
5. Posibles escenarios eruptivos en caso de
una reactivación del volcán Cayambe

D
esde Diciembre de 2002. el volcán Cayambe ha mos-
trado un claro incremento en su actividad sismica (fi-
gura 24), así como un incremento en el olor a gases

sulfurosos reportados por los montañistas. Estos hechos son
signos claros de que están ocurriendo movimientos de flui-
dos al interior del volcán. Sin embargo, se debe dejar en da-
ro que hasta la fecha (mayo 2004) no existe la certeza que el
volcán vaya a entrar en un proceso de reactivación. A pesar
de las incertidumbres existentes se puede decir que:
. La intensa actividad sísmica registrada en los últimos me-

ses podría no presentarse nuevamente, y volver a los ni-
veles de actividad sísmica de base, similares a los del año
2000.. Sin embargo, en base a la información geológica se ha po-
dido establecer que el Cayambe ha presentado alrededor
de un evento eruptivo cada doscientos años. Dado que la
última erupción ocurrió, según reportes históricos en
1785-1786, parece razonable decir que, desde un punto
de vista estadístico, es probable una reactivación del vol-
cán en los años venideros. Vale la pena recodar que. los
primeros signos de actividad anormal del Guagua Pichin-
cha ocurrieron en los años 1982-1983, y que la erupción
se inició en 1999, es decir cerca de 16 años después. Se
debe decir también que cada volcán "se comporta" de for-
ma diferente, de manera que el Cayambe podría desper-
tarse más rápidamente o más lentamente que el Guagua
Pichincha.

. Durante los últimos miles de años, la actividad del Ca-
yambe se ha caracterizado por la formación de damos o
flujos de lava viscosa; y con los fenómenos volcánicos aso-
ciados con los mismos, esto es explosiones breves con
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emisión de ceniza. la cual no ha tenido una distribución
regional importante; flujos piroclásticos por colapso de
domo; y. flujos de lodo y escombros por fusión del casque-
te glaciar y/o por lluvias durante o después la erupción.
El crecimiento de un domo es un proceso lento, que pue-
de durar varios meses o años (como fue el caso de la erup-
ción del Guagua Pichincha entre 1999 y 2001), por lo tan-
to. se debe considerar que el proceso de reactivación y el
crecimiento mismo del domo pueden tomar varios meses
o inclusive años.

El Cayambe es un estratovolcán compuesto, coronado por
un complejo de damos en la cima. Así, el conducto volcá-
nico utilizado por los magmas durante las erupciones pa-
sadas no ha sido uno solo. Por esta razón, los domas fue-
ron extruidos en diferentes sitios de los flancos Norte y
Oriental del volcán. Existe entonces una incertidumbre
en el sentido que no se puede conocer con antelación la
ubicación exacta del próximo centro de emisión. Esta in-
certidumbre es crucial. pues un domo que se forme en el
flanco Oriental afectaría únicamente los sectores al
Oriente del volcán, completamente deshabitados. Por el
contrario, un domo que se forme en la cumbre o peor aún
en el flanco occidental presentaría un serio peligro para
las zonas densamente pobladas de la parte Occidental.
Afortunadamente podemos señalar que en los últimos mi-
les de años, esta última situación no ha ocurrido, habien-
do sido afectados únicamente los flancos Norte y Oriental.

Numerosas evidencias arqueológicas muestran claramente
que las poblaciones pre-incáicas asentadas en la llanura de
Cayambe fueron afectadas directamente por erupciones del
Cayambe, pero también por grandes erupciones cuyo ori-
gen fue más lejano. Los fenómenos volcánicos que afecta-
ron la llanura de Cayambe y a sus antiguos habitantes fue-
ron las caídas de ceniza y los flujos de lodo. Como en el pa-
sado, estos fenómenos volcánicos representan las principa-
les amenazas volcánicas para las poblaciones actuales del
occidente del volcán.

.
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En base a las consideraciones anteriores, se puede con-
cluir que el escenario más probable en el caso de una futu-
ra erupción del Cayambe constituye una erupción caracteri-
zada por la-rormación de un domo o un flujo de lava viscosa
en los flancos Norte u Oriental, cuyos flancos inferiores po-
drían ser devastados por flujos piroc1ásticos y flujos de es-
combr(fg (lahares) por la posible fusión del casquete glaciar.
Estos flujos se dirigirían al Oriente por el sistema fluvial de
los ríos Salado-Quijos y podrían (dependiendo del tamaño de
la erupción) alcanzar el sector de la Cascada de San Rafael,
en cuyo caso podrían afectar la principal vía de acceso al
sector Nor-Oriental del país, así como el Sistema de Oleo-
ductos Trans-Ecuatoriono (SOTE) y el Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP). Dado que la dirección dominante de los vien-
tos es de Oriente a Occidente, las zonas densamente pobla-
das de la parte Occidental podrían ser afectadas por caídas
de ceniza y flujos de lodo secundarios asociados con la remo-
vilización de la ceniza depositada en los flancos superiores
del volcán.

Un caso particular de este escenario. resultaría el creci-
miento de un domo en la cumbre o peor aún en el flanco Oc-
cidental. en cuyo caso, la afectación a la parte Occidental y
particularmente a la ciudad de Cayambe puede ser mucho
mayor. Se debe señalar que una erupción de éste tipo no ha
ocunido en el pasado reciente del volcán (es decir durante
los últimos 10 000 años).

Finalmente. un segundo escenario. considera una erup-
ción de mucho mayor tamaño, en la cual se produzcan flu-
jos piroclásticos por el colapso de una columna eruptiva (co-
mo en la erupción del 3 de Noviembre de 2002 del volcán El
Reventador). En este caso. los flujos piroclásticos descende-
rían por varios flancos del volcán. así como los flujos de es-
combros; y la distribución de ceniza sería mucho más impor-
tante. La experiencia de la erupción del volcán El Reventador
y de otros volcanes alrededor del mundo como el Mount
Saint Helens (Washington, USA). el Chichón (México) o el Pi-
natubo (Filipinas) muestra que pueden ocurrir erupciones
extremadamente grandes, aunque su probabilidad de ocu-
rrencia haya sido baja.
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De la evaluación presentada anteriormente (resultante de
un largo trabajo científico) se desprende que la comunidad
que vive en lm~ ~rededores del volcán necesita definir un
plan de acción, en caso que se inicie un proceso eruptivo. El
establecimiento de tal plan de acción, que permita disponer
de un ambiente de seguridad, es una tarea que debe estar
sentada en cuatro pilares fundamentales:
l. Un sistema de vigilancia permanente. que permita a los

científicos emitir las alertas tempranas que las autorida-
des y la población necesitan. Si bien el monitoreo volcáni-
co realizado por el IG, permite detectar los cambios que
ocurren en el volcán. se debe recalcar que los fenómenos
volcánicos son procesos naturales extremadamente com-
plejos, que la ciencia modema no entiende completamen-
te. Por esta razón, la comprensión de los procesos natu-
rales involucra grandes incertidumbres, de manera que
no es posible predecir con certeza el tamaño ni el momen-
to exacto de la ocurrencia de una erupción;

2. Estas alertas deben estar dirigidas a las autoridades res-
pectivas, las cuales, con toda la seriedad del caso, tomen
las decisiones necesarias en el momento adecuado;

3. Un sistema de comunicación, que permita que las decisio-
nes tomadas por las autoridades lleguen a la población de
manera oportuna;

4. Una sociedad preparada, conocedora de los peligros a los
que está expuesta y de las medidas precautelatorias que
debe tomar para afrontar un fenómeno natural. Puesto
que la población de los alrededores del volcán no tiene
una percepción clara de lo que es una erupción volcánica
y peor aún, no considera al Cayambe como un volcán que
podría entrar en un proceso de reactivación, es funda-
mental que se inicie un proceso de capacitación que en-
señe a la comunidad los peligros que pueden afectarla,
pero también las acciones a tomarse en caso de una erup-
ción.

Si estas cuatro acciones se cumplen a cabalidad. pode-
mos estar seguros que habremos dado un gran paso en la
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conformación de una sociedad responsable que acepta y sa-
be como vivir con un volcán activo. El caso del volcán Ca-
yambe y de la comunidad que vive y trabaja a sus pies es
único, en eJ..sentido que permite iniciar con buenas bases es-
te proceso. El tiempo dirá si las personas responsables han
sabido asumir sus respectivos roles.
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GLOSARIO

AC.: Se dice de las fechas obtenidas
en base a dataciones radiométri-
cas antes del n~cimiento de Cris-
to.

AFM (Acoustic Flow Monitor): Sen-
sor sismico capaz de detectar las
vibraciones del suelo causadas
por el paso de un fl4io de lodo y
escombros.

Amplitud: La amplitud de una señal
sismica corresponde a la magni-
tud del movimiento del suelo en
un instante dado producido por
la acción de las ondas sísmicas.

Andesita: Roca de origen volcánico
de color gris medio, que contiene
entre 53 y 63% de sílice. El color,
la composición química, la visco-
sidad y el carácter eruptivo son
intermedios entre un basalto y
una dacita. Es el caso de la mayo-
ría de rocas de los volcanes Tun-
gurahua, Cotopaxi. Sangay. El
Reventador.

AP: Antes del presente. Abreviación
utilizada para una fecha ocurrida
en el pasado geológico.

Arco volcánico: Cadena de volcanes
(islas o montañas) ubicada cerca
de los límites de las placas tectó-
nicas. formados como consecuen-
cia del magmatismo asociado a
las zonas de subducción.

Átomo: Unidad elemental de la ma-
teria. Elemento químico consti-
tuido por un núcleo (formado a

su vez por protones y neutrones)
alrededor del cual se encuentran
los electrones. El número de elec-
trones define las propiedad quínú-
cas del átomo y el núcleo sus pro-
piedades físicas.

Avalancha de escombros: Grandes
deslizamientos que pueden ocu-
rrir en un volcán. y que desplazan
enormes volúmenes de rocas y
otros materiales a altas velocida-
des y a grandes distancias desde
el volcán. Estos deslizamientos se
producen por la inestabilidad de
los flancos del volcán, fenómeno
que puede deberse a la intrusión
de magma en el edificio volcánico.
a un sismo de gran magnitud. o al
debilitamiento de la estructura
del volcán inducida por ejemplo,
por la alteración hidrotermal.

Basalto: Roca de origen volcánico de
color gris oscuro. que contiene
menos de 53 % de silice. En esta-
do fundido presenta una baja vis-
cosidad. que implica una erup-
ción generalmente no explosiva
que produce flujos de lava (e.g. Is-
las Galápagos).

Balística (Fragmento): Fragmento
de roca expulsado violentamente
por una erupción volcánica y que
sigue una trayectoria balística. en
forma de parábola.

Blast: Explosión volcánica de gran
escala producida por la despresu-
nzación violenta de un cuerpo de
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magma cercano a la superficie.
Este fenómeno puede deberse a
un deslizamiento de una parte de
un edificio volcanico. Un "blast" es
una mezcla caliente de baja densi-
dad de fragmentos de roca, ceniza
y gases que s.e mueve a altas velo-
cidades a traves de la superficie
terrestre.

Bloques y bombas volcánicas: Frag-
mentos de lava de tamaños supe-
rior a 64 mm expulsado por una
erupción volcánica. Si son expul-
sados en estado sólido se denomi-
nan bloques. mientras que si son
expulsados en estado semi-sólido
o plástico se denominan bombas.

Caída de ceniza: Fenómeno por el
cual la ceniza (u otros materiales
piroclásticos) cae por acción de la
gravedad desde una columna
eruptiva. La distribución de ceniza
es función de la dirección de los
vientos.

Caldera: Gran depresión de origen
volcánico. generalmente de forma
circular o elíptica. de varios kiló-
metros de diametro. formada por
grandes erupciones volcánicas. La
depresión con forma de arúlteatro
formada por el deslizamiento de
un flanco de un volcán o colapso
sectorial se denomina caldera de
avalancha.

Cámara magmática: Reservono sub-
terráneo de magma. ubicado a va-
nos kilómetros bajo un volcán.

Carbono-14: Isótopo radiactivo del
átomo de carbono. que por esfar
presente en la materia orgánica y
por su tiempo de vida media de
5630 años. permite utilizarlo para'

70-

datar la materia organica hasta
una edad de alrededor de 50 000
años antes del presente. Metodo
de dataciones radiométricas, basa-
do en el decaimiento radiactivo del
Carbono-14. En vulcanología es
utilizado para determinar la edad
de las erupciones volcánicas me-
nores a 40 000 añosantes del pre-
sente (aAP).

Ceniza o Ceniza volcánica: Frag-
mentos de roca de origen volcáni-
co de tamaño menor a 2 milíme-
tros expulsados en la atmósfera
por una explosión volcánica.

Colapso sectorial: Proceso de des-
trucción de una parte del edificio
volcánico. Las avalanchas de es-
combros se producen por el colap-
so sectorial de un volcán.

Columna eruptiva: El material expul-
sado por una erupción volcánica
puede ascender verticalmente so-
bre el cráter. formando una nube
de erupción o columna eruptiva.

Conducto volcánico: Pasaje o fractu-
ra subterráneo por el cual el mag-
ma asciende desde una cámara
magmática hacia la superficie.

COSPEC: ver Espectrómetro de corre-
lación.

Corteza: Parte más externa y rigida
de la Tierra. Generalmente está
constituida de rocas de composi-
ción basáltica (corteza oceánica) o
de rocas más silíceas (corteza con-
tinental).

Cuatemario: Período de la historia
geológica iniciado hace 2 millones
de anos. Está constituido por dos
épocas: el Pleistoceno (2 millones-



10 000 años antes del presente) y
el Holoceno (desde hace 10000
años hasta el presente).

Cráter: Depresión d~fonna aproxi-
madamente circular. de menos de
2 kilómetros de diametro, con pa-
redes muy eDJpinadas, general-
mente ubicada en la cima de un
volcán. y fonnada por la explosión
o el colapso asociado / a con una
erupción volcánica.

Dacita: Roca de origen volcánico de
color gris claro y enriquecida en sí-
lice (entre 63 y 68 % Si02)' En es-
tado fundido presenta generalmen-
te una alta viscosidad. Las erup-
ciones de magmas daciticos son
generalmente explosivas (e.g. Gua-
gua Pichincha) y pueden producir
enormes volúmenes de tefra. fll.!ios
piroclásticos y domos de lava. La
mayoría de las rocas jóvenes del
nevado Cayambe tienen composi-
ción dacitica.

DC: Se dice de las fechas obtenidas en
base a dataciones radiométricas
después del nacimiento de Cristo.

Datación radiométrica: Método que
permite determinar la edad de una
roca en base al decaimientO ra-
diactivo de diferentes elementos
(e.g. Carbono-14).

Deformación: Uno de los paráme-
tros, que junto con la sismicidad y
el control geoquímico permiten
monitorear el estado de un volcán.
El control de la deformación con-
siste en realizar medidas periódi-
cas de la posición de puntos fijos y
ver sus posibles variaclOnes en el
tiempo. Estas medidas pueden ser
realizadas por medio de inclinó me-

tros, EDM (Electronic Distance
Measw-e), GPS (Global Positioning
System), entre otros.

Desp1A'7.Aft1iento reducido (DR): Pará-
metro sísmico utilizado para cuan-
tificar el tamaño de las explosiones
volcánicas. Este parámetro es pro-
porcional a la energía liberada por
un evento explosivo. El DR se cal-
cula en función de la amplitud del
desplazamiento del terreno produ-
cida por una onda sísmica y la dis-
tancia recorrida por dicha onda.

Distanciómetro electrónico: Instru-
mento científico de alta presición
que permite medir con una presi-
ción de rnilimetros distancias hori-
zontales. Se compone de un espejo
(prisma) que se coloca en un sitio
fijo y desde otro punto, igualmente
fijo, se emite un rayo láser hacia el
espejo. Se mide el tiempo de viaje
del láser y se determina la distan-
cia. La comparación con medidas
anteriores permite comparar las
variaciones existentes.

Domo: Abultamiento en forma de cú-
pula formada por la acumulación
de lava viscosa, caracterizada por
presentar flancos muy pendientes.
Generalmente están formados por
lavas de composición andesítica,
dacitica o riolítica y pueden alcan-
zar alturas de cientos de metros.

Enjambres sísmicos: Grupos de de-
cenas hasta miles de eventos sís-
micos que se observan durante va-
rias horas o decenas de horas.

Escala de Richter: Escala que mide
la magnitud o energía liberada por
un sismo. Los increme1tos de
energía son de forma logaritnúca.
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lo que quiere decir que un sismo
de magnitud 8 libera 10 veces más
energía que un sismo de magnitud
7. La magnitud.Qe un sismo se es-
tima en base a los registros de los
instrumentos sísmicos. El concep-
to de magnitud de un evento sís-
mico fue intfóducida en 1935 por
Charles F. Richter con la finalidad
de establecer una escala conven-
cional que permita comparar los
diferentes sismos de California.

Escoria: Fragmentos de lava forma-
dos cuando pequeños volúmenes
de lava (generalmente basalto o
andesita). aún en estado líquido.
es expulsada hacia la atmósfera.
se enfrían en el aire y caen en for-
ma de fragmentos oscuros de roca
volcánica ricos en cavidades.

Espectro de frecuencias: Contenido
de frecuencias de una señal sísmi-
ca. Pennite determinar las fre-
cuencias dominantes de un evento
sísmico.

EDM (Electronic Distance Measu-
re): ver Distanciómetro electrónico

Espectrómetro de correlación: Ins-
trumento científico que permite de
determinar la cantidad de dióxido
de azufre (S02) en la columna de
gases emitida desde el cráter. La
medición se hace a partir de un si-
tio lejano al volcán.

Estratovolcán: Edificio volcánico de
flancos con fuertes pendientes
construIdo por el apilamiento de
flujos de lava y niveles de tefra
(e g. Tungurahua. Cotopaxi, etc).

Estromboliana (erupción): Tipo de
enlpción volcánica caracterizada
por un dinamismo eruptivo un po-
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co más explosivo que en una erup-
ción hawaüana. En este tipo de
erupción existe una importante
producción de ceniza y escoria, la
cual se acumula en los alrededores
del cráter para formar un cono (co-
no de escoria o cono estrombolia-
no). Este término proviene del vol-
cán Stromboli (Italia).

Estación sísmica: Grupo de instru-
mentos científicos que permite de-
tectar las vibraciones del suelo.
Consta de un sensor sísmico (sis-
mómetro) y de un equipo electróni-
co que transmite en tiempo real la
señal sísmica desde el terreno has-
ta el ObservatoIio. EXIsten varios
tipos de estaciones sísmicas. Gene-
ralmente, estos equipos registran
las vibraciones del suelo en un
rango de frecuencias comprendida
entre 1 Hz y vaIios cientos de Hz.
Estación de un componente,
constituida por un sensor sísmico
que detecta únicamente los movi-
mientos verticales del suelo. Esta-
ción de tres componentes, cons-
tituida por un sensor slsmico que
permite detectar el movimiento del
suelo en las tres dimensiones (ver-
tical y dos horizontales). Estación
de Banda Ancha. Estación sísmi-
ca de tres componentes que puede
detectar las vibraciones del suelo
dentro de una banda de frecuen-
cias comprendida entre menos de
O.OlHz y varios cientos de Hz.

Flujo de lava: Derrame o corriente de
roca fundida. oIiginados en un crá-
ter o en fracturas de los flancos del
volcán. por erupciones general-
mente no explosivas. Los flujos de
lava descienden por los flancos del



volcán restringidos únicamente a
las quebradas y pueden Viajar lade-
ra abajo hasta por VIDas decenas
de kilómetros, desp1a.zándose gene-
ralmente a bajas velocidades, del
orden de decenas y raramente de
centenas de metros por hora para
lavas de tipo andesitas a dacitas.

Flujo piroclástico: Mezcla caliente
(300-800°C) de gases, ceniza y
fragmentos de roca, que descien-
den por los flancos del volcán, des-
plazándose a grandes velocidades
(75-150 km/h). Ocurren general-
mente en erupciones grandes y ex-
plosivas o por el colapso del frente
de un domo o un flujo de lava.

Flujos de lodo y escombros (1ahares):
Mezclas de materiales volcánicos.
removillzados por el agua prove-
niente de la fusión del casquete
glaciar, de un lago cratérico o de
fuertes lluvias. Estos flujos se
mueven ladera abajo, movidos por
la fuerza de la gravedad. a grandes
velocidades (hasta 85 km/h) , si-
guiendo los drenajes existentes;
sin embargo pueden sobrepasar
pequeñas barreras topográficas
con relativa facilidad.

Freática (erupción): Explosión de va-
por. agua y otros materiales, resul-
tado del calentamiento del agua
subterránea y de la acumulación de
vapor en niveles bajo la superficie.
Este tipo de erupción ocurre cuan-
do el agua subterránea entra en
contacto con rocas calientes en las
cercaIÚas de un cuerpo de magma.
En- este tipo de erupción el magma
no se encuentra involucrado.

FreatomagJnática (erupción): Explo-
sión volcánica que envuelve gases
magmáticos y vapor, combinados
con lava y otros fragmentos de ro-
ca. Este tipo de actividad volcánica
es el resultado de la interacción
entre el agua subterránea, del mar
o de un lago y el magma.

Frecuencia: Número de oscilaciones
por unidad de tiempo (segundo) de
una onda sísmica. Su símbolo es
el Hertz (Hz).

Fuente de lava: Emisión explosiva de
gases y materiales piroclásticos en
estado firndido que ascienden dece-
nas a cientos de metros del cráter.
Este tipo de actividad es sostenida
por minutos a horas de duración.

Fumarola: Emanación de gases y va-
por de agua, generalmente a altas
temperaturas. que salen de fractu-
ras o grietas de la superficie de un
volcán o de una zona con actividad
volcánica. La mayor parte de los
gases emitidos son vapor de agua.
sin embargo se encuentran otros
gases como C02' CG, S02, H2S,
CH4. HCL etc.

GPS (Global Positioning System):
Sistema de Posicionamiento Glo-
bal que permite conocer la ubica-
ción (latitud. longitud y altura so-
bre el nivel del mar) de un punto
sobre la superficie terrestre, en ba-
se a las señales emitidas por una
serie de satélites artificiales.

Hawaiiana (erupción): Tipo de erup-
ción de magmas basálticos carac-
terizada por un dinamismo erupti-
vo poco o nada explosivo. Este tipo
de erupción involucra fuentes de
lava, cantidades restringidas de
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ceniza y escoria y produce general-
mente flujos de lava que salen de
una fractura o de un cráter. Este
término proviehe- de las islas Ha-
waii.

Hidroterma1: Relacionado con las
fuentes termales o con la acción de
dichos fluidos. Se denomina alte-
ración hidrotermal a las transfor-
maciones que sufren las rocas o
minerales por acción de los fluidos
(agua y gases) calientes asociados
a un cuerpo de magma.

Holoceno: Epoca de la historia de la
Tierra, que forma parte del período
Cuatemario y que se extiende des-
de hace 10 000 años hasta el pre-
sente.

Hertz (simbolo Hz): Unidad de fre-
cuencia. 1 Hz = 1 vibración u osci-
lación por segundo, 0.01 Hz =1 vi-
bración u oscilación por 100 se-
gundos. 100 Hz = 100 vibraciones
u oscilaciones por segundo.

IncUnómetro electrónico (tiltme-
ter): Instrumento científico que
pennite detectar las variaciones en
la pendiente del terreno.

Intensidad: Escala cualitativa subje-
tiva que mide los efectos de un sis-
mo sobre las personas. las edifica-
ciones y la naturaleza. Se utiliza
generalmente la escala de Mercalli
modificada.

Isótopo: Átomo de un mismo elemen-
to químico pero con un número di-
ferente de neutrones en el núcleo.
Tienen las mismas propiedades
químicas, pero propiedades físicas
diferentes.
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Isótopo radiactivo: Isótopo de un
átomo que no es estable. Es decir
que con el paso del tiempo. y con
un periodo propio. se transforma
en un átomo de otro elemento.

Lahares : ver Flujos de lodo y escom-
bros.

LapilU: Fragmento de roca de tamaño
comprendido entre 2 y 64 rnm.
emitido durante una erupción vol-
cánica.

Lava: Término utilizado para referirse
al magma que alcanza la superfi-
cie en estado líquido que ha perdi-
do la mayoria de su contenido en
gases. Roca fundida que es emiti-
da de un cráter o una fisura erup-
Uva.

Lluvia ácida: Ciertos gases magmáti-
cos (5°2. Cl, entre otros) emitidos
por un volcán en erupción. al en-
trar en contacto con el agua at-
mosférica forman ácidos fuerte-
mente corrosivos que caen a la su-
perficie en forma de lluvia.

Mapa de peligros: Mapa utilizado pa-
ra representar las áreas afectadas
por los diferentes fenómenos vol-
cánicos.

Magma: Roca fundida que contiene
una fase líquida. gases disueltos.
cristales de minerales y eventual-
mente burbujas de gas. Los mag-
mas se forman a grandes profun-
didades en el Manto o en la Corte-
za Terrestre. Cuando el magma ha
perdido sus gases y alcanza la su-
perficie se denomina lava. Si el
magma se enfría al interior de la
corteza terrestre forma las rocas
intrusivas.



Magnitud: Valor que estima la energía
liberada por un sismo.' Se utiliza
generalmente la escala de Ritcher.

Manto: Zona del intc~t'tor del planeta
ubicada entre la Corteza y el Nú-
cleo.

Nube de ceniza: Masa de gases y ce-
niza. generada por una explosión
volcánica o derivada de un flujo pi-
roc1ástico.

Nube ardiente: ver Flujo piroc1ástico.

Núcleo terrestre: Parte más interna
de la Tierra.

Núcleo átomico: Parte central de un
átomo. constituido por los proto-
nes y los neutrones y que concen-
tra casi toda la masa de un átomo.

Peleana (erupción): Tipo de erupción
volcánica caracterizada por el cre-
cimiento de un domo de lava vis-
cosa, el cual puede ser destruido
por un colapso gravitacional o por
explosiones de corta duración,
produciendo flujos piroc1ásticos o
nubes ardientes. Este término
proviene del volcan Montagne Pe-
lée. Martinica.

Peligros volcánicos: Fenómenos po-
tencialmente dañinos que pueden
ocurrir durante una erupción vol-
cánica. En términos probabilisti-
cos los peligros volcánicos repre-
sentan la probabilidad de OCUITen-
cia de un fenómeno potencialmen-
te peligroso.

Periodo o tiempo de vida medio de
un átomo radiactivo: Es el tiem-
po necesario para que se desinte-
gre la mitad de número inicial de
átomos. Es decir que. despues de
un periodo el número inicial de

átomos (N) será de la mitad (N/2),
después de 2 periodos será de la
cuarta parte (N/4). después de 3
periodos, el número de átomos se-
rá de la octava parte (N/ 8). Y así
sucesivamente. Por ejemplo, el pe-
ríodo o tiempo de vida media del
Carbono-14 es de 5630 años, así,
después de 15 periodos (84 450
años), casi no subsisten los áto-
mos iniciales. En la práctica, es
casi imposible utilizar el Carbono-
14 para conocer la edad de la ma-
teria orgánica más vieja que
50 000 años.

Piroclastos: Fragmentos de roca vol-
cánica fracturada emitidos duran-
te una erupción volcánica explosi-
va. Incluye piedra pómez, ceniza y
otros fragmentos de roca.

Placas tectónicas: Grandes fragmen-
tos de la corteza terrestre. Estas
placas se encuentran "flotando-
sobre una capa más dúctil y plás-
tica del Manto terrestre y se des-
plazan lentamente con una veloci-
dad promedio de varios cm/año.

Pleistoceno: Epoca de la historia de
la Tierra, que forma parte del pe-
ríodo Cuaternario y que se extien-
de desde hace 2 millones de años
hasta el inicio del Holoceno (hace
10000 años).

Pliniana (erupción): Tipo de erupción
volcánica caracterizada por una
extrema violencia y explosividad,
en la cual grandes cantidades de
ceniza y otros materiales piroclás-
ticos son expulsados de manera
continua hacia la atmósfera, for-
mando una columna de erupción
de varias decenas de kilómetros de
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altura (generalmente entre 10 Y 40
km). Este ténnino hace honor a
Plinio el Joven, quién describío
con un gran re~mo la erupción
del volcán Vesubio (Italia) en el año
79DC.

Piedra pómez: Roca volcánica de co-
lor claro, llena de cavidades que la
hacen muy poco densa (frecuenta-
mente pueden flotar en el agua).
Generalmente tiene una composi-
ción dacítica a riolitica. Las cavi-
dades se forman por la expansión
de los gases volcánicos durante su
salida hacia la superficie.

Punto caliente: Area de una placa
tectónica. donde el magma ascien-
de desde muy pronfundo en el
manto y erupciona en la superficie
del planeta.

Radiactividad: Propiedad de algunos
átomos inestables de transformar-
se en otros átomos con la enúsión
de un núcleo de Helio (dos proto-
nes y dos neutrones), denominada
emisión o radiactividad Alfa; o la
emisión de un electrón, denomina-
da emisión o radiactividad Beta; o
la emisión de radiaciones muy
energeticas. denominadas radiac-
tividad Gama.

Reservorio magmatico: ver Cámara
magmática.

Riesgo volcánico: Representa los efec-
tos dañi..YloSde un peligro volcánico.
En términos probabilisticos consti-
tuye la probabilidad de pérdida de
vidas humanas. destrucción de la
propiedad o pérdida de la producti-
vidad en un área afectada por un
fenómeno volcánico.
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Riolita: Roca volcánica de color claro,
que contiene 69% o más de sílice.
En estado fundido presenta una
muy alta viscosidad.

Sillce: Molécula formada por un áto-
mo de silicio y dos átomos de oxí-
geno (SiO~. que constituye la base
de la estructura cristalina de la
mayor parte de minerales. Es el
factor más importante que contro-
la la viscosidad de los magmas.
Entre más alto sea el contenido de
sílice, más alta es la viscosidad.

Sismo: Sacudón del suelo producido
por el movimiento abrupto y vio-
lento de una masa de roca a lo lar-
go de una falla o fractura de la cor-
teza terrestre. Los volcanes activos
presentan una gran variedad de
eventos sísmicos. Sismos de largo
periodo (LP), asociados al movi-
miento de fluidos magmáticos ba-
jo presión en los conductos volcá-
nicos. Sismos Volcano-tectóni-
cos (VT). asociados a la fractura-
ción de rocas bajo un volcán. Sis-
mos hibridos, mezcla de varios ti-
pos de señales sísmicas.

Sismógrafo: Instrumento científico
de alta precisión que detecta. am-
pliafica y graba las vibraciones
(ondas sísmicas) producidas por
los sismos.

Sismograma: Registro en papel (ana-
lógico) o en la computadora (digi-
tal) de los eventos sísmicos.

Subducción: Proceso por el cual una
placa tectónica colisiona con otra
y se introduce en el manto terres-
tre bajo la otra placa. Los arcos
volcánicos se forman paralelos a
las zonas de subducción.



Subg1aciar (erupción): Erupción vol-
cánica que ocurre bajo un casque-
te glaciar. El calor proveniente de
los materiales incartdescentes (la-
va o piroclástos) produce la fusión
de la nieve y el hielo.

Tefra: Término general que compren-
de cualquier material sólido emiti-
do explosivamente durante una
erupción volcánica {ver también
ceniza, lapiUi. bloques y bombas
volcánicos. pómez, pirodastos.
etc}.

Tremor volcánico: Señal sisrnica
continua y rítmica que general-
mente precede o acompaña las
erupciones volcánicas. El tremor
volcánico está asociado al movi-
miento de magma o de otros flui-
dos magmáticos al interior del
conducto volcánico.

VEI: El Indice de Explosividad Volcá-
nica (Volcanic Explosivity Index:
VEI: Anexo 2). es una escala am-
pliamente utilizada para describir
el tamaño de las erupciones volcá-
nicas. basada entre otros factores,
en el volumen de material emitido.
La escala VEI varía entre O y 8.
Una erupción con un VEI de O de-
nota una erupción no explosiva.
sin importar el volumen de pro-
ductos emitidos. Las erupciones
con un VEI de 5 o más son consi-
deradas "muy grandes" y ocurren
raramente alrededor del planeta
(alrededor de una erupción cada
década) .

Vidrio volcánico: Material de origen
volcánico, producido por el enfiia-
miento brusco del magma. al en-
trar en contacto con la atmósfera.
con agua o con hielo.

Viscosidad: Medida de la resistencia
de un material a fluir en respues-
ta a un esfuerzo. Entre más alto
sea el contenido de sílice. mas alta
es la viscosidad de una lava.

Volcán: Orificio en la superficie de la
Tierra a través del cual el magma
sale a la superficie. Con el mismo
nombre se denomina la montaña
resultado de la acumulación de
material volcánico.

Volcán Escudo: Tipo de edificio volcá-
nico caracterizado por las suaves
pendientes de sus flancos. produci-
das por la acumulación de flujos de
lava de baja viscosidad (basaltos).

Volcán compuesto: Tipo de edificio
volcánico caracterizado por estar
constituido por varios edificios vol-
cánicos de edad diferente. Es el
caso del Cayambe o del Chimbora-
zo.

Vulcaniana (erupción): Tipo de erup-
ción volcánica caracterizada por la
ocurrencia de eventos explosivos
de corta duración que emiten ma-
terial en la abnósfera hasta altitu-
des del orden de 20 km. General-
mente. este tipo de actividad está
asociada a la interacción entre el
agua subterránea y el magma
(eru pción freatom.agmática).

Modificado de Samaniego et al. (2003) Y la págma Web del USGS Cascades Volcano Ob-
seroatory (http;f fvolcan. wr. usgs.gov)
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