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Costa Rica es un país sísmicamente muy activo, una cantidad importante de estos sismos son 
generados por la subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe y el Bloque  de 
Panamá.  Los sismos de subducción en el Pacífico central de Costa Rica se ubican en un 
segmento de la placa del Coco que se extiende desde el extremo sureste de la Península de 
Nicoya hasta el extremo noroeste la Península de Osa (Figura 1).  
 



 
 

Figura 1. Características tectónicas significantes para Costa Rica. EPR-CNS, 
fronteras de corteza oceánica formada en la Dorsal del Pacífico (EPR) y el Centro de 
Expansión Coco-Nazca (CNS); RSB, frontera suave rugosa, MAT, Fosa de América 
Central; CCRDB, Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica; CVG, Cordillera 
Volcánica de Guanacaste; CVC, Cordillera Volcánica Central; CTA, Cordillera de 
Talamanca. Los volcanes están representados por: Or, Orosí; RV, Rincón de la 
Vieja; MV, Miravalles; TN, Tenorio; AR, Arenal; PL, Platanar; PO, Poás; BA, 
Barva; IR, Irazú; TU, Turrialba (Tomado de Husen et al., 2002) 

 
Fuera de las costas del Pacífico de Costa Rica, la placa del Coco muestra una morfología 
variable, donde se pueden identificar tres segmentos: 1) una que contiene un piso oceánico 
muy suave o con pocas irregularidades en el noroeste de Costa Rica, 2) un segmento 
dominado por montañas submarinas en el centro de Costa Rica, y 3) un segmento que 
comprende la Dorsal del Coco en el sureste de Costa Rica. 
 
En el caso de Costa Rica, la mayoría de los sismos de mayor magnitud se generan a lo largo 
de la zona de subducción, zona donde existe un acoplamiento entre la placa Coco - Caribe, y 
la placa Coco - Bloque de Panamá. Actualmente, la sismicidad asociada con la subducción de 
la placa del Coco es alta en el segmento central de Costa Rica y baja en los segmentos 
noroeste y sureste de nuestro país. La ausencia sismos importantes con Ms>7.0 y la alta tasa 
de pequeños temblores en la parte central de la placa del Coco, en el Pacífico Central de 
Costa Rica, definen a esta región como una zona sísmicamente desacoplada [Protti et al., 



1994]. En este segmento pueden ocurrir sismos asociados con el rompimiento, como parte del 
proceso de subducción, de pequeñas montañas submarinas, causando sismos de magnitudes 
moderadas (Ms≤7.0).  Un ejemplo de eventos típicos para este segmento es el ocurrido en 
Marzo 25 de 1990, a la entrada del Golfo de Nicoya (Terremoto de Cóbano) y el sismo ocurrido 
en Agosto 20 de 1999 (Mw=6.9), el cual ocurrió, fuera de la costa de la ciudad de Quepos 
(Protti et al., 1995; Husen et al, 2001; Güendel y Protti, 2001). 
 
La región costera del Pacífico Central muestra un comportamiento de quietud sísmica de 2 a 4 
años, seguidos por una fase de reactivación y concluyendo con la ocurrencia de uno o más 
eventos con magnitudes entre los 5 y 7.0 grados (Güendel y McNally, 1981). 
 
El segmento del Pacífico central de Costa Rica puede a su vez, ser subdividido en diferentes 
zonas sísmicas, entre estos tenemos la zona asociada con el evento principal del 25 de Marzo 
de 1990, sismicidad asociada con el evento sísmico de Agosto 20, 1999 y la sismicidad 
asociada con el sismo del 16 de Junio del 2002 (Mw=6.4). 
 
 
La sismicidad asociada con el evento de Agosto 20, 1999 está dada en la Figura 2. 

 
 

Figura 2. Sismicidad Agosto 1999-Diciembre 1999 
 
La sismicidad reciente presentada al sur de Quepos y al oeste de la Península de Osa, nos 
muestra que el evento principal Mw=6.4, ocurrido el 16 de Junio del 2002, está relacionado con 
el proceso de subducción de la placa del Coco bajo el Bloque de Panamá (Tabla 1). 
 
  
June 16, 2002, COSTA RICA, Mw=6.4 
 

 
CENTROID, MOMENT TENSOR SOLUTION 



 NP2:       111;    77;       88 HARVARD EVENT-FILE NAME C061602A 
 DATA USED: GSN  
            -----------            L.P. BODY WAVES: 37S, 97C, T= 45 
        --############-----        MANTLE WAVES:    54S, 92C, T=135 
      -###################---      CENTROID LOCATION: 
    -#######################---    ORIGIN TIME        2:46:19.0 0.1 
   ###############   #########--   LAT  8.61N 0.01;LON  84.16W 0.01 
  ################ T ##########--  DEP  15.0 FIX;HALF-DURATION  3.6 
  --##############   ###########-  MOMENT TENSOR; SCALE 10**25 D-CM 
 -----##########################--   MRR= 2.00 0.02; MTT=-1.59 0.01 
 --------########################-   MFF=-0.41 0.02; MRT= 3.78 0.09 
 ------------####################-   MRF=-1.40 0.08; MTF= 0.76 0.01 
 ----------------################-  PRINCIPAL AXES: 
  ---------------------##########   1.(T) VAL=  4.52;PLG=58;AZM= 18 
  ------------------------------#   2.(N)      -0.05;     2;    111 
   ---------   -----------------    3.(P)      -4.47;    32;    203 
    -------- P ----------------     
      ------   --------------       
        -------------------        BEST DOUBLE COUPLE:M0=4.5*10**25 
            -----------             NP1:STRIKE=301;DIP=13;SLIP= 100 

 
Tabla 1. Solución del Tensor de Momento (Harvard) para el sismo del 16 de Junio del 2002 en Costa Rica. 
La Figura 3, muestra la sismicidad reciente al sur de Quepos en los primeros días después de 
la ocurrencia del evento principal del 16 de Junio. 
 

 
 

Figura 3. Sismicidad reciente al sur de Quepos. 
 
Haciendo un conteo de sismos registrados en la estación sismográfica de La Roca (LAR), 
muestra una secuencia típica para un evento principal (16 de Junio, 2002 Mw=6.4) y sus 



réplicas (i.e. de decaimiento exponencial en función del tiempo).  Entre los días 16 y 24 de 
Junio se han registrado un total de 720 sismos, distribuidos en el tiempo tal como se muestra 
en la Figura 4.  
 
En esta figura se puede apreciar el decaimiento exponencial en el número de las réplicas 
registradas a partir de la ocurrencia del evento principal (i.e secuencia típica).  El mayor 
número de réplicas se concentra, como es característico, en las primeras horas posteriores a 
la ocurrencia del evento principal, disminuyendo paulatinamente en los días posteriores a la 
ocurrencia de éste. Algunos de las réplicas más importantes se han presentado como se 
muestra en la Tabla 2. 

Actividad Sísmica Fuera de las Costas del Pacífico Central
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Figura 4. Actividad sísmica registrada en la estación LAR, a partir de la ocurrencia del evento 
principal del día 16 de Junio del 2002, Mw=6.4.  Nótese el decaimiento exponencial de la 
secuencia de réplicas. 

 
 

Fecha Hora Latitud Longitud Prof. Mag. 
07-06-02 15:29 8.9 -83099 33 4.4 
13-06-02 05:20 8.87 -83.82 33 4.6 
13-06-02 06:09 8.74 -83.90 0 4.1 
16-06-02 02:46 8.74 -84.03 33 6.4 
16-06-02 07:02 8.97 -83.92 10 4.6 



16-06-02 22:43 8.92 -84.12 33 4.6 
19-06-02 01:38 8.73 -83.85 0 4.2 
22-06-02 17:03 17.03 -84.25 14 4.4 
22-06-02 17:14 17.14 -84.11 14 4.1 

 
Tabla 2. Eventos sísmicos ocurridos antes, durante y después de la ocurrencia del evento 
principal del día 16 de Junio del 2002.  Información tomada del USGS. 

CONCLUSIONES 
 
Los sismos interplaca que ocurren a lo largo del borde costero, entre la entrada al Golfo de 
Nicoya y la Península de Osa, se caracterizan por mantener una quietud sísmica con períodos 
entre 2 y 4 años, para luego reactivarse, produciendo sismos con magnitudes entre los 5.0 y 
7.0 grados en la escala Richter. La ausencia de grandes sismos con Ms>7.0 y la alta tasa de 
pequeños temblores a lo largo del borde costero central, en las afueras de Costa Rica, definen 
a esta zona de subducción como una zona sísmicamente desacoplada 
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