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Litósfera

Capa sólida superficial de la Tierra, 
caracterizada por su rigidez. 


Está formada por la corteza y la zona 
más externa del manto, y «flota» 
sobre la astenosfera, una capa 

«plástica» que forma parte del manto 
superior.

(del griego λίθος, litos, ‘piedra’ y σφαίρα, sphaíra, ‘esfera’)



Zona superior del manto terrestre 
que está debajo de la litosfera, 

aproximadamente entre 

30 y 130 km de profundidad 


hasta aptos los 670 km.

(del griego ἀσθενός, Asthenes, ‘sin fuerza’ y σφαίρα, sphaíra, ‘esfera’)

Astenosfera



La litosfera suele tener un espesor 
aproximado de 50 a 100 km, siendo 
su límite externo la superficie 
terrestre. El límite inferior varía 
dependiendo de la definición de 
litosfera que se ocupe. Para este 
caso, teniendo en cuenta el espesor 
mencionado, es la astenosfera.

Litósfera
(del griego λίθος, litos, ‘piedra’ y σφαίρα, sphaíra, ‘esfera’)





Modelo Geoquímico
El 94% está compuesto por un número reducido de 

elementos químicos 

(Fe 34,6 %, O 29,2 %, Si 15,2 % y Mg 15,2 %).


Estos elementos forman 
minerales distribuyéndose 

en corteza, manto y núcleo.




Modelo Dinámico

Sus capas no coinciden 
con las composicionales y 
son: litosfera, astenosfera, 

mesosfera (manto 
inferior),y endosfera 

(núcleo externo e interno)


Tiene en cuenta que la presión y temperatura afectan a la 
densidad, estado fisicoquímico y el comportamiento 

mecánico de los materiales del interior.




Modelo Dinámico





Abundancia relativa de 
elementos en el universo 



Composición Química  
de la tierra



PROCESOS INTERNOS
Tectónica de placas 



FIJISTAS 

CONTRACCIONISMO “La Tierra estuvo en su origen en estado fundido, a 
partir del cual se habría consolidado una corteza superficial rígida, la corteza. El 
interior, aún incandescente, se habría enfriado lentamente al tiempo que se contraía, 
lo cual explicaría la aparición de grandes “arrugas” en la corteza: las cordilleras” 

MOVILISTAS 

HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL (1912) “Los 
continentes estaban unidos formando uno sólo, llamado Pangea. Los continentes 
serían como balsas de material más ligero que surcarían los fondos más densos, 
deslizándose sobre ellos”


TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS (1950-60) “Toda 
la litosfera es la que se encuentra en movimiento, desplazándose sobre el resto del 
manto”


Hipotesis



La deriva continental es el desplazamiento de 
las masas continentales unas respecto a otras. 
Esta hipótesis fue desarrollada en 1912 por el 
alemán Alfred Wegener a partir de diversas 
observaciones empíricas, pero no fue hasta 
los años 60, con el desarrollo de la tectónica de 
placas, cuando pudo explicarse 
de manera adecuada el 
movimiento de los 
continentes.

Hipotesis



La teoría de la deriva continental quedó incluida en la 
teoría de la tectónica de placas. 


Según esta teoría, el fenómeno de desplazamiento 
que sucede desde hace miles de millones de años 
gracias a la convección global en el manto 
(exceptuando la parte superior rígida que 

forma parte de la litosfera), de la 

que depende que la litosfera  
sea reconfigurada y desplazada  
permanentemente.


Teoria



Evidencia todo calza



Evidencia fusil



Evidencia climatica



Evidencia: dorsales oceánicas











Deriva continental 





Deriva continental 



Las placas tectónicas se desplazan unas 
respecto a otras con velocidades de 2,5 cm/año 
lo que es, aproximadamente, la velocidad con 
que crecen las uñas de las manos. 

Deriva continental 



Dado que se desplazan sobre la superficie finita de 
la Tierra, las placas interaccionan unas con otras 
provocando deformaciones en la corteza y litosfera, 
lo que ha dado lugar a la formación de cadenas 
montañosas (por ejemplo las cordilleras de 
Himalaya, Alpes, Pirineos, Atlas, Urales, Apeninos, 
Apalaches, Andes, entre muchos otros). 

Deriva continental 



El contacto por fricción entre los bordes de las 
placas es responsable de la mayor parte de los 
terremotos. Otros fenómenos asociados son la 
creación de volcanes (especialmente notorios en el 
cinturón de fuego del océano Pacífico) y las fosas 
oceánicas.

Deriva continental



Terremotos y volcanes



Terremotos y volcanes



Las ondas P son ondas longitudinales o 
compresionales, lo cual significa que el suelo es 
alternadamente comprimido y dilatado en la 
dirección de la propagación. Estas ondas 
generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces 
de las ondas S y pueden viajar a través de 
cualquier tipo de material líquido o sólido. 

Ondas Sísmicas



Las ondas S son ondas en las cuales el 
desplazamiento es transversal a la dirección de 
propagación. Su velocidad es menor que la de las 
ondas primarias. Estas ondas son las que generan las 
oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que 
producen la mayor parte de los daños. Sólo se 
trasladan a través de elementos sólidos.

Ondas Sísmicas



Ondas Sísmicas







Mapa de las placas tectónicas



Vectores de velocidad de las placas tectónicas obtenidas 
con posicionamiento GPS



Movimiento de las placas 
tectónicas





Movimiento de las placas 
tectónicas



Las características de los bordes convergentes dependen del tipo de litosfera de las 
placas que chocan. Con frecuencia las placas no se deslizan en forma continua; sino 
que se acumula tensión en ambas placas hasta llegar a un nivel de energía acumulada 
que sobrepasa el necesario para producir el deslizamiento brusco de la placa marina. 
La energía potencial acumulada es liberada como presión o movimiento; debido a la 
titánica cantidad de energía almacenada, estos movimientos ocasionan terremotos, de 
mayor o menor intensidad. Los puntos de mayor actividad sísmica suelen asociarse 
con este tipo de límites de placas.

Cuando una placa oceánica (más densa) choca contra una continental (menos densa) 
la placa oceánica es empujada debajo, formando una zona de subducción. En la 
superficie, la modificación topográfica consiste en una fosa oceánica en el agua y un 
grupo de montañas en tierra.

Cuando dos placas continentales colisionan (colisión continental), se forman extensas 
cordilleras formando un borde de obducción. La cadena del Himalaya es el resultado de 
la colisión entre la placa Indoaustraliana y la placa Euroasiática.

Sismos: varían con la profundidad, su magnitud máxima no está bien determinada.
    Ejemplo: Chile 9.4 (1960), Alaska 9 (1964),  
    Chile 8.8 (2010), Japón 9.1 (2011).

Fronteras convergentes: subducción



Son las zonas de la litosfera en que se forma nueva corteza oceánica y en las cuales 
se separan las placas. En los límites divergentes, las placas se alejan y el vacío que 
resulta de esta separación es rellenado por material de la corteza, que surge del 
magma de las capas inferiores. Se cree que el surgimiento de bordes divergentes en 
las uniones de tres placas está relacionado con la formación de puntos calientes. En 
estos casos, se junta material de la astenosfera cerca de la superficie y la energía 
cinética es suficiente para hacer pedazos la litosfera. El punto caliente que originó la 
dorsal mesoatlántica se encuentra actualmente debajo de Islandia, y el material nuevo 
ensancha la isla algunos centímetros cada siglo.

Un ejemplo típico de este tipo de límite son las dorsales oceánicas (por ejemplo, la 
dorsal mesoatlántica) y en el continente las grietas como el Gran Valle del Rift.
Sismos poco profundos alineados a lo largo del eje de divergencia
Magnitud de sismos baja.

Fronteras divergentes: 



Volcanes
Un volcán es una estructura geológica 
por la que emerge el magma (roca 
fundida) en forma de lava, ceniza 
volcánica y gases del interior del 
planeta.



Composición del magma



Tipos de Volcanes
Volcanes activos. Son aquellos que entran en actividad eruptiva. La 
mayoría de los volcanes ocasionalmente entran en actividad y permanecen en reposo 
la mayor parte del tiempo. Solamente unos pocos están en erupción continua. El 
período de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años. Este ha 
sido el caso del volcán de Pacaya, o el Irazú. No se ha descubierto aún un método 
seguro para predecir las erupciones.

Volcanes durmientes. Los volcanes durmientes son aquellos que 
mantienen ciertos signos de actividad como lo son las aguas termales y han entrado 
en actividad esporádicamente. Dentro de esta categoría suelen incluirse las fumarolas 
y los volcanes con largos períodos en inactividad entre erupción. Un volcán se 
considera durmiente si hace siglos no han hecho una erupción.

Volcanes extintos. Los volcanes extinguidos son aquellos que la última 
erupción fue en los últimos 25 000 años, aunque pueden despertar y liberar una 
erupción más fuerte que la erupción de un volcán que está despierto.







El Índice de Explosividad Volcánica o IEV (originalmente en inglés, Volcanic Explosivity Index, VEI) es una escala de 8 grados con la
que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica. El índice es el producto de la combinación de varios factores
mensurables y/o apreciables de la actividad volcánica. Por ejemplo, se considera el volumen total de los productos expulsados por
el volcán (lava, piroclastos, ceniza volcánica), altura alcanzada por la nube eruptiva, duración de erupción, inyección troposférica y
estratosférica deproductos expulsados, y algunos otros factores sintomáticos del nivel de explosividad.
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Rocas y minerales





Ciclo de las rocas



Ciclo de las rocas



Termino general que abarca los diversos procesos 
geológicos que conducen a la disociación de las 
rocas por desintegración física y alteración 
química de los materiales sólidos en la superficie 
de la tierra. 

Meteorización



Fragmentación o pérdida de materiales sin que se produzca 
cambio químico. 

Climas extremos o áreas con gran cantidad de roca expuesta. 

Por expansión de agua congelada en fisuras de rocas (origen térmico)

Por crecimiento de raíces. 

Por fragmentación por cambios de temperatura.

Por meteorización por hidratación/o cristalización de sales

Por eventos catastróficos: corrimientos de tierras.

Meteorización Mecánica





Se produce cuando los minerales de 
rocas y suelos reaccionan con 
sustancias oxidantes o ácidas. Agua, 
CO2 , O2 , ácidos

Meteorización Química



Meteorización Química


