
El volcanismo en Chile
POR EL PROFE80R DR. nox JUAN BltUGGEN

Por au riquesa en cerros volcanicos y por la extension de los terrenos cubiertos

por lavas, Chile ocupa un lugar prominente entre los paises delmundo.
Desde la Antartida, donde la isla Decepci6n con sus exhalaciones de gases calien

tes, es un volcan activo, los volcanes contimlan por toda la Patagonia, cuyo volcsn
en aetividad mas austral es el Monte Burney. En una longitud total de Chile de 4,000
Km. se reparten 37 volcanes activos, sin contar las islas volcanicas, Pero el mimero
de los grandee conos volcanicos, aparentemente apagados, como el Longavi, Copiap6,
Soeompa, etc., es seguramente muy superior a la cifra 1,000.

Los volcanes de Chile pertenecen al gran circulo de fuego que rodea al Oceano
Pacifico en todo su contomo, pasando por la Cordillera de los Andes de ambas Ame

ricas, continuando despues por las islas Aleutas y Kuriles, Jap6n, etc., basta Nueva
Zelandia. Casi 75% de los volcanes actives con erupciones hist6ricamente documen
tadas pertenecen a este gran circulo de fuego.

En Chile, 18.: actividad volcanica no se limits a los tiempos modemos, digamos
del terciario y la actualidad, sino data desde epocas geol6gicas remotas, a 10 menos

desde el mesozoico, cuando se formaron los miles de metros de rocas de la Formaci6n
Porfiritica en el [urasico y eretaceo inferior. Una idea de la importancia de este vol
canismo del mesozoico, In obtenemos al mirar las faldas de 2,000 a 3,000 m. de altura
sea del Cerro de Ramon 0 de los valles andinos del Maipo 0 Aconcagua, eompuestas
exclusivamente de material volcanico provenientes de las erupciones porfiriticas.

Cuando habla terminado esta fase efusiva, se produjo el plegamiento de la cor

dillera y, al mismo tiempo, la intrusi6n del gran batolito de granodiorite 0 granite
andino. Casi sin interrupciou el gran batolito se extiende desde el Cabo de Homos
hasta la regi6n de Chanaral, continuando despues en largos, pero estrechos aflora
mientos a 10 largo de la costa.

Despues del plegamiento parece haber descansado el volcanismo durante algrin
tiempo.

LAS ERUPCION::i:S RIOLiTICAS DEL TERCIARIO MEDIO

En el terciario medio naci6 el volcanismo moderno de la Cordillera de los Andes,
principiando con una intensidad y extension que es muy superior a 10 que nuestra fan
tasia puede imaginarse. De enormes grietas de decenas de kil6metros de longitud,
salieron gigantescas masas de lavas incandescentes desde una zona que corresponde
mas 0 menos al limite actual de Chile con Bolivia y el norte de Argentina. Estas 1&-
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vas aVaQzaron lent!lmente como dos de fuego, pero con un frente incandescente de
10, 20 Y m!s de 50 Km. de sneho, En lIs cordilleras de Tarapac! y ADtofag&sta, Iu
lavas, en erupeiones sueesivss, rellenaren luego los valles basta gr:m altura, rodeande
aqui y aliA serrsnlas enteras, como el Cerro Juan Morales 0 lomitas chicas como e1
cerro Longacho que se levautsron como islas encima de un mar de fuego.

Esta formacion de lavas riolitieas se extiende sin interrrupci6n desde el inte
rior de Aries. hasta mss alii del volesn Copiap6. EI ancho medio de la formaci6n

puede estimarse en. 100 Km., la longitud en 1,100 Km., resultando una superfleie de

110,000 kilometres euadrados,
EI espesor de Is. Formaeien riolftica aleaasa hasta 1,000 a 1,500 m. Tomando ell

euenta que una parte del terrene ealeulado estfl. formada por serranfas de roeas fun..
damentales y que �tas en parte, pueden hallarse a poea profundidad, podemos con..
sidera,r solamente un espesor medio de 500 m, R�llita que en el norte de Chil�, en
el terciario medio, se habr{1n producido unos 50,000 kil6metros cubic08 de lava que
saheron del interior de la tierra y se esparcieron en la superficie.

Las erupeiones rioUticas no se limitan aI norte de Chile. En nuestra latitud, te
nemos intrusiones de roess dacfticas en el mineral de Las Condee. Y, aI otro lade de Ia

Cordillera, el cerro Aconcagua pareee constituir la gigantesca ruina de un centro de
erupeiones pareeidas, Segun Groeber, se compone de traquiandesitas, aparte de algu
nas ande=itas de anfil:.ola de edad miocenica. Las mismas rocas se encuentran tam..

bien en territorio chileno donde, al norte de los Banos de Jabuel, constituyen una

meseta de 2:500 m. de altura que desciende en giganteseos escalones de falla bacia. el
valle de Putsendo. All.!, en la regi6n de 180 Laguna del Copfn, se compone de iav88

dselticas y traquiandeslticas que suben lentamente bacia el este, hacia el cerro Aeon

eagua del eual pareeen haber provenido.
Aun mucho mas al sur, en la Patagonia argentina, las traquitas rnioc�nicas

OCUp.Cl.'1 gran extension: en Bariloehe descansan encima de la Molasa Patag6nica.
Tambi�n los «Morroa-, descritos por A. Heim en la re!ti6n de Coyhaique, al interior
de Aysen, parec=n psrtence-r a Is misma clase de erupeiones del terelario medio.

EL VOLCA�[slfO MODERNO

Despues del solevantamiento de 180 Cordillera en el terciario medio, sigui6 la se

tividad volemica form .ndose los numerosos conos volcanicos que en termino medio
tienen alturas relativas de 1 000 a 2,000 m. En Ia Puna de Atacama, donde se observa
la mayor conesntrccicn de volcsnes, se arreglan en varias lfneas paralelas, mientras
que en el centro y sur del pals �"U'!.rdiln mayor distancia entre sf.

Si tratamos de inform.srnos sobre el volcanismo chileno, en las obras como ma

nuales de volcanismo, ete., obt--idi emos nn 1, idea enteramente err6nea sobre 180 impor
tancia de este f-on6meno en nuestro pais. Esto se debe en parte a la situaeion de los
volcanes en re.iones muy �� trt:1d'l.� del P,11S, en parte a que las publicaciones men

eionadas 5'" Iimitsn f'o,'li siempre !1 lu descripci6n de los voleanes activos que han te

Dido una erup,�iun f'n e�oc loj hi."t6ric . .iH.

La co,:,tumbre de c()nsid�r"r como BctiYOR sulo a los volcanes con erupciones do
cument�a'! hiRt.'lri:::lmente, es cientific£imente rouy disctltible, pues no existe nin

guna seguridad que nuestro" grandes conos, aparentemente apagados, no vuelvan
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&)gUn dla a entrar en aetividad, como pas6 con el Descabezado en 1932. Pero RUn un

repose de 2 a 3 000 anos, como en las regiones mediterraneas, no es garantla que un

volcin no vuelva !\ nueva actividad. Especia1mente el geologo no puede dejar de to
mar en cuenta los volcanes apagados en sus apreciaciones, porque para 61, el corto
espaeio del tiempo historico, representa un solo cuadro de la gran pelicula en que se

desarrolla 130 historia geologica.
Adem&.s, 11:\ zona vole.mica de los Andes chilenos Be halla lejos de los centros po

blados, contrario a Ecuador y Colombia donde muchas ciudades grandee se hallan al

pie de los volcanes cuyas erupciones amenazan a menudo 10. vida de la poblaci6n.
En Chile, los vientos que soplan continuamente desde el oeste, llevan las cenizas de
las erupciones cordilleranas bacia el lado argentino que, basta hace poco, estsba muy
poco poblado. Aun en Is region de Santiago, a solamente 75 Km. en linea recta de la

capital, el volcan Tupungatito puedetenervebementeserupciones, sin que en Chile se

tenga. conocimiento de ellas, a no ser que desde Mendoza lleguen noticias de haber cal
do cenisas provenientes de algtin volcun desconocido.

La impresion enteramente equivocada que se tiene del volcanismo chileno, re
salta al encontrar en el <Manua; del Volcanismos de Sapper del ano 1927, que se

mencionan para lc Puna de Atacama solamente 3 volcanes activos, sin mencionar los
eientos de eonos gigantescos que dominan totalmente el paisaje. La lista de Hauthal,
anterior al ...Manual» cita 78 volcanes grsndes. En el <Catalogo de los Volcanes de

Chile>, que estoy confeccionando, reuni ya 110 cerros volcanicos en esa misma zona,
la mayor parte de alturas entre 5,000 y 6,500 m.

Aun un catalogo de los voleanes activos y apagados basado solamente en la ex

tracci6n de la literatura, quedara muy incompleto, como 10 demuestran las eifras si

guientes. En 1925, en un viaje de solamente pocas horas en el F. C. de Antofagasta
a Bolivia, pude reconocer 28 volcanes que aparecian indicados como simples cerros en
el plano, en una zona que segrin Hauthal y otros autores contenia solamente 7 vol
canes. Conservando una relacion semejante, tendrtamos para todo el norte de Chile,
hssta Copiapo, 800 volcanes en lugar de los 200 mencionados basta ahora en la lite
ratura geologica,

Los volcanes del norte de Chile pertenecen principalmente al tipo de los conos

mixtos. Presentan todos los estados de denudacion, desde el crater perfectamente
eonservado hasta el volcan completamente destruido.

En los nacimientos de las quebradas de Tans. y Camarones, hay volcanes fuerte
mente destruidos como la Sierra Tolompa y los cerros Colorado, Guachane y Mamuta.
La Sierra Tolompa recibi6 su nombre de «sierra- porque su gigantesco crater ha 8U

Irido una fuerte destruccion por la erosion y se presenta hoy como una serie de gran
des cerros. De este vole.in se han desprendido enormes corrientes de lavas que, por sus

dimensiones, se asemejan a las lavas riollticas, Las lavas de la Sierra Tolompa forma
das por ba ..alto de hiperstcna, hun participado en la dislocacion de la flexure del pie
de los Andes. Esto indica que el tiempo transcurrido entre las erupciones rioliticas y
la de los conos volcanicos no ha sido de mucha duracion.

Entre los voleanes recientes del norte existe un tipo especial Iormado por anchos
eonos truncados, de gran diametro que estan compuestos exclusivamente por lava.
Buenos ejemplos son 10;'; r.�rros 4,000 y 4,8GO m., situudos al norte de Turi, al NE. de
Calama, Parece trutarse de una masa homogenea de lava que se levanta en a los me-
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nos 900 m. encima del terreno vecino. La pendiente muy fuerte del eono tnmcado
indica que 180 lava, 801 salir, ha sido muy espesa. EI cerro debe haberse formado por
una sola erupci6n de una cantidad enorme de lava que debido a su gran viscosidad y
en vista del subsuelo plano, sin mayor pendiente, di6 origen al cerro de forma de cono

truncado. Desde abajo observe que 180 superficie plana del cono ests. cubierta por un

gran humero de chornitoslI, 0 sea pequenas ehimeneas por las cuales Be produjo la

desgasificaciea de 180 mase de lava .

• Donde la erupci6n se produjo en un terreno de mayor declive, se han originado
grandee corrientes de lava, cuyo punto de erupci6n esta indicado por 180 parte 'mas alta
de la lava. Esta desciende enssnchandose ra.pidamente donde disminuye el declive
del terreno. Un ejemplo tlpico es 180 corriente del Cerro Negro, 801 N. de las pizarras be
tuminosas del Pular, al E. del Salar de Imilae, La lava es un basalto de labrsdorita
con augita y escasss agujas de hiperstena y cierta eantidad de magnetita. A 180 misms
clase de erupciones pertenece tambien 180 gran corriente que di6 el nombre al Salar
de Punta Negra, situado 801 oeste del volcan Llullaillaco.

Erupciones parecidas son frecuentes tambien en el centro del pais, pero debido al
fuerte declive de los eerros, causado por la erosion glacial y debido a 180 existeneia de

profundos valles, se formaron solamente largas corrientes de lavas, caracterisadas

porque estas lavas han salido de cualquier parte en el terreno, sin que exists. un cono

volcanico en 180 vecindad inmediata y por no haberse produeido material piroclastieo
en forma apreciable,

En Tarapaca, los volcanes se encuentran en el borde de la altlplanicie boliviana

y quedan separados del valle longitudinal de Is. Pampa del Tamarugal por la parte
occidental de 180 Cordillera, eompuesta por eerros de la formaci6n porfirltica y por el

plano inclinsdo de la formacion rioUtica.
Parecida es su situaci6n en la Puna de Atacama, al interior de Antofagasta, donde

se halls la mayor concentraci6n de grandes volcanes que tenemos en el pais. En un

viaje de 4 horas por el fe,rrocarril de Antofagasta a Bolivia, desde San Pedro en el rio
Loa hasta un poco mas 80115. de Ia frontera, se pueden eontar 34 grandes eonos

volcanicos, entre ellos tres activos: el Ollague (5,872 m.), con una gran solfatara en

el borde exterior de su crater destruldo; el Olea (5,340 m.), con solfataras; y el San

Pedro, siempre can un penachito de humo.
Mas sl sur, el cord6n fronterizo con Bolivia esta formado por 6 grandes voles

nes de 5,700 a 6,000 m. de altura que principian con el Putana y terminan en el
sur con el Sairecabur. Los volcanes se hallan tan juntos que los pies de los conos sa

tocan, resultando una verdadera sierra volcanica, Estos volcanes se han edificado en

eima de una grieta de erupci6n, de 180 eual salieron 801 prineipio enormes ma.sas de la
vas de basalto de biotits que eonstituyen una ancha meseta.

Aillegar a la regi6n de San Pedro de Atacama, hay varias llneas de grandee vol
canes sobrepuestos a la Puna de 4,000 m. EI aspecto de esta altiplanicie de 4,000 m.

de altura, can los conos volcanicos que suben en parte hasta 6,000 rn. es de 10 mas pin
toresco, y llama la atenci6n que ningun volcan descienda del grandiose z6calo de In

Puna, formado por las lavas riolltieas del terciario medio.
S610 mueho mas al sur, 801 interior de Taltal, los volcanes atraviesan hacia la

Cordillera Domeyko; este ramo mas occidental termina en el gran cono del volcan
Dona Ines, al N. de Potrerillos,
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Las llneas orientales avanzan mas bacia el sur, terminando una en el volcan

Copiap6 y 180 mas oriental que forma eillmite internaeionsl, continua aun mas al sur.

Pero los volcanes ya se presentan mas aislados y a mayor distancia. Tenemos en

28"23' el volcan Petro, cuyo crater cubierto de nieve tiene en BU falda Bur el glaciar
mfls septentrional de 180 Cordillera. A 45 Km. mas al sur, en el nacimiento del rio Huas
co, menciona cBautbal. 801 volcan Flecba, que correspondera 801 Cerro de la Flecha del

mapa de Mensura. A 30 Km. maB 801 sur esta el Cerro Fierro, que segun eBraekebuschs

parece hallarse en territorio argentino. E's un gran crater, en parte derrumbado.
Otr08 60 Km. mas al sur, en el nacimiento del rio Elqui, describe cBrackebuscb. una
extensa planicie eubierta por piedras de andesites de augita de estructura espumosa;
en el mapa dibuja al vecino Cerro de las T6rtolas como volcano En la misma regi6n,
cerca de los famosos Banos del Toro, se balla un gran dep6sito de azufre. Otro, situa
do en los nacimientos del Rlo Grande, nacimiento principal del Limarl, indica que Ia
IODa voleanica, aunque en forma muy esporadica debe haber alcanzado basta la ls
titud de Ovalle.

Vimos mis arriba que el cerro Aconcagua es un antiguo volcan del terciario me

dio, anterior al volcanismo moderno, Probablemente vale 10 mismo para el cerro Mer
cedario que en algunos mapas antiguos aparece con el nombre de cVolcCm de Chuapa-.

AI sur de Santiago, comienza una nueva zona de volcanes mcdernos, principian
do en forma de conos aislados y separados por grandes distancias. EI primer volesn
es el Tupungato (6,550 m.), un cono bien conservsdo, situado en el cord6n divisorio
de las aguas, A poca distancia al sur, en el mismo cord6n se eneuentra el Tupungatito,
un volcan bastante activo, cuyas cenizas ban caldo varias veces en Mendoza.

A 45 Km, mas al sur sa halla el volcan San Jose, que ba tenido varias erupeionee
en los ultimos 130 anos. Hacia el sur contintian los grandee volcanes a distancias que
varian entre 40 y 50 Km. En la regi6n de Talca, aumenta mucho el ntimero de volcanes
y la extensi6n de los terrenos cubiertos por lavas. Aparecen tambien grandes exten

mones de lavas del terciario superior 0 euaternario inferior, como en el nacimiento del
rio Lontu6. Es esta la zona donde hace poco, en 1932 se produjo la erupci6n del vol
cAn Quisapu que pertenece a las cat§.strofes mas grandes que se conocen en la historia
del volcanismo.

Los caleulos de la cantidad de cenizas varian entre 2 y 21 Km', ballandose la C&Il

tidad verdadera, probablemente, mas eerea de la segunda cifra,
La mayor parte de los grandee volcanes tienen distanciaa de 40 Km. entre sf desde

el Tupungato basta el Longavl. Mas al sur las distaneias aumentan de 50 a 70 Km.,
eiendo esta ultima distancia earacterlstica para los volcanes de Patagonia.

Mucbos volcanes, como el Chillan, Lonquimay, Llaima, etc., se levantan en re

giones de extensas mesetas formadas por basaltos preglaciales 0 del euaternario in
ferior. En parte puede tratarse de erupciones de grietas, pero en parte conocemos

problablemente los centros de erupci6n que se nos presentan boy como ruinas de gi
gantescos volcanes. Asf, en los volcanes de Chillsn, las lavas antiguas que alcansaron
basta. el valle longitudinal, suben bacia unos cerros de forma de meseta inclinada,
EstaB mesetas estan arregladas de tal manera que parecen pertenecer al borde de un

gigantesco crater de mas de 20 Km. de diametro, que habria sido el punto de erupci6n
de las lavas del terciario superior 0 del euaternario antiguo. Los volcanes modernos
de Chillan Be hallan arreglados en una linea dentro del antiguo crater. Mas al sur,

S--Anala de I. Faculred
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otro centro de erupeiones mas antiguas es la Sierra Nevada, llamada boy Cordillera
Blanca, al SE. de Curaoautin, en cuyo crater antiguo, fuertemente destrufdo por fa

erosi6n, se hallan los Banos de Rio Blanco.
En muchos de los conos volcanieos grandes se observa que ellos Be han formado

en dos perlodos distintos de erupci6n. En forma mejor se observa esto en el volcAn

Antuco, donde el actual cono central se levanta eneima de un crater mas antiguo,
cuyo borde aparece como cord6n de forma de semiluna rodeando al pie del eono del
Antuco. Formaciones parecidas existen en otros volcanes como el Llaima, ete., pero el
volcAn de primer perlodo de erupci6n queda easi completamente cubierto por las ee

nizas y escorias del volcsn actuaImente activo.

En los Andes del centro de Chile Be observan a menudo enormes corrientes de
lava que han salido de un Ingar eualquiera "de Ia Cordillera, lejos de mayores centres
de erupci6n. Se trata casi siempre de mesas muy grandes de lava que se han extendido
muchos kil6metros hacia valle abajo. A veces, al final de la erupci6n se form6 un pe

queno cono de cenizas sobre el lugar de la erupci6n. Si falta tal cono de unos 50 a

100 m. de altura, el punto mas alto de la lava que Be levanta a menudo como morro

encima de II! corriente corresponde al punto de erupci6n. En la Laguna del Maule
observe ocho de tales corrientes de lava, cads una de 2 a 3 Km. de Iongitud. Mueho
mAs importante es la corriente de lava muy fresca que estanco la Laguna de

Mondaca, al interior de Molina.
Tambien el volcsn Quisapu se present6 en su primera aparici6n como una pode

rosa corriente de lava de 2 a 3 Km3 de volumen.
Tal vel doa veces mayor es el volumen de una corriente de lava que sali6 de varies

puntos situados entre 2 y 4 Km, al NE. del volcan Lonquimay. No obstante las abun
dantes Iluvias de ests zona, la superficie de Ia lava carece todavla de vegetaeion, la
que 8610 en la parte inferior de su t�rmino eomiensa con arboles de unos 10 a 20

anos de edad. La lava debe haber corrido en los anos de 1853 y 1887 hasta 1889, en los

cuales Be han relatado fuertes erupciones del volcan Lonquimay.
Tambien la erupci6n que tuvo Ingar en el ano de 1922, a fines de enero, en Las

AJUfreras, al norte 0 noroeste del volcan Puyehue, pertenece a esta c1ase de erupciones.
La corriente de lava no ha sido reconocida como tal por los pocos visitantes, debido
a que fa lava Be movta muy lentamente debajo de un gruesa costra de grandes bloques
de lava ya enfriada, entre los cuales subian los gases sulfurosos. En forma parecida,
Ia.corriente de lava del Quisapu del ano 1847 no fu� reconocida como tal por Domeyko,
sino que la tom6 por una Iarga solfatara.

Adem.as de las corrientes de lava, Is Cordillera es tambien rica en cerros volcani
cos de formaci6n nueva, euya primera erupci6n esta documentada en parte por relates
de testigos oculares, como la formaci6n de los nuevos volcanes de Chillan en los aliOS

1861 y 1906, Ia del Rifi.inahue, al sureste del Lago Ranco, y la de LaB Azufreras, que
se produjo un poco mas al sur.

Fuera de ellos deben haberse formado en los tiltimoa siglos miles de pequenos
conos, perfectamente conservados, de 50 a 150 m. de altura, que a menudo se hallan
bastante alejados de 108 grandes eerros volcanicos. Parece que no haya punto en 1&
Cordillera en el eual, algtin dla, no pueda formarse un nuevo volean y se tiene la im-
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presi6n que bajo la Cordillera existfa una enorme masa magmatica que sube lenta
mente y que con sus partes mas elevadas alcarusa la superficie aquf y alli.

En cuanto al volumen producido, las erupciones explosivas no son inferiores a las

erupciones de lava que mencionamos mas arriba. Esto 10 demuestra la reciente erup
ci6n del Quisapu del 10 de abril de 1932, cuyo volumen Be calcula entre 2 y 21 KmJ,
cuyas cenizas Be extendieron hasta Buenos Aires y Rfo de Janeiro.

Tales cafdas de cenisas se han observado varias veces en la costa atlantica, como
resulta de las {rases siguientes de Th. Falkner, publicadss en 1775:

«Los volcanes 0 cerros volcanicos, de los euales hay muchos a este 1000 de )a

«Cordillera, pueden competir por sus grandes y violentas erupciones con el Vesubio,
«Monte Gibello y otros cerros semejantes conocidos en Europa. Eneontrandome
c una vez en el cerro Volcan, en los promontorios de San Antonio Cal N. de Buenos
c Aires), fui testigo de c6mo el viento elevaba una enorme nube de eenisas que obscu
c reci6 todo el cielo. Se extendi6 por una gran parte del territorio de Buenos Aires,
c sigui6 a 10 largo del rio de La Plata y deposit6 toda su masa de cenizas a ambas
c orillas del rio, de modo que el pasto qued6 cubierto con cenisas, Esto fu� motivado
c por Ia erupci6n de un volcan en las eercanlas de Mendoza, cuyas cenizas livianas
c fueron transportadas por el viento a la increlble distancia de 300 millas y mas>.

Esta poderosa erupci6n que segiin R. Lehmann-Nitsche tuvo lugar en los afios

1749617500, a mas tardar, a principios de 1751, puede haberse producido en el vol
can Chillan que tuvo una fuerte erupci6n en 1741, sobre la eual informs Felipe G6-
mez de Vidau7Te en su <Historia Geografiea, Natural y Civil»:

cEn 1751, el de Chillan hizo otra erupci6n de que no se sinti6 gran ruido porque
cella fu6 por la boca, pero las tierras como yo las vi aUn en distaneia de mas de 15
c leguas, quedaron eubiertas de sus cenizas, pero sin experimentar algtin otro dafio>.

Tambien antes, en 1750, el volcsn de Chillan parece haber tenido una fuerte

erupci6n. En su cDiccionario Geografico>, A8ia Buruaga escribe:

«Segun el historiador C6rdoba y Figueroa, 1750 se distingula este volcan por
una gruesa columna de humo...

Las noticias muy parcas de los historiadores chilenos sobre la actividad del vol
can Chillan en los aoos 1750-51, no dan Is. impresi6n que Be hays. trstado de una ca

tastrofe mayor que la del Quisapu, como results de la narraci6n de Falkner. Por esto
me pareee que Be tratara de otra erupci6n de un centro desconocido, situado mas al
norte.

Es notable la relaci6n del volcanismo andino con los valles Iongitudinales de
Chile. Solamente alIa donde existe un valle longitudinal bien desarrollado, apareee
al este de �l, en la Cordillera de los Andes, una zona extensa de volcanes. Con la ul
tima depresi6n longitudinal en Pueblo Hundido y con Is depresi6n del Salar de Ma

ricunga, desaparecen los voleanes nuevos: al este de Pueblo Hundido con el volcsn
Dona Ines y al sur del Salar de Maricunga con el volcan Copiap6, continuando por el
cord6n limftrofe solamente fen6menos volcanicos esporadicos, Pero, con el reapareei
miento del valle longitudinal en Santiago, se presentan' tambien inmediatamente los
volcanes modernos como Tupungato, Tupungatito, San Jose, etc. En Patagonia,
donde con el canal Moraleda se pierde el valle longitudinal, disminuye tambien el

nUmero de volcanes.
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Los volcanes no se encuentran en las grietas de las fallas mismas de la fosa tee

t6nica del valle longitudinal, como sucede, p. ej., en las grandes fosas de Africa Orien

tal, 0 dentro de la foss misma, sino se mantienen bastante alejados. Solamente en

el sur de Chile, desde Temuco adelante, existen algunos volcanes situados muy eer

ca del borde oriental del valle longitudinal, como el Llaima, Villarrica, Osorno,
Calbuco, etc.

De naturalesa volcanice, pura son tambien las islaa oeeanicas como Isla de Pas

cua, Juan Fernandez, San F�lix, etc.

A pesar de que los volcanes de la Isla de Pascua tienen sus formas muy bien

conservadas, no existe en la tradici6n de los habitantes, que data desde varios siglos,
ningun recuerdo de una erupci6n.

Las islas Juan Fernandes presentan formas muy destruldas por la erosion, de
manera que ya no puede reconocerse morfolegicamente 18 situaci6n de los antiguos
centros de erupci6n. Sin embargo, la isla Mas a Tierra tuvo una erupci6n submarina
el � de febrero de 1835, durante el gran terremoto de Concepcion. La isla Mas Afuera
parece consistir en un gran cono central.

Las islas Desventurados, situadas al N. de Juan Fernandes, son fragmentos de

antiguos volcanes. La isla San F�lix permite reconocer todavia la superficie suave

mente inclinsda del antiguo eono, Durante el terremoto de Vallenar de 1922 pareee
haber tenido una erupci6n submarina.

Con la exposici6n anterior trate de dar una resena del desarrollo de Is importan
cial del volcanismo en el territorio chileno, que presenta muchas formas de interes pa
ra Ia geologia que, hasta ehora, son poco conocidas y apreciadaa en su verdadero valor.
Su estudio detallado, que seguramente traera ann mas observaciones de interes ge

neral, 10 tengo que dejar a mis sucesores, los aetuales y futuros geologos del pais.
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