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I. ENFOQUE CONCEPTUAL DE PELIGROS Y RIESGOS GEOLÓGICOS 



Fenómenos naturales



Fenómenos geológicos



Peligros geológicos



Riesgos geológicos



Desastres

geológicos

Fenómeno 

geológico

Peligros que causan

Sismos Sacudimiento del terreno 

Fallamiento en superficie 

Deslizamientos y licuefacción 

Tsunamis 

Tectonismo Fallamiento, agrietamiento y 

hundimiento

Erupciones 

Volcánicas 

Caída de tefra y proyectiles 

balísticos 

Fenómenos piroclásticos 

Lanares (flujos de lodo) e 

inundaciones 

Flujos de lava y domos 

Gases venenosos 

Movimientos en 

masa de origen 

hidrometeroroló

gico, 

gravitacional o 

sísmico

Caída de rocas y derrumbes

Deslizamientos de laderas

Flujos de lodo

Reptación de suelos

Acción 

geológica 

marina o fluvial

Retroceso de acantilados, 

erosión de laderas, 

Inundaciones

FENÓMENOS    PELIGROS     RIESGOS  Y DESASTRES GEOLÓGICOS 



Ley N° 29664 

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 



Ley N° 29664 -SINAGERD

Ley define la Gestión del Riesgo de Desastres, como un proceso

social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control

permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad,

así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de

desastre.

La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la

investigación científica y de registro de informaciones, y orienta

las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno

y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y

el patrimonio de las personas y del Estado

LEY DEL SINAGERD: CONFORMACIÓN Y ROLES



II. INGEMMET EN LA GRD 

Debido a la importancia de la información geológica para el bienestar de sus pueblos. El INGEMMET tiene

como compromiso, el estudio del medio físico del territorio nacional: carta geológica, recursos naturales (no

renovables, agua subterránea, etc.) y los peligros geológicos.

Esto se traduce en “generar, integrar y difundir la información geológica temática importante, que

contribuya en la gestión del riesgo de desastres”.

INGEMMET dentro del marco de las responsabilidades en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de

Desastres – SGRD, es una de las instituciones responsables de generar información técnica y científica

sobre peligros y amenazas de su competencia.

En el ROF de INGEMMET, en su Título II, Capítulo IV, Artículo 21 Funciones de la Dirección de

Geología Ambiental y Riesgo Geológico – DGAR, señala que son funciones de esta Dirección “realizar

investigaciones, programas y proyectos geoambientales, geotécnicos y de evaluación y monitoreo de

peligros geológicos del territorio nacional”.

Además de “Realizar la evaluación, monitoreo y elaboración de los mapas de peligros geológicos por

deslizamientos, aluviones, aludes, volcanes, fallas activas y tsunamis(Inciso2)



PLAN OPERATIVO POI -DGAR



EVALUACIÓN DE 
PELIGROS 

GEOLÓGICOS

GABINETE I
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III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Red vial Total (km)

Nacional 711.26

Departamental 780.26

Vecinal 2003.74

Tipo de 

aeropuerto

Nombre

Internacional Pisco

Aeródromos

Las Dunas

Las Palmeras

Santa 

Margarita

Ocucaje

Nazca

Tipo Nombre

Puerto

General San 

Martín

Caballas

San Juan

Caleta Caballos

13 CENTRALES ELECTRICAS                       
( 12 CT Y 01 EÓLICA)

PROVINCIA TOTAL

URBANO   

%

RURAL       

%

ICA 133 150 92.63 7.37

CHINCHA 75 366 89.03 10.97

NAZCA 32 198 82.51 17.49

PALPA 6902 41.19 58.81

PISCO 52 401 89.05 10.95

Total 300 017 88.83 11.17

Categorías Casos %

Ladrillo o bloque de 

cemento

152 

981
69.01

Piedra o sillar con cal o 

cemento

577
0.26

Adobe 28 

912
13.04

LINEA DE GASEODUCTO 
86KM DE ESTE A OESTE 

63 KM DE ICA- PLANTA MELCHORITA

IV. PELIGROS GEOLÓGICOS EN LA REGIÓN ICA

4.1. GENERALIDADES- ASPECTOS SOCIALES

21 305,5 km2

850 765 habitantes
5 provincias y 43 distritos

INFRAESTRUCTURA



FECHA TIPO DE PELIGRO LOCALIDAD DAÑOS

04/03/1995 Inundación fluvial Ingenio-Nazca
Dejó un saldo de 2281 damnificados, 82 viviendas destruidas y 370 afectadas, 87
hectáreas de cultivos destruidas.

30/03/1995 Inundación fluvial Ica
El evento dejó 70 personas damnificadas, 11 viviendas destruidas y 18 afectadas,
20 hectáreas de cultivos destruidos.

12/02/1996 Inundación fluvial Barrio de Santa Isabel, Nazca
El desborde del río Aja por una de sus bocatomas dejó 112 personas damnificadas,
cuatro viviendas destruidas y ocho afectadas, un sector de la Panamericana Sur fue
inundado.

29/02/1996 Inundación fluvial El Ingenio-Nazca
Desbordes del río Ingenio dejaron 100 personas damnificadas, 20 hectáreas de
cultivo destruidos y el puente Uraña afectado.

08/03/1996 Inundación fluvial Pisco
Desborde del río Pisco dejó 10 personas damnificadas, 50 hectáreas de cultivo
destruidos y afectó el sistema de agua potable.

08/03/1996 Inundación fluvial Huamampali-Chincha
Desborde del río Chico dejó 20 personas damnificadas, 10 hectáreas de cultivo
destruidos y la tubería de agua afectada.

23/01/1998 Inundación fluvial Varios sectores de la provincia de Ica
La crecida del caudal y desborde del río Ica por efecto de lluvias intensas dejó 2575
personas damnificadas, 55 viviendas destruidas y 460 afectadas, además destruyó
400 hectáreas de cultivos.

29/01/1998 Inundación fluvial Varios sectores de la provincia de Ica
Nuevo aumento del caudal del río Ica. Inundó ambas márgenes y dejó 20 309
damnificados y 3958 viviendas destruidas.

29/01/1998 Inundación fluvial Subtanjalla
Desbordes del río Ica dejaron 266 damnificados y 64 viviendas destruidas en el
distrito.

29/01/1998 Inundación fluvial Santiago Desbordes dejaron 1247 personas damnificadas y 418 viviendas destruidas.

29/01/1998 Inundación fluvial Los Aquijes El evento dejó 1099 personas damnificadas y 233 viviendas destruidas.

29/01/1998 Inundación fluvial La Tinguiña Desbordes dejaron 1447 personas damnificadas y 331 viviendas destruidas.

29/01/1998 Inundación fluvial Parcona
Inundaciones por desbordes dejaron 959 personas damnificadas y 192 viviendas
destruidas.

29/01/1998 Inundación fluvial San José de los Molinos
Desbordes de riachuelos dejaron 1581 personas damnificadas y 355 viviendas
destruidas.

03/03/1999 Inundación fluvial Chincha Baja-Chincha
Se inundaron 40 viviendas, se perdieron 180 hectáreas de cultivo y quedaron 200
damnificados.

20/02/1999 Inundación fluvial Chincha Alta-Chincha
El evento dejó 150 personas damnificadas, 60 viviendas afectadas y 48 hectáreas
de cultivo perdidos.

23/02/1999 Inundación fluvial Alto Larán El evento dejó 30 personas damnificadas y 14 viviendas afectadas.

13/02/1999 Inundación fluvial Pinilla y San Felipe-Ocucaje Desbordes del río Ica dejaron 36 viviendas inundadas y 160 damnificados.

03/03/1999 Inundación fluvial La Tinguiña, Los Molinos y Trapiche
El evento dejó 60 viviendas inundadas, 275 personas damnificadas y 300 hectáreas
de cultivo destruidas.

28/01/1999 Inundación fluvial Nazca
Desbordes de los ríos Aja y Tierra Blanca dejaron 18 viviendas destruidas y 17
afectadas; 98 personas damnificadas.

23/02/1999 Inundación fluvial Nazca
El evento causó daños en 75 viviendas, pérdida de 20 hectáreas de cultivo y la
interrupción de la Panamericana Sur.

03/03/1999 Inundación fluvial Santa Cruz y Llipata-Santa Cruz
Los desbordes de los ríos Viños y Grande dejaron 41 viviendas inundadas, 200
personas damnificadas y 457 hectáreas de cultivo destruidas.

03/03/2000 Inundación fluvial Sector Atahualpa, El Carmen-Chincha El evento dejó 100 viviendas inundadas y 50 hectáreas de cultivo perdidas.

06/03/2001 Inundación fluvial Ica El evento dejó 125 personas damnificadas, 50 viviendas y un colegio afectado.

18/03/2001 Inundación fluvial Vista Alegre-Nazca La inundación dejó 24 personas damnificadas y siete viviendas afectadas.

03/04/2007 Inundación fluvial
Localidades de Capañay, Chamorro y El Carmen-
Chincha

El evento dejó 6 personas afectadas, 57 personas damnificadas y 18 viviendas
destruidas.

17/02/2007 Inundación fluvial José de la Torre Ugarte y San Román-Santiago El evento dejó 525 personas damnificadas y 138 viviendas destruidas.

15/02/2008 Inundación fluvial Nazca-Nazca
Desbordes dejaron un saldo de dos personas heridas, 280 personas damnificados y
1110 fueron afectadas; 56 viviendas destruidas y 222 afectadas.

22/02/2008 Inundación fluvial Alto Larán-Chincha El evento afectó a 110 personas y 22 viviendas.

26/02/2008 Inundación fluvial Tambo de Mora-Chincha El evento dejó 20 personas damnificadas y cuatro viviendas destruidas.

26-27/02/2008 Inundación fluvial El Carmen-Chincha
Eventos registrados durante dos días seguidos dejaron un saldo de 190 personas
damnificadas, 195 afectadas; 23 viviendas destruidas y 16 afectadas; 44 hectáreas
de cultivos destruidos.

05/06/2008 Inundación fluvial Ica-Ica
El evento dejó 22 personas damnificadas y una afectada, cinco viviendas destruidas
y una afectada.

32 eventos registrados

FECHA TIPO DE PELIGRO LOCALIDAD DAÑOS

15/03/1995 Flujo de detritos Palpa Dejó 1477 damnificados, 400 viviendas fueron afectadas.

16/03/1995 Flujo de detritos Nazca
El evento dejó 1710 personas damnificadas, un muerto y 76
viviendas destruidas.

26/02/1997 Flujo de detritos
Anexo de Saramarca, los sectores de Santa
Margarita, La Huaerta, Palayo, La Máquina, La
Angostura, Calentura y Galuyo

Varios eventos sucedidos a raíz de las lluvias intensas caídas
dejaron en total 75 personas damnificadas, 19 hectáreas de
cultivo perdidos, seis pozos de agua sepultados, la carretera
Saramarca-Ocaña afectada entre el km 13+000 al 14+000 y del
20+000 al 32+000.

26/02/1997 Flujo de detritos Llipata-Pisco
El evento dejó 375 personas damnificadas y 75 viviendas
afectadas.

02/05/1998 Flujo de detritos Grocio Prado
El evento dejó 140 personas damnificadas y 28 viviendas
destruidas.

04/03/1999 Flujo de detritos Llipata
El evento dejó 35 personas damnificadas, 14 viviendas afectadas
y 40 hectáreas de cultivo destruidas.

13/01/2000 Flujo de detritos
Cajuca, Poblados de Primavera, PPJJ Alberto
Fujimori y Juan Meza-Vista Alegre

El evento dejó 30 personas damnificadas, seis viviendas
destruidas y cuatro afectadas; un centro educativo afectado.

30/01/2000 Flujo de detritos Nazca
El evento dejó 10 personas damnificadas, dos viviendas
afectadas y la carretera Nazca-Puquio interrumpida en varios
tramos.

30/01/2000 Flujo de detritos Changuillo
El evento dejó 30 personas damnificadas, seis viviendas
inundadas y un centro educativo afectado.

17/02/2007 Flujo de detritos
Ranchería, Río Grande, San Isidro y Santa Rosa-
Río Grande

Entre los daños se cuentan 42 personas damnificadas, 29
viviendas afectadas, tres kilómetros de carretera destruida, tres
kilómetros de canal de riego afectados y el 100 % del servicio de
agua destruido.

17/02/2007 Flujo de detritos Sacramento-Palpa
Entre los daños se cuentan ocho personas damnificadas y
cuatro viviendas afectadas.

02/02/2008 Flujo de detritos Parcona-Ica
El evento dejó un saldo de 14 personas damnificadas y tres
viviendas afectadas.

18/01/2009 Flujo de lodo
Geoglifos de Nazca, Pampa Jumana, El Ingenio-
Nazca

Flujo excepcional principalmente conformado por material fino
y agua, formado en el cerro San Pablo. Recorrió cauces antiguos
que atraviesan algunos de los trazos de las Líneas de Nazca, que
fueron afectados mínimamente.

15/02/2010 Flujo de detritos Huancano-Pisco
El evento dejó 1800 personas afectadas, 200 damnificadas y 30
heridas; 360 viviendas afectadas y 40 destruidas.

19/02/2012 Flujo de detritos
Callejón Romero, El Cerrillo y Hacienda Trapiche-
San Juan de los Molinos-Ica

El huaico dejó 3895 personas afectadas, 100 personas
damnificadas, 779 viviendas afectadas y 20 destruidas También
afectó al sistema de agua y desagüe.

15 eventos registrados

EVENTOS REGISTRADOS-ANTECEDENTES HISTÓRICOS



FECHA
TIPO DE 
PELIGRO

LOCALIDAD DAÑOS

00/03/2001 Derrumbes
La Catedral y Mirador,
Paracas-Pisco;

Derrumbes producidos en acantilados y dentro de
la bóveda de la formación rocosa denominada La
Catedral, como consecuencia de la erosión marina,
ponen en riesgo la estabilidad del monumento, así
como de los visitantes que llegan hasta este sitio.
Fallas geológicas comprometen la seguridad física
en el mirador de La Catedral.

01/04/2003 Derrumbes Chavín-Chincha
El evento dejó 123 personas damnificadas, 23
viviendas y dos hectáreas de cultivo afectados.

01/04/2003 Derrumbes

Sectores de
Bellavista, Casa
Cancha, Culluhuanca,
Huanca Cancha,
Liscay, San José, San
Lorenzo, Santa
Merced y Tambo, San
Pedro de
Huacarpana-Chincha

El evento dejó afectadas a 192 personas, 46
viviendas y una hectárea de cultivo.

15/08/2007*

Deslizamiento
en cuña,
agrietamiento
s y
derrumbes,
detonados
por sismo

La Lechuza Baja (Playa
Los Choros); Punta
del Cielo; La Catedral;
La Bóveda, Mirador
de lobos N° 2 y 3-
Punta Arquillo; Playa
Arquillo; Punta
Prieto; Acantilados de
playa Yumaque;
carretera que
conduce a La Mina;
Acantilados de las
playas de Talpo; playa
Las Salinas y Frayles;
La Mina, Sector
Puente y Playa Roja

Como resultado del fuerte sismo que sacudió la
localidad de Pisco, el circuito turístico de la
Reserva Nacional de Paracas fue fuertemente
afectado, por lo que se recomienda que sea
rediseñado.

13/01/2008 Derrumbes Llipata-Palpa
El evento dejó un saldo de 30 personas y 15
viviendas afectadas.

05 eventos registrados

EVENTOS REGISTRADOS-ANTECEDENTES HISTÓRICOS

* 1942,1950, 1954,1957, 2007
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4.2. INVENTARIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS



4.3. MAPAS TEMATICOS

II-1 Granitos, monzogranitos

II-2 Adamelitas, granodioritas

II-3
Dioritas, tonalitas, meladioritas, 

gabrodioritas, gabro

II-4 Porfidos, hipabisales y diques

III-1 Tobas o piroclastos

III-2 Secuencia de lavas

III-3 Lavas y piroclastos

IV-1

Tobas y lavas dacíticas y 

traquiandesíticas intercaladas con 

areniscas, lutitas y conglomerados

IV-2

Tobas y brechas basálticas, lavas y 

tobas andesíticas intercaladas con 

arenisca, limolita, lutitas, 

conglomerados y calizas

V-1
Calizas, lutitas carbonosas, 

limoarcillitas y margas 

V-2 Areniscas, lutitas y limoarcillitas 

V-5
Conglomerados, areniscas, lodolitas, 

limoarcillitas y lutitas

V-8 Calizas macizas 

VI-1 Esquistos y esquistos micáceos

VI-2 Gneis
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ROCAS 

METAMÓRFICAS (VI)
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GRUPO UNIDAD SUB UNIDAD COLOR DENOMINACIÓN

I-1 Depósitos residuales

I-2 Depósitos fluviales

I-5 Depósitos coluviales

I-6 Depósitos lacustrinos

I-7 Depósito glaciar

I-8
Depositos volcánicos y 

volcanoclasticos

I-11 Depósitos eólicos

I-12 Depósitos marinos

I-14 Depósitos aluviales-proluviales
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GRUPO UNIDAD SUBUNIDAD DENOMINACIÓN PESO GRADO
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DEPÓSITOS 

INCONSOLIDADOS (I)

I-1 Depósitos residuales 3 Medio

I-2 Depósitos fluviales 2 Bajo

I-5 Depósitos coluviales 4 Alto

I-6 Depósitos lacustrinos 2 Bajo

I-7 Depósitos glaciares 4 Alto

I-8 Depósitos volcánicos 3 Medio

I-11 Depósitos eólicos 4 Alto

I-12 Depósitos marinos 3 Medio

I-14
Depósitos aluviales-proluviales

4 Alto
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N
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ST
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TO

ROCAS INTRUSIVAS (II)

II-1 Granitos, monzogranitos 3 Medio

II-2 Adamelitas, granodioritas 3 Medio

II-3 Dioritas, tonalitas, meladioritas, 

gabrodioritas, gabros
3 Medio

II-4 Pórfidos, hipabisales 3 Medio

ROCAS VOLCÁNICAS (III)

III-1 Rocas piroclásticas 4 Alto

III-2 Secuencia de lavas 3 Medio

III-3 Lavas y piroclastos 3 Medio

ROCAS VOLCANO-

SEDIMENTARIAS (IV)

IV-1
Tobas y lavas dacíticas y 

traquiandesíticas intercaladas con 

areniscas, lutitas y conglomerados.

3 Medio

IV-2

Tobas y brechas basálticas, lavas y 

tobas andesíticas intercaladas con 

arenisca, limolita, lutitas y 

conglomerados

2 Bajo

ROCAS SEDIMENTARIAS 

(V)

V-1 Calizas, lutitas carbonosas, 

limoarcillitas y margas
4 Alto

V-2
Areniscas, lutitas y limoarcillitas

4 Alto

V-5 Conglomerados, areniscas, lodolitas, 

limoarcillitas y lutitas
5 Muy alto

V-8 Calizas macizas 2 Bajo

ROCAS METAMÓRFICAS 

(VI)

VI-1
Esquisto y esquisto micáceo

5 Muy alto

VI-2 Gneis, anfibolita 1 Muy bajo

LITOLÓGICO

Unidades %

Depósitos inconsolidados 43.40%

Rocas intrusivas 22.20%

Rocas sedimentarias 16.00%

Rocas volcanosedimentarias 14.30%

Rocas volcánicas 1.70%

Rocas metamórficas 2.40%

100.00%



UNIDAD SUBUNIDAD VALOR GRADO

Montañas

Montaña en roca
intrusiva

4 Alto

Montaña en roca
metamórfica

4 Alto

Montaña en roca
sedimentaria

4 Alto

Montaña en roca
volcánica

4 Alto

Montaña en roca
volcánico-sedimentario

3 Medio

Montaña estructural en
roca intrusiva

3 Medio

Colinas y lomadas

Colinas y lomadas en
roca intrusiva

2 Bajo

Colinas y lomadas en
roca metamórfica

3 Medio

Colinas y lomadas en
roca sedimentaria

2 Bajo

Colinas y lomadas en
roca volcánica

2 Bajo

Colinas y lomadas en
roca volcánico-
sedimentaria

2 Bajo

Monte isla 1 Muy bajo

Planicies/Otros

Superficie con flujo
piroclástico disectado

2 Bajo

Planicies marinas
solevantadas

1 Muy bajo

Piedemontes

Vertiente con depósitos
de deslizamiento

5 Muy alto

Vertiente o piedemonte
aluvial

4 Alto

Vertiente o piedemonte
aluvio-torrencial

5 Muy alto

Vertiente o piedemonte
coluvio-deluvial

4 Alto

Morrenas 4 Alto

Valle
Valle fluvial y terrazas
indiferenciadas

1 Muy bajo

Isla fluvial 1 Muy bajo

Planicies, depresiones y otros

Llanura o planicie
costera

1 Muy bajo

Llanura o planicie
costera disectada u
ondulada

2 Bajo

Terraza aluvial 1 Muy bajo
Terraza aluvial alta 1 Muy bajo
Campo de dunas 3 Medio
Mantos de arena 3 Medio
Terraza marina 1 Muy bajo
Cordón litoral 1 Muy bajo
Costa emergente o de
regresión reciente

1 Muy bajo

Faja litoral 1 Muy bajo
Isla 1 Muy bajo
Relieve depresionado 1 Muy bajo
Bofedales 1 Muy bajo

Cuerpos de agua
Albúfera 1 Muy bajo
Laguna y cuerpos de
agua

1 Muy bajo

UNIDAD SUBUNIDAD VALOR GRADO

Montañas

Montaña en roca 
intrusiva

1 Muy bajo

Montaña en roca 
metamórfica

1 Muy bajo

Montaña en roca 
sedimentaria

1 Muy bajo

Montaña en roca 
volcánica

1 Muy bajo

Montaña en roca 
volcánico-sedimentario

1 Muy bajo

Montaña estructural en 
roca intrusiva

1 Muy bajo

Colinas y lomadas

Colinas y lomadas en 
roca intrusiva

1 Muy bajo

Colinas y lomadas en 
roca metamórfica

1 Muy bajo

Colinas y lomadas en 
roca sedimentaria

1 Muy bajo

Colinas y lomadas en 
roca volcánica

1 Muy bajo

Colinas y lomadas en 
roca volcánico-
sedimentaria

1 Muy bajo

Monte isla 1 Muy bajo

Planicies/Otros

Superficie con flujo 
piroclástico disectado

2 Bajo

Planicies marinas 
solevantadas

1 Muy bajo

Piedemontes

Vertiente con depósitos 
de deslizamiento

1 Muy bajo

Vertiente o piedemonte 
aluvial

2 Bajo

Vertiente o piedemonte 
aluvio-torrencial

2 Bajo

Vertiente o piedemonte 
coluvio-deluvial

2 Bajo

Morrenas 1 Muy bajo

Valle
Valle fluvial y terrazas 
indiferenciadas

5 Muy alto

Isla fluvial 5 Muy alto

Planicies, depresiones y 
otros

Llanura o planicie 
costera

2 Bajo

Llanura o planicie 
costera disectada u 
ondulada

2 Bajo

Terraza aluvial 4 Alto
Terraza aluvial alta 3 Medio
Campo de dunas 1 Muy bajo
Mantos de arena 1 Muy bajo
Terraza marina 2 Bajo
Cordón litoral 1 Muy bajo
Costa emergente o de 
regresión reciente

3 Medio

Faja litoral 2 Bajo
Isla 1 Muy bajo
Relieve depresionado 4 Alto
Bofedales 4 Alto

Cuerpos de agua
Albúfera 4 Alto
Laguna y cuerpos de 
agua

4 Alto

Unidades %

Montañas 33.89

Colinas y lomadas 14.29

Planicies 4.25

Piedemontes 20.27

Valles 1.35

Otras depresiones 11.43

Mantos de arena 11.66

GEOMORFOLOGÍA

MOVIMIENTOS EN MASA

GEOFORMAS UNIDAD SUBUNIDAD CODIGO PELIGROS ASOCIADOS

Montaña en roca intrusiva

Se presentan procesos de erosión de laderas,

caída de rocas, derrumbes, flujo de detritos y

deslizamientos.

Montaña en roca metamórfica
Están asociados a caída de rocas y ocasionales

derrumbes.

Montaña en roca sedimentaria
Se asocian a grandes deslizamientos, flujo de

detritos, avalancha de rocas y derrumbes.

Montaña en roca volcánica

Se producen flujos de detritos, deslizamientos

que llegan a ser mega eventos, derrumbes y

caída de rocas.

Montaña en roca volcánico-

sedimentaria

Asociada a la ocurrencia procesos de erosión de

laderas, flujos de detritos, mega deslizamientos,

movimientos complejos, derrumbes y caída de

rocas.

Montaña estructural en roca 

intrusiva

Se asocia a caída de rocas, derrumbes, la

generación de pequeños flujos de lodo de corto

recorrido, que arrancan en las paredes de

acantilado localizado en el lado oeste del cerro

Lechuza.

Colina y lomada en roca 

metamórfica

Geodinámicamente se asocia a pequeños flujos

de detritos y lodo.

Colina y lomada en roca 

sedimentaria

Se asocian a la ocurrencia de procesos de

erosión de laderas, flujos de lodo y de detritos;

pequeños deslizamientos, derrumbes y caída de

rocas, cuando las secuencias sedimentarias se

encuentran muy fracturadas, alteradas o poco

consolidadas.

Colina y lomada en roca volcánica
Asociada a la ocurrencia de derrumbes, caída de

rocas, flujo de detritos y lodo.

Colina y lomada en roca volcánico-

sedimentaria

Se asocian a la ocurrencia de procesos de

erosión de laderas, derrumbes, caída de rocas,

flujos de detritos y lodo.

Colina y lomadas en roca intrusiva

Asociados a la ocurrencia de procesos de erosión

de laderas, flujos de detritos, caída de rocas y

derrumbes desde laderas y acantilados de

pendiente fuerte.

Monte isla Se generan pequeños flujos de lodo y caídas.

Meseta ignimbrítica o superficie 

con flujo piroclástico disectado

Se pueden generar flujos de detritos que

discurren por las quebradas que disectan la

superficie piroclástica, así como pueden arrancar

en sus frentes escarpados deslizamientos de

grandes dimensiones, derrumbes y caída de

rocas.

Planicies marinas solevantadas
Se asocia a la ocurrencia de derrumbes y caída

de rocas en los frentes de los acantilados.

Montañas
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lomadasD
e
 c

a
rá

c
te

r 
te

c
tó

n
ic

o
-d

e
g
ra

d
a
c
ió

n
a
l y

 e
ro

s
io

n
a
l

Planicies

Vertiente con depósitos de 

deslizamientos

Se asocia a reactivaciones en los materiales

depositados por los movimientos en masa

antiguos, así como por nuevos aportes de

material provenientes de la actividad retrogresiva

de eventos activos.

Vertiente o piedemonte aluvial Se pueden producir flujos de detritos.

Vertiente o piedemonte aluvio-

torrencial
Se presentan flujos de detritos.

Vertiente o piedemonte coluvio-

deluvial
Se pueden presentar flujos de detritos.

Morrenas

Se pueden presentar flujos de detritos,

derrumbes, reptación de suelos, flujos de tierra y

deslizamientos.

Valle fluvial y terrazas 

indiferenciadas
Pueden ser afectados por flujo de detritos.

Isla fluvial

Están relacionados a las llanuras de inundación y

el lecho del río, son susceptibles a procesos de

erosión fluvial.

Llanura o planicie costera Asociado a flujos de detritos y lodo.

Llanura o planicie costera 

disectada

Afectado por flujos de detritos y lodo, así como

por procesos de erosión de laderas.

Terraza aluvial
Se producen derrumbes en los borde de las

terrazas y procesos de inundación fluvial.

Terraza aluvial alta Asociados a procesos de erosión fluvial.

Campo de dunas
Se pueden producir arenamientos, derrumbes y

flujos secos.

Mantos de arena Asociada a arenamientos.

Terraza marina
Asociada a arenamientos e inundaciones

marinas.

Cordón litoral Afectadas por inundación marina.

Costa emergente o de regresión 

reciente
Afectadas por inundación marina.

Faja litoral

Asociada a procesos de arenamientos, tambien

se encuentra expuesto al socavamiento por

erosión de olas y tsunamis.

Islas Afectadas por procesos de erosión marina.

Relieve depresionado Afectadas por inundación marina.

Bofedales Asociada a anegamientos.

Albúferas Sujeta a inundaciones.

Laguna y cuerpos de agua Sujetos a inundaciones.

Planicies, 

depresiones y 

otros

D
e
 c

a
rá

c
te

r 
d
e
p
o
s
ita

c
io

n
a
l y

 a
g
ra

d
a
c
io

n
a
l

Cuerpos de 

agua

Piedemontes

Valle

INUNDACIONES



Rango de 

pendiente
Clase Valor Grado

0 - 1º Terrenos llanos 5 Muy alto

1º - 5º Pendiente suave 4 Alto

5º- 15º
Pendiente 

moderada
1 Muy bajo

15º - 25º Pendiente fuerte 1 Muy bajo

25º - 45º
Pendiente 

escarpada
1 Muy bajo

> 45º
Terrenos muy 

escarpados
1 Muy bajo

Rango de pendiente Clase Peso Grado

<1º Muy llanos 1 Muy Baja

1º-5º Suave 2 Baja

5º-15º Moderada 3 Media

15º-25º Fuerte 4 Alta

25º-45º
Muy 

Fuerte
5 Muy Alta

>45º
Muy 

escarpado
4 Alta

PENDIENTES 
MOVIMIENTOS EN MASA

INUNDACIONES



HIDROGEOLOGICO UNIDAD CLASIFICACIÓN PESO GRADO

Acuíferos
Acuífero poroso no consolidado 1 Muy bajo

Acuífero sedimentario 3 Medio

Acuíferos fisurados

Acuífero fisurado sedimentario 3 Medio

Acuífero volcánico 3 Medio

Acuífero fisurado volcánico-
sedimentario

3 Medio

Acuitardos

Acuitardo sedimentario 5 Muy alto

Acuitardo volcánico 3 Medio

Acuitardo volcánico-sedimentario 3 Medio

Acuitardo intrusivo 4 Alto

Acuífugos Acuífugo Metamórfico 4 Alto



COBERTURA VEGETAL



4.4. SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN FLUVIAL

MÉTODO HEURÍSTICO

SMM = 
SCV(w1) + SGM(w2) + SP(w3) + SL(w4) + SH(w5)

n 

Donde:

SMM : Susceptibilidad a los movimientos en masa

SCV  : Susceptibilidad por cobertura vegetal

SGM : Susceptibilidad por geomorfología

SP    : Susceptibilidad por pendiente

SL    : Susceptibilidad por litología

SH    : Susceptibilidad por hidrogeología

w1…w5 : Pesos de la susceptibilidad

n       : Número de factores

HIDROGEOLÓGICO

SMM= SL (0,27) + SP (0,20) + SGM (0,28) + SH (0,15) + SCV (0,10) 

                      5 

 

SI = SGI (0,60) + SPI (0,40) 

     2 



SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA

14.56%

SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA: Presentan condiciones del

terreno muy favorables para que se generen movimientos en

masa. Se concentran donde ocurrieron deslizamientos en el

pasado (cerca a la desembocadura del valle del río Grande),

también se tienen ocurrencias recientes, que se encuentran

actualmente en un estado de latencia alta.

24.34%

SUSCEPTIBILIDAD ALTA: Confluyen la mayoría de

condiciones del terreno favorables a generar movimientos en

masa, cuando se desestabilizan las laderas por causas

naturales (por levantamiento o abatimiento de nivel freático,

erosión en el pie de laderas, etc.) o por modificación de

taludes por acción del hombre. Colinda con zonas de muy alta

susceptibilidad en la Cordillera Occidental.

25.03%

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA: Presenta algunas condiciones

favorables para producir movimientos en masa.

22.43%

SUSCEPTIBILIDAD BAJA: Las condiciones intrínsecas del

terreno no son propensas a generar movimientos en masa.

13.61%

SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA: Podrían ser afectadas por

procesos que ocurren en sus franjas marginales, como

obstrucciones o cierres de valles originados por flujos,

deslizamientos u otro movimiento en masa.

SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA



SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES FLUVIALES

SUSCEPTIBILIDAD A LAS INUNDACIONES FLUVIALES
Terrenos con pendientes menores a 5° que corresponden a llanuras

de inundación, terrazas bajas, el valle fluvial y terrazas

indiferenciadas en cauces angostos; que se inundan de forma

ocasional y excepcional en los valles de la vertiente occidental de la

Cordillera Occidental; cuando se producen precipitaciones pluviales

estacionales de carácter extraordinario o con la presencia del

fenómeno El Niño.

Terrenos que presentan pendientes de hasta 5°, conformados por la

planicie costera, los abanicos de piedemonte aluvial y aluvio-

torrencial que alcanzan a depositarse sobre esta planicie. Estos

abanicos o conos deyectivos, presenta un curso principal del cual

irradian o se abren varios brazos fluviales a través de todo el

depósito; por estos cauces fluye agua raramente y en intervalos

irregulares, por lo que se les denomina causes episódicos, llamados

también ríos secos. Asociados a lluvias excepcionales estacionales y

al fenómeno de El Niño.

Terrenos levemente inclinados (hasta 15°), mal drenados inundados

en periodos de lluvia excepcional; localizados a lo largo de

piedemontes aluvio-torrenciales formados por los tributarios de ríos

principales de la región. También en vertientes de suave inclinación

donde la topografía configura terrenos cóncavos que pueden

acumular agua.

Vertiente de laderas inclinadas y cóncavas de montañas y colinas;

terrazas antiguas elevadas.

3.4%

25%

30.2%

41.3%

Alta

Media

Baja

Muy Baja                            
Nula



4.5. ZONAS CRÍTICAS

La identificación y descripción de zonas críticas se llevó a cabo mediante la

determinación de peligros potenciales individuales y/o el análisis de densidad de

ocurrencias de peligros potenciales en un área o sector, donde se exponen

infraestructuras o poblaciones, que pueden resultar vulnerables a uno o más

peligros

“14 ZC total” 

0 1 2 3 4 5 6

Derrumbes y caída de rocas

Erosión fluvial, flujo de detritos, derrumbes y
caída de rocas

Flujo de detritos

Inundación y erosión fluvial

Inundación fluvial y flujo de detritos

2

1

6

3

2

N° DE ZONAS CRÍTICAS

TI
P

O
 D

E 
P

EL
IG

R
O

S



No. PELIGRO GEOLÓGICO SECTOR DISTRITO COMENTARIO GEODINÁMICO

ZC-1
Erosión fluvial, flujo de 
detritos, derrumbes, 
caída de rocas

Carretera
Chincha-
Capillas,
tramo
Culebrillas-
Huancor

Alto Larán

Erosión en la margen izquierda del río San Juan, 
afecta tramo de unos 6.5 km de carretera. Las 
quebradas Ayoque, Almacén y otras de menor 
recorrido pueden acarrear flujos de detritos 
que podrían cortar el tránsito hacia la localidad 
de Capillas. Caída de rocas desde el talud 
superior de carretera, substrato fracturado.

ZC-2
Flujo de detritos
(huaico)

Quebrada
Santa
Catalina-
Poblado de
Huachinga

Alto Larán

Tramo de un kilómetro de carretera a Capillas, 
cruza la quebrada y está trazada en el abanico 
proluvial. El poblado de Huachinga se asienta 
muy cerca de la quebrada. Pueden presentarse 
flujos excepcionalmente. 

PROVINCIA: CHINCHA





No. PELIGRO GEOLÓGICO SECTOR DISTRITO COMENTARIO GEODINÁMICO

ZC-3 Flujos de detritos
Entre el sector de 
Quemado y 
Saramarca

Palpa

Las vertientes de la quebrada se encuentran
intensamente erosionadas y generan detritos que
posteriormente se canalizan hasta formar abanicos
de flujo. En el depósito de huaico, se encuentran
asentadas viviendas y corrales de animales que
pueden ser afectados cuando se reactiven las
torrenteras.

ZC-4 Inundación y erosión fluvial

Panamericana Sur,
sector de Río
Grande-Palpa-
Llipata

Palpa

Aumento en los caudales de los ríos Grande, Palpa
y Viscas puede afectar viviendas, terrenos de
cultivo y la carretera Panamericana sur, en un
tramo de aproximadamente 19 km. El río Viscas
afectó el sector de Santa Inés con inundación de
terrenos en 1973, en 1998 rebasó el muro de
defensa de 800 m de longitud. Actualmente, el
cauce está colmatado. La presencia de torrenteras
que se activan excepcionalmente, puede cortar la
carretera en varios tramos.

ZC-5 Flujos de detritos
Carretera
Palcamarca-Tibillo

Tibillo

Tramo carretero afirmado de unos 25 km, cortado
excepcionalmente por flujos de detritos
(quebradas Aparpo, Gramadal, Paton, Monta,
Jaguar, Condoray, Aguada) que cortan el tránsito
hacia Tibillo.

PROVINCIA: PALPA







No. PELIGRO GEOLÓGICO SECTOR DISTRITO COMENTARIO GEODINÁMICO

ZC-6 Derrumbe de rocas y suelos

Playa Las
Salinas /
Extremo sur de
Playa Yumaque

Paracas

En el afloramiento de areniscas de grano fino con lutitas
foliadas se han generado agrietamientos de 0.20 cm hasta
1 m de espaciamiento, por efecto del sismo del 15 de
agosto de 2007; los acantilados y terrazas marinas
aparecen inestables con bloques colgados por caer.

ZC-7
Derrumbes, caída de rocas y 
deslizamiento

Entrada a la 
Mina- Bahía de 
Paracas / Sector 
Punta de 
Arquillo

Paracas

A lo largo de 2 km del acantilado se desprendieron
grandes bloques de rocas con diámetros mayores e
iguales a un metro que siguieron un plano de fractura
paralelo y perpendicular al buzamiento de los estratos.
Así también se aprecian bloques caídos de
aproximadamente 8 m de longitud que afectan la zona de
descanso de los lobos marinos en la bahía. El sismo del 15
de agosto de 2007 fue el detonante de estas caídas. El
borde del acantilado aparece agrietado; un nuevo sismo
puede producir la caída de estas masas de terrenos
inestables.

ZC-8 Flujos de detritos

Carretera 
Libertadores 
Wari, entre 
Huancano y 
Cacahuase Humay

Tramo de aproximadamente 20 km cortado por varias 
torrenteras y quebradas que se activan excepcionalmente 
y generan huaicos que pueden afectar la carretera y los 
poblados que se asientan en sus márgenes. 

PROVINCIA: PISCO









No. PELIGRO GEOLÓGICO SECTOR DISTRITO COMENTARIO GEODINÁMICO

ZC-9
Inundación fluvial, flujos de detritos 
excepcionales

Trapiche-Los 
Molinos

San José de los 
Molinos

Quebradas Tortolita, La Yesera, Llancay y La 
Mina se activan y acarrean huaicos 
excepcionalmente.                                        En 
1999, se producen inundaciones en estos 
sectores por desbordes del río Ica.

ZC-10 Inundación fluvial, flujos de detritos y lodo
La Tinguiña-
Chanchajalla

La Tinguiña

Quebradas Cordero, Raquel y Cansas, 
tributarias por la margen izquierda del río Ica; 
se activan excepcionalmente y acarrean flujos 
de detritos y de lodo.                                       El 29 
de enero de 1998, se activa la quebrada Cansas 
y produce una inundación que causó grandes 
daños en La Tinguiña.

ZC-11 Inundación fluvial Tate, Santiago Tate, Santiago

Subidas del caudal del río Ica provocaron 
desborde el 20 de febrero de1998 y afectaron 
al sector Tate; también se registraron 
inundaciones en el sector de Santiago.

ZC-12 Flujos de detritos
Panamericana 
Sur, Tramo 
Ocucaje-Palpa

Santiago

Tramo de unos 46 km de la carretera 
Panamericana Sur, cortada por numerosas 
quebradas que acarrean flujos de detritos 
excepcionalmente como son las quebradas 
Tingue, Santa Cruz, Dos de Mayo, Gamonal, 
Magallanes, Retamales, así como las quebradas 
que disectan la pampa costanera. 

PROVINCIA: ICA





No. PELIGRO GEOLÓGICO SECTOR DISTRITO COMENTARIO GEODINÁMICO

ZC-13 Inundación y erosión fluvial Orcona-Nazca Nazca
Subidas del caudal del río Aja producen desbordes e 
inundaciones en la margen izquierda. 

ZC-14 Flujos de detritos

Carretera
Nazca-
Abancay,
tramo Nazca-
Mina Sol de
Oro

Nazca

Se activa excepcionalmente la quebrada Sol de Oro, 
sus tributarios y otras quebradas que atraviesan el 
tramo de carretera asfaltada hacia el Cusco, desde el 
km 4 al km 18.

PROVINCIA: NAZCA





• Se inventarió 494 ocurrencias de peligros, de los cuales 381 son de tipo movimientos en masa, 33 son

por otros peligros geológicos y 80 geohidrológico.

• Se elaboró cinco mapas temáticos (litológico, hidrogeológico, pendientes, geomorfológico, cobertura

vegetal), los cuales permitieron elaborar el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa utilizando

el método heurístico.

• El mapa de susceptibilidad a inundaciones también se obtuvo aplicando el método heurístico, las capas

temáticas utilizadas son las pendientes y la geomorfología.

• En cuanto a la susceptibilidad a movimientos en masa, el 14.56% de su territorio es muy alta; el

24.34%, alta; 25.03%, media; 22.43%, baja; y 13.61%, muy baja.

• La susceptibilidad a inundaciones se distribuye de la siguiente manera: 3.40% es alta; 25%, medio;

30.2%, bajo; y 41.3% muy baja.

• Se identificaron 14 zonas críticas.

• La información generada por INGEMMET es fundamental en la Gestión del Riesgo Desastres,

específicamente en los procesos de estimación, prevención, preparación, reducción y reconstrucción;

donde se busca reducir los daños por riesgos existentes o la generación de nuevos riesgos.

V. CONCLUSIONES


