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RESUMEN· 

El Volcán de Colima (103° 3j• W, 190 30' 45• • NJ. se 

ubica en el sector suroccidental de la Faja Neovolcánica 

Transmexicana, y con base en su historia eruptiva reciente, 

es considerado como el volcán mas activo de México. 

De acuerdo con su estructura, se clasifica corno un 

tipico volcán compuesto o estratovolcán, caracteristico de 

las márgenes continentales adyacentes a zonas de 

subducciOn. 

En el presente estudio se proponen informalmente 11 

unidades litoestratigráficas, las cuales resultaron de la 

actividad sucesiva de tres estratovolcanes: El Nevado de 

Colima. 

actual. 

el Paleovolcán de Colima y el Volcán de Colima 

Esta ' secuencia descansa sobre un espesor 

considerable de rocas volcánicas del Terciario asi corno 

sobre un basamento de rocas volcánicas y sedimentarias del 

Cretácico. 

Las unidades litoestratigráficas propuestas, de la más 

antigua a la más reciente, son las siguientes: El grupo 

Nevado, el cual está conformado por la andesita La Calle, la 

formación Atenquique, la toba Los Mazos y la dacita Loma 

Alta. Estas unidades litoestratigráficas tienen un volumen 

aproximado de 560 km~ y se depositaron entre el Pleistoceno 

medio y el Pleistoceno tardio. 

sobrevacen al grupo Nevado la andesita La Membrillera, 

la avalancha Los Lobos y la avalancha San Antonio. Estas 

tres unidades se derivaron del Paleovolcán de Colima durante 



el periodo comprendido entre 10,000 y 4,000 años A.P., y 

constituyen un volumen de aproximadamente 13 km~. 

Las unidades qu¿ se han derivado del actual Volean de 

Colima, abarcan aproximadamente los últimos 4,000 años de la 

historia eruptiva y son las siguientes: La andesita La 

Lumbre, los lahares Cofradía, la andesita El Playón y las 

gravas Cordobán, estas suman un volumen estimado de 6.85 

km~ 

Las fallas y fracturas que aparentemente afectan al 

edificio volcánico del Colima, tienen dos orientaciones 

predominantes, una de norte a sur que coincide con el 

alineamiento de la cadena volcánica Cántaro- Nevado- Colima

Hi jos del Volcán y otra. de noreste a suroeste, que coincide 

con el alineamiento de los conos parásitos de Los 

Volcancitos. 

Las composiciones química y petrográfica pro•edios de 

las rocas de los volcanes de Colima han sufrido pocos 

cambios. Predominan de una manera importante las rocas 

andesiticas de olivino y piroxenos. Sin embargo, es posible 

observar cambios evidentes en los limites de las unidades 

litoes~ratigraficas, especialmente en los contenidos de MgO, 

CaO, Feo• y Al=o:> 

Finalmente, se elaboraron dos mapas de riesgo 

volcánico, en los que se tomó en cuenta los diferentes tipos 

de erupción que se esperan en el Colima, asi como la 

distribución que los productos alcanzarian dentro del área 

de estudio. 
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PROLOGO 

México es un pais de volcanes, cuya presencia ha dotado 

a nuestro territorio con unos paisajes de belleza singular. 

Desde el siglo pasado y principios de este. varios 

estudiosos de las ciencias de la tierra y de la volcanología 

en particular. como Mariano Bárcena, Ezequiel OrdOfiez y Paul 

Wai--cz. entre otros, aportaron importantes avances en el 

conocimiento de algunos volcanes mexicanos. 

De la lista de volcanes activos existentes en México, 

uno de ellos. El Colima. conocido tambien como Volcán de 

Fuego. se ha caracterizado por una constante actividad en 

epocas históricas recientes que lo ha convertido en foco de 

atención en múltiples ocasiones, por 

inves\:igadores dedicados al estudio 

parte de diferentes 

de los fenómenos 

volcánicos en nuestro país y en el mundo. 

El Volcán de Colima se considera actualmente el mas 

ac~ivo de Mexico. y es. tal vez, junto con el ?aricutin, el 

que más interés ha despertado en la comunidad internacional 

de volcanologos. Esto se debe, sin lugar a dudas. a sus 

variadas y consi:an\:es manifes~aciones, asi como a su ámplio 

regisi:.ro his~órico que sur.la unos 400 años. 

Una par-r.e muy i~pori:an'te de es'te archivo hist:.6rico se 

debe a las observaciones :-ealizadas por los ern.inent:es 

naturalistas Don Jose Maria Arreola y Don Severo Diaz, 

quienes es\:uvieron encargados de los observatorios 

volcanológicos que funcionaron en las ciudades de Zapotlan 
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el Grande (hoy Ciudad Guzmán) y en Colima, -durante---e1 

periodo de 1894 a 1914. 

Sin embargo. salta a la vista que entre los múltiples 

articulos publicados e informes tecnicos que se han escrito 

sobre El Colima. no existe hasta la fecha uno que trate 

sobre la geología y estratigrafía básicas. Estos aspectos 

deben de considerarse fundamentales para el desarrollo de 

modelos evolutivos de cualquier aparato volcánico, asi como 

información elemental para la elaboración de mapas, que 

permitan conocer la probable distribución de los productos 

generados por los distintos tipos de actividad volcánica. es 

decir. mapas de riesgo volcánico. 

Con el objetivo de llenar este vacio tan importante en 

el conocimiento de uno de los volcanes mas peligrosos de 

México. se consideró prioritario dentro de los proyectos del 

Instituto de Geología de la UNAM. el levantamienio de un 

mapa geológico a semide~alle, asi corno el establecimiento de 

la secuencia estratigráfica, y la definición de las unidades 

litoestratigraficas cartografiadas. Los primeros resultados 

de ese estudio se muestran en el presente trabajo de tesis, 

sie~dc una de sus ~e~as fundarn~n~ales, la de servir corno una 

base geologica para la realización de futuros estudios que 

tiendan a despejar de una manera más clara las múltiples 

incógnitas que aun persisten en el conocimiento de este 

complejo y majestuoso volcán. 
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INTRODUCCION 

Localización y vias de acceso 

El área de estudio abarca una superficie de 

aproximadamente 500 km~. entre las coordenadas 103• 28' _ 

103° 43' longitud oeste v 19• 23' - 19~ 35' latitud norte, 

ubicándose en su mayoría en el extremo meridional del Estado 

de Jalisco y, en menor proporción, en el Estado de Colima en 

su sector septentrional (Figura 1). El Volcán de Colima 

1103° 37' W - 19• 30' 45'' NJ, ocupa la parte central del 

área de estudio y tiene una altitud de 3800 m.s.n.m., y 

constituye el rasgo más meridional de una cadena volcánica 

con alineamiento N - S, conformada por el Volcán El Cántaro 

al norte, el Nevado de Colima en la parte central, y el 

Volcán de Colima en el sur. 

La Carretera Federal 54, que une las ciudades de 

Guadalajara, Colima y Manzanillo, es la via de comunicación 

mas importante, que actualmente se está ampliando a cuatro 

carriles. Asimismo, el área cuenta con una vía de 

ferrocarril que une las ciudades ya mencionadas con 

estaciones en Ciudad Guzmán y Colima, principalmente. 

La carretera Estatal 25, totalmente asfaltada, comunica 

los poblados de Quesería, San Antonio, Comala y Colima. 

Las vías de acceso a las partes mas próximas al volcán 

son principalmente caminos madereros los cuales, durante la 

estación de lluvias, suelen quedar total o parcialmente 

intransitables y, por este motivo, gran parte de ellos están 
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abandonados. El raas im?ortante de estos caminos de 

-.erraceria se desvia de la Carre-.era Federal 54, 

aproxirnada=en~e a 2 kw al sur del poblado de Atenquique, y 

~er~in3 a la al~ura de 3.200 o.s.n.rn., en el lugar ccno=ido 

co~o El ?layon. en~re la pared de la an~igua caldera y el 

flanco sep~en~rional del Volcán de Colina. 

Obje;;ivos y oé;;odo de ;;rabajo 

El presen~e es~udio fue elaborado como ~erna de tesis 

para ob;;ener el grado de Maes;;ro en Ciencias (Geologia), 

den;;ro del progra=a de posgrado de la Facul-.ad de Ciencias-

!ns~itu~c de Geologia de la UNAM. 

Los objetivos que se persiguieron fueron los 

siguien":es: 

al L:!. elaboracion de un napa geológico a la éscala de 

1:50,000, que a~arca una superficie aproxinada de 500 km~ 

el cual cubre a sewide~alle las zonas cen~ral y raeridional 

del Volean de Coliwa Y. en forma generalizada. la parte 

p,eridional del Nevado de Colina. 

bJ ~l es~3~~e~inien~o de la secuencia estra~igréfica 

utilizando uniaades ii~oes~~a~ig~a=icas infernales con base 

en el ?~incipic d: la supe~posicion. 

e) !...a descripcion de los principales rasgos 

es\:.ruci:.urales Q.:i-1 Volcán de Coliwa y su asociacion con la 

ac~ividad volcánica. 

d) La in~erpre~ación, con base en la secuencia 

es~ra~igráfica. de los analisis quimicos realizados en el 
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i)resent.e es'tudio, así como aquellos publicados con 

ant.erioridad, t.ant.o químicos como radiomét.ricos, en lavas Y 

unidades piroclast.icas. 

e) ~a recomendación de algunos lineanientos básicos 

que. desde el punt.o de vist.a geológico. aport.en información 

para la vigilancia y rnonitoreo del volcán, asi corno para la 

mit.igacion de los riesgos que pudieran present.arse en 

erupciones fut.uras. 

El est.udio fue iniciado con la adquisición de la 

informacion bibliográfica, cartograf ica y aerof ot.ograf ica 

disponible para la zona de est.udio. Post.eriormente se 

procedio a su clasificación, estudio e interpret.ación con la 

finalidad de t.ener un panorama general del área. 

El mapa base inicial a la escala de 1:25,000 se obtuvo 

a partir de la 

fotocopiado. de 

arnplificacion. mediant.e 

las cartas topográficas 

un proceso de 

escala '1:50,000 

Venustiano Carranza E-13-8-24 (CETENAL. 1982). Ciudad Guzmán 

E13525 ( INEG!, 1987). Co~ala E-13-E-34 (INEGI,1988) y 

Cuauht::emoc El3E35 (DETENAL. 1988), 

área de es~udio. 

cuyas part.es cubren el 

Mediante la interpret.ación de las fotografías aéreas. 

se in~egró un capa fotogeológico prelininar, que sirvió de 

base para el primer periodo de t.rabajo de campo. La duración 

de esta primera fase de gabinete fue de seis meses. 

La siguien~e eta?a del trabajo se desarrolló en su 

to-calidad en el campo y t.uvo una duracion de dos r.ieses. su 

fase inicial. consist:i6 fundamentalmente en el 

reconocimiento generalizado del érea. el cual ~uvo corno 
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objetivo distinguir los rasgos mas caracteristicos de las 

unidades de roca ya descritas en otros trabajos, asi corno de 

las utilizadas en el mapa fotogeológico preliminar. 

La siguiente etapa del trabajo, se desarrolló 

íntegramente en el gabinete y las actividades consistieron 

en la clasificacion y ordenamiento de la información 

colectada en el campo, así como la reinterpretación de las 

fotografías aéreas. 

Para rectificar el mapa geológico preliminar, 

paralelamente se hicieron algunas determinaciones 

petrográficas de lavas no reportadas en trabajos anteriores. 

La duracion de esta segunda fase de gabinete, fue de seis 

meses. 

La última etapa de campo tuvo una duración de dos meses 

y consistió en la verificación final del mapa geológico, asi 

como en trabajos de reconocimiento geológico de ias áreas 

mas alejadas que por razones de tiempo, no se incluyeron en 

la primera jornada de campo. 

La última etapa del desarrollo del estudio. fue tanto 

de gabinete como de laboratorio y consistió en el 

ordenamiento e integración de los datos obtenidos en campo, 

asi corno la preparación de las muestras para su estudio 

petrográfico (láminas delgadas de roca) y geoquirnico 

(análisis por fluorescencia de rayos X y absorción atómica). 

Los análisis fueron realizados por José Luis Macias durante 

su permanencia en la Universidad de Florencia, Italia; y por 

Steve Nelson de la Universidad de Tulane en New Orleans. 
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Otros fueron tornados .de. . .. ?lr.tic_ulos publicados con 

anterioridad (Tablas 1-61. 

El mapa geológico final (Lámina 11 se elaboró mediante 

la integración de los datos de campo y la interpretación 

fotogeológica. Inmediatamente después se procedió a la 

construcción de las secciones estructurales (Lámina 2) y la 

columna estratigráfica generalizada. propuesta para el 

Volcán de Colima. Esta ultima etapa tuvo una duración de 

ocho meses. dentro de la cual se incluyó la elaboración del 

informe final. 

Trabajos previos 

La bibliografía existente sobre el Volcán de Colima se 

considera como una de las mas ámplias y actualizadas, 

comparandola con otros volcanes mexicanos de sus mismas 

características. No obstante, es necesario mencionar que se 

carece en gran medida de datos fidedignos y cientif icamente 

documentados acerca de las erupciones registradas con 

anterioridad al año de 1869, cuando cambió radicalmente la 

topografia del volcán. al crecer dos conos adventicios en el 

flanco nororiental. conocidos como Los Volcancitos. 

respecto. ~aitz (1934) señala: 

Algo mas se sabe, naturalmente, de las eruociones 
aue se verificaron desoués de la conauista ... casi 
siemore se restringen las noticias sobre estos 
fenómenos. en Primer lugar sólo a verdaderas 
catástrofes. v en segundo lugar. a la fecha del 
acontecimiento v a los destrozos causados oor 
ellas. v si alEuna aue otra vez el cronista nos da 
rnavores detalles de los sucesos. los ve con ojos 
de testigos aterrorizados v los describe a manera 

Al 
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del hombre coco erudito en la materia. de tal 
modo, oue no codernos tener fe en sus relatos, que 
no sirven cara darnos cuenta ni del verdadero 
tamaño v carácter de los fenómenos ni de su 
sucesión. 

Por consiguiente, en este apartado, sólo se mencionarán 

las publicaciones de carácter científico más importantes, 

que han aparecido desde mediados del siglo pasado hasta 

nuestros dias. 

Sartorius (1871) hace una breve descripción de la 

erupcion ocurrida en 1869, durante la cual surgieron los 

conos parásitos conocidos como Los Volcancitos. Esta 

publicación, no deja de tener algunas inexactitudes muy 

propias de la época, como son la ubicación del volcán y su 

altura. 

Posteriormente, Bárcena (1887) en su "Informe sobre el 

estado actual del Volcán de Colima", hace una síntesis de 

los conocimientos mas importantes acumulados hasta .esa 

fecha, asi como de las observaciones que él mismo hizo 

durante sus trabajos de campo. Ordóñez (1897), describe los 

rasgos más importantes que observó durante una ascención 

realizada al Volcán de Colima desde la Hacienda de Oueseria. 

En este trabajo, el autor se refiere a los volcanes de 

Colima, como una larga cadena de montañas, dependiente del 

sistema de la Sierra Madre Occidental, dato sin lugar a duda 

incorrecto. 

A partir de las observaciones realizadas desde el 

seminario de Zapotlán el Grande (hoy Ciudad Guzmán), Arreola 

(1903) da una descripción de la actividad eruptiva 

desarrollada durante los meses de febrero y marzo del mismo 

año. Si bien, la información reportada por el autor reviste 
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un carác-cer de mucha impor-cancia, .. --en--sus conc-lusiones

infiere de manera errónea, que el Volcán de Colfma nunca-ha 

arrojado lava. 

La mayor par;:e de los da-cos recabados en los 

observatorios de Zapotlan y Colima, que funcionaron duran-ce 

el periodo de 1894 a 1914, quedaron registrados en informes 

-cécnicos y efemérides <en su mayoría inéditos) escritos por 

sus encargados, Don Jose Maria Arreola (1915) y Don severo 

Diaz (1903, 1906). 

Durante la X ses ion del Congreso Geológico 

Internacional celebrada en México en 1906, Wai-cz (1906) fue 

el encargado de conducir la excursión geológica al Volean de 

Colima y presen-có un mapa ;:opográfico a la escala de 

1:50.000, que muestra algunos de los derrames de lava más 

impori:an\:es. Posteriormen;:e describió las ~ ardientes 

arrojadas por el volcán durante la erupcion parox{smica de 

enero de 19!3, (wai-cz. 1915. y 1921), y en 1934 hizo una 

recopilacion de los dat0s históricos y bibliográficos acerca 

del Volcán de Colima, en la cual describe de una manera por 

demás interesan~e. tanto sus propias experiencias, como las 

de o<:ros investigadores y testigos presenciales de 

erupciones pasadas (Waitz, 1934). 

Probablemente, el único levantamiento de triangulación 

geodésica en el Colima, publicado hasta la fecha, es el 

realizado por Ortiz (1944), en donde además se incluye un 

mapa ~opográfico de buena calidad, si se toman en 

consideración las limitaciones de la época y lo accidentado 

del terreno. 
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Mooser (19611 describió sus·observaciones realizadas-

durante la expedición al Volcán de Colima 

cabo en 1958, año en el que el volcán 

que se 

volvió a 

llevó a 

mostrar 

signos de actividad después de aproximadamente 40 años de 

reposo. El autor incluye además, un pequeño croquis con la 

distribución de algunos derrames de lava y nubes ardientes, 

asi corno una breve descripción de la historia geológica y 

las estructuras mas importantes de los volcanes de Colima. 

Constantino-Herrera (1966) realizó su ~esis de 

licenciatura sobre los volcanes de Colima, tratando aspectos 

mas bien generales de varios de los conos cineríticos y 

describiendo una ascención a la zona del cráter del Volcán 

de Colina, en donde midio temperaturas de entre 200 y 300~ 

C, estando imposibilitado de tomar muestras representativas 

de los gases. debido a la baja concentración de estos. 

Un análisis estadistico de las erupciones históricas 

del Colima fue realizado por Medina-Martinez (1983), en 

donde se ofrece una tabla con la ocurrencia de las 

principales erupciones volcánicas dentro de los últimos 400 

años. 

Si bien sus trabajos nunca fueron publicados en revista 

especializada alguna, Sobota (1986) proporcionó algunos 

datos interesantes sobre la actividad del Colima durante el 

periodo comprendido entre los años de 1894 a 1966, 

recopilados en una pequeña edición tardía del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 
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Thorpe.y colabora:dores(1977) hicieron referencia a la 

act:ividad efusiva de ener.o ./Cie:' .. 1976, durante la cual el 
- . . e~. " . 

volcán arrojó un volúinel1 considerable de lava de composición 

andesi tica, siendo lósi'c·· autores testigos presenciales del 

En un trabajo regional que se refiere al sector 

occidental de la Faja Neovolcánica Mexicana, Deraant ( 1979 l 

trato sobre aspectos descriptivos de los volcanes de Colima, 

asi como una interpretación volcanológica y petrogenética 

que incluye un mapa geológico generalizado a una escala 

aproximada de 1:200,000. 

Entre los trabajos que han aportado una cantidad 

importani:e de información geoquirnica y petrológica, Luhr y 

carmichael (1980, 1981, 1982), basados fundamentalmente en 

análisis geoquirnicos de los di:erentes derrames de lava y 

productos piroclásticos de caida. ofrecieron un panÓrama muy 

completo acerca de lo que ellos llaman el Complejo Volcánico 

de Colima y su evolución petrogenética. En estos articules. 

se incluy~n algunas columnas es~ratigréficas compuesi:as, con 

los pri~eros fechanieni:os por el método de 1 ~c. re2lizadas 

en .tlateria vegetal carbonizada incluida en ur::idades 

piroclásticas. 

Después de la erupción del Volcán St. Helens en los 

Estados Unidos de Araérica. en mayo de 1980. muchos de los 

conceptos de la volcanologia han cambiado, especialmente, 

aquellos que se refieren a la interpretación del origen de 

algunos derrames piroclásticos y la formación de calderas de 

avalancha (Siebert. 1984) corno la que caracteriza al Volcán 
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de Colima;- Luh1· · y P-iesiegaard (19851 presentaron ·· una -

comparación em:re el even"t:o del .Volcán St. Helens 

probablemente ocurrió en El Colima hace 4,300 

y el que 

años A.P. 

Posteriormen"t:e, Robin y.· · colaboradores ( 1987 l dieron a 

conocer una reseña de la historia eruptiva de los volcanes 

de Colima, comparando igualmen"t:e el origen de la formación 

de sus calderas con un even"t:o tipo St. Helens; es"t:os autores 

dan una fecha para la formación de la del Colima, de 10,000 

años A.P.; 

generalizado 

Ese articulo incluye un mapa 

del área a escala aproximada de 

geológico 

1:250,000. 

Mar"t:in del Pozzo y colaboradores (1987) se refieren a la 

dis"t:ribuición de flujos piroclás;:icos en el área de La 

Yerbabuena, los cuales, según estos au"t:ores, pertenecen al 

Volcán de Colima y "representan una acumulación de flujos 

piroclásticos y lahares que han sido retrabajados en algunos 

pun"t:os por las crecidas duran"t:e la ;:emporada de !luvias", 

además presentan un mapa geológico del Volcán de Colima a 

una escala aproximada de 1:150,000. Luhr y Prestegaard 

(1988) presentaron una compilación de sus interpretaciones 

acerca del origen de la caldera del Volcán de Colima, dando 

la fecha ya mencionada en el trabajo anteriormen"t:e citado, 

incluyendo un mapa geológico a la escala de 1:400,000 y un 

célculo aproxi~ado de! vclúcen total de los depósitos 

producidos. Luhr y carrnichael (1990) dividieron los 400 años 

de registro histórico de erupciones del Volcán de Colima en 

cuatro ciclos de 50 o más años de duración, postulando que 

cada uno de estos ha terminado con una po"t:ente erupción tipo 

Mt. Pelé. Sus da"t:os se cen"t:ran principalmente en los 
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productos del tercero y cuarto ~ciclos del Colima, los cuales 

concluyeron con una erupción altamente explosiva en 1818 y 

1913, respectivamente. Estos autores concluyen que el cuarto 

ciclo está próximo a finalizar. Por último, Robin y 

colaboradores (1990) hacen una 

evolucion petrologica del Nevado 

interpretación de 

y Volcán de Colima, 

la 

su 

relación con la formación de las calderas de avalancha que 

caracterizan a ambos volcanes y el riesgo volcánico que 

actualmente representa el Volcán de Colima. 

Fisiografia 

Fisiográficarnente, la zona de los volcanes de Colima 

pertenece al 

Transmexicana. 

sector 

El 

occidental de la 

complejo Volcánico 

Faja 

de 

Neovolcánica 

Colima está 

constituido por una cordillera de orientación nórte-sur, 

cuyos principales centros eruptivos son el Volcán El 

cántaro, en su porción septentrional con una altura de 

aproximadamente 3,000 rn.s.n.m., el Nevado de Colima en la 

parte central con una altura maxima de 4.300 m.s.n.m. y en 

su extremo meridional, el Volcán de Colima o Volcán de 

Fuego, con una altura de 3,850 m.s.n.m (Figura 2). 

En el área del presente estudio, la disección fluvial 

se manifiesta por la presencia de barrancas muy profundas, 

que generalmente nacen en las partes mas elevadas y 

configuran un caracteristico patrón radial en torno al 

Volcán de Colima. Entre las más espectaculares, se 

encuentran las barrancas de Atenquique, del Limón y Beltrán, 
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Figuro 2 .- Principales centros eruptivos del Complejo VolcÓnico de Colimo 



ubicadas al oriente -y suroriente;.-;·las del~~:-Huerto,··Playa··de 

Montegrande y San Antonio al sür, yºla Lumbre al surponiente 

(Lámina 1). 

En el flanco oriental, la mayoría de las corrientes 

fluviales forman parte de la cuenca hidrográfica del Rio 

Tuxpan o Naranjos (Figura 2) que sigue su curso hacia el sur 

hast:a desembocar en el Océano Pacifico. En la parte 

occidental, se localiza la cuenca hidrográfica del Rio 

Armeria, el cual a su vez desemboca t:ambién en el Océano 

Pacifico. Est:os dos ríos constituyen los rasgos 

hidrográficos más importantes del área. 

La morfología de las zonas mas próximas al volcán se 

caract:eriza por ser sumament:e abrupt:a, cambiando 

gradualment:e hacia las partes intermedias, aunque sin dejar 

de present:ar un t:erreno muy accident:ado. Una part:icularidad 

que se manifiesta, especialmente en la part:e suroécidental 

del área estudiada, es la existencia de pilones aislados de 

alturas variables entre 25 y 100 m, conocidos en la 

lit:eratura en inglés como hummoks (Ui, 1983; Voight, et 

al .1981). 

Las zonas mas distantes del volcán, est:án conformadas 

por una topografía ondulada y de pendient:e suave, que 

caracteriza en gran medida a una gran extensión del Valle de 

Colima. 
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MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

La región en la que se ubica el Volcán de Colima, 

pertenece al sector suroccidental de la Faja Neovolcánica 

Transmexicana. Esta constituye una de las regiones más 

activas del territorio mexicano cuyo marco tectónico, de 

acuerdo con Drummond (19811, está integrado por la Trinchera 

Mesoamericana, la Dorsal del Pacifico Oriental, la Placa de 

Norteamérica, la Placa de Cocos y la Falla Rivera (Figura 

3). Esta última falla. a la vez, delimita una pequeña placa 

conocida en la literatura como Placa Rivera y que Demant 

{1979) consideró como la responsable del volcanismo en el 

sector occidental de la Faja Neovolcánica Transmexicana. 

Esta región ha sido y es actualmente objeto de 

rnúl'tiples estudios, que abarcan 1:an1:o su geologia, 

interpretación tectónica y datos geof 1sicos a nivel regional 

{Dernan-c. 1978. 1979: Luhr ru;. al., 1985: Johnsorl, 1987; 

Skidmore. 1988; Serpa 1990; de 

1990)' como su geologia. estratigrafía 

escalas nas 

Carruichael, 

la Fuente et al., 

y geoquimica a 

1981; Allan y locales (Luhr y Carmichael, 

1984; Allan. 1986). 

El Volean de Colima constituye la estructura mas 

~er~dional de una cadena volcénica orien~ada norte-sur 

(Cántaro-Nevado-Colima). Esta cadena, a su vez, está ubicada 

en la parte centromeridional de una depresión, orientada 

igual~ente norte-sur. de unos 90 km de longitud y de unos 40 

km de anchura, cuyo limite occidental es el Rio Armería, y 

oriental el Rio Tuxpan. Esta depresión fue considerada por 

algunos autores como una fosa tectónica. comunmente conocida 
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21) 

en la lit.erat.ura como graben de Colima (Demam;, 1979·: Lulfr .. y 

Carmichael, 1980; Allan y carmichael, 1984; Allan, 1986), 

cuyas caract.erist.icas. según est.os aut.ores, son las de una 

t.ipica zona de t.ension cort.ical en el cont.inent.e, la cual es 

el result.ado de la int.eraccion ent.re las placas de ~ocos, 

Rivera. Pacifico y America del Nor~e. 

El marco geologico regional que domina est.e sector de 

la Faja Neovolcanica Transmexicana, de acuerdo con las 

cart.as geológicas Colima tE13-3} y Guadalajara. publicadas a 

escalas de 1:250,000 y l:l,000,000 respect.ivarnente 

{DGG.1982: DGGTN. 1961), lo int.egra un conjunt.o de sierras 

con orieni:acion aproximada de N-S. formadas principalmente 

por rocas sedimentarias marinas del Cretacico, int.ensament.e 

plegadas y modificadas por fallas, de las cuales, la Sierra 

de Manant.lan. al occidente del Volean de Colima, constituye 

uno de los rasgos mas sobresalient.es. 

Las rocas marinas del Cret.acico, t.ienen una amplia 

distribución. Est.as se encuent.ran desde los alrededores de 

los poblados de Tamazula y Zapotiltic en el Estado de 

Jalisco, hast.a una vasta región al sur de la ciudad de 

Colima (Figura 4) a le largo del curso del Rio Arrneria cerca 

de su desembocadura al mar. hast.a las proximidades de la 

población de Tecomán en la parte meridional del Estado de 

Colima. 
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La secuencia de rocas marinas cretácicas _está 

intrusionada por grandes cuerpos batoliticos graníticos y 

granodioriticos, de edad igualmente cretácica. La 

distribución mas amplia de estos cuerpos se concentra hacia 

el poniente del Volcán de Colima, en una región que se 

extiende hasta Puerto Vallarta. Jalisco. Hacia el oriente, 

otro gran batolito. de unos 2,500 km~ 

extiende entre Tamazula, Jalisco. en 

de superficie. 

el norponiente, 

se 

y 

Tepalcatepec, Michoacán. en el suroriente. 

Con base en los datos obtenidos en un grán número de 

estaciones gravimétricas, recientemente algunos autores 

(Serpa et al., 1990; de la Fuente et al., 1990) cuestionaron 

la existencia del llamado "graben de Colima", basándose en 

la escasa def inicion gravimétrica obtenida para la zona del 

Volcán de Colima y las prácticamente inexistentes anomalías 

gravimétricas hacia el sur del volcán. 

Los af lorarnientos de rocas del Terciario inferior están 

constituidos por derrames de basalto y andesita. Estos son 

mas bien escasos, debido probablemente a una intensa erosión 

la cual hizo desaparecer a estas rocas. especialmente en la 

zona de los volcanes de Colima y dejó al descubierto las 

rocas cretácicas marinas intrusionadas. Sin embargo, en los 

alrededores del poblado de Atenquique, es posible observar 

grandes espesores de roca ignirnbrítica bien consolidada, con 

una típica textura eutaxitica, los cuales quedan expuestos a 

lo largo del curso del Rio Tuxpan. En el presente estudio 

estas rocas se han considerado corno parte del Terciario 

superior y, conjuntamente con los basaltos y andesitas ya 
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mencionaáos, constituyeron posteriormente el basamento de 

las potem;es 

pleistocénicas, 

secuencias 

las cuales, 

de rocas volcánicas plio-

junto con una secuencia de 

sedimentos lacustres de gran espesor, rellenan la zona 

septentrional interna áe la depresión anteriormente 

áescrita, cuya distribución se limita hacia el norte de los 

volcanes áe Colima. 
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ESTRATIGRAFIA 

La secuencia es"tra"tigráfica de la regiOn estudiada, 

tiene un alcance desde el Pleistoceno medio has"ta el 

Holoceno. y descansa discordan"temen"te sobre un basamen"to 

formado por rocas cre<:ácicas y -cerciarias. 

Los con"t:ac-cos de la nayoria de las unidades 

litoestra~igráficas aqui propues~as coinciden con rasgos 

topográficos muy no-cables. como grandes barrancas o paredes 

verticales y solamente, en nuy po~os casos es posible 

observar claramen~e las relaciones de con-cac-co en 

aflorarnien~os. Por consiguien~e, la designación de secciones 

-cipo es una "tarea súmanen"te dificil. Es por ello que las 

descrip~io~es de las unidades li"toestratigráficas aquí 

presen"tadas. no cunplen con .:odos los requisitos del Código 

de Nomencla-cura Es"tra.:igráfica (Comisión Nor~eanericana de 

Nonencla"tura Estra~igrafica. 1983) necesarios para 

definiciones for~ales. 

En es~e es~udio se proponen inforcalmen~e 11 unidades 

litoestra~igraficas, cuyos con"tac"tos es-cán en gran medida 

delimitados por discordancias que, en los afloranien"tos, se 

present:an generalnente con leve. El 

contac'to. sin e~bargo, con el basamento anterior a los 

volcanes de Coli~a. corresponde a una discordancia bien 

p:-onunciada. 
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Las unidades lii:oes-cratigraficas propues-tas ___ fFig\.il·a 5). 

de la mas antigua a la mas reciente, son las siguien-ces: El 

grupo Nevado, el cual está conformado por la andesii:a La 

Calle (Ole). la formación Atenquique (Oal. la i:oba Los Mazos 

(Qlra) V la dacit:a Loma Al1:a (Ola); estas unidades 

constituyen el macizo mismo del Nevado de Colima. Sobreyacen 

al grupo Nevado, la andesita La Hembrillera (Olrnel, la 

avalancha Los Lobos 1011) y la avalancha San Antonio (Osa). 

Estas unidades fueron derivadas de un volcán de Colima 

antiguo o Paleofuego (Robin et al., 1987), y su expresión 

morfológica le proporciona a su área de afloramiento rasgos 

tan sobresalien¡;es como la Loma de La Mernbrillera. al norte 

del Volcán de Colima, o los pilones y grandes colinas que 

sobresalen en la región de las haciendas de San Antonio y el 

Jabali, asi como en los poblados de La Becerrera y La 

Yerbabuena. Las unidades litoes¡;ra¡;igráficas que cons1:ituyen 

la es<:ruc-cura de lo que actualmen-ce se conoce como el Volcán 

de Colima o Volcán de Fuego son: La andesita La Lumbre 

(Ollu), los lahares Cofradia {Oc). la andesita El Playón 

(Qepl y las gravas cordobán (Qco). Los lahares Cofradia y 

l,;,s gravas Cordoban. se refieren a un rna<:eríal muy reciente 

fundanental~ente epiclástico, derivádo del Volcán de Colima, 

el cual está intinamente relacionado con la actividad de 

éste. 
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Figura 5 .-. Columna esirotigrÓfico esquematizada del Volcán de Colima. 
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Basamen-co· al'lt:e1~~or ·a 'los· volcanes de Colima 

El bas~meh-co;~·JL sosT.ien~ a·1:~~ª '1~ ,se~uencia volcánica 
.;,.-'· 

d~ i.;s v.;12a~e;; de Colima <Luhr y 

carmichael, :!.981}, ~o2as volcánicas, 

vulcanosedimen-carias y sedimen-carias ·e marinas, relacionadas 

con procesos de arco ma.gmá-cico insular ( Pan-::oj a-Alor y 

Es-erada- Barraza, 1986 l. cuya edad. se si -::ua en-ere el 

Neocorniano y el Albiano -::emprano (Alencás-::er y Pan-::oja-

Alor. 1986). De acuerdo a las relaciones es~ra~igréficas 

observadas en el campo. las rocas oas an~iguas del área de 

corresponden a una brecha volcanica bien 

consolictaoa, cuyos clas~os es~an compuestos por material 

li~ico anguloso de composición daci~ica (Tabla ~). ce~ una 

ca~ri= ce cuarzo ~icrocris~alino. En el érea de estudio los 

princi?ales afloranien~os de las rocas basalei. es-::án 

cons~i~uidos po~ lavas andesi~icas nasivas intensamente 

ze~li~~=aj3s y co~~adas por dicues de cornposicion si~ilar 

<Tab~as l y 2). ~se dis~ribuven al orien~e v surorien~e del 

Volea~ de Coli~a. Tan~o la andes~~?. =eoli~izadé como la 

-----.:--._..,;c,._.;..._..:.. ..... c. a~loran den~ro del co=o~endida en~re 

las barran~as ce D~razno- Eel~ran y El Linon 

en donde se aprecia 

y los 

o~ro a~lo~a~ien~o i~po~tan~e de rocas an~erio1·es a los 

volcanes de Coli=a se localiza cerca del poblado de 

Tene:-:car:.ilpa. ap~oxi=adanen~e 5 k~ al sur de San Marcos 
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Tabla 2.- Análisis modales de muestras del basamento cretácico,.andesita La Calle y 

formación Atenquique. 

u. LITOEST. :.:UESTR.'\. I P l Ol Cpx 

fm. 
i\tenquique 

andesita 
La Calle 

as amento 
cretácico 

14 Q 10 2 

19 COL 15 3 

CG 4 15 2 

745 AD 31 l 

1112 AD 20 <l 

744 AD 29 l 

AND I 50 

CG 36 10 

l 

2 

5 

6 

4 

10 

l 

l 

l 

2 

<l 

l 

74 

58 

_<:l 

<l l 57 

50 

70 

OBSERVACIONES 

Andesita de olivino. Textura porfídica con 
abundancia de fenocristales de plagioclasa 
Matriz microlítica principalmente de Pl y 
óxidos de hierro. 

Andesita de olivino. Textura porfídica se
riada; abundancia de fenocristales de pla
gioclasa y olivino. Matriz microlítica de 
Pl, Prx, Ox. de hierro y vidrio. 

esi a e piroxeno. ex ura por i ica 
con un alto porcentaje de cristales de fe
rromagnesianos reemplazados por óxidos de 
hierro. Matriz microlítica de Pl y óxidos 
de hierro. 

Andesita de clinopiroxeno. Textura porfídi 
ca con abundancia de fenocristales de Pl, 
Cpx y Opx. Matriz microlítica de Pl, 6xido 
de hierro y poco vidrio. 

Andesita masiva alterada. Textura afaníti
ca. La gran mayoria de la Pl. se encuentra 
alterada a zeolita. 

Brecha dacítica. Textura elástica, al meno 
un 20 ~ de la muestra está constituida por 
fragmentos angulosos de líticos seriticiza w 
dos. La matriz es de cuarzo microcristali- 0 

no con límites difusos. 



(Lámina 1). Ahi aflora una secuencia de rocas carbonatadas 

que incluye mármol de mei:amorfismo de contaci:o de calizas 

crei:ácicas, producido por diques andesiticos similares a los 

de la Barranca de El Durazno-Seltran. 

Si bien, deni:ro del área no hay afloramientos de rocas 

del Terciario 

derrames de 

poblado de 

ignimbri"t.ica 

volcanico. esi:.as 

basalto Y andesita. 

están constituidas 

En los alrededores 

por 

del 

Atenquique, es posible observar una roca 

de te:.:i:ura eut:axii:ica, cuyos mejores 

afloramientos quedan expuestos a lo largo del curso del Rio 

Tuxpan. Esta ignimbrita se considera dentro del paquete de 

rocas volc¿nicas del Terciario. 

Las rocas basales están invariablemente cubiertas 

discordantemente por un poi:ente espesor de rocas volcánicas, 

~anta epicl~s~icas. cono lavas. derrames piroclésticos y 

~ef1·a. derivados de los volcanes de Colima. 
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Grupo Nevado 

se propone el nombre informal de grupo Nevado para el 

conjunto de unidades litoestratigráficas de composición 

dominantemente andesitica, formadas por derrames de lava y 

material piroclástico, originados en su mayoría por diversas 

emisiones del Volcán Nevado de Colima y que constituyen la 

estructura principal de este macizo volcánico. Las unidades 

licoestracigráficas que integran este grupo, desde la más 

antigua hasta la más reciente, son las siguientes: andesita 

La Calle. for~3ci6n Atenquique, toba Los Mazos y dacita Loma 

Alta. 

Escas unidades están distribuidas en una superficie de 

aproximadamente 150 km"' que abarca casi la tercera parte 

del mapa geológico (Lámina 1). aunque su distribución total, 

fuera de los limites del área de estudio. alcánza una 

superficie de aproximadamente 400 km2 

Considerando el área total de distribución y asumiendo 

un espesor promedio de 1,400 m, el volumen estimado para las 

rocas que constituyen el grupo Nevado es de 560 km~ 

Este grupo se acumulo durante el intervalo transcurrido 

entre el Pleistoceno medio (0.75 Mal y el Pleistoceno tardío 

(0.01 Mal. de acuerdo con los fechamientos por el método de 

K/Ar reportados por Allan y Luhr (1982), Allan (1986), Robín 

y colaboradores (1987) y Scoops y Sheridan (1990). 

El limite inferior del grupo Nevado es un contacto 

discordante con el basamento anterior a los volcanes de 

Colima. el cual aflora en los dos sitios antes mencionados 



den"ro del a rea del presen"e: esqidio ;- Se infiere· que- ·su 

con"ac"o superior "arnbién es u~a'.:81~b()r~áh~i¡:con las lavas 
·- ·.~:~,· e:'.~-;¡('.'-· t·-:¡ >: s~·;· 

Nevado es"á cubierto .. :.pór;·· m:a'"erial ií tico 
·--.:.e,.: "'º{.: 

y pumi"ico 

transpori:ado que no ,; . Juéé': incluido: en alguna unidad 

litoestratigráfica. 

La unidad ·.inferior>· del grupo Nevado (andesita La 

Calle), podría correl·acidnarse con las úl"irnas emisiones del 

Volcán Cán"aro (Luhr yCarmichael, 1980), ubicado al norte 

del are~ . 

Andesita La Calle.- Los potentes derrames de lava formados 

por la andesita de clinopiroxenos que afloran en el cerro La 

Calle <~.ooo nl, el cual es uno de los rasgos mas 

prominen~es de la parte central del Nevado de Colima, Junto 

con los cerros El Picacho (4.200 m) y Pico del Aguiia (4,000 

mJ. cons~ituven las rocas mas antiguas de este nacizo 

volcanico y en es~e estudio se les denomina co~o andesiLa La 

Calle. 

El Cerro La Calle, se ubica aproximadamente 500 m al 

norte de la es~acion de nicroondas del Nevado. a la cual se 

llega de terraceria que sube por el flanco 

noro!"'ienta.l del volean. Es~a prominencia topográfica 

cons~i~uye la localidad ~as tipica de la andesita La Calle 

v en es~udios anteriores (Mooser, 1961.; P.oOin, et al_ , 

19371. se le ha considerado como el remanen~e de una posible 

caldera. debido a su forma cla1·arnente senicircular. 
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Su superficie de afloramiento dentro del . área de 

estudio es de aproximadamente 20 km2 y se presenta como un 

terreno rocoso y abrupto, con bastante vegetación arbórea 

(aunque excesivamente talada). En los puertos topográficos y 

partes mas bajas está cubierta parcialmente por tefra, 

formada por capas de pómez y líticos de espesor variable. 

provenientes de las erupciones mas recientes del Volcán de 

Colima, cuya distribución podrá conocerse con trabajos 

cartográficos mas detallados que los que se desarrollaron 

para el presente estudio. 

El espesor promedio oue se estima para esta formación 

es de unos 500 m, la cual se acuña hacia el oriente y 

suroriente del Nevado de Colima, donde queda cubierta, 

aparentemente en forma concordante, por los depósitos 

piroclásticos y epiclásticos de las formaciones Atenquique y 

Los Mazos <Lá~ina 2, sección E-E'}. 

Dentro del área de estudio no fue posible observar el 

contacto entre el basamento anterior a los volcanes de 

Colima y la andesita 

caracterizado por una 

La Calle. Su contacto 

interdigitación hacia 

superior está 

los depósitos 

epiclásticos y piroclásticos de la formación Atenquique. 

Estas relaciones pueden observarse a distancia, desde el 

camino que sube a la zona del Playón, en las paredes 

gigantescas de la Barranca de Atenquique. Sin embargo, en el 

contacto con la dacita Loma Alta, en el cerro del mismo 

nombre (Lámina 1), la andesita muestra una clara inclinación 

hacia el surponiente, como resultado del ascenso dómico de 

la dacita Loma Alta, la cual, a su vez. desplazó a los 
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depósitos de caida de la toba Los Mazos, faltando claramente 

el potente espesor de la formación Atenquique, la cual no se 

depositó en esta zona (Lámina 2. sección E-E'). 

Petrográficamente, esta unidad se caracteriza por ser 

holocristalina, con predominancia de plagioclasas cálcicas 

(Aneo-?~) y clinopiroxenos en menor can~idad (Tabla 2). La 

textura es porfidica con desarrollo de bordes de oxidacion 

en los piroxenos y zoneamiento en las plagioclasas. La 

matriz está constituida por microcristales de plagioclasa. 

piroxenos, óxidos de hierro y poco vidrio. 

Las rocas de la andesita La Calle que afloran en la 

cima del Nevado {cerros El Picacho. La Calle, Pico del 

Aguila. Lámina 3, fig. l). son petrográficamente muy 

similares entre si, y solo se observan algunas variaciones 

en la mayor o menor ocurrencia de olivino y anfibol. En la 

Tabla ~ se muestran los análisis quirnicos de cinco muestras 

de lava incluidas en esta unidad. Los resultados analiticos 

indican un comportamiento geoquimico bastante similar entre 

las diferentes muestras colectadas. Su contenido de SiO~ 

varia entre 56.75 v 62.89 3, el cual queda claramente 

ubicado dentro del intervalo de las rocas andesiticas. 

El volumen aproximado de la andesita La Calle, tomando 

en consideración su distribución total al norte del área, se 

calcula en 150 km~ 

Robin y colaboradores (1987) fecharon por el rnetodo de 

K/Ar dos clastos incluidos en los niveles conglomeráticos de 

la formación Atenquique y obtuvieron edades de 0.38 +/- 0.10 

y 0.26 +/- 0.06 Ma. Si se considera que estas edades 
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corresponden a la andesi~a y que la gran mayoria de los 

clas~os que cons~i~uye el conglomerado necesariamen~e ~uvo 

que deriva~se de la andesita La Calle. se infiere que esta 

unidad oudo haberse formado duran~e el periodo comprendido 

entre los 500.000 y 250,000 afias A.P., durante el cual se 

presen~aron etapas sucesivas de actividad del Nevado de 

Colima. que al~ernaron con in~ervalos de reposo, y que 

permi~ian el deposito de los niveles congloneráticos de la 

fornación A~enquique. 

Forcscio~ Atenquiaue.- Las lavas masivas de la andesita La 

Calle se carac~erizan por un relieve abrup~o e irregular. El 

~erreno sobre estas lavas cambia ~ransicic~al~en~e hacia el 

orien~e. suroriente y poniente. con~ornando un ~erreno plano 

que se caracteriza por la presencia de grandes y profuqdas 

barrancas. En es~os cortes na~u~ales se puede observar una 

secuencia deso~Ce~ada de depósitos fluvio-lacustres, 

lahares, de~rawes pircclasticos Y tefra nedianamen~e 

consolidados a no consolidados. asi cono algunos derranes de 

lava que se encuen~ran intercalados dentro de ~oda es~a 

seccencia cuyo espeso~ p~o=edio se calcula en 300 n. 

liooser (1961) u~ilizO el nombre de seri~: Atenauiaue 

para referirse a una secuencia al~ernan~e de depósi~os 

fluvic-lacustres cons~i~u!d=s ~~~ li~icos derivados en su 

oayoria del ~eva~o de Colima. Deman~ {1979) ~enciona por 

p~i~era vez el nonbre de Fo~nacion Atenauiaue, ci~ando 

erronea~en~e co~o fuen~e para este nonbre al trabajo de 

Mooser de :96:. Luhr y Carnichael (1982) describieron un 
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espesor de 300 m de conglomerados,~ ·arenas y cenizas de 

origen volcanico en la base del Compleio de los volcanes de 

Colima, 

colegas 

cuyo volúmen lo estimaron en .450 km~. Robín y 

(1927) se refirieron a esta unidad corno series 

conElomeráticas Atenauioue y reportan los dos fechamientos 

de roca contenidas en dicho conglomerado ya mencionados 

ani:eriorrnente. 

La formacion Atenquique está conformada por potentes 

espesores de brechas, lahares y conglomerados volcánicos que 

afloran alternantemente en los alrededores del Centro 

Industrial de Atenquique (Lamina 3, fig. 2), y que están 

profundamente disectados por el rio que fluye por la 

barranca del mismo nombre que baja de las partes altas del 

Nevado de Colima (Lámina 1). 

La grán mayoria del material litico y pumitico que 

constituye esta formacion. se derivo principalment~ de los 

diferentes ciclos de actividad del Nevado. El tamafto de sus 

constii:uyentes iiticos varia desde ceniza y arena. hasta 

megabloques de 2 a 3 m de diámetro con formas redondeadas y 

has~a angulosas. Es posible reconocer cieri:as esi:ruci:uras 

prir.'larias. fundamentalmente de sedimentación, como 

diastratificación y estratificación inversa. 

Debido a su heterogeneidad y, por consiguiente, sus 

diversos origenes, es casi imposible hacer una única 

clasificacion petrográfica para esta formación, ya que esto 

requeriría de un muestreo muy detallado que rebasa los 

objetivos de este estudio. Sin embargo, se considera que 

en;:. re los bloques incluidos -canto en los niveles 
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conglorneraticos, como en los derrames piroclésticos, ha~ una 

tendencia hacia la mayor ocurrencia de andesitas de 

ortopiroxenos y clinopiroxenos, mientras que en los derrames 

de lava masiva. predominan las andesitas de olivino. El 

contenido de fenocristales de p!agioclasa en la roca. varia 

entre 10 y 50 f. y su composicion promedio es de An 40-50 

(Tabla 2J. En la tabla 3 se muestran los analisis quimicos 

de dos muestras cuyos contenidos de SiO,,, (59.39 y 60.54 3). 

reflejan claramente su carácter básico. 

El contacto inferior de esta formación con las rocas 

del basamento anteriores a los volcanes de Colima es, sin 

lugar a duda. discordante, lo que se atribuye a la falta 

periódica de actividad volcanica y a la erosión subsecuente. 

Dicho contac~o discordante se observa en el cruce de la 

Carretera Federal s~ con :as b3~~an~as El Limon y Beltrén, 

en donde la formación Atenquique sobreyace al 6asamento 

anterior a los volcanes de Colima. formado por rocas 

andesi~icas con nuv bajo grado de ~e~a~orfismo, atravesadas 

por diques de composicion similar (Figura 61. Su contacto 

superior se wanir~esta por una interdigitación que cambia 

hacia una unidad compues~a !undanentalrnen~e por ~efra y, en 

nenor inportancia. por derrames piroclésticos con escasos 

derrames de lava en la base. ~s~a interdigi~ación ocurre 

entre los úl~inos depósitos de la fornaciOn A~enquique y los 

pria~ros de la ~oba Los ~azos {Lénina 2, sección D-D 1
). 

La dis~ribución de esta ior~acicn den~ro del área de 

estudio es de aproximadamente 40 km~ y si se toma en cuenta 

el espesor esLinado de 300 o. se ob~iene un volumen 
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Figuro 6 .- Relaciones de contacto de 1 o formación 
Atenquique 
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aproximado de 15 kra3 La -copografía desarrollada sobre la 

fornacion Atenquique corresponde a grandes -cerra zas 

cor~adas. a su vez. por profundas barrancas que dejan 

expues'Ca gran par~e de la secuencia cléstica y que se 

carac-ceri::a por el desarrollo de una vege'Cacion de 

rna'Corrales y árboles en nenor cantidad. 

Robin y colaboradores 11987) dieron a conocer algunas 

fechas radioraetricas por el nécodo de K/Ar de clas~os 

incluidos en los intervalos conglomera~icos, las cuales 

arrojaron edades de 0.38 ~/- 0.10 y de 0.26 +/- 0.06 Ma. que 

reflejar. la edad de la andesi~a. Sin embargo, se puede 

afir~ar que los procesos de ex~rusión de la andesi~a La 

Calle y la erosion. ~ranspc;·te y depósi\:o de sus clas~os. 

que cons~i~uveron los niveles conglo~era~icos de la 

íorrnacicn A-::enquique. en cier¡;a forna, coincidieron 

~emporalmen~e o. al ~enes. se sucedieron uno después del 

o~ro con in~e~valos sumarnen~e cortos. s~oops y Sheridan 

{1990) ob-cuvieron una fecha de lB,000 afies A.P. en un 

frag~ento de carbon. el cual ha sido incluido en el presen~e 

es~udio den~ro de los ni\reles de avalancha superiores 

P.. ter.quique. que 

resul~aron probablemen~e del último even~o ca~as~1·ofico del 

llevado de Cclina. 

De lo an~e~io~ se deduce. que los diferen~es niveles 

que constituyen a la fornacion A~enquique abarcan un lapso 

aproximado en~re los 400.000 y 18.000 afies A.P., que 

corresponde aproximadamente al Pleis~oceno ~edio y tardío. 



Toba Los Mazos.- Es;:;a unidad li;:;oest;ra;:;igráfica del grupo 

Nevado. la cons;:;i;:;uye un paque;:;e de macerial piroclascico y 

epiclás~ico cuyo espesor pronedio estimado es de 200 rn. 

Morfológica~en~e. es~a unidad se carac~eriza por un relieve 

suave a nedianamen~e abrup~o. con abundan~e vege~acion 

arborea y ma~orrales. cuva su~erficie de aflorarnien~o se 

calcul-a en 80 kra~ aproxicadacen~e. abarcandc par~es 

impor~an~es de los flancos orien~al y occiden~al de los 

volcanes de Colina tLanina 1}. en~re las co~as 2,600 y 1.300 

~.s.n.w. Es~a area de afloraffiien~o se e~~iende desde la Loma 

"El que se \fe~de". ubicada en el Ejido de Juán Barragán. 

aproximadawen~e 5 k=. al norponien~e del poblado de San 

Marcos. has~a los alrededores del poblado de Los Mazos, 

ubicado aproxinada~en~e 20 k~ al surponien~e de Ciudad 

Guz~án. por el ca~ino que principia en El Fresni~o. 

En este estu~io se in~roduce el nombre de ~oba Los 

Mazos pa:--a :--efe:- irse de depósi't:os 

piroclas~icos. p::"incipalw.en't.e cie ca:..da libre, con 

intercalaciones de de~ranes purnitico-litico y deposi~os de 

sur~encia <surEe deoosi~sl con nate~ia vege~al carbonizada. 

Es~e ccnjun~c de depositos indica ~ue !ue o~iginado por 

ac"t.ividad volcanica al~a~ente explosiva. El poblado de Los 

Mazos ha si¿o elegido co=c localidad ~ipo, debido a que se 

encuen~ra sobre los de~osi~os ~efritic~s Ce es~a unidad y. 

en sus al~ededores. es posible observar una buena parte del 

espesor ~o~al de las ~obas. 
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La toba Los Mazos esca cubierca parcialrnence por 

horizontes ce tefra. derivados de las úlcimas erupciones del 

Volcén de Colima: sin embargo, se requiere de un es~udio mas 

de~allado. para car'tografiar las capas de tefra ampliamen'te 

distribuidas. provenientes de las erupciones de 1913 y 1818. 

La composicion de los liticos incluidos en los 

depOsi~os piroc!Asticos es fundamen~almen~e andesí~ica, 

aunque en ocasion~s se puede encontrar fragraentos de rocas, 

~an~o daci~icas como basálticas. Petrogréficacen~e. esta 

unidad fue clasificada co~o toba and~sitica. En las muestras 

estudiadas predo:nina una -c.ext.ura. clást!.ca vesicular, con una 

matriz criptocristalina a vitrea con microcristales de 

plagioclasa (Tabla 4). Inclcidcs en la matriz, en fo!'r.:a de 

xenocristales, se presentan abundan~es plagiolasas 

~o)• ort:opiroxeno.s. clinopiroxenos y olivino. Es cornun 

encon~rar los frag~en~cs li~icos de ~arnafio de arena gruesa a 

fina. englobados en un nateria~ p~wi~!co de composición 

in~errr.edia: esta es una carac~eristica wuy conún de las 

pOoez del Coli~a. 

La cowposicio~ quinica de ~ua~ro nuestras analizadas, 

a~roja un con~enido entre 55.7 y 60.9 3 de SiO:. el cual 

es~á den~ro del rango de las rocas andesiticas. Asimisco, se 

observa un con4:.enidc de ¿.,. 5 ~ Ce !-!gO en una de las r.:ues~ras. 

el cual es no~oria~en~e cayor que el ras~o de las muestras 

analizadas del Hevado de Coli~a (Tabla 5). 

El volucen de es~a fornación. de acuerdo con las 

dimensiones aproxioadas seftaladas 

calcula en 20 k~~ 

con anterioridad, se 
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Tabla 4. - A.;álisis modales ·de muestras e de c:l.a'· toba 'Los Mazos. 

~.:. ~ITo=:s :- .. I ·.···"'!;~"""" -. ._._, __ -. . 1 ?J.. l 01 

46 Q (.?,.) 10 l 

46 Q{3) 10 l 

1 

1

48 QU•Hr-

toba CG 12 
Los ~·!azos 

l 

, -1 _:;, 

1 

1 

3 

CG 15 35 l 

CG 19 10 3 

Cox 1 Oi:Jx Anf 

3 l .( l 

3 1 Zl 

l 

1 

2 

l 

Ox~Fe~Ti. Matriz 

1 83 

l 83 

95 

78 

57 

so 

03SERVACIONE 

Toba ande ítica de caida. Textura clástic 
~!atriz: v drio y Óxidos de hierro englo
bando a l ticos y cristales angulosos de 
plagioclasa y ferromagnesianos. 

Derrane pirocl5stico andesítico. Textura 
clastica-traquitica. Cristales tabulares 
de plagioclasa alineados en una direcci6n 
Natriz vítrea con óxidos de hierro. 

Toba de caida. Textura elástica vesicular 
Natriz cri!)toc:.-istalina, vítrea con Pl .. 
Xenocrista!es ¿e Pl, 01, Opx y Cpx. 

A.;desita de olivino. Textura porfídica. 
~atriz criptocristalina de_Pl y 6xidos de 
hierro. Inclusiones de magnetita en 01 y 
piroxenos . 

. ~"1Cesi ta de oiroxeno. Textura pseudotraquí 
tica. Los cristales tabulares de Pl son 
abundantes con orientación preferente. 

Andesita de olivino. Textura oorfídica co 
una ocurrencia de fenocristales de 10%. 
Matriz criptocristalina de Pl, óxido· de 
hierro (hematital con escaso vidrio. 
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Su contacto í~~erior es transicional con la forrnacion 

Atenquique y se infirió por la interpretación de fotograf ias 

aéreas. El contacto superior con la Dacita Loma Alta, es 

discordante y muy limitado en su extension por tratarse esta 

de un domo: sin embargo. también es posible observar una 

interdigitacion 

principalmente a 

Beltrán. 

con la 

lo largo 

andesita La 

de la Barranca 

Membrillera, 

El Durazno-

Sin lugar a duda. la última etapa de acumulación de 

esta unidad puede atribuirse, en gran medida. a la actividad 

explosiva del Paleovolcán de Colima, pero ante la dificultad 

de diferenciar otra unidad para este evento, se dicidiO 

incluir todo el paquete dentro del grupo Nevado. 

De esta unidad no se ha fechado material alguno que 

permita conocer su edad en términos absolutos: sin emba~go, 

por su posición estratigráfica se le ubica en el Pleistoceno 

~aráio. 

Dacita Loma Alta.- El último evento asociado con la 

actividad volcánica del Nevado de Colima corresponde a un 

Corno de c0mposición dací~ica, cuya expresión morfológica es 

el Cerro Loma Alta (2.700 ml. ubicado aproximadamente l.5 km 

al poniente del poblado de Los Mazos. El flanco oriental de 

este cerro está constituido por una serie de derrames de 

lava dacitica masiva, intensamente fracturada y de 

apariencia brechoide, que contrasta topográficamente con los 

depósitos de relieve suave de la toba Los Mazos. 
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su superficie de afloramiento-·es de aproximadamente 8 

km"' y se presenta como un terreno rocoso de pendientes muy 

abruptas, con bastante vegetación arbórea. 

El espesor promedio que se calcula para esta unidad es 

de 400 m, constituyendo una típica estructura dómica que al 

ascender, afectó a rocas de la andesita La Calle y toba Los 

Mazos, lo cual se manifiesta en un ligero basculamiento de 

estas unidades en las zonas próximas al contacto con la 

dacita Loma Alta (Lámina 2, sección G-G'l. 

Petrográficarnente se trata de una roca holocristalina 

con predominancia de plagioclasas cálcicas An~o-eo, las 

cuales presentan zoneamiento, una proporción reducida de 

clinopiroxenos y total ausencia de olivino. La textura es 

porfídica-seriada y los cristales de augita presentan bordes 

de oxidación. La matriz está constituida por microcristales 

de plagioclasa, piroxenos y óxidos de hierro (Tabla ·5¡, 

En la Tabla 7 se muestra el análisis geoquímico de una 

muestra (CG 3) pertenenciente a esta unidad, cuyo contenido 

de SiO::;: es de 64.34 3, el cual cae dentro del campo de las 

dacitas, de la misma manera, corno su bajo contenido de MgO 

(1.60 3) está en concordancia con la ausencia de olivino. 

El volumen aproximado de la dacita Loma Alta, es de 3 

km"' y su edad, si bien se desconoce, se asocia con las 

últimas etapas de actividad volcánica del Nevado de Colima. 
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Tabla 6.- Análisis modales de muestras de la dacita Loma Alta andesita La Membrillera y 
avalancha San Antonio (de la avalancha Los LobQs no se colectaron muestras) . 

U .. LITOEST. l-lUESTR.:, ?l 01 Cpx Opx Anf Ox.Fe.:.T.i Matriz OBSERVACIONES 
CG 55 10 2 1 1 <:_<:l l 84 Andesita de olivino. Textura porfídica con 

•·. una ocurrencia de fenocristales de 15-20%. 
Matriz criptocristalina de Pl ':l piroxeno 
con muv poco vidrio. Bloque contenido en ur 

avalancha depósito de avalancha. 
$an ... :\htonic .. 

CG 24 15 2 l l .(<.l 1 79 .i>.ndesi ta de olivino. Textura porfídica con 
una ocurrencia de fenocristales de 20 % • 
Matriz criptocristalina de Pl, óxidos de 
hierro. Clasto contenido en depósito de 
avalancha. 

38 Q 15 3 l l <l 3 76 Andesita de olivino. Textura porfídica con 
una ocurrencia de fenocristales de 10-15%. 

andesita Matriz criptocristalina de Pl, piroxenos y 
La Membri óxidos de hierro. 
llera. 

PIC 20 2 2 3 -- 10 63 Andesita de olivino. Textura porfídica-
seriada. Matriz criptocriatalina de Pl, 
piroxeno y óxidos de hierro. Inclusiones de 
magnetita en los piroxenos. 

Dacita CG 3 20 -- 3 <l <d 3 72 Dacita de augita. Textura porfídica-seriad~ 
uoma .!\lta Matriz criptocristalina de Pl, piroxeno y 

óxido de hierro. Inclusiones de magnetita 
en los piroxenos. 

1 
1 

... 
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Andesita La -Membrillera 

La andesita de Piroxénos, denominada en este estudio 

como andesita La Membrillera, constituye una unidad 

litoestratígráfica que conforma la estructura principal del 

antiguo Volcán de Colima o Paleofuego a manera de sornma 

(Lámina 2. seccion F-F'-F' '). 

Esta unidad tiene una inclinación entre 30 y 40• hacia 

el norte y está cubierta por una vegetación boscosa, en sus 

partes más altas (3,000 - 3,400 m.s.n.m.}. y arbustos y 

pastizales en las laderas y partes más bajas. 

La superficie de afloramiento de la andesita La 

Membrillera es de 60 km:::. aproximadamente. extendiendose 

principalmente hacia el poniente, norponiente y suroriente 

del Volcán de Colima. 

Waitz (1934, p. 3661. utilizó el nombre de Loma de La 

Membrillera para referirse al promontorio delimitado por 

acantilados casi verticales, que rodea por el norte al 

Volcán de Colima, y que le sirviO como punto de observación 

antes y despues de la gran erupcion de enero de 1913. En el 

mismo articulo. Wai~z in~erpret6 es~e rasgo fisiográfico ~an 

espectacular, localizado 

intermedio entre las cimas 

aproximadamente 

del Nevado y 

en el punto 

del Volean de 

Colima. como un máar p-:rteneciente al macizo del Nevado, en 

cuyo centro se formó posteriormente el Volcán de Colima. 

Mooser (1961) definía a las rocas de ésta unidad como 

pertenecientes a una gran caldera de sumergencia, las cuales 

forman un semicirculo claramente visible en el flanco 

so 



septentrional del Volcán de colima. Demant (1979, p. 52) 

describe este rasgo es-¡;ructural como una caldera de 5 km de 

diámetro. constituido por andesita de hornblenda, que se 

formó por una sucesiOn de erupciones violentas, cuyos 

productos son capas alternan"tes de pómez y ceniza. Robin. §.!;. 

al. (1987, p. 108) emplea el nombre de Paleofuego, cuando se 

refiere a un an"tiguo Volcán de Colima o Fuego, el cual fue 

destruido por un even"to "tipo St. Helens hace aproxirnadamen"te 

10.000 anos y del que sólo queda su flanco septentrional. 

Luhr y Carmichael 11982, p. 2631 y Luhr y Prestegaard (1988, 

p. 337) se refirieron a estas rocas como andesitas 

precaldera y las agruparon con las rocas del Nevado, 

adjudicándoles igualmente un origen tipo St. Helens. que 

resultó en el colapso de su flanco meridional, dejando como 

evidencia una estructura en forma de herradura con su parte 

abierta hacia el sur. Luhr y Prestegaard (1985) fe¿haron un 

fragmento de carbón encontrado en la base de un deposito de 

avalancha y obtuvieron una edad de 4,300 años A.P., misma 

que interpretaron como la edad del colapso de la caldera. 

El contacto inferior de la andesita La Membrillera con 

el grupo Nevado. es una discoradancia angular con la dacita 

Loma Alta. Fuera del área de distribucion del domo dacitico, 

el limite inferior de la andesita es considerado corno una 

interdigitación con los depósitos tefriticos de la toba Los 

Mazos. aunque su delimitación es dificil de precisar. ya que 

se encuentra cubierto por otros depósitos de tefra 

pertenecientes a las últimas erupciones del Volcán de 
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Colima, asi como por material .ePiclástico removido de las 

partes altas del Nevado de Colima. 

El contacto superior de esta formación, en las áreas 

cercanas a los limites de la caldera, lo constituye una 

falla normal con su bloque meridional caído, que yuxtapone 

la andesita La Membrillera con los derrames piroclásticos y 

material pumitico-litico de caída de la andesita El Playón 

(Lámina 2. sección F-F'-F' 'J. Sobre las paredes verticales 

del bloque levantado es posible observar diques radiales 

típicos de este tipo de estructuras volcánicas. 

No fue posible observar en el campo el contacto con la 

avalancha Los Lobos, unidad litoestratigráfica que le 

sobreyace. Sin embargo. la ocurrencia del evento explosivo 

que genero esta avalancha, debe de coincidir con una edad 

rninima para la andesi~a Loma Alta. 

Petrográficamente, esta unidad fue clasificqda como 

andesita de piroxenos {Tabla 6l y se trata de una roca 

holocristalina, de textura porfídica típicamente seriada. en 

la que los fenocristales predominantes son de plagioclasa 

célcica (An~o-7o) v. en menor proporcion, los piroxenos. La 

matriz está constituida por una mezcla de microcristales de 

plagioclasa, piroxenos y oxidos de hierro. Las plagioclasas 

se presentan con zoneamiento y en forma subhedral, mientras 

que los piroxenos son generalmente anhedrales y tienen 

inclusiones de magneti~a. 

En la Tabla 7 se muestran los análisis de cuatro 

muestras pertenecientes a esta unidad, una de las cuales 

(615 AD) es un dique radial. El contenido de Si02 para estas 
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cuatro muestras varia entre 58.8 y 63.2 %, valores que 

pertenecen al campo de las andesitas y cuyo limite superior 

(muescra PIC) coincide con el limite de las dacitas. aunque 

en esce estudio se considera como andesita alta en silice. 

El espesor promedio que se le adjudica a esta unidad. 

de acuerdo con las secciones escructurales construidas, se 

calcula en 100 m. Su volumen, según las dimensiones antes 

mencionadas. es de aproximadamence 5 km~ se interpreta que 

esta formación representa el tiempo transcurrido entre el 

Pleiscoceno cardío al Holoceno temprano. Durante este 

ciempo, se formó un edificio volcanico de dimensiones tal 

vez superiores a las del actual Volcán de Colima 

(Paleovolcan de Colimal, el cual fue totalmence destruido 

por, al menos, dos erupciones altamente explosivas, que 

dejaron un ~como rasgo fisiografico distintivo. cuyo 

punto mas alto es conocido como la Loma de La Membrillera. 

Avalancha Los LoGos 

Esta unidad litoestratigrafica esta constituida por 

depósitos caóticos de material volcanico no consolidado y 

muy pobremente 

de una cipica 

seleccionado, cuyas características son las 

avalancha de escombros (debris avalanche 

deoosits) que arrastra bloques de muy diversos tamaños, los 

cuales "flotan" en una matriz de guijarros, arena y material 

fino (Lamina 4, fig. 1). 
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El origen del emplazarniem;o de este tipo de depósitos, 

fue observado por primera vez _durante._ la erupción del Volcán 

S't. Helens en mayo de 1980, en el noroeste de los Estados 

Unidos de America. La observación directa de este fenómeno, 

antes. durante y después de la erupción, permitió ver que el 

volcán. momentos antes del evento explosivo, presentaba 

claras muestras de deformación tanto en su cima como en su 

flanco septentrional (Lipman, ~-, 1981). Un sismo 

desencadeno la violent:a erupción, acompañada del 

deslizamiento sucesivo de grandes bloques del flanco 

septentrional del volcán (Voight, et al., 1981). Este gran 

volumen de material que constituía el edificio volcánico, 

fluyó gravitacionalmente por las barrancas. despedazándose 

entre si debido a la gran energía cinética contenida. Pocos 

segundos después del deslizamiento de ese flanco, vino el 

componente propiamente magmático de la erupción, en forma de 

derrames piroclásticos y depósitos de surgencia, debido al 

rompimiento del equilibrio existente al desaparecer una 

parte considerable del flanco del volcán. El depósito 

resultante. según Voight v colegas (1981), consiste en 

escombros volcaniclásticos pobremente seleccionados, los 

cuales cubrie~on un área de aproximadamente 60 CUYO 

volumen to~al es comparable al que desapare~ió del edificio 

volcánico como producto del deslizamiento sucesivo de los 

bloques. 
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De acuerdo·con':éste criterio;'''se~ decidió .. usar el nombre 
~ -.. " ; ,· .. -~;., . .. - ·~ 

informal- de avalancha, para definir ª;~()~ d:~?ª~~ ~os; tipo St. 

Helens que se observa~.~~,,~~i-~v~i6á;~ de-d6~{~a:'~' 
""-:::" <:.::.·.~:~ .,_:: ,... -· ··; 

La avalancha Los Lobosi'' '<t:oniá su · nombre de los 

afloramientos que se observan en la Barranca Los Lobos, 

especialmente los ubicados 1 km al suroeste de Queseria, en 

un corte artificial del puente que cruza la barranca sobre 

la nueva carretera Guadalajara- Manzanillo. En esta 

localidad es posible observar unos 4 m de un material 

volcaniclastico poco consolidado, compuesto por bloques 

andesiticos angulosos a subangulosos, cuyos tamaños varian 

entre 20 y 50 cm y están englobados en arena y guijarros, 

producto de la trituracion a la que fueron sujetos durante 

su emplazamiento. 

La base de esta unidad esté formada por unos 40 cm de 

arena fina y gruesa, ordenada en forma alternante: la cual 

presenta diastratificación y estratificación inversa. Este 

material ha sido interpretado como depósito de oleada 

piroclastica basal (base surge deoosit) y forma parte de la 

unidad aqui descrita. Estos depósitos de oleada pirocléstica 

(Araña-Saavedra y Ortiz Ramis, 1984) han sido 

correlacionados en el campo con un material pumitico-litico 

de carácter mas bien epiclastico o retrabajado, cuyo espesor 

varia entre 30 y 50 cm, y que proviene de la erosión 

sucesiva de las unidades anteriores CAtenquique, Los Mazos). 

las cuales tienen un alto contenido de piroclastos. 



Es"CC>s deposit.os t.ienen una disti~ibUcí6n muy amplia que 

rebasa los limites del presente est.udio y que, en <:erminos 

generales. se calcula en 300 km"' ··aproximadamente. Esta 

unidad lit.oestrat.igráfica conforma un terreno ondulante con 

un declive ligero v constan;;e hacia el sur y suroest.e. Sobre 

la superficie se dest.acan grandes bloques andesiticos, los 

cuales han quedado ahi como consecuencia de la erosión del 

material que los englobaba. 

El licite inferior de la avalancha Los Lobos (figura 71 

lo constituye un contacto discordant.e de ángulo muy bajo, 

con una brecha de avalancha que pertenece a la cima de la 

formacion Atenquique. fal"t.ando. óe manera evidente, la 

andesita La Membrillera y la t.oba Los Mazos !Lamina 2. 

secciones A-A' y B-B' ). El contact.o superior de la avalancha 

Los Lobos se int.erpret.a como una discordancia con la 

avalancha San Antonio. Este contacto no fue observ~do en el 

campo debido al material epiclast.ico <lahares retrabajadosJ 

que cubre irregularmente una arnolia superficie en~re ambas 

unidades. 

El es¡:,esor promedio est.imado de la avalancha Los Lobos 

es de 20 n y, tonando en cuenta su vasta distribución, se le 

ha calculado un volumen aproximado de 5 kmo 

Lc·s imponen¡;es de:pós i ::os de la avalancha Los Lobos 

fueron el resultado del colapso de una gran parte del flanco 

meridional del antiguo Volcán de Colima o Paleofuego, que 

esparció sus produc"os hacia las partes bajas del Valle de 

Colima y que pudo haber ocurrido entre los años 8,000 y 

5, ooo affres del p:resent.e. 
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ovoioncho Los Lobos 

surgencio basal 

fc.rmocíón A tenc¡uique 

Figura 7.- Relaciones de contacto en el afloramiento 

tipÓ de Jo avalancha Los Lobos 
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En cuanto a su origen, la gran mayoria de los bloq~es y 

clastos que componen esta unidad, es de composicion 

andesitica. El conjunto del material no presenta estructura 

aefinida alguna y en ciertas localidades es posible observar 

moldes de troncos de érboles arrastrados por la avalancha. 

Los troncos en si, fueron posteriormente removidos por 

descomposición o. en algunos casos. quedaron como remanentes 

semicarbonizados. 
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Avalancha~San ~ficónio 

El fla~co su~occidencal del Volcán de Colima difiere áe 

una nanera nocoria áel resco áe las áreas circunáances al 

volcán. Los áeposicos de la avalancha San Anconio se 

áiscribuyen fundamencalrnence en esca zona y cubren un área 

de aproxicadacen~e 30 kn2 . que con~orn2 poten~es espesores 

de un m~~erial volcaniclas~ico (debris avalanche deoosits>. 

Sobre es~cs de~ositos el ~erreno desarrollado es abrup~o. 

con la presencia de al~as paredes que han sido cortadas por 

la erosion a lo largo de bar~ancas como la de La Lumbre o 

San Ani:onio. Las colinas desarrolladas en es~os depósi~os 

son conocidas en la literatu~a en inglés con el nombre de 

humwoks ten español se propone el termino de pi~ones. 

en~endiéndose corno un apilanien~o de roca) y son una de las 

carac~eris~icas principales de esta formación CLinina 4 

fig. 2). 

En la Hacienda de San Antonio, ubicada 25 km al norte 

de la ciudad de Colina. se pueden observar deposicos de 

avalancha per~enencien~es e es~a unidad li~oes~ratigrbfica, 

producidos por el colapso Ce una par't.e del flanco meridional 

del Volean de Colima. con es~es~~es de ~ntre 20 y 40 n. 

Estos aep6si~os ~e carac't.~rizan por contener bloques de l a 

2 n de diéne't.ro. englobados en una n~~riz de grava y arena. 

con fragnen"t.os li~icos de ~ama~o promedio en~re 10 v 20 cm. 

Todo es't.e mat:eri&.l t':ezclado caot:icar,¡ente y 

prác!:icamen't.e sin clasificación alguna. En algunos 

aflora:riient:os de es~a fornacion es posible observar. en la 

59 



base, conglomerados y material epiclástico, seguidos por un 

horizonte delgado de depósitos de oleada basal (surge 

deoositsl. para continuar en la cima con los depósitos de 

avalancha típicos de esta unidad litoestratigráfica. 

El contacto inferior de la avalancha San Antonio con la 

avalancha Los Lobos no fue observado, por estar cubierto con 

material epiclástico desprendido de esta misma unidad 

(lahares retrabajadosl. Se infiere, sin embargo, la 

existencia de un contacto discordante entre ambas unidades, 

ya que representan dos eventos totalmente diferentes. El 

contacto superior con la andesita La Lumbre es una 

discordancia cuyo angulo es muy reducido, el cual puede ser 

observado en diferentes puntos a lo largo de la Barranca de 

La Lumbre (Lámina 2, secciones D-D' y E-E'). 

El volumen estimado para esta formación, incluyendo los 

afloramientos que quedan fuera del área de estudio, es de 

unos 3 km 0 . considerando un espesor nedio de 100 rn. 

Establecer una única clasificación petrográfica para 

esta unidad es prácticamente imposible. Sin embargo, la 

mayoría de los bloques muestreados en diferentes sitios, 

incluidos dentro de la avalancha, fue clasificada corno 

andesita de olivino con una textura porfídica, cuyos 

fenocristales más abundantes son de plagioclasa y 

constituyen entre un 15 a 20 3 de la roca (Tabla 6). 

Luhr y Prestegaard (1985 y 1988) fecharon dos 

fragmentos de carbón encontrados dentro de esta unidad Y 

obtuvieron edades de 4,280 +/- 110 y 4,260 +/- 140 años A.P. 

Estos autores han considerado que el colapso de una gran 
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parte del flanco meridional del Paleovolcán de Fuego sucedió 

hace aproximadamente 4,300 años, durante un solo evento, que 

distribuyó sus productos hasta zonas tan alejadas como la 

ciudad de Colima. Sin embargo, en este estudio se considera 

que la avalancha San Antonio es el resultado del último gran 

colapso del Paleovolcán de Colima, mismo que coincide con 

las edades obtenidas por Luhr y Prestegaard, y cuyos 

productos no se distribuyeron tan ampliamente como los 

depósitos de avalanchas anteriores (e.g. avalancha Los 

Lobos). 

Andesita La Lumbre 

La andesita masiva de clinopiroxenos que aflora al 

poniente y surponiente del Volcán de Colima, siguiendo 

fundamentalmente el curso de la Barranca de La Lum8re y sus 

afluentes, desde sus partes más elevadas hasta una cota de 

1,700 m.s.n.m., en este estudio es nombrada informalmente 

andesita La Lumbre. 

cuantitativamente, esta unidad constituye la mayor 

parte de las lavas emitidas por el actual Volcán de Colima. 

Estas lavas son posteriores a la formación del somma del 

Paleovolcán de Fuego Y. por consiguiente, son parte 

fundamental de la estructura actual del cono del Volcán de 

Colima. 

Las lavas emitidas por los domos Los Hijos. ubicados en 

el flanco meridional del Volcán de Colima (Lámina 1), 

también se han incluido dentro de la andesita La Lumbre. 
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La distribucion de esta unidad litoestratigráfica es de 

aproximadamente 20 km~. Sobre esta área se ha desarrollado 

una vege~ación escasa de pas~izales, arbustos y árboles 

bajos, especialmente en la zona de la Barranca de La Lumbre, 

la cual. debido a su poca vegetación, resalta corno rasgo 

sobresaliente en las fotografías aéreas, conformando un 

auténtico tobogán que baja de la zona del Playón hacia la 

Hacienda de san Antonio. El relieve desarrollado sobre esta 

unidad es bastante abrupto, especialmente los grandes saltos 

que se han labrado a lo largo de la barranca, asi corno las 

pronunciadas pendientes que constituyen los domos Los Hijos 

del Volcán. 

El espesor promedio considerado para esta unidad es de 

250 rn. que permite calcular su volumen estimado en 5 kmo 

El contacto inferior de esta unidad con la avalancha 

San Antonio se observó en afloramientos a lo largo de la 

Barranca de La Lumbre y fue interpretado como una 

discordancia de ángulo muy reducido. Esta discordancia marca 

el limite entre la actividad del Paleovolcán de Fuego y la 

del Volcán de Colima actual. El contacto superior con los 

lahares Cofradia no fue observado en el campo, ya que estos 

últimos tienden a distribuirse en las partes bajas del 

flanco suroriental. mientras que los derrames de la andesita 

La Lumbre se concentran en las partes más altas. 

Petrográficamente, 

litoestratigráfica se 

a las rocas de esta unidad 

les clasificó como andesita de 

piroxenos y se trata de una roca holocristalina de textura 

porfídica-seriada. Los fenocristales constituyen el 20 3 y 
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los mas abundantes son de plagioclasa, clinopiroxeno, 

ortopiroxeno y, en menor cantidad, olivino (Tabla 8). La 

matriz es una asociación de microcristales de plagioclasa, 

piroxenos. óxidos de hierro y vidrio. Los piroxenos suelen 

tener inclusiones de magnetita y, en algunas muestras, el 

olivino está alterado a iddingsita. 

En la Tabla 9 se muestran los análisis químicos de seis 

muestras de lava incluidas dentro de esta unidad, los cuales 

reflejan contenidos de sílice inferiores al 62 %, que los 

ubica dentro del campo de las andesitas pobres en sílice. 

De acuerdo con su posición estratigráfica, se considera 

que el tiempo de formación de esta unidad abarca 

fundamentalmente el periodo comprendido alrededor de los 

4,300 años A.P. (Luhr y Prestegaard, 1985), fecha que marca 

el fin de la actividad del Paleofuego, y todas las lavas y 

material piroclástico anteriores a 1869 A.D. 

Lahares Cofradía 

se emplea el nombre informal de lahares Cofradía para 

una unidad constituida fundamentalmente por depósitos de 

lahares retrabajados. derrames piroclásticos y material 

lítico y pumitico de caida libre. la 

principalmente en las partes mas 

suroriental del Volcán de Colima. 

cual se distribuye 

bajas del flanco 

En el extremo norte de la comunidad de Cofradía, 

ubicada 3 km al norte de Tonila (Lámina 1), se puede 

observar un contacto concordante entre dos paquetes. El 
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Tabla 8. - Análisis modales de muestras de la ande si.ta La. Lwnbre, lahares Cofradía y 
andesita El Play6n. 

',,' 

:O!TOEST. !·HJESTR.~ ?l 01 C¡:>x Opx .!'.nf Ox.Fe,-T.L ::,Matriz 0!3SERVACIOl<ES .. 
-,;·>~· ··'•:'94'· O:·! 10 l 2 l 1 l ···1 Andesita de clinopiroxenos. Textura porfí-

di ca con una ocurrencia de 15 % de fe no-
cristales. Matriz criptocristalina de Pl, 
vidrio y 6xidos de hierro. 

6.esita 
Playón. 35 Q 20 <( l 2 l 2 5 69 Andesita de hornblenda. Textura porfídica. 

Natriz criptocristalina de Pl y vidrio. 1 

15 % de ocurrencia de fenocristales de 
anhedrales a subhedrales. 

so Q 5 ._:di -- -- 5 -- 89 Diorita de hornblenda. Textura porfídica 
con una ocurrencia de fenocristales de 

hares 
10 %. Matriz criptocristalina de Pl y 

::radía. 
vidrio La muestra pertenece a un derrame 
de bloques y ceniza. 

51 Q 15 2 2 l ¿l l 78 Andesita de olivino. Textura porfídica-
seriada. !·1atriz de Pl y piroxeno con un 
20 % de ::enocristales. La muestra es un 
clasto en un depósito de lahar. 

CG 2.> J.::> '- - .L .:.1 -- 3 79 Andesita de clino2iroxeno. Textura porfí-
di ca seriada. Matriz criptocristalina de 
de Pl V Cpx con un 20 % de ocurrencia de 
fenocristales de anhedrales a subhedrales. 

20 Q 20 -- 2 l -- 5 72 Andesita de auc;¡ita. Textura porfídica-se~ 
..... riada. Matriz de Pl, Prx 6xidos de hierro 

:des ita y vidrio. inclusiones de Mg en Prx. 
~ Lu.-nbre 

27 Q 20 1 2 l ,l 3 72 A.'1desi ta de clino2iroxeno. Textura porfí-
dica-seriada. Matriz de Pl, Prx óxido de 
hierro y vidrio. El olivino está alterado. 

37 Q 35 - 2 l - 10 52 .l\.ndesita de augita. '!.'c:·:t~::-a po!:fídica. 
Matriz de Pl, 6xido de hierro. Fenocrista-
les de anhedrales a subhedrales. 
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inferior es un derrame - piróclástico ·- lítico-pumí tico no 

consolidado, cuyos constituyentes-son del-tamaño de arena y 

arena gruesa. con materia 
0V~~et~lccarbonizada dentro de su 

matriz. La unidad superior es laharica de clastos angulosos 

a subredondeados de tamaño promedio entre 10 y 20 cm, 

englobados en una matriz arenosa con escaso contenido de 

finos. La composición de los clastos es mayoritariamente 

andesitica, de textura afanitica (Tabla 8). 

La Barranca La Tuna marca un limi~e impor~ante en 

cuanto a la composicion de esta unidad. Hacia el poniente de 

esta barranca. hay un claro predominio de lahares v derrames 

piroclásticos que con-cienen carbón in-cers-cicial, 

intercalados con horizontes de caída. En general, el grado 

de remocion del ma-cerial es muy grande y es dif ícíl 

ident:ificar estructuras, sobre todo, en las par-ces mas 

elevadas. La parte orien-cal de esta unidad, respe¿-co a la 

Barranca La Tuna, representa un cambio de facies impor-cante, 

caracterizándose principalmente por horizontes de material 

litico-pumitico de caída, derrames piroclásticos (block and 

ash- flowsl compuestos de bloques con un tamaño promedio de 

50 cm. La composición de estos bloques es dacitica y es-cán 

cubiert:os por lícico-pumiticos medianar.i.e:-l'te 

consolidados que. a su vez, están cubiertos por material de 

caida del tamaño de arena gruesa. 

Por diferentes frentes de todo este conjunto de 

ma-cerial, se desprendieron lahares que arras-eraron parte de 

la roca pre-existente, incluyendo algunas cuya composición 

varia con respecto a la roca andesitica promedio. Estos 
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lahares cubrieron principalmen-ce, ·y ·en forma irregular. las 

zonas circundan-ces a la· co'muri:idad de Cofradia, aunque se 

ex-cendieron -cambién hacia zonas próximas a la Barranca El 

Durazno-Bel-eran, que forma el limi'te oriental de es-ca 

unidad. Es de suponerse que una cantidad importante de 

lahares ha avanzado a lo largo de esta barranca. 

La edad de esta unidad es, sin lugar a duda, muy 

reciente, Sin embargo, la actividad his-córica del Volcán de 

Colima con anterioridad a 1869 es escasamente conocida y, 

por consiguien-ce, es muy dificil determinar cual o cuales de 

los eventos explosivos fueron los responsables del 

emplazamiento sucesivo de todo el material que compone a 

esta unidad. Es por esta razón que en este estudio se ha 

optado por agruoar a esta diversidad de material, 

nombre informal de lahares Cofradía. 

La distribución de ios lahares Cofradía 

bajo el 

es de 

aproximadamente 45 km: y el e~pesor medio considerado es de 

20 m. De acuerdo con estos parámetros, se ha estimado un 

volumen de ú.8 krn~ para es~a unidad. 

Los contactos inferior y superior con la andesita La 

Lumbre v la andesita El Playón, respectivamente, no se 

observaron, ya que es~a unidad se dis~ribuye principalmente 

hacia las zonas más bajas del volcán, 

afloramientos de lavas. 

en donde no hay 
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Andesii:a El Playón 

Las andesii:as de hornblenda y piroxenos que cons¡;i¡;uyen 

los derrames de lava producidos por la ac¡;ividad efusiva 

hisi:orica del Colima. son denominadas inforrnalrneni:e en este 

esi:udio como andesi¡;a El Playón, debido a los inponeni:es 

derrames de lava en bloques que bajan a la zona de El Playon 

en el flanco sep~entrional del volean. 

?ara fines p~ác~icos del ~rabajo ca1·tograf ico se ha 

incluido den~ro de es~a unidad el rnai:.erial litico-purni~ico, 

l:anto de flujo cc.r:o de ctt1da. que Feri:.enece a la erupción 

pliniana cie 1913. Es~e ~a~~r!a! se dis~ribuyo tan~o en el 

misno Playon para darle asi su forna plana. cc~o fluyo a lo 

largo de las principales barrancas del flanco neridional, 

como son las de San Antonio, Montegrancie y Eel~ran (Wai~z. 

1915). 

Los diferen~es ~ericdos de actividad que han producido 

el na~erial de es~a unidad, son los siguien~es: 

1869 <Los Volcanci~os): Lava en bloques, producida por 

la ac~ividad ~~ ~~ c~~0 advent:icio que se ~or~~ en el flanco 

no~0~!e~~al del Colin~. quedando actual=en~e dos es~ruc~uras 

domicas alineadas E-~ (~~~~na ~'· cuyos derra=es d~ lava se 

dis~~ibuye~o~ h~ci~ el nor~e. ~s~e y s~res~e. y es'tan 

cubier~os en ~c~=a irregular por los depcsi~os de caida 

peri:enecient:es a l.c erupcion de 1913. 

1S!3: Fund~~en~al~ente ~ez~a y derranes pirocl~s~!cos. 

cuya dis~~ibución, en el caso de los derra~es. est.UVO 

condicionada por las p~o~undas barrancas que baja~ del 
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volean hacia. el sur. En el caso del material- de caída, 

tiende a dis"Cribuirse selectivamente en los flancos del 

Colima y del Nevado (material grueso), con orientación al 

noreste, lo que concuerda con la direccion~ de los vientos 

predominantes, hacia donde se ubica el material mas fino. 

1961-1902: El reinicio de la actividad efusiva-

constructora. despues de la explosion destructora de 1913. 

Se trata ce un derrame de lava en bloques cuya longitud es 

de aproximadamente l km, de forma lobular. que salio por el 

borde sept:en'triona.l del cráter- P!incipal v fluyó por una de 

!as profundas barrancas que bajan del crater hacia el 

Playón. 

1975-1976: La siguien~e rr.anifes~ación efusiva en el 

crater del Colima se desarrollo durante diciembre de 1975 v 

junio de lS76, cuando la lava ernergio por el borde orien~al~ 

produciéndose ~res der1·a~es. uno que se ex~iende u~os 500 m 

de longitud hacia el nores~e y o~ros dos que fluyeron hacia 

el sures~e. encajonéndose en profundas barrancas. Uno de 

estos ~e~~anes. al de la Barranca El Cafeci~o. alcanzo la 

co~a 2.000 n.s.n.n. v se ex~endio aproximada=enTe 5 kn. 

Tho:rpe y colaboradores {1977), quienes fueron ~est:igos 

presencia:es de esta e!"upcion. describieron el 

desprendi~ien~o de derranes piroclas~icos de les frentes de 

lava, los cuales. en la ac~ualidaá. son dificilrnenLe 

diíerenciables de los laha~es y material re~rabajado que se 

encuentra en las par~es rnas bajas del v0lcén. 

1961-1982: La úl~i~a ac~ividad efusiva del Colima, 

con·~ciáa has-ca la ac~ualidad. se desarrollo óuranLe 
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diciembre de 1981 

cantidades de lava 

Y enero 

y escoria 

de 1982, cuando pequeñas 

se derramaron por el borde 

meridional del cráter, llegando hasta la cota 3,000 m.s.n.m. 

El limite o límites inferiores de esta formación son 

muy difíciles de establecer. En el caso del derrame de 1869, 

Sartorius (1871), Waitz (1906), Mooser (1961) y Luhr y 

Carmichael (1980) afirman que cubrió los restos del flanco 

oriental de la antigua caldera; esto quiere decir, que 

sobreyace en forna discordante a las lavas de la andesita La 

Membrillera. 

Las dimensiones aproximadas de esta formación son 

también muy difíciles de conocer, ya que en el caso de la 

erupción de 1913, es muy escaso el material que ha quedado 

in situ, puesto que casi todo ha sido removido por la 

erosión. 

Sin embargo, se considera una distribución de 10 a 15 

km~ con espesor medio de 50 m. Estas dimensiones arrojan un 

volumen de 0.750 km 0 , el cual. si se tomara en cuenta la 

distribución total de los depósitos de caída de la erupción 

de 1913, se vería notablemente incrementado. 

Tanto las lavas, como el material tefrítico 

pertenecientes a esta unidad, son clasificadas como andesita 

de hornblenda. Texturalmente, la roca es porfídica, con 

abundancia relativa de plagioclasas cálcicas y 

ferromagnesianos. La matriz está constituida por 

microcristales de plagioclasa, 

(Tabla 8). 

óxidos de hierro y vidrio 
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seis muesi:ras pen:eneciem:es · a Iqs ' distintos derrames de 

lava y el derrame piroClá~·üco ci·~ .1913 que integran esta 

unidad De acuerdo a su con~e~iao"~e SiO~, el cuol varia 

entre 57.57 y 61.02 3, se obser~a~claramente que caen dentro 

del campo de las andesitas. 

Gravas Cordobán 

se er:>.plea el nombre informal de gravas Cordobán para 

referirse a los depósitos de gravas recientes que se 

acumularon en el flanco surponiente del volcán. en una 

depresion limi~ada por los deposi~os de los lahares San 

An'tonio. 

Las barrancas~~ co~doban. Zarco y san Antonio, que 

descienden de las par~es nas al~as del volcén por du flanco 

surocciden'tal. has~a llegar al poblado de La Becerrera y 

unirse a la Barranca de La Lunbre, han ca~alizado el 

deposi~o de arena y grava que varia en'tre los 10 y 15 m en 

espesor. 

Las gravas Cordoban se distribuyen en una superficie de 

ap~oxinaaa~en~e 20 kn2 v con2t~~cven una planicie de la cual 

sobresale~ los gra~des pilones o hu~coks formados por la 

avalan=ha San An~o~io. Su espesor es variable y en muy pocos 

casos sobrepasa los 15 n. De acue~¿c con le anterior, se 

estina un volumen de 0.3 ~m3 para es~a unidad. La depresión 

en la que se ubican es~as gravas pudo haber sido una pequena 
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cuenca cerrada. la cual fueºdrenadaposteriormen"te a través 

de la Barranca de La Lumbre. 

Este depósito de gravas es considerado como de alta 

energía, debido a que las fuentes de aporte, como son las 

lavas de la andesita La Lumbre y la avalancha San Antonio. 

se encuentran a mas de 600 m de altura con respecto a esta 

planicie. Es posible pensar que el depósi"to de estas gravas 

se inició poco después del emplazamien"to de la avalancha san 

Antonio. Sin embargo, ciertos alineamien"tos que se observan 

en direccion NE-SW v que coinciden con el curso de las 

principales barrancas, pueden ser los indicadores para 

considerar un fenómeno tectono-volcánico acc;ivo, el cual ha 

producido una gran can"tidad de gravas en esta zona, en 

relativamente poco tiempo. 

Depósitos de talud 

como depósi"tos de talud se considera todo aquel 

material desprendido que cubre una parte importante de las 

zonas alc;as del volcán desde el cráter hasta la cota 3,000 

m.s .n.m., aproximadamente. Las características principales 

de la zona de talud son la ausencia total de vegetación y su 

pendiente, la cual es próxima al 45 3. 
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ESTRUCTURA GEOLOGICA 

De acuerdo con·sU'estruct:ura, el Volcán de Colima se 

clasifica como un tipico volcán cornpuest:o o estrat:ovolcán, 

caract:erístico de márgenes cont:inent:ales adyacentes a zonas 

de subducción (Cas y Wright:, 1987, p.382). Este tipo de 

volcán está formado por alternancia de capas de tefra, 

derrames piroclásticos y de lava de cornposicion 

erninent:ernente andesit:ica, los cuales pueden provenir de un 

cráter central o de conos adventicios asociados (Macdonald. 

1972, p.280; Cas y Wright,1987, p.382). 

El edificio del Volcán de Colima tiene actualment:e una 

forma cónica bastante regular, y tiene asociados dos conos 

adventicios, uno en el flanco meridional conocido como Los 

Hijos del Volcán, cuya edad aún no ha sido precisada, y otro 

en el flanco nororiental conocido corno Los Volcancitos, que 

se formó en el año de 1869 (Lámina 5). 

El cráter del cono terminal del volcán es de forma 

aproximadamente circular, con un radio promedio de 250 m. 

Está ocupado por un criptodomo de relieve irregular, con 

algunas depresiones y elevaciones, el cual está sujeto a una 

dinámica ascendente que ha generado una serie de fracturas 

concéntricas en la zona exterior y sólida del domo. De estas 

fracturas, la más importante coincide con el borde mismo del 

cráter, siendo una evidencia de esto el claro zoneamiento de 

las fumarolas y solfat:aras, las cuales se concentran 

fundamentalmente hacia los bordes y part:es mas externas del 

cráter. El levantamiento continuo del domo, asociado con el 
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ini::e·nso ·frac;:;uramien-co, provoca constantes colapsos de la 

roca solida hacia las partes centrales del cráter, asi como 

hacia las pendien<;es del cono volcánico mismo. 

La base sep"ten"trional del Volcán de Colima. en la zona 

conocida como El ?layon, se localiza aproxirnadamen~e en la 

cota de 3.100 m.s.n.rn. y se encuentra rodeada por un 

anfil:eatro. La pared interior de es"te anfiteatro es 

vertical. con una al"tura de 200 m en sus par;:;es más al"tas 

que, a su vez, cons;:;i<;uye la traza del tramo de una falla 

circular cuyo bloque meridional está caido (Lámina ll. Dicha 

falla limi-r.a la caldera del Paleovolcán de Colima o somma, 

el cual fue destruido por erupciones catastrOficas con una 

fuer~e componente la~eral, que le irnprimie1·on una forma de 

herradura abierta hacia el sur. enmedio de la cual creció el 

cono actual del Volcán de Colima (Lamina 2, sección F-F'). 

Su base meridional. coincide aproximadamente con l~ base de 

los conos parásitos de Los Hijos del Volcán, a una alt:ura de 

2.400 r.l.s.n.m. La diferencia de alturas entre los flancos 

sep~en~rional v ~eridional, hace pensar que el edificio 

mismo del Volean de Colima est~ plantado sobre un basamento 

inclinado hacia el sur-suroeste, cuya pendiente se estima en 

20 3. En la Lamina 2 (se~~iones AAt, BB', CCt, DD' y EE'), 

se mues~ra una in~erpretación del basamento que sostiene a 

los volcanes de Colima. el cual está constituido por rocas 

cre~acicas de acbiente marino y plegadas, según se infiere 

del mapa geologico escala 1:250.000, Hoja Colima de INEGI 

(DGGTN. 1982) (Figura 4). De acuerdo a esto, se supone que 

estos pliegues cons~i~uyen una zona levantada, misma que 
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subyace a la secuencia volcánica de los volcanes de Colima 

Y, por consiguiente, la inclinacion que presenta el edificio 

actual del Volcán de Colima. estaria en pri~era instancia 

con~rclada por el buzanien~o hacia el sur de las estructuras 

plegadas cre~ocicas. las cuales quedaron cubiertas por 

potentes espeso~es de rocas volcanicas del Terciario 1 cuyo 

e~plaza~iento estuvo controlado. de la misma manera, por la 

topografia preexistente. 

Las ~ellas y irac~uras p1·incipales que, aparentemente. 

afec;;an al edificio del Volean Colima tienen dos 

orientaciones predominantes. Una de norte a sur. la cual 

coincide con el alinea~ien~o de la cadena volcanica Cántaro-

Nevado-Colima-Hijos del Volcán y otra, de noreste a 

su~cest...:, que coincide con una serie de alineamientos en 

es~a direccion a lo largo de las barrancas de La Lumbre, El 

Zarco y Cordoban. al suroeste del volcán, y se continúa por 

los conos parásitos de Los Volcancitos. hasta coincidir con 

una estruc~ura de aparente fallamiento nornal ubicada al 

nores~e del volean. la cual co1·?·e paralela a la Barranca de 

A~enquique (Lamino 1). De es""te fracturamiento, se considera 

que el de orien"tacion J;E-S~ es r.:~s recien'te y aún act:ivo. Lo 

ant:erior se deduce de la e:-:is't.encia de terrazas en el área 

de afloranien~o de las gravas cordobén, las cuales podrían 

adjudicarse a una ac""tividad t:ec"tonica local de 

levan;::cnien-ro. asi cvmo por el carácter indudablemen'te 

reciente de los conos parasitos de Los Volcancitos. 
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En la Sierra de Manan;;lán ;- !nrried!a;;arnen;;e al ponien;;e 

del Volcán de Colima y fuera del área de es;;udio, las rocas 

del basamen;;o cre;;ácico presen;;an espejos de falla con 

orien~ación aproximada de N30°E v con es~rias indicando 

desplaza~iento horizon~al siniestro. Estos coinciden en 

orientación. con de falla que contiene 

igualmen"te estrias horizontales, y que aflora en la Barranca 

de Beltrán al suroriente del volcán (Lámina ll, el cual 

afecta a brechas volcánicas de edad igualmente cretacica. La 

~raza de es~a falla de desplazarnien~o lateral coincide con 

los rasgos tectónicos de orientación noreste, reportados por 

Serpa y colaboradores \19901. asi como con la zona de falla 

Atenquique-Tuxpan-Tamazula descrita por Paez y Pantoja 

(19Sül. ~a edad del faliamiento en las rocas cre~acicas, asi 

como su relacion con la ac;;ividad ;;ectónica local del 

Colina. son aún incier~as. 

Sin lugar a duda. la erupcion de mayo de 1980 del 

Volcán Se. Helens en los Es;;ados Unidos de América (Lipman y 

Mullineau):. 1981), marco un importan;;e parteaguas en la 

in~erpre~aciOn de este tipo de estruc~uras volcánicas. El 

Volcán de Colima presen~a carac~eris~icas ~an similares a 

las del Volcán St. 

bibliografia moderna 

Helens, 

IRobin 

que en gran parte de 

al.. 1987; Luhr 

la 

y 

Prestegaard. 1938) se ha clasificado a la destrucción del 

?aleovolcén de Colina, como un evento de ~ipo St. Helens. 

En relacion con lo an;;erior, Siebert 11984) introdujo 

el i:ermino de caldera de avalancha. para las depresiones que 

difieren en rr.or:ologia y origen, de las calderas formadas 
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por colapso, erosión o expl6si6n. Este auto~ hizo un 

análisis comparativo en varias calderas de avalancha dentro 

de las cuales incluye al St. Helens (Figura Sl. sus 

resultados indican que el volumen de material faltante en la 

estructura del volcán destruido, es comparable con el 

volumen del material disperso en la base de éste. Corno una 

conclusiOn, el mismo autor sugiere que el proceso dominante 

en el origen de este tipo de estructuras. no es por 

explosión destructiva del cono, sino por el deslizamiento 

masivo de una porción importante de uno de los flancos del 

edificio volcanico. 

En este el Paleovolcán 

considerarse corno una estructura típica 

de 

de 

Colima puede 

caldera de 

avalancha, ya que su flanco meridional se deslizó en cuando 

menos dos ocasiones. En la Figura s. se incluyen datos de 

los velamenes de las avalanchas Los Lobos y San Ant6nio. 
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EVOLUCION PETROGENETICA 

El objet:ivo de:- est:e· capít:ulo no es present:ar un 

análisis det:allado '-del --cóinportamient:o geoquimico de los 

materiales arrojados por los volcanes de Colima, ya que est:o 

ha sido t:rat:ado ampliament:e con diversos mét:odos en est:udios 

ant:eriores <Luhr y Carrníchael, 1980. 1982, 1990; Dernant:, 

1981; Robín, e-e al., 1987, 1990). Sin embargo, se consideró 

necesario incluir en est:e est:udio, una int:erpret:acíón 

generalizada de la composición geoquimica de mues~ras 

'tonadas de algunas de las unidades lit:oest:rat:igraiicas ya 

propues~as en el capi~ulo de Es~ra~igrafia, en especial las 

que est:an constit:uidas por derrames de lava y deposit:os de 

~efra, es~o es, ma~erial :undarnen~almen~e juvenil. 

En las Tablas l. 3, s. 7, 9 y 10 se mues~ran los 

analis~s quinicos de los ele~~n~vs navores en roca ~o~al, en 

.31 r::ues~ras. dis~ribuidas de la siguien~e manera: ~res del 

basa~en~o cre~ácico, cinco de la andesi~a La Calle, dos de 

la for~acion A~enquique. cus~ro de la ~oba Los Mazos. una de 

la daci~a Lo~a Al~a. cua~ro de ~a andesi~a La l1embrillera. 

seis de la andesi~a La Lu~b~e y seis de la andesi~a El 

?lavo:-1. Las avalanchas San An~onio y Los Lobos, y los 

laha~es cc.fradia. no se so~e~ieron a ana~isis debido a la 

he~erogeneidad de sus co~ponen~es. 

Siguiendo e.;. o~den es~ra~igréfico propuesto. las 

Figu~as S y 10 d~ ~a~e~a generalizad&. un 

~o~por~a~ie~~o ge0~ui~ico prcbab~e para cada una de las 

unidades li~oes~~a~igraficas. En ia Figura 9. los diagra~as 
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de Harker evidencian los cambios en el patrón de 

comportamiento de cada una de las unidades analizadas. De 

esta figura puede deducirse que los elementos que presentan 

mayores variaciones entre las unidades, son: MgO, CaO, Feo• 

Y Al20~~ Aunque en gener~l puede decirse. que la evolución 

petrogené'Cica de los volcanes de Colima se ha mantenido bajo 

patrones muv similares a lo largo de su historia. 

dentro de una misma unidad Eviden"temen'Ce, 

li'Coestratigráfica. se manifies'Can variaciones impor~antes 

en el compor'Carnien~o geoquimico {Figura 10). ya que una sola 

unidad incluye diferentes eventos volcánicos, cada uno de 

los cuales con su prooia caracterización geoquimica. Uno de 

los ejemplos mas claros de esto se presenta en las 

erupciones historicas de 1869 v 1913 (muestras 2 JL y 15JL, 

Figura 101. incluidas dentro de la andesita El Playón, en 

donde el decremento en SiO~. v los incrementos en Feo~. MgO 

y Caü. indican el caréc'Cer mas básico de la erupción 

explosiva de 1913. con respecto a la erupción precedente, 

cuando se formaron Los Volcancitos. Petrográficamente (Tabla 

8), es~a unidad esta representada por una andesita de 

hornblenda v piroxenos. clasificación acorde con su campo de 

variacion de SiO~. 

El ca~bio hacia la unidad inferior. que es la andesita 

La Lumbre, se rnanifies~a igualmente por una disminución 

considE:rable del contenido de SiO=.'.? v un aumente· en Feo• , MgO 

y Cao con respecto a la erupcion de 1869. Sin embargo, la 

muestra 7JL vuelve a registrar un subito incremento del SiO,,, 

(Fig. 10). La Tabla 8, mues~ra algunos tipos de roca y sus 
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caracteristicas petrográficas para esta unidad, 

las que predomina la andesita de augita. 

dentro de 

Un patrOn errático similar se presenta para la andesita 

La Membrillera, en donde una muestra (PIC) queda ubicada en 

el limite entre las andesitas y las dacitas, de acuerdo con 

su con~enido de SiO~. Sin embargo. pe~rogréficamente (Tabla 

6) se clasiiicó como una andesita de olivino. la cual. de 

acuerdo con su análisis quimico, resultó ser alta en SiO~. 

Las cuatro unidades que constituyen el grupo Nevado 

presentan patrones mas bien diferentes entre si. con la 

excepción de la dacita Loma Alta, la cual muestra una 

continuidad con la toba Los Mazos. Petrográficamente <Tabla 

6), al domo dacitico Loma Alta se le clasiiicó como una 

dacita de augita. Por cuanto se reiiere a la toba Los Mazos, 

una de sus caracteristicas es el contenido de cristales de 

minerales ferromagnesianos y li~icos. A estas dos unidades, 

se les considera intimamen~e relacionadas entre si, pudiendo 

ser la dacita Loma Alta. produc~o del magma más evolucionado 

del Volcán Nevado de Colima, v la fase 'terminal de la 

ac\:.iVidad que origino la ~oba Los Mazos. La unidad 

inraedia\:.araente inferior, la formacion A~enquique, es'tá 

const:i't.uida principal~ente por derrames pircclés~icos. 

material epiclastico y algunas iavas. las cuales fueron 

clasificadas petrográficacente (Tabla 2) como andesita de 

olivino. Finalmente, la andesica La Calle presenca un patrón 

de variación en el SiO::::. el cual refleja una cier~a 

evolución del magma (Figura 10). Sin embargo. si se 

consideran el MgO. CaO. K:;:o y ?::::~. el patrcsn de variación 
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es mas bien errático. Esta unidad tiene una. amplia variación 

petrográfica. con tendencia , a .. la .andesi ~a de piroxenos 

(Tabla 2). 

Tanto en la Figura 9 como en l~ Figura 10, es 

claramente identificable el comportamiento diferente que 

presentan las rocas del basamento cretácico, con respecto a 

toda la secuencia volcánica de los volcanes de Colima. Es 

significativo el hecho de que la muestra mas básica de todas 

las que se analizaron, AND (Tabla ll. pertenece a la 

andesita zeolitizada v constituye parte del basamento de los 

volcanes de Colima. 
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RIESGO VOLCANICO 

De la historia eruptiva del Volcán de Colima CWaitz. 

1932: Medina-Martinez.1983). es posible deducir el grado de 

peligrosidad que tiene un volcán de esta naturaleza. 

En el mapa geológico (Lámina ll, y en la secciones 

es\:ruc"turales (Lámina 2). se puede observar la gran 

diversidad v distribución de los deposites volcánicos que se 

han derivado de los volcanes de Colima a lo largo de su 

historia. De la wisma manera. puede deducirse que la 

dis~ribución de los diferen~es de~ositos, ha respondido a un 

orden de tipo preferencial, y que la influencia de variables 

fi.sicas como la velocidad y dirección del viento 

predominante. pendientes y barrancas principales, barreras 

~opográficas .... e"tc, ha sido deLerminan~e. 

Se elaboraron dos mapas de riesgo volcanico (~áminas 6 

y 7), en los que se tomaron en cuen~a los diferen~es tipos 

de erupcion que se esperan en el Colima, asi como la 

distrubucion que los productos alcanzarian dentro del área 

de estudio. Las zonas de riesgo propues~as en estos mapas. 

se refieren a seis ~ipos diferen~es de manifestaciones 

volci:nicas. En la Léraina ó se agrupan los derrames 

pirc.clást:icos. los lahares y corrientes de lodo y los 

deposi~os de ~e~~a; en ~a Lamina 7 se agrupan los derrames 

de lava. las explosiones freé~icas y los depositas de 

avalancha ~,..· surgencia basal. El obje¡;ivO de estos mapas de 

riesgo volcánico. es delini~ar aquellas areas que pudieran 
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verse afectadas en mayor o menor grado :··'·por··c cualquiera de 

los eventos antes mencionados. 

Derrames de lava 

Prácticamente todas las erupciones de lava que han 

ocurrido entre 1961 y 1982, se han restringido a la zona del 

Plavon en las partes altas del flanco septentrional, y a las 

barrancas que descienden por el flanco meridional (Barranca 

El Cafeci"Co. Barranca Santa Anal. Las fuentes de estas 

erupciones parecen haber sido las fracturas que se localizan 

en la zona somital. Por esta razón, se considera que las 

Par"C¿s altas de los flancos meridional v sep~en~rional, 

especialmente las barrancas de La Lumbre, Playa de 

Montegrande, del Muerto, la Tuna y Santa Ana, parecen tener 

mayores probabilidades de ser afectadas por erupciones 

efusivas. 

La posibilidad de que se forme otro cono parasito en 

alguno de los ilancos, no es descar~able, ya que se tiene un 

antecedente his"Córico que es la construcción de Los 

Volcancitos en 1896. La ocurrencia de un fenomeno de esta 

naturaleza se Plbn"Cea, corno más probable, en los flancos 

meridional o suroccidental, por presentar estos mayores 

rasgos de debilidad en el terreno (los alineamientos NE-SW y 

N-S mencionados en el capitulo de estructura geológica) 
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Material de caída 

El Volean de Colima ha manifestado diferentes grados de 

explosividad a lo largo de su historia. Es un hecho, que la 

cantidad, tamaño y distribución del material de caída, estén 

en funcion del grado de explosividad de la erupción y de la 

dirección v fuerza del viento que fueron predominantes en 

ese momento. 

La direccion predominante de los vientos en la región 

es hacia el noreste v. por esta razon, la mayor parte de los 

depósitos de ceniza y material de caída libre se concentra 

hacia el noreste v este del volcán. Es claro que la 

concentración y tamaño de estos productos disminuyen con la 

distancia de la fuente de emisión. Digno es de mencionar que 

asentamientos urbanos como Ciudad Guzmán. Zapotiltic. Tuxpan 

y Tamazula. que se encuentran fuera del Area de estutjio, 

podrian verse afec~ados por una lluvia constante de cenizas. 

Lahares y corrien~es de lodo 

Los depositos laha1·icos mas importantes se localizan 

en las pa1·~es bajas de los flancos neridional, surorien~al y 

surocciden~al. entre les poblados de La Eece1·rera, La Lima. 

El Naran_l?.l. 

principalmen~e. El e=pla=amiento de los lahares y corrientes 

de lcd0 ocur:·iria cc=c oroceso se~undario, al desprenderse 

de lava o taludes 

ines~ables de ~s~e~~~~ =e caiCa. que al nez~larse con agua 

de lluvia ~ ~rea~ica. son capaces de adquirir gran ~ovilidad 

encan3la~os aguas ab~Jo. ?vr consiguien~e. las barrancas de 
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La Lumbre, El Zarco, cordobán, 

Montegrande, Santa Ana.. del Muerto, 

San Antonio, Playa de 

La Tuna, Beltrán y El 

Durazno, serian los cauces preferentes para el descenso de 

lahares y corrientes de.lodo. 

Los lahares y corrientes de 16Cio; están mas bien 

asociados con la temporada de lluvias, la cual suele ser muy 

intensa durante los meses de junio a 6ctubre, especialmente 

en las par':es altas del volcán. Los flancos oriental. 

surorient:al y suroccidental, son los que presentan 

pendientes raas abruptas. de la misma manera, en las par-ces 

elevadas se concentra material fácilmen~e desprendible, el 

cual. po-:encialment.e, es la fuente de apor-ce para la 

ocurrencia de corrientes de lodo y escombros. Los poblados 

de A-cenquique ¡fuera del área de es-cudio). ?la -cana1·. 

Gueseria lfuera del area de estudio). San Marcos y La 

Becerrera, q~edan incluidos dentro del Area de afe~tación de 

un feno~eno de es~a na~uraleza. 

Este ~ipo de manifestaciones queda res~ringido a la 

zona de.l suele ocurrir sin ninguna señal 

pre~cni~oria alguna. Lo úl~i~a ~anifestación de es't.a 

naturaleza en el Volcén de Colima ocurrió en julio de 1987, 

dejando como evidencia un cra~er de explosion de forma 

ovalada. de aproxi~adaraente 5 ~de profundidad, localizado 

en ~l borde meridional del domo. 

Es~e ~ipo de manifestaciones puede producir derrumbes de 

importantes proporciones. aunque sólo en areas proximales. 
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Derrames piroclásticos 

Por ser la más reciente la erupción altamente explosiva 

de 1913, es el ejemplo mas típico de un evento eruptivo 

capaz de generar todos los tipos de derrames piroclásticos 

(derrames de pómez y líticos calientes, surgencias, nubes 

ardientes,/ etc). Prácticamente todos los flancos del volcán 

se verían afectados por una erupción de esta naturaleza. Sin 

embargo, desde el momento en que este tipo de depósitos 

tenga una tendencia al encanalamiento, las principales 

barrancas que controlarían el descenso de los derrames 

piroclásticos serian La Lumbre, Cordobán, Playa de 

Montegrande, del Muerto, La Tuna, santa Ana, Beltrán y El 

Durazno. Por consiguiente, los poblados y asentamientos 

susceptibles de ser afectados serian: San Antonio, La 

Becerrera, El Jabalí y La Yerbabuena al suroeste~ y 

Quesería, Tonila, Cofradía y San Marcos al sur y sureste. 

Los derrames piroclásticos tienen una gran movilidad y 

generalmente se desplazan a altas velocidades, con 

temperaturas superiores a los SOa C. Una de sus 

características mas importantes es la capacidad de remontar 

pendientes. 

Avalanchas v surgencias basales 

La ocurrencia de avalanchas y surgencias basales 

relacionadas con el desprendimiento de un gran sector del 
I 

edificio volcánico, es sin lugar a dudas, muy dificil de 

predecir. Sin embargo, resulta claro en la geología, que en 

la etapa inmediatamente anterior al actual Volcán de Colima 



C?aleovolcón de Fuego), sucedieron esta clase de fenómenos, 

teniendo como consecuencia la casi total destrucción del 

edificio volcanico. 

?ara este tipo de erupciones, se considera como zona de 

alto riesgo a ~ocio el flanco neridional del Volcán de 

Colica. Su distribucion afectaria a pi·~c~icamente ~ocios los 

poblados que se encue~ran en este sector. Hay evidencia de 

es~e ~ipo de deposites en zonas ~an alejadas como la misma 

ciudad de Colina. dis~ante aproximadarnen~e 30 km del volean. 

Los depósi~os de avalancha, de edad más reciente, se pueden 

observar en el ~lanco surocciden~al del volean, en los 

alrededores de las haciendas da San An~onio y El Jabali. 

El náxirno peligro para es~e ~i~o de deposi~os ademas de 

su amplia distribución. es que no estón condicionados por la 

topografia y generalnente son de al~a ~ernperatura. 

Algunas consideraciones sobre su ~oni~oreo 

Duran~e los años de 1988-89, el au~or estuvo 

involucra¿0 en una canpafta de mues~reo de gases volcánicos 

en la zona ael cra~er del Volean de Colima. conjun~amen~e 

con inves~i?ado?·~s del la ~niversiaad de Florencia. I~alia. 

La con~lusiOn de es~os ~rabajos fue la imposibilidad de 

del con~eniCo de gases 

debido al in~e~so frac~uracien~o ~xis~en~e en la par~e 

so~ital, lo que pe~ni~e la circulación libre de aire, con la 

consecuen~e diswinucion de la ~ewpera~ura y concen~ración de 

los gases. S~n lugar a duda. los proble~as que represen~a el 
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muestreo de gases debido a las condiciones del cráter, son 

muy grandes y, hasta la fecha, no se han podido obtener 

resultados sa;:is:fac~orios que permi"t:an un monitoreo 

confiable a través de éste mé"t:odo. 

El estudio de la geologia del Volcán de Colima es un 

"t:rabajo, sin lugar a duda. ya avanzado, pero que aún 

requiere de mayor grado de detalle para su conocimiento 

in"t:egral. En un estudio publicado recien"t:ernen"t:e, Luhr y 

( 1990). presentan un me;;.odo de moni"t:oreo Carrnichael 

pe"t:rológico, el cual asocia el incremento de MgO en las 

rocas, con la proximidad de un evento paroxismico. Según las 

conclusiones de estos investigadores. una erupción de este 

~ipo no es~a muy lejana en tiempo. 

Sin embargo, son los métodos físicos corno la sisrnologia 

y estudios de deformación del terreno, los que más 

eficiencia han mostrado en el rnonitoreo de erupciones 

volc¿nicas, va que pueden ser i:elernetrizados. Los problemas 

de acceso al volean hacen necesario poner el mayor énfasis 

en este i:ipo de rnetodos. con el objetivo de mantener una 

vigilancia y monitoreo permanente de este y que, a su vez, 

permita conocer con cierta anticipación una inminente 

erupción y, quizá, el posible tipo de ésta. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Se proponen inforrnalmem;e unidades 

litoestratigraficas, las cuales resultaron de la actividad 

sucesiva de tres escratovolcanes: el Nevado de Colima, el 

Paleovolcán de Colima o Paleofuego, y el Volean de Colima o 

Volean de Fuego actual. 

De las 11 unidades, las cuatro inferiores forman el 

llanado grupo Nevado. que abarca mas de la tercera parce del 

mapa geologico (Lámina 1) y, si se consideran las áreas 

colindan~es al nor~e del area de es~udio, 

sobrepasa los 500 km3_ 

su volumen total 

Es muy co~plejo establecer un limite es~1·atigráfico 

preciso encre la aparición de los primeros productos del 

?aleovolcán de Colima y los ultimas del Nevado de Colima. 

Los produccos del ?aleovolcán de Fuego se han agrupado en 

tres unidades li~oes~1·a~igraficas. 

volumen total 

discordanter..ente 

superiores, que 

aproxiraado de 13 

al grupo Nevado. 

son la avalancha Los 

las cuales t~enen un 

km;:, y sobreyacen 

Las dos unidades 

Lobos y la avalancha 

San An~onio. fueron el resultado ae dos di~ere~~es procesos 

que des~ruyeron por conple~o el flanco me1·idional del 

edificio volcanico, v sus produc~os fueron dispersados en 

un3 vas~a superficie del Valle de Colima al sur del 

?oleovolcán de Colina. El ul~imo de estos eventos pudo haber 

ocurrido hace 4,300 años A.P. (Luhr y Prestegaard, 1988). 
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De acuerdo con lo anterior. la historia del Volcán de 

Colima actual, se reduciría aproximadamente a los últimos 

4,000 años, tiempo durante el cual ha construido su 

edificio. Cuatro son las unidades litoestratigráficas que 

han conformado al Colima: la andesita La Lumbre, los lahares 

Cofradía, la andesita El Playon y las gravas Cordobán. El 

volumen total aproximado que se estima para las cuatro 

unidades es de 7 km"' De acuerdo con su geologia, el Volcán 

de Colima ha experimentado casi todos los tipos de erupción, 

desde las peleanas (altamente explosivas). que han destruido 

partes importantes de su cráter (1913, 1818), hasta las 

efusivas, las cuales han arrojado volúmenes considerables de 

lava, cenizas y bombas. 

La geoquímica de las rocas, según puede verse en las 

Figuras 9 

importantes 

V 10, 

en 

tiene 

los 

una tendencia 

limites de 

a mostrar 

las 

camqios 

unidades 

litoestratigráficas. Estos cambios son aún mas evidentes en 

el MgO. CaO, FeO' Y Al:::O"'. Sin emba1·go, puede afirmarse que, 

de acuerdo con los análisis incluidos en este estudio, la 

composición química promedio de las rocas de los volcanes de 

Colima. ha sufrido pocos cambios, predominando de una manera 

importante las andesitas de olivino y piroxenos. 

Sin lugar a duda, el Volcán de Colima tendrá erupciones 

futuras y no es cosa fácil predecir cuando y de qué tipo 

serán estas. Sin embargo, se puede afirmar con base en los 

registros históricos existentes (Waitz, 1934; Medina

Martinez. 1983), asi como por su geología, que este volcán 

ha experimentado erupciones altamente explosivas en 
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repe-cidas ocasiones y, por 

reincidir. 

consiguien-ce, es capaz ae 

Las Laminas 6 y 7 presen-can una zonificación de las 

zonas de riesgo incluidas en el a.rea de es-cudio, 

considerando fenómenos como derrames de lava, ceniza y 

ma~erial ae caida libre. lanares y corrien~es de lodo, 

explosiones frea~icas. derraces piroclas~icos, avalanchas y 

surgencias basales .. 

El conociwien~o geológico cada vez mas detallado del 

Volean de Colima es. sin duda alguna. necesario para el 

es~ablecimien~o de prograraas de raoni~oreo y mapas de riesgo 

cada vez cas eficien~es, ~area que puede aún tornar algo de 

~iernpo a ¡as perso~as ac~ual~e~te implicadas en su estudio. 

Sin embargo. su vigilancia debe de ser permanen~e en 

aspec~os ~isicos coffio sisniciaad y deformación del ~erreno, 

con el obje~ivo de regis~rar feno~enos premonitorés de una 

prob&ble e~u~cion volcanica fu~ura y ni~igar~ en la mayor 

medida posible. las pérdidas que de acuerdo con su 

intensidad es~a provocaria. 
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LAMINA 3 

NEVADO DE COLIMA Y FORMACION ATENOUIOUE 

Fig. 1.- Vista hacia el norte mostrando el Nevado de 
Colima desde El Playón. El acantilado en el 
primer plano, corresponde a la pared 
septen~rional de la caldera del Paleovolcán 
de Colima. definida en este tramo por una 

falla normal, con su bloque meridional caido. 

Fig. 2.- Alternancia de brechas. lahares y conglomerados 
volcánicos de la formación Atenquique, en las 

proximidades del Centro Industrial de Atenquique. 



';. ;~ .-~-.'.~~;:. ~ ,_:~~{' ;{~~:::6 ::~~:~i' 

- : -·-~-.:· . :;,,~ ... ~ 

·t 

RODRIGUEZ~ELlZARRAlMS, LA.\1INA3 ~_:'.'.:,, · 

f · .. ; :,"'' >·,•:¡ ;,.~,;,!;'[, :'.'.¡'· (' -~--' ~·" "·· '': 

JX M:,F~CUL:f'.ADD~Cl~~~L\S. 
f, -~::«•L·.•~\' " . 

J 

Fig. 1 

Fig. 2 

l'E\'ADO DE COLI~!A Y FORMAC!ON ATE1'QUIQUE 



LAMINA 4 

BLOQUE EN LA AVALANCHA LOS LOBOS, Y PILONES 
(HUMMOCKS) FORMADOS POR LA AVALANCHA SAN ANTONIO. 

Fig. 1.- Bloque contenido en la avalancha Los Lobos, 
a una distancia de aproximadamente 15 km 
del créter. La persona da una idea del tamafio. 

Fig. 2.- Vista hacia el nororiente, mostrando en 
primer plano los pilones (hummoks) formados 
por la avalancha San Antonio. en el Rancho 
El Jabali. 
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BLOQUE EN AVALANCHA LOS LOBOS, Y PILONES (HUMMOKS) 
FORMADOS POR LA AVALANCHA SAN ANTONIO 



LAMINA 5 

LOS HIJOS DEL VOLCAN, EL VOLCAN DE COLIMA Y 
LOS VOLCANCITOS,VISTOS DESDE EL SURESTE. 
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