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CAPITULO 2 – SISMOLOGIA

1.Origen de los sismos

1.Sismos tectónicos - Teoría del Rebote Elástico. 
Sismos producidos por explosiones naturales -
grandes reservorios de aguas. Sismos volcánicos

2.Tipos de fallas 

3.Tipos de ondas sísmicas

4.Definición de hipocentro, epicentro y distancia 
focal
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Hace unos cinco billones de años, la Tierra se formó en una masiva 

conglomeración y bombardeo de meteoritos y cometas. La gran cantidad de 

energía liberada por la velocidad de los impactos, derritió el planeta que 

aún está en enfriamiento.

En el proceso de 

enfriamiento, los materiales 

más pesados se concentran 

en el centro, dejando a los 

más livianos cerca de la 

superficie, generando una 

diferenciación química  en 

las distintas capas.

Estructura Interna de la Tierra
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Los materiales más densos como el Fierro (Fe) de los meteoritos, se hundió en lo 

que hoy es el núcleo terrestre, mientras que los silicatos livianos (Si), otros 

componentes oxigenados (O) y el agua se fueron hacia la superficie.

Debido a las altas presiones, el núcleo 

externo se encuentra en estado 

líquido, pero la presión es aún mayor 

en el núcleo interno, que permanece 

sólido.

A más de 1000 ºC el manto es sólido, 

pero puede deformarse, muy 

lentamente, de manera plástica.

La corteza, mucho más fría, se 

comporta de manera frágil. J.Louie
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Corteza Oceánica

Corteza Continental

Núcleo Sólido

Núcleo Líquido

Litosfera

Corteza y Manto Superior, donde 

interactúan las placas tectónicas

Manto

La Tierra esta compuesta por 3 capas: Núcleo, Manto y 

Corteza, cada una con composición química y propiedades 

distintas.
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Es delgada, sólida y es la capa 

más externa de la Tierra.

Encontramos Corteza 

Continental y Oceánica debido a 

diferencias de composición 

química.

Contiene los continentes y 

cuencas oceánicas.

Tiene un espesor variable, siendo 35 -70 

Km en los continentes, engrosándose en 

los cordones montañosos, alcanzando 

incluso 100 Km en los Himalayas, y 5 -10 

Km en las cuencas oceánicas.

Corteza
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Tiene una composición más rica en 

Fierro y Magnesio que la corteza, 

por lo que es más denso y se 

encuentra bajo ella.

Alcanza unos 2900 Km de espesor 

y es donde la mayor parte del calor 

interno de la tierra se encuentra.

Por reología, el manto se divide en 

manto superior e inferior. La parte 

superior es sólida y junto a la 

corteza forman la LITÓSFERA. En 

esta zona, las rocas son más 

frágiles y pueden fracturarse, 

generando terremotos.  

Manto
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A medida que se aumenta en 

profundidad, la temperatura al 

interior de la Tierra aumenta, 

alcanzándose la parte del 

manto que está parcialmente 

fundida: la ASTENÓSFERA, la 

que tiene características 

plásticas, por lo que puede fluir 

muy lentamente sin fracturarse.

Este flujo genera grandes 

celdas convectivas que hacen 

circular el calor y pueden 

conducir a procesos tectónicos 

de placas.



Está compuesto principalmente por 

Fierro y Níquel, por lo que es muy 

denso (casi cinco veces más que las 

rocas de superficie), ubicándose en el 

centro de la Tierra. Tiene un diámetro 

aproximado de 3486 Km.

El núcleo puede separarse en:

Núcleo Externo de características 

líquidas y un espesor aproximado de 

2300 Km, al cual se le asocia la 

existencia y control del campo 

magnético.

Núcleo Interno de características 

sólidas, espesor aprox. 1200 Km. Y 

compuesto enteramente por Fe.
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Núcleo
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Tipos de Sismos
Existen varios tipos de sismos: tectónicos, volcánicos y los creados por 

explosión o colapso (casi siempre de origen no natural). Dependen de la región 

donde ocurren, de la geología del lugar y las causas que los originan. 

Los sismos tectónicos son los más comunes y ocurren en sitios donde la 

corteza de la tierra se rompe debido a las fuerzas provocadas por el 

movimiento de las placas que cubren la superficie de la tierra.

Los sismos volcánicos ocurren en conjunto con actividades volcánicas o 

previas a ellas.

Los sismos creados por el hombre son pequeños sismos que ocurren por 

ejemplo por el de colapso de la tierra dentro de cavernas subterráneas y 

minas; por la explosión causada por un ensayo nuclear y/o químico; o por el 

colapso del suelo o roca por la carga del liquido almacenado en un 

reservorio de agua o la rotura de un dique o represa.
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Para muchos los sismos se clasifican en dos grandes grupos: tectónicos y 

volcánicos, y los no naturales. 

Microsismos creados por el hombre que son perceptibles ocurren a diario 

cuando un camión pasa y el suelo se mueve en respuesta a las vibraciones del 

camión y los sismógrafos cercanos pueden grabarlo. Lo mismo ocurre durante 

un sismo fuerte, mas conocido como terremoto… 

Los sismos también se pueden originar por el 

impacto de un meteorito que alcanza a llegar a la 

tierra.

La luna está llena de cráteres de meteoritos 

originados en el impacto de  meteoritos.

Los sismólogos saben distinguir entre los registros 

sismograficos del movimiento que produce el 

camión, y el que produce un terremoto a gran 

distancia del observador.
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Teoría del Rebote Elástico (H.F. Reid, 1906)

Cuando se excede el límite elástico, y se 

suprime el esfuerzo aplicado, el material 

queda permanentemente deformado. El 

valor ε0, indica la magnitud de la 

deformación permanente. El punto de 

fluencia se define como el Limite de 

Elasticidad en la curva esfuerzo aplicado 

σ y deformación unitaria ε.

Rocas y otros materiales con propiedades elásticas, tiene un límite de 

proporcionalidad dentro del rango elástico, que es un punto en el cual 

cualquier fuerza adicional, deformaría permanentemente el objeto.

La habilidad de una regla de doblarse y poder retornar a su posición recta se las 

propiedades elásticas del material, lo cual implica que se puede deformar y 

luego volver a su estado inicial cuando se libera la fuerza. 
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Lo mismo ocurre con la corteza cuando las 

placas producen los esfuerzos; cuando éste 

es lo suficientemente grande, la corteza se 

rompe y se libera la energía en forma de 

ondas, traducida en un movimiento sísmico. 

Cuando un material con propiedades elásticas experimenta un esfuerzo de 

ruptura a deformaciones inelásticas correspondientes a la falla, se produce un 

desplazamiento o un cambio de posición con respecto a la posición inicial, una 

liberación de esfuerzos  con disipación de energía acumulada. Este efecto se 

conoce como REBOTE ELÁSTICO. El objeto vuelve a su forma original una vez 

roto pero el desplazamiento de ruptura permanece.

Durante un sismo, las ondas que 

propagan la energía sísmica son 

generadas como resultado de este rebote.
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Falla
Reja

Posición Original Deformación

Ruptura y liberación de energía Las rocas rebotan a su forma original 
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Mecanismo Focal (Mecanismo de Ruptura)

El sismo, al romper una falla irradia energía en forma de ondas, la manera 

como la primera onda llega a la superficie indica el tipo de esfuerzo provocado.

Desgarre. Si hay falla de rumbo 

necesitamos cuatro sismógrafos 

dispuestos alrededor de la falla; dos 

de ellos mostrarán compresión (+) 

en el registro, los otros dos, 

distensión (-).  Ello se explica por el 

efecto de acordeón. 

Implosión. El terreno baja en el primer movimiento y el sismógrafo vertical dará 

su primer trazo de onda hacia arriba. 

Explosión. Caso contrario al anterior, la primera onda será hacia abajo, porque 

el terreno ha subido. 
C (+)

C (+)

T (-)

T (-)
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Un terremoto es causado por 

un deslizamiento brusco sobre 

una falla. La fuerzas en la 

corteza, presionan ambos “lados” 

de la falla, mientras que la 

fricción se encarga de 

mantenerlas juntas hasta que las 

fuerzas acumuladas vencen 

dicha fricción, y hacen que los 

dos lados de la falla se deslicen 

bruscamente, liberando energía 

en forma de ondas.

Los terremotos ocurren sobre un 

área denominada superficie de 

ruptura o área de falla. 

La ruptura comienza en un punto profundo del plano llamado hipocentro, 

cuya proyección en superficie se denomina epicentro. 
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Hipocentro y epicentro de un terremoto

El foco, es el punto, 

donde se idealiza localizado el

sismo dentro de la zona de 

Deslizamiento en el plano de falla

Zona de la superficie terrestre, 

en la vertical del hipocentro,

lugar de máxima magnitud del terremoto

Onda sísmica Compresión y distensión de las rocas

http://estaticos.elmundo.es/fotografia/2004/12/maremotos_especial/graficos/terremotos_1.swf
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Falla San 

Andreas. CA.

Falla
Es una superficie o zona delgada a lo largo 
de la cual un lado se ha desplazado con 
respecto al otro.

Son rasgos estructurales de primera 
importancia en la superficie, afectan a 
bloques de corteza que pueden llegar a 
tener áreas de miles o millones de 
kilómetros cuadrados, incluyendo límites 
de placa de varios kilómetros de largo.

Pueden presentarse con deformación 
frágil, como también dúctil. En este caso, 
el movimiento ocurre sin pérdida de 
cohesión en el afloramiento. 



MATERIA:  ING. SISMICA PROFESOR:  DR. JAIME F. ARGUDO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE  GUAYAQUIL

Las placas interactúan en sus bordes, generando esfuerzos de diverso tipo.

Los tipos de falla se definen de acuerdo al tipo de esfuerzo predominante en la 

región y de acuerdo al movimiento relativo entre los bloques.
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Tipos de Esfuerzo

1. De Cizalle o Corte (movimiento “paralelo” entre bloques)

2. De Extensión

3. De Compresión
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cizalle

compresiona

l

extensional

Fallas 

normales

Fallas 

inversas

Fallas de 

rumbo o de 

cizalle
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Las fallas normales se presentan 

en ambientes extensivos.

Las fallas inversas se presentan 

en ambientes compresivos.

Una falla puede ser descrita por sus 

características:

Escarpe

Plano de falla

Buzamiento o 

Manteo

(distancia entre las 

superficies en la vertical)

(ángulo del plano de falla 

con la horizontal)

Rumbo

(dirección con 

respecto al Norte)

5.-Fallas n la superficie/archivos/dip slip faults.exe
5.-Fallas n la superficie/archivos/dip slip faults.exe
5.-Fallas n la superficie/archivos/dip slip faults.exe
5.-Fallas n la superficie/archivos/dip slip faults.exe
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Al hacer un sondaje vertical, una falla 

normal produce un “espacio”, 

encontrando a los estratos del suelo 

solo una vez. 

En cambio, una falla inversa produce una 

“duplicación”, es decir encontramos dos 

veces el mismo estrato de referencia.

En conjunto con falla normal - falla inversa 

se puede usar "antitética" y “homotética". 

Antitética indica que la falla y los estratos 

se inclinan hacia direcciones opuestas. 

Homotética significa, que los estratos y la 

falla tienen la misma dirección de 

inclinación. 
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Las fallas de rumbo (cizalla o corte) 

tienen un diferente tipo de movimiento 

con respecto a las fallas normales e 

inversas. 

Los bloques se mueven uno con 

respecto al otro a lo largo de un 

movimiento horizontal. 

Las fallas de rumbo puras no producen 

escarpes de fallas

Según el sentido en el que se 

mueven, pueden ser 

sinestrales (izquierda o 

contra reloj) o dextrales

(derecha o a favor del reloj)

5.-Fallas n la superficie/archivos/strike slip faults.exe
5.-Fallas n la superficie/archivos/strike slip faults.exe
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En la vida real las fallas no son tan simples y 

generalmente no son puras. Es muy común 

observar fallas con algún tipo de combinación, 

por ejemplo, a lo largo de California, el famoso 

sistema de fallas de San Andrés tiene un 95% 

de rumbo, pero cerca de un 5% del movimiento 

corresponde a una falla inversa.

Fallas “oblicuas”

Terremoto 7.7

1915 Nevada NOAA
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(NOAA)

Death Valley, 

rocas félsicas

Terremoto 7.3 1980, 

Algeria
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Según su desplazamiento

• Movimiento de Rumbo 

• Movimiento Divergencia/Convergencia

• Oblicuas

Dextral o Sinestral

Normal / Inversa

Combinación de las anteriores

Guatemala 1976 (NOAA)Utha
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Estructuras Asociadas
Horst se llama a la porción que sobresale 

del nivel del suelo. 

Graben se le llama a la porción hundida.

Bloques basculados
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Falla San Andrés
(nationatlas)

(PBS)

Falla Norte Anatolia

Las fallas pueden estar tanto activas 

como inactivas.

Una falla inactiva se considera a 

aquella que no ha manifestado 

actividad sísmica por un lapso igual o 

mayor a 10,000 años.
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Tipos de ondas sísmicas

PROFUNDAS:

Se forman en el hipocentro

Se propagan por el interior de la Tierra

SUPERFICIALES:

Se transmiten 

desde el epicentro

Por la superficie



MATERIA:  ING. SISMICA PROFESOR:  DR. JAIME F. ARGUDO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE  GUAYAQUIL

Ondas P

Son las que transmiten a mayor velocidad: 6-10 km/s

Son las primeras en detectarse en los sismógrafos

Las partículas de roca vibran en la misma dirección que 

la propagación de la onda

http://cienciasnaturales.es/TERREMOTOSONDAS.swf
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Ondas S

Son las que transmiten a menor velocidad: 4-7 km/s

Las partículas de roca vibran en una dirección perpendicular a 

la propagación de la onda

Sólo se pueden transmitir en medios sólidos

http://cienciasnaturales.es/TERREMOTOSONDAS.swf
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Las ondas P son conocidas como ondas longitudinales, pues las partículas del 

medio se mueven en el mismo sentido de propagación de la onda.

Las ondas S son conocidas como ondas transversales o de cizalle, pues las 

partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación 

de la onda.

Ondas de cuerpo
P

S
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Las ondas P son las primeras en 

llegar, pues tienen una velocidad de 

propagación mayor que las ondas S.

Pueden viajar a través de medios 

sólidos y fluidos.

Las ondas S, llegan después, 

tienen una velocidad de 

propagación menor y no se 

propagan en medios fluidos (estos 

no resisten cizalle).

Las ondas de cuerpo son 
conocidas también como ondas 
internas porque se propagan en 
el interior del sólido elástico.
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Ondas L y R

Movimiento horizontal

Perpendicular a la dirección 

de propagación

Las partículas vibran en un 

solo plano: el de la superficie

del terreno

Velocidad de 2-6 km/s

Movimiento elíptico de las

partículas de roca

Similar al movimiento de las

olas en el mar

Las partículas vibran en 

el plano vertical y en la dirección 

de propagación de la onda

Velocidad de 1-5 km/s

http://www.bbc.co.uk/spanish/flash/swf/earthquake/earthquake.swf
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Cuando el sólido tiene una superficie libre, se generan ondas que viajan a lo 
largo de la superficie, éstas son las ondas superficiales.

Estas presentan su máxima amplitud en la superficie libre, y decae 
exponencialmente con la profundidad.

L
o

v
e

Ondas Superficiales
R

a
y
le

ig
h

Ondas Love 

(SH)

Ondas 

Rayleigh

(P-SV)
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Las ondas Rayleigh llevan su nombre en honor al científico que analizó sus
propiedades. La trayectoria descrita por las partículas del medio en el cual la
onda se propaga, es de forma elíptica y retrógrada, y ocurre en el plano de
propagación de la onda.

Ondas Rayleigh

Trayectoria de 

la partícula

Dirección de propagación 

de la onda

Lord John William Strutt,

tercer Barón Rayleigh, nació

el 12 de Noviembre, 1842 y

murió el 30 de Junio de 1919

en Essex, UK.
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Las ondas Love, llamadas así en honor al científico que las estudió.
Estas ondas se generan cuando el medio presenta estratificación. Las
partículas se mueven de manera perpendicular a la dirección de
propagación, como en las ondas S, sólo que polarizadas en el plano de
la superficie de la Tierra, es decir, sólo poseen la componente horizontal.

Augustus Edward Hough Love, nació

el 17 de Abril, 1863 en Weston-super-

Mare, y murió el 5 de Junio, 1940 en

Oxford, Inglaterra.

Dirección de propagación de la onda
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SISMOS VOLCÁNICOS

La distribución geográfica se circunscribe 

a límites de placas: áreas de subducción 

y dorsales

De los 40.000 volcanes de la Tierra, sólo 

¼ se halla por encima del nivel del mar. 

Hay unos 800 activos

Volcanes intraplaca

En zonas centrales de la placa oceánica pacífica:

islas Hawai

En la zona del rift africano: el Kilimanjaro

En la placa africana: Islas Canarias 

http://es.geocities.com/cienciesterra/tema5/animacions/terre10.swf
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Puntos calientes
Los puntos calientes son zonas de la litosfera situadas justo 

encima de una pluma térmica, material caliente que asciende 

desde la base del manto inferior, y que permanece fija sobre el manto

La litosfera se 

abomba sobre un 

punto caliente

Si la litosfera es delgada, como la 

oceánica, el abombamiento puede 

elevarse sobre el nivel del mar 

originando una isla volcánica

Si la litosfera oceánica se 

desplaza sobre un punto 

caliente fijo en el manto, 

origina un reguero de islas 

volcánicas intraplaca

http://www.bbc.co.uk/spanish/flash/swf/volcano/volcano_ani_guide_spa.swf
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Orificio 

por 

donde 

sale la 

lava.

Se llamará caldera si su 

diámetro supera 1 Km

Monte 

formado por 

la 

acumulación 

de materiales 

que arroja el 

volcán Lugar del interior donde se almacena 

magma antes de salir al exterior

Conducto 

desde la 

cámara 

hasta el 

cráter

Altura 

alcanzada por 

los materiales 

durante la 

erupción

Ríos de 

lava que se 

desbordan 

desde el 

cráter

Cono secundario que 

suele emitir gases 

llamadas FUMAROLAS
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Manifestaciones volcánicas:

Los gases

Las coladas de lava

Las lluvias de piroclastos

Las explosiones

La formación de una nube ardiente

La formación de un domo volcánico

La formación de una caldera
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Los gases del magma constituyen el motor de las erupciones

Se expanden y salen al exterior rápidamente cuando se produce la fractura

Esto posibilita el ascenso de otros materiales

Vapor de agua

Dióxido de Carbono

Dióxido de azufre

Sulfuro de hidrógeno

Nitrógeno

Cloro e hidrógeno en menores proporciones

Dificultad para escapar Erupciones más peligrosas

Daños:

Dificultades respiratorias y muerte por asfixia

Los gases del magma constituyen el motor de las erupciones

Se expanden y salen al exterior rápidamente cuando se produce la fractura

Esto posibilita el ascenso de otros materiales

Vapor de agua

Dióxido de Carbono

Dióxido de azufre

Sulfuro de hidrógeno

Nitrógeno

Cloro e hidrógeno en menores proporciones

Dificultad para escapar Erupciones más peligrosas

Daños:

Dificultades respiratorias y muerte por asfixia

Gases
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La peligrosidad de las lavas está en función de su viscosidadLa peligrosidad de las lavas está en función de su viscosidad

Lavas ácidasLavas ácidas Lavas básicasLavas básicas

 Magmas con alto contenido en sílice

 Son muy viscosas, 

 Se desplazan lentamente

 Recorren cortas distancias

 Contienen muchos gases 

que se liberan bruscamente

 Violentas explosiones 

con lluvia de piroclastos

 En bordes destructivos

 Magmas con alto contenido en sílice

 Son muy viscosas, 

 Se desplazan lentamente

 Recorren cortas distancias

 Contienen muchos gases 

que se liberan bruscamente

 Violentas explosiones 

con lluvia de piroclastos

 En bordes destructivos

 Magma con menos del 50 % de sílice

 Muy fluidas

 Se desplazan con rapidez

 Recorren largas distancias 

 Dejan escapar los gases lentamente

 Erupciones poco violentas

 Son las que más abundan  en

erupciones submarinas, en las dorsales 

 lavas almohadilladas

 Magma con menos del 50 % de sílice

 Muy fluidas

 Se desplazan con rapidez

 Recorren largas distancias 

 Dejan escapar los gases lentamente

 Erupciones poco violentas

 Son las que más abundan  en

erupciones submarinas, en las dorsales 

 lavas almohadilladas

Daños: 

Destrozos en cultivos, incendios, 

cortes en vías de comunicación, arrasar valles y pueblos, producir inundaciones
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Coladas o Flujos de Lava
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PIROCLASTOS:

Fragmentos lanzados al aire a consecuencia de la pulverización de la lava

Cuando caen originan las lluvias de piroclastos

CENIZAS

Pequeño diámetro

LAPILLI

Entre un guisante y una nuez

BOMBAS

mayor tamaño

Forma fusiforme

DAÑOS:

Destrozos en cultivos, hundimiento de viviendas, lluvias de barro, 

enfriamiento  del clima si las partículas en suspensión alcanzan la estratosfera, 

daños en los motores de la aviación
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Lluvias Piroclásticas
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Dependen de la viscosidad de la lava
Volcanes efusivos y 

volcanes explosivos

VEI (índice de explosividad) =

= piroclastos / total materiales emitidos x 100Un mismo volcán

puede cambiar 

de estilo dentro

de la misma erupción

o de una erupción 

a otra

ERUPCIONES FREATO-

MAGMÁTICAS:

agua que entra en la cámara 

magmática

DAÑOS:
Piroclastos y desprendimientos de laderas, inundaciones, daños a construcciones 

humanas, nubes ardientes o calderas volcánicas

Dependen de la viscosidad de la lava
Volcanes efusivos y 

volcanes explosivos

VEI (índice de explosividad) =

= piroclastos / total materiales emitidos x 100Un mismo volcán

puede cambiar 

de estilo dentro

de la misma erupción

o de una erupción 

a otra

ERUPCIONES FREATO-

MAGMÁTICAS:

agua que entra en la cámara 

magmática

DAÑOS:
Piroclastos y desprendimientos de laderas, inundaciones, daños a construcciones 

humanas, nubes ardientes o calderas volcánicas

Explosiones
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Se trata de la manifestación volcánica de mayor gravedad

► La columna eruptiva en lugar de ascender, 

cae bruscamente y desciende a gran velocidad por la ladera del volcán

► Nube de fuego: gases, fragmentos incandescentes de lava y cenizas

► Se deposita por donde pasa

► Puede desplazarse hasta a 100 km de distancia

► Puede salvar elevaciones orográficas

► Se puede formar por la explosión lateral del edificio volcánico

Los fragmentos incandescentes se detienen, se solidifican

y fusionan formando una colada piroclástica

DAÑOS:

Combustión, quemaduras, asfixia, inhalación de polvo al rojo vivo, 

destrucción total de bienes
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cae bruscamente y desciende a gran velocidad por la ladera del volcán
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► Se deposita por donde pasa

► Puede desplazarse hasta a 100 km de distancia

► Puede salvar elevaciones orográficas

► Se puede formar por la explosión lateral del edificio volcánico

Los fragmentos incandescentes se detienen, se solidifican

y fusionan formando una colada piroclástica

DAÑOS:

Combustión, quemaduras, asfixia, inhalación de polvo al rojo vivo, 

destrucción total de bienes

Nubes ardientes
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Formación de un domo volcánico

Cuando la viscosidad 

de la lava es extrema

Se depositan en el cráter formando un domo

o especie de masa de piedra 

que hace de tapón obstruyendo 

la salida de lava

DAÑOS:

La brusca explosión del domo puede

provocar el agrandamiento del cráter, 

agravando la erupción y 

originando una nube ardiente

http://www.caminandosinrumbo.com/brasil/rio/pan/pan.jpg
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La formación de una caldera

Tras una explosión y la expulsión de grandes cantidades de piroclastos

La cámara magmática queda muy vacía e inestable

Se desploma su techo

El cráter se agranda  CALDERA

Se puede llenar de agua de lluvia, agua de deshielo 

o ser invadida por el mar

DAÑOS: desplome del edificio volcánico, terremotos, tsunamis

http://www.bioygeo.info/Animaciones/Caldera.swf
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Tipos de erupciones
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Métodos predictivos de riesgo volcánico
Orientados a conocer la historia de un volcán, 

la frecuencia de sus erupciones 

y la intensidad de las mismas
Observatorios que analizan los gases emitidos y 

los precursores volcánicos

Sismógrafos: temblores y ruidos

Teodolitos e inclinómetros: cambios en la topografía

Magnetómetros: variaciones del potencial eléctrico de las rocas

Gravímetros: anomalías de gravedad

GPS e interferometría de radar: imágenes de satélite

Elaboración de mapas de peligrosidad y mapas de riesgo
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Desviar corrientes de lava

hacia lugares deshabitados

Reducir el nivel de los embalses 

próximos a una zona volcánica

Edificios con cúpulas semiesféricas o 

tejados muy inclinados, frente a cenizas y piroclastos
Diques, fosos, enfriamiento de la lava con agua

Sólo útiles para erupciones no explosivas

Refugios incombustibles 

frente a nubes ardientes

Túneles de descarga del agua de los lagos

situados en el cráter para evitar los lahares

Protección civil, evitar asentamientos, y

ordenación territorial en función de los 

mapas de riesgo

Preventivas y 

correctoras

Desviar corrientes de lava

hacia lugares deshabitados

Reducir el nivel de los embalses 

próximos a una zona volcánica

Edificios con cúpulas semiesféricas o 
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Sólo útiles para erupciones no explosivas
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ordenación territorial en función de los 

mapas de riesgo

Preventivas y 

correctoras

Métodos de prevención y corrección 

de riesgos volcánicos
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