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1.- INTRODUCCION. 

1.1.- SITUACION Y ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

Esta Hoja se encuentra situada en la zona suroccidental de la isla de Gran Canaria. El 

limite SO. es la linea de costa, la cual presenta una orientacién NNO-SSE. Los limites N. 

y E. respectivamente son las Hojas de Mogan (82-85) y Maspalomas (83-86/83-87). El es- 

tudio realizado se limita a la Hoja n°82-86 editada por el Servicio Geografico del Ejército, 

a escala 1:25.000. 

El relieve es algo abrupto debido al encajamiento de la red de barrancos. Estos barran- 

cos principales presentan unas direcciones en forma de abanico variando su orientacién 

desde N-S en la zona oriental de la Hoja hasta NE-SO. en la esquina noroccidental. 

Los mayores desniveles se alcanzan en el drea nororiental de la Hoja, concretamente 

en el escarpe del Barranco de Arguineguin. A pesar de lo accidentado del relieve la al- 
tura media de la zona es inferior a 400 mts., alcanzando la mayor altitud en el Morro 

del Pinillo (581 mts.), situado en el 4ngulo NE. de la Hoja. 

En todo el drea estudiada la vegetaciéon es muy escasa, esta constituida por especies 

autéctonas propias de las zonas bajas o medias y muy resistentes a la sequia: tabaiba 

(Euphorbia s.p.) cardon (Euphorbia canarienses), retama, verode (Aeénium) y balo (Plo- 

clama pendula). Ademas de estas especies vegetales espontaneas existen algunas zonas 

dedicadas a cultivos de aguacates y platanos restringidos al fondo de los barrancos de 
Mogan, Tauro, Lechugal y Arguineguin.



1.2.- ANTECEDENTES GEOLOGICOS. 

Desde el punto de vista cartografico, para la realizacion de la presente Hoja se ha 

contado como punto de partida con el mapa geolégico a escala 1:100.000 de la Isla de 

Gran Canaria, ALONSO et al. (1968). También ha sido utilizado el mapa geolégico 

1:200.000 de HAUSEN (1962). 

Ademas de los mapas mencionados han sido consultados los trabajos de FUSTER et 

al. (1968). Estos autores realizan un estudio muy completo de la Isla, incluyendo datos 

de campo, petrolégicos y geoquimicos de todas las unidades geolégicas. Asi mismo se 

han utilizado las publicaciones de SCHMINCKE (1967, 1968, 1969 y 1976) y de MC DOU- 

GALL y SCHMINCKE (1976), fundamentalmente esta Gltima ha sido de gran interés para 

el establecimiento de la estratigrafia y geocronologia de los materiales volcanicos. Tam- 
bién han sido consultadas las dataciones absolutas realizadas por FERAUD et al. (1981) 

y por LIETZ y SCHMINCKE (1975). Asimismo se ha empleado para el estudio de las facies 

extracaldera la Tesis de CRISP (1984) y la publicacién de CRISP y SPERA (1987). 

2.- ESTRATIGRAFIA. 

2.1.- CICLOS VOLCANICOS Y EPISODIOS SEDIMENTARIOS. 

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

también, por tanto, en esta Hoja, han sido principalmente de campo, tales como grado 

de conservacion de edificios y coladas, sucesion vertical de emisiones (estratigrafia rela- 

tiva), etc. También se han tenido en cuenta los datos geocronolégicos existentes. 

Segun lo anteriormente expuesto, se han distinguido varias discordancias erosivas que 

son las que definen los diferentes ciclos volcanicos. Dentro de ellos se han seguido cri- 

terios litologicos, estructurales y geoquimicos para delimitar formaciones volcanicas. 

Los primeros datos geocronolégicos que se realizaron en la isla fueron los de ABDEL- 

MONEM et al. (1971). Posteriormente, los trabajos de LIETZ y SCHMINCKE (1975), MC 

DOUGALL y SCHMINCKE (1976) y FERAUD et al. (1981) actualizaron los datos de los au- 

tores anteriores y los extendieron a nuevas formaciones y unidades de los que no se 

tenia informacién. 

En esta Hoja de Arguineguin se encuentran representados exclusivamente dos ciclos: 

el Ciclo | y el Ciclo Roque Nublo, ya que esta zona de la isla corresponde a los materiales 

volcanicos de edades miocenas y pliocenas. De todas las formaciones presentes, las que 

configuran mayoritariamente la Hoja son la formacién traquitico-riolitica y la formacién 
fonolitica. En esta Gltima hay que considerar también los depésitos sedimentarios del 

techo, que se extienden entre el Barranco de Puerto Rico y el de Arguineguin. Por alti- 

mo, menor representacién tiene el Ciclo Roque Nublo.



En el Cuadro | se han representado las correlaciones estratigraficas de los ciclos volca- 
nicos distinguidos en esta Hoja y los que distinguieron FUSTER et al. (1968) y LIETZ y 

SCHMINCKE (1975) y MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976), por ser estos autores los que, 
hasta el momento, han realizado una estratigrafia mas completa de las unidades volca- 

nicas. 
CUADRDO I 

LIETZ ¥ SCHMINCKE (1975) 

FUSTER et. al. (1965) MC DOUGALL Y SCHMINCKE (1976) MAGNA 

[ I 
FASE 1 

SERIE RDQUE NUBLO 

GRUFO ROQUE NUBLO CICLO ROQUE NUBLO 

SERIE PAE-ROGUE NUBLO 

FASE 1 
SERIE FONOLITICA FORMACION FATAGA F. FONOLITICA 

COMP. TRAQUI.SIENITICO FORMACION ROGAN F.IRAQUL.-RIOLITICA | CICLO I 

__________ P 

SERIE BASALTICA | FORMACION GUIGUI INF.| F. BASAL'ICA 

Del Ciclo | afloran las tres formaciones que lo componen. La formacion basaltica es 

la mas escasamente representada, pues s6lo aflora en un pequefio asomo en el fondo 

del Barranco del Lechugal. La edad de esta emision es mioceno medio, segun las data- 

ciones absolutas disponibles, situadas en las areas mas al norte. Equivale a la Serie ba- 

saltica | de FUSTER et al. (1968), y a la Formacién Guigui de MC DOUGALL y SCHMINCKE 

{1976), aunque estos ultimos autores no extendieron hasta este area la divisién que ha- 

cen en la secuencia basaltica; pero debido a que hay bastante similitud entre los aflora- 

mientos de la Formacién Giigii existentes en la Hoja de Mogén y los de la Hoja de 

Arguineguin; segun las observaciones realizadas en este trabajo, puede considerarse 

bastante posible la correlaciéon apuntada. 

La formacién traquitico-riolitica estd compuesta por un potente apilamiento de uni- 

dades piroclasticas {principalmente ignimbriticas) que se apoyan concordantemente so- 

bre la formacioén basaltica, y afloran mayoritariamente en toda la Hoja. Equivale a la 

Formacion Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.). Iguaimente corresponde a 

lo que FUSTER et al. (1968) denominaron Complejo traquisienitico. La edad de esta for- 

macién, segun dataciones absolutas de MC DOUGALL y SCHMINCKE es de 13,7-13,9 m.a. 
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para el nivel de la lava riolitica en el Barranco de Mogan, y de entre 13,1y 13,8 m.a, 

para las unidades ignimbriticas en el Barranco de Taurito. Es decir, son todas del Mioce- 

no medio. Curiosamente, los niveles de traquibasaltos intercalados en esta formacion 

tienen una edad algo mas reciente, pues se datan en 12,5 m.a. (Barranco del Taurito). 

Estas diferencias en edad entre estas coladas y las ignimbritas pueden ser debidas al 
diferente método utilizado en la datacién: ya que en estas coladas de traquibasaltos 

afaniticos hay que realizar un analisis de roca total mientras que en las ignimbritas se 

datan fenocristales de feldespato (por eje.)u otro fragmento mineral. 

Por encima de la formacién traquitico-riolitica se emite, de manera concordante, la 

formacién fonolitica que equivale a la Serie fonolitica de FUSTER et al. (1968) y a la 
Formaciéon Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). Atendiendo a las dataciones 

ejecutadas por estos ultimos autores, en los primeros niveles del Lomo del Taurito, se 

sitia una edad para el muro de esta formacién de 12'6 m.a., lo cual corresponde tam- 

bién al Mioceno medio. 

Dentro de la formacion fonolitica, se han distinguido un conjunto de depésitos sedi- 

mentarios continentales fonoliticos que se encuentran a techo de toda la formacion. La 

edad exacta de ellos esta aun sin precisar, pero por criterios de campo y similitud con 

los que afloran en el miembro inferior de la Formacién detritica de Las Palmas, se sabe 

que son parte de dicha formacién. Por tanto, su base se situaria entre 12 y 9.3 m.a. 

(que es la edad mas moderna encontrada para los materiales fonoliticos en la zona sur 

de Las Palmas) y el techo quedaria situado en torno a los 5 m.a. (que es la edad mas 

antigua de los materiales de la Formacién El Tablero de SCHMINCKE 1.976). 

El Ciclo Roque Nublo est4 representado mayoritariamente por los potentes niveles de 

brechas en facies deslizadas, que corresponden a los estadios finales del ciclo. Sélo aflo- 

ran pequefas coladas por debajo de estas brechas que equivalen a las primeras emisio- 

nes lavicas del conjunto. No hay ninguna datacién del cicdlo en esta Hoja, pero de las 

dataciones existentes en otras partes de la isla, se conoce que el ciclo comienza en el 

Plioceno inferior (4.4. m.a.) y se extiende hasta el medio (3.4. m.a.). 

Los materiales y las subdivisiones estratigraficas del Ciclo Roque Nublo aqui realizadas, 

son equivalentes al Grupo Roque Nublo de LIETZ y SCHMINCKE (1975) y MC DOUGALL 

y SCHMINCKE (1976), si bien estos Gltimos autores distinguen entre Formacién Los Listos 

(niveles lavicos con algunas intercalaciones de brechas, en la base del Grupo) y Forma- 

cién Ayacata (potentes paquetes de brechas en el tramo superior). En esta Hoja, a la 

primera formacién pertenecerian, probablemente, los pequefos afloramientos de lavas, 

mientras que los grandes planchones de brechas podrian ser partes deslizadas de la F. 
Ayacata. 

En cuanto a la correspondencia con la Serie Roque Nublo y Serie pre-Roque Nublo de 

FUSTER et al. (1968) hay que precisar que el Ciclo Roque Nublo distinguido en la Hoja 

engloba las dos series citadas, pudiendo entenderse correlacionables los niveles de lavas 
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con la Serie pre-Roque Nublo, y los paquetes de brechas con la Serie Roque Nublo. 

2.2.- CICLO I 

2.2.1.- Formacion basaltica. 

Esta formacion tiene una representacién cartografica muy reducida en la Hoja. Tan 
s6lo hay un pequefo afloramiento situado en el fondo del Barranco del Lechugal a cota 

70 mts. y constituye la base sobre la que se apoyan el resto de las formaciones en la 

Hoja. Como ya se ha comentado en el apartado anterior esta formacién esta mucho 

mejor representada en las Hojas situadas inmediatamente al N. (Mogan y S. Nicolas de 

Tolentino), en las cuales se observan grandes apilamientos de coladas basicas que forma- 

ban las laderas de un gran estratovolcan. Aparte del afloramiento citado, cabe sefalar 

la presencia de materiales de esta formacion en escombreras de pozos realizados en los 

barrancos de Pto. Rico y Arguineguin, lo cual indica la proximidad de la formacién ba- 

saltica en ambos puntos, que viene marcando un paleorelieve que topograficamente va 

decreciendo del oeste hacia el este. 

El afloramiento est4 constituido por una colada con disyuncién columnar de basaltos 
afaniticos grises algo vesiculares, sobre la cual se observa una capa de escorias basélticas 

y un nivel de 1 mto. aproximadamente de “lapillistone” rojizo. A techo de estos mate- 

riales se situa la toba vitrofidica (“composite flow”) de la base de la formacién traqui- 

tico-riolitica. 

2.2.2.- Formacion traquitico-riolitico extracaldera 

Esta formacion equivale a la Formacién Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 

Agrupa a todos los materiales salicos que han desbordado el dominio de la Caldera de 

Tejeda antes de que comenzaran las emisiones fonoliticas. Se sitia por tanto estratigra- 

ficamente entre la formacién basaltica y la formacion fonolitica. Ha recibido la denomi- 

nacién de Formacion Mogéan por ser en este barranco, asf como en la Hoja del mismo 

nombre, en donde mejor se observa esta secuencia de materiales fundamentalmente 

piroclasticos. 

Segun datos de MC DOUGALL y SCHMINCKE (op.cit.), la emision de estos materiales 

fue muy rapida (0.4. m.a.) y subsiguiente a las emisiones de la f.basaltica, como prueban 

la ausencia de discordancias entre ellas y las intercalaciones basicas encontradas entre 

la unidad de ignimbritas (3), asi como las intercalaciones de tobas traquibasalticas que 

forman parte de la unidad de tobas vitrofidicas (2). 

La potencia de esta formacién supera los 500 mts; recientemente, CRISP (1984) ha es- 

tablecido una secuencia tipo para las formaciones de Mogan y Fataga formada por “30 

unidades de enfriamiento de las que 20 son coladas piroclasticas”. Esta autora realiza 

un analisis muy detallado de la mineralogia y geoquimica de esta formacién. 
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2.2.2.1.- Toba vitrofidica. “Composite flow". (2) 

Son los materiales que forman la base de la formacién y en ellos se han agrupado 

varias coladas de aspecto y composicion diferente y que, en conjunto, equivalen al 

"composite ignimbrite basal flow” de SCHMINCKE (1968). 

El muro de esta unidad, en los puntos donde ha sido observado, esta constituido por 

las coladas de la formacién basaltica (1), mientras que el techo, en esta Hoja esta forma- 

do por la unidad de ignimbritas (4) ya que las lavas traqui-rioliticas que normalmente 
aparecen al techo de esta unidad, s6lo afloran en un sector muy reducido. Estas forma- 

ciones se sitGan todas ellas en aparente continuidad sin que se observen en el &mbito 

aqui estudiado discordancias internas. Sin embargo en la Hoja situada inmediatamente 

al N. (Mogan), dada la gran representacién, que adquiere alli esta formacion, si se han 

sefialado pequerias discordancias de bajo angulo visibles en las laderas de los barrancos 

principales de la Hoja. En la Hoja de Arguineguin esta unidad tiene escasa representa- 

cion areal limitandose a pequenos afloramientos situados en el fondo de los barrancos 

del Lechugal, Pto. Rico y Arguineguin. 

La base de esta unidad es un delgado nivel, de unos 5-10 mts. de potencia, perfecta- 

mente identificable en el campo por su color blanquecino-rosado y conocido con el 

nombre de "vitréfido traquitico”, FUSTER et al (1968). Se trata de una colada piroclas- 

tica masiva de aspecto tobaceo, constituida por abundantes fenocristales de feldespato- 

alcalino y en menor medida por fragmentos de roca dispersos en una matriz vitrea ne- 
gra. Muchos de los fenocristales de feldespato estan rotos lo cual evidencia claramente 

el aspecto tobaceo de la unidad. Todas estas caracteristicas hacen que estos materiales 

presenten formas de alteracion pseudogranudas que recuerden a las de las sienitas. A 

pesar de su reducida potencia, esta formacion tiene gran extensién superficial en la isla, 

aflorando de manera continua desde la zona de Montafa Blanca (Hoja de Vecindad de 

Enfrente) hasta el Barranco de Arguineguin (en la Hoja aqui estudiada). 

De forma aislada también se ha encontrado en las zonas de Caideros, Teror, San Lo- 

renzo y Bco. de Tirajana, no descartdndose que, muy probablemente cubrié toda la for- 

macién basaltica | de 1a isla. 

A techo del nivel vitrofidico se observa una colada formada por una roca oscura muy 
densa de textura tobacea, con algunos cristales de feldespato. La composicién es de tipo 

traquibasaltica, con una potencia de 3-10 mts. Por encima de estas tobas, en ocasiones, 

se observa una colada de ignimbritas muy flameadas de tonos rojizos, con soldadura y 

aplastamiento de los fragmentos pumiticos. La base es obsidianica y contrasta con el 

resto de la colada en la cual se observan cristales diseminados de feldespato de tamario 
<0,8 cm. El techo de esta unidad, como ya se ha comentado anteriormente esta consti- 

tuido por la sucesion de ignimbritas (3). Ahora bien hay que advertir que dentro de 

esta unidad ignimbritica se han separado en cartografia algunos niveles delgados inter- 
calados, de aspecto y composicién idéntico al vitréfido de la base de esta unidad (2). 
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este hecho ha sido observado en los barrancos del Lechugal y Arguineguin, y supone 

la existencia de dos, y hasta tres niveles de ellos, solamente visto en los sectores sur y 

sureste de la isla. Tal vez cabe suponer que el borde de la Caldera de Tejeda estaba 
rebajado en estas areas y por el salieron varios episodios (mas antiguos) de esta unidad 

que no existen en otras areas del dominio extracaldera. 

A continuacién se describe de manera sucinta la distribucién areal de esta unidad: 

En el Barranco de Arguineguin estos materiales afloran en la ladera occidental, exis- 

tiendo afloramientos parejos en la ladera opuesta pero dentro ya de la Hoja de Maspa- 

lomas. Los dos afloramientos existentes en este Barranco son de reducidas dimensiones 

y en ambos casos la unidad tiene una potencia de unos 15 mts. En el afloramiento situa- 

do més al S., en la base de Los Pontones de la Huertecilla, se observa que unos 15 mts. 

por encima del techo de esta unidad aparecen unas delgadas intercalaciones de las to- 

bas vitrocristalinas (“vitr6fido"”) de un espesor reducido (1-1,5 mts.). Este nivel es equi- 

valente al P-2 de SCHMINCKE (1976). 

El afloramiento del Barranco del Lechugal es el que tiene mas entidad, y ademas el 

Unico en que en esta Hoja aparece la formacién situada al muro, constituida por coladas 

basalticas. (1). En la base aparece un delgado nivel de vitr6fido de 1 mto. de espesor. 

Sobre él se observa una colada de tobas oscuras que hacia el techo presentan mayor 

abundancia de cristales de feldespato, y liticos de tamafios centimétricos (1,5-2 cm.). Se 

observa asimismo un cierto grado de aplastamiento y soldadura en los fragmentos de 

pémez. 

2.2.2.2.- Lavas y tobas traquitico-rioliticas. (3) 

Los materiales que integran esta unidad afloran exclusivamente en el area norocci- 

dental de la Hoja, constituyendo en esta zona el basamento sobre el que se asientan 

el resto de las unidades de la formacién traquitico-riolitica extracaldera. Esta unidad es 

parcialmente equivalente al tramo (VL) de la F. Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976). 

Esta unidad esta constituida por coladas de traquitas criptocristalinas con bases frag- 

mentarias y vitreas en las que se observa un vidrio oscuro en el que resaltan los fenocris- 

tales de feldespato de tamano de 2-5 mm. Representan la continuacién hacia el este 

de una amplia emision lavica, previa al gran paroxismo explosivo de la caldera. En la 

columna estratigrafica se ha incluido esta unidad al techo de las tobas vitrofidicas 

(*Composite flow”) (2) ya que en la vecina Hoja de Mogan, se sitiia siempre en esa po- 

sicion, existiendo continuidad en los afloramientos de ambas Hojas. A techo se situan 

las ignimbritas, coladas piroclasticas y lavas intercaladas (4). Como puede deducirse de 

lo antes mencionado, estas unidades debido al buzamiento que presentan hacia el ex- 

terior de la isla (SO.). Se van acufando paulatinamente y no suelen llegar a aflorar en 

la costa, salvo en el pequefio afloramiento de La Playa del Perchel. Adem4s, afloran en 

ambas laderas del Barranco de Mogan y en el fondo del Barranco del Taurito. 
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El primer afloramiento mencionado presenta una forma en planta triangular, debido 

al encajamiento del Barranco del Perchel. La potencia observada en este barranco es 

de unos 20-25 mts., constituidos por el apilamiento de, al menos, dos coladas de traqui- 

tas grises vitrofidicas con placas de feldespato de hasta 5-6 mm. diseminados en una 

matriz vitrea. 

En las laderas del Barranco de Mogan estos materiales alcanzan los mayores espesores 

de la Hoja (80 mts.). Estas potencias son las correspondientes al limite septentrional de 
la Hoja ya que hacia el sur (en este mismo afloramiento) esta unidad se acufia, observan- 

dose potencias del orden de 5 mts en las proximidades del cruce de la pista del Pto. de 

Mogan a La Playa de Veneguera. La sucesién es practicamente idéntica en ambos lados 

del barranco; asf, en las partes altas se observa la base fragmentaria de la Gltima colada 

compuesta en su mayor parte por fragmentos de obsidianas empastadas en un material 

blanquecino alterado (de aspecto caolinizado) debido a las altas temperaturas de emi- 

sion de estas coladas. El resto de las coladas presenta caracteres comunes: se trata de 

rocas vitreas con fenocristales de feldespato de hasta 4-5 mm. y en la base hay niveles 

obsidianicos de poco espesor. 

El afloramiento mas oriental es el localizado en el fondo del Barranco del Taurito, en 

cuya base se observan coladas de traquitas grises microporfidicas con tonos de altera- 

cion muy daros y al techo otra colada de color muy oscuro (cobrizo). Entre ambas se 

intercala una delgada capa de vitréfido de color rojizo semejante al observado en los 

barrancos orientales de la Hoja (Lechugal y Arguineguin). 

2.2.2.3.- Ignimbritas, coladas pirocldsticas y lavas intercaladas (4). 

Esta unidad se encuentra representada practicamente en toda la Hoja siendo la que 

ocupa una mayor extension areal. En general aflora en las laderas de los barrancos prin- 

cipales desde el Barranco de Mogan (al oeste) hasta el Barranco de Arguineguin (limite 

oriental de la Hoja). Unicamente estd ausente en un pequefio sector al SE, en el cual 

se supone que esta unidad queda sepultada bajo las ignimbritas fonoliticas de la unidad 

(6). Estos materiales se contindan fundamentalmente hacia el N., en la Hoja de Mogan, 
ya que hacia el E. resulta dificil de controlar pues esta recubierta por la formacién fono- 

litica y sélo aflora en el fondo de algunos barrancos. 

Los materiales descritos han sido objeto de estudio por parte de varios autores: SCH- 

MINCKE y SWANSON (1967), SCHMINCKE (1969), CRISP (1984) etc. y son equivalentes a 

las partes media y alta de la F. Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 

Esta unidad es eminentemente piroclastica, y esta constituida por potentes apilamien- 

tos de ignimbritas (muchas de ellas zonadas) que forman unidades de enfriamiento con 

potencias de 8 a 15 m., separadas por niveles vitreos (obsidianicos) de color negruzco. 

Estos niveles basales contrastan con los tonos beiges y gris-marronaceos de las zonas 
masivas de las coladas. Intercaladas dentro de esta unidad se han encontrado coladas 
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de traquibasaltos que han sido separadas en cartograffa (ver unidad 5), y también un 

nivel de tobas vitrofidicas semejante al que constituye la base de la unidad (2). Todo 

el conjunto presenta suaves buzamientos hacia el mar (5. y SSO.) con valores compren- 

didos entre 7-9°, 

El muro de esta unidad suele estar constituido por las “lavas riolitico-traquiticas” de 
la unidad (3), salvo en las zonas centrales de la Hoja en las cuales en muchos casos no 

se observan el muro y en aquellos puntos en que aparece (Barrancos de Pto. Rico y Le- 

chugal) esta formado por la unidad de tobas vitrofidicas, “composite flow” (2). A techo 

se situan invariablemente las ignimbritas de la formacion fonolitica (6) equivalentes a 

la F. Fataga de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). Este contacto superior es, en muchos 

casos, dificil de establecer, ya que, desde el punto de vista composicional, es en cierto 

modo gradual. A efectos cartograficos se ha considerado normalmente como muro de 
la formacién fonolitica a las primeras coladas de lavas fonoliticas que, con su color ver- 

doso oscuro y su caracter lavico, contrastan ligeramente con el paquete ignimbritico in- 

frayacente. Las mayores potencias se alcanzan en las zonas centrales de la Hoja: en los 

Barrancos del Taurito (200 mts.) y del Cura (230 mts.). Conviene llamar la atencién de 

que en el texto siempre se hace referencia al Barranco del Cura por ser el nombre que 

figura en el mapa, cuando en realidad este barranco se denomina Tauro y, es mas, en 

la Hoja situada al norte se le conoce con este nombre. 

En el campo, estos materiales se caracterizan por presentar frecuentes formas de alte- 

racién alveolares (“taffonis”) que se ven favorecidos por los planos de discontinuidad 

entre las sucesivas coladas. 

El tramo inferior se caracteriza por la abundancia de ignimbritas muy soldadas de co- 

lor gris, entre las que destacan pequefios cristales de feldespato (2-3 mm.) diseminados 

y fragmentos de pémez muy alargados con texturas de desvitrificacién; también hay 

fragmentos liticos algunos de los cuales aparecen girados. En este tramo abundan los 

liticos y los cristales de minerales sobre los fragmentos de pémez, de ahi su mayor den- 

sidad. También es frecuente observar pliegues de flujo local a escala cm. con plano axial 

paralelo a la direccion de flujo y charnelas tumbadas. Segun esto se deducen direcciones 

de flujo N-S que concuerdan con la orientacion de las fracturas de tensién en las flamas 

pumiticas. Estas direcciones se mantienen acordes con las obtenidas por SCHMINCKE y 

SWASON (1967) para este sector de la isla. En las bases de las coladas suele aparecer 

una delgada capa centimétrica de caracter vitreo (obsidiana) y a su vez los techos de 

las coladas anteriores presentan un mayor grado de alteraciéon, observandose tonos ma- 

rronaceos y a veces blanquecinos (“caolinizados”). En estas zonas la soldadura es mucho 

menor. 

En el tramo superior se observa que las ignimbritas tienen flamas grandes y abundan- 

tes liticos, sin embargo casi no existen cristales de feldespato; los fragmentos liticos pue- 
den llegar ocasionalmente hasta los 20 cm. 
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2.2.2.4.- Intercalaciones de coladas basalticas (5). 

Intercalados entre las ignimbritas de la unidad (4) afloran unos niveles delgados de 

aquibasaltos gris oscuro afaniticos, localizados preferentemente en los Barrancos del 

Taurito y de Pto. Rico, asi como un pequefio retazo en el Barranco de Mogan. Este ul- 

timo se localiza casi en el fondo del barranco, en su margen oriental, a unos 750 mts. 

de la desembocadura. Es una colada de traquibasaltos afaniticos con disyuncién colum- 

nar de unos 2 mts. visibles, ya que esta parcialmente recubierta por un coluvién; se situa 

encima de una colada de ignimbritas de color marrén claro con abundantes fragmentos. 

En el Barranco del Taurito se observa que estos materiales afloran en ambas laderas, 

si bien en la ladera oriental esta colada esta parcialmente recubierta por los depésitos 

de ladera. Se trata de una colada de igual aspecto y composicion (traquibasalto) que la 

mencionada anteriormente, con una potencia de 4-5 mts, que se visualiza bastante bien 

en campo, ya que presenta disyuncién columnar y tonos oscuros que contrastan con los 

colores mas claros de las ignimbritas entre las cuales esta intercalada; ademas éstas co- 

ladas presentan una alteracién alveolar caracteristica (“tafoni”). Esta colada fué datata 

por MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) en 12.5 m.a. siendo denominada por este ultimo 

autor como T-4 considerando asimismo como la base del tramo superior de la F. Mogan. 

El afloramiento del Barranco de Pto. Rico esta situado en la ladera oriental del barran- 

¢o a unos 2,8 Km. de la desembocadura. Esta constituido por una colada de traquibasal- 

tos de unos 2,5-6 mts. de espesor y se extiende lateralmente desde las proximidades de 

la estacion depuradora hasta el nuevo pozo, situado junto a la confluencia del Barranco 

de los Jaboneros con el de Cafada de los Ahogaderos. Esta colada presenta un color 

oscuro con base escoriacea y disyuncidn columnar en las zonas centrales. 

2.2.3.- Formacion fonolitica. 

Esta formacion, en esta Hoja, coincide practicamente con la Formacion Fataga de MC 

DOUGALL y SCHMINCKE (1976) asi como con la Serie fonolitica de FUSTER et al (1968). 

Estratigraficamente se situa al techo de la formacion traquitico-riolitica extracaldera (F. 

Mogén de MC DOUGALL y SCHMINCKE (op.cit.)), y sin aparente discontinuidad entre 

ambas, como prueban los datos de campo. Los datos geocronolégicos, aportados por 

los autores anteriores, confirman, de igual modo, lo anteriormente expuesto ya que la 
base de esta formacién, datada en el Barranco del Taurito, indica una edad de 12,6 m.a. 

la cual es ligeramente mas reciente a los 13 m.a. del techo de la formacién traquitico- 

riolitica extracaldera. 

El tramo superior de la F. Fataga ha sido datado en el NE. de la isla, en las proximida- 

des de Jinamar, en 9,7 m.a., indicando por tanto un periodo de emision para esta for- 

macién de casi 3 m.a. el cual contrasta ciertamente con la rapidez de las emisiones del 

resto de las formaciones que integran este primer episodio eruptivo. La emisién de esta 
formacion constituye el final del primer Ciclo volcanico, integrado por las formaciones: 
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baséltica, traquitico-riolitica y fonolitica. Esto indica una clara evolucién magmatica ha- 

cia términos cada vez mas diferenciados alcalinos. La estratigrafia de esta formacioén ha 
sido objeto de estudio por parte de varios autores, destacando los trabajos de SCHMIN- 

CKE (1969, 1976), CRISP (1984) y CRISP y SPERA (1987). 

Los materiales de esta formacién aparecen distribuidos por todo el &mbito de la Hoja 

habiéndose distinguido varias unidades. El conjunto supone una sucesién continua de 

eventos lavicos y piroclasticos (brechas ignimbriticas, “block and ash”, “ash and 

pumice”) alternantes que culminan con la sedimentacién detritica de unos potentes 

conglomerados y arenas fonoliticas producto de la destruccion del gran relieve genera- 

do. 

2.2.3.1.- Ignimbritas soldadas y lavas intercaladas (6). 

Esta unidad estad constituida por una sucesién de ignimbritas con intercalaciones de 

lavas fonoliticas y fonolitico-traquiticas, distribuidas por todo el &mbito de la Hoja. En 

el drea septentrional, estos materiales ocupan las zonas topograficamente mas elevadas 

mientras que en el cuadrante suroriental afloran en el fondo y laderas de los barrancos 

principales, ya que en este area al techo de esta formacién se situan las brechas fono- 

liticas (8) y los sedimentos conglomeraticos (9). 

Esta potente unidad se caracteriza por la alternancia de coladas lavicas e ignimbritas. 

La potencia de las coladas fonoliticas es muy variable desde 4 hasta 15 mts. Son fonolitas 

verdosas jaspeadas que pueden tener o no, fenocristales de feldespato. Presentan dis- 

yuncién columnar y a menudo se rompen en “lajas” perpendiculares a los planos de 

base de la colada que en ocasiones recuerdan a la esquistosidad. 

Las coladas ignimbriticas presentan gran variedad, observandose desde tipos toba- 

ceos, poco flameados y con gran abundancia de fragmentos de roca, hasta auténticas 

"eutaxitas” en las cuales la soldadura es muy intensa, un ejemplo de ello pueden ser 

las texturas de desvitrificacion en las flamas de pémez. Estas dan un aspecto parecido 

a la laminacién paralela, con algunos liticos intercalados. Todo este apilamiento pre- 

senta buzamientos hacia el exterior de la isla, segun direcciones sur y sur-suroeste, con 

valores comprendidos entre 3-9°= 

El muro de esta unidad esta constituido por las ignimbritas y tobas de la f. traquitico- 

riolitica extracaldera. La diferencia entre las ignimbritas de las F. Mogan y Fataga se 

establece entre otros criterios en cuanto al contenido en cuarzo normativo, asi CRISP y 

SPERA (1987) indican porcentajes de 58-62% para la F. Fataga y de 62-71% para la F. 

Mogéan. En el campo, el paso de una a otra formacion es practicamente insensible si 

bien MC DOUGALL y SCHMINCKE (op.cit.) han citado la presencia local de un delgado 

nivel conglomeratico entre las Formaciones Mogan y Fataga. (nivel que no ha sido ob- 

servado en el ambito de esta Hoja). En este estudio se ha considerado como base de 

esta unidad a la primera colada de lavas fonoliticas, si bien en algunos puntos, como 
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ocurre al O. del Barranco de Mogan, debido a la falta de coladas lavicas, la base de 

esta unidad son ignimbritas verdosas con disyuncién columnar y elevado grado de sol- 

dadura. A techo de esta unidad se situan las lavas fonoliticas (7) y las brechas fonoliticas 

y “ash and pumice” de la unidad (8). En general estos materiales constituyen el techo 

de la unidad aqui estudiada (6) en el sector SE. de la Hoja. 

En el borde occidental de la Hoja, en el sector situado al O. del Barranco de Mogan, 

esta unidad estd constituida Gnicamente por potentes coladas de ignimbritas con dis- 

yuncién columnar, con espesores en general superiores a los 10 mts. por colada, obte- 

niendo una potencia total cercana a 100 mts.. La colada basal tiene color beige-verdoso 

observandose en ella algunos fenocristales de feldespato (2-3 mm) y pequefas flamas 

de pémez que le confieren un aspecto eutaxitico. El tamafio mas abundante de estas 

flamas es de 3-4 mm., aunque en casos aislados algunas ilegan a los 10 cm. Todo este 

tramo basal esta integrado por varias coladas de caracteristicas semejantes aunque en 

detalle se pueden observar ciertas diferencias en cuanto al grado de soldadura. La parte 

alta de esta unidad esta constituida por ignimbritas verdosas muy duras con textura eu- 
taxitica en las cuales abundan los cristales de feldespato de tamafio de 2-3 mm. La co- 

lada es muy potente, superando los 20 mts. de potencia y sobre ella aparecen las lavas 

fonoliticas (7) que coronan la serie en este punto. 

En el Lomo del Taurito esta unidad presenta espesores variables desde 20 a 100 mts., 

observandose frecuentes intercalaciones lavicas algunas de ellas con poca continuidad 

lateral ya que los espesores de las mismas se situan en torno a los 4-6 mts., como ocurre 

en el borde norte de este afloramiento justo en la divisoria de los Barrancos de Mogan 

y Taurito. 

En el afloramiento que sirve de divisoria entre los Barrancos de Taurito y Medios Al- 

mudes, la base de esta unidad estd constituida por una colada de fonolitas oscuras de 
unos 7-10 mts. de espesor con base de cascajo que provoca un almagre sobre un nivel 

de tipo “lapillistone”. La colada es masiva y tiene aspecto en corte parecido a “hogazas” 
apiladas y frecuente fracturacién en lajas. El resto de la sucesion es similar a lo descrito 

anteriormente con abundantes alternancias de ignimbritas y lavas fonoliticas. 

Los mayores espesores se alcanzan en el sector nororiental y mdas concretamente en 

la parte N. del Barranco de Arguineguin en la cual se superan los 160 mts. En este mismo 
area en el Barranco de los Jaboneros se observa que la sucesion de esta unidad no coin- 

cide en ambas laderas, asi mientras en la ladera occidental la base de estos materiales 

es una colada de fonolitas de unos 6-8 mts. de espesor en la ladera oriental no se obser- 

van mas que coladas ignimbriticas con una potencia total de unos 65-80 mts. La parte 

superior de las laderas es una potente colada de ignimbritas oscuras con tonos cobrizos 

de alteracion y gris-verdosos en fresco. Presentan flamas en los fragmentos pumiticos 
y escasos liticos. 
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En los afloramientos del Llano del Tocino y Cuarterias la sucesién es semejante a la 

mencionada anteriormente comenzando esta unidad con una colada de lavas fonoliticas 
de unos 4-5 mts, masiva y de color verde jaspeado, sobre ella se apilan coladas potentes 

de ignimbritas con disyuncién columnar. La parte superior de estos “tableros” esta for- 
mada por un acumulo de bloques sueltos con aspecto de canchal provocado por la me- 

teorizacion "in situ” de estos materiales que, debido a las condiciones climaticas de la 

zona (una de las de menor pluviometria de la isla), hace que practicamente en muchos 
casos no exista cobertera vegetal. 

En el cuadrante SE. los afloramientos de esta unidad se localizan en las partes bajas 

de los Barrancos del Burro, Balito, La Verga y Pino Seco. Una caracteristica comun a todo 

este sector es que al techo de esta unidad suele aflorar un “ash and pumice flow" de 

tonos blanquecinos que resalta en campo por su aspecto y color. 

Los espesores para esta zona SE varian entre 30 mts. en el Barranco del Burro y 70 

mts. en el Barranco de la Verga. En el Barranco del Balito se observa que la colada de 

lavas fonoliticas que forma la base de la unidad se acuiia hacia el sur. Las laderas de 

este barranco estin excavadas en ignimbritas con disyuncién columnar de color gris ver- 
doso en las cuales abundan los fragmentos pumiticos aplastados asi como cristales de 

sanidina y/o anortoclasa de 2-3 mm. En la parte alta de la sucesién se situa una colada 

de lavas fonoliticas afaniticas y sobre ella las brechas fonoliticas de la unidad (8) que 

junto con el "ash and pumice flow” forman el techo de la unidad (6) en este sector. 

2.2.3.2.- Lavas fonoliticas (7). 

Coronando el apilamiento de las unidades anteriores afloran en varios puntos de la 

Hoja, unas coladas fonoliticas de color verdoso que marcan el final de las emisiones del 

Ciclo I. Estas unidades lavicas son idénticas a las que se intercalan en la unidad anterior, 
s6lo que por efecto erosivo quedan ahora marcando las superficies planas de algunos 

de los tableros interbarrancos, o bien como pequeiios cerros testigos o “mesas”, dada 
la diferencia de competencia existente entre las ignimbritas y las lavas fonoliticas. 

Esta unidad tiene una escasa representacion areal y esta constituida por coladas de 

fonolitas de tonos verdosos, jaspeados y afaniticos con potencias comprendidas entre 
4 y 15 mts; suele ser caracteristico su facilidad para dar “lajas” y en algunos casos estas 

propiedades mecénicas recuerdan a las de las cuarcitas y esquistos del paleozoico (penin- 

sular). Estratigraficamente se sitdan al techo de la formacién fonolitica, ya que en nin- 

gun caso se ha observado directamente la relacién entre esta unidad y la de brechas y 

ash-flow (8). Si bien todo parece indicar segun se ha representado en leyenda, que estos 
materiales tienden a ser sincrénicos o ligeramente posteriores a la unidad aqui estudia- 
da. 
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Los materiales que constituyen esta unidad se distribuyen en pequefos afloramientos 
situados en las partes topograficamente mas elevadas de la mitad norte de la Hoja. Las 

caracteristicas petroldgicas son practicamente idénticas de unos afioramientos a otros, 

en todos ellos se trata de coladas fonoliticas que presentan formas en planta alargadas 

segun la direccion N-S, en la mayoria de los casos debido fundamentalmente a la orien- 

tacion de la red de drenaje. Asi destacan por este motivo los afloramientos situados en 

la divisoria entre los Barrancos de los Frailes y Playa del Cura. Los cuales forman una 

especie de “cuchillo” de unos 2 Km. de longitud. La parte culminante son coladas de 

fonolitas que en algunos casos no superan los 10 mts. 

En la zona occidental de la Hoja los afloramientos son de pequefa extension y escasos 

en numero, tan sélo cabe citar los observados en el Lomo de Tabaibales, que parecen 

pequefos “cabezos” que resaltan en el paisaje, y el de la ladera O. del Barranco del 

Taurito. En este Ultimo fue realizada una datacién absoluta por MC DOUGALL y SCH- 

MINCKE (1976) obteniendo una edad de 12.6 M.a. 

En el cuadrante nororiental sobre los extensos afloramientos de la unidad 6 han sido 

cartografiados pequefios “cerros testigos” coronados por coladas fonoliticas como pue- 

de observarse en el Lomo de los Jaboneros y el Lomo Garaion. Son en todos los casos 

fonolitas de color verde, de aspecto jaspeado, con frecuente particién en “lajas”, que 
tienen fractura concoide y un color de alteracion cobrizo en las zonas masivas de la co- 

lada y blanquecino en las bases. Estas “lajas” suelen utilizarse como roca de construcciéon 

dada su facilidad para partirse y al mismo tiempo su dureza. 

2.2.3.3.- Coladas piroclasticas de tipo “ash and pumice” (ignimbritas sin soldar) y brechas 

“block and ash” (8). 

Esta unidad se restringe al dominio suroriental de la Hoja, situandose al techo de la 

formacién fonolitica y constituyendo la base de los materiales sedimentarios (9) que 

marcan el periodo de inactividad volcanica comprendido entre los Ciclos | y Roque Nu- 

blo. Esta posicidn estratigrafica coincide con la observada en el NE de la isla (Hojas de 

Sta. Brigida y Las Palmas) ya que alli, estos materiales son subyacentes a la Formacion 

Detritica de Las Palmas, constituida a su vez por conglomerados fonoliticos semejantes 

a los de esta zona sur. 

Este conjunto de materiales piroclasticos presenta ciertas diferencias de unas areas a 

otras, no pudiendo establecerse una secuencia tipo-Unica para toda la unidad. A pesar 

de ello existen una serie de caracteristicas comunes a estos depasitos. En primer lugar 

su relacién tanto geométrica como composicional, ambos son de composicién fonolitica 

y de origen piroclastico. Ademas se observa que estas coladas tienen tendencia a inter- 
cambiar mutuamente su posicién estratigrafica, lo cual sugiere su pertenencia a episo- 

dios eruptivos analogos. 
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Estos depdsitos estan constituidos por una toba-brecha de tipo “block and ash* for- 

mada casi exclusivamente por fragmentos angulosos de fonolitas sin seleccion ni orde- 

nacion interna, con matriz cineritica y escaso material pumitico. A techo, se situa otro 
nivel de tobas-brechas pumiticas con muchos liticos, la mayoria de tamahos inferiores 

a 64 mm., aunque algunos sobrepasan los 15 c¢m, (éstos son un porcentaje entre 5-15%). 

En este nivel abundan los fragmentos juveniles pumiticos, observandose, en algunos 

afloramientos, que estas tobas pumiticas sin aplastamiento pasan hacia arriba a una ig- 

nimbrita con flamas y cierto grado de soldadura. El paso es rapido pero gradual, lo cual 

da idea de que se tratan de depésitos coignimbriticos. La potencia de esta unidad varia 
desde los 5 mts. observados en la zona de Pto. Rico hasta los 50 mts. observados en los 

afloramientos del Lomo del Burro, Barranco de la Verga y Mesa de las Vacas. En el pri- 

mer afloramiento sefalado (Pto. Rico) se trata de una toba de lapilli de color blanco 

de tipo “ash and pumice” con liticos fonoliticos de tamafos comprendidos entre 0,7 y 

5 c¢m. Hay intercalaciones de cineritas pero en conjunto no es cartografiable pues aun- 

que en el campo es un nivel muy espectacular dado su color blancuzco; debido a su 

reducida potencia comprendida entre 0,8 y 6 m. no permite su separacion. 

Estas diferencias de espesor se deben a que los conglomerados de la unidad (9) pre- 

sentan bases erosivas y en algunos puntos han laminado estos materiales. Asimismo se 

observa que en ocasiones las tobas pumiticas (“ash and pumice”) se intercalan en la 

base con los primeros paquetes conglomeraticos, lo cual da idea de la antigiedad de 

esa unidad (9). 

En la zona de la Mesa de las Vacas, en la ladera de Aguas Marinas se observa que 

los sedimentos conglomeraticos (9) rellenan auténticos “surcos” produciendo contactos 

verticalizados localmente con esta unidad, constituida en esta zona por una toba de 

color crema con gran abundancia de liticos y pémez subyacente a las brechas fonoliticas 

de tipo “block and ash”. Sin embargo en la ladera opuesta (hacia Patalavaca) existe un 

nivel de sedimentos de unos 15 mts., de composicion fonolitica situado debajo de la 

brecha de “block and ash” y debajo también de la toba de color blanco-ocre (“ash and 

pumice”) constituida por pémez y liticos de tamarnos inferiores a 4 cm. Es curioso obser- 
var que al techo de este paquete justo debajo de los sedimentos conglomeraticos (9) 

aparece un nivel con una gran concentracién de obsidianas. La capa basal de aspecto 
sedimentario tiene una cierta estructuracion interna, pero los cantos son algo mas angu- 

losos que los que se observan en los conglomerados fonoliticos (9) y ademas hay mayor 
proporcién de material fino. 

En los afloramientos de la ladera occidental del Barranco de Arguineguin y en la zona 

de La Playa de Arguineguin entre estos materiales se intercala una colada de ignimbritas 

gque debido a su reducida potencia y a que en ocasiones se acufia, no ha sido posible 

individualizarla por lo cual se ha incluido dentro de esta unidad. La potencia del conjun- 

to en las proximidades del Km. 67 de la Crta. de Maspalomas a Mogan es del orden de 

40 mts.. La base en este corte esta constituida por una toba-brecha de composicién fo- 
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nolitica con abundante material pumitico. A techo hay un nivel pumitico que sirve de 

base a una colada de ignimbritas flameadas de color verde, sobre la cual se observa 

otra capa de tobas-brechas similar a la de la base pero con granulometria mas fina y 

con predominio de la matriz sobre el material pumitico. La serie estd coronada por un 

nivel de conglomerados fonoliticos sobre el que descansa una colada fonolitica 

En la ladera oriental del Barranco de Arguineguin hay un pequefo afloramiento, en 

el borde la Hoja, junto al Km. 66 de la Crta. a Maspalomas que esta constituido por 

una toba muy ligera de color blanco amarillento de tipo “ash and pumice”. La potencia 

aqui medida no supera los 35 mts., pero este afloramiento se continua en la Hoja limi- 

trofe observandose alli potencias muy considerables en los frentes de cantera. Este ma- 

terial tiene gran interés econémico pues se utiliza para la fabricacion de cementos espe- 

ciales. 

2.2.3.4.- Miembro inferior de la Formacion Detritica de Las Palmas. Depdsitos de conglo- 

merados y arenas fonoliticos. (9) 

Esta unidad sedimentaria aflora en el sector suroriental de la Hoja constituyendo en 

esta zona las partes topograficamente mas elevadas. Estratigraficamente se situa al te- 

cho de la formacién fonolitica aunque en algunos puntos se han observado lentejones 

de tobas pumiticas entre los primeros niveles conglomeraticos. Esto ha sido observado 

también en el NE. de la isla (Hoja de Las Palmas). Estos hechos, unidos a las dataiones 

absolutas realizadas por LIETZ y SCHMINCKE (1975) y MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) 

infieren una edad para esta unidad comprendida entre 9.6 y 5 M.a., edad correspon- 

diente al periodo de inactividad volcanica existente entre el Cicla | y la emisién de la 

Formacién El Tablero de MC DOUGALL y SCHMINCKE (op.cit.). Tanto por estas caracte- 

risticas, como por la naturaleza del depésito, se puede hacer equivalente al miembro 

inferior de la Formacion Detritica de Las Palmas. 

En esta Hoja el techo de estos materiales (en los pocos lugares en que se observa) 

estd constituido por la brecha volcanica R.N. (11), ya que la Formacién El Tablero no 

aflora en esta Hoja, sino en la situada inmediatamente al E. (Maspalomas). 

Se trata de depdsitos muy heterométricos que pueden corresponder a un media de 

alta energia de tipo abanico aluvial. La sedimentacién tiene lugar en los canales funda- 

mentalmente, por migraciéon de megaripples y barras en épocas de crecidas, no obser- 

vandose depdsitos de llanura de inundacion. Dada la poca madurez del sedimento y la 

abundante intercalacién de episodios volcanicos de la formacion fonolitica, se puede 

hablar de que pertenecen a los primeros estadios del funcionamiento de un sistema alu- 
vial, cuyas fases posteriores se encuentran en la Hoja de Maspalomas, indicando asi una 

progradacién hacia el E. En la zona de Las Palmas, la secuencia sedimentaria es mas com- 

pleta, ya que existen pequefas intercalaciones de niveles marinos que no han sido ob- 

servados en estas Hojas. (Arguineguin, Maspalomas). 
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En el drea aqui estudiada, estos materiales ocupan la parte alta de una zona deprimi- 
da que al ser cortada por la red actual de barrancos presenta un aspecto en planta di- 

gitado, apuntando hacia el N. Esto coincide con la direccién predominante de los apor- 

tes. Es en estas laderas de los barrancos donde se pueden observar los mejores cortes, 
ya que las superficies interbarrancos estan bastante peneplanizadas y, en algunos casos 

se ha desarrollado un canturral propio de la degradacién de estos materiales. 

La base de esta unidad suele tener caracter erosivo y, con frecuencia, presenta formas 

canalizadas. En general, el buzamiento es constante y suave (siempre inferior a 10° hacia 

el sur). 

La composicién de los cantos es fundamentalmente fonolitica, aunque también se en- 

cuentran cantos traquiticos, sieniticos y escasos basaltos. La presencia de cantos sieniti- 

cos indica un desmantelamiento muy considerable de las zonas centrales de la isla, pre- 

vio a la deposicion de estos conglomerados. El material és muy heterométrico (desde 1 

cm. hasta 40 cm.), si bien los tamanos mas frecuentes se sitian en torno a los 12-18 cm. 

Los granos se disponen en contacto unos con otros sin que exista matriz. A veces se 

observan imbricaciones y orientaciones de cantos que marcan direcciones norteadas; sin 

embargo, no existe una estratificacién muy definida. 

Individualmente, los afloramientos de esta unidad, que a continuacion se describen, 

presentan caracteristicas bastante uniformes. 

En la Montana de la Llamadera, zona comprendida entre los Barrancos del Lechugal 

y Pto. Rico, en su parte terminal, estos materiales presentan una potencia variable entre 
10y 45 mts. En la parte sur de este afloramiento se observan secuencias granocrecientes, 

con potencias de 4-5 mts. en las cuales los tamafos mas finos (1-2 cm.) se situan en la 

base, mientras que en la parte media-alta la granulometria media es de 10-12 cm, aun- 

gue aisladamente algunos cantos llegan hasta 20-30 cm. 

En el Lomo de la Tabaiba, en la ladera este del Barranco de Puerto Rico, se observa 

una intercalacion de tobas pumiticas (8) en la parte inferior de los conglomerados fono- 

Iiticos. En esta zona, la granulometria media es de 15-20 cm. aunque existen hiladas de 

cantos de tamafnos en torno a 3-4 cm. que alternan con capas de mayor granulometria 

en las cuales algunos bolos llegan hasta 60 cm. Asi mismo, se observa que los cantos 

presentan una orientacion segun una direccion N25-30E. La potencia visible es del orden 
de 50 mts. 

En el Lomo de los Inciensos, la base de esta unidad presenta formas erosivas y en oca- 

siones auténticas canalizaciones que provocan frecuen- tes cambios en la potencia de 
la serie, llegando a ser superior a 70 mts, 

En la zona al norte de Patalavaca (Mesa de Las Vacas Fig.1) se ha efectuado un corte 

detallado, representado en la Fig. 2 en él se han distinguido tres tramos: El primero, 
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Fig. 1.- Plano de situacién del corte estudiado. 
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de tipo conglomeratico, esta constituido por secuencias positivas, con cantos subangulo- 

sos de naturaleza casi exclusivamente fonolitica y bases erosivas. Tiene estratificaciones 

cruzadas que indican al S. El depésito ha tenido lugar sin duda en los canales de un 

medio aluvial, y el poco redondeamiento de los cantos parece indicar proximidad al 

area que se esta desmantelando. 

El tramo !l esta representado por brechas y tobas fonoliticas y constituye un intervalo 

volcanico. 

A techo se sithia el tramo Il constituido nuevamente por conglomerados fonoliticos 

de origen aluvial, pero mas evolucionados que los del primer tramo. 

En conjunto se trata de una secuencia tipica del Miembro Inferior de la Formacién 

Detritica de Las Palmas, desde la parte mas baja en que el sistema aluvial esta poco 

desarrollado hasta los sedimentos aluviales mas evolucionados después del intervalo vol- 

canico. 

En el Lomo de las Toscas se hace patente la gran heterometria de estos materiales, 

ya que mientras en la base hay niveles de limos grises que alternan con margas finas, 

en la parte alta hay bloques de hasta 1 mto. de didmetro. Esto da idea de la gran ener- 

gia del medio de transporte. La estratificacion es grosera, aunque en ocasiones se obser- 

van imbricaciones de cantos que marcan direcciones radiales hacia el exterior de la isla. 

El pequeiio afloramiento de los Pontones de la Huertecilla es el mas septentrional de 

los estudiados y esta constituido por 15 mts. de conglomerados fonoliticos bien estrati- 

ficados situados al muro de la Brecha Roque Nublo. Estos materiales se encuentran en 

el escarpe occidental del Barranco de Arguineguin y dan idea del gran encajamiento 

que ha sufrido este barranco posteriormente (superior a 250 mts.). 

En el Km 71 de la Crtra C-812 se ha observado un “canal” muy encajado en ignimbri- 

tas. Las paredes laterales son muy verticales pudiendo pensarse en una falla, pero se 

descarta esta idea ya que siguiendo lateralmente el afloramiento se puede continuar 

la parte inferior del canal. 

El relleno es a base de materiales finos de origen volcanico en la base con laminacio- 

nes, y conglomerados fonoliticos de cantos angulosos a techo, masivos y con bases pla- 

nares. Su interpretacién es dudosa, pero cabe atribuirle un origen volcanico: flujos piro- 

clasticos en la base y volcanoclasticos a techo. 

2.3.- CICLO ROQUE NUBLO. 

Desde un punto de vista cartografico, este ciclo esta representado por un conjunto 

de afloramientos aislados, situados actualmente en las partes mas altas de los relieves 

de la Hoja. Todos ellos se encuentran apoyados sobre las superficies planas del techq 
de las formaciones salicas del Ciclo I. La erosién producida desde el Plioceno inferior 
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(edad estimada para la emision del Ciclo Roque Nublo) hasta la actualidad, ha hecho 

que estos afloramientos se encuentren aislados entre si, dispersos por todo un sector 
circular cuyo arco va desde el Barranco del Taurito hasta el Faro de Maspalomas. 

Mayoritariamente el ciclo en la Hoja lo componen los mantos de brechas volcanicas, 

con cantidades minoritarias de coladas asociadas. 

2.3.1.- Lavas basaniticas y tefriticas (10) 

Son muy pocos los afloramientos con representacion cartografica que existen en la 

Hoja. El méas importante corresponde a las coladas del norte del Lomo de la Tabaiba 

cortadas por la pista que sube a Cortadores. Es una colada oscura afanitica de compo- 

sicion basanitica en la que destacan pequenos cristales de piroxeno y olivino. En relacién 

con ella hay materiales lavicos fonoliticos verdosos con texturas cataclasticas, configu- 

rando un deposito cadtico que esta relacionado con los deslizamientos que ha sufrido 

la brecha volcanica en este sector de la isla. 

El resto de coladas corresponden a pequerios afloramientos situados en el limite de 

la Hoja, en la cabecera del Barranco del Lechugal y en el Morro del Pinillo. Son prolon- 

gaciones de coladas procedentes de partes mas altas (dentro de la Hoja de Mogan), y 

su composicion es tefritoide, tipicas del ciclo. Las que afloran en el Barranco del Lechu- 

gal tienen fenocristales de piroxeno y anfibol y presentan acumulados piroxénicos de 
hasta 1.5 ¢cm. de diametro. La del Morro del Pinillo también es una tefrita con fenocris- 

tales de piroxeno y plagioclasa. 

Por ultimo, y aunque no tengan representacién cartografica, son frecuentes los plan- 

chones lavicos tefriticos intercalados entre la brecha en varios de los afloramientos de 

la misma. La emisién de unos y otros materiales estan intimamente ligados y sufren am- 
bos los efectos cataclasticos del deslizamiento. 

2.3.2.- Brecha volcanica. (11) 

Corresponden a depo6sitos masivos de brechas liticas del tipo “"block and ash” que, 

procedentes de las partes centrales de la isla, se deslizaron por las pendientes suaves 
de los tableros de las formaciones salicas (principalmente fonoliticas) con direccion al 

mar. Del estudio morfoldgico de los depésitos se desprende que éstos se encauzaron 

por los barrancos mas importantes del sur de la isla, a partir de sus cursos medios (como 

lo demuestra el relleno de alguno de ellos, p.e. Barranco del Tauro). También hay que 

destacar que gran parte de las brechas se deslizaron gravitacionalmente por las laderas 

de estos barrancos, fenémeno que puede observarse aun en varios de ellos, p.e. Barran- 

co Playa del Cura, cabecera del Barranco de Pto.Rico. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que dichos barrancos estaban ya configura- 
dos en tiempos previos al Ciclo Roque Nublo, si no con su morfologia actual, si con una 
semejante. 
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La caracteristica petrolégico-estructural mas destacada de estas brechas es su caracter 

fuertemente heterogéneo, ocasionado en parte por su alta energia de emisién y, sobre 

todo por las consecuencias de los deslizamientos gravitacionales. Esto provoca la existen- 

cia de estructuras internas caéticas con aspectos cataclasticos en varios de sus compo- 

nentes, como por ejemplo en los grandes megabloques que engloba. Un aspecto propio 

de estas brechas es sus facies muy heterogéneas y anisétropas, pues llegan a englobar 

o arrastrar megabloques fonoliticos verdosos (de la formacién fonolitica) de tamanos 

decamétricos, lo cual contrasta con los mantos mas homogéneos y continuos que se in- 

tercalan uniformemente con el apilamiento lavico de basanitas y tefritas de la parte baja 

del ciclo, en las areas de Tejeda (El Toscon, El Carrizal, El Juncal) y hacia las zonas E. y 

N. de la isla. 

Estas facies heterogéneas y caoticas de la Brecha Roque Nublo corresponderian a lo 

que BREY y SCHMINCKE (1980) denominan Formacién Ayacata que, sin duda, se encuen- 

tra estratigraficamente por encima de la alternancia de coladas y mantos de brechas 

de la zona de El Toscon o El Carrizal (Formacion Los Listos de BREY y SCHMINCKE 

(op.cit.)). El origen de estas facies hay que buscarlo en el desequilibrio morfolégico que 

se debié producir al acumularse en las partes cercanas a los conductos de emisién, can- 

tidades masivas de las brechas (mantos de mas de 100 m. de potencia en las zonas de 

Ayacata, Soria y Chira). Este desequilibrio propicié los deslizamientos a gran escala lade- 

ras abajo, como queda patente en la presencia de estrias de friccién visibles en alguno 

de los mantos brechoides, o en las estructuras cataclasticas que exhiben localmente. 

Individualmente, los afloramientos mas importantes de la brecha presentan las si- 

guientes caracteristicas. 

Entre los Barrancos de Playa del Cura y del Cura hay una brecha muy heterométrica 

y heterogénea con facies muy variadas. Englobado dentro de ellas y, en posicién de apo- 

yo sobre la misma, se encuentra un gran bloque decamétrico de lava fonolitica verdosa 

con estructura cataclastica y en proceso de alteracién. Esta superpuesto a la facies mas 

tipica de la brecha Roque Nublo. El resto de la brecha presenta fragmentos de rocas 

oscuras grisdceas de hasta 1 m. aunque el tamafio méas frecuente es de 15-20 cm. La 

matriz es cineritica de color claro compacto. 

En el Lomo del Platero y Barranco del Cura (= Barranco de Tauro), la brecha presenta 

caracteristicas similares, pues lleva también megabloques (esta vez de tefritas) dentro 

de una facies brechoide tipica en la que destacan liticos basaniticos y tefriticos con fe- 

nocristales de piroxeno, plagioclasa y anfibol. El manto de brecha esta recubriendo cla- 

ramente el lomo preexistente y su potencia estimada es de unos 15 m. (en las laderas 
del barranco). 

En el Lomo del Lechugal la brecha lleva frecuentes liticos tefriticos y, en menor pro- 
porcion, fonoliticos y otras rocas salicas. la matriz es cineritica compacta y en ella desta- 
can cristales y pequefos trozos liticos de igual composicién que los fragmentos mayores. 
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La potencia estimada de este manto es de unos 7-10 m. 

En la zona de Los Pontones de la Huertecilla, las estribaciones sur que van hacia el 

Lomo de Las Toscas presentan un aspecto ca6tico muy acentuado, pues vuelven a aflorar 

restos de lavas fonoliticas rotas entre los que se mezclan fragmentos de las rocas basicas 

del Ciclo Roque Nublo. Justo en el Lomo de Las Toscas esta la brecha tipica con interca- 
laciones de tefritas muy halynicas en las que destacan fenocristales de plagioclasa y pi- 

roxeno. La pista que sube hacia Cortadores (Hoja de Mogan) corta zonas con facies ca- 

racteristicas de la brecha en la que exhibe su aspecto compacto, con frecuentes liticos 

subredondeados de tefritas-basanitas de tamafno medio entre 15-20 cm. El espigén que 
da vista al Barranco de Arguineguin estad constituido por un pequefo planchén de bre- 

cha volcanica, superpuesta a los sedimentos conglomeraticos fonoliticos. 

Por ultimo, el pequefio afloramiento situado en un cerro, entre el Barranco de Argui- 

neguin y el Lomo de Las Toscas, estd compuesto por un paquete de brechas oscuras 

violaceas con liticos de tamanos entre 8-10 cm. de basanitas, tefritas y fonolitas verdes 

(escasas traquitas) sobre el que se encuentra un planchén lavico de tefritas de colores 

cremosos claros, autoclasticas. 

2.3.3.- "Mud flows” y depdsitos laharicos. (12) 

Estos depositos se encuentran situados en los laterales de la desembocadura del Ba- 

rranco de Arguineguin, formando la Punta del Parchel y El Parchel de las Nieves. Estas 

dos pequefias puntas constituyen superficies aterrazadas fosiles cortadas por el encaja- 

miento posterior del Barranco de Arguineguin. 

La potencia visible es de unos 10 m. por encima del nivel del mary, tanto por su situa- 

cién como por el aspecto y composicién, deben constituir los restos de avenidas laharicas 

procedentes de los nucleos centrales de la isla al obstruirse erosivamente los materiales 
del Roque Nublo. 

Son depdsitos subhorizontales con una estratificacién interna muy grosera y con nive- 

les arenosos y conglomeraticos alternantes. Hay cantos heterométricos redondeados y 

subredondeados de tamafios comprendidos entre pocos cm. y » 40 cm. de composicion 

fonolitica y basanitico-tefritica propios del Ciclo Roque Nublo. Estos cantos se encuen- 

tran dispersos o formando hiladas, empastados en una matriz arenosa grisacea de grano 
fino. 

3.- MATERIALES SEDIMENTARIOS HOLOCENOS Y ACTUALES. 

3.1.- Terrazas y aluviales antiguos. {13) 

Se agrupan en este apartado dos pequefos afloramientos localizados en el Barranco 

del Taurito y en la desembocadura del Barranco de Arguineguin respectivamente. En 

ambos casos se trata de depésitos de caracter fluvial que son anteriores a los depésitos 
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de barranco actual. 

Los afloramientos del Barranco del Taurito constituyen un delgado nivel de unos 2-4 

mts. de espesor que aparece en la ladera occidental del barranco cortado por el cauce 

actual. Esta situado, a unos 10 mts. de la base del cauce y presenta caracteristicas de 

terraza. Debido a la delgadez del depésito, no ha podido representarse en cartografia 

mas que un pequeio asomo, si bien los depésitos se extienden localmente hacia el N. 

Estdn constituidos por cantos y bloques heterométricos de composicion salica (ignimbri- 

tas, traquitas y fonolitas). Los cantos evidencian poco transporte, son de subredondea- 

dos a subangulosos con tamafios comprendidos entre 10 y 30 cm. fundamentalmente; 

la fraccién arena es escasa y no tiene ordenacién interna. 

En cuanto a los depésitos localizados en la parte norte de la desembocadura del Ba- 

rranco de Arguineguin, son unos sedimentos de caracter aluvial con base erosiva situa- 

dos sobre las brechas fonoliticas (8). Tienen una cierta estratificacion y estan constitui- 

dos por conglomerados fonoliticos con intercalaciones arenosas. Los cantos son de su- 

bangulosos a subredondeados y presentan tamanos desde pocos centimetros hasta algo 

mas de un metro, en algunos casos. 

La potencia de este depésito es muy reducida; del orden de 2-3 mts. visibles. 

3.2.- Coluviones y depodsitos de ladera. (14) 

Se encuentran localizados adosados a las laderas de los barrancos principales de la 

Hoja, alcanzando su mayor desarrollo en los Barrancos de Mogén y del Taurito. En algu- 

nas ocasiones constituyen un recubrimiento tan delgado que se ha optado por suprimir- 

los en cartografia para dar mayor énfasis y continuidad a las formaciones geolégicas 

infrayacentes. 

Producen formas “triangulares o de abanico” que tapizan las laderas pero que tienen 

un espesor muy reducido sobre todo en el area de cabecera. La edad de estos coluviones 

es algo imprecisa y variable de unos afloramientos a otros, si bien se han agrupado to- 

dos ellos por conveniencias cartograficas; asi, hay algunos depésitos que se encuentran 
cortados por la red de drenaje actual mientras que en otros casos se trata de depésitos 

muy recientes que constituyen un auténtico canchal aun sin vegetar. 

Estan constituidos por una acumulacién caética de cantos y bloques angulosos y su- 

bangulosos, en general de tamaio grueso pero muy heterométricos. La composicion de 

los cantos es casi exclusivamente salica ya que estos son los tipos litolégicos mas abun- 

dantes en la Hoja. 

3.3.- Depositos aluviales y fondos de barranco. (15) 

Estos dep6sitos se localizan preferentemente en las partes bajas de los barrancos prin- 

cipales de la Hoja, presentan disposicion radial con una orientacion preferente en sen- 
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tidos NE-SO. y N-S. Los afloramientos que tienen mas representacién areal son los loca- 

lizados en los Barrancos de Mogan, Lechugal-Cura y Arguineguin. En el primer caso (Ba- 

rranco de Mogéan) el aluvial tiene una anchura bastante constante comprendida entre 

250 y 300 mts; en cuanto al espesor del depésito es dificil de calcular, pues esta zona 

se encuentra toda ella recubierta por una cobertera vegetal sobre la que se asientan 
numerosos cultivos; con todo, la potencia observada en los margenes, asi como en las 

proximidades de la playa, supera los 3 mts. El depésito esta constituido por arenas ne- 
gras y cantos de diversa naturaleza muy heterométricos. La composicion de los cantos 

es fundamentaimente basica y en menor medida salica (ignimbritas, traquitas y fonoli- 

tas). Se observa que los tamafios mayores corresponden con los de naturaleza salica 

mientras que los basaltos son mas pequefios y estdn mas redondeados. 

Los depositos del Barranco del Cura presentan en general potencias superiores a 5 

mts. y en algunos casos estan cortados por el cauce actual del barranco. Son muy hete- 

rométricos, con tamaros variables desde 1-2 cm. los mas pequenos, hasta 40-50 cm. los 

bloques mas grandes. Son de diversa naturaleza si bien predominan las ignimbritas y 

fonolitas sobre los basalticos. Este afloramiento estd unido en la zona de Hanura de 

inundacion, proxima a la Playa de Tauro, con los depésitos del Barranco del Lechugal. 

El Barranco de Arguineguin es uno de los mas largos de la isla, aunque en esta Hoja 

s6lo aflora su tramo final que se corresponde con el de mayor anchura (casi 800, en 

algunos puntos cercanos a la desembocadura). Los depésitos del mismo tienen un espe- 

sor visible del orden de 5 mts., observandose arenas negras y gravas heterométricas. La 
naturaleza de los cantos es muy heterogénea debido a la enorme cuenca que abarca 

este barranco, de ahi que haya desde sienitas a basaltos de diversos tipos, pasando por 

toda una gama de rocas salicas (traquitas, vitréfidos, ignimbritas y fonolitas). 

El resto de los barrancos aflorantes en la Hoja tienen menor volumen de depésitos. 
Segln orden de importancia se enumeran a continuacién: Barranco de Pto. Rico, Tauri- 

to, Balito, Playa del Cura, Pino Seco y Medios Almudes. 

Los dep6sitos del Barranco de Pto. Rico asi como los del Barranco del Balito presentan 
unas potencias del orden de 3 mts. observadas en los cortes naturales del barranco. Asi- 

mismo, es frecuente en estos barrancos que los depdsitos aluviales se indenten con los 

recubrimientos de ladera. 

3.4.- Suelos.(16) 

Estos materiales edaficos se localizan casi exclusivamente en el cuadrante nororiental 
de la Hoja, desarrollados en la mayor parte de las ocasiones, sobre los materiales de la 
formacion fonolitica. 

Las caracteristicas del deposito varian de unos afloramientos a otros, si bien en gene- 

ral, no se observa estructuracién interna. Los depésitos suelen estar constituidos por |i- 
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mos arenosos de color marrén y cantos de diversa granulometria y composicion. El tama- 

Ao mas frecuente de los cantos es superior a 12 cm., siendo de naturaleza fonolitica e 

ignimbritica en unos afloramientos (Lomo de los Jaboneros, Arguineguin, Lomo Gara- 

fién) y de tipo mixto basico-salico en los afloramientos del Lomo del Platero y Llano del 
Tocino. La procedencia de estos cantos basicos, en estos ultimos afloramientos, se debe 

a la alteracién de brechas Roque Nublo situadas en sus inmediaciones. Una caracteristica 
comun es que suelen estar encalichados y presentan potencias reducidas 1-2 mts. 

3.5.- Depositos de playas. (17) 

La orografia acantilada de la costa en esta zona de la isla, hace que las playas queden 

restringidas exclusivamente a las desembocaduras de los barrancos, ya que el resto del 

litoral esta constituido por escarpes rocosos que se hacen mas elevados segun se avanza 

hacia el NO. de la Hoja. 

A consecuencia del desarrollo turistico de esta zona sur de Gran Canaria muchas pla- 

yas han sido retocadas por el hombre, eliminando y/o apartando los bolos y cantos ro- 

dados y redistribuyendo arena fina para favorecer su uso turistico. El caso mas notable 

es el de la Playa de Pto. Rico en el cual se han construido dos diques a ambos lados 

que protegen la playa y evitan que las corrientes marinas vuelvan a llevarse la arena. 

Algo parecido estd sucediendo en la Playa del Diablito situada en la desembocadura 
del Barranco del Taurito. En el momento de la realizacién de la cartografia geolégica 

(afio 1987) aun se podian observar los cantos y bloques de naturaleza eminentemente 

salica que constituian la antigua playa, posteriormente se ha construido un espigén para 
_proteger la nueva playa artificial. 

Ademas de las citadas, las dos playas mas importantes, en cuanto a dimensiones se 

refiere, son la Playa de Mogan y La Playa de Tauro. Esta Ultima esta situada en la desem- 

bocadura de los Barrancos de Tauro y Lechugal y esta separada por un pequefio espigén 

(constituido por la brecha Roque Nublo) de la Playa del Cura antes mencionada. Debido 

a la gran cantidad de aportes terrigenos que le suministran los barrancos citados y al 

espigon natural de la Punta del Tablero, se han dado los condicionantes favorables para 

que exista esta playa. Esta constituida por cantos y bloques sueltos subredondeados, de 

tamafos en general superiores a 12 cm. y ademas hay un pequefo cordén arenoso. 

El resto de las playas son de dimensiones mas reducidas entre 150-200 mts. y tienen 

caracteristicas similares a las descritas. Se pueden enumerar las siguientes, comenzando 

por el NO.: Perchel de Mogan, Tiritaha, Amadores, Balito, Verga, Punta de la Verga y 
Arguineguin. 

4.- TECTONICA 

El area que cubre la hoja comprende las facies mas distales visibles de, las formaciones 

sélicas del Ciclo I. Por esta razén, al estar alejados del centro de la isla y considerar que 
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practicamente el Unico area de procedencia es esa zona, no son visibles aqui ningan 
centro de emision o cualquier otra estructura volcano-tecténica relacionada con la erup- 

cién de los materiales volcanicos. 

Las coladas salicas, tanto lavicas como piroclasticas, configuran unos tableros de pen- 

dientes suaves que descienden con un buzamiento « 15° hacia el exterior de la isla. For- 

man las laderas del gran edificio (compuesto) estratovolcanico que se erigié durante el 

Ciclo 1, cuyo centro geométrico debid estar en lo que hoy ocupa la Caldera de Tejeda. 

Los escasos afloramientos de la formacion basaltica | no presentan ningan dique, tal 
y como en ellos es habitual en otras dreas mas al norte. lgualmente las facies de la bre- 

cha Roque Nublo no exhiben elementos propios de las zonas proximales, como podrian 

ser diques o pitones, ya que representan facies distales. Si presentan, sin embargo carac- 
teristicas de deslizamientos gravitacionales, tales como cataclasis, y estrias de friccion, 

en la base de algunos de estos mantos. 

Tampoco se presentan las fallas normales y de deslizamientos que afectan a los mate- 

riales de las paredes del Barranco de Arguineguin, como las que existen en este barran- 

co, pero en otras hojas (Mogdn, Sta. Lucia y Maspalomas). 

5.- GEOMORFOLOGIA 

5.1.- MATERIALES 

La mayor parte de la superificie de la Hoja de Arquineguin se halla recubierta por 

materiales salicos miocénicos del dominio extracaldera aqui representado por ignimbri- 

tas traquiticas y coladas piroclasticas con intercalaciones de lavas basalticas afaniticas y 

de tobas vitrofidicas traquiticas, en primer lugar, seguido en importancia por ignimbri- 
tas fonoliticas con lavas intercaladas. 

En el vértice SE. de la Hoja, se puede diferenciar un pequeno afloramiento de mate- 

riales volcano-sedimentarios correspondientes al Ciclo Roque Nublo (Brecha Roque Nu- 
blo y conglomerados). 

El resto de los materiales existentes en la Hoja tienen una representacién areal irrele- 

vante, y por tanto escaso valor geomorfolégico. A continuacién se adjunta una reduc- 
cion del Mapa Geomorfoldgico realizado a escala 1:25.000 

Los materiales que corresponden al Ciclo | en esta Hoja, se disponen segun un apila- 

miento en cuerpos tabulares lo que es uno de las factores que mas influyen en la geo- 
morfologia actual de la Hoja de Arguineguin como de la Hoja limitrofe de Mogan. Esto 

permite esquematizarla como una serie de planos suavemente incdinados hacia el 5SE., 
que en el pasada fueron fuertemente incididos por la red de drenaje durante y con pos- 

terioridad a la deposicion de los materiales post Ciclo | que afloran en esta Hoja. El com- 

portamiento ante los agentes erosivos de todos estos materiales con su disposicion espe- 
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cifica en capas es, en esencia, el factor determinante de la morfologia de la Hoja, ya 

que, a pesar del caracter voicanico del area, la estructura masiva y megascopica de las 

coladas restan originalidad en ese sentido al paisaje que igualmente podria correspon- 

der a una serie sedimentaria monoclinal. Es asi como en la mayoria de los casos tanto 

la cartografia geomorfolégica como la terminologia de las formas que se emplearan 

en esta Memoria, van a corresponderse mejor con rocas sedimentarias que con rocas 

volcanicas. 

5.2.- FASES GENERATIVAS DEL RELIEVE. 

Se pueden distinguir al menos tres fases en la génesis del relieve de la Hoja. Una pri- 

mera que se corresponde con la deposicion de las formaciones traquitico-riolitica y fo- 

nolitica, del Ciclo I. Esta primera fase culmina con fa acumulacién del conglomerado fo- 

nolitico-aluvial. Una segunda fase en la que se depositan los materiales correspondien- 

tes al Ciclo Roque Nublo. 

Estas fases de acrecion volcanica, sedimentaria, o ambas van a determinar la construc- 

ci6én del basamento sobre el que se desarrollara posteriormente en la 32fase, la actividad 

erosiva que da la forma actual a la superficie de la Hoja. 

En la fase 13, predominan, a juzgar por los rasgos que se conservan, procesos de acre- 

<ién volcanica y/o sedimentaria. La localizacion del conglomerado fonolitico aluvial en 

la parte SE. de la Hoja, indcando una canalizacion de la red de drenaje por ella, parece- 

ria confirmarlo la inexistencia de esos mismos materiales en otras zonas de la Hoja. 

Con posterioridad a 1a fase primera representada por los materiales del Ciclo | tiene 

lugar una intensa actividad erosiva que va a jerarquizar, ain mds, la red de drenaje. 

No existen otras pruebas de este episodio mas que las representadas en la Hojas de Mo- 

gan y Maspalomas. Asf en la primera de ellas en la desembocadura del Bco. de Tasartico 

se ha conservado un retazo de colada intracanyon de la Formacion pre Roque Nublo. 

Ello junto a otros hechos menos directos, como la similitud en desarrollo y, magnitudes 

de los Barrancos de Tasartico, Tasarte y Mogan con los de Arguineguin, Taurito, Puerto 

Rico, lo que permite deducir para todos ellos una edad pre Roque Nublo, si bien con 

posterioridad hayan podido continuar evolucionando. 

Podria contribuir a reforzar esta hipétesis el hecho de que los depdsitos correspon- 

dientes al Ciclo R.N,, se localizan en el borde E. de la Hoja, lo que puede deberse a una 

canalizacién preferente de los centros de emisién segin la linea de drenaje de esa zona. 

Mas clara esta la evolucion del relieve de la Hoja una vez iniciado el Ciclo R.N.. En 
efecto, si bien s6lo se conservan retazos de la Brecha Roque Nublo (B.R.N.) en los barran- 

cos del Cura, Lechugal, Puerto Rico y Arguineguin en algan caso fosilizan espectacular- 
mente, (limite de la Hoja en el Barranco del Cura) el fondo y laterales del valle, confir- 

mando asi la antecedencia de la red de drenaje a la B.R.N. La profundidad de la incisién 
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de la red en ese punto es muy similar en la actualidad a la sellada por la B.R.N., lo que 
tiene implicaciones en la estabilidad de la costa en este drea desde la deposicion de la 

B.R.N. hasta la actualidad, que sélo se veria perturbada por las oscilaciones eustaticas, 

y no, aparentemente, por las isostaticas. Después del intervalo agradativo representado 

por la B.R.N. no existe representacion en esta Hoja de los episodios volcancios de los 

Ciclos Post R.N y/o Reciente, por lo que la principal actividad morfogenética va a ser la 

debida a procesos erosivos por cursos torrenciales episddicos. Esta actividad erosiva va 

a dar lugar a una reincisién de las depresiones que colmatara la B.R.N., como ya antes 

se ha sefalado. S6lo asi se puede explicar la gran diferencia entre el grado de desarrollo 

alcanzado por los Barrancos de Mogan y el de Arguineguin, donde verosimilmente no 

debié haber una colmatacién total por la B.R.N., por lo que fue facilmente erosionada 

durante el intervalo erosivo post R.N.. Cabe considerar, sin embargo que las dos grandes 

arterias de drenaje en esta Hoja, los Barrancos de Mogan y Arguineguin poseen una 

gran cuenca de recepcion lo que aseguraria una mayor capacidad erosiva para los to- 

rrentes encauzados segtin ellos, justificaAndose asi la inexistencia de la B.R.N. en el tramo 

final, o al menos la escasez de afloramientos. Se ha optado sin embargo por la primera 

alternativa, precisamente basandose en el caso del Barranco de Arguineguin, en donde 

los retazos de la B.R.N. preservados en su desembocadura indican que es compatible 

una cosa con la otra. En consecuencia, las mayores dimensiones de los barrancos, de 

ésta como de otras hojas, corresponden légicamente, no sélo al caudal canalizado a tra- 

vés de ellos, sino también a la persistencia de los procesos erosivos durante un intervalo 

de tiempo mas proiongado: es decir una mayor antigiiedad. 

La tercera fase, y definitiva en la construccion del relieve corresponde al ciclo post 

R.N., durante el que se va a producir un encajamiento importante de la red. Los dep6- 

sitos que mejor representan a este episodio son los localizados en los fondos de valle: 

aluviones y terrazas. Sin embargo nunca se han detectado grandes espesores de estos 

materiales que practicamente fosilizan los fondos de valle dandoles su caracterizacion 

morfolégica plana en la parte terminal de los barrancos. Estas zonas de valle de fondo 

plano son mas evidentes y bien desarrolladas en los grandes Bcos. (Mogén y Arguine- 

guin), siendo mucho mas reducido en el resto (Cura, Taurito, Lechugal, Puerto Rico). 

Sin embargo, la deposicion correspondiente a este periodo si aparece reflejada en las 

curvas batimétricas de las desembocaduras de Mogan y Arguineguin. No asi en las de 

los demas barrancos, con un menor desarrollo. Esa inflexién en las curvas de la platafor- 

ma corresponde sin duda a deltas, tal vez de deposicion subaérea en fases regresivas 
marinas. 

Por lo que se refiere a los movimientos en vertientes y laderas no parecen ser aqui 

tan frecuentes como en la Hoja adyacente de Mogan, tal vez como consecuencia de una 

menor incision de la red de drenaje (comparense las de los sistemas de barrancos meno- 

res con las de Tasarte, Tasartico o Mogan). Tal vez, como en la Hoja de Mogan, influyen 

la litologia presente en la Hoja, de la que esta ausente la formacién basaltica del Ciclo 1. 

35



Se ha dedicado un apartado al papel de la erosién marina en la construccién del re- 

lieve de la Hoja. Es sintomatico a todas luces el que no hayan sido detectados hasta el 

momento niveles marinos fosiles por encima del actual. Sin embargo la costa no parece 

ser propicia para ello al estar ocupada por acantilados, en materiales del Ciclo I, que 

alcanzan en la mayoria de los casos, los 50 m. de altura, pero que pueden llegar (Cruz 
de Piedra, Playa de Mogan, Perchel de Mogan) a superar el centenar de metros de altu- 

ra. Parece logico pues no encontrar niveles marinos fésiles ya que los lugares mas ade- 

cuados, los entrantes correspondientes a los barrancos son zonas de erosion intensa y 

aun depositados en fases transgresivas marinas serian con facilidad barridos por la ero- 

sion posterior. 

Asi las cosas, tampoco es distinguible un retroceso de la linea de costa cartografica- 

mente apreciable. Se plantea asi la posibilidad de una costa no demasiado activa en 

cuanto a oscilaciones isostatico-eustaticas, desde el momento anterior a la deposicién 

de la B.R.N. hasta la actualidad. Tal vez en este sentido fuera interesante el considerar 

las anomalias observadas en la red de drenaje principal y secundaria que pueden ser 

observadas en el ambito de la Hoja. Como ya fue sefialado en la memoria de la Hoja 
de Mogan existen dos direcciones dominantes en la red de drenaje. Una, que va a coin- 

cidir con los Barrancos de Mogan, Taurito y tramo final de Arguineguin y Puerto Rico 

y que es sensiblemente NNE-SSO, y que incide profundamente en las formaciones supe- 

riores del Ciclo |, pero sin llegar a alcanzar la serie basaltica del mismo ciclo. La otra 

red, casi en direccion N-S, y que incide sobre todo 6 preferentemente en las formaciones 

traquitico-riolitica y fonolitica del Ciclo | y que esta representada por barrancos de se- 

gundo orden (Barranquillo de los Medios Almudes, del Lomo del Lechugal, en donde 

se vé que el barranco se ha encajado en el B.R.N. o las terminaciones de ottos barrancos, 

compartidos con la Hoja de Mogan, del Barranco de la Canal y Barranco del Perchel). 

Su diferente orientacién con respecto a la red de drenaje principal hace pensar que se 

trate de una red consecuente, desarrollada a favor de la pendiente natural de la super- 

ficie mas alta, desarrollada sobre materiales del Ciclo | (5-1 en el mapa geomorfolégico). 

La precariedad de la incision indica que se trata de formas modernas, y el hecho de que 

hayan sido fosilizadas por la incisiéon de la red de drenaje principal habla de la indepen- 

dencia entre una y otra. Como antes ya se ha sefalado, esa red de drenaje secundaria 

incide en la B.R.N., por lo tanto, ha de ser post R.N.. La otra direccién principal, seguida 

por los Barrancos de Mogan y Arguineguin dejan colgadas estas redes secundarias, 

como también lo hace el retroceso de la costa. Pensamos pues que si se admite el carac- 

ter consecuente de la red secundaria parece l6gico admitir, dada la probada mayor an- 

tigliedad de la red primaria de drenaje, un cardcter antecedente para la misma, es decir 

un desarrollo de la red primaria de drenaje en unas condiciones topograficas diferentes, 

y tal vez un basculamiento posterior, hacia el SE. que propiciaria el desarrollo de la red 

de drenaje aqui denominada como secundaria. 

Asi se entenderia igualmente el progresivo hundimiento de la formacion basaltica (Ci- 

clo 1) que practicamente no llega a aflorar en la Hoja de Arguineguin (salvo un pequefno 
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retazo en el Bco. del Lechugal), pero que si lo hace, extensamente en la vecina de Mo- 

gan por debajo de las unidades de ignimbritas y fonolitas del Ciclo I. El basculamiento 

serviria igualmente para explicar tanto la progresiva disminucién en altura de los acan- 

tilados de NO. a SE., como la inexistencia de niveles marinos fésiles. 

La degradacién de las superficies antigua (S-1) y moderna (S-2) ha venido siendo pués 

realizada por la red de drenaje secundaria, mientras que la red principal no ha actuado 

mas que segun el canal principal que la ha definido desde antes del Ciclo R.N., y sélo 
de una forma secundaria por procesos laterales de retroceso de vertiente, obviamente 

la fragmentacion de la 5-1 se deberia a la red de drenaje mas moderna y menos activa, 

paradéjicamente. Conviene pues tomar en cuenta una edad para el posible bascula- 

miento post R.N. que explicaria la juventud de la red de drenaje secundaria. 

5.3.- PRINCIPALES FORMAS DIFERENCIABLES. 

Se dividen las formas diferenciables en la Hoja de Arguineguin en dos grupos: Macro- 

formas, con dimensiones del orden de un centenar de metros, minimas, y Formas Meno- 

res, con dimensiones maximas de orden métrico. No se hard mencién a las formas bana- 

les o peor desarrolladas sélo considerando aquellas que contribuyen a un mejor enten- 

dimiento de la historia geomorfolégica de la Hoja: 

5.3.1.- Macroformas. 

Formas volcanicas o relacionadas 

Superficies formadas por mantos de brechas volcdnicas. S6lo aparecen relacionados con 

afloramientos del Ciclo Roque Nublo y en concreto con el episodio de la B.R.N., de la 
que se conservan retazos de superficies originales, con caracteristicas similares a las de 

las de coladas basalticas. Dado que se deplazan, como aquellas, siguiendo las lineas de 

drenaje, a las que fosilizan igualmente parece bastante razén para cartografiarlas de 

una manera diferenciada. Ademas como coinciden con las superficies dibujadas en el 
mapa geolégico no se tendran en cuenta en el geomorfolégico. 

Son espectaculares los retazos del antiguo manto de B.R.N. en la parte alta del Barran- 

co del Cura, en el limite de la Hoja, donde se puede ver el paleofondo del antiguo valle, 

coincidente con el actual, fosilizado por esos depésitos. Por el contrario, las coladas ba- 

salticas del Ciclo R.N., asociadas a la base de éste, no llegan a presentar dimensiones o 

dar formas cartografiables. 

Formas debidas a procesos exégenos 

Formas de origen continental.Si bien la base de la morfologia de la Hoja de Arguineguin 

se debe a la acumulacion de materiales volcanicos del Ciclo |, como ya se ha indicado 

anteriormente, el caracter masivo de este volcanismo y su acumulacidon en cuerpos de 
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de geometria tabular presta a la superficie de la Hoja una morfologia similar a la de 

una serie sedimentaria suavemente inclinada hacia el SSO. 

Es de la diseccién por procesos erosivos de origen continental de la serie volcanica 

correspondiente al Ciclo |, de la que surge la morfologia caracteristica de la Hoja. En 

ella se pueden diferenciar relieves residuales tipo cuesta, mesa, etc., que poseen una 

fuerte herencia estructural. En consecuencia tanto las formas céncavas como las conve- 

xas son resultado de la puesta de manifiesto de esta estructura previa. Se hablara, en 

general de relieves estructurales o residuales al referirse a este tipo de morfologias. 

Relieves residuales. Si bien la profundidad de la incisién, por los motivos sefialados en 

anteriores apartados no llega a hacer aflorar los materiales basalticos del Ciclo I, la ero- 

sion llega a individualizar parte de las unidades superiores tanto del Ciclo |, como del 

Ciclo R.N., que conforman en algunos casos relieves tipo Mesa (Montafia de la Liamade- 

ra, de Amadores. Aunque lo méas frecuente es que la red de drenaje en combinacién 

con la estructura monoclinal individualice formas alargadas tipo loma (lomo del Taurito, 

lomo de la Cruz de Piedra, etc.). Ambas formas pues, tienen reflejo en la toponimia, 

indicando asi su abundancia. 

A veces las superficies residuales de origen estructural que se conservan son mucho 

mas extensas que los casos descritos anteriormente dando lugar a amplias plataformas 

suavemente incididas por la red de drenaje secundaria y que se consideran superficies 

estructurales degradadas. Se han distinguido, al menos dos superficies. La S-1, elaborada 

sobre los materiales mas antiguos (materiales fonoliticos del Ciclo 1), y la S-2, represen- 

tada Gnicamente en el borde S.E. de la Hoja, y que se ha desarrollado sobre materiales 

del Cicdlo R.N. También difieren en la cota topogréfica sbbre la que se desarrollan. La 

S-1, por encima de los 200 m., la S-2 por debajo de los 100 m. aproximadamente. La 

S-1, encuentra su mejor expresién en la Hoja adyacente, (Mogan) y se identifica como 

la mas antigua y al menos pre R.N. mientras que la S-2 es inmediatamente anterior al 

comienzo del depé6sito del aluvion conglomerado fonolitico situado en el intervalo ero- 

sivo anterior, al inicio del ciclo R.N. 

También dentro de este apartado de relieves residuales se deberian incluir los retazos 

de mantos de B.R.N. que se conservan, sin embargo, como ya se razon6 anteriormente 

se ha preferido incluirlos en el apartado de rocas volcanicas. 

Formas de origen continental, construccionales 

Se reunen en este apartado todos aquellos casos de formas construccionales, produci- 

das por movimientos de masas superficiales. Se distinguen dentro de ellas, las que se 

deben a arroyada concentrada y arroyada difusa. 

Depésitos aluviales. Se corresponden con depésitos de fondo de valle (barranco), que 

dan a estos una morfologia plana. Se trata de acumulaciones de cantos, bloques, y mas 
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comunmente, materiales finos que se asocian a cursos de agua irregulares, no continuos 

pero con una gran energia de transporte como lo demuestran los cauces excavados por 

ellos. Estos depésitos aluviales son incididos por la red actual, que es evidentemente mu- 

cho mas reducida en dimensiones. Si bien todos los barrancos poseen este tipo de depo6- 

sitos, aparecen mejor y mas extensamente representados en los grandes barrancos (Mo- 

gan y Arguineguin). 

Depdsitos de vertiente. Representados esencialmente por aluviones y coladas de ver- 

tiente , se trata de formas con una representacién muy reducida en esta Hoja y con una 

escasa singularidad geomorfolégica. En la mayoria de los casos, las vertientes aparecen 

tapizadas por una delgada capa de detritus que nunca liega a ocultar totalmente el 

substrato rocoso sobre el que se apoya. 

Formas de origen continental, destruccionales 

No existen casos de interés geomorfoldgico para describir en esta Hoja. 

Formas de origen marino, destruccionales 

Acantilados marinos. Como ya se ha aclarado en apartados anteriores, la mayor parte 

del borde costero, incluido en esta Hoja, estd representado por formas de acantilado 

bastante bien desarrolladas y con una altura media superior a los 50 m., llegandose con 

frecuencia a los 100 y a los 200 m. de altura. El caracter tabular de los apilamientos del 

Ciclo | da, en nuestra opinion, una gran estabilidad geoctécnica a los acantilados, permi- 

tiéndoles alcanzar con facilidad esas alturas. 

Rasas Marinas.Asociadas a las formas anteriores, a excepcion de la rasa actual de abra- 

sién, en la base de los acantilados y con un desarrollo de unos metros, no se distinguen 

formas fosiles de rasa, al menos identificables con claridad al no haberse reconocido 

depdsitos marinos asociados a ellas. 

Existe un cierto reflejo en la toponimia de estas formas planas asimilables a rasas ma- 
rinas (Punta de la lajilla, Punta del Bajo de la Arena, Punta de las Bajas, etc.) que se 

referirian a la rasa actual. En otros casos (Punta del Tablero), pueden hacer alusién a 

formas de rasa f6sil, o tal vez a rasgos estructurales del substrato. 

Asociadas a las formas de rasa aparecen ocasionalmente en la base de los acantilados 

cavidades de origen por erosién marina, muy espectaculares en algun caso (Playa del 
Diablito). 

Formas de origen marino, construccionales 

De todas las formas representadas en esta Hoja, las playas son los rasgos morfolagicos 

menos caracteristicos y abundantes. Debido al caracter predominantemente acantilado 

de la costa, fundamentalmente coinciden las playas con las desembocaduras de los ba- 
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rrancos, principales aunque puede haber casos (Perchel de Mogén, Diablito, Tiritaha, Ba- 

lito, Verga) en que no es asi. Son estas uUltimas las mejores conservadas al no haber in- 
cidido como en las demas, (Mogéan, Cura, Puerto Rico, Arguineguin) la accién antrépica. 

Por lo demas no tienen otras caracteristicas geomorfolégicas relevantes. 

5.3.2.- Formas menores 

Hasta ahora se han considerado las grandes formas, con dimensiones minimas del cen- 

tenar de metros. En este capitulo se representan formas de dimensiones métricas que 

se asocian a las grandes formas. 

Abarrancamientos 

Es uno de los rasgos menores mas caracteristicos de la Hoja, indicando asi claramente 

el tipo de evolucién superfical mas extendido. Afecta practicamente a todas las rocas 

representadas en la Hoja, con exepcién de la B.R.N. De cualquier manera se trata de 

una forma de distribucion muy irregular, aunque mejor manifestada en aquellos tipos 

de roca que, por su grado de alteracién presentan un menor grado de cohesién. 

Son muy espectaculares las que se desarrollan en los barrancos excavados en la for- 

macién traquitico-riolitica del Ciclo 1. Da lugar a vertientes fuertemente incididas ("bad- 

lands”) en sistemas de carcavas segun la linea de maxima pendiente y separadas por 

agudas crestas. Son temporal o episédicamente funcionales. 

Tafoni y meteorizacion en panal 

Ambas formas aparecen con gran frecuencia en esta Hoja. Se relacionan exclusiva- 

mente con las formaciones del Ciclo | presentes en ellas. En otras litologias (B.R.N.), las 

cavidades presentes parecen asociarse a otros procesos coetaneos al enfriamiento o al 

emplazamiento de la B.R.N., y por lo tanto no originados por alteracién subaérea. 

Por lo que se refiere a los tafoni (”cavernous weathering”) que son cavidades de ori- 

gen natural, que se desarrollan sobre fonolitas del Ciclo |, de una manera preferente 

debido al grado de cohesién que estas rocas presentan en la Hoja. También en ignimbri- 

tas o en traquitas pueden distinguirse buenos ejemplos de este tipo de cavidades. 

En unos casos, estas cavidades se desarrollan sobre superficies verticales, expuestas 

al aire, dando lugar a una meteorizacion de la roca por rotura o desagregacion de esta 

en polvo o en lajillas. El resultado final es la formacién de un reticulo tridimensional 
que deja en evidencia las desigualdades en el grado de consolidacién del material sobre 

el que se desarrollan. A este tipo de cavidades es al que se ha denominado como meteo- 

rizacién en panal. 

En los casos en que el progreso de la alteracion se haga siguiendo un plano de diaclasa 

o discontinuidad, preferentemente horizontal, la cavidad desarrollada, ademas de unica 
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es mucho mayor en dimensiones y llega en muchos casos a desarrollarse sin comunica- 

cion abierta al exterior, y s6lo cuando el proceso de desagregacién, en plaquitas o en 

polvo, llega a destruir las paredes de la cavidad, puede ésta comunicarse con el exterior. 

En cualquier caso, las cavidades tipo tafoni, no alcanzan nunca las grandes dimensiones 

observadas en otros afloramientos de la isla (p.e. S. Nicolas de Tolentino). 

5.4.- RIESGOS GEOTECNICOS. 

Se resumen en este breve capitulo los riesgos geotécnicos deducidos del analisis de 

la historia geomorfolégica de la Hoja, y del uso del territorio realizado por el Hombre 

en la actualidad. 

Segun ello, los tres principales riesgos de presumible incidencia en el ambito de la 
Hoja de Arguineguin son: el volcanico, el relacionado con la erosién marina y el que 

se puede deber a las aguas continentales. 

Dado que el ultimo evento volcdnico que afectd al area se localiza durante el episodio 

R.N. (plioceno), no parece légico suponer como demasiado problema una repeticién ac- 

tual del mismo. En lo que se refiere al derivado de la actuacién del mar, ya se ha indi- 

cado que la mayoria de la costa en estas Hojas es de caracter acantilado, por tanto dado 

que el desarrollo de la Unica via de comunicacién se hace por la linea de costa, se puede 

suponer como un riesgo medio-alto el de desplomes o derrumbamientos de ese borde 

acantilado, lo cual podria afectar gravemente a las comunicaciones con el resto de la 

isla de poblaciones como: Mogén, Puerto Rico y Arguineguin. Ademas de las numerosas 

urbanizaciones ubicadas en este tramo de costa. Asimismo las vias de comunicaciéon se 

hallan encajadas en areas de dificil ampliacién, si bien en la actualidad existe un ante- 
proyecto para la construccion de una nueva carretera desde Pasito Blanco (Maspalomas) 

a Puerto Rico. 

Finalmente, y en lo que se refiere a los riesgos derivados de la actuacion de las aguas 

continentales, debe resaltarse la ocupacién masiva de fondos de valle y de barranco, 

asi como de las laderas de grandes pendientes, por urbanizaciones y cultivos, que en 

épocas de precipitaciones intensas se hallarian en una zona de grave riesgo para aveni- 

das, e inundaciones, que en casos como Mogéan o Arguineguin, podria verse incremen- 

tado por su situacién con respecto al nivel del mar actual (tormentas, mareas vivas y 

viento). En este caso convendria considerar la regulaciéon de los cauces de los grandes 

barrancos (Mogén y Arguineguin). 

5.5.- TOPONIMIA EXISTENTE EN LA HOJA CON SIGNIFICADO GEOMORFOLOGICO. 

Formas alargadas, tipo lomo o interfluvios redondeados: 

Loma de Tabaibales, Cruz de Piedra, Taurito, etc. 

Formas concavas alargadas ligadas a la red de drenaje: 

Bcos. de Arguineguin, Mogan, Taurito, Cura, Lechugal, etc. 
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Formas convexas puntuales, ligadas a relieves residuales pequerias dimensiones: 

Morro del Pinillo. 

Superficies de abrasion marina: 

Punta de el Tablero, Punta del Bajo de la Arena. 

Formas residuales de erosidn diferencial: 

Mesa de Tauro, Mesa de las Vacas. 

6.- PETROLOGIA 

6.1.- CICLO VOLCANICO | 

6.1.1.- Formacion basaltica (1) 

S6lo se ha tomado una muestra en el Unico afloramiento de esta formacion en la 

Hoja, localizado en el Bco. del Lechugal. 

£s una muestra situada en la parte alta de la formacion basaltica y se trata de un 

traquibasalto plagioclasico. 

Su textura es microcristalina muy vesicular, con vesiculas circulares de hasta 0,5 cm 

en lamina. 

Los fenocristales son muy escasos, observandose Unicamente algan cristal aislado de 

plagioclasa, prismatico, con maclas albiticas y de 3 mm de tamano maximo. 

La matriz, muy fina, esta constituida por pequeiios listoncitos de plagioclasa maclada 

(ley de la albita); muy abundantes microlitos equidimensionales de minerales opacos, 

que se disponen entre los listones de plagioclasa y a menudo son casi pulverulentos y 

pequenos cristales en secciones idiomorfas de augita titanada. De manera accesoria se 

aprecian cristalitos de olivino, que aparecen totalmente transformados a iddingsita. 

6.1.2.- Formacion traquitico-riolitica extracaldera 

6.1.2.1.- Toba vitrofidica. “Composite flow” (2) 

Como ya se ha indicado esta unidad tiene escasa representacion en la Hoja y se ha 

muestreado el nivel oscuro de tobas traquibasalticas en los barrancos del Lechugal y de 

Puerto Rico. El nivel del vitréfido aparece mucho mejor representado en la vecina Hoja 

de Mogan, a cuya memoria remitimos al lector para conocer su descripcion petrolégica. 

Las tobas mencionadas son de composicion fundamentalmente traquibasaltica o tra- 

quitica-traquibasaltica. 

Su textura es fragmentaria y generalmente los fragmentos suponen de un 15 a un 

20% de la roca. Entre ellos los mas abundantes suelen ser los de caracter litico y los 

cristalinos, pero en otras ocasiones son los vitreos y cristalinos los mas abundantes. 
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Dentro de los liticos son igualmente abundantes los de basalto plagiocléasico y los de 
traquibasalto. Muestran formas irregulares, equidimensionales y de hasta 4,5 cm en la- 

mina delgada. 

Entre los fragmentos cristalinos los mas numerosos siempre son los de anortoclasa que 

aparecen con formas prismaticas alargadas, maclado en enrejado y karlsbad, corroidos 

por la matriz (dando asi en ocasiones texturas en criba, golfos de corrosién o coronas 

de reaccién con la matriz) rotos a menudo y con tamanos siempre inferiores a los 2 6 

3 mm. En una muestra también se han observado cristales de plagioclasa maclados, con 

tamafos inferiores a 1,5 mm. 

El resto de los minerales que aparecen como fragmentos cristalinos siempre es muy 

escaso. Los opacos normalmente se presentan como cristales idiomorfos, equidimensio- 
nales y con tamanos inferiores a 0,4 mm. Los de augita, anfibol y olivino sélo aparecen 

ocasionalmente en alguna muestra. Todos ellos suelen ser idiomorfos y de pequefio ta- 

mano (< 0,4 mm). Los de augita muestran tonos verdosos y los de anfibol castafo-rosa- 
ceos; ambos aparecen maclados. 

En alguna muestra los fragmentos de escoria pueden suponer una parte significativa 

de los fragmentos. Normalmente muestran formas irregulares, mas o menos redondea- 

das y con tamafios inferiores a 4 mm en lamina delgada. 

Todos estos fragmentos estan empastados por una matriz fina de cenizas vitreas par- 

cialmente desvitrificadas o de cenizas cristalinas. En el primer caso se desvitrifican fun- 

damentalmente a microlitos de feldespato alcalino. En el segundo las cenizas estan cons- 

tituidas por aciculas de feldespato, clinopiroxeno y opacos, con algun cristalito espora- 

dico de olivino. 

En los estudios mineralégicos y geoquimicos realizados por SCHMINCKE (1976), CRISP 

(1984), CRISP y SPERA (1987) en las formaciones de Mogéan y Fataga se indica que en 

la parte baja de la primera los fenocristales de anortoclasa son Or 15-20, asi como que 

el anfibol es del tipo richterita-edenita. Asimismo CRISP (1984) menciona la presencia 

de trazas de perrierita en el nivel del vitréfido. 

6.1.2.2.-Lavas traquitico-rioliticas 

Esta formaciéon tampoco tiene una extension significativa en la Hoja. Ha sido mues- 

treada en los afloramientos donde aparece, como son los del Barranco del Perchel, Ba- 

rranco de Mogén y Barranco del Taurito. 

La formacion estéd constituida por lavas traquiticas y por tobas traquiticas extremada- 

mente soldadas que de “visu” pueden confundirse con las anteriores. 

Las traquitas son rocas de textura traquitica, con fenocristales de anortoclasa, minera- 

les opacos y clinopiroxeno. La matriz esta constituida por feldespato alcalino como mi- 
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neral principal y por anfibol castafio, apatito, minerales opacos y clinopiroxeno. 

Los fenocristales son muy escasos, siendo su porcentaje inferior al 2% del total de la 

roca. Son casi en su totalidad de anortoclasa, que presenta cristales prismaticos muy alar- 

gados o también cortos, algo corroidos por la matriz, con maclado karlsbad o en enre- 

jado, en ocasiones agrupandose varios cristales entre si y con tamanos inferiores a 3 

mm. Los de clinopiroxeno y los de minerales opacos van en forma de microfenocristales, 

con secciones idiomorfas y corroidos por la matriz; los de clinopiroxeno a su vez pueden 

presentar maclas. 

La matriz suele ser muy fina, con minusculas aciculas de feldespato alcalino que mar- 
can la direccién del flujo y que constituyen el mineral principal y casi unico. Los cristales 

de anfibol castafo, apatito, minerales opacos y dinopiroxeno muestran tamafnos casi 

criptocristalinos. 

Los niveles de tobas traquiticas estan constituidos por rocas de una textura fragmen- 

taria y en alguna ocasién ligeramente vacuolar. 

Como fragmentos pueden encontrarse fragmentos cristalinos en mayor proporcion y 

también a veces fragmentos vitreos y/o fragmentos liticos. Todos ellos no suelen superar 

el 12% del total de la roca. 

Entre los fragmentos cristalinos los mas numerosos son los de anortoclasa que ofrecen 

formas prismaéticas alargadas, con golfos de corrosién por la matriz, a menudo rotos, 

con maclas de tipo karlsbad y en enrejado y con tamafios que alcanzan en ocasiones 

los 3 mm. 

El resto de los fragmentos cristalinos es escaso y no aparecen todos ellos en todas las 

muestras. Asi, los cristales de minerales opacos, dinopiroxeno y anfibol castafio-rosaceo 

muestran secciones idiomorfas con tamafnos que no superan los 0,4 mm.; los dos ultimos 

pueden presentar maclas. 

Como fragmentos de caracter vitreo, se han podido observar en unos casos pémez y 

en otros escorias. En el primer caso los fragmentos aparecen con formas alargadas y 

desvitrificadas y con tamanos inferiores a 2 mm; en el sequndo, las formas son irregu- 

lares, elipticas o redondeadas, con tamanos frecuentemente por debajo de 1 mm aun- 

que pueden alcanzar los 2-3 mm. 

Los fragmentos liticos son mucho mas escasos y menos frecuentes, encontrandose uni- 

camente algun fragmento aislado de traquita o de sienita de pequefio tamahno. 

6.1.2.3.-Ignimbritas, coladas piroclasticas y lavas intercaladas (4) 

Esta unidad se encuentra muy bien representada en la Hoja y ha sido ampliamente 

muestreada, tanto en la vertical como a lo largo de la superficie de la misma, desde el 
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Barranco de Mogan hasta el Barranco de Arguineguin. 

Esta constituida la unidad por ignimbritas traquiticas muy soldadas y por ignimbritas 

traquiticas poco o nada soldadas, denominadas aqui tobas traquiticas ignimbriticas o 

tobas traquiticas. Entre estos niveles van intercalados algun nivel de tobas vitrocristali- 
nas, bastante similares a los niveles del "vitréfido” del “composite flow”, en los cuales 

los fragmentos son casi exclusivamente de caracter cristalino y la matriz est4 constituida 

por esquirlas vitreas (“glass shards”) muy soldadas; este tipo de rocas se describen con- 

juntamente con el resto. Otros niveles de traquibasaltos también intercalados se descri- 

biran en el apartado siguiente. 

Sus caracteristicas petrograficas se mantienen constantes a lo largo de la superficie 

de la Hoja y son, basicamente, similares a las de la misma unidad en la vecina Hoja de 
Mogan. 

Las ignimbritas propiamente dichas se diferencian de las llamadas tobas, aparte de por 

su caracter muy soldado, que da lugar a un bandeado en la roca, por la escasa o nula 

presencia de fragmentos liticos. 

Asi, la textura de las ignimbritas aparece siempre bandeada, con bandas de pémez 

muy estirado, en proporcién de hasta el 50%, que alternan con la matriz y que pueden 

variar de espesor entre 0,1 mm y 1,8 mm. en lamina delgada, segun los casos. Muy a 

menudo las bandas de pémez se encuentran desvitrificadas dando lugar a finas aciculas 

o listoncitos de feldespato alcalino que crecen perpendicularmente a las paredes de las 

bandas y en menor proporcién aciculas de egirina. 

Sobre este bandeado destacan los fragmentos cristalinos que en ningun caso superan 

el 10% del total de la roca. 

Los de mayor proporcién, con diferencia sobre el resto, son los de anortoclasa. Estos 

aparecen como cristales idiomorfos de formas prismaticas cortas o alargadas, a menudo 

rotos, maclados (enrejado, karisbad), con golfos de corrosién o incluso coronas de reac- 

cién con la matriz y con tamanos maximos de 0,5 mm, 2 mm o 4 mm segun los casos, 

aunque la media mas frecuente se encuentra entre 1y 2 mm. 

El resto de los fragmentos cristalinos, muy escaso, esta constituido por cristales de an- 

fibol y de minerales opacos. Los cristales de anfibol de caracter alcalino son pleocroicos 

en tonos castafo-rosaceo-verdosos, con secciones idiomorfas alargadas, maclados y con 

tamafos inferiores a 0,4-0,6 mm. Los de minerales opacos también muestran secciones 

idiomorfas y tamafios inferiores a 0,4 mm. 

Aislada y ocasionalmente se encuentra algin fragmento de forma irregular, equidi- 

mensional, de traquita o sienita. 
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Estos fragmentos estdn empastados por una matriz de cenizas muy finas que normal- 
mente estan formadas por esquirlas vitreas (“glass shards”) y esporadicamente ademas 

por algun fragmento cristalino y/o finos fragmentos de pémez. Frecuentemente esta 

matriz se halla desvitrificada a finos microlitos de feldespato alcalino y de egirina. En 

alguna muestra se ha podido observar la presencia de una variedad de cuarzo (tridimita 

o cristobalita) que se dispone intersticialmente. 

Los niveles de tobas estdn formados por rocas de textura fragmentaria poco o nada 
soldados y en algun caso de caracter vitrocristalino. 

Los fragmentos generalmente representan entre el 10% y 15% de la roca pero en 
algunos casos pueden llegar a constituir el 30-35% del total de la misma. Estos fragmen- 

tos son de caracter vitreo, cristalino y litico. En unos casos los méas abundantes son los 

de caracter vitreo y en otros los cristalinos, mientras que los de tipo litico siempre figu- 

ran con caracter subordinado. 

Los fragmentos vitreos son mayoritariamente de pémez pero en algunas ocasiones 

pueden adquirir importancia los fragmentos de escorias. Los fragmentos de pomez, a 

veces muy abundantes, suelen mostrar formas alargadas algo aplastadas, con tamanos 

normalmente de hasta 3-4 mm. en lamina delgada, pudiendo llegar en ocasiones a 8 

mm. 6 1 cm. 

Muy a menudo aparecen desvitrificados, dando lugar a la formacion de finas aciculas 

de feldespato alcalino y egirina y, esporddicamente, cuarzo. Los fragmentos de escoria 

también son alargados y sus tamafios son generalmente mayores que los de pémez. 

Entre los fragmentos cristalinos los mas numerosos, con diferencia, sobre el resto son 

los de anortoclasa, que en algunos casos como en el de las tobas vitrocristalinas destacan 

mucho sobre la matriz, y pueden llegar a ser los unicos fragmentos existentes. Sus tama- 

fios son muy a menudo seriados y van desde 2, 3 6 4 mm hasta confundirse con la matriz. 

Normalmente muestran formas prismaticas alargadas, a veces algo orientadas, que con 

frecuencia aparecen rotas y por reaccion de los bordes del cristal con la matriz se presen- 

tan con ellos redondeados, con golfos de corrosién, texturas en criba o excepcionalmen- 

te pueden llegar a mostrar un habito esquelético. Generalmente tienen maclado en en- 

rejado o de tipo karlsbad. 

Del resto de los fragmentos cristalinos se puede decir que los de anfibol y de minera- 

les opacos estan practicamente siempre presentes, augita y egirina en algunas ocasiones 

y plagioclasa y esfena muy raramente. 

Los de anfibol son de una variedad alcalina, con tonos castaino-rosaceo-verdosos, sec- 

ciones idiomorfas alargadas, maclados y tamanos maximos entre 0,1 y 1 mm., siendo 

normalmente inferiores a 0,4 mm. Los cristales de minerales opacos son también idio- 

morfos y con tamafios inferiores a 0,4 mm. Los de augita y egirina son asimismo idiomor- 
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fos y de pequefio tamano. 

Entre los fragmentos liticos, los mas frecuentes son los de traquita que muestran for- 

mas irregulares, equidimensionales o alargadas de distintos tamafos; y que en lamina 
pueden llegar a 1 cm o 1,5 cm. Otros fragmentos mucho menos frecuentes son los de 

sienita, traquibasalto o toba traquitica. 

La matriz esta constituida por finas esquirlas vitreas (“glass shards”) y por algun frag- 

mento cristalino. Frecuentemente aparece parcial o totalmente desvitrificada a finos mi- 

crolitos de feldespato alcalino, clinopiroxeno y anfibol. Existen pequefios cristalitos idio- 

morfos de apatito que aparecen con relativa frecuencia y de forma accesoria. 

En ocasiones se observan finos reilenos intersticiales de una variedad de cuarzo (tridi- 

mita o cristobalita). 

En alguna muestra aislada se observa una carbonatacién posterior mas o menos pro- 

nunciada, y una sericitizacion, de plagioclasa fundamentalmente. 

6.1.2.4.- Coladas basélticas (5) 

Estos niveles de rocas basalticas, como se ha mencionado anteriormente, se encuen- 

tran intercalados entre las coladas de la unidad previamente descrita. 

Se trata de rocas traquibasalticas de textura microcristalina con algun fenocristal ais- 

lado. Estos fenocristales, si existen, son de augita titanada, idiomorfos, maclados y zona- 

dos y con un tamano medio de 1 mm. 

La matriz esta constituida fundamentalmente por plagioclasa, minerales opacos y au- 

gita titanada y como componentes accesorios por olivino y vidrio. 

La plagioclasa, muy abundante, va en forma de pequenios listoncitos suborientados y 

con maclas segun la ley de la albita; la augita presenta cristales idiomorfos de hasta 0,4 

mm, con maclas y zonado en reloj de arena, que en ocasiones se agrupan entre si a 

modo de glomérulos. Los minerales opacos en algun caso son muy abundantes, con ta- 

manos inferiores a los anteriores e incluso casi pulverulentos, que ocupan posiciones in- 

tersticiales entre ellos y con formas subidiomorfas equidimensionales. 

El olivino, siempre accesorio, puede a veces destacar sobre los demas minerales, con 

cristales de hasta 1 mm; normalmente es de caracter intersticial con secciones idiomorfas 

alargadas o rémbicas, a menudo con habito esquelético y siempre totalmente alterado 

a iddingsita. Es frecuente la presencia de algo de vidrio intersticial alterado. 

6.1.3.- Formacién fonolitica 

6.1.3.1.- Ignimbritas y lavas intercaladas (6) 
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Esta potente formacidn ofrece una amplia representacion en el ambito de la Hoja y 
ha sido bien muestreada a lo largo de la misma. 

Se caracteriza por una alternancia de ignimbritas fonoliticas y lavas fonoliticas. Sus 

caracteristicas petrograficas son muy semejantes a las observadas para la misma unidad 
en la Hoja de Mogan. ' 

Las ignimbritas estan formadas por rocas de textura fragmentaria soldada y ocasional- 

mente algo bandeada. 

La proporcién de fragmentos es elevada, siendo a menudo del 40% del total de la 

roca y pudiendo llegar hasta el 50% o mas. Estos fragmentos son de caracter vitreo ju- 

venil (p6mez), litico y cristalino. Todos ellos suelen estar presentes siempre; generaimen- 

te son los de pomez los mas abundantes, aunque existen algunas muestras en las que 

los fragmentos liticos son los mas importantes e incluso algunas pueden ser considera- 

das como tobas liticas. 

Los fragmentos de pémez son alargados, aplastados, con tamafos maximos de 4 a 8 

mm en lamina delgada y raramente de hasta 1-2 cm. Cuando estdn muy estirados llegan 

a darle un aspecto bandeado a la roca, al alternar estas bandas con la matriz. Es frecuen- 

te que aparezcan parcialmente desvitrificados, formandose finas aciculas de feldespato 

alcalino y de egirina que se disponen perpendicularmente a las paredes del fragmento 

o también de forma radiada. Algunas veces engloban también cristales idiomorfos de 

anortoclasa maclada. 

Entre los fragmentos liticos se han encontrado en estas rocas fragmentos de fonolita 

nefelinica, traquita, ignimbrita, cinerita y sienita. Los de fonolita nefelinica y los de tra- 

quita siempre estan presentes, el resto aparece esporadicamente en algunas muestras. 

Todos ellos presentan formas irregulares que alcanzan los 7-8 mm en lamina delgada. 

Los fragmentos cristalinos, que en algunos casos también son numerosos, estan forma- 

dos por cristales de anortoclasa, biotita, minerales opacos, anfibol, augita egirinica, ne- 

felina y un mineral de la familia de los feldespatoides alterado. 

Los de anortoclasa son siempre los mas abundantes en proporcién destacada sobre 

los demads. Sus cristales son prismaticos alargados o también cortos, con maclado Karls- 
bad o en enrejado, rotos con frecuencia, con abundantes golfos de corrosién y de tama- 

fios maximos de 2 mm que a menudo son seriados hasta confundirse con la matriz. 

Los cristales de biotita y de minerales opacos, aunque en escasa proporcién, aparecen 
en todas las muestras. Sus tamafios son inferiores a 0,5 mm y generalmente muestran 

secciones idiomorfas; los de biotita, tabulares alargadas y los de minerales opacos, equi- 

dimensionales. 
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El resto de los minerales se presenta como. cristales aislados que se encuentran espo- 

radicamente en las muestras y con tamanos inferiores a 0,5 mm. 

Todos estos fragmentos van contenidos en una matriz muy fina de cenizas color cas- 
tano-marrén formada fundamentalmente por esquirlas vitreas (“glass shards”) pero que 

puede llevar cantidades importantes de pémez y de manera esporadica algunos frag- 

mentos cristalinos de feldespato alcalino. 

Las lavas fonoliticas intercaladas entre las coladas de ignimbritas son fonolitas nefeli- 

nicas con una textura fina traquitica o en ocasiones afieltrada, que raramente es porfi- 

dica, o, cuando lo es, sus fenocristales alcanzan como maximo el 10% del total de la 

roca. 

Los fenaocristales, casi inexistentes, como se ha dicho, son en su mayoria de anortoclasa 

y con menor proporcién y frecuencia de minerales opacos, sanidina, anfibol, nefelina, 

augita egirinica y halyna. 

Los de anortoclasa, algo mas abundantes que el resto, muestran formas prismaticas 

alargadas con maclado Karlsbad o en enrejado, con bordes corroidos por la matriz y 

cuyos tamaros no superan los 3-4 mm. Los fenocristales de sanidina aparecen como lis- 

tones con maclado Karlsbad y tamanos similares. 

El resto de los minerales van en forma de microfenocristales, con tamanos inferiores 

a 0,5 mm. Los de nefelina, si se presentan, son abundantes, con secciones hexagonales 

o prismaticas cortas y algo alterados. Los de anfibol castafio y augita egirinica, muy es- 

casos, muestran cristales idiomorfos y maclados. Los de minerales opacos son idiomorfos 

y en algun caso, de formas muy alargadas que parecen producto de la desestabilizacién 

de otro mineral (anfibol ?). 

Por utlimo, en una muestra se ha observado la presencia de algun microfenocristal 

de haliyna con golfos de corrosién por la matriz. 

La matriz de estas fonolitas esta constituida practicamente en todos los casos por fel- 

despato alcalino, egirina, nefelina, minerales opacos y anfibol; estos dos ultimos a veces 

como minerales accesorios. El apatito siempre se presenta como mineral accesorio y tam- 
bién la adularia, que va en forma de vetillas posteriores a la formacién de la roca. 

Asi pues, la matriz esta formada por abundantes y finas aciculas o listoncillos de fel- 

despato alcalino maclado, que a menudo se orientan siguiendo la direccién del flujo. 

También son abundantes las finisimas aciculas de egirina que se agrupan en forma de 
haces y con frecuencia rodean a los cristales de nefelina, a veces creciendo perpendicu- 

larmente a las paredes de los mismos, dando asi un aspecto rameado a la textura de 

la roca. Los cristales de nefelina siempre muestran secciones idiomorfas hexagonales o 

rectangulares. 
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Los minerales opacos siempre ocupan posiciones intersticiales, con secciones equidi- 

mensionales, y con una distribucién dispersa irregular. El anfibol y el apatito, muy esca- 
sos, también son de pequefio tamano e idiomorfos. 

SCHMINCKE (1976), CRISP (1984) y CRISP y SPERA (1987) en sus estudios sobre las for- 

maciones de Mogan y Fataga, ya mencionadas, hacen referencia a las caracteristicas mi- 

neraldgicas y geoquimicas de la parte baja de la Formacién Fataga que es sélo en parte 

equivalente a la tratada en este apartado. Afirman que el feldespato alcalino de los 

fenocristales en estas coladas tiene mayor contenido en Or que en las unidades inferio- 
res, siendo éste de Or 20-30. Asimismo indican que el anfibol presente es del tipo rich- 

terita-edenita, el clinopiroxeno tipo augita y sefalan la presencia muy escasa en alguna 

colada de ortopiroxeno del tipo enstatita-hiperstena. 

6.1.3.2.- Lavas fonoliticas. (7) 

Esta unidad tiene escasa representacion superficial en la Hoja y aparece coronando 

las partes altas de la sucesién fonolitica, al igual que ocurre en la vecina Hoja de Mogan. 

Se ha tomado una muestra en este nivel de fonolitas en el lomo de Tabaibales que pre- 

senta caracteristicas similares a las descritas para los mismos niveles en la Hoja de Mo- 

gan. 

Se trata de una fonolita nefelinica de textura traquitica afieltrada, practicamente sin 

fenocristales. Solo se observan dos cristales de sanidina inferiores a 2 mm., con maclado 

Karlsbad y con formas alistonadas muy alargadas. 

La matriz, muy fina, esta formada por finisimas aciculas o listoncillos maclados de fel- 

despato potasico y cristales de egirina, también aciculares, que se disponen perpendicu- 

larmente a las paredes de los cristales de nefelina, de secciones prismaticas cortas o he- 

xagonales, dédndole asi un aspecto rameado a la textura de la roca. 

De manera accesoria aparecen impregnaciones de minerales opacos, que ocupan po- 

siciones intersticiales, y algun cristalito idiomorfo aislado de augita egirinica. 

6.1.3.3.- Coladas piroclasticas del tipo “ash and pumice” y "block and ash”. 

Esta formacién unicamente aparece en el extremo nororiental de la Hoja extendién- 

dose ampliamente en la vecina Hoja de Maspalomas. S6lamente se han tomado tres 

muestras en dos de los afloramientos. Una de elias se ha recogido en la ladera occidental 

del Barranco de Arguineguin y las otras dos entre el 4rea de la Playa de Arguineguin 

y la zona de Patalavaca. 

En el primer caso se trata de una ignimbrita traquitica con una textura fragmentaria 

soldada con un incipiente bandeado. 
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Los fragmentos son muy abundantes, especialmente los de pémez; éstos aparecen con 
formas alargadas y estiradas, alcanzando en ocasiones los 6 mm. de espesor, aunque lo 

normal es 0,4 mm. Estos fragmentos con frecuencia estan desvitrificados, formandose 

finos listones de feldespato alcalino y aciculas de egirina. 

Ademas de los fragmentos de pémez existen fragmentos cristalinos, especialmente de 

anortoclasa, cuyos tamafnos mas abundantes estan entre 1y 2 mm.; son alargados, pris- 

maticos, a menudo rotos, con maclado en enrejado y Karlsbad y frecuentemente mues- 

tran golfos de corrosién. Los cristales de anfibol castaio y de minerales opacos son muy 

escasos, idiomorfos e inferiores a 0,4 mm. 

Los fragmentos liticos son escasos, encontrandose alguno aislado de formas irregula- 

res de ignimbrita y de traquita. 

Estos fragmentos estan empastados por una matriz de color marrén formada funda- 

mentalmente por esquirlas vitreas (“glass shards”). 

Las otras dos muestras tomadas entre la Playa de Arguineguin y Patalavaca correspon- 
den a una brecha autoclastica fonolitica y a una toba litica. 

La primera esta constituida por fragmentos angulosos o redondeados de fonolita ne- 

felinica, que puede alcanzar en ldmina hasta 1-2 ¢m., parcialmente alterados, cementa- 

dos por carbonato, que en ocasiones puede dar cristales bien desarrollados. El carbonato 
penetra por grietas y en algunas zonas llega a englobar a los fragmentos de roca. Tam- 

bién se observan como productos de alteracibn minerales sericitico-arcillosos. 

La toba litica presenta una textura fragmentaria soldada ligeramen te vacuolar. Esta 

formada por fragmentos fundamentalmente liticos, empastados por una matriz forma- 

da casi en su totalidad por esquirlas vitreas (“glass shards”) relativamente grandes y por 

pequeios fragmentos de pémez. 

Los fragmentos liticos son de traquitas y tobas, presentando tamanos seriados desde 

3 mm. hasta confundirse con la matriz. 

También se observan fragmentos cristalinos en menor proporcién. De éstos los mas 

abundantes son los de anortoclasa, de formas irregulares, rotos y generalmente con ta- 

manhos inferiores a 1 mm. Se han observado asimismo muy escasos cristalitos inferiores 

a 0,4 mm. y con secciones idiomorfas de biotita, anfibol castafio y minerales opacos. 

6.2.- CICLO ROQUE NUBLO 

6.2.1.- Lavas 

La composicion de las coladas de este ciclo corresponden, mayoritariamente a térmi- 

nos tefriticos y, en menor cantidad, a basanitas. Entre los primeros estan los afloramien- 
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tos de la cabecera del Barranco del Lechugal y los retazos lavicos intercalados entre la 

brecha volcanica en el Lomo de Las Toscas y en la zona de Los Pontones de la Huertecilla. 

Son rocas porfidicas con matriz fluidal (traquitoide) o intersertal., en la que destacan 
fenocristales de anfibol marrén reabsorbidos en sus bordes (parcial o totalmente); pla- 

gioclasas idiomorfas-subidiomorfas y augitas idiomorfas con microzonado acentuado. La 

hatiyna, cuando se presenta, lo hace como fenocristales subredondeados, la mayoria de 

las veces muy alterados, aunque observables. Presentando ocasionalmente, los tipicos 

colores azulados. También la esfena cuando existe, estd con tamanos propios de feno- 
cristal. 

La matriz de estas tefritas estd compuesta, mayoritariamente por microlitos de plagio- 

clasa y, cantidades menores de augita, sanidina, opacos, apatito y biotita. Esta ultima 

es muy escasa y se encuentra muchas veces recreciendo sobre los opacos. Los apatitos 

son bastante frecuentes y de tamaiio apreciable; suelen relacionarse con el anfibol y la 

augita. 

La colada que aflora en la pista que sube desde el Lomo de la Tabaiba hacia Cortado- 

res, tiene composicion basanitica (BM-1441). La textura es porfidica, siendo la mayoria 

de los fenocristales de augita idiomorfa microzonada. En menor cantidad hay olivino 

idiomorfo totalmente iddingsitizado y carbonatizado. De manera escasa hay algunos 

opacos idiomorfos como fenocristales. 

La matriz estd compuesta por abundantes microlitos de augita. Y, en cantidades me- 

nores, de plagioclasa, entre las que se encuentran cristalitos de augita y opacos finamen- 

te divididos. Carbonatos y ceolitas rellenan pequefos intersticios de la matriz. 

6.2.2.- Brecha. 

Los fragmentos liticos de la brecha son, casi siempre, de tefritas y basanitas, con idén- 

ticas caracteristicas que las descritas en las lavas del apartado anterior. En las primeras 

destacan fenocristales de augita (con microzonado e inclusiones de opacos y apatitos), 
anfibol marrén (con procesos parciales o totales de reabsorcion), plagioclasa, haiyna 

(en gran parte alterada), y, en cantidades accesorias, esfena, apatito y opacos. La matriz 

es rica en microlitos de plagioclasa, augita y opacos, con ceolitas y carbonatos (rellenan- 

do intersticios) como minerales secundarios. 

Los fragmentos de basanitas tienen textura porfidica con matriz intersertal, en la que 

destacan fenocristales de olivino (parcial o totalmente alterado a iddingsita y carbona- 

tos) y augita. La matriz es rica en augitas, algo de olivino, plagioclasa y opacos. Carbo- 

nato y ceolitas, ocupan los intersticios como minerales secundarios. Aunque en la mues- 

tra que se posee (AG-1062) no aparece haliyna, el resto de las caracteristicas y compo- 

sicion son similares a las de otras muestras de otros Jugares fuera de la hoja, que si los 

poseen; de ahi que se les siga denominando basanitas. 
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La colada autoclastica que se intercala en la brecha; en el afloramiento del margen 

derecho del Barranco de Arguineguin, tiene una composicion tefro-fonolitica (AG- 

1087). En una textura porfidica traquitoide, destacan fenocristales de anortosa, egirina, 

hatiyna y, en menor abundancia, esfena. La matriz estd constituida por microlitos de 

sanidina y pequefios cristales de egirina. 

La matriz de la brecha Roque Nublo estd compuesta por fragmentos de pémez inten- 

samente ceolitizados y por cristales aislados de augita y anfibol marrén. Todo el conjun- 

to tiene una pasta criptocristalina y vitrea oxidada a colores rojizos-marronaceos, que 

estd diagenéticamente alterada a carbonatos y ceolitas. Sin duda, son todo residuos de 

la fuerte fragmentacion que han sufrido las lavas tefriticas y basaniticas antes mencio- 

nadas. 

7.- GEOQUIMICA 

Se ha dispuesto de 19 andlisis quimicos para abordar el estudio geoquimico de la 

Hoja, de los cuales 5 son inéditos, generados en este proyecto y los restantes proceden 

de las distintas fuentes bibliogréaficas consultadas. 

En la Tabla | aparecen listados todos los analisis de elementos mayores, menores, la 

norma CIPW, los indices de peralcalinidad (IP), y de diferenciacion (ID), asi como la re- 

lacién Fe-Mg de los ferromagnesianos (FEMG). 

La representacion de ciclos o formaciones a veces incompletos limitan mucho un estu- 

dio global de esta indole, si bien el nimero de muestras parece el adecuado para la 

ejecucion del estudio geoquimico de la Hoja. Por otro lado al restringirse el &mbito geo- 

grafico a una sola Hoja, no permite hacer generalizaciones para todo el ciclo o forma- 

cion aflorante en otras zonas de la isla. 

Para clasificar las muestras se ha utilizado el diagrama T.A.S. (Total Alcalis-Silica) de 

la IUGS, LE BAS et.all. (1986). Al pié de la Tabla | figura la nomenclatura procedente de 

la proyeccion de las muestras en el citado diagrama. 

La caracterizacién tipolégica de las muestras de la formaciéon traquitico-riolitica puede 

observarse en el diagrama T.A.S. de la Fig.3. 

La observacion de dicho diagrama pone de manifiesto la existencia de dos poblaciones 

bien diferenciadas, una de las cuales se corresponde con coladas basalticas intercatadas, 

mientras que la otra es propiamente la formacién traquitico-riolitica. 

Las intercalaciones basicas se ponen de manifiesto en las muestras AG-1069 y BM- 

1402. La primera pertenece a una toba traquibasaltica que aparece en la unidad inferior 

de la formacién traquitico-riolitica conocida como grupo del vitréfido. (“Composite- 

flow”). La segunda es una intercalacién basica entre las ignimbritas y ha sido localizada 
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también en las Hojas de S. Nicolas de Tolentino y Agiiimes. Tanto de la observacion del 

T.AS. como de los anéalisis quimicos se constata una cierta semejanza con las coladas 
s6lo aflorantes en una reducida zona de la Hoja y de las que se tienen datos correspon- 

dientes a otras Hojas. 

Las restantes muestras de la formacion traquitico-riolitica ponen de manifiesto el ca- 

racter peralcalino (IP>1) de la formacién, excepto en las muestras 2 y 4QET de caracter 

alcalino (IP<1). 

La proyeccién de la muestra 4 sobre el diagrama T.A.S. resalta el caracter riolitico de 

la formacién, que se hace notable en el nivel inferior de la misma, concretamente en 

la unidad lavica situada a techo del “composite-flow”. 

Otro indicio importante del caracter riolitico de esta formacion es la proximidad que 

en el diagrama T.A.S. presentan determinadas muestras a la linea de separacion de tra- 

quitas y riolitas y la elevada cantidad de Q normativo. 

En cuanto a los contenidos en elementos mayores, se observa en la proyeccién de las 

muestras sobre los diagramas binarios interelementales, Fig. 4, la relativa abundancia 

en alcalis, sobre todo en Na, y el aumento permanente de los contenidos en K, lo que 

induce a pensar que se trate de una secuencia alcalina subsaturada (Na20 + K20 > 10% 

en peso). 

Los contenidos en alimina presentan una inflexién positiva en el curso de la diferen- 

ciacion que coincide con una disminucién de los contenidos en maficos quizas como con- 

secuencia del propio proceso de diferenciacion con la fijacién de minerales ferromagne- 

sianos. 

Los elementos menores Ba y Sr muestran un descenso en sus contenidos a medida 
que el magma se va diferenciando, mientras que el Zr aumenta lo que es claro sintoma 

de la peralcalinidad del magma. En cuanto al Ni y el Cr presentan una cierta constancia 

que parece romperse en los Ultimos términos de la diferenciacién segin demuestran los 

contenidos que presenta la muestra 15PE. Algo similar ocurre con el Nb y el Rb, como 
se observa en el diagrama de la Fig. 5. 

En la proyeccién de las muestras sobre el diagrama evolutivo AFM, Fig. 6, se adivina 

una tendencia alcalina en sus términos finales como corresponde a las formaciones tra- 

quiticas con Q normativo de series basalticas alcalinas bajo condiciones locales. 

Las muestras de la formacion fonolitica aparecen en el diagrama T.A.S. (Fig.3) en la 

zona de traquitas con contenidos en Q normativo inferior al 20% y altos en alcalis (Na20 

+ K20 > 9% en peso). Las muestras presentan una cierta proximidad y tendencia al 

campo fonolitico, si bien la apariciéon de términos traquiticos en la formacién asi como 

la presencia de nefelina modal en algunas muestras, es la razén por la que se denomi- 
nan traquifonolitas, en algunos casos (muestras H14L y 18JH) peralcalinas. 
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Hay que destacar la presencia de Ol normativo en algunas muestras, de nefelina nor- 
mativa en la muestra H14L y la relativa menor cantidad de cuarzo normativo, respecto 
a la formacion traquitico-riolitica extracaldera. Estos contenidos hacen pensar en un 

magma basaltico alcalino del que estas muestras constituyen un diferenciado avanzado 
dados los altos valores del ID (83-89). 

En lo referente a contenidos en elementos mayores no aparece en el diagrama (Fig. 

4) ninguna tendencia evolutiva clara, dada la dispersién que presenta la proyeccién de 

las muestras. Solo destacar los altos contenidos en alcalis, superiores ligeramente a los 

de la formacién traquitico-riolitica. 

Esta misma dispersién aparece en el diagrama de elementos menores (Fig. 5), si bien 

la relacién Nb/Y indica un alto grado de alcalinidad segun la teoria de FLOYD y WIN- 

CHESTER. (1975). 

En el diagrama AFM (Fig.6) se observa una linea evolutiva alcalina con una cierta ten- 

dencia a la subsaturaciéon, como refleja el contenido en alcalis. 

Se ha de tener en cuenta que ésta formacion fonolitica corresponde a un episodio 

diferenciado posterior a la formacion traquitico-riolitica, lo cual permite afirmar, y des- 

pués de haber estudiado los resultados de los analisis, que ambas pertenecen a una se- 

cuencia sédica frecuente en series fuertemente alcalinas. Es de resefar la inversion que 

en el curso normal de la diferenciacién supone la aparicién de fonolitas donde los con- 

tenidos en silice son inferiores a la formacién antecedente. La presencia de nefelina nor- 

mativa, los mayores contenidos en alcalis y valores en el indice de diferenciaciéon ligera- 

mente superiores como criterios geoquimicos, y la posicién en la columna, como criterio 

estratigrafico, nos permiten afirmar la pertenencia de la formacion fonolitica a un mag- 

ma mas diferenciado en la serie. 

Del Ciclo Rogue Nublo se posee una sola muestra de una colada cuya proyeccion en 

el diagrama T.A.S. (Fig. 3) con caracter basaltico traquiandesitico, que por el mayor con- 

tenido en Na20 respecto al de K20 puede clasificarse como una mugearita. 

La existencia de una sola muestra impide hacer valoraciones sobre tendencias evolu- 

tivas, pero, comparando los resultados con los analisis existentes de esta formacion en 

otras hojas de la isla puede apreciarse un distanciamiento de lo que parece ser la ten- 
dencia evolutiva tipo del Ciclo Roque Nublo, ya que ésta presenta una linea subsaturada 

de evolucién, mientras la presencia de una mugearita indica una linea mas saturada. 

Otras razones apoyan este alejamiento de las tendencias generales del ciclo, como son 

los contenidos en elementos menores y las relaciones que se pueden establecer entre 

ellos. Utilizando las relaciones expuestas por FLOYD y WINCHESTER (1975) donde inter- 

vienen los contenidos en silice, Ce y las relaciones Zr/TiO2 y Nb/Y, puede apreciarse cla- 

ramente este distanciamiento del comportamiento general. 
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Tomando en cuenta sélo los datos geoquimicos podria pensarse en que esta muestra 

no pertenezca al Ciclo Roque Nublo, si bien la informacién petrografica pone claramen- 

te de manifiesto el caracter trefitico de la muestra como corresponde a una gran parte 

de las lavas Rogue Nublo en toda la isla. Por ello puede deducirse que se trata de una 

muestra tomada sobre coladas con caracteristicas particulares, lo que de alguna manera 

pone de manifiesto las diferencias que geoquimicamente existen entre las coladas del 

mismo ciclo existentes en la zona norte, este y sur-este de la isla, y los planchones aisla- 

dos existentes en la zona estudiada. 

8.- HISTORIA GEOLOGICA. 

La configuracién de la actual Isla de Gran Canaria comenz6 durante el Mioceno con 

la emisién de un gran volumen de lavas basalticas de caracter fisural que configuraron 

un gran estratovolcan sobre el que se asienta la isla hoy en dia. 

En la Hoja aqui estudiada, estos materiales estdn pobremente representados en super- 

ficie, pero merced a datos de pozos puede estimarse que ocupan practicamente todo 

el subsuelo de la Hoja. El periodo de emisién de esta unidad debié ser muy rapido, como 
lo demuestra la falta de intercalaciones sedimentarias o discordancias erosivas. MC DOU- 

GALL y SCHMINCKE (1976) han calculado una edad de 13.8 m.a. (Mioceno medio) para 

el muro de esta unidad, y consideran que en un lapso de 600.000 afios se emitié un 
volumen de material del orden de 1000 km?3. 

Los centros de emisién de la formacién basaltica | no se conservan actualmente pero 
se supone que se localizarian en el area central de la isla. Debido a la rapidez de emision 

se produce un brusco vaciado de la camara magmatica que provoca el hundimiento del 

techo, dando lugar a la emisién de potentes unidades ignimbriticas. Estas coladas piro- 
clasticas se extendieron radialmente por las laderas del estratovolcan, dirigiéndose pre- 

ferentemente hacia el Sy SO. cubriendo por tanto la practica totalidad de la Hoja. Estas 

direcciones estan de acuerdo con los valores medidos por SCHMINCKE y SWANSON 

(1967) en este sector de la isla. El muro de estas unidades salicas estd constituido por 

tobas vitrofidicas (”"composite-flow") que ocupan el fondo de los barrancos orientales 
de la Hoja. Sobre ellas se apila una potente sucesién de lavas e ignimbritas traquitico- 

rioliticas. Estas unidades han sido datadas por MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.), en 
los barrancos de Mogan y Taurito, en un intervalo de 13'9-13'1 m.a. El primer dato alu- 

dido presenta ciertos problemas ya que resulta un valor mas bajo que el obtenido para 
el muro de la formacion basaltica, por estos mismos autores. A pesar de ello, todos los 

datos demuestran la continuidad en el tiempo de estas emisiones. 

A continuacién, y sin aparente discordancia entre ambas, se emite la formacién fono- 
litica, constituida por una alternancia de coladas lavicas y piroclasticas. En el area SE. 

de la Hoja, el techo de esta unidad esta constituido por brechas de bloques y ceniza 

(“block and ash”) e ignimbritas no soldadas del tipo de coladas de pémez y ceniza (“ash 
and pumice flow"). Las Gnicas edades existentes en esta unidad son las sehaladas por 

64



MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) en el Lomo del Taurito, cuya base estd datada en 

12'6 m.a. En el 4rea N. de laisla dataron materiales semejantes en 9'7 m.a., lo cual indica 

o bien una mayor duracién de estas emisiones o que las emisiones del N. son posteriores. 

Este Ultimo supuesto esta de acuerdo con la hipdtesis de la migracion de los centros 

eruptivos hacia el NE. 

El final de este primer ciclo eruptivo coincide con el comienzo de un periodo erosivo 

durante el cual cesa la actividad volcdnica y se inicia la sedimentacién de los materiales 
previamente denudados. Estos materiales se depositan en las areas topograficamente 

mas bajas (SE de la Hoja) segiin mecanismos de abanicos aluviales de alta energia. 

Después de este primer largo periodo erosivo comienza la emision det Ciclo Roque 

Nublo, datado por LIETZ y SCHMINCKE (1975) en el &rea central de la isla en 44 m.a. 

Estas primeras emisiones son lavas de cardcter basico que evolucionan a composiciones 

mas subsaturadas, de tipo tefritico con presencia de anfiboles hidratados (kaersutita) 
que indicarian la existencia de agua que interacciona con el magma, provocando la emi- 

sién de las potentes unidades de brechas. Estos materiales brechoides parecen corres- 

ponder a coladas piroclasticas que han fosilizado barrancos y también recubren el paleo- 

rrelieve fonolitico y, en ocasiones desbordan hacia los valles colindantes, como ocurre 

en el Lomo del Platero. Es caracteristico en esta Hoja, el aspecto cataclastico de las bre- 

chas como indican las frecuentes estrias de friccion observadas, asi como la existencia 

de bloques de grandes dimensiones de fonolitas que son englobados a su paso. Relacio- 

nados con este ciclo existen depoésitos de tipo laharico y “muds-flows”, localizados en 

la desembocadura del Barranco de Arguineguin. Ello indica que este barranco ya estaba 

configurado en esta época. Las ultimas emisiones de este ciclo (han sido datadas en 3’7 

m.a.); son de caracter fonolitico, y quedan restringidas al area central de la isla. 

No existen en esta Hoja materiales pertenecientes a los ciclos post Roque Nublo y/o 

Reciente, ya que estas emisiones se localizan preferentemente en la mitad NE de la Isla. 

Por tanto, con posterioridad al Ciclo Roque Nublo y hasta la actualidad, solamente tiene 

lugar el encajamiento de la red actual de barrancos asi como, el desarrollo de las playas, 

suelos y materiales de ladera que acaban configurando la fisonomia de la Hoja. 

9.- HIDROGEOLOGIA. 

9.1.- DATOS CLIMATOLOGICOS. 

En diferentes puntos de la superficie de la Hoja hay instalados 8 pluviémetros, con 

los que se han determinado unas precipitaciones que oscilan entre los menos de 200 

mm. anuales de los sectores costeros, a los 200-300 mm. de las medianias del extremo 

NE. 

La evapotranspiracién potencial se ha calculado en unos 1500 mm/afo en el sector 

costero, siendo algo inferior en el extremo SE. La evapotranspiracién real alcanzaria un 
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valor de unos 100 mm. anuales. 

La evaporacién en superficie libre puede ser superior a los 2000 mm/afno. 

9.2.- AGUAS SUPERFICIALES. 

Las aguas superficiales discurren intermitentemente por una red de barrancos, en ge- 

neral muy encajados, siendo los mas importantes los de Mogan y Arguineguin, en los 

extremos NO. y SE. de la Hoja. En la Fig. 7, se han representado los barrancos y presas 

mas importantes de la isla, remarcandose la situacién de la Hoja estudiada. 

En el primero de los citados barrancos se ha estimado un coeficiente de escorrentia 

de 0.30 y en el segundo de 0.36. 

Repartidos en la superficie de este sector de la isla hay numerosas balsas y estanques, 

asi como también tres presas, con una aitura superior a los 15 m. (aunque de reducida 

capacidad). 

9.3.- AGUAS SUBTERRANEAS. 

No existen manantiales importantes en esta zona. Solamente rezumes de escaso cau- 

dal asociados en general a capas de “almagre” o diques de emision. 

En las inmediaciones de los cauces de algunos barrancos hay perforados unos 8 pozos 
productivos, con una produccién aproximada a los 2 Hm3/ano. 

Los principales acuiferos de la zona corresponden a formaciones aluviales de barranco 

sobre basaltos antiguos de la formacion basaltica |, o capas de ignimbritas de la forma- 

cion traquitico riolitica extracaldera. En el borde oriental de la Hoja a formaciones vol- 

canicas de la formacion basaltica I. 

La transmisividad estimada para las formaciones aluviales de barranco es de unos 200- 

800 m%dia; su coeficiente de almacenamiento de 5-10%; su permeabilidad de 5-25 m/ 

dia y la velocidad real del agua de 5 m/dia. 

En la formacién basaltica 1, constituida por un apilamiento de coladas de poco espesor 

con niveles de escorias y depositos piroclasticos asociados, existen intercalaciones de sue- 

tos recocidos de color rojo “almagres” de amplio desarrollo superficial y poco permea- 
bles, que condicionan la circulacién vertical del agua subterrdnea. A su vez la circulacién 

horizontal esté influenciada por abundantes diques de emision verticales, que acttan 

a manera de barreras cuando no estan fracturados. 

En cuanto a la formacién baséltica 1, su transmisividad es de 5-20 m%/dia; su coeficien- 

te de almacenamiento de 0.5-1%; su permeabilidad de 0.05-0.5 m/dia y la velocidad real 

del agua de 0.75 m/dia. 
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La recarga anual estimada es minima en toda la superficie de la Hoja. 

9.4.- HIDROGEOQUIMICA 

La temperatura del agua subterranea oscila entre los 25 y 30°C, siendo algo mas baja 

entre 20 y 25°C en el extremo occidental (tramo inferior del Barranco de Mogan). 

El contenido en Cl medido al final del periodo de recarga oscila entre los mas de 720 

mg/l. del sector costero al este del Bco. de Mogan, a unos 300 mg/l. en el extremo nor- 

deste (Morro del Pinilio). 

Las sales totales disueltas en las aguas subterraneas presentan un maximo de unos 

2000 mg/l. en la costa oriental y Bco. de Tauro, y mas reducidos de 800 a 1500 mg/l. en 

el borde norte de la Hoja. 

Las aguas presentan contenidos en nitratos de moderados a altos (hasta 250 mg/l.), 

especialmente en los pozos de los tramos inferiores de los barrancos con cultivos de pla- 

tanos. 

Todas las aguas subterraneas del sector pertenecen a la familia de las aguas cloruradas 

con alcalis dominantes, a excepcidon de una pequena zona en la desembocadura del Bco. 

de Arguineguin donde son sulfatadas con alcalis dominantes. 

Se clasifican como duras en cuanto a su utilizacion para abasto publico. 

Existe intrusién marina en el sector costero de Arguineguin y en el Bco. de Tauro, 

con aguas que alcanzan de 2 a 5 grs. de sales totales disueltas. 

10.- GEOLOGIA ECONOMICA, MINERIA Y CANTERAS. 

En esta Hoja no existen indicios minerales, sehaldndose tan solo pequefas explotacio- 

nes de rocas industriales utilizadas en construccion y trabajos de mamposteria. Se trata 

de explotaciones de caracter intermitente, realizadas muchas de ellas en los desmontes 

previos a la construccion de obras de infraestructura y/o viviendas. 

Desde el punto de vista geotécnico se pueden separar tres tipos de materiales: rocas 
volcanicas masivas, rocas volcanicas fragmentarias (piroclasticas) y materiales sedimenta- 

rios. 

a) Rocas volcanicas masivas. 

Dada la gran escasez de afloramientos de rocas basicas en este sector de la isla, uni- 
camente hay que destacar la existencia de reservas y yacimientos de rocas salicas, perte- 

necientes a las formaciones traquitico-riolitica y fonolitica. Las fonolitas, debido a la fa- 
cilidad que tienen para “lajearse”, son empleadas para enlosados y muros en las urba- 
nizaciones costeras. Como ya se ha comentado anteriormente, en ningun caso se trata 
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de explotaciones de importancia, sino mas bien de pequefias labores que se abandonan 

rapidamente. 

b) Rocas volcdnicas fragmentarias. 

En este apartado se van a tratar exclusivamente de las ignimbritas y otras coladas pi- 

roclasticas que son las que ocupan una mayor extension en este sector de la isla; ya 

que no existen conos volcanicos ni centros de emisién. 

Existe una cantera abandonada en la costa, en las proximidades del Puerto de Mogan, 

de la cual se extrajeron materiales para la construccién del dique de este puerto. Del 

mismo modo, actualmente se ha abierto un frente de cantera junto a la Playa del Dia- 

blito con el fin de proveer los materiales para la construccién de un dique en esta playa. 

En el Barranco Cafnada del Canario se estan realizando las labores de infraestructura y 

acondicionamiento para la ampliacién de la urbanizacién de Pto. Rico, existiendo pe- 

quefas labores de extraccion y elaboracion de bloques destinados a la construccion de 

muros de mamposteria y revestimiento de fachadas. En esta zona, se aprovechan ignim- 
britas muy flameadas que presentan mucha facilidad para exfoliarse. Las tobas pumiti- 

cas de la formacidn fonolitica, aflorantes en el sector SE. de la Hoja, no presentan bue- 

nas condiciones de explotaciéon debido a su reducida potencia. Esta unidad, sin embar- 

go, se explota actualmente a pleno rendimiento en la vecina Hoja de Maspalomas (Ba- 

rranco de Arguineguin) para la elaboraciéon de cementos especiales, constituyendo una 

de las rocas industriales de mayor interés de las explotadas en la isla. 

¢) Materiales sedimentarios. 

Los yacimientos son escasos y de poca importancia areal, circunscribiéndose a las cuen- 

cas de los Barrancos de Mogan, Tauro, Lechugal y Arguineguin. En este ultimo barranco 

se localiza una pequefia explotacidn de gravas, que funciona con caracter intermitente. 
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