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- Muestras de roca y su correspondiente preparacién microscopica. 

- Fotografias de campo de las unidades volcanicas. 
- Mapa de situacion de muestras y fotografias de campo. 

La presente Hoja y Memoria han sido realizadas por el equipo de geologia de 

la Empresa GEOPRIN,S.A., bajo normas, direccion y supervisién del I.T.G.E. Han in- 

tervenido los siguientes técnicos: 

Direcciéon y Supervisiéon del I.T.G.E.: 

L.A. Cueto. 

Equipo Base: 

R. Balcells (GEOPRIN,S.A.). Cartografia, petrologia y, Geogimica y Memoria. 
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Colaboradores: 
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1.- INTRODUCCION. 

1.1.- SITUACION Y ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

La zona objeto de estudio se encuentra situada en el sector centro-meridional de la 

isla de Gran Canaria, siendo sus limites N, S, E y O, respectivamente, las Hojas de San 

Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Agliimes y Mogan. El érea estudiada se limita por 

tanto a la Hoja n° 83-85 (editada por el S.G. del Ejército). 

Desde el punto de vista geol6gico en la Hoja se encuentran presentes todos los ciclos 

volcanicos existentes en la isla (con la excepcidn del Ciclo Reciente), si bien mayoritaria- 

mente es el Ciclo | el que tiene una mayor representacion cartografica. Concretamente, 

la formacion fonolitica ocupa mas del 60% de la superficie de la Hoja. 

El relieve es bastante abrupto debido fundamentalmente al encajamiento de la red 

hidrogréfica. Los barrancos principales presentan direcciones norteadas salvo en el caso 

del Bco. de Tirajana orientado segin la direccién NO-SE. Este barranco es uno de los 

mas importantes y antiguos de la isla observandose sobre todo en su ladera suroriental 

un encajamiento superior a 800 m. Al realizar la cartografia se ha observado que este 

barranco estaba abierto con anterioridad al Plioceno puesto que las coladas del Ciclo 

Roque Nublo lo rellenaron parcialmente. Posteriormente el barranco ha seguido enca- 

jandose hasta dejar al descubierto los materiales de la formacion basaltica |. Ademas 
de este barranco, pueden sefalarse de E. a O. los siguientes barrancos principales: Fata- 

ga, Vicentillos, Vicentes, La Data, Chamoriscan, La Negra y Arguineguin. Todos ellos 
mantienen direcciones practicamente N-S. y debido al fuerte encajamiento que presen- 

tan permiten realizar secciones bastante completas de las formaciones del Ciclo | que 
son las que mayoritariamente afloran en este sector occidental. 
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En general la media de altitud de la Hoja es bastante considerable, alcanzandose las 

mayores alturas en el sector centro-septentrional en el cual se superan los 1200 m en 

varios puntos (Morro de Las Vacas 1433 m, Pino de S. Antonio 1372 m, Morro de la Hier- 

ba Huerto 1319 m, Morro de las Cruces 1259 m, Mfia. de las Tortolas 1256 m., etc.). 

Debido a estas diferencias de altitud sefaladas, la vegetacion es basante variada ya 

gue mientras en las zonas montanosas, de mayor altitud, abunda casi exclusivamente 

el pino canario, en las zonas medias y en el fondo de los barrancos se encuentran una 

gran variedad de plantas endémicas sin que por ello pueda decirse que la vegetacion 

es en ningun momento exhuberante ya que por otra parte la pluviometria es en general 

baja. En el fondo del Bco. de Fataga se encuentran los mas bellos palmerales de la isla, 

si bien debido a los incendios que han sufrido, se encuentran algo deteriorados. Entre 

los endemismos mas tipicos se pueden citar las euphorbiaceas (tabaiba, cardon) asi 

como los verodes (“aeonium”) y balos (”plocama pendula”). Estos tltimos suelen ser ca- 

racteristicos de los fondos de barrancos mientras que el resto aparecen dispersos por 

las laderas y zonas medias. 

1.2.- ANTECEDENTES GEOLOGICOS. 

En lo que se refiere estrictamente al ambito de la Hoja hay muy pocos trabajos salvo 

la tesis de NADERMANN (1989). Este trabajo trata sobre las ignimbritas del area del Ba- 

rranco de Tirajana. A nivel cartografico se ha contado como punto de partida con el 

mapa geolégico aescala 1:100.000 de la isla de Gran Canaria, ALONSO et al. (1968). Tam- 

bién ha sido utilizado el mapa geolégico, a escala 1:200.000 de HAUSEN (1962). Ambos 

mapas van acompainados de sus correspondientes memorias explicativas, resaltando so- 

bre todo la de FUSTER et al. (1968) ya que realizan un estudio muy completo de la isla 

incluyendo tanto aspectos de campo como petrograficos y geoquimicos. Ademas se han 

consultado los trabajos de SCHMINCKE (1967,1968,1976 y 1987), fundamentalmente este 

ultimo ha sido de gran interés sobre todo en lo que se refiere al area del Barranco de 

Tirajana, asi como el de SCHMINCKE y SWANSON (1969). Los articulos de LIETZ y SCH- 

MINCKE (1975), MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) y FERAUD et al. (1981) han sido muy 

importantes para fijar la estratigrafia de los materiales volcanicos, debido a los datos 

geocronolégicos que aportan. También se ha consultado la tesis de CRISP (1984) y la 
publicacién de CRISP y SPERA (1987) ya que realizan un estudio bastante detallado de 
las unidades salicas del dominio extracaldera. Aunque afectan de forma marginal a esta 

zona, también se han utilizado las tesis de ANGUITA (1972) y HERNAN (1976). Mas re- 

cientemente GARCIA CACHO et. al (1987), GARCIA CACHO y ANGUITA (1989) han con- 

tinuado con el estudio del Ciclo Roque Nublo. 

Desde el punto de vista hidrogeolégico se ha contado fundamentalmente con el infor- 

me SPA 15 asi como por el realizado por el IGME (1986b) para el abastecimiento de 

agua al municipio de Santa Lucia de Tirajana. 
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Para el estudio geogquimico se han recopilado todos los analisis existentes en las publi- 

caciones anteriores, anadiéndose ademas nuevos analisis realizados durante este trabajo 

a fin de completar el muestreo de todas las formaciones gealdgicas presentes en la Hoja. 

2.- ESTRATIGRAFIA 

2.1.- CICLOS VOLCANICOS. 

Para establecer la estratigrafia volcanica general de la isla se han utilizado fundamen- 

talmente criterios de campo tales como grado de conservacion, sucesion en la vertical 

de los eventos, etc. Ademas se han completado con los datos geocronolégicos consulta- 

dos y con los analisis quimicos realizados. Asi se han podido distinguir varios ciclos sepa- 

rados entre si por discordancias erosivas y/o formaciones sedimentarias. Dentro de cada 

ciclo también se han utilizado técnicas de petrologia y geoquimica con el fin de separar 

diversas formaciones o tramos. Mediante los datos geocronolégicos, ya citados en el ca- 

pitulo anterior, ha sido posible conocer la edad absoluta de los materiales y su asigna- 
cién cronoestratigrafica. 

La estratigrafia de esta Hoja es una de las mas completas de la isla ya que, si bien 

falta el Ciclo Reciente, el resto de los ciclos volcanicos estan extensamente representados 

por todas sus formaciones. En el Cuadro | se han representado las correlaciones existen- 

tes entre la estratigrafia definida en este trabajo y las establecidas por los autores que 

recientemente han tratado estos aspectos con mas detalle: FUSTER et al. (1968), LIETZ 

y SCHMINCKE (1975), SCHMINCKE (1976, 1987) y MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 

Los trabajos de BOUCART y JEREMINE (1937) y HAUSEN (1962) aunque han sido consul- 

tados no se han presentado en el Cuadro ya que el grupo de autores antes citado ya 

recoge y en parte amplia los datos de estos dos uitimos. 
(labio 

SCINIDCER 12976, 1907} 
LIETL y scamieed (1978 

FOSTEY ot L. 168 K BORALL y SCHMTICEE 11976 nEl 

SEME BaSALTICA 11 ‘ F. Los Pechos |y 

i $12L0 P08t R0GOE BONL0 i H 

| 
SEHIE MSALHIC) 1T PolosUmes el | D 

SERIE ORDACAITICA ' FASE 11 l 
Srapo Roque Miblo ; 

v F. Testesigndi 

SEAIE R0QUE NOBLO . F. dpacata v F. Sau dndras {ITLD 10QOE MOBLO 
. F. Mresa de Boraes 

E. Los Listog 
t SEAIE PRE LOQUE WOMLG . Mesa de! Juogeille 

31 
SEAIE POMOLITICH F. Paraga, B. Cont Grande F. Foaolitica 

“RAgG-STEN IS0 SR fejedn, FLoYao del dore P Trao-nolinice L 
£, Mogin 

; SENIE DASALTICA [ F. Borpazales 7. hasiitic 
i ; LR} 
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El Ciclo |, de edad Mioceno aparece representado en su totalidad y ha sido dividido 

segun la naturaleza de las emisiones en: formacién baséltica |, formacion traquitico-rio- 

litica y formacién fonolitica. Estas tres formaciones guardan correspondencia respectiva- 

mente con la Serie Basaltica |, Complejo Traquitico-Sienitico y Serie Fonolitica de FUSTER 

et al. (1968). Para la formacién traquitico-riolitica se han considerado dos dominios se- 

gun se encuentre dentro o fuera de los limites estructurales de La Caldera de Tejeda. 

En esta Hoja, el limite entre ambos dominios es mucho mas dificil de establecer que en 

el sector occidental de la isla, ya que las emisiones subsiguientes han borrado cualquier 

vestigio de la linea de fractura, la cual sélo se visualiza en el fondo de algunos barrancos 

del sector NE. de la Hoja (Temisas, Tirajana) teniendo que inferirse en otros muchos ca- 

sos. De este modo la formacion traquitico-riolitica extracaldera seria equivalente de la 

Formacién Mogan y la intracaldera a la Formacién MAa. del Horno de MC DOUGALL y 

SCHMINCKE (1976). La formacion fonolitica es equivalente a la Formacion Fataga de los 

autores anteriores. 

El Ciclo Roque Nublo, emitido durante el Plioceno, segun las dataciones de LIETZ y 

SCHMINCKE (1975), es equivalente al Grupo Rogue Nublo de estos autores y a las Series 

pre Rogue Nublo y Roque Nublo de FUSTER et al. (1968). Dentro de este ciclo, en lo 

concerniente a esta Hoja, se han distinguido las siguientes unidades: lavas en general 

basaniticas y tefriticas, brechas (R.N.), facies deslizadas de estas brechas, lavas traquiti- 

cas, diques e intrusiones, y materiales volcano-sedimentarios equivalentes al miembro 

superior de la Formacion Detritica de Las Palmas. Puede decirse que aunque estos ma- 

teriales no tengan una gran importancia areal (<7% del total de la Hoja) si constituyen 
una buena representacion de las unidades existentes en este ciclo, ya que sé6lo faltan 

las facies centrales de la B.R.N. y los gabros que, como es légico, también aparecen en 

la zona central del antiguo estratovolcan del R.N. La correspondencia entre estas unida- 

des y las de SCHMINCKE (1976 y 1987) y FUSTER et al. (1968) puede contemplarse en el 

Cuadro |. Los materiales de este ciclo se localizan en dos areas muy concretas: en el sec- 

tor occidental y en el NE. En este uUltimo sector MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) han 
datado las emisiones lavicas de la base de La Fortaleza en 3.4.-3.49 m.a. lo cual represen- 

ta la edad mas moderna registrada en este ciclo y esta de acuerdo con el caracter intra- 

canyon de estos materiales en el Barranco de Tirajana. En el sector occidental no existe 

ninguna datacion pero puede que los materiales alli aflorantes sean algo méas antiguos. 

El Ciclo Post Rogue Nublo sélo aparece representado en el extremo nororiental de la 

Hoja y ha sido datado por los autores antes citados en 2'98-2'7 m.a. en la Mesa del Hor- 
no. Estas dataciones corresponden a la base del apilamiento pudiendo inferirse que el 

periodo de emisidn se extiende hasta 1’5 m.a. Al realizar la cartografia se han distingui- 

do dos tramos: inferior-medio y superior, resultando ser equivalentes parcialmente con 
las formaciones Llanos de La Pez y Los Pechos respectivamente de SCHMINCKE (1987). 

En conjunto el Ciclo Post Roque Nublo seria también, en parte, equivalente con las Se- 

ries Basalticas Il y 1ll de FUSTER et al. (1968). 
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2.2.- CICLO | 

El primer ciclo volcanico o Ciclo | comenzé hace aproximadamente unos 13’8 m.a. 

(Mioceno medio) con la emisiéon de un gran volumen de basaltos fisurales que constitu- 

yen un gran estratovolcan, base de la actual isla, cuyas dimensiones puede que fueran 
superiores a las de ésta. La emisidn de esta primera formacién basaltica (formacion ba- 

séltica 1) debié ser muy rapida, como prueban tanto los datos geocronolégicos de MC 

DOUGALL y SCHMINCKE (1976) como los obtenidos en campo, esto es: ausencia casi to- 

tal de discordancias, escasez de intercalaciones piroclasticas asi como de niveles sedi- 

mentarios y/o paleosuelos. No se ha realizado en esta zona centro-sur ninguna divisiéon 

en tramos, dentro de la formacion basaltica, como la que se realizé en la costa occiden- 

tal ya que no hay suficientes datos de observacién. Ademas, los afloramientos se en- 

cuentran muy dispersos y limitados a los fondos de algunos de los barrancos principales, 

sin que se puedan encontrar discordancias erosivas y/o angulares como la observada en 

la Playa de Guiiglii (Hoja de San Nicolas de Tolentino). 

En esta Hoja aparecen representados los dos dominios existentes en la formacién tra- 

quitico-riolitica (intra y extracaldera), si bien ocupan una mayor extension los materiales 

extracaldera representados por todas las unidades que se han distinguido en este domi- 

nio (tobas vitrofidicas, lavas, ignimbritas y lavas basalticas). Donde mejor puede estu- 

diarse esta sucesion es en el Barranco de Arguineguin y en el Barranco de Tirajana y 

Montafa de Las Carboneras. 

Las altimas emisiones del Ciclo | son de composicion fonolitica existiendo también, al 

igual que en la formacion anterior, alternancia de emisiones explosivas (brechas e ignim- 

britas) con emisiones efusivas (lavicas) siendo estas altimas las que ocupan una mayor 

extension dentro de las unidades cartografiadas. 

2.2.1.- Formacion basaltica | 

Esta formacion es equivalente a la Serie Basaltica | de FUSTER et al. (1968) o a la "Serie 

basaltique ancienne” de BOUCART et JEREMINE (1937) y a los “Basaltos de Meseta an- 

tiguos” de ROTHE (1966). Como puede observarse existe una gran concordancia entre 

los nombres propuestos por unos y otros autores siendo practicamente todos ellos siné- 
nimos. Asi, HAUSEN (1962) también denomina a esta unidad como “old basalts” o “ta- 

ble land basalts”. Las emisiones son todas de caracter subaéreo (muy continuas) de co- 

ladas basadlticas que adoptan una disposicion subhorizontal y constituyen a escala de la 

isla un gran estratovolcan sobre el que se asientan el resto de las formaciones aflorantes 
en la Hoja. 

La potencia visible en este sector es siempre inferior a 250 m, la cual es muy reducida, 

sobre todo si se compara con la existente en la costa occidental dentro de las Hojas de 
Mogén y San Nicolas de Tolentino, en las cuales se han llegado a medir espesores cer- 

canos a los 1000 m. Esta reduccion de espesor hacia el oriente puede deberse tanto a 

causas primarias (menores emisiones hacia esta parte) como secundarias (tecténicas y 
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erosivas). Si bien en esta Hoja esta probada la existencia de fallas no se descartan los 

otros motivos para explicar la menor potencia observada. 

2.2.1.1.- Conos de tefra y lavas basaliticas olivinico-piroxénicos (5 y 6) 

En este apartado se tratan conjuntamente las dos unidades distinguidas en cartogra- 
fia. Son las coladas basalticas las que ocupan practicamente el 100% de los afloramien- 

tos ya que sélo se ha observado un pequefo centro de emisién, en el limite con la Hoja 

de Agiimes, en el fondo del Barranco de La Angostura. 

No se ha observado dentro del area estudiada la base de esta formacion y, segan los 

datos existentes de los sondeos realizados para captacion de aguas, siempre se han atra- 

vesado los mismos materiales que afloran en superficie, sin que se observen niveles su- 

puestamente submarinos de “pillow-lavas” u otros materiales que pudieran indicar este 

tipo de actividad. El techo suele estar constituido por las tobas vitrofidicas traquitico-rio- 

liticas “Composite-flow”. 

Esta unidad lavica esta constituida por un apilamiento monétomo de coladas delgadas 
(bastante alteradas) con potencias medias de 1-2°5 m de tipo “pahoehoe” con alternan- 

cias de coladas mas masivas con bases escoriaceas, de tipo “aa”. Aunque es caracteristico 
de estos materiales la existencia de numerosos diques, en esta zona son bastante escasos 

habiéndose observado sélo algunos locales en los afloramientos del fondo de los Barran- 

cos de La Angostura y Tirajana. 

El cono piroclastico situado en el fondo del Barranco de La Angostura es de reducidas 

dimensiones y estd constituido por lapillis, escorias y algunas bombas de composicién 

basaltica de color negruzco. Una parte del mismo entra dentro de la Hoja de Aguimes 

y queda al descubierto debido a la erosién a que ha sido sometido por parte del Barran- 
co de La Angostura. Tiene una altura de unos 25 m. y estd parcialmente recubierto por 

las coladas del Roque Nublo y post Roque Nublo. Algunas de las capas de tefra se inter- 
calan con las-delgadas coladas algo escoridceas que afloran en esta zona. 

Debido al frecuente desarrollo de coluviones y dep6sitos de ladera, en muchas ocasio- 
nes, resulta complicado muestrear los tramos inferiores de esta unidad. En el Barranco 

de Arguineguin, sin embargo, se observa que estos depésitos de ladera han sido corta- 

dos posteriormente, por el barranco quedando un nivel “colgado” de terraza que indica 
la posicién antigua del cauce. La sucesion esta constituida por un apilamiento de coladas 

basalticas, alternando tipos “pahoehoe” de composicién basaltica plagioclasica con ti- 

pos “aa” de mayor potencia individual. Estas ultimas coladas, como es natural, se carac- 

terizan por sus bases y techos escoriaceos, suelen ser mas afaniticas, de color gris-ne- 
gruzco en su zona masiva y se corresponnden con términos de tendencia traquibasaltica. 

La potencia maxima observada en la ladera occidental del Barranco de Arguineguin 
es de unos 250 m, ahora bien, debido a la existencia de fallas en esta zona, como la 
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observada en cercados de Espinos con un salto de unos 180 m, hace que esta potencia 

quede muy reducida a apenas 25 m. 

En el afloramiento del Barranco de Tirajana la potencia decrece desde los 80-100 m 

observados en la zona NO (proximidades de la Fortaleza Grande) hasta los 20 m existen- 

tes aguas abajo, al 5. de la Mfa. de Las Carboneras, quedando enterradas seguidamente. 

Esta constituido por un apilamiento de coladas delgadas con espesores individuales en- 
tre 0’8 y 1’3 m. siendo su composicion basaltica. De visu se observan pequefios cristales 

de olivino y piroxeno, siendo caracteristico su aspecto vesicular y arrifionado con formas 
"pahoehoe” que, en ocasiones, recuerdan a las de las “pillos-lavas”. El contacto septen- 

trional, visible tanto en el Bco. de Tirajana como en el afluente, existente entre ambas 

fortalezas (también denominado Bco. de La Garita), es una falla normal cuyo labio hun- 

dido es el NO. Los materiales que se han hundido son las traquitas e ignimbritas rojizas 

del dominio intracaldera, pudiendo entonces inferirse como estos retazos del borde de 

la caldera de Tejeda se pueden prolongar con los observados en la zona de Temisas y 

en el Barranco de Mogan. SCHMINCKE (1987) cita también la presencia de esta fractura 

en los Barrancos de Ayagaures y Fataga; ahora bien, durante la realizacién de la carto- 

grafia de esta Hoja. no se han encontrado en estos barrancos vestigios de esta fractura, 

ni afloramientos en ellos de la formacién basaltica I. 

En la zona de Temisas, sin embargo, si se observa claramente el contacto entre la for- 

macién basaltica y las ignimbritas intracaldera, presentando estas ultimas un bascula- 

miento hacia el interior algo similar a la observada en la cabecera del Barranco de Mo- 

gan (pista de El Mulato). 

En el afloramiento del Barranco de la Angostura la mayor potencia se observa en su 

flanco SO., en donde se llegan a alcanzar casi 200 m. Esta constituido por una alternan- 

cia de coladas basalticas predominantemente “pahoehoes” con potencias individuales 

de orden métrico entre las cuales hay algunas intercalaciones de tefra y zonas mas es- 

coridceas. Estas coladas estan atravesadas por diques, algunos de ellos divagantes, de 
orientacién norteada. 

2.2.1.2.- Diques bdsicos (1) 

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

de la formacién basaltica del Ciclo |. Es caracteristico en todas las formaciones basalticas 

I de cada isla del archipiélago la existencia de una red filoniana, si bien ésta, es mas 

importante en islas como Fuerteventura, Tenerife o0 Gomera que en ésta que nos ocupa. 

Ademas, la densidad de diques en esta Hoja es también muy inferior a la existente en 

el sector occidental de la isla (Hoja de S. Nicolas de Tolentino) no pudiéndose establecer 

familias ni tampoco definir una estructura geométrica como la observada para los di- 

ques del Ciclo Roque Nubio, aunque se puede afirmar la existencia de ciertas direcciones 
preferentes (ver capitulo de tecténica). 
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Sélo se han cartografiado cinco diques dentro del ambito de la Hoja, localizandose 

cuatro de ellos en el fondo del Barranco de la Angostura y, el quinto, en el Barranco 

de Tirajana. Son diques de poco espesor (en general inferior a un metro) y muestran 

las tipicas texturas de borde enfriado. La composicién es basaltica predominando los 

tipos afaniticos de color gris, presentando ocasionalmente vesiculas alargadas en la di- 

reccién del flujo. La orientacion predominante es NNO, en tres de ellos, siendo los otros 

dos casi perpendiculares, con orientaciones NE-SO. 

2.2.2.- Formacion traquitico-riolitica extracaldera 

Esta formacion es equivalente a la Formacién Mogén de SCHMINCKE (1976) y agrupa 

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

con anterioridad a la emisién de la formacién fonolitica. 

SCHMINCKE (1976) y MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) definieron esta formacion 

en el sector SO. de la isla (Hojas de Mogéan y Arguineguin) por ser en esta zona donde 

alcanza mayor desarrollo, si bien mas recientemente (SCHMINCKE (1987)) ha estudiado 

también la seccion de MAa. de las Carboneras la cual puede considerarse como la seccion 

tipo para el sector suroriental de la isla. Segun las dataciones efectuadas por los autores 

antes mencionados, la emision de esta formacion fue muy rapida (300.000-400.000 afios) 

emitiéndose casi sin interrupcion con la formacién basaltica, siendo su edad, al igual 

que ésta, Mioceno medio. 

La potencia maxima en esta Hoja es algo inferior a 400 m, siempre menor a los 500 

m medidos en el sector SO. En este ultimo sector, CRISP (1984), establecié una secuencia 

tipo de 30 unidades de enfriamiento, para esta formacién, de las cuales 20 son coladas 

piroclasticas. 

2.2.2.1.- Toba vitrofidica riolitica. “Composite-flow”. (7) 

Esta unidad constituye la base de la formacién traquitico-riolitica extracaldera, situan- 

dose siempre, en toda la isla, al techo de las coladas de la formacién baséltica I. Dentro 

de ella se han agrupado varias coladas de aspecto y composicién muy diferente pero 

que, en conjunto, equivalen al “composite-ignimbrite basalt flow” de SCHMINCKE 

(1968a). La colada més caracteristica, y de la cual toma nombre la unidad, es un vitréfido 

constituido mayoritariamente por fenocristales de feldespato y fragmentos de roca ba- 

saltica en una pasta vitrea. Ha sido denominado como vitréfido traquitico por FUSTER 

et al. (1968) 6 P1 por SCHMINCKE (1969). A pesar de su reducida potencia, esta unidad 

tiene una gran extension superficial aflorando de manera continua en todo el sector 

occidental de la isla y existiendo retazos aislados en las Hojas de Teror, Las Palmas, Sta. 

Brigida, Sta. Lucia y Maspalomas. SCHMINCKE (1969) considera que es uno de los “Com- 

posite-flow” mas extensos que se conocen, ya que su extension puede superar a los 300 
6 400 km?. 
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La emisién de estos materiales estaria ligada al desbordamiento de la Caldera de Te- 
jeda, probablemente siguiendo mecanismos del tipo “boiling over”. No existen materia- 

les equivalentes a éstos dentro del dominio intracaldera pudiendo tratarse, por tanto, 

de las emisiones anteriores al hundimiento progresivo de la caldera, como ya sugirio 

SCHMINCKE (1967a). 

Los mejores afloramientos de esta Hoja se localizan en el Bco. de Arguineguin, en 

donde constituyen una banda bastante continua en ambas laderas, que se prolongan, 

tanto hacia el norte (Hoja de Mogan) como hacia el sur (Hoja de Maspalomas). En el 

sector oriental de la Hoja hay unos pequefios afloramientos de escasa entidad limitados 

al fondo del Bco. de Tirajana y al flanco sur de la Mna. del Teheral. 

En el Bco. de Arguineguin la potencia de esta unidad es muy variable pues mientras 
en la zona sur se sittia en torno a los 15 m, en las proximidades de Cercados de Espinos 

y en el barranquillo subsidiario (Huesa Bermeja) puede llegar a 50 m. La diferencia es- 

triba en que en el sector sur sélo estdn presentes el vitréfido basal y las tobas oscuras 

de tipo traquibasaltico-riolitico que constituyen el “composite-flow”. Sin embargo, en 

las otras zonas mencionadas, afloran ademas de estas coladas, una delgada capa de ig- 

nimbritas rosaceas flameadas y poco soldadas y otro nivel de vitréfido semejante al pri- 

mero. Este hecho se observa muy bien en la confluencia de las Hojas de Mogan y Sta. 

Lucia justo en la bifurcacién de caminos entre el que asciende a Barranquillo Andrés y 

el que se dirige a Las Casas del Caidero y Huesa Bermeja. La toba vitrofidica se caracte- 

riza por su color rosaceo claro con gran abundancia de fenocristales de feldespato, mu- 

chos de ellos rotos, llegando en conjunto a superar el 50% del total de la roca. Tiene 

tonos de alteracion blancuzcos que desde lejos pueden recordar a los de las sienitas. 

En el fondo del Bco. de Tirajana estos materiales sélo se han localizado en su ladera 

suroccidental, presentando una potencia muy reducida de unos 10 m. Las caracteristicas 

son semejantes a las descritas anteriormente para el vitréfido basal. 

En la ladera meridional de la Mna. del Teheral hay un afloramiento de esta unidad 

de muy pequenas dimensiones pero que presenta la particularidad de situarse debajo 

de un potente nivel de sedimentos arenosos y conglomeraticos (8) que indican la exis- 

tencia de lapsos erosivos locales entre esta emision y la de las ignimbritas (10). Sin em- 

bargo, en todo el area suroccidental (entre el Bco. de Arguineguin y la MAa. de Tirma) 
no se han observado nunca estos niveles sedimentarios. / 

2.2.2.2.- Depdsitos epiclasticos y sedimentarios con cantos basalticos y sdlicos. (8) 

Se encuentran localizados debajo de la Montana del Teheral, en el extremo nororien- 

tal de la Hoja, tanto en su vertiente oriental, hacia el Barranco de Temisas, como en la 

meridional (Barranco de la Majadilla). En ambos casos estan a una cota de 600 m de 

altura, lo que indica, ademaés de sus caracteristicas idénticas, que se trata del mismo de- 

poésito. Desde el punto de vista estratigrafico se sitian entre la toba vitrofidica (“com- 
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posite-flow") y las ignimbritas traquitico-rioliticas, ambas pertenecientes a la formacién 

traquitico-riolitica extracaldera. No obstante, en el afloramiento mas septentrional, 

aunque el contacto esta cubierto, parecen situarse encima de las coladas de la formacion 

basaltica I. 

En el afloramiento del Barranco de la Majadilla, se disponen con un buzamiento hacia 

el NNE. y su potencia maxima visible es de 60 m, mientras que sélo alcanza unos 25 m 

en el otro lugar. Se trata de depdsitos epiclasticos de tipo "mud flow" con estratificacién 

subhorizontal marcada, pero sin cicatrices erosivas. Estan constituidos por arenas y can- 
tos, a menudo formando pequefas hiladas. Los cantos son subangulosos y angulosos, 

con tamanos variables, entre 1y 50 cm y de naturaleza eminentemente basica (con oli- 

vinos iddingsitizados) y en menor medida salicos (rioliticos), de coloracién verdosa, aun- 

que no obstante la proporcién en que se encuentran es considerable. 

Este tipo de depdsitos, han sido cartografiados también y en la misma posicion estra- 

tigrafica en otros lugares cercanos como son el Morro del Tablero y en el Barranco de 

los Balos, frente al Roque de Acuario, ambos en la zona occidental de la vecina Hoja 

de Aguimes. Por otro lado, SCHMINCKE (1987), que también cita los afloramientos de 

la Majadilta y Morro del Tablero, reconoce sedimentos semejantes y temporalmente 

equivalentes a estos, en la Cruz del Vaquero (Hoja de San Nicolas de Tolentino). 

En conjunto, estos sedimentos formarian parte de abanicos aluviales (y posiblemente 

el mismo) que se canalizaron hacia la costa por las zonas deprimidas existentes en la 

formacién basaltica |, principalmente entre el Teheral, Morro del Tablero y la zona ocu- 

pada actualmente por el Barranco de los Balos. 

La interpretacion de estos sedimentos en este lugar de la columna estratigrafica de 

la isla (o de la formacién traquitico riolitica), hay que basarla en su posicién estratigra- 

fica asi como en su naturaleza. En lineas generales, deben responder a la erosién de 

unos determinados relieves en un momento dado del Mioceno, o lo que es lo mismo, 

del primer ciclo volcanico de la isla. ;Cuales son estos relieves?. En principio, puede pen- 

sarse que sean las paredes de la zona suroriental de la recien formada Caldera de Teje- 
da. Efectivamente, si estos depésitos sedimentarios estan encima de la toba vitrofidica 

(al menos en algunos puntos, como es en la Majadilla) y ésta se emitié casi o simultanea- 

mente con el hundimiento de la cipula central del edificio basaltico (formacién basal- 

tica 1) con la consiguiente creacién de dicha caldera, l6gicamente, los relieves basalticos 

méas prominentes en ese momento serian los de sus paredes, con lo que comenzarian 

a desmantelarse, siendo, por tanto, estos depdsitos, eminentemente basalticos, el resul- 

tado de esta erosion 

No obstante, se trataria de un proceso erosivo local, ocurrido principalmente en este 
sector SE. de la isla dada su ausencia en otros lugares de la isla, pues si hubiera sido un 
fenémeno generalizado aparecerian probablemente también en otras areas. Se trata 

pues de uno de los primeros procesos erosivos registrados en la isla. 
\ 
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2.2.2.3.- Lavas riolitico-traquiticas (9). 

Esta unidad aflora unicamente en el sector oriental de la Hoja, en la base de la Mna. 

de Las Carboneras y en las laderas del Bco. de Tirajana, prolongandose ambos aflora- 
mientos hacia el SE. en la Hoja de Agiiimes. A escala de la isla, los mejores afloramientos 

de estos materiales se encuentran en |os Bcos. de Veneguera y Mogan (Hoja de Mogén) 

correspondiéndose con la unidad VL de SCHMINCKE (1976 y 1987). Este autor agrupa a 

esta unidad con las tobas vitrofidicas (7) y con las ignimbritas supersoldadas (VI) consti- 

tuyendo para él el tramo inferior de la Formacion Mogaén. Esto es debido a que estas 

primeras ignimbritas presentan un grado de soldadura extremo y, en ocasiones, resulta 

muy complicado separarlas de la unidad lavica, ya que el aplastamiento es tan intenso 

que realmente parecen lavas. En este trabajo se ha seguido el criterio litolégico, ya em- 

pleado en la cartografia de las Hojas de Mogan y Arguineguin, y por tanto se ha optado 

por separar las coladas riolitico-traquiticas (VL) de las ignimbritas (VI de SCHMINCKE 

op.cit.). 

En el afloramiento de Mna. de Las Carboneras estas coladas se apoyan directamente 

sobre las de la formacién basaltica | constituyendo, por tanto, la base de la formacion 

traquitico-riolitica extracaldera. Son coladas masivas de color gris 6 de tonos vinosos (lo- 

calmente) que presentan bases vitreas y obsidianicas. En algunos casos la base esta cons- 

tituida por una brecha autoclastica formada por fragmentos angulosos de la propia co- 

lada y por obsidianas. Los fenocristales son exclusivamente de feldespato, con tamanos 

comprendidos entre 3-15 mm, siendo la potencia observada en esta zona de 40 a 70 m. 

En el Bco. de Tirajana, fundamentalmente en su ladera meridional, esta unidad aflora 

de manera casi continua durante unos 4 km, prolongandose parcialmente hacia el SE 

en la Hoja de Aguiimes. En algunos puntos se observa en la base de estos materiales el 

nivel de tobas vitrofidicas (7) mientras que, en otros, la unidad aqui descrita se apoya 

directamente sobre las coladas basalticas del Ciclo |. E| techo esta constituido por las 

ignimbritas (10) de esta misma formacién, si bien, en muchos puntos de esta zona, de- 

bido a la erosién que ha tenido lugar con posterioridad al Ciclo |, aparecen los materia- 

les del Ciclo R.N. representados por coladas basicas o por los depositos detriticos equi- 

valentes al miembro superior de la Formacién detritica de Las Palmas. Localmente, en 

la zona de La Barrera, se ha observado también un nivel de conglomerados fonoliticos 

de apenas 15 m de potencia que, aunque no ha sido representado en cartografia, con- 

viene sefalarlo aqui pues puede ser equivalente al miembro inferior de la Formacién 

detritica de Las Palmas (similar a la Formacién Arguineguin de SCHMINCKE (1976)). En 

el extremo septentrional de este afloramiento, en las proximidades de las Casas de los 

Sitios de Abajo, estas coladas tienen tonos vinosos y, junto con las de la formacién ba- 

saltica |, estan afectadas por una falla normal cuyo labio NO. se ha hundido un minimo 

de 150 m. Esta falla se observa en ambas laderas y también en el barranquillo de la 

Garita, interpretandose como la prolongacién del escarpe de la Caldera de Tejeda (simi- 
lar al observado en Temisas). Debido a ésto, los materiales situados al otro lado de la 
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falla (N) se han cartografiado como del dominio intracaldera, si bien litolégicamente 

pueden ser muy parecidos. 

2.2.2.4.- Ignimbritas y tobas (10). 

Esta unidad es la mas representativa de la formacién traquitico-riolitica extracaldera 

y aparece localizada fundamentalmente en el fondo de los barrancos principales de la 
Hoja (Arguineguin, Chamoriscan, Ayagaures, Fataga y Tirajana). El anico afloramiento 

que constituye un relieve positivo es el de la Mia. de Las Carboneras en el SE. de la 

Hoja. Ademas hay dos pequefios retazos de esta unidad en Temisas y en la Mia. del 

Teheral. Hacia occidente estos materiales alcanzan un gran desarrollo areal, extendién- 

dose ampliamente en las Hojas de Mogan, San Nicolas y Vecindad de Enfrente. 

En muchos de los barrancos citados no es posible observar la base de estos materiales 

ya que el nivel actual de la erosién no lo permite. Si ha sido observada, sin embargo, 

en el fondo de los Bcos. de Arguineguin y Tirajana asi como en la base de la Mha. de 

Las Carboneras. Se aprecia que, mientras en el sector oriental la base estad constituida 

por las lavas traquitico-rioliticas (9) en el sector occidental falta esta unidad y son las 

tobas vitrofidicas (7) las que constituyen la base de estos materiales ignimbriticos. A te- 

cho se sitdan normalmente las ignimbritas y lavas de la formacién fonolitica. 

La caracteristica fundamental de esta unidad es el apilamiento sucesivo de ignimbritas 

con bases obsididnicas y potencias individuales entre 1°5-6 m. que provocan un relieve 

escalonado o en graderio. También son caracteristicas las frecuentes formas alveolares 

de meteorizacion (“taffonis”) que pueden llegar a constituir pequefas cuevas. La parte 

inferior del apilamiento esta constituido por ignimbritas extremadamente soldadas de 

color gris-claro, entre las cuales se ha observado, localmente, alguna intercalacién lavica 

de poco espesor. En estos casos de soldadura extrema se pueden encontrar pequefas 

texturas de desvitrificacién dificilmente observables de "visu”, por lo cual, si no se rea- 

liza un muestreo detallado, pueden confundirse con las lavas traquiticas mencionadas 

anteriormente. 

En el Bco. de Arguineguin, en su ladera oriental, se observa una potente sucesién de 

ignimbritas con una potencia de hasta 300 m. El apilamiento comienza con ignimbritas 
grises muy soldadas y desvitrificadas con texturas de flujo que recuerdan a la laminacién 

paralela. Estas estructuras a veces dan lugar a pequefios pliegues de flujo local a escala 

centimétrica con plano axial paralelo a la direccién de flujo y charnelas tumbadas. Estas 

primeras ignimbritas son equivalentes a la unidad VI de SCHMINCKE (1976) el cual con- 

sidera que este nivel constituye el techo del tramo inferior de la Formacién Mogan. El 

nivel que ha utilizado este autor como base del tramo medio es un vitréfido de color 

rojo ladrillo (P-2) que ha sido observado en este barranco pero dentro de las Hojas de 

Arguineguin y Maspalomas. En esta Hoja s6lo ha sido observado en el corte de Mna. 

de Las Carboneras pero no ha sido distinguido en cartografia, dada su reducida potencia 

2 m.). 
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En el fondo del Bco. de Ayagaures afloran varias ignimbritas soldadas con potencias 

individuales bastante elevadas y colores de alteracion rojizos. Segun estas caracteristicas, 

estos materiales podrian corresponder a las facies intracaldera pero, debido a la falta 

de criterios en este area para sefalar el limite estructural de la caldera, asi como a la 

no existencia de diques, ni otros cuerpos intrusivos, se ha optado por incluirlos {no sin 

reservas) dentro de la formacién traquitico-riolitica extracaldera aqui descrita. Algo pa- 

recido ocurre en el Bco. de Fataga, en el cual las ignimbritas que afloran, también tienen 

estos mismos tonos rosas de alteracion, pero, en este punto, parece mas claro que, aun- 

que hay una fractura, esta no corresponde con la de la caldera, ya que es una falla que 

esta afectando a las ignimbritas fonoliticas y, ademas el bloque hundido es el externo 

(S) y no el N. como seria de esperar si fuera la falla de la caldera. 

En el itinerario realizado en el flanco sur de la MAa. de Las Carboneras se ha efectua- 

do un muestreo muy detallado de esta unidad. La génesis y extension de estos depésitos 
en este drea ha sido estudiada en detalle por NADERMANN (1989), quien ademas realiza 

numerosos analisis quimicos y mineralégicos de los mismos y determina sus direcciones 

de flujo. En la base, descansando directamente sobre las lavas traquitico-rioliticas (9), 

hay unas ignimbritas muy soldadas de color gris con abundantes cristales de feldespato; 

ocasionalmente presentan pliegues de flujo idénticos a los observados en el Bco. de Ar- 

guineguin. Seria la unidad VI de SCHMINCKE {op. cit.). Sobre esta unidad aparece un 

vitréfido de color rojo-ladrillo denominado por el autor antes citado como P-2; esta 

constituido mayoritariamente por fenocristales de feldespato y vidrio, y presenta menor 

porporciéon de fragmentos de roca que el vitréfido genuino que aparece en la base de 
la formacién. Al techo, se observa una ignimbrita de color marrén-beige-grisadceo con 

flamas muy grandes (2-20 cm) y bastante masivas; presenta morfologias oquerosas y ca- 

vernosas con formas en panal, observandose un aumento gradual en el tamario de las 

pémez hacia la parte alta; asimismo, en esta zona hay un nivel intercalado de lapilli 

negro algo vesicular con tamanos comprendidos entre 0’5 y 1°3 em. En conjunto, son 
varias unidades ignimbriticas con una potencia superior a 40 m, siendo equivalentes a 

la unidad TL de SCHMINCKE (op.cit.). Por encima, se situa una ignimbrita de color gris 

claro ligeramente verdosa bastante masiva y casi nada soldada, muy rica en fenocristales 

de anortoclasa, anfibol y esfena; tiene unos 10 m de potencia y es equivalente a la uni- 

dad X del autor ya citado. Sobre ellas aparece otra ignimbrita flameada de color gris- 

verdoso con base pumitica de color oscuro; es muy porosa y oquerosa si bien hacia arri- 

ba van aumentando el tamano de las flamas y los liticos. La potencia es también del 

orden de unos 10 m. Al techo aflora la intercalacién basica cartografiada (unidad 11 de 

leyenda equivalente al T-4 de SCHMINCKE (1976)). Este nivel es considerado por este 

autor como la base del tramo superior de la Formaciéon Mogan, ya que, locaimente, en 

este punto se observa un delgado nivel de conglomerados entre la colada basaltica y 

la ignimbrita suprayacente. Esta es de color crema-amarillento con grandes liticos subre- 

dondeados. Hacia arriba se contintGan varias ignimbritas mas, de color gris, con abun- 

dantes liticos y flamas. La ignimbrita que corona la serie presenta flameado y textura 
utaxitica siendo problematica su asignacion a la formacién traquitico-riolitica o fonoli- 
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tica, pues tiene ciertas afinidades quimicas con la primera formacién, pero su aspecto 

de campo ofrece ciertas dudas, incertidumbre que también deja abierta SCHMINCKE 

(1987). 

2.2.2.5.- Lavas basélticas y traquibasalticas. (11) 

Esta unidad tiene una escasa representacion cartografica, aflorando exclusivamente 

como unos niveles muy delgados, de apenas 2-5 m de potencia, intercalados entre las 

ignimbritas traquitico-rioliticas del sector oriental de la Hoja. Estos niveles han sido car- 

tografiados también en la vecina Hoja de Agliimes, asi como en las de Arguineguin y 

San Nicolas de Tolentino. En esta Ultima, en el sector de Mia. del Cedro-Hogarzales es 

donde alcanzan mayor extensién y potencia (20 m.). 

En la MAa. de Las Carboneras este nivel tiene una potencia de unos 5-6 m y se extien- 

de unos 500 m, acuiidandose lateralmente. Esta constituido por una roca oscura y afani- 

tica de tipo basaltico que constrasta con los colores grises y caquis de las ignimbritas. 

Es equivalente al nivel T-4 de SCHMINCKE (1976) y constituye, segun este autor, la base 

del tramo superior de la Formacién Mogan. 

La colada observada en Temisas, junto al puente de la carretera, es muy similar, y ocu- 

pa la misma posicion estratigrafica, si bien tiene tan sélo unos 3 6 4 m de potencia. Sin 

embargo, el afioramiento del fondo del Barranco de Tirajana (en su margen NE), aun- 

que el aspecto es también muy similar, la posicién estratigrafica que ocupa parece co- 
rresponder al T-2 6 T-3 de SCHMINCKE (1987). 

2.2.3.- Formacion traquitico-riolitica intracaldera 

Esta formacién aparece en dos sectores muy distantes entre si dentro de la Hoja estu- 

diada. En el sector NO. se encuentra localizada en las inmediaciones de los embalses de 

Soria y Chira, y, en el NE, se circunscribe al fondo de los Barrancos de Tirajana y Temisas. 

Esta constituida, como su nombre indica, por los materiales que han rellenado la Caldera 

de Tejeda, los cuales forman el basamento de las emisiones de los ciclos posteriores en 

esta zona. 

Dentro del contexto global de ia isla, esta formacién ocupa una gran parte del sector 

centro-occidental de la misma, si bien en la Hoja aqui estudiada sélo afloran las facies 

mas externas del dominio intracaldera; esto es, aquellas que practicamente no estan 

afectadas por la intrusién de diques. Por este motivo, dentro de la Hoja, s6lo se ha dis- 

tinguido una unidad constituida por tobas, ignimbritas y lavas (19). 

2.2.3.1.- Tobas, ignimbritas y lavas. (19) 

Esta unidad aparece distribuida en el fondo de los barrancos del area septentrional 
de la Hoja, constituyendo la terminacién sur y oriental de un gran afloramiento semicir- 

cular, que se extiende en las Hojas de Vecindad de Enfrente, Teror, S. Nicolas de Tolen- 
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tino, Mogan y S. Bartolomé de Tirajana. 

El muro de esta unidad son las coladas basicas de la formacién basaltica | mientras 

que al techo aparecen las ignimbritas y lavas de la formacién fonolitica. En muchos de 

los afloramientos estudiados, esta ultima unidad puede faltar siendo las coladas y bre- 
chas del Ciclo Roque Nublo las que se situan al techo. 

Desde el Barranco de Agaete hasta la cabecera del Barranco de Mogan puede obser- 
varse el contacto entre esta unidad y las coladas basalticas; se trata de una fractura con 

la cual se asocian zonas de alteracion hidrotermal. Las rocas que presentan esta altera- 

cién caracteristica, de tonos verdosos, son tobas e ignimbritas de composicién traquiti- 

co-riolitica. Estas rocas hidrotermalizadas son conocidas con el nombre local de azulejos 

y aunque en esta Hoja son poco abundantes, se han encontrado pequefios afloramien- 

tos en la zona de Temisas, asi como, fragmentos de esta naturaleza entre los sedimentos 

del Barranco de la Majadilla. Concretamente alguno de estos fragmentos presenta un 
color tan verdoso que de “visu” puede confundirse con lavas fonoliticas. En lo concer- 

niente a esta Hoja, esta fractura mencionada, sélo se visualiza en el fondo de los barran- 

cos del sector norocidental (Barrancos de Temisas, La Garita y Tirajana) ya que es en los 

Unicos puntos en que la erosién la ha dejado al descubierto, teniendo que inferirse los 

limites estructurales de la Caldera de Tejeda entre los Barrancos de Mogan y Tirajana. 

Otra caracteristicas tipica de los materiales del dominio intracaldera es su color rojizo 
de alteracion. Asi, en el afloramiento del Barranco de Tirajana, se observa una sucesion 

de lavas traquitico-rioliticas que aunque composicionalmente son similares a las del do- 
minio extracaldera (por ejemplo Montana de Las Carboneras) su aspecto es muy diferen- 

te, pues, mientras en este Ultimo afloramiento, presenta un color gris-claro, en aquel 

exhiben unos tonos rojizos muy tipicos. Ademas en el dominio intracaldera suelen apa- 

recer mayor abundancia de diques y cuerpos intrusivos. En esta Hoja, al aflorar sélo la 

parte mas externa de este dominio, los diques son poco abundantes, observdndose sélo 

algunos diques y “sills” traquiticos en el afloramiento del Barranco de Tirajana y en las 

proximadades de la presa de Soria. Estos diques son sélo una minima parte del Complejo 
filoniano (“cone-sheet”) que se desarrollé en la zona central de la Caldera de Tejeda 

(ver Hojas de S. Nicolas de Tolentino, San Bartolomé y Vencidad de Enfrente). 

En el afloramiento del sector noroccidental (Presa de Soria-Barranco de Arguineguin) 

se observa una potente sucesién de ignimbritas muy soldadas de tonos rojizos y grisa- 

ceos con un grado de soldadura tan extremedamente elevado que en ocasiones parecen 

lavas. Ademas hay niveles de tobas y algunas intercalaciones lavicas subordinadas. La 

densidad de diques, como ya se ha mencionado, es muy baja en todo este sector si bien, 

hay alguno aislado con potencias del orden de 1,5-2,5 m de composicién traquitica. 

2.2.4.- Formacioén fonolitica. 

Esta formacién es la que tiene una mayor representacién areal, ya que constituye, 
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practicamente, un 50% de la superficie de la Hoja. Como se comenté en el apartado 

de Estratigrafia, es eq’uivalente a la Serie Fonolitica de FUSTER et al. (1968} y a la Forma- 

cién Fataga de MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). Estratigraficamente se situa al techo 

de la Formacién traquitico-riolitica extracaldera sin que se observe discontinuidad apa- 

rente entre ambas. La base de esta formacién ha sido datada geocronolégicamente por 

MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976) en 12.5 m.a. en el Barranco del Taurito, al SO. del 

area estudiada. Aunque dentro de esta hoja no existen datos de edades absolutas, pue- 
den extrapolarse los existentes en la vecina Hoja de Maspalomas tomados a unos 2 km. 

al sur del borde meridional, en este punto, se han obtenido edades bastante concordan- 

tes con la anterior, 12-2 m.a. para la base y 11 m.a. para la parte media-alta del apila- 

miento. Por otra parte, estos datos reflejan que la formacién es mas antigua en estos 

sectores centro y sur que en el NE. de la isla, en el cual, LIETZ y SCHMINCKE, (1975), 

dataron las lavas fonoliticas en 9.7 m.a. 

La estratigrafia de esta formacion estd aun poco definida ya que la mayor parte de 

los autores que han trabajado en las formaciones sélicas de la isla han centrado su es- 

tudio en la formacion traquitico-riolitica infrayacente, si bien pueden destacarse los es- 

tudios de SCHMINCKE (1969, 1976 y 1987) y CRISP (1984). 

En lo que se refiere a esta Hoja se han distinguido un buen nimero de unidades den- 

tro de esta formacién, describiéndose a continuacién de manera detallada. 

2.2.4.1.- Ignimbritas fonoliticas soldadas. (12) 

Esta unidad se restringe Unicamente al sector oriental de la Hoja, ya que en el sector 

central y occidental, a efectos de cartografia, se han agrupado las ignimbritas y lavas 

fonoliticas, puesto que ambas unidades forman un apilamiento en el que se intercalan 

mutuamente, en unidades delgadas. 

Ademas de las razones sefaladas, se observa que, hacia el E. del meridiano de Fataga, 

la proporcién de ignimbritas decrece rapidamente, quedando éstas relegadas a la parte 

basal de la formaccién aqui descrita, siendo el techo las lavas fonoliticas. 

La base de estos materiales estd constituida por las ignimbritas traquitico-rioliticas 

(10), siendo su techo las lavas fonoliticas (17) mencionadas, salvo en el caso del Barranco 

de Arguineguin, en que al techo se sitdan las ignimbritas y lavas fonoliticas intercaladas 

(14). ' 

Una de las caracteristicas mas tipicas de estas ignimbritas es su elevada potencia, lo 
cual provoca un contraste morfolégico con los “flows” de la formacién traquitico-riolti- 

ca infrayacente pues, composicionalmente, son bastante parecidas. Otro criterio utiliza- 

do para discriminar entre las ignimbritas traquiticas y fonoliticas, es {a existencia o no 
de liticos fonoliticos. Ademas, esta unidad suele tener un color gris-verdoso con tonos 
de alteracién cobrizos, mientras que las ignimbritas traquiticas suelen tener tonos méas 

grises y/o rojizos. 
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Las mayores potencias observadas para estos materiales se localizan en el sector NE., 

(Zona de Temisas) en donde se han llegado a medir unos 120 m. En este afloramiento, 

situado al norte de esta localidad, se observan varias coladas potentes de ignimbritas 

verdosas bastante soldadas y con flamas pumiticas. Presentan bases muy netas y estan 

buzando unos 15-18° al NE. Al techo se observan unas ignimbritas no soldadas de tipo 

“ash and pumice” que se han incluido dentro de la unidad (16). 

En el afloramiento del Lomo del Pajarcillo se observan también varias coladas de ig- 

nimbritas con una potencia maxima de unos 80 m. Al muro aparecen lavas fonoliticas 

y al techo, localmente, se ha cartografiado una colada basica que corresponde a la uni- 

dad 13 de leyenda, equivalente al T-5 de SCHMINCKE (1987). Este afloramiento tiene 

cierto interés, ya que normalmente estos niveles basicos intercalados en la formacion 

fonolitica sélo habian sido citados, hasta ahora, por SCHMINCKE (1987), en la base de 

la Formacién Fataga (fonolitica). Sin embargo en el afloramiento citado se observa que 

debajo hay tanto ignimbritas como lavas fonoliticas. 

2.2.4.2.- Lavas basdlticas. (13) 

La unidad aqui descrita se restringe Unicamente al cuadrante SE. de la Hoja, a unos 

pequenos afloramientos localizados en el fondo del Barranco de Las Palmas, en el Lomo 

del Pajarcillo y en el de las Fuentecillas. En todos los casos se observa que se encuentran 

intercalados en la parte baja de la formacion fonolitica, siendo equivalentes a la unidad 

T-5 de SCHMINCKE (1987). Este autor situa este nivel en la base de la Formacién Fataga, 

si bien él también tiene ciertas dudas en cuanto a la asignacion de las ignimbritas supra- 

yacentes, (nivel F de SCHMINCKE (1976)) ya que hay incertidumbre a cerca de si son el 

techo de la Formaciéon Mogan o la base de la Formacién Fataga (SCHMINCKE 1987). En 

este trabajo, estas ignimbritas se han considerado dentro de la formacién fonolitica. 

La potencia de esta unidad es muy reducida, ya que en el Lomo del Pajarcillo, que es 

donde se alcanza la mayor potencia, ésta no supera los 15 m. Sin embargo, hacia el SE., 

en los afloramientos del Lomo de las Fuentecillas y en el Barranco de Las Palmas esta 

colada tiene un espesor de unos 2-3 m. 

El aspecto de campo que presentan es caracteristico por su color oscuro, que contrasta 

con los tonos verdosos de las fonolitas e ignimbritas entre las cuales estan intercaladas. 
Tienen disyuncién y son rocas negruzcas, densas y afaniticas. 

2.2.4.3.- Ignimbritas y lavas fonoliticas intercaladas. (14) 

Como se ha comentado en el apartado 2.2.4.1,, esta unidad compuesta se encuentra 

limitada al sector occidental de la Hoja, aflorando desde el Barranco de Fataga hasta 

el de Arguineguin. Estratigraficamente, se situa en la base de la formacién fonolitica, 
si bien su muro sélo se observa en el fondo de algunos de los barrancos mas profundos 

del sector, como son los de: Arguineguin, Chamoriscan, La Data y Fataga. El techo est4 
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constituido por las lavas fonoliticas masivas (17), aunque, en muchas ocasiones, existen 

intercalaciones de brechas y tobas no soldadas, (unidad 15), hacia la parte alta de la 

sucesion. 

Los materiales aqui descritos forman un potente apilamiento constituido por ignim- 

britas con intercalaciones de lavas fonoliticas y traquifonoliticas indiferenciadas. En la 

mayor parte de los afloramientos cartografiados, la sucesién suele comenzar por coladas 

ignimbriticas de color gris-verdoso con disyuncién columnar bien desarrollada. En estos 

casos resulta dificil establecer el contacto entre estas ignimbritas (equivalentes a la uni- 

dad G de SCHMINCKE (1976)) y las que constituyen el techo de la formacién traquitico- 

riolitica (unidad F de SCHMINCKE (1969)), ya que esta ultima unidad presenta cierto 

carcter transicional con las de la formacién fonolitica, como ya fue puesto de manifiesto 

por SCHMINCKE (1969, 1976 y 1987) y CRISP (1984). Estos autores realizan la caracteriza- 

cién y diferenciacidn entre una unidad y otra basandose, entre otros, en criterios geo- 

quimicos. Asi, los contenidos de cuarzo normativo son mas bajos en la formacion fono- 

litica (58-62%) que en la traquitico-riolitica (62-71%); sin embargo, el contenido de alu- 

minio es mayor en las ignimbritas fonoliticas que en las traquiticas. Ocacionalmente, la 

unidad aqui descrita comienza con una delgada colada de lavas fonoliticas, siendo, en 

estos casos, facilmente visualizable en campo dado el contraste litoldgico que existe 

entre ambas unidades. 

Al realizar la cartografia de esta Hoja, asi como de las de Mogan, Arguineguin y Mas- 

palomas, se ha observado que esta alternancia de materiales lavicos y piroclasticos se 

mantiene bastante constante desde el Barranco de Mogan hasta el de Fataga. Sin em- 

bargo, hacia el E. de este dltimo barranco practicamente desaparecen las ignimbritas 

fonoliticas, lo cual indicaria que las emisiones piroclasticas se dirigieron fundamental- 
mente desde el centro de la isla hacia el S y SO. Estas observaciones concuerdan con 

los datos suministrados por SCHMINCKE y SWANSON (1967) los cuales realizaron muchas 

medidas de direcciones de flujo en los “flows” de las formaciones Mogan y Fataga (tra- 

quitico-riolitica y fonolitica respectivamente), concluyendo que estas ignimbritas, proce- 

dentes de la zona central de la isla, estuvieron claramente dirigidas en su emisién hacia 

el Sy SO. En lo concerniente a esta Hoja, se ha observado que las intercalaciones de 

lavas fonoliticas van aumentando de este a oeste, siendo, por tanto, en los barrancos 

orientales, mayor la presencia de las unidades lavicas que piroclasticas. 

En el Barranco de Los Vicentes esta unidad esta constituida por un apilamiento de 

ignimbritas y lavas fonoliticas de unos 250-300 m. (de espesor maximo) con potencias 

individuales de unos 15-25 m. Las coladas mas potentes y con disyuncidén columnar sue- 

len corresponder a lavas fonoliticas, mientras que las ignimbritas dan lugar a perfiles 

mas convexos, constituyendo, en conjunto, una morfologia de vertientes escalonados o 

en graderio, muy caracteristicas. En la ladera occidental del barranco, las lavas fonoliti- 

cas comienzan a aflorar a la altura de la pista, obsevandose una zona fragmentaria que 

corresponde al cascajo de la base de la colada. Debajo de este cascotal hay una zona 
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muy vitrea y un nivel de 1,2 m. de potencia de tobas finas de color beige, que pueden 

corresponder a un “base surge”. 

En las proximidades del muro del Embalse de la Gambuesa se observa el contacto en- 
tre esta unidad y la formacién traquitico-riolitica extracaldera estando constituido el 

muro de la unidad estudiada por una colada fonolitica de mas de 20 m. de potencia. 

Tiene disyuncién columnar y se lajea en planos paralelos a su base. En este mismo ba- 

rranco, pero varios kildmetros al norte (zona del Lomo del Arco-Morro de la Hierba 

Huerto,) esta unidad mixta llega a alcanzar una potencia de unos 400 m., si bien, se 

observa una intercalacién en la parte media-baja de unas tobas y brechas fonoliticas 

no soladas que han sido individualizadas en la cartografia (unidad 15). La parte baja 

del apilamiento esta constituida por ignimbritas de color verdoso. Entre ellas destaca, 
por su potencia, la observada justo bajo la mencionada unidad (15). Se trata de una 

colada de unos 20-25 m. de potencia, con disyuncion columnar muy marcada, que povo- 

ca un fuerte resalte morfolégico. Tiene una gran continuidad lateral ya que puede se- 

guirse durante varios kilémetros hasta la Hoja de Maspalomas. Hacia arriba se siguen 

varias coladas de lavas fonoliticas con alguna intercalacién de ignimbritas subordinadas. 

En la ladera oriental del Barrancco de Arguineguin la base de esta unidad esta cons- 

tituida por una ignimbrita potente de color verdoso con cierto flameado y gran abun- 

dancia de cristales individuales de feldespato; también se observan algunos fragmentos 

de rocas de posibles fonolitas. Sobre ella hay una delgada colada (4 m.) de lavas fono- 

liticas que pasan casi desapercibidas, pues, encima, vuelven a aflorar varios “"flows” muy 

potentes similares al anterior; en conjunto presentan un espesor de unos 100 m. Des- 
pués, se suceden varias coladas de lavas fonoliticas de color verdoso, con bases de cas- 

cajo bien desarrolladas, entre las que se intercalan, hacia el techo, ignimbritas muy sol- 

dadas, algunas de ellas con bases vitreas (obsididnicas) y textura eutaxitica; un ejemplo 

de ésto puede observarse en la parte alta de la Montafha de Las Excusabarajas. 

2.2.4.4.- Brechas e ignimbritas no soldadas. (15) 

Dentro de este epigrafe se han agrupado, a efectos cartograficos, unos niveles de bre- 

chas fonoliticas de tipo “block and ash” junto con las ignimbritas no soldadas (“ash and 

pumice flow’) ya que suelen ir, en muchos casos, asociadas. En general, estos materiales 

aparecen como delgadas intercalaciones que destacan por sus colores cremas y blanque- 

cinos entre el apilamiento de ignombritas y lavas fonoliticas, siendo su area de localiza- 

cién el centro y occidente de la Hoja. 

Las brechas estan constituidas casi exclusivamente por fragmentos angulosos de fono- 

litas y obsidianas (propias de las bases enfriadas) sin seleccién ni ordenacién interna den- 

tro de una matriz cineritica. El origen de estos depdsitos piroclasticos se debe a eventos 

de mayor explosividad durante las emisiones de las ignimbritas fonoliticas provocados 
por el colapso de una columna eruptiva cargada de liticos. Atribuirlos a colapsos de do- 
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mos parece poco probable, dada la gran extensiéon que ocupan estas coladas (ver Hojas 

de Arguineguin y Maspalomas). 

En cuanto a las ignimbritas no soldadas de tipo “ash and pumice flow”, se caracteri- 

zan por su cléasico color blanco-crema y por la falta de soldadura. Estan constituidas ma- 

yoritariamente (60-70%) por fragmentos de pémez con tamafios comprendidos entre 
unos milimetros y 8-12 cm. que, como se ha comentado anteriormente, no presentan 

soldadura. Los componentes liticos son, en su mayoria, fragmentos de lavas fonoliticas 

de hasta 4-6 cm., si bien, hay alguno de naturaleza ignimbritica, asi como abundantes 
cristales de feldespatos. 

En la pista forestal que parte de Cruz Grande hacia el sur (zona del Lomo del Arco- 

Lomo de Los Helechos) se observan muy buenos afloramientos de estos materiales ya 

que, debido a su menor competencia, han aprovechado estos niveles para realizar la 

carretera. En la base de los mismos se observa una potente colada de ignimbritas muy 

soldadas con disyuncién columnar que provocan un resalte de mas de 20 m. Esta colada 

tiene una gran extensién superficial ya que ha sido observada desde esta zona hasta 

los Llanos de la Gorra (dentro de la Hoja de Maspalomas) ocupando una posicion estra- 

tigrafica similar. Sobre estas ignimbritas aparecen las tobas y brechas aqui descritas, si- 

taandose las brechas al techo. Estas se caracterizan por su mayor potencia (en ocasiones 

30-40 m.) y por tener base plana, lo cual es caracteristico de los “flows" piroclasticos. 

Las tobas tienen menor potencia (8-10 m.) y estan constituidas por fragmentos juveniles 

(p6mez) y liticos fonoliticos. La proporcién de estos fragmentos es muy variable de unos 

puntos a otros, pues, mientras en ocasiones el componente juveni! supera el 60%, en 

otras, son los liticos los que mas abundan. Estos son predominantemente fonoliticos, 

pero también hay ignimbritas y, ocasionalmente, alguno de sienitas. Ademas se obser- 

van muchos cristales individuales de feldespato. 

En la zona de Montaria Alta se han observado varios niveles delgados de tobas y bre- 

chas intercalados entre las ignimbritas y lavas fonoliticas. El nivel superior es el mas po- 

tente (30-40 m.) y estd constituido por una capa delgada de tobas del tipo “ash and 

pumice flow” sobre la que aparecen unas brechas muy heterométricas con fragmentos 
fonoliticos de hasta 1,2 m. Algo parecido se observa en la Montafa de las Excusabarajas 

en la cual se han cartografiado también varios niveles de brechas. 

El afloramiento del Lomo del Guardia tiene una potencia variable entre 5y 30 m. y 

esta constituido por tobas brechoides, con fragmentos de hasta 6-8 cm. de liticos fono- 

Iiticos. Sobre ellas hay una toba no soldada de tipo "ash and pumice” de unos 20 m. 

de potencia. Al techo afloran lavas fonoliticas. 

Diseminados por toda la mitad occidental hay otros muchos afloramientos de esta na- 

turaleza que aparecen como delgados niveles con poca continuidad lateral entre las ig- 

nimbritas y lavas fonoliticas (14). Entre ellos pueden citarse como ejemplos: los del Ba- 

rranco de La Negra, Lomo del Palmito, Lomo de Pedro Alfonso, Lomo de Los Vicentes, 

30



asi como los observados en la pista que queda sobre el canal de la presa de Chira. 

2.2.4.5.- Ignimbritas no soldadas. (tobas de tipo “ash and pumice) (16) 

Se han agrupado las brechas fonoliticas y las tobas de tipo “ash and pumice”, ya que 

en el sector occidental de la Hoja ambos materiales aparecen intimamente relacionados 

y presentan potencias tan reducidas que, considerados individualmente, casi no serian 

cartografiables. Como Unica excepcion hay que mencionar el pequefio afloramiento 

existente al S. del Lomo de Pedro Afonso, consituido también por tobas de color blanco- 

amarillento. 

En el angulo NE. de la Hoja hay un afloramiento formado exclusivamente por ignim- 

britas no soldadas (“ash and pumice”) que es el mas importante del area estudiada. 

Estos materiales se caracterizan por su llamativo color blanco-amarillento y por la falta 

de soldadura o aplastamiento del material juvenil. Estan constituidos mayoritariamente 

por pémez y, mas escasamente por liticos de composicion fonolitica con tamanos com- 

prendidos entre 0,5-4 cm. La potencia es muy variable ya que, aunque en la zona central 

del afloramiento llegan a alcanzarse 30-35 m., lateralmente disminuye rapidamente y 

llega a acuharse. 

2.2.4.6.- Lavas fonoliticas. (17) 

Estos materiales son los mas abundantes de la Hoja y aparecen en la parte alta del 

apilamiento de coladas del Ciclo | constituyendo los relieves mas importantes. Afloran 

a lo largo de toda la superficie de la Hoja, pero de una manera especial en el cuadrante 

suroriental, en donde constituyen un afloramiento de grandes dimensiones que sirve 

de divisoria entre los Barrancos de Fataga y Tirajana. El volumen de material emitido 

fue muy considerable, como ha podido comprobarse durante la realizaciéon de la carto- 

grafia del resto de la isla, ya que se trata de una unidad que aparece representada prac- 

ticamente en todas las Hojas, si bien, los mejores afloramientos se encuentran en ésta 

y en la vecina Hoja de Maspalomas. 

Estructuralmente, esta constituida por un apilamiento de coladas lavicas de color ver- 

doso o gris-verdoso con potencias individuales entre 5-25 m., con disyuncién columnar 

muy marcada. El cojunto presenta un suave buzamiento periclinal, hacia el S y SE. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el meridiano de Fataga marca el limite en- 

tre dos dominios, en lo que se refiere a la presencia o no de ignimbritas fonoliticas. La 

hipotesis mas l6gica es pensar que estas emisiones ignimbriticas funcionaron de manera 

dirigida, localizandose preferentemente en el sector S y SO de la isla, sin embargo, las 

emisiones efusivas (lavicas) se extendieron radialmente y rellenaron el paleorelieve exis- 

tene previamente, de modo que en este sector SE constituyen un potente apilamiento 

de mas de 500 m. de espesor. Sin embargo, en la mitad occidental de la Hoja, las coladas 
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lavicas alternan con las ignimbritas constituyendo en conjunto una unidad muy potente 

que ha sido descrita en el apartado 2.2.4.3. Como techo de esta unidad (14) se ha car- 

tografiado la dltima colada ignimbritica observada en el apilamiento. Por este motivo, 

la potencia de la unidad aqui estudiada (17) es muy reducida para todo este dominio 

occidental y nunca superior a 100-150 m. 

A continuacién se describen primero los afloramientos de este dominio occidental y, 

por ultimo, los del sector suroriental. 

En la zona de la Degollada de Llano Hidalgo y en el Morro de la Hierba Huerto se 

han cartografiado varias coladas de lavas fonoliticas que constituyen la parte alta del 

apilamiento de la formacion fonolitica. Son coladas potentes (> 20 m.) con disyuncion 

columnar y color verde jaspeado; a nivel de muestra de mano, se observa que la matriz 

es afanitica con escasos fenocristales de feldespato. 

Desde el vértice Santidad hacia Los Lomos de Pedro Afonso se extiende un amplio 
afloramiento de casi 5 km. de longitud, alargado en sentido N-S, y constituido por un 

apilamiento de potentes coladas fonoliticas, algunas de las cuales presentan bases frag- 

mentarias bien desarrolladas. Las coladas estdn buzando ligeramente hacia el sur y tie- 

nen un espesor cercano a los 200 m. Debido al lajeado caracteristico de estos materiales, 

se facilita su rotura en bloques lo cual provoca el desarrollo de un gran canturral que 

cubre practicamente la superficie del lomo. 

En el area comprendida entre los barrancos de La Data y Fataga hay varios afloramien- 

tos de esta unidad, situados todos ellos en la parte culminante de los relieves del Ciclo 

I (Morro de las Vacas, Montana Negra, Cumbre de Trujillo, Lomo de los Vicentes, Puntén 

del Garito, etc.). Los mayores espesores se alcanzan en el Morro de Las Vacas y Montana 

Negra con 180 y 200 m respectivamente, si bien en este ultimo punto citado hay ciertas 

reservas en cuanto a su caracter livico pues parte del afloramiento cartografiado podria 

corresponder a cuerpos intrusivos. 

En el sector suroriental (Cumbres de Amurga-Garita) esta unidad alcanza su mayor 

potencia (> 500 m) y extensién superficial (> 22 km?). Esta constituida por un apilamien- 

to de coladas fonoliticas con potencias individuales entre 6-7 m y 20-25 m. Composicio- 

nalmente no existen diferencias con el resto de los afloramientos sefalados, observan- 

dose tanto tipos porfidicos como afaniticos. En el Barranco de Las Palmas y en el Lomo 
de Las Fuentecillas se ha observado hacia la base de la sucesiéon una colada basaltica 

que puede constituir la base de la unidad. 

2.2.4.7.- Domos e intrusiones fonoliticas. (18) 

Los afloramientos que constituyen esta unidad se encuentran preferentemente loca- 
lizados en el sector centro-septentrional aunque también hay otros, de reducidas dimen- 

siones, diseminados por la superficie de la Hoja. Han sido denominados como domos e 
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intrusiones en sentido amplio ya que muchos de ellos no corresponden a la clésica mor- 

fologia domatica si no que puede que se trate de cuerpos intrusivos a modo de diques 

ensanchados o diques-domo, etc., pero en cualquier caso, no son coladas. En muestra 

de mano, todos los cuerpos muestreados corresponden a fonolitas de color verdoso jas- 

peado mas o menos alteradas, segun los afloramientos, en general, afaniticas con esca- 

sos fenocristales de feldespato. 

A continuacién se describen de manera detallada los diferentes afloramientos carto- 

grafiados. 

El Morro de las Cruces, situado parcialmente en la Hoja de S. Bartolomé de Tirajana, 
presenta una forma en planta de media luna abierta hacia occidente, y parece corres- 

ponder a un dique-pitdén ensanchado ya que, aunque las relaciones con el encajante no 

son muy claras, se observa un contacto verticalizado y algunas estrias de friccién que 

indican el movimiento ascendente de la masa. Ademas, hacia el sur, hay también un 

creston que puede corresponder a un dique orientado segun una direccion N-120°E. 

Al E del anterior aparecen dos pequefnos afloramientos en la pista forestal de Cruz 

Grande que ofrecen ciertas dudas en cuanto a su interpretacion; han sido considerados 

dentro de este apartado ya que podria tratarse de un enjambre de diques que intruyen 

unos en otros. 

El domo del Pino de S. Antonio, aunque de reducidas dimensiones, es un bonito ejem- 

plo de domo-colada ya que ha emitido una potente colada hacia el sur, extendiéndose 

sélamente unos 450 m. En la pista forestal se observan los contactos intrusivos del domo 

segun una direccion N140°E. asi como una especie de brecha de borde. En profundidad 

parece enraizarse, teniendo ademas una disyuncién columnar muy marcada, algo con- 

vergente hacia la zona de raiz y abierta hacia arriba. 

Continuando esta pista hacia el sur, concretamente al O. del Lomo del Arco, hay otro 

pequeno cuerpo intrusivo o “plug” que parece relacionarse con diques fonoliticos y esta 
encajando en las tobas y brechas fonoliticas de la unidad (15). 

En la Pista de Chira se han observado otros dos pequenos cuerpos intrusivos situados, 

respectivamente, a 400 m al sur del muro del Embalse y a 700 m al SO del vértice San- 

tidad. El primero de ellos esta relacionado con un potente dique fonolitico de direccion 

N150°E y parece tratarse de un dique ensanchado. El segundo, sin embargo, aunque 
también de reducidas dimensiones, tiene una morfologia mas clasica de piton de planta 

casi circular y potente disyunciéon columnar. Ademas se observa una brecha autoclastica 

tipica de borde de pitén. 

En el cuadrante NE, en las proximidades de Montafna Teheral, hay un pequeno cuerpo 

intrusivo alargado en sentido E-O que se prolonga en la Hoja de Agiiimes y puede co- 

rresponder con un dique ensanchado. Tiene una potencia de unos 5 m. y presenta con- 
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tactos verticalizados con estrias de friccién que indican el caracter intrusivo de estos ma- 

teriales sobre las coladas basélticas de |la formacién basaltica I. Ademas, en las paredes 

se observan restos de rocas basicas fundidas, adheridas, y en parte, engullidas. 

2.2.4.8.- Diques fonoliticos. (2) 

La densidad de diques fonoliticos, en esta Hoja, es bastante baja, concentrandose la 

mayoria de ellos en la franja septentrional y, mas concretamente, en la zona del Morro 

de las Cruces-Pino de S. Antonio. Si se realiza una visién.de conjunto de las Hojas de S. 

Bartolomé de Tirajana y Santa Lucia, se observa una gran concentracién de diques en 

la zona de Cruz Grande-Paso de la Herradura-Morro de las Cruces, pudiendo afirmarse, 

ademas, que existe cierta relacion entre estos diques y los cuerpos intrusivos de: Morro 

de Santiago, Las Cruces, Paso de la Herradura, Pino de S. Antonio, ya que muchos de 

ellos son apéfisis de estos domos. La direccién preferente de estos diques es ONO-ESE 

con potencias variables entre 0,8 y 6 m. Como ya se ha sefialado en la Memoria de la 

Hoja de S. Bartolomé de Tirajana, parece mas que probable que en esta zona se situa- 

rian bastantes de los centros de emisién de la formacién fonolitica, como prueban la 

existencia de depésitos pumiticos de caida asi como la gran densidad de diques y cuer- 

pos intrusivos. 

Al E de los afloramientos anteriores, en la zona de la Cuesta de Fataga, se han sefa- 

lado también varios diques de esta composicion, observandose las tendencias principales 

E-O y NNO-SSE. Son fonolitas afaniticas, de color verdoso, con fractura concoide, que 

provocan cierto resalte sobre las coladas fonoliticas, en las cuales encajan ya que tienen 

bordes enfriados caracteristicos. 

En la zona de Temisas hay cartografiados diques fonoliticos de direcciones E-O, y NE- 

SO, respectivamente, con una potencia de mas de 3 m cada uno. Ademas, en las proxi- 

midades de esta localidad, hay un enjambre de diques poco definidos con zonas brechi- 

ficadas en los bordes que parecen ser diques de autointrusién; ahora bien, debido a 

que las relaciones geométricas en el afloramiento son algo confusas y, al elevado grado 

de alteracién, se ha optado por no senalarlo en la cartografia, manteniéndose como 
lavas fonoliticas. 

2.3.- CICLO ROQUE NUBLO. 

Comienza ya entrado el Plioceno hace unos 4.7 m.a. como consecuencia de la reanu- 

dacién de la actividad volcanica en la zona central de la isla. No obstante, a principios 

de este mismo periodo (hace 5 m.a.) ya habian tenido lugar algunas erupciones en la 

zona sur (Formacién El Tablero), con emisién de coladas de composicién eminentemente 
nefelinitica. 

La representacion que tiene este ciclo en el area es considerable, localizandose de ma- 

nera mas generalizada en zonas extremas de la Hoja. En la parte oriental, las emisiones 
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se canalizan por el drea deprimida que existia al este del macizo fonolitico de Cumbres 

de Amurga-La Garita, quedando restringidas al area del actual Barranco de Tirajana. La 

via de derrame por el extremo occidental fueron los lomos o tableros fonoliticos de 

Lomo La Palma-Soria o El Lomo de Pedro Afonso, cayendo en parte, también, por las 

laderas del valle primitivo de lo que es hoy el Barranco de Arguineguin. 

Las emisiones fueron de diverso tipo, tanto de caracter lavico como piroclastico, apre- 
ciendo a menudo inteestratificadas en las secuencias verticales, junto ademas con depo- 

sitos detriticos originados simultaneamente con la actividad volcanica. En las etapas fi- 

nales del ciclo, intruyen numerosos pitones que atraviesan la serie lavica y piroclastica 

anterior, si bien, la produccién de ese tipo de materiales continuaba. En conjunto abar- 

can un amplio espectro composicional con tipos basalticos y basaniticos, hasta términos 

ya mas diferenciados, traquiticos y fonoliticos, pasando por composiciones intermedias 

tefriticas lo que evidencia una completa secuencia de diferenciacién magmatica durante 

este ciclo volcanico. 

Considerados en conjunto, los episodios lavicos de las dos zonas geograficas mencio- 

nadas, no presentan marcados contrastes composicionales o estructurales, que permitan 

establecer una posible polaridad de las emisiones. Si resulta, sin embargo, complicado 

asignar una edad precisa a los numerosos retazos de coladas que existen de manera 

mas o menos aislada sobre los relieves fonoliticos de Pedro Afonso y otros, en la zona 

occidental de la Hoja, dada la ausencia sobre ellos de la brecha Roque Nublo, que es 

el mejor criterio estratigrafico para confirmar una colada como perteneciente al Ciclo 

Roque Nublo. El criterio composicional a menudo no es valido, ya que en las emisiones 
del Ciclo Post Roque Nublo existen términos composicionalmente semejantes a aquellos. 

Respecto a los depbsitos piroclasticos, si muestran diferentes caracteristicas entre una 

zona u otra, tratandose, en ambos casos, de diferentes facies de la brecha volcanica Ro- 

que Nublo, en cuya génesis intervinieron distintos mecanismos y modos de transporte. 

Mientras que en el rea del Barranco de Tirajana son mantos brechoides, masivos, con 

potencias de algunas decenas de metros y a menudo con intercalaciones de coladas, en 

la zona de Soria-Arguineguin, los depésitos son mas caéticos, con enormes fragmentos 
o bloques de brechas y lavas, que globalmente, responden a materiales arrastrados o 

deslizados donde la zona central de la isla. 

2.3.1.- Lavas basalticas, basaniticas y tefriticas. (20) 

El Ciclo Roque Nublo comienza con manifestaciones de caracter eminentemente efu- 

sivas, durante las que se emiten gran cantidad de lavas de composicién basica. Los cen- 

tros de emisioén se localizaban en las zonas centrales de la isla a partir de donde se ca- 

nalizaban por el sistema radial de barrancos que surgia de esas zonas. En el area carto- 

grafiada se localizan preferentemente en los dominios del Barranco de Tirajana y el Ba- 
rranco de la Angostura, en la parte oriental de la Hoja y en menor medida, en la zona 

occidenta!l de la misma. Generalmente siempre estan asociadas a otras facies volcanicas 
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y sedimentarias ocurridas durante el mismo ciclo volcanico. 

Para que su descripcién resulte ma facil, ésta se hara considerando de manera inde- 

pendiente, tres dominios geograficos mas importantes en donde afloran en la Hoja: Ba- 

rranco de Tirajana, Barranco de la Angostura y zonas occidentales. 

Area del Barranco de Tirajana. Al este de las Cumbres de Amurga, debié existir, a fi- 

nales del Mioceno, una enorme depresion, que fue rellenada en parte por las emisiones 

volcanicas pliocenas e incluso posteriores. El profundo encajamiento en ellos de arroyos 

y barrancos, como el impresionante Barranco de Tirajana, pone de manifiesto la suce- 

sién vertical de acontecimientos volcanicos que se sucedieron en esta zona, durante el 

Plioceno. 

Se observa claramente a primera vista, el cardcter “intracanyon” de las coladas del 

Ciclo Roque Nublo, las cuales aparecen consitituyendo grandes apilamientos de lava, 
adosados a ambas paredes del barranco. La disposicion de las coladas es subhorizontal, 

con una ligera inclinacién hacia el SE, direccién en la cual también disminuye la potencia 

del conjunto lavico. 

En su desplazamiento por esa depresion, las coladas iban cubriendo el sustrato que 

estaba constituido por la formacién basaltica y los materiales sélicos de las formaciones 
miocenas. De esta manera, los contactos con ellas vienen marcados por fuertes discor- 

dancias erosivas, que ponen de manifiesto el paleorrelieve existente en aquellos mate- 

riales. 

El caracter basaltico, tanto de las coladas miocenas, como de ciertas coladas del Ciclo 

Roque Nublo, y el aspecto morfolégico semejante, que presentan ambas, impiden a ve- 

ces distinguir claramente entre los dos tipos de emisiones. No obstante, y de modo ge- 

neral, para distinguirlas se pueden aplicar criterios tales como el mayor grado de altera- 

cién de las coladas mas antiguas (miocenas), su mayor intrusion filoniana (no muy anun- 

dante, por cierto, en el Barranco de Tirajana) y su color oscuro ligeramente azulado. 

En los lugares donde el encajamiento del barranco ha profundizado en el sustrato 

mioceno, estas coladas han quedado “colgadas” sobre éi, como por ejemplo, en la punta 

meridional de la Fortaleza Grande y en numerosos lugares de la ladera suroccidental 

del barranco. 

A techo, los contactos entre las coladas del Ciclo Roque y las del Ciclo Post Roque 
Nublo, son también discordantes, aunque en ocasiones las discontinuidades no son bien 

apreciables y dificultan establecer los limites entre ambas, como puede ocurrir en ambas 

fortalezas. 

En general los apilamientos lavicos son bastante homogéneos, en cuanto a que no se 
observan suelos o niveles erosivos intercalados, lo que indica que estas coladas se emi- 

tieron en un intervalo de tiempo relativamente corto. 
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En las paredes del barranco y en los tributarios, como son los barranquitos que bor- 

dean a las dos fortalezas, se observa muy bien la sucesion de coladas. Parece que existen 

dos tipos de emisiones, no s6lo composicionalmente, sino también, distintas en cuanto 

el caracter morfolégico que presentan. Las primeras emisiones y mas antiguas, correpon- 

den a coldas basalticas delgadas de tipo "pahoehoe”, que forman apilamientos de va- 

rias unidades, con una potencia global del orden de 50 a 80 m. Son lavas bastante ve- 
siculares, de color oscuro rojizo o "achocolatado” y con espesores individuales de 1 a 3 

m. Su composicion es basaltica y tienen una matriz afanitica, con abundantes fenocris- 

tales de olivino y piroxeno. 

A veces aparecen también coladas de tipo “aa” interestratificadas con las coladas 

“pahoehoe”. En ciertos cortes, como por ejemplo, entre el km. 14y 16 de la ctra. Temi- 

sas a Santa Lucia o en las inmediaciones del punto kilométrico 17 de la misma carretera, 

se aprecian muy bien algunas de las caracteristicas de las coladas “pahoehoe”; superfi- 

cies cordadas y enrojecidas, alta vesicularidad, etc. La edad de estas coladas, en estas 

zonas, ha sido datada en 4.3 m.a., por MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976). 

Cubriendo a ese tipo de lavas, existe una sucesién de coladas, también "intracanyon” 

y de caracter “aa”, cuya composicion es fundamentalmente basanitica y tefritica. Los 

contactos con las coladas anteriores son paraconcordantes pero erosivos con los materia- 

les miocenos. 

Son coladas masivas, con bases escoridceas, potencias entre 4 y 20 m y frecuente dis- 

yuncion columnar prismatica y lajeado subhorizontal. A.menudo, tienen intercalaciones 

de niveles de la brecha Roque Nublo. Las de composicion basanitica son oscuras, de ma- 

triz afanitica y con abundantes fenocristales de olivino. Las tefriticas tienen una colora- 

cién gris claro-azulada, contienen abundantes fenocristales de piroxeno en la matriz 

afanitica, a veces formando acumulados de varios centimetros. 

Barranco arriba, es decir, hacia Santa Lucia, la superficie actual ocupada por las cola- 

das del Ciclo Roque Nublo va siendo cada vez menor, al encontrarse cubiertas por las 

coladas del ciclo volcanico siguiente y por los depdsitos gravitacionales origindos al final 

del ciclo. A menudo, las coladas sobresalen sobre dichos depdsitos, pero, en ocasiones, 

su posicion aparentemente poco distorsionada, no permite apreciar si realmente estan 

“in situ” o si fueron arrastradas con ellos. 

Area del Barranco de la Angostura. Este barranco esta situado al este del barranco 

de Tirajana y constituye también un profundo corte, que permite ver otra seccion de 

la sucesidn volcanica del Ciclo Roque Nublo. 

Aqui también las coladas inferiores son igualmente de caracter “pahoehoe” y su con- 

tacto con las emisiones basalticas y traquiticas miocenas es también una discordancia 

erosiva. Son asimismo coladas delgadas, muy escoriaceas y rojizas, de 1-5, 2-5 m de es- 

pesor y forman apilamientos homogneos, pudiéndose apreciar la superposicion de varias 
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unidades lavicas. 

La parte superior de la sucesiéon esta formada por coladas basaniticas, con diferente 

potencia a uno y otro lado del barranco y estan separadas de las anteriores por depé- 

sitos detriticos. En la ladera occidental, la Gltima colada de edad Roque Nublo tiene 

unos 10 m de espesor, mientras que en la oriental es una potente colada "intracanyon” 

de unos 25-30 m de potencia. Tiene una espectacular disyuncién columnar y origina un 

escarpe vertical muy pronunciado. Encima, y sobre un depésito sedimentario, se empla- 
zan coladas basanitico-nefelinticas del Ciclo Post Roque Nublo. 

Areas occidentales. Esta unidad ocupa muy poca extension areal en todo este sector, 

siendo los afloramientos mds importantes los del Lomo de Pedro Afonso. Ademas se 

han cartografiado dos pequefos retazos lavicos en la Montafa de las Excusabarajas y 

al norte de la Degollada de La Yegua. 

En todos los afloramientos citados, estas coladas basicas se situan discordantemente 

sobre el apilamiento de lavas fonoliticas. La composicién de las coladas es casi siempre 

basanitica; son rocas oscuras y densas de matriz afanitica, salvo en el afloramiento de 

la Degollada de La Yegua, en el cual se trata de una roca gris afanitica de composiciéon 

tefritica-fonolitica. La potencia es bastante reducida (entre 2 y 15 m). 

En el cuadrante noroccidental, en las proximidades de la presa de Chira, hay también 

varios afloramientos de esta unidad, algunos de los cuales se prolongan hacia el norte, 

en la Hoja de San Bartolomé de Tirajana. En este area, estos materiales se situan al techo 

de la formacion traquitico-riolitica intracaldera e inmediatamente debajo de los paque- 

tes de Brecha Roque Nublo. Son coladas grises de tefritas en las cuales abundan los fe- 

nocristales de piroxeno, algunos de ellos de gran tamano, similares a las observadas en 

la zona de El Aserrador debajo de los mantos de brechas de Ayacata. 

2.3.2.- Brecha volcanica Roque Nublo. (21) 

Constituye uno de los episodios mas sobresalientes del volcanismo explosivo de Gran 

Canaria. 

Como se dijo anteriormente, existen diversas facies de la brecha volcanica Roque Nu- 

blo en esta zona. Los mas caracteristicos corresponden a los observados en el Barranco 

de Tirajana y seran los que se describirdn aqui, mientras que los grandes paquetes de 

brechas que afloran en el sector occidental de la Hoja, que se interpretan como las facies 

que deslizaron del estratovolcan, se hara referencia en el apartado 2.3.6. 

Corresponden a depdsitos masivos formados por mantos de brechas de tipo “block 

and ash”, que desde las zonas centrales de la isla se desplazaron por barrancos y lomos 
hacia las partes bajas, e incluso llegaron al mar. 
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En esta zona se canalizaron hacia el SE por la depresién abierta ya a finales del Mio- 

ceno y que habia sido aprovechada también como via de derrame de las coladas basicas 

del ciclo, por lo que se apoyan sobre ellas e incluso se interestratifican con ellas. Segun 
se desprende de la cartografia, debieron abarcar una amplia extensién superficial, que 

posteriormente fue recubierta en su practica totalidad por las coladas del Ciclo Post Ro- 

que Nublo. La erosién y encajamiento de los barrancos los ha puesto de manifiesto, aflo- 
rando actualmente en laderas y fondos de barranco. 

Estos depositos piroclasticos presentan en general un color beige-claro, a veces ma- 
rrén, en funcidn de sus constituyentes, la alteracion de la matriz o el grado de coloni- 

zacién liquénica. Al tratarse de mantos o planchones, originan formas morfolégicas alo- 

madas, en los que la erosiéon crea a menudo oquedades y cierta “hojaldrosidad”. La in- 

tensa fisuracion vertical ocasiona en estos dep6sitos escarpes muy prominentes. 

Desde del punto de vista estructural son mantos o ldminas superpuestos, con poten- 

cias globales, en este area, del orden de 50-60 m pudiendo alcanzar espesores individua- 

les entre 10 y 30 m. Son materiales brechoides muy compactados, constituidos por frag- 

mentos de diferente naturaleza y muy mal seleccionados, 1o cual indica un modo de 

transporte en masa. 

La gran potencia que presentan estos mantos y la escasa presencia de coladas lavicas 

intercaladas en ellos, recuerda a los depésitos masivos de esta brecha que aparecen al 

oeste de Ayacata, en la parte alta de La Mesa del Junquillo. 

La brecha estd compuesta por fragmentos de diverso tipo en proporciones variables: 

fragmentos de roca (liticos) fragmentos juveniles (p6mez) y cristales individuales, en 

conjunto dispuestos cadticamente en una matriz también heterogénea pero de caracter 

vitroclastico. A veces parece apreciarse una mayor concentracién de los tamarios en la 

zonas centrales del manto o la unidad piroclastica, e incluso una menor granulometria 

en las partes superiores. 

La fraccion litica supone entre el 30 y 40% del total y consiste en fragmentos de roca 

angulosos y subangulosos con tamanos muy heterométricos, desde escasos centimetros 

(3-7 cm) a fragmentos cercanos o superiores a 1 m. Su litologia es muy variada, predo- 

minando, con mucho, los componentes tefriticos (de color gris-azulado y porfidicas) y 

basaniticos (oscuros y porfidicos). En menor medida, hay fragmentos de composicién 

basaitica, fonolitica e incluso a veces rocas pluténicas (gabros, sienitas, etc). 

Los componentes juveniles son fragmentos de pémez de tamano lapilli (2-64 mm), de 

color crema, vesiculares y redondeados o globosos. En ningan caso se ha observado sol- 
dadura o aplastamiento de dichos fragmentos, lo que parece indicar, BREY y SCHMINC- 

KE (1980), una temperatura de emplazamiento insuficiente para que se produzca la sol- 

dadura. Los cristales aislados en la matriz son escasos, principalmente de feldespato y 
ferromagnesianos; suelen estar rotos e incompletos. 
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En general, la matriz esta siempre fuertemente consolidada, con un elevado grado 

de compactacion, que es atribuido por los autores mencionados anteriormente, a un 

proceso diagenético de baja temperatura, durante el cual se forman ceolitas tipo chaba- 

sita y phillipsita que cementaton el depésito. 

Un aspecto a destacar en los mantos de la brecha en esta zonaa {y en otros lugares 

de la i8la), es la presencia en varios puntos, de moldes de palmeras, principalmente hacia 

la base del manto. Cabe citar, entre otros, los que existen en el frente de la presa del 

barranco, entre el km 46 y 47 de la carretera Agliimes-Santa Lucia. Son moldes cilindri- 

cos, de varios decimétricos de longitud y algunos centimetros de seccion, a veces estria- 

dos, dispuestos generalmente inclinados o subhorizontales en la base del depésito. Estas 

plantas debieron constituir una masa vegetal considerable en la isla durante el Plioceno, 
SCHMINCKE (1967b y 1968b), habiendo sido arrasada por los materiales emitidos en las 

erupciones volcanicas ocurridas en ese periodo. 

En cuanto al origen de estos depdsitos, BREY y SCHMINCKE (op. cit.) proponen una 

génesis a partir del colapso de columnas eruptivas altamente cargadas de liticos. 

2.3.3.- Lavas traquiticas. (22) 

El tnico afloramiento de este tipo de co|adas/, localizado en esta Hoja, se halla situado 

en un escarpe vertical dando vista a los barrancos que bordean por el E a ambas “for- 

talezas”. Para mayor precision, se puede decir, que esta debajo de la carretera Agliimes- 

Santa Lucia, entre coladas basalticas “pahoehoe”, de este mismo ciclo volcanico, y po- 

tentes mantos de la brecha Roque Nublo, que son atravesados por dicha carretera. 

Se trata de una extensa colada de unos 20-30 m de potencia, constituida por una roca 

masiva, grisdcea, de matriz afanitica con escasos fenocristales de feldespato y de compo- 

sicién traquitica. En cuanto a su procedencia, dicha composicion permite asociarla a al- 

gun pitén o cuerpo intrusivo salico perteneciente a los estadios intermedio o finales del 

ciclo. Sin embargo, en zonas relativamente cercanas a ella no existen o no afloran cen- 

tros de emisién de este tipo. El mas cercano seria un posible cuerpo intrusivo (de com- 

posicion petrolégica fonolitica) (ver apartado siguiente) situado a unos 4,5 km. al no- 

roeste, en Cruz de las Vueltas, en la base del escarpe suroccidental del circo erosivo de 

Tirajana, si bien en campo, no existe ninguna evidencia de una conexién entre esta co- 

lada y él, aunque tampoco es seguro que realmente sea una intrusion o simplemente 

una colada. Otra posibilidad seria que proceda del pitén de Risco Blanco, situado a unos 

8 km hacia el NNO, frente al pueblo de San Bartolomé de Tirajana (Hoja de San Barto- 

lomé de Tirajana), si bien, este pitdén es de composicidn fonolitica y no traquitica (ver 

analisis quimicos en Hoja mencionada). En este sentido, HOERNLE (1987) encuentra se- 

mejanzas composicionales entre el analisis quimico de esta colada y el de una muestra 

situada al SE del pitén de Risco Blanco (el afloramiento de Cruz de las Vueltas?), adu- 

ciendo que ambos podrian proceder de dicho pitdn. No obstante, seqin el aspecto de 
campo que presenta este pequefo afloramiento, de Cruz de Las Vueltas, ha sido inter- 

40



pretado como intrusivo, no descartando que estas coladas traquiticas pudieran estas re- 

lacionadas con él. 

2.3.4.- Intrusiones fonoliticas hatiynicas. (23) 

Como se acaba de mencionar en el apartado anterior, se ha considerado como cuerpo 

intrusivo, aunque no sin reservas, un pequeio afloramiento situado en la parte inferior 

del escarpe del vértice Cruz de las Vueltas, al este de Santa Lucia. 

No hay evidencias claras de que se trate de una intrusién, al estar, en parte, desconec- 

tado de los materiales adyacentes. No obstante, el hecho de que presenta cierta disyun- 

cion verticalizada y que lateralmente parece “intruir” la brecha Roque Nublo del escar- 

pe, ha llevado a cartografiario como tal. 

Esta formado por rocas verdosas, masivas, de matriz muy afanitica, con algun fenocris- 

tal disperso de feldespato y hatlyna. Su potencia es de unos 20-30 m, aunque varia la- 

teralmente, pues tiene forma de tridngulo, con el vértice hacia la parte superior. 

Encima se emplazan las coladas basanitico-nefeliniticas del Ciclo Post Roque Nublo, 

con un fuerte lajeado en su base. 

2.3.5.- Miembro superior de la Formacién detritica de Las Palmas. Depésitos de conglo- 

merados y arenas. (24) 

Como Formacioén detritica de Las Palmas (F.D.P.) se conoce un conjunto de depdsitos 

volcanoclasticos y sedimentarios de diversa naturaleza, que constituyen tres miembros, 

cuya edad se extiende desde el Mioceno superior al Plioceno medio-superior. Abarca 
gran extension en practicamente todo el sector noroccidental de la isla (Hoja de Las Pal- 

mas y Santa Brigida) y también una considerable superficie en la zona SSO (ver por 

ejemplo Hojas de Arguineguin y Maspalomas). 

Los depésitos localizados en este area tiene una representacién muy reducida, restrin- 

giéndose a algunas zonas de las laderas del Barranco de Tirajana y del Barranco de la 

Angostura generalmente interestratificadas en la secuencia. Por las caracteristicas que 

presentan y su posicion estratigrafica se les ha asignado al miembro superior de esta 

formacién. Desde el punto de vista topografico, los del Barranco de Tirajana se situan 

entre 350-400 m. de cota, mientras que los del Barranco de la Angosta estdn mas altos, 

entre 500 y 550 m. 

Son depésitos constituidos por conglomerados de cantos subredondeados y mal selec- 

cionados dispuestos en una matriz de tipo arenosos e incluso volcanoclastica. Los frag- 

mentos son de tefritas y basanitas, mayoritariamente, pertenecientes a coladas lavicas 

de este mismo ciclo volcanico e incluso aparecen también fragmentos de la brecha Ro- 

que Nublo. En menor medida, aparecen fragmentos de fonolitas del Ciclo I. En general, 

sus tamanos medios oscilan entre 4 y 15 c¢m., si bien existen a menudo fragmentos su- 
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periores a 30 6 70 cm. La potencia visible de estos depdsitos oscila entre 25-40 cm. Su 

posicion estratigrafica y la naturaleza de sus fragmentos indican que son el resultado 

de los procesos erosivos que, en las zonas centrales de la isla, iban desmantelando el 

relieve, al mismo tiempo que continuaba la actividad magmaética residual. 

Intercalado entre coladas de la formacién basaltica | y coladas basicas del Ciclo Roque 

Nublo, existe otro depdsito de estas caracteristicas (6-7 m de potencia), en la ladera este 

del Barranco de Tirajana, cerca del vértice sur de la Fortaleza. Su constitucién es seme- 

jante a los depésitos descritos antes, pero, sin duda, dada su posicién en la base del 

paquete de coladas del Ciclo Roque Nublo, debe corresponder a un episodio erosivo 

mas antiguo que los que tenian lugar en los estadios finales del ciclo. Estratigraficamen- 

te, estos sedimentos tienen cierta similitud con los situados en la base de la Mesa de 

Acusa (Hoja de San Nicolas de Tolentino). 

2.3.6.- Facies deslizadas de la Brecha Roque Nublo. (25) 

Como su nombre indica esta unidad corresponde a potentes mantos de B.R.N. que se 

han deslizado desde las zonas centrales de la isla hacia el sector S y SO, encauzandose 

por los barrancos y zonas deprimidas del sector. Este hecho puede observarse en barran- 

cos como el de Chamoriscan, Data y parte alta del de Arguineguin. Segun ésto, se de- 

duce que dichos barrancos ya estaban configurados en tiempos preevios al Ciclo Roque 
Nublo, si no con su morfologia actual, si con una semejante. De esta manera se com- 

prueba que, mientras en barrancos como el de la Data y Arguineguin, el encajamiento 

posterior ha sido muy importante (> de 250 m), en el Barranco de Chamoriscan se ob- 

serva un débil y progresivo encajamiento de N-S. Desde cero metros, en el norte, hasta 

100 m para los afloramientos mas meridionales, situados 3 km al sur de los primeros. 

Estos materiales han sido recientemente estudiados por GARCIA CACHO et al. (1987), 

SCHMINCKE (1987) y GARCIA CACHO y ANGUITA (en prensa). Ademas, estos ultimos au- 

tores, estdn actualmente llevando a cabo trabajos de investigacién en estas unidades 

que, es de suponer, lleven a algun resultado mas concreto de lo hasta ahora conocido. 

En la Hoja situada inmediatamente al norte se observa una fractura en el escarpe exis- 
tente en las proximadades de la Degollada de Cruz Grande que correponderia con la 

fractura radial indicada por GARCIA CACHO et al. (1987). Estos autores relacionan esta 

fractura radial con algun colapso producido en el edificio central el cual provocé el des- 

lizamiento gravitacional de las brechas aqui descritas. Asi denominaron a estos materia- 

les como “facies caédtica del Aglomerado Roque Nublo”. 

SCHMINCKE (1987) denomina a estas facies deslizadas como Formacién San Andrés, 

estableciendo analogias entre estos depdsitos y las “brechas tipo “landslide” del volcan 

St. Helens, en el estado americano de Washington™. 
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Estas brechas se caracterizan por ser paquetes masivos y potentes sin estructuracion 

interna ni estratificacion. Composicionalmente suelen englobar fragmentos de tenden- 

cia tefritica y tefrofonolitica, existiendo una gran disparidad en cuanto al tamafo de 
los fragmentos, si bien, suelen predominar los gruesos (< 15 cm.). Ocasionalmente, estas 

brechas, en su desplazamiento hacia el sur, trasladan y llegan a englobar materiales del 

sustrato, recordando, por tanto, al movimiento de las lenguas glaciares, si bien este he- 

cho es mas patente en las Hojas de Arguineguin y Maspalomas. Dentro de esta Hoja se 

han observado estrias de friccién semejantes a las observadas en los depésitos glaciares. 

Esto puede comprobarse en las proximidades de la pista del Lomo de Pedro Afonso y 

en el sector de Soria. En el primero, dando vista al Barranco de Arguineguin y a la falla 

de Cercado de Espinos, se observan dos direcciones conmjugadas en las estrias; ademas 

hay bloques métricos de tefritas, o brechas y de basaltos negruzcos de tipo ankaramiti- 

co, todos ellos muy triturados y desplazados en el movimiento de esta unidad brechoide. 

El afloramiento del Llano del Corral-Lomo de la Palma (al NO de la Hoja) es el de 

mayores dimensiones de la misma. Esta constituido por brechas caéticas con una poten- 

cia muy desigual pero que, en algunos puntos, liega a ser superior a 250 m. Estos mate- 

riales, debido a su caracter brechoide y al mecanismo de emplazamiento, provocan su- 

perficies alomadas y alteraciones que dan lugar a oquedades y cuevas. En algunos pun- 

tos de este afloramiento su superficie recuerda a un "hummocky”. Ocasionalmente, en 

la base de los paquetes brechoides hay una especie de conglomerado de cantos finos 

y algo redondeados con un espesor de hasta 1,3 m. Las brechas son masivas, y varian 

de unos puntos a otros en cuanto al color y aspecto, aunque predominan los tonos ma- 

rronaceos en superficie y mas grises en fresco; pueden observarse también zonas con 

colores rojo-vino. 

En la zona de Las Tederas-Lomo de Las Palomas, la brecha presenta también las tipicas 

facies caéticas sin estructuracion interna. Es un paquete muy potente de casi 200 m de 

espesor, que localmente exhibe contactos verticalizados que indican también el caracter 

mecanico del movimiento. 

En el Barranco de Chamoriscan se observan un rosario de afloramientos que recuer- 

dan a los observados en el Barranco de Tauro y permiten conocer la historia evolutiva 

del barranco. Son también brechas masivas y caéticas semejantes a las mencionadas an- 

teriormente. 

2.3.7.- Depésitos de deslizamientos gravitacionales. (26) 

Estos materiales ocupan una gran extensién tanto en esta Hoja (casi un 15%) como 

en la situada inmediatamente al norte (San Bartolomé de Tirajana), localizandose pre- 
ferentemente, en las cuencas de los Barrancos de Tirajana y Fataga. Dentro de esta uni- 

dad se han agrupado una serie de depdsitos caéticos cuya edad es algo dudosa y posi- 
blemente diferente de unos afloramientos a otros. 
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Aunque en la columna estratigrafica se han situado entre los ciclos R.N. y Post R.N., 

no se descarta que algunos afloramientos sean anteriores, y originados probablemente 

en la etapa erosiva previa al Ciclo R.N. o durante la emisién de este ciclo. Esta ultima 

hipétesis adquiere cierta verosimilitud, puesto que durante las violentas emisiones de 

este ciclo, se debieron producir desequilibrios en los escarpes, que daria lugar a depési- 

tos de este tipo. {“landslide”). Como los que se han producido en el “volcan St. Helens” 

o como las facies deslizadas de la B.R.N. descritas en el apartado anterior. 

Una gran parte de los depésitos estudiados ya fueron cartografiados por FUSTER et 

al. (1968), el cual los consideré como avalanchas. 

En este trabajo se ha considerado conveniente sustituir este término por el de “desli- 

zamientos gravitacionales” ya que el vocablo avalancha suele relacionarse también con 

movimientos en los que interviene el agua o el hielo mientras que en los depésitos es- 

tudiados parece que no han intervenido estos agentes. Con todo, seria muy interesante 

y necesario un estudio monografico y detallado de estos materiales, el cual, por otra 

parte, queda fuera de los limites del presente proyecto. 

Como se ha comentado anteriormente, dentro de esta unidad, se han cartografiado 

materiales que pueden tener un origen diferente y, tal vez, una edad también poco 

precisa. Asi, en el Barranco de Arguineguin por ejemplo, se han sefalado dos aflora- 
mientos constitudos con cuRas o derrumbes. La edad en este caso es posterior al Ciclo 

R.N. ya que el barranco estaba abierto y, ademas, en el afloramiento préximo a Cercados 

de Espinos, se observa que estos materiales recubren a las Brechas R.N. deslizadas. 

En las laderas del Barranco de Fataga existen vestigios de una antigua “cicatriz” que 

aunque en la mayor parte de los casos ha sido fosilizada por los depésitos de ladera 

holocenos, indicarian la existencia de posibles movimientos de deslizamientos en éstas. 

La naturaleza de los depésitos asociados a este area es casi exclusivamente fonolitica; 

se tratan de grandes bloques y masas de materiales caéticos con arenas y cantos disper- 

sos. Superficialmente dan luagr a unos relieves muy caracteristicos, alomados y conve- 

xo0s, con formas poco jerarquizadas. 

En toda la cuenca del Barranco de la Data hay una gran cantidad de depésitos de 

esta naturaleza pudiendo observarse aan, en muchos afloramientos, la estructura de las 

coladas. Estas presentan basculamientos o intensa fracturacion en la base de los paque- 

tes a consecuencia del movimiento que han sufrido post emplazamiento. 

Los depdsitos del sector norte que se enlazan con los de la Hoja de S. Bartolomé de 

Tirajana tienen cierto interés, ya que pueden ser los responsables del cambio en el sis- 
tema de Barrancos Fataga-Tirajana. De esta manera el primero de ellos veria cerrada 

su cuenca de recepcion, a la altura del Lomo de los Morales aprovechandose de ello el 
Barranco de Tirajana que veria asi incrementada su cuenca. Otra hipétesis que puede 
plantearse y que esta aun sin resolver es la existencia de estos depositos, en la cabecera 
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de este ultimo barranco, podria estar ligada también a la posible falla ya postulada por 

BOUCART y JEREMINE (1937). 

2.3.8.- Diques basaniticos y tefriticos. (3) 

Dentro de la Hoja de Santa Lucia, aqui estudiada, s6lo se han cartografiado dos di- 

ques que pueden atribuirse al Complejo filoniano del Ciclo R.N., remitiendo, por tanto 

al lector a las Hojas mas septentrionales (Teror y S. Bartolomé de Tirajana) en los cuales 

se ha puesto de manifiesto la existencia de un Complejo de diques radial. 

Los afloramientos mencionados se encuentran sitGados, respectivamente en las proxi- 

midades de la Degollada de Rociana y en la degollada situada al sur del Morro de Las 

Vacas, ambos en la zona centro-norte de la Hoja. El citado en primer lugar es un dique 
vertical de direccién N-155°E de aproximadamente 1 m. de potencia y composicion tefri- 

tica. En la terminologia local, estos diques reciben el nombre de “taparuchas” ya que 

producen un fuerte resalte y quedan formando una especie de tapia o pared. Esta en- 

cajando en tobas y brechas fonoliticas. 

A menos de 1 km al sur del anterior, y con la misma orientacién, aflora un “sill” de 

composicién basaltica-traquibasaltica, muy afanitico, denso y negruzco. Tiene bordes de 

enfriamiento y en algunos puntos se observa que ha producido un ligero almagre sobre 

los materiales que atraviesa. Ademas, se caracteriza por su disyuncion prismatica per- 

pendicular a los bordes, asi como por presentar un engrosamiento en su parte central, 

perdiendo potencia hacia los extremos en los cuales apenas tiene 1 m. de espesor. 

2.4.- CICLO POST ROQUE NUBLO. 

Las emisiones del Ciclo Post Roque Nublo tuvieron lugar, principalmente en el sector 

NNE y E de la isla, donde ocupan una extensa superifice y cubren a los materiales ante- 

riores. Gran parte de los centros de emisién estuvieron situados en las zonas centrales 

y elevadas, desde donde emitieron lavas que descendieron hacia la periferia, constitu- 

yendo apilamientos lavicos, ligeramente inclinados, que se adaptaban a los relieves an- 

teriores. Es un volcanismo eminentemente basico que responde a un régimen de emi- 

sion fisural paralelo, segun direcciones NO-SE, con erupciones moderamente explosivas, 
de tipo estromboliano y formacién de un elevado numero de conos de cinder. 

Desde el punto de vista geocronolégico, el ciclo comenzé hace unos 2,8 m.a., LIETZ 

y SCHMINCKE (1975) y se extiende a lo largo de practicamente todo el Pleistoceno. 

En la zona cartografiada de Santa Lucia las emisiones de este ciclo son las mas recien- 

tes, y se localizan exclusivamente en el tercio occidental de la Hoja. Aunque en gran 

parte proceden de centros de emisién localizados en puntos mas centrales de la isla 
(Hoja de San Bartolomé de Tirajana), existen también en este area algunos edificios que 

emitieron coladas hacia el sureste. 
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El ritmo de emisién de este ciclo fue relativamente rapido, pero existen notables dis- 

cordancias o discontinuidades que indican ciertas interrupciones temporales que permi- 

ten establecer tres tramos dentro de él, inferior, medio y superior. La separacién entre 

ellos se establece siguiendo criterios diversos principalmente de campo, como son, grado 

de conservacion de edificios y coladas, existencia de discordancias intraformacionales, 

criterios comparativos con materiales semejantes situados en areas limitrofes, grado de 

encajamiento de la red de drenaje, existencia de paleosuelos, dataciones absolutas, etc. 

Sin embargo, a menudo, dichos criterios s6lo son aplicables en puntos locales y no pue- 

den manternerse lateralmente, al menos de manera continda, lo que introduce cierta 

subjetividad e imprecisién en una subdivisidn de este tipo. Asi, como consecuencia de 

estas dificultades, se ha considerado de manera conjunta e indeterminada, un tramo 

inferior-medio, en esta Hoja, ante la imposibilidad fisica de separarlos y, un tramo supe- 

rior, y mejor definido. ' 

2.4.1.- Inferior-medio. 

2.4.1.1.- Conos de tefra, piroclastos de dispersién y lavas basanitico-nefeliniticas. (28, 29 

y 30) 

Dentro del conjunto del ciclo, estos tramos son los que mayor superficie alcanzan en 

la Hoja. Las dos dataciones realizadas en esta zona, area de Montafa del Horno (al su- 

reste de Santa Lucia), LIETZ y SCHMINCKE (1975), arrojan edades entre 2.98 y 2.7 m.a., 

indicando que corresponden afectivamente, a los primeros episodios del ciclo. 

Los centros de emision de estas coladas estaban situados, en su mayoria, en dreas mas 

septentrionales, desde donde descendieron recubriendo las lavas y piroclastos del Ciclo 

Roque Nublo, e incluso los materiales miocenos. Se canalizaron, no sélo por las zonas 
deprimidas existentes en los relieves anteriores, sino también, por sus interfluvios, origi- 

nando asi notables discordancias erosivas con respecto a los materiales de los ciclos vol- 

canicos anteriores. Son bien apreciables estas discordancias, por ejemplo, a lo largo de 

la carretera C-815, Aglimes-Santa Lucia, donde se ve cdmo estas coladas van fosilizando 
las brechas y coladas del Ciclo Roque Nublo. En Temisas, son también visibles fuertes 

discordancias con la coladas fonoliticas, y, en el Barranco de Tirajana, en la ladera occi- 

dental de la Fortaleza Grande, las coladas del Ciclo Post Roque Nublo fosilizan el paleo- 

rrelieve tallado en las coladas de la formacion basaltica |, en esa zona. 

Las superficies o malpaises originadas por estas coladas estan actualmente muy degra- 

dadas y no es visible su fisonomia original. Al este de Santa Lucia, sin embargo, existe 

un malpais relativamente conservado, formado por grandes bloques de lava, a veces 

muy escoridcea. Su centro de emisién se supone que estuvo en este area (dentro del 

circo erosivo de Tirajana) como lo demuestran los depdsitos de escorias y lapilli oxidados 

presentes en la zona. 
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Son mayormente coladas de tipo “aa”, con bases (poco potentes (1 a 3 m). con bases 

y techos fuertemente escoriaceos, zonas internas masivas y disyuncién columnar. En me- 

nor medida existen también coladas “pahoehoe”, vesiculares y mas delgadas. En mues- 

tra de mano son rocas oscuras de matriz afanitica, con abundantes fenocristales de oli- 

vino iddingsitizados y piroxenos, que corresponden a lavas de composicién basanitico- 

nefelinitica. 

La emisién continuada de coladas origin6 grandes y potentes apilamientos lavicos ta- 
bulares y subhorizontales (inclinados hacia la periferia insular) cuyos espesores conjuntos 

pueden superar, en este area, los 100 m. Con frecuencia, la erosién y encajamiento de 

los barrancos a través de estas superficies de lava deja restos erosivos aislados o desco- 

nectados del entorno. Si el encajamiento de los barrancos es profundo, destacan enton- 

ces como espigones o farallones subverticales muy prominentes, a los que en estas islas 

se les denomina “fortalezas”, por lo escarpados e inaccesibles que resultan. Ejemplares 

de estos accidentes morfologicos se encuentran en el Barranco de Tirajana: La Fortaleza 

Grande (o Fortaleza de Ansite) y la Fortaleza, situada a escasa distancia, hacia el sur de 

la anterior. La primera de ellas tiene forma de “casco de barco invertido” y esta consti- 

tuida, por coladas basalticas miocenas (formacion basaltica 1) en su base y restos de co- 

ladas “intracanyon” del Ciclo Roque Nublo sobre ellas, en su vértice meridional. Hacia 

la parte superior se superponen numerosas coladas del Ciclo Post Roque Nublo inferior- 

medio y en fuerte discordancia erosiva sobre las de edad miocena. La otra "fortaleza” 

es muy semenjante, aunque en ella, en su perfil longitudinal, son mas patentes las co- 

ladas Roque Nublo. 

Desde el punto de vista arqueolégico ambas "fortalezas” tiene interés, pues en sus 

partes superiores existen numerosas cuevas que fueron utilizadas como lugar de refugio 

por los primitivos habitantes de la isla, ante la invasién espafola en el siglo XV. Con el 

fin de proteger esta zona, ambas han sido declaradas, junto con areas adyacentes, "“zo- 
nas arqueoldgicas, y bien de interés cultural”, por el Gobierno Auténomo de Canarias. 

Dentro de esta Hoja, el centro de emision, mas importante asignado a estos tramos 

del ciclo, es el Edificio Arandn situado a 800 m sobre el nivel del mar, en la ladera oc- 

cidental del Barranco de Temisas y apoyado sobre las lavas e ignimbritas de la formacién 

fonolitica. Es un cono de tefra muy erosionado al que le falta parte de su flanco oriental, 
que estd compuesto por escorias gruesas y lapillis muy compactos y oxidados. 

Mas al norte en la parte alta del Barranco de Temisas y en la zona de Zamora, existen 

también al menos, dos edificios piroclasticos aunque enterrados por coladas que proce- 

dian de &reas mas septentrionales y elevadas. Los buzamientos de sus piroclastos sélo 
permiten definir parcialmente su morfologia. 
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2.4.2.- Superior. 

2.4.2.1.- Conos de tefra, coladas y diques basanitico-nefeliniticos. (31, 32 y 4) 

Este tramo aparece representado, en este area por el Edificio Montana Teheral y por 

pequenos retazos lavicos, mas o menos aislados, en la zona noroccidental y en ciertos 

lugares de las partes superiores de las laderas del Barranco de Tirajana. 

Edificio Montana Teheral. Se encuentra emplazado a una cota de 800 m de altura en 

la ladera sur del Barranco de Temisas y practicamente sobre la falla de borde de la Cal- 

dera de Tejeda. En su base se hallan unidades ignimbriticas y depésitos sedimentarios 

miocenos que, a su vez, apoyan sobre el vitréfido riolitico del “composite flow”. 

El desmantelamiento del cono en su flanco occidental y la erosidn en la cabecera del 

Barranco de la Majadilla han puesto al descubierto su constitucién interna. El depésito 

de tefra estd muy oxidado y compactado, y constituido, mayormente, por lapillis de 1-2 

cm de tamano, bloques y escorias gruesas, encontrandose estos dos ltimos tipos en ma- 

yor abundancia hacia las partes superiores del edificio. La fraccion de bombas es tam- 

bién considerable y su composicién es basanitica. Tienen formas subredondeadas o fu- 

siformes, mas vesiculares en el nucleo, y su tamano oscila entre 20 y 60 cm. 

Atravesando los piroclastos del edificio y las ignimbritas infrayacentes, en la ladera 

sur occidental se observan numerosos diques de composicion basanitica. Tienen contor- 

nos rectilineos y divagantes asi como potencias variables, desde métricas hasta algunas 

decenas de centimetros. 

Desde la base del cono surgieron coladas “aa” que fluyeron hacia el SE., siguiendo 

la pendiente topografica y cubriendo tanto coladas de tramos anteriores del ciclo, como 

otras del Ciclo Roque Nublo. Con respecto a las primeras, no es posible individualizarlas 

bien, por lo que los contactos se han sefalado como supuestos. 

Al E de Santa Lucia, en las partes superiores de los interfluvios de los barrancos que 

seccionan las coladas de este ciclo, existen algunos planchones lavicos aislados y subho- 

rizontales que parecen enlazarse con otros semejantes que proceden del drea de los Pe- 

chos (Hoja de San Bartolomé de Tirajana) donde si parecen corresponder a episodios 

mas tardios del Ciclo Post Roque Nublo. 

Asimismo, las partes superiores de las laderas del Barranco de Tirajana, en la zona de 

La Barrera y al sur de Montana de las Carboneras, se hallan constituidas por coladas de 

composicién basica que también, parecen corresponder a episodios mas tardios del Ciclo 
Post Roque Nublo. Son coladas de 7-9 m de potencia, con disyuncién columnar, apoya- 
das subhorizontalmente sobre depésitos epiclasticos o coladas basicas anteriores y se ha- 

llan parcialmente cubiertas por los depdsitos que suavizan los escarpes del primitivo Ba- 
rranco de Tirajana. 

48



3.- MATERIALES SEDIMENTARIOS PLEISTOCENOS Y HOLOCENOS. 

En este apartado se agrupan todos los sedimentos que son posteriores al Ciclo Roque 

Nublo, distinguiéndose los que aparecen intercalados entre las coladas del Ciclo Post 
Roque Nublo de aquellos que son posteriores a estas emisiones (cuya edad es presumi- 

blemente holocena). 

Al primer grupo mencionado pueden atribuirse los sedimentos existentes en la ladera 

SO. del Barranco de Tirajana. En esta zona puede realizarse un corte muy completo de 

las unidades de los Ciclos |, Roque Nublo y Post Roque Nublo con la Gnica excepcion de 

la formacion fonolitica. Asi se han observado, un nivel sedimentario de edad Roque Nu- 
blo, ya sefialado en el apartado (2.3.1.) y dos de edad Post Roque Nublo. El primero de 

ellos que no ha sido reflejado en cartografia, dada su reducida potencia y continuidad, 

se sitda entre las coladas del tramo inferior-medio y las del tramo superior. A techo de 

este ultimo tramo hay otro nivel sedimentario (27) que se describird a continuacion. Es- 

tos niveles han permitido realizar una cartografia muy detallada de la zona y también 

ayudan a conocer mejor el funcionamiento de este barranco (uno de los mas antiguos 

de la isla, ya que lleva funcionando desde tiempos anteriores al Plioceno). 

3.1.- DEPOSITOS EPICLASTICOS. (27) 

En el drea oriental de la Hoja se han cartografiado dos pequeiios afloramientos loca- 

lizados en las laderas suroccidentales de los Barrancos de Tirajana y la Angostura. La 

edad de estos materiales es algo incierta, si bien, dada su posicién estratigrafica sobre 

las altimas coladas del Ciclo Post Roque Nublo, pueden considerarse como de finales 

del Pleistoceno o inicios del Holoceno. 

Las caracteristicas del depésito son algo diferentes de un afloramiento a otro, pues 

mientras que en el del Barranco de Tirajana son materiales detriticos gruesos, en el Ba- 

rranco de la Angostura se observan: unos 4 m. de sedimentos epiclasticos contituidos 

por lapillis retrabajados y fragmentos basicos subredondeados con tamafios desde mili- 

métricos a 10-12 cm. Por encima, hay otros 4-5 m de lapillis muy compactados y estrati- 

ficados, con tamanos comprendidos entre 0,5 y 1 cm, sin que se observen fragmentos 

gruesos. 

En el afloramiento de la ladera SO del Barranco de Tirajana (zona de La Barrera). El 

deposito tiene una potencia de unos 8 m. y esta constituido en la base por sedimentos 
finos con laminacién paralela, y por conglomerados y gravas al techo. 

3.2.- TERRAZAS Y SEDIMENTOS ALUVIALES. 

Estos depdsitos tienen un caracter puramente testimonial ya que so6lo se han cartogra- 

fiado unos pequefos afloramientos en los Barrancos de Arguineguin, La Datay Tirajana. 

En todos los casos se encuentran seccionados por el cauce actual de los barrancos, lo 
cual les confiere cierta antigliedad. La edad absoluta, por otra parte, es dificil de esti- 

mar, ya que sélo se conoce con certeza que son posteriores a los materiales volcanicos 
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infrayacentes, y anteriores a la red de drenaje actual. Por este motivo se han situado, 

tentativamente en la columna estratigrafica, en el limite Pleistoceno-Holoceno. 

En general, estan constituidos por materiales detriticos (arenas y gravas) muy polimic- 

ticos. Los cantos presentan bastante redondez y ademas suelen estar recubiertos por una 

costra blanquecina de composicién calcarea (“caliche”). La potencia visible se situa siem- 

pre entre 2y 5 m. 

Los afloramientos del Barranco de Arguineguin estan dispuestos a ambos lados del 

mismo y a una altura variable que, en ocasiones, llega a superar los 20 m. Se encuentran 

aflorando a modo de pequeiias hombreras colgadas sobre el barranco y, ocasionalmen- 

te, estadn en parte recubiertas por los depdsitos de ladera. Las gravas que forman estas 

terrazas son muy polimicticas y heterométricas, con tamanos que varian entre 2-6 cm., 

para los componentes mas finos, y bloques de hasta 50-60 cm de tamafio maximo. 

En la zona de Las Tederas (Barranco de la Data) hay una pequeda planicie sobre la 

que se asientan las antiguas casas de la zona. El depdsito esta constituido por materiales 

detriticos bien estratificados en secuencias alterantes de arenas finas y cantos, con limos 

arenosos laminados de color amarillento. Segun las caracteristicas que presentan estos 

materiales indican un origen fluvial, pudiendo tratarse, por tanto, de depésitos aluviales 

antiguos, ya que han sido cortados por el cauce actual del barranco. La potencia visisble 

es del orden de 2,5-5 m. 

En el Barranco de Tirajana, en el borde norte de la Hoja, se ha cartografiado un de- 

posito que parece corresponder al antiguo cauce, encontrdndose hoy en dia a unos 2-3 

m del nivel actual del barranco. 

3.3.- SUELOS. (34) 

Dentro de la Hoja estudiada, estos depdsitos son bastante escasos habiéndose sélo 

cartografiado un afloramiento en las proximidades del campo de futbol de Santa Lucia. 

Esta constituido por material detritico de diversa granulometria que tapiza una plani- 

cie cuyo sustrato son coladas basicas del Ciclo Post Roque Nublo. Es un deposito super- 

ficial, poco potente, de arenas y cantos, cuyas caracteristicas son algo confusas ya que 

se indentan y son parcialmente recubiertos por los coluviones que tapizan las laderas 

de La Hoya de La Cebada. 

3.4.- DEPOSITOS DE FONDO DE BARRANCO. 

Esta unidad ocupa una extensién areal bastante reducida, limitdndose al fondo de 

algunos de los barrancos principales de la Hoja tales como: Arguineguin, La Data, Fata- 

ga y Tirajana. 
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Estos depésitos estan constituidos por una acumulacién de bolos y cantos rodados, 
con tamanos comprendidos entre unos pocos cm. y 60-70 cm., si bien, la mayoria se si- 

than entre 4-20 cm. Entre estos cantos y bloques hay material detritico fino constituido 

por arenas y limos marrones. En conjunto, los cantos presentan cierta redondez, eviden- 

ciando un transporte en medio acuoso. 

El Barranco de Arguineguin, aunque es uno de los mas largos de la isla, sélo presenta 

en esta Hoja un recorrido de apenas 3,5 km. orientado segun una direcciéon N-S. La po- 

tencia maxima observada en este afloramiento es de unos 6-7 m constituidos por arenas 

y gravas heterométricas de naturaleza muy diversa.Este hecho es bastante natural debi- 

do a la gran cuenca hidrogréfica que tiene este barranco. Asi, se han encontrado desde 

cantos de sienitas a basaltos olivinicos y plagioclasicos caracteristicos de la formacién 

basaltica |, ademas de ignimbritas, vitréfidos, traquitas y fonolitas. También se observan 

algunos de brechas y tefritas del Ciclo Roque Nublo. 

Los depdsitos observados en el Barranco de Fataga son mucho menos importantes que 

los que afloran en este barranco en su zona final (Hoja de Maspalomas). En la Hoja de 

Santa Lucia aqui estudiada aparecen los tramos medio y alto del barranco, los cuales 

se caracterizan por el predominio de la accién erosiva frente a la acumulativa. El barran- 

co se encuentra bastante encajado atravesando, en la mayor parte de su recorrido, los 

depésitos de deslizamientos gravitacionales. La anchura maxima es de unos 150-200 m, 

medida en las proximidades del oasis de Arteara. La potencia del depdsito es bastante 

baja sin superar en ningun caso los 4-5 m. Esté constituido mayoritariamente por gravas 

y arenas de composicién salica. 

De todos los barrancos existentes en la Hoja el mas importante es el de Tirajana, que 

con una direccién NO-SE, recorre una distancia algo superior a 10 km. Los depdsitos es- 

tan constituidos al igual que en los casos anteriores, por gravas heterométricas con po- 

tencias visibles de hasta 3-4 m. Los tamafnos mas frecuentes oscilan entre 6-20 cm aun- 

que, ocasionalmente, alguno llega a alcanzar hasta 50 cm. 

3.5.- DEPOSITOS DE LADERA Y COLUVIONES. 

Los materiales que constituyen esta unidad se encuentran adosados, como su nombre 

indica, a las laderas de los principales barrancos de la Hoja, siendo especialmente impor- 

tantes en los barrancos de La Data y Fataga. 

Estos depositos estan ligados a la gravedad y a la accién erosiva de los barrancos. Tie- 

nen potencias en general bajas, siendo menores en la zona del cabecera, ya que la ma- 

yor parte del material se produce al pie de escarpe. Asimismo, se caracterizan por pre- 

sentar formas seudotriangulares o en abanico con el vértice agudo apuntando hacia la 

zona superior del depésito. La composicién de los mismos depende casi exclusivamente 
de la naturaleza de los materiales sobre los que se asientan. Estan constituidos por una 

acumulacién caética de cantos y bloques angulosos y subangulosos muy heterométricos. 
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Entre los cantos se observan algunas costras calcareas (caliche). Dado el predominio de 

materiales sdlicos en esta Hoja, puede decirse que estdn mayoritaria y casi exclusivamen- 

te constituidos por cantos de esta naturaleza. S6lo en los depésitos de la zona NE. (Te- 
misas, Cruz de las Vueltas y Hoya de La Cebada) estan constituidos por rocas basaniticas 

de los Ciclos Roque Nublo y Post Roque Nublo. 

La edad de estos depésitos es algo imprecisa, ya que, mientras en ocasiones estan cor- 

tados por la red de drenaje actual (ejemplo Barranco de Arguineguin), en otros puntos 

son practicamente actuales, estando los depoésitos desprovistos de vegetacién. Como 

ejemplo de este ultimo caso, puede citarse el enorme coluvién existente en la ladera 

occidental del Barranco de Fataga, en las proximidades de Arteara. En este punto se 

observa que este depésito esta ligado con la gravedad, comprobandose asimismo la 

existencia de un escarpe de desprendimiento en la zona de cabecera proxima a La De- 

gollada del Gigante. El aspecto que presentan estos materiales recuerda en parte a un 

canchal de origen glaciar o a un “malpais”, ya que son todo bloques heterométricos, 

algunos de grandes dimensiones, de composicion ignimbritica y/o fonolitica. 

4.- TECTONICA. 

La tectonica de esta Hoja es de caracter distensivo y esta representada, mayoritaria- 

mente, por elementos volcano-tecténicos tales como: fallas, sistemas filonianos, estruc- 

turas calderiformes e inclinaciones de coladas lavicas y piroclasticas que configuran las 

grandes estructuras volcanicas desarrolladas en esta zona centro-sur de la isla. 

A continuacion se realizara la descripcion de estos elementos estructurales de manera 

cronoestratigrafica, segun la sucesién de ciclos volcanicos presentes en la Hoja. 

Los apilamientos de coladas de la formacién baséltica | corresponden probablemente 

a las laderas de uno o varios edificios estratovolcanicos. Como consecuencia de la gran 

erosién que debieron sufrir, se encuentran muy desmantelados y presentan buzamien- 

tos muy bajos cercanos a la horizontalidad con tendencias periclinales hacia el exterior 

de la isla. Del estudio global de esta formacién a lo largo de toda la isla parece deducirse 

que se formé por erupciones fisurales a partir de centros situados en la zona central de 

la misma. El elemento estructural mas importante de la formacién traquitico-riolitica es 

la fractura del borde de la Caldera de Tejeda. Es visible en el sector oriental de la Hoja: 

zona de Temisas y Barranco de Tirajana. Como ya se ha comentado en las Hojas adya- 

centes de San Bartolomé de Tirajana y Mogan, esta estructura es quizas la de mayor 

magnitud de la isla, ya que tiene unas dimensiones E-O de unos 20 km y N-S de unos 
16-18 km. El hundimiento progresivo del techo de la cAmara magmatica, acaecido sin 

o post-emisién del “composite flow”, provocé el desarrollo de esta caldera que fue re- 
llenédndose por lavas e ignimbritas traquitico-rioliticas de erupciones posteriores. La su- 
perficie de contacto definida por la falla es casi subvertical en los afloramientos del Ba- 

rranco de Tirajana y en el barranco situado entre las dos Fortalezas; sin embargo, en 
la zona de Temisas el plano esta inclinado unos 45-50° al NNO, es decir, hacia el interior 
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de la isla. Esta fractura se observa muy bien en las Hojas situadas hacia el NO. (Mogan, 

san Nicolas de Tolentino y Vecindad de Enfrente), pero hacia el E. y NE. no es posible 

visualizar esta estructura ya que queda fosilizada por el resto de emisiones posteriores. 

En esta Hoja de Santa Lucia ocurre algo parecido, ya que la mayor parte de ella estad 

cubierta por las emisiones fonoliticas que se canalizaron principalmente desde la zona 

de La Plata-Cruz Grande hacia el sur. 

En un barranco subsidiario del de Arguineguin, en las proximidades de Huesa Berme- 

ja, se ha observado una pequefia fractura que afecta a los materiales de la base de la 

formacién traquitico-riolitica. Tiene una orientacién aproximada N-1050E, con salto de 

unos 40 m, siendo su labio hundido el sur. La falla esta fosilizada por las coladas supe- 

riores de esta formacion, o cual da idea de su antigtiedad, pudiendo pensarse que se 

tratan de ajustes tecténicos contemporaneos con el desarrollo de la Caldera de Tejeda, 

que provocaron la aparicién de pequefas fracturas circulares externas, paralelas al bor- 

de de la caldera. 

En la parte mas interna del Dominio intracaldera, al norte de esta Hoja, tiene lugar 

una resurgencia que provoca la intrusion de un sistema de diques cénicos. De este 

“cone-sheet”, s6lo se observa algun dique aislado en el sector NO. de la Hoja. Si afloran, 

sin embargo, las intrusiones y domos fonoliticos que aparecen en el drea méas externa 

a la estructura anteriormente mencionada; ademas hay todo un sistema de diques fono- 

liticos relacionados con esta etapa intrusiva que, aunque no llevan una pauta muy de- 

finida, la mayoria se orientan segun direcciones entre N-100° E y N-135°E. 

Después de la emisién de la formacion fonolitica, y probablemente antes del inicio 

del Ciclo Roque Nublo, vuelven a producirse otros reajustes tecténicos de tipo distensivo 

visualizables en los Barrancos de Fataga y Arguineguin. En este ultimo barranco, en las 

proximidades de Cercados de Espinos, se observa una falla normal (ya senalada en la 

Hoja de Mogan) de mas de 200 m. de salto vertical que afecta a los materiales de la 

formacién traquitico-riolitica extracaldera. La fractura mencionada en el Barranco de 

Fataga se localiza a unos 700 m al sur de la presa. Se trata también de una falla normal, 

de pequefio salto, cuyo labio hundido es el meridional. 

En el Ciclo Roque Nublo, como se ha expuesto en las Hojas de Teror y San Bartolomé 

de Tirajana, la estructura mas importante es la constituida por el conjunto de diques, 

los cuales presentan globalmente una distribucién espacial de geometria radial. En esta 

Hoja sélo existen dos diques aislados pertenecientes a este ciclo de actividad, quedando 

por tanto limitados los elementos tecténicos a los buzamientos de las coladas lavicas y 

piroclasticas que, en general, son subhorizontales, ligeramente periclinales hacia el ex- 

terior de la isla. Ademas, en los estadios finales de este ciclo se produjeron importantes 

fenémenos de deslizamiento provocados problablemente por el rapido y enorme apila- 

miento de materiales en la cima del edificio estratovolcanico. Estos depésitos de tipo 
"landslide” presentan estrias que indican su movimiento en estado soélido. 
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Aunqgue afecta marginalmente a esta Hoja, considerandola conjuntamente con las de 

Teror y San Bartolomé de Tirajana, puede sefalarse la existencia de una banda estruc- 

tural de direccién N1350E en la cual se concentran las intrusiones fonoliticas del final 

del Ciclo Roque Nublo (domos enddgenos y pitones). Esta directriz coincide con una ali- 

neacién muy comun en el archipiélago canario (“directriz atlantica de HERNANDEZ PA- 

CHECO" (1979)) y ademas parece indicar el cambio de un régimen radial a otro de tipo 

fisural, precursor del que se instala en los Ciclos Post Roque Nublo y Reciente. Conviene 

destacar la coincidencia de esta banda estructural con la direcciéon de la discutida falla 

de BOUCART et JEREMINE (1937). Aunque en superficie no existen datos claros a favor 

de su existencia, si es posible que estas alineaciones fisurales sean reflejo de alguna es- 
tructura profunda. Ademas, por otra parte, en el sector suroriental de esta linea estruc- 

tural se desarrollan una gran cantidad de depdsitos de deslizamientos gravitacionales 

que pudieran estar condicionados por algin movimiento tecténico o sismico relaciona- 

do con esta supuesta falla. A pesar de todo lo sefialado, por el momento, no hay sufi- 

cientes datos y se requeriria un mayor estudio de estos depé6sitos ca6ticos, para formular 

esta hipdtesis. 

Como se comentaba en los parrafos anteriores, el régimen de emisién durante el Ciclo 

Post Roque Nublo es claramente fisural con desarrollo preferente de erupciones de tipo 

estromboliano. Ahora bien, debido al poco desarrollo que tiene este ciclo en la Hoja, 

no es facil establecer alineaciones de edificios a no ser que se consideren conjuntamente 

los edificios de las vecinas Hojas de Agliimes y San Bartolomé de Tirajana. En este ultimo 

caso, se pueden indicar direcciones preferentes NO-SE, similares a las descritas anterior- 

mente. 

Finalmente, en algun edificio aislado, como Montafia Teheral, se observan los diques 

propios de alimentacién del cono, los cuales adoptan una disposicién radial respecto al 

centro de emisién. 

5.- GEOMORFOLOGIA. 

5.1.- LOS MATERIALES. 

La superficie de esta Hoja se halla ocupada esencialmente por materiales correspon- 
dientes al Ciclo | (formaciéon fonolitica) que son los que van a constituir, tanto los relie- 

ves dominantes como los fondos de las depresiones ocupadas por el resto de las rocas 

representadas en la Hoja. En una evaluacién aproximada los 2/3 de la Hoja corresponden 

a la formacién fonolitica (Ciclo 1). El tercio restante de la Hoja se divide a partes iguales 

entre los materiales del Ciclo Roque Nublo, del Ciclo Post Roque Nublo y la formacion 
traquitico-riolitica del Ciclo . No se mencionaran, sin embargo, por su escasa extension 

superficial otras formaciones o rocas representadas en la Hoja, como es el caso de la 
formacion basaltica (Ciclo 1), o las lavas basanitico-nefeliniticas del Ciclo Post Roque Nu- 

blo. Finalmente, se incluyen en un apartado individualizado, los depésitos gravitaciona- 
les de deslizamiento, que afloran principalmente ocupando los fondos de las grandes 
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depresiones (Barranco de Fataga y Barranco de Tirajana). Al final del capitulo se adjunta 

una reduccién del Mapa Geomorfolégico realizado a escala 1:25.000. 

Cada uno de los materiales asi individualizados posee unas caracteristicas distintivas, 

que se relacionan con su composicién quimica, su modo de emplazamiento y edad. Asi, 

los materiales correspondientes al Ciclo I, que ocupan mayor extension en la Hoja, ig- 

nimbritas y lavas fonoliticas, brechas e ignimbritas fonoliticas y lavas fonoliticas, que 

son lo que se incluye en la leyenda del mapa geolégico como formacion fonolitica del 
Cido |, van a dar, en general, a las masas mas compactas y en las que las vertientes 
alcanzan los mayores desarrollos altitudinales. Valgan como ejemplos las laderas de los 

Barrancos de Fataga o de Tirajana, con desniveles muy verticalizados, de mas de 700 m. 

en algunos casos. A ello constituye sin duda, el caracter tabular y masivo de las acumu- 

laciones implicadas. Este mismo tipo de construccién por apilamientos suavemente incli- 

nados hacia el sur, es el responsable de los relieves tipo mesa o los escalonaos, que son 

consecuencia de un retroceso de vertientes en los que la estructura de la roca en coladas 

subhorizontales, va a guiar el proceso de degradacién de las paredes de los valles. 

De los demas materiales que constituyen una parte secundaria en la superficie de la 

Hoja, Cido | (formacion basaltica | y formacién traquitico-riolitica intracaldera), apenas 

alcanzan dimensiones suficientes para definirse en ellos un comportamiento peculiar 

desde un punto de vista geomorfolagico. Constituyen en la mayoria de los casos, fondos 

de depresiones, recubiertos, total o parcialmente por depésitos de vertiente o de fondo 

de valle, que los enmascaran en gran parte. ' 

Mas caracteristicos son los materiales correspondientes al Ciclo Roque Nublo, en cuyo 

caso, las propias caracteristicas de las rocas (brecha Roque Nublo), con una viscosidad 
mayor que en los materiales del Ciclo I, van a dar unas formas globulares, redondeadas, 

de degradacién maés dificil, o donde la morfologia original parece haberse conservado 

mejor, permitiendo que destaquen netamente sobre las otras formaciones. Finalmente 

debe considerarse el caso de los materiales correspondientes al Ciclo Post Roque Nublo 

(inferior-medio). En él las caracteristicas de los materiales se asemejan a los del Ciclo |, 

en cuanto a que se trata de materiales con mayor fluidez (que los del Roque Nublo, 

por ejemplo), lo que da lugar, de nuevo, a acumulaciones tabulares, en las que la inci- 

sién ocasiona desarrollos verticales de unos 100 m. en el caso mas destacado (Fortaleza, 

en el Barranco de Tirajana). No hay duda que la diferencia esencial estd también, con 

respecto a los materiales del Ciclo |, en una menor magnitud de los procesos volcanicos 

correspondientes a este Ciclo Post Roque Nublo, al menos en lo que se refiere al ambito 
de esta Hoja. 

En lo que respecta a los depdsitos denominados en esta Hoja como de deslizamientos 

gravitacionales, y que tienen extension en Hojas vecinas (San Bartolomé de Tirajana, por 

ejemplo), se trata, sin duda de los depésitos con peor cohesién y resistencia de los men- 
cionados hasta el momento. Este hecho es tan manifiesto, que en ocasiones, como ya 

sucedia en la Hoja de San Bartolomé de Tirajana, se hace dificil determinar si la movi- 
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lidad extrema de los mismos, incluso en la actualidad, es un rasgo fésil, reactivado en 

la actualidad, o es tan sélo un rasgo actual o subreciente. 

Los depdsitos de vertiente, conos y coluviones no son considerados aqui, al tratarse 

de recubrimientos peculiares, que no llegan a constituir mas que en puntos localizados 

acumulaciones notables (por ejemplo, Degollada del Gigante). Se consideraran con de- 

talle en el capitulo de las formas. Lo mismo puede aplicarse a los depésitos de origen 

aluvial. 

5.2.- FASES GENERATIVAS DEL RELIEVE. 

El relieve de partida en esta Hoja es sin duda el que corresponde a la fase final de 

la deposicion del Ciclo |, la formacién fonolitica, que es la que constituye la base geo- 

morfolégica general de la Hoja (exceptuando pequerios afloramientos del mismo Ciclo 

I, sin importancia geomorfolégica). 

Los restos de esta superficie fini Ciclo |, parecen indicar la existencia de una gran su- 

perficie inclinada hacia el sur. De ella restan, mas o menos degradadas, retazos de dife- 

rente magnitud, el mayor de ellos, con una forma triangular y delimitado por los vérti- 

ces de Amurga, Degollada del Mojon y Los Castillejos. Los otros dos, con una superficie 

sensiblemente menor, tienen forma rectangular y puntos culminantes en Santidad, 

Montana Negra, Morro de las Vacas, Puntén del Garito. 

La situacion, rellenando el fondo de las depresiones que se encajan en esa superficie 

inicial, de los materiales de edad mas moderna esto es Ciclo Roque Nublo, y Ciclo Post 

Roque Nublo, parecen confirmar que, con posterioridad al Ciclo |, debe tener lugar una 

fase erosiva de gran importancia. Esta seria responsable (al menos del inicio) de la ge- 

neracién de las depresiones de los Barrancos de Tirajana, Fataga y Arguineguin. 

Esta etapa degradativa es de dificil definicién, en cuanto a que ha sido continuada 

posteriormente, por lo que esas tres lineas de drenaje han sido retocadas enormemente 

con posterioridad. Aun asi, y tomando como referencia las diferencias topograficas en- 

tre el techo del Ciclo | y el del Ciclo Roque Nublo, se ve cdmo un valor aproximado para 

esta primera incisién varia entre los 215 m (Santidad Risco del Agujero), 190 m (Santi- 

dad-El Tablero), 147 m (Montafa Negra-Lomo de las Palomas), 349 (Garita-Mesa del 

Horno). En todos los casos enumerados se han tomado como puntos extremos las altitu- 

des maximas de los materiales del Ciclo | y del Ciclo Roque Nublo en distintos puntos 

de la Hoja. 

Asi se tienen como valores minimos orientativos para la incision, entre 147 m y 349 

m, aunque esta claro que no fueron encajados los barrancos en la misma magnitud, 

como tampoco debi6 tener la misma altura la superficie fini Ciclo | original. La segunda 
etapa generativa de superficies en esta Hoja corresponde pues al final del Ciclo Roque 
Nublo. En el mapa geolégico se observa la exiguidad de sus dimensiones, pero, a pesar 
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de todo representan muy bien una etapa en la que la red de drenaje se hallaba ya im- 

plantada por una serie de canales o valles (barrancos) muy cercanos, si no coincidentes, 

con los actuales. No se considera aqui mas que las superficies originadas por procesos 
agradativos (volcanicos), ya que esta claro que son las unicas que con seguridad perte- 

necen a esta etapa. Es otro el caso de las superficies desarrolladas sobre materiales del 

Ciclo | (que antes se habian identificado como superficie inicial) que se han continuado 

degradando hasta la actualidad, y por lo tanto no pueden ser adscritas a una etapa con- 

creta. Por eso tan sélo se considera como superficie inicial el tope de la sucesién del 

Ciclo 1, que aun conserva reconocible su morfologia plana original, y como superficie 

post Ciclo Roque Nublo, la que aun se halla recubierta por esta formacién rocosa. 

Los depésitos gravitacionales que en la leyenda aparecen a techo del Ciclo Roque Nu- 
blo, corresponderian a una nueva fase de diseccién del relieve, situada ahora, funda- 

mentalmente, en los fondos de valles o depresiones actuales. Desde el punto de vista 

geomorfolégico, es dificil asignarles una edad absoluta concreta, y tan sélo el criterio 

de situarse en niveles, topograficamente inferiores, hace suponer que sean mas moder- 

nos que la brecha Roque Nublo. 

El Ciclo Post Roque Nublo, restringido sélo a la margen NE. de la Hoja, revela la exis- 

tencia de una nueva fase de agradacién que se produce a escala masiva. Mejor represen- 

tado en las Hojas adyacentes (San Bartolomé de Tirajana y Aguimes) se ha canalizado 

unicamente por el valle (Barranco de Tirajana). Sélo esa superficie, recubierta por el Post 

Roque Nublo, inferior-medio, puede ser identificada como perteneciente a esta etapa, 

ya que en el resto de la Hoja ha continuado actuando la erosion. 

El tramo superior del Ciclo Post Roque Nublo, a juzgar por su escaso desarrollo super- 

ficial, ha tenido, en esta Hoja una importancia secundaria. Se restringe a la zona NE. 

de la Hoja, y parece clara su canalizacién a través del Barranco de Tirajana. La altura 

alcanzada por las lavas basanitico-nefeliniticas sobre el nivel actual de la red de drenaje 

{por ejemplo 250 m, a la altura de Lomo de Gallego) indica un proceso de diseccién del 

relieve muy importante, posterior a este tramo del ciclo, ya que los pequehos retazos 

que aln se conservan, pertenecientes a esa etapa, se apoyan sobre los tramos anteriores 

del ciclo y correspondiendo a una etapa mucho mas restringida, en cuanto a su activi- 

dad, que la de aquellos. Esto hace poco verosimil el suponer dos episodios diferenciados, 

uno Post Roque Nublo inferior-medio y otro Post Roque Nublo superior. También 
por lo observado en otras Hojas, en donde se puede reconocer una continuidad en la 

superposicion de toda la serie volcanica correspondiente al Ciclo Post Roque Nublo, esta 

fase final de incisién, que en el Barranco de Tirajana se puede diferenciar de las ante- 

riores, pero que en los Barrancos de Fataga y Arguineguin se superpone a las fini Ciclo 

I y fini Roque Nublo, se ha podido asociar a procesos de vertiente bastante enérgicos 

y extendidos a todos los Barrancos de la Hoja. Dado que todos estos depdsitos de ver- 

tiente se hallan encajados por la red actual, hay que suponer una dltima etapa de inci- 

sion, de escasa entidad, y a la que corresponderia todo el sistema aluvial (no fésil). Con 

esta ultima fase erosiva se culminarian las etapas de generacion del relieve en esta Hoja. 
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5.3.- PRINCIPALES TIPOS DE FORMAS DIFERENCIABLES EN LA HOJA. 

Se clasifican las formas destacables por su interés o representatividad dentro de la 

Hoja en dos grupos: macroformas, con dimensiones medias del orden del centenar de 

metros y microformas, con dimensiones de orden métrico. También se agrupan, de 
acuerdo a la naturaleza del agente geodinamico por el que se han formado, en: formas 

de origen volcanico, formas continentales (fluviales, de vertiente) y formas estructurales. 

Aun cuando el origen del relieve de la Hoja es de forma generalizada volcanico, son 

otros los procesos que se superponen a los puramente volcanicos, dejando sus rasgos 

dominantes, sobre los basicos de origen igneo extrusivo. 

5.3.1.- Formas volcanicas 

5.3.1.1.- Superficies de colada. 

Aunque muy degradada, la superficie inicial post Ciclo |, corresponderia a este tipo 

de formas. Sin embargo no aparece senalada asi en el mapa geomorfolégico dado que 

su aspecto actual debe diferir bastante del que presentaba inicialmente y se ha preferi- 

do senalarlo simplemente como superficie inicial del relieve. 

Hay otros ejemplos, en unidades mas recientes, que corresponden a este tipo de for- 

mas, como, por ejemplo, los desarrollados sobre los materiales basales del Ciclo Roque 

Nublo (lavas basélticas, basaniticas y tefriticas). Aun cuando hayan sido igualmente ob- 

jeto de degradacién, su aspecto superficial, globular y caético es muy caracteristico. 

Ademas, el hecho de que se preserve el relieve original, tanto a techo como a muro de 

la formacion, ha inclinado a representarlas como este tipo de formas. 

Igualmente otras superficies son identificables como restos de coladas, como las lavas 

del Ciclo Post Roque Nublo inferior-medio y las del Ciclo Post Roque Nublo superior, 

que no obstante no se sefalaran como coladas, por no conservar una morfologia clara 

de este tipo de acumulaciones, y la fragmentacién de los afloramientos impide recons- 
truir con fidelidad las direcciones de aporte y movimientos de los mismos, al menos a 

escala de este trabajo. 

5.3.1.2.- Conos volcdnicos. 

Son escasas y mal conservadas las formas de este tipo y corresponden todas a materia- 
les del Ciclo Post Roque Nublo inferior-medio. Se situan en el borde E. superior de la 

Hoja, y son los Edificios Teheral, Aranon y el situado en la ladera NE. de Montafa de 

las Carboneras. S6!o en un caso (Teheral) se conserva, aunque bastante degradada, la 

forma del crater; y en los demas, tan sélo la pendiente original de las paredes del-cono, 

aungue muy transformados por la erosion. 
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5.3.2.- Formas continentales degradativas. 

5.3.2.1.- Valles y barrancos de origen aluvial-torrencial. 

Se trata, como ya fue aclarado en el capitulo de Fases generativas del relieve, de for- 

mas longitudinales, que corresponden a las fases erosivas posteriores a los Ciclos I, Ro- 

que Nubio, Post Roque Nublo, y la incision actual. 

En la mayoria de los valles, estas fases erosivas han actuado sobre las huellas de la 

anterior, y s6lo en un caso, (Barranco de Arguineguin) ha habido un relleno (del Ciclo 

Roque Nublo) separando dos fases de incision, mientras que en otro (Barranco de Tira- 

jana) ha habido una fase de agradacién (relleno por coladas de lavas) previa a cada nue- 

va fase de incisién. Las Gnicas diferencias son en la morfologia de los valles (barrancos), 

la conservacion de superficies escalonadas, indicando las sucesivas fases de incision-relle- 

no, visibles en los Barrancos de Tirajana y Arguineguin, mientras que, al menos en el 

ambito de la Hoja, en el valle de Fataga, los Gnicos escalonamientos (por ejemplo, por 
encima de Arteara), parecen corresponderse con la superficie superior de los desliza- 

mientos gravitacionales inter Ciclo Roque Nublo Ciclo Post Roque Nublo. Por lo demas, 
las laderas de estos valles (barrancos), son en general muy verticalizadas (cuando corres- 

ponden a materiales Ciclo | y Ciclo Post Roque Nublo inferior-medio), y en grandes tra- 

mos se hallan recubiertos por depésitos de vertiente o conos de deslizamiento, que no 

obstante, no llegan a suavizar las fuertes pendientes originales. 

5.3.2.2.- Relieves residuales (tipo mesa). 

La acumulacién en capas subhorizontales, buzantes hacia el sur, de los materiales co- 

rrespondientes al techo del Ciclo | y su posterior incision, da lugar por un lado a la de- 

finicién de amplias superficies estructurales, de las que la mas destacada es el tridngulo 

Amurgaos Castillejos-Mojon de Fuego, en la mitad E. de la Hoja. En este caso, la diver- 

gencia de las lineas de drenaje de Fataga y Tirajana ha permitido la conservacion de 

un gran fragmento de la superficie inicial (ver apartado de Fases generativas del relieve). 

En otros casos, como en las divisorias entre el Barranco de la Data y Barranco de los 
Vicentes, a la altura de la presa de Ayagaures, o entre el Barranco de los Vicentes y el 

de los Vicentillos, o entre el de Chamoriscédn y el de la Data, aparecen por degradacién 

de vertientes e incision de la red en la vertical, relieves residuales tipo mesa, en general 

alargados en la direccién del drenaje principal y con frecuencia con un perfil en escalera, 

debido a la diferente resistencia a la erosién presentada por las coladas de lavas fono- 
liticas (Ciclo I). A veces, como en el sefialado del embalse de Ayagaures, el relieve resi- 

dual queda restringido a una cresta delgada de unos metros de espesor que se mantiene 
sobre dos vertientes que confluyen en ella, cubiertos de derrubios. 

En otros casos, como en el delimitado por el pico de Santidad (1193 m), y Los Corrales, 

la "mesa” que se conserva tiene dimensiones kilométricas, de cualquier forma, los te- 

chos de estas mesas estructurales, se hallan incididos, en mayor o menor grado (por 

ejemplo, el Barranco Hondo de Amurga tiene una incision de unos 200 m.), y s6lo a 

grandes rasgos se presenta y reconoce la morfologia tabular superior de la forma. En 
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otros (por ejemplo, Santidad), coladas de materiales mas modernos han utilizado la su- 

perficie de la mesa como plano de derrame. 

También son de destacar las mesas desarrolladas sobre materiales mas modernos (Ci- 

clo Post Roque Nublo, inferior-medio). Es el caso de las formas denominadas como For- 

taleza (Fortaleza Grande, la Fortaleza), y confinadas al Barranco de Tirajana. 

5.3.3.- Formas continentales agradativas 

5.3.3.1.- Depdsitos de vertiente (coluviones). 

Se incluyen en este apartado todos los depésitos de gravedad, no concentrados. For- 

man recubrimientos peculiares en todas las vertientes de materiales Ciclo | y Ciclo Post 

Roque Nublo inferior-medio. En general no llegan a alterar la fisonomia de la vertiente 

sobre la que se apoyan y, presentan sus maximos espesores en las partes bajas del relieve 

en el que reposan. Indican una dinamica subactual para su génesis. Aparecen asociados 

a las lineas de drenaje de la zona, principalmente en los de mayores dimensiones (Data, 

Fataga y Arguineguin). 

5.3.3.2.- Conos. 

Se incluyen en este apartado depositos de gravedad que implican una mayor energia, 

y una dinamica mas violenta y concentrada en el tiempo que la que corresponde a los 

depésitos de vertiente. Su disposicion en la superficie del terreno indica que se trata de 

procesos violentos y repentinos, propiciados por las propiedades (estructurales, textura- 

les, grado de alteracidon) de los materiales implicados en el deslizamiento. Se trata de 
procesos subactuales y muy localizados. Los ejemplos de mejor desarrollo corresponden 

a el valle de Arteara, (Degollada del Gigante), valle de la Data, por debajo de la Mon- 

tana del Rey, a la altura de la Fuente de la Piedra del Miedo, o en el valle de Tirajana, 

por encima de la Barrera. 

A veces, como ocurre, al norte de la Hoja, en los Bailaderos de Abajo, depésitos de 

este tipo aparecen parcialmente desmantelados y erosionados, y con un cierto grado 

de encostramiento superficial que confirma su mayor antigiedad. En otros casos el as- 

pecto superficial del deslizamiento (Degollada del Gigante) parece claro un origen re- 

ciente. 

Especialmente caracteristico son las acumulaciones de laja, en especial en zonas de 

substrato fonolitico. Tanto en Santidad como en Amurga, en los dos grandes aflora- 

mientos de la superficie inicial pueden observarse extensas acumulaciones de lajas de 

fonolitas. 

En los cortes observables no parecen dar lugar a grandes espesores, con excepcion de 
las bases de vertiente, en donde parecen ocupar menos de medio metro. Estan, por el 

contrario, muy extendidas a este tipo de superficies altas, poco incididas, y de escaso 
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gradiente topogréafico. 

Su origen esta determinado, aparentemente, por la rotura de la roca segun las super- 
ficies de exfoliacién de la roca post consolidacidon (no parece verosimil pensar en otro 

origen, ya que en principio, los materiales del Ciclo I, en las zonas antes senaladas, no 
habrian tenido ningan recubrimiento por encima de ellos y no podrian deberse por lo 

tanto estas estructuras de exfoliacién, a relajacién por descarga. EIl mecanismo por el 

que se va a producir la liberaciéon por descarga, al corresponder a un proceso subactual, 

parece ser verosimilmente, el de procesos térmicos de dilatacion-contraccién. 

5.3.3.3.- Depdsitos de deslizamientos gravitacionales. 

Este tipo de depdsitos aparecen tapizando los fondos de las lineas de drenaje de Ar- 

teara, (Fataga), Data y Tirajana, en grandes extensiones. Corresponden, segun el mapa 

geoldgico, al final del Ciclo Roque Nublo y, son el resultado de una intensa fragmenta- 

cion y deformacién sindeposicional, que ha facilitado su alteracion y movilizacién, inclu- 

so en el momento actual. Serian los equivalentes de los depésitos del mismo nombre 
cartografiados en la cabecera del Barranco de Tirajana. Son materiales bastante permea- 

bles en los que se producen fenédmenos de hundimiento por lavados de finos en profun- 

didad, que pueden incluso dar formas endorreicas o casi endorreicas (Hoya Grande). 

5.3.3.4.- Terrazas y otros depdsitos aluviales-torrenciales. 

Como ya quedd bien de manifiesto en el Apartado 5.2. (Fases generativas del relieve), 

los procesos mas importantes, actuantes en el &mbito de esta Hoja, después de los vol- 

canicos, son los erosivos, segun la red de drenaje (aluvio-torrenciales). Sin duda son este 

tipo de procesos los que constituyen la clave de la dindmica superficial de la Hoja, des- 

pués del Ciclo 1. 

Sin embargo, la dindmica de las corrientes ha debido de ser aqui muy intensa para 

contrarrestar los cambios en el nivel de base introducidos por las fases de acrecién vol- 

canica. Los barrancos no se han visto capaces de modelar, al menos en las partes altas 

de sus cauces, amplios valles. Por ello sélo se encajan fuertemente, dando lugar a valles 

profundos de paredes escarpadas y fondos de valle estrechos, de llanuras aluviales con 

depésitos escasos y muy influenciados por los aportes laterales. Esto ultimo explica la 

dificultad de conservacién, o al menos de observacién, de depésitos aluviales fésiles. 

Sélo han sido observados en un caso, (embalse de Ayagaures), pequefios afloramientos 

de terrazas a unos 100 m. de altura los mas altos, lo que indica la energia erosiva de 
la red. 

Todos los depésitos aluvio-torrenciales aparecen encajados por la red actual de drena- 

je. 
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5.3.4.- Microformas 

No existen ejemplos dignos de mencién para este tipo de formas en la Hoja de Santa 

Lucia. 

5.4.- RIESGOS GEOTECNICOS. 

Se resefian aqui los riesgos geotécnicos que se infieren al comportamiento geotécnico 

de los materiales presentes en la Hoja y del uso del terreno realizado. 

En general puede decirse que las superficies desarrolladas sobre materiales del Ciclo 

| son las mas estables y seguras, con excepcién de las zonas de vertiente. Se trata de 

areas que han permanecido practicamente invariables desde el Mioceno hasta la actua- 

lidad. Puede decirse lo mismo de las superficies recubiertas por materiales del Ciclo Ro- 

que Nublo. 

En el resto, fondos de valle y vertientes, y laderas, son previsibles movimientos de ma- 

sas (deslizamientos, derrumbamientos, coladas). En los cauces de las lineas de flujo de 

agua, aunque regulados por la construcciéon de embalses pueden producirse en algun 

caso (por ejemplo, Fataga) arrollamientos en periodos de maxima pluviosidad con peli- 

gro para construcciones o vias de comunicacion. El riesgo volcanico en esta zona de la 

isla parece muy bajo. 

Otro riesgo relacionado con periodos de pluviosidad extrema puede ser la reactivacién 

de los materiales considerados como depésitos de deslizamientos gravitacionales, lo que 

podria afectar a determinadas zonas (por ejemplo, Barranco de Tirajana). Ejemplo de 

ello son los deslizamientos que ocurrieron en las proximidades de la localidad de Santa 

Lucia hace unos 40 afos y que destruyeron una gran parte del pueblo. 

5.5.- TOPONIMOS EN LA HOJA CON SIGNIFICADO GEOMORFOLOGICO. 

Canada: Cauce o depresion colgada con respecto a la red actual de drenaje, poco pro- 

funda (Canada de la Cebada, de Geuca). 

Degollada: Collado. (Degollada de Llano Hidalgo, de Rociana, de la Yegua, del Mojén, 

del Gigante de los Roques, Ancha). 

Roque, Fortaleza, Morro, Puntén, Risco: Forma residual convexa de origen estructural, 

a veces con un replano en su zona superior de origen estructural (Roque Almeida, El 

Roque, Morro Cueva de Julian, de los Cruces, de la Hierba Huerto, de las Vacas, Fortaleza 

grande, la Fortaleza, Risco del Cuervo, Puntén del Garito). 

Tablero, Llano: Superficie de colada lavica (El tablero, El Llano, Llano del Corral de Hues- 

ca Bermeja). 

Hoya: Depresion endorreica o semiendorreica, por hundimiento y lavado de finos (Hoya 

Grande, Hoyo Grande, de la Cebada). 
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Caidero: Caida de agua, cascada (Caidero del Gallego). 

Lomo: Relieve convexo y alargado (Lomo Buriete, Arafién, del Pajarcillo, de Pedro, de! 
Arco, de la Palma, de las Fuentedcillas). 

Barranco: Cauce temporal de origen aluvial, encajado y de paredes verticales o escalo- 

nadas. (Barrancos de Arguineguin, de la Data, de Fataga, de los Vicentes, de los Vicen- 

tillos, de Tirajana). 

6.- PETROLOGIA. 

6.1.- CICLO 1. 

6.1.1.- Formacion basaltica |I. 

6.1.1.1.- Digues y lavas basélticas. (1 y 5) 

La parte subaérea mas antigua de la isla corresponde a la formacién basaltica | y aflo- 

ra en esta Hoja en los extremos occidental y oriental (laderas de los Barrancos de la 

Angostura, Tirajana y Arguineguin). Corresponde a basaltos olivinico-piroxénicos y en 

menor medida a basaltos plagioclasicos, en general con caracteristicas similares en una 

zona u otra. Los primeros tienen texturas porfidicas y matriz intersertal o intergranular, 

a veces algo vesiculares con olivino y augita como fenocristales mas comunes, pero en 
cantidades relativas muy variables entre uno y otro, de tal manera que cuando la augita 

es dominante, se les puede denominar basaltos augitico-olivinicos. 

El olivino es idiomorfo-subidiomorfo, a veces con habito esquelético y suele mostrar 

una alteracion a iddingsita de moderada a alta. La augita a veces es mucho mas abun- 
dante y tiene mayor tamafo que el olivino, presenta maclado en ocasiones y microzo- 

nado concéntrico, con zonas de tendencias titanada, no siendo raro tampoco que forme 

glomérulos. 

La matriz esta constituida por un entramado de listoncillos o microlitos de plagiociasa 

(labradorita-andesina) que a veces aparece también como microfenocristal, con augita 

y opacos, alguna vez también con caracter de microfenocristal. En ocasiones presenta 

una tendencia fluidal definida por la orientacién de las plagioclasas. De manera mas 

escasa se encuentran pequefios cristales de olivino completamente iddingsitizados y la- 

minillas de biotita de cristalizacion tardia, asi como cantidades apreciables de vidrio in- 

tersticial. Las vesiculas adoptan formas irregulares esféricas. 

Los basaltos plagioclasicos aunque menos abundantes, se han observado en el Barran- 

co de Arguineguin y en un pequeno afloramiento en la ladera oriental de Montafa de 

Las Carboneras. Destaca en ellos la abundancia y tamafo (hasta 5 mm) de fenocristales 
de plagioclasa en listoncillos maclados segun la ley de kaslbad y zonados. 
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Los diques muestreados en el Barranco de la Angostura tienen una textura porfidica 

hialopilitica, con fenocristales de olivino, augita, opacos (a veces) en una matriz formada 

por un entramado intersticial de augita y opacos, con vidrio intersticial. 

6.1.2.- Formacion traquitico-riolitica extracaldera. 

Esta constituida por diversas unidades lavicas e ignimbriticas, que tienen considerable 

representacién en este area. 

6.1.2.1.- Toba vitrofidica riolitica. (7) 

Se encuentra localizada sobre la formacion basaltica | en los Barrancos de Tirajana y 

Arguineguin. Es una toba vitrocristalina porfidica, con abundantisimos cristales macla- 

dos de anortoclasa, prismatica e idiomorfa, algunos de los cuales estan rotos. Presenta 

también abundantes fragmentos de roca subredondeados de composicién basaltica y 

traquibasaltica. Menos abundantes son el anfibo! de color marronaceo, a veces reabsor- 

bido y, opacos. Ocasionalmente aparecen también rellenos de silice. 

6.1.2.2.- Depositos epiclasticos. (8) 

Estos depdsitos se encuentran apoyados sobre el vitréfido riolitico en la cabecera del 

Barranco de la Majadilla, en la base de Montana Teheral. 

Estan constituidos por arenas y cantos basalticos y salicos de color verdoso, uno de 

los cuales ha sido muestreado, observandose que es de composicion traquitico-riolitica. 

Tiene una textura pesudovariolitica y matriz criptocristalina algo vesicular, compuesta 

de feldespato alcalino que adopta una distribucién fibroso radiada de incipiente creci- 

miento. La muestra presenta un anubarramiento generalizado, con relleno de epidota 

en intersticios y vesiculas y esta afectada por un proceso de alteraciéon hidrotermal. 

6.1.2.3.- Lavas riolitico-traquiticas. 

Son rocas de textura porfidica y matriz microcriptocristalina de caracter fluidal y a 

veces hialopilitica. Los fenocristales suelen ser escasos, principalmente de anortoclasa 

maclada con habito idiomorfo-subidiomorfo, alguna vez con golfos de corrosién mag- 
matica y plagioclasa (oligoclasa) con maclado polisintético. 

La matriz se compone fundamentalmente de microlitos de feldespato alcalino, opacos 

en cantidades variables aunque a veces estan ausentes y 6xidos entre los microlitos fel- 
despaticos. La augita no es muy abundante y aparece en ocasiones en forma de motea- 

do mas o menos disperso. Son frecuentes también las zonas vitreas en las que es posible 
observar procesos de desvitrificacion. 

Algunas muestras parecen presentar una textura algo tobéacea, con escasos fragmen- 

tos de roca, lo que plantea la duda si alguna de estas rocas son realmente lavas o ignim- 
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britas muy soldadas. Recientemente NADERMANN (1989) ha hecho un estudio compara- 

tivo entre estas lavas (VL de SCHMINCKE 1976) y las ignimbritas soldadas suprayacentes 

(VI de aquel autor). 

Rellenando espacios vacios han cristalizado carbonatos, cuarzo, y algunos intersticios 

pueden estar ocupados por ¢sulfuros?. Ha sido observado también un fragmento de sie- 
nita en una muestra de una colada de la ladera este del Barranco de Arguineguin. 

6.1.2.4.- Ignimbritas. (10) 

Esta unidad se encuentra ampliamente muestreada a lo largo de la superficie de la 

Hoja, manteniendo caracteristicas petrologicas similares en los diversos afloramientos. 

La caracteristica mas sobresaliente es que presentan una textura fragmentaria con un 

bandeado eutaxitico muy marcado en casi todas las muestras, con una matriz vitroclas- 

tica y estructura, perlitica. 

Los fragmentos liticos son relativamente abundantes, siendo en su mayoria de basal- 

tos, traquitas porfidicas y en menor medida se ha encontrado alguno de sienita. Los 

componentes de caracter cristalino son principalmente sanidina y anortoclasa macladas 

segun la ley de karlsbad y en enrejado, con formas-prismaticas, a veces algo corroidas 

y frecuentemente rotas. En menor cuantia aparece anfibol de tipo hornblenda, apatito, 

augita, biotita, y opacos, pero no siempre presentes. Cabe destacar a veces también, la 

ausencia completa en algunas muestras de ferromagnesianos. 

La matriz es muy fina, cineritica, con abundantes esquirlas alargadas y recristalizadas, 

conformando un bandeado caracteristico. Es frecuente también la desvitrificacion con 

rellenos intersticiales de sanidina y tridimita-cristobalita?. 

En ocasiones el caracter de estas rocas se asemeja al de los tipos lavicos con texturas 

hialopiliticas o micro-cripto cristalinas, lo que lleva de nuevo a plantearse el verdadero 
carcter de alguna de estas rocas. 

Las zonas basales de estas ignimbritas estan constituidas a menudo por vitréfidos, en 

los que se observa a veces una estructura porfidica. En la matriz vitroclastica destacan 

los fenocristales o microfenocristales de sanidina, hornblenda, augita y opacos escasos, 

asi como algunos fragmentos de roca traqui-rioliticos. 

6.1.2.5.- Lavas bdsicas intercaladas. (11) 

Corresponden a pequefas coladas intercaladas en las ignimbritas de Montafia de las 

Carboneras y en las de la zona de Temisas (Barranco de Zamora). 

Son rocas de composicién baséltica y textura afirica o débilmente porfidica y matriz 

microcristalina. A pesar del caracter microcristalino de la matriz, la muestra de Temisas 
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presenta un grado de cristalinidad considerable. 

Los fenocristales son escasos 0 no existen. La matriz estd compuesta por abundantes 

microlitos de plagioclasa, augita a veces transformada a productos carbonéticos (mues- 

tra de Temisas), opacos, apatito y olivino iddingsitizado. La biotita se presenta a veces 

de manera escasa y en forma de placas poiquiliticas y de cristalizacién tardia. 

Rellenando intersticios y huecos se encuentran ceolitas y carbonatos. 

6.1.3.- Formacién traquitico-riolitica intracaldera. 

6.1.3.1.- Ignimbritas y lavas. (19) 

Los depésitos piroclasticos de esta formacion corresponden a tobas ignimbriticas con 

bandeado y estan constituidas por fragmentos de roca, pdmez y cristales, en una matriz 

fina de cenizas vitreas. 

Los liticos son de composicidn traquitica, subredondeados y de tamafios entre 1y 2 

mm. La fraccién juvenil estd compuesta por fragmentos de pémez aplastados y soldados 

en los que se observa una marcada desvitrificacion y recristalizaciéon. Los componentes 

cristalinos de la matriz son practicamente todos de anortosa, con macla de karisbad y 

en enrejado, con formas cuadraticas y prismaticas y tamanos inferiores a 1 mm. En me- 

nor cuantia aparecen opacos y algun escaso ferromagnesiano. 

Los tipos lavicos son traquitas afiricas 6 escasamente porfidicas con texturas traquiti- 

cas o afieltradas y a veces ambas. Los fenocristales principales son de anortoclasa y sa- 

nidina, prismaticos o cuadraticos, y maclados. M4s escasamente aparece biotita. 

La matriz estd compuesta por abundantes microlitos de sanidina definiendo la orien- 
tacion del flujo magmatico y augita egirinica intersticial junto con nefelina, desarrollan- 

do una textura agpaitica. 

En huecos y espacios vacios se observa a veces rellenos de posible cristobalita, asi 

como de ceolitas y carbonatos. 

6.1.4.- Formacién fonolitica. 

6.1.4.1.- Ignimbritas. (12) 

Son materiales tobaceos, de textura eutaxitica vitroclastica con un bandeado de flujo 

en ocasiones muy marcado y composicion fonolitica o traquifonolitica. Estan constitui- 
dos por fragmentos de roca, pémez y cristales individuales de distinto tipo, inmersos 

en la matriz cineritica y vitrea. 
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Los fragmentos de roca son principalmente de lavas fonoliticas o traquifonoliticas 

porfidicas o afiricas y texturas traquiticas, con formas subredondeadas y una proporcién 

entre el 10 y 15% del total. La fraccion juvenil es alta y estda compuesta por fragmentos 

de pdmez porfidico, globosos o irregulares y a menudo estirados y soldados, mostrando 
zonas desvitrificadas y texturas eutaxiticas. Abundan también las esquirlas vitreas, a ve- 

ces recristalizadas. Los componentes cristalinos de la matriz son relativamente frecuen- 

tes, destacando la augita egirinica y los cristales prismaticos o cuadraticos de feldespato 

alcalino (sanidina-anortoclasa), en ocasiones de gran tamafo. Mas escasos son la biotita 

y la esfena. Se ha observado asimismo, algunas recristalizaciones de posible cristobalita?. 

6.1.4.2.- Lavas bésicas. (13) 

Han sido localizados varios afloramientos relativamente préximos entre si, de coladas 
basicas, (basalticas y traquibasalticas) en la base y zonas basales de la formacion fonoli- 

tica. 

Basaltos olivinico-piroxénicos. Se encuentran debajo de coladas fonoliticas en la pista 
de Aldea Blanca a San Bartolomé de Tirajana, a la altura del Lomo de La Fuentecilla y 

en e| Barranco de Las Palmas. Son porfidicos, de matriz microcristalina, algo fluidal, con 

fenocristales principalmente de augita idiomorfa, microzonada, con ligera tendencia ti- 

tanada y olivino de menor tamafo y mas escaso. La matriz se compone de microlitos 

de plagioclasa maclada, augita, opacos y olivino iddingsitizado. Ocasionalmente se ob- 

serva algun microagregado mas granudo, de opacos y augita. 

Traquibasaltos. Ha sido estudiada una muestra de este tipo en la parte inferior de la 

ladera noreste del Barranco de Tirajana, a la altura del km. 43 de la ctra. Agiimes-Santa 

Lucia. 

Es una roca afirica de matriz microcristalina, constituda por microlitos de feldespato 
alcalino, augita y abundantes opacos dispersos. 

Otra muestra en la ladera noreste del Lomo del Pajarcillo presenta una composicion 

modal intermedia entre basalto-trquibasalto. Es debilmente porfidica con fenocristales 

de olivino, con incipiente iddingsitizacion, augita y anortoclasa, todos ellos con habitos 
idiomorfos-subidiomorfos y matriz microcristalina formada por microlitos de plagioclasa 
y abundantes microlitos de augita y opacos. 

Aungue no se ha cartografiado, ha sido considerado como equivalente a este tipo de 

lavas, (con ciertas reservas) un dique o sill intercalado entre ignimbritas y seccionado 

por lavas de esta formacién, en la pista del Lomo de Pedro Afonso. Es una roca porfidica 

microcristalina vesicular, compuesta por fenocristales de olivino dispuestos en una ma- 

triz rica en microlitos de augita de tendencia titanada, con opacos y vidrio intersticial. 

Carece de plagioclasa, lo que indica una tendencia modal limburgitica pero quizas geo- 

quimicamente una posible nefelinita, que es una composicin un tanto extrana en estos 
materiales basicos del Ciclo I. 
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6.1.4.3.- Ignimbritas y lavas intercaladas. (14) 

Ante la imposibilidad de individualizar cartogrficamente las continuas intercalaciones 

de lavas e ignimbritas dentro de la secuencia estatigrafica de esta formacion, se ha op- 

tado por incluirlas como una séla unidad cartogréafica, sin embargo, tienen las mismas 
caracteristicas que las lavas e ignimbritas ya descritas en apartados anteriores (12y 17). 

6.1.4.4.- Brechas e ignimbritas no soldadas. (15 y 16) 

Se describen aqui los depésitos pumiticos de tipo “ash-flow” y las brechas liticas am- 

bos de composicién fonolitica asociadas al resto de las unidades de esta formacién. 

Los depésitos estan constituidos por un alto porcentaje de pédmez vesicular, esquirlas 

vitreas, fragmentos de roca y abundantes cristales individuales en una matriz vitrea. Los 

fragmentos rocosos son mayoritariamente fonoliticos o traquifonoliticos, de caracter 

porfidico o afirico con fenocristales de augita y feldespato alcalino, en una matriz felds- 

patica fluidal. Los cristales de la matriz son de anortoclasa, a veces angulosos, sanidina, 

augita egirinica, biotita escasa y opacos (magnetita), a veces abundantes. 

Los materiales brechoides constan de fragmentos de roca subangulosos y de diversos 

tamarios, dispuestos en una matriz vitrea con cristales aislados de anortoclasa, augita y 

biotita. Los fragmentos son de fonolitas con escasos fenocristales de sanidina maclada 

en una matriz traquitica fluidal formada por microlitos de sanidina y nefelina (a veces 
alterada a analcima), asociada a augita definiendo una textura agpaitica. 

En la pista de Ayagaures a Fataga, aparece bajo las coladas fonoliticas un nivel toba- 

ceo formado por abundantes liticos fonoliticos (con microlitos de feldespato alcalino), 

dispuestos en una pasta vitrea marronacea, en la que destacan feldespatos y egirina en 

menor proporcion. 

6.1.4.5.- Coladas de lava. (17) 

La presencia de nefelina modal, y en cantidades apreciables en la mayoria de estas 

rocas, es el criterio petrografico sequido para clasificarlas como fonolitas nefelinicas o 
simplemente fonolitas si esta es escasa. No obstante, en sus analisis quimicos se obtiene 

composiciones traquiticas y/o fonoliticas. 

Son rocas que presentan gran homogeneidad a lo largo de toda la superficie de la 

Hoja y en cuanto a su mineralogia y texturas. Tienen texturas traquiticas, matriz micro 

o criptocristalina, en ocasiones algo vesicular y marcadamente fluidal y caracter afirico 

o debilmente porfidico. Los escasos fenocristales presentes (y a veces los Unicos) suelen 

ser de sanidina idiomorfa, prismatica y maclada, a menudo orientada segin el fiujo 
magmatico. En menor proporcion suelen aparecer fenocristales o microfenocristales de 

nefelina prismatica (en algunos casos abundante) y con frecuencia alterada a productos 
marronaceos de tipo arcilloso, anfibol sédico de color marrén y augita egirinica. 
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La matriz es de grano fino y esta constituida por abundantes microlitos de sanidina 

o feldesapto alcalino, con una acusada orientacion fluidal. A veces se observan en ella 

pliegues de flujo y un microbandeado composicional con niveles de concentracién de 

egirina. Otros componentes importantes de la matriz son el anfibol, a veces asociado a 

agregados de la egirina, la augita egirinica, asociada a la nefelina que presenta formas 

aciculares o fibrosas, color verdoso y desarrolla texturas agpaiticas tipicas de roca alca- 

linas. De manera mas escasa aparecen esfena en cristales romboédricos, haliyna, biotita 

reabsorbida a agregados de opacos y minerales opacos dispersos, a veces como agrega- 

dos alotriomorfos intersticiales y oxidados a tonos rojizos y en ocasiones pseudomorfi- 

zando a otros cristales como anfibol. 

En alguna muestra se ha observado un enclave microgranudo compuesto por sanidina 

dentro de una matriz de igual composicion que la roca. Rellenando huecos vacios apa- 

recen a veces carbonatos y ceolitas, que en ocasiones sustituyen a nefelina. 

6.1.4.6.- Domos e intrusiones. (18) 

Son de composicidn fonolitica o fonolitica nefelinica, con texturas porfidicas y matriz 

fluidal. En el domo de Pino de San Antonio se obseva una textura fluidal algo tobacea. 
Los fenocristales son de sanidina prismatica y estan orientados segtn el flujo magmati- 

co. En menor cuantia o como microfenocristales, aparecen augita egirinica, biotita y 

halyna, tan alterada que es dificil de reconocer. 

La matriz estd constituida por microlitos de sanidina y augita intersticial, con opacos 

dispersos y pequefos cristales cuadraticos de nefelina. 

6.1.4.7.- Diques. (2) 

Son afiricos o escasamente porfidicos y matriz microcristalina fluidal, alguna vez algo 

vesicular formada mayoritariamente por microlitos de sanidina prismatica y nefelina 

idiomorfa dispersa. Menos abundantes son la augita egirinica y los opacos. Los escasos 

fenocristales son de sanidina y ocasionalmente de biotita. 

El dique situado en las cercanias del domo de Pino San Antonio tiene también una 

textura tobacea de autobrechificacién, por lo que ambos deben estar relacionados. 

6.2.- CICLO ROQUE NUBLO. 

6.2.1.- Dique y lavas basalticas, basaniticas y tefriticas. (3 y 20) 

El espectro composicion en los episodios lavicos de este ciclo, con térmicos basalticos, 
basaniticos y tefriticos e incluso tefritico-fonoliticos. 

Tefritas. Son los tipos mas caracteristicos de este ciclo. Son rocas de textura porfidica 
de matriz intersticial a menudo seriada y con caracter fluidal. Como fenocristales mas 
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comunes se encuentran: la plagioclasa prismatica, poiquilitica y a veces en glomerulos; 

y augita prisméatica zonada, con nucleos de acmita. En menor cantidad se encuentran 

cristales de halyna subidiomorfos con abundantes inclusiones muy finas de opacos y 

con frecuencia alterada y anfibol marrén, generalmente afectado de fenémenos de- 

reabsorcién. 

En la matriz abunda la plagioclasa con microlitos de augita, opacos y algunos cristales 

de halyna. Con caracter accesorio aparecen cristales romboédricos aislados de esfena y 
de apatito prismatico incluidos en el anfibol y la augita. 

En una muestra en las proximidades de la presa de Chira se ha observado un microen- 

clave microgabroideo. 

Basanitas. Son también relativamente frecuentes en las coladas del Ciclo Roque Nublo. 

En ocasiones resulta dificil su clasificacién modal correcta, debido a la baja cristalinidad 

de la plagioclasa y de los feldespatoides, no siempre bien apreciables. Presentan texturas 

porfidicas, de matriz microcristalina intersertal o hialopilitica. Los fenocristales mas ca- 

racteristicos son de olivino y augita. El primero es idiomorfo, subidiomorfo, a veces con 
habito esquelético y golfos de corrosion. El proceso de iddingstizacion es mas comun a 

partir de los bordes y grietas de los cristales. La augita se encuentra en proporciones 

similares a veces menores y suele formar gomérulos. En alguna muestra se ha observado 

algun fenocristal aislado de anfibol practicamente reabsorbido. 

La matriz de estas rocas esta constituida por un entramado de microlitos de augita, 

opacos, plagioclasa intersticial difusa, ademas de vidrio marron castafio intersticial. En 

menor medida aparecen olivinos muy pequenos y completamente iddingsitizados y bio- 

tita escasa en alguna muestra. Rellenando vesiculas y espacios varios hay carbonatos y 

ceolitas (analcima). 

En algunos casos, la plagioclasa es mas patente presentandose en cristales alotriomor- 
fos poiquiliticos, lo que lleva a clasificar a estas rocas como basalto-basanita, pues es 

también dudosa la presencia del feldespatoide. 

Con una composicion modal entre basanita y tefrita, ha sido muestreado un dique 
en la pista al sur de Cruz Grande con fenocristales de olivino, augita microzonada, en 

una matriz piroxénica (augita), opacos y con intersticios vitreos. De manera escasa apa- 

rece hallyna en prismas pequefos, idiomorfos y generalmente oxidados. El anélisis qui- 
mico de esta muestra muestra un porcentaje inferior a 10% de olivino, lo que lleva a 

clasificarla, segln el diagrama T.A.S. como una tefrita. 

Basaltos. Constituyen casi siempre los primeros estadios eruptivos del Ciclo Roque Nu- 
blo, econtrandose en las partes interiores de los apilamientos lavicos de este ciclo, en 

el Barranco de la Angostura y de Tirajana. Son porfidicos con matriz intersticial, a veces 

vesicular y con olivino en mayor proporcién que la augita. El olivino suele presentar al- 
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teracion a serpentina, iddingsita o a sericita-talco, en grados muy variables de una mues- 

tra a otra. La matriz esta formada por abundantes microlitos de plagioclasa (labradori- 

ta), a menudo bien desarrollados y cristales de augita y opacos. 

De composicion basaltica es el sill situado al sur del Morro de las Vacas. Su textura 

es porfidica microcristalina fluidal, con fenocristales escasos de augita titanada, olivino 
iddingsitizado de menor tamano y plagioclasa idiomorfa maclada, dispuestos en una 

matriz fluidal marcada por microlitos de plagioclasa con una textura de “crenulacién 

esquistosa”. Entremedias cristalizan microlitos de augita, opacos y olivino. 

Tefritas-fonoliticas. Son mas escasas en este area, habiéndose muestreado una colada 

con esta composicion en la pista de la ladera oeste del Barranco de los Vicentillos. Tie- 

nen una textura afirica fluidal formada mayoritariamente por microlitos de feldespato 

alcalino, algunos casi fenocristales, y abundantes cristales de augita y anfibol que esté 

completamente reabsorbido. De manera accesoria aparecen algunos pequerios cristales 

de olivino oxidados, biotita y opacos. 

6.2.2.- Brecha volcanica Roque Nublo y facies deslizadas. (21 y 25) 

Ha sido muestreada tanto la matriz de estos depésitos como fragmentos individuales 
englobados en ellos, pues los analizados conjuntamente con la matriz son tan pequefos 

que no pueden aislarse y estudiarse adecuadamente. 

Matriz. Es una roca de matriz tobcea compuesta por abundantes fragmentos liticos, pu- 

miticos y cristales individuales en una pasta vitrea marroncea de tendencia tefritica. Los 

fragmentos liticos son de diversa composicién: tefritica, basanitica y traquifonolitica, 

principalmente, observdndose también algunos fragmentos vitrofidicos. Tienen formas 

subredondeadas y tamafos milimétricos. La fraccion de pémez a menudo es considera- 

ble, suelen estar alterados, y tienen formas subredondeadas y color amarillento-marrén. 

En la pasta abundan también cristales aislados en forma de esquirlas y en ocasiones ne- 

tos, debido a una microfisuracién difusa, entre los que destacan augita, anfibol plagio- 

clasa prismatica, anortoclasa, esfena, biotita, ceolitas y, en menor medida, puede apare- 

cer algun olivino muy oxidado. En una de las muestras (en la ladera O. del Barranco de 

Arguineguin) se ha observado una pasta con mayor tendencia fonolitica, semejante a 

la de la mayoria de los fragmentos que engloba. 

Fragmentos. Cuantitativamente destacan los de composicién tefritica y sus caracteris- 

ticas texturales y mineraldgicas son similares a las de las coladas tefriticas descritas an- 
teriormente. 

6.2.3.- Lavas traquiticas. (22) 

El unico afloramiento de este tipo de coladas se halla al este de la Fortaleza Grande. 

Es una roca afirica de textura traquitica bien definida por microlitos de plagioclasa 
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(albita-oligoclasa), con marcado carécter fluidal. Los fenocristales son escasos, destacan- 

do los de augita egirinica (microzonados) anfibol marrén (kaersutita) con intensa reab- 

sorcién, plagioclasa y alguno de esfena. En la matriz ademas de la plagioclasa existen 

algunos granulos de opacos y microlitos de augita. Se observan formas idiomorfas de 

posibles feldespatoides ocupados por productos de alteracion, que sustituyen también 

a fenocristales de plagioclasa. Rellenando las microfisuras aparecen carbonatos. 

6.2.4.- Intrusiones fonoliticas hailynicas. (23) 

Este posible cuerpo intrusivo corresponde a rocas de composicion modal fonolitica (6 

tefrofonolitica) con hailyna como feldespatoide dominante. Es de caracter afirico y ma- 

triz, con escasos fenocristales de anortoclasa prismatica, haliyna subredondeada con 

bordes alterados y nucleo con intenso color azul afil caracteristico, asi como algun cris- 

tal de augita egirinica. La matriz es de caracter fluidal y estd constituida por microlitos 

de feldespato alcalino entre los que cristalizan opacos dispersos. 

6.2.5.- Depdsitos de deslizamienetos gravitacionales. (26) 

El estudio macro y microscépico de los fragmentos presentes en estos depositos, indica 

que abarcan un abanico de tipos petrograficos bastante amplio. Predominan las tefritas 

y basanitas sobre los basaltos, fonolitas o traquitas y dentro de estos dos altimos térmi- 

nos existen tanto tipos lavicos como ignimbriticos. En menor cantidad se encuentran 

rocas basicas de tipo basanitico o nefelinitico, incluso de caracter piroclastico. En cuanto 

a sus caracteristicas petrograficas, son idénticas a las de las coladas o piroclastos de las 

que proceden. 

6.3.- CICLO POST ROQUE NUBLO. 

6.3.1.- Inferior-medio. 

Estas emisiones se distribuyen unicamente en el sector mas occidental de la Hoja. 

6.3.1.1.- Lavas y piroclastos basanitico-nefeliniticos. (28 y 29) 

Tanto las coladas basaniticas como nefeliniticas aparecen frecuentemente interestra- 

tificadas por lo que no es posible individualizarlas desde el punto de vista cartografico. 

Por ello se describirdn separadamente ambos tipos petrograficos. 

Basanitas. A este tipo de rocas pertenecen gran parte de las coladas de la zona norte 

y otras en los méargenes del Barranco de Tirajana. Son rocas de textura porfidica de ma- 
triz hialopilitica intersticial. Sus componentes esenciales son el olivino y augita, estando 

frecuentemente ausente la plagioclasa y la nefelina, o bien, cristalizan intersticialmente 

y de manera tan difusa, que impide su correcta identificacién y por tanto, definir el ca- 
racter real de la roca. Desde el punto de vista modal se clasificarian como limburgitas, 

pero se ha evitado este término por estar en desuso y por disponer ademas, de informa- 
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cién de analisis quimicos de rocas similares en estas y otras areas, que permiten clasificar 

a estas rocas como basanitas y/o nefelinitas. 

El olivino es idiomorfo, con cristales prisméticos y subredondeados, a menudo con una 

incipiente o moderada alteracién a iddingsita a partir de los bordes o fisuras y otras 

veces total. Junto con este tipo de alteracién, en alguna muestra se ha observaddo tam- 

bién serpertinizacién en microfisuras. Mas escasa suele ser la augita prismatica, a veces 

formando racimos o bien aislada, con microzonado (nticleos versosos de acmita y bordes 

pardo-rosados, de tendencia titanada). 

La matriz es de grano fino y estd formada por augita y opacos (magnetita-ilmenita) 

fundamentalmente, entre los que cristaliza, plagioclasa difusa, y escasa, a veces poiqui- 

litica y en ocasiones nefelina, también con baja cristalinidad y por tanto facil de confun- 

dir con la plagioclasa. Intersticialmente aparecen zonas vitreas marronaceas y con carac- 

ter accesorio pequenas laminillas de biotita (s6lo en alguna muestra) de cristalizacion 

tardimagmatica. 

Nefelinitas olivinicas. 

Tienen esta composicion las coladas que forman la parte alta de la Fortaleza Grande, 

el Lomo del Gallego y otras en la zona norte de la Hoja. 

Son rocas de textura porfidica y matriz intersertal-intergranular, con el olivino como 

fenocristal mas abundante. Es idiomorfo-subidiomorfo, a veces con golfos de corrosién 

y con frecuencia iddingsitizado total o parcialmente. La augita es mas escasa y suele 

presentar una textura seriada. Es de habito prismatico, a veces maclada y zonada, con 

nucleos verdosos y no es raro que forme glomerulos. 

La matriz estd formada por un entramado integranular de augita y opacos, con vidrio 

y nefelina intersticial, ésta a veces de caracter poiquilitico y muy esporadicamente apa- 

recen pequehas placas de biotita tardia. Rellenando huecos y grietas hay ceolitas y car- 

bonatos. 

En algunas muestras se han observado ultramaficos peridotiticos constituidos por oli- 
vino y piroxeno, en ocasiones con espinela. 

6.3.2.- Superior. 

6.3.2.1.- Diques, lavas y piroclastos basaniticos. (4, 31y 32) 

A este tramo del ciclo pertenece el Edificio Montafia del Teheral y las coladas adyacen- 

tes emitidas por él, asi como las partes superiores de los tableros de La Barrera y de la 
ladera noreste del Barranco de Tirajana, al sur de Montaha de las Carboneras. 

El Edificio Montana Teheral esta constituido por piroclastos basaniticos, con una tex- 

tura porfidica hialopilitica, vesicular. 
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Los fenocristales de olivino y augita estan dispuestos aisladamente entre las vesiculas, 

en una pasta vitrea marrén-rojiza (taquilita), en la que se observan ademas, opacos y 

ceolitas, pero no plagioclasa ni feldespatoides. 

Los numerosos diques que atraviesan el cono, presentan también esta composicién y 

su mineralogia esta compuesta por olivino y augita escasa. 

Las coladas de la parte superior de La Barrera son porfidicas, y modalmente de ten- 

dencia basaltica. 

Los fenocristales son de olivino y augita, el primero a veces con golfos de corrosion, 

habito esquelético y total o parcialmente iddigsitizados. La augita es prismatica esta mi- 

crozonada (con nucleos verdosos de acmita), en algunas zonas forma glomérulos y pre- 

senta una cristalizacién seriada, asi como fenémenos de reabsorcién. 

La matriz esta constituida por abundantes microlitos de placioclasa, augita y opacos. 

7.- GEOQUIMICA. 

En el drea cartografiada se dispone de un namero relativamente importante de ana- 

lisis quimicos que permiten caracterizar y conocer con cierto rigor el comportamiento 

geoquimico de las formaciones o ciclos volcanicos en él representados. El nimero de 

anélisis no es sin embargo homogéneo, contandose con mayor cantidad de muestras 

analizadas en una formacién o ciclo que en otra y en cualquier caso las unidades volca- 

nicas no siempre aparecen completamente representadas en la zona. Por otro lado, la 

calidad de los afloramientos no siempre hace apto el muestreo para analisis quimico. 

La informacién analitica procede en su mayor parte de la bibliografia (69 analisis) y el 

resto fue generada para este proyecto. No se han considerado los analisis quimicos de 

NADERMANN (1989) dado su reciente publicacion. 

En la Tabla Il figuran listados todos los andlisis quimicos de elementos mayores y las 

determinaciones de elementos menores, asi como los valores paramétricos obtenidos de 

la aplicacién de calculos petroquimicos a los datos analiticos: norma C.I.P.W., indices 

de diferenciacién (IP) y peralcalinidad (IP) y la relacién Fe/Mg de los ferromagnesianos 

(FEMG). Para la clasificacion de las muestras se ha utilizado el diagrama T.A.S. (Total 
Alkali-Silica) de la 1.U.G.S., LE BAS et al. (1986). 

Dada la diversidad de procedencia de las muestras analizadas, pueden encontrarse di- 

ferencias en los contenidos de algunos elementos de rocas similares, debido principal- 

mente al empleo de diferentes técnicas analiticas de laboratorio. 

Las unidades ignimbriticas de la formacién traquitico riolitica extracaldera son de 

composicion traquitica y riolitica, Fig. 1, lo que pone de manifiesto ya un grado de evo- 
lucién considerable del magma con respecto a las emisiones basalticas precedentes. La 
proximidad en la proyeccién de las muestras en el diagrama T.A.S., asi como su “relati- 
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va” linealidad, parece indicar cierta tendencia del magma a evolucionar hacia tipos rio- 

liticos. Son pues rocas altamente diferenciadas, con indices de diferenciacion del orden 

de 79-94, pero con contenidos en SiO, relativamente bajos, principalmente en lo que 

se refiere a los términos rioliticos. Presentan un marcado caracter saturado, con cantida- 

des elevadas de cuarzo e hyperstena normativos. Asimismo muestran un grado de alca- 

linidad que varia de moderado (IP=0.68) a fuertemente peralcalino (IP=1.20), presen- 

tando estos Gitimos acmita normativa (2 a 10%) que es un mineral que refleja claramen- 

te este caracter. Por otro lado, el enriquecimiento en alcalis se manifiesta en una mues- 

tra también por la presencia de silicatos sédicos en la norma. Como es tipico en estas 

rocas, tienen una alta proporcion de feldespatos normativos. 

Respecto a los contenidos en elementos mayores, Fig. 2, se observa empobrecimiento 

en P,0;, TiO,, MgO y CaQ, al llegar el magma a estos términos finales de la diferencia- 

cién. El MgO es bajo también pero parece mantenerse constante y lo mismo ocurre con 
los alcalis, aunque con respecto a los términos basicos presentan mayores concentracio- 

nes. El Al,0; y el Fe total tienden a disminuir, aunque mas ligeramente el primero; lo 
cual resulta [lamativo, pues este 6xido suele tender a aumentar en ellos. 

En las unidades ignimbriticas de la formacién se encuentran localmente intercalacio- 

nes de coladas basicas de poco espesor, ocupando diferentes posiciones en la secuencia 

piroclastica. Una de estas coladas se encuentra a unos m de cota en la Montafa de Las 

Carboneras y corresponde composicionalmente a una tefrita, Fig. 1. Sin embargo, por 

la informacion petrografica que se posee (olivino, clinopiroxeno, plagioclasa y magneti- 

ta), SCHMINCKE (1987) y su composicién normativa (tiene hyperstena), parece que mas 

bien se trata de una roca basaltica que tefritica, pero pequefas variaciones matematicas 

hacen que su proyeccién en dicho diagrama se desplace ligeramente. Segun este autor, 

y basdndose probablemente en la mineralogia, la colada (denominada por él, T4) es una 

hawaiita (traquibasalto) y la interpreta como el magma del que derivan por diferencia- 

cién los magmas salicos miocenos. 

La formacion fonolitica ocupa una extensa superficie en la Hoja, al igual que en todo 

el area meridional de la isla, encontrandose representada por coladas lavicas y unidades 

ignimbriticas superpuestas unas a otras. 

La clasificacién tipolégica de estas muestras corresponde a fonolitas y traquitas, Fig. 

1, con grados de alcalinidad que varian desde términos fuertemente peralcalinas (IP>1) 

a términos menos alcalinos, aunque también con indices de peralcalinidad cercanos a 

1. El hecho de que el nombre de la formacién sélo haga referencia a los tipos fonoliticos, 

se debe a que clasicamente se ha venido utilizando el criterio de la presencia de nefelina 

modal para clasificar a estas rocas como fonolitas. Su analisis quimico revela, sin embar- 

go, que la formacién esta constituida realmente tanto por tipos fonoliticos como traqui- 
ticos. 
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 TABLA II (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

FORMACION TRAQUITICO-RIOLITICA EXTRACALDERA 

N” Muestra 13-E GC-1323 GC-1010 GC-208 GC-975 AG-2230 RB-590 GC-1721 

sioz 66.90 67.50 67.60 68.70 68.80 70.02 71.28 44.00 
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 TABLA II (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

FORMACION FONOLITICA 

N° Muestra 30030 

sio, 55.60 

Al,04q 16.70 

Fey04q 4.62 

FeO .85 

Mgo .81 

Ca0 84 

Na,0 10.94 

K50 5.78 

Mno 51 

Tioz 1.02 

Py0g 06 

HZO 2.09 

Pa 
Ce 
Cr 
La 
Nb 
Ni 
Rb 
Sr 
v 
Y 
2r 
Co 
Cu 
Zr 

10. 
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77. 

.34 35.58 29.85 30.85 28.78 28.96 27.83 

.13 24.83 44.97 50.56 51.81 52.68 45.70 
3.26 2.34 .52 2.47 

.28 14.93 .81, 2.45 3.42 4.19 

.55 11.2 5.21 
5.11 

.92 3.5 2.62 1.62 1.93 
1.32 

.81 .70 .07 .98 .43 .28 

.83 3.59 5.09 5.63 5.04 4.77 
.31 .22 .52 
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.15 2.21 

71 75.33 81.34 83.86 84.02 85.83 82.04 
.00 .12 .00 .00 .00 .00 .00 
.15 1.40 1.07 .92 98 99 .82 

Gitagana. HERNAN (1976). 
Lomo de Los Vicentes. HERNAN (1976). 
Los Bailaderus de Abajo. HERNAN (1976). 
la pista de la ladera Suroeste del Barranco de Tirajana. MAGNA. 
la ladera este del Barranco de Fataga. CRISP (1984). 
la ladera este del Barranco de Fataga. CRISP (1984}. 
la ladera este del Barranco de Fataga. CRISP (1984). 
Temisas, cerca del km. 9 de la carretera Aguimes-Santa Lucia. MAGNA. 
la pista forestal, cerca de Montana Negra. MAGNA. 

[
 

89. 

.01 

51
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 TABLA II {Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

FORMACION FONOLITICA CICLO ROQUE NUBLO 

N® Muestra 8I-N 101-P 91-0 RB-3011 253872 AG-2190 AG-68 GC-65 

sio, 60.80 61.00 §2.00 57.13 57.60 40.30 41.70 41.80 

Al,04 16.37 19.41 17.23 37.76 44,80 12.10 12,99 13.00 

Fe,0, .34 4.62 4.90 13.80 11.77 5.95 5.82 .22 

FeO .02 .07 .03 9.93 13.52 6.35 6.77 6.49 

Mgo .64 .48 .51 4.80 9.45 9.10 6.51 6.48 

cao .1 .61 .36 6.63 10.90 12.50 12.02 12.08 

Na,©0 5.73 5.28 5.38 13.56 3.20 3.28 3.23 2.41 

K0 4.98 5.47 5.86 .92 1.13 1.94 .69 .83 

Mno .43 .35 .16 .20 .19 .21 .19 .19 

Tio, 1.18 .95 .98 4.78 4.42 3.48 4.68 4.1 

P,0g .05 .06 .06 2.13 .88 1.30 1.23 1.25 

HoO0 2.27 2.28 1.86 2.35 .47 3.07 2.45 2.85 

Ba 76 31 23 1022 1077 
(=] 

cr 5 7 <5 74 104 
La 
Nb 367 31; 299 120 121 
Ni §0 65 Rb 163 154 155 66 101 
Sr 37 23 14 1435 1439 v 386 395 ¥ 108 77 36 39 Zr 1487 1092 1131 507 511 
Co <5 <8 33 35 Cu 70 10 35 91
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83 

.01 7.50 6 

.43 32.33 34 

.49 44.68 45 
20 2.63 

59 1.20 1 
34 4.62 4 

.98 .90 

.67 48 

12 .14 
38 2.84 1 

.99 84.50 87 

.00 .00 

.90 .79 

.91 

.63 8.77 6.68 1 

.53 8.77 27.08 

.39 21.92 14.42 12 
8.55 14 

24.48 15.00 32 
.27 7.85 
.90 

3.62 65.12 
8.236 13.52 
2.27 8 

.41 9.08 41 6 

.77 
7.16 

.14 4.93 2.04 

.53 

.07 22.75 33.76 27. 

.00 .00 .00 
88 142 55 

Traquita. Ignimbrita en la ladera este del Barranco de Fataga. CRISP 
Traguita. Ignimbrita en la ladera este del Barranco de Fataga. CRISP g 

Traquita. Ignimbrita en la ladera 
Foidita. 
Tefrita. 
Tefrita. 
Tefrita. 
Tefrita. 

Colada en el Barranco 
Colada en la pista de 
Sill en el collado al 
Colada en las laderas 
Colada en las laderas 

de Las Palmas, ladera oeste. MAGNA. 
la ladera surceste del Barranco de Tirajana. SCHMINCKE (1987). 
sur del Morro de Las Vacas. MAGNA. 
del Barranco de Tirajana. HOERNLE 
del Barranco de Tirajana. HOERNLE E 

este del Barranco de Fataga. CRISP 

1987 
1987 % 

1984 
1984 
1984 

[
y
 

D
0
0
O
 

25 

.08 

.92 

.91 

.02 

.49 

3.24 

o
 

28. 

.47 

.44 

.89 

.85 

01 25. 

47 

30
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 TABLA II (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

CICLO ROQUE NUBLO 

N° Muestra  GC-581 GC-52 GC-84 6C-563 GC-553 GC-562 GC-49 GC-554 

si0, 41.90 42.30 42.30 42.30 42.50 42.90 42.90 43.00 

Al,04 12.92 12.10 12.02 12.49 12.62 13.13 13.05 14.08 

Fe,0, 5.81 6.55 6.25 6.35 9.68 9.83 11.90 14.82 

FeO 6.37 6.69 6.96 6.62 4.57 3.27 3.21 1.57 

MgQ £.93 7.94 8.06 7.12 7.15 7.30 5.83 4.79 

cao 10.93 11.51 11.72 11.97 10.91 11.79 10.44 8.86 

Na,0 2.60 2.54 3.03 2.68 1.41 2.26 1.59 1.94 

K0 1.50 92 1.05 1.04 7 1.19 1.32 1.19 

Mo 18 19 19 .18 20 19 21 22 

Ti07 4.07 4.28 4.20 4.32 3.95 4.27 4.12 4.47 

P,0s a7 1.12 1.15 1.14 95 1.20 99 1.01 

H,y0 1.93 2.42 1.58 2.26 3.50 2.40 3.84 3.20 

%i 331 864 888 940 568 966 666 794 

%; 113 278 254 174 414 340 412 428 

Nb Q4 1010 a6 a6 91 i F A S B R T T B 
z (A A T 
Eu 73 67 77 7 101 81 118 125 ad 139 138 134 133 197 139 162 165



S8
 

FEMG 

GC-581 
GC-52 
GC-84 
GC-563 
GC-553 
GC-562 
G5C-49 
GC-554 . 

29. 

Tefrita. 
Tefrita. 
Tefrita. 
Tefrita. 
Picrobasalto. Colada en las laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE (1987). 
Tefrita. Colada en las laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE 
Tefrita. Colada en las laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE 
Tefrita. Colada en las laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE 

Colada 
Colada 
Colada 
Colada 

5.44 6.21 6.15 
21.23 17.58 19.45 
18.90 16.10 18.98 

14 4.36 1.75 

24.07 27.01 25.68 

6.14 5.88 4.16 

9.50 9.06 9.21 
8.17% 8.17 8.20 

2.59 2.66 2.66 

26.81 28.15 27.35% 
.01 .03 .00 
.43 .51 .44 

en las laderas del Barranco de 
en las laderas del Barranco de 
en las laderas del Barrance de 
en las laderas del Barranco de 

4.96 4.81 
4.20 7.03 7.80 

11.93 19.12 13.45 
26.01 22.17 24.57 

17.06 21.04 15.31 
9.90 3.43 7.42 

3.50 11.90 
6.97 9.83 
3.93 
7. 7.31 7.23 

s17 
.71 

2.20 2.78 2.29 

21.08 26.16 26.07 
. .00 . 
24 .38 31 

Tirajana. HOERNLE (1987). 
Tirajana. HOERNLE (1987). 
Tirajana. HOERNLE (1987). 
Tirajana. HOERNLE (1987). 

19877}, 
1987). 
1987). 
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ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

CICLO ROQUE NUBLO 

N° Muestra  GC-501 6C-502 Gc-1781 GC-782 6c-791  GC-1418 Ge 

Si0, 43.10 43.30 43.30 43.50 43.50 43.70 43 

Al,0q 12.52 13.42 13.39 12.12 13.80 11.62 12 

Feq0s 11.44 14.55 5.85 11.55 5.70 5.62 10 

FeO 3.10 .99 6.93 1.75 6.78 8.05 3 

Mgo 6.39 5.12 7.78 8.26 6.48 9.24 4 

cao 11.00 9.86 10.61 11.04 10.57 11.24 10 

Na,0 2.01 2.14 2.80 2.03 3.10 2.78 2, 

K0 .74 1.27 1.67 .95 1.72 1.12 1. 

Mno 23 21 .19 17 .18 .18 

Tio, 3.98 4.22 4.27 3.77 4.18 3.72 3 

P,Og 98 a8 1.05 1.00 1.02 90 1 

Ho0 2.70 2.52 1.33 2.28 88 94 2 

Ba 639 718 813 769 a73 548 
e 

cr 390 401 110 22 83 358 
La 
Nb 85 91 a0 83 100 70 
Ni 267 279 150 198 135 300 
Re a8 27 44 a8 42 38 
Sy 1148 1101 13€ 1197 1871 883 1 
v 108 367 318 317 329 305 
v 26 37 37 32 39 30 
Zr 394 425 261 378 382 312 
co 60 67 41 45 37 47 
Cu 85 115 64 90 23 95 
7r 154 151 124 135 124 128 
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Basalto. 
Basaltn. 
Tefrita. 
Tefrita. 
Tefri*ta. 
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Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 

™ w [8)
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) 

T 1
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73
 

TlraJana. 
Tirajana. 
Tlra1ana 
TlraWana, 
Tl*a*ana. 

22z -n las laderas del Earranco de Tl*ajana 
Cclada en las laderas del Barranco de Tirzjana. 
Cnlada en las laderas del Barrance de Tirajana. 
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 TABLA II (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

CICLO ROQUE NUBLO 

N° Muestra GC-73 GC-83 GC-582 GC-54 GC-53 Gc-72 Gc-81 Ge-732 

sio, 43.90 43.90 42.90 40.00 44.20 44.20 44.40 44.60 

Al,0, 12.32 12.05 13.31 11.87 11.84 15.13 11.86 11.92 

Fe,04 8.05 8.51 6.60 7.58 5.44 9.46 5.58 9.04 

FeO 5.77 5.27 6.86 6.30 7.26 1.50 6.97 4.52 

Mq0 7.74 8.19 7.25 8.93 10.18 4.66 9.93 8.15 

ca0 11.28 11.10 10.80 11.08 10.49 10.32 10.32 10.83 

Na,0 2.31 2.12 2.53 2.13 2.52 3.19 2.61 2.26 

K0 1.05 1.21 1.53 1.16 .81 1.13 1.00 .95 

MnO .18 .19 .19 .17 .18 .20 .17 17 

Tio, 2.67 3.78 4.48 3.79 3.30 3.85 3.31 3.55 

P,0g 89 94 99 .91 79 1.14 81 80 

Ha0 1.80 1.68 1.44 1.44 1.95 2.69 1.89 1.21 

Ba 500 430 735 409 554 163 574 529 
cr 386 349 124 367 299 8 289 366 

a 

Nb 73 84 78 78 64 138 
Ni 233 294 140 306 289 2 293 29% 
Rb 34 3 33 31 74 44 29 sr 965 1064 1130 1027 873 1770 881 843 
v 323 307 348 317 273 319 270 312 Y 31 33 22 31 29 1 28 30 
7r 322 384 336 359 296 543 302 295 
o 44 54 53 25 51 23 50 
Cu 103 120 95 85 8 49 108 111
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 TABLA II (Cont.) 

ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

CICLO ROQUE NUBLO 

N° Muestra Gc-70  Gc-1419  GC-1513 GC-86  GC-1180 Ge-111 Gc-1179  GC-1420 

sio, 44.70 44.80 44.80 45.00 45.00 45.30 45.50 46.20 

AL,0, 14.99 12.80 15.98 12.09 15.74 12.75 15.68 16.01 

Fe,04 6.56 7.67 4.20 5.03 6.18 10.05 5.78 5.33 

Fed 5.01 5.88 6.09 8.17 4.72 3.78 5.03 4.90 

Mgo 5.15 7.46 4.39 28 4.70 6.45 4.71 4.37 

cao 10.89 10.88 8.76 10.41 10.10 10.87 10.09 9.54 

Na,0 3.29 2.29 4.94 2.25 3.51 2.44 3.87 3.86 

K.,0 1.01 1.02 2.55 1.03 1.54 1.13 1.60 1.75 

Mno .19 .18 .20 T .19 .21 .19 .21 .19 

Ti0, 4.19 3.70 3.57 3.58 3.92 3.72 3.90 3.72 

P,Og 1.10 .82 1.22 .82 1.10 .84 1.12 1.02 

HoO0 2.31 1.80 1.89 1.15 2.38 1.44 2,05 2.25 

Ba 1057 512 1141 558 1128 1158 
Ce 
Cr 29 280 19 290 12 14 
La 
ND 123 g5 139 68 139 141 
Ni 32 276 22 186 21 25 
RD 1 36 72 3 7 33 
Sr 1523 828 1756 869 1734 1654 
v 344 279 293 330 295 310 
v 42 30 a2 k a1 39 

¥ 493 294 528 307 528 555 
2o 32 &5 31 43 25 25 
cu 85 103 12 98 38 69 
7t 137 138 141 137 142 138



16
 

GC-70 
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Basalto. 
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Basalto. 
Hawaiita. 
Hawaiita. 
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Colada 
Colada 
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25.15 
15 

Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 
Barranco 

Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 

HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE
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ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

N° Muestra 

siO2 

Al,04 

Fe203 

FeO 

Mgo 

TABLA II (Cont.) 

CICLO ROQUE NUBLO 

GC-621 

47. 

12. 
N
 

W
 

9
 

W
 

W
 

10 

63 

.60 

.83 

.18 

.94 

.43 

.63 

.14 

RB-521 

47. 

.04 

.94 

.73 

.95 

.70 

.80 

.70 N
 

b
 
0
w
 

b
 

W
 

38 

.16 

.95 

.90 

.52 

47 

12. 

[y
 

GC-632 

.70 

30 

.46 

.03 

.98 

.78 

.51 

.72 

.16 

GC 

N
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O
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N
 

-59 

.70 

.43 

.00 

.17 

.06 

.90 

.64 

.81 

.17
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ID 
FEMG 
IP 

GC-621. 
Gc-521. 
GC-632. 
GC-60 . 
GC-59 . 
GC-631. 
GC-622. 
GC-623. L 

T 
T 

A 
O 

I 
B 

| 

3.72 18 
20.56 23 
21.70 16 

9 

18.55 18 
9.28 

2 
65.87 
3.96 5 
5.79 5 

1.34 2 

29.62 48. 
.00 
.37 

Basalto. Colada en 
Tefrita-fonolitica. 
Basalto. Colada en 
Basalto. Colada en 
Basalto. Colada en 
Basalto. Colada en 
Basalto. Colada en 
Basalto. Colada en 

25. 26. 

N
 
O
 
=
 

g
I
o
N
 

[6,
] 

[6 4
] 

30.29 

las laderas del Barranco de Tirajana. 

las 
las 
las 
las 
las 
las 

laderas 
laderas 
laderas 
laderas 
laderas 
laderas 

del Barranco 
Barranco 
Barranco 

Barranco 
Barranco 
Barranco 

31.95 

HOERNLE 

HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 
HOERNLE 

2.44 6 
.08 3 

21.24 29 
20.94 21 

18.96 17 
16.95 10 

2 
10.60 8 
5.72 5 

1.27 1 

27.76 31 
.22 
.39 

(1987). 
Colada al N. de la presa del Barranco Bordona, cota 650 m. MAGNA. 

e Tirajana. 1987). 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 
Tirajana. 

Tirajana. 

.28 

.38
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ANALISIS QUIMICOS, NORMA C.I.P.W. Y PARAMETROS 
GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

CICLO ROQUE NUBLO 

N° Muestra 1174 Gc-1181 GC-1182 cc-14 RB-594 

sio, 48.70 48.90 49.40 57.40 56.55 

Al,04 12.60 18.12 18.30 20.69 21.10 

Fe,0, 5.15 4.15 4.31 2.45 2.10 

FeO 7.40 3.25 3.13 1.05 1.41 

MgO 8.61 2.71 2.70 .66 .50 

ca0 9.48 6.43 6.62 2.80 3.28 

Na,0 2.53 5.86 5.26 5.65 6.10 

K,0 .62 3.72 4.19 4.87 4.88 

Mno .16 .16 .16 .19 .18 

Tio, 2.93 2.81 2.84 .70 .70 

P,0g .41 .66 .67 12 .08 

Ho0 1.78 1.78 1.87 1.73 2.24 

Ba 1426 1430 1893 
Ce 
Cr [ 8 6 
La 
Nb 197 194 174 
Ni 11 6 
Rb 38 96 128 
Sr 1197 2002 2502 
v 215 216 80 
v 33 3 28 
Zr 580 579 838 
Co 24 25 
cu 26 39 23
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Q 2.52 
Or 3.66 21 
Ab 21.41 24 
An 21.19 12, 
Ne 13. 
Ac 
Ns 
Di 18.10 12. 
Hy 17.64 
Hl 
0l 
He 2 
Mt 7.47 2. 
I1 5.56 5. 
n 
Pf 
Ap 1.09 1 
C 

ID 27.60 59. 
FEMG .15 
IP .38 

1174 - Basalto. Colada 
GC-1181.- Tefrita-fonolitica. Colada 
GC-1182.- Tefrita-fonolitica. Colada 
GC-74 - Traquita. Colada 
RB-594 .- 

88 
.00 
.75 

en 

al 

24. 
22, 
13. 

[E
rq
EN
 

N
N
 

—-
 

. 
59. 

laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE (1987). 
las laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE 
las laderas del Barranco de Tirajana. HOERNLE 

en 
en 

este de 
Traquita. Colada en un escarpe 

28.78 28.84 
47.20 41.16 
13.11 16.75 

38 5.67 

1.15 .90 
1.09 
1.98 3.04 
1.33 1.33 

.28 19 
1.30 01 

76.36 75.66 
.00 .02 
.70 .13 

la Fortaleza. HOERNLE (1987). 
al este de la Fortaleza. MAGNA. 

E 1987). 1987).
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 TABLA IT (Cont.) 

ANALISTS QUIMICOS, NORMA C.T.P.W. Y PARAMETROS GEOQUIMICOS DE LAS MUESTRAS DE LA HOJA. 

CICLO POST ROQUE NUBLO CICLO POST ROQUE NUBLO 

INFERIOR SUPERIOR 

N° Muestra  RB-3025 GC-1425  GC-1424 GC-1426 Gc-1421 GC-1185 253871 

sio, 37.35 38.50 38.60 39.60 39.80 38.70 39.00 

A1,0, 9.63 9.95 9.23 9.81 9.73 7.60 13.98 

Fe,05 4.55 9.42 9.99 5.38 6.05 4.60 14.37 

Feo 9.18 3.15 4.34 7.15 7.51 7.30 

Mgo 14.00 13.53 14.36 13.63 13.76 21.48 6.67 

cao 13.25 13.95 12.58 13.24 12.11 10.97 13.19 

Na,0 3.54 3.05 2.70 3.15 3.07 2.47 2.23 

K,0 .32 1.07 1.18 1.25 .52 .93 .92 

Mno .20 .19 .21 .19 .19 .18 .20 

Tio, 4.22 .22 4.11 3.28 3.88 2.7 5.09 

P,0g 1.56 1.31 1.46 1.30 1.22 1.08 2.03 

Ho0 1.85 .97 1.03 .50 1.20 .70 1.38 

Ba Ba 988 941 

E; 429 500 

Nb : 92 97 
N1 341 367 Rb 
Sr 24 23 
s 1466 1283 
M 24 37 
zr 385 310 
Se 78 a3 
> 79 77
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FEMG 

RB-3025. 
GC-1425. 
GC-1424. 
GC-1426. 
GC-1421. 
GC-1185. 
253871 

17. 
.12 

Foidita. 
Foidita. 
Foidita. 
Foidita. 
Foidita. 
Foidita. 
Foidita. 

.61 

71 

Colada 
Colada 
Colada 
Colada 
Colada 
Colada 
Colada 

18. 

.04 

19.33 
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En general las /avas son rocas subsaturadas con cantidades altas de nefelina normati- 

va, aunque ocasionalmente aparecen términos saturados en silice, pero en cualquier 

caso de manera subordinada. Contrariamente, las ignimbritas suelen ser marcadamente 

saturadas, con contenidos elevados en cuarzo e hyperstena normativos. La presencia de 

cuarzo libre en estas rocas parece deberse a determinados procesos transformativos 

como consecuencia de elevadas presiones de oxigeno, propias de las erupciones ignim- 

briticas, que ademas parece condicionar también la relacion FeO/Fe,O5 que suele ser 

baja. 

El caracter peralcalino de algunas lavas viene reflejado no sélo por su indice de peral- 

calinidad mayor que la unidad y la presencia de nefelina normativa, sino también por 

la aparicién de acmita en la norma. Es de destacar asimismo, la existencia de ciertas can- 

tidades de silicatos sodicos en algunas muestras, indicando un enriquecimiento del mag- 

ma en sodio con respecto al potasio, lo cual parece ser una caracteristica de los términos 
mas diferenciados de la serie alcalina. 

Comparando el quimismo de los materiales de esta formacion con los de las rocas sa- 

licas que los precedieron, es decir, con la formacién traquitico-riolitica, se observan cier- 

tas diferencias entre ambos, como son: aumento de la alcalinidad en la formacion fono- 
litica, con una considerable y paralela disminucién del contenido en SiO,; mas acentua- 

do en las lavas que en las ignimbritas y mayor contenido en Al,O; y MnO también en 

los materiales mas recientes. Los demas 6xidos, Fig. 3, (P,0;, TiO,, Mg O, Fe total y Ca0O) 

muestran semejanzas en sus contenidos en ambos conjuntos de rocas. En el diagrama 

AFM, Fig. 4, se observa que los dos grupos presentan semejantes estadios evolutivos en 

la secuencia normal de evolucidn de las series magmaticas alcalinas. 

En los primeros estadios de emision de la formacién fonolitica, tuvieron lugar peque- 

fas emisiones locales de lavas basicas que originaron coladas que sélo han sido hayadas 

en el Barranco de Tirajana y en el Barranco de Las Palmas, algo mas al sur del anterior. 

La muestra del primero de los barrancos mencionados, es considerada por SCHMINCKE 

(1987) como un basalto alcalino, basandose probablemente en su composicion modal, 

pues el mismo analisis en la clasificacion TAS, Fig. 1, corresponde a una tefrita, si bien 

es verdad que en dicho diagrama se proyecta cerca del limite de ambos campos. Una 

composicién marcadamente diferente, presenta sin embargo, la muestra.del Barranco 

de Las Palmas, que se clasifica en el TAS como una foidita. Su estudio petrografico pone 

de manifiesto, no obstante, la presencia de abundante plagioclasa tanto como fenocris- 

tal como en la matriz, indicando por tanto una composicién basaltica, por lo que con- 

viene considerar con cuidado el dato analitico de esta muestra. 

SCHMINCKE (1987) denomina T5 a estas lavas basicas y las considera, asimismo, como 

el magma parental del que derivan los materiales de la formacién fonolitica. 

La diversidad geoquimica que presentan las rocas del Ciclo Roque Nublo es grande. 

Comprende basaltos, picrobasaltos basanitas, tefritas fonoliticas y traquitas, Fig. 1, si 
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bien, los tipos fonoliticos y fonolitico-tefriticos son también abundantes, aunque no es- 
tan representados en este area. Se observa por tanto en el Ciclo Roque Nublo una serie 

magmatica completa, con dos lineas de evolucién: basanita-fonolita por un lado y ba- 

salto-traquita por otro, ambas con todos los términos intermedios. La primera de ellas 

es sin embargo la mejor desarrollada. 

Los tipos mayoritarios son con mucho tefritas y basaltos. Las tefritas tienen bajos in- 

dices de diferenciacion, practicamente semejantes en todas las muestras, excepto en una 

de ellas (GC-1513) que es bastante mas aito que en el resto. En sus contenidos elemen- 

tales no presentan tampoco grandes diferencias, destacando en una muestra un enri- 

quecimiento relativo en hierro que permite la formacién de hyperstena normativa. Ge- 

neralmente tienen caracter subsaturado y alcalino, aunque en distinta medida, mas 

acentuado en aquellas que tienen nefelina normativa. No son frecuentes los tipos satu- 

rados, pero se dan también. Tienen contenidos relativamente altos en TiO, y en algunos 

es lo suficientemente elevado como para formar perouskita normativa. 

Los términos basdlticos son también muy frecuentes en este area y aunque difieren 

en los contenidos de algunos 6xidos, en el diagrama TAS se solapan en gran medida. 

Se distinguen tres tipos en funcion del grado de saturacién y alcalinidad. Basaltos subal- 

calinos: son de tendencia toleitica y por tanto tienen cuarzo e hyperstena normativa; 

basaltos alcalinos: son subsaturados con nefelina normativa; y basaltos (s.s. 6 normales): 

con caracteristicas intermedias entre los otros dos. 

Las lavas tefritico-fonoliticas tienen ya un grado de diferenciacién mas acusado (ID 

del orden de 50-60) y su mayor caracter alcalino viene reflejado por un mayor indice 

de peralcalinidad que los tipos anteriores y cantidades mas importantes de nefelina nor- 

mativa. 

Las coladas traquiticas son los tipos mas diferenciados y realmente son poco abundan- 

tes, no sdlo en este drea, sino incluso en el resto de la isla. Sorprende en ellos los altos 

porcentajes de Al,Oj3, lo que se traduce en una disminucién considerable del indice de 
peralcalinidad, aunque los alcalis tampoco son muy altos. El exceso de alumina permite 

la formacién de ciertas cantidades de corindon normativo. Los bajos contenidos en ne- 

felina normativa parecen indicar asimismo cierta tendencia a la saturacion. Geoquimica- 

mente no presentan semejanzas con ninguno de los pitones asociados al ciclo, pues estos 
son esencialmente de composiciéon fonolitico o fonolitico-tefritica. La procedencia de 

coladas traquiticas, a partir de este tipo de centros de emisién, como en principio podria 
pensarse, no parece pués tan clara. 

En cuanto a la evolucién de los elementos seguin progresa la evolucién Fig. 2, se ob- 
serva disminucion del P,Og, TiO,, MgO, Fe total y CaO, manteniéndose constante el 

MnO vy los élcalis, mientras que el Al,O; aumenta. 
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Al proyectar las muestras del Ciclo Roque Nublo en el diagrama AFM, Fig. 4, se obser- 

va un enriquecimiento en hierro (casi siempre, estd por encima del 50%) y por tanto 

una tendencia toleitica, al menos durante su periodo evolutivo inicial. En Gran Canaria, 

solo se habia apreciado un comportamiento evolutivo semejante en las coladas de Ia 

formacion basaltica |, si bien, este caracter no esta bien definido. No obstante, conviene 

resaltar, que es Unicamente en este drea donde se manifiesta esta tendencia toleitica 

en el Ciclo Roque Nublo, al menos de manera tan acusada. 

El Ciclo Post Roque Nublo se encuentra restringido al extremo noroccidental de la 

Hoja, donde tampoco ocupa una extensién considerable. Las muestras analizadas corres- 

ponden a términos foiditicos desde el punto de vista geoquimico. Fig. 1, mientras que 

modalmente se clasifican como nefelinitas. Aunque no estan aqui representados, la pre- 

sencia de tipos basaniticos es también frecuente en estas emisiones. 

Son rocas extremadamente basicas, con contenidos en SiO,entre 38 y 43%, altamente 

subsaturadas y de caracter alcalino. La proporcion de feldespatos saturados es bajay a 

costa de ellos aparecen abundantes feldespatoides normativos, nefelina, leucita y larni- 

ta, aunque modalmente no siempre son faciles de disinguir, al encontrarse enmascara- 

dos en la matriz. Tienen contenidos altos en MgO y Ca0, lo que indica un bajo fraccio- 

namiento en minerales ferromagnesianos, por lo que deben corresponder a magmas 

muy primitivos, y por tanto han ascendido directamente de su area fuente, sin sufrir 

procesos de diferenciacion. SCHMINCKE (1987) utilizando las relaciones isotépicas 87/ 

86, (0.7034) y comparandolas con la de los magmas basalticos miocenos de la isla y con 

los de Hawaii, considera que proceden de una parte inferior de la litosfera oceanica 

afectada de procesos metasomaticos. 

8.- HISTORIA GEOLOGICA 

Durante el Mioceno, hace aproximadamente unos 14 m.a., comenzé la constitucion 

de la isla de Gran Canaria con la emisiéon de un gran volumen de lavas basalticas de 

caracter fisural. Estas emisiones dieron lugar al desarrolio de un gran estratovolcan ba- 

saltico, base de la actual isla. Este edificio central estaba constituido por un apilamiento 

de coladas basalticas, en general de poco espesor, y pequefnos conos de cinder que de- 
bieron emitirse muy rapidamente, como prueban la falta de intercalaciones sedimenta- 

rias y la casi ausencia de discordancias generalizadas. Estos datos de campo son confir- 

mados por las dataciones radiométricas realizadas por MC DOUGALL y SCHMINCKE 

(1976), en la costa occidental de la isla (13'8-13'2 m.a.), ya que es en ese sector donde 

esta formacién se encuentra actualmente mejor representada. 

Dada la gran diferencia de relieve alcanzada por estos materiales entre el sector occi- 

dental de la isla y éste que nos ocupa, habria que buscar explicaciones tecténicas o ero- 
sivas. Sin descartar ninguna de ellas, puede decirse que la erosién debi6 ser muy poco 

importante, ya que la emisién de la formacién subsiguiente (traquitico-riolitica) tuvo 
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lugar casi sin intervalo de tiempo. Tampoco hay evidencias claras sobre la existencia de 

fracturas, si bien, parece probable que se hubieran producido algunas fracturas radiales 

provocando hundimientos y deslizamientos en parte de las laderas del estratovolcan. 

Al cesar las emisiones basalticas se produce un brusco y subito vaciado de la cAmara 

magmatica (debido a la rapidez de la emisién) que provoca el hundimiento progresivo 

del techo, formandose en su interior una caldera volcanica. 

Esta caldera volcanica comienza a rellenarse por ignimbritas de composicién muy sa- 

lica (traquitico-riolitica); muchas de estas coladas piroclasticas desbordan este dominio 

y se extienden radialmente por las laderas del estratovolcan, preferentemente hacia el 
$SO. y también hacia el SE. (Mfa. de las Carboneras), lo cual indica que la emisién debié 

obedecer a mecanismos controlados por explosiones dirigidas. El periodo de 

emisién de esta formacién también fue muy rapido, sobre todo teniendo en cuenta el 

enorme volumen de materiales salicos emitidos, (de los mayores conocidos en una isla 

oceanica). Sin embargo, a pesar de la rapidez de estas emisiones, hay evidencias claras 

(en este sector centro-oriental de la isla) de la existencia de pequefos periodos erosivos 

durante la erupcién de la formacién traquitico-riolitica extracaldera, como se ha puesto 
de manifiesto en Mna. Teheral o en el Morro del- Tablero y Bco. de Balos (Hoja de Agui- 

mes). 

Sin solucién de continuidad con la formacién traquitico-riolitica extracaldera comien- 

za a emitirse la formacién fonolitica cuya base ha sido datada en el sector S. y SO. (res- 

pectivamente) en 126 y 122 m.a. (MC DOUGALL y SCHMINCKE (1976)). Los centros de 

emision de esta formacion se localizaban en el sector central de la isla pero algo despla- 

zados hacia el sur-sureste respecto al centro del “cone-sheet”. Concretamente la zona 

mas probable para situar estos centros de emisién es el area de Cruz Grande-Morro de 

Las Cruces-La Plata, la cual coincide con una gran densidad de diques y cuerpos intrusi- 

vos fonoliticos. Desde esta zona hacia el sur se emitieron probablemente las unidades 

de brechas (“block and ash”) y tobas pumiticas (“ash and pumice”) que se extienden 

preferentemente por esta Hoja y la de Maspalomas. Estas emisiones piroclasticas se di- 

rigieron preferentemente desde este sector central hacia el S. y SO. alcanzando la costa 

y sobrepasando en muchos casos a los materiales traquitico-rioliticos. Sin embargo hacia 

el sureste, debido probablemente a la existencia de un surco o paleorrelieve labrado 

en la formacién basaltica | se deposité un gran volumen de material lavico (fonolitas) 

constituyendo un “tablero” suavemente inclinado hacia el SE. 

En el &mbito de la Hoja no existen dataciones absolutas sobre materiales pertenecien- 

tes a esta formacion, pero segun las dataciones realizadas por LIETZ y SCHMINCKE (1975) 

en el sector NE de la isla (9'7 m.a.), puede deducirse que la duracién de estas emisiones 
se eleva a unos 3 m.a. siendo por tanto la maxima registrada en la isla. 
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Cuando cesan estas emisiones fonoliticas se instala un periodo de calma, de unos 47 
m.a. de duracién, durante el cual la erosion es muy activa y desmantela los grandes re- 

lieves creados anteriormente. Comienzan a abrirse barrancos como el de Tirajana, Argui- 

neguin y La Aldea y se instalan un régimen de abanicos aluviales desde las zonas cen- 

trales hacia la costa, depositando en las proximidades de ésta, (principaimente en el NE. 

y $S0.) grandes cantidades de materiales clasticos. 

Las primeras emisiones del sequndo ciclo volcanico de la isla, tienen lugar en el sur 

de la misma, concretamente en la zona de El Tablero de Maspalomas y constituyen los 

precursores de las grandes erupciones que van a tener lugar en el area central (Roque 

Nublo). En esta zona central comienza a formarse un estratovolcan cuyas primeras emi- 

siones de caracter efusivo (lavas basalticas, basaniticas y tefriticas) se extienden radial- 

mente. En esta Hoja estan representadas, principalmente, por las coladas “intracanyon” 

del Bco. de Tirajana, las cuales constituyen ejemplos muy bonitos de inversion del relie- 

ve. Asi, los materiales del Ciclo Roque Nublo ocupan las partes bajas del barranco, mien- 

tras que las ignimbritas y lavas fonoliticas constituyen las laderas altas. A estas primeras 

emisiones de caracter efusivo (ya citadas) suceden otras muy explosivas que 

originan paquetes potentes de brechas. Las brechas del sector oriental se movieron 

como coladas piroclasticas sobre las coladas basicas mencionadas, sin embargo en el sec- 

tor occidental de la Hoja, los paquetes de brechas aflorantes se emplazaron en esta zona 

a consecuencia de grandes deslizamientos de tipo “land-slide”. Hacia las etapas finales 

de este ciclo (3'4 m.a.) debieron producirse fenémenos de desequilibrio semejantes a 
los que originaron los deslizamientos anteriores que provocaron la aparicién de grandes 

masas caéticas ligadas muchas de ellas al gran escarpe erosivo de la cabecera del Bco. 
de Tirajana. En los altimos estadios de este ciclo comenzaron a originarse extensos de- 

positos laharicos y de “mud flow” aprovechando los grandes relieves que se acababan 

de formar. Estos depésitos estan pobremente representados en la Hoja ya que se cana- 

lizaron preferentemente desde el centro de la isla hacia la vertiente NE. (Hojas de Las 

Palmas y Sta. Brigida). 

Después de un corto periodo erosivo se inicia el tercer ciclo volcanico de la isla o Ciclo 

Post Roque Nublo, datado en esta Hoja por MC DOUGALL y SCHMINCKE en 2°98-2'7 

m.a.. Las emisiones de este ciclo son de caracter efusivo y de composicién basica, exis- 

tiendo ain hoy dia muchos de los centros de emision. Estos centros de emisién se han 

desplazado hacia el NE. no existiendo por tanto casi materiales de este ciclo en la Hoja 

estudiada, salvo los centros de Araindén, Mia. Teheral y el pequefio centro adosado a la 
ladera NE de Mna. de las Carboneras. Todos ellos se sitan al norte del Barranco de 

Tirajana. 

Con posterioridad a estas ultimas manifestaciones volcanicas se inicia en esta Hoja un 
largo periodo erosivo, y ya que no hay vulcanismo reciente en este area, se produce un 

nuevo encajamiento de la red de drenaje que da lugar a la apariciéon de grandes canti- 

dades de depositos ligados a las laderas, asi como materiales de fondo de barranco. 
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Ejemplos de ello se observan en el Barranco de Arguineguin, en el cual existen niveles 

colgados de terraza. 

9.- HIDROGEOLOGIA 

9.1.- DATOS CLIMATOLOGICOS 

Hay instaladas 2 estaciones meteorolégicas en Chira y Sta. Lucia, 2 pluviégrafos (Presas 

de Chira y Tirajana) y 14 pluviémetros en diferentes puntos. 

Las medidas realizadas indican unas precipitaciones de 300 mm o algo inferiores en 

el sur y superiores a los 500 mm en el sector central septentrional. 

La evapotranspiracién potencial diterminada en la estacion meteorologica de Chira 

es de 770 mm/afno (Método de Thornthwaite) o de 1.525 mm (Método Blaney-Criddle). 

En la misma estacion se ha medido una evaporacién en superficie libre de 1900 mm y 

de 1800 mm (Tanque Clase A). 

9.2.- AGUAS SUPERFICIALES. 

Las aguas superficiales discurren intermitentemente de forma torrencial por una red 

jerarquizada de barrancos, siendo los mas importantes los de Arguineguin; La Data y 

Fataga (Barranco de Maspalomas) y el de Tirajana. A cuencas secundarias pertenecen 

otros como Barranco Hondo, de Balos, etc. 

Se han calculado unos coeficientes de escorrentia de 0.36 cm, el Barranco de Arguine- 

guin; 0.25 en el de Maspalomas y 0.24 en el de Tirajana. El caudal maximo instantaneo 

medido en el primero de dichos barrancos a la altura de La Presa de Chira es de 36,3 
3 m3/seq. 

En el extremo NO. de la Hoja se encuentra la presa de mayor capacidad de embalse 

de las construidas en la isla, la de Soria, con 32,8 Hm3, en la cuenca del Barranco de 

Arguineguin. En la misma cuenca y en las proximidades se encuentra la de Chira, de 

5,2 Hm3. Otras grandes son las de Ayagaures (2 Hm3), La Gambuesa (1,4 Hm3) y Tirajana 
(3,1 Hm3), y 4 mas de menor capacidad. En la Fig. 5 se han representado los barrancos 

y presas mas importantes de la isla, remarcandose en negro la zona correspondiente a 

esta Hoja. 

9.3.- AGUAS SUBTERRANEAS 

Existen algunas fuentes en diversos puntos de la superficie de la Hoja, aunque de muy 

escaso caudal, en la mayor parte de los casos rezumes asociados a capas de materiales 

volcanicos muy poco permeables. 
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Hay perforadas varias galerias para la explotacién de las aguas subterraneas. En los 

Términos Municipales de San Bartolomé de Tirajana y Sta. Lucia, parcialmente compren- 

didos en la Hoja, habia inventariadas 29 galerias, de las que 17 eran productivas. 

En cuanto a los pozos y también en dichos Términos, se contabilizaban 144, de los 

que eran productivos unos 90. 

La produccién total de aguas subterraneas en las obras de perforacién existentes en 

la Hoja se ha situado en unos 6 Hm3/afo. 

Los principales acuiferos de la zona corresponden a los niveles de base del Ciclo Post 
Roque Nublo, unidades lavicas del Ciclo Roque Nublo y formaciéon basaltica . 

El Ciclo Post Roque Nublo estd formado por un apilamiento de coladas de 2 a 20 m 

de potencia que presentan individualmente una zona superior o montera escoriacea con 

un indice de huecos sumamente elevado y espesores decimétricos a métricos. 

En su base es caracteristica la presencia de una brecha escoriacea con porosidad tam- 

bién muy elevada, en general de 0,5 a 2 m. de potencia. Entre ambas el material rocoso 

es masivo, mas o menos vacuolar y con una permeabilidad primaria escasa en relacion 
con juntas de retraccién (disyuncion columnar), ademas de fracturas secundarias. 

Existen intercalaciones esporadicas de capas de materiales piroclasticos con un elevado 

volumen de huecos. La permeabilidad de la serie es en general alta. 

La transmisividad estimada para las formaciones del Ciclo Post Roque Nublo, es de 
unos 10 m2/dia; su coeficiente de almacenamiento del 1-2%, su permeabilidad de 0,20-1 

m/dia, siendo la velocidad real del agua de 1,25-2,5 m/dia. 

En el Ciclo Roque Nublo, compuesto por lavas basalticas, basaniticas y tefriticas alter- 

nantes y capas de materiales piroclasticos (brechas) y/o volcano-sedimentarios, las cola- 

das presentan cierta permeabilidad por fisuracién primaria (juntas de retraccién) y dia- 
clasas, permeabilidad poco afectada por mineralizaciones secundarias. 

En cuanto a los materiales piroclasticos, los menos litificados pueden alcanzar porosi- 

dades elevadas, pero las permeabilidades no parecen muy altas, dependiendo de la gra- 
nulometria. 

La transmisividad estimada para dicho ciclo es de 50-200 m%/dia, su coeficiente de al- 
macenamiento del 2-5% y su permeabilidad de 0,1-1m/dia. 

En la formacién basaltica |, constituida por un apilamiento de coladas de poco espesor 

con niveles de escorias y depdsitos piroclasticos asociados, existen intercalaciones de sue- 

los recocidos de color rojizo (“almagres”) de amplio desarrollo superficial y poco per- 
meables, que condicionan la circulacién vertical del agua subterranea. La circulacién ho- 
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rizontal esta influenciada por abundantes diques de emisién verticales, que actdan a 

manera de barreras cuando no estan fracturados. La transmisividad estimada en los ba- 

saltos superiores del Ciclo | es de 5-20 m2/dia; su coeficiente de almacenamiento de 0,5- 

1%: su permeabilidad de 5-25 m/dia y la evolucién real del agua de 0.75 m/dia. 

La recarga anual estimada es muy reducida al sur de la Hoja, aumentando hasta valo- 

res proximos a los 100 mmv/afo en el sector NE. 

9.4.- HIDROGEOQUIMICA 

Las aguas subterraneas se encuentran a una temperatura de 20-25°C en la mayor parte 

de la Hoja. Algo mas frias, entre 15-20°C, son las situadas al oeste de San Bartalomé de 

Tirajana , y més calientes —25 a 30°C— las de sur y sector oriental, en donde aparecen 

2 zonas ; este de Santa Lucia y Barranco de Tirajana, con valores superiores a los 30°C. 

Las aguas presentan Co, libre en 2 zonas al E. y al O. de Santa Lucia de Tirajana, con 

valores que oscilan entre los 150 y 600 mg/1. 

. El contenido en CI medio al final del periodo de recarga es inferior a los 60mg/1 en 

el sector central del borde septentrional en las proximidades de San Bartolomé de Tira- 

jana aumentando hacia el borde sur donde se alcanzan valores de unos 200 mg/l. 

Las sales totales disueltas en las aguas subterraneas presentan unos valores minimos 

de 200 mg/l en sectores del borde septentrional, aumentando hacia el borde sur en don- 

de se alcanzan los 800 mg/l. 

Las aguas subterraneas pertenecen al tipo de las cloruradas con alcalis dominantes 

en una gran parte de la Hoja. En los extremos NE y NO son bicarbonatadas con alcalis 

dominantes. 

En cuanto a su utilizacién para abasto publico se clasifican como aguas dulces, a ex- 

cepcion de los extremos suroriental y suroccidental de la Hoja en donde son aguas duras. 

10.- GEOLOGIA ECONOMICA, MINERIA Y CANTERAS. 

Dentro del drea estudiada no exiten indicios minerales ni explotaciones activas de ro- 

cas industriales senaldndose tan solo algunas pequenas labores abandonadas, que fue- 
ron realizadas en los desmontes previos a la construccién de obras de infraestructura 

y/o viviendas. 

Desde el punto de vista geotécnico pueden distinguirse tres tipos de materiales: rocas 
volcanicas masivas, rocas volcanicas fragmentarias (piroclasticas) y materiales sedimenta- 

rios. 
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a) Rocas volcdnicas masivas: Pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos sectores: noro- 

riental y resto de la Hoja. En el primer sector se localizan yacimientos y reservas de rocas 

basicas pertenecientes fundamentalmente al Ciclo Post Roque Nublo mientras que en 

el resto de la Hoja, los materiales mas susceptibles de aprovechamiento son las coladas 

fonoliticas. Estas rocas dada su facilidad para “lajearse” pueden ser empleadas para en- 

losados y revestimientos de muros y fachadas. También pueden ser utilizadas como ari- 

dos, tal es el caso de la cantera activa situada aguas abajo del Bco. de Fataga (Hoja de 

Arguineguin). 

b) Rocas volcanicas fragmentarias: Las rocas fragmentarias que ocupan una mayor ex- 

tensién y volumen, en la Hoja, son las de composicién sélica; pertenecientes a las forma- 

ciones traquitico-riolitica y fonolitica. En cuanto a piroclastos basicos, sélo existen tres 

edificios y dos conos enterrados, todos ellos pertenecientes al Ciclo Post Roque Nublo, 

y localizados en el borde oriental de la Hoja. En algunos depdsitos piroclasticos, de este 

sector oriental, se han realizado pequefias labores artesanales, de extraccion, para usos 

domésticos de los propios vecinos. 

Las rocas piroclasticas salicas de las formaciones traquitico-riolitica y fonolitica consti- 

tuyen unas reservas muy importantes ya que ademas presentan diversos usos: mampos- 

teria, aridos, aridos especiales para la fabricacidn de cementos, etc. Ahora bien, dada 

la dificultad actual de accesos a algunos de estos afloramientos resulta desaconsejable 
su utilizacion. 

¢) Materiales sedimentarios: Estos materiales susceptibles de explotacion se restringen 

principalmente al fondo de los barrancos principales del area estudiada. En la mayoria 

de estos barrancos se han realizado presas para aprovechamiento hidraulico, alguna de 

ellos (como la del Bco. de Tirajana) se ha construido con escollera utilizando para ello 

los materiales del entorno. Asi, en el fondo de este barranco, se localizan varias explo- 

taciones de gravas abandonadas que debieron tener un uso intermitente. 
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