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1.- INTRODUCCION. 

1.1.- SITUACION Y ASPECTOS GEOGRAFICOS 

Esta Hoja se encuentra situada en el cuadrante noroccidental de la Isla de Gran Cana- 

ria. El limite occidental est4 constituido por la linea de costa mientras que los limites 
septentrional, oriental y meridional estadn constituidos respectivamente por las Hojas de: 

Agaete, Teror y San Nicolas de Tolentino. La presente cartografia y memoria se limitan 

a la Hoja numero (82-83) editada por el Servicio Geografico del Ejército a escala 

1:25.000. ’ 

Desde el punto de vista fisiografico caben destacar los impresionantes acantilados 
existentes en la zona costera especialmente en el 4rea del Andén Verde donde se alcan- 

zan mas de 600 mts. de escarpe. En el drea norte entre los Barrancos de La Palma y del 

Risco se levanta la imponente pared de El Risco de Faneque (1007 mts.) el cual aunque 

. no constituye un acantilado propiamente dicho, debido a su proximidad a la costa (in- 

ferior a 1 km.) ha llevado a algunos autores a considerarlo como tal. Las mayores alturas 

de la Hoja se alcanzan en el drea centro y suroriental en los vértices topograficos de 

Tamadaba (1444 mts.) y Altavista (1376 mts.). Este dltimo relieve constituye junto con 

‘la Montafa de Tirma y Cueva del Humo la divisoria de vertientes, separando la cuenca 

del Beo. de La Aldea (al sur), de la Cuenca de El Risco al norte (antes mencionada). A 

la primera cuenca vierten sus aguas los Barrancos de Furrel, Lentisco, Salado y Tifaracal. 

Todos ellos mantienen direcciones practicamente N-S. Sin embargo los barrancos del 
area septentrional presentan direcciones predominantes hacia el NO. (Bco. de Agaete, 
Bco. de Guayedra, Bco. de la Palma y Bco. del Risco).



Otros rasgos significativos del relieve lo constituyen: el escarpe de La Caldera de Te- 

jeda (prolongacién del existente en la Hoja de San Nicolas de Tolentino) y la Punta de 

Gongora, en la zona costera de los Llanos Blancos. Esta punta cambia completamente 

la fisonomia de la linea de costa y serd mencionada mas adelante en el apartado de 

Geomorfologia (5). 

Dada la variedad existente en alturas y diversidad en cuanto a la orientacién de las 

vertientes se encuentra una gran cantidad de especies vegetales diferentes. Asi en las 

zonas altas del interior (Tamadaba, Altavista) predominan los Pinares, mientras que en 

las zonas medias y en las proximidades de la costa se desarrollan especies autéctonas 

de tipo tabaiba, cardén (Euphorbia canarienses), verode y retama. En toda la Hoja no 

existen practicamente dreas aprovechables para usos agricolas salvo las zonas bajas de 

algunos barrancos y las plataformas de la Mesa de Acusa y Lugarejos en el borde orien- 

tal. 

1.2.- ANTECEDENTES GEOLOGICOS 

Para la realizacién de esta Hoja se han revisado las cartografias ya existentes de la 

isla, como son: mapa geol6gico a escala 1:100.000 de Gran Canaria con su correspon- 

diente memaoria, FUSTER et. al. (1968). Mapa geolégico 1:200.000 de HAUSEN (1962). A 

nivel mas concreto, se ha contado con el mapa geol6gico del Complejo traquitico-sieni- 

tico, HERNAN (1976), relativo a la zona de la Caldera de Tejeda. Ademas se han utili- 

zado datos geolégicos y geocronolégicos de SCHMINCKE (1967, 1968, 1976), MC DOU- 

GALL y SCHMINCKE (1976) y LIETZ y SCHMINCKE (1975). También se ha utilizado para 

el estudio de las facies extracaldera la Tesis de CRISP (1984) y la publicacién posterior 

CRISP y. SPERA (1987). 
v 

En cuanto al estudio geoquimico se han utilizado los analisis existentes en las anterio- 

res publicaciones, completados con nuevos analisis de las unidades mas representativas, 
siempre y cuando el grado de alteracién ha permitido la toma de muestras. 

2.- ESTRATIGRAFIA. 
N \ 

2.1.- CICLOS VOLCANICOS. 

Los criterios utilizados para establecer la estratigrafia volcanica general de la isla han 

‘sido basicamente de campo, tales como grado de conservacién y sucesion vertical de 
eventos. 5egln ésto, son visibles, de manera clara, diversas discordancias erosivas entre 
las unidades volcanicas, que permiten distinguir varios ciclos. Dentro de cada uno, los 
criterios petrolégicos, geoquimicos y de polaridad magnética han servido para marcar 

formaciones o tramos en los que subdividir dichos ciclos. La edad cronoestratigrafica 
esta basada en los datos geocronol6cos que existen hasta la fecha, que cubren con bas- 

tante rigor, aunque no totalmente completo, la superficie de la isla. Los primeros datos 
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de edades absolutas fueron los de ABDEL-MONEM et al. (1971). Posteriormente, los tra- 

bajos de LIETZ y SCHMINCKE (1975), MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) y FERAUD et 

al. (1981) actualizan las dataciones anteriores y las ext|enden practicamente a todas las 

formaciones volcénicas de la isla. 

Todos los ciclos principales que configuran la estratigrafia volcanica general estan pre- 

sentes en esta Hoja. Solamente esta ausente la Formacién pre-Roque Nublo. 

En el Cuadro | se han establecido las correlaciones entre los ciclos definidos en la Hoja 

y la estratigrafia propuesta por FUSTER et al. (1968), LIETZ y SCHMINCKE (1975) y MC 

DOUGALL y SCHMINCKE (1976), que son los autores que han tratado mas extensamente 

este aspecto. 

El Ciclo I, es con mucho, el mejor representado en la Hoja. Comprende tres formacio- 

nes, segutn la naturaleza de las emisiones, la basaltica la traquitica-riolitica, y la fonoli- 

tica. Todas tienen su equivalencia clara con la Serie Baséltica I, el Complejo traquitico- 

sienitico, y la Serie Fonolitica, respectivamente, de FUSTER et al. (1968), aunque hay que 

sefialar que estos autoeres no las engloban en una unica fase, o ciclo, como luego hicie- 

ron otros autores, entre ellos LIETZ y SCHMINKE (1975). Tampoco estos autores (op. cit.) 

individualizaron los afloramientos de fuera o dentro de la Caldera de Tejeda, sino que 

hicieron un tratamiento conjunto de ellos. Por su parte, este Ciclo | es correlacionable 

con la Fase | de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) aunque en detalle, las formaciones 

tienen ciertas diferencias. Asi en esta Hoja, la formacion basaltica se ha dividido en 
inferior y medio, segiin “grosso modo” el tipo de emisiones que presentan. Sin embar- 

go, esta divisién no tiene equivalencia clara con la hecha por dichos autores, pues ellos 

la dividen en Formacién Horgazales y Formacién Guigli, y, concretamente, consideran 

que todo el 4rea del Anden Verde es la Formacion Horgazales, a pesar de que las edades 

absolutas realizadas (op. cit.) plantean dudas en cuanto a que sea dicha formacién, pues 

segun las edades que dan, serfa mas correcto decir que el Andén Verde es la Formacién 

GuigQi mas que Horgazales. CurDRO 

LIETZ y SCHMINCKE (1975} 

FUSTER et al. (1968) MC DOUGALL y SCHRINCKE (1978) MARGNA 

FASE 111 SERTE BASALTICA Iv F. post-Los Llanas Sup. | CICLO RECIENTE 

SERIf BASALTICA 11 F. Lds Llanes Inf. CICLO post. R. Nublo 

SERIE ROQUE NUBLO FASE 11 

SERIE ore RDOUE NUBLD . Grupo Rogue Mublo CICLD ROQUE NUBLD 

SERIE FONOLITICA FASE 1 
F. Montafha del Horno F. Fonolitica 

COMP-TRAQ. -STENTTICO F. Tejeda, F. Nontaha del Horno, F. Kogin F. Traqui-riclitica cIcLo - 1 

SERIE BASALTICA - 1 F. Horgazales {7) F. Guigui ‘:fip Basiltica 
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En esta Hoja, y en todas aquellas que comprendan simultdneamente formaciones sa- 

licas de dentro y fuera de la Caldera de Tejeda, se han establecido dos dominios, el in- 
tracaldera y el extracaldera, en los que se han individualizado las formaciones geolégi- 

cas se€gun su naturaleza traquitico-riolitica o fonolitica. MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976), también tuvieron en cuenta esta divisién, pero le dieron nombres geograficos a 

las formaciones, segin estuvieran dentro o fuera de la caldera. La correlacion puede 

verse en el Cuadro | teniendo en cuenta el hecho de que estos autores (op. cit.), dentro 

de la formacién Montafa del Horno, no individualizan los episodios, traquitico-rioliticos 

de los fonoliticos, pues lo consideran un dnico episodio, sin grandes diferencias compo- 

sicionales. 

El Ciclo Roque Nublo es equivalente al Grupo Roque Nublo de MC. DOUGALL y SH- 

MINCKE (1976) y corresponde tanto a la Serie pre Roque Nublo como a la Serie Rogque 

Nublo de FUSTER et al. (1968). En las dreas centrales de la isla, la alternancia entre co- 

ladas y brechas volcénicas del Roque Nublo es tal, que se hace imposible considerar un 

tramo inferior lavico, (denominado serie pre-Roque Nublo por FUSTER et al. (1968) y 

separarlo de otro superior brechoide, y llamarlo serie Roque Nublo (op. cit.). Asi mismo, 

las edades absolutas existentes de estas unidades (LIETZ y SCHMINCKE (1975)) y MC 

DOUGALL y SCHMINCKE (1976) evidencian la continuidad de la emisién, sin “gaps” im- 

portantes en la base lavica como para considerarla independiente del resto de los ma- 

teriales del ciclo. 

El Ciclo post Roque Nublo esta representado en la Hoja, solamente por el tramo infe- 

rior ya que su polaridad negativa y aspecto de conservacién de coladas asi lo indican. 

Este tramo es equivalente a la Serie baséltica Il de FUSTER et al. (1968) y, probablemen- 

te, a ta formacién Los Llanos de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976), aunque faltan adn 

edades absolutas para evidenciar esta correspondencia. 

Pel Ciclo Reciente solo aflora el tramo superior, que corresponde a la colada del valle 
de Agaete, procedente del Edificio Berrazales. Este ciclo equivale a la Serie basaltica IV 

de FUSTER et al. (1968) y a la Formacién post Los Llanos de MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976). 

2.2.- CICLO ). 

Las dos formaciones mejor representadas del ciclo son la formacién baséltica y la tra- 

quitico-riolitica del Dominio intracaldera. La formacién sélica del Dominio extracaldera 
esta reducida a pequefios afloramientos hectométricos, ya que la erosién habida en el 

area ha desmantelado toda la cubierta salica que cubria a los basaltos antiguos (I). 

2.2.1.- Formacién basaltica. 

Ocupa la franja costera de la Hoja, con potentes apilamientos lavicos, dando un relie- 
ve abrupto, modelado en gran parte por la accién marina que.ha provocado acantilados 
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verticales de considerable altura en la zona del Andén Verde. En esos acantilados y a 
lo largo del corte ofrecido por la carretera de Agaete a San Nicolas de Tolentino, se 

puede tener una idea bastante completa de la estratigrafia interna de la formacion, a 

pesar de que el acceso a la base de {os acantilados se hace exclusivamente por mar. 

Aparte de la correlacién detallada establecida en el Cuadro |, hay que afhadir que esta 

formacién es equivalente a la “Serie basaltica ancienne |“ de BOUCART et JEREMINE 
(1937), a los “old basalt” o “table land basalts” de HAUSEN (1962) y a los “basaltos de 

meseta antiguos” de ROTHE (1966). 

En su conjunto, es una formacién totalmente subarea compuesta por una sucesion 

continua y ripida de coladas basalticas subhorizontales (buzamientos menores de 15°) 

sin practicamente discordancias internas importantes, que configuran una de las laderas 

del gran estratovolcan antiguo baséltico con que dio comienzo la historia volcanolégica 

de la isla, la potencia real es mayor, ya que no es visible la base del apilamiemto. De 

los sondeos realizados en la regién, hay uno hecho en la zona de San Nicolas que corta 

materiales basalticos subaéreos a mas de 200 m. de profundidad. 

A juzgar por los afloramientos de los glacis-cono de cantos fonoliticos y traquitico-ig- 

nimbriticos existentes en la ladera del Barranco del Perchel (1 km. al este de La Punta 

de la Aldea) y en el km. 59,8 de la carretera de Agaete a San Nicolds, se puede sospechar 

gue toda esta formacién baséltica fue recubierta por las emisiones sélicas extracaldera. 

Tanto la erosién marina como continental han desmontado gran parte de estos materia- 
les que, sin duda, se extendian hacia el oeste varios kilémetros. 

El volumen de piroclastds de caida es muy pequefio, bastante menor que en otras 

islas (p.e. Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote) en donde aflora esta formacién, quedan- 

dose restringido a finos y delgados niveles cortos de lapillis. 

Las coladas individuales tienen, en general, extensiones laterales muy grandes, como 
puede observarse en los acantilados. 

Cartograficamente se han distinguido dos tramos relativos segun el tipo de lavas emi- 
tidas y, en cierta medida, la composicién de las mismas. El tramo inferior lo constituyen 

coladas basélticas de tendencias “pahoehoe” y composicién olivinica-piroxénica, mien- 
tras que el tramo suprayacente (denominado tramo medio por la estratigrafia general 

de esta formacién en la isla) son coladas mas de tipo “aa” y de composicién algo mas 

traquibasaltica. Esta division, que es s6lo una tendencia de campo (pues lo verdadero 

es la alternancia de estos dos tipos, aunque realmente.la abundancia relativa de cada 

uno va variando segtn la divisién hecha) ya la apunté HAUSEN (1962), pero de una ma- 

nera mas radical. Este autor distinguia en la parte inferior basaltos olivinicos, y en la 

parte alta los basaltos plagioclasicos. 
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2.2.1.1.- Tramo inferior. Lavas basélticas. (3) 

Aflora en mayor extension que el tramo medio, y constituye practicamente los dos 

tercios de la columna vertical del apilamiento basaltico. Principalmente son emisiones 

“pahoehoe” con intercalaciones menores de coladas afaniticas “aa”, y estén atravesadas 
por mayor nimero de diques que los del tramo suprayacente. 

Las coladas mas caracteristicas son las de composicion olivinico-piroxénicas. Tienen po- 

tencias delgadas (< 1-2 m.), a veces con base escoriacea, pero la mayoria son coladas 

“pahoehoe” con niveles delgados rojizos de separacién entre las unidades estructurales 
que la componen. Las texturas son microporfidicas con matriz afanitica, y, a veces, algo 

vesiculares. Generalmente estan bastante alteradas y presentan un color grisaceo. 

Las coladas basalticas de olivino-piroxeno y plagiociasa son también frecuentes y su 
naturaleza es “pahoehoe”. 

Por regla general, en la parte alta de este tramo es donde tienden a aparecer las co- 

ladas “pahoehoe” plagioclasicas, alternando ya con las afaniticas escoriaceas. En la zona 

del puerto de la Aldea y Barranco del Perchel afloran las mejores y mas representativas 

coladas de basaltos y traquibasaltos plagiocldsicos. También afloran por la carretera del 

Andén Verde hasta casi el mirador de El Balcon y en la bajada de Tirma a El Risco. Son 

todas ellas vesiculares con prismas de plagioclasa aplanados, de hasta 1 ¢cm. de largo 
por 1-3 mm. de anchura menor, que a veces se disponen geométricamente segun el flujo 

puntual. En ocasiones, estas coladas pueden variar hacia tipos con olivino iddingsitiza- 

dos y piroxeno también grandes de 1-2 cm. que suelen definir la base de la colada que, 
hacia la parte superior, se va haciendo cada vez mas plagoclasica 

2.2.1.2.- Tramo medio. Lavas baséalticas y mugeariticas..(4) 

Este tramo aflora en las partes altas de la zona del Anden Verde a partir aproximada- 
mente de la cota 450-500 m. Corresponde morfolégicamente a un tipo de relieve mas 

agreste, que se sigue bastante bien en campo. A partir de El Risco hacia el norte no se 

ha individualizado este tramo debido a que las partes mas altas no parecen tener las 
caracteristicas propias de él, aunque es posible que puedan existir algunos paquetes |a- 

vicos justo debajo de las ignimbritas del Risco de Faneque. 

Las coladas son aparentemente de tipo “aa” con bases y techos escoridceos de 2-3 m. 

~dé potencia, dando frecuentes almagres entre ellas. Las zonas basales escoriaceas produ- 
cen una acumulacién frontal que ocasiona el arqueamiento pronunciado de las partes 

intermedias de la colada y perdiendo, por tanto, el caracter subhorizontal local. Estruc- 

turas arqueadas de este tipo pueden verse en la carretera del Andén Verde, entre el 
mirador de El Balcon y el vértice Blanca. También son comunes algunas estructuras de 

disyuncién columnar en las partes centrales de las coladas. 
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2.2.1.3.- Diques bésicos y sélicos. (1y 2) 

En este apartado se estudia la red filoniana que aparece cortando los materiales de 

la formacion basaltica del primer ciclo volcanico. Esta inyeccién es mas importante que 

en las hojas limitrofes pero mucho menos intensa que la observada en otras islas del 
archipiélago (en formaciones equivalentes). Los diques se han agrupado desde un punto 

de vista composicional, en basicos y salicos, ya que no ha sido posible establecer familias, 

si bien se observa una cierta disposicién radial con direcciones variables desde N-100°E. 

hasta N-120°E. para los diques basicos y entre N-130 y N-170°E. para los sélicos. 

Los diques sélicos presentan mayor potencia y continuidad que los basicos pero son 

escasos, representando aproximadamente menos de un 10% del total de los diques ob- 

servados; suelen ser verticales o subverticales con contactos rectilineos y bordes de en- 
friamiento, observandose texturas de grano mas fino hacia los bordes. Son de composi- 

cién traquitica o fonolitica con potencias de 2,5 a 4 mts. Debido a su mayor dureza y 

color mas claro, resaltan en el paisaje y ocasionalmente producen espigones rocosos en 
el acantilado como ocurre en La Laja del Risco o Playa Segura. ' 

La mayor densidad de diques se observa en el area norte de la Hoja, desde la Casa 

de Job hasta la Playa de Guayedra. Estos diques basicos presentan escasa continuidad 

lateral; en muchos casos son divagantes y presentan terminaciones digitadas y trocea- 

das, observandose una similitud compagsicional con las coladas que atraviesan. Estos ti- 

pos divagantes suelen corresponder con los de menor potencia (inferior a un metro) y 

ademés coinciden en ser de naturaleza basica con diminutos fenocristales de olivino, 

piroxeno y plagioclasa. Esto no quiere decir que todos los diques de basaltos olivinico-pi- 

roxenico-plagioclasicos sean poco potentes; como excepcion basta decir que e] mas po- 

tente que ha sido muestreado (8-10 mts.) presenta esta misma composicidn. Practica- 
mente se establece que los diques mas abundantes son los inferiores a 1 m. (41%) mien- 

tras gque los mas potentes (+ 2 mts.) sélo representa un 23%. Segun lo expuesto se de- 

duce que en el intervalo de potencias menores de 2 mts. se sitda el 77% de los diques. 

2.2.2.- Formacién traquitico-riolitica extracaldera. 

Esta unidad equivale a la Formaciéon Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 

Estos autores han realizado varias dataciones absolutas, algunas de ellas concretamente 

en el &mbito de esta Hoja obteniendo para una unidad basal de esta formacion edades 

entre 13.8 y 13.3 M.a. Asimismo, segtin las restantes dataciones realizadas, concluyen, 

que estas emisiones han tenido lugar en un periodo de tiempo relativamente corto, del 
orden de 300.000 afos. Sin embargo, este hecho contrasta con la considerable potencia 

de esta unidad (superior a los 500 mts.), que seria explicable debido a la rapidez de 

estas emisiones que se sucedieron sin que existieran periodos erosivos entre ellas. 

Esta secuencia ha sido establecida para el sector $-SO. de la isla (Hojas de Mogan 

(1.113-1)) y Argtineguin (1.113-11). ya que en el &mbito de esta Hoja, adquiere un escaso 
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desarrollo, limitandose a pequefios afloramientos con escasa representacion areal. 

2.2.2.1.- Toba vitrofidica (“composite flow”). (5) 

Estos materiales constituyen la base de la formacién traquitico-riolitica extracaldera. 

En esta Hoja han sido ¢artografiados tres afloramientos situados en el area centro-norte 

de la Hoja: el primero de ellos se observa en la trinchera de la carretera de San Nicol4s- 

Agaete en las proximidades del Andén Verde, prolongandose por la base de Montaha 

Blanca hasta la falla situada al E. de esta montaia. El segundo y el tercero se localizan 

ambos en los limites oeste y norte respectivamente de la Caldera de Tejeda. El muro 

de esta unidad est4 constituido por el tramo medio de la Formacion basaltica, salvo en 

la zona norte de Montafa Blanca, en que estos materiales se localizan sobre el tramo 

inferior de la Formacién basaltica. 

Esta unidad no tiene equivalente dentro del Dominio intracaldera y por tanto parece 

tratarse de las emisiones inmediatamente anteriores al hundimiento de la caldera. Se 

supone que la emisién de estos materiales estaria ligada al desbordamiento de La Cal- 

dera de Tejeda siguiendo mecanismos del tipo “boiling over”. 

En el afloramiento de Montafia Cerrada y Blanca (4rea de Andén Verde) se observa 

en ocasiones en la base del vitréfido (propiamente dicho), un delgado nivel de brechas 

(2 mts.) con gran abundancia de fragmentos en general inferior a 2 cm. La base del 

vitrofido es de color negro, de tipo obsidianico y, con gran abundancia de fragmentos 

gruesos (15 cm.), aunque algunos superan los 30 cm. Este hecho contrasta con los tama- 

fos medios observados en estos materiales dentro de las Hojas de Mogan y S. Nicolas 
de Tolentino. Esta colada estd constituida por numerosos cristales de feldespato y frag- 

mentos de roca basélticos en una matriz vitrea. Tiene un color de alteracién blanqueci- 

no-rosaceo y presenta un aspecto pseudogranudo con formas de alteracién que recuer- 

dan a las de las rocas granudas. Los cristales de feldespato estan casi todos rotos, indi- 

cando que posiblemente ya estaban cristalizados en el momento de la emisién. Hacia 
arriba se observa un empobrecimiento en el nimero de cristales de feldespato, adqui- 

riendo la roca un aspecto mas tobaceo y color mas oscuro, con cristales de feldespato 

y anfiboles en una matriz negra. Al techo se sitia una colada de basaltos afaniticos de 
espesor inferior a 15 mts. - 

En la base de la Montafia de Tirma, esta unidad presenta una disposicién semejante 

a la mencionada anteriormente, si bien se observa que el vitréfido basal (“composite- 
flow") presenta variaciones de espesor, haciéndose mas delgado en el érea O., en la 

cual no supera los 3 mts. A techo se sitda la toba traquibasaltica de color oscuro, (con 

algunas manchas de alteracién verdosas) y sobre ella una colada potente de unos 10 

m. de tobas de color rojizo de composicién intermedia, con abundantes fragmentos de 

pémez y cristales aislados de feldespato, que forman el techo de esta unidad. 
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El afloramiento mas septentrional se localiza al N. del Pinar de Tamadaba y constituye 

una banda con esperores variables entre 20 y 50 mts. El muro esta constituido por los 

materiales de la formacidn baséltica sobre los cuales se sitda una colada de aspecto to- 

baceo de color oscuro, muy afanitica que forma la base del nivel de vitréfido en este 

drea. Estas tobas vitrofidicas presentan caracteres semejantes a los descritos anterior- 
mente, son de color rojizo en fresco y tienen abundantes fragmentos de tamafios com- 

prendidos entre 2 y 6 cm., algunos-de los cuales presentan cierto estiramiento. 

2.2.2.2.- Lavas basélticas afaniticas. (6) 

En esta unidad se ha separado en cartografia un delgado nivel de naturaleza basaltica 

que se intercala entre el vitrofido sefialado anteriormente y las lavas riolitico-traquiticas 

(7). Al igual que la unidad anterior, estos materiales afloran en el drea centro-occidental 

de la Hoja, en los afloramientos de Montafia Blanca y Montafia de Tirma. 

En el 4rea de Montana Cerrada y Blanca esta colada aflora solamente en la vertiente 

sur de ambos cerros, con una reducida potencia de unos 12-20 mts. A nivel de muestra 

de mano se observa que es un basalto afanitico con colores marronéceos por alteracion 

superficial. 
Ll 

En el afloramiento de Montafa de Tirma presenta una potencia de unos 20 mts. y 

estd integrada por dos coladas: la que ocupa la base es un basalto afanitico de color 

negro con disyuncién columnar. La parte superior es una colada de aspecto afanitico 

algo tobacea de color oscuro con formas de alteracion tipo "Iies'segang" y moteado ver- 

doso. Estas coladas afloran con bastante continuidad superficial, a lo largo de toda esta 

Mantafa con un suave buzamiento hacia el ESE. 

2.2.2.3.- Lavas traquitico-riolfticas. (7} 

Los materiales que integran esta unidad tienen una representacion areal muy escasa, 
limitandose a los afloramientos de Montafia Cerrada y Montafa de Tirma, ambos en el 

area centro-occidental de la Hoja. 

La base de esta colada tiene caracter vitreo; se trata de una obsidiana de varios cm. 

de espesor, en la cual se observa algun cristal aislado de feldespato en una matriz vitrea. 

Es una colada potente de unos 15 mts., con disyuncién columnar. A nivel de muestra 

de mano se observa que es una traquita muy ligera de color gris-cremoso, con fenocris- 

tales de feldespato diseminados, de pequefio tamafio (2-3 mm.) y alguan cristalito aislado 

de anfibol. 

Los mejores afloramientos se encuentran en Montafia Cerrada junto al km. 58 de la 

carretera de S. Nicolas de Tolentino (Andén Verde), y mas concretamente en la trinchera 

de la carretera, mientras que en las laderas de la Montafia de Tirma esta colada esta 

parcialmente recubierta por materiales sueltos, observdndose més claramente en el 4rea 
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occidental. 

2.2.2.4.- Lavas basalticas plagioclasicas. (8) 

Esta unidad aflora en el area occidental de la Hoja ocupando Ja parte culminante de 

los afloramientos de Montaia Cerrada y Montafa de Tirma, asi como las laderas del 

vértice topografico Blanca. En conjunto estos tres afloramientos ocupan una reducida 
extension, del orden de 7 Ha. ’ 

Estratigraficamente se sitian intercalados entre las lavas traquiticas (7) y las ignimbri- 

tas (9) de la formacién traquitico-riolitica extracaldera, aunque este hecho s6lo es obser- 

vable en las laderas del vértice Blanca, puesto que en los otros afloramientos estos ma- 
teriales coronan la serie. 

Son coladas de basaltos plagioclasicos, algo vesiculares y escoridceas, de color acara- 

melado y pardo rojizo en fresco. Las plagioclasas son los fenocristales mas abundantes 

y llamativos son de tamafio inferior a 4 mm., también se observa a nivel de muestra de 

mano algun piroxeno aislado y olivino muy alterado en una matriz gris-rojiza con pe- 

quenias vacuolas ceolitizadas. La potencia de esta unidad no supera por término medio 

los 20-25 mts., salvo en la Montafia de Tirma en que llega a alcanzar unos 30 mts. 

Estas intercalaciones basalticas entre ia formacién traquitico-riolitica extracaldera han 

sido observadas en otras Hojas tales como en S. Nicolas de Tolentino, Arguineguin, Sta. 

Lucia y Agiimes si bien los tipos petrol6gicos encontrados en todos los casos habian 

sido siempre basaltos afaniticos muy similares entre si. 

2.2.2.5.- Ignimbritas. (9) 

Los materiales que constituyen esta unidad se distribuyen en tres afloramientos que 

bordean el perimetro de la Caldera de Tejeda. Los dos mas septentrionales, localizados 
en el Risco de Faneque y al N. de la Montana de las Presas, presentan caracteristicas 

comunes. En ambos casos resulta muy complicado y arriesgado establecer la separaciéon 

entre los materiales de dentro y fuera de la Caldera debido a la falta de escarpes o ac- 
cidentes tectonicos en estas areas, que facilitarian la labor cartogréfica; no obstante se 

ha opatado por mantener la forma ovalada de la caldera, sosteniendo el criterio de se- 

parar los dos dominios intra y extracaldera. El tercer afloramiento sefialado se localiza 

_claramente en el dominio extracaldera, esta situado junto a la carretera de S. Nicolas 
de Tolentino a Agaete formando el apilamiento de coladas donde se asienta el vértice 
topografico Blanca. 

El muro de esta unidad es diferente de unas zonas a otras; asi mientras en el aflora- 

miento de Montafa Blanca esta constituido por las lavas de basaltos plagioclasicos (8) 

y por el tramo medio de la formacién baséltica (4). En los afloramientos de El Risco de 

Faneque y Montana de las Presas el muro de esta unidad es respectivamente el tramo 
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inferior de la formacién basaitica (3) y la toba vitrofidica (5). Las potencias mayores se 

alcanzan en el sector septentrional (> 250 mts.) mientras que en Montana Blanca el 

espesor es de unos 100 mts. 

En la zona de Montafia de Las Presas (sector norte), se observan dentro de la seccién 

ignimbritica varias intercalaciones de traquitas masivas grises con fenocristales de feldes- 

patos aislados. También es frecuente encontrar niveles delgados de tobas bien estratifi- 

cadas de color rojizo, que pueden corresponder a depdésitos de caida (fall) asociados a 

las emisiones ignimbriticas y que serian propios de un “ash cloud”. En Montara Blanca 

la base de esta sucesién tiene caracter vitreo. Es una ignimbrita muy soldada de color 
marrén claro con algunos cristales de feldespato diseminados, de tamaiios menores de 

4 mm. Sobre ella se observa una intercalacion de un vitréfido de color ladrillo, formado 

por cristales de feldespato y fragmentos pumiticos en una matriz vitrea. Es muy parecido 

al vitr6fido basal (5) pero tiene ciertas diferendas, tales como la mayor abundancia de 

material pumitico y al mismo tiempo la falta de fragmentos liticos accidentales (de na- 

turaleza basaltica), tan comunes en el vitr6fido basal. En general este que se describe 

es mas escoridceo y no tan vitreo. Por encima se observa una toba muy vitrea de color 

blanquecino, formada casi excusivamenté por cristales de feldespato y escasos pémez 
con algun fragmento litico aislado de tamafio inferior a 2 cm. Intercaladas entre estas 

tobas aparece (al techo) una capa de cenizas muy alteradas de color blanquecino sobre 

la que descansa una ignimbrita muy soldada, con texturas de desvitrificacion que mar- 

can un cierto bandeado. Es una colada potente que marca un resalte de mas de 10 mts. 

Los ditimos 30 mts. de esta unidad estan constitufdos por ignimbritas menos soldadas 

de tonos blanquecinos de alteracién, con bases obsididnicas de color gris-verdoso que 

en conjunto forman un relieve con formas “tafonizadas” (“alteracion alveolar”). 

2.2.3.- Formacién traquitico-riolitica intracaldera. 

Esta formacion ocupa mas del 60% del drea estudiada, aflorando en los sectores orien- 

tal y sdr de la Hoja. Se trata de los materiales que han rellenado la Caldera de Tejeda 

y forman el basamento de todos los materiales lavicos y piroclasticos posteriores. Esta 

constituida por una gran variedad de tipos litolégicos, desde materiales lavicos a piro- 

clasticos, que a su vez han sido intruidos, en el area SE. de la Hoja, por “stocks” sieni- 

ticos. Posteriormente tuvo lugar el desarrollo de una intrusién filoniana formada por 

diques que siguen una pauta c6nica y que ocupan el drea central del Dominio intracal- 

dera. Este hecho ya habia sido demostrado por SCHMINCKE (1967) y HERNAN (1976), 
los cuales han indicado la existencia de un complejo de diques cénicos, “cone sheet”, 

que ocupa el nucleo central del dominio intracaldera. A efectos cartograficos, se repre- 
senta la naturaleza de la roca encajante, si bien se ha superpuesto una sobretrama en 

las zonas de mayor intrusién. De esta manera se han estimado tres zonas en las que 
varia la densidad de la intrusion filoniana. 
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- La zona externa se caracteriza por la escasez de diques (10%); éstos aparecen de forma 

aislada y cortan a todos los materiales, incluso a los diques que forman la estructura 

c6nica. El limite entre esta zona y la zona media es en cierta manera gradual y se ha 

fijado seglin las observaciones de campo de forma algo subjetiva, pues no es posible 

hacerlo de otra manera (maxime dadas las dificultades orogréficas). 

- La zona media corresponde a un porcentaje de diques entre 10 y 60%, que aunque 

aumentan progresivamente hacia el centro no lo hacen de manera regular. 

- La zona interna es propiamente el area del “cone-sheet”. En este sector el porcentaje 

de digues aumenta lo suficiente como para considerarlo siempre superior al 75%. 

2.2.3.1.- Tobas, ignimbritas y lavas. (10) 

Esta unidad ocupa buena parte del sector centro-occidental de la isla, extendiéndose 

al E., S. y SO. de esta Hoja, en las Hojas de Teror (1.109-1V), S. Nicolas de Tolentino 

(1.108-Il, Ill) y S. Bartolomé de Tirajana (1.109-1ll). El limite norte y occidental queda mar- 

cado por la fractura del borde de la caldera que separa a esta unidad de la formacién 

basaltica | antes referida. Asimismo, estos materiales equivalen parcialmente a la forma- 

cién Montana del Horno de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) y a los tramos inferior 

y medio de la Serie efusiva central de HERNAN (1976). Este uitimo autor ha realizado 

un estudio muy detallado de esta region dividiendo el dominio intracaldera en tres tra- 

mos: inferior, medio y superior. El inferior, esta constituido por tobas poco soldadas en 

niveles poco potentes de colores grises y rojizos, segin su grado de alteracion y de oxi- 

dacién. Muchas de estas tobas son de tipo cineritico, de textura fina y homogénea; tra- 

-mo medio: “niveles traquiticos de texturas ignimbriticas; tramo superior: “alternancia 

de coladas de lavas fonoliticas con niveles tobaceos ignimbriticos”. Este ultimo tramo 

puede corresponder con la unidad (12) separada en cartografia (ver apartado 2.2.6.1.). 

Desde el punto de vista estructural se caracteriza por el apilamiento sucesivo de ignim- 

britas y tobas, con algunas intercalaciones de coladas lavicas y “sills” traquiticos, en dis- 

posicién horizontal o subhorizontal. En conjunto llegan a alcanzar un espesor superior 

a los 500 mts., observables tanto en el sector meridional junto al escarpe de la Degoliada 
de Las Brujas, como en los escarpes septentrionales de El Risco de Faneque y Presas de 

Tamadaba. 

En el borde occidental junto a la zona de fractura, se observa uno o dos niveles de 
tobas verdosas que indican una actividad hidrotermal asociada a la falla. Son tobas vi- 

troclasticas traquitico-rioliticas, muy finas, con algunos fenocristales de feldespato pe- 

quefios, son conocidas con el nombre vulgar de azulejos. El espesor de estos niveles es 
variable, desde unos 8-25 mts. 0 mas (observados al NO. de las Casas de Tirma). En la 

Hoja situada inmediatamente al S. estos niveles tienen mayor desarrollo, sobre todo en 
la cabecera del Barranco de Veneguera (100 mts.). No tienen una posicién estratigrafica 
definida aunque en general se disponen en la zona de fractura, y ademas segtin HER- 
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NAN (1976) se sitian en el techo del tramo inferior. 

En la parte superior de esta sucesion, por encima de Las Casas de Tamadaba hay una 

intercalacién de traquifonolitas grises afaniticas con disyuncién columnar, que podrian 

marcar el inicio del “tramo superior” definido por HERNAN (op. cit.), si bien en este 

sector no ha podido individualizarse como en la zona de El Carreiio (Apartado 2.2.6.1.) 
ya que es practicamente imposible continuar estos afloramientos hacia el Risco de Fane- 

que, o hacia Bibique, dado el relieve y vegetacién existentes. 

En la pista de Tirma, que atraviesa esta unidad de E. a O., se puede observar muy 

bien la disminucién progresiva en el porcentaje de diques en este mismo sentido. Estos 

encajan en una serie potente de tobas e ignimbritas de colores rojizos a negruzcos, en- 

tre las cuales se observa una intercalacién de traquitas grises afaniticas hacia cota 700. 

En general la sucesion ‘esté subhorizontal con un ligero buzamiento en la parte alta de 

unos 10°SE. 

En los dominios mas internos, en el sector SE. de la Hoja, area de Alta Vista y Morro 

Castrado, la densidad de diques se sitia en torno al 90% e incluso mas, siendo casi im- 

posible distinguir la roca caja. Este 4rea mencionada fue sefalada en la cartografia de 

HERNAN (1976) como domos fonoliticos. Si bien se trata de potentes diques fonoliticos 

relacionados con {a dltima etapa del “cone-sheet”; debido a las intercalaciones de di- 

ques de composicién traquitica se ha optado por suprimirlos del rango de domos, inclu- 

yéndolos simplemente dentro de la red de diques del “cone-sheet”. 

2.2.4.- Sienitas. (11) 

Esta unidad aparece Ginicamente representada en la esquina SE. de la Hoja (laderas 

del Barranco de Tejeda), extendiendose hacia las Hojas vecinas de San Nicolas de Tole- 

tino (1108-I1,IN), San Bartolomé de Tirajana {(1109-ill) y Teror-(1109-lli). Estos afloramien- 

tos tienen caracter discontinuo debido a la frecuente inyeccién filoniana que han sufri- 

do por parte de los diques del “cone-sheet”. Por este motivo es frecuente encontrar 
pequefias masas sieniticas ("screen”) entre los diques. 

Esta formacién ha sido estudiada por la mayoria de los autores que han visitado la 
isla, si bien se intenta destacar aqui la labor realizada por MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976) (en cuanto a dataciones absolutas) y los estudios detallados de HERNAN (1976) 

y SCHMINCKE (1967). Ambos autores coinciden al mencionar su caracter intrusivo y dis- 

crepan en lo relativo al emplazamiento, asi mientras los primeros se inclinan por un 

“stock” unico, el segundo considera que se trata de una intrusién circular maltiple “ring- 

dike-complex”, previa al desarrollo del sistema de diques “cone sheets”, cuyo centro 

se situaria al SE. de esta Hoja (en las proximidades del Roque Bentayga y Los Reyes). 

Dado el pequeiio afloramiento observado es arriesgado inclinarse por una u otra hip6- 

tesis, ya que hay argumentos favorables a ambas. De un lado es frecuente la aparicion 

de “ring diques” precediendo a los “cone-sheets” como ocurre en Escocia. Y también 
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es facil explicar mediante un “stock” la presencia de variaciones en los tamafios de gra- 
no y tipos de facies encontrados. 

En general son rocas granudas de color gris claro con fenocristales de feldespato de 

1-3 cm. en una pasta de grano medio. 

En la base de la Mesa de Acusa llegan a afloran a cota 750, observandose una patina 

negruzca debido al calentamiento sufrido por estos materiales al paso de las coladas 
basalticas del Ciclo Roque Nublo. En esta zona se observa que las sienitas afloran desde 

el fondo del Barranco de Tejeda a cota 480 hasta la cota 750 ya mencionada. 

2.2.5.- Complejo de diques del “cone sheet”. 

Esta unidad aflora ampliamente en el sector suroriental del 4rea estudiada extendién- 

dose hacia el sur y este en las Hojas de S. Nicolas de Tolentino (1.108-11, 1lf), Teror (1.109- 

V) y San Bartolomé de Tirajana (1.109-ll). 

En conjunto tiene una forma en planta ligeramente elipsoidal con una direccion ma- 

yor orientada E.-O., de 13-14 km. de longitud y otra dimensién N.-S. de aproximadamen- 

‘te 10-11 km., obteniendo por tanto un area de afloramiento de unos 112 km2, HERNAN 

y VELEZ, (1980) (ver Fig.1). Dentro de esta Hoja estos materiales abarcan un area apro- 

ximada de unos 23 Km?2, La roca caja sobre la que aflora esta unidad son fundamental- 

mente las tobas e ignimbritas (10) y en menor medida las sienitas (11). 

Los diques que constituyen esta unidad presentan una forma en conjunto que se apro- 

xima a un cono invertido (“cone sheet”), hecho ya apuntado por SCHMINCKE (1967) y 

HERNAN (1976). La mayoria son de composicién traquitica presentando diverso grado 

de cistalinidad, con tonalidades blanguecinas y cremosas de alteracién, que provoca 

cierta confunsion con la roca caja. La potencia visible de los digues estd comprendida 

entre 2,5 y 4 mts,, para los diques traquiticos, y entre 1 y 2,5 mts. para los de composi- 

cién fonolitica. El buzamiento medio se sitia entre 30-40°E. y la direccién va variando 
segun la pauta c6nica, desde N-10°E. hasta N-90°E. 

En la zona de menor densidad de diques como por ejemplo en la Hoya del Laurel, se 

observan diques mas delgados, que hacia arriba se incurvan y toman morfologia de 
"sills”; este hecho es bastante frecuente en los “cone sheet”, HERNAN (1976). Hacia el 

interior los diques presentan mayores potencias, en general superiores a 3 mts. con bu- 

zamientos de 35°-45°. En conjunto se observa que los diques convergen hacia el centro 

del “cono” o foco eruptivo, situado al SE. de esta Hoja. Segiin HERNAN y VELEZ (1980) 

el centro se localiza muy cerca de Los Reyes (Hoja de S. Bartolomé de Tirajana) a una 
profundidad de casi 2 km. por debajo del nivel del mar. 

Se observa que los diques presentan texturas de borde con enfriamiento hacia el cen- 

tro de la masa; asimismo es muy frecuente encontrar, sobre todo en el dominio central, 
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inyecciones posteriores de diques que cortan a otros que ya estaban consolidados. En 

estos casos se observa que los mas tardios y delgados son de composicion fonolitica, 

mientras que la primera inyeccién filoniana es de composicién traquitica. Los diques fo- 

noliticos aunque (como ya se ha comentado) son mas tardios y representan una etapa 

posterior, han sido considerados de acuerdo con HERNAN (op. cit.) dentro del mismo 

episodio eruptivo que originé el “cone sheet”. Por ultimo cabe resaltar la dificultad que 

existe en muchos casos para identificar la roca caja, ya que los diques traquiticos que 

son los mas abundantes, forman un todo continuo en algunos afloramientos, observan- 

dose sélo bordes de enfriamiento de unos diques sobre otros. Algo parecido ocurre para 

visualizar las sienitas ya que estas rocas forman pequefos cuerpos aislados entre los di- 

ques que en ocasiones tienen tamanos inferiores a 1 m2. 

2.2.6.- Formacion traquifonolitica. 

Esta formacion aflora (en esta Hoja) exclusivamente dentro del Dominio intracaldera, 

_constituyendo la parte alta de la sucesién estratigrafica aqui encontrada. Se localizan 

dos afloramientos, uno en la cumbre de Tamadaba y el otro en la zona de La Meseta 

de Carrefo-Montafia Cueva del Humo. 

Dentro de esta formacion se han separado dos unidades que a continuacién se descri- 

ben: 

- Ignimbritas y lavas intercaladas. (12) 

- Lavas. (13) 

Esta separacion se ha efectuado debido a que mientras en el afloramiento sefialado 

en primer lugar (Tamadaba), las coladas fonoliticas ocupan la parte mas alta de la suce- 

sién y no presentan intercalaciones, en la segunda zona mencionada, las intercalaciones 

ignimbriticas y traquiticas son tan frecuentes que a efectos cartograficos no permiten 
la individualizacién realizada en Tamadaba. 

2.2.6.1.- Ignimbritas y lavas intercaladas. (12) 

Esta unidad aflora en el area de divisoria entre la cuenca del Barranco de La Aldea, 

representado aqui por sus afluentes (Salado y Tifaracal), y la situada en la zona préxima 

al escarpe occidental de la caldera, ocupando un area ligeramente inferior a 2 km?, si 

bien la extensién y continuidad lateral de este tramo es dificil de establecer, sobre todo 
hacia el este. El muro de esta unidad esta formado por las ignimbritas y tobas (10), mien- 

tras que hacia el techo no esta recubierta por ninguna formacién, ya que ocupa la parte 

topograficamente elevada del Dominio intracaldera. 

La unidad aqui descrita equivale en parte al “tramo superior” de la “serie efusiva cen- 
tral” definida por HERNAN (1976). Esta constituida por una alternancia de lavas fonoli- 

ticas, traquiticas e ignimbritas que provocan un fuerte resalte en el paisaje. La base est4 
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formada por una potente colada fonolitica que en ocasiones supera los 35 mts.; son 

afaniticas, de color verde oscuro-grisaceo, con flujo y fractura limpia. Encima se situan 

coladas de traquitas rojizas cavernosas que alternan con niveles fonoliticos o ignimbri- 

ticos. La potencia en conjunto alcanza unos 150 mts. aproximadamente. 

Donde mejor pueden observarse las alternancias entre lavas e ignimbritas y tobas es 

en la pista alta de Tirma (zona de El Saucillo): la base de la sucesion esta formada por 

lavas traquifonoliticas de color gris verdoso afaniticas, que provocan un resalte de unos 

20 m. Sobre ellas hay niveles tobaceos cineriticos de colores crema y depoésitos de “ash 
flow” (coladas piroclasticas) de color rojizo en los cuales se observa un nivet centimétrico 
de “ash-fall” asociado a un depésito de tipo “ahs-cioud” (nube acompanante en las ig- 

nimbritas). 

El significado cartogréfico de estos materiales resulta algo complejo, ya que no esté 

clara la posicién y relaciéon que tienen con el “cone-sheet”. Mientras la colada basal fo- 

nolitica no parece estar afectada por la intrusién de los diques, en las coladas superiores 
intracaldera de ignimbritas y traquitas, se observan claramente diques de traquitas que, 

en ocasiones, a su vez son intruidos por otro posterior fonolitico (como se observa en 

la pista de Tirma-Tifaracal, al sur de Cueva del Humo). Esto podria interpretarse consi- 

derando que muchas de las “coladas de fonolitas” fueran realmente “sills” que entron- 

carian con los potentes paquetes de diques de Alta Vista y Risco Alto, situados al este 

y vergentes hacia esta zona (ver apartado 2.2.5.). Esta hip6tesis requiere un estudio més 

detallado. 

2.2.6.2.- Lavas. (13) 

En este apartado se incluye el afloramiento situado en las proximidades del vértice 

Tamadaba (1.444 mts.) que se exitiende hacia el NE. (Pico de la Casa) y llega a aflorar 

en la carretera de Artenara a La Casa Forestal de Tamadaba. 

Estd constituido por un apilamiento de coladas fonoliticas potentes, de color verde 
oscuro. Son afaniticas y tienen aspecto jaspeado y afieltrado. 

Estos materiales estan situados discordantemente sobre las tobas e ignimbritas (10) y 

son asimismo posteriores al complejo de diques del “cone-sheet” que atraviesa la uni- 
dad anterior y no afecta a ésta que se esta tratando. 

Espacialmente se sitian en el area préxima al limite externo del “cone-sheet”. No 

sehan reconocido los centros de emision de estas coladas, aunque se supone por la in- 
clinacién de las mismas (hacia el NNE) que estarfan situados hacia la zona interna de la 

caldera. 

Este afloramiento esta parcialmente recubierto por una delgada cobertera vegetal so- 

bre la que se ha desarrollado un denso pinar que enmascara los limites exactos de la 
unidad. 
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2.3.- MATERIALES SEDIMENTARIOS MIOCENOS. 

Se han agrupado en este apartado aquellos depésitos claramente sedimentarios sin 

ningun aporte volcanodastico intercalado. Su edad es imprecisa, pues, aunque por co- 
rrelaciones con otros depésitos similares de otras areas parecen situarse cronoestratigra- 

ficamente debajo del Ciclo Roque Nublo, puede que su edad sea Plioceno inferior. 

2.3.1.- Glacis y glacis-conos. (14) 

Una vez finalizada la emision del Ciclo | tiene lugar un gran periodo erosivo durante 

el cual se desmantelan parte de los materiales emitidos, originando entre otros, estos 
depdsitos aqui descritos. Se localizan en el drea suroccidental de la Hoja, extendiéndose 

muchos de ellos hacia la de S. Nicolas de Tolentino. Se encuentran situados por tanto 

en las laderas meridionales de Montafa Tablada y Andén Verde, asi como al pié del 

escarpe de la Caldera de Tejeda (zona de las “Casas de Lentisco”). Estan cubriendo a 
los materiales de la formacién basaltica | y aparecen disectados por la red de drenaje 

actual permitiendo por tanto cuantificar la magnitud del encajamiento post-Mioceno. 

Estan constituidos por material detritico grueso sin ninguna ordenacién interna, pre- 

dominando los tamaiios del orden de 20 cm. aunque ocasionalmente se encuentran blo- 

ques aislados de hasta 1-2 mts. Es frecuente que estos sedimentos estén recubiertos por 

un encostramiento calcareo, “caliche”, de color blanquecino. La naturaleza de los cantos 

es fundamentalmente salica, ignimbritas y fonolitas. Este hecho ha sido uno de los uti- 

lizados para deducir que el retroceso del acantilado debido a la erosién costera ha sido 

muy intenso, ya que se observan materiales fonoliticos provenientes del oeste, sin que 

exista hoy en dia ningan afloramiento en esas posiciones. Este ejemplo puede observar- 

se en las proximidades del Km. 60 de la carretera C-810 (Lomo Combado), en donde 

afloran estos glacis-cono de composicion fonolitico-traquitica, sin que existan por el 

contrario afloramientos de esta naturaleza en areas cercanas que puedan funcionar 

como area fuente. 

El depésito observado en la zona de El Sabinal no tiene una morfologia tan caracte- 

ristica como el resto de los afloramientos incluidos en esta unidad, pero ha sido incluido 

conjuntamente, dada la similitud de los depésitos. En esta zona se observa que estos 

materiales constituyen un tapiz poco potente que recubre la parte alta del tramo infe- 

rior de basaltos olivinico-piroxénicos afaniticos. Guardan caracteristicas mixtas de glacis 
y coluvién, observandose cantos y bloques sdlicos empastados en una matriz arenosa 
bastante compacta. 

En la zona de las Casas de Lentisco hay algunos depdésitos que se encuentran aislados 

y presentan formas alargadas y algunas pseudotriangulares en planta, con el vértice 
agudo en el area de cabecera. Estan "colgados” y adosados a las laderas ya que han 
sido cortados por los barrancos actuales. 

La edad de estos materiales resulta dificil de precisar. Aunque lo mas l6gico es situar- 

los en el amiplio periodo de inactividad volcanica comprendido entre ios Ciclos | y Roque 
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Nublo, ya que no existen en la Hoja afloramientos pertenecientes a la formacién pre-Ro- 

que Nublo, que hubieran permitido precisar con mayor exactitud su edad. 

2.3.2.- Sedimentos aluviales y depésitos caéticos fluviotorrenciales. (15) 

Los primeros corresponden a unos depésitos claramente sedimentarios situados en el 

Barranco del Silo (zona de la Mesa de Acusa), debajo de un “planch6n” basaltico del 

Cido post-Roque Nublo. 

Se trata de un paquete de 50 a 70 m. de espesor, en gran parte cubierto por derrubios 

de ladera, excepto en una barranquera de paredes verticales. Sedimentolégicamente 

presentan bases canalizadas granoselecciones positivas y estratificaciones cruzadas en 

surco (facies Gt) que marcan direcciones hacia el sur. Rellenarian por tanto, una antigua 

cubeta sedimentaria, en la que se depositarian sedimentos aluviales proximales, aunque 

la red ya esta algo jerarquizada, tal como indica la presencia de sedimentos finos a techo 

de las secuencias. 

Los depésitos cadticos fluviotorrenciales se encuentran en el limite norte de la Hoja, 

sobre la formacién basaltica | y debajo del planchén basanitico post-Roque Nublo de 

El Roque. 

2.4.- CICLO ROQUE NUBLO. 

Las anicas manifestaciones de los materiales de este ciclo se restringen al Dominio in- 

tracaldera, en el limite oriental de la Hoja. Concretamente se sitiam en la esquina SE., 

en la zona de la Mesa de Acusa y en la localidad de Lugarejos. El afloramiento mas 

espectacular es el de la Mesa de Acusa, debido a su aspecto morfolégico tan escarpado, 
con paredes verticales en donde se puede observar perfectamente toda fa sucesién de 

eventos desde los sedimentos aluviales miocenos hasta las coladas del Ciclo post-Roque 
Nublo. - 

2.4.1.- Sedimentos aluviales, intercalaciones de brecha Roque Nublo y tobas cineriticas. 

(16) 

Estos depésitos de naturaleza mixta se han agrupado en un sélo epigrafe, ante la di- 
ficultad que existe en campo de poder separarlos segiin sus diferentes ambientes de 

deposicion (sedimentarios, piroclasticos, etc.). 

Basicamente son tres afloramientos situados todos en la parte oriental de la Hoja, con- 

cretamente en Lugarejos, cabecera del Barranco del Merino y Mesa de Acusa. El mas 

extenso es el de Lugarejos que es, el de mayor complejidad estratigrafica. 

\ 

Lugarejos.- Esta constituido por un potente depésito de unos 80-100 mts. de espesor, 

cuya base puede observarse en el drea del embalse de Los Pérez. Se apoya discordante- 
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mente sobre los diques del “cone-sheet”, rellenando una gran depresion o cubeta ero- 

siva de las multiples que se originaron en el dominio intracaldera durante el periodo 
erosivo posterior al Ciclo I. Es un afloramiento puntual situado en un margen del embal- 

se y cuya morfologia queda reflejada en la Fig. 2. Se trata de conglomerados bien estra- 
tificados, con base en forma de canal muy tendido. Los cantos son basalticos, traquiticos 

y fonoliticos y estan subredondeados. Se encuentran ordenados formando estratificacio- 

nes cruzadas en surco a media escala e imbricaciones de cantos. 

Los materiales finos intercalados presentan un aspecto tobaceo y no existe un paso 

gradual entre los conglomerados y ellos. 

Todas las paleocorrientes inferidas apuntan al norte, tanto las estratificaciones cruza- 

das como las bases canalizadas, segun aparece reflejado en el panel. Se trataria pues, 

probablemente, de materiales sedimentarios y piroclasticos interestratificados de mane- 

ra que corresponden al relleno de un paleobarranco. Los sedimentos conglomeraticos 

serian de origen aluvial y el depésito se realizaria mediante facies Gt. sin observarse 

restos de llanura de inundacién. 

Los materiales finos parecen tener un origen cineritico, lo cual llevaria a hablar de la 

interestraficacién entre dos tipos de depo6sitos e incluso permite cuestionar el caracter 

del medio de depdsito de los conglomerados. 

La parte alta de la columna se puede ir viendo en el corte de la pista de Fagajesto, 

a través de varios afloramientos independientes. En general los materiales observados 
responden a las siguientes caracteristicas: 

- Aspecto compacto (cantos sin matriz en apariencia soldados). 

- Se observa cierta estratificacién difusa, poco marcada y sin sefiales erosivas. 

Mezcla de cantos de tamafos dispares. Cantos de tamafios grandes “flotando” en 
" una matriz con cierta laminacién. En ocasiones esta laminacién-se adapta a los can- 

tos, mientras que en otros puntos se observan estructuras de escape. 

Intercalaciones cineriticas en forma de lentején. 

Debido a la falta de estratificacion clara, la falta de sefales erosivas, la poca organi- 

zacién de los cantos (no hay granoselecciones), asi como la carencia de secuencias de 

estructuras sedimentarias, se llega a la conclusion de que el origen de estos depésitos 

no es aluvial, sino que caen dentro de depésitos piroclasticos. 

Cabecera del Barranco del Merino.- Este afloramiento se apoya discordantemente so- 

bre los diques del “cone-sheet” y se encuentra cubierto parcialmente por un pequefio 
retazo de coladas basélticas del Ciclo post-Roque Nublo. 

Es principalmente un depésito de materiales piroclasticos finos, recubiertos por derru- 
bios tipicos de ladera (cantos angulosos, heterométricos, masivos). 
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Mesa de Acusa.- Este afloramiento esta compuesto por dos niveles diferentes. Uno de 

ellos situado en la base de la mesa y visible en la carretera que baja de Acusa a San 
Nicolas, y otro en la parte trasera, debajo justo de la colada basaltica que corona la 

mesa. El primero es un potente nivel que, en su mayoria se encuentra en la Hoja de 

San Nicolas de Tolentino, correspondiendo por tanto, muchas de las observaciones a esa 
Hoja. Es un depésito de aspecto conglomerético con cantos subangulosos de fonolitas, 

traquitas y rocas basicas, dentro de una matriz mayoritariamente cineritica. No se obser- 

-van superficies claras de estratificacion ni bases erosivas. El aspecto general es masivo, 

y los cantos no presentan grano-seleccion ni estructuras sedimentarias claras, salvo lige- 

ras imbricaciones en algunos puntos que marcan direcciones N250°E. Segun esto, es pro- 

bable que la naturaleza del depésito sea piroclastica fria. 

El afloramiento de la parte trasera de la “mesa“, es claramente piroclastico de carac- 

teristicas tobaceas. Hay muchos fragmentos pumiticos ‘con estructuras difusas y gran va- 

riacion lateral de facies. No se perciben bases erosivas ni estratificaciones claras. 

2.4.2.- Coladas de tefritas-fonoliticas haiiynicas. (17). 

Es una colada potente (entre 30 y 50 m.) situada en la parte oriental de la Mesa de 

Acusa. Estratigraficamente se encuentra en la base de la misma, apoyandose discordan- 

temente sobre el complejo de diques del “cone-sheet”, y teniendo encima toda la co- 

lumna completa de coladas, piroclastos, y brechas del Ciclo Roque Nublo. Se extiende 

en direccion NE. hacia el pitén de Los Brezos (ya en la Hoja de Teror), del cual es pro- 

bable que proceda. La conexién espacial entre ambos puede verse mejor a distancia, 
por ejemplo, desde el Roque Bentaiga. 

Morfolégicamente presenta paredes muy escarpadas en la parte sur que da vista al 

Barranco de Tejeda y, en toda su extension, tiene un color gris blanquecino, producto 

de la alteracién superficial que afecta practicamente a toda la colada. Es de textura casi 

afanitica, destacando “de visu” algunos cristalitos (< 2 mm.) azul intenso de probable 
haliyna y negros de piroxeno. Presenta ligeras variaciones de aspecto a lo largo de la 

misma y, en ocasiones, son visibles microenclaves centimétricos de microsienitas. 

Desde el punto de vista geoquimico la colada se clasifica como benmoreita segun el 
diagrama TAS (Fig. 10), pero su proyeccion cae practicamente en la linea de separacién 

entre benmoreita y tefrita-fonolitica. Este hecho, junto con la circunstancia de presentar 

hadyna modal, es lo que se ha considerado determinante para definirla como tefrita 

fonolitica. Debido a la cierta similitud composicional con las fonolitas halynicas del Pi- 
t6n de Los Brezos, a la proximidad espacial entre ambas-y a la semejanza cronoestrati- 

gréfica, es muy posible que esta colada tenga alguna vinculacién genética con el citado 
. piton, y asi se ha considerado en esta Hoja. 

2.4.3.- Lavas basalticas. (18) 

Son coladas grisaceas olivinico-piroxénicas de potencia media (3-5 m.) que afloran 
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principalmente en el extremo SO. de la Mesa de Acusa. Se encuentran intercaladas entre 

los niveles piroclasticos diversos de la base de la mesa. Hay otra colada aflorante tam- 

bién en la parte baja, pero en la ladera SE. que da vista al Barranco de Tejeda. Esta 

apoyando discordantemente sobre el complejo de diques del “cone-sheet” y presenta 

un aspecto muy negro con olivino y piroxeno visible. Es una colada de 6-7 m. de potencia 

y que parece se va acufiando hacia el oeste. 

2.4.4.- Brecha volcanica. (19) 

La mejor representacion de esta brecha se encuentra en el tramo intermedio de la 

Mesa de Acusa. Constituye un manto de paredes verticales con potencias de unos 50 

m., compuesto por niveles claramente volcanicos y niveles sedimentarios aluviales (are- 

nas y conglomerados) que se van haciendo mas abundantes hacia las partes altas del 

depésito, en donde exhiben una buena estratificacdién. En su conjunto es una sucesién 

de materiales heterogéneos, pues también existen facies con caracteristicas epiclasticas, 

producto del retrabajamiento o interaccién de la brecha volcanica con posibles areas 

lagunares mas o menos endorreicas. En muchas ocasiones, los limites entre los niveles 

sedimentarios y volcanicos son graduales, sin observarse superficies planas ni surcos de 

paleocauces. 

La estructura general de la brecha es caética, sin dasificacién interna, ni soldadura, 

que la hace semejante a los dep6sitos del tipo “block and ash” de colapso de columna. 

Los fragmentos principales son liticos de color. grisiceo y composiciéon basica (basaltos, 

tefritas, etc.), y algunos salicos (fonolitas). Estos tienen formas subredondeadas y suban- 

gulosas con tamaiios que van desde “ash” hasta grandes bloques de 50 cm. (fonoliticos), 

aunque el tamafio mas frecuente esta entre los 3 y 15 cm. En cantidades menores hay 
también fragmentos juveniles de p6mez sélico. La matriz estd4 medianamente compacta- 

da y es de color crema-blanquecina con textura arenosa tobacea, en la que destacan a 

simple vista cristales aislados de piroxeno, anfibol y feldespato. 

2.4.5.- Conos de deyeccién con intercalaciones eélicas. (20) 

En este apartado se incluyen los materiales de ladera que se han depositado adosados 

a los relieves del Morro de la Campana asi como las dunas que se intercalan con ellos 
en la zona de Llanos Blancos. Ocupan, en conjunto, un &rea aproximada de 1 Km2, en 
la zona costera central de la Hoja. 

Estan constituidos por cufias de materiales que han sufrido poco transporte, siendo 
por tanto los cantos subangulosos, en general inferiores a 20 cm. y empastados en una 

matriz arenosa con cantitos centimétricos. La naturaleza de los cantos es en un 95% 
basaltica aunque existen cantos aislados de fonolitas y vitréfidos. 

La parte topograficamente méas baja estad constituida por arenas finas, edlicas, bien 

seleccionadas y de color blanco. Tienen estratificacién cruzada y presentan caracteristi- 
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cas de dunas fésiles. No se sabe exactamente su edad, aunque se observan imbricaciones 
con los conos de deyeccidn, lo cual induce a pensar que son coetédneos, ademas aparecen 

niveles de bioturbacién y rizoconcrecciones; por otra parte, estos materiales presentan 

un pequefo acantilado costero y estan seccionados por la red de drenaje actual, lo cual 

ha llevado a incluirlos en el Plioceno terminal (siempre con muchas reservas, debido a 

la falta de mejores criterios paleontolégicos, y/o de otro tipo).Sin embargo, GUITIAN et 

al. (1982) consideran a esta formacién dunar coetanea con los sistemas de dunas de Mas- 

palomas y Guanarteme. Esto parece poco probable segun los datos expuestos anterior- 

mente ya que las dunas de Maspalomas estan practicamente desprovistas de vegetacion 

y evidencian una edad mas moderna. 

2.5.- CICLO POST ROQUE NUBLO. 

Todos los materiales del Ciclo corresponden al tramo inferior del mismo. Segdn su na- 

turaleza se han distinguido por un lado los depdsitos sedimentarios de origen gravita- 

cional gue se suponen pertenecientes a esta edad, y, por otro, los materiales lavicos y 

piroclasticos. 

2.5.1.- Depésitos de deslizamientos gravitacionales. (21) 

En este apartado se describen varios afloramientos que aunque tienen un origen pa- 

recido presentan ciertas diferencias en cuanto a su morfologia y posible edad. Se pue- 

den establecer a "grosso modo” una subdivision en cuanto a la localizacion dentro o 

fuera del Dominio de La Caldera. Dentro de este dominio se localizan varios afloramien- 

tos en la zona de las Casas de Tirma que guardan gran similitud entre si, pues en muchos 

casos parecen materiales poco movilizados y con alteracidon “in situ” muy importante. 

Al pié del escarpe de La Caldera. se situan: el afloramiento de Piedras del Milano (al 

norte de los anteriores) y el de Los Azulejos, que se prolonga hacia el sur en la Hoja 

de San Nicolas de Tolentino. 

Este ultimo afloramiento ha provocado el retroceso del escarpe de La Caldera hacia 

el E., marcando una incision en el relieve de forma céncava, sin embargo el afloramiento 

de Piedras del Milano queda situado al norte del escarpe de La Caldera de Tejeda dando 

lugar a un pequefio relieve sobre los materiales basalticos (3) que forman el substrato. 

La naturaleza de estos materiales es eminentemente salica (ignimbritas, traquitas, fono- 

litas, tobas rioliticas alteradas “azulejos”) si bien, en el primer afloramiento mencionado 

predominan las ignimbritas, de color rojizo, idénticas a las observadas en la pared de 
La Caldera. Se trata de depdsitos catticos, heterométricos, en los cuales la mayoria de 

los cantos son subangulosos y estdn comprendidos entre 50-60 cm., aunque hay bloques 

de hasta 20-30 m3. En algunos puntos se observa que estos materiales estan algo empas- 

tados por material detritico fino de tipo arcilloso-arenoso con cantos inferiores a 1,5 
cm. que forman una costra superficial de tipo caliche. 

Los depésitos de la zona de Tirma ocupan una extensién areal bastante considerable 
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(algo inferior a 2 km2). Algunos presentan formas en planta algo triangulares con el 

vértice agudo orientado ladera arriba. Constituyen lomos con formas de perfil convexo 
formando un tapiz sobre los materiales salicos de la facies intracaldera. Muchos de estos 

afloramientos parecen estar relacionados con el nivel de alteracion hidrotermal (*azule- 

jos”) el cual puede funcionar como un plano de debilidad y al mismo tiempo incremen- 

tar la plasticidad de estos materiales. 

La edad de estos depdsitos resulta algo imprecisa si bien se han situado dentro del 

Ciclo post-Roque Nublo puesto que en la Hoja vecina (al sur), estos materiales se apoyan 

sobre las coladas basicas del Ciclo post-Roque Nublo inferior, lo cual no quita que algu- 
nos afloramientos, especialmente los situados al sur de las casas de Tirma, pueden ser 

de edad mas reciente. 

2.5.2.- Tramo inferior. Lavas basaniticas y tefriticas. (22) 

Esta representado este tramo por varios afloramientos aislados, situados en el tercio 

oriental de la Hoja, siendo el de mayor tamafio el correspondiente a la parte alta de 
la Mesa de Acusa. Todos ellos son restos de coladas basicas que han sido erosionadas y 

han quedado practicamente aisladas de sus centros de emisién. 

Planchén de el Roque. Se encuentra situado a la altura del km. 42 y 43 de la carretera 

de Agaete a San Nicolas, en la parte de la costa. Pertenece a un resto de una colada 

basica mayor de tipo “aa” que corrié en direccién NNO. Hacia el Puerto de Las Nieves 

(Hoja de Agaete). 

Se apoya sobre unos depésitos caéticos-fluviotorrenciales, con abundantes fragmen- 

tos heterométricos de traquitas-riolitas ignimbriticas los cuales, a su vez, o hacen de 
manera discordante sobre la Formacién basaltica . 

Las coladas del planchén tienen una base escoridcea que recalienta los depésitos se- 

dimentarios infrayacentes, produciendo sobre ellos un almagre. La parte alta es mas ma- 
siva y presenta una ligera disyuncién columnar. 

Zona de la Mesa de Acusa. En este area se encuentran cuatro afloramientos aislados 

formados por coladas basélticas subhorizontales, de los que el mayor es el tablero que 

constituye la parte alta de la Mesa de Acusa. El resto son pequefios retazos de, proba- 

blemente, la misma colada que han quedado separados por efecto erosivo de la red de 

barrancos tan encajada de la cuenca del Barranco de Tejeda. 

Por la posicion y buzamiento que presentan (ligeramente inclinadas hacia el SO.), es- 

tas coladas debieron de proceder del NE., (zona de Artenara en la Hoja de Teror), en 

donde se encuentran grandes extensiones lavicas y sus respectivos edificios de edad si- 

milar a ellas. Las coladas discurrieron por tanto en direccién SO. sobre los depésitos pi- 

roclasticos y sedimentarios de las cuencas endorreicas formadas en el Dominio intracal- 
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dera, una vez emitida la brecha Roque Nublo. 

Las coladas en campo presentan un aspecto masivo y potente (sobre todo la Mesa de 
Acusa), con ligera diyuncién columnar. Su composicion es basdltica, con pequefios cris- 

talitos de olivino (generalmente iddingsiti- zados) y piroxeno. En la Mesa de Acusa, las 

coladas superiores forman una superficie plana a cota 950 m., limitada en sus contornos 

por fuertes escarpes erosivos que dan vista al Barranco de Tejeda. En este punto las co- 

ladas tienen una potencia de unos 15-20 m. 

2.5.3.- Edificio Roque Bermejo. (23) 

Es un pequefio cono de tefra situado a 1 km. al SO. de Vecindad de Enfrente, en la 
ladera N. del Pinar de Tamadaba, dando vista al valle de Agaete. Ha surgido sobre la 

formacion basaltica | practicamente en el limite del perimetro de la Caldera de Tejeda. 

El cono esta a 640 m. de cota, y tiene unas dimensiones aproximadas de 250 m. de 

largo por 100-200 m. de ancho. Esta compuesto por unos depésitos de lapilli semicom- 

pactado de tamaiio inferior a 1 ¢m.,, con ligera estratificacién en capas finas alterantes 

(de unos 8 cm. de potencia) de lapilli mas fino y cenizas. Los buzamientos de estas capas 

son variables siendo dificil la reconstruccién geométrica del edificio. También su bajo 

grado de conservacion contribuye a no poder reconstruirto bien. Estos materiales estan 

ligeramente alterados a colores marrondceos y debido a la inclinaciéon de la ladera se 

encuentran dispersos hacia el valle; cubriendo una extensién algo mayor que la del cen- 

tro en si. 

Aunque actualmente estd bastante erosionado, se observan pequerios retazos de co- 

ladas basaniticas que discurrieron hacia el valle y por efecto de la erosién han quedado 

practicamente reducidas a la nada. Ademas se encuentran parcialmente recubiertas por 

los lapillis del cono y por los depésitos de ladera. 

Algunas de las coladas existentes al oeste del edificio, tuvieron que tener su origen 
en algun otro centro de emision situado en las laderas de Tamadaba, pero por el efecto 

de la erosién habida entonces estan hoy desaparecidos. A decir verdad, se detectan po- 
sibles restos de piroclastos pertecientes a-antiguos conos en las partes altas. 

Segun todo ello, y teniendo en cuenta la disposicién de dichos centros, préxima a la 
falla de la caldera, se puede sugerir la posibilidad de que su localizacién (incluyendo la 

del Roque Bermejo) halla estado condicionada por sucesivas reactivaciones de la falla, 
aungue es un extremo de dificil comprobacién. 

2.6.- CICLO RECIENTE. 

En este apartado se incluyen los materiales pertenecientes a las Gltimas erupciones 

volcanicas ocurridas en la isla de Gran Canaria. Aunque no existen datos de dataciones 
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absolutas ni erupciones histéricas, se supone que pertenecen al periodo paleomagnético 

de BRUNHES. 

2.6.1- Lavas basaniticas. (24) 

Los centros de emisién de estas coladas se situan dentro de la Hoja de Teror (83-83), 
por lo que se recomienda la ¢onsulta de esta memoria, en la cual se realiza una descrip- 

cién detallada de estos edificios conocidos como: Volcan de Caideros, Edificio Berrazales 

y Hondo de Fagajesto. Estos conos estan emplazados al N. y SE. de Fagajesto respectiva- 

mente y constituyen la terminacién septentrional de una importante alineacién de co- 

nos recientes entre los que destacan, {(Pinos de Galdar, Montaién Negro, La Calderilla 

y la Caldera de los Marteles), orientados todos ellos en direccién NO.-SE. 

Estas coladas se adaptan a la superficie del Valle de Agaete, recorriendo unos 7 kms. 

aproximadamente, hasta alcanzar la costa junto al Puerto de las Nieves (Hoja de Agae- 

te); por tanto, en la Hoja aqui estudiada su recorrido se limita escasamente a 1 km. 

Son coladas potentes (+3 mts.) de tipo “aa” que conservan aun el "malpais” superficial, 
aunque ya estan siendo cortadas en algunos puntos por el cauce actual del barranco. 

Estos hechos han inducido a considerarlas dentro del Ciclo Reciente superior. Su aspecto 

en campo es el de un basalto olivinico de color gris negruzco con los fenocristales fres- 

cos. En ocasiones presentan disyuncion columnar y alteracién en formas esferoidales. 

En la anterior cartografia de la isla, ALONSO et al. (1968), fueron considerados estos 
materiales dentro dg la “Serie IV". (Ver Cuadro | apartado 2.1). En este trabajo se han 

incluido dentro del Ciclo Reciente superior ya que por un lado se observa que estas co- 

ladas han rellenado un valle y ademads conservan el “malpais” practicamente inalterado 

lo cual es caracteristico de los materiales del Ciclo Reciente superior. La razén por la 
cual no se han asignado estas coladas al Ciclo Reciente inferior es en base a las diferen- 

clas encontradas en campo entre estos materiales y las coladas del Edificio Arucas, en 
la Hoja del mismo nombre. Ademas en este ultimo edificio existe una datacion absoluta 
due arroja una edad de unos 300.000 afios, LIETZ y SCHMINCKE (1975), mientras que 

las dataciones realizadas en algunos de los volcanes que constituyen esta alineacion cen- 

tral de direcci6n NO-SE han arrojado edades mucho mas modernas (3.075 afos en el 

caso del Montanon Negro, etc.). 

Por tanto, todos estos criterios han inducido, a falta de nuevas dataciones, a conside- 

rar estas coladas dentro del Ciclo Reciente superior. 

3.- MATERIALES SEDIMENTARIOS HOLOCENOS Y ACTUALES. 

3.1.- DEPOSITOS ALUVIALES ANTIGUOS Y TERRAZAS. (25) 

Estos dep6sitos se localizan en la margen N. del Barranco de la Aldea asi como en las 
proximidades de S. Pedro en la vertiente oriental del Valle de Agaete. En general son 
afloramientos que tienen poca representacién cartografica y escasa potencia (2-3 mts.). 
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Todos ellos estan cortados por el cauce actual del barranco y presentan estructuras se- 

dimentarias tipicas de regimen fluvial con secuencias gruesas de fondo de canal ("lag”) 

y estratificaciones cruzadas. Ei tamafio de los cantos en la base de las secuencias es de 

4-6 cm., mientras que hacia arriba predominan tamanos de orden centimétrico o0 menor. 

Tienen diversa naturaleza (basaltos, traquitas, sienitas, fonolitas, etc.). Superficialmente, 

estos depositos presentan un encostramiento calcareo (“caliche”) de varios centimetros 

de espesor. 

La edad de esta unidad es imprecisa, ahora bien, segun criterios de campo se observa 

que estos materiales son posteriores a todos los materiales volcanicos, pero anteriores 

a los Depésitos de Barranco (27), Playas (28) y también posiblemente a los Depositos de 

Ladera (26). 

3.2.- DEPOSITOS DE LADERA. (26) 

Estos depésitos se hallan distribuidos por toda la Hoja si bien se localizan preferente- 

mente en el cuadrante NE. junto a los escarpes del Ciclo I. Producen formas alargadas 

a favor de la pendiente 6 en "abanico” y se adosan a las laderas, constituyendo en ge- 

neral un recubrimiento de poco espesor. 

La edad de estos depésitos es algo imprecisa observandose en algunos casos que estan 

seccionados por los barrancos, como ocurre en el drea de El Risco. Sin embargo la ma- 

yoria de ellos son depésitos muy recientes, sin vegetar que presentan caracteristicas de 
canchal, estando los materiales que los integran sin consolidar. 

Los materiales son heterométricos y angulosos, evidenciando poco transporte. En al- 

gunos casos se observan bloques de ignimbritas y/o tobas de tamafnos de 15-35 cm., a 

veces empastados en una argamasa arenosa. La naturaleza de los cantos depende en 

buena medida del drea madre de la cual provienen. 

3.3.- DEPOSITOS ALUVIALES ACTUALES Y FONDOS DE BARRANCO. (27) 

Como su nombre indica, en este apartado se describen los depésitos sedimentarios 

que rellenan los barrancos principales de la Hoja y que, por tanto se localizan preferen- 

temente en el 4rea occidental de la misma, adoptando una disposicién radial. Los ba- 

rrancos mas importantes son los de: Guayedra, La Palma, el Risco, Furrel, La Arena y La 
Aldea, (si bien este ultimo s6lo aflora una minima parte dentro de esta Hoja). En general 

el fondo de estos barrancos estd constituido por gravas y arenas gruesas de diferente 
granulometria y composicién diversa, predominando los cantos de naturaleza baséltica 

sobre los salicos. Suelen ser cantos subredondeados poco seleccionados de tamafos me- 

dios inferiores a 20 cm., que indican un transporte en medio acuoso. Debido a las carac- 
teristicas climaticas de la zona estos cursos funcionan de forma interminente y en mu- 

chos casos presentan caracteres tipo rambla, de ahi la heterogeneidad de los depésitos. 
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3.4.- DEPOSITOS DE PLAYAS. (28) 

La morfologia de la costa (acantilados) en esta zona occidental de Gran Canaria, hace 

que las playas sean escasas y se desarrollen casi exclusivamente en las desembocaduras 
de los barrancos. Asi dentro del drea estudiada sélo existen 5 playas, localizadas 4 de 

ellas en las desembocaduras de los Barrancos de la Aldea, Risco, Palma y Guayedra; ade- 

mas de la Playa de la Virgen que se sitda en la Punta de Llanos Blancos. La Playa de la 

Aldea es la que presenta mayor extension, se prolonga hacia la Hoja de S. Nicolas de 

Tolentino, formando un cord6n de mas de 650 mts. de longitud. Esta constituida por 

cantos de tamafos superiores a 30 cm. de diversa composicién: basaltos, ignimbritas, 

traquitas, sienitas y fonolitas. 

La Playa de la Virgen esté4 situada al pié de los “conos de deyeccién con intercalaciones 

edlicas” (20) que ocupan la zona de Llanos Blancos. Estos materiales han sido retrabaja- 

dos, por la accién del oleaje dando lugar a la actual playa. 

La Playa de La Palma tiene muy poca entidad, al igual que la Playa de Sotavento. Esta 

ultima se localiza en el limite N. de la Hoja en la desembocadura del Barranco de Gua- 

yedra. Esta formada por cantos y bloques redondeados de diversa naturaleza (ignimbri- 

tas, basaltos y fonolitas). Sin embargo su continuacién hacia el N., dentro ya de la Hoja 
de Agaete, si es de arena fina. 

" En la desembocadura del Barranco del Risco se situa la playa del mismo nombre. Tiene 
una forma arqueada con una longitud de unos 600 mts. y esta constituida por bolos 

de basaltos, fonolitas, ignimbritas, traquitas y vitréfido con tamanos variables entre 10- 
30 cm. por término medio. 

4.- TECTONICA. 

Los elementos estructurales de la Hoja estan representados por fallas, complejos de 

diques lineales (sobre la formacién basaltica 1), complejos de diques circulares ("cone- 
sheet” en el centro de la isla), y estructuras de caldera de hundimiento. Sin duda, tanto 

por su magnitud como por su importancia geolégica, las estructuras mas sobresalientes 

son la Caldera volcanica de Tejeda y el “cone-sheet”. 

La descripcion de los elementos citados se hara de manera cronoestratigrafica, por la 

conexiéon que tienen algunos de ellos, desde el punto de vista genético. 

El apilamiento de las coladas de la formaciéon baséitica | corresponde a la ladera de 
uno o varios edificios estravolcanicos en escudo constituidos en tiempos miocenos, hoy 

en dia fuertemente desmantelados por la accién erosiva y por el hundimiento de la par- 
te central de la isla. Haciendo un anélisis de las direcciones y buzamientos de las coladas 

se observan que son variables tanto en uno como en otro aspecto. Conviene advertir 

que debido a que la mayoria de los buzamientos son menores de 10°, a veces es dificil 

precisar la direccion exacta de los paquetes lavicos. A pesar de ello, parece advertirse 
una ligera diferencia entre el sector al norte de El Risco y al sur. Al norte, las coladas 
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presentan direcciones mas o menos paralelas al borde de la Caldera de Tejeda y, siempre 

buzantes hacia el interior de la isla, cuando lo esperado seria que buzaran hacia el ex- 

terior en el caso de suponer ia existencia de un estratovolcan central. Desde luego, lo 
que conviene plantearse es si el buzamiento es original o ha sido madificado por algun 

fenémeno posterior. En el primer caso, habria que pensar en la existencia de un volcan 

cuyo centro estuviera situado hacia el NO., pero realmente no hay datos ni petrolégicos 

ni estructurales (hay continuidad total estratigrafica y petrolégica en toda la formacién 

a lo largo de la costa de la isla) para suponer tal cosa. En el segundo caso, puede pen- 

sarse que el hundimiento progresivo de la Caldera de Tejeda, modificara la inclinacién 

de las coladas que originalmente pudieran haber estado inclinadas hacia fuera. Este he- 
cho no es nuevo, pues es comun en otras islas ocednicas con formaciones basalticas se- 

mejantes. En conclusion, la formacidn basaltica | se formé por erupciones fisurales a par- 

tir de centros eruptivos situados en el centro de la isla y hoy en dia desaparecidos. 

En el sector sur del Risco, las direcciones son cambiantes desde N 20-40°E. hasta 

N140°E, pero en general tienden a buzar hacia el exterior de la isla, siendo este hecho 

mas marcado en el 4rea de la Punta de la Aldea y del Andén Verde. Estas disposiciones 

se ajustan a la idea de que forman las laderas de un edificio central que emitié coladas 
radiales hacia el exterior. P 

La emision de la formacién basaltica llevé asociada la intrusién de numerosos diqués 

basicos que fueron los conductos de salida locales de varias de las coladas existentes. 

Los diques presentan direcciones variables pero con cambios progresivos desde la parte 

sur {(direcciones preferentes N 120°E) a la norte (direcciones N 135°-160°E.). Visto en su 

conjunto la disposicion de los diques definen una estructura radial que apunta hacia el 

centro de la isla, lo cual apoya la idea sobre la existencia del edificio estratovolcanico 

central. 

Despues de haberse emitido toda la formacién basaltica | y probablemente parte de 

la formacién traquitico-riolitica extracaldera (SCHMINCKE y SWANSON 1966), se produ- 
ce el hundimiento de la parte central del gran estratovolcan que da paso a la Caldera 

de Tejeda, siendo esta la estructura-mds importante de la Hoja. Se trata de una estruc- 

tura de dimensiones regionales con un eje mayor de unos 20 km. de longitud (la parte 

oriental estd oculta por las emisiones posteriores) en direccién E-O, y otro menor en 

direccién N-S. de unos 16-18 km. En la Hoja, el elemento tecténico que la define es la 

falla del limite externo que practicamente divide la superficie de la misma en dos domi- 
nios: el extracaldera y el intracaldera. Este ultimo fue rellenado por la actividad volca- 

nica posterior. La superficie de contacto definida por la falla no es muy vertical pues 

en el punto en que mas buza es unos 45° (siempre hacia el interior de la isla). Otros 

autores como FUSTER et al. (1968) defendieron hipétesis erosivas para explicar la presen- 
cia de esta superficie, basandose en factores como la falta de milonitas de falla, y la 

baja inclinacién de la superficie de la misma. Una discusion mas amplia sobre una u otra 
hip6tesis puede encontrarse en HERNAN (1976). 
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Asociadas al borde de la caldera aparece una actividad hidrotermal intensa que se 

canaliz6 por las fallas y fracturas desarrolladas en su perimetro. Esta actividad provocé 

la alteracién de las tobas rioliticas del borde, las cuales adquieren unos colores verdosos- 

anaranjados muy llamativos (“los azulejos”) que marcan perfectamente los limites de 

la gran estructura. 

Muy probablemente, y como consecuencia del buzamiento de la caldera, se producen 

otras fracturas menores relacionadas con el proceso. Asi podria interpretarse la falla si- 

tuada en el vértice Blanca (1 km. al O. de la Montana de Tirma) que separa la formacion 

basaltica | de la formacion traquitico-riolitica. Segun SCHMINCKE (1968), esta falla tiene 

un desplazamiento vertical de unos 250 m. Es posible que existan otras falias menores 

similares, afectando a otros puntos, aunque su definicién requiere estudios mas detalla- 

dos. 

La constitucion de la Caldera di6é como consecuencia violentas erupciones explosivas 

de las ignimbritas riolltico-traquiticas que se expandieron radiaimente por las laderas 

de la isla y, también, fueron rellendndola completamente hasta rebasar las unidades 

mas superiores. Simultdneamente se fueron produciendo intrusiones locales de diques, 
algunos de los cuales se horizontalizaban en su parte alta y constituian verdaderos 

“sills” en las zonas mas externas de la caldera. Posteriormente se produce la segunda 

estructura en importancia de la Hoja, parte de la cual estd representada en su sector 

oriental. Es la intrusion de un complejo de diques conicos salicos (“cone-sheet”) que, 

de alguna manera, esta relacionado con la intrusion previa de un complejo sienitico en 

la parte central de la caldera, el cual produjo un abombamiento (“doming“) de su suelo 

hundido. - 

Este conjunto de diques cénicos intruye principalmente sobre los “stocks” sienfticos 

centrales. En la cartografia de la Hoja se han delimitado tres zonas dentro del dominio 
intracaldera segun sea la densidad de los diques, con el fin de separar el 4rea del "cone- 

sheet” del resto de areas con diques. Los limites entre las zonas son subjetivos debido 
a que las variaciones en densidad son mas o menos rapidas en unos puntos y més gra- 

duales en otros. La zona externa del dominio se caracteriza por tener <10% de diques, 

algunos de los cuales son claramente tardios dada su direccién, buzamiento, y el hecho 

de cortar a otros concordantes con la estructura de la caldera. En la zona media el por- 

centaje de diques estd entre 10 y 60%, observandose un aumento gradual progresivo 

hacia el interior del dominio. El paso de esta zona a la zona interna o zona del “cone- 

sheet” es brusco aunque no tajante; es decir, se advierte que el porcentaje de diques 

aumenta considerablemente en proporciones de » 75%. Propiamente en el “cone-sheet” 

el buzamiento de los diques es relativamente constante entre 30-40° si bien hacia el 

centro se van verticalizando poco a poco y van perdiendo su caracater cénico, siendo 

algunos més tardios que marcan la pauta general. SCHMINCKE (1967) y posteriormente 
HERNAN (1976), y HERNAN y VELEZ (1980) han sido los que han tratado con cierto de- 

talle el estudio de esta estructura. Estos Ultimos autores (op. cit) realizan una estimacién 
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estadistica de los parametros geométricos del "cone sheet” y concluyen que la profun- 

didad del foco (hipttetico) del cono invertido estaria a 1698 m. de cota, bajo el nivel 

del mar, en un punto cercano a Los Reyes (dentro de la Hoja de S. Bartolomé de Tirajana 
pero en un punto cercano al limite de estas cuatro Hojas (Vecindad, Teror, S. Nicolas 

de Tolentino y la ya mencionada de S. Bartolomé de Tirajana). Este punto quedaria si- 

tuado entre la divisoria de Los Bcos. de Tejeda y El Chorrillo. La seccién horizontal de 

la estructura cénica tiene una forma ligeramente elipsoidal con un eje mayor de direc- 

cién este-oeste de 13-14 km., y otro menor norte-sur de 10-11 km. 

Los centros de emision del Ciclo Roque Nublo, tanto de las lavas como de los piroclas- 

tos no se encuentran en la Hoja, pues se localizan en la parte central de la isla. 

Por su parte, sélo algunos de los centros eruptivos de los afloramientos de lavas del 

post-Roque Nublo se encuentran parcialmente en la Hoja. Entre los que todavia se con- 

servan (Roque Bermejo) y otros que supuestamente debieron existir en las laderas NO. 

y O. del Risco de Faneque, se podria pensar que su aparicién en esos puntos pudiera 

haber estado condicionada por una probable reactivacion de las fallas u otras lineas de 

debilidad asociadas con el borde de la Caldera de Tejeda. Sin embargo, los procesos ero- 

sivos habidos desde entonces han desdibujado las formas originales que impiden afirmar 

con rotundidad dicha hipdtesis. 

La presencia y significado de la supuesta linea estructural del Barranco de Agaete ya 

se ha discutido ampliamente en las Hojas de Agaete, Teror y S. Bartolomé de Tirajana. 

Aqui queda solamente comentar que la colada basanitica del Ciclo Reciente que corre 

por su valle, procede de los centros de emision situados, al este de la mencionada Hoja, 
dentro de la Hoja de Teror y que se situa justo sobre la linea (o banda) estructural se- 

falada. 

5.- GEOMORFOLOGIA. 

5.1.- MATERIALES 

En la Hoja de Vecindad de Enfrente son dos las unidades litologicas destacadas, la 

formacion basaltica, perteneciente al Dominio extracaldera y la formacién traquitico- 

riolitica perteneciente al Dominio intracaldera, correspondiendo ambas al Ciclo I. Al fi- 

nal del capitulo se édjunta una reduccién del Mapa Geomorfolégico realizado a escala 
1:25.000. 

La distribucion del resto de las unidades litoldgicas esta subordinada a las dos anterio- 
res, ocupando pequefios retazos dentro de la Hoja y relacionadas con dominios playeros, 

edlicos, de fondo de valles y de barranco, o con las partes culminantes del relieve (Ta- 

madaba, Acusa). 

Los materiales del Dominio extracaldera se localizan en el borde costero, mientras que 

40 

t



oo op s ooy L 

TYOOuLN TYmes 

e 
091703 NImUO 30 Fvmes 

it 90 0 s0aum 09 ol Lo 

T 
e o o0 - it 5 S5 ey Y 

Jo— s op s e 0 e oo e s 

comanks e op o i R B 

e K390 30 RO SRS 
v 39180 0 v 

s vomams T 

YA RHEOND ¥ SR $3 TGN Yt 

[ S ] 

re— 

oo ey R 

e o1 s 

VAN NOISONI ¥ SV STYHOIMGLET SIMNCA 

TOAMA NIMNO 20 Tvvmes 

Prics w sour Y
?
 

SANEON LMD R W W S AT 10t 

SO 8RO 8 s e g D % 

IO ¥ SV ST THOIALENCD YIS 

P 0 m D - i 1o - 

o nimpR 103 s 49 it 

[EETSP— 

mayte vastee 

-~ 
LS 4 B0 IO 2 abors Pt 

PISVRwespapietirith o P Hevtusii N Yowpymored 

y 

[e5 
D ) OO LR RO QU RN 1 | 4G @ 

s w0 inysnnt e 2y g N 

e o5 oa e 0 cpOsO alaony e 

woronose, oo vy > & 

Euoun S oty ' (owor | 0TI r8e ST 

neowiae £ cont ' wsoc ez __oe™ 

R £ oOmpuom Da0Te tatarz = 

NOIDYONNAQ ¥ SYOEI0 SIWROIDINLSTY STRMCY 
MOTVONNDI ¥ SO0 BYRECY 

SUN3IDOXT SYZ53N4 ¥ SVOIS30 SYNEOS 

e e s 1] 
o o 9 s 0 i s T 

ONSINYDTON ¥ SWIRIN STTYNOCOMRLLSNDD SYREGs 

OMENTI0A ¥ TYONI0 FYmuCH 

SUNIOOANI SVZ¥3N4 ¥ 5V0IE30 SYWHGS 

YAN3IA3 

IOWD W BT Y INVACN TYIC N T 401 

5] woos 

o 
A 

T
y
 
>
 

S
 

p 
s
 

s
 

2 N 
Noa 

£8-28 

Ceor NI 30 QvanpIA 03190710440N039  VdVI



los del dominio intracaldera se relegan al dominio mas continental, hacia el este de la 

Hoja, que ocupan también las posiciones mas elevadas. Ademas de su posicién topogra- 

fica y de su mayor o menor continentalidad, va a influir en la morfogénesis de esas dos 
formaciones la litologia bien diferenciada de los materiales que las constituyen. Si bien, 

en este caso se trata de materiales bien consolidados en ambas litologias, su respuesta 

a los procesos de alteracién es bien diferente. Se puede por ejemplo, decir que, en ge- 

neral en la formacién baséltica, la estructura de la roca es la que morfol6gicamente va 

a dirigir la formacién del relieve, tanto a la escala de las pequefas formas (alveolizacio- 
nes, nido de abeja, erosion diferenciai en aleros, etc.), como de las grandes formas (per- 

files de acantilado, determinacién de los entrantes y salientes del mar, etc.), orientando- 

se en definitiva segtin las superficies estructurales, (planos de estratificacién, diaclasado) 

en definitiva, definiendo las superficies de rotura o disgregacion de la roca. 

Por el contrario, en la formacién traquitico-riolitica, tal vez influido por su posicién 

mas “continental” que los basaltos del Ciclo I, y por la litologia, muestran un mejor de- 

sarrollo de las formas a escala macro {deslizamientos), como a escala micro (tafone). 

Estas diferencias se reflejan también topograficamente por un cambio en muchos ca- 

sos muy neto, en las pendientes desarrolladas en ambos tipos de rocas. 

El resto de las formaciones litol6gicas presentes en la Hoja ocupan, en comparacién 

con las anteriores, superficies minimas. Ello no resta sin embargo importancia a las mis- 

mas, ni siquiera desde el punto de vista geomorfol6gico. Baste considerar para compro- 

barlo la nitidez de las formas desarrolladas en la formacién edlica de los Llanos Blancos, 
en el relieve "tipo mesa”, de la Mesa de Acusa, o en el Valle de Los Berrazales por ejem- 

plo, para entender que si bien realmente no son de importancia, lo son por el contrario 
cualitativamente. 

La edad miocena de ias formaciones que ocupafi la mayor parte de la Hoja implica 

la no existencia de formas volcanicas a pequefia escala, no siendo posible mas que en 
dos casos (Roque Bermejo, El Roque) asociar las formas del relieve con formas volcanicas. 

Es clara la disposiciéon tabular de las coladas basélticas y traquiticas (Andén Verde), a 

veces incluso con reflejo en la toponimia (Montafia Tablada), pero al tratarse de un vol- 

canismo de grandes magnitudes, su reflejo en el paisaje es minimo, al menos a escala 

de esta Hoja. En este sentido, las subdivisiones de la leyenda litolégica, en donde se 

distinguen dominios intra y extracaldera, se han hecho en base unicamente a criterios 

volcanolégicos, ya que no existe una respuesta morfolégica a ese término. No obstante, 
como se vera mas adelante, las diferencias en el grado de alteraciéon de algunos de los 

materiales intracaldera son la causa de la formacién de grandes formas, como el Valle 

de San Nicolas, el Valle del Risco o los replanos de Tirma. 

Es asi entonces, como los principales agentes geodinamicos que van a contribuir en 
esta Hoja a la formacion del relieve son el mar y las aguas continentales, quedando re- 

legados los procesos volcénicos a proporcionar una base masiva, y hasta cierto punto 
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indiferenciada sobre la que actuar, dejando sélo, en casos muy concretos (Acusa, Roque 
Bermejo, El Roque) huellas méas concretas. 

Los procesos actuantes en la Hoja son fundamentaimente, degradativos y continenta- 

les, interfiriendo sin embargo en el borde costero los procesos marinos, con ventaja so- 

bre los continentales, dando lugar con el retroceso del acantilado a un proceso de fosi- 

lizacién de los mismos (valles colgados, captura de la red, etc.). Asf es frecuente obser- 

var, y a ello se hara mencion concreta mas adelante, valles colgados, acumulaciones to- 

rrenciales ligadas a redes de drenaje desproporcionadamente inferiores. Sélo en un 

caso, si bien con todas las reservas interpretativas, parecen sobreponerse los procesos 

continentales a los marinos. En el tramo de costa entre Punta de las Arenas y Punta de 

' Goéngora, que parece corresponderse con un deslizamiento, combinado tal vez, con una 
falla en el acantilado. (SCHMINCKE, 1968). 

Aun admitiendo esa explicacién para la unica plataforma de abrasién (?) en una costa 

con acantilados por lo general superiores a los 300 m. de altura, habria que considerar 

también la posibilidad de que se tratese de un rasgo reciente (cuaternario superior) so- 

bre todo considerando la gran energia de los procesos marinos actuantes en ella. 

Si la geomorfologia del borde costero, como la de la mayor parte del dominio conti- 

nental es de facil explicacién teniendo en cuenta la actuacién de aguas marinas o con- 

tinentates, ciertas formas, como el Valle de San Nicolas, el Valle del Risco, o el Valle de 

San Pedro, son anémalos en cuanto a la disposicién y magnitud de las mismas. 

En cuanto a la edad de las formas distinguibles en la Hoja son todas post Ciclo I. No 

existen otros datos cronolégicos que la buena conservacion de las formas para hablar, 

por ejemplo, de una edad reciente para los Llanos Blancos o el Valle del Risco. Si se 

considera la edad de los depésitos que rellenan la depresién de cabecera del Valle de 

los Berrazales (Barranco de Agaete), en la zona entre Lugarejos - Las Hoyas, se trataria 

de un relieve pre R.N., la cual seria compatible con la datacién del Valle de los Berrazales 

en su parte fluvial (ver Hoja de Agaete) y también con la del Valle de S. Nicolas de To- 
lentino, que seria tan antiguo, al menos como la depresién de las Hoyas - Lugarejos 

5.2.- FASES GENERATIVAS DEL RELIEVE 

Esto lleva pues a considerar que es en el comienzo del Ciclo Rogue Nublo cuando el 
relieve comienza a conformarse aproximadamente en su disposicién actual. En efecto, 

dado que la mayor parte de la superficie de la Hoja se halla ocupada por las formaciones 

basalticas y traquitico-rioliticas del Ciclo |, (a excepcién de un pequefio retazo en el Pinar 
de Tamadaba de la formacién fonolitica intracaldera), nada hay que indique cual fue 
el relieve de partida ni su edad. 
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Los procesos erosivos posteriores a la formacién fonolitica (de gran intensidad) han 

eliminado la practica totalidad de esa formacién que sélo aparece representada por un 

pequefio retazo situado en Tamadaba. A esta fase debe corresponder la superficie de 
aplanamiento general que se localiza principalmente en el drea def Pinar de Tamadaba, 

quedando de la misma, en el resto de la Hoja, apenas unos restos en las crestas entre 

divisorias, ya muy degradado en el momento actual. 

Es en el periodo erosivo post-Ciclo |, cuando tiene lugar la incisién de la red de drenaje 

hasta una situacién similar a la actual. En efecto, la serie volcano-sedimentaria de relle- 

no del Valle de San Nicolas de Tolentino (ver Hoja de San Nicolas de Tolentino) en su 

parte terminal, indica, sin-lugar a dudas, que el proceso de encajamiento de la red se 

habia ya completado hasta su profundidad actual cuando se depositan las lavas basal- 

ticas, ankaramiticas y basaniticas de la base del Ciclo Roque Nublo. El mismo episodio 

volcanico aparece representado en la base de l|a serie de Acusa y de la Hoya de Lugare- 

jos-Las Hoyas configurando asf la diseccién de ia red en el momento en que se inicia la 
deposicién de los primeros materiales volcanicos del Ciclo Roque Nublo. 

En cuanto a las otras depresiones que existen en la Hoja con dimensiones importantes: 

Valle de El Risco, Barranco de Guayedra, no se tienen datos para saber su situacién en 

este momento, si bien hay que suponer una incision de la red importante alli. A esa 

fase corresponde la formacién de los glacis-cono con cantos de fonolita y traquita, que 

aparecen sobre todo en la parte terminal del Valle de San Nicolas de Tolentino (ver Hoja 

del mismo nombre), y que han sido fuertemente encajados con posterioridad, quedando 

ahora suspendidos por encima del fondo y laderas del valle. Corresponderian a una fase 

de pedimentacién generalizada, y que se datan tentativamente como Mioceno superior 

o pre-Roque Nublo. . 

Aunque el Ciclo R.N. se caracteriza por una actividad volcanica importante, en la cual 

se alternan fases de gran explosividad y violencia, el balance final es, sin embargo, una 
colmatacién de todo el sistema de depresiones al que antes se ha hecho referencia (Acu- 

sa-Las Hoyas-Lugarejos). No obstante, estos materiales no debieron rellenar los valles 

hasta su desembocadura en el mar, como aparece atestiguado en el Valle de San Nicolas 

de Tolentino en donde la serie voicanica (Ciclo R.N.) aparece reducida a una zona del 
valle muy pequeiia y no alcanza un espesor total superior a los 50 m. 

No se habla aqui de la evolucién del margen costero, que se supone estara en una fase 
de retroceso por erosién, ya que se carece de referencia alguna. 

Con posterioridad al Ciclo R.N. tiene lugar un episodio volcanico que ha sido denomi- 
nado como Cido post R.N. (lavas basaniticas y tefriticas) que se manifiesta desigualmen- 

te en distintos puntos de la Hoja. Mientras en las zonas interiores (Acusa, Las Hoyas, 

Lugarejos) se sitda a techo del Ciclo R.N. en el norte de la Hoja, ladera sur del Valle de 
Los Berrazales (Roque Bermejo) y proximadades (La Higuera, El Rogue) se dispone sobre 
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niveles de materiales aluvio-torrenciales que indican una paleopendiente original muy 

fuerte y similar a la actual. Esto confirma, entre otras cosas, la no colmatacién total de 

los relieves excavados durante los Ciclos erosivos anteriores al post Roque Nublo, por 

los materiales volcanicos correspondientes al Ciclo Roque Nublo. 

La disposicion actual de estas coladas de lavas basaniticas y tefriticas, cuyas superficies 

originales han sido fuertemente degradadas y erosionadas por la erosién posterior, ha- 

bla igualmente de una situacion alejada de la costa. Por otra parte el escaso espesor 

de los materiales volcanicos correspondiente al Ciclo Post Roque Nublo que se conservan 

en los lugares citados, serviria para justificar el grado de arrasamiento, siendo por lo 

tanto en esta Hoja, el Ciclo post Roque Nublo de no demasiada importancia. 

Hasta el momento no se ha hecho referencia, por falta de criterios cronolégicos, a 
otro tipo de depésitos, de indudable importancia a la hora de entender el relieve de 
la Hoja, como son los depdsitos gravitacionales tipo Tirma, y que aparecen igualmente 

en otras zonas. En la leyenda del mapa geolégico se sitian tentativamente marcando 

el final del Ciclo Rogue Nublo, o el inicio del post Roque Nublo, si bien su posicién po- 

dria también ser un poco mas moderna si se considera el aspecto “reciente” de los aflo- 
ramientos de este tipo de depésitos. 

Corresponden a una fase de grandes precipitaciones que proporcionan el arrastre ha- 

cia el mar de grandes volumenes de materiales. De esta fase erosiva atin quedan pruebas 

morfolégicas en la zona de plataforma sumergida, por ejemplo, el Valle de El Risco, don- 

de el incurvamiento de las curvas batimétricas sefala la presencia de un gran delta-aba- 

nico (“fan-delta”), formado por la deposicién de los arrastres procedentes del ahora re- 

plano de Tirma. Si no en su totalidad, al menos en parte, esta fase erosiva que se con- 

sidera dentro del Pleistoceno, debi6 de coincidir con alguna regresién marina que pudo 

dejar al descubierto zonas externas de plataforma continental que los aportes continen- 

tales de finos unidos a los organicos propios de la zona neritica debieron transformar 

en grandes arenales. El viento, al actuar sobre estos depésitos va a ocasionar la fosiliza- 

cién de la costa por extensos mantos o placas edlicas, que el caracter acantilado de la 

costa sélo permite que se conserven en aquellos lugares de topografia plana. Se pueden 

reconocer restos de esa etapa de eolizacién en la Punta del Risco (niveles centimétricos), 

pero sobre todo en el tramo de costa entre Punta de las Arenas y Punta de Géngora 

sobre un replano denominado Llanos Blancos. Alli las arenas edlicas se intercalan con 
los depésitos de ladera, procedentes de la degradacion del acantilado, en un medio su- 

baéreo. La estructura de la serie sedimentaria alli hace que se les asimile cronolégica- 
mente a la misma fase erosiva que los procedentes del Valle de El Risco. Hay que supo- 

ner que igualmente a lo largo de toda la linea de costa se debi6 de producir un desman- 

telamiento similar de la misma. Tanto en la parte norte (Playa Segura La Playita) como 

en el sur (Punta del Manso), pueden reconocerse restos de conos de deyeccion de mag- 

nitudes considerables, ya sea por el volimen de los materiales implicados, como por su 

talla, que se encuentran en el momento actual suspendidos hasta un centenar de metros 
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por encima del nivel del mar. Estos depésitos, originalmente debieron de poseer unas 

mayores dimensiones apoyandose en la base del acantilado lo que implicaria, igualmen- 

te, una fase regresiva marina que impidiera, como en el momemto actual, que la erosién 
del mar arrastrara los depésitos de pié de acantilado. Asl, se asimila a la erosion de los 

depdsitos eélicos la formacidn de todos estos conos de deyeccién de acantilado. 

Con posterioridad al Ciclo Post Roque Nublo, y ya dentro del Pleistoceno, tiene lugar 

la erosion intensa de todas estas formaciones post Roque Nubilo, tanto en las zonas con- 

tinentales como en las costeras, produciéndose asi el encajamiento de la red hasta su 

situacion actual, asi como la limpieza de todo el frente costero y el retroceso del acan- 
tilado hasta su situacién actual. 

Finalmente, en una fase ya muy reciente (a juzgar por el grado de conservacion de 

las formas), tiene lugar el dltimo episodio volcanico, representado sélo en el norte de 

la Hoja, en la zona media del Valle de Los Berrazales (Barranco de Agaete). Es en esta 

fase tardia cuando tiene lugar la formacién de los aterrazamientos de fondo de valle, 

formacion de depdsitos de pendientes paralelos a las vertientes actuales, todos debil- 
mente incididos por la red de drenaje actual. 

5.3.- PRINCIPALES FORMAS DIFERENCIABLES 

Se clasifican las formas no banales de la Hoja, segun su tamano, en dos grupos: Ma- 

croformas, con dimensiones minimas del orden del centenar de metros y Microformas, 

con dimensiones maximas del orden métrico. 

Si bien en todos los casos se trata de formas desarrolladas sobre terrenos volcanicos 
exclusivamente, a la hora de su descripciéon se hara referencia a ellas como formas vol- 

canicas sélo cuando en la morfologia final predominen los rasgos heredados de los pro- 

cesos volcanicos sobre aquellos resultantes de otro tipo de modelado (por ejemplo, el 
mar). 

5.3.1.- Macroformas. 

5.3.1.1.- Formas volcanicas. 

Conos volcanicos y superficies de coladas o campos de lava.- En esta Hoja, la conser- 

vacion de grandes formas derivadas de la actividad volcanica son muy reducidas. En 

efecto, si bien, por ejemplo, el Andén Verde, con sus alturas maximas de 800 m. es en 

si mismo, una forma derivada de la acumulacién de coladas de lavas procedentes de un 

volcanismo fisural, la forma extrusiva resultante que adquiere dimensiones regionales 
no es apreciable a la escala de la Hoja. Por otra parte, los rasgos de erosién marina se 

superponen sobre los propiamente volcénicos. No se consideran entonces, aln existien- 

do, por las razones antedichas, mas que rasgos de origen volcanico a menor escala. 



En lo que se refiere a conos volcanicos, s6lo se pueden encontrar restos muy desman- 

telados de ellos, como ocurre con los edificios volcdnicos de Roque Bermejo. Se trata 

de casos muy mal representados y que sélo se pueden diferenciar en base a la localiza- 
cion de los centros de emision, u ocasionalmente a restos de las coladas. 

En otras ocasiones, lo Unico que se conserva de los antiguos edificios volcanicos son 

retazos de superficies recubiertas por los materiales emitidos. Todos los casos observa- 

bles pertenecen al episodio post Roque Nublo, siendo la caracteristica mas sobresaliente 

en todos ellos, la perfecta conservacion de la topografia original superficial, asi como 

la paelopendiente previa. Se consideran aqui, tanto formas incluidas integramente en 

la Hoja, como El Roque o La Higuera, que pertenece a la superficie denominada en la 
Hoja de Agaete, como Las Longueras. También se incluyen otros restos de superficies 

morfolégicamente clasificables como mesas, tales como la de la Vega de Acusa y dos 

pequeios retazos asociados a ella (Solana de Morro Castrado, Lomo de la Majonera), 

y finalmente la pequefia mancha de lavas basaniticas y tefriticas situada al SE. de Casas 

Las Hoyas, en el margen centro-este de la Hoja. Estas superficies, calificadas como mesas, 

se diferencian de las primeras descritas en que no fosilizan una base inclinada, sino que 
marcan la fase final de colmatacién de una depresién y se apoyan sobre una base hori- 

zontal. 

Coladas de lava confinadas a fondos de valle.- Se incluye en este apartado a la Gnica 

forma clara que existe en esta Hoja, si bien s6lo contenida parcialmente (situandose el 

resto en las Hojas adyacentes). Corresponden al episodio volcanico mas reciente de este 

areay se halla perfectamente conservado, si bien un poco degradado superficialmente. 

Se enumeran a continuaciodn otras formas de origen no volcanico. 

5.3.1.2.- Formas marinas. 

Rasas fosiles y actuales.- No existe en este apartado un importante catalogo de for- 

mas. Apenas si cabe destacar aqui la existencia a lo largo de todo el borde inferior del 
acantilado de una pequefa hanqueta, que constituiria la rasa actual de abrasién. Tanto 

en la zona de'los Llanos Blancos como en el tramo de costa entre la Punta de La Aldea 

y la Playa de La Aldea, como asimismo en la playa de El Risco y Guayedra, es verosimil 

la existencia de niveles de rasa fésiles que, por haber sido fosilizados por depositos de 

origen continental, no son diferenciables con claridad. 

Acantilados marinos.- Es el tipo de rasgo, no volcanico mejor desarrollado de todos, 

tanto en extensién, cubre practicamente todo el borde N-SSO de la Hoja, como en su 

persistencia a lo largo del tiempo, desde el Mioceno hasta la actualidad. Con una altura 

maéxima de 1.000 metros y una altura media superior a los 300 metros pueden encontrar- 
se en ¢l todo tipo de morfologias, siendo la pendiente exclusivamente funcién de las 
caracteristicas geotécnicas de la roca. 
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Es de destacar que salvo en los casos aludidos anteriormente (Llanos Blancos), no exis- 

ten nunca recubrimientos de pié de acantilado formados por los derrumbamientos pe- 

riédicos de éste, lo que habla, més que de la estabilidad de la forma acantilado, de la 

competencia de la erosién marina en el proceso de arrastre y fragmentancién de este 

tipo de depésitos que debe ser, a juzgar por los resultados, muy notable. 

El trazado de la costa es rectilineo, con excepcién de entrantes como el Valle de El 

Risco, facilmente justificable (ver mas adelante). Esta uniformidad de la costa se debe 
al carcter masivo de la roca (Basaltos Ciclo I) y homogéneo en todo el tramo. En algun 

caso, Punta de La Laja del Risco, existen pequefios promontorios que se justifican en 

base a diferencias litologicas (dique basaltico), que dan a la roca una superior resistencia 

a la del resto de la costa. 

Acantilados supuestos y falsos acantilados.- Se incluirdn aqui todas aquellas formas 

abruptas que por su altura y proximidad al borde costero, pudieron haber funcionado 

en determinados momentos transgresivos del Terciario superior o del Cuaternario como 

lineas de costa. Entre ellos pueden citarse el borde norte del Valle de San Nicolas de 

Tolentino, o la zona externa del Valle de El Risco. 

Playas.- Aparecen aqui s6lo casos mal desarrollados y escasos. La mayoria son playas 

de cantos (Playa de la Aldea, Playa de El Risco, Playa de Guayedra), probablemente re- 

sultado del retrabajado de antiguos abanicos-delta de {os cursos de agua que desembo- 

can en esos puntos. 

También hay playas de arena (Playa de la Virgen) resultado del desmantelamiento de 

la placa eélica de Los Llanos Blancos. 

5.3.1.3.- Formas continentales. 

Redes de drenaje anémalas, fSsiles 6 colgadas.- En numerosos casos, tanto debido al 

retroceso del acantilado marino, como por la activa capacidad erosiva en la red de dre- 

naje, se producen casos de capturas o fosilizacién de ésta. La homogeneidad de los ma- 

teriales sobre los que actian las aguas de escorrentia da lugar a una red consecuente 

de partida, que pone ain mas de manifiesto, por ejemplo, la rapidez con que tiene lu- 

gar el retroceso de las vertientes. Asi es comprensible el desarrollo de redes como las 

del Barranco de los Berros, paralela a la cresta del acantilado. En otros casos, como en 

el Barranco del Caiderillo, la evolucién de la red de drenaje (dependiente del Barranco 
de la Aldea) produce la captura de la red secundaria menos activa (en este caso del Ba- 

rranco del Caidero). 

En'otros casos, el retroceso de la linea de costa deja a caballo entre ta vertiente marina 
y la continental, depésitos con volimenes excesivos para la red actual (Barranco del Per- 

chel) o redes de drenaje claramente decapitadas por la erosién marina (red de drenaje 

que se inicia en Los Cuevachones). 
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Terrazas aluviales y Depdsitos de fondo de barranco.- Se incluyen aqui todos aquellos 
depésitos originados por flujos de agua que adoptan una morfologia planar, emplazan- 

dose en los fondos de valle y ligados a redes de drenaje atn funcionales. $6lo aparecen 

formas de este tipo en relacion con las redes de mayor entidad: La Hoya, Barrancos de 

Lentisco, Furell, Carrizo, Perchel, El Risco, Majorro y Guayedra entre otros. 

En todos los casos sefialados parecen relacionarse con episodios de mayor pluviosidad 

que el momento actual, estando todas ellas ligeramente disectadas por ia red de drenaje 
actual. ‘ 

Se adivina una relacién entre las zonas en que estos depdsitos presentan las maximas 

acumulaciones y 4reas de substrato con un menor grado de cohesién (Barranco de El 

Risco). ’ 

Glacis de piédemonte.- Se trata de una serie de formas de acumulacién que transicio- 

nan a veces gradualmente desde depdsitos aluvio-torrenciales a depésitos de pendiente. 

También existen transiciones (Lomo Combado) entre formas puramente erosivas y for- 

mas acumulativas. Han sido mencionados por otros autores no sélo en esta isla, (ARANA 

y CARRACEDO (1978)), sino en otras del Archipiélago Canario (MARTINEZ DE PISON, y 

TELLO (1986)), por lo que eventualmente podrian ser utilizadas como elementos de co- 

rrelaciéon en ausencia de otros criterios. Son un rasgo frecuente en el extremo SO. de 

la Hoja, coincidiendo, en este area, con el borde del Valle de San Nicolas de Tolentino. - 

De acuerdo con FAIRBRIGDE (1968), pueden distinguirse dentro de los glacis de piéde- 

monte, hasta tres subtipos, de los que se encuentran aqui casos bien diferenciados: g/a- 

cis rocoso, (o pedimento de roca dura), glacis de erosién (o pedimento de roca blanda) 

y glacis aluvial (bajadas). 

Asi, el Lomo Combado seria un buen ejemplo de glacis rocoso, recubierto por una 

delgada pelicula de detritus rocosos, mientras que el Lomo Quebrado corresponderia 

a un glacis de erosién, labrado en los materiales blandos de los “Azulejos”. 

Los glacis situados entre la Piedra del Agua y las Casas del Lentisco corresponderian 

a glacis aluviales o bajadas, sin que ello descarte transiciones entre unos y otros tipos. 

Estas formas se disponen siempre en el contacto entre formaciones rocosas resistentes 
y formaciones més blandas, lo que explica una mayor cantidad de aportes. También se 

hace necesario para explicar estos depésitos unas condiciones de mayor pluviosidad que 

las actuales, tratdndose por tanto de formas relictas. 

Deslizamientos gravitacionales.- Se describen aqui otro tipo de formas de acumulacién 

sin estructuras tractivas ni clasificacion de los materiales que en ellas aparecen. 

Se relacionan con fuertes escarpes rocosos en los que el pié estd conformado por ma- 

teriales alterados, bien por fluencia o por arrastre de los finos, producido por el agua 

a8



del freatico que se canaliza a través de esos niveles de alteracién, ocasionando fractura- 

ciéon y movimiento de los materiales superiores, mas rigidos. 

Los depositos relacionados con este tipo de movimientos se caracterizan por la eleva- 

da talla de los blogques en ellos incluidos, que ademas no han sufrido retoque alguno, 

y por la matriz areno-arcillosa que los envuelve. Son observables este tipo de dep6sitos 

en el Valle de El Risco y en el Valle de San Nicolas, entre Los Azulejos y la Piedra del 

Agua (en esta Hoja). 

Cicatrices de desprendimiento por fluencia. Es de entre los rasgos de origen continen- 

tal, uno de los mas sobresalientes dentro de la Hoja. El ejemplo mas claro corresponde 

a‘los denominados Llanos de Tirma, en los que se asocian fuertes escarpes modelados 

en traquitas ignimbriticas con replanos realizados a favor de tramos de traquitas inter 

samente alteradas (Los Azulejos), facilmente movilizables en presencia de agua por su 
elevada plasticidad. . 

En la cartografia morfol6gica aparecen identificados como restos de aplanamientos 

en materiales poco coherentes “tipo azulejos”. 
\ 
i 

La zona denominada como Llahos de Tirma esta conformada por un semicirculo que 

va desde los picos de La Pimienta, El Saucillo, Pico de la Morra, Cruz de la Virgen, Los 

Morrillos, El Palmar, cerrandose al mar en Cueva Gacha y Cruz del Tabaibal. Se identifica 

como el borde de retroceso de un arco de deslizamientos, mas o menos continuos, de- 

bidos al comportamiento geotécnico del material de “Los Azulejos”. El hecho de que 

el Valle del Risco se halle aun parcialmente colmatado con este tipo de depésitos, habla 

de la gran cantidad de materiales movilizados por este tipo de movimientos, asi como 

de la continuidad del proceso. 

Otros autores (FUSTER, et al. 1968) identifican tanto los depdsitos del Valle de El Risco, 

como la banqueta estructural que definen los Llanos de Tirma, como una cicatriz de 

deslizamientos tipo avalancha, lo que no coincide, en nuestra opinién, con la realidad, 

(como se ha justificado anteriormente). Se trata, finalmente de un rasgo fésil ligado a 

una época mas humega que la actual y, el proceso s6lo se reactivaria de coincidir con 

un incremento de la pluviosidad en la zona. 

5.3.2.-Microformas. 

Se recogen aqui una serie de formas menores, asociadas generalmente a las formas 

mayores descritas anteriormente, sin que tengan, salvo casos aisiados, un papel impor- 

tante en la evolucién del relieve. Unicamente se mencionaran aqui las mas caracteristi- 

cas. 

Tafoni s.s..- Se trata sin duda de las microformas mas caracteristicas de toda la Hoja. 

Son tafoni (“cavernous weathering”) en sentido estricto, aunque generalmente se han 

descrito preferentemente en rocas graniticas. Presentan todas las caracteristicas de los 
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tafonis: formacién de estructuras en panal en su interior, disgregacién en lajas y en gra- 
no, formacion de bévedas en el interior de bloques o de bancos rocosos, formacién de 
ventanas, etc. 

Si bien se ha observado algun caso de tafone (dudoso) en rocas basélticas, se desarro- 

llan preferentemente en las traquitas y las fonolitas del Ciclo I. Las dimensiones alcanza- 

das son ocasionalmente superiores a los cinco metros de altura o anchura. Aparecen am- 

pliamente reflejados en la toponimia, lo que indica tanto su abundancia como su singu- 

laridad. 

Cavidades no tafdnicas.- Existe otro tipo de cavidades que se denominardn como no 

tafénicas, debidas a origenes diversos (zonas de aimagres y cascajares, por ejemplo) ex- 

plotados diferencialmente por la erosion, y que se pueden diferenciar en morfologia y 
génesis de los tafoni. Son mas frecuentes en los basaltos, sin distinguir edades. 

Alveolizaciones (meteorizacién en panal, “honey comb”).- Se trata de pequenas cavi- 

dades de tan sélo unos centimetros de diametro maximo, que se desarrollan sobre su- 

perficies lisas y descubiertas, y que se asocian en grupos numerosos. Aparecen preferen- 

temente sobre basaltos y en la proximidad del borde costero. 

Disyuncion esferoidal.- Sélo se han distinguido en dos puntos: carretera Acusa-Artena- 

ra, en tefritas-fonolitas y en los basaltos, basanitas y tefritas de la zona de Casas Las 

Hoyas. 

5.4.- TdPONIMOS SIGNIFICADO GEOMORFOLOGICO EN LA HOJA 

Mesa de Acusa = Relieve residual de tope horizontal formado por acumulacion de 
coladas, 

El Roque, Roque Bermejo, Morro Castrado, Morro Cardo Cristo = relieves “tipo tor”. 

Lomo de La Majonera, Lomo Combado, Lomo Quebrado, Lomo del Cura, etc. = Cres- 

tas rocosas redondeadas 

Degollada de Las Brujas = Collado 

Barranco del Caidero, Barranco del Caiderillo, = Cascadas, rapidos. 

Los Azulejos = Zonas de alteracién hidrotermal de la roca (ignimbritas) 

Andén Verde, Andén de las Guirreras = Escarpe, acantilado. 

Hoya de Ojeda = depresiones de origen indeterminado 

Los Cuevachones, Cueva del Humo, Cueva Gacha, Cuevas Negras, Cueva del Zapatero, 
. etc. = Tafone, (“cavernous weathering”) 

Los Llanitos = replanos estructurales. 
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6.- PETROLOGIA. 

6.1.- CICLO L. 

6.1.1.- Formacion basaltica. 

6.1.1.1.- Lavas basdlticas. Lavas basélticas y mugeariticas. (3) y (4) 

Estas unidades han sido ampliamente muestreadas a lo largo de la franja NE-50. en 

que afloran en la Hoja. 

Se describen conjuntamente ambas unidades, pues desde el punto de vista litolégico 

existen términos similares en las dos, aunque en lineas generales se puede decir que en 

la unidad (3) predominan los basaltos augitico-olivinicos u olivinico-augiticos hacia la 

base, con algunos niveles también de tendencia ankaramitica; luego abundan maés los 

basaltos plagioclasicos y hacia el techo y en la unidad (4) predominan los traquibasaltos 

aunque también se pueden encontrar algunos niveles basélticos. Todos estos tipos se 

extienden con gran uniformidad petroldgica a lo largo de la superficie de la Hoja. 

Los basaltos augitico-olivinicos estdn formados por fenocristales de augita, olivino y 

plagioclasa con una matriz de plagioclasa, augita titanada y minerales opacos. Como 

minerales accesorios pueden llevar olivino y vidrio. La textura es cominmente glomero- 
porfidica intergranular y con pasos intermedios a intersertal. 

Los fenocristales son abundantes con una proporcién del 20-25% y tamarios que pue- 

den llegar a 3 6 4 mm. como méximo. Los de olivino son menos abundantes pero mas 

desarrollados, idiomorfos, algo redondeados por reaccién con la matriz y mas o menos 

alterados a iddingsita (y en algunos casos a minerales serpentinico-cloriticos). Los feno- 

cristales de augita titanada son de inferior tamano, idiomorfos, maclados, zonados y 

agrupados en glomérulos. La plagioclasa esta presente en mucha menor proporcién, en 

forma de pequefios listoncillos maclados agrupados. A veces se observan microfenocris- 

tales de minerales opacos. 

La matriz la constituyen microlitos de plagioclasa maclada en forma de listoncitos 

orientados al azar, entre los que se disponen los cristalitos alargados de augita y abun- 

dantes opacos casi pulverulentos de formas equidimensionales y también de h4bito es- 

quelético. Se puede encontrar en algunas muestras vidrio intersticial y algan relleno de 

carbonatos. El olivino puede aparecer como mineral accesorio. 

Los basaltos olivinico-augiticos encontrados son basicamente iguales a los anteriores, 
con la diferencia de que los fenocristales de olivino son los mas abundantes y desarro- 

llados y que el porcentaje total de fenocristales esta entre el 30 y 40%. 

Asimismo se pueden ver en menor proporcién basaltos augiticos, basaltos olivinicos 
y basaltos de tendencia ankaramitica. 
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Los términos basalticos mas plagioclasicos estan constituidos por fenocristales de pla- 

gioclasa, augita, olivino y opacos (éstos no siempre presentes) rodeados por una matriz 

de plagioclasa, augita, minerales opacos y olivino. El apatito se encuentra como mineral 

accesorio y también puede haber vidrio en cantidad accesoria. Las texturas mas frecuen- 

tes son la porfidica o glomeroporfidica microcristalina, siempre de caracter vacuolar. 

Los fenocristales son abundantes (20-30%), con tamafnos que pueden ir hasta 6-8 mm. 

siendo la media de 3-4 mm. Los mas numerosos son los de plagioclasa en forma de lis- 

tones maclados (ley de la albita, karlsbad, periclina), en alguna ocasién corroidos por 

la matriz y a menudo agrupados entre si. El resto de los fenocristales son mucho menos 

abundantes y de menor tamaio (0,3 mm.); los de olivino son idiomorfos con golfos de 

corrosion y alterados a iddingsita; los de augita son también idiomorfos, maclados, pu- 

diendo ir a veces como microfenocristales; los opacos cuando aparecen lo hacen en for- 

ma de microfenocristales idiomorfos. 

La matriz esta constituida por abundantes microlitos en forma de listoncitos maclados, 

a veces muy finos, de plagioclasa; augita en cristalitos alargados; opacos pulverulentos,a 

veces,de habito casi acicular (ilmenita) y olivino en muy escasa proporcion, en cristalitos 

idiomorfos. Pueden llevar algo de vidrio castafo intersticial alterado a minerales arcillo- 

sos. Las vesiculas en algunos casos son muy abundantes y circulares, pudiendo estar re- 

llenas de ceolita y/o cuarzo. 

Los niveles de traquibasaltos estan formados por rocas con una matriz de plagioclasa, 

augita, vidrio y apatito con caracter accesorio. Los fenocristales son practicamente ine- 

xistentes pudiendo haber plagioclasa, augita, minerales opacos y hornblenda castana. 

Asi pues, la matriz muy fina, estd formada por abundantes microlitos prismaticos alar- 

gados, que pueden estar orientados en la direccién del fiujo, dando a la roca una tex- 

tura traquitoidea; cristalitos idiomorfos alargados de augita titanada y opacos, casi de 

aspecto pulverulento. De forma accesoria se encuentran pequefios cristalitos alargados 

idiomorfos de olivino iddingsitizado, cristales de apatito ahumado y vi drio castafio de 
caracter intersticial. Alguna vez pueden observarse vesiculas rellenas de carbonato o 

ceolita. 

Como ya se ha indicado, los fenocristales son muy escasos. Se ha encontrado aiguno 

aislado de plagioclasa maclada en listones de hasta 0.8 mm.; augita idiomorfa, que pue- 

de ir agrupada junto con algun cristal de plagioclasa; minerales opacos en forma de 

microfenocristales idimorfos y hornblenda castafha, desestabilizada a minerales opacos, 

Unicamente en alguna muestra aislada y en escasisima proporcion. 

Todas las rocas basélticas descritas previamente son practicamente idénticas a las equi- 

valentes encontradas en las Hojas vecinas en las que estan presentes. 
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6.1.1.2.- Diques basicos y salicos. (1} y (2) 

Atravesando los materiales de la formacién basaltica | existen numerosos diques que 

presentan composiciones petrolégicas semejantes a su roca encajante, aunque a menu- 

do también se encuentran diques de naturaleza sélica y que, con toda seguridad, corres- 
ponden a los conductos de emisién de formaciones volcanicas posteriores. De este 

modo, se han descrito diques basalticos y traquibasalticos respecto al primer caso, y fo- 
noliticos en el segundo caso. En su mayoria afloran a lo largo de la carretera C-810. 

Basaltos: Son rocas bastante cristalinas, de textura porfidica intergranular algo vesicu- 

lares, formadas principalmente por un entramado de microlitos de plagioclasa entre los 

que se encuentran en menor proporcién olivino y-augita. Los cristales de plagioclasa 

(< 2 mm.) presentan maclado polisintético o maclas tipo karlsbad, estdn zonados y a 

menudo forman agregados o glomérulos. 

La augita, con ligeros tonos rosados, es idiomorfa-subidiomorfa, y exhibe cristales con 

secciones subhexagonales a prismaticas y su tamafio, al igual que el del olivino, es infe- 

rior al de las plagioclasas. El olivino normalmente es més escaso que el anterior, aparece 

en secciones rombicas y siempre presenta alteraciones a iddingsita. Frecuentemente am- 

bos minerales forman agregados. 

La matriz es rica en microlitos de plagioclasa, de augita, aunque en menor cantidad 
y opacos, los cuales a veces por, su tamafo tienen caracter de fenocristal. De manera 

intersticial aparecen zonas vitreas de color amarillento. 

Traquibasaltos: Mineral6gicamente son muy semejantes a los tipos anteriores. Son ro- 

cas porfidicas de textura intergranular, a menudo intersticial y generalmente vesicula- 

res. 

La plagioclasa es el componente mineralégico principal; son microlitos maclados po- 

lisintéticamente, zonados y sus tamafnos son muy variables (< 0,5 mm. hasta 2,5 mm.), 

augita es también abundante, presenta cristales con un ligero tono verdoso en secciones 

prisméticas o subhexagonales y generalmente aparece entre el entramado de microlitos 

de plagioclasa. Mucho menos frecuente es el olivino que esta siempre alterado a idding- 
sita. 

La matriz de estas rocas es fundamentalmente plagioclésica, con algunos microlitos 
de augita, olivino y numersosos minerales opacos que a veces forman pequefios glomé- 

rulos. Los cristales aciculares de apatito se encuentran de manera accesoria y pequefas 

zonas de vidrio amarillento aparecen en los intersticios. Las vesiculas a menudo estan 
rellenas por silice o carbonatos. 

Traquifonolitas: Son rocas de textura traquitica, practicamente afanitica, formadas 

casi exclusivamente por microlitos de feldespato alcalino maclados que estan alargados 
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en la direccién de flujo. Como fenocristales destacan alguna anortoclasa y mas raramen- 

te augita egirinica en secciones rémbicas y pequefas plaquitas de biotita. Es posible sin 

embargo, que exista nefelina aunque su identificacion como tal a menudo es dudosa. 

6.1.2.- Formacion traquitico-riolitica extracaldera. 

6.1.2.1.- Toba vitrofidica. (“Composite flow”).(5) 

Esta formacion solamente aparece en dos pequenos afloramientos en el 4rea centro- 

oeste de la Hoja, uno de ellos en Montaha Cerrada junto al Andén Verde y el otro en 

la Montaha de Tirma. En ambos se han muestreado unas tobas traquiticas vitrocristali- 

nas, el llamado “vitr6fido” y otras tobas traquibasalticas de caracter mas litico que las 

anteriores. Asimismo se ha muestreado otro pequefio afloramiento localizado en la la- 
dera N. de la Montafa de las Presas. 

Las rocas que forman el nivel del vitréfido son una tobas traquiticas vitrocristalinas 

con caracteristicas muy tipicas tanto petrolégicamente como desde otros puntos de vista 

y que son similares a las de niveles equivalentes en Hojas adyacentes como San Nicolas 

de Tolentino 0 Mogan. Su textura es fragmentaria, con una matriz vitrea. 

Los fragmentos son muy abundantes, suponiendo un 40-55% del total de la roca, que 

en gran mayoria son fragmentos cristalinos y liticos en muy escasa proporcion. 

Dentro de los fragmentos cristalinos la anortoclasa tiene una presencia destacada con 

una gran diferencia sobre el resto de los minerales. Estos fragmentos de anortoclasa 

son idiomorfos con secciones prismaticas cortas y tambien alargadas, que pueden llegar 

hasta 3,5 mm. de tamafio de grano y con una media de 2-3 mm.; se presentan con ma- 

clas en enrejado y de tipo karlsbad, a menudo corroidos por la matriz, rotos y a veces 

creciendo dos o tres cristales soldados entre si. Los fragmentos de anfibol son mucho 

menos abundantes y de menor tamafo de grano; presentan formas macladas. Los mine- 
rales opacos sélo aparecen de forma aislada, son idiomorfos, con pequefios golfos de 

corrosion y de pequefo tamafio. Los cristales de clinopiroxeno son casi inexistentes. 

Los fragmentos de liticos son bastante escasos, generalmente de traquibasalto y con 

formas irregulares. 

La matriz estd formada por vidrio castafio o gris, constituido por finas esquirlas 
(“shards™) soldadas y finos fragmentos de pémez aplastados y ligeramente desvitrifica- 

dos. 

Cristalitos idiomorfos de apatito, circén y esfena suelen aparecer en cantidad acceso- 

ria, a menudo en forma de inclusiones. 

Los niveles de tobas grises que descansan sobre el citado nivel, estan formados por 
tobas traquibasalticas de textura fragmentaria y matriz vitrea. 
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Los fragmentos mas abundantes son los cristalinos, aunque también son importantes 

las cantidades de fragmentos juveniles y de liticos. Los fragmentos significan aproxima- 

damente un 40% del total de la roca. 

Entre los fragmentos cristalinos, los de anortoclasa representan casi la totalidad de 

los mismos. Son idiomorfos, con maclas en enrejado y de tipo karlsbad, con tamafios 

medios de 2-3 mm. y maximos de 4 mm. y con marcadas coronas de reacciéon con la 

matriz. Los cristales de clinopiroxeno y de minerales opacos son muy escasos, de muy 
pequefo tamafio, idiomorfos y en el caso de los de clinopiroxeno, iddingsitizados. 

Los fragmentos juveniles son de escorias traquibasalticas vesiculares, con formas mas 

o menos equidimensionales, confundiéndose a menudo sus bordes con la matriz. 

Los fragmentos liticos muestran tamafos de hasta 5-6 mm., siendo generalmente de 

traquibasalto y en alguna ocasién de basalto plagioclasico. 

La matriz esta formada por cenizas grises que en su mayoria estad constituida por es- 

quirlas (“shards”) oscuras vitreas ligeramente desvitrificadas. 

Pequefios cristalitos idiomorfos de apatito suelen estar presentes de forma accesoria. 

6.1.2.2.- Lavas bas4lticas afaniticas. (6) 

El aspecto microscépico de estas coladas es el de microtobas basalticas-traquibasalticas 

con frecuentes fragmentos de esa composicién. En ellos destacan fenocristales de olivi- 

no, augita y plagioclasa. La matriz general de la toba es criptocristalina de color oscuro 

y en ella se encuentran algunos fenocristales de plagioclasa subidiomorfa y, en menor 

cantidad, de augita y opacos, producto de la desintegracion de los fragmentos. El con- 

junto presenta un flujo muy marcado. 

6.1.2.3.- Lavas traquitico-rioliticas. (7) 

Esta formacién estd representada en la Hoja Gnicamente por dos pequefios aflora- 

mientos situados en la parte centro-occidental en las zonas de la Montafa de Tirma y 

de Montafa Cerrada, donde han sido tomadas algunas muestras. 

Son rocas traquiticas, escasamente porfidicas con una textura microcristalina muy fina, 

casi criptocristalina. 

Los fenocristales, que suponen el 6-8% del total de la roca, son en su mayoria de pla- 

gioclasa o anortoclasa. Son idiomorfos, mostrando secciones prismaticas cortas o alarga- 

das, macladas (ley de la albita karlsbad, enrejado) a menudo corroidos por la matriz. 
También se observan en alguna muestra pequefios fenocristales aislados de un anfibol 

rojizo azulado (posible richterita-ferrorichterita), con bordes redondeados. Los de mine- 

rales opacos también son muy escasos y pequefios, redondeados y en parte proceden 
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de la alteracién del anfibol. 

En una muestra se han podido ver augitas como fenocristales muy aislados de formas 

alargadas. 

La matriz que empasta estos fenocristales es extremadamente fina, con areas incluso 

criptocristalinas. Se aprecian ciertas heterogeneidades texturales dependiendo funda- 

mentalmente del tamafio de grano. Los minusculos cristales tienen a menudo una cierta 

disposicion fluidal. 

Esta matriz estd formada fundamentalmente por microlitos, con formas irregulares, 

de feldespato alcalino y minerales opacos pulverulentos. De forma intersticial y en can- 

tidad accesoria se pueden ver cristalitos de anfibol rojizo-azulado. También como acce- 

sorio suele encontrarse apatito en secciones pequenas idiomorfas. 

Existen finas cavidades o vesiculas que puéden estar rellenas por finos cristalitos de una 

variedad de cuarzo. 

6.1.2.4.- Lavas basélticas plagioclasicas. (8) 

So6lo se posee una muestra de la colada que se encuentra en la parte alta de Montaiia 

Cerrada, sobre las ignimbritas salicas extracaldera. Carresponde a un traquibasalto pla- 

gioclasico con abundantes fenocristales de plagioclasa idiomorfa fresca (cristales indivi- 

duales o en glomérulos). Otros fenocristales, aunque en menor cantidad, son de olivino 

iddinsitizado y augita subidimorfa maclada. La matriz estd compuesta mayoritariamente 

por microlitos de plagioclasa y opacos finos. Dentro de la matriz hay algunos cristalitos 

de apatito y vacuolas subrendodeadas rellenas de silice micro y criptocristalina secunda- 

ria. 

6.1.2.5.- Ignimbritas. (9) 

Estos niveles, al igual que los otros descritos que componen la formaci6n traquitico- 

riolitica extracaldera, se localizan en cuatro pequefos afloramientos: dos de ellos pré- 

ximos a la costa en Montafa Cerrada junto al Andén Verde y en la Montaria de Tirma, 

y otros dos al NE. de la Hoja, en la ladera N. de la Montafia de las Presas y al NO. de 
Cueva Gacha. Han sido bien muestreados el primero y el tercero. 

Las rocas mas representativas serian unas tobas traquiticas ignimbriticas que muestran 
una textura fragmentaria con una matriz de cenizas muy finas mas o menos soldadas. 

Los fragmentos, que como maximo pueden alcanzar el 15-20%, son de caracter crista- 

lino, juvenil y litico pudiendo predominar uno u otro, siendo los fragmentos liticos los 

menos abundantes. 

Entre los fragmentos cristalinos, a excepcién de algunos de pequeiio tamafo de mine- 
rales opacos, los unicos presentes son los de anortoclasa; estos pueden llegar a ser casi 
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el unico tipo de fragmentos presentes, con tamafios que alcanzan los 5-6 mm., de for- 

mas idiomorfas rotas, con maclado en enrejado y de tipo karlsbad y en ocasiones algo 

corroidos por la matriz. 

La presencia de fragmentos de pémez es la Unica dentro de los fragmentos juveniles. 

En las muestras estudias no siempre estan presentes y su tamafio no sobrepasa los 3 

mm.;-a menudo aparecen desvitrificados, observandose finos cristales prismaticos de fel- 

despato alcalino que crecen perpendicularmente a las paredes del fragmento. 

Los fragmentos liticos son los menos abundantes, observandose sélo algunos aislados 

de traquitas y de cineritas casi vitreas. 

La matriz esta constituida por finas cenizas vitreas y esquirlas algo mayores (0,1 mm.) 

gque pueden estar desvitrificadas en grado variable y por finos fragmentos cristalinos, 

fundamentalmente de feldespato alcalino en forma de listones y en mucha menor pro- 
porciéon de minerales opacos. ' 

Como se indica en el apartado 2.2.2.1. existe un nivel vritrofidico de caracteristicas 

parecidas al descrito en el apartado 6.1.3.1. 

Los fragmentos son también muy abundantes, pudiendo llegar al 50%. Son funda- 

mentalmente de caracter cristalino, aunque también se observan con relativa frecuencia 
fragmentos juveniles y liticos en menor proporcién. 

Dentro de los fragmentos cristalinos la anortoclasa es con diferencia la mas frecuente 
con respecto a los otros cristales. Pueden alcanzar hasta los 5-6 mm. de tamafo, siendo 

lo habitual los 2-3 mm.; muestran generalmente formas prismaticas mas o menos alar- 

gadas estando los cristales frecuentemente rotos, y corroidos por la matriz; presentan 

maclas en enrejado o de tipo karlsbad. Otros fragmentos cristalinos son los de anfibol 

de color castafio-oliva, en pequefios cristales alargados y maclados; alguno de opacos 

con formas equidimensionales y por ultimo raramente se observan cristalitos idiomorfos, 

también maclados de clinopiroxeno. 

Entre los fragmentos juveniles es relativamente frecuente, en algunos casos, la presen- 

cia de escorias de caracter traquibasaltico; pueden alcanzar los 3-4 mm. Raramente se 

observan fragmentos de pémez. 

Los fragmentos liticos son 1os mas escasos y generalmente son de caracter traquibasal- 

tico. 

La matriz, de caracter a veces vesicular, esta constituida por esquirlas vitreas ("glass 
shards”) y cenizas muy finas de color gris, algo soldadas. El vidrio puede estar en ocasio- 

nes finamente desvitrificado, dando lugar a una textura criptocristalina. 

El apatito ha sido encontrado como mineral accesorio en la matriz, mostrando peque- 
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fias formas prismaéticas. 

6.1.3.- Formacién traquitico-riolitica intracaldera. 

6.1.3.1.- Tobas, ignimbritas y lavas. (10) 

Esta formacién, la de mayor extension en la Hoja, que ocupa el tridngulo centro sur- 

este de la misma, ha sido ampliamente muestreada a lo largo de numerosos afloramien- 

Como se menciona en el apartado 2.2.3.1. la formacién se caracteriza por el apila- 

miento sucesivo de ignimbritas y tobas con algunas intercalaciones lavicas vy sills traqui- 
ticos. Existe una caracteristica comin a estos diferentes niveles, que es su grado mayor 

o menor de desvitrificaciéon y recristalizacion, y a veces también de silicificacién, que en 

ocasiones es tan alto que se hace dificil distinguir si es una roca tobacea o de caracter 

lavico. 

Las rocas tobaceas en su gran mayoria muestran una textura fragmentaria, muy fina, 

ligeramente bandeada en algunos casos. 

Los fragmentos son en general muy escasos y de pequefio tamaro, salvo en las tobas 

de caracter mas ignimbritico, en las que su porcentaje puede alcanzar el 10-15%, y su 

tamano los 4-5 mm. Los de tipo cristalino son casi en su totalidad de anortoclasa, salvo 

algun cristalito muy aislado de minerales opacos y de biotita; los de anortoclasa apare- 

cen maclados, con formas mas o menos prismaticas y corroidos por la matriz. También 

se han encontrado fragmentos de tipo titico, siendo estos fundamentalmente de traqui- 

tas y microsienitas, pero también de cineritas y tobas. Los fragmentos juveniles son poco 

frecuentes y su caracter es pumitico. 

La matriz fa constituyen finisimas cenizas vitreas, muy desvitrificadas, e impregnacio- 
nes pulverulentas de minerales opacos a menudo oxidadas siendo por ello tipico el color 

rojizo de estas tobas. Se observan asimismo abundantes vetillas y vesiculas rellenas de 

cuarzo o una variedad suya, que incluso en algtin caso puede llegar a sustituir a los cris- 

tales de anortoclasa. 

También han sido estudiadas algunas muestras de tobas-brechas de lapilli. Estan for- 

madas por fragmentos angulosos muy abundantes de traquitas, microsienitas, sienitas 

e ignimbritas, con abundante pémez en algunos casos y con cristales de anortoclasa em- 

pastados por una muy escasa y finisima matriz de cenizas desvitrificadas, con impregna- 

ciones de éxidos de hierro. 

Asimismo se ha tomado una muestra de una toba vitrocristalina con una proporcién 

de fragmentos elevada (50-60%), especiaimente de anortoclasa, empastados por una 
matriz muy desvitrificada y silicificada Los niveles ignimbriticos estdn constituidos por 
rocas con un bandeado en ocasiones muy bien marcado y en otras peor definido. Este 

58



bandeado consiste en una alternancia de bandas de fragmentos de pémez muy estira- 

dos con otras de finas cenizas en las que destacan los fragmentos cristalinos y Ifticos. 

Los fragmentos de pémez aparecen generalmente muy desvitrificados, formandose 

finos cristales prismaéticos o aciculares de feldespato que se disponen perpendicularmen- 

te a las paredes del fragmento. 

Los fragmentos cristalinos y liticos no son muy.abundantes alcanzando como méaximo 

un 10% del total de la roca; sus tamafos pueden alcanzar los 5-6 mm. Entre los crista- 

linos destacan casi exclusivamente, excepto algunos cristales de minerales opacos, los 

fragmentos de anortoclasa; éstos son idiomorfos, con formas a menudo prisméticas alar- 

gadas, rotos con frecuencia, con maclas de tipo carlsbad o en enrejado y con bordes de 

reaccion con la matriz. Los fragmentos liticos consisten en fragmentos de traquitas, ig- 

nimbritas, sienitas y microsienitas fundamentalmente. 

La matriz esta constituida por finisimas cenizas vitreas, a menudo desvitrificadas; finos 

fragmentos cristalinos, especialmente de feldespato y por pequefios fragmentos de p6- 

mez desvitrificados no siempre presente. Se observan asimismo impregnaciones pulveru- 
lentas de minerales opacos. 

Por ultimo, se describen a continuacién las rocas componentes de los niveles traquiti- 

cos. 

Se trata de rocas traquiticas con texturas generalmente afieltradas, aunque también 

de caracter traquitico, muy finas y ligeramente vesiculares. En ocasiones pueden llevar 
algun fenocristal aislado. 

v 

La proporcidén de estos fenocristales no alcanza el 1% y a menudo no existen en ab- 

soluto.Se trata generalmente de cristales prismaticos de anortoclasa con maclas en en- 

rejado o de tipo carlsbad, de tamafios que pueden alcanzar los 7-8 mm. de aspecto sucio 

y con bordes de reaccién con la matriz. En casos aislados se ha podido observar algun 

pequefio cristal tabular alrgado de biotita y alguno equidimensional de minerales opa- 
cos. 

La matriz es muy fina, constituida fundamentalmente por finos microlitos de feldes- 

pato alcalino con formas de bastones o listoncitos, que se disponen al azar o de forma 

entrecruzada y s6lo en ocasiones marcando la direccién del flujo. Los minerales opacos 

son relativamente abundantes; se presentan a modo de impregnaciones pulverulentas 
que se distribuyen irregularmente de manera intersticial, rellenando los finos huecos en- 

tre los microlitos de feldespato y tapizando pequefas vesiculas. De forma muy accesoria 

se observan finos microlitos de anfibol castaio-acaramelado y algin cristalito idiomorfo 
de apatito. 

Los minerales opacos a menudo estan alterados a 6xidos de hierro. 
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Con relativa frecuencia se aprecian vesiculas o vetillas rellenas por una variedad de 

cuarzo con su tamafio de grano microcristalino. 

6.1.4.- Sienitas. (11) 

Sélamente se posee una muestra (BM-1338) de esta unidad, debido a la poca exten- 

sién que tiene en la Hoja. Es una sienita con textura ligeramente inequigranular hipidio- 

morfa compuesta mayoritariamente por cristales de feldespato alcalino (Na-k) antiper- 

tizos, pequenios cristales de circon, prismas idiomorfos de apatito y un agregado fibroso- 

rojizo que impregna zonas y rellena microfisuras y cavidades. De manera frecuente, aun- 

que accesoria, se presenta la biotita en placas de aspecto " ponqunlmco con cardcter tar- 

dio y con continuidad 6ptica. 

6.1.5.- Complejo de diques del “Cone-sheet”. 

La composicién de los diques varia desde términos traquiticos hasta fonoliticos, con 

mineralogias y texturas muy semejantes. Se caracterizan en su conjunto por. presentar 

una transformacién de bajo grado que altera superficialmente todos los feldespatos y 

oxida, en parte, los minerales ferromagnesianos. De forma accesoria se ha observado 

la presencia puntual de jarosita? procedente de opacos, en los diques de composicién 

mas traquitica. 

La descripcién petrografica individual de cada uno de los términos mas caracteristicos 

es la siguiente. 

Diques de tipo traquitico.- Las texturas son borfidicas, afiricas y esferuliticas, con ma- 
trices de flujo o afieltradas. La composicion es casi exclusivamente de microlitos incipien- 

tes de feldespato alcalino dispuestos bien en textura traquitoide o fibroso-radiada (es- 
ferulitica). Opacos y 6xidos rojizos se encuentran dispersos por la matriz. Con caracter 

secundario hay silice y filosilicatos verdosos (tipo clorita) ocupando intersticios. 

Diques de tipo traquifonolitico.- Son los mas abundantes y se diferencian de los anterio- 

res por el aumento en la cantidad de augita-egirinica y la presencia de nefelina en pe- 

quenas cantidades. Las texturas suelen ser porfidicas (con pocos fenocristales) o afiricas, 

con matriz fluidal traquitoide. Los pocos fenocristales son siempre de feldespato alcalino 

prismatico. La matriz esta formada por microlitos de feldespato alcalino entre los que 
intercrecen cristales incipientes de ferromagnesianos (principalmente augita-egirinica 

rameada). De manera accesoria hay opacos que se distribuyen por toda la matriz. 

La presencia de nefelina es, a veces, incierta debido a su pequefo tamafo y grado 

elevado de alteracion. En casi todas las ocasiones aparece como cristales idiomorfos de 

pequefio tamafio alterados a compuestos marronaceos criptocristalinos, y rodeado de 
egirinas. 

60



Diques de tipo fonolitico.- Todos son de textura porfidica traquitoide, en donde la pro- 
porcion de fenocristales es variable. Estos son en su mayoria de feldespato alcalino pris- 

matico. Mas escasamente los hay de augita-egirinica verdosa y, de menor tamano, esfe- 
na romboidal. Accesoriamente hay algin opaco. La nefelina esta en prismas idiomorfos 

pequenos, totalmente alterada, y rodeada en ocasiones por ferromagnesianos (augita- 

egirina). 

La matriz es micro-criptocristalina rica en microlitos de feldespato alcalino con canti- 

dades menores de augita-egirinica. Los opacos son escasos y pequerios, dispersos por 

entre los feldespatos. En algunos diques hay biotita y anfibol marrén. El apatito es ac- 
cesorio y se encuentra en relacién directa con los fenocristales de opacos y augitas. 

Con caracter secundario hay vesiculas rellenas de ceolitas fibroso-radiadas y, mas espo- 
radicamente, silice microcristalina. 

6.1.6.- Formacion fonolitica. 

6.1.6.1.- Ignimbritas y lavas intercaladas. (12) 

Esta formacion aflora en la parte centro-sur de la Hoja, con una extension superficial 

relativamente importante y ha sido bien muestreada en todo el afloramiento que se 

sitha en el area de la Montaha Cueva del Humo. 

Las coladas que constituyen la formacion son fundamentalmente lavicas con algunas 

intercalaciones ignimbriticas. 

Las lavas estan formadas por fonolitas nefelinicas con una textura traquitica en unos 

casos y afieltrada en otros. Generalmente cuando la textura es traquitica también es 
porfidica, siendo afanitica cuando es afieltrada. 

Cuando las fonolitas son porfidicas, los fenocristales alcanzan aproximadamente el 

10% del total de la roca. Estos son en su gran mayoria de sanidina o de anortoclasa, 

que se presentan en prismas alargados o listones con un tamafio medio de 2 mm. y ma- 

ximo de 4 mm., con maclas de tipo karlsbad fundamentalmente y también en enrejado 

y que marcan la direccién del flujo magmatico. No siempre se aprecian fenocristales de 

anfibol castafo acaramelado con formas alargadas y de pequefio tamafo y/o de biotita 

con secciones prismaticas muy alargadas alistonadas de color marrén oscuro, y también 
de pequeno tamafo. 

Coexistiendo con estos fenocristales o a veces sin ellos, aparecen microfenocristales 

de nefelina muy abundantes. Son cristales de secciones prisméticas cortas y hexagonales 

que pueden presentarse muy limpios o alterados a productos arcillosos. En algunos casos 

a estos cristales de nefelina se anade alguno aislado de un mineral del grupo de la so- 
dalita. 
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La matriz como se ha dicho puede ser traquitica o afanitica. En el primer caso la cris- 

talinidad es mayor, observdndose abundantes microlilitos de feldespato alcalino idio- 

morfos, con forma de listén, con maclado tipo karlsbad y orientacién marcando la direc- 

cion del flujo. En el segundo caso los cristales de feldespato se disponen como finas pa- 

juelas desorientadas, formando un entramado en el que luego se disponen los demas 

minerales. 

El contenido en egirina también es importante, encontrandose en finos cristales alar- 

gados casi aciculares que se disponen perpendicularmente a las caras de los cristales de 

nefelina o rodedndolos o, cuando éstos no existen, intersticialmente entre los cristales 

de feldespato. 

Los minerales opacos suelen presentarse como impregnaciones irregulares de microli- 

tos equidimensionales. En los casos en que la matriz es afieltrada se disponen de forma 

intersticial. ) 

El anfibol de tonos rojizo-acaramelados, posiblemente de caracter alcalino sélo se sue- 

le encontrar de forma accesoria en la matriz en las muestras porfidicas, en las que puede 

encontrarse algun fenocristal de anfibol. 

De forma accesoria también es posible encontrar cristalitos idiomorfos con secciones 

hexagonales de apatito. De igual forma se suele observar algo de vidrio intersticial de 

color castano. 

Entre estas coladas fonoliticas se encuentran algunos niveles de ignimbritas de carac- 

teristicas similares a las del apartado anterior y de traquifonolitas también similares a 

las fonolitas afaniticas de matriz muy fina y sin feldespatoides en su composicién modal. 

6.1.6.2.- Lavas. (13) 

Esta formacién esta representada por un pequefio afloramiento en las proximidades 

de Tamadaba en la parte centro-oriental de la Hoja. Se ha estudiado una muestra que 

tiene caracteristicas idénticas a las mencionadas para las fonolitas nefelinicas en el apar- 

tado precedente. 

6.2.- CICLO ROQUE NUBLO. 

6.2.1.- Glacis cono de composicion fonolitico-traquitica. (14) 

Los unicos fragmentos muestreados han sido rocas de tipo traquifonolitico, uno de 

matriz cristalina y otro totalmente vitrea. 

El primero tiene como Gnicos fenocristales feldespato alcalino y plagioclasa salica. El 
feldespato alcalino es idiomorfo-subidiomorfo, con secciones prismaticas a veces, estad 

maclado segun karlsbad y su tamafio es inferior a 1 mm. La plagioclasa es mucho menos 
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abundante y tiene maclado polisintético. 

La matriz es microcristalina heterogranular compuesta fundamentalmente por feldes- 

pato alcalino, con zonas de concentracion de cristales de grano medio y otros de grano 

fino, con zonas esferuliticas. Otros componentes de la matriz son la augita egirinica con 

secciones prismaticas y color verde intenso, y mas escasamente anfibol marronaceo-ro- 

sado. 

De manera accesoria aparecen cristales aciculares de apatito. 

El otro fragmento muestreado es una roca totalmente vitrea compuesta por un vidrio 

amarillento y con rellenos de silice, y totalmente desprovista de componentes mineralé- 

gicos cristalinos. 

6.2.2.- Sedimentos aluviales, intercalaciones de brecha Roque Nublo y tobas cineriticas. 

(16) 

Del conjunto de materiales agrupados bajo este epigrafe s6lo se dispone de muestra 

de la toba cineritica en la zona de Lugarejos. 

Es una roca tobacea de matriz cineritica compuesta por fragmentos de roca y cristales 

individuales., Los primeros son de tipo intermedio-salico, en los que tnicamente destacan 
finos microlitos de feldespato en una matriz criptocristalina. Los componentes mineral6- 

gicos individuales son augitas con habito, subidiomorfo y secciones prisméticas y subre- 

dondeadas, anfibol marrén y minerales opacos. También se encuentran zonas vitreas 
de color marrén amarillento. 

6.2.3.- Coladas dé tefritas fonolitas hatiynicas. (17) 

Estas coladas son de composicion tefritico-fonolitica y presentan una textura traquiti- 

ca caracteristica. La matriz es muy fina y en ella se encuentran numerosos fenocristales, 
aungue su proporcion varia de una muestra a otra. 

El piroxeno es de tipo augita-diopsido y presenta normalmente colores rosados. Los 

fenocristales de plagioclasa corresponden a labradorita andesina, aunque también exis- 

ten como microlitos en la matriz, donde se alinean paralela o subparalelamente. Los 

fenocristales podran corresponder a halyna, aunque es dificil su identificacién debido 

a las alternancias y a la ausencia del tipico color azulado. Ademds, en la matriz existen 
minerales opacos de manera muy dispersa. 

Como minerales accesorios, en la muestra BM-1315 se han encontrado cristales de ru- 
tilo. Existen también rellenos de calcita de cristalizacién posterior, que a menudo susti- 
tuyen a las plagioclasas de la matriz. 
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6.2.4.- Lavas basalticas, ankaramiticas y basaniticas. (18) 

Estas coladas afloran principalmente en la zona SO. de la Mesa de Acusa, aunque tam- 

bién existen pequefos retazos en el area de Lugarejos. Mineralégicamente presentan 

composiciones variadas, que se describirdn a continuacién. 

Basaltos: Son rocas de textura porfidica, de matriz fina de tipo microcristalina y gene- 

ralmente vesiculares. Los fenocristales de augita son méas abundantes respecto a los de 

olivino, tienen formas prismaticas y aunque suelen ser de composicién titanada a menu- 

do presentan un nucleo verdoso. Frecuentemente estdn maclados, zonados y forman 

agregados. El olivino es subidiomorfo y estd totalmente iddingsitizado. 

La matriz consta de microlitos de augita, abundantes listoncilios de plagioclasa macla- 

da, que a veces incluso toma caracter de fenocristal, y opacos a menudo corroidos. De 

manera accesoria aparecen apatitos normalmente incluidos en la augita. 

Basalto-basanita: corresponde a una muestra de la zona de Lugarejos y es de caracter 

porfidico y matriz microcristalina. Los fenocristales principales son los de augita idiomor- 

fa titanada y tamarnos que oscilan entre 0.2 y 2.5 mm. Frecuentemente estdn maclados, 

zonados y forman glomérulos que rodean al Gnico fenocristal de olivino observado. 

La matriz es rica en microlitos de augita y diminutos cristalitos de plagioclasa que a 

veces resulta dificil de identificar debido al bajo grado de cristalizacién que presenta y 

a menudo cristaliza en sus huecos. Es posible que exista nefelina, aunque no ha sido 

observada. Los opacos son muy abundantes y a veces estan corroidos en los bordes y 

nucleo. . 

De manera accesoria aparecen apatitos aciculares, dispersos en la matriz o incluidos 

en el piroxeno. Las vacuolas suelen estar rellenas de carbonatos. 

Traquibasalto-tefrita: Son tipos porfidicos con una matriz microcristalina de caracter tra- 

quitoide. La augita idiomorfa-subidiomorfa titanada es el fenocristal principal y presen- 

ta a veces un nucleo verdoso. Mucho menos frecuente es el anfibol marronédceo, gene- 

ralmente idiomorfo-subidiomorfo, en prismas subhexagonales. 

La matriz es muy fina y estd formada principalmente por finos listoncillos de plagio- 

clasa orientados paralelamente segun la direccién de flujo y que le da a la roca un aire 

traquitoide. Los minerales opacos son de tamafios homogéneos entre si y se encuentran 
dispersos por toda la roca. 

A veces se encuentran intersticios de tipo ceolita que tal vez puedan corresponder a 

nefelina?. Es posible también que haya algun cristal de haliyna pero estan totalmente 
alterados. El apatito es muy abundante en cristales aciculares hexagonales o ameboides 

y a veces con tamahos que le confieren caracter de fenocristal. A menudo estan inclui- 
dos en el anfibol o piroxeno. 
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6.2.5.- Brechas. (19) 

Las muestras estudiadas corresponden al 4rea de la Mesa de Acusa gue es donde me- 

jor esta representado este episodio volcanico: S6lamente se ha estudiado |la matriz de 

la brecha. Para m4s informacién petrogréafica sobre los fragmentos englobados en ella, 

se recomienda consultar la memoria de la vecina Hoja de San Nicolas de Tolentino o 
los trabajos publicados por diversos autores, por ejemplo ANGUITA (1972) y BREY y SCH- 

MINCKE (1980). ’ 

La roca est4 formada por una serie de fragmentos liticos, cristales individuales y vidrio. 

Los fragmentos son de: 

Fonolitas-tefriticas: Son las mas abundantes. Estdn compuestas por sanidina, piroxeno 

monoclinico y nefelina y tienen una textura traquitica o traquitoidea. 

Basaltos: Son menos abundantes que los anteriores y estdn compuestos por plagio- 

clasa y piroxeno en una matriz criptocristalina. 

La matriz esta formada por vidiro alterado y numerosos cristales de feldespato, augi- 

ta, anfibol marrén, esfena y opacos. Tanto los fragmenetos como el vidrio no presentan 
soldadura. 

6.2.6.- Conos de deyeccién con intercalaciones edlicas. (20) 

Intercalados en estos materiales se encuentran fragmentos de naturaleza fundamen- 

talmente basaltica aunque también son frecuentes los fonoliticos de textura tobacea. 

Fragmentos basalticos: son de textura porfidica microscritalina en los que los fenocris- 

tales principales son la plagioclasa maclada y en general de tamafios préoximos a 1 mm. 

Mucho menos frecuentes son los cristales de augita que presentan secciones subhexago- 

nales y de olivino siempre iddingsitizado. Ambos minerales a menudo forman agregados 

o glomérulos junto con la plagioclasa. 

La matriz esta constituida principalmente por finos microlitos de plagioclasa y abun- 

dantes minerales opacos, con zonas vitreas en los intersticios. Rellenando las vacuolas 
se encuentran ceolitas y carbonatos. 

Fragmentos tobéceos: Son de composicion de tipo intermedia-salica; su naturaleza es 

epiclastica y estan constituidos por fragmentos vitreos o criptocristalinos en los que des- 

tacan numerosos cristales de plagioclasa. A menudo se observan silicificaciones que pa- 
recen estar empastando los fragmentos. 
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6.3.- CICLO POST ROQUE NUBLO. 

6.3.1.- Depdsitos de deslizamientos gravitacionales. (21) 

Como se expuso en el apartado correspondiente, la naturaleza de estos materiales es 

eminentemente salica. Las muestras estudiadas corresponden a rocas fonoliticas de tex- 
tura porfidica traquitica. 

Los fenocristales son en su mayoria de feldespato alcalino, sanidina o anortoclasa, que 

se presentan en listones alargados, maclados y con tamafio maximo de unos 2 mm. El 

piroxeno es augita egirinica prismatica con un color vede intenso. El anfibol es bastante 

abundante y a menudo aparece asociado al piroxeno. Los cristales presentan secciones 

rémbicas o prismaticas, son de color marrrén rosaceo y a veces tienen sintomas de reab- 
sorcién. El resto de los fenocristales son prismas menores de nefelina frecuentemente 

alterada. 

La matriz estad constituida por microlitos de feldespato formando entramados, junto 

con pequenas plaquitas de anfibol, augita y numerosos cristales de opacos. 

De manera accesoria aparecen finos cristales aciculares de apatito. 

6.3.2.- Lavas y piroclastos basaniticos y tefriticos. (22 y 23) " 

Se han muestreado casi todos los afloramientos existentes en la Hoja, de esta unidad 

e incluso el centro de emisién de Roque Bermejo. 

Petrograficamente estos materiales son de dos tipos: basaltos, y basanitas. Sin embar- 

go, estos términos obedecen exclusivamente a criterios modales y se ha dado el caso 

en que geoquimicamente algunas muestras corresponden a tipos tales como, tefrita o 

basanitas. 

Los basaltos presentan a su vez varios tipos: 

Basaltos olivinico-piroxénicos: se distribuyen por el area de la Mesa de Acusa, princi- 

palmente en el tablero superior. Son rocas de textura porfidica y matriz cripto o micro- 

cristalina. 
_\\ 

Los fenocristales son siempre de olivino y piroxeno en proporciones relativamente va- 

riables. El olivino esta en cristales idiomorfo-subidiomorfos con algun golfo de corrosién 
y practicamente siempre esta alterado a iddingsita por sus bordes, aunque a veces la 

sustitucion es total. El dinopiroxeno es augita idiomorfa (o de la serie augita-diopsido) 

con formas hexagonales; normalmente aparece zonada concéntricamente y maclada. 

Algunas presentan un nicleo de color verdoso (rico en Na) y los bordes de color rosado 

(ricos en Ca y Ti). 

La matriz esta compuesta principalmente por pequefios cristales tabulares de augita 
a menudo entrecruzados, numerosos opacos en granulos dispersos y microlitos de pla- 
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gioclasa andesina-labradorita intersticial o rellenando espacios vacios. A veces se en- 

cuentra vidrio entre los cristales de augita y opacos. 

De manera accesoria se encuentran pequefias plaquitas de biotita de incipiente crista- 

lizacién tardia y apatito en pequerios prismas aciculares, dispersos o incluidos en los fe- 

nocristales de augita. 

Basaltos piroxénicos: Se presentan s6lo en una muestra, en la pista cerca de La Cruz 

de Maria, al N. de la Solana de Morro Castrado. Es una roca porfidica, de matriz micro- 

cristalina y que tiene como fenocristal principal al piroxeno (augita), que aparece macla- 

do y zonado. Presenta habito idiomorfo-subidiomorfo y bordes rosaceos, aunque a veces 

el nideo es de color verdoso. 

La matriz consta basicamente de microlitos de augita, listoncillos de plagioclasa (ande- 

sina-labradorita) y opacos diseminados, a veces formando grumos. Los cristales acicula- 

res de apatito son muy abundantes tanto en la matriz como incluidos en los piroxenos. 

De manera accesoria aparecen numerosas plaquitas de biotita de cristalizacion tardia. 

Basanitas: Se encuentran principalmente en las coladas de los alrededores de Lugare- 

jos y también en la zona de Solana de Morro Castrado. El pequeio afloramiento de El 

Roque, al N. de la Hoja, también presenta esta composicion. 

Mineralégicamente son semejantes a los anteriores. Son tipos porfidicos y con una 

matriz de cardcter micro-criptocristalino, a veces también hialopilitica. Los fenocristales 

son de olivino y augita, estando ambos en proporciones variables. El primero es idiomor- 

fo-subidiomorfo a menudo con golfos de corrosion y siempre esta alterado a iddingsita 

a partir de sus bordes, aunque a veces estad totalmente sustituido. La augita suele estar 
maclada y zonada, formando agregados que rodean al olivino. Sus bordes presentan 

una coloracién rosada y en el nlcleo a veces son de color verde. 

La matriz consta de microlitos de augita prismética, numerosos opacos y de manera 

intersticial un vidrio grisdceo. Es posible que exista nefelina pero su identificacién es 

dificil, debido al bajo grado de cristalizacién que presenta. 

De manera accesoria aparecen pequefas plaquitas de biotita de cristalizacion tardia. 

La muestra del edificio piroclastico de Roque Bermejo presenta las mismas caracteris- 
ticas que los materiales lavicos, basaniticos aunque es de destacar en ella la presencia 

de numerosas zonas vitreas, que hace que adquiera una textura, hialopilitica la cual evi- 

dencia el brusco enfriamiento sufrido. Empastados en el vidrio estan los cristales de oli- 

vino y augita, normalmente bastante alterados. Es una roca muy vesicular. 
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TABLA I 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA 

F. BASALTICA I C.ROQUE NUBLO C.FOST R.N. 

{Lavas) INFERIOR 

*N2 Muestra 1383 AG-977 AG-978 411 BM-1314 EM-1313 

$i0, .48.50 49.45 51.20 46.60 55.00 43.88 

Al,04 13.50 14.46 13.58 14,73 20.50 12.15 

Fe203 7.52 7.80 8.40 6.04 3.05 6.56 

FeO 5.71 4.24 3.38 6.58 1.50 6.18 

Mg0 4,31 2.98 2.98 5.19 .71, 7.63 

Ca0 8.95 8.12 7.28 9.32 3.71 11.19 

Na,0 3.37 3.37 3.50 3.10 6.06 3.77 

K20 1.59 1.93 2.41 1.20 4.81 1.08 

MnO .17 .12 .14 .21 .16 .17 

Ti0, 4.35 4.03 3.70 4.11 .97 4.69 

P205 .69 .66 .56 .50 .15 1.11 

H20 .80 3.12 1.97 1.35 2.73 1.66 

c 245 3660 

F 800 

Cl 

v 380 330 400 90 440 

Cr 26 20 30 10 210 

Co 54 
Ni 44 30 40 80 10 170 
Cu 178 

Zn 123 

S 

Rb 39 20 30 116 50 

Sr 603 500 400 1010 1100 

Y 38 54 42 20 a8 
Zr 436 494 525 756 720 

Nb 66 38 54 110 74 
Ba 179 550 510 1820 1200 
La 108 33 190 134 

Ce 70 98 240 180
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Q 4.19 6.19 7.06 3.56 
Or 9.40 11.41 14.24 7.09 28.43 6.38 

Ab 28.52 28.52 29.62 26.23 37.20 21.07 

An 17.01 18.63 14.23 22.73 14,53 13.04 

Lc 

Ne 7.63 5.87 

Ac 

Ns 

Di 17.37 13.50 14.20 9.21 2.26 27.42 

Wo 

Hy 2.68 1.16 84 9.32 

0l .51 4.41 

Ln 

He 3.14 6.16 7.97 1.30 1.85 

Mt 6.34 2.37 .62 8.76 2.54 6.83 

Cr .01 .01 .05 
Il 8.26 7.65 7.03 7.81 1.84 8.91 

Tn 

Pf 
Ap 1.60 1.53 1.30 1.16 .35 2.57 
Cec .20 3.05 

[o 
Z .09 .10 .11 .15 .14 

ID 42,10 46,12 50.92 36.89 73.25 33.22 

FEMG .00 .00 .00 .04 .00 .00 

IP .54 .53 .62 .43 .74 .61 

1383 .— Hawaiita. Colada a unos 200 m. al N. del Puerto de la Aldea. SCHMINCKE (1982). 

AG-977 .- Hawaiita. Colada en la ladera E. del Barranco del Perchel. MAGNA. 

AG-978 .- Mugearita. Colada en la carretera C-810, a unos 100 m. del km. 59. MAGNA. 

411 .— Basalto subalcalino. Colada en la carretera de Tirma a la Marquesa; cota 600 m. HAUSEN (1962). 
BM-1314.- Benmoreita. Colada en el cruce de carreteras en el tablero de Acusa. MAGNA. 

Bli-1313.- Tefriva. Colada en la cantera de la ladera S. de la presa ce Acusa. MAGNA.
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ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA 

DIQUES DEL "CONE SHEET" 

TABLA I (Cont.) 

F. TRAQ.-RIOL. 

EX. CALDERA 

N2 Muestra AG-762 39414 39453 43949 27029 43959 BM-1319 

59.50 60.20 59.90 58.75 57.90 62.50 67.12 

19.74 17.92 16.15 20.42 20.55 16.40 15.45 

1.48 3.32 3.87 1.33 .91 6.02 3.11 

.78 48 .98 .67 1.13 .36 .36 

.15 .71 .30 .31 .61 .56 .53 

1.54 .56 .70 1.13 .85 .20 1.26 

4.98 7.06 8.68 9.30 9.79 5.72 6.20 

5.54 5.06 4,82 5.71 5.49 5.25 3.97 

23 .43 .42 .22 .30 .01 .17 

24 .72 .76 .34 .27 1.49 .88 

.01 .09 .03 .12 .18 

5.33 3.20 2.91 1.16 1.74 1.07 .38 

N 

30 10 

10 10 

10 10 

300 80 

70 160 

20 50 

1200 463 
105 93 

275 1060 
140 126 
50 165
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Q 5.64 8.21 13,38 
Or 32.74 29.90 28.49 33.74 32.44 31.03 23.46 
Ab 42,14 56.01  45.03 34.52 33.69 48.40 52,46 
An 7.57 2.1%9 .21 2.60 
Lc 

Ne 2.02 6.07 20.98 22.45 
Ac 11.20 3.85 2.63 
Ns 1.05 .25 1.10 
Di 2.76 3.69 3.53 1.14 
Wo .50 
Hy .61 1.39 .79 
o1 1.24 .51 1.44 
Ln 

He 2.72 6.02 3.11 
Mt 2.15 86 
Cr 

11 .46 1.37 1.44 .65 .51 .78 1.12 
Tn 71 
Pf- 

Ap .02 .21 .07 .28 .42 
Cc 

c 2.78 .03 1.23 
Z .24 .09 
Ru 1.08 

ID 80.52 87.94  79.59 89.25 88.59 87.64 89,31 
FEMG .33 .00 .57 .52 .B2 .00 .00 
1P .72 .95 1.21 1.05 1.07 .92 .94 

AG-762 .-  Traquita. Collado en la pista de Artenara a Altavista (1220 m.). LAGNA. 
39414 .-  Traquita. Carretera de Tamadaba a Artenara, km. 4,800. HERNAN (1976" 
39453 .-  Traquita peralcalina. Pista de Tirma. HERNAN (1976). i 
43949 .- Fonolita. Altavista. HERNAN (1976). 
27029 .-  Fonolita. Risco Alto. HERNAN (1976). 
43959 .-  Traquita. Carretera de Arienara a Tamadaba. FEREAN (1576). 

BM-1319.- * Traquita. Colada en la carretera de la ladera O. del yértice Blanca. MAGNA.
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N¢ Muestra 

TABLA I (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA 

TOBAS E IGNIMBRITAS INTRACALDERA F. FONOLITICA 

64.03 

16.70 

5.61 

.21 

.15 

.14 

6.20 

5.06 

.25 

.96 

.07 

.98 

60 

10 

BM-1335 39468 

64.50 

17.25 

4.08 

.29 

.50 

.84 

5.20 

4.86 

.01 

.98 

.10 

1.70 

39429 39432 

64.10 66.90 

13.39 13.13 

5.54 4.96 

.57 .45 

1.12 .28 

57 .70 

5.61 6.34 

5.35 4.82 

.20 (08 

1.10 1.12 

.13 14 

1.76 83 

43933 

62.98 

15.70 

5.49 

.57 

.?1 

.42 

.01 

.03 

.04 

[E
 

]
 

1.14° 

AG-752 

59.80 

16.20 

4,82 

1.07 

.66 

.84 

100 

10 

10 

200 

30 

58 
1040 

195 

1016 

300 

350 

401 

900 

300 

440 

61.51 

18.10 

3.63 

.43 

.13 

.62 

6.60 

5.47 

.44 

.68 

.03 

2.63
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Q 8.23 13.39 10.81 13.57 7.15 .74 

Or 29.90 28.72 31.62 28.49 29.73  33.45 29.90 32,33 
Ab 52.46 44.00  39.09 40,70 50.86 45.00 54,79 55.85 An .24 3.51 1.01 2.88 
Le 

Ne . 3.69 2.18 Ac 7.38 11.40 7.58 1.64 
Ns 

Di 83 .34 2.74 2.14 
Wo 

Hy .37 1.25 2.38 .54 1.77 .32 01 26 .44 
Ln 

He 5.51 4.08 2.99 1.02 5.49  1.93 3.96 3.04 Mt 
40 .85 Cr 

. 
11 .98 .63 1.63 .97 1.29  2.47 1,91 1.29 
Tn .59 1.49 .30 
Pf .25 
Ap .16 .23 .30 .32 .23 .23 .25 .07 
Cc 

o 94 2.15 27 
z .14 .21 

Ru 45 .65 29 

1D 90.59 86.11 81.52 82.76 87.74 82.14 86.87 88.92 
FEMG .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ip .94 . 80 1.12 1.19 .98  1.10 1.02 .93 

BM-1335.~ Traquita. Tobas . en la pista del Barranco Hoya de El Laurel. MAGNA. 

39468 .- Traquita. Cerro del Carrefio. HERNAN (1976). 

39429 .- Traquita peralcalina. Cerro del Carrefio. HERNAN (1976). 
39432 .- Traquita peralcalina. Cerro del Carrefio. HERNAN (1976). 
43933 .- Traquita, Cerro del Carrefio. HERNAN (1976). 

AG-752 .- Traquita peralcalina. Colada en la pista de Lz Casas de Tirma. MAGNA. 
401 .- Traquita peralcalina. Colada superior de la Degollada de Cueva Nueva (Tirma). HAUSEN (1862). 
440 .- Traquita. Colada en la cumbre de Tamadaba, a cota 1438 m. HAUSEN (1962).
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7.- GEOQUIMICA 

Se ha dispuesto de 22 analisis quimicos para abordar el estudio geoquimico de la 

Hoja, de los cuales 9 son inéditos, generados en este proyecto y los restantes proceden 

de las diferentes fuentes bibliograficas consultadas. En la Tabla |, aparecen listados to- 

dos los anélisis de elementos mayores y menores, la norma C.I.P.W.,, los indices de peral- 

calinidad (IP) y de diferenciacion (ID), asi como la relacién Fe-Mg de los ferromagnesia- 

nos (FEMG). Para clasificar las muestras se ha utilizado el diagrama T.A.S. (Total Alcalis- 

Silica) de la UGS, LE BAS et al. (1986). Al pie de la tabla figura ia nomenclatura proce- 

dente de la proyeccién de las muestras en el citado diagrama. 

Es preciso advertir, sin embargo, que un estudio de este tipo presenta una serie de 

limitaciones al restringirse Unicamente al ambito de una sola Hoja, pues es escaso el 
namero de muestras con que se cuenta y frecuentemente en el area hay ciclos o forma- 

ciones volcanicas incompletas. Ademas, el muestreo no es siempre lo uniforme que se 
hubiera deseado, por falta de afloramientos o alteracion de los mismos. Por ello, las 

conclusidnes a las que pudieran llegarse hay que tomarlas con precaucién y considerar- 

las en un contexto mas amplio, (a nivel insular) con la informacién geoquimica que se 

tenga de otras zonas de la isla. 

Respecto a los analisis, pueden encontrarse diferencias en los contenidos de algunos 

elementos de rocas similares, las cuales pueden deberse, en parte, a la diversidad de 

procedencia de los analisis y, principalmente a las técnicas analiticas de laboratorio em- 

pleadas. . 

Formacién basaltica I. La caracterizacioén tipolégica de las muestras de esta formacion 

corresponde en el T.A.S. a tipos hawaiiticos, mugeariticos y basalticos subalcalinos, Fig. 

3. Los términos hawaiiticos (muestras 1383 y AG-977) corresponden practicamente al 

mismo &rea (zona de la Punta de La Aldea), mientras que los otros dos han sido tomados 

mas al N. e interior de la isla (basalto subalcalino). Haria falta una mayor cantidad de 

analisis con un muestreo bien proyectado a lo largo de toda la formacién, para poder 

sacar alguna conclusién sobre una posible zonacién vertical geoquimica en ella. De to- 

das maneras, sin embargo, en la Hoja de San Nicolas de Tolentino y de Mogan, situadas 
mas al S. se observa la presencia de términos semejantes en la misma formacién. 

Todas las muestras tienen un caracter bésico y saturado, como lo demuestra la presen- 

cia de cuarzo normativo. Asimismo, son de destacar las cantidades de hyperstena nor- 

mativa que, junto con el cuarzo, son aspectos que caracterizan a la serie toleitica. La 

presencia de términos tolefticos en el primer episodio subaéreo de las Islas Canarias 

siempre ha sido objeto de extenso debate. Sin embargo, al existir una relacién Fe;03/ 

FeO relativamente alta, es posible que deforme los valores de la composicién normativa 
de estas rocas. Este enriquecimiento en hierro se muestra claramente en el diagrama 
AFM, Fig. 4, indicando también esa afinidad toleitica. 

El que haya o no nefelina normativa en los basaltos es el criterio utilizado en la cla- 
sificacion T.A.S. para dividir este grupo en basaltos alcalinos o subalcalinos, como es el 
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caso de la muestra 411. Por otro lado, es de destacar en esta muestra la elevada cantidad 

de hyperstena en su norma. 

La hawaiitas presentan muchas similitudes composicionales entre si, a pesar de que 

cada una tiende a situarse en'los limites del campo de proyeccién. La mugearita, al igual 

que el resto, presenta bajo indice de peralcalinidad (0.62) aunque algo mas elevado que 

las otras muestras y se sittia entre los tipos mas diferenciados de la formacién. Ambos 
términos son, no obstante, poco empleados en Canarias, siendo mas genérico el término 

traquibasalto para este tipo de rocas. ’ 

En cuanto a los contenidos en elementos mayores, se observa en el diagrama de va- 
riacidon de elementos mayores, Fig. 5, que los elementos alcalinos tienden a aumentar 

ligeramente a medida que crece el contenido en SiO;, mientras que parecen disminuir 

aquellos elementos propios de minerales ferromagnesianos y opacos (Mg0, Ca0, Fetotal 

y TiO5),.manteniéndose constante el MnO; el Al;03 y el POg muestran un comporta- 
miento mas irregular. Por otro lado, son de destacar las elevadas cantidades de titanio, 

caracteristico de las series alcalinas. Los elementos menores, Ni, Cry Sr, Fig. 6, muestran 

un descenso a medida que aumenta la silice. 

Formacion traquitico-riolitica extracaldera. S6lo se dispone de una muestra, pertene- 

ciente a una colada del area del vértice topografico Blanca, lo que impide conocer de 

manera amplia el comportamiento geoquimico de esta formacion. 

Es una roca de composicion traquitica, Fig. 7, muy diferenciada, con elevado indice 

de diferenciacién (ID=89.31) y saturada en silice, con gran cantidad de cuarzo e hypers- 

tena normativos, si bien este ultimo mineral se haya en mucha menor proporcién. Aun- 

que no llega a ser peralcalina (IP<1) tiene también un caracter alcalino bastante alto. 

Los contenidos modales en feldespatos alcalinos quedan igualmente bien reflejados en 

su composicién normativa. 

Formacion traquitico-riolftica intracaldera. Las tobas e ignimbritas de esta formacién 

presentan una amplia representacién en el area cartografiada. De ellas se dispone de 
6 analisis quimicos que corresponden a la zona del cerro del Carrefio y del area de Tirma. 

Se clasifican como traquitas y traquitas peralcalinas, Fig. 7, resaltandose en el segundo 

caso el caracter peralcalino, como lo demuestra su indice de peralcalinidad mayor de 1 

y la presencia de acmita normativa. Son muestras muy diferenciadas (ID entre 82 y 91) 

y con un grado de saturacién en silice bastante acusado con cantidades altas de cuarzo 
normativo, excepto la muestra AG-752 que es subsaturada y tiene nefelina en la norma, 

también presente en la composicién. modal. 

En el diagrama de variacion de elementos mayores, Fig. 5, se reflejan los bajos conte- 

nidos de estas rocas en P705, TiO5. MgO, CaO y Fe,.,. 
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En el diagrama de evolucién AFM, Fig. 8, las muestras se proyectan dentro de la se- 

cuencia de evolucién de la serie alcalina, correspondiendo a sus términos finales. 

“Cone-sheet” Se dispone de 4 muestras de diques del complejo filoniano de estructura 

cbénica que ocupa la zona central del Dominio intracaldera. Tres de las muestras corres- 

ponden a diques fonoliticos y una a un dique traquitico. Esta divisién se ha hecho de 

acuerdo con criterios de campo y petrogréaficos: los fonoliticos corresponderian a diques 

de color verde con nefelina modal, mientras que los traquiticos serian de color beige y 

sin nefelina modal. Este criterio petrografico es por otro lado, el que se ha utilizado 

tradicionalmente en Canarias para distinguir entre ambos tipos litolégicos. 

Sin embargo, la caracterizacién tipol6gica de estas muestras en el diagrama T.A.S., 

Fig. 9, s6lo coincide en parte con la clasificacion petrogréfica. En este diagrama, diques 

modalmente considerados como fonoliticos son normativamente traquitas y traquitas 

_peralcalinas. No obstante, aunque los diques aqui analizados sean todos traquiticos, 

existen también tipos fonoliticos normativos, como se ha visto en otras areas. 

En conjunto, tienen altos indices de diferenciacién, y varian entre términos saturados, 

con cuarzo e hyperstena normativos y términos subsaturados, con nefelina normativa. 

En general tienen también un grado de alcalinidad alto, aunque sélo la muestra 39453 
alcanza el caracter peralcalino, al tener un IP>1. Este caracter se manifiesta también en 

su norma por considerables contenidos de acmita y pequerios de silicatos sédicos. 

Del andlisis comparativo entre las composiciones del complejo filoniano y la de las 

formaciones encajantes, se observa que éstas presentan mayor grado de saturacion, a 

la vez que presentan relaciones de alcalinidad ligeramente menores que los diques. De 

modo general se puede decir, que tanto las rocas filonianas como las encajantes perte- 

necen a magmas semejantes. Sus diferencias en el grado de saturacién pueden deberse 

al caracter hipoabisal de las primeras y extrusivo de las segundas. Con respecto al con- 

tenido en Al;03, muestran también diferencias, siendo mayor en los diques. 

De analisis de elementos menores, Fig. 6, s6lo se disponen en una muestra, por lo 

que no es posible establecer alguna conclusién en cuanto a su variacién. 

Formacién fonolitica Los analisis disponibles son de HAUSEN (1962), y proceden de 

las zonas de Tirma y Tamadaba. En el diagrama T.A.S., Fig. 7, las muestras se clasifican 

como traquitas. Se dad aqui también esta aparente contradiccién entre la denominacién 
de la formacién y la aparicién dentro de ella de términos traquiticos, siendo otra vez 
el criterio modal antes mencionado, el utilizado para denominar fonolita a fa roca. La 

principal diferencia entre ambas es el caracter peralcalino de una de ellas. Las dos tienen 

pequeiias cantidades de nefelina modal y el cuarzo normativo de la muestra 401 refleja 

probablemente una cierta alteracién de la muestra. Aparentemente ambas muestras son 

semejantes, aunque destaca la pequefa cantidad de Q normativo (0.74) al mismo tiem- 
po que la presencia de nefelina y olivino, este Gltimo en cantidades muy pequeiias. Por 
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otro lado son rocas muy diferenciadas (ID=86-89) y muestran un caracter fundamental- 
mente sédico. 

Ciclo Roque Nublo. No tiene gran representacion cartografica en este area. La muestra 

analizada es una benmoreita, Fig. 10, perteneciente a unas coladas situadas en las pro- 
ximidades de la Mesa de Acusa. 

Con respecto a las coladas mas tipicas de este ciclo, basanitas y tefritas, esta muestra 

es mucho mas diferenciada y alcalina, asemejandose mas a las composiciones de los pi- 

tones que intruyeron a finales del ciclo. Estos son de composicién mayoritariamente fo- 

nolitica y fonolitico-tefritica, proyectandose esta muestra en el TAS, muy cerca del cam- 

po de estas tltimas. Aunque en campo se encuentra aislada y aparentemente desconec- 

tada de algun centro de emisién, relativamente cercano a ella, en la Hoja de Teror, se 

encuentra el pitén de los Brezos, (su composicion fonolitico-tefritica), por lo que cabe 

la posibilidad de que esta colada proceda de él. 

El Ciclo Post Roque Nublo. S6lo esta representado en la Hoja por el tramo inferior, 

habiéndose muestrado una colada de la parte alta de la Mesa de Acusa. 

Es una roca subsaturada, poco diferenciada y de composicién tefritica, Fig. 11. Sin em- 

bargo, modalmente parece tratarse de un basalto en transito a basanita, que es ya un 

término mas comun en este ciclo. El relativo alto grado de oxidacién que tiene puede 

que haya modificado algo su composicién quimica. Es de destacar en ella, las cantidades 

altas de titanio. 

8.- HISTORIA GEOLOGICA. 

La emersion de la isla de Gran Canaria tuvo lugar durante el Mioceno, con la emision 

de un gran volumen de lavas basalticas de caracter fisural, que dieron origen a un gran 

estratovolcan sobre el que se asienta la isla hoy en dia. En la Hoja de Vecindad estos 

materiales ocupan todo el sector occidental formando potentes apilamienetos que cons- 
tituyen los restos del gran edificio central. La emisién de estas coladas basalticas debi6 

ser muy rapida como evidencian la ausencia de intercalaciones sedimentarias (o paleo- 
suelos) asf como la falta de discordancias significativas que indicarian periodos erosivos 

importantes. La parte inferior de esta formacioén ha sido datada en la desembocadura 

del Barranco de Tasartico (Hoja de Mogan) por MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) en 
13.8 m.a. (Mioceno medio). Para el tramo medio de esta formacién estos autores han 

realizado varias dataciones en esta Hoja (zona del Andén Verde) obteniendo edades del 

érden de 13.5 m.a. lo cual indica la rapidez de estas emisiones, si se tiene en cuenta el 

enorme volumen de material emitido ( 1.000 km3). 

Probablemente debido a la rapidez de la emision de la formacién basaltica (antes alu- 

dida) se produce un brusco y repetentino vaciado de la cAmara magmatica que d4 lugar 
al hundimiento del techo de la misma, provocando el desarrollo de una caldera volcani- 
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ca con la subsiguiente emisién de un enorme volumen de ignimbritas y coladas piroclas- 

ticas. Estos materiales se extendieron radialmente por las laderas del estratovolcan al- 

canzando la costa en numerosos puntos fundamentalmente en el sector S. y SO. En esta 
Hoja esta formacién presenta menor desarrollo debido probablemente a la intensa ero- 

si6n que ha sufrido esta zona occidental de la isla. La sucesién de este episodio comienza 

con tobas vitrofidicas (“composite-flow") sequidas de ignimbritas y lavas traquiticas pe- 
ralcalinas, datadas por MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.) en 13.4 m.a. A continua- 

cién, y con caracter local, tienen lugar pequeiias emisiones de coladas basalticas plagio- 

clasicas que coronan el apilamiento en Montafa Cerrada, al O. de Montafa Blanca. 

Coincidiendo con las anteriores emisiones salicas tiene lugar en el sector centro-occiden- 

tal de la isla el relleno de la caldera por potentes mantos de ignimbritas, muchos de lo 

cuales desbordan los limites de la Caldera de Tejeda. 

En aparente continuidad con la formacién traquitico-riolitica se emite la formacién 

fonolitica (traquifonolitica) integrada por materiales lavicos y piroclasticos (fundamen- 

talmente ignimbritas), lo cual indica la existencia de petiodos mas tranquilos junto a 
otros mas violentos de caracter explosivo. En esta Hoja esta formacién queda limitada 

hoy en dia al dominio intracaldera, aunque su extension debié de ser mucho més impor- 

tante como prueban la existencia de coluviones fonoliticos discordantes sobre la forma- 

cién basaltica, en las proximidades del km. 60 de la carretera de S. Nicolas-Agaete. Se- 

gun datos de MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.) el periodo de emisién de estos ma- 

teriales se sitla entre 12.6 y 9.7.m.a. Coincidiendo en parte con las primeras emisiones 
fonoliticas, tiene [ugar un resurgimiento de la actividad efusiva en el area central de la 

caldera produciendo una intrusién de caracter sienitico que encaja sobre los materiales 

salicos anteriores. En esta Hoja, esta unidad se restringe a la esquina SE. (Barranco de 

Tejeda), habiendo sido datada por MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.) en las hojas 
vecinas en 11.9-11.8 m.a. A esta intrusién sucede la del Complejo de diques conicos 

(“cone-sheet”) que afecta a un drea mas amplia que la intrusién sienitica, pues ocupa 

el cuadrante SE. de esta Hoja y se extiende en las hojas limftrofes de Teror, S. Bartolomé 

de Tirajana y S. Nicolas de Tolentino. La emisién de estos diques ha sucedido en dos 

etapas: durante la primera se emplazan los diques traquiticos que representan el 80%; 

y en la segunda, de menor importancia, se emiten los diques fonoliticos.Estos altimos 

tienen mayores potencias y, en ocasiones se presentan formando paquetes potentes 

como ocurre en Altavista. En otras zonas al sur de esta Hoja se observan verdaderos 

domos fonoliticos relacionados con estas ultimas emisiones que marcan el final del pri- 
mer ciclo volcanico. 

A partir de este momento se inicia un largo periodo erosivo de unos 5 m.a. durante 
el cual se produce una prolongada e intensa erosién, con un fuerte retroceso de la linea 

de costa, que dé lugar al desarrollo de los acantilados existentes. Al mismo tiempo se 

encajan una gran parte de los barrancos de la Hoja y se depositan los glacis-cono exis- 

tentes en el sector SO.. La edad de estos materiales resuita dificil de precisar si bien 
todo parece indicar que esta comprendida entre 9.7-5 m.a. 
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Después de este periodo erosivo comienza la emisién del Ciclo Rogue Nublo. Las Co- 
ladas que forman la base de este ciclo han sido datadas por LIETZ y SCHMINCKE (1975), 

en la Mesa del Junquillo, al sur del area estudiada (Hoja de S. Nicolas) en 4.4 m.a.. Sin 

embargo, en esta Hoja, las primeras emisiones de este ciclo corresponden a las coladas 

de tefritas-fonolitas que parecen relacionarse con el Piton de los Brezos. Este pitén, que 

aflora en la Hoja de Teror, ha sido datado por los autores anteriores en 3.86 m.a. Alter- 

nando con estas emisiones lavicas se producen otras de caracter explosivo que dan lugar 

a enormes paquetes de brechas volcdnicas que cubren la zona central de la isla y se 

extienden radialmente llegando hasta la costa en otras hojas. En ésta que nos ocupa, 

debido a los relieves existentes en el “cone-sheet”, estos materiales quedan confinados 

al borde E. de la misma, observandose la existencia de una cuenca de sedimentacién 

en la zona de Lugarejos-Las Hoyas, en la cual se mezclan facies sedimentarias conglome- 

raticas con episodios cineriticos, brechas volcanicas y otros depésitos de caracter epiclas- 

tico. 

Después del Ciclo Roque Nublo (4.4-3.4 m.a.) se produce un corto periodo erosivo de 

menos de 1 m.a. durante el cual pudo desarrollarse la linea estructural Barranco de 

Agaete-Barranco de Tirajana que ha debido condicionar la actividad volcanica posterior 

a lo largo de este eje, tal es el caso de las alineaciones de conos recientes. Ahora bien, 

por el momento faltan datos que permitan conocer la edad exacta de este accidente 

que por otra parte sélo afecta de manera marginal a esta Hoja. 

Probablemente relacionados con esta etapa de pulsaciones tecténicas debierqn pro- 

ducirse los deslizamientos de Llanos Blancos que contribuyen al cambio de perfil de la 

costa en esta zona y al asentamieneto en su base de niveles de arenas edlicas que se 

van entremezclando con los depdsitos de ladera. 

Las emisiones del Ciclo post Roque Nublo son generalmente series basicas subsatura- 

das. Observandose que en esta Hoja s6lo aparece el tramo inferior de este ciclo. Estos 

materiales han sido datados fuera del ambito de la Hoja, al SE. de la misma en la zona 
de los Llanos de la Pez por LIETZ y SCHMINCKE (1975} obtenienda una edad de 2.8 m.a. 
Casi sincrénicamente con este ciclo se han producido los deslizamientos gravitacionales 

que aparecen en la zona de Tirma y Morro de los Pinos. Se trata de depdésitos cadticos 
cuya atribucién cronoestratigrafica resulta muy arriesgada puesto que no estan fosiliza- 

dos por coladas, ahora bien alguno de estos depésitos debe ser posterior a la emisién 

de estas coladas (post-R.N.) pues en la Hoja situada al sur (San Nicolas de Tolentino) se 
observa que los materiales caéticos del Morro de los Pinos cubren a coladas de este ciclo. 

Con posterioridad a estos depésitos tienen lugar un nuevo periodo de actividad (Ciclo 

Reciente) que se caracteriza también por la existencia de centros volcanicos de caracter 

estromboliano; muchos de estos edificios se alinean segtin la directriz NO-SE antes men- 

cionada. En esta Hoja s6lo se puede citar la presencia de las coladas que han rellenado 

el Valle de Agaete cuya edad exacta no se conoce, pero todo parece indicar que tengan 
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menos de 50.000 aios, ya que se conserva la superficie del malpais aunque esta ligera- 

mente cortada por la red de drenaje actual. Por Gltimo, desde estas emisiones subhist6- 

ricas hasta la actualidad, se ha continuado encajando la red de barrancos que configu- 

ran la fisonomia actual de la Hoja. 

9.- HIDROGEOLOGIA 

9.1.- DATOS CLIMATOLOGICOS. 

En la superficie de la Hoja hay instalados 14 pluviémetros y 1 pluviégrafo, con los 

que se han determinado unas precipitaciones que oscilan entre los 200 mm. de los sec- 

tores costeros y los 700 mm. de las laderas montafosas orientales (Pinar de Tamadaba). 

La evapotranspiracion potencial medida con evaporimetros de tipo Piche se calcula 

entre 1100 y 1500 mm. Estos altos valores parecen deberse a los fuertes vientos reinan- 

tes. 

La evaporacién en lamina libre oscila entre 1000 y 1400 mm, 

9.2.- AGUAS SUPERFICIALES. 

Las aguas superficiales discurren intermitentemente por una red de barrancos muy 

encajados, especialmente en los sectores norte y sur de la Hoja. 

No existen barrancos importantes en cuanto a la extension de su cuenca. Los del sector 

sur son afluentes del gran Barranco de la Aldea de San Nicolés. En la Fig. 12, aparecen 

representados los barrancos y presas mas importantes de la isla, habiéndose remarcado 
la situaciéon de esta Hoja. ' 

El coeficiente de escorrentia estimado para los barrancos comprendidos entre el de 
La Aldea y el de Agaete (al norte) es de 0.15. 

En el tramo superior de los barrancos situados en el sector occidental de la Hoja se 

han construido siete grandes presas, de altura superior a los 15 m. Las méas importantes 

son las de lugarejos, Los Pérez (en el limite con la Hoja de Teror) y Las Hoyas con capa- 

cidad de 1'8; 1’5y 11 Hm3 respectivamente. En la Fig. 12 puede observarse la situacion 

de las mismas junto con la localizacién de los principales barrancos que constituyen la 
red de drenaje de la isla. 

9.3.- AGUAS SUBTERRANEAS. 

No existen en la Hoja manantiales importantes y solamente afloran pequerios rezumes 
asociados a capas de almagre o diques. 

Obras de perforacién para la explotacién de aguas subterraneas solamente se han rea- 
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lizado en el sector suroeste, donde existen numerosos pozos dentro de la cuenca del 

Barranco. de la Aldea. 

La produccién de agua en estas perforaciones se ha estimado en unos 0.4 Hm3/afo. 

Los principales acuiferos.de la zona se sitdan en los niveles superiores de la formacién 

basaltica | (Ciclo volcanico 1) y en los aluviones del Barranco de la Aldea. En la formacion 

baséltica, constituida por un apilamiento de coladas de poco espesor con niveles de es- 

corias y depositos. piroclasticos asociados, existen intercalaciones de suelos recocidos de 

color rojizo (“almagres”), de amplio desarrollo superficial y poco permeables, que con- 

dicionan la circulacién vertical del agua subterranea. 

A su vez la circulacién horizontal estd influenciada por abundantes diques de emision 

verticales que actian a manera de barreras naturales cuando no estan fracturados. 

La transmisividad estimada en los basaltos de esta formacién es de 5 a 20 mzldia, y 

muy superior en los depésitos aluviales: de 200 a 800 m2/dia. 

El coeficiente de almacenamiento es de 0.5-1% en los citados basaltos y de 5-10% en 
los depésitos aluviales. La permeabilidad es de 0.05-0.5 m/dia en los basaltos y de 5-25 
.m/dia en los aluviones; y la velocidad real del agua de 0.75 m/dia en los primeros y 5 

m/dia en los segundos. 

La recarga anual estimada varfia entre los 100 mm. de las laderas montafosas al este 
de la Hoja y los casi cero del sector costero occidental. 

9.4.- HIDROGEOQUIMICA. 

La temperatura de las aguas subterraneas oscila entre los 20-25 °C del sector occiden- 

tal de menor altura y los 15-20 °C del oriental de mayores cotas. 

Existe Coy libre en las aguas del extremo NE. de {a Hoja (Valle de Agaete), con un 

contenido entre 25 y 600 mg/litro. 

El contenido en Ci. medido al final del periodo de recarga varia entre los 60 mg/litro 

. de las zonas altas del NE., a los mas de 1200 mg/iitro en la desembocadura del Barranco 

de la Aldea en el SO. de la Hoja. 

Las sales totales disueltas en las aguas subterraneas tienen una distribucién semejante 

a la de los cloruros, con valores inferiores a los 600 mg/litro en el sector NE. y superiores 
a 3000 mg/litro en la desembocadura del citado barranco al SO. 

Se ha detectado presencia de cromo en las aguas del sector oriental de la Hoja. 

‘Las aguas subterréneas pertenecen al tipo clorurado con dicalis dominantes, a excep- 
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¢ién de dos pequerios sectores, uno en la desembocadura del Bco. de fa Aldea, también 

cloruradas con alcalinotérreos dominantes, y otro al NE. de la Hoja en donde son bicar- 

bonatadas con alcalis dominantes. Se clasifican como duras y muy duras en su utilizacién 
para abasto publico. 

Hay intrusion marina en la desembocadura del Barranco de la Aldea, con valores de 

2 a 5 gr/litro de solidos totales disueltos en el agua. 

10.- GEOLOGIA ECONOMICA MINERIA Y CANTERAS. 

Dentro de [a Hoja no existen indicios minerales ni explotaciones de rocas industriales 

en activo; cabe tan solo sefialar la existencia de dos pequehas canteras abandonadas 
situadas en la esquina SE. de la Hoja. : - 

Desde el punto de vista geotécnico sélo existen yacimientos susceptibles de explota- 

cién en los materiales volcanicos masivos, dada la escasez de conos volcanicos en el area 

estudiada. 

Rocas volcdnicas masivas 

a) Rocas sélicas: Existen reservas y yacimientos de esta naturaleza en todo el area orien- 

tal de la Hoja, en las formaciones traquitico-riolitica y fonolitica. Ahora bien, debido 

a la dificultad de accesos, en muchos de los casos hacen poco rentable su explotaciéon. 

b) Rocas bdsicas e intermedias: Se pueden establecer dos grandes grupos: de un lado, 

las coladas de la formacién baséltica I, aflorantes a lo largo del sector costero occiden- 

tal, y por otro las rocas bésicas e intermedias del Ciclo Roque Nublo, localizadas pre- 

ferentemente en el area suroriental. Pertenecientes a este ultimo grupo son las dos 

canteras abandonadas existentes junto al embalse del Merino y en la carretera de 

Acusa a Artenara. En ambos casos se han extraido rocas que han sido utilizadas como 

aridos para la construccién del muro del embalse. 

Materiales sedimentarios 

Los yacimientos son muy escasos y de poca importancia areal, limitéandose a las cuen- 
cas de los Barrancos de Guayedra, El Risco y La Aldea. Podrian ser susceptibles de utili- 

zacién como graveras. 

11.- PATRIMONIO CULTURAL GEOLOGICO. 

En esta Hoja merece la pena destacar dos zonas: la primera de ellas, situada en la 

costa, comprende la zona de los Llanos Blancos-Andén Verde. En ella se observan los 
depésitos edlicos fésiles imbricados con los sedimentos gravitacionales, asi como el api- 

lamiento de coladas de {a formacion basaltica 1, que constituye un acantilado natural 

de mas de 600 mts. La otra zona de interés es continuacién de la mencionada en la 

Hoja de S. Nicolas de Tolentino; se trata del complejo de diques del “cone-sheet”, el 
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cual constituye un ejemplo excepcional para observar una estructura de este tipo. Tam- 

bién puede mencionarse dentro de esta dltima &rea el relieve de La Vega de Acusa en 
el cual se observa un bonito ejemplo de discordancia entre los materiales salicos del 

“cone-sheet” y las coladas y brechas del Ciclo Roque Nublo. 
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