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INTRODUCCION 

.:El estudio a realizar pretende :hacer una comparación e!! 

tre dos regione.s volcánicas que son fundamentales cada una -

para el territorio donde se localiza. 

son: 

Los objetivos que se persiguen en esta investigación 

l. Resumir lo concerniente a los factores tectónicos -

que intervienen en la formación de los volcanes 

2. Identifi.car las regiones de Colombia y Méxic.o donde 

se concentra la actividad volcánica y determinar la 

importancia que tuvo este fenómeno durante las eras 

Terciaria y Cuaternaria. 

3. Indicar la utilidad que tienen los aparatos volcán~ 

cos para las regiones donde se presentan y para el

desarrollo de actividades como la agricultura. 

El estudio se realizó en base a un marco teórico que 

perinitió aclarar muchos conceptos y así dar mayor luz al tra 

bajo que se pretendia realizar; luego se trabajó con base en 

la interpretación de perfiles correspondientes a la región -

de estudio y se logró una verdadera comparación entre dos r~ 

giones situadas en latitudes diferentes llegando a concluir

que poseen similitudes geológicas y geormofológicas. 
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La distribución del estudio se hizo en seis capítulos a 

saber: El primero hace referencia a la din~ica interna de-

la tierra que es la que facil·ita la formación del material -

magmático y por consiguiente la presencia de los aparatos 

volcánicos en la superficie. El segundo presenta el concep-

to de volcán, sus principales características y la clasific~ 

ción, al igual que permite conocer las fases que ha tenido el 

desarrollo del volcanismo en México. El tercero trata de los 

volcanes de Colombia y las fases por las cuales ha pasado en 

su continua evolución. El cuarto hace una breve descripción 

de las provincias volcánicas de México teniendo en cuenta 

principalmente el Sistema-volcánico, localizado sobre el par~ 

lelo 19º de Lat. N. El quinto capítulo estudia los suelos -

formados a partir de materiales piroclásticos y su importan-

cia dentro de la agricultura colombiana,icomo base del mono

cultivo del café, y de la agricultura mexicana. El sexto y 

Gltimo- capítulo trata de la interpretación de los perfiles -

que se realizaron sobre mapas d_e los_ dos territorios. 

Esta investigación se realizó porque es interesante ana 

lizar-las condiciones físicas de ciertas regiones que atraen 

la atención del ser humano por su peligrosidad y al mismo 

tiempo por su belleza; al estudiar detenidamente estas regi~ 

nes se puede formar una idea global del fenómeno y así expl~ 

r.arse el por qué de los asentamientos humanos en estos secta 

res. 

1 
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El trabajo presentó alguna dificultad en cuanto que no

hay bibliografia suficiente mucho menos reciente lo cual hi

zo que el estudio se dirigiera específicamente a la compara

ción de estas regiones, por lo que el trabajo pretende ser - .. 

el pilar sobre el cual se realicen investigaciones posterio

res, y, aunque el hombre es una pequeña criatura comparada -

con los fenómenos naturales, podrá, al menos, controlar en -

cierto grado su poder destructivo y asi utilizar la técnica

para ha~er buen uso de los recursos que la naturaleza les 

ofrece. 
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CAPITULO I 

FAC~ORES TECTONICOS EN EL ORIGEN DE LOS VOLCANES. 

Al iniciar el presente trabajo se hace necesaria una bre 

ve explicación de la Teoria "Tectónica de Placas". 

En algún momento hemos presenciado un sismo, y la prim~ 

ra pregunta que surge es ¿Por qué se mueve la tierra?, tal -

vez tratamos de buscar simples explicaciones, pero los Ge6lo 

gos estudiosos se dieron cuenta que estos movimientos.tienen 

causas bi_en determinadas, y se presentan en regiones con co!! 

diciones favorables; aunque parezca que no existe relación -

coi~ otros fenómenos tales como el levantamiento de algunas -

llanu~as, o el hundimiento de ciertas cuencas; en la actual! 

.dad estos fenómenos se explican satisfac!oriamente basándose 

en las llamadas .tectónica de placas. 

PLACAS: Son aquellas áreas de la corteza terrestre de-

limitadas por cinturones orogénicos. (l) 

P. Mchenzie y R. L. Parker, demostraron que la lit6sfe-

ra está formada por una serie de placas, las cuales encajan-

perfectamente como piezas de un rompecabezas, además delimi-

tadas por zonas sismicas. 

(1) Revista Información Cientifica y Tecnológica. CONACY~. 
Pag. 2. 
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Estas placas se encuentran en un constante movimiento 

deslizándose sobre un substrato plástico denominado Asten6sf~ 

ra. Ptieden estar delimitadas bien, por cordilleras oceánicas-

donde se genera la nueva litósfera; por fosas submarinas don 

de la lit6sfera se hunde en el manto por el proceso de subduc 

ción; o por fallas de transformación en las que las placas se 

deslizan una paralela a la otra conservando el área de su su-

perficie. 

Con esta teoría solamente se está confirmando la Teoría-

de Wegener de la Deriva Continental, pues se le ha concedido-

la razón, los continentes tienen un movimiento lento. 

La tectónica de placas es una teoría que permite expli--

car claramente los principales rasgos estructurales y la diná 

mica de la Corteza Terrestre facilitando~ la comprensión de f~ 

nómenos corno los sismos, los volcanes y el origen de los sis-

ternas montañosos que rodean los contienentes y los que están 

en el centro de los océanos. 

Como se puede ver esta Teoría es muy importante para lo-

grar el desarrollo del presente trabajo. Sin embargo para 

que ésta tenga la suficiente validez debe apoyarse en otras 

que permitan su desarrollo completo, de esta forma tenemos la 

Teoría de las "Celdillas de Convección". Seg6n esta Teoría 

existen corrientes de calor dentro de la Corteza que van de 

un lugar a otro en forma de gigantescas celdillas de convec-

ción actuando de manera paralela. 
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Esta Teoría tiene como objeto el calor que es fuente de 

'energía. Parte de la Convección como mecanismo que permi-

te el ,intercambio de calor en e·1 interior de la Tierra, est~ 

bleciendo un sistema de circulación denominada corrientes in 

ternas que se da por pares y por esto se llaman Celdillas de 

Convección. 

Se piensa que su origen esté en el núcleo; en el momen

to en que son sometidas a fuerzas adecuadas, es decir que 

existe el calor suficiente y la presión necesaria, pueden 

fluir constantemente en el manto porque los materiales que 

lo constituyen facilitan el movimiento aunque oponen cierta. 

resistencia; sin embargo los materiales del núcleo en ningún 

momento se mezclan con los del manto con lo cual mantienen 

sus propiedades y sus propias condiciones. 

Como las corrientes provienen del núcleo ejercen presión 

sobre los materiales empujándolos hacia arriba, esto requiere 

de mucho tiempo para alcanzar la superf ic-ie de la corteza y 

cuando ~o logran son desviadas horizontalmente y algunas de 

estas 'lo hicieron hacia el núcleo y así ondularon de tal ma

nera la superficie que pudieron formar los grandes Geosincl~ 

nales y fueron ellas las que hicieron plegar los bloques ale 

daños al geosinclinal, pero pudieron perder el impulso y asi 

disminuir su velocidad para entrar en una etapa de calma con 

el fin de restablecer las fuerzas que-permitan iniciar de 

nuevo el ciclo. 
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Tomando como base la Teoría de la Tectónica de Placas se 

puede decir que la corteza terrestre se halla dividida en una 

serie de Placas. Se pueden distinguir seis grandes denomina-

das asi: 

Placa Americana. Comprende toda América. 

Placa Africana. Formada por la parte continental y la-

parte que se hunde hasta alcanzar la -

cordillera centro-atlántica. 

Laurasia (Euroasiática) . Abarca desde la cordillera Cen 

tro-oceánica hasta el arco insular del 

Oeste del Pacífico. 

Indoa.ustraliana. Comprende la parte que va desde la In-

Antártica. 

Pacifico. 

dia hasta Australia y se prolonga por-

todo el S.E., de Asia (Oceanía). 

Comprende la parte S. hasta el límite 
1 

con las grandes cordilleras Centro- -

oceánicas. 

Es una gran placa,que se encuentra en

tre la Americana y la Euroasiática ocu 

pando todo el fondo del Oceáno Pacif i-

co. 

Además existen otras pequeñas, de las cuales se puede -

mencionar: 

Cocos. Oeste de México. 

Caribe. :: Oriente de Centro-américa. 
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Nazca. 

Egeo 

Filipinas. 

· Arabiga. 

Occidente del Perfi. 

Sur de Europa. Mediterráneo 

Filipinas. 

Arabia. 

B ,.. 

Estas placas flotan sobre un substrato plástico llamado 

Asten6sf era y en su movimiento describen un círculo alrededor 

de un punto. 

Cuando se presenta una fractura en una zona, surgen dos 

placas con movimiento de separación relativo, la fisura entre 

las dos se conoce corno centro de expansión. A través de la -

fisura surge material caliente proveniente del manto; éste se 

solidifica y pasa a formar la nueva orilla de la placa, o sim 

plenu--nte la nueva corteza que queda fija. 

De acuerdo con la cantidad de sedimentos las placas cam

bian de tamaño y forma ya sea porque se agrega nuevo material 

a lo largo de las grietas y por descenso de la corteza oceáni 

ca en las trinch~ras. Las placas crecen,·y al· hacerlo pueden 

ir destruyendo sus bordes en igual proporción o simplemente -

puede buzar una debajo de la otra, formándose así las trinche 

ras o se pueden formar sistemas montañosos por el choque en

tre las dos corno por ejemplo El Hirnalaya. 

Si la propor.ci6n del crecimiento es menor de 5 o 6 cm -

por año la corteza puede absorber la compresión y doblarse -

formando largas cadenas montañ0,sas, si la proporción es ma-
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yor una de': las -placas .. se rompe y se hun.de en el manto forman

do una Úi~cher~ .. 

La oposición de las placas está sujeta a los desplaza- -

rnientos producidos por los cortes internos. 

Las placas se subdividen por fracturas o nuevas grietas 

que van apareciendo y se van ampliando cada vez al mismo tiern 

po que van sucediendo ciertos f enórnenos geológicos corno es -

el choque con las márgenes de otras placas. 

Actualmente se sabe que la capa conocida corno Litósfera 

es inmensamente rn6vil, es relativamente fria y rígida pero -

se desliza alrededor con poca resistencia al calor. 

Se puede decir que la deriva continental y la expansión 

del fondo oceánico son consecuencia de la evolución de las -

placas. 

La placa principal empuja a la otra y puede desviarse 

hacia el centró y hundirse en la Asten6sfera 100 km. o más -

bajo,,la super'ficie y asi se destruye el material primario de 

la placa en la misma proporción que surge el material del in 

terior. Estas emisira:r.: y se err1pujan entre si., se mueven so--

bre la gran masa del interior con velocidades de 1 a 10 cm -

por año, quizá sus movimientos son oris;-inados por corrientes 

i.:nternas . 
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Zona de Subducción. 

'-

'La zona donde entran en contacto dos placas se conoce 

coniel nombre de zona de subducción, porque es allí donde las 

placas oponen resistencia al empuje bilateral y termina una 

de ellas buzando bajo la otra. Son regiones que presentan 

Íuerte inestabilidad de la corteza, allí son frecuentes los 

sismos, algunas veces de gran intensidad. 

Formación del material magmático. 

El magma es la materia prima delos-volcanes y en la ac-

tualidad gracias a la Geofísica, se sabe que procede casi ex 

clusivamente del manto, el cual tiene un radio aproximado de 

tres mil kilómetros. 

Existen varias teorías en cuanto a~la formación del ma~ 

ma, aunque la verdad aún no se conoce. 

l,as teorías fundaJnentales sobre el origen del magma, es 

-tán basadas una en la formación universal que consióera la -

presencia de residuos líquidos del estado primitivo del pla-

neta, pero, si esto fuera cierto, el magma se localizaría en 
determinada capa del interior de la tierra y con el paso del 

tiempo perdería fuerza y lógicamente con las erupciones iría 

ciisrninuyen,do ha sto agotarse~ Pero al observar un voJ. cán nos 

damos :c:1~0¡;¡ta que tienen una acción intermitente y que acemás, 

algunos después de la primera erupción se mantienen tranqui-

los.por muchos afios y luego vuelven a entrar en activia~. 
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La otra teoria se refiere a la .acumulación magmática lo 

cal, es decir que en un lugar determinado de' la corteza se -

funden las rocas obedeciendo a diversas causas, entre estas 

se pueden nombrar: 

La Radioactividad. De los materiales que conforman el

interior de la tierra, porque la desintegración de dichos m~ 

·teriales produce altas temperaturas, sin embargo debe tener

se en cuenta que los elementos radioactivos no se encuentran 

distribuidos en igual cantidad, uniformemente en el interior 

del planeta, por lo tanto existen materiales gue poseen ele

mentos radioactiv~s para originar una bolsa magmática. 

Deslizamientos. La corteza terrestre ha estado sujeta-

a una serie de contracciones debido a su enfriamiento. Las 

fuerzas internas han hecho gue sucedan ªfgunos cambios y co

rno consecuencia del empuje se han presentado ciertos desliza 

mientas bruscos y profunóos que originan elevadas temperatu-

ras po:- fricción y pued~ ser u:-12 de las e-a.usas ae la forma--

ción de la bolsa magrn~tica. 

Grc;do Geotérmico. Por cada 100 mts. de profundidad la-

temperatura de las rocas aumenta aproximadamente unos 3ºC; -

según esta medición se óeduciría gue a una profundidad de 35 

kilómetros la temperatura más o menos es de 1 200 ºC y como -

veremos más adelante, el magma al hacer erupción un volcán -

sale a una temperatura de l 200ºC y más, por consiguiente v~ 

!.los como a dicha profundidad existe la temperatura necesaria 
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para fundir los materiales que constituyen la corteza terres 

tre. 

A pesar de que la temperatura sea elevada el proceso de 

licuefacción de los materiales no es tan simple pues si a es 

to se agrega una alta presión, las rocas se mantienen en for 

ma plástica por lo cual requieren, bien que la temperatura -

aumente más o que la presión disminuya, generalmente es más 

fácil que pueda darse la segunda situación. Ya que al pre--

sentarse una fractura muy profunda, constituye el mecanismo-

que va a permitir la disminución de la presión. 

Segün la investigación realizada es más convincente la-

teoría de la acumulación magmática local teniendo en cuenta-

el Deslizamiento y el Grado Geotérmino, pues al analizar la-

distribución geográfica de los volcanes, ~e observa que se lo 

calrzan en las zonas más inestables y por consiguiente frac-

_ tin·,:?das de la corteza terrestre como son las gue bordean las 

grandes masas continentales donde hoy están las altas cordi-

~ lleras y gue fuera el lugar ocupado por los dos grandes geo-

sinclinales de la era Mesozoica. (2-) 

Esto se confirma con el estudio realizado en Colombia y 

México donde se presentan las condiciones anotadas anterior-

mente. 

(2) H.~RRINGTON, Horacio. Volcanes y Terremotos. Pag. 120. 
'• 
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CAP ITU:LO II 

PRINCIPALES FASES DEIJVOLCANISMO. 

Antes de explicar las fases por las cuáles ha pasado el 

volcanismo en México, es necesario aclarar algunos conceptos 

básicos que ayudarán a la comprensión del estudio que se rea 

lizará en los capítulos siguientes. 

Los volcanes son los aparatos naturales por los cuales-

salen al exterior materiales fundidos del interior de la cor 

teza, que, al derramarse en la superficie constituyen las la 

vas. Los canales o chimeneas de salida de las lavas son pro 

fundas fracturas de la corteza terrestre que ponen en comu-

nicación los focos magmáticos con el exterior. (3 ) 

El volcanismo hace relación al prodeso de transporte 

del material fundido del interior hacia el exterior de la 

corteza terrestre, con todos los elementos que constituyen -

el magma. 

En el volcanismo se pueden distinguir claramente dos 

procesos: 

i· 
Intrusivo. El material fluíq? logra llegar hasta las -

capas superiores de la corteza pero no sale 

al exterior. 

(3) ALTABA, M. y A, San Miguel, "A.tlas de Geología. Pag. D.5. 
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Extru-sivo. El material fluido no sólo alcanza las capas 

superior~s sino que puede salir en forma vio 

lenta y explosiva o tranquila a la superfi--

cie. 

Todo el material fundido tiende a pasar en forma directa 

al es.:t.ado gaseoso y cuando se encuentran a alta presión co- -

mienza la búsqueda de una salida hacia un lugar de menor pre-

si6n. Es entonces cuando el magma busca las zonas de menor -

resistencia, logrando así alcanzar.· zonas de fractura que faci 

liten su paso. 

El magma abre las fisuras ~ todo el material que se des-

prende de la superficie pasa a formar parte del material fluí 

do; es decir es asimilado por la cámara magm~tica el proceso 

se presenta lentamente y puede ser que ~l magma pierda su po-

der ascendente debido a la disminución de la presión, enton--

ces al entrar en contacto ·con rocas sólidas de menor tempera-

tura, se enfria lentamente y se inicia el proceso de cristali 

zación de toda la masa, or.iginando los cuerpos de rocas que -

se conocen como Intrusivos, es decir gue son rocas consolida-

das en el interior sin alcanzar la superficie. 

En el proceso extrusivo se siguen los mismos pasos nom--

brados anteriormente, pero, en §1 el magma no pierde su poder 

para ascender, porque la presión es cada vez mayor y la corte 

za es menos espesa, lo cual permite gue los materiales fluí-- ., 

dos afloren a la superficie y se extiendan por varios kil6me-
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tras. 

. ,·:..:__. 

La erupción de un .\fol.cá.n. P:tJ.ede s~r Fisural cuando el ma_<I 

m~ aflora a todo lo i~~~; d.~ una fall~. 

Central cuando la salida del magma se centraliza en pun-

tos determinados deuna fractura. 

La erupción más conocida y que se presenta en la ªG~uali 

dad es la central. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente los válcanes se 

pueden clasificar según el tipo de erup·ción; se tiene en cu en 

ta la naturaleza de la lava que sale, la presión y la canti--

dad de gas que la acompañan. La clasificación es la siguien-

te: 

Tipo islandiano: Es la ·forma de ac<tividad más tranquila. 

-Tipo Hawaiano. Se caracteriza porque el material que 

arroja es bastante fluído, por ello.los gases se despre~ 

den con facilidad. Este material puede extenderse por-

algunos filómetros y en general la erupción es tranquila. 

Tipo Stromboliano. Se presenta la erupción violenta 

acompañada de nuebes ardientes, bombas, lapilli, todos 

materiales sueltos. El nombre se deriva del volcán Str6rn 

boli, en la Isla de Lípari, al N. de Sicilia el cual pr~ 
.. '~·::t 

senta normalmente este tipo de erupción. 
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tros. 

La erupción de un volcán puede ser Fisural cuando el ma~ 

ma aflora a todo lo largo de una falla. 

Central cuando la salida del magma se centraliza en pun-

tos determinados deuna fractura. 

La erupción más conócida y que se presenta en la actuali 

dad es la central. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente los volcanes se 

pueden clasificar según el tipo de erupción; se tiene en cuen 

ta la naturaleza de la lava que sale, la presión y la canti--

dad de gas que la acompañan. La clasificación es la siguien-

te: 

Tipo islandiano: Es la forma de a<Ytividad más tranquila. 

Tipo Hawaiano. Se caracteriza porque el material que 

arroja es bastante fluído, por ello.los gases se despre~ 

den con facilidad. Este material puede extenderse por-

algunos filómetros y en general la erupción es tranquila. 

Tipo Stromboliano. Se presenta la erupción violenta 

acompañada de nuebes ardientes, bombas, lapilli, todos -

materiales sueltos. El nombte se deriva del volcán Str6m 

' boli, en la Isla de Lípari, al N. de Sicilia el cual pr~ 

senta normalmente este tipo de erupción. 
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Tipo Vulcaniano. La-lava es .viscosa y pastosa con ternp~ 

raturas bajas ocasionando su:solidificación rápida, los-

gases se acumulan debajo de la cubierta que forma la la-

va y logran una explosión mucho más fuerte que el Strorn-

boliano, con emisiones de nubes densas y oscuras en for-

ma de coliflor, que se extienden a medida que ascienden. 

Tipo Peleano. La erupción se presenta en forma interrni-

tente con nubes ardientes*, proyectándose en forma hori-

zontal, la lava es escasa y muy viscosa. 

Al hablar del tipo de erupciones no podemos pasar inad--

vertidos los materiales que son arrojados durante ellas, pues 

son muy importantes en la formación del volcán mismo. Duran-

te una erupción se presentan los materiales en los estadqs só 

lidos, líquido y gaseoso. 

Sólido. Es conocido corno material piroclástico**. Pue-

de variar desde partículas muy pequeñas hasta escoria y bom--

bas volcánicas de gran tamaño que se forman por la destruc- -

ción de rocas sólidas y por el enfriamiento rápido de la lava 

fundida. 

Los materiales finos corresponden a las arenas y cenizas 

* Definiciones por Perret, como un alud de una masa excesiva 
mente densa de lava pragrnentaria caliente, muy cargada de

,,;::.;:.::2.s emitiéndolos de un modo constante finamente desmenu
iado. 

** Significa fragmentado por el· fuego. 
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son lavas pulverizadas por la fuerza de la explosión y suelen 

estan constituídas por cristales de feldespato, vidrio volcá-

nico y otros materiales corno augita y magnetita. 

También encontrarnos los materiales formados por pequeños 

fragmentos que se conocen con el nombre de Lapilli. Son de -

composición diversa y se forman cuando las gotas de lava en--

tran en contacto con el aire. En algunas ocasiones la emi- -

si6n puede ser.de tal proporción que llegan a rellenar aún 

las depresiones y cuando esto sucede origina los famosos co--

nos cineríticos, (muy comunes en el Estado de Michoacán, Méxi 

co). 

Las bombas volcánicas son el material sólido de mayor t~ 

maño que puede varias entre unos pocos centímetros a varios -

metros de difunetro; son masas que se solidifican en el aire y 

" adquieren su forma por el giro o movimiento que tienen en las 

alturas. 

Líquidos. Se puede considerar como material líquido a -

la lava que es arrojada en. las erupciones. (Es necesario re-

cardar que este material va impulsado por el agua que consti-

tuye un producto muy importante en algunas erupciones volcáni 

cas). Muchas veces se forman los ríos de lodo, que para alg~ 

nos autores conformaría el material viscoso, sin embargo el -

simple hecho de fluir permite clasificarlo corno líquido. 

Las lavas son materiales que emergen hacia la superficie 

· .. ! 
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se pueden agrupar en lavas ácidas y lavas báslcasdependiendo 

principalmente del contenido.de.sí.rice.'. · . . ' ' ·. ,. -, ' .. · ,.. -.. · 

Las lavas ácidas forman el"relieve volcánico que encon--

tramos con mayor frecuencia y son tranquitas, dacitas y ande-

sitas. Esta rtltirna es la más pobre en cuarzo y las dacitas -

contienen abundante cuarzo, además en ellas abunda el sílice, 

son claras y ligeras. Alcanzan temperaturas de 1 300ºC. 

Las lavas básicas son más líquidas, por lo cual fluyen 

con mayor rapidez; se caracterizan por contener bastante hie-

rro, magnesio y calcio, no poseen cuarzo. El tipo predomina~ 

te es el basalto, es una roca que data desde las épocas más -

antiguas y puede ser de tipo de escoria ·o compacta. Estas la 

vas pueden llegar a recorrer grandes distancias. 

\ 
Las lavas pueden formar bloques que surgen sobre las co-

ladas ya cristalizadas, durante el avance forman los bloques-

escoreáceos o ásperos encima de la superficie solidificada. -

También pueden ser lavas cordadas que· se solifican inicialmen 

te en una capa lisa y luego se trenzan. 

En general el elemento líquido es de gran importancia en-

la erupci6n de un volcán porque va a permitir, más adelante, 

la ·formación de las rocas que constituirán la corteza terres-

tre. 

Los componentes de las lavas pueden clasificar~e por sus 

colores claros y oscuros: 
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Colores Claros: 

Cuarzo: 'Incoloro o bllanco. 

Feldespatos Cálcicos: rosados, grises. 

Feldespatos Calcos6dicos: rosado, grises. 

Feldespatoides: la leucita o silicato doble de potasio-

y aluminio: blanca o gris y la nefelina 

o silicato doble de sodio y aluminio: -

incolora, blanca o gris. 

Componentes oscuros: 

Mica negra o biotita (silicato de magnesio y silicato 

de calcio y aluminio que contiene parte de hierro). 

Anfiboles (hornblendas): verde oscuro o negro. 

Piroxenos (Augita) (silicato de calcio, magnesio y hie

rro que contiene álcali parcialment~): café oscuro, ver 

de o negro. 

Ol~vino (silicato de magnesio y fier.ro): verde oscutp o 

negro. 

Diversos materiales de hierrd magnetita: color negro de 

hierro. ( 4 ) 

Gaseosos . En el momento de ~acer erupción un aparato -

. volcánico lo primero que sale por:· su cráter son los gases, el 

( 4) YARZA de DE LA TORRE.. Volcanes de M~xico. Pag.. 25. 
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más común es el vapor de agua del orden del 60 al 90% y 

luego se encuentran los demás gases formados por anhídrido 

carbónico, nitrógeno, anhídrido sulfuroso, pequeñas cantida--

des de hidrógeno, óxido de carbono, azufre y cloro(S) Algu-

nas explosiones se acompañan de fuertes llamaradas debido a -

la combustión de algunos de estos elementos. 

Los gases pueden en un momento dado determinar el aumen-

to de la movilidad del magma, por lo tanto pueden alargar la-

actividad del magma y así de las lavas; la consolidación de -

las lavas se debe a la pérdida de los gases que contiene. 

Precisamente, uno de los rasgos característicos de los -

volcanes lo conforman las emanaciones gaseosas y fumarolas 

que brotan por el cráter o por las diversas fisuras que puede 

oresentar un edificio volcánico e incluso brotan de la lava -- ~ 

misma, se caracterizan por las elevadas temperaturas y su com 

po.sición química. 

Tipos de Volcanes. 

Es necesario tener en cuenta el edificio volcánico pues 

esto permite identificar los diferentes volcanes, distinguíe~ 

dolos de acuerdo con la cantidad y la proporción de los mate-

riales expulsados, pues, en algunos casos la lava es elemento 

.~ prP.rl'"''!'.;_~.a:n.te, mientras en otros solo lo son materiales suel--

(5) HOLMES, Arthur. Geología Física. Pag. 444. 
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tos. 

Según los detritos que se acumulen alrededor de ·1os con-

duetos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Volcán Cónico. Se forma cuando la producción de los ma-

.teriales fragmentarios es suficiente para elevarse a conside-

rable altura. Está constituído por piroclastos, fundamental

mente ceniz~ razó~ por la cual se conoce con el nombre de Ce

nó cinerítico, alcanzan pendientes de 30 a 40°, rara vez exce 

de los 1 000 metros de altura. Ejemplo El Paricutín (México). 

También se encuentran los conos basálticos, aunque no 

son muy comúnes y tienden a ser más bien bajos. Cotton (1944), 

da como ejemplo el Rangitoto en Nueva Zelandia y el Skjaldbre-

it en Islandia. 

Volcanes en Escudo. Se forman por las corrientes de la-

va que escurren en forma tranquila y partiendo de un conducto 

central estrechamente relacionado con algunas fisuras que lo-

alimentan. No son edificios de gran altura y la pendiente no 

sobrepasa los 10°. 

Volcanes Compuestos o Estratovolcanes. Son aquellas fo~ 

maciones de material piroclástico y derrames lávicos, éstos -

se encuentran en capas intercaladas, indicando así que el vo! 

cán tuvo ~rupciones algunas veces en explosión y otras solo 
t .. , 

erupciones calmadas. Ejemplo El Popocatepetl. (México). 
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Existen volcanes que inicialmente se han desarrollado co 

mo volcanes-escudo y más tarde aparece como compuesto, un 

ejemplo de esta evolución es el Etna (cerca de Sicilia). 

Caldera. Cuando su cráter es circular y se encuentra ro 

deado de riscos en forma circular. Esto se debe al derrame -

de lava por medio de brechas en las paredes del cráter. Como 

se dijo anteriormente un volcán puede sufrir fuertes explosi~ 

nes que hacen que el cono terminal desaparezca originando la

caldera. Generalmente las erupciones siguientes forman un 

nuevo cono dentro de la misma caldera conocido como sommas. -

Un ejemplo es el Cráter Lake, Oregon, que ocupa una caldera -

de 9.5 kilómetros de diámetro, formada por el derrumbe del an 

tiguo cono. (G) 

Maar. Sobre la superficie se pued~n formar ciertas cavi 

dades a causa de las erupciones, pero no surge ningún levant~ 

miento del terreno en cambio se presenta una depresión rodea

da por partes de las rocas que existen en la regi9n. 

También se pueden clasificar los volcanes según su acti 

vidad en activos e inactivos y aquellos que constantemente -

tienen períodos de calma y de actividad se acostumbra a lla

marlas intermitentes. 

(6) HOLMES, Arthur. Geología Física. pag. 452. 
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Volcanisrno en México. 

El volcanisrno es un fenómeno que ha sido de gran impar--

tancia a través de toda la historia de la tierra, se ha pre--

sentado tanto en la superficie coreo en el fondo de los mares. 

Ha desempeñado papel importante en la formación topográfica -

de la superficie terrestre y en el caso que nos º?upa, se pu~ 

de decir que el territorio mexicano se fue formando a través-

de las diferentes eras geológicas y aunque mi estudio.no tie-

ne otro objeto diferente del volcanismo, es necesario recu- -

rrira ciertos eventos geológicos que se desarrollaron para 

dar lugar a la formación del territorio mexicano. 

Se dice que en la antiguedad se presentaron derrames lá-,· · 

vices que se localizaron sobre las rocas sedimentarias anti--

guas, las que afloraron después de la Repolución Laure~tiana

(que es la orogenia más antigua y la cual afectó a toda Norte 

américa lo mismo que a Groenlandia y Escocia). 

Durante la era Primaria o-Paleozoica se presentan una se 

rie de cambios en la superficie terrestre que modifican el 

paisaje del planeta, los más sobresalientes en el territorio -

mexicano son los ocurridos durante le período Devónico: se 

inician unos movimientos tectónicos. que elevan el terreno ori 

ginando cadenas montañosas situadas en la zona NW y parte W -

hasta el centro, corno un gran corredor, estas se hallan estr~ 

chamente relacionadas con el volcanismo; son continuación del 
•' 

Cale~oniano. 
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También el Pérmico que está representado por arenas, ca-

lizas, margas, pizarras y por material de origen volcánico. 

Se localiza en el S. de Coahuila. y :al w., de Tamaulipas y nue 

vamente se suceden movimientos de sumersión de las costas 

Orientales, pero las costas Occidentáles se mantienen eleva--

das y se unen en las tierras del Norte . 

. En la era Mesozoica continúan los movimientos que favor~ 

cen la estructuración de México, en el período Triásico no se 

dan cambios sustanciales y es en el Jurásico cuando se prese~ 

ta una gran influencia volcánica que puede comprobarse por la 

observación de los derrames de lava, mientras que la sedimen-

tación en las tierras de Oriente fue reducida. Es. una de las 

fases volcánicas más antiguas pues corresponde a la edad Jurá 

sico Superior-Cretácico .Inferior. Aflora con cierta exten- -
~ 

si6n desde la península de Baja California N. hasta Guerrero, 

encontrándose en la margen W de México. Las rocas predomina~ 

tes de este período son las areniscas, con~lornerados piroclá~ 

ticos, pizarras y lóg_icamente los basaltos resultantes de 

los derrames lávicos. 

En el Crétacico la mayoría de las tierras mexicanas estu 

vieron bajo el mar, sin embargo permanecieron emergidas las -

tierras del N.W., y el s. de Chiapas y Oaxaca. · Es entonces-

cuando las aguas del Océano Pacífico se unen con el Océano 

Atlántico por un enorme canal conocido corno el canal.del Bal-

sas. Este período es importante para México porque se inicia 
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la formación de.las cordilleras mexicanas o sierras madres, 

principalmente la Sierra Madre Oriental debido a la Revolu- -

ción Laramidiana gue también originó las Rocallosas, Es im--

portante la actividad ígnea gue se presenta en Baja Califor-

nia con intrusiones en el Norte, .centro y Sur de la península. 

El resto del territorio se mantuvo mucho tiempo bajo el agua, 

por esta raz6n las rocas predominantes en el sector son las -

calizas arcillas, arenas y por consiguiente las formadoras de 

la Sierra Madre Oriental. 

A pesar del tiempo transcurrido no ha logrado consolidar 

se totalmente el territorio mexicano y mucho menos el volea-~ 

nismo, pues aunque se ha presentado dicho fenómeno, no es si-

no hasta la era Terciaria o Genozoica cuando se presenta•con-

toda la intensidad y en diferentes lugares del planeta, afee
~ 

tando directamente al paisaje y a los seres vivos gue habi--

tan en él . 

. se puede dividir al Terciario en Pale6geno formado por ~ 

Paleoceno,- Eoceno y Oligoceno. Es un período donde surge de-

nuevo la historia volcánica después de haber tenido una fase-

de calma desde el Cretácico hasta el Eoceno. Durante el Oli-

goceno se presentan emisiones de lava a lo largo de la costa-

Pacífica gue forman las rocas sobre las gue descansa el terr~ 

torio nacional en la actualidad. Las tierras emergen debido

ª una regresión de las aguas del Golfo de México, así consti-

tuyen las tierras del actual México y Centro-américa; pero es 
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tas tierras emergidas ya estabari~rifr~endo la erosión, prin

cipalmente· aquellas ~levaciones def Crétáci:co y las rocas ÍQ 

neas preexistentes, en ei sector W del Sistema Volcánico. 

De acuerdo con las características químicas presentadas 

por este volcánismo se considera como calco-alcalino (Demant 

1975), pero este fenómeno que se localizó en la margen Pací-

fico sufre un cambio radical en el Mioceno Superior pues la 

actividad termina en el sector .N.W., del país y es reemplaz~ 

da por basaltos estos alcanzan importancia en los estados de 

Baja California, Sonora, Chihuahua (Altiplano Central), Du--

rango y Zacatecas. 

El período formado por el Mioceno y Plioceno se conoce 

C•)fü<) Ne6geno y tiene importancia porque en él surge la Sie-

rra Madre Occidental y la actividad volcánica se siente ver
~ 

daderamente extendiéndose hasta la parte meridional de Méxi-

co donde las efusiones se presentan con una orientación 

E - W, constituyéndose así el Sistema volcánico mexicano. ·Es 

te sistema se halla afectado por fracturas que tienen un ru~ 

bo NNE - SSW el mismo que tienen las principales masas volcá 

ni.cas. 

Durante este periodo también se crear.en las Antilla.s, -

el Istmo de Panamá y la Península de Yucatán, única·parte 

que faltaba para conformar todo el pais mexicano. 

En general se pue0e decir que ninguna era estuvo tan in 
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fluenciada por la actividad ígnea corno la Cenozoica pues en

ella se presentó con toda la intensidad de que fue· capaz y -

originó al comienzo rocas corno las riolitas y las:andesitas

y mucho más tarde fluye la lava que originó el basalto. 

Durante estos períodos las cadenas montañosas estuvie-

ron sometidas a intensa acción del volcanismo, lo que vino a 

modificar sustancialmente su forma y en general el paisaje -

de las diferentes regiones. Sin embargo todos los materia-

les ígneos que afloraron a la superficie durante el Neógeno

no lograron taponar todas las fracturas y fallas del Occiden 

te del pais y por ello durante el Pleistoceno y el Holoceno, 

~s decir ya en tiempos modernos de la era cuaternaria se han 

presentado extrusiones basálticas. 



CAPITULO III 

LOS VOLCANES EN COLOMBIA. 

Colombia es una República que se localiza en la parte

Noroeste de Sur América y en el mar Caribe, por lo tanto 

pertenece a los llamados paises Andinos y Caribeños. 

Se extiende desde los 4° 13' 30" de Latitud Sur a los-

12° 30' 40" de Latitud Norte y de los"66º SO' 54" hasta los 

79° 01' 23" de Longitud Occidental. 

El pais limita al Norte con el Mar Caribe· (Océano Atlan 

tico); al sur, con Ecuador y Perú; al Este, con Venezuela y 

Brasil y al. Oeste, con el Océano Pacifico y con Panamá. 

El territorio Nacional se puede considerar fisiográfi

camente dividido en dos partes a saber:\ La región montaño

sa, conocida c9n el nombre de los Andes y la parte plana 

formada por las llanuras del Oriente y las llanuras coste--

ras. 

A continuación. solo se hace referencia a la región an.

dina, por ser la parte que interese en este estudio. 

Al observar en su totalidad los Andes colombianos se -

puede notar claramente tres cordilleras que atraviesan el -

pa1s con una direcci6n.' Suroeste al Noreste y las cuales es

tán separadas por los. valles interandinos del Río Magdalena 

y del R1o Cauca .• 



11 
1. 

~ . . 

•ti 

r/ 

.o .,,... 
.,-1,. ., 

VENEZUELA 
o 

" 
~ 

o 
4 
~ 

Q 

;z 
<l 

l&J 

o 
o 

ECUADOR 

···-:.-.. 

RE.510NES 0.-0SRAf'ICAS ... -~ ' 

DE COLOMBIA PERÚ 

ESCALA: l:TOOO 000 

11'11. ·T 



29 

Las principal•s bifurcaciones se manifiestan en: el Nu 

do de los Pastos, surgiendo allí las cordilleras Occidental

y Central; luego en el Maciso Colombiano también conocido ca 

mo Nudo de Almaguer se desprende la cordillera Orienta, éste 

es el principal centro fluvial del país; una última ramifica 

ci6n aparece sobre esta misma cordillera en el N.E., del pu~ 

to anterior denominado Nudo de San Turbán donde se divide en 

la cordillera de Mérida que va a Venezuela y la Serranía de

Perijá que se dirige al N.E., y sirve de frontera entre Co-

lombia y Venezuela. El sistema andino lleva la dirección de 

los Meridianos. 

Geológicamente los Andes colombianos se caracterizan 

por ser plegamientos y afallamientos; esto se debe a los in

tensos movimientos orogénicos que se presentaron durante la

era Terciaria, lo cual no significa que l~s eras anteriores 

no hayan tenido importancia en la estructuración geológica 

del territorio, pues encontramos material perteneciente al 

Arcaico y Paleoz~ico en las cordilleras oriental, central y 

occidental. 

El Mesozoico representado en. Colombia por el Cretácico, 

más desarrollado en la cordillera. Oriental, y el cual se 

puege estudiar por pisos así: 

Piso de Giran. se encuentra en la cordillera Orien

tal y está compuesto por areniscas, -

pizarras;· cuarcitas y conglomerados. 
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Piso de Villeta. Su extensión casi coincide con la ex-

tensión geográfica del anterior; com

puesto por arcillas, esquistos y ,cali 

zas. 

Piso de Guadalu- También se encuentra en los lugares -

pe. que ocupan los anteriores y además lo 

encontramos en las cordilleras Central 

y Occidental. 

Durante la era Terciaria se produjeron serios movimien-

tos que transformaron el paisaje original de los Andes para-

determinar la topografía que hoy podemos apreciar, conjunta-

mente se inicia la organización de la red fluvial la cual se 

completa en tiempos recientes. 

Los movimientos tectónicos que se presentaron en el Oli 

goceno formaron las unidades morfoestructurales de los Andes 

colombianos. (?) 

Durante este per~odo se presentan los plegamientos en -

aquellos lugares donde el grosor de los sedimentos es mayor. 

De esta manera.··se conforman las cordilleras con levantamien-

tos intermitentes y variables que se expresan en las diferen 

tes rocas (como textura y dureza). Las fosas tect6nicas son 

una transformación de las cuencas intermontañas en la medida 

(7) INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZY, Mapa Geomorfoes
tructural de los Andes colombianos. Bogotá, 1981. 
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en que recibieron detritos de las cordilleras colindantes. 

Las cordilleras ·accidental y Central corresponden a un 

gran dep6sito magmático que se formó durante el Mesozoico y 

finalizó en el Neoterciario (Eoceno - Oligoceno) , muestran-

un plegamiento como resultado de movimientos tect6nicos an-

tiguos con numerosas intrusiones, lo que constrasta con la 

cordillera Oriental que se limita a pliegues más modernos -

formados sobre un antiguo geosinclinal, a excepción del Maci 

zo de Garzón que es de edad Precarnbriana y Paleozoica. 

En general durante la era Terciaria se presentan inte~ 

sos y continuas erupciones volcánicas que se comprueban por 

la presencia de materiales ígneos especialmente en la cordi-

llera Central y Occidental. Las cenizas lanzadas por los 

volcanes de la cordillera Central alcanzaron la Oriental, en 
~ 

la Sabana de Bogotá, en la parte Sur del país los materiales 

volcá·nicos rellenaron algunos valles formando altiplanos ce-

me el de Popayán, igualmente se producen fracturas y grietas 

que á.centtían las depresiones. 

·cordillera Central. 

Al igual que en México, también en Colombia, existe un-

sector sobre el cual se concentra la actividad volcánica y -

allí se presentan las mayores alturas. 

La cordillera Central es la. continuación de la cordille 
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ra Oriental del Ecuador, se le conoce· como el eje principal 

de la orografia colombiana. Tiene aproximadamente 1 000 km. 

de longitud y con alturas superiores a los 5 000 m.s.n.m. 

Se extiende de Sur a Norte, recorriendo los departamen-

tos de Nariño, Cauca, Huila, Valle, Tolima, Quindio, Caldas, 

Antioquia, Bolivar y Sucre. El paisaje propio de la reqi6n 

ofrece un contraste grato entre topografia, clima, vegeta--

ci6n y fauna, surgen las zonas bioclimáticas por la pre$en-

cia de los pisos térmicos: Cálido, Templado, Fria, Páramo y 

Nieves Perpetuas que en algunas ocasiones se encuentran ocu-

pando reducidos espacios. 

·: .. ' i:a cordillera Central surgió a comienzos del Mesozóico 
:· ¡ .. :. 

y ·aunque fue obje_to de sedimentación durante .-el cretácico, -

quedó al descubierto nuevamente su material original a causa 
~ 

·· de los levantamientos del Terciario, sin embargo las compli--

cadas estructuras que exhibe en la actualidad son el re$ult~ 

do de las fuerzas internas y externas a c;iue ha estado s0meti 

da más o menos desde el periodq.Caledoniano. 

Durante el Jurásico el mar sedimentó el piso del pGsar 

sobre un lecho de estratos m~s antiguos y así se inicia la -

serie de rocas volcánicas que pasaron de los 10,000 m. de es 

pesar-que conforma el flanco W.de la cordillera Central Y en 

la mayor parte de la cordillera Occidental. También se le -

conoce como '""Grupo Diábasico" (H. W. Nelson 1957), dicha far-

maci6n corresponde a derrames lávicos de diversa composición, 

- -,;.- -
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en la parte superior constituido por materiales básicos (di~ 

basas) y en la parte inferior materiales ácidos (porfiritas). 

En esta gran masa de rocas ígneas se intercalan algunos 

sedimentos marinos como lutita, lidita, también se pueden e~ 

centrar f6siles que permiten precisar la edad de estos mate-

riales. 

Es en la era Terciaria cuando surgen los movimientos 

tect6nicos que dan la estructura real a los Andes, pues los 

sinclinorios se hundieron y los anticl1norios se levantaron 

en forma progresiva; en el Eoceno sucedió una perturbaci6n -

orogénica en esta cordillera acompañada por el metamorfismo-

de las rocas Cretácicas y la intrusión de plutones, los rnov~ 

mientas lograron su máxima intensidad durante el Mioceno y -

continuaron en forma alterna, fases de relativa calma con fa 
~ 

ses de mayor inquietud. 

Acompañando a los movimientos tect6nicos se presentaron 

extensas intrusiones y extrusiones rnagrnáticas empezando por 

las básicas y ultrabásicas (gabro-cuarcitico, pegrnatítico, -

etc.) En segundo lugar se manifiestan las intrusiones de to 

nalitas que forman batolitos y finalmente los materiales áci 

dos e intermedios como riolitas, tobas, andesitas, dacitas -

que se hallan muy dispersas tanto en la cordillera Deciden--

tal corno en la Oriental, desde el Sur· (Pasto) hasta el Norte 

(Alta· Guajira); este último ciclo se inicia en el Mioceno y-

al finalizar el periodo logra su máxima intensidad la cual -
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se reduce hasta nuestros dias a los aparatos volcánicos: Azu 

fral de Túquerres, Curnbal, en la cordillera Occidental y el.

volcán de Sotará, Puracé, Pan de; Azúcar ,1 Huila, Tolima, Ruiz 

de la cordillera Central; en la cordillera Oriental solamen-

te se encuentran algunos diques andesiticos y deciticos que-

pueden ser el origen de las fuentes termales. 

Se puede decir que la cordillera Central está compuesta 

por dos anticlinorios constituidos por rocas p~leoz6icas y -

mesoz6icas con ofiolitas muy metamorfizadas y atravezadas 

por plutones de dioritas andinas. ( 8 ) 

La cordillera no posee aún límites precisos para dife--

renciarla de las otras dos, sin embargo a ambos lados prese~ 

ta una serie de fallas. 

Hacia el Sur de este eje volcánico pe pued~n apreciar-

zonas volcánicas muy anchas y cuyos materiales son jóvenes, 

ellos son el Nudo de los Pastos y el altiplano de Popayán. 

La actividad ignea de la cordillera puede manifestarse 

al igual que en otras partes del mundo, en cuatro Dases 

bien definidas; 

Vulcanismo Básico. Es la fase inicial del ciclo geote~ 

tónico Andino* caracterizado por material básico. Las-

(8) Mapa Geomorfoestructural de los Andes colombianos. p. 14. 

* Conjunto de fenómenos que se sucedén en las áreas de las 
tres cordilleras a partir del cretácico Inferior, hasta -
hoy y que se manifiesta en forma diferente en cada una de 
ellas. 

I·· 
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rocas que pertenecen a esta fase se hallan separadas de 

los sedimentos· que componen dicho sistema por la falla-

de Romeral, pues los lechos rocosos llevan una direc- -

ción N. - s., en el flanco W de la cordillera. 

Est~n compuestas principalmente por basaltos, diabasas, 

espilitas, dacitas, etc., en general son macisas y alg~ 

nas son esquistos. Es de anotar que hay una ausencia -

total de olivino, lo que hace pensar que el material 

magrn~tico está saturado·con silice. ( 9 ) 

Al fluir el magma por las fisuras se intercaló con otros 

materiales y dió origen a batolitos como el de Antioquia. 

Plutonismo Básico y Ultrabásico. Esta fase se desarro

lló a lo largo de la falla de Romeral, lo constituyen -

gabros y peridotitas. 

Estos materiales se dist~ibuyeron a~lo largo del flanco 

W, de la cordillera Central, siendo concordantes a la -

falla de Romeral, se localizan principalmente en la zo-

na de fracturaci6n de la falla. 

Plutonismo Cuarzodioritico. Corresponde a los numero--

.sos batolitos, stocks y diques en cuya composición pre-

domina la cuarzodiorita. Estos cuerpos rocosos se ex--

tienden a lo largo de la cordillera, de N., a S., de es 

tos los más conocidos son el batolito antioqueño, el ba 

(9) D, BARRERO, J, ,-iALVAREZ, T, KASSEM. Actividad Ignea y -
Tectónica en la cordillera Central. p. 157. 
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tolito de Sansón y el Stock de Manizales; su composi--

ci6n es heterogénea: gabro, granodiorita, diorita-her-

nbléndica y cuarzomonzonita. 

Vulcanismo Final. Se manifiesta por la actividad vol-

cánica donde hay un gran derrame lávico y una importa~ 

te salida de material piroclástico que ha modificado 

en gran medida la forma actual de la cordillera. 

Esta fase se localiza en la zona axial de la cordillera 

siguiendo la misma dirección. 

A los lados de la cordillera es posible observar conos 

de deyecci6n formados por los flujos de lodo volcánico. Pre 

dominan la andesita porfir1tica y algunas riolitas. 

Al observar los materiales adyacentes a la cordillera -
~ 

se puede notar que las formaciones recientes están conforma-

das por rocas igneas, igual sucede con los abanicos aluvia--

les que corresponden al cuaternario y man,i.fiestan una distri 
-

bución en capas tanto de lava como de barro volcánico, deme~ 

trando que la formación del abanico aluvial y el vulcanismo-

fueron procesos concomitantes.(lO) 

La actividad tectónica de esta cordillera se inicia con 

la formación de grandes fallas, entre ellas la que se ha to-

(10) Actividad Ignea y Tectónica de la cordillera Central. 
p. 169. 

• . .:.· 
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mado como base o . séa. la- falla de Romeral-. Luego hay una in

tensa acti'l.riéici?- que- se aC:cnnPéiÍia de intrusiones magmáticas a

tado lo largo 'de la zona· más. débi~1 la parte final de esta -

actividad se caracteriza por la;' ~~rmación de nuevas falla.s y 

reactivación de las preexi!3tentes;· asi corno del aflorarniento

cie grandes cantidades de ma:gIT\~-~ el solevantamiento de la 

cordillera. 

En Colombia como en México la cordillera volcéi.nica por-

excelencia se halla atravesada de s. a N., por una gran fa-

lla conocida como la Falla de Romeral que se extiende por 

unos 800 Km desde el Sur del departamento de Nariño hasta el 

Sur del departamento de Córdoba. Esta zona de falla está 

compuesta casi siempre por tres fallas paralelas o subparale 

las que se entrecruzan en determinados puntos. (ll) También -

en diferentes sitios afecta sedimentos T?rciarios o de épocas 

más recientes. 

En general el volcanismo no se halla restringido única-

mente a las fases tectónicas anotadas anteriormente sino que 

continuó durante el Ne6geno y Cuaternario. Luego, se puede-

afirmar que la cordillera central se levantó completamente -

durante el Cuaternario y la actividad ígnea y tectónica de -

dicho sistema corresponde a un fenómeno regional denominado-

"Ciclo Geotect6nico Andino". Esta cordillera estuvo sorneti-

(11) Op. cit. p. 171. 
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da a la erosión como área ~mergida desde el Paleoz6ico Supe

rior hasta fines del Cretáceo inferior. 

Descripción de los Principales volcanes de Colombia. 

Luego de estudiar ampliamente la Cordillera Central o ~ 

eje del sistema orográfico colombiano es necesario ver en de 

talle los principales volcanes de la región. 

La actividad volcánica en Colombia va de Sur a Norte 

desde los 0° 48' de Latitud Norte hasta los 6° Latitud·::No:i:.te·, 

a lo~argo de una franja que coincide casi en su totali~ad -

con la cordillera Central. 

Los aparatos volcánicos se agrupan según la región, co

mo se dijo anteriormente, se hallan principalmente en la cor 

dillera Central aunque algunos son una excepción por ejemplo 

el arco Bondoncillo-Galeras Azufral de Túquerres, Chiles, en 

el cono sur y algunos de los edificios volcánicos que forman 

parte de la región conocida como Doña Juana, que pertenecen

ª la cordillera Occidental. 

Según Schaufelberger -1944-. se pueden distinguir las si 

guientes regiones: 

A. _Región de Nariño. 

l. Cerro Negro de Ma~asqqer. 

2. Contrayerbal. 

3. ·Chiles. 
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4. Cumbal. 

5. Guam. 

6. Serrania de Calimbo. 

7. Azufral de Túquerres. 

B. Galeras o Volcán de Pasto 

9. Páramo de Frailej6n. 

10. Bordoncillo. 

11. Morasurco. 

B. Región de Doña Juana. 

l. Juanoy. ~-

2. Tajuambina. 

3. Páramo de Animas. 

4. Las Petacas. 

5. Potosi. 

6. Doña Juana. 

7. Cerro de Minas. 

B. Cerro de Monja. 

9. Cerro de Dinde. 

10. Cerro,de Jacoba. 

11. Alto 9e Campana 

c. Regi6n de Puracé. 

l. Sotará. 

2. Pan de Azúcar. 

3. Puracé. 
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D. Región d.el Huila. 

l. Huila. 

2. Región de San Agustín. 

3.. Serranía de la Fragua. 

E. Región del Tolima. 

l. Machín. 

2. Tolima. 

3. - Quindío. 

4. Palomas. 

. 5. Santa Isabel • 

6. Ruíz. 

7. Mes? de Herveo. 

8. Cisne. 

F. Región de los Mellizos. 

l. -Alto de Mellizos.· 

2. Farolas de Valparaíso. 

3. Cerro de Tusa 

4. Cerro de Bravo. 

' 
A continuaci6n se h.ará una breve descripción de los vol 

canes que son semi-activos y dentro de este grupo se debe 

mencionar, la Mesa Nevada de Herveo, El Machín, El Huila, y-

el Azufral porque_mantienen un estado fumar6lico. 

M~sa Nevada de Herveo. 

Se localiza a 5° 18' Latitud Norte y a 75° 28' Longitud 
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w." alcanza una altura de 5,590 m.s.n.m. Es un volcán com-...: 

puesto, los materiales que lo constituyen son andesitas, au

gita, dacita. 

Es el· volcán activo más septemtrional de los Andes co--

lombianos, se sitúa en el N., del Macizo colombiano. ·su ac-. 

tividad se limitan tan solo a fumarolas. 

El Ruiz. 

Está localizado a 4° 53' Lat. N. y a 75° 22' L9ng. W.~ .• 

en el departamento del Tolima, logra una altura de 5,400 m~'. 

s.n.m. 

Tiene un cono parásito conocido como el volcán de la 

Olleta, en el flanco S.W., constituido por cenizas, lapilli-

y arenas. 

El edificio volcánico es un estrato-volcán y su activi-

dad se ha realizado así: en 1595 tuvo una violenta erupción

de tipo Stromboliano tuvo luego un período de calma hasta 

1828 cuando se readtiv6 e inici6 un nuevo período de inquie-

tud, hasta 1845 cuando se presentó una erupción en el lado -

E., del volcán. 

Las rocas que forman el Ruíz son andesitas, dacitas y -

su cono adventicio son: piedra pomez, augita, andesita, hi--. 

persteno y hornblenda. 

Actualmente la actividad se limita a fumarolas. La curo 
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bre permanece cubierta de nieve, y debido a la fusión de la 

nieve se forman dos ríos muy importantes para la región, 

ellos son: Gualí y Lagunilla. 

Este aparato se yergue con colosal belleza frente a 

los moradores de la regi6n, por esta raz6n se ha constituí-

do en un atractivo turístico. 

El Tolima. 

Se halla a 4° 39' Lat. N., y a 75° 22' Long. W~, en el . ;:~ 

.departamento del Tolirna. Tiene una altura de 5,215 m.s.n.m. 

la nieve cubre su cima durante todo el año. 

El edificio se encuentra sobre un basamento crista-

lino y se halla constituído por lechos de lava y rocas ande 

sitas,.en la parte más alta los materiales igneos más re-. 

cientes y sobre ellos existen las actuales solfataras. 

·La actividad de este volcán se conoce a partir de 1822· 

- cuando·por un período de cuatro años se mantiene activo con 

'poca intensidad iu~go en el siglo XX, se puede observar una 

actividad limitada tan ~olo a solfataras. Los materiales 

que constituyen su cono son: andesitas, augitas-andesitas y 

algunas contienen hornblenda también bombas de biotita ri=-

cas en dacita. 

El Machin. 

Se localiza al s.w., del tólima en el departamento del 
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mismo nombre y con una altura de 2,650 m.s.n.rn. 

Es un volcán con una caldera semidestruida p0r los efe~ 

tos d·e la erosión; se halla rodeado por campos de solfa taras 

y presenta algunas fuentes termales. 

No se conoce .ninguna erupción, tan solo se h_an observa

do las solfataras. Las rocas que lo componen son hornblenda 

andesj_tica. 

El Huila. 

Pertenece a un volcán compuesto y es el mayor de los 

volcanes que presentan alguna actividad en colombia. Se lo-

caliza a 3° 00' Lat. N., y 75° 59' Long. W. con una altura -

de 5,700 m.s.n.m. en los departamentos del Cauca y Huila. 

El cono está colocado sobre una caldera que aún mantie-

ne en buen estado gran parte de ella. : El. cono central termi 

na en -dos puntas o picos cubiertos de nieve por completo lo'-.· 

cual ha impedido conocer su estructura. 

¡ 

Los flancos se hallan revestidos por·arenas, lapilli y-

la caldera está conformada por lechos de lava • 

.No se tienen noticias de erupciones históricas por lo -_ 

que la actividad se reduce a solfataras principalmente en el 

pico Sur y la nieve que está alrededor de las solfataras pr~ 

senta cristales de azufre. 
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Los minerales que los forman son andesitas y dacitas -

las corrientes de lavas recientes contienen aÚgita, hipers-

tena, andesita y en otros materiales se encuentra olivino y 

hornblenda. 

Sierra de los Coconucos. 
•/ ':.· 

Se halla situada al s.w., de Popayán consiste en una c~ 

dena de siete volcanes que llevan un rumbo S.E. - N.W., res-

·pecto a la cordillera Central, delos cuales los más destaca-
~ . :~ : 

dos son: el primero de Sur a Norte Pan de Azúcar que alcariia 

una altura de 4,600 m.s.n.m., el cuarto Coconuco también con 

4,600 m.s.n.m. y el séptimo el Puracé con.4,550.m.s.n.m. en-

el borde del cráter y 4,650 m. en el promontorio orientalll 2) 

De esta sierra el verdaderamente activo y más joven es 

el Puracé, se local.iza a 2° 22' Lat. N. y 76° 23' Long. w.; 

en el Departamento del Cauca, o sea en el extremo N.W., de -

la sierra. 

El edificio volcánico está constituido por material pi-, 

roclástico como ceniz~s, bombas, lavas, primordi~lmente ande 

sitas. 

En los flancos se manifiesta la actividad volcánica por 

la presencia de fuentes termales. 

(12) U.N. de Colombia los coconucos. revista de Geografia. 
p. 8. 
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Infci6 su actividad en -el siglo pasado con una fuerte-

acción fumarólica¡ luego _vinieron los movimientos de la cor 

teza _terrestre que aterrorizara~ a las comunidades que hab~ 

taban en las cercanías del volcán algunas de sus erupciones 

tardaron varios meses y tal vez años como la de 1847, que 
.~ : 

permaneció hasta 1852.
113

) 

En 1868 .se formó un lago en la cumbre del volcán, al -

áño siguiente se presenta una violenta erupción que logró 

una altura aproximada de 10, oeo m. iluminando a la regi6n y ' 

acompañada de una lluvia de arena. 

En Mayo de 1865 nuevamente se-presenta una fuerte eruE 

ción esta vez con sismos, su actividad se caracteriza por -

períodos de aparente calma y otros muy inquietos, continúa-

así hasta mediados del siglo XX cuando se presentó una de -

- las tragedias que más conmovió a la población colombiana: -

El 26 de mayo de 1949, 17 jóvenes en excursión científica -

subieron al volcán Puracé y se encontraron con una de las -

más vehementes acciones del volcán, fue tal su fuerza arra
; 

lladora .que grandes cantidades de materiales cubrieron la -

superficie y destruyeron cuanto encontraron a su paso. (l 4 ) 

En la composición del Cono volcánico entran f undamen--

(13) MOOSERF, F. MEYER, A. 'Catalogue of active volcanoes 
of ·the world. p. 9. 

(14) RAMIREZ, Jesús. Historia de los terremotos en Colom
bia. p. 39. 
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,talmente andesitas¡ augita, hornblenda con alto contenido de 

sil ice. 

~olcán Doña Juana. 

Corresponde a un extratovolcán con la presencia de una 

caldera, se localiza en el departamento de Nariño a 1° 31' . -· 

Lat. N. y 76º 53' Long. W., con una altura de 4,250 m.s.n.m. 

La caldera tiene un diámetro aproximado de 4 Km y se 

forman largos temporales de acuerdo con la precipitaci6n al-. \ : --~ -.. ·. 

macenada. Los componentes del edificio volcánico son rocas:::. 

andesitas hornblenda y biotita. 

Las erupciones han sido violentas con nubes ardientes y 

fuerte explosión es decir de tipo vulcaniano, el estado acti 

vo se ~antuvo por nueve años al cabo de los cuales parece ha 

.b~r entrado en un letargo que se mantiene hasta nuestros 

d~as. La erupción se inició en 1897 en el mes de Nov.iernbre-

continuando hasta 1906, sin embargo la más fuerte sucede en-

el año 1899 cuando se presentó una col'urnna de humo seguida -
/ 

de fuertes bramidos y _en poco tiempo todo se cubrió de tini~ 

blas, la regi6n quedó arrazada pues los materiales fundidos-

cubrieron la superficie sembrando la muerte y la desolación-

a su ·paso •. ·· 

Galera. 

También se le conoce corno.volcán de Pasto, se localiza-

- .-,~, 
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a 1° 10' Lat. N. y 77~ 1B' ·Long. W., tiene una altura de 

4,262 m.s.n.m. el ed.i·f{c;'lo tiene en su cr&ter un cono que -

no sobrepasa los 150 m., constituido por estratos de lava y 

material piroclástico·. 

Es uno de los volcanes rn~s activos del país y su acci6n 

es explosiva, sus erupciones se conocen desde finales del -

siglo XVI cuando cornenz6 arrojando cantidades de 4urno y ma-

terial fundido, después tuvo una etapa de relativa calma :.""' 

h.asta los primeros .años del . siglo XVII y es entonces .cuando 
··: 

se reactiva por un período más largo y violento. 

El aparato volcánico del Galera ha entrado en activi--

dad más o menos unas 21 veces desde el siglo XVI hasta hoy, 

16gicamente algunas veces han sido periodos muy cortos y en 

otras ocasiones se ha mantenido activo varios años consecu::.· 

tivos, por ejemplo se mantuvo despierto e hizo erupción fre 

cuentemente de 1670 a 1736 (l 5 ) . 

La actividad se caracteriz6 por fuertes detonaciones,-

respland?r y sismo~ al igual que columnas de humo que alean 

zaron enormes alturas. En 1950 finaliz6-·su actividad vio--

lenta y se redujo a simples furnarolas. 

Los materiales que forman el edificio son especialmen-

te andesita y dacita: en las rocas más añtiguas de los cuer 

(15) Op. cit. p. 44. 



·48 

pos volcánicos del.' Galera, se ha encontrado hipersteno ande..; 

sita, augita.'hornbfenda y escasas cantidades de dacitas. 

Azufral de Túqueres. 

Pertenece al departamento de Nariño, lo encontramos a -

1º 05' Lat. N. y 77º 41' Long. W., con una altura de .4,070 

m.s.n.m., en el S.W., del Galer~. 

La cú.mbre de esta montaña es una caldera de. 3 Km que ª! 

berga la Laguna. Verde y también presenta domos lávicos alre"'."; · 

dedor de los cuales surgen las solfataras con ·sublimaci6n de 

azufre, también se presentan las furnarolas desde el fondo 

del lago. 

Su actividad ha sido ünicarnente so1fataras y fumarolas. 

·Al contrario de los demás volcanes col.ombianos aquí predomi

nan las dacitas;- existe en la parte norte de ·la base un cris 

tal rico. en biotita-dacita (Riodacita) con alto contenido d~ 

Sil ice. 

Cumbal.. / 

Denominado nevado de Curnbal, corresponde a· un. volcán 

compuesto localizado en. el departa.l!lento de. Nariño.a Oº. 59' -

Lat. N. y a 77°. 53' Long. w., alcanza· una altura de 4,790 m. 

s.n.m. 

El edificio se ca.racteriza por los estratos, tanto de -

corrientes de lava como de material piroclástico y algunas -
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brechas. Presenta ciertas fisuras que han penniti~o la·sal! 

da de lava, dichos materiales han formado ·estratos de varia

dos colores en la base del lado orientan. 

El aparato tiene cráteres parásitos que se formaron so

bre las fisuras de la pendiente· oriental y del sur. Se han~ 

formadp una serie de fumarolas debido al e.scape de gases. 

Se cree que si tuvo grandes erupciones pero·no existe -

ningún registro de ello, sin embargo se han presentado tem--: 

blores en la región sin que ocurra explosión alguna. Se pu~ 

de decir entonces que su actividad se limita a solfataras y

furnarolas. · 

Las ro.cas predominantes en el cono son andecitas, tam--. 

bién se encuentran bombas.y piedra p6mez. 

Cerro Negro de Mayasquer. 

A una. L.at. N. de Qº. 48' y 77°. 57'. Long. w., con. una al

tura de 4,470 m.s.n.m., también está en el departamento·de -

Nariño 

Este es un volcán también estratif.:!-cado que se une al -

volcán de Chiles por la meseta de las Cruces.· 

Está conformado. por corrientes de lava. y ma.teriales 

sueltos arrojados por ·1a. boca del yolcán. Las rocas predorn!_ 

nantes son andesitas ·y dacitas. 



so 

su actividad se restringe a fumarolas en 1869 y una pe-

queña lluvia de cenizas en 1936. 

-',/'/-' '. 
t'º' 

".!•'.'" 

1 
··'! 

,.f 

( 
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CAPITULO IV 

LOS VOLCANES EN MEXICO. 

A continuación se presenta una descripción general de -

los sistemas volcánicos mexicanos, atendiendo al orden de im 

portancia según una divisi6n por provincias de acuerdo con -

las superficies que se hallan cubiertas por las emisio~es y

~or el tiempo en que sucedieron. 

Según ei estudio realizado se ~bserva que en l¡i parte."'"'.-: . 
. .. ; 

volcánica m~s importante por su actividad y por la concentra 

ci6n-de edificios volcánicos de México corresponde a la pro-

vincia geol6gica conocida como Eje Neovolcánico Transmexica-

no (Demant 1976), el cual lleva una dirección E-W, ·cuya lon-

gitud es de 950 Km y su anchura puede variar entre 50 y 150-

Km. SegGn el mapa geológico del Eje' Neovolcánico* se extien 

de entre los parale.los 19º y 21° de Lat. N. 

Este sistema forma parte de las "Montañas de Acumula- -

ción", su origen se debe a la yuxtaposición de productos vol 
I 

cánicos que se han entremezclado para formar las grandes al-

turas de México. 

A lo largo de todo el. sistert!..a se pueden distinguir dif~ 

rentes alturas que forman verdaderas unidades montañosas que 

a su vez se encuentran con. _las depresiones formadas por el -

* Op. cit. 

<:;;' . 
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rio Lerma y el Balsas que llevan igualment~_una:.direcci6n E

w cuyas aguas vierten al Pacifico. 

Los -materiales que consti§en el. sistema son en. -.su ma

yoria rocas de tipo ácido corno andesitas y _traquitas en los

extrernos del S y N se presentan del tipo básico como los ba-:

sal tos. 

La provincia. del Sistema. '\!Olcápico. se inicia en el Gol

fo de México y atraviesa. los Estados de. Veracruz; Puebla, 

Tlaxcala, Hidalgo, México_, D.F., Morelos, Querétaro, Gu_ana..;.:. 

juato, Michoacán,· Guerrero, ··Jalisco, Colima y. Nayarit. Los

edificios volcánicos más importantes de este sistema son los 

siguientes: Pico de Orizaba, Popocatepetl, Iztaccihuatl, 

Ajusco, Xinanteca_t·l o. Nevado de TOluca, San Andrés, Jorullo, 

Colima y Bárcenas, donde finaliza en el Pacifico. 

La. actividad ignea se ha. dirigido hacia el Pacífico 

pues en. e~ste litoral se encuentra en. la actualidad un volcán 

activo, el -Colima. 

/ 
La importancia de este sistema. no solo radica_ en la ac-

tiv:ida.d ignea sino también porque su suelo. es fuente de 

aguas rnedic':inales que con ·sus diversas características perro_:!: 

ten la curaci.6n de innumerables enfermedades. También es irn 

portante porqu~ sobre su cresta crÜza la Isap6mala o, es de

cir que este sistema sirve para delimitar la actividad sismi. 

ca del pais que al N., es mucho más estable mientras al· S., -
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es totalmente inestable. 

El Sistema volóáriico.constituye un grupo de varios fo--

cos. principales de actividad por .lo cual·.no se debe c_onsiderar-

una franja continua 9e rocas volcánicas; los focos de activi 

dad se pueden clasificar dentro de dos tipos de estructuras~ 

volcánicas;. una que está representada por los-grandes estra

to:--volcanes cuya alineaci6n. es en sentido N-S, y otra que r~ 

presenta numerosos volcanes pequeños f Órmados sobre f ractu--

ra·s de tensión con una dirección NE-SW (Demant 1978). : .\'· 
-:-'' 

Al observar las diversas rocas que constitu~en el· Siste 

ma volcánico se ha llegado a dividirlas en unidades tratando 

de dar una edad geológica probable; de la siguiente forna: 

MIOCENO SUPERIOR. 

PLIOCENO INFERIOR. 

PLIOCENO SUPERIOR. 

CUATERNARIO. 

HOLOCENO. 

Andesita con hornblenda y augita. 
Lavas de los· volcanes Ajusco y Ma
linche. 

Andesita con augita e hiperste:pa. 
Lavas de los.volcanes Orizaba, Po
pocatepetl y Colima. 

Andesita con hornblenda, augita y" 
riodacitas. Lavas de los volcanes 
Nevado de Colima, Iztaccihuatl y -
parte superior del Nevado de Tolu
ca. 

Basalto con plagioclasa y olivino. 
Lava.s del Jorull,o y otros. volcanes 
de Michoa.cán, 

(Tiempos recientes); Basaltos y 
andesitas. Lavas de origen recie~ 
te pueden apreciarse en el Ajusco
(en sus. laderas) y el Paricutín·. 

Cornq se puede apreciar en lo anotado anteriormente los 

materiales que forman este sistema cor~esponden a diferentes 

'·--· -- ·-· '-----------·--·-·-·--------
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emisiones sucedidas en la era Cenozoica. La estructuración-

del Sistema volcánico se ha efectuado a través del tiempo y

sus f~ses de evoluci6n se pueden agrupar en tres según las -

observaciones de algunos investigadores corno Demant 1976: 

l. Fase cretácica-Metamorfizada: Representa tobas y_:...; 
brechas mezcladas con materiales del Jurásico Supe
rior y Cretácico Inferior, que estuvieron sujetas -
al rnetarnorÍisrno.durante el Cretácico Medio. Se lo
calizan en Maravatío y Zitácuaro (Michoacán) Valle
de Bravo (México) y Teloloapan (Guerrero). 

2. Fase Oligo-Miocénica. Se presenta generalmente ba
jo la forma de mesas alternadas con brechas y derra . 
mes lávicos. Se 1-ocaliza hacia el w del Eje Neov6T .. 
cánico, aflorando en los grabens de Chapala y Coli~ 
ma. 

3. . .Fase Plio-Cuaternaria. Es la fase que más se ha ·de 
sarrollado y se presenta. en dirección E-W. 

Pico de ·orizaba. 

Taµibién se e.onece como. Citlaltepetl o. Cerro de la Estre 

lla. Se localiza a 19° 02' :Lat. N .. y 97° 17'. :L.ong. w., en--. -

tre los Estados de Puebla y. _Veracruz., alcanza una al t~ra de:-

5,675 m.s.n.m.· y es la mayor altura del territorio mexicano. 

/ 
su edificio" está formado por !=stratos que alternan con 

material piroclástico y corrientes de lava debido a las eruE 

ciones Strombolianas que lo originaron. Encontramos princi

palmente andesitas, augita y obsidiana.. En la cima se puede 

observa.r nieve,. el edificio presenta pendie:ntes de 35° apro-

ximadarnente. 

su actividad termin6 en 1687 y _h.asta. el momento ha per-
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manecido inactivo •.. 

Popocatepetl. 

Es un estrato-volcán localizado,a 19° 01' Lat. N. y 98° 

37' Long. w., en el lugar donde corifluyen los estados de .Pue 

bla, Morelos y México; alcanza una altura de 5,452 m.s.n.m . 

. En general el cono está formado por corrientes de lava-

y arenas sueltas, encontr~ndose traquitas, basaltos y esco--. 

rias. Tuvo su origen a comienzos del Pleistoceno o sea en ..... 

la sexta fase del. volcanismo de la porción central del Sist~ 

ma Volcánico seg~n Mooser 1974. Las condiciones climáticas~ 

de este período permitieron la .formación de glaciares en 

grandes alturas lo cual,dificultó el desarrollo completo del 

edificio· volcánico; completa su evo.lución en .los tiempos de-

Wisconsin. 

se halla sobre una lin.ea de. fractura. que alcanza una 

longitud de 50 Km, que comparte con otros.volcanes como el -

Iztaccihuatl., el (:erro Papayo y Tlaloc. 

I.riici6 su a-ctividad en 1347 y su· última. erupciór;i. tuvo ...: 

lugar.en 1920, desde entonces mantuvo una actividad fumar6li 

ca-h.asta 1927."y a partir de ese.momento ha disininu-!do nota--. 

blernente. 

Iztaccihuatl. 

Comparte la linea de f;¡::actura del Popocatepetl, es· una-

.·, 
1 
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montaña-de tipo alpino que se sittla al N. del anterior. se 

extiende ein una longitud aproximada de unos 7 Km., se le 

considera una montaña con forma de mujer; su formación tuvo 

lugar a finales del Mioceno, tiene una altura de 5,057 rn.s. 

n.rn. 

El cono volcánico está constituido· por andesita que -al

canza gran espesor y tarnb~én dacitas. Su· cima permanece cu

bierta de nieves que en muchas ocasiones originan corrientes 

de agua que escurren por la pendiente de la monta~a ;aumenta!;:-: 

do la denudación de la misma, disminuyendo de esta manera ~ 

las antiguas dep~esiones, tan notorias hace algtln tiempo. 

· Sierra del Aj u seo. 

Esta sierra se enlaza con. el Popocatepetl para cerrar.

la cuenca de M~xico. 

La :j;orrnan. una serie· de ·cerros, entre l.os que se puede -:

nombrar: el Ajusco, el Xitle y muchos más, ·que puéden obser

varse en· un recorr~do hacia el Estado de Morel,os. 

Existen grandes cantidades de Mal.país originado por las 

cantidades de lava expulsadas_ por los- cráteres de los.volea-

nes. 

El. cerro del .¡\jusco tiene una altura de 3 ,952 _m. s.:i-i .• rn., 

sin· ernbárgo ha· estado sometido a una erosión intensa que ha

rebajado ·su al tura, puede tornarse esto como" un indi~ativo de 
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su antiguedad. 

La estructura volcánica la constituyen hornblenda y an-

desitas. Este volcán tuvo paroxismos de tipo estromboliano-

que arrojaron a sus faldas .enormes cantidades de caniza y la 

vas. (lG) 
. / ·.: .. . 

Xitle. 

Corresponde a un volcán cin.erítico localizado a 19º 15' 

Lat. N. y 99º 13' Long. w.,· e.en una. al.tura. de. 3,12o:rn.s.n.ui.-,;-: 

Este volcán se ubica en el flanco. Norte de la sierra 

del Ajusco, el cráter es redondo con: un. difilnetro de 450 m. 

Inicialmente ·las corrientes de lava se instalaron en la 

base misma del. volcán, pero poco a poco se fueron extendien

do hasta cubrir el· Sur de. la. ciudad ya que. siguieron la d.i-

rección Norte hacia el valle de México. Uno de estos derra-

mes lávicos destruyó en parte el poblado de. Cuicui·lco, pues·

logr6 alcanzar la. base de la pirámide que se- encontraba en -

el centro de la po6laci6n. 

Su actividad fue ·posiblemente ~!1· tiempos del Arcaico 

tardío· por lo tanto los ma.teriales que confqrman la estructu 

ra son lavas básicas: basalto - .olivino. 

(16) YARZA de DE LA TORRE •. Op •. cit. p. ·140. 
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Nevado de Toluca. 

También se conoce como Xinantecatl que en nahua signifi 

ca: "Señor Desnudo" . 

Es un estrato,-volcán compuesto por la superposición de-

materiales sueltos.y lavas, constituido primordialmente por 

andesitas y traquitas, tiene una altura de 4,558 m.s.n.m. 

Está constituido sobre rocas calcáreas del.período Cre-

tácico, hacia el centro del. sistema montañoso que limita e~··~.: 

valle de Toluca: y ._la cuenca del r1o Lerma. 

En-los últimos años ha permanecido inactivo, se dice 

··_;:·; ..•. ' ·,;u -erupción tuvo lugar hace aproximadamente 11, 000 años- : 

, fue de tipo explosivo_. (l 7) 

···sierra de· San "Andrés. 

Se localiza a 19º. 50' J,at. N'. y. ·100° .. 38' Long. w. en el 

Estado de Michoacán. . Corresponde a in.tensos campos de solfa 

taras que están limitados al. N., por el río Lerma y al s., -

por el Tajimaroa. 

Esta región fue fracturada. dur;;mte el pleistoceno, pre-

sentándose movimientos. epirogénü::os en dirección \YSW - ENE. 

Las solfat-aras se localiza.n en el· s. y centro de este-

(17) BLOOMFIELD, K. Late pleistocene eruptive history of -
Nevado Toluca. -Vulcan.o, central México: Geol. Soc. Am. 
Bull 85, p. 901-906. 

-.--------- ----------------
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sistema montañoso, por lo tanto se puede agrupar la activi--. 

dad volc~nica asi: 

·Hacienda de Agua Fri~:· a su. vez se subdivide en el ce-., 
rro de las humaredas, La tacita, Los baños de azufre,-

Laguna de azufre, El currutaco y las emanaciones calie_!! 

tes cerca del Rancho de Los Ajolotes. En ellos se pre:... 

sentan algunas emanaciones en chorro y algunas solfata

ras que se caracterizan por los gases: vapor de agua y-

azufre • La temperatura de las aguas puede oscilar ·en--. 

. tre 44º y 90ºC, segfin el lugar.(iS) 

' -'. 

Hacienda de. Jaripeo. Compuesta por las emanaciones ca~ 

lientes c~rca de laguna larga, el Cerro del palmar·, La

guna. verde, pozos de Maritaro,·. cor.rientes en ;:chorro .en

la costa s. de Laguna seca, El nopal, este es uno de 

los m1is activos. dé la Sierra. de San Andr€!s alcanza tem-· 

pera.turas de 80ºC. 

Se puede decir que ·1a. actividad. volcánica de la zona. 'se 

limita a solfataras, emanaciones termales y corrientes en 

chorro, estas se presentan en.forma intermitente pues apar~-

cen y desaparecen con facilidad. 

/ La. Sierra est1i. constituida por basalto extrusivo y rio-

ritas. EL volc1i.n San Andrés es el representante principal -

de la zona, alcanza una altura de. 3,282 m.s.n.m., tarnbi~ se 

encuentran pequeñas elevaciones que- se han formado por 1a 

(18) MOOSER, F. MEYER, A bich an. BIRNEY:, Me. Catalogue of 
the active. volcanoes. an.d solfatara fields of .. central 
lunerica. p. 14, 1-7 • 

. · 

· .. ;.U.' 
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acumulaci6n de los materiales volcánicos pero de escasa acti 

vidad, están formados generalmente por arenas, lapilli, boro-

bas y corrientes de lava. 

Jorullo .. 

Es un cono de escoria que surgió a fines del mes de ju-

nio de 1759, en la hacienda· del mismo nombre. Se localiza a 

.19º 02' Lat. N. y 101º 40' Long. W., en el estado de Michoa...:. 

cán, con una altura de I,33·0 m.s.n.m. 

:!·." 

Posee tres conos adventicio"s aunque.en. genera1·1a re-·-

gión está rodeada por' .edificios basálticos. del Pleistoceno y 

por rocas intrusivas del Terciario, todos· se en·cuentran so--. 

bre una fractura común (La meseta de la higuera). 

·--
Inició su ciclo de actividad en 1759 cuando todos los -

materiales que brotaron de ·su interior· cubrieron la mayor 

parte de la regi6n. Sin embargo tuvo otra erupción más fu~E. 

te en 1764 cuando las corriente's· alcanzaron a cubrir· un área 

,,... de 9 Km. Pasados 
1
10 años el vol.cán fue disminuyendo su acti 

. vidad y ahora solo pueden advertirse algunas fumarolas. 

Pa.ricutín. 

Es un cono de escorias ·que se· localiza a 19° ·29' La:t. N. 

y 102º 15' Long. W., en el. NW del_ Estado de Michoa.cán, c.on 

una altura. de 3,170 m.s.n.m. 

La a.ctividad vol.cánica fue principalmente de carácter -
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vulcaniano aunque presentó también actividad de tipo estrom

boliano, pues fueron lanzadas grarldes cantidades de arena y 

lapilli, asi como también presentó derrames lávicos. 

Parece que el cono principal y los adventicios se forma 

ron a lo largo de la fractura en dirección NE - SW; la basé

del edificio es ovalada y está rodeado por un campo de lava-

que se conoce con el nombre de Malpaís, el cual se extiende-

en el N. cubriendo un área de 25 Km. (l 9 ) 

Este es uno de los volean.es má.s estud.iados de México/ -

debido a que apareció en este siglo r muchos estudiosos se -

dedicaron a observar detenidamente su evolución. Se puede -

nombrar al geólogo Ezequiel. Ord6ñez, quien ·realizó paso a p~ 

so una descripción de este nuevo aparato volcánico, distin--

guiendo los aspectos principales. 

El volcán se form6 el .20 de febrero Be 1943. Antes de- · 

esta fecha se pudieron sentir algunos movimiento telúricos -. 

que aumentaron gradualmente su intensidad y finalmente por--
/ 

una grieta se inició l~ salida de cenizas y materiales fundí 

dos, que construyeron el ·cono con bastante rapidéz. - J,os ma

teriales fueron lanzados con tanta fuerza que alcanzaron los 

alrededores de la ciudad de Uruapan e incluso lograron lle--

gar hasta el Distrito Federa.l. 

(19) MOOSER, F. MEYER, A. Op. cit. p. 14, ·1;...5· 

----·~-------,.._---·--- -·---~- ---------~--~--~" 
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El periodo de mayor intensidad volcánica fue durante 

los meses de julio y agosto de 1843 y mientras la actividad 

disminu~6 en el cráter principal, surgió un cono cineritico

de poca.altura denominado. Zapichu, como consecuencia de la -

erupci6n por una grieta. La actividad se mantuvo hasta mar~ 

zo de 1952 y durante este tiempo las emisiones de lava y de-

más materiales fueron constantes; el material extrusivo pre-

dominante fueron las arenas y cenizas (López Ramos. 1979); -

la cantidad de cenizas que emitió durante la erupci~n fue ~e. 

L 3 Km y de O. 7 Km., de lava. 

El edificio está estratificado. a. c·ausa de los derrames-

intercalados de lava y detritos; lo constituyen principalme~ 

te basalto olivino, andesitas, oropiroxena·y dacita. 

Volcanes de Colima. 

Dentro de este sistema se pueden: distinguir.varias eta:.. 

pas de desarrollo~ principalmente el. sector correspondiente

al Nevado de Colima y al.Volcán de Fuego, también conocido -

como el Volcán de. Colima. 

Los· complejos volcánicos del. Nevado de Colima y el.Vol-

cán de Fuego. se 19calizan en la "zona de fosas Tect6nica.s y-. 

vulcanismo reciente" ( 20 ) en las intersecciones de fracturas 

(20) Provincia fisiográfica definida por el ingeniero Manuel 
Alvarez: 1956.· 
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WNW - ESE del sistema Tolimán con las fracturas o fallas de 

rumbo N - S de l~ fosa de sayula. 

El Nevado es un volcán extinguido y presenta dos etapas 

en su desarrollo, la primera corresponde al antiguo Nevado -

del cual es muy poco lo que se puede observar debido a la in 

tensa erosión que lo ha atacado; pasado algún tiempo cuando-

se reactivaron las fuerzas internas surgió el nuevo Nevado -

de Colima que ha arrojado bastante lava, ceniza y material 

que posteriormente constituyó tobas. 
:: .. 

El edif°icio actual tiene una altuJ:\a de 4,180 m;;'s.n.m.,-

es un estrato-volcán en el que se pueden apreciar diferentes 

niveles de lava, cenizas y tobas en forma intercalada. De -

acuerdo con la presencia.de calderas se puede. concluir que 

la actividad inicial fue tranquila con ·derrames ·Hivicos, .:.'. -

mientras que las siguientes fueron explosivas formando gran-

des capas de cenizas y Lahares* .hasta que llegó el momento.-

en que disíninuy6 la cámara magmática. 

. / 
Los materiales que comp9nen la estructura.volcánica son 

rocas sueltas de andesita, hornblenda e hiperstena. 

Volcán de·Fuego. 

La formación de· este con.o. volcánico h,a sido de· una evo-

* Colada de fango asociada a actividad.volcánica. 

-·----.. ~ .. --::-::.--:----~. 
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lución lenta y gradual; cor:responde igual que el anterior a 

un e~trato..:.volcán con conos parásitos; 

'Se localiza a 10º 25' Lat.,:N.· y 103° 43' Long. W., en -

el estado de Jalisco con una ·altura de. 3,960 m.s.n.m. 

Este volcán C·ierra ·en la parte Sur el. sistema volcánico 

mexicano, muy cerca al Oce&no Pacifico. Es el único volc&n-

verdaderamente activo de los últimos tiempos; inici6 su acti 

vidad en 1576 con erupciones de tipo Pelean.o distinguiéndose 

entre las más fuertes lás de 1611, febrero 15 de 1818 y la-.-.:..' 

de 1913; en ella se produjeron nubes ardientes y en la últi--

ma no se presentaron emisiones de lava. ( 21.) 

Recientemente ha iniciado un nuevo ci.clo de actividad -

con un movimiento ascendente del tap6n que ha causado el des 

prendimiento de rocas. Posteriormente aparecen las fumare--

las y solfataras. 

También mani_fiesta dos etapas en. su f~rmaci6n., la prim~ 

ra corresponde al antiguo volcán del cual .. hoy s616 se pueden 
! 

observar sus restos, pues el volcán moderno se forni6 sobre -

ellos. Los componentes del con.p. son. hiper steno, augita,· 

hornblenda· y andesita. 

Hacia el lado· Sur de los bordes de la caldera aparecen-

(21.). MOOSER, F. MEYER., A .. Op. cit. p .. 14, 1-4 
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dos domos y un cono escoriáceo, conocidos corno los hijos del 

volcán; en el lado Occidental se extiende una gran corriente 

de a~desitas que parten desde la base del volcán para despl~ 

zarse cada vez más lejos. 

Otras provincias volcánicas. 

Después de estudiar el. volcanismo del S~stema volcánico 

mexicano es necesario realizar una breve descripción de las

demás provincias volcánicas en· que se divide el territorio·

nacional,· ( seg11n da tos del III Congreso Latino-americano de:.:.. 

Geblogia, 1976). 

a; Provincia de la Sierra.Madre.Occidental. 

b. Provincia· Californiana. 

c .. Provincia Oriental. 

a. ··· Sierra ·Madre occidental. 

Es una extensa zona. localizada. ·al W del pais formando -

una. faja a lo largo de lcr costa. del Pacifico que alcanza. una 

longitud de 1, 200. Km, y un ancho de 130 Km. · Está formada 

por rocas Terciarias primordialmente andesitas porfiriticas, 

riolitas y algunos basaltos; la altura promedio es de 2,100 

m.s.n.m. 

Los aparatos.volcánicos que constituyen este sistema 

pueden ser independientes o al.gunos. formados por los - derra-

mes lávicos superpuestos, por lo tanto no forman edificios -
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realmente estructurados; también contribuye a esto la ero~ -

si6n que afecta a la zona. 

Se encuentran enormes cañones ·que. se hacen más estre-;'-

chas hacia el S. de Sonora y luego puede.verse perfectamente 

la cobertura volcánica facilitando el reconocimiento de ande 

sitas (Estados de Durango y Nayarit). A través de la Sierra 

se extienden las riolitas que posiblemente afloraron a la su 

perficie por grietas longitudinales, mucho de este material 

se solidificó al entrar en con.tacto con e+ aire en la part,~.:.. 

superior de la chimenea produciéndose asi las bufas. 

Se dice que la Sierra Madre.Occidental es un macizo. vol 

cánico tabular ·que cubre casi completamente una cadena pleg~ 

da subyacente y que se inflexiona. hacia la· Sierra Madre del-

Sur. ( 22 ) 

Los volcanes describen. una curv<;1.. c6nca:va hacia el. NE, -

pero su principal caracteristica es que se hallan· inactivos. 

El sistema montañoso de la. Sierra Madre. Occidental fina 

liza en.la des.embocadura de los rios Santiago y Mezquital, 
(23) 

pues alli se acaba el empuje. N. W •. 'ª S.E., para ceder el paso 

al empuje E.-W., muy propio de las Antillas. 

(22) SANCHEZ, Pedro. 
nico. p •. 6. 

Importancia Geográfica del Eje.Volcá-

(23) SANCHEZ, Pedro, C; Op. Cit. p. 7. 
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Las rocas que componen este sistema se denominan plut6-

nicas y generalmente se presentan en macizos compactos y 

otra~ veces en simples corrientes. El basamento de las ig-~ 

'nimbritas.de la Sierra Madre Occidental se observa en Sina-

loa; en Durango y Sonora se sobreponen a éstas, masas basál

ticas alcalinas. 

Entre los volcanes que se pueden distinguir en la zona

se nombran: El Ceboruco, El Sanganguey,. Jeconi, Cubabi, Tep~ 

che, Cofre y Pinito, Ja:i;guey del Mal Pa1s, Durango,, El Frai-; 

le, Morones en la Sierra de Zacateca.s, el Gigante, Mohinora, 

Huehuento; las Bugas de Septemtrioh, Urique, etc. · 

A continuación se describen brevemente 1'os volcanes 

principales: 

Cebo'ruco. 

También se le conoce como el.volcán de Ahuacatlán. · s~

localiza a los 21º 09' Lat .. N .. y 104° 30' Long. W., en el Es 

tado de Nayarit, cpn una altura de 2, 164 m. s.n.m. 

Es un. estrato,.-volcán ·que posee. varios cráteres· y .tam- :

bién conos adventicios de escoria., los cuales llevan una di

recci6n E. '- W. · 

La. actividad se inici6 en. .1870 con e·rupciohes violentas 

acompañada_s de fuertes movimientos telúricos, la actividad -

fue de tipo St.romboliano, y .los materiales arrojados forma--
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ron nubes ardientes pero al disminuir la intensidad se pre--

sentaron los derrames lávicos que lograron extenderse por 

más de 7 Km. La actividad se prolongó por seis años y des-

pués se limit6 tan solo a fumarola.s. 

Los materiales emitidos por este aparato volcánico fue:..:. 

ron basalto, hiperteno y andesitas' (Ord6ñez ·1897). 

Sangan.güey. 

Es.tá si.tua.do en el S.E. de 1,a cºi.udad de Tepic,. alcanza:;· .. 

una altura de 2,150 m.s.n.m. 

b. Provincia. ·californ.iana.. 

En la parte. Norte de la pen~·sula de Baja California 

afloran materiales ~ulcano-clást.i~6s'.-(~ndesi tas y dacTtasf 

pertenecientes al per~odo jurásico· y .cret~cico sujeto al rne·

tamorfisrno; tiene gran extensi6n y forma lo que se- conoce 

con el nombre de "Arco Alisitos-". 

Inicialmente ,l_vol~anismotu'[o .corno materiales consti-

tutivos las andesitas, riolitas· y dacitas finalmente.viene -

una. secuenci¡;¡. de ba.sa1 tos. 

En la ;r-egi6n Sur de la penín·sul,a. se pueden observar bre 

chas, tobas· y-como consecuencia de la tect6nica posterior; -

se manifiesta una l_igera inclinaci6h hacia el Océano Pacffi-

co, ésto explica l.a extensi6n de los derrames lávicos. sur-

-1 

~:l 
·I 
1 

... ~ 
1 

1 .. 
>! 

.'\ 

.i 

¡; 
j' 



69 

gen as1 las rocas de carácter alcalin.o. 

En general se puede decir· que el volcanismo de la peni~ 

sula.se ha desarrollado en tres etapas diferentes: el arco -

volcánico del cretácico en la zona Norte; en el centro Oeste 

el volcanismo compresivo del periodo Mioceno y la actividad- · 

volcánica relacionada con el afallamiento que rodea.a la ac

tividad compresiva.del Mioceno~ En toda la provincia de Ba

ja California no hay manifestaciones de ignimbritas. 

El volcán más importante de esta regi6n es_ el de las y-:::._· 

Tres V1rgenes, luego están los conos de la Pur1sima y San ·r~ 

nacio. 

Hacia el centro de la penín'sula. se encuentra una serie

de grietc:t.s por las cuales han aflorado a. la ·superficie masas 

de basaltos y materiales.volcánicos que permiten deducir la

importanc;ia geol6gica para la regi6n, puesla acuinulaci6n de

todos .los materiales expulsados por los apara.tos volcánicos

ª través de las diferentes épocas formó el relieve actual de 

la zona central.. 

Las ·tres ·virgenes. 

Localizado a 27°. 28' La.t. N.· y .112°. 35!.. Long~ W. en Bé;i

ja Califq_rnia Sur, con· una altura de 1,995 m.s.n.m. 

Es un estrato. volcán que presenta cordones de lava ro-

deados de material piroclástico cerca del cráter. 

·- ----- ----------~~-.....,,~.--~ 



. 70 

Probablemente su actividad se inició hacia 1746; ·los ma 

teriales constitutivos de este edificio son basalto y olivi-

no. 

c. ·provincia Oriental. 

En esta región, que se extiende desde el río Bravo al 

Norte hasta unos kilómetros antes de Veracrúz, bordeando la-

zona del Golfo de México. 

Al norte del río Tuxpan se puede distinguir· un.volcanis 

rno de tipo alcalino que corresponde a la primera fase de di:.... 

cha actividad cerca del Golfo, se manifestó a finales del 

Terciario. Sobresalen estas formas topográficas por estar -

constituidas por basaltos, traquitas y .fonolitas; además po_E 

que el resto del terreno de la zona corresponde al cretácico 

plegado.· 

Hacia· el Sur se encuentra el. volcan.:j.srno º¡::iropiá del al ti 

plano conformado por lavas de tipo calco-alcalino y debe su-
/ 

origen a la.s fuerzas tectónicas .. verticales que se presenta--

ron en. el Golfo y también en el Sistema volcánico. 

En el litoral se hallan formaciones cuaternarias rodea-

das hacia· el Este por sedimentos. del Terciario, ·sin embargo-

se puede decir que en la región hay buenos indicios de volea 

nismo ya que se presentan algunos diques· y chimeneas basálti 

cas. 
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Las in.trusione; son Ae eséasa.al~ura como el Bernal de 

Horcasitas loca·lizado a orillas del r.to: Tamesi; el.· Cazuela, 

Ayaht!il, .Tlacolula y la Sierra de Tantima. 

También se hace necesario tener en ·cuenta corno región -

volcánica de menor importancia el territorio que corresponde.· 

al Estado de Chiapas que se halla localizado al S.E. del 

pais. Aqui se concentran varios edificios volcánicos que se 

cree que inician la zona volcánica centroamericana. 

..-:. 

Los materiales que conforman dichos volcanes son princ:!. 

palrnente andesitas y su origen se remonta a los tiempos del-

Terciario. 

Entre los representantes más importantes de la zona se-

pueden nombrar: 

El Chichón. 

Localizado a los 17° 20 1
.- La.t. N. y 93° 12' .5" Long. w.· 

cuya al.tura es de -1,315 m.·s,n.m. 

! 
El eficio volcánico está formado por andesitas de horn-

blenda y se babia· mantenido en. estado inactivo, hasta 1982, 

cuando inició un nuevo ciclo de actividad. -

Tacaná. 

. . 
Se localiza a 14° 08' 04" ~at N. y 95° 06'.Long. W, es-

tá constitufdo por ·.andesita de hiperstena· y hornblenda., su -
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formación ocurrió durante el Terciario superior. 

La actividad se inició en 1855 pero fueron más fuertes

las erupciones de 1878, 1903 y· 1957, a partir de este mamen.:.. 

to su actividad se limitó a. solfatar;;ts .. 

Boquerón. 

L.ocalizado al N. N. W. del Tacaná,,. en el Estado de Chia--

pas. Tiene una altura de 2,280 m.s.n.m., Las andesitas que 

lo conforman proceden del Miocen.o. ~ ··~ .: 
::.-

·Zontehuitz. 

Está en la Sierra de San Cristóba.1., alcanza una al tura

de 2,600 m.s.n.m., probablemente se formó en el Mioceno. su 

estructura también est§. constituida por ·ande si tas y labrado-

rita. 

/ 



CAPITULO V 

SUELOS VOLCANICOS DE COLOMBIA Y MEXICO. 

Para desarrollar el presente capítulo es fundamental 

pretender una definición de suelo, aunque existen tantos coE_. 

ceptos cuantos interesados en el terna; por ello torno una de-

finici6n que me parece la más adecuada porque involucran_ to

dos los componentes. Así se puede considerar el suelo como-

un cuerpo natural que tiene carácter tridimensional;· _produc- · 

to de la naturaleza resultante tanto de fuerzas constructi--

vas como destructivas, así mismo permite el desarrollo de la 

vida vegetativa. 

Componen tes del ·suelo. 

En la composición del suelo son parte importante la roa-

teria mineral, la orgánica, el a·gua y el aire, en condicio.,-,-. 

nes ideales estos componentes deben estar repartidos así: rn~ 

teria mineral 45%, materia orgánica. 5%, agua 25% y aire 25%, 
( (24.) 

las proporciones de estos componentes varían de acuerdo con-

el lugar y el tiempo, la materia orgánica se en'cuentra prin- · 

cipalmente en la ca:pa superficial del ·suefo a medida que se-

profundiza ésta.va dism~nuyendo. 

(24) MJLLAR, C.E., TpRK, L.~. Fundamentos de la ciencia del 
suelo. p. 14. 
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Factores formadores del suelo. 

El suelo se halla en estrecha relación con el materia.l 

de origen., con el clima, la. vegetación, la topografía; en la 

formación de los suelos los factores anteriores son de igual 

importancia aunque de acuerdo con la regi6n puede predominar 

uno más que otro. 

El. ma.terial parental es el que. va a permitir el rápido-

desarrollo de un suelo, de ~l. depende la textura y el nivel-·
. <· 

de fertílidad. 

En cuanto al clima sus principales elementos precipita-

ci6n y temperatura son determinantes en la composición de 

los suelos, principalmente en lo referente a la cantidad de-

materia orgánica pues en regiones de altas temperaturas y 

abundante humedad los. ·suelos _s_on bajos en humus y inuy ácidos. 

La. vegetac~ón e~ parte esencial para la diferenciación

de los "suelos, seg"Ci.n si la. vegetación es forestal permite m.r=_ 

nor acumulación de 1materia orgánica mientras ·que· los pastiz~ 

les o la. vegetación de pradera facJ.litan la acumulación de -

humus a mayor profundidad, esto se debe .a que la.vegetación-. 

forestal regresa pocas sales a. la superficie durante el año. 

La topografía· modifica en gran medida el desarrollo del 

"suelo, 'cu'ando la. pendiente es muy pronunciada facilita la re 

moción continua del suelo esto hace q_ue la capa de roa teria -
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orgánica sea delgada .y por lo tanto disminuyan los productos 

·que contribuyen a los procesos de formación de los perfiles . 

. Debido a la pendiente el escurrimiento es mayor y esto 

implica una menor humedad aprovechable del suelo, esto influ 

ye en el crecimiento de las plantas, finalmente impide el 

uso de técnicas agricolas lo que.trae como consecuencia la -

baja producción .de la regi6n. 

El. suelo como todo compo1,1.ente de nuestro planeta está -
.. ·:. 

sujeto a cambios y estos se suceden a través del tiempo, ,_ 

pues para que un ·suelo se forme se requiere de un tiempo muy 

prolongado. Por esta. razón el hombre no· percibe estas modi

ficaciones ·que. sufre la superficie'. 

El. ciclo de desarrollo de los suelos comprende: material 

parental, ·suelo inma·duro, ·suelo maduro· y ·suelo. viejo. 

El material parental sufre modificaciones que lo con- .-:-

vierten en un suelo joven o inmaduro, en un periodo relativ~ 

mente corto cuando ¡las condiciones lo favorecen. Se pueden-

· observar tan solo el desarrollo de los horizontes A y e, ya-

que existe mayor a.cuinulación de materia. orgánica· y puede de-

cirse que hay· .uria intemperización ini::ip.iente. 

El desarrollo del suelo maduro se caracteriza por la 

conformación del horizonte B, con el transc~rso.del tiempo -

se· pueden diferen.ciar todos .los .horizontes. Entonces el sue 
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·10 ha entrado en la etapa senil. sus características princip~ 

les son ser muy ácidos e intemperizados. 

Los .suelos más apropiados para lograr· una buena produc- . 

tividad son los suelos jóvenes y maduros. 

TAXONOMIA DE LOS SUELOS. 

Para facilitar el conocimiento de los suelos de las di-

ferentes regiones del mundo, están clasif.'icados en Ordenes,

SubOrdenes, Gra~des grupos, Subgrupos, Familias y Series; se 

presentan de acuerdo con l.a clasificación del eses (Compre-

hensive Soil Classification Systeinl:· ( 25 )., en 1975, en el. 

cual se trata de lograr definiciones m~s exacta? .que permi-

tan ·llegar a clasificar el usci y .Por lo tanto correspo~da :-.a 

las actividades antrópicas. 

A contin.uación se pueden observar los Ordenes y· Subórde · 

nes propios de esta cl.asificaci6n: 

.·ORDEN 

ENTISOL 

·SUBORDEN 

Aquento 

Arent. 

Fluvent 

. Onthent 

Psamment. 

(25) · STRAHLER, Arthur,, J. Modern· Physical Geography. p. 212~ 
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ORDEN 

INCEPTISOL 

HISTOSOL 

. OXISOL 

ULTI.SOL ... 

VERTISOL. 

.. 

ALFISOL 

/ 

SUBORDEN 

Andept 

Aquept 

Ochrept 

Plaggept 

Tropept 

Urnbrept 

Fibrist 

Folist 

Hemist 

Saprist 

Aquox 

Humox 

Orthox 

Torrox 

Ustox 

Aqutilt 

Humult 

Udult 

us·tult 

Xerult 

. Torrert 

Udert 

Ustert 

Xerert 

1\qualJ:... 

¡:lor-alf 
. Udalf 

Ustall 

Xeralf 
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SPODOSOL 

MOLLISOL 

ARIDISOL. 

SUBORDEN 

Aquod 

Ferrad 

Humad 

Orthod 

Alboll 

~quoll 

Boroll 

Rendoll 

Udoll 

Ustoll 

Xeroll 

Argid 

Onthid 

De acuerdo con los órdenes anotados anteriormente el 
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suelo. que nos ocupa en este ··estudio corresponde al Incepti:=--. 

sol o sea un suel-0 rico en minerales y nutrientes para las -

plantas, por lo general estos suelos son húmedos con materia 

·les corno arcillas amorfas y cenizas volcánicas. 

Al revisar la clasificaci6n ·propuesta por la FAO, para
/ 

-ser usada en todo el mundo, encuentra qúe al Inceptisol de -

la Séptima Aproximación corresponden los suelos Andosoles 

(del japonés An - oscuro y Do - suelo) o los Andepts america 

nos. 

Se sub di vid en. en: 

Andosol Eútrico Suelo Fértil. Eu trandepts. 

Andosol Hidrico - Suelos Htµl\edos - Eydrandepts. 
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Andosol Dístricos = Suelos infértiles = Dy:strandepts . 
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. Andosol Vítricó Rico en materiales.1.vitricos = Vi trandepts. 

Estos suelos. se han formado· a partir de cenizas. volcáni 

cas, son. lÍgeros ·con al ta capacidad de retención de agua y -

nutrientes. · 

Estos suelos en Colombia. se encuentran sobre el sistema 

Andino. Se caracterizan por su a.lta. fertilidad y. sus buenas 

cara.cteristicas fisicas se localizan principalmente sobre •.-

los altiplan.os húmedos donde se asocian con otros suelos. 

La Cordillera Central ha ·sufrido" una alteración de la -

capa superficial debido a la gran actividad volcánica que cu 

bri6 grandes áreas con tobas y .cenizas volcánicas. 

Las cenizas.volcánicas constituyen· uno de los materia--

l'.~·:;; parentales más importantes en ·aquellos centros que se c~ 

l . .;: ;~rizan por la actividad. volcánica, luego los suelos as:í-:_ -

furmados pueden considerarse como rejuvenecidos. Las ceni--. 

zas pueden ser tran~portadas y acumuladas en capas muy defi
' 

nidas recubiertas por una capa orgánica. Las característi--

cas de estos dependen de la composici?n ~e los materiales p~ 

roclásticos y ._también del tamaño e igualmente del clima, de-

la pendiente o topografía del. terreno y de su evolución. 

En Colombia los fa.ctores que más han contribufdo al de-

sarrollo de estos suelos son~ el c],ima· y la topografía, las-

regiones ·que presentan estos. ·suelos tienen un relieve ondula 
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do con buena profundidad., mediana fertilidad y .en general 

tienen excelentes condicion.es fis:i.cas y. buena estabilidad es 

tructural que los hace resistentes a 1os procesos erosivos -

son ~cidos., altamente fijadores· de f6sforo y de baja minera-

lizaci6n relativa del Nitrógeno debido a la presencia de ar-

cilla amorfa (al6fana). Poseen un pH de 5.5, es decir que -

ácidos. 

Los suelos que se han formado. a.si ocupan aproximadamen

te· un 70% del ár!=?a productora de café o sea la mayor:i.a de !".'.";.:: 

los suelos existentes en los Departamentos de Caldas,_ Risa 

ralda, Quindi6,.Valle, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Na-

riño. 

La. zona· cafetera de Colombia está localizada en las 

grandes laderas que forna la cordillera que.traviesan el pa-, 

is, entre l.os 1, 000 y 2, 000 m. s.n.m. ,· lo cual corresponde a-

la faja altimétrica de mayor precipitación •. 

La precipitación de la región .. varia· 'entre 1, 000 y 3, 000-

mm, entre alturas de l,~00 .y 1,700 m.s.n.m., se presentan 

promedios de 1,800 a 2,800 mm. de precipitación anual, sien

do estas zonas óptimas para el cultivo del cafeto. La ternp~ 

ratura. media. varia entre 18 ºC y 22. 5 ºC, ·1a- m~s adecuada para 
. . 

el cultivo está entre 19.SºC y .2lºC; los vientos son po~o 

fuertes. 

La región. cafetera del l?ª~s· cpmprende desde antes de 

-- . ---· ··----·---------
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los 3º Lat. N. hasta más allá de los 6° Lat. N. Se pueden -

determinar tres· partes, de las ·cual.es 1.a. más importante es -

la central comprendida entre los: .3 ° y los 6 ° de La:L ·· N. 

En general los suelos de la regi6n cafetera son jóvenes./ 
! . 

y provienen de materiales diversos, especialmente cenizas 

volcánicas. ( 26 ) 

Los suelos de la región cafetera pueden dividirse en 

las siguientes· unidades: 
! :.r:. 

U. Fresno.· · ( Tolima) · Son cenizas de grano fino resisten-

U. -.Chinchiná. 

/ 

te a la erosión 1 ,350 - 1:,850 m. s.n.m. 

Está distribuida ampliamente en los 

departamentos de Caldas, Quindi6,-.

Risaralda., Antioquia·,. Valle y Cundi:_ 

namarca. Son cenizas de grano fino 

resistentes- a la erosión, 1,000 - -

2,000 rn.s.n.m. 

U. Anairne •.. (Tolima). Constituido por tobas. volcánicas 

que originan las cenizas muy finas, 

· pero ·susce;:itíbles a la erosión por

su estructura d~bil, 1,700 - 2,600 

m.s.n.m. 

(26) CENICAFE. Manual de conservación. de ·suelos. Chinchiná, 
Caldas 1975. p. 5 a 11. 

•• 1 
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u. Montenegro.- (Quindio)--Las cenizas son de grano medio 

si.H:icept1bles a la erosión, 1,200 -

1-,500 m. s.n.tn. 

U. Qu·:tndi6. (Quindi6) Las cenizas son de grano grueso, 

muy suscE?ptíbles a la erosión, 1,000 

l,500 m.s_n.m. 

U. Fon.desa: (Valle) Las cenizas de grano inuy fino, sus-

ceptibles a la erosi6n 1,500 -J,800 

m.s .n:.m. 

u. Ma.laba,r.: (Caldas, Rísa_ralda,_ Va-11.e) Las cenizas son 

de 9'rano fino con presencia de con

- creciories de hierro, 'susceptibles a 

la erosi6n 900 - 1,300 m.s.n.m. 

Pe 1as- unidades anteriormente expuestas hay .cuatro que-

merecen: uria descripci6n más amplia puesto_ que son extensas -

en la región y muy _,importa_ntes para la. producción cafetera 

del pafs. 

/ 
U. Fresno: Es una unidad· rica en minerales con alta ca 

pacidad de absorción d_e a.gua. El, terreno donde se encuentra 

no presenta pendient~s muy ~uertes. 

Es la unidad m~s resistente a la erosión por el tipo de 

ceniza. y ·;u alto contenido de materia. orgánica (18%); la ca

pa orgánica presenta muy buenas condiciones físicas estructu 

ra_ granular muy estable y alta capacidad de retención de hu-

- ·. 1 

i 
i 
! 
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En muchos sectores esta. capa alcanza de O. 80 .a 1 me 

i.a segunda- capa tiene estr-uctura columnar y textura ar 

cilla-limosa con presencia de minerales de alta capacidad de 

absorci6n de agua. 

La productividad de esta unidad depende de la profundi

dad del primer horizonte. Son. suelos aptos para la agricul

tura y .especialmente para el café. 

Esta unidad se localiza en los municipios de Fresno, Ma 

riquita y Falan en el departamento del .Tólima. 

u. Chirnchiná.-

Es la unidad más extensa dentro.de la región _cafetera,

el terreno presenta ondulaciones_ y en algunos sectores tiene 

pendiente fuerte. Los suelos. son de caracteristicas físicas 

excelentes y·de profundidad efectiva indefinida, con buen 

drenaje, pero debido al alto contenido de materia orgánica -

de la. primera capa·'y a la alta capacidad de retención de hu

medad de las ce.nizás volcánicas-;_ pueden presentarse proble-

mas de drenaje en lireas de poca pendiente, durante las épo-

cas lluviosas. 

La estructura es de modera.da a fuerte, pero muy estable 

lo cuál los hace resistentes a la er.osi6n. La textu:i::a de la 

primera capa es moderadamente g·ruesa,. sobre materiales volcá 

·.· 
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nicos de texturas medias y colores ... variados, dominando -espe

cialmente el pardo amarillento os·curo. 

Estos suelos son aptos para todos los 'cultivos del cli-. c. 

ma. Se encuentra distribuida ampliamente en Caldas en los -

municipios de : Manizales, Chinchiná, Palestina, Belalcaza:i;-,. 

Neira, Aranzazu, Anserrna, Filadelfia, Salarnina, Pácora, Agu~ 

das, Risaralda., Supía, Riosucio; en el Quindio: Armenia, MoE_ 

tenegro, La Tebaida, Barcelona, _Circasia, Calarca, Quimbaya;

en Risaralda: Pereira, Marsella, Apía, Balboa, .Belén de Um.,--:, 

bría, Guática, La Celia, La Virginia, Mistrato,· Quinchia, san 

ta Rosa de Cabal, santuario; en el Valle: Alcalá, Ulloa, Cai 

cedonia, Sevilla, Bugalagrande, Ginebra, Dagua, Darie, El 

_Aguila, El Cairo, Anserma .. 'Nuevo, Argelia, Versalles, La Uni-

6n, Toro,· Roldanillo, Trµjíllo, Bolivár,. Restrepo, La Cumbre, 

Vijes, Yotoco, Tuluá; en menor- proporci6n en Antioquia: Abe-

jorra~ Arnagá, Tarso, Pueblo Rico, Jericó,·valparaiso, Tame-

sis, Andes, Betania, Fredonia,_ Betulia,: Corrcordia, San Anto·-

nio de Prado, Cararnanta; y en Cundinarnarca entre los 1,000 y 

2, 000 m. s.n.m. 
/ 

i:J. Malabar. 

Proviene de cenizas.volcánicas de-grano fino con abun--

dante presencia de concreciones de hierro. La topografía es 

similar a la de la Unidad Chinchiná.,. 'su diferencia radica en 

que la. segunda capa es de mayor espesor· y de textura fina lo 



cual limita la profundidad efectiva y el drenaje interior. 

Posee un pH mayor de 5.8 lo que ha permitido la precip_! 

taci6n del hie~ro y de ahí la presencia de concreciones en -

el primer horizonte, que debilitan. la agregaci6n. 

En estos suelos prosperan bien las plantas como el café, 

la caña de azúcar, pastos, maiz, frutales, etc. 

Se encuetra principalmente en Pereira (Risaralda) y en-

Arauca (Calda~), entre los 900 y 1,300 m.s.n.m. siendo más:~~ 

definida en alturas menores de 1,100 mts. 

U. ·Mon.tenegro. 

Las cenizas volcánicas que la forman son;de grano medio. 

La topografía es ondulada con partes ligeramente inclinadas-

y otras planas. En la mayoría de los casos presenta erosi6n 

severa. 

Es uñ terreno suceptible a la erosi6ri y además presenta 
/ 

una lixiviación considerable; sus capas son arenosas y la u"' 

más profunda posee características.semejantes a las cenizas-

que forman la unidad Chinchiná .. 

Se emplea en agricultura y _en algunas zonas de poca ll~ 

via presenta problemas de sequía debido q._1 bajo almacenamieE_ 

to de_hu~edad para lo cual se recomienda usar mulch*, esta--

* Técnica. conservacioriista consistente en dejar residuos de
cosecha sobre el terreno o cubrir las tierras de cultivo -
con tamo, paja, aserrín para contrarrestar la erosi6n. 
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blecer sombr1o y zanjillas de absorci?n( 2?)" 

se localiza en los departamentos del Quin dio: Armenia, -

-Calarcá, la Tebaida, Montenegro,· 'Quimbaya.; en el Valle= Ale~ 

lá y Ulloa; en algunos sectores se presentan áreas intercal~ 

das con la U. Chinchiná y Quindi6, se encuentra entre 1,200-

y l, 500 m. s.n.m. 

En. el Sistema volcánico mexicano los suelos andosoles -

aceptan con.diciones topográficas que van. desde planos li.asta

las pendientes muy marcadas las cenizas.volc&nicas de estos~ 

suelos son ricas en materiales piromagnesianos particularme~ 

te cuarzo, piroxenas, hornblenda, labradorita, magnetita, 

plagioclasa, augita y. vidrio volcánico; estos materiales se

hallan distribuidos de acuerdo con la edad de los suelos. 

Los suelos volcánicos en México en realidad son pocos,

contrario a lo que. se piensa cuando se observa un mapa del -

Sistema volcánico, realmente cenizas volcánicas y otros mate 

riales piroclásticos se han mezclado con otros elementos 

que forman. los sue:i'os y as:í. han facilitado el rejuv~necimie~ 

to de los suelos ya muy desgastados a tai grado que han sido 

susceptibles de uso nuevamente, esto ha sucedido con gran n~ 

mero de terrenos de la República los cuales según los térmi

nos empleados por los ge6logos-édaf6logos están "contamina-

dos con materiales. volcánicos", pero no descienden directa--. 

(27) Manual de conser~aci6n ~e ~uelos~ p. 218 a 223. 
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mente de estos. 

Por lo tanto el Andosol se halla distribuido en poca 

cantidad a través del sistema encontrándose principalmente -

en la Meseta Tarasca, donde no ha sufrido modificación por -

la mzcla con otros materiales, también se encuentra en otros 

sectores de este sistema, rodea los volcanes de la Malinche, 

el Orizaba y al N. del Cofre de Perote, también en pequeña -

extensión en Guadalajara. 

-·~·-:. 
Los Andosoles más frecuentes son el ocrico que se en-~~ 

cuentra entre 2,000 y 2,500 m.s.n.m., son aptos para los pi~~ 

nares pues al ser empleados en la agricultura no son muy pr~ 

.·ductivos p0rque son muy erqsionables. Los más empleados pa-

ra los ·~ultivos son el Húmico y el Vítrico donde se cultiva-

papa y cereales más o menos en los 1,500 m.s.n.m., se ero-_··-

plean por tener un manejo facil y sus rendimientos son rela-

tivarnente al tos, sin embargo también. son erosionables no co-

mo los anteriores pero requieren del. empleo de técnicas de 

conservación esto con el fin de mantener su rendimiento. 
: 

De acuerdo con el criterio establecido por el Departa--

mento de Suelos del Instituto de Geología se puede decir que 

-los suelos volcánicos propiamente dichos en México se reduci 

rían tan solo a aquellos lugares donde se ha presentado act~ 

vidad muy reciente pues para muchos investigadores los sue--
. . 

los que pasan de 100,000 años s6lo tendrían las cenizas vol-

cánicas comO un componente más del suelo, pero no seria el -
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material parental de estos suelos. Los suelos volc~nicos qu~ 

dan considerados entre los que derivan de material con edad -

infe~ior a los 1,000 afias~ (28 ¡ 

/ 

(28) Gustavo Ga.ma. Castro. Investigador del Instituto de -
Geologia. Comunicaci6n personal. 
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CAPITULO VI 

INTEJ,U'RETACION COMPARATIVA DEL.SISTEMA. VOLCANICO TRANSVERSAL 

MEXICANO Y DE LA CORDILLERA CENTRAL COLOMBIANA. 

Al realizar una observación de las formas del relieve.'...; 
·' 

sobre el paralelo 19° de Latitud Norte que atraviesa de E. a 

w., a México y que es donde se localizan los focos volcáni--

cos principales se puede notar que dispone de alturas que s~ 

brepasan los 5, 000 m. s.n.m., pero aproximadamente el 50%· co;•" 

rresponde a alturas no mayores de 1,500 m.s.n.m. y el resto-

oscila entre 2,000 y 5,000 m .. , con predominio de las prime--

ras. 

~ste paralelo atraviesa por el Sistema volcánico mexica 

no, según el. perfil se puede d.educir que el terreno es muy. · 

uniforme constituyendo una unidad estructural que posee tra-

mos de varios:: Kilómetros donde la altitud varia muy poco, ~~ 

to hace suponer que no se presentan variaciones climáticas -

muy notorias en la/región, además por estar tan cerca del -

Trópico sufre los ·efectos de las estaciones, en general en--

contramos los grupos de clima A, B y C con pequeñas modifica 

cienes y el E en las cimas más altas. 

En contraste con el sector colombiano aquí ·.se podria d~ 

.cir que la parte donde.están las mayores alturas es la Orien 

tal, aunque no representa una topografia muy.quebrada sino -

de tramos más o menos largos que mantienen una altitud seme-
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jante la cual impide detectar la.s ·peq.ueñas variaciones clim~ 

ticas permitiendo tan solo determinar aquellas que son muy -

marcadas corno por ejemplo el cambio de un clima Cw a un Aw,-

Esta región se encuentra a lo ancho del territorio mexicano-

pues se inicia en la costa del Pacifico y cubre toda la par.-. 

te continental ya 'que llega hasta la costa del Golfo de Méxi 

co, mientras que en Colombia también longitudinalmente atra-

viesa el pais porque comienza en la costa del Pacífico hacia 

la. parte meridional del territorio· y cruza la parte montaño-

sa al igual que la gran llanura Oriental, introduciéndose ·e:~. 

territorio venezolano. El sector que corresponde a Colombia 

es tan solo una parte del continente americano, llegando a -~ 

la frontera con Venezuela hay que recorrer una vasta exten--

si6n que comparten Vene·zuela y Brasil para poder acercarse a 

la costa del Océano Atlántico. 

Existen tramos bastante planos con e·scasas elevaciones- · 

pero no se pueden señalar corno sectores de transición puesto 

que continúa el paisaje con la misma tónica que tenía ini- -
/ 

cialmente de tal manera _que se puede asegurar que se est~ SE 

.bre la misma unidad a todo lo largo de este par.alelo. (Ver -

perfil paralelo 19º) 

Al observar las formas que presenta el perfil sobre el-

paralelo 2º 58' de Latitud Norte que atraviesa a Colombia 

por su punto m~saltoqueeselNevado del Huila, -dentro del -

sistema andinó-,. apreciando una topografía m~s quebrada en -

. - -----·-·----·;--·--
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el Oeste donde los tramos son· cortos y se presenta un.aseen-· • 

so rápido alcanzando alturas de más de 2,000 m.s.n.m~, que -., 
corresponden a la cordillera occidental, luego por espacio -

de unos 45.Km aproximadamente disminuye un poco para iniciar 

nuevamente un ascenso en forma acelerada logrando las mayo--

res alturas cuyos puntos corresponden a la Cordillera Cen-:-..·-:·. 

tral que tiene_-pequeñas oscilaciones, esto permite comparar-

con la escala de pisos térmicos que forman parte del clima -

de alta montaña, dando como re·sultado el hecho de que en un

recorrido de pocos Km se encuentra gran variedad climática ,'.y' .. 

por lo .tanto diversidad de fauna y flora, siendo ésta una ca 

racteristica muy importante para la región ya que por hallar 

se en una zona Tórrida le corresponde un tipo de clima Trop~ 

cal según la clasificación de Koppen. Terminando la Cordi--

llera central surge una nueva depresión que corresponde a la 

cuenca-del rio Magdalena continuando con un ascenso menos 

pronunciado que el anterior pero muy quebrado que es la cor-

dillera oriental o parte terminal del sistema andino coloro--

biano aqui la cordillera presenta su parte más angosta. En

tre las diferentes alturas hay mayor amplitud lo que indica 

un cambio en la conformación topográfica señalando que se ha 

llegado a una zona de transición hacia una nueva unidad es--

tructural, en este paso se encuentra una elevación que no c~ 

rresponde ñi a la unidad anterior ni a la que sigue sino que 

·es ind.ependierite.·, conocida como la Serranía de la Macarena -

cuya altura no alcanza los. 3,000 m.s.n.m., al estar al lado-

Oriental de la serranía se puede decir que se inicia otra 
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unidad estructural car.acterizada por s~r una gran extenci6n 

plana con alturas que no sobrepasan los 200 mls.n.m .. Se ob

serva .gran uniformidad en el terreno, además al recordar que 

fue una región que estuvo ·cubierta por el mar durante el Cre 

tácico, fácilmente se deduce que sus materiales difieren en~ 

gran medida de la únidad estructural anterior pues allí ha-~. 

bia predominio de material volcánico mientras aquí el mate-

r~al se caracteriza por ser sedimentario. 

La forma del terreno indica que las actívidade~ desarrb; 

lladas por el hombre no pueden ser iguales en las dos unida.:. 

des aunque la idiosincracia del colombiano sea igual ·en todo 

el territorio. 

Es interesante conocer la topografía que se presenta en 

los dos países a través de· uri paralelo, sin embargo· es.mucho 

más interesante la comparación que puede hacerse· de las cor

dilleras volcánicas ya que éstas tienen direcciones diferen~ 

tes pues el· sistema lleva una direcc.ión E - W con una al tura 

promedio de 2, 900 m/y la Cordillera Central de Colombia va -

de S - N con una altura promedio .de_3,300 m.s.n.m. 

El Sistema volcánico mexicano es una de las regiones de 

mayor inestabilidad que po~ee el paí.s pues presenta. los edi

ficios volcánicos más notables y elevados ·del territorio, é~ 

te pn.rte desde el nivel ciel mar comenzando su ascenso grá- -

dual hasta que inicialmente se manifiesta en el volcán Coli-· 
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ma en Nayarit que en términps generales corresponde a los 

aparatos volcánicos que se hallan_ en actividade se localiza-

cerc~ a las costas del Pacífico, de alli en adelante se pue

den localizar numerosos volcanes distinguiéndose el estado -

de Michoaéán por concentrar un buen número de ellos y quiz~~ 

los más recientes ·como el Paricutin, esta cadena se extiende 

hasta las costas del Golfo de México donde según los estudio 

sos del tema llegaría hasta los p~gueños volcanes de Tuxtla. 

La mayor parte de esta unidad est:i por encima de los : ..,. .. -

2,000 m.s.n.m. pero a pesar de ello no se ·presentan cambios~ 

clim~ticos bruscos· ya que el ascenso es relativamente suave-

y se realiza a través de varios kilómetros, lógicamente hay · -

algunas cimas cuya pendiente es muy marcada y para alcanzar-

las requiere de un ascenso rápido· y· en distancias cortas, 

sin embargo no es la generalidad de 1a cordillera. El Siste 

ma volcánico y .la Cordillera Central pueden tener una longi

tud semejante, -pero en altura es superior ésta última; 

Revisando el mapa geológico simplificado se puede notar 
- l . 

que este sistema se considera a partir de los 19° hasta los-

21º de Lat. N. y entre los meridianos 97° y 105° de Long. W., 

los principales edificios no se encuentran formando una li--

nea recta pero si se hallan distribuidos en la región. Está 

conformada por una serie de grabens, valles y depresiones a-

- lo largo y ancho de este sistema. El gr-aben principal lo 

"forma en la parte N. N .. W. donde s.e encuentra al lago de Chap~ 

la en tanto ·que en su extremo w., se tiene el graben de Coli 
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ma donde aparece el Nevado de Colima. y el volcán de Fuego. 

La parte- media· está compuesta por el Bajío enseguida la re

gi6n de Michoacán que es la más distinguida por este fenórne-

no y unas.depresiones donde se puede apreciar el Lago de 

Plitzcuarom, Cuitzeo y Zacapo, lagos que en algún tiempo foE 

maban. parte del lago de Chapala lo que.viene a ser una pro

longación de dicho graben (Graben Tepic-Chapala), prosigui-

.endo en. forma paralela a. estos c;¡rabens se cuenta· con los 

principales valles que integran la regi6n centro-sur del 

. país y que so.p, el eje p;t:'incipal de las actividades econ6miC:.:-. 

cas de la. Nación.. En primer lugar tenemos la Cuenca de Mé-

xico, después encontramos el. Vall,e de Toluca el cual tiene-

mucha semejanza en cuanto a su importancia económica con la 

cuenca anterior y el valle de Puebla dividido.por la .sierra 

Nevada donde se localizan los volcanes del Popocatepetl e.:

Iztaccihuatl, para finalizar en la parte oriental del teri-

torio nacional con las principales elevaciones el Pico de~. 

Orizaba y el Cofre de Perote. 

i 
El tipo de rocas que se encuentran ?n este Eje son áci 

das principalmente, no obstante se pueden· encontrar ignirn-

bri tas ~iocénicas de la Sierra Madre. Occidental; vulcanitas 

del-O~igoceno-Mioceno (andesitas}¡ secuencia de tritica con-

tinental (Eoceno-Olig.oceno); rocas Mesozoicas marinas, ple-

gadas, rocas met~mórficas del Jurásico-Cretácico inferior -.

granitos de edad cret1!icica hasta. Miocénica y basamento del-
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premesozoico y una infinidad de fra.cturas y fallas que dan ,.,. 

lugar al sistema volcánico mexicano. 

En el teritorio colombiano la. Cordillera se manifiesta

de la siguiente manera: surge como la continuación de la cor 

dillera Oriental ecuatoriana, recorre el territorio por esp~

cio de 1, 000 Km de longitud ·desde el departamento de Nariño

que sirve de limite a las dos naciones, hasta el departamen

to de Sucre. Esta cordillera va: unida a la cordillera orien 

tal hasta el departamento del Cauca donde .se separan' eri el ;..._ > 
Macizo colombiano -cuya formación es de origen volcánico- e~ 

te sector es de gran importancia porque alli se forma la es

trella fluvial de Colombia donde nacen los ríos Magdalena y

Cauca que desembocan en el mar Caribe; el río Patía que va -

al Océano Pacífico y el Caquetá que va al Oriente.· (Ver mapa 

topográfico de Colombia) •. 

Es una cordillera muy inestable por estar .sujeta al afa 

llamiento aunque bien es cierto que es una· cordillera de pl~ 

gamiento, sin embargo las fallas han ~ugado un papel muy im

portante en la composición del terreno. Se halla atravesada 

por una falla principal llamada Falla de Romeral, lleva la -

misma dirección de la cordillera, además posee una serie de

pequeñas fallas paralelas que aumentan su inestabilidad; en

ella se localizan varios cerros nevados que en realidad son

edificios volcánicos los cuales se caracterizan por un esta

do serniactivo, limitándose a simples fumarolas o solfataras-

·-- ---------~---,,,.., 
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como ocurre con el' Puracé, Cumbal, etc. Estos y las demás-

prominencias volcánicas han modelado el paisaje y en la ac-

tualidad nos presentan un vasto contraste en las diversas-

formas del, relieve, encontrándose ·altiplanos como el de Po-

payán -ubicado entre las cordilleras_Occidental y Central~ 

con una altitud promedio de l,700 m-, también se encuentran 

batolitos como el de Antioquía que corresponde a una intru-

si6n gue ha sido denudada por los agentes externos en las -

épocas recientes. La Cordillera pierde altura cuando pen~-
: . .:.:. 

tra en el departamento de antio"quia donde. se bifurca en va..;:· 

rias oportunidades y se ensancha para dar lugar a la depre-

si6n del Magdalena hacia el Oriente -formada al final del -

Terciario, conocida en la actualidad como la llanura del Ca 

ribe-. 

Las mayores a_l turas se encuentran hacia su parte media 

y septerntrional de tal manera que la topografia de la regi6n 

es muy quebrada a distancias muy cortas. , La mayoría de sus 

cimas permanecen cubiertas de nieve debido a que sobrepasan 

el límite inferior'de las nieves perpetuas localizado a 

3,800 m.s.n.m., para el observador es relativamente fácil 

detectar los cambios climáticos que se suceden a medida que 

se avanza altitudinalmente. Las altura~ se suceden en for-

ma progresiva aunque algunos tramos mantienen más o menos.-

una constante para irrumpir brúscarnente en una serie de al-

turas que dan mayor complejidad al sistema. 
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Observando la Cordillera desde sus inicios se puede 

ver corno·la altura aumenta gradualmente hasta superar los -

4,000. rn.s.n.rn., y manteniéndose.por encima de los 3,000 m.,: 

llega hasta el departamento de Antioguia donde· disminuyen~ 

tablernente. Los sectores más accidentados corresponden a -

los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolirna, Quindio, 

Caldas. 

Los aparatos. volcánicos no se hallan alineados corno se 

piensa, sino que se concentran en ciertos sectores de la +.~;< 

Cordillera formando regiones de gran importancia volcán~ca ,: 

actualmente uno de ellos -la Sierra de los Coconucos- está-

siendo catalogado corno "Punto Caliente" debido a la serne--

janza que presenta con el esquema de Peter J. Wyllie( 29 ) 

De acuerdo con la posición que ocupa la Cordillera en~ 

el pais se puede deducir que el :j:lanco Occidental es una zo 

na de contacto donde las placas al chocar presionaron el 

plegamiento de dicho sistema originando así la fusión de 

los materiales que/más tarde caracterizarian a la región. 

La erosión ha desgastado los materiales más recientes-

dejando al descubierto las rocas más-antiguas de origen vol 

c~nico conocidas en la actualidad como los Batolitos de An-

tioquia y Sonsón., lo mismo que el Stock de Manizales, esto 

(29) U.N. de Colombia. ·Los coconucos. Revista de Geografía 
p. 31. 

·--------····--·-·-···· ------·----------
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en la Cordillera Central de Colombia, igual ha sucedido con 

·los materiales del sistema pues aquellos que lo formaron 

inicialmente fueron denudados y por ello dejaron al descu--

bierto las rocas que hoy podernos observar sobre la superfi-

cie de esta cadena montañosa. Son muy importantes los gra--

bens que se pueden· señalar sobre el sistema. 

La región montañosa o Sistema volcánico atravie.sa el -

40. 6% de los estados de la República, es decir 13 de los 32, 

son. importantes porque. se hallan muy· cerca de la capiti,!l . ··~ 

del pais y además algunas de estas ciudades se caracterizan· 

.por ser muy pobladas, sucede algo muy. similar en la Cordill~ 

ra Central donde son atravesados 10 .. departamentos de::los .22 

con que cuenta el país o sea el 45.4% y se localizan 9.cap~ 

tales muy pobladas y aunque retiradas de la capital de la -

República, poseen importancia económica y cultural, ésto se 

debe a la gran variedad climática que se presenta por tener 

el ciima de al ta montaña· carae.terizados por la presencia de· 

los pisos térmicos-lo cual permite una diversidad de fauna

y flora asi como tfunbién de minerales constituyendo un pod~ 

roso atractivo para los habitantes del territorio. Podría-
-

decirse .que la Cordillera es fuente de vida por cuanto allí 

nacen infinidad de riachuelos-que más adelante alimentan 

las corrientes más importantes del pais co~o son.el río Cau 

ca al W. y el río Magdalena al E. Por ser la ~spina dorsal-

de la orografia col·ombiana irradia su acción a diferentes -

puntos del país. 
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Los aparatos volc~nicos han contribuido con sus erupci~ 

·nes a la formación de capas de diversos materiales de tipo -

volcá:r:iico ayudando así a la estructuración del ·suelo de mu--

ches sectores, no sólo en esta Cordillera sino que ha alean-

zado a las otras dos, por lo tanto los suelos son un factor-

de gran importancia para el desarrollo agrícola de la región 

y de todo el país; estos suelos están comprendidos principa! 

rrtente entre los 1,300 y 3,000 rn~s.n.m., también se encuentra 

en elevaciones superiores e inferiores de las indicadas aun~ 

que allí sus características físico-químicas varían un poco. 

Esta Cordillera presenta algunas rocas metarn6rficas co-

rno esquistos, cuarsitas, neises y m~rrnoles del Ordovicico y 

también algunas calizas correspondientes al. Paleozoico; 

igualmente encontrarnos conglomerados, limolita·s '·- granodiori-

tas, cuarzornonzonitas, riolitas y dacitas del Jura-Triásico; 

también diabasas, basaltos, dioritas del Cretáceo; de la era 

Terciaria se·encuentran cuarzodioritas, andesitas y rocas p~ 

roclásticas, tenernos algunos limos, arenas y gravas de tiern-

. / 
.pos del. Cuaternario. (Ver mapa Geol6gico de Colombia). 



Rumbo 
General 

Fases 
Volcánicas 

Tipos de 
rocas. 

Sistema Vol~ico Transversal Cordillera Central 

Este a Oeste 

- cretácica metarrorf i 
zada. •· .: 

- oligo-Miocénicá;. 
- Plio-CUaternaria. 

Principalmente ró-' 
cas ácida9-'."¡mdesi
tas y traqtiitas. ,
Algunas rocas bási 
cas-basaltos. -

sur a Norte 

~ Vulcanismo básico 
- Plutonisrno básico 

y üJ.ti:abásico 
- Plutonisrro cuarzo

dior1tico 
- Vulcanisno final. 

Presenta andesitas, 
cuarzodioritos, ga
bros, basaltos pero 
tambilm se pueden -
observar rocas meta 
rr6rficas caro esqui 
tas, gneis. -

Explicacion 

Seg(in el estudio realizado se puede suponer que el 
Sistema Volcánico transversal irexicano se relacio
na con.un fenó:neno de subélucci6n a nivel de la fosa 
de 1\capulco, el cual lleva una direcci6n SW-NE. 
En Colanbia se debe principalmente al hundimiento 
de la placa de Nazca por debajo de la placa SUr~
ricana, entonces se puede decir que esta cadena rocm 
tañosa está formada sobre la rrargen continental por 
esta razón lleva una direcci6n sur-Norte. 

Se puede hablar de úna similitud entre los dos sis
tenas ya que ambos iniciaron su forrcaci6n en los 
tiempos del Cretácico, pero su conformación total 
se presenta en tiempos del Cenozoico. 
En la regi6n colanbiana se puede notar que en la fa 
se básica o inicial aparecen los basal tos mientras -
en el Sistera vol~ico transversal fueron abundan
tes en este periodo las andesitas. 
Pero en general la estructura de estos sistemas han 
seguido más o rrenos una evoluci6n paralela 16gica
mente que se encuentran en zonas de la litosfera, 
donde se está experinentando defomiaciones debido 
a la cercanía de las placas. 

El volcanisno ha cantribuído a la c0nstituci6n de 
la lit6sfera por cuanto han aflorado toda una serie 
de rrateriales ricos en Silice, en cuarzo y otros 
elementos que constituyen las rocas que hoy se pue

:den observar. 

'4.:·.,í. 

\. 
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Sistana Volcánico Trapsversal 

Clima 

Tipo de 
suelo 

Asentamientos 
humanos 

Posee: A. tropical 
lluvioso 

c. t6Tlplado 
lluvioso 

B. Seco 
E. Polar (al-

tas cimas) 

........ , 

And9sol, localizado 
principalmente en la 
meseta Tarasca y r07 
deando los aparatos 

· volcánicos más jropor 
tantes. -

Atraviesa 13 esta
dos y cruza varias 
capitales muy pobla 
das. -

Cordillera Central 

El clima corresp:>nde al 
de Al ta M:mtaña que se 
caracteriza por la pre
sencia de los pisos tér 
micos: cálido, tST1plaao; 
frío, párarro y nieves -
perpetuas. 

· Andosol ex.tendiéb en mu 
chos sectores de la cor 
dillera y asociado a -= 
Tropepts y Entisoles. 

Cruza 10 departairentos 
y algunas capitales que 
tienen buen nómero de 
habitantes. 

Explicaci6n 

I.a altitud es un factor determinante en las varia
ciones climáticas. Los l\ndes colanbianos se carac
terizan por su altitud. 

las cenizas volcánicas favorecen la forrración de· di 
chos suelos;. son ricos en nutrientes, lo cual favo:: 
rece la agricultura pero teniendo en cuenta que son 
susceptibles a la erosión, por esta razón se deben
emplear técnicas de conservación de suelos. 

En el Sistema Volcánico los asentamientos hmranos 
.'son muy irrq;>ortantes, debido a que se encuentran re
lativamente cerca de la capital del país y ad~s 
los suelos favorecen las actividades agrícolas. 
En Colanbia esta cordillera presenta un gran atrac
tivo para la población por cuanto que all! se reali 
za la principal actividad econ6nica del país, corro
es el cultivo del caf!!l; además tiene gran variedad 
de recursos minerales y vegetales. 

;, ' 
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CONCLUSION 

~n resumen se puede decir que la Cordillera Central Co

lombiana y el Sistema volcánico mexicano presenta las siguie~ 

tes caracteristicas: Ambos sistemas atraviesan su respecti-

vo territorio aunque en direcciones diferentes; en cuanto a-

los materiales que los constituyen son muy semejantes pues -

~n el Sistema volcánico las rocas son predominantemente áci-

das como las traquitas y andesitas y también algunos basaltos 
. . ~ ... ". 

o rocas básicas; la Cordillera Central presenta material íg.:..· 

neo tanto ácido como básico y aaemás otros re·sultantes de la 

acción de los agentes ex6genos como el gneis. 

En ambos encontramos aparatos volcánicos muy importan--. 

tes, sin embargo los más destacados son aquellos que alean.--. 

zan alturas notables, pero a pesar de ésto no se distinguen-

por su actividad pues algunos permanecen en estado semi-act! 

va; en la Cordillera Central los volcanes semi-activos se lo 

calizan en los sectores centro y sur y en el territorio mexi 

cano actualmente e~tán en actividad los volcanes que corres-

panden al sector del Oceáno Pacifico. Esto-demuestra que la 

actividad continúa latente~· que existe un gran peligro a lo

largo de estas regiones donde es dificil determinar el mamen 

to exacto en que los materiales inician el _ascenso, por lo -

tanto no hay exactitud en las predicciones; t~bién prevale

ce una si tu ación de:· suspenso en sus habitan tes, por cuanto -

son regiones altamente sísmicas que presentan un alto grado-
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de inseguridad e inestibilidad del. comúnmente llamado "piso 

firme" por lo tanto· ofrecen gran. riesgo para las cornunida.

des que habitan en.estas r~rtes·y agregando a ésto las fa-~ 

llas de cabalgamiento que alli se presentan observarnos· un -

sistema tan complejo, raz6n por la cual se puede decir que~ 

estas regiones son de riesgo para la ubicación de los::.asen

tarnientos humanos. 

El fenómeno del. volcá,nisrno ha. sido importante para la

estructuraci6n geol6gica de los territorios lo que ha perra_!::' 

tido que afloren a la superf icíe diversos materiales útiles 

en el desarrollo de las actividades económicas dei hombre -

corno por ejemplo el ezufre que es extraído para usos indus

triales. 

Tiene una .. implicación directa en el campo de la salud, 

pues el suelo es fuente de aguas termales y minerales que -

permiten la curación de algunas enfermedades. En las áreas 

rurales de Colombia los habitantes emplean los trozos de -

hielo, que tornan de/las cumbres, para ·uso doméstico. 

La importancia del volcán no radica en el tamaño de su 

edificio sino en los materiales que arroja y de la misma 

presión que éstos desarrollan en su interior asi que puede

ser pequeño pero causar movimientos telúricos de cierta in

tensidad; generalmente· se Piensa que la altura del cono es

indicador de su fuerza destructora a la vez gue se rnuestra

irnponente y desafiante a la. vista del observador. 
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Quizá lo más importante de este fenómeno sea la. gran -

atracci6n que ejerce· sobre la humanidad, pues a pesar de 

ser tan peligroso ha sido admirado desde que el hombre notó 

su presencia en la faz de la Tierra, antiguamente se asoció 

con las creencias sobrenaturales; actualmente es objeto de

atracción :·.turistica, se realizan viajes fascinantes llenos

de emoción y curiosidad ejemplo claro de esta situación es-

- t.á la admiración que despertó en. los. visitantes a Hawai en

julio de 1983 la erupción del. Kilauea y unos dias. después el 

Mauna loa. 

El fenómeno.volcánico prueba una.vez más el dinamismo

existente en el interior de la corteza, permitiendo que la

superficie sufra algunas modificaciones con el paso del 

tiempo ayudada lógicamente por los agentes externos. 

/ 
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