~77 a 80 años: El servicio eléctrico se suspendió por 
caída de postes. Intensidad Vll-Vll en la Ciudad de México provocando pocos daños. 

[Referencia 19, 25 y 26] 

7.3(19)

7 Jun. 
1982

Ometepec 
(Guerrero)

Es conocido como el sismo doble, dado que ocurrieron dos sismos, uno de magnitud 6.9 y otro de 
7.0. Los dos relativamente cercanos al área del epicentro ocurrido el 19 de septiembre de 1985. Daños 
en 9 estados del centro. Cerca de Ometepec, probablemente provocó algunas víctimas y decenas de 
lesionados. Derrumbes en las colonias Casas Alemán, Ermita Iztapalapa y Churubusco en la Ciudad de 
México.

[Referencia 19, 25 y 36]

6.9(19)

19 Sept. 
1985 Michoacán

Sentido en el centro, sur y occidente de la República, más de 30,000 heridos, 150,000 damnifi cados, 
30,000 viviendas destruidas y más de 60,000 con daños. Afectaciones en todos los sectores 
productivos, salud y de servicios. Se recibieron más de 45,000 toneladas de ayuda internacional, 
proveniente de 45 países.
La cifra ofi cial de muertos fue de 6,000, sin embargo existen diversas fuentes que indican hasta 9,500.

[Referencia 2, 3, 19 y 25] 

8.1(19)

20 Sept. 
1985 Michoacán

Sentido en el centro, sur y occidente de la República (especialmente en la Ciudad de México). Réplica 
del sismo del 19 de septiembre de 1985. Terminó por colapsar edifi caciones dañadas por el sismo del día 
anterior. Causó alarma y pánico en la Ciudad de México y en la región epicentral.
Lás pérdidas para los sismos del 19 y 20 de septiembre se calcularon por más de 4,000 millones de 
dólares.

[Referencia 2, 3, 19 y 20]

7.6(19)

14 Sept. 
1995

Ometepec 
(Guerrero)

Intensidad VIII en Ometepec más de 3,611 casas dañadas, daños estimados en 21.1 millones de dólares
4 muertos y algunos heridos, más de 5,000 damnifi cados.

[Referencia 25 y 37] 
7.3(19)

9 Oct. 
1995 Colima

Daños en Nayarit en varios municipios como Tepic, Jala, Ahuacatlán, Xalisco, Amatlán, etc. En Jalisco 
daños en Guadalajara, Puerto Vallarta, Barra de Navidad, Zacolaco, Tolimán, Cihuatlán, etc. En Colima el 
puerto de Manzanillo fue el más afectado.
58 muertos y  más de 45,000 damnifi cados.

[Referencia 2, 3, 25, 27 y 31]

8(19)

Afectaciones en la Ciudad de México por el sismos de 1985.
Fuente:http://barriodetultenco.blogspot.com/2008_09_01_ar-
chive.html
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15 Jun. 
1999 Puebla

El epicentro se ubicó a unos 20 km al sur-suroeste de la ciudad de Tehuacán, Puebla y a unos 55 km al 
noreste de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; provocó serios daños en la ciudad de Puebla y en las 
poblaciones cercanas a la región del epicentro.
15 personas murieron.

[Referencias 7 y 25]

7(19)

30 Sept. 
1999 Oaxaca

Causó daños a la infraestructura en la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido, San Gabriel Mixtepec, Santa 
Catarina Juquila y Santa María Colotepec, en general afectó a 235 de los 570 municipios del estado de 
Oaxaca. La población afectada fue de 360 mil personas. 1,472 millones de pesos en daños totales.
18 personas murieron.

[Referencia 6, 25 y 42]

7.4(19)

21 Ene. 
2003

Costa de 
Colima

Dejó un total 2,005 viviendas destruidas y 6,615 afectadas; se sintió en Colima y zonas aledañas a Jalisco 
y Michoacán.
Dejó 30 muertos,  300 heridos y 10,000 damnifi cados.

[Referencia 3, 25 y 33]

7.6(19)

4 Abr. 
2010

Baja 
California

Intensidad VIII en la escala de Mercalli Modifi cada que afectó a  Mexicali, Baja California y con 
intensidad V de la misma escala, impactó en San Luis Río Colorado y Sonora. Ocasionó fuertes daños a 
la infraestructura en todo el Valle de Mexicali, afectaciones en canales de cultivo, carreteras, escuelas  y 
vivienda. Los daños se estimaron en más de 400 millones de dólares.
2 personas fallecidas,  alrededor de 4,648 personas afectadas, y 230 lesionados. 

[Referencia 4]

7.2(19)

Criterios de selección: 
La selección de los sismos que aparecen en esta compilación, se basó principalmente en el registro de importantes daños estructurales en 
poblaciones y en pérdidas de vidas.

Referencias:
1.   Annual Summary of Information of Natural Disasters No.3. UNESCO. 1968.

2.   CENAPRED “Diagnóstico de Peligros e Identifi cación de Riesgos de Desastres en México”.2001.

3.   CENAPRED, “Fascículos Sismos”.1990.

4.   Centro Nacional de Comunicaciones CENACOM. CGPC SEGOB.2010.

5.   Córdoba M. F., Singh S. K.,, Iglesias Arturo, Rodríguez Elizarrarás Sergio y Mora González Ignacio. (Simulación del movimiento del suelo en 
Xalapa durante el sismo del 3 de enero de 1920 (M aproximadamente 6.4). Geos, Vol. 28, No. 2, Octubre, 2008.

Afectaciones por el sismo de 2010 en Méxicali.
Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_
id=387224
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Nota sobre distintas magnitudes:
Con respecto a la magnitud indicada en esta compilación se trata de la escala Richter (tres casos no tienen magnitud ya que se trata de sismos 
antiguos), hay otras nomenclaturas como: ondas de cuerpo a un segundo de período (mb), magnitudes de ondas de cuerpo medidas a períodos 
mayores de un segundo (mb), magnitudes medidas con las ondas superfi ciales (Ms), magnitud de momento sísmico (Mw) y magnitudes de 
energía (ME).

Notas:
1. Las magnitudes fueron tomadas del Servicio Sismológico Nacional y de su publicación “cien Años de sismicidad en México, 1900-1999”.  En 

los casos que no existía información, ésta se obtuvo de las referencias arriba mencionadas.

2. La ubicación de los epicentros es aproximada, sobre todo los sismos anteriores a 1970, ya que en esos tiempos no se contaba con la 
tecnología y herramientas necesarias para una ubicación más exacta.

3. Muchos de los sismos aquí presentados ya son identifi cados y/o relacionados con un lugar en específi co, por lo que el mismo fenómeno es 
reconocido según su ubicación.

Sismo de Mexicali, 2010.
Fuente: http://sismosenelmundo.blogspot.com/2010/04/nuevo-
sismo-en-mexicali.html
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Escala Descripción

I. No es sentido, excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente favorables.

II. Sentido sólo por muy pocas personas en posición de descanso, especialmente en los pisos altos de los edifi cios. Objetos 
delicadamente suspendidos pueden oscilar.

III. Sentido claramente en interiores, especialmente en pisos altos de los edifi cios, aunque mucha gente no lo reconoce como un 
terremoto. Automóviles parados pueden balancearse ligeramente. Vibraciones como al paso de un camión. Duración apreciable.

IV.
Durante el día sentido en interiores por muchos; al aire libre por algunos. Por la noche algunos despiertan. Platos, puertas y ventanas 
agitados; las paredes crujen. Sensación como si un camión pesado chocara contra el edifi cio. Automóviles parados se balancean 
apreciablemente.

V.
Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas, y similares rotos; grietas en el revestimiento en algunos 
sitios. Objetos inestables volcados. Algunas veces se aprecia  balanceo de árboles, postes y otros objetos altos. Los péndulos de los 
relojes pueden pararse.

VI. Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble pesado se mueve; algunos casos de caída de revestimientos y 
chimeneas dañadas. Daño leve. 

VII.
Todo el mundo corre al exterior. Daños insignifi cantes en edifi cios de buen diseño y construcción; leve a moderado en estructuras 
comunes bien construidas; considerables en estructuras pobremente construidas o mal diseñadas; se rompen  algunas chimeneas. 
Notado por algunas personas que conducen automóviles. 

VIII.
Daño leve en estructuras diseñadas especialmente para resistir sismos; considerable, en edifi cios comunes bien construidos, llegando 
hasta colapso parcial;  grande en estructuras de construcción pobre. Los muros de relleno se separan de la  estructura. Caída de 
chimeneas, objetos apilados, postes, monumentos y paredes. Muebles pesados volcados. Eyección de arena y barro en pequeñas 
cantidades. Cambios en pozos de agua. Cierta difi cultad para conducir automóviles.

IX. Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras bien diseñadas pierden la vertical; daño mayor en edifi cios comunes 
bien construidos, colapso parcial. Edifi cios desplazados de los cimientos. Grietas visibles en el terreno. Tuberías subterráneas rotas.

X.
Algunas estructuras bien construidas en madera, destruidas; la mayoría de estructuras de mampostería y marcos, destruidas 
incluyendo sus cimientos; suelo muy agrietado. Rieles torcidos. Deslizamientos de tierra considerables en las orillas de los ríos y en 
laderas escarpadas. Movimientos de arena y barro. Agua salpicada y derramada sobre las orillas.

XI. Pocas o ninguna obra de mampostería quedan en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el suelo. Tuberías subterráneas 
completamente fuera de servicio. La tierra se hunde y el suelo se desliza en terrenos blandos. Rieles muy retorcidos.

XII. Destrucción total. Se ven ondas sobre la superfi cie del suelo. Líneas de mira (visuales) y de nivel deformadas. Objetos lanzados al 
aire.    

Escala de intensidad Mercalli Modifi cada
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Tsunamis

Fecha Lugar Descripción
Altura 
de la ola 
(metros)

4 May 
1820

Acapulco, 
Guerrero 

El sismo de magnitud Ms=7.6 ocurrió a las 24 horas local y se localizó frente a Acapulco y San Marcos. 
Se sintió en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En Chilapa el sismo destruyó edifi cios 
públicos, la iglesia y su prisión, mientras que en Mochitlán fueron destruidas algunas casas. El sismo 
causó daños a edifi cios en Chilpancingo, Petaquilla, Dos Caminos, Arenas, San Miguel, Oampampa, 
Acapulco y Tixtla. En la Ciudad de México algunos edifi cios y acueductos sufrieron enormes daños. 
En Oaxaca  se sintieron fuertes oscilaciones terrestres que duraron 35 segundos aproximadamente, 
provocando gran temor entre la población. 
Se observaron oscilaciones alternadas de la marea ascendente y descendente con algunas pausas. Dos 
horas después de iniciado el fenómeno, la marea ascendente fue tan larga que el agua inundó la plaza, 
llegando hasta las puertas de la iglesia, situada en la parte más alta de Costa. 
El mar avanzó tierra adentro con gran velocidad y en forma de pared vertical arrasó todo lo que 
encontró a su paso.

[Referencia 1 y 4]

4

14 Abr. 
1903

Acapulco, 
Guerrero

El sismo de magnitud Ms=8.0 se localizó cerca de San Marcos. Se inició con oscilaciones débiles 
aumentando paulatinamente en intensidad.
En la Ciudad de México las oscilaciones del sismo se sintieron fuertemente durante casi dos minutos, 
provocando derrumbes de edifi cios y paredes. 
En Acapulco el mar se mostró embravecido y las olas se elevaron a una altura estimada en 2 metros 
saliéndose de sus límites y avanzando sobre la ciudad en una extensión horizontal como de 300 
metros. No se registraron desgracias personales de carácter grave, por el tsunami, ya que los habitantes 
buscaron refugio en las partes altas del puerto. 
“La fatalidad se abatió en Acapulco sin pasar aún el primer momento de estupor y de angustia por el 
sismo, se nos viene encima el mar en ola rugiente y amenazadora ocasionando pérdidas de mobiliario 
en las casa de la parte baja”.

[Referencia 1, 3 y 4]

2

16 Nov. 
1925

Zihuatanejo, 
Guerrero

El sismo de magnitud Ms=7.0 se localizó cerca de Zihuatanejo, Gro. y generó un tsunami destructivo. 
Por la tarde, el nivel del mar se elevó en forma repentina de 6 a 7 metros, invadió las calles y arrasó las 
casas. La invasión duró de 10 a 15 minutos. 
Las aguas subieron, no en forma de una sola ola, sino como si toda la bahía fuera levantada de su nivel; 
llegó a más de seis metros de altura, invadió calles y casas, se retiró  inmediatamente y arrastró casas y 
objetos.
Algunos informantes estimaron la altura de la ola hasta de 11 metros. Dos goletas (embarcaciones) que 
estaban en la bahía fueron arrojadas contra los malecones sufriendo averías de consideración. 

[Referencia 1 y 4]

7-11
Mapa que muestra la ocurrencia de tsunamis en el Océano Pacífi co.
Fuente: http://www.tsunami-alarm-system.com/en/phenomenon-
tsunami/occurrences-pacifi c-ocean.html



23P e l i g r o s  n a t u r a l e s  y  t e c n o l ó g i c o s  r e l e v a n t e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 8 1 0 - 2 0 1 0

Tsunamis
Fenómenos Geológicos

Fecha Lugar Descripción
Altura 
de la ola 
(metros)

3 Jun. 
1932 Jalisco

El tsunami generado por el sismo fue observado en Manzanillo, Cuyutlán, Barra de Navidad y San 
Blas. En Cuyutlán la costa aparentemente se elevó y el mar invadió el balneario, arrasando varias 
casas. El Hotel Cevallos ubicado en la parte más alta de Cuyutlán fue inundado por el tsunami. 
Residentes de Navidad relataron que las olas sobrepasaban la playa arenosa. 
En Manzanillo, el mar retrocedió y avanzó horizontalmente más allá de su posición normal. 
La alteración de la mar provocó enorme desconcierto en la población, pues la baja mar fue tan 
exagerada que al retirarse las aguas el Guardacostas “Acapulco” de la Armada de México estuvo en 
peligro de encallar y volcarse. Un pailebot de gran tonelaje fue arrojado por el mar sobre la playa. En 
la bahía de San Pedrito el nivel del mar subió más de 3 metros. 
El tsunami destruyó una sección de las vías de ferrocarril, entre Cuyutlán y Manzanillo. El puerto de 
San Blas, Nayarit, fue inundado parcialmente.

[Referencia 1y 4]

Manzanillo 2
San Pedrito 3
Cuyutlán 
y San Blas 
(S/D*)

22 Jun. 
1932

Cuyutlán, 
Colima

El tsunami asociado al sismo es el más destructivo de los producidos en la Fosa Mesoamericana 
durante el siglo XX,  destruyó el balneario de Cuyutlán, Colima. Una ola de más de 10 metros causó 
la muerte a más de 75 personas y más de 100 personas heridas.  
Los daños materiales se calcularon entre 2 y 6 millones de pesos. Los hoteles y residencias 
construidas a orillas de la playa fueron destruidos totalmente. La calle principal quedó totalmente 
desempedrada y algunas personas fueron sepultadas en la arena. No quedó una sola casa en pie en 
una faja de 20 km de longitud y hasta 1 km adentro de la costa. 
Un tramo de vía del ferrocarril entre Cuyutlán y Manzanillo quedó obstruido por arena, árboles y 
arbustos arrastrados por el tsunami. 
En Tenancillo el tsunami también causó varias víctimas. Cuyutlán fue invadido por otras dos olas 
de tsunami de menor intensidad: una ola durante la noche del 22 de junio y la otra poco después 
de las 9 de la mañana el día 23 de junio. En esta ocasión el agua sólo llegó a la glorieta principal del 
balneario, ubicada aproximadamente a 500 m de la costa. 

[Referencias 1, 2 y 4]

Cuyutlán 
9-10

3 Dic. 
1948

Islas Marías, 
Nayarit

El sismo de magnitud Ms=6.9 afectó las Islas Marías. Se reportó que los mayores daños ocurrieron 
en la Isla María Madre, donde al menos 4 personas murieron y algunas resultaron heridas. 
El tsunami no fue registrado ni observado en ningún otro lugar y las crónicas históricas de prensa no 
lo mencionan, pero algunos autores lo estiman entre 2.0 y 5.0 m.  

[Referencia 1y 4]

De 2 a 5
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Fecha Lugar Descripción
Altura 
de la ola 
(metros)

28 Jul. 
1957

Acapulco, 
Guerrero

El sismo de magnitud Ms=7.9 se localizó cerca de San Marcos. 
El sismo generó un tsunami, el cual fue registrado en los mareógrafos de Acapulco y Salina Cruz, 
Oaxaca. Guerrero.
En la Ciudad de México causó la muerte de 54 personas, 7 en Chilpancingo y 4 en Ayutla.

[Referencia 1 y 4]

2.6 Acapulco

19 Sept. 
1985

Ixtapa-
Zihuatanejo 
Guerrero; 
Lázaro 
Cárdenas, 
Playa Azul, 
Michoacán, 
Manzanillo 
Colima

El tsunami generado por el sismo fue observado en Lázaro Cárdenas y Playa Azul, en Michoacán; 
Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, en Guerrero; y Manzanillo, Colima La estación mareográfi ca de 
Acapulco fue la única que registró el tsunami de 5 m. 
En Playa Azul, Michoacán, el tsunami erosionó fuertemente la playa con alturas de hasta un metro. 
El tsunami inundó algunos restaurantes y hoteles, cercanos a la costa. 
En Lázaro Cárdenas Michoacán, el nivel del mar descendió y retrocedió 60 m aproximadamente 
regresando posteriormente e inundando unos 500 m horizontalmente tierra adentro, con alturas de 
olas de 2.5 m. El tsunami erosionó y transportó arena de la playa destruyendo 1,500 m de las vías 
férreas que enlazan la Siderúrgica Truchas con la Planta de Fertilizantes, FERTlMEX, removiendo el 
material de relleno del Puente-Dique de acceso a la planta de FERTIMEX. 
En Ixtapa, Guerrero, el tsunami inundó algunas albercas de los hoteles cercanos a la playa. 
En Zihuatanejo, Guerrero, el tsunami alcanzó alturas de hasta 3 m. 

[Referencia 1 y  4]

Lázaro 
Cárdenas, 
2.5, Ixtapa-
Zihuatanejo 
3,Playa 
Azul 2.5, 
Acapulco 1.1 
y Manzanillo 
1.0

9 Oct. 
1995

Barra de 
Navidad, Boca 
de Iguanas, 
Melaque, 
Manzanillo, 
San Mateo.

Sismo de magnitud 8 registrado en Colima. El tsunamis se registró en varias poblaciones costeras de 
Colima y Jalisco, con olas de hasta 5 metros de altura que causaron algunos daños de consideración 
y una víctima. 

[Referencia 1]

5.1

* S/D. Sin dato.

El tsunami generado por el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue 
observado en Lázaro Cárdenas.
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Criterios de selección:
La selección de los tsunamis se hizo con base en la altura de la ola que se produjo y los daños que ésta causó.

Referencias:
1.   Farreras, S., Domínguez R., Gutiérrez C. (2005),  Fascículo “Tsunamis”. CENAPRED. Secretaría de Gobernación.

2.   Figueroa  J., “Sismicidad en la Cuenca del Valle de México”. Instituto de Ingeniería. UNAM.

3.   García V. y Suárez G. “Los Sismos en la Historia de México”. UNAM. CIESAS. FCE. 1996.

4.   Sánchez D. A. and Farreras S. S. 1993. Catálogo de Tsunamis (Maremotos) en la Costa Occidental de México. National Geophysical Data 
Center. World Data Center A for Solid Earth Geophysics Publication SE-50. January 1993. 

Nota aclaratoria:
Las magnitudes de los sismos que aparecen en este apartado están asociadas a las descripciones encontradas en las referencias. Efectos del tsunami del 9 de octubre de 1995 en Manzanillo.

Fuente: http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/cascadia.html
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Volcanes
Erupciones 
signifi cativas

Nombre 
del Volcán Estado Descripción

1818, 1872, 
1886, 1890, 
1891, 1983, 
1903, 1908, 
1909, 1913, 
1932, 1941, 
2005

Volcán de 
Fuego de 
Colima

Colima

Las erupciones más importantes se han registrado en los siguientes años: 1818, 1869, 1890, 1903 
y 1913. Sus emisiones han sido: lluvia de ceniza, (1818, 1903, 1909, 1913), derrames de lava (1869, 
1962, 1976, 1982, 1991) fl ujos piroclásticos (1818, 1913) y avalanchas. La erupción de 1913, 
produjo un cráter de aproximadamente 500 metros de profundidad que con el paso de los años se 
fue llenando lentamente con lava y sobrepasó el nivel de los labios del cráter, formando un domo 
que obstruía la chimenea principal del volcán, convirtiéndose en un tapón que impedía la salida 
del material desde el interior. En 1991, un episodio de crecimiento de domo de lava en bloques, 
generó un colapso parcial del cuerpo del mismo, produciendo derrumbes de material incandescente 
y lahares posteriores. La formación de un domo en 1998 culminó con explosiones importantes 
en febrero, mayo y julio de 1999 con columnas eruptiva mayores a 8 km y produciendo lluvia de 
ceniza importante en los alrededores, generando además, fl ujos piroclásticos por las pendientes 
del volcán, tal y como ocurrió en 1818 y 1913. En 2005 nuevamente se presentó una explosión con 
fl ujos piroclásticos.

[Referencia 2,3 y 6]

1746 y 1857 Tres 
Vírgenes

Baja 
California

Erupciones dudosas y poco documentadas. No hay reportes de daños.

[Referencia 2 y 5]

1793-1838 San Martín 
Tuxtla Veracruz

La última erupción importante de este volcán arrojó lavas basálticas, lapilli y ceniza.  Esta erupción 
ocurrió el 22 de mayo de 1793 proveniente de dos conos cineríticos ubicados en la cima, en esta 
erupción  se emitió además gran cantidad de arenas. 
De 1793 a 1805 se manifestó activo más tarde en 1838 se reporta más actividad.

[Referencia 2, 5 y 7]

1847 Pico de 
Orizaba Veracruz

Ha presentado actividad histórica importante, especialmente de 1533 a 1539 en que se reportan 
emisiones de ceniza. En 1545 y 1566 se presentaron emisiones de lava y ceniza. En los años 
1569,1589, 1687 y 1847 se reportan emisiones de ceniza. 
La última actividad importante reportada es entre 1864 y 1867 presentándose fumarolas y 
emisiones de ceniza.

[Referencia 2 y 5]

1859 Sangangüey Nayarit
Fenómeno poco documentado. Sin embargo en relatos indígenas de la región, se reporta una 
erupción por un cono ubicado en los fl ancos del volcán.

[Referencia 2,5 y 7]

1870, 1875 Ceboruco Nayarit

El 23 de febrero de 1870, presentó actividad caracterizada por explosiones con expulsión de ceniza, 
que fue seguida por un derrame de lava riodacitica, el cual cubre el fl anco suroccidental con una 
longitud de 7.5 km y un espesor de 200 m máximo. Esta erupción de 1870 dañó enormemente a 
las poblaciones aledañas, no se cuenta con registro de víctimas. En la actualidad este derrame de 
lava cruza la carretera que va de Guadalajara a Tepic. Actualmente el volcán se encuentra en estado 
fumarólico.

[Referencia 2,4 y 7]

Flujo piroclástico descendiendo de la cima durante la erupción
de 1991 del volcán de Colima. (Foto de Ernesto Gómez H.).
Fuente: http://www.ucol.mx/vulcano/textoportada.html

Vista del volcán Pizo de Orizaba.
Fuente: http://jarocho-jarochito.blogspot.com/
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Volcanes
Fenómenos Geológicos

Erupciones 
signifi cativas

Nombre 
del Volcán Estado Descripción

1943 Paricutín Michoacán

El Paricutín hizo erupción el 20 de febrero de 1943 y su actividad terminó el 4 de marzo de 
1952. La lava que arrojó alcanzó a cubrir un área de 40 kilómetros cuadrados destruyendo 
todo el pueblo de San Juan Parangaricutiro, del que sólo “respetó” el área interna del 
Santuario.
La población de Paricutín fue evacuada en junio de 1943 y la de Zirosto fue reubicada 
pocos meses después. Hubo derrames de lava del volcán emplazada hacia el norte. Su 
emplazamiento se produjo por la formación de una serie de grietas y conductos secundarios. 

[Referencia 2, 5 y 7]

1949,1950 y 
1986 Tacaná Chiapas

Debido  a un sismo en la región el 12 de enero de 1855 se formaron fi suras en los fl ancos del 
Tacaná, de donde salió humo durante un tiempo breve. 
Posteriormente en 1858 por relatos de pobladores ocurrió una erupción cerca de la cima del 
volcán que arrojó ceniza y humo; y otra en 1878. 
A partir del 22 de diciembre de 1949, cuando tuvo lugar un sismo en el volcán Tacaná, los 
pobladores observaron columnas blancas que produjeron la caída de ceniza, cerca del poblado 
de Unión Juárez. 
El 19 de diciembre de 1985 se produjeron temblores locales acompañados de señales audibles, 
los cuales continuaron durante enero de 1986. El evento más importante ocurrió el 3 de 
febrero; con daños en algunas construcciones de adobe, en la población de Ixchiguan en 
el Departamento de San Marcos, Guatemala. Esta última actividad produjo una erupción 
freática el 8 de mayo.

[Referencia 2,3 y 5]

1952 y 1953 Bárcena
Océano 
Pacífi co (Islas 
Revillagigedo)

Nace este volcán en el extremo sur de la isla San Benedicto del archipiélago de las 
Revillagigedo deshabitadas en esa época. La actividad fue principalmente de tipo 
estromboliano y se prolongó hasta marzo de 1953.

[Referencia 2]

1982 Chichón Chiapas

Previo al inicio de la erupción de 1982 el volcán se caracterizaba por encontrarse en relativa 
calma, siglos atrás dentro de su cráter se había formado un domo que daba la apariencia de ser 
un cerro. 
La actividad eruptiva de 1982 destruyó un área de 8 km circundante al centro de emisión, 
producto de las explosiones se formó un nuevo cráter de 1 km de diámetro y unos 300 m de 
profundidad. El Chichón tuvo un episodio conformado por varios eventos explosivos entre los 
días 28 de marzo y 4 de abril de 1982, en el que destacan tres erupciones de gran violencia al 
inicio y al fi nal del episodio. 
Se evacuaron a más de 22 mil personas, 150 mil personas damnifi cadas y 46,905 hectáreas 
afectadas de cultivo. Con un monto de daños por 2,828 millones de pesos.
Hubo 1,700 decesos.

[Referencia 1,2,3 y 5]

Vista del cráter del volcán Bárcena en la Isla San Benedicto.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_San_Benedicto

Foto aérea del Chichonal después de la erupción aquel 28 de Marzo 
de 1982. 
Fuente: http://desdelnortedechiapas.blogspot.com/2009/03/re-
portaje-especial.html
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Fenómenos Geológicos

Volcanes
Erupciones 
signifi cativas

Nombre del 
Volcán Estado Descripción

1848, 1896, 
1905, 1951 y 
en febrero de 
1993

Socorro-
Everman

Océano 
Pacífi co (Islas 
Revillagigedo)

Leve actividad eruptiva por una ventila submarina en el fl anco oeste del volcán, a 3 km de 
Punta Tosca y a una  profundidad de 300 m. Algunos fragmentos de pómez emitidos por 
la última actividad fueron vistos fl otando en la superfi cie del mar.

[Referencia 2]

1994, 2000 Popocatépetl Puebla, Morelos 
y México

De 1919 a 1927 se registró un episodio de actividad consistente en la emisión y 
destrucción de domos de lava en el interior del cráter. A lo largo de varios años se 
manifestaron explosiones, emisiones de ceniza y materiales incandescentes y fumarolas. 
Una explosión del 25 de marzo de 1921  dejó una víctima y dos heridos entre miembros de 
una expedición al borde del cráter. 
El 21 de diciembre de 1994 se produjo una reactivación, que derivó en emisiones 
de cenizas que fueron transportados por los vientos dominantes a más de 25 km de 
distancia.
En abril de 1996 una explosión moderada causó la muerte de 5 alpinistas cerca del labio 
inferior del cráter.
La última erupción violenta del volcán se registró en enero de 2001, producto de la 
formación del domo de lava más grande de 1994 a la fecha, y que motivó la evacuación 
de miles de personas en las áreas cercanas al volcán.

[Referencia 2,3, 5 y 7]

Criterios de selección:
La selección se hizo en base en los volcanes que han tenido actividad eruptiva en los últimos 200 años.

Referencias:
1.   De la Cruz-Reyna Servando. Qué causó el desastre del Chichón en 1982. Revista GEOS.

2.   De la Cruz Reyna Servando, 2008. Fascículo Volcanes. Serie publicada por el Cenapred. 52p.

3.   Macías J.L. Geology and eruptive history of some active volcanoes of  México. 2007. Geol. Soc. Am. Spec. Pap.

4.   Nelson S. Geología del voclán Ceboruco, Nayarit con una estimación de riegos por erupciones futuras. UNAM 1986. Instituo de Geología.

5.   Siebert L., Calvin C.L., Kimberly P., Luhr J.F., Kysar G (2003) Volcanoes of Mexico (CD-ROM) Smithsonian Institution, Global Volcanism 
Program, Digital Information Series GVP-6

6.   www.ucol.mx/volcan Observatorio Vulcanológico del volcán de Colima.

7.   Yarza de la Torre E. Volcanes de México.1992. UNAM. Instituto de Geografi a.173 pag.

Vista del Volcán Popocatépetl



29P e l i g r o s  n a t u r a l e s  y  t e c n o l ó g i c o s  r e l e v a n t e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 8 1 0 - 2 0 1 0

Fenómenos 
Geotécnicos 2.

El territorio mexicano presenta  una gran 
diversidad en sus suelos, lo que exige 

reglamentos de construcción que contem-
plen las caracteríticas de los mismos, para 
garantizar la seguridad de los individuos, 
sin embargo, se han presentados diversos 

problemas relacionados con el suelo .
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Fenómenos Geotécnicos

Deslizamientos, caídos y fl ujos de suelos y rocas

Fecha Ubicación Tipo de 
fenómeno Características del fenómeno

Ene. 
1920 Veracruz

Caídos, 
derrumbes y 
deslizamientos

Un sismo con una magnitud estimada de 6.6 con epicentro muy cerca de la ciudad de Jalapa en 
el estado de Veracruz. Se detonaron varios caídos y deslizamientos a lo largo del río Pescados con 
afectaciones a varias poblaciones aledañas al río. 
El evento sísmico provocó más de 1,800 víctimas debido a los deslizamientos y al colapso de 
construcciones.

[Ref. 3, 4, 9 y 19]

Jun. 
1935

Distrito 
Federal

Deslizamientos y 
fl ujos de suelos 
y rocas

Una tromba originó varios deslizamientos y fl ujos de suelos y rocas en la localidad de San Pedro 
Actopan, Delegación Milpa Alta.
Se reportó la muerte de por lo menos 130 personas.

[Ref. 2, 49y 25]

May. 
1937 Michoacán

Flujos de 
residuos mineros 
(jales)

Las lluvias intensas ocurridas entre el 25 y 27 de mayo derivaron en el rompimiento de las presas 
de jales (residuos que se sacaban de las minas), las cuales habían sido construidas para evitar el 
desbordamiento del río.

[Ref. 2, 11 y 24] 

Oct. 
1955 Jalisco Deslizamiento

Las lluvias intensas de mediados de octubre ocasionaron varios caídos y deslizamientos. Los 
deslizamientos ocurrieron en una ladera muy inclinada contigua al poblado y cubrieron varias 
casas y la iglesia principal de la cual solo sobresale su torre. 
Cobraron la vida de al menos 100 personas en la localidad de Atenquique, Jalisco.

[Ref. 1, 3, y 29]

27 Oct. 
1959 Colima

Caídos, fl ujos 
de tierra y 
deslizamientos 

Ocurrencia de varios caídos, fl ujos de tierra y deslizamientos en las localidades de Minatitlán, 
Oaxaca y Zacoalpan. Los eventos fueron asociados a las lluvias intensas ocurridas del 24 al 27 de 
octubre por un huracán y un supuesto sismo ocurrido el 29 de ese mismo mes.
Se reportó un saldo de 1,800 personas fallecidas.

[Ref. 1, 13 y 21]

9 Oct. 
1997

Acapulco, 
Gro.

Caídos, 
deslizamientos 
y fl ujos de 
escombros

Las lluvias torrenciales debidas al Huracán Pauline detonaron un gran número de caídos, 
deslizamientos y fl ujos de suelos, rocas, árboles y escombros que impactaron a las principales 
colonias del Puerto de Acapulco. Hubo pérdidas millonarias 
Se reportó la muerte de 120 personas.

[Ref. 2] 

 1998 y 
2005

Motozintla, 
Chiapas

Deslizamientos 
de laderas e 
inundaciones

Históricamente Motozintla ha sido afectada por lluvias intensas que además de generar 
inundaciones y desbordamientos del río, han ocasionado deslizamientos de suelos y rocas. Entre 
los eventos más importantes fi guran los deslizamientos y fl ujos de suelos y rocas detonados por 
las lluvias intensas de 1998 debidas al huracán Mitch y los ocasionados por el huracán Stan en 
2005 los daños materiales fueron más de 800 viviendas destruidas y 14 mil damnifi cados. 
En ambos casos las pérdidas humanas sumaron poco más de 180.

[Ref. 1, 16 y 17]

Afectaciones en Motozintla, Chiapas durante el paso del huracán 
Stan..
Foto de Victor Camacho.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2006/05/30/index.
php?section=estados&article=038n1est
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Deslizamientos, caídos y fl ujos de suelos y rocas
Fenómenos Geotécnicos

Fecha Ubicación Tipo de 
fenómeno Características del fenómeno

26 Sep. 
1999 a
7 Oct. 
1999

Sierra Norte 
de Puebla

Deslizamientos 
de laderas

Las lluvias intensas, producto de la Depresión Tropical 11, detonaron cientos de deslizamientos, 
caídos y fl ujos de suelos y rocas de esa región que abarca los estados de Puebla, Hidalgo y 
Veracruz. Se presentaron daños materiales por más de 240.6 millones de dólares.
Hubo 263 personas fallecidas y 110 perecieron en el trágico deslizamiento de Teziutlán. 

[Ref. 3, 8, 10 y 12]

27 Mar. 
2002 a
7 Abr. 
2002

y

16 Dic. 
2002 a
21 Feb. 
2003

Tijuana, BC Deslizamientos 
de laderas

Una fuga en el sistema de drenaje y las lluvias de invierno produjeron sendos deslizamientos en 
las colonias Defensores de BC y Cumbres del Rubí, con un saldo total de 124 viviendas destruidas. 
Gracias a la lentitud con la que ocurrieron ambos fenómenos se evacuó a la población, aunque las 
pérdidas fueron millonarias. 

[Ref. 6 y 11]

4 Jul. 
2007

Sierra Negra 
de Puebla

Deslizamiento y 
caídos de rocas

Un deslizamiento de rocas y suelos impactó y sepultó a un autobús de pasajeros. El deslizamiento 
ocurrió en una ladera ubicada a un costado de la carretera Tlacotepec-Tehuacán, en el municipio de 
San Miguel Eloxochitlán, Puebla, en la Sierra Negra.
Ocasionó la muerte de 32 personas.

[Ref. 5, 14 y 15]

4 Nov. 
2007

Juan de 
Grijalva, 
municipio 
de 
Ostuacán, 
Chiapas

Deslizamiento 
de suelos y rocas 

Este deslizamiento fue de dimensiones extraordinarias (poco más de 55 millones de metros 
cúbicos, casi 7 mil veces más grande que el de Teziutlán) y es considerado como uno de los más 
grandes ocurridos en el mundo. Obstruyó, de manera casi inmediata, el cauce del río Grijalva y 
originó una ola que arrasó varias viviendas, una iglesia.
Causó la pérdida de 19 vidas y 6 desaparecidos de la localidad de Juan de Grijalva.

[Ref. 3 y 6]

2007

Otro suceso de dimensiones más grandes (80 millones de metros cúbicos, aproximadamente) ocurrió ese mismo año en las laderas del 
volcán La Malinche, en Tlaxcala, no afectó a la población ni a obras de infraestructura. 

Este tipo de fenómenos han ocurrido en otras zonas y épocas, aunque es posible que no se hayan documentado debido a que ocurrieron 
en zonas despobladas.

Deslizamiento de ladera en Teziutlán, Puebla.
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Fenómenos Geotécnicos
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Otros fenómenos signifi cativos

Debe señalarse que la inestabilidad de laderas no es la única amenaza geotécnica ya que existen otros fenómenos de naturaleza geotécnica que 
impactan a la población, a las construcciones y a la infraestructura de nuestro país. Algunos ocurren de manera lenta y paulatina dando oportunidad 
para evacuar a la población y absorber los costos de su ocurrencia. Otros pueden ocurrir de manera repentina y pueden tener impacto en la vida de 
las personas y sus bienes. Tales son los casos de hundimiento regional y agrietamientos del terreno, la licuación de suelos, el colapso de cavidades 
en minas abandonadas y zonas kársticas. En México, los primeros están asociados principalmente la explotación excesiva de los mantos acuíferos 
en tanto que la licuación de suelos se debe a la ocurrencia de sismos intensos con la posibilidad de generar agrietamientos muy severos y grandes 
desplazamientos laterales. La presencia de cavidades cercanas a la superfi cie del terreno debidas a actividades mineras, o bien por condiciones 
naturales en zonas kársticas (cavernas por disolución de las rocas) pueden determinar verdaderos colapsos del terreno. 

Otros fenómenos secundarios son la presencia de suelos expansivos, suelos colapsables y el fenómeno de tubifi cación (erosión interna) de suelos 
que producen grietas y colapsos en grandes extensiones de terreno. Algunos estados que han presentado algunos de estos fenómenos son: 

Distrito Federal, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Durango, Coahuila, Guanajuato, Durango, Estado de 
México, Colima, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Baja California.Agrietamiento del terreno en Guanajuato.

Hundimiento del terreno en Guanajuato.
Fuente:http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/geologico/
cueramaro.php

Fotografía: Daniel LeClair / Reuters
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Criterios de selección:
Los principales criterios adoptados para la selección de los eventos indicados en la tabla corresponden al número de personas fallecidas (en 
general más de 20), el número de viviendas y/o damnifi cados, los volúmenes de materiales removidos y la repetición de eventos en la misma 
localidad.
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Hundimientos en algunas delegaciones de la Ciudad de Méxi-
co. Fuente: http://eleconomista.com.mx/notas-online/
df/2009/08/14/diez-delegaciones-corren-riesgo-hundimientos-
deslaves-diputado 

Delegación Iztapalapa. Fuente: Archivo / Cuartoscuro
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Nota:
Los casos de Veracruz 1983, Guerrero 1974 y San Luis Potosí 1951, no se incluyeron debido a la insufi ciente información que existe sobre ellos.
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