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1.- INTRODUCCION. 

1.1.- SITUACION Y ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

La zona objeto de estudio se encuentra situada en el extremo sur de la isla de Gran 

Canaria, siendo sus limites O., N. y E., respectivamente, las Hojas de Arguineguin, Santa 

Lucia y Castillo del Romeral. El limite sur es la linea de costa, quedando por tanto limi- 

tada el area a la Hoja N° 83-86; 83-87 (editada por el 5.G. del Ejército). 

Geoldgicamente, en la Hoja estan presentes, mayoritariamente, las facies distales tan- 

to de los eventos volcanicos como sedimentarios, de muchos de los ciclos principales de 

la isla. Dada la estructuracion radial del volcanismo de Gran Canaria y su migracion en 

sentido NE. en estas areas costeras del sur, sélo afloran este tipo de facies, ya que los 

centros de emision de ellas estdn localizados en el sector central de la isla. Salvo la ali- 

neacion volcanica de El Tablero y el volcan Tabaibas, no existe ningin otro centro de 

emisién en la superficie de la Hoja. 

Desde el punto de vista morfologico se puede resaltar la existencia, en esta zona, de 

una serie de relieves que descienden de norte a sur en el borde nororiental de la Hoja 

(Alto del Buque (800 mts.) y cumbrecilla de Amurga (726 mts). Primariamente, esto de- 

bia corresponder a una superficie estructural inclinada hacia el mar, sobre la cual se han 

ido encajando paulatinamente los principales barrancos de la Hoja: Barrancos de Argui- 

neguin, Chamoriscan, La Data, Los Vicentes, Fataga, del Toro, del Tariscal o del Aguila, 

Berriel y Hondo. Todos ellos tienen direcciones norteadas, si bien, en el conjunto de la 

isla adoptan una disposicion radial. Ademas de los barrancos resefiados hay otros de 

menor entidad, muchos de ellos subsidiarios de los anteriores. Entre ellos se pueden citar 
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los de: La Tabaquera, Las Meloneras, el Negro, Cafizo, Guinchos, Tarajalillo, Monta Be- 

rriel, Grea, Draguillo, los Ahogados. También conviene sefialar que algunos de los ba- 

rrancos mas importantes de la zona suelen ser denominados con el topénimo de “Cafa- 

das” entre las cuales se pueden citar: Canada de las larras, del Toscén, del Galeén, Co- 

rral Blanco, Carpintero, Honda, del Morro Bsudo, san Agustin y del Acebuche.Todos los 

barrancos mencionados son cursos secos y sélo en épocas de lluvias intensas y continua- 

das pueden llevar agua. Por este motivo, muchos suelen estar cultivados o ser aprove- 

chados como vias de comunicacién, como en el caso del Barranco de Fataga y Arguine- 

guin entre otros. 

La linea de costa no es muy accidentada, siendo el hecho mas destacable la existencia 

de una serie de depositos sedimentarios en el sector central de la misma, concretamente 

en el area de desembocadura del Barranco de Fataga. En este sector se ha desarroliado 

un extenso campo de dunas, sin duda el mas importante de la isla. 

La vegetacion, en todo el drea estudiada, es muy escasa, estando constituida por es- 

pecies autéctonas propias de las zonas bajas o medias. Las especies mas caracteristicas 

son las tabaibas (Euphorbia s.p.), Cardones (Euphorbia canarienses) y balos (Ploclama 

pendula). Existen también otras plantas introducidas antiguamente que se han adapta- 

do a estas condiciones aridas, tales como las tuneras o chumberas (Opuntia) y pitas (Aga- 

ve americana). Ademas hay otros en demismos canarios conocidos vulgarmente como 

vinagrera (Rumex Lunaria), cardoncillo (Ceropegia dichotoma), retama y verode (Aeo- 

mium tabuliforme). En los fondos de algunos barrancos aislados (Fataga y Argineguin) 

se pueden observar, aun las tipicas palmeras canarias (Phoenix canarienses). 

Ademas de las especies vegetales espontaneas citadas existen algunas zonas dedicadas 

a cultivos, si bien superficialmente son cada vez menores, limitandose al fondo del Ba- 

rranco de Arguineguin y a algunas pequefas areas de la franja costera del noroeste. 

Ademas se ha observado que recientemente se esta introduciendo el cultivo de nuevos 

frutales tropicales que demandan menor cantidad de agua que las plataneras, tal es el 

caso de la papaya, el mango o el aguacate. 

1.2.- ANTECEDENTES GEOLOGICOS. 

Existen muy pocos trabajos geolégicos referidos especificamente al ambito geografico 

de la Hoja, aunque si son frecuentes los de caracter general para toda la isla, que tam- 
bién pueden ser ultiles. La unica excepcion es el trabajo de MARTINEZ (1985) y MARTI- 

NEZ et al. (1986), sobre las Dunas de Maspalomas. 

Desde el punto de vista cartografico, para la realizacion de la 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) si bien también ha sido de interés el mapa geoldgico, a 

escala 1:200.000, de HAUSEN (1962). Estos dos mapas geolégicos van acompaiiados de 
sus correspondientes memorias explicativas, siendo de particular importancia la primera 
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de ellas (FUSTER et al. 1968). Estos autores realizan un estudio general completo de la 

isla, en el cual se incluyen tanto datos de campo como petroldgicos y geoquimicos, de 

todas las unidades geoldgicas. La memoria de HAUSEN (1962) es también muy exhaus- 

tiva realizando descripciones muy detalladas de itinerarios de campo completos con un 

gran numero de analisis quimicos y descripciones petrograficas de muchas rocas. Tam- 

bién han sido utilizados los trabajos de BOUCART y JEREMINE (1937). Asimismo se han 

utilizado las publicaciones mas recientes de SCHMINCKE (1967, 1968, 1969, 1976 y 1987) 

que tratan aspectos muy diversos de la geologia de la isla, fundamentalmente en lo 

que se refiere a las unidades piroclasticas del Ciclo | y a la estratigrafia general. También 

han sido utilizadas las dataciones absolutas realizadas por MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976), FERAUD et al. (1981) y LIETZ y SCHMINCKE (1975) que han sido de gran interés 

para el establecimiento de la cronoestratigrafia de los diferentes episodios volcanicos. 

Para el estudio de los materiales sedimentarios miocenos y pliocenos se ha contado 

con las publicaciones de NAVARRO et al. (1969) y CABRERA (1985) que, aunque no ha- 

cen referencia a la zona estudiada sino al sector NE. de la isla, son interesantes a fin 

de correlacionar estos depésitos con lo que tradicionalmente se ha llamado “Terraza 

de las Palmas”. 

Por ultimo, para el estudio de las facies extracaldera se ha empieado la tesis de CRISP 

(1984) y la publicacién posterior de CRISP y SPERA (1987). 

Para el estudio geoquimico se han utilizado los anélisis existentes en las anteriores 

publicaciones, completados con nuevos anélisis de las unidades mds representativas, 
siempre que el grado de alteracién ha permitido la toma de muestras. 

2.- ESTRATIGRAFIA. 

2.1.- CICLOS VOLCANICOS Y EPISODIOS SEDIMENTARIOS. 

Para el establecimiento de la estratigrafia general de la isla se han seguido, principal- 

mente criterios de campo tales como: sucesidn vertical de eventos, grado de conserva- 

cién de edificios y coladas, existencia de discordancias erosivas y/o intercalaciones de ma- 

teriales sedimentarios (bien fueran continentales, bien marinos). 

Con todos estos datos se han podido distinguir varias discordancias erosivas que per- 

miten definir, en lo que respeccta a la Hoja, dos ciclos volcanicos principales. Ademas, 

esto se ve confirmado por los datos geocronoldgicos aportados por los diferentes auto- 
res que han trabajado en la isla, tales como ABDEL MONEN (1971), LIETZ y SCHMINCKE 

(1975) MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) y FERAUD et al. (1981). 

En la Hoja de Maspalomas sélo aparecen representados dos ciclos: el Ciclo | y el Ciclo 

Roque Nublo, ya que en esta zona de la isla no parece que haya habido emisiones du- 

rante el Ciclo Post Roque Nublo y/o Reciente. Ahora bien, ademas de estos materiales 

volcanicos, aparecen también representados varios episodios sedimentarios entre los 
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que pueden destacarse los sedimentos fonoliticos del final del Ciclo 1, y los sedimentos 

del Ciclo Roque Nublo. Ambos episodios se han hecho equivalentes respectivamente, al 

miembro inferior y superior de la Formacion detritica de Las Palmas (FDP), asimismo, 
hay otra serie de depésitos sedimentarios de edad mas moderna (pleistocena-holocena) 

relacionados con el cauce del Barranco de Fataga. 

De todas las formaciones presentes, la que configura mayoritariamente la Hoja es la 

formacién fonolitica del Ciclo |, si bien el Ciclo Roque Nublo alcanza cierto desarrollo 

en el sector occidental. 

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), LIETZ y SCH- 

MINCKE (1975), MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) y SCHMINCKE (1976, 1987), por ser 

estos autores los que hasta el momento han realizado una estratigrafia mas completa 

de las unidades volcanicas. 

Cuadto 1 

LIETZ Y SCANINCRE 11973) 
AC DOUGALL T SCANINCRE {1976} 

FUSTER at al. [1968)  SCENINCIE 11976, 1981) YAGNA 

FASE 11 CRUPO ROQUE WUBLO | Mienbro swp. F.D.D. . 

SERIE ROQUE WOBLO |  prmemmmemmemommoeeestod CIcLo 
F. San Andrés B8Ry 

-------------------------------------------------- 10Q0E 

SERIE PRE-ROQUE NOBLO B. Mesa del Junquillo Coladas %,pgru- 
clastos tdsicos 

e L EEEL CE LD e iy NOBLO 
F. Bl Tablero f. Bl Teblero 

SERIE FONOLITICA PASE | 

F. Fataga F. Fosolitica 

CONP. TRAQUI.SIENITICC ¢, Nogdn F. Tragai-Riolitica CICLO I 

SERIE BASALTICA I f. 6Guigii F. Basdltica 

El Ciclo | esta representado por las tres formaciones que io integran, si bien las forma- 

ciones basaltica y traquitico-riolitica ocupan muy poca extension areal, quedando limi- 

tadas al fondo de los barrancos del sector NO. La edad de esta emisién es mioceno me- 

dio segun las dataciones que se disponen realizadas por los autores citados en areas 
mas occidentales (Hojas de Mogan y S. Nicolas de Tolentino). Equivale a la Serie basaltica 

| de FUSTER et al. (1968) y a la Formacion Guigli de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 
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Aunque estos ultimos autores no extendieron hasta el area de Maspalomas la divisién 
que realizan en la secuencia basaltica, se han asimilado estos materiales a la Formacién 

Guigui debido a la similitud que existe entre estos afloramientos y los observados en la 

Hoja de Mogan y Arguineguin. 

La formacion traquitico-riolitica sélo aparece totaimente representada en las laderas 

del Barranco de Arguineguin. Estd compuesta por un apilamiento de unidades piroclas- 

ticas (principalmente ignimbriticas) con algunas lavas intercaladas, apoyandose concor- 

dantemente sobre la formacién basaltica. Esta unidad es equivalente al Complejo tra- 

quitico-sienitico de FUSTER et al. (1968) y a la Formacién Mogan de MC DOUGALL y 

SCHMINCKE (1976). En el ambito de la Hoja no existen dataciones absolutas de estas 

formacién pero pueden extrapolarse los datos obtenidos en la vecina Hoja de Arguine- 

guin, segun las cuales el periodo de emisién de estos materiales se sitia entre 13.1-13.9 

M.a. (MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.) atribuyéndose por tanto al Mioceno medio. 

A continuacion, y en aparente concordancia con la formacion traquitico-riolitica, se 

emite la formacion fonolitica, equivalente a la Serie fonolitica de FUSTER et al. (1968) 

y a la Formacion Fataga de MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit.). La base de esta forma- 

cion ha sido datada, por estos ultimos autores en la vecina Hoja de Arguineguin, en 

12.5 M.a. (Mioceno superior). Ahora bien dos muestras analizadas en el area central de 

la hoja (crta. de Fataga-Maspalomas) indican una edad algo inferior entre 12.2 y 11 M.a. 

MC DOUGALL y SCHMINCKE (op. cit). 

A techo de esta formacion se han distinguido un conjunto de depésitos aluviales de 

conglomerados y arenas de composicion mayoritariamente fonolitica. La edad exacta 

de ellos estd aun sin determinar, pero por criterios de campo y similitud con los que 

afloran en el Miembro inferior de la Formacion detritica de Las Palmas (ver Hojas de 

Sta. Brigida y Las Palmas) se sabe que forman parte de dicha formacién fonolitica. SCH- 

MINCKE (1976) también considera que estos depdsitos son equivalentes a los de Las Pal- 

mas pero los ha denominado como F. Arguineguin por ser en esta zona donde mejores 

cortes pueden observarse en estos materiales. En resumen, puede inferirse que estos se- 
dimentos se han depositado entre 9,7 y 5 m.a., edades que corresponden respectivamen- 

te al muro y techo de la formacién. Sin embargo, aunque la edad inferior (muro) es 
bastante fiable no puede decirse lo mismo para el techo, no porque se desconfie de la 

datacion, sino porque en el campo se observa una discordancia entre los sedimentos 

aqui estudiados y las coladas que forman el techo y que fueron datadas en 5 M.a. Esto 

parece indicar, que los sedimentos forman parte de la formacién fonolitica, y que se 

originaron por la erosién subsecuente de las Ultimas manifestaciones volcanicas de ésta 

composicion. 

El segundo ciclo volcéanico es de edad pliocena. Comienza con lavas nefeliniticas en 

la zona de El Tablero que fueron datadas por MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) en 5 

M.a. Estos autores denominaron a este episodio Formacién E! Tablero, por haber sido 

en esta localidad donde tomaron las muestras para sus dataciones. En la estratigrafia 
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realizada en este trabajo (MAGNA, en el Cuadro I) se ha considerado a esta formacién 

como un primer episodio dentro del Ciclo Roque Nublo, ya que no tiene la entidad ni 

la representacién areal suficiente como para asignarle la categoria de Ciclo. Ahora bien, 

se ha mantenido el nombre de la formacién, de acuerdo con los autores anteriores. 

Las emisiones lavicas tradicionalmente asignadas al Ciclo Roque Nublo han sido data- 

das en las zonas centrales de la isla (Mesa del Junquillo) en 4.4 M.a. para la base de la 

unidad y en torno a 3.7 para las ultimas emisiones del Ciclo (de caracter fonolitico). Por 

su parte, la emision de los materiales brechoides que ocupan buena parte del sector 

occidental de la Hoja se debi6 producir, por tanto, en el perodo comprendido entre las 

dataciones antes mencionadas. Al final de este ciclo volcanico se originan una serie de 

depésitos mixtos (volcano-sedimentarios) que son equivalentes al miembro superior de 

la Formacién Detritica de Las Palmas. En estos depdsitos alternan conglomerados clara- 

mente aluviales con niveles tobaceos y facies laharicas de la B.R.N.; a este conjunto se 

le denomind “facies Santidad” en !as Hojas del NE. {Arucas, Las Palmas y Santa Brigida) 

y son equivalentes a los conglomerados del Roque Nublo de SCHMINCKE (1976). 

En cuanto al centro de emision de Tabaibas, situado en el area oriental de la Hoja, 

se encuentra desconectado de los afloramientos de B.R.N.; siendo, por tanto, muy arries- 

gado su asignacién a un ciclo volcanico u otro. En este trabajo se ha incluido dentro 

del Ciclo Roque Nublo, por criterios de campo y por la composicion de sus materiales, 

pero seria necesario realizar dataciones absolutas con el fin de tener la certeza de su 

pertenencia a un ciclo u otro. 

2.2.- CiICLO 1. 

2.2.1.- Formacién basaltica. 

Esta unidad alcanza poco desarrollo areal en la Hoja, quedando restringida a las par- 

tes bajas de las laderas del Barranco de Arguineguin. Este afloramiento se contintda ha- 

cia el norte en las Hojas de Mogan y Sta. Lucia y constituye la base sobre la que se asien- 

tan el resto de formaciones aflorantes en a Hoja. Hacia el este, la formacién ha queda- 

do cubierta por las emisiones salicas del ciclo, si bien se sabe por los datos de sondeos, 

que se prolonga con un buzamieneeto suave hacia el SE., situandose el techo por deba- 

jo. incluso de la cota 0 m. 

Ademas de la correlacidon establecida entre la estratigrafia definida en este proyecto 

y la de otros autores {(Cuadro 1), conviene sefialar que esta formacion es equivalente a 

la “Serie basaltique ancienne I” de BOUCART et JEREMINE (1937), a los “old basalts” 

de HAUSEN (1962) y a los “basaltos de meseta antiguos” de ROTHE (1966). 

Esta formacion se caracteriza por emisiones subaéreas muy continuas de coladas basal- 

ticas que adoptan una disposicién subhorizontal y constituye, a escala de la isla, un gran 
estratovolcan. Aunque en esta Hoja la potencia apenas supera los 100 m., en las de Mo- 
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gan y S. Nicolas de Tolentino (area occidental) se han observado potencias del orden 

de 1000 m.}, lo que indica un decrecimiento progresivo del espesor en sentido SE. Este 

hecho se puede interpretar por causas primarias {(menores emisiones hacia esta parte) 

o secundarias (tecténicas, erosivas). No resulta facil conocer cual de esta causas es la 

principal, aunque parece ser que una combinacion de ellas es lo que ha dado como re- 

sultado la morfologia actual observable. 

El aspecto de campo mas caracteristico es el apilamiento de coladas delgadas, bastan- 
te alteradas, con potencias medias de 1,5 m. -3,5 m. de tipo “pahoehoe” con alternan- 

cias de coladas mas escoriaceas de tipo “aa”. En general, las coladas suelen tener mucha 
continuidad lateral pudiéndose seguir durante grandes distancias. Es caracteristico en 

esta isla, la casi total ausencia de intercalaciones piroclasticas en esta formacion. Concre- 

tamente, en esta Hoja, no ha sido observada ninguna, asi como ningun cono enterrado. 

La sucesién lavica en el Barranco de Arguineguin comienza con varias coladas de ba- 

saltos plagioclasicos de color rojizo de tipo “pahoehoe” con formas pseudoalmohadilla- 

das. Intercalada al techo hay una colada “aa" de color gris, de basaltos piroxénico-pla- 
gioclasicos con grandes fenocristales de esta Gltima composicidn. Sobre ella hay otra co- 

lada “aa” de basaltos-traquibasaltos grises y afaniticos. Es caracteristico en esta zona 

la existencia de depositos de ladera y coluviones que dificultan la observaciéon de la su- 

cesion completa de coladas; concretamente, en esta ladera, al menos hay 20-25 m. recu- 

biertos que parecen corresponder a coladas semejantes a las que se sitian topografica- 

mente mas arriba, esto es, coladas de basaltos plagioclasicos con piroxeno. La parte alta 

del apilamiento esta constituida por varias coladas “aa”, con un espesor total de 40 m. 

Son coladas de basaltos-traquibasaltos de color gris con bases fragmentarias y escoria- 

ceas de tonos rojizos. 

En la equina NO. de la Hoja, en las proximidades del Morro del Pinillo, se ha observa- 

do que estos materiales presentan una brusca reduccién de potencia de un lado al otro 

del barranquillo; asf, mientras al sur tienen aproximadamente 120 m. de potencia, al 

norte sélo hay unos 20-30 m. Esto se ha intentado explicar mediante una falla normal 

de direccién N125°E. que queda enmascarada por la gran abundancia de depositos de 

ladera en esta zona. Ahora bién, continuando al otro lado del Barranco de Arguineguin 

(ladera E.), en las proximidades de El Sao, se puede observar mas claramente la existen- 

cia de esta falla, ya que mientras en la parte sur afloran las coladas de basaltos plagio- 

clasicos de esta unidad (3), hacia el norte aparecen chocando lateralmente con las tobas 

traquibasalticas de la unidad suprayacente (4). Esta falla solo es visible en un pequefio 

corte del barranco actual ya que ladera arriba esta fosilizada por coluviones y sedimen- 

tos aluviales que quedan colgados sobre el cauce actual, a modo de terraza. 

A escala de la isla, es caracteristico de esta unidad la presencia de un complejo filonia- 

no siguiendo una pauta aproximada de tipo radial; sin embargo, en esta Hoja, dadas 

las reducidas dimensiones de los afloramientos y su localizaciéon (posiblemente en las 
areas mas externas) no se ha observado ningun dique. 
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2.2.2.- Formacion traquitico-riolitica extracaldera. 

Bajo este epigrafe se han agrupado todos los materiales sélicos que desbordaron el 

dominio de la Caldera de Tejeda, antes de que comenzaran las emisiones fonoliticas. 

Por tanto, se situan estas unidades fuera del dominio de la caldera, y estratigraficamen- 

te entre la formacién basaltica y 1a formacion fonolitica antes aludida. Como ya se ha 

representado en el Cuadro |, es equivalente a la F. Mogan de MC DOUGALL y SCHMINC- 

KE (1976). Estos autores utilizaron esta denominacién por ser en este barranco (Mogan), 

asi como en la Hoja del mismo nombre, donde mejor se observa esta secuencia de ma- 
teriales eminentemente piroclasticos. 

Aunque en esta Hoja, esta formacién no ocupa mucha extensién, ya que queda res- 

tringida al fondo de los barrancos del sector noroccidental, en las Hojas de Mogén y 

Arguineguin se han medido potencias de hasta 500 mts. En estos sectores CRISP (1984) 

ha establecido una secuencia tipo para esta formacion y la formacién Fataga supraya- 

cente de 30 unidades de enfriamiento, de las cuales 20 son coladas piroclasticas. Esta 

autora realiza varias columnas detalladas en estos materiales asi como un analisis muy 

exhautivo de la mineralogia y geoquimica de esta formacion. 

La edad absoluta calculada para la base de esta formacién, por MC DOUGALL y SCH- 

MINCKE (op. cit.) en el Barranco de Mogan es de 13.7-13.9 M.a., estimando un periodo 

de 300.000-400.000 anos de duracién para toda la formacion. La emision de estos 

“flows” debio ser, por tanto, muy rapida, y sucesiva a la emision basaltica como prueban 

la falta de discordancias acusadas entre una y otra, asi como de discordancias internas. 

2.2.2.1.- Toba vitrofidica-riolitica. “Composite-flow”. (4) 

Esta unidad constituye la base de la formacion traquitico-riolitica y en ella se han 

agrupado varias coladas de aspecto y composicion diferente y que en conjunto equiva- 

len al “Composite ignimbrite basal flow” de SCHMINCKE (1968). 

Tradicionalmente, se habian descrito estos materiales en todo el sector suroccidental 

de la isla, pero durante la realizacion de este proyecto se han cartografiado pequefos 
afloramientos en las Hojas de Santa Lucia, Santa Brigida, Las Palmas y Teror (todas ellas 

en la mitad NE. de la isla), con lo cual puede inferirse que esta emision debié cubrir 

casi la totalidad de la isla. 

Segun indicod SCHMINCKE (1967a) la erupcién de estos materiales fue contemporanea 

con el colapso de la caldera, lo cual también provoca que no haya sido localizada esta 

unidad en el dominio intracaldera sino siempre externamente. 

En esta Hoja, esta unidad se encuentra restringida a la parte baja de las laderas del 

Barranco de Arguineguin constituyendo la terminacion meridional de una extensa ban- 

da aflorante en las Hojas de Mogan y Santa Lucia. Debido a su gran continuidad lateral, 
se puede utilizar como nivel guia indicativo de la terminacion de las emisiones basicas 
y el comienzo de las ignimbritas (s.1.). 
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A muro de esta unidad, y en aparente concordancia, afloran las coladas basalticas (3) 

antes descritas, y al techo suelen aparecer las ignimbritas traquiticas (6), salvo localmen- 

te en un pequefo afloramiento en que se han cartografiado las coladas riolitico-traqui- 
ticas (5) semejantes a las observadas en los Barrancos del Taurito, Mogan (Hoja del mis- 

mo nombre). 

En la ladera oriental del Barranco de Arguineguin, proximo al limite occidental de 'a 

Hoja, se observa que el vitrofido basal intruye diapiricamente a las tobas traquibasalticas 

que afloran sobre él y que constituyen el “composite-flow”. 

2.2.2.2.- Coladas riolitico-traquiticas. (5) 

En este apartado se describen unos materiales lavicos de composicion salica que en 

esta Hoja afloran exclusivamente en este sector noroccidental (fadera oriental del Ba- 

rranco de Arguineguin). Esta unidad, sin embargo, estd ampliamente representada en 

la costa occidental de la isla (Hojas de Mogan y Arguineguin) y es equivalente al tramo 

(VL) de la Formacion Mogan de MC DOUGALL y SCMINCKE (1976). 

El muro de estas coladas riolitico-traquiticas esta constituido por un vitréfido traqui- 

tico de unos 2-3 m. de potencia. Este nivel, dado su reducido espesor, no ha sido incluido 

en cartografia y aunque es semejante al vitrofido tipico de la unidad (3) presenta ciertas 

caracteristicas definitorias: menor abundancia de fragmentos de roca y mayor “fla- 

meado” (soldadura). El componente mayoritario es vidrio u fenocristales de feldespato. 

Ocasionalmente este nivel puede faltar, apareciendo entonces en la base las ignimbritas 

soldadas del tramo inferior de la Formacién traquitico-riolitica. 

El techo de esta unidad lo constituye otro nivel vitrofidico similar al de la base de 1-2 

m. de espesor. Estos niveles vitrofidicos pueden equivaler respectivamente al P2 y P3 

de SCHMINCKE (1976). 

Como ya se ha comentado anteriormente, estas coladas traquiticas solo afloran en la 

ladera oriental del Barranco de Arguineguin, entre las cotas 110 y 140 m., pudiendo 

estimarse por tanto un espesor aproximado de 30 m. Son coladas masivas criptocristali- 

nas con bases fragmentarias y vitreas en las que se observa un vidrio oscuro con feno- 

cristales de feldespato de tamafo de 2-4 mm. En el campo estos materiales se caracte- 

rizan por su color gris, si bien ocasionaimente presentan tonos de alteracion muy claros 

parecidos a los de las ignimbritas. Este hecho, unido a la fuerte soldadura que presenta 

el tramo inferior ignimbritico, hace que resulte complicado establecer el limite entre 
ambos niveles. 

2.2.2.3.- Ignimbritas, coladas piroclasticos y lavas intercaladas. (6) 

Esta unidad aflora unicamente en el fondo de los barrancos del cuadrante norocciden- 
tal de la Hoja, esto es: Barranco de Arguineguin, la Negra, Chamoriscan, la Data y los 

Vicentes. En las Hojas situadas al O. de ésta que nos ocupa (Mogan y Arguineguin) esta 
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unidad adquiere un gran desarrollo areal remitiendo al lector a ellas para una mayor 

informacion. 

Por otra parte, estos materiales son equivalentes a los tramos medio y superior de la 

Formacion Mogan de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976), si bien los primeros estudios 

especificos sobre estas rocas piroclasticas fueron realizados por SCHMINCKE y SWANSON 

(1967) y SCHMINCKE (1969), los cuales indicaron el area de procedencia de estos “flows” 

(Caldera de Tejeda) y comenzaron a individualizar unidades de enfriamiento SCHMINC- 

KE (op.cit.) realiza una seccién tipo para esta formacion, en el B del Taurito, individua- 

lizando los diferentes "flows” que la componen. Posteriormente, CRISP (1984) y CRISP 

y SPERA (1987) realizaron estudios mds detallados de los aspectos mineraldgicos y geo- 

quimicos, asi como de las condiciones existentes en la cdmara magmatica en el momen- 

to de producirse estas explosiones, comprobando la existencia de zonacién en la misma, 

que daria lugar a ignimbritas zonadas y “composite-flow”. 

A muro de esta unidad se situan las tobas vitrofidicas (4) que constituyen la base de 

esta formacién, si bien, en muchos de los afloramientos cartografiados, no se observa 

el muro, siendo entonces estos materiales ignimbriticos (6) los que forman la base de 

todas las formaciones aflorantes en la Hoja. 

Estos materiales forman potentes apilamientos visibles en los escarpes de los barran- 

cos del sector NO. de la Hoja. Se caracterizan, fundamentalmente, por su clasica altera- 

cién alveolar (“taffonis”) favorecida por los planos de discontinuidad existentes entre 

las numerosas coladas. Ademds, perpendicularmente a estos planos, se suelen observar 

pequenas diaclasas que favorecen asimismo la aparicion y desarrollo de los “taffonis”. 

En el Barranco de Arguineguin, en su ladera oriental, se ha levantado una columna 

detallada en la que se observa de muro a techo la siguiente sucesion: 

- Ignimbrita marrén-rojiza con flamas bastante soldadas, abundantes fragmentos de 

roca y cristales de feldespato. La potencia es dudosa ya que esta parcialmente recubierta 

por un derrubio de ladera. 

- Ignimbrita verde claro, flameada y bastante soldada (sin llegar a un aplastamiento 

total). Los fragmentos liticos son, en general, inferiores a 2 cm. Tiene una potencia de 

unos 2 m. 

- Ignimbrita de color marrén-rojizo con base obsidianica oscura. La soldadura es mayor 
en la parte baja préoxima a la base y menor al techo. Asimismo, las flamas son mas pe- 

quefias y aplastadas en la parte baja, mientras que hacia el techo aumentan los frag- 

mentos liticos y las flamas son mayores (varios cm.). En conjunto presenta una potencia 

de 4-5 m. 

- Ignimbritas verdosas de aspecto laminado, muy soldadas en la base (parecen lavas). 
Hacia el techo va disminuyendo la soldadura, sobre todo en los altimos 1,5 m., aumenta 
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la proporcion de liticos y adquiere una textura mas esponjosa sin que haya un flameado 

patente. Este altimo nivel tiene una coloracion mas ocre-marrédn. La potencia de la uni- 

dad de enfriamiento es de unos 6-7 m. 

- Ignimbrita de color gris claro-caqui con base vitrea. Esta parte inferior se caracteriza 

por la abundancia de liticos (de unos 2 cm.) algo redondeados que rompen la textura 
eutaxitica tipica, dando lugar a una especie de bandeado similar al que presentan los 

“gneises”. La parte media, aunque también estad soldada, se caracteriza por los tonos 

mas claros. El techo de la unidad estd menos soldado y mas alterado, con frecuentes 

“taffonis”. En conjunto la potencia supera los 15 m. 

- Ilgnimbrita de color marrdn-oscuro con gran abundancia de material pumitico pero 

con mucha menos soldadura que los “flows” anteriores. Tiene unos 7 m. de potencia. 

- Ignimbrita de color marrén-claro con base vitrea. Esta soldada y presenta muchas 

flamas, algunas de gran tamafo (10-12 cm.); como es natural, la parte alta estd menos 

soldada y tiene un color mas claro, los liticos son de color verde y algunos pueden co- 

rresponder a ignimbritas de las ya muestreadas. Tiene una potencia de unos 12-13 m. 

- Ignimbrita de color verde oscuro en la base, algo soldada, que hacia arriba cambia 

a tonos grises y disminuye la soldadura. En esta zona abundan los fragmentos pumiticos 

(juveniles). La parte mas alta se caracteriza por los tonos cremas y ocres y la presencia 

de liticos de mucho menor tamano, junto con abundantes juveniles no soldados (parece 

casi un “ash and pumice litic-flow"”). En conjunto toda la unidad tiene unos 10 m. de 

potencia. 

Por encima de esta ignimbrita afloran otras dos ignimbritas que ya han sido conside- 

radas de la formacion fonolitica; sobre ellas, se observa una brecha de tipo “block and 

ash” de composicién fonolitica similar a la que se describira en el apartado (11) de le- 

yenda. 

Las ignimbritas del Barranco de La Negra presentan un color gris claro caracteristico. 

Son muy soldadas, con abundantes texturas de desvitrificaciéon y numerosos cristales de 

feldespato de unos 2-3 mm. También es frecuente la existencia de "taffonis” de peque- 

fo tamano, del orden de 3 cm. Hacia el techo adquieren un color mas cobrizo y produ- 

cen disyuncién columnar. En conjunto, la potencia, en ningun caso supera los 60 m. 

En el Barranco de Chamoriscan esta unidad se extiende unos 4 km., continudndose 

aguas arriba de la presa, en la Hoja de Santa Lucia. A lo largo del barranco se han rea- 

lizado varias secciones, observandose practicamente la misma sucesion: Ignimbritas muy 

soldadas, marrones, con gran proporciéon de material juvenil y, al techo, ignimbritas ca- 

quis. Es caracteristica la existencia de base muy nitidas, vitreas y abundantes “taffonis” 

que provocan una alteracién alveolar. A techo de esta unidad aparecen tanto lavas fo- 

noliticas como ignimbritas fonoliticas, con liticos de esta composicién. En conjunto, la 

potencia se situa en torno a los 50-60 m. 
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En el Barranco de La Data esta unidad aflora a lo largo de més de 3 km. en esta Hoja, 
extendiéndose en ia de Santa Lucia por lo menos otros 3 km. Sélo se ha podido observar 

el muro de la formacidén en un pequefo afloramiento situado en el limite de ambas 

Hojas, en el lado occidental del barranco. Se trata de un pequefio asomo de apenas 50 

m. de largo por 2-3 m. de potencia visible constituido por las tobas traquibasalticas del 

grupo del vitréfido. El techo esta constituido por coladas fonoliticas con lo cual la car- 

tografia en este area no presenta problemas ya que las lavas fonoliticas provocan un 

resalte morfolégico acusado y ademas el contraste litolégico es también facilmente vi- 

sualizable. La potencia media en esta zona es de unos 60 m. constituidos por ignimbritas 
soldadas muy flameadas con abundante alteracidn alveolar de tipo “taffoni”. 

El afloramiento del Barranco de Los Vicentes es el mas oriental; se trata de una peque- 

fia franja de apenas 20 m. de potencia, por unos 300-400 m. de longitud, limitada al 

fondo del barranco. Ocasionalmente, estos materiales estan recubiertos por coluviones, 

lo cual dificulta su cartografia. Esta constituido por ignimbritas grises con tonos de alte- 

racion marréon-claro y abundantes “taffonis”. 

2.2.3.- Formacién fonolitica. 

La superficie que ocupa esta formacién en el area estudiada es muy alta, probable- 

mente superior al 70%, ocupando, fundamentalmente, toda la mitad oriental de la Hoja 

y una gran parte de la occidental. Coincide a grandes rasgos con la Serie fonolitica de 

FUSTER et al. (1968) y con la Formacion Fataga de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 

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

Mogan de los autores anteriores), sin que exista, aparentemente, discontinuidad entre 

ambas formaciones. El contacto entre ellas sdlo puede observarse en el cuadrante noroc- 

cidental de la Hoja (Barrancos de Arguineguin, La Negra, Chamoriscan, La Data y Los 

Vicentes). 

En cuanto a datos de edad absoluta, sélo se poseen hasta el momento los suministra- 

dos por LIETZ y SCHMINCKE (1975) y MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). Estos autores 

dataron la base de esta formacion, al O. del area estudiada, en 12,5 M.a. Aqui, en esta 

Hoja, realizaron dos dataciones obteniendo edades de 12,2 y 11 M.a. En el sector NE. 

de la isla, en las proximidades de Jinamar, se ha datado el techo de esta formacion en 

9,7 M.a,, lo cual puede indicar dos cosas: 1°) que, obviamente, las fonolitas del norte 

son mas recientes que estas del sur y 2°) que el periodo de emisiéon de estos materiales 
se prolongd durante unos 3 m.a. Este altimo hecho, ciertamente, contrasta con la rapi- 

dez de las emisiones de las primeras formaciones que integran este ciclo volcanico (1), 

ya que la formacion basaltica y la traquitico-riolitica se emiten en apenas 1 M.a., a tenor 

de las edades absolutas disponibles. La estratigrafia de esta formacién ha sido objeto 

de estudio por parte de varios autores entre los que pueden destacarse: SCHMINCKE 
(1969, 1976) y CRISP (1984). El conjunto de materiales que la constituyen supone una 
sucesion continua de eventos lavicos y piroclasticos alternantes (tobas, ignimbritas, bre- 

chas “block and ash” y “ash and pumice”), que culminan con la sedimentacion detritica 
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de unos conglomerados y arenas fonoliticas, producto de la destruccién del gran relieve 

generado durante la emisién del Ciclo I. 

2.2.3.1.- Ignimbritas. (7) 

En este epigrafe, como su nombre indica, se describen las rocas piroclasticas de tipo 

ignimbritico que presentan soldadura y que debido a su disposicion han permitido su 

individualizacion cartografica. Se hace esta salvedad, para indicar que rocas semejantes 

a estas o incluso iguales aparecen intercaladas entre el apilamiento lavico (unidad 8 de 

leyenda) pero que debido a esta disposicion alternante no ha sido posible individualizar- 

las. Seguir contactos de capas de pocos m. de espesor sin contraste morfolégico, por las 

laderas de estos barrancos, requeriria un trabajo mas detallado que el propio de este 

proyecto y escala. 

Se trata de ignimbritas muy soldadas de color verde claro con liticos pequenos (esca- 

sos) y abundantes cristales de feldespatos dispersos. La potencia no suele superar los 

10-12 m. 

Los afloramientos cartografiados ocupan muy poca extension areal siendo los mas im- 

portantes los situados en la parte baja del Barranco de Fataga. En este afloramiento, 

visible en la crta. de Fataga-Maspalomas (km. 14), se observan unas ignimbritas de color 

verde claro, de apenas 8-10 m. de potencia que se caracterizan por la extraordinaria 

soldadura, visible en los pequefos fragmentos pumiticos de tipo milimétrico y abun- 

dantes fenocristales de feldespato de 2-4 mm. Estas rocas desde lejos pueden parecer 

lavas fonoliticas ya que la soldadura es tan elevada y los fragmentos tan escasos y mi- 

limétricos que, en una vision somera, pueden pasar desapercibidos. 

Similares caracteristicas presentan los afloramienetos de la Punta del Cometa (de re- 

ducidas dimensiones) y el de la zona préxima al Caserio de la Media Fanega. 

2.2.3.2.- Ignimbritas y lavas fonoliticas. (8) 

Esta unidad estd constituida por una sucesion de ignimbritas con intercalaciones de 

lavas fonoliticas y fonolitico-traquiticas, distribuidas, fundamentalmente, por todo el 

cuadrante noroccidental de la Hoja. 

El muro de esta unidad esta constituido por las ignimbritas de la formacién traquitico- 

riolitica extracaldera, las cuales constituyen las partes bajas de los barrancos del sector 

noroccidental de la Hoja; mientras que hacia el E. esta unidad desaparece y son las ig- 

nimbritas y lavas fonoliticas aqui estudiadas, las que afloran en el fondo y laderas de 
los barrancos principales. 

Intercalado hacia el techo de esta unidad aparecen unos materiales brechoides de tipo 

“block and ash” de composicién fonolitica que revelan la existencia de eventos de alta 

explosividad durante la emision de esta formacién. Estos materiales se describen en el 
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apartado 2.2.3.5. Asimismo, en el sector SO. de la Hoja, al techo de la unidad aqui des- 

crita, aparecen, al igual que en la Hoja de Arguinenguin, las tobas de tipo “ash and 

pumice” (10). Ahora bien en la mayor parte de la hoja el techo de esta unidad esta 

constituido por las coladas fonoliticas (12). 

La diferencia entre las ignimbritas de la F. Mogan y Fataga se puede establecer geo- 

quimicamente. Asi, en cuanto al contenido de cuarzo normativo, CRISP y SPERA (1987) 

indican porcentajes del 58-62% para la Formacién Fataga y de 62-71% para la Forma- 

cién Mogan. Sin embargo, en cuanto al contenido en aluminio, ocurre a la inversa, es 

mayor en las ignimbritas fonoliticas que en las traquiticas. Pero estos criterios no son 

muy utilizables en el campo, ya que, en muchas ocasiones, el paso de una a otra forma- 

cion es practicamente insensible. No obstante MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) han 

citado la existencia de un delgado nivel conglomeratico entre las Formaciones Mogan 

y Fataga (no observado en el ambito de esta Hoja). En muchos de los cortes observados 

la formacin fonolitica comienza con emisiones lavicas facilmente visualizables en el cam- 

po; pero, en otras, la sucesién fonolitica comienza con materiales piroclasticos muy se- 

mejantes a los de la formaccion infrayacente. En estos Gltimos casos es complicado esta- 

blecer el contacto entre una formacion u otra, utilizando entonces, entre otros criterios, 

la presencia o no de liticos de composicidén fonolitica dentro de los “flows”, (ya que de 

existir estos liticos puede ser mas factible incluirlos dentro de esta formacion fonolitica). 

También se pueden utilizar los criterios ya contrastados de observacion de campo tales 

como: menor potencia unitaria de las ignimbritas traquiticas asi como mayor desarrollo 

en las mismas de “taffonis” y alveolos de alteracion. Ademas, las ignimbritas traquiticas 

suelen presentar mas bases obsidianicas que éstas aqui descritas. 

Segdn se ha venido comprobando al realizar la cartografia de esta Hoja y de las ad- 

yacentes (Mogan y Arguineguin) la alternancia de materiales lavicos e ignimbriticos se 

mantiene bastante constante hasta el meridiano del Barranco de Fataga. Sin embargo 

hacia el E. de este barranco practicamente desaparecen las ignimbritas fonoliticas lo cual 

indicaria que las emisiones piroclasticas se dirigieron fundamentalmente desde el centro 

de la isla hacia el Sy SO. Este hecho concuerda con los datos apuntados por SCHMINCKE 

y SWASON (1967) los cuales realizaron muchas medidas de direcciones de flujo en los 

“flows” de las formaciones Mogan y Fataga (traquitico-riolitica y fonolitica respectiva- 

mente). Concretandose a las observaciones realizadas en esta Hoja, puede decirse que 

hacia el E. del Barranco de Arguineguin las intercalaciones de lavas fonoliticas van sien- 

do cada vez mas importantes. A continuacion se describen los aforamientos de esta uni- 

dad en los sucesivos barrancos si bien, dada la gran homogeneidad y monotonia de es- 

tos materiales, las caracteristicas se mantienen constantes a lo largo de la Hoja con lige- 

ras variaciones. 

En la ladera oriental del Barranco de Arguineguin la base de esta unidad esta consti- 
tuida por las coladas de ignimbritas de tonos caqui-verdosos. La mas inferior se caracte- 

riza por la intensa soldadura que da lugar a una especie de laminacién paralela muy 
apretada. La otra presenta base vitrea de 1 ¢cm de espesor y abundantes fragmentos 
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liticos que destacan entre las flamas pumiticas. Tiene tonos gris-verdosos en la parte 

media y mas ocres al techo. Por encima de ambas se observa localmente una brecha de 

tipo “block and ash” que ha sido sefialada en cartografia con el n°11. Al techo hay va- 

rias unidades ignimbriticas con intercalaciones lavicas de caracter afanitico que, local- 

mente, desaparecen al ser recubiertas por la B.R.N. en la zona de la Mesa de Las Parde- 

las. 

En el Barranco de la Negra se observa el muro de esta formacion constituido por ig- 
nimbritas traquitico-rioliticas. En la base aflora un nivel de ignimbritas gris-verdosas con 

base obsidianica y abundantes flamas. Por encima se intercala una colada de lavas fono- 

liticas (afaniticas) de color verdoso y disyuncion columnar con una potencia algo inferior 

a 10 m. El resto de la sucesion esta integrado por varias coladas de ignimbritas soldadas 

con tonos gris en fresco y liticos pequefios rodeados por flamas de pémez aplastadas 

entre las que se observan fenocristales de feldespato diseminados. La potencia total va- 

ria entre 60 y 120 m. 

En la zona de la Montana del Rey, entre los Barrancos de Chamoriscan y Palmito, la 

potencia puede llegar a unos 250 m si bien existe una intercalacion de brechas fonoli- 

ticas situadas hacia la parte alta de la sucesiéon que suele situarse al techo de una poten- 

te colada ignimbritica. Esta colada es muy caracteristica ya que presenta gran continui- 

dad lateral pudiendo seguirse tanto en estos barrancos como en el de La Data y los Vi- 

centes. Provoca un fuerte resalte morfolégico con disyuncién columnar y mas de 20 m. 

de potencia. Debido a su gran soldadura y al referido aspecto, si no se “toca”, puede 

inducir a error al considerar desde lejos que se trata de lavas fonoliticas. 

Los mayores espesores para esta unidad han sido medidos en la zona de Monteleén, 

concretamente en la ladera occidental del Barranco de la Data (300 m). 

En el Barranco de los Vicentes el nivel actual de encajamiento permite observar, en 

la parte inferior, varias coladas potentes de fonolitas con disyuncion columnar y lajeado 

tipico. Suelen ser coladas gruesas pero cortas perdiéndose lateralmente. Por encima, hay 

varias coladas de ignimbritas soldadas con flamas pequenas y delgadas, también presen- 

tan texturas de desvitrificacion y cristales de feldespato asi como liticos fonoliticos con 

tamanos comprendidos entre 1-4 cm. La potencia medida a lo largo del barranco varia 

entre 60 m en el sector sur y unos 180 m al norte. 

Los afloramientos mas orientales de esta unidad se localizan en el Barranco de Fataga 

en el cual se han medido potencias de hasta 200 m para su ladera occidental ya que 
en la oriental se observa una ostensible reduccién de potencia. 

2.2.3.3.- Coladas basalticas. (9) 

Intercalado entre el apilamiento de coladas y piroclastos fonoliticos, se ha encontrado 

Unicamente, en esta Hoja y en la vecina de Santa Lucia, una colada de composicion ba- 
saltica de color oscuro de apenas 15-25 m. de espesor. 
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El afloramiento aqui estudiado afiora en la esquina nororiental de la Hoja, junto a 

un pozo, en el barranquillo subsidiario del de Los Ahogados. Como ya se ha comentado 

anteriormente, es una colada basica de una 25 m. de potencia con color oscuro y textura 

afanitica. El gran desarrollo que alcanzan los depositos de ladera hace que estos mate- 

riales pasen casi inadvertidos y no contrasten como seria de esperar. 

Aunque para este afloramiento no existe ninguna referencia bibliografica, por simili- 

tud composicional y estratigrafa puede ser semejante al nivel T-5 de SCHMINCKE (1987) 

citado en la Hoja de Santa Lucia. Segun este autor esta roca “representa el magma pa- 

rental del cual derivan las rocas de la formacion fonolitica”. 

2.2.3.4.- Ignimbritas fonoliticas no soldadas. (10) 

Esta unidad queda restringida fundamentalmente al area suroccidental de la Hoja, 

extendiéndose hacia el O. en la vecina Hoja de Arguineguin. La extensién areal, por 

tanto, de estos materiales es muy reducida, en cualquier caso inferior al 5%. Estratigra- 
ficamente, esta unidad se situa al techo de la formacidn fonolitica en esta zona y cons- 

tituye la base de los materiales sedimentarios (13) que inician el periodo de inactividad 

volcanica comprendido entre los ciclos | y Roque Nublo. En el sector NE. de la isla (Hojas 

de Las Palmas y Santa Brigida) esta unidad ocupa una posicion estratigrafica semejante, 

situdndose, en muchos casos, al muro de la Formacién detritica de Las Palmas, constitui- 

da a su vez por conglomerados fonoliticos idénticos a los de esta costa sur. 

Se trata de unas rocas piroclasticas, de tipo ignimbrtico, de color blanco-beige que se 

caracterizan por la falta de soldadura o aplastamiento del material juvenil, el cual por 

otra parte, es el componente mayoritario. Tradicionalmente, siempre se habia denomi- 

nado a estos materiales como "“tobas pumiticas” por ser este componente el mas abun- 

dante, y ademas al carecer de soldadura no se las consideraba como ignimbritas. Ahora 

bien, segun la nueva terminologia de rocas piroclasticas, estos materiales pueden ser 

considerados como “ignimbritas no soldadas”; también pueden denominarse segun el 

término anglosajon de “ash and litic flow” el cual alude, de un lado, al origen piroclas- 

tico (flow) y de otro a la composicidn mayoritaria {“ash and litic”, esto es: cenizas y 

liticos). 

Donde mejor pueden observarse estos materiales es en la cantera existente en la lade- 

ra oriental del Barranco de Arguineguin. El frente de la explotacién tiene una altura 

superior a 30 m., pudiendo estimarse una potencia maxima para esta unidad de unos 

50 m., si bien este dato es muy local, puesto que lateralmente el espesor se reduce con- 

siderablemente. Son unas ignimbritas no soldadas, ligeras, de color blanco amarillento 
con abundantes fragmentos juveniles (pumiticos) y liticos fonoliticos (con tamafios com- 

prendidos entre 0,5y 7 cm.). 

Al E. del anterior afloramiento se pueden observar varios cortes a lo largo de la crtra. 

(C-812) entre los km. 62 y 65, asi como en las laderas de los Barrancos del Galeén y 
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Canada del Arpén Blanco. Las caracteristicas de estos depdsitos son semejantes a las des- 

critas anteriormente, si bien las condiciones de observacién son peores, al estar estos 

materiales, en muchos casos, parcialmente recubiertos por formaciones superficiales, ta- 

les como derrubios de ladera o suelos. En general puede decirse que la potencia dismi- 

nuye hacia el este. 

Los afloramientos mas orientales son los que se localizan en la confluencia de los Ba- 
rrancos de La Data y Chamoriscan. En este area se observan pequefos asomos de ignim- 

britas no soldadas de color blanco-amarillento cuya potencia no suele superar los 3 6 

4 m. Los liticos suelen ser de pequefo tamaio (0,5-3 cm.) y constituyen menos del 15%. 

Al techo de estos materiales, en esta zona, se observa una sucesién de ignimbritas fono- 

liticas con algunas intercalaciones lavicas. 

2.2.3.5.- Brechas fonoliticas. (11) 

Esta unidad se extiende principalmente desde la zona central de la isla (Cruz Grande) 

hacia el sur, en el area triangular comprendida entre los Barrancos de Puerto Rico y Fa- 

taga. En concreto, en esta Hoja, los afloramientos se hallan distribuidos de forma irre- 

gular por toda la mitad occidental. En el sector NE. de la isla (Hoja de Santa Brigida), 
también se han cartografiado pequenos afloramientos correspondientes a esta unidad. 

La relativa extensidon que ocupan estos materiales y su caracter brechoide, puede indicar 

la existencia de un evento de mayor explosividad durante las emisiones de las ignimbri- 

tas fonoliticas, entre las cuales estan intercaladas. 

El deposito esta constituido por una toba-brecha de tipo “block and ash” formada 

casi exclusivamente por fragmentos angulosos de fonolitas y obsidianas (propias de las 

bases enfriadas) sin seleccion ni ordenacién interna y con matriz cineritica. El porcentaje 

de material pumitico es variable de unos puntos a otros, lo mismo puede decirse de la 

coherencia del material, la cual, en ocasiones, es muy elevada recordando entonces por 

un aspecto a la Brecha Roque Nublo. La potencia de esta unidad es muy variable ya 

que en muchas ocasiones la continuidad lateral es escasa, acufandose rapidamente; con 

todo puede indicarse que raramente se superan los 30-40 mts. Estratigraficamente estos 

materiales se sitian intercalados dentro de la sucesion de ignimbritas y lavas fonoliticas, 

observandose que, mientras en el sector occidental de la Hoja ocupan la parte mas alta 

de la serie (inmediatamente debajo de los conglomerados fonoliticos (14), en el sector 

central se sitan en una posicion mas baja (siempre subyacente a las coladas fonoliticas 

(12). 

Las mayores potencias se alcanzan en el drea occidental, concretamente en el Barran- 

co Canada de Las Jarras (subsidiario del de Arguineguin), donde se observan los paque- 

tes de brechas intercalados entre ignimbritas fonoliticas. El inferior presenta una poten- 

cia cercana a los 20 m. mientras que el superior rebasa localmente los 40 m. de potencia. 

En el Barranco Canada del Galedn, dentro de esta unidad se intercala una colada de 
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ignimbritas fonoliticas verdosas que debido a la poca potencia que alcanzan (2-6 m.) 

se ha incluido cartograficamente dentro de las brechas . Al techo de éstas, aparecen las 

ignimbritas no soladas de color blanco-amarillento (10). Las brechas presentan tonos 

marrén-verdosos y abundantes fragmentos subangulosos de fonolitas con tamafios com- 

prendidos entre 1-22 ¢m. La potencia oscila entre 8 y 20 m. 

En el sector centro-norte, en el drea comprendida entre los Barrancos de Chamoriscan 

y Los Vicentes, esta unidad se halla ampliamente representada, si bien se trata de pe- 

querios afloramientos que aparecen como lentejones en las laderas de los barrancos de 

la zona. Asi, en la parte meridional del lomo de Ataja se observan varios afloramientos 

intercalados entre la sucesion de ignimbritas y lavas fonoliticas. Se caracterizan por la 

gran proporciéon de fragmentos liticos, la mayoria de naturaleza fonolitica lavica, si bien 

algunos son ignimbriticos. El tamafo de los mismos varia desde apenas 1-2 cm. (los me- 

nores) hasta bloques de orden métrico. La matriz de color blanquecino presenta pémez 

alterado que empasta los fragmentos antes mencionados. No se han observado, en este 

area, apenas fragmentos de obsidianas. En cuanto a la potencia, en ningun caso superan 

los 20 m. Es caracteristico en estos depo6sitos la rotura de pendiente que suelen producir 

por contraste litologico entre ellos y las ignimbritas o lavas fonoliticas entre las que apa- 

recen intercaladas. 

En las laderas de! Barranco del Palmito hay un afloramiento que presenta bastante 

continuidad lateral, extendiendose desde las cercanias de la Montana del Rey (al norte) 

hasta La Punta de La Guancha (al sur). La potencia es variable, siendo en ocasiones su- 

perior a 25 m. Las brechas presentan abundantes fragmentos de obsidianas asi como 

fragmentos de fonolitas (lavas) e ignimbritas con tamafos comprendidos entre 2 y 15 
cm. por término medio. 

Los afloramientos mas orientales son los existentes entre la divisoria de los Barrancos 

de La Data y Los Vicentes. En esta zona las brechas se sittan justo debajo de las coladas 

fonoliticas (12) y, aunque en ocasiosnes se acufiian, el afloramiento presenta bastante 
continuidad lateral pues se extiende desde La Degollada Ancha (en la Hoja de Santa 

Lucia) hasta el Llano de la Gorra (aproximadamente 4 km. al sur del punto anterior). 

La caracteristica del material es semejante a la de los depésitos descritos anteriormente 

pudiendo destacarse, al igual que en aquellos, la heterometria de los fragmentos con 

tamanos comprendidos entre 1 y 30 cm. También puede sefalarse la existencia de zonas 

con gran cantidad de pomez y obsidianas, mientras que en otras, estos componentes 

estadn ausentes. 

2.2.3.6.- Coladas fonoliticas. (12) 

Esta unidad presenta una distribucién muy irregular a lo largo de la Hoja, pudiendo 

distinguirse dos sectores claramente diferenciados, separados entre si por el Barranco 
de Fataga. Asi, mientras en el sector occidental esta unidad ocupa GUnicamente las partes 

altas del apilamiento de materiales del Ciclo I, el sector oriental esta constituido tnica- 
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mente por estos materiales. 

Estratigraficamente estas coladas, se sitan al techo de la unidad (8) integrada por ig- 

nimbritas y lavas fonoliticas, constituyendo, por tanto, las ultimas emisiones volcanicas 

del Ciclo I. El volumen de material emitido fue muy considerable, como ha podido com- 

probarse durante la realizacién de la cartografia del resto de la isla, ya que se trata de 

una unidad que aparece representada en todas las Hojas, si bien los mejores afloramien- 

tos se localizan en este area sur. En la zona norte, estos materiales aparecen recubiertos 

por los de los Ciclos Roque Nublo y siguientes, quedando por tanto confinados, bien a 

los fondos de barranco o como “montes isla”. 

El periodo de emisién de esta unidad fue muy amplio, como prueban las dataciones 

realizadas por MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). Asi en el Barranco de Fataga, en su 

ladera oriental se han obtenido edades de 12.2 y 11 M.a. las cuales estan acordes con 

otras dataciones realizadas también en esta zona sur (Barranco del Taurito 12,5 M.a.). 

Sin embargo, en el sector NE. de la isla, estos autores dataron una colada fonolitica (en 

las proximidades de Las Palmas), para la cual obtuvieron una edad de 9.7 M.a. Esto in- 

dica que, o bien la emisién se extendié por encima de 2,5 M.a., o que las emisiones del 

norte son aislados y posteriores a las del sector sur. 

El aspecto de campo mas caracteristico es el apilamiento de coladas lavicas de color 

verde oscuro, en general afaniticas, si bien suelen presentar pequeios cristales de sani- 

dina de 1-3 mm. dispersos en la matriz. Ocasionalmente se han observado coladas de 

tipo microporfidico con abundantes fenocristales de feldespato de hasta 6-8 mm. Las 

potencias individuales de cada colada son variables entre 3-4 m. como minimo y unos 

20-25 m. como maximo. Las bases suelen tener caracter fragmentario y presentan colo- 

res de alteraciéon blanquecinos. Sin embargo, la zona masiva de la colada se caracteriza 

por su clasico color verde oscuro satinado, brillante y jaspeado (en fresco). Al alterarse 

adquieren tonos diversos, desde marrén-cobrizo a beige. 

En general, en todos los casos, las coladas presentan una gran continuidad, si bien 
hacia el sur se van adegalzando, lo cual es {6gico al alejarse de los centros de emisién. 

Dentro de la Hoja no ha sido observado ningun centro eruptivo pero todo apunta a 

que éstos se situarian en la zona central de la isla, en las proximidades de La Plata-Cruz 
Grande (ver Hoja de S. Bartolomé de Tirajana). 

En el area noroccidental de la Hoja se observa que esta unidad va aumentando gra- 

dualmente de potencia de oeste a este, como se ha comprobado al cartografiar los aflo- 

ramientos de La Mesa de Mazagar, Lomo de Ataja, Llano de la Gorra y Punta de La 

Cogolia. Asi, en el area de El Lanco y Mesa de Mazagar, presenta espesores inferiores 

a 50 m. Sin embargo, en el Lomo de Ataja la potencia llega a unos 70 m. En este ultimo 

afloramiento se observa que las coladas pierden potencia hacia el sur. Estas se caracte- 
rizan por un lajeado subhorizontal muy marcado que, en ocasiones, recuerda a la esquis- 

tosidad propia de filitas. En las proximidades de este afloramiento, junto al Alto del 

27



Burro, hay una pequefa colada fonolitica de unos 12 m. de espesor que se esta adap- 

tando a la ladera del Barranco de la Negra; presenta caracter “intracanyon” sobre las 

unidades de ignimbritas traquiticas (6) y fonoliticas (8). Este hecho podria representar 

emisiones fonoliticas muy tardias, que seria conveniente datar por medios isotépicos. 

En el Alto de la Gorra abundan las coladas autoclasticas asi como potentes bases frag- 

mentarias en las coladas masivas. Al alterarse y fracturarse se suelen provocar grandes 

canchales que tapizan la superficie plana interbarrancos. En este area las lavas presentan 

algunos fenocristales aislados de feidespato de hasta 1,6 cm. La potencia maxima en el 

extremo norte del afloramiento es de unos 140 m. 

El afloramiento comprendido entre los Barrancos de Los Vicentes y Fataga presenta 

caracteristicas semejantes a los mencionados anteriormente habiéndose medido poten- 

cias del orden de 280 m. en las proximidades del limite N. de la Hoja. 

Al E. del Barranco de Fataga no se ha observado el muro de esta unidad, salvo en el 

extremo NE. (area de El Glincho), en la cual aflora una colada de basaltos que realmen- 

te tampoco puede considerarse como muro ya que en las Hojas limitrofes se observa 

que estas lavas basalticas aparecen intercaladas entre la formacién fonolitica. 

Segun los datos hasta ahora disponibles se puede indicar la existencia de un paleore- 

lieve previo a la deposicion de estos materiales , fundamentalmente en este sector sur- 

sureste de la Hoja. Esto se hace mucho mas patente al analizar conjuntamente toda la 

isla ya que, por ejemplo, mientras las fonolitas aparecen en la costa SO. y O. a cotas 

muy elevadas, aqui, en este 4rea sur-sureste aparecen hasta en el fondo de los barrancos 

mas encajados. Es en estos barrancos donde mejor puede comprobarse la gran potencia 

que presenta esta unidad. Asi, en barrancos como el del Toro, Hondo, Berriel, con enca- 

jamientos superiores a los 150, 200, y 150 m. respectivamente, toda la sucesion observa- 

da corresponde a coladas fonoliticas. 

2.2.3.7.- Intrusiones y diques fonoliticos. (1y 13) 

Dentro del area estudiada no ha sido observado mas que un digue que se ha asignado 

con ciertas reservas a esta formacién. Este hecho contrasta con las observaciones reali- 

zadas en los dominios mas internos (por ejemplo Hoja de San Bartolomé de Tirajana) 

en los cuales la abundancia de diques fonoliticos, asi como de intrusiones, es una cons- 

tante. 

En la ladera occidental del Barranco de La Data, proximo a la Punta de la Guancha, 
se observa el dique mencionado anteriormente. Tiene una potencia de unos 4 m. y pro- 

voca cierto resalte, a modo de cresta, sobre las ignimbritas fonoliticas que constituyen 

la roca de caja; éstas estan algo rubefactadas en la zona de contacto. Es caracteristico 

del dique su lajeado y disyuncién en tabletas paralelas a los bordes. La direccién es 
N145°-155°E. siendo su buzamiento casi subvertical al norte. Inmediatamente al SSE. del 
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dique, en el fondo del Barranco de la Data, se observa un supuesto cuerpo intrusivo 

bastante desmantelado y cortado por el barranco que tal vez podria relacionarse con 

el dique anterior, de modo que fuera un dique engrosado o que aquel fuera la apéfisis 

de éste. Litolégicamente, ambos presentan composicién de fonolitas afaniticas de color 

verdoso en fresco y algo mas ocres superficialmente, pero petrograficamente son de tex- 

tura y aspecto diferente. Como ya se ha comentado anteriormente hay ciertas dudas 

en cuanto a la asignacidn de este afloramiento como pitén (podria ser una colada), pero 

se ha aceptado por incluirlo como un posible cuerpo intrusivo ya que presenta un cierto 

borde de enfriamiento y lajeado paralelo a la direcciéon de esta posible intrusion. Ade- 

mas se observa, en el contacto, una superficie de brecha de rotura como los que suelen 

aparecer en los diques de autointrusion. Algo similar ha sido observado en la Hoja de 

Santa Lucia en las proximidades de Temisas, si bien esta zona se trata claramente de 

diques de autointrusion. 

HERNAN (1976) mencionaba la posible equidistancia de estos cuerpos intrusivos con 

respecto al nucleo del “cone-sheet”, si bien durante la realizacién de este proyecto se 
ha podido comprobar, sin descartar la anterior hipdtesis, que la mayoria de los diques 

y cuerpos intrusivos relacionados con esta formacién se situan en la zona de Cruz Gran- 

de-La Plata (borde sur de la Hoja de San Bartolomé de Tirajana). 

2.2.3.8.- Miembro inferior de la Formacion detritica de Las Palmas. Dep6sitos de conglo- 

merados y arenas continentales. (14) 

En el area surocciental de la Hoja, afloran unos potentes depésitos de conglomerados 

y arenas aluviales, continuacion de los existentes en la Hoja de Arguineguin. Globalmen- 

te se extienden desde la Playa del Hornillo hasta las proximidades de Pto. Rico (dentro 

ya de la Hoja de Arguineguin). Estratigraficamente constituye el tramo superior de la 

formacion fonolitica, observandose localmente ligeros paleorrelieves en la base, que son 

rellenados por los conglomerados fonoliticos. Asimismo, se han localizado, en algunos - 
puntos (Barranco de Arguineguin), lentejones de tobas pumiticas (ignimbritas no solda- 

das de la unidad 10) entre los primeros niveles sedimentarios. Esto mismo ha sido obser- 

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

ciones 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., la cual corres- 

ponde al periodo de inactividad volcanica existente entre el Ciclo | y el inicio de las pri- 

meras emisiones del Ciclo Roque Nublo (Formacién El Tablero de MC DOUGALL y SCH- 

MINCKE (op. cit)). Con todos estos datos, unidos a las observaciones de campo, se puede 

hacer equivalente esta unidad a la definida en el sector NE. de la isla como Miembro 

inferior de la Formacién detritica de Las Palmas. 

A techo de estos materiales se encuentra el Miembro superior de la misma formacion 

si bien, en ocasiones, al faltar éste, se situa la brecha Roque Nublo. Solo localmente el 

contacto entre ambos miembros viene marcado por un nivel rubefactado, a techo de 

los conglomerados fonoliticos, que puede llegar a tener 1 m. de potencia. 
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En los cortes mas representativos de la unidad se han ievantado columnas, con la des- 

cripcion detallada de los materiales y caracteristicas sedimentoldgicas de los mismos. De 

esta unidad inferior se describen dos columnas: La de la Playa de la Punta del Cometa, 

y la de la Playa del Hornillo. 

Playa de la Punta del Cometa. (n° 1 en mapa de situacién). Se ha levantado una columna 

representativa en la parte occidental de la playa (Fig. 2). 

En general, presenta una secuencia tipica de sedimentos conglomeraticos aluviales en 

facies canalizadas, ésto es: secuencias positivas con bases erosivas (canalizadas), cantos 

redondeados-subredondeados, imbricacion de cantos y estratificacion cruzada en surco 

a gran escala. 

En este corte se encuentran canglomerados fonoliticos con cantos decimétricos, aun- 

que con buen “sorting” y con matriz arenosa. 

Las paleocorrientes marcan al SE. indicando asi el funcionamiento del sistema aluvial. 

Intercaladas entre los conglomerados, aparecen lentejones de “ash-flow” fonoliticos, 

asi como pequefos afloramientos de arenas de origen marino, todo cubierto por arenas 

edlicas adosadas (actuales) en la pared de direccién NO.-SE. (lateralmente a la columna 

descrita). 

Un corte caracteristico de los sedimentos finos de sedimentacién costera se representa 

en la Fig. 2 y 3. Se trata de secuencias positivas con bases erosivas, que pasan de micro- 

conglomerados a arenas con ripples de oscilacién y a arcillas muy bioturbadas con es- 

tructuras de deformacién. Todo el sedimento presenta gran cantidad de cristales de sal. 

Cabe interpretarlos como sedimentos de medio costero restringido al que periodicamen- 

te llegan particulas mas gruesas en épocas de mayor energia. 

Dada la posiciéon de estos lentejones, se encajan en un esquema de “fan deltas”, en 

el que las facies de canal representan las partes proximales del sistema aluvial y que en 

sus partes mas distales llegan al mar, pudiendo presentar algunos intervalos costeros 

tipo lagoon-charcas, de menor entidad en este caso. 

Playa del Hornillo. Un corte paralelo a la costa presenta el contacto entre el miembro 
inferior y el superior de la F.D.P., segun se refleja en la Fig. 4. Se distinguen varios tra- 

mos: 

- Tramo |.- Representa el Miembro inferior. Son conglomerados fonoliticos con cicatri- 
ces erosivas, secuencias positivas, estratificaciones cruzadas marcando al S. y cantos re- 

dondeados-subredondeados. En general, el sistema muestra una clara progradacion al 

SE. 

A techo se encuentra un nivel de cantos de menor tamario, igualmente redondeados, 
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Fig. 4.- Panel de la Playa del Hornillo.



que presentan a tramos la coloracion rojiza tipica del nivel rubefactaddo. 

- Tramo II.- Capa de materiales piroclasticos que representan un flujo piroclastico don- 

de los liticos son de naturaleza fonolitica. La base es planar, como perteneciente al ciclo 

fonolitico por la naturaleza de los cantos. 

- Tramo lll.- Este tramo pertenece ya al Miembro superior de [a Formacion detritica 

de Las Palmas: conglomerados basalticos aluviales en clara progradacién al SE. 

Se encuentran en esta playa abundantes dunas adosadas que se caracterizan por el 

acusado buzamiento de sus laminas, paralelo a la superficie topografica. 

La historia sedimentaria de la zona esta marcada por el funcionamiento del mismo 

sistema aluvial a lo largo del tiempo, en clara progradacion hacia el este. 

Este sistema esta representado por facies de canal (conglomerados con bases canaliza- 

das, secuencias positivas y estratificaciones cruzadas en surco) en que la sedimentacion 

se produce por la migracién de barras y megaripples en los canales durante las épocas 

de lluvias. No se conservarian facies de llanura de inundacién posiblemente por el alto 

poder erosivo de las facies canalizadas. Las partes frontales de los abanicos pueden mos- 

trar sedimentacién costera, lo que evidencia la llegada de los abanicos al mar. 

La presencia del nivel rubefactado a techo de la unidad evidencia un parén en la se- 

dimentacion. Su perfil irregular puede venir dado por el poder erosivo del Miembro su- 

perior. 

Es de destacar en este area la ausencia del Miembro medio de la F.D.P., de sedimen- 

tacién fundamentalmente marina. Si asumimos la subida del mar de edad Plioceno in- 

ferior, como generalizada en la isla, cabe la posibilidad de su posterior erosién, o bien 

que el potencial sedimentario del Miembro superior fuera mayor en esta zona y camu- 

flara la subida marina. Seria en este caso mayor la velocidad de sedimentacién del 

Miembro superior que la velocidad de subida del nivel del mar. 

2.3.- CICLO ROQUE NUBLO. 

A continuacion de las emisiones del Ciclo | de edad miocena, tiene lugar un largo pe- 

riodo de inactividad volcanica de casi 5 M.a. que se ve interrumpido por la emisién de 

la Formacién El Tablero (datada por LIETZ y SCHMINCKE (1975) en 5 M.a.). Esta forma- 

cion puede considerarse como un evento precoz de la emisién del Ciclo Roque Nublo 

e incluso, como recientemente ha indicado SCHMINCKE (1987), que se trata de las prime- 

ras emisiones de este Ciclo. El periodo de emision se prolonga pues desde 5 M.a. hata 

3.7 M.a. (que es la edad obtenida para las ultimas intrusiones de esta etapa de activi- 

dad). 

Como ya indicd ANGUITA (1972) la emision de estos materiales constituye un ciclo vol- 
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canico evolutivo completo en el sentido més estricto de la palabra, ya que comienza 

con emisiones lavicas de composicion nefelinitica y basaltica que evolucionan a benmo- 

reitas y tefritas, a través de basanitas, finalizando con intrusiones fonoliticas. Coinci- 

diendo con las emisiones lavicas de tefritas, se producen una serie de condiciones en la 

camara magmatica que favorecen la aparicién de rocas piroclasticas. Entre otras causas 

pueden citarse las existencia de altas presiones que dan fugar a violentas erupciones 

explosivas que ocasionan la deposicion de numerosos mantos de brechas que cubrieron 
la parte central de la isla y corrieron hacia la periferia por la red de barrancos existentes. 

Esta gran acumulacién de materiales en el sector central debié provocar, ademas, la apa- 

ricién de cuias de deslizamiento en algunas de las laderas del edificio con la consiguien- 

te rotura y deslizamiento de los paquetes de brechas. Este hecho ha sido comprobado 

al estudiar los depésitos de estos mantos de brechas caéticas que recubren el sector SO. 

de la isla. 

2.3.1.- Formacion El Tablero. 

Se han asignado a esta formacién una serie de centros de emisién (cuatro en total) 

alineados segun una directriz NNO.-SSE. situados en las inmediaciones de la localidad 

de El Tablero. FUSTER et al. (1968) asignaron estos materiales a su Serie Il lo cual equi- 

valdria a consideralos como Post Roque Nublo. Esta edad queda descartada al compro- 

barse, en varios puntos, que esta unidad queda debajo de ia brecha Roque Nublo. Sin 

embargo no resulta tan facil su asignacion bien a esta formacién (El Tablero) bien a las 

coladas y piroclastos del Ciclo Rogque Nublo, para lo cual se ha tomado como criterio la 

mencionada datacién radiométrica de LIETZ y SCHMINCKE (1975) (5 M.a.). 

2.3.1.1.- Lavas y piroclastos nefeliniticos, basaniticos y basalticos. (15, 16) 

Los edificios piroclasticos que emitieron estas coladas se encuentran alineados y sola- 

pados segun una directriz N1650E., en la zona del Lomo de Las Moscas-Lomo de Los 

Pajaritos. Son cuatro conos muy desmantelados y erosionados no conservando, en nin- 

gun caso, vestigios de sus crateres. Debido al elevado grado de erosién y al desarrollo 

de suelos y encalichamientos que dificultan la observacién, resulta practicamente impo- 

sible individualizar un edificio de otro o intentar separar éstos del area de dispersison 

de piroclastos. Por este motivo (en ocasiones) el contacto entre las coladas y los edificios 
se ha sefialado como supuesto. 

En el extremo norte de la alineacién y algo separado de los otros tres conos, se situa 

el Edificio Lomo de Las Moscas. Es un cono de piroclastos de color rojizo constituido 

fundamentalmente por lapillis (1-2 cm.) y esccorias (6-8 cm.). Ocasionalmente se obser- 

van algunas bombas y “spatter”. El edificio tiene una altura del orden de 50 m., estan- 

do parcialmente recubierto por la brecha Roque Nublo en su falda N. y SE. En la falda 

sur esta tapizado por cantos de nefelinitas sin que queden vestigios del crater. 
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En la parte norte del Lomo de los Pajaritos hay un pequeno Cono de cota 327 m. 

constituido fundmentaimente por lapilli de tamanos de 2-6 cm. y escasas bombas. En 
la ladera sur, entre los piroclastos, hay retazos de coladas escoridceas. Las capas de lapilli 

estan buzando periclinalmente hacia el sur unos 15°. 

Aproximadamente a unos 600 m. al sur del anterior edificio se situa el cono del Lomo 
Pajaritos constituido por lapillis gruesos y escorias con tamanos comprendidos entre 4-12 

cm. 

En el extremo sur de la alineacion volcanica del Lomo Pajaritos se levanta un Edificio 

de cota 231 que aunque estd muy desmantelado y parcialmente recubierto por coladas, 

puede intuirse en él la existencia de la antigua boca eruptiva abierta hacia el SE. Esta 

constituido por lapilli grueso (2,5-6 cm.) estratificado en capas con intercalaciones de 

escorias y bombas, algunas de las cuales llegan a tener dimensiones métricas. 

Todos estos edificios han emitido coladas basicas de composicion nefelinitica, basani- 

tica y basaltica, si bien debido al grado de alteracion que presentan no es posible su 

individualizacion y/o asignacion a sus centros respectivos. 

Las coladas de estos centros de emision se han desplazado fundamentalmente hacia 

el SE. (area de El Tablero) quedando seccionadas por los Barrancos de La Data y del 

Negro. Estratigraficamente se sitdan discordantes sobre los materiales de la formacion 

fonolitica, y constituyen el muro del resto de las unidades del Ciclo Roque Nublo. Tam- 

bién se han observado retazos aislados de estas coladas a ambos lados del Barranco de 

Fataga con una potencia muy reducida (< 15 m.). De éstos, el afloramiento correspon- 

diente al km. 15 de la crtra. Maspalomas-Fataga se sitUa a una cota algo superior que 

el de la ladera occidental. Este hecho, junto a su composicion tefritica indica que se trata 

de una colada tipica del Ciclo Roque Nublo (semejante a la de los afloramientos centra- 

les de la isla) y no de la Formacion El Tablero. Sin embargo, en el afloramiento principal 

antes citado (E| Tablero), Ja potencia supera los 50 m. Estas coladas se adaptan al paleo- 

rrelieve fonolitico, (como puede observarse en el Barranco Canada de Las Moscas) y se 

derraman sobre la superficie de las lavas fonoliticas, rellenando parte de los antiguos 

barrancos; actualmente han vuelto a ser seccionadas por el encajamiento posterior del 

barranco, quedando pequefios retazos aislados en ambas laderas. 

El grado de alteracion de estas coladas es muy diverso. Asi, mientras en ocasiones la 

abundancia de minerales secundarios (del grupo de las ceolitas) es tal que impide la 

toma de muestras frescas, en otros puntos, la roca esta relativamente fresca, presentan- 

do una matriz afanitica de color negruzco en la que destacan pequefos fenocristales 

de olivino, parcialmente iddingsitizados. 

En los afloramientos de los Barrancos del Negro y La Tabaquera se observa que estas 
coladas quedan justo debajo de la brecha Roque Nublo, lo cual confirma su posicién 

estratigrafica. En ambos casos, la colada nefelinitica esta muy alterada (parcialmente 
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encalichada) y es recubierta por una brechas cadticas con abundantes cantos tefriticos. 

Concretamente en la ladera meridional del Barranco de la Tabaquera se puede estable- 

cer la cronologia relativa de estas unidades, ya que en la base aparecen las coladas aqui 

descritas; sobre ellas afloran unos conglomerados con cantos de basanitas y tefritas del 

Ciclo Roque Nublo que se corresponden con el miembro superior de la Formacién detri- 

tica de Las Palmas. Lateral y discordantes sobre ambas unidades se encuentran las bre- 

chas Roque Nublo. 

2.3.2.- Arenas edlicas con fauna. (17) 

Se trata de unos dep6sitos muy delgados, casi incartografiables, localizados en la base 

del acantilado entre la Playa del Hornillo y de Las Meloneras. En el panel de la Fig. 5, 

se ha representado este nivel arenoso con estratificacion cruzada a gran escala, intepre- 

tdndose como depdsitos de dunas. 

Estratigraficamente se situan discordantemente sobre los conglomerados fonoliticos 

{Miembro inferior de la F.D.P.) y debajo de los conglomerados con cantos tefriticos 

(equivalentes al Miembro superior de la F.D.P.). Ahora bien, su escasa extensién lateral 

(apenas 15 m.) no permite afirmar con rotundidad su edad. 

Lo que propiamente es la duna presenta una forma lenticular (Fig. 5), con unos 3 m. 

de alto y 15 de ancho. La arena es de color blanco-crema y estd muy bien seleccionada 

aunque hay algun canto disperso muy redondeado. La estratificacion cruzada marca la 

migracién del cuerpo al NE. 

Estas caraccteristicas apuntan claramente a una duna intercalada, pero su posicién es- 
tratigrafica no esta clara: 

- Si los conglomerados de la base pertenecen al Miembro inferior y han quedado pre- 

servados de alguna manera, se podria correlacionar con el Miembro medio de la F. de- 
tritica de Las Palmas. Esta hipdtesis no tiene demasiada base, ya que esta unidad va 

ligada a una subida generalizada del nivel del mar que impediria la sedimentacion eé- 

lica a una cota tan baja. 

- La otra hipétesis posible es aceptar estos conglomerados como pertenecientes a una 

edad superior y correlacionarios lateralmente con el tramo 1 del panel de la Fig. (6) (ori- 

gen aluvial). 

Al otro lado del barranquillo se encuentra una duna adosada, que se caracteriza por 

el fuerte buzamiento de sus laminas hacia el sur, frente el buzamiento al N de la duna 

intercalada. 

2.3.3.- Coladas y piroclastos basaniticos. (18 y 19) 

Se describen en este apartado las emisiones basicas asignadas al Ciclo Roque Nublo 
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Fig. 5.- Esquema de duna intercalada en el corte de las Meloneras. (3.3 en el mapa de 

situacion.
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Brecha Roque Nublo 

Fig. 6.- Panel de la Playa de Meloneras. (n® 3.2. en el plano de situacion).



excepcion hecha de las que se han descrito anteriormente como Formacién Ef Tablero. 

Ocupan una extension areal muy reducida, pero se encuentran de manera dispersa pu- 

diendo intuirse que guardan muy poca relacién entre si los afloramientos que a conti- 

nuacion se describen: 

El unico centro de emisién existente es el Edificio Tabaibas situado en el extremo 

oriental de la Hoja, al norte del Aeroclub. Es un cono piroclastico constituido fundamen- 

talmente por escorias rojizas y, en menor medida, por bombas y lapillis con tamafos 

respectivos de unos 10-20 cm. y 1-3 cm. Se observa un dique radial al cono de unos 30 

cm. de espesor y con direccion NO.-SE. Su composicidon es similar a la de las coladas; 

son rocas basicas de tipo basalto-basanita con fenocristales de olivino y piroxeno, si bien 

el dique tiene la particularidad de presentar numerosos acumulados piroxénicos. El edi- 

ficio tiene un diametro aproximado de unos 700-800 m. estimandose una altura desde 

su base del orden de 100 m. No presenta crater conservado, observandose que ha emi- 

tido coladas hacia el sur y sureste. Estas se adaptaron al paleorrelieve fonolitico y alcan- 

zan la costa en las proximidades de la Playa del Tarajalillo, después de recorrer unos 3 

km. en sentido N-S. Hoy en dia se encuentran seccionadas por el Barranco de Berriel, 

lo cual refuerza la idea de que pertenezcan a este ciclo. Son coladas masivas, de color 

gris, algo alteradas, en las que destacan los fenocristales de olivino y los escasos, pero 

grandes, acumulados de piroxeno (algunos de hasta 2 cm.). La potencia individual de 

las coladas se sita entre 4 y 6 m. presentando alguna de ellas un encalichamiento su- 

perficial muy desarrollado asi como una alteracién caracteristica en granos gruesos de 

2-4 cm., que desde lejos recuerda al “picon”. 

En la zona central de la Hoja, en la ladera oriental del Barranco de Fataga, hay unos 

retazos de coladas “intracanyon” que han sido asignadas a este ciclo (con ciertas reser- 

vas) ya que se encuentran muy aisladas y no pueden relacionarse con ningun centro de 

emision. Se encuentran totalmente discordantes sobre la sucesion de ignimbritas y lavas 

fonoliticas no existiendo ninguna duda en cuanto a su posterioridad al Ciclo I. El hecho 

de que esté rubefactando a un depésito de tipo aluvial-coluvial de apenas unos 20-30 

cm. de espesor crea incertidumbre en cuanto a su edad absoluta, pues podrian pertene- 

cer también al Ciclo Post Roque Nublo. La colada es de color oscuro, muy densa, con 

matriz afanitica, en la cual sélo se observan pequenos fenocristales de olivino y piroxe- 

no. Presenta una disyuncién columnar (prismatica) muy caracteristica y llamativa, encon- 

trandose a unos 40 m. de la base actual del barranco. 

Por ultimo, se mencionan tres pequefios afloramientos que constituyen diminutas 
“ventanas” en la brecha Roque Nublo. Se encuentran en el area de cabecera de La Ca- 

fada de Las Moscas y del Barranco de la Negra. Los tres se hayan distribuidos en un 

radio de unos 500 m. y, en todos los casos, su posicion estratigrafica no ofrece dudas 

puesto que estan discortantes sobre las ignimbritas y lavas fonoliticas, y, a su vez, son 

recubiertos por la brecha Roque Nublo. Son rocas muy densas y oscuras, de matriz afa- 
nitica, con cristales aislados de olivino y piroxeno, siendo su potencia (visible) muy esca- 

sa, siempre inferior a 15 m. 
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2.3.4.- Facies deslizadas de la brecha Roque Nublo. (20) 

Los primeros autores que hicieron referencia a estos materiales fueron GARCIA CA- 

CHO et al. (1987), SCHMINCKE (1987) y GARCIA CACHO y ANGUITA (en prensa). Actual- 

mente existen trabajos en curso de realizacién, lo cual da idea del enorme interés que 

presentan estos materiales. 

Es en las areas centrales de la isla donde se han descrito los mejores afloramientos 

de la brecha Roque Nublo s.I. (ver, por tanto, las Hojas de Teror y S. Bartolomé de Tira- 

jana).Sin embargo, en este sector sur de la isla los materiales aflorantes son facies que 

han sufrido una removilizacién (deslizamiento) después de que tuviera lugar su emision. 

Prueba de ello es la existencia de estrias de friccidn, semejantes a las observadas en los 

depoésitos glaciares. Concretamente en los lomos de Pedro Afonso, al norte del area es- 

tudiada, existe un ejemplo de los mejores, para la observacién de estas estrias. 

GARCIA CACHO et al. (1987) han indicado la existencia de una fractura radial relacio- 

nada con el desarrotlo del edificio volcanico central que, al colapsar, produjo el desliza- 

miento gravitacional de las brechas aqui descritas. Estos autores denominaron a estos 

materiales como “facies caética del Aglomerado Roque Nublo”. 

Estas facies deslizadas de la brecha Roque Nublo corresponde a la Formacion San An- 

drés de SCHMINCKE (1987). Este autor establece analogias entre estos depdsitos y “las 
n 

brechas tipo landslide del volcan St. Helens en el estado americano de Whasington™.”. 

En esta Hoja, estos materiales se localizan en el sector occidental de la misma, forman- 

do potentes masas sin ninguna ordenacion interna. Son brechas similares a las observa- 

das en el sector central de la isla (concretamente en la zona de Cruz Grande-Ayacata) 

que han sufrido un deslizamiento en sentido N.-S., llegando a alcanzar la costa en la 

zona de La Punta def Cometa-Playa de Las Meloneras. Mayoritariamente estan constitui- 

das por fragmentos tefriticos asi como por algunas fonolitas, tanto del Ciclo | como del 

propio Ciclo Roque Nublo. Los cantos de tefrita suelen ser los menores, con tamafnos 

comprendidos entre pocos cms. y 15-20 cm. Sin embargo es frecuente la existencia de 

bloques métricos. La matriz con pémez escaso es muy compacta y presenta un aspecto 

arenoso caracteristico. 

Los afloramientos existentes en la Hoja tienen una gran continuidad en sentido N-S 

prolongandose muchos de ellos en la de Santa Lucia. Una caracteristica tipica de estos 

materiales es la existencia de diques, sills y pequenos planchones lavicos intercalados, 

asi como la intensa trituracién observada en las ignimbritas y lavas fonoliticas que for- 

man el sustrato, provocada por el deslizamiento de estos materiales. También es fre- 

cuente la existencia de bloques de ignimbritas y lavas fonoliticas (Ciclo 1), que han sido 

“engullidas” por las brechas durante el trasporte que han sufrido post-emplazamiento. 

Asi, tanto en el Alto del Burro como en el Lomo de Las Moscas, se observa que en la 

terminaciéon meridional de estos afloramientos aparece un cimulo de materiales ca6ti- 
cos y rotos de ignimbritas y fonolitas que constituyen una especie de “morrena frontal” 

situada en el frente de avance del deslizamiento. En el caso concreto del Lomo de Las 
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Moscas, al estar en contacto con uno de los centros de emisién de La Alineacién de El 

Tablero puede apreciarse cdmo los materiales ignimbriticos se sitian sobre los piroclas- 

tos del edificio, con lo cual no hay duda de que las ignimbritas han sido removilizadas 

por el deslizamiento de las brechas. ' 

En el afloramiento de La Mesa de Los Pardelas-Montaina de Arguineguin aparecen, 

ocasionalmente, ventanas del sustrato constituido por ignimbritas y lavas fonoliticas. 

También se observan como los materiales salicos del Ciclo | son “engullidos” por las bre- 

chas y aparecen desenraizados, siendo transportados y fracturados por el movimiento 

de los mantos brechoides. 

2.3.5.- Miembro superior de la Formacién detritica de Las Palmas. (21) 

Esta unidad aparece representada Unicamente en el sector suroccidental de la Hoja, 

desde las proximadades de Pasito Blanco (al O.) hasta el Barranco de Fataga (al E.). 

En la mayoria de los casos se sitia al techo de los conglomerados fonoliticos que cons- 

tituyen el Miembro inferior de La Formacién detritica de Las Palmas, resultando enton- 

ces algo complicado establecer su muro ya que no existe contraste litoldgico entre am- 

bas unidades. Es por esta razén que, en la zona del Lomo del Hornillo y Pinomocho, se 

ha trazado este limite como contacto supuesto. Sin embargo, en la zona oriental no 

hay problemas para seiialar su muro ya que esta constituido por las coladas nefeliniticas 

de la Formacion El Tablero. Al techo aparecen discordantemente las brechas del Ciclo 

Roque Nublo. 

Esta constituido por conglomerados heterométricos con tamafios comprendidos entre 

unos pocos ¢cm. (8-10 ¢cm.) y 60-70 cm. La naturaleza de los cantos es diversa (basaltos, 

basanitas, tefritas, fonolitas). La presencia de basanitas y tefritas es muy importante 

para determinar su edad estratigrafica ya que estos materiales estan ausentes en el Ciclo 

I'y si son caracteristicos del Ciclo Roque Nublo. Este fue el primer dato que indujo a 
estudiar con mas detalle estos depdsitos, ya que tradicionalmente en esta zona se ha- 
bian cartografiado conjuntamente la unidad (14) de conglomerados fonolticos y ésta 
gue nos ocupa. 

Hay que resaltar también que los afloramientos no son muy buenos, ya que presentan 
escasa compactacién y constituyen relieves suaves, habiéndose realizado como corte tipo 
el de la costa entre Las Playas de Las Meloneras y de Las Mujeres. 

Playa de Las Meloneras.- Comenzando el corte desde la Playa de las Meloneras hacia 
Maspalomas (situada al SE), se encuentra representada esta unidad, cuyas caracteristicas 
cambian de NO. a SE. 

En la Fig. 7 (panel 1, realizado segun una direccién N120°E.) se diferencian tres tramos, 
de muro a techo: 
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Fig. 7.- Corte representativo y columna. Panel 1 de la Playa de las Meloneras.



- Tramo 1: Microconglomerados (tamafo de 10-15 cm.), con cantos subredondeados y 

bien seleccionados de rocas basicas. . 

Se organizan en secuencias positivas con bases erosivas que constituyen surcos de 5 

m. de ancho. También aparecen formas mas complejas, siempre con bases erosivas y se- 
cuencias positivas, aunque las estructuras sean mas complejas. 

En cualquier caso, se trata de un ambiente aluvial en facies de canal en que el relleno 

se produce por migracién de megaripples (formas sencillas) o barras (formas complejas). 

- Tramo 2: Separado del anterior por una superificie erosiva, esta formado por depdsitos 

sedimentarios y piroclasticos intercalados, con dominio de los primeros. 

Los depdsitos sedimentarios estan representados por conglomerados (60 cm. de cen- 

til), con cantos basicos subredondeados, cicatrices erosivas y pobre organizacion interna. 

Se distinguen lineaciones de cantos y estratificaciones cruzadas en surco a gran escala, 

marcando paleocorrientes al SSE. 

Los lentejones de depdsitos piroclasticos presentan caracteristicas peculiares: relacion 

matriz/liticos alta, matriz de aspecto cineritico con abundantes restos pumiticos y crista- 

les de piroxenos y anfiboles, laminaciones difusas y alta litificacién. Los liticos de la base 

suelen ser subangulosos, de pequefio tamafo, mientras que a techo pueden presentar 

cantos redondeados de tamano mas grande, soportados por la matriz. Se trata de flujos 

piroclasticos densos, en consecuencia poco expandidos. Viajan bajo régimen laminar, de- 

sarrollandose grandes esfuerzos de cizalla en su base (“basal layer”) de pequefo tama- 

fio de liticos, rica en pumitas y con laminaciones paralelas a la base (SPARKS, 1976). 

- Tramo 3: Como montera de todo, se sitia un tramo conglomeratico mas compacto, 

con costra calcarea, de génesis mas reciente (retrabajamiento de lo anterior). 

El panel de la Fig. 6 (direcciéon N10°E.) representa la parte central del corte de Las 

Meloneras, y, segln su direccién, presenta la evolucion longitudinal de las unidades ya 

descritas en el panel de la Fig. 7. Se diferencian cuatro tramos: 

- Tramo 1: Sedimentos conglomeraticos de naturaleza basica con cantos subredondea- 

dos. Secuencias positivas con bases erosivas y estratificaciones cruzadas marcando direc- 
ciones paralelas al corte (N-S). Hay tramos donde se observa imbricacion de cantos. 

- Tramo 2: De forma irregular, a techo de los conglomerados se encuentra un nivel de 

20 cm. de potencia. Se trata de arenas finas-muy finas con restos de ripples casi total- 
mente destruidos por una intensa bioturbacion. 

A techo, la bioturbacién es horizontal, lo que indica que se trata de un medio muy 
poco energético, muy tranquilo. Otra caracteristica importante es la gran cantidad de 

cristales de sal que se encuentran entre las arenas. 
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OO0 
Brecha Roque Nublo 

Fig. 8.- Esquema representativo del panel (n° 3.4 en el plano de situacion).



Las caracteristicas de este nivel apuntan a un medio restringido con poca extension 

lateral, asociado a la costa. Quiza una especie de “charco” sometido a una evaporacién 

importante, con sedimentacion de finos y mucha bioturbacién. 

- Tramo 3: Depdsitos piroclasticos poco densos (liticos escasos). Los liticos se encuentran 

en enjambres, en cuanto a la matriz es similar a la descrita en el tramo 2 del panel an- 

terior. 

Su interpretacién es similar también, aunque al haber menos liticos, se trata de flujos 
piroclasticos mas expandidos. 

- Tramo 4: Brecha Roque Nublo, que constituye el techo de la columna. 

Siguiendo el corte al SE. se observa, en general, una progradacién del sistema en esta 

direccién. Segun las unidades van siendo mas modernas, aumenta la proporcién de ma- 

teriales piroclasticos frente a los sedimentarios, segun se observa en el panel de la Fig. 

8. En esta figura realizada segun una direccion NO-SE., se observa que el tramo inferior 

viene representado por sedimentos conglomeréaticos de origen aluvial, mientras que a 

techo se encuentran diferentes unidades de flujos piroclasticos. Dentro de éstos, la se- 

cuencia mas completa comprende el cuerpo principal del flujo piroclastico (Brecha Ro- 

que Nublo) y niveles de “ash-cloud” (surges?) a techo, con escapes de gases. Estos niveles 

representarian los finos elutriados del cuerpo principal. 

Interpretacion y evolucién paleogeografica del Miembro superior. El Miembro supe- 

rior de la Formacion detritica de Las Palmas se diferencia fundamentalmente del inferior 

por la naturaleza de los cantos (basalticos, basaniticos y tefriticos), asi como por la pre- 

sencia de intercalaciones de materiales piroclasticos en todo él. 

Estas caractersticas tienen su aplicacion légica en la simultaneidad de la sedimentacién 

con la emision de los materiales volcanicos del Ciclo Roque Nublo. 

El funcionamiento es similar al del Miembro inferior en los tramos aluviales, tanto 
éstos como los piroclasticos muestran una clara progradacién hacia el E. Es de destacar 

la mayor presencia de materiales volcanicos en las unidades mas modernas, quiza atri- 

buible a una mayor actividad volcénica en la zona. 

3.- MATERIALES SEDIMENTARIOS. 

3.1.- SEDIMENTOS PLEISTOCENOS. 

3.1.1.- Depositos de deslizamientos gravitacionales. (22) 

Se localizan estos depdsitos en el sector centro-norte de la Hoja, extendiéndose am- 

pliamente hacia el norte por las Hojas de Santa Lucia y San Bartolomé de Tirajana. En 

todos los casos, parece que estan ligados a los grandes escarpes constituidos por el api- 
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lamiento de los materiales del Ciclo | siendo, por tanto, posteriores a la apertura del 

Barranco de Fataga. Esto, en principio, no seria de gran valor en lo que se refiere a la 

estratigrafia de no ser por la existencia (500 mts. mdas abajo de estos afloramientos) de 

una colada intracanyon de composicién basanitica atribuida al Ciclo Roque Nublo, lo 

cual demuestra ya la existencia de este barranco durante la emision del mencionado 

Ciclo. Correlacionando estos hechos con las observaciones realizadas en las Hojas antes 
aludidas, se puede estimar una edad pleistocena para estos depdsitos. Ademas se com- 

prueba que en el afloramiento del Barranco de Fataga, el cauce actual se ha encajado 

posteriormente mas de 150 m. en estos materiales sedimentarios. 

Estan constituidos por grandes fragmentos de coladas fonoliticas y de ignimbritas de 

dimensiones, en general, superiores al metro, estando todo el conjunto muy fisurado y 

alterado, aunque ocasionalmente (como ocurre en la ladera O. del Barranco de Fataga) 

se observan grandes masas de coladas completas que, a primera vista, pueden inducir 

a error; pero, después de una observacidon detallada se comprueba que estas coladas 

no estan “in situ” sino que han sufrido un desplazamiento a modo de “slump” que lleva 

asociada la aparicién de una cicatriz en la zona de cabecera (Gitagana). Otro dato a 

favor de esta hipétesis de deslizamiento es la existencia de una pequefia depresion, ya 

reflejada en el mapa topografico. 

En la ladera opuesta (E.) no existen estas sefiales que se acaban de citar para la ladera 

occidental. Esto puede explicarse por el gran desarrollo que alcanzan en este punto los 

derrubios de ladera (recientes) los cuales fosilizarian la antigua “cicatriz”. Sin embargo, 

tanto en el campo como con la simple observacién del mapa topografico se aprecia una 

rotura de pendiente y una morfologia en las curvas de nivel que indicarian la existencia 

de estos posibles deslizamientos. 

Se ha incluido también en este apartado un pequefio afloramiento localizado en la 

margen O. del Barranco de la Data (en las cercanias del borde septentrional de la Hoja). 

Se trata también de un deposito cadtico ligado a la ladera pero con cierta antiguedad, 

ya que estd seccionado por el cauce actual del barranco. Los bloques que constituyen 

el depdsito son mayoritariamente ignimbritas traquiticas y fonoliticas, y lavas fonoliti- 

cas. 

3.1.2.- Depésitos de arenas con “Strombus”. Rasa jandiense (23) 

Esta unidad queda restringida, en esta Hoja, a tres pequenos afloramientos localiza- 

dos en la costa sur, concretamente en las playas de Maspalomas, Meloneras y el Hornillo. 
En los momentos de marea alta, estos depdsitos suelen quedar cubiertos por las aguas 

lo cual da idea de su reducida potencia. Este mismo nivel marino ha sido cartografiado 

a lo largo de la costa oriental de la isla, en las Hojas de : Aguimes, Telde, Sta. Brigida 

y Las Palmas, si bien, es en esta ultima, donde alcanza mayor desarrollo y constituye la 
denominada “terraza baja de Las Palmas”. 

47



MECO et al. (1987) y MECO (1988) indican que estos depésitos marinos, de inicios del 

Pleistoceno superior de Canarias, se caracterizan por su fauna célida procedente del 

Africa ecuatorial, asi como por la proliferacién de Patella de variada morfologia y el 

mayor numero de “thais haemastoma” (Linné). Se sitian por encima del nivel actual 

del mar y alcanzan, en marea baja, una altura maxima de 5-6 m. Estan constituidos por 

un tramo inferior de areniscas claras, ricas en fragmentos de algas y caparazones, muy 

compactadas, por lo general cubiertas por la marea alta, y por un tramo superior de 

conglomerados. Estos depdsitos, como ya se ha comentado pueden reconocerse en reta- 

zos a lo largo del litoral sur de Gran Canaria. 

Las areniscas claras estan presentes en la Playa de Maspalomas y contienen incrustados 

Strombus bubonius Lamarck (MECO, 1982) gasterépodo simbolo de la llamada “fauna 

senegalesa”. Estas areniscas no son visisbles comunmente pues estan cubiertas por las 
arenas de playa actuales. 

Los conglomerados estan presentes en la Playa del Hornillo y en la Playa de Las Me- 

loneras. 

3.1.3.- Terraza a 50 m. Depdsitos de arenas y cantos. (24) 

Estos depositos constituyen una planicie sobre la que se asienta practicamente la gran 

mayoria de las urbanizaciones turisticas de Maspalomas. Estan situados en la zona de 

desembocadura del Barranco de Fataga, concretamente en su margen oriental. Estrati- 

graficamente se observa que estos sedimentos son posteriores a todas las formaciones 

volcanicas y sedimentarias de los Ciclos | y Roque Nublo (aflorantes en el area) siendo, 

por otra parte, anteriores a los sedimentos holocenos asi como a los depésitos de la 

“terraza baja”. 

Son materiales detriticos, muy groseros, constituidos por gravas y arenas poco cemen- 

tadas con tamanos comprendidos entre pocos cm. (1-2cm.) y bloques casi de 1 m. de 

didmetro. La potencia del depdsito llega a superar los 12-15 m. estando superficialmente 
recubiertos por una delgada capa edafica constituida por arenas de tonos marronaceos. 

En el extremo septentrional de este afloramiento se ha descubierto una necrépolis al 
realizar las obras de la variante de Maspalomas. En el momento de elaborar la cartogra- 

fia, se estaba procediendo al levantamiento de los restos por parte de miembros del 
Museo Canario dirigidos por J.L. Rodriguez. 

3.1.4.- Terraza baja. Depositos de arenas y cantos. (25) 

Estos depositos, como su nombre indica, estan constituidos por materiales detriticos 
gruesos situados en la zona de desembocadura del Barranco Fataga, y constituye el nivel 

inferior de terraza situado a apenas unos metros de altura sobre el cauce actual del 

barranco. 
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E! afloramiento de la margen occidental tiene una forma alargada en sentido N.-S. 

con una longitud de casi 2 km. y una anchura media de 250 m. La potencia observada 

apenas supera los 3 m. visibles, en las labores realizadas para la construcciéon de aparta- 

mentos. En estos puntos se observa un depdsito de arenas gruesas y cantos rodados con 

tamanos diversos (3-30 cm.). La naturaleza de los fragmentos es muy variada observan- 

dose cantos de sienitas, traquitas, fonolitas, ignimbritas, basaltos, basanitas y tefritas, 

si bien los mas abundantes son los términos fonoliticos e ignimbriticos. 

En la margen oriental del barranco el afloramiento presenta una forma en planta seu- 

dotriangular, con una superficie de casi 2 km?; gran parte de ella esta ocupada por el 

campo de Golf de Maspalomas, asi como por numerosas urbanizaciones turisticas que 

dificultan la visualizacion del depésito. Con todo, los materiales son practicamente idén- 

ticos a los observados en la margen opuesta. 

3.2.- SEDIMENTOS HOLOCENOS Y ACTUALES. 

3.2.1.- Depositos de suelos. (26) 

Esta unidad ocupa una extension muy reducida, limitandose a unos afloramientos lo- 

calizados en el Liano de la Gorra, en el Lomo de Maspalomas y en una pequefa depre- 

sion al sur de Las Presas de Hoya Fria y Curbelo. Todos estos materiaies se hallan distri- 

buidos en la franja central de la Hoja, si bien el ultimo afloramiento mencionado esta 

desplazado hacia el O. 

En los dos primeros casos, se trata de un depdsito poco potente, desarrollado sobre 

los “tableros fonoliticos”, que ocupa las areas deprimidas en las cuales se acumulan li- 

mos arenosos de color marrén con cantos dispersos de fonolitas angulosas, de muy di- 

versa granulometria. La alternacién debe tener lugar “in situ” ya que los fragmentos 

fonoliticos no evidencian haber sufrido ningun tipo de transporte. La potencia observa- 
da es inferiora 1 m. 

En el afloramiento situado al sur de la Presa de Hoya Fria se ha cartografiado conjun- 
tamente un depésito que presenta caracteristicas algo diversas y confusas, ya que se 

indentan materiales de ladera con un fondo de vaguada indiferenciado, todo ello recu- 

bierto por una costra de materiales edaficos que en algin punto llega a alcanzar 20 
cm. de espesor. 

3.2.2.- Coluviones y derrubios de ladera. (27) 

Estos depositos se localizan fundamentalmente en las laderas de los principales ba- 

rrancos de la Hoja, alcanzando su mayor desarrollo en los Barrancos de Fataga, Los Vi- 

centes y Arguineguin. Ocasionalmente constituyen un recubrimiento tan delgado que 

se ha optado por suprimirlos en cartogra#ia para dar mayor énfasis y continuidad a las 
formaciones geoldgicas infrayacentes. ~ . 
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Estan constituidos por una acumulaciéon caética de cantos y bloques angulosos y su- 

bangulosos, muy heterométricos. Asi, se pueden observar desde cantos de tamafos cen- 

timétricos hasta bloques de varios metros. La naturaleza de estos cantas depende, como 

es logico, de la composicién de las [aderas sobre la que se asienta el depésito. En general 
predominan los componentes salicos, y, sobre todo, en la mitad oriental, son casi exclu- 

sivamente de naturaleza fonolitica salvo en los depdsitos asociados al volcdn de Tabai- 

bas (basanitas). 

En planta presentan formas “triangulares o de abanico” con el vértice mas agudo 

apuntando hacia la cabecera del dep6sito. La potencia aumenta también desde la zona 

de cabecera, observandose como, en ocasiones, el depésito ha sido cortado por la red 

de drenaje actual. Asi, en las proximidades de El Sao, en el Barranco de Arguineguin, 

se observa como el barranco ha seguido encajandose (al menos 6 m.) dejando al des- 

cubierto los depositos de ladera y parte del antiguo cauce; por debajo aparecen las co- 

ladas de la formacién basaltica del Ciclo |I. 

En las laderas del Barranco de Fataga estos depdsitos se hallan sobre materiales de 

deslizamientos gravitacionales, estableciéndose la separacién entre ambos por la rotura 

de pendiente observada en la ladera, lo cual da idea de la diferencia de edad entre 

ambos depdsitos. Ademas, estos coluviones, en algunos casos, estan practicamente des- 

provistos de vegetacion, estando constituidos casi exclusivamente por cantos y bloques 

de ignimbritas y lavas fonoliticas. 

En el sector oriental de la Hoja, estos materiales se hallan distribuidos fundamental- 

mente en las laderas correspondientes a los tramos finales de los barrancos del area, ya 

que éstos presentan un encajamiento muy acusado en los otros tramos, impidiendo el 

establecimiento de depdésitos en laderas tan escarpadas. Estan constituidos Unicamente 

por fragmentos de lavas fonoliticas con tamafios variables entre unos pocos cm. y 50-60 

cm. : 

3.2.3.- Depdsitos de barranco. (28) 

Esta unidad esta desigualmente representada en esta Hoja, concretdndose la mayoria 

de los afloramientos en la mitad occidental de la misma y en la franja costera del drea 

oriental. Este hecho puede deberse a la relativa juventud de los barrancos del area 

oriental, lo cual implicaria que los mismos centran su actividad en el aspecto erosivo, 

dejando tan s6lo depdsitos en su parte final, préxima a la costa. Dentro de este grupo 

de barrancos se podrian citar, de E-O. los siguientes: Barrancos de Berriel, de fa Monta 
Berriel, del Tarajalillo, del Aguila, Cafiada de San Agustin y de Las Fuentes. Todos estos 

barrancos presentan direcciones norteadas y, salvo los dos citados en primer lugar, el 
resto atraviesa s6lamente materiales fonoliticos, estando constituidos los depésitos ob- 

servados por arenas y gravas, de diversa granulometria, siempre de naturaleza fonoli- 

tica. Por el contrario, en los depdsitos observados en los Barrancos de Berriel y de la 

Monta Berriel (en las proximidades del Aerocub) abundan tanto los componentes de 
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naturalea basica como sélica, ya que el aluvial presenta muchos aportes del Edificio Ta- 

baibas (de composicion basanitica). 

Como se ha comentado anteriomente, en el sector occidental se localizan los barran- 

cos que presentan mayor acumulacién de depésitos. Estos adoptan una disposicién ra- 

dial respecto al centro de la isla, con orientaciones preferentes en sentido N.-S. Ocasio- 

nalmente, algunos tramos de estos barrancos presentan ligeras desviaciones con respec- 

to a la direccién sefialada. A continuacién se describen los barrancos mas importantes 

de este sector, comenzando de E. a O. 

El Barranco de Fataga es uno de los mas importantes de la isla; recorre la Hoja de 

N-S. dividiéndola practicamente en dos mitades. Como dato curioso puede mencionarse 

la disimetria de su cuenca de recepcion, ya que mientras en la margen oriental casi no 

recibe ningun barranco subsidiario, en el lado opuesto va recogiendo las aguas y/o de- 

positos de los Barrancos de Los Vicentes, La Data, Chamoriscan, el Negro y La Tabaquera. 

Estos barrancos, aunque subsidiarios del de Fataga, presentan depdsitos bastante conti- 

nuos a lo largo de todo su recorrido. Debido al hecho apuntado anteriormente, en la 

zona de desembocadura, el Barranco de Fataga alcanza una anchura de casi 1 km., con 

una potencia de depésitos superior a 5 m. Estos estan constituidos por arenas y gravas 

heterométricas de muy diversa naturaleza, si bien predominan los componentes salicos. 

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

s6lo aflora parcialmente ya que en muchos puntos constituye el limite entre las Hojas 

de Arguineguin y Maspalomas. Al igual que en el de Fataga, su tramo final es el que 

presenta mayor anchura (cerca de 800 m., en algunos puntos préximos a la desemboca- 

dura). En el tramo cercano al borde septentrional de la Hoja, se observa que el barranco 

ha continuado encajandose en épocas recientes, como prueba la existencia de pequefios 

retazos de aluviales “colgados” a varios metros del cauce actual. Estos afloramientos, 

no cartografiables a esta escala, dan idea de la potencia que debi6 tener el aluvial, en 
ocasiones superiores a 5 m. 

El depésito esta constituido por arenas y gravas heterométricas de muy diversa natu- 

raleza, lo cual no es de extrafar, dada la gran extension de su cuenca de recepcion. Asi 

se pueden encontrar, desde sienitas a basaltos de diversos tipos, pasando por toda una 

gama de rocas salicas (traquitas, vitrofidos, ignimbritas y fonolitas) del Ciclo I.- - — 

3.2.4.- Dunas y rasa marina “Erbanense”. 29 

En el extremo sur de la Hoja (y también de la isla) se localiza el mayor campo de dunas 
de la isla de Gran Canaria, con una superficie aproximada de 3-4 km2 

Se trata de un campo de dunas fésiles que “reptan” y casi recubren la parte inferior 
del nivel de terraza de cota 50 m. Asimismo se observa que son ligeramente posteriores 

al Holoceno superior marino (“Erbanense”) ya que estos depdsitos marinos aparecen 
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formando un cordon litoral o rasa marina holocena (NADAL y GUITIAN (1983)) que po- 
dria indicar la posicién de la costa en ese momento y que es rebasado y recubierto por 

las dunas. Estas, estdn constituidas por arenas muy finas de color marrén-grisaceo. La 

potencia media es de unos 5-10 m. si bien en ocasiones llegan a alcanzar 20 m. E] estado 

de conservacion es muy bueno, no existiendo practicamente nada de vegetacion y pu- 

diendo apreciarse la clasica morfologia en media luna. 

Estos depdsitos han sido ampliamente estudiados por MARTINEZ (1985) y MARTINEZ 

et al. (1986) los cuales clasifican las dunas que constituyen el campo, en cuatro tipos: 

1 - dunas transversales del NE. 

2 - dunas transversales del SE. 

3 - dunas tipo barjan del NE. 

4 - dunas tipo barjan del SE. 

Estadisticamente se observa que son los vientos del NE. los dominantes, puesto que 

las dunas transversales del NE. representan casi un 60%. Asimismo, los barjanes (tam- 

bién del NE.) constituyen casi un 30% de las dunas registradas. Esto indica un buen apor- 

te de arena desde la Playa del Inglés (situada al NE. del campo dunar) ya que las dunas 

orientadas segun este régimen de vientos representan un 85% del total. 

Como es caracteristico en este tipo de depésitos se encuentran estructuras tipicas de 

estratificacion cruzada y rizaduras 6 “ripple-marks”. Ademas, ocasionalmente, hay lami- 

nacién subparalela en los minerales pesados. 

3.2.5.- Playas de arenas y de cantos. (30) 

En esta Hoja se situan un gran numero de playas, la mayoria de las cuales han sido 

aprovechadas para el desarrollo del sector turistico. Esto ha provocado que, ocasional- 

mente, se hayan realizado construcciones bien para proteger la playa, bien para el ama- 

rre de embarcaciones deportivas (como ocurre en Pasito Blanco). 

La mayoria de las playas estan constituidas por arenas finas de tonos grises, si bien 

en muchas de ellas existen cordones de cantos con tamafios comprendidos entre 5-25 

cm. por término medio. A continuacion se describen las playas mas importantes, comen- 

zando de O. a E. 

La Bahia de Sta. Agueda es una pequefa playa de arenas grises localizada en la de- 

sembocadura del Barranco Cafiada del Galedn. Tiene una anchura muy reducida de ape- 

nas 20 m., existiendo en la parte trasera una barra de cantos rodados con tamanos me- 

dios del orden de 4-30 cm. 

Al NO. de la Punta de Las Carpinteras hay una playa de arenas de dimensiones meno- 
res a la mencionada anteriormente. Al E. de este punto, en la desembocadura del Ba- 

rranco del Carginstero, aflora una pequena playa de cantos, desarroflada sobre las bre- 
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chas Roque Nublo. 

En la bahia situada inmediatamente al O., se halla situada una playa de arenas grises 

que queda bastante protegida por los espigones fonoliticos ya mencionados. A conti- 

nuacién del espigén fonolitico de la Punta del Cometa (al E.) aparece una reducida pla- 

yita de dimensiones casi incartografiables. 

La Playa del Hornillo, situada en las inmediaciones del puerto deportivo de Pasito 

Blanco, tiene una longitud de unos 300 m. y esta constituida por arenas finas, salvo su 

parte mas interna, integrada por un cordén de cantos rodados de diversos tamanos. 

Las Playas de las Meloneras y de Las Mujeres estan orientadas segun una direccién 

NO.-SE. y se extienden en una zona de casi 2 km. si bien sus dimensiones respectivas 

son de 300 y 800 m. correspondiendo el resto a una “rasa jandiense” y a un cordén de 

sedimentos del Ciclo Roque Nublo. 

En la zona de Maspalomas-Playa del Inglés, ocasionalmente resulta dificil establecer 

la separacion entre las arenas edlicas y lo que en si seria la playa, ya que las arenas 

edlicas en el borde del mar estan algo retrabajadas y ademas se ha desarrollado un es- 

trecho cordén playero constituido por cantos. El extremo norte de este sector (popular- 

mente conocido como Playa o Bahia del Inglés) si se ha cartografiado como playa, en 

una extension de casi 1 km. de longitud. 

La Playa de Las Burras se halla situada al NE. de la desembocadura del Barranco del 

Toro. Esta constituida por arenas y cantos y se extiende unos 300 m. aproximadamente. 

Entre la Punta de las Burras y el vértice Besudo se halla localizada la playa de San 

Agustin, la cual tiene una longitud aproximada de unos 700 m. En esta misma zona, 

en las inmediaciones del Morro Besudo, hay dos pequefias playas casi incartografiables. 

En la desembocadura del Barranco del Aguila se situa la playa de igual nombre. Se 

trata de una playa de cantos con una pequena zona de arenas de apenas 15 m. de an- 

chura. 

Por ultimo, en las proximidades del aeroclub se localiza una pequena playa, cuya ca- 

racteristica principal es la gran abundancia de cantos basicos provenientes del Edificio 

Tabaibas. Es conocida como Playa del Tarajalillo. 

3.2.6.- Depésitos antrépicos. (31) 

En este epigrafe se sefalan unos depositos detriticos cadticos provocados por la ac- 

cion humana sobre el medio natural. Esta accion se ha dejado sentir fundamentalmente 

en la zona turistica préxima a la costa, si bien en este apartado sélo se han cartografiado 

dos afloramientos que son los que presentan mayor entidad y potencia. Estos se hallan 
localizados en las proximidades de Maspalomas, exactamente al norte de los P.K. 56 y 
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53 de la ctra. C-812. 

Los materiales que a continuaccion se describen se encuentran adosados en los bordes 

de la terraza a 50 m. (unidad 24 de leyenda) y descansan sobre depésitos de fondo de 

barranco. Se trata de materiales detriticos constituidos por arenas y cantos de granulo- 

metria variable sin ninguna ordenacién interna, que han sido removidos y acumulados 

en esta zona durante la realizacién de obras de construccidn y/o de infraestructura. La 

naturaleza de los cantos es casi exclusivamente de lavas e ignimbritas fonoliticas, siendo 
la potencia del depdsito variable, pero en ningun caso superior a 10 m. 

4.- TECTONICA. 

Dado el caracter marginal que tiene el area donde se ubica la Hoja, los elementos 

volcano-estructurales que aparecen ligados a las formaciones principales son pocos, ya 

que éstas, por proceder de un volcanismo insular central, sélo exhiben aqui las facies 

distales. 

La tectonica de la Hoja de Maspalomas esta representada por tres tipos de eventos 

geoldgicos: elementos volcano-estructurales propios, tales como conos, alineaciones de 

conos, buzamientos de coladas; otros elementos tecténicos, como fracturas, no asocia- 

das directamente con emisiones volcanicas; movimientos de la isla en la vertical. El pri- 

mero lo forman aquellos elementos como fisuras, conductos verticales, etc., que el mag- 

ma ha aprovechado para emitirse. Los ultimos quedan reflejados en los niveles de sedi- 

mentos marinos aflorantes a lo largo de la costa, que son continuacién de los que se 

extienden, discontinuamente desde la ciudad de Las Palmas. 

Tanto la descripcidon, como fa evolucién espacio temporal de cada uno de estos ele- 

mentos, se hace a continuacion de forma cronoldgica, segun los ciclos existentes en la 

Hoja. 

Ciclo 1.- La formacion basaltica s6lo afloran en sus facies distales y, ademas, en poca 

superficie. Lo Unico destacable desde el punto de vista tecténico es la presencia de una 

falla normal, con direccién N115°E., en el Barranco de Arguineguin, a la altura de E| 

Sao. Este tipo de fallas parece ir asociada con los procesos de hundimiento de la parte 

central del edificio estratovolcanico, durante los momentos de generacion de la Caldera 
Tejeda, ya que la falla aqui detectada, afecta a todo el apilamiento basaltico e, inclusive, 

a los niveles del vitréfido riolitico. Fallas perimetrales de este mismo tipo deben ser fre- 
cuentes en otros lugares de la isla, pero las emisiones salicas posteriores las han debido 
cubrir, 

En cuanto al buzamiento de las lavas, éstas buzan sunhorizontalmente con una ligera 
inclinacién hacia el exterior de la isla, segun una componente SSE. No hay centros de 
emision de esta formacién en la Hoja. 
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Tanto la formacion traquitico-riolitica como la fonolitica estan representadas sélo por 

las facies distales de sus coladas (lavicas y piroclasticas) las cuales buzan periclinalmente 

hacia el mar. Todos los centros de emisidon se encuentran en las hojas del norte (Sta. 

Lucia y San Bartolomé de Tirajana). Respecto a los elementos fisurales, sélamente aflora 

un dique fonolitico al sur de la Punta de la Guancha, con direccion N160°E. vertical que, 

realmente, esta bastante desconectado de las areas de emision principal, salvo que, lo 

que se ha cartografiado como un pitén fonolitico en la parte baja del Barranco de La 

Data, justo en la prolongacién sur del dique, sea un auténtico centro eruptivo antiguo. 

Ciclo Roque Nublo.- La formacion de El Tablero se emitié segun una fisura de direc- 

cién N160°E. y longitud de unos 2 km. de la cual surgié gran cantidad de lava (varias 

coladas apiladas) y sobre la que se formaron varios conos de cinder. La presencia de 

esta fisura de edad Roque Nublo en este area de la isla es un poco anémala ya que, 

mayoritariamente, todos los centros de emisién del ciclo se encuentran en el sector cen- 

tral. Considerada aisladamente, esta alineacién no significa nada especial, pero si la con- 

templamos dentro de la tecténica global del Ciclo Roque Nublo a escala insular, se pue- 

de observar que, tal vez, esté relacionada con la estructura radial filoniana del estrato- 

volcan principal del Ciclo. Lo que resulta extrafio es que s6lo exista esta fisura. 

Por su parte, el Edificio Tabaibas esta aislado, y no se conoce la direccidon estructural 

que control6 su emision. 

En el Miembro superior de la Formaciéon detritica de Las Palmas, se han localizado 

pequefios niveles de origen marino que, hoy en dia, se encuentran elevados unos pocos 

metros sobre el nivel del mar. Este hecho refleja claramente la existencia de movimien- 

tos ascendentes de la costa sur de Gran Canaria desde los tiempos pliocenos, aunque 

con un gradiente de subida menor que en la parte norte donde niveles equivalentes se 

encuentran a cotas mas altas. Se deducen, por tanto, ascensos desiguales para la costa 

norte y sur, o posibles basculamientos de la isla. 

Sedimentos cuaternarios.- Nuevamente, la presencia de las rasas jandiense (100.000 

anos) y erbanense (2.000 a 4.000) hablan de la existencia de progresivos movimientos 

verticales de la costa. Si se tiene en cuenta que la rasa primera se encuentra a 0 m. o, 

incluso, a veces, por debajo del nivel del mar, mientras que en el norte de la isla se 

halla a 4-6 m. de altura, no cabe duda de que, la unica explicacién posible para esta 

diferencia de cota actual es la de admitir ligeros basculamientos de la isla. Con los de- 

positos erbanenses sucede una cosa semejante, pero algo menos llamativo. De todo ello 

se concluye que, parece en parte probado la existencia, desde tiempos pliocenos, de mo- 

vimientos diferentes entre la costa norte y sur de Gran Canaria, traducidos en un posible 

basculamiento general de la ista. No hay que descartar respecto a este punto, que la 

diferencia de cotas se deban a escalones tecténicos y no a basculamientos. Por tanto, 

las causas exactas de este fenébmeno es una cuestion todavia por discutir y estudiar mas 
a fondo. 
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5.- GEOMORFOLOGIA 

5.1.- MATERIALES 

La superficie de esta Hoja esta ocupada, fundamentalmente por dos tipos de materia- 

les. Predominantemente por ignimbritas y lavas fonoliticas del Ciclo I, que alcanzan los 

2/3 de la superficie total. El resto de la Hoja se halla ocupada por coladas de nefelinitas, 

basanitas y brechas R.N., correspondientes al Ciclo Roque Nublo. No existe representa- 

cién en esta Hoja, al menos ocupando superficies de valor geomorfolégico de otras uni- 

dades litovolcanicas. Al final de este capitulo se incluye una reducciéon del mapa geo- 

morfolégico realizado a escala 1:25.000. 

La respuesta geomorfologica de las ignimbritas y lavas fonoliticas ante los procesos 

erosivos es muy homogénea, al tratarse de litologias muy compactas, en las que no exis- 

ten apenas intercalaciones con diferentes resistencias a la erosién-alteracion hace que 

produzcan un relieve diferenciado. 

Por otra parte, la misma forma de apilamiento de estos materiales, en capas, da lugar 

a una morfologia suavemente inclinada hacia el sur, que en parte aln se conserva en 

el momento actual y que es la base del relieve en gran parte de la Hoja. Esa morfologia 

monoclinal incial es la responsable igualmente del sistema de incision de la red fluvial 

en esa unidad, con valles profundos y estrechos dominados por paredes verticales de 

hasta 100 m de desarrollo en aglunos casos. 

Los materiales que ocupan el tercio oeste de la Hoja, mucho mas modernos, conservan 

mucho mejor su morfologia volcanica, y aunque menos compactos que las fonolitas del 

Ciclo I, y por tanto mas facilmente erosionables, destaca claramente el relieve desarro- 

llado sobre los materiales del Ciclo R.N., con formas redondeadas, globulares, claramen- 

te de origen volcanico. También en estos materiales se ha producido una fuerte incision 

de la red que da, sin embargo, formas mas amplias, de paredes mas tendidas que en 

los valles desarrollados sobre fonolitas de! Ciclo I. En el fondo de estas depresiones apa- 

recen muy frecuentemente los materiales del Ciclo I. 

Mencion aparte debe hacerse del profundo Valle de Arguineguin que (ver Hoja de 
Arguineguin) verosimilmente puede tratarse de un relieve heredado y de edad por tan- 

to mas antigua que la mayor parte de la red de drenaje de la Hoja (tal vez coetdneo 
del Barranco de La Data y Fataga-Vicentes. 

5.2.- FASES GENERATIVAS DEL RELIEVE. 

El relieve de partida para esta Hoja es sin duda el que corresponde a la Unidad del 
Ciclo | representada mejor aqui. Su extensién a toda la superficie de la Hoja, aun a las 

zonas superficialmente ocupadas por el R.N. La incisién posterior del gran plano inclina- 
do que corresponde a esta unidad (similar a la superficie de la Hoja de Arguineguin y 

a la mitad oriental de la Hoja de Mogan, ha sido arealmente poco efectiva, restringuién- 

dose a zonas muy lineales coincidentes aproximadamente con las redes de drenaje ac- 
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tual. Este hecho es especialmente evidente en la mitad este de la Hoja de Maspalomas, 

en donde pueden reconocerse, sino depdsitos, una serie de planos escalonados, y aun 

restos de cauces abandonados, en su mayor parte parelelos a los que funcionan en la 
actualidad y que indican la antiguedad de la superficie de las fonolitas del Ciclo I. No 

existe ningun criterio de edad absoluta para datar esta superficie, ya que tanto el caso 

del volcan Tabaibas (Ciclo R.N.), como los de los conos piroclasticos del Lomo Pajaritos, 

parecen fosilizar un relieve previo (al ciclo R.N.), muy similar a lo que en nuestra carto- 

grafia se designa como S-1, y no permiten hablar de esta superficie mas que pre R.N. 

Sin embargo, la préactica generalizacién de la misma a toda la Hoja de Maspalomas, con 

su prolongacién en las Hojas adyacentes, y la identificaciéon de restos de cauces abando- 

nados y superficies que pueden calificar como terrazas erosivas, parecen confirmar la 

S-1, como la superficie inicial de partida. 

A pesar de la existencia de los conglomerados fonoliticos que se asocian a estas rocas 

volcanicas, no se puede precisar mas en lo referente a la superficie S-1 ya que en el 

campo se observa que estos conglomerados se comportan solidariamente con el resto 

de los materiales volcanicos del Ciclo I. 

Contrasta, sin embargo la diferente extensiéon de la Formacién Roque Nublo a uno y 

otro lado del Barranco de Arguineguin lo que puede corresponder a un paleorrelieve 

para este eje de drenaje (Barranco de Arguineguin), que en los primeros momentos se 

situaria mas al este de su disposicion actual, y que habria sido fosilizado por las emisio- 

nes del Ciclo R.N. El encajamiento y migracién hacia el oeste dejaria las cosas en su si- 

tuacion actual. La disposicion de la serie del Ciclo R.N., en la confluencia de los Barrancos 

de La Data y del Palmito (El Tablero), parece apoyar también esta idea de un relieve 

previo deprimido para esa zona de la Hoja, y que puede relacionarse con la linea de 

drenaje ahora canalizada por el Barranco de Arguineguin y por el Barranco de La Data, 

que son las lineas de drenaje con mayor entidad. 

En una etapa posterior se produce una nueva incisién de las superficies generadas 

durante el Ciclo R.N., asi como continta el proceso erosivo en las redes de drenaje pre- 

vias al Ciclo R.N. desarrolladas sobre las fonolitas Ciclo | {(no se han considerado aqui 

los episodios erosivos intra Ciclo R.N. correspondientes a los depésitos del miembro su- 

perior de la Formacion detritica de Las Palmas). 

A esta etapa pueden corresponder el progreso de la incisién en los barrancos de Ar- 

guineguin, Data, Fataga, Toro, Tariscal, Berriel y Hondo, asi como la incisién en las co- 

ladas del Edificio Tabaibas y la migracion hacia el oeste de la red de drenaje principal 

del Barranco de Arguineguin. En aglunos casos, Barranco del Tariscal se conservan su- 

perficies identificadas como terrazas erosivas, correspondientes a este periodo de inci- 

sién post Ciclo R.N. 

La inexistencia de depésitos aluviales como en las Hojas adyacentes (Castillo de Rome- 
ral, Arguineguin), asociados sobre todo a la fase post Ciclo R.N., no aparecen aqui repre- 
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sentados mas que en la confluencia de los Barrancos de la Data, Fataga, en la zona del 

arenal de Maspalomas, y que se han identificado como el retrabajamiento, al menos 
parcial, de los depdsitos arrastrados por esas lineas de drenaje como ya antes se ha in- 
dicado de edad pre Ciclo R.N. También en este caso, como sucedia en la desembocadura 

de otras redes de drenaje de Hojas adyacentes (Arguineguin, Aglimes, Telde), la incur- 

vacion de las isobatas en la plataforma adyacente a la costa parece confirmar nuestra 

interpretacién para la zona del arenal de Maspalomas, como un antiguo delta fosilizado 

en superficie por depésitos de origen edlico-marino. (HAUSEN MACHIN, A (1987)). La 

escesiva antropizacién de la zona impide deducir mayores precisiones al respecto. Por 

lo que se refiere a otros datos deducibles de la linea de costa, la inexistencia de depo- 

sitos marinos fésiles reco- nocidos hasta el momento no permite ninguna deduccién en 

este sentido. En la cartografia que a continuacion se adjunta se han sefalado una se- 

rie de replanos (S-2 y S-3), a 50 y 100 m de altura sobre el nivel actual del mar, que se 

han considerado como de probable origen continental (superficies erosivas ligadas a la 

red aluvial), pero no forzosamente relacionadas con niveles eustaticos positivos. 

En este sentido no parece ser muy aventurado, sin embargo, correlacionar la forma- 

cién del arenal de Maspalomas con los episodios edlicos que dan origen a las placas 

eodlicas de Gando-Tufia y Arinaga, en este lado oriental de la isla y de Punta Géngora 

en el oeste (Hoja de Vecindad de Enfrente) y también probablemente del arenal de Ba- 

haderos en la costa norte (Arucas), y el arenal de la Ciudad de las Palmas, (cubierto en 
parte por la ciudad) y que corresponderian a una oscilacion eustatica negativa del mar. 

5.3.- PRINCIPALES FORMAS DIFERENCIABLES EN ESTA HOJA. 

Las formas destacables por su interés en el ambito de esta Hoja se clasifican en dos 

grupos: Macroformas, con dimensiones medias del orden del centenar de metros y Mi- 

croformas, con dimensiones medias de orden métrico. También se clasificaran con arre- 

glo al dominio geomorfolégico en el que se situan o donde han sido generadas: volca- 

nico (dadas las caracteristicas de la isla), continental (p.e. fluvial) y marino (o mixto). Se 

separan asi las formas puramente volcanicas de las demas, por razones evidentes, si bien 

en un principio la totalidad del relieve de la Hoja tiene un origen volcanico. Se hablara 

asi de formas continentales o marinas, cuando el retoque por los agentes exégenos ha 

sido lo suficientemente intenso como para modificar las caracteristicas morfoldgicas ini- 

ciales, evidentemente volcanicas, borrandolas total o parcialmente. 

5.3.1.- Formas volcanicas. 

5.3.1.1.- Superficies de colada. 

Aunque probablemente muy degradada, corresponderia a esta categoria de forma 

la superficie S-1, desarrollada sobre fonolitas del Ciclo I, y que constituyen la mayor par- 

te de esta Hoja. Es, sin embargo, sobre rocas del Ciclo R.N., donde se pueden reconocer 
formas de este tipo, sin ningtn tipo de dudas. Tal es el caso de los pequefos retazos 
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correspondientes al volcadn de Tabaibas, muy degradados por la erosién fluvial y marina 

(y también por la accion antrépica). 

También en el extremo O. de la Hoja, y correspondiendo igualmente al ciclo R.N. se 

pueden reconocer restos de superficies de coladas, la mas evidente correspondiendo a 
la morfologia plana de El Tablero, que corresponde con un topénimo a esa forma. 

5.3.1.2.- Conos volcadnicos. 

Son muy escasas y mal conservadas las formas de este tipo, y corresponden todas a 

rocas del Ciclo R.N. 

El caso del cono de Tabaibas es el mas evidente, y se conserva de el tan sélo la forma 

convexa, muy degradada por acarcavamiento. 

En otros casos (alineacién de conos de Lomo de las Moscas-Lomo Pajaritos), las formas 

se hallan mucho méas degradadas conservandose tan sélo de ellos una morfologia cénica 

poco diferenciada. 

5.3.2.- Formas continentales degradativas 

5.3.2.1.- Valles y barrancos de origen aluvio-torrencial. 

Corresponden a las fases erosivas, pre Ciclo R.N. y post Ciclo R.N. Debido a que se 

conserva un area bien desarrollada de la superficie pre Ciclo R.N. (o fini Ciclo 1), que no 

ha sido afectada posteriormente mas que por procesos degradativo (erosivos), pudiendo 

deducirse la evolucion de este tipo de formas, durante un intervalo de tiempo muy ex- 

tenso. (Desde el Mioceno hasta la actualidad). Asi se han cartografiado una amplia va- 

riedad de estas formas, desde valles (o barrancos) bien desarrollados, con profundidades 

de la incision de hasta 200 m. (o mas en casos del Barranco de La Data, Fataga, Argui- 

neguin), aunque normalmente sean mucho menos profundos. En general carecen en la 

parte alta de su trazado, de recubrimientos de aluvial importante, y sélo en su tramo 

final, aparecen recubiertos con sedimentos que les dan una caracteristica morfolgia pla- 

na. 

De mas interés es el caso de las formas de barranco fésiles, que han quedado clara- 

mente colgadas con respecto a la red de drenaje actual. Son sobre todo evidentes en 

la mitad este de la Hoja y se desarrollan exclusivamente sobre fonolitas. Su caracteristica 

mas distintiva es la de tratarse de valles alargados paralelamente a la red actual, pero 
con desembocadura en cascada (caidero), a alturas apreciables sobre el cauce actual 

(+50 m). Reciben el nombre de “cafadas” y las mas caracteristicas se sithan entre el 

Barranco del Toroy el Barranco del Tariscal. La pobreza (o aun inexistencia) de depésitos 

hace dificil la reconstrucciéon de las diferentes fases de incisién, con abandono subsi- 

guiente de tramos de la red de drenaje, que la continua incisién deja colgados. El inico 
criterio para reconocer estas formas es el geomorfolégico y en este sentido, el hecho 
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de que se desarrollan sobre la misma litologia, permite que no se pueda achacar estas 

formas a diferencias litolégicas. El proceso general que explica este abandono de tramos 

extensos de la red de drenaje es la captura y la migracién lateral de canales torrenciales. 

Tal circunstancia debié de acontecer en épocas tempranas en la evolucién de la red de 

drenaje (post Ciclo 1), pues en el momento actual, el encajamiento de la red es tan gran- 

de que hace imposible ese supuesto. Esto permite distinguir, desde un punto de vista 

relativo, distintos tipos de cauce con arreglo a su grado (edad) de evolucion. 

5.3.2.2.- Relieves residuales. (tipo mesa) 

La acumulacién en capas subhorizontales de coladas de fonolitas en la parte centro- 

este de la Hoja, da lugar a que, como consecuencia de la evolucién lateral de los valles, 

se produzcan en los interfluvios relieves tipo Mesa, o crestas alargadas con paredes la- 

terales escalonadas en los puntos donde existen intercalaciones de materiales mas resi- 

tentes a la alteracion. 

Son formas muy caracteristicas en el centro norte de la Hoja (Barranco de La Data, 

del Palmito, de Los Vicentes). Los casos de mejor desarrollo en esta Hoja son Montana 

del Rey, Monteleén, Alto de la Gorra, entre otros, que corresponden a relieves tipo 

Mesa.Las formas en cresta escalonada, se asocian a las antes descritas como prolongacio- 

nes y corresponden a una fase mas avanzada en la degradaciéon de las vertientes, en 

las que casi se ha producido la degradacion total de la “mesa”. En la mitad NE de la 

Hoja, el proceso no ha evolucionado tanto (menor competencia de la red de drenaje), 

por lo que se preservan zonas mas intensas de la plataforma fonolitica inicial. 

5.3.3.- Formas continentales agradativas 

5.3.3.1.- Depdsitos de vertiente, conos y coluviones. 

Se incluyen aqui todos los depositos de gravedad relacionados con los Barrancos de 

mayores dimensiones (Data, Fataga). Se relacionan con pies de escarpe subverticales, en 

donde una colada intercalada o superpuesta proporciona a la parte superior de la ver- 

tiente o a alguna intermedia, una resistencia superior a la alteracion. Se asocian a relie- 
ves tipo mesa, recubriendo los pies, o partes locales de estos. 

5.3.3.2.- Terrazas aluviales. 

No son depdsitos frecuentes salvo en los fondos de valle actual, para el caso de los 

grandes barrancos, donde se asocian al fondo de estos, sobre todo en su tramo final. 

En algunos casos, sin embargo, se conservan pequenos retazos, no cartografiables a la 

escala de este trabajo, de pequefas terrazas (parte final del Barranco Berriel), situado 

por encima del valle actual. Mas frecuentes son superficies identificadas y descritas como 

terrazas erosivas. 
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5.3.3.3.- Depésitos edlicos. 

Sin duda alguna los mas espectaculares en esta Hoja corresponden al arenal de Mas- 

palomas, en donde, sobre un abanico aluvial de los barrancos de la Data, Chamoriscan, 

Vicentes y Fataga (los mas importantes) se ha desarrollado un amplio sistema dunar. La 

elevada antropizacién del entorno de este arenal impide que se puedan deducir el tipo 

de relacién con el aluvial al que antes se hacia referencia. 

5.3.4.- Formas marinas 

5.3.4.1.- Playas y acantilados 

No existen caracteristicas dignas de mencién para este tipo de formas en esta Hoja. 

Microformas 

No existen caracteristicas dignas de mencién para este tipo de formas en la Hoja de 

Maspalomas. 

5.4.- TOPONIMOS EXISTENTES EN LA HOJA DE MASPALOMAS CON SIGNIFICADO GEO- 

MORFOLOGICO. 

Canada: cauce abandonado de torrente formado por una depresién alargada y poco 

profunda. (Cafiada del Acebuche, Cafniada Honda, de las Jarras. 

Degollada: collado (Degollada de las Salinas), del Burro, Ancha. 

Mesa: relieve residual formado por capas subhorizontales y con soporte superior plano. 

Mesa del Macho, de las Canadas, Mazagar, de Las Pardelas. 

Tablero: superficie plana de acumulacion de colada, El Tablero. 

Hoya: depresién semi endorréica, limitada por relieves residuales (Hoya de Toledo, Hoya 

fria. 

Lomo: relieve convexo y redondeado, alargado. Cono de los Pajaritos, Pajarero, de Los 

Balos, de Las Moscas, Arpén Blanco, etc. 

Llano: superficie de acumulacién de materiales diversos de topografia horizontal: Llano 

de la Gorra, El Llanillo. 

Barranco: cauce aluviotorrencial encajado de paredes subverticales. Barranco del Aguila, 

Hondo, Draguillo, Ahogados, Data, Fataga, Vicentes, Palmito, etc. 
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6.- PETROLOGIA. 

6.1.- CICLO | 

6.1.1.- Formacion basaltica 

6.1.1.1.- Coladas de basaltos olivinico-piroxénicos (3) 

Esta unidad aflora unicamente en el extremo noroccidental de la Hoja, ocupando una 

extension muy reducida, por lo que se remite al lector a las memorias de las Hojas de 

Mogan, San Nicolas de Tolentino y Vecindad de Enfrente en las cuales ésta formacion 

se halla extensamente representada. 

La serie es bastante mon6toma y uniforme, observandose en la parte inferior términos 

olivinico-piroxénicos, a veces de tendencia ankaramitica, que pasan hacia el techo a tér- 

minos plagioclasicos. La parte mas alta, ya en contacto con las unidades salicas del do- 

minio extracaldera, son ya de tendencia traquibasaltica. 

No se ha muestreado ninguna colada de basaltos olivinico-piroxénicos, describiendo 

a continuacién los otros dos tipos petrolégicos mencionados. 

Los basaltos plagioclasicos presentan una textura porfidica con fenocristales de pla- 

gioclasa, augita y olivino, inmersos en una matriz rica en microlitos de plagioclasa y cris- 

tales de augita con algunos opacos dispersos. 

Los fenocristales de plagioclasa son los mas abundantes, forman agregados o glomé- 

rulos y estdn zonados y maclados. Los de augita estan presentes en menor proporcion 

y los de olivino son de pequeiio tamafio y presentan iddingsitizacion. 

La matriz estd constituida por microlitos de plagioclasa maclada, cristales de augita 

y minerales opacos. 

En las coladas traquibasalticas los fenocristales son muy escasos, de plagioclasa idio- 

morfa maclada. 

La matriz esta constituida mayoritariamente por microlitos de plagioclasa, marcando 

el flujo, entre los que se encuentran augita, opacos y, en menor cantidad, pequefos 

cristales de olivino. Este presenta una incipiente alteraciéon en los bordes a productos 

sepentinicos. 

La textura es microporfidica traquitoide o, en ocasiones, microcristalina ligeramente 
afieltrada. 

6.1.2.- Formacioén traquitico-riolitica extracaldera 

6.1.2.1.- Toba vitrofifica riolitica. “Composite-flow” (4) 

En este apartado se describen las tobas vitrofidicas que constituyen la base de la for- 
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macion traquitico-riolitica extracaldera, asi como el nivel de tobas traquibasalticas situa- 

do al techo y que en conjunto constituyen un “composite-flow”. También se ha mues- 
treado un segundo nivel vitrofidico riolitico semejante al anterior, pero intercalado en- 

tre las ignimbritas (6) en el Bco. de Arguineguin. 

Las tobas basalticas-traquibasélticas tienen una textura tobacea; estan constituidas 

por fragmentos liticos escasos y de pequefo tamano, de composicion basaltica-traquiba- 

saltica. Ademas hay también grandes cristales de anortoclasa. La pasta es vitrea y esta 

constituida por feldespato alcalino y augita en menor medida. Los cristales de anorto- 

clasa a veces tienen rebordes de recrecimiento con frecuentes inclusiones de oxidos y 

opacos finos. 

Las tobas vitrofidicas, que constituyen el 1° y 2° nivel mencionado, se describen con- 

juntamente, pues presentan caracteres muy similares, si bien, en el nivel basal, son mas 

abundantes los fragmentos de roca, y ademas presentan menor caracter ignimbritico. 

Pueden considerarse como tobas traquiticas vitrocristalinas, con caracteristicas muy uni- 

formes y similares a las de la misma formacién en Hojas vecinas como Mogan Arguine- 

guin, S. Lucia, etc. 

Tienen textura tobacea (fragmentaria) con matriz vitrea, y algo ignimbritica, en el 

nivel superior. 

Los fragmentos liticos son escasos, de pequefo tamafo y composicion basaltica-tra- 

quibasaltica, En el nivel superior estan, en parte, deformados y aplastados. 

Los fragmentos cristalinos son muy abundantes y, en ocasiones, llegan al 50%. La ma- 

yoria son cristales de anortoclasa, alguno de los cuales estan rotos. En menor proporcion 

y tamano se observan cristales de anfibol marrén que, ocasionalmente, presentan inclu- 

siones de apatito. Los minerales opacos son muy escasos, idiomorfos, equidimensionales 

y de menor tamafo aun que los de anfibol. 

La pasta esta constituida por esquirlas vitreas (“shards”) soldadas de tonos grises. En 

muchas ocasiones, como por ejemplo en la muestra AG-2288, se observan texturas de 

desvitrificacién en las flamas pumiticas, donde da lugar a una textura criptocristalina. 

Esta muestra, al igual que la BM-1612 (también del nivel superior), tienen caracter ig- 

nimbritico. 

El anfibol marrén analizado por SCHMINCKE (1976) y CRISP (1984) es de tipo richteri- 

ta-edenita. Ademas esta Ultima autora indica la existencia de trazas de perrierita en este 

nivel vitrofidico, y que los fenocristales de anortoclasa son Or 15-20. 

6.1.2.2.- Coladas traquitico-rioliticas. (5) 

Como ya se ha comentado anteriormente, esta unidad ocupa una extensién muy re- 

ducida, habiéndose muestreado un afloramiento en la ladera oriental del Barranco de 
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Arguineguin. También se ha muestreado un pequefio retazo lavico incartografiable en 

el fondo del Baranco de Chamoriscan. 

Todas las coladas muestreadas tienen textura porfidica microcristalina, si bien, existen 

ligeras diferencias, pues, mientras algunas tienen caracter fluidal, otras son algo vesicu- 

lares. Modalmente se clasifican como traquitas vitreas. 

Los fenocristales son mayoritariamente de anortoclasa idiomorfa, algunos de hasta 2 

mm de tamafo. La augita esta presente en mucha menor cantidad y tamafo. 

La matriz esta constituida por microlitos de feldespato alcalino que en las muestras 

AG-2289 y 2301 (recogidas en el Barranco de Arguineguin) marcan el flujo; en otra de 

las muestras tomadas en este barranco (AG-2300), debido a su baja cristalinidad, sélo 

se observan opacos e intersticios siliceos. En esta muestra pueden obsevarse algunas ve- 

siculas de mayor cristalinidad en las cuales aparecen feldespato alcalino, egirina y anfi- 

boles sédicos intersticiales. 

Impregnando la matriz de forma intersticial aparece silice, si bien, en algunas mues- 

tras es dificil de reconocer. Ademas se observan algunos opacos escasos. 

6.1.2.3.- Ignimbritas, coladas piroclasticas y lavas intercaladas. (6) 

Esta formacion, aflorante en el cuadrante noroccidental de la Hoja, ha sido muestrea- 

da fundamentalmente en el fondo de los barrancos del sector, presentando unas carac- 

teristicas bastante uniformes. 

Las muestras corresponden a ignimbritas, fundamentalmente de composicion traqui- 

tica o traqui-riolitica, con texturas fragmentarias. En la mayoria de los casos son rocas 

soldadas, salvo en las muestras AG-2256 y AG-2267, localizadas respectivamente en los 

Barrancos de Chamoriscan y Los Vicentes, que son tobas traquiticas. 

En todos los casos muestreados, los fragmentos liticos son muy escasos y de pequeiio 

tamano, de composicion traquitoide. Los fragmentos mayoritarios son juveniles (pé6mez 

y “shards”). En muchos casos se observan texturas de desvitrificacién en las flamas pu- 

miticas, dando lugar a cristales prismaticos de feldespato alcalino que se disponen per- 

pendicularmente a las paredes del fragmento. También se observan finos cristales de 
egirina y alguno aislado de cuarzo. 

La matriz (o pasta) es muy fina y vitrea, destacando en ella los cristales de egirina de 
color verde intenso que ocasionalmente, forman pequefios agregados. Los cristales de 

mayor tamano son de anortoclasa idiomorfa. A menudo estan rotos y presentan golfos 
de corrosion por la matriz. También se eobservan cristales idiomorfos de anfibol marrén 

con zonacién en los bordes. Los autores que més han estudiado esta formacion desde 
el punto de vista mineralgico y geoquimico (SCHMINCKE (1976 y 1987), CRISP (1984) y 
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CRISP y SPERA (1987)) indican un contenido en Or del feldespato variable entre un 12% 
y un 34%, segun los “flows”, poniendo de manifiesto la existencia de ortopiroxeno en 
algunas coladas asi como la presencia de anfiboles de tipo richterita-edenita e inclusio- 
nes de perrierita. Estas inclusiones solo se han observado en las ignimbritas que apare- 
cen hacia la mitad de la sucesién, unidades X y A de SCHMINCKE (1987). En la primera 
unidad mencionada son también caracteristicos los grandes cristales de esfena. Los opa- 
cos son bastante escasos y forman tanto agregados alargados como cristales sueltos algo 
mas idiomorfos. 

6.1.3.- Formacién fonolitica. 

6.1.3.1.- Ignimbritas e Ignimbritas y lavas fonoliticas (7 y 8) 

Se describen en este apartado conjuntamente estas dos unidades ya que en la unidad 

de ignimbritas y lavas (8) practicamente sélo se han muestreado ignimbritas, siendo és- 

tas, desde un punto de vista petrolégico, idénticas a las de la unidad (7). Por otra parte 

en el apartado 6.1.3.5. se describiran tanto las coladas fonoliticas que constituyen la uni- 

dad (12) como estas lavas fonoliticas (8) intercaladas en la unidad aqui descrita. 

Los materiales muestreados afloran en toda la mitad occidental de la Hoja, en las la- 

deras de los barrancos principales del sector (Data, Palmito, La Negra, Chamoriscan, Fa- 

taga y Vicentes). 

En general son rocas con textura fragmentaria bien de tipo tobacea, bien ignimbriti- 

ca, siendo estas ultimas las mas frecuentes. Una de las caracteristicas mas tipicas para 

distinguir estas ignimbritas, de las de la formacién traquitico-riolitica, es el predominio 

de fragmentos llegando en ocasiones al 40%. Los fragmentos mas abundantes son los 

juveniles (pumiticos), muchos de ellos exhiben texturas de desvitrificacidon que originan 

la apariciéon de cristalitos de feldespato alcalino y egirinas, entre las flamas pumiticas. 

Estas flamas suelen medir unos 5-7 mm, si bien, ocasionalmente, alguna puede llegar a 

1 cm. También hay fragmentos pumiticos de menor tamafo que la media, pudiendo 

entonces confundirse con la matriz. Ademas de estos fragmentos juveniles citados, se 

encuentran liticos de composicion preferentemente fonolitica y, en menor, medida tra- 

quitoide. En ambos casos presentan tamanos pequefos, variando su proporcion de unas 

muestras a otras. Los fragmentos cristalinos son casi exclusivamente cristales de anorto- 

clasa idiomorfos, a menudo rotos y parcialmente corroidos por la matriz. Tienen tama- 

fos inferiores a 3 mm y presentan maclado caracteristico. Los cristales de biotita y esfena 

se encuentran en proporcidon muy escasa, presentando, la primera, oxidacion en los bor- 

des. También se han observado cristales aislados de carbonato. 

La matriz es vitrea de color marrdn oscuro, destacando en ella frecuentes cristales de 

feldespato alcalino dentro de una textura eutaxitica. El componente mayoritario de la 

matriz son cenizas muy finas y esquirlas vitreas (“glass shard”); también es muy abun- 
dante el material pumitico. 
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Es caracteristico en muchas de estas muestras estudiadas, la existencia de un bandea- 

do debido a la abundancia de pomez aplastado y estirado, que forma bandas claras al- 

ternantes con otras mas oscuras y finas constituidas por cenizas de la matriz. 

En conjunto las rocas se clasifican como ignimbritas o tobas fonoliticas. 

6.1.3.2.- Coladas basélticas. (9) 

Como se ha comentado en el apartado correspondiente a la descripcién de campo 

estas coladas s6lo afloran en la esquina nororiental de la Hoja, en el fondo del Barranco 

de los Ahogados, prolongandose escasamente en la vecina Hoja de Santa Lucia. 

Solo se dispone por tanto, de una muestra que se ha clasificado como basalto-traqui- 

basalto. La textura es porfidica microcristalina algo fluidal. Los fenocristales son mayo- 

ritariamente de augita titanada, microzonada e idiomorfa con tamarnos siempre inferio- 

res a 2 mm. Ademas existen algunos microagregados de pirixeno-plagioclasa y opacos. 

La matriz esta constituida mayoritariamente por microlitos de plagioclasa maclada, 

con disposicion fluidal. También se observan pequefos cristalitos de augita titanada y, 

en menor cantidad, opacos y olivino. Este ultimo mineral esta totalmente iddingsitizado. 

6.1.3.3.- Ignimbritas fonoliticas no soldadas. (10) 

Esta unidad aparece en el sector occidental de la Hoja extendiéndose en las vecinas 

Hojas de Arguineguin y Santa Lucia. S6lamente se han tomado tres muestras localizadas 

en los barrancos de Arguineguin, la Data y el Negro. 

Las tres muestras son muy similares, si bien la del Barranco de el Negro presenta algan 

fragmento de sienita y cristales de egirina en la pasta. En general se clasifican como 
tobas pumiticas litico-cristalinas en las cuales destacan, como fragmentos Iticos, fonoli- 

tas micro y criptocristalinas (algunas de ellas nefelinicas). Todas ellas se caracterizan por 

presentar una textura tobacea. 

Como se ha comentado anteriormente los fragmentos son muy abundantes principal- 

mente de pomez y de fonolitas micro y criptocristalinas. También hay algunos fragmen- 

tos salicos de composicion afanitica y otros de caracter ignimbritico. 

Todos estos fragmentos citados estan empastados por una matriz vitrea feldespatica 

dentro de la cual destacan cristales de sanidina (algunos de ellos rotos) y en menor can- 
tidad, placas de biotita-flogopita. 

6.1.3.4.- Brechas fonoliticas. (11) 

Esta unidad piroclastica aflora Unicamente en el sector occidental de la Hoja y se ex- 

tiende en las venicas Hojas de Arguineguin y Santa Lucia. Se han muestreado los aflo- 
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ramientos del Lomo de Ataja y de la ladera E. del Barranco del Palmito. Ambas son muy 

similares y se caracterizan por tener una textura tobacea, clasificAndose como tobas sé&- 

licas de composicion fonolitica, ya que, los fragmentos de esta composicion son los mas 

abundantes y de mayor tamano. En menor proporciéon hay fragmentos de ignimbritas 

fonoliticas muy soldadas que muestran texturas eutaxiticas, con fenédmenos de desvitri- 

ficacion. También se han encontrado fragmentos liticos, de naturaleza afanitica, y pre- 

sumiblemente de composicién salica. 

La pasta es vitrea y esta constituida por cenizas, esquirlas vitreas (“shards”) y cristales 

de feldespato alcalino. 

6.1.3.5.- Coladas fonoliticas. (12) 

Los episodios lavicos de esta formacién son en su mayoria fonolitas nefelinicas, desde 

el punto de vista modal (al estar este feldespatoide casi siempre en cantidades significa- 

tivas) o bien fonolitas simplemente, si es escaso. Geoquimicamente, no obstante, pue- 

den corresponder tanto a términos fonoliticos como traquiticos (ver los diagramas 

TAS). 

Se caracterizan por presentar una textura traquitica micro o criptocristalina marcada- 

mente fluidal y carcter afirico o escasamente porfidicos. Los fenocristales o microfeno- 

cristales, cuando existen, suelen ser muy escasos, principalmente de sanidina prismética 

o anortoclasa, en ocasiones de gran tamano, y se disponen orientados segun el flujo 

magmatico. En menor cantidad y tamano, y no siempre, aparecen cristales con este ca- 

racter, de anfibol sodico, nefelina cuadratica, augita egirinica, biotita con bordes de oxi- 

dacion e incluso hatiyna con formas seudohexagonales, pentagonales y cuadraticas (fo- 

nolita nefelinica halynica). 

La matriz fina, a menudo pseudovitrea, estd compuesta fundamentalmente por abun- 

dantes microlitos de feldespato alcalino orientados y rodeando a los fenocristales. Se 

encuentran en ella también frecuentes cristales de nefelina asociados a augita egirinica 

que intercrece a veces con anfibol, constituyendo en conjunto una textura agpaitica ca- 

racteristica de estas rocas alcalinas. A menudo la nefelina esta alterada a productos ar- 

cillosos marronaceos. De manera dispersa y aislada aparecen pequefios opacos y biotita, 

asi como haulyna azulada en alguna ocasion. 

Ademas de estos tipos lavicos comunes, aparecen en ocasiones tobas de tendencia au- 

toclastica, que parecen corresponder a procesos de autobrechificacion de las coladas, 

como alguna muestra en la ladera este del Barranco del Toro o en una pista al oeste 
del Barranco del Guincho. 

Los fragmentos que engloban son de fonolitas lavicas porfidicas o afiricas microcrista- 
linas con caracteristicas mineralégicas semejantes a las ya descritas y se disponen en una 

pasta de igual composicion. No se observan pémez ni texturas ignimbriticas que puedan 
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indicar un origen piroclastico de estos materiales. 

6.1.3.6.- Intrusiones y diques fonoliticos. (13, 1) 

Dentro de la Hoja sélo se ha cartografiado un potente dique fonolitico aflorante en 

el Lomo de los Leones y un pequeno afloramiento de caracter intrusivo? en el fondo 

del Barranco de la Data. 

El dique corresponde a una fonolita algo mas mafica que las lavas y parece también 

algo menos sédica que ellas, ya que no se observa nefelina. Tiene textura porfidica flui- 

dal. 

Los fenocristales no son muy abundantes, correspondiendo los de mayor tamaiio a 

prismas idiomorfos de anortoclasa. Suelen estar maclados (maclas en enrejado o Karls- 

bad) y ligeramente corroidos por la matriz. La augita presenta microzonado y una débil 

tendencia egirinica; asociados a ella hay algunos opacos de menor tamarno. El anfibol, 

es de pequefio tamafo, se encuentra en muy escasa proporcion y esta totalmente reab- 

sorbido. Sélo se ha observado un gran fenocristal de esfena, si bien en la matriz existen 

otros de pequefio tamaho. 

La matriz esta constituida por microlitos de feldespato alcalino (sanidina o anortocla- 

sa) orientados segun la direccion del flujo magmatico. suelen presentar maclas tipo 

karlsbad. La egirina presenta cristales alargados o aciculares, ocupando en muchas oca- 

siones los intersticios entre los cristales de feldespato. Los opacos se presentan como 

pequefos cristales equidimensionales o como impregnaciones en los intersticios. 

La muestra correspondiente al cuerpo intrusivo? mencionado tiene textura microcris- 

talina fluidal y corresponde modalmente a una fonolita nefelinica; es por tanto similar 

a la mayoria de las coladas muestreadas en esta formacion (fonolitas nefelinicas). 

En la roca destacan cristales idiomorfos (sin llegar a alcanzar el tamafio de fenocristal) 

de nefelina con secciones cuadraticas y rectangulares, rodeadas por intercrecimientos 
agpaiticos de egirina y anfibol sédico. Los opacos son pequeios y suelen aparecer en 

impregnaciones mas o menos irregulares. 

El flujo esta marcado por la gran abundancia de microlitos de sanidina prismatica o 
en listoncillos maclados. 
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6.2.- CICLO ROQUE NUBLO. 

6.2.1.- Formacién El Tablero. (15, 16) 

El apilamiento lavico que constituye el gran afloramiento del pueblo de El Tablero 

esta formado por coladas delgadas superpuestas de composiciones diferentes. Asi, la pri- 

mera colada de la sucesion, en la ladera meridional del Barranco de Chamoriscan es de 

composicién basaltica, con fenocristales de olivino idiomorfo-subidiomorfos (incipiente- 

mente, serpentinizados), dentro de una matriz rica en microlitos de plagioclasa, augita, 

con granualos de opacos dispersos ( a veces aglutinados con microagregados). La colada 

aflorante en el fondo del Barranco del Negro, también es basaltica, similar a la anterior. 

Sin embargo, las coladas superiores que ocupan la parte alta del apilamiento tienen 

composicién nefelinitica olivinica, con fenocristales de olivino (parcialmente alterados) 

y, en menor cantidad, de augita (microzonada, con ligera tendencia titanada), dentro 

de una matriz rica en augitas y opacos, con nefelina intersticial de cristalizacion difusa. 

Como minerales accesorios hay, a veces apatito, y biotita (muy escasa y de incipiente 

nucleacién). Muestras de bombas tomadas en dos conos de la alineaciéon de edificios, 

dieron igualmente composicién nefelinitica, pero con una textura vesicular hialopilitica. 

Es de suponer que son los salideros de las coladas descritas. 

Esta diferencia composicional observada entre las coladas de la formacion parece in- 

dicar que habria mas de un punto de emision: uno que emitié basaltos y otro (la alinea- 

cion de conos hoy visible) del que salieron las coladas nefeliniticas principales. 

6.2.2.- Edificio de Montana Tabaibas. (18, 19) 

Este edificio piroclastico (cono) asi como las coladas que de él se emitieron, son de 

composicion basanitica-basaltica, con fenocristales de olivino idiomorfo-subidiomorfo 

(iddingsitizado en los bordes) y augitas idiomorfas microzonadas, con algin nucleo de 

acmita. La matriz estd compuesta por microlitos de plagioclasa y cristales mas pequefios 

de augita, opacos y olivinos (totalmente iddingsitizados). Carbonato y ceolitas rellena- 

ron los intersticios y vesiculas. Los piroclastos del cono son de igual composicion. 

6.2.3.- Coladas aisladas sin asignar a centros de emision y planchones intercalados entre 

la Brecha Roque Nublo. (18) 

Se han muestreado algunos planchones lavicos intercalados entre la brecha. Son de 

composicion tefritoide con fenocristales de augita idiomorfa microzonada (a veces con 

nucleo acmitico), olivino y anfibol marrén, muy escaso. La matriz es rica en microlitos 

de plagioclasa, entre los que se encuentran augitas y granulos de opacos. De manera 

accesoria hay apatito y biotita (muy escasa y de cristalizaciéon postuma). No se ha llegado 

a observar haiyna, tan frecuente en este tipo de rocas, aunque, por el resto de la com- 

posicion y caracteristicas, el aspecto de la roca corresponde con el de las tefritas de este 
ciclo. 
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Los afloramientos aislados de lavas tienen los tres tipos composicionales mas frecuen- 

tes del ciclo: basanitas, tefritas y, en menor cantidad, basaltos. Las basanitas presentan 

textura porfidica con fenocristales abundantes de olivino idiomorfo-subidiomorfo y, 

mas escasos, de augita idiomorfa microzonada con algdn nucleo acmitico. En la matriz 

destacan, como minerales principales, augita y opacos, en menor cantidad hay plagiocla- 

sa de cristalizacion difusa y, a veces, plaquitas tardias de biotita. Hay vesiculas rellenas 

de ceolitas y carbonatos. 

Los basaltos son similares a los descritos en la formacién El Tablero, pues tienen feno- 

cristales de olivino y augita, en una matriz rica en microlitos de plagioclasa, junto a cris- 

tales de augita y granulos de opacos. También en la matriz hay olivino (totalmente i- 

ddingstizado), en cantidades escasas. 

El afloramiento del Km 14,7 de la carretera Maspalomas-Fataga, tiene una composi- 

cién tipicamente tefritica, con fenocristales de halyna (totalmente alterada), plagiocla- 

sa y augita, en una matriz rica en microlitos de plagioclasa (marcando flujo), augita y 

granulos de opacos. De manera accesoria hay apatito. 

6.2.4.- Facies deslizadas de la Brecha Roque Nublo. (20) 

Segun los afloramientos, esta brecha presenta composiciones monomicticas o polimic- 

ticas. Los planchones proximos a la estacion espacial de Maspalomas son brechas fono- 

liticas en la que todos los fragmentos liticos son de fonolitas hatynicas similares a las 

de algunos pitones fonoliticos del ciclo, aflorantes en las partes centrales de la isla. 

Estos fragmentos tienen fenocristales de sanidina, egirina, y hallyna (alterada) en una 

matriz traquitoide rica en sanidina. Como accesorios hay opaccos y esfenas. La pasta de 

la brecha tiene zonas criptocristalinas indiferenciadas, con esquirlas de sanidina y egiri- 

na. A veces, tienen cementacion de carbonatos secundarios. 

En la brecha polimictica, muchos de los fragmentos basicos, corresponden a términos 

tefriticos en los que destacan fenocristales de augita (idiomorfa-subidiomorfa de ten- 

dencia titanada) y plagioclasa. La matriz estd compuesta, habitualmente por, microlitos 

de plagioclasa y pequenos cristalitos de opacos, ademas de cantidades accesorias de 

hatiyna (a veces en fenocristales), anfibol marrén (en ocasiones reabsorbido), esfena, y 

apatito. ’ 

6.2.5.- Miembro superior de la Formacion Detritica de Las Palmas. Depositos de conglo- 

merados. (21) 

Se han muestreado algunos cantos basicos del depésito. Generalmente suelen corres- 
ponder a términos tefriticos en los que destacan fenocristales de plagioclasa (a veces 

en glomérulos), augita egirinica o augita, anfibol marr6n y haiyna, dentro de una ma- 

triz rica en microlitos de plagioclasa, entre los que hay cristales de augita, granulos de 
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opacos, en cantidades accesorias hay apatito y esfena. Ceolitas estan rellenando, ocasio- 

nalmente, intersticios. 

Las texturas de estas tefritas son variables, dede muy cristalinas. hasta casi hialopiliti- 

cas con matrices vitreas marrones en las que sélo destacan aislados microlitos de plagio- 

clasa. 

7.- GEOQUIMICA. 

Para caracterizar geoquimicamente las formaciones volcanicas representadas en el 

area, se dispone de 23 analisis quimicos de roca total; 21 de ellos proceden de la biblio- 

grafia y los otros dos fueron seleccionados durante la realizacién de la cartografia. 

De algunas formaciones el numero de andlisis es muy escaso, por lo que no es posible 

tener un conocimiento exhaustivo sobre su comportamiento global. Por ello, las gene- 
ralizaciones que se hagan sobre estas formaciones comprenderan informacién geoqui- 

mica conocida sobre ellas en otras areas de la isla. Por otro lado, la ausencia de un mayor 

numero de analisis se debe, en algunos casos, a la relativa homogeneidad que presentan 

las formaciones, no considerandose necesario un muestreo mucho mayor para un traba- 

jo de infraestructura geolégica como éste. En otros casos, el estado de alteracién de los 

materiales no los hace apropiados para el muestreo. 

A los datos analiticos se les aplicaron posteriormente una serie de calculos petroqui- 

micos, obteniéndose de esta manera la norma C.I.P.W., los indices de peralcalinidad (IP), 

y de diferenciacion (ID), la relacién Fe/Mg de los ferromagnesianos (FEMG).Se dispone 

también de un nimero amplio de determinaciones de elementos menores, que pueden 

tener interés en este tipo de rocas. Estos elementos, junto con los mayores y los valores 

paramétricos obtenidos de aquellos calculos, figuran en el Tabla I. La clasificacion de 

las muestras se realizé a partir del diagrama T.A.S. (Total Alcalis-Silica) de la IUGS, LE 

BAS et al. (1986). 

Dada la diversidad de procedencia de las muestras consideradas, pueden encontrarse 

diferencias en los contenidos de algunos elementos de rocas similares, debido principal- 

mente al empleo de diferentes técnicas analiticas de laboratorio. 

Formacién baséaltica I. Solamente se cuenta con un analisis quimico, correspondiente a 

las coladas del Barranco de Arguineguin, que constituyen los afloramientos mas meri- 

dionales de la formacion. Estas emisiones lavicas son, en conjunto, basaltos alcalinos y 

subalcalinos preferentemente, Fig. 9, con algunos términos intermedios de tipo traqui- 

basaltico pero siempre subordinados. La muestra analizadda es una roca saturada, con 

cuarzo e hyperstena normativa y bajo grado de diferenciacion. 

El bajo contenido en Q normativo y la oxidacién alta, llevan a pensar que este cuarzo 

no es representativo, ya que con un grado de oxidacién menor desapareceria. 
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TABLA I 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA 

F. BALSATICA I F.TRQ.-R.EX. 

N° MUESTRA ~ AG-2228 X692 

SiD2 47.50 61.40 

A1203 14.32 16.89 

Fe203 5.33 4.03 

Fel 6.78 1.98 

Mgo 4.60 1.08 

Cao 9.89 2.15 

NaZO 3.40 6.01 

K0 1.19 2.74 

Mno .17 .21 

TiD2 4.03 1.43 

P205 .55 .43 

HZO 2,13 .63 

Ba 699 
Ccr 23 
Nb 119 
Ni 6 
Rb 70 
Sr 703 
v 
Y 62 
Zr 866 
Zn 163 
Cu 17 
Co <5 

FORMACION FONOLITICA 

Ignimbritas 

13HK R1-I 8H-1I 6H-H R7-M R2-J 

60.30 60.40 60.80 61.00 61.50 61.80 

16.98 16.60 15.82 17.25 15.91 17.18 

1.15 6.24 5.72 3.45 5.04 4.14 

2.85 12 .35 .70 .26 .22 

.97 .62 .68 .82 .15 .64 

.84 .63 .60 .83 .80 .56 

6.42 5.91 6.42 6.18 £.48 6.18 

5.58 5.22 5.42 5.41 5.30 5.66 

.37 .45 .44 .28 .44 .27 

.89 1.22 1.16 .95 1.02 .99 

.06 .05 .06 .08 .03 .06 

1.96 2.13 1.66 1.25 1.82 1.24 

64 110 144 303 41 110 
12 8 6 14 16 15 

278 395 367 189 278 181 
12 9 11 9 10 7 

134 166 211 105 140 102 
62 30 27 52 127 14 

71 29 105 52 87 65 
926 1492 1408 678 911 670 
236 274 257 165 252 159 
23 24 16 7 21 31 

6 8 5 6 7 6
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1.33 9.19 
7.03 16.19 32.98 

28.77 50.86 51.58 
20.31 11.02 1.03 

1.49 

19.89 1.40 2.30 

2.73 2.04 
2.54 

2.24 
7.73 2.66 1.67 
7.65 2.72 1.69 

1.27 1.00 14 

37.13 76.24 86.0% 
.10 .02 .52 
.48 .76 .88 

Basalto subalcalino. Colada en el Bco. 
Traquita s.s. Ignimbrita en la ladera 
Traquita s.s. Ignimbrita en la ladera 
Traquita s.s. Ignimbrita en la ladera 
Traquita peralcalina. Ingnimbrita en la ladera este del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984). 

este del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984). 
Traqu1ta peralcalina. Ignimbrita en la ladera este del Barranco de Argulneguln(18§£§P (1984). 
Traquita s.s. Ignimbrita en la ladera 

Traquita s.s. Ignimbrita en la ladera 

2.91 1.85  1.62  2.16  2.20 
30.85 32.03 31.97 31.32 33.45 
E.81 51.20 52.30 ©52.33 52.30 
2.81 3.35 2.39 

2.75 2.20 

1.27 .19 2.30 

1.54  1.11 1.95 80  1.59 

6.24  4.77 .18 428 414 

1.22 1.68 1.80 1.49 1.04 
‘58 144 

.68 58 
12 i4 19 07 14 

.20 01 

84.77 85.09 85.89 85.81 87.95 
.00 .00 .00 . 
93 1.04 193 1.03 S 

de Arguineguin (MAGNA). 
este del Barranco de Argu1nngu1n CRISP 
este del Barranco de Arguineguin. CRISP 
este del Barranco de Arguineguin. CRISP 

este del Barranco de Arguineguin. CRISP 

1984). 
1984). 
1984
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 TABLA I (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS 
MUESTRAS DE LA HOJA 

N MUESTRA 

Si02 

Al,04 

Fe203 

Fel 

Mgo 

FORMACION FONOLITICA 

Ignimbritas (Cont.) 

11HI 

61.90 

15.91 

5.76 

.02 

1.00 

.81 

6.08 

5.10 

.41 

ra
 

(o
5 

] 
(o

] 

TH-H 

61.90 

16.92 

3.57 

.B3 

.91 

.28 

6.38 

5.18 

4H-G 

62.00 

16 

4. 

.32 

3H-G 

62 

15 

4. 

.80 

.76 

10J0 

68.00 

13.86 

3.55 

.51 

.53 

1.08 

30009 

69.45 

11.25 

5.13 

.29 

.50 

.70 

5.70 

4.73 

.32 

.84 

.06 

.68
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o] 4.50 3.081 1.08 4 36 h.04 15.84 20.61 
or 20.14 32.27 30.61 28.60 28.13 22.63 27.95 
Ab £1.45 48.22 53.9¢ 52.40 £2.20 49.97 31.53 
An 1.06 2.24 2.23 1.91 1.20 
G 2.72 14.71 
AC 
oi 23 2.39 61 1.84 2.85 1.97 
Wwo 22 
Hy 2.34 3.8% 1.16 1.63 1.61 .33 
01 
He 5.76 3.69 3.52 4.65 4.37 2.61 .05 
Mt .07 
Il g2 1.4% 1,36 1.85 1.76 1.55 1.30 
Ru : L2 
In .58 1.32 .2 .28 .14 .39 
Ap .12 .14 37 .08 .16 .35 .14 
c 

T 26.0¢ 84.49 86.58 86.36 86.47 88.45 80.09 
FEMG .00 .Q0 .00 .00 .00 .00 .00 
1P .98 .93 .95 .96 .97 1.04 1.29 

11EI .- Traquita s.8. Ignimbrita en la ladera del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984). 
T2HY .- Traqu1ta s.s. Tgnimbrita en la ladera del Barranco de Argu1negu1n CRISP (1984 
TH-H - Traguita s.=. Tgnimbri*a en la ladera del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984 
4H-G .- Traqnxfla s.s. Ignimbrita en la ladera del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984). 
-G .- s.z2. Igrimhrita en la ladera del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984 
10JU pevleal na. Ignimbrita en la laders del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984). 
32009 - Riolifa peralcalina. El1 Tablero. FUSTER et al. (1968)}.
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TABLA I (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA 

FORMACION FONOLITICA , CICLO ROQUE NUBLO 

Lavas F. EL TABLERO 

3006 29918 5H-L BM-1595 GCET89 GC-1519 GCETP12 

54.90 57.90 58.90 60.05 38.10 38.70 38.90 

16.82 15.38 16.95 16.08 9.82 10.55 10.19 

4.85 4.62 4.68 4.65 5.08 6.64 5.01 

.61 .68 .93 .70 6.44 6.96 8.40 

91 1.31 .74 .50 14.13 11.10 13.27 

84 .84 1.02 .98 12.77 13.59 12.35 

8.11 8.55 7.04 7.70 1.92 2.31 2.53 

6.21 5.85 5.17 5.00 .64 17 .79 

43 .48 .42 .42 .19 .19 .19 

1.12 1.08 1.20 1.06 3.711 4.02 3.70 

09 .08 .08 .05 1.02 1.11 1.02 

4.94 3.28 2.00 2.14 3.18 2.76 2.18 

38 666 803 726 
18 475 420 469 

440 78 78 17 
18 223 143 185 

169 27 16 17 
97 1084 1253 1056 

333 368 325 
108 28 30 27 

1623 275 282 264 
289 124 116 126 
13 91 103 90 

7 92 94 50
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GCETP12.- 
GCET88.~ 

Fonolita. Colada en el Barranco de Fataga. HERNAN 21976}. 
Fonolita. Colada en el Lomo de Maspalomas. HERNAN 
Traquita peralc 
Traquita peralc 
Foidita. Colada 
Foidita. Colada 
Foidita. Colada 
Foidita. Colada 

2.05 

alina. 
alina. 
en El 
en El1 
en la 
en E1 

50.56 8 .35 . . 
16.29 16.14 14.12 15.41 

4.25 3.84 7.80 8.78 10.88 12.94 
1.03 9.06 

3.53 2.69 31.63 34.41 32.04 32.63 

14 15.70 8.88 16.67 17.17 
3.71 1.14 
-89 .55 7.37 9.63 7.26 7.42 

2.28 2.01 7.05 7.63 7.03 6.95 
. . 2.36 2.5 2, .27 

85,37 81.18 13.33 16.67 16.87 16.02 
. . .04 . . . 

1.01 1.12 .39 .44 .49 .4 

65.79 68.46 9.07 11.09 11.07 10.86. 
30.23 28.84 40.84 48.96 44.70 45.03 
3.99 2.70 . 39.96 .23 44.11 

1976 
Colada en la ladera este del Barranco de Arguineguin. CRISP (1984). 
Cantera abandonada préxima al mirador de la crtra. de Fataga-Maspalomas (MAGNA). 
Tablero. HOERNLE 21 87;. 
Tablero. HOERNLE (1987}. 
crta. Maspalomas-El Tablero, a 200 m. del cruce kKms. 56 y 57. HOERNLE (1987). 
Tablero. HOERNLE (1987).
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El contenido en MgO de esta roca hace que este analisis no pueda ser considerado 

como un magma primitivo, sino como una roca que ya ha sufrido cierta diferenciacion. 

La proyecciéon de esta muestra en el diagrama AFM, Fig. 10, se situa en los mismos luga- 

res que las del resto de analisis de esta formacion en otras areas de la isla, mostrando 

un cierto enriquecimiento en hierro. Para algun autor, SCHMINCKE (1976) este hecho 

marca una cierta tendencia toleitica en los basaltos miocenos de Gran Canaria, aunque 

realmente esta no parece estar bien definida, ya que algunas caracteristicas parecen ser 

mas tipicas de series alcalinas. 

Tipico de estas “suites” magmaticas son también los altos contenidos en TiO,, que se 

reflejan en la presencia de cantidades importantes de minerales opacos ferrotitanados. 

Formacién traquitico-riolitica extracaldera.- Tiene también una representacién limita- 

da en la Hoja, encontrandose principalmente en los barrancos occidentales del area, co- 

rrespondiendo la muestra analizada a una ignimbrita de la ladera este del Barranco de 

Arguineguin. Se clasifica en el diagrama TAS, Fig. 9, como una traquita, comportandose 

por tanto, como una roca altamente diferenciada, con alto contenido en SiO,y con un 

notable grado de alcalinidad. Como casi todos los tipos composicionales de esta forma- 

cién, son rocas saturadas con cuarzo e hiperstena normativa. Modalmente son bastante 

afiricas pero suelen tener una alta proporcién de minerales félsicos que se reflejan en 

la norma por cantidades altas de albita, anortosa y anortita. 

Formacién fonolitica.- Esta constituida por lavas e ignimbritas de composicién traqui- 

tica y fonolitica, Fig. 9, siendo raro en ella la presencia de términos rioliticos, como la 

muestra 3009. 

Su representacién en el area es muy extensa, casi el 85% de’su superficie, procediendo 

todas las muestras de ignimbritas del Barranco de Arguineguin, excepto la riolita que 

es de la zona de El Tablero. Como se observa en la Tabla Il, son rocas con elevado con- 

tenido en Si02 (60-69%), altamente diferenciadas (ID entre 80 y 86) y practicamente 

todas saturadas en silice con cuarzo e hiperstena normativas lo cual suele ser bastante 

comun en estos tipos litologicos. Su elevado caracter alcalino viene reflejado por el in- 

dice de peralcalinidad generaimente cercano a 1 e incluso, en algunas muestras, es su- 

perior, lo que les da a esas rocas un caracter peralcalino (presencia de acmita normativa). 

Aunque no se dispone de informacién petrografica de estas muestras concretas, otras 
rocas estudiadas (ver capitulo de petrologia) revelan que suelen tener abundantes cris- 

tales de feldespatos alcalinos cuya presencia se manifiesta en la norma en los valores 
de minerales félsicos saturados. 

La muestra riolitica se encuentra dentro del diagrama TAS en el limite entre el campo 

traquitico y riolitico y, al no ser estos tipos frecuentes en esta formacion, cabe pensar 

que son pequenas variaciones composicionales la que han proporcionado su proyeccion 

en ese campo. 
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Las emisiones lavicas tienen composiciones traquiticas y fonoliticas, las cuales son ca- 

racteristicas de esta formacion, a pesar de que su nombre s6lamente hace referencia a 

los tipos fonoliticos, Fig. 9. Ello se debe al hecho de la presencia de nefelina modal, a 

veces en cantidades abundantes en estas rocas; este es el criterio clasicamente utilizado 

para denominarles fonolitas o traquitas (si la roca carece de ella). 

Contrariamente a los tipos ignimbriticos, las lavas son marcadamente subsaturadas, 

con abundante nefelina normativa. En algunos casos existen términos lavicos en la for- 
macién con menor grado de alcalinidad, llegando hasta términos saturados. Al igual que 

ocurria en las ignimbritas, en algunos casos presentan wollastonita normativa, en fun- 

cién de la abundancia relativa de calcio, debido a los ya bajos contenidos de MgO en 

estas rocas muy evolucionadas y al alto grado de oxidacién, que no permite que se for- 

men piroxenos férricos. 

El diagrama de variacién de elementos mayores, Fig. 11 muestra que estos materiales 

salicos son los mas evolucionados de la Hoja. Sus contenidos en é6xidos siguen un com- 

portamiento propio de rocas diferenciadas: bajos contenidos en P,0., TiO, MgQ, CaO 
y Fe total y tendencia a aumentar los alcalis y alimina, con respecto a los tipos basicos. 

Asimismo, corresponde a los ultimos diferenciados de la “suite” a la que pertenecen. 

Ciclo Roque Nublo.- Aunque bastante representado en el area, sélo se dispone para 

este ciclo de los analisis de HOERNLE (1987), correspondientes a la Formacion El Tablero 

de SCHMINCKE (1976). 

Las lavas emitidas por los pequefios volcanes de El Tablero, son de composicién quimi- 

ca foiditica, Fig. 9, que modalmente corresponden a nefelinitas olivinicas. Son, por tan- 

to, altamente subsaturadas, como demuestra la presencia de nefelina normativa. En 

cuanto al contenido en elementos mayores Fig. 11, muestran el comportamiento espe- 

rado para rocas bésicas. 

Este volcanismo tan basico y subsaturado corresponde a las primeras emisiones del 

Ciclo Roque Nublo y segiin HOERNLE (1987) puede considerarse el magma precursor de 

las emisiones posteriores del ciclo. A fin de considerar las caracteristicas evolutivas del 

ciclo, seria necesario contar con el resto del espectro litolégico que lo caracteriza. Te- 

niendo en cuenta la informacién geoquimica de otras areas (por ejemplo Hoja de San 

Bartolomé de Tirajana) puede apreciase en el diagrama AFM, Fig. 10, que los materiales 

del ciclo siguen una evolucién propia de series alcalinas, correspondiendo el volcanismo 

de la Formacion El Tablero a sus primeros estadios evolutivos. 

8.- HISTORIA GEOLOGICA. 

La isla de Gran Canaria comenzé a configurarse como tal durante el Mioceno medio 

debido a las continuadas emisiones de lavas basalticas de caracter fisural que dieron ori- 
gen a un gran estratovolcan, base de la actual isla. Segun parece desprenderse del estu- 
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dio de la red filoniana basica del Ciclo I, ésta adopta una disposicion radial, indicando 
la existencia de un edificio central cuyas dimensiones originales podrian, incluso, superar 

a las de la actual isla. La existencia de acantilados actuales de mas de 600 m, en la costa 

0., desarrollados exclusivamente sobre materiales de esta formacion basaltica |, hace su- 

poner que el mencionado estratovolcan (primitivo) se extenderia en gran medida hacia 

el occidente de la actual linea de costa. Por otra parte, el periodo de emisién de estos 

materiales debid ser muy rapido, como lo demuestra la falta de intercalaciones sedimen- 

tarias y los datos geocronolégicos aportados por MC DOUGALL y SCHMINCHE (1976). 

Concretamente, estos autores indican que en el periodo comprendido entre 13.8-13.4 

m.a. se emitié toda la formacién basaltica | cuyo volumen calculan en unos 1000 km?3. 

Sin embargo, por lo que respecta a esta Hoja, esta unidad ocupa una extension muy 

reducida aflorando sélo en la esquina NO. en el fondo del Barranco de Arguineguin. 

Ahaora bien, segun datos de pozos realizados en el fondo de los barrancos principales 

de la Hoja, se comprueba la existencia de estos materiales en el sustrato. 

Con posterioridad a la formacion basaltica | se emitio de forma continua vy sin inte- 
rrupcion apreciable, un inmenso volumen de materiales altamente diferenciados (for- 

macién traquitico-riolitica) y muy explosivos. Debido a la rapidez de las emisiones basal- 

ticas previas se produce un brusco vaciado de la cdmara magmatica que provoca el hun- 

dimiento progresivo del techo, formandose en la cumbre una caldera volcanica que es 

rellenada por las ignimbritas de la formacion traqutico-riolitica. La primera emisién que 

desbordé este dominio es una ignimbrita muy peculiar, ya que a pesar de su reducida 
potencia, se extendié por la casi totalidad de la isla y es conocida como vitréfido riolitico 

o “composite-flow” en alusion a las intercalaciones de niveles basalticos que aparecen 

a su techo. Sin embargo, el resto de la formacién traquitico-riolitica debia estar consti- 

tuida por emisiones (o explosiones) dirigidas preferentemente hacia el sur y suroeste. 

La emision de la formacion fonolitica se produce sin soluciéon de continuidad con la 

de formacién traquitico-riolitica, no observandose en esta Hoja discordancias angulares 

ni intercalaciones sedimentarias entre ambas. El muro de esta formacion ha sido datado 

por MC DOUGALL y SCHMINCKE en la vecina Hoja de Arguineguin en 12.6 m.a., si bien 

dataciones realizadas por estos autores en la Hoja de Maspalomas se sitian entre 12.2 

y 11 m.a., lo cual indica que la emisién (para esta Hoja) se prolonga en el tiempo mas 

de 1 m.a. Si a esto unimos las dataciones realizadas en el NE. de a isla por los autores 

anteriores, se puede concluir que la emision completa de la formacion fonolitica se pro- 

longé en el tiempo durante aproximadamente 3 m.a. Estos datos estan de acuerdo con 

las hipétesis tradicionales sobre la migracién de los centros eruptivos hacia el NE. y per- 

miten afirmar que la formacién fonolitica es, con diferencia, la de mayor durancién de 

todas las unidades existentes en la isla. 

Coincidiendo con los Glitimos eventos de la formacién fonolitica, se inicia una etapa 

erosiva, en la cual se denudan los grandes relieves creados durante las emisiones del 

Ciclo I. La sedimentacién se canaliza preferentemente desde el centro hacia el NE y S, 
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de la isla, mediante sistemas de abanicos aluviales de alta energia. Por o que se refiere 
a la Hoja aqui estudiada, se observa que estos sedimentos se restringen al sector suroc- 

cidental de la misma. 

Después de esta etapa erosiva tiene lugar durante el plioceno inferior un primer even- 

to volcéanico, sin categoria de ciclo, cuyas emisiones se localizan principalmente en el 

area occidental de la Hoja. Este episodio fue datado por MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976) en 5 M.a. y denominado como Formacién El Tablero, si bien este ultimo autor 

(SCHMINCKE (1987)) recientemente considera esta unidad como los eventos precoces del 

Ciclo Roque Nublo en el sur de la isla. Son emisiones de tipo estromboliano de caracter 

muy basico (nefelinitas) relacionadas con una fisura de direccidn NNO. Se considera ya, 

por tanto, como el inicio del sequndo ciclo volcanico de la isla: el Ciclo Roque Nublo. 

Las primeras emisiones de coladas basicas del Ciclo Roque Nublo en el sector central 

de Gran Canaria fueron datadas en 4.4 m.a. por MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). A 

estas emisiones de caracter efusivo, pobremente representadas en la Hoja, suceden otras 

muy explosivas que originan potentes paquetes de brechas. Las brechas existentes en 

la Hoja proceden de estas zonales centrales de la isla desde las cuales se deslizaran hacia 

el sur fosilizando los barrancos excavados durante la etapa erosiva anterior. 

En las etapas finales de este ciclo, como consecuencia de la imbricacién de episodios 

volcanicos y sedimentarios, se depositan una gran cantidad de sedimentos continentales 

de tipo abanico aluvial, asi como depésitos laharicos, “mud flow"” y niveles de brechas 

volcanicas. La actividad de este ciclo cesé hace aproximadamente 3.7 m.a. no existiendo 

en la Hoja manifestaciones volcanicas de los Ciclos Post Roque Nublo y/o Reciente. 

Posteriormente, y hasta nuestros dias, ha continuado encajandose la red de drenaje, 

siendo los barrancos principales los que contribuyen a evacuar las mayores cantidades 

de sedimentos desde el centro de la isla hacia el mar, como puede observarse en el drea 

de Maspalomas. En esta zona costera, concretamente desde la Playa de Las Meloneras 

hasta Las Palmas, se desarrollé un depésito costero con fauna calida procedente de Afri- 

ca Ecuatorial, que hoy dia queda practicamente cubierto por la marea alta. Segun los 

estudios faunisticos realizados por MECO (1975, 1977a y b, 1981, 1985, 1986 y 1988) se 

considera equivalente al Jandiense de Fuerteventura teniendo por tanto una edad pleis- 

toceno (100.000 afos). Muy recientemente se ha desarrollado un extenso campo de du- 

nas en el drea costera de Maspalomas entre cuyos depésitos se observa un antiguo nivel 

de playa de edad Erbanense (Holoceno). 

9.- HIDROGEOLOGIA. 

9.1.- DATOS CLIMATOLOGICOS. 

Hay instalada una estacion meteorolégica denominada San Agustin, en dicha locali- 
dad costera. La red pluviométrica cuenta con 15 pluviémetros repartidos en diferentes 
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puntos. 

Las medidas, realizadas con evaporimetros de tipo Piche, indican unas precipitaciones 

de alrededor de los 1500 mm. La evaporacién en superficie libre debe ser superior a los 
1600 mm./afio, de acuerdo con datos obtenidos en la hoja de Santa lucia, al norte. 

9.2.- AGUAS SUPERFICIALES. 

Los barrancos mas importantes por donde circulan las aguas superficiales de forma 

ocasional son los de Arguineguin, en el limite occidental y los de La Data y Fataga que 

confluyen en el de Maspalomas, en una posiciéon central, ademas de varias cuencas se- 

cundarias limitrofes. 

Se han calculado coeficientes de escorrentia de 0,36 para el Barranco de Arguineguin: 

0,25 para el de Maspalomas y de 0,07 para los comprendidos entre ambas cuencas. 

En la superficie de la Hoja se contabilizan unas 14 grandes presas de altura de muro 

superior a los 15 m. pero reducida capacidad, a excepcion de la de Chamoriscan, de 1,4 

Hm3. En la Fig. 12 se han representado los barrancos y presas mas importantes de la 

isla, remarcandose la situacién correspondiente a esta Hoja. 

9.3.- AGUAS SUBTERRANEAS. 

No existen manantiales o fuentes de caudal apreciable en la superficie de la Hoja. 

Solamente hay algunas reservas de escaso caudal asociado a capas de materiales poco 

permeables. 

En el Término Municipal de San Bartolomé de Tirajana, parcialmente comprendido 

en esta Hoja, habia inventariadas 19 galerias, de las que 11 eran productivas. 

Se habian perforado en el mismo término municipal 78 pozos, de los que 46 eran 

productivos. 

La produccion total de aguas subterraneas en las obras de perforacién existentes se 

ha estimado en unos 7 Hm%ano. 

Los principales acuiferos de la zona corresponden a la formacién basaltica (Ciclo Vol- 

canico ). Estd constituida por un apilamiento de coladas de poco espesor con niveles 

de escorias y depésitos piroclasticos asociados, con intercalaciones de suelos recocidos 

de color rojizo (“almagres”) de amplio desarrollo superficial y poco permeables, que 
condicionan la circulacion vertical del agua subterranea. 

La circulacién horizontal esta influenciada por diques de emisién verticales, que ac- 
tian a manera de barreras cuando no estan fracturadas. En este area de la isla, al no 

existir muchos diques atravesando las formaciones, esta circulacién no estara tan condi- 

cionada por este factor, pero si por las diaclasas observadas en las ignimbritas. 
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La transmisividad estimada en los basaltos superiores del Ciclo | es de 5-20 m?/dia; su 

coeficiente de almacenamiento del 0,5-1%; su permeabilidad de 5-25 m/dia y la veloci- 
dad real del agua de 5 m./dia. La recarga anual es practicamente nula en una amplia 

faja costera al sur y muy reducidas hacia el norte. 

9.4.- HIDROQUIMICA. 

Las aguas subterraneas se encuentran a una temperatura de 25-30°C. en gran parte 

de la Hoja, con dos nucleos de aguas mas calientes, superior a 30°C, al norte y noreste 

de El Tablero. 

Se ha detectado la presencia de CO? libre en las aguas subterraneas en un sector del 

Barrancco de Fataga, al norte de la localidad de Maspalomas, con valores que oscilan 

entre los 25y 75 mg/l. 

El contenido en Cl medido al final del periodo de recarga es de unos 200 mg/l en el 

borde septentrional, aumentando hacia el sector costero meridional, donde se alcanzan 

valores superiores a los 720 mg/l. Las sales totales disueltas en las aguas subterraneas 

presentan una distribucién semejante a los cloruros, con valores comprendidos entre los 

800 mg/l. del borde septentrional y los mas de 3000 mg/l. del sector costero, en la desem- 

bocadura del Barranco de Maspalomas. 

Las aguas subterraneas de la totalidad de la Hoja pertenecen al tipo de las cloruradas 

con alcalis dominantes. En cuanto a su utilizacién para abasto publico se clasifican como 

aguas duras las de la mitad noroccidental y como muy duras las de la mitad suroriental. 

Existe intrusion marina en el sector costero del sur, con aguas que alcanzan de 2 a 5 

gr/l. de sales totales disueltas. 

10.- GEOLOGIA ECONOMICA. MINERIA Y CANTERAS. 

El gran auge que ha tenido el sector de la construccién en el sur de la isla, ha provo- 

cado la necesidad de utilizar al maximo los recursos propios para abaratar costos de 
transporte, etc. Es por ello que en esta Hoja existen dos de las canteras mas importantes 

de la isla, localizadas en el Barranco de Arguineguin y Fataga. 

Desde el punto de vista de aplicacion geotécnica, existen numerosas reservas, tanto 

en los materiales volcdnicos como en los sedimentarios. A continuacion se realiza una 

descripcion de los materiales y de las explotaciones atendiendo al tipo de litologia y 
composicién. 

Rocas volcdnicas masivas. 

Son los materiales mas abundantes en la Hoja, siendo su caracteristica geotécnica mas 

importante su grado cohesivo. Se pueden clasificar segun su composicion en: 
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a) Rocas salicas. Aunque son las mas abundantes en la Hoja, fundamentalmente de com- 

posicién fonolitica, s6lo hay dos canteras activas. La situada en el Barranco de Fataga 

es una cantera de grandes dimensiones en la cual el material extraido se tritura y se 

utiliza como arido. En estas instalaciones se fabrican “bloques prefabricados” para lo 

cual se mezclan los aridos con lapilli y cemento. En las proximidades del km. 9 de la 

ctra. de Fataga-Maspalomas hay dos pequenas canteras abandonadas en las cuales se 
extraian fonolitas y hoy en dia son reutilizadas como basureros. 

En el borde oriental de la Hoja, en la zona del Morrete de Las Salinas, hay una cantera 

activa en la cual el material utilizado son también lavas fonoliticas, si bien en este caso, 

se trata de una explotacion artesanal en la cual prima mas la calidad que la cantidad. 

Se extraen “lajas” de fonolitas para utilizarlas en revestimienetos de fachadas y enlosa- 

dos con fines ornamentales. Ocasionalmente se observan pequenas labores semejantes 

a ésta, en las cuales extraen pequenas cantidades de material y las abandonan. 

b) Rocas bdésicas. Estos materiales ocupan una extensién muy reducida en la Hoja, sin 

embargo existen varias explotaciones abandonadas, situadas todas ellas en las proximi- 

dades del Aeroclub. 

Los materiales utilizados han sido las coladas basaniticas que descienden del Edificio 

Tabaibas. Son rocas masivas de color oscuro, muy alteradas, que debieron ser utilizadas 

como aridos, ya que de por si el material estd algo disgregado, lo cual facilita esta uti- 

lizacion. 

También serian potencialmente utilizables las coladas nefeliniticas de El Tablero, si 

bien en ocasiones estos materiales estan parcialmente edafizados. 

Materiales fragmentarios. 

Dentro de este epigrafe pueden distinguirse tanto materiales de composiciéon basica, 

constituidos por conos piroclasticos, como materiales de tipo ignimbritico, de composi- 

cién salica. 

a) Lapillis y tobas basicas. En esta hoja existen s6lo cinco conos piroclasticos, estando 

ademas la mayoria de ellos muy alterados y parcialmente recubiertos por materiales de 
relleno. Son materiales sueltos, facilmente ripables, de granulometria variable, muy ve- 

siculares y de tamafio en general inferior a 4-6 cm. En la teminologia local se los de- 

nomina “picon” y al lugar de extraccién “piconera”. Fundamentalmente se suelen util- 

zar estos materiales como aridos o aglomerantes, si bien cuando estan compactados se 

han empleado, antiguamente, como bloques de silleria. Hoy en dia este uso ha sido 

sustituido por los bloques prefabricados. 

El LT.G.E. ha realizado, en el afio 1986 un estudio que establece las bases para la or- 

denacién minera y ambiental de las explotaciones de “picén” (lapilli) en las Islas de Gran 
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Canaria, Tenerife y Lanzarote. El objetivo primordial de este estudio es seleccionar los 

conos piroclasticos u otros depdsitos de lapilli mas idoneos para su explotacion, de modo 

que el impacto ambiental resulte minimo. Con este fin, establecen unos parametros téc- 

nicos, ambientales y econémicos referidos respectivamente a la explotabilidad, calidad 

y reservas del material. También consideran los aspectos que inciden negativamente en 

el medio fisico y otros relacionados con la actividad extractiva. Asi, de este modo, se 

ha elaborado un inventario de los conos de lapilli, estimando unas reservas explotables. 

En el cuadro Il adjunto, se han representado los datos obtenidos del informe antes 

citado (IGME, 1986), junto con la formaciéon geoldgica o ciclo segin la cartografia rea- 

lizada en el proyecto Magna. 

CUADROI 

Formacién geolégica 

Cono * MAGNA Reservas 

Mna. de Las Tabaibas (101) Roque Nublo 3.780.000 m3 

Loma de Las Moscas (102) Formacion El Tablero 420.000 m3 

* Los nameros entre paréntesis corresponden al n° de cono inventariado en el informe 

I.G.M.E. (1986). 

b) Tobas e ignimbritas. Se trata de materiales fragmentarios de composicion salica que 

aparecen distribuidos por toda la mitad oriental de la Hoja; se ha realizado esta subdi- 

visidn en tobas e ignimbritas segun los antiguos criterios tradicionales que designaban 

como “tobas pumiticas” a las ignimbritas no soldadas ricas en fragmentos juveniles, 

mientras que el término ignimbrita se reservaba sélo para las rocas soldadas de este 

tipo. Se ha considerado oportuno hacerlo asi, s6lo en este capitulo de rocas industriales, 

ya que las "tobas” presentan una serie de caracteristicas geotécnicas propias que las 

hace muy interesantes para la fabricacion de cementos especiales. Puede decirse que la 

mayor parte del cemento que se produce en la isla se surte, para su fabricacion, de una 

cantera situada en la ladera oriental del Barranco de Arguineguin. Es una explotacion 

bastante antigua que cuenta con varios frentes de avance, algunos de los cuales superan 

los 50 m. de potencia. Las reservas de estos materiales se extienden hacia el E., en los 

Lomos de Santa Agueda y del Arpén Blanco. Ademas, existen pequefas explotaciones 

semiabandonadas en las partes bajas del Barranco de La Data (1 km. al N. de El Tablero). 

En todos los casos mencionados, el material explotado es una toba pumitica de color 

blanco amarillento, rica en fragmentos pumiticos no soldados, que le confieren una baja 

densidad y dureza, facilitando bastante su explotacién. 
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En cuanto a las ignimbritas s.s. s6lo hay una explotacién, ya mencionada en el apar- 

tado de las rocas masivas, pues extraen tanto ignimbritas como lavas fonoliticas, y las 

utilizan para aridos (Barranco de Fataga). Hay gran cantidad de reservas de estos mate- 

riales dentro del ambito de esta Hoja y aunque no se ha localizado ninguna explotacion, 

en las obras turisticas de la costa, ocasionalmente, se emplean estos materiales con fines 

ornamentales. 

Materiales sedimentarios. 

Las unicas explotaciones activas y abandonadas se centran en los aluviales de los prin- 

cipales barrancos de la Hoja (ejemplo Fataga). La utilidad de estas arenas y gravas es 
tanto para aridos como para preparar terrenos de cultivo. 

En cuanto a las arenas eodlicas que constituyen el campo de dunas de Maspalomas, se 

trata de una zona de indudable valor paisajistico y, por tanto, esta protegida por ley 

de conservacién de espacios naturales. Se consideran, entonces, como materiales no sus- 

ceptibles de explotacién. 
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