
BASES DIDACTICAS PARA 
LA UTILIZACION DE 

LOS RECURSOS DE CAMPO 
EN GEOLOGIA 

IONES DEL COLEGIO PROVINCIAL DE DOCTORES 
EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS 

- k 

LAS PALMAS - 1984 
* 

- 



BASES DIDACTICAS PARA LA UTILIZACION DE 
LOS RECURSOS DE CAMPO EN GEOLOGlA 

F UE,R TE VENTURA -84 

Equipo de autores: 

Escenarios geológicos: 

Jesús Martinez Martinez. C.U.S. de Ciencias del Mar. 

Recursos diddcticos: 
Herminia Cabrera Morales. I.B. Mixto de Teror. 

Diego Casas Ripoll. LB. "Cairasco de Figueroa" (Tamaraceite). 

Ildefonso Menéndez Fernández. I.B. "Alonso Quesada" (Las Palmas). 

M? del Carmen MuntaAola Avila. I.B. de Schamann (Las Palmas). 

Juan José Pedrero Fernández. I.B. "Alonso Quesada" (Las Palmas). 

Rosa de Saa Fernández. I.B. "Teresa de Jesús" (Las Palmas). 

Coordinación: 
Jesús Martínez Martínez. 



1. Introduccibri. 

2, Recursos instrurricntales. 

3. Itinerario\: 
3.1, Zotia centro-occidental, 
3.2, Zona Norte, 

4. Bibliograf'iü. 

-___""-_^. _ # --"" m " - 1  """.-M 

Publicacibn dcl Colegio Proviticial dc 
Doctores y Licenciados en Filosufia y I x i r a 5  y eri t'ic!riciai 
de Las Palmas. Octubre, 1984. 

Prcclo: Colegiados: 100 ptas. 
No Colcgiados: 200 ptas, 

Imprenta Pérez Galdós 
Urbanizacibn El Cebadal - Vial 11. Nimi. 35 
Las Palmas de Gran Canaria 
Dep. Legal G.C. 1 .O6244 



Los profesores de Ciencias Naturales que tienen que im- 
partir Geología de COUy de BUP, en general se encuentran con el 
problema que presenta la realizacidn de salidas de campo con los 
alumnos, dada la falta casi total de metodología sobre este tipo de 
prácticas adaptada a las islas. 

Por esto se han desarrollado en los últimos aAos diversas 
jornadas de campo y cursillos organizados por la,s coordinaciones 
de Geología de Las Palmas y Tenerife dirigidos a profesores de 
BUPy F.P. 

En el presente ario se realizaron las jornadas de campo en 
Fuerteventura, y como consecuencia de esta actividad surgen estas 
"Bases didácticas para la utilización de los recursos de campo en 
Geología. Fuerteventura-84". 

En ellas se desarrolla una metodología de campo aplicable 
a dos itinerarios en la isla de Fuerteventura y extrapolable a cual- 
quier entorno canario. 

De esta manera el interés de esta documentación no queda 
limitado a una sola de las islas que forma el archipidlago. 

En estas bases didácticas se describen una serie de escena- 
rios geoiógicos escogidos de modo que todos ellos se compiemen- 
tan entre sípara permitir obtener una visidn global de la geología 
canaria, a través de unos objetivos clasificables en: 

Informativos. 

Formativos. 

Autornatismos y destrezas. 



Con vista a obtener un aprovechamiento óptimo, e11 la realizacifin de los iti- 
nerarios propuestos, se recomienda ir previstos de material de campo. equipa- 
miento adecuado sería: 

Mapa geolbgico (a escala 1 : 100.000). 

Mapas topográficos (a escala 1: 25.000 o a 1: 5 0 . 0 ) .  

Martillos de geblogos, 

Brújulas de geólogo. 

Lupas de boIsillo. 

Material fotográfico. 

Utiles de dibujo. 

Cuaderno de notas. 

Bolsas de plhstico y etiquetas para la recogida de muestras. 



Itinerario: 
Puerto de1 Rosario - La Antigua - Tuineje - Pájara - Ajui - Pájara - Betancuria - 

Casillas del Angel - Puerto del Rosario. 

Parada nP 1 
ntre la Antigua y Agua de Bueyes 

Escenario geoldgico: 

1,- A la derecha: Complejo Basal. 

2.- A la izquierda: valle central-oriental, colmatado por coladas de la serie 
basáltica 11. Estas están relacionadas con volcanes en escudos y se encuentran cu- 
biertas por caliche y arcillas rojas de alteración. 

3.- Al frente: caldera de Gairia. 

En todo esta área, incluso hasta Tuineje, se observa las peculiaridades en el 
aprovechamiento de las aguas superficiales: 

a) presas de tierra y 

b) gabias. 

Recursos diddcticos: 

1.- Analizar y discutir los modelos de H. Hausen de y T. Bravo sobre los rasgos 
morfológicos, tectónicos y litológicos de los valles centrales y formaciones 
marginales. En el primer modelo no intervienen una tectónica de fallas, 
mientras que en el segundo sí. 



2.- Consultar las características pluviométricas de la Isla (escasas precipitaciones 
según el cuadro adjunto) y la sitiracih de las ~otenciales aguas basales. Con 
esta informaci6n, valorar la ingeniosidad en el aprovecharrliento de las aguas 
superficiales. 

3.- Identificar, observar e interpretar las formaciones de caliche en materialcs so- 
metidos a una climatología árida con periodos húriledos. El caliche seria una 
consecuencia de la precipitación de carbonatos relacioiiados con procesos de 
capilaridad. 

Modelos de un valle central en Fuertevetitiira 

Escala libre 
segúri H. íiai~sen niodi t'icado 

Escala libre 
según T. Bravo rriodificadrr 

1.- Complejo Basal, 2.- tobas basálticas tipo nube ardiaile, 3,-..- ctrlsdas de la se- 
rie basáltica 1. 4.- coladas basálticas recientes, 5 . -  - ierreilor redimentarios, 
F.- frente de retroceso por erosibti. 



1. Coladas Serie 1 
2. Niveles sedimentarios 
3. Tobas basAlticas de mibe ordiente 
4. Relleno de rambla 
5. Coladas de fondo del Valle. Serie 11 (Cercado Viejo) 

Según documentación de las excursiones programadas por el Simposio Interna- 
cional de Volcanología (1968). 



pREClPlTAClONES RECOGIDAS EN EL OBSERVATORIO DE TEF~A 
ANOS 1945 AL 1951 Y DE 1952 A 1960 EN EL DE LOS ESTANCOS 
(FUERTEVENTURA). 

Nota: Estos datos son referidos a litros por metro cuadrado. 
Aer6dromo de Los Estancos 12 de Abril de 191j0. 



Parada nP 2 

Escenario geológico: 

Malla de diques sálicos y básicos en tobas volcánicas subaéreas asociadas al 
Complejo Basal. 

Recursos didácticos: 

1.- Clasificar y denominar estructuralmente las rocas filonianas. En este caso se 
trata de diques, ya que cortan a la roca de caja. Los sills serían paralelos a los 
techos o muros de las formaciones encajantes. 

2.- Establecer relaciones litoldgicas y cronológicas entre los diques y la roca enca- 
jente. Para ello, se debe localizar en el mapa geológico los afloramientos re- 
cientes de los diques e identificar la naturaleza de la roca de caja cartogra- 
fiada, consultando la leyenda del mapa. También se debe aplicar los princi- 
pios básicos de la geologfa. 

Parada nP 3 
Km. 30'2 

Escenario geológico: 

1.- A la izquierda: en primer término, Malpaís Grande, con sus centros de 
emisión alineados (basaltos IV). 

2.- Al fondo: resaltes topográficos en basaltos 1. 

Recursos didácticos: 

1 .- Clasificar los centros eruptivos como cadena o grupo volcánico. Los primeros 
estarían alineados por un control fisura1 y los segundos tendrían una distribu- 
ción geográfica irregular. En consecuencia, se estaría ante una cadena volcáni- 
ca. 

2.- Identificar, observar, clasificar, denominar e interpretar las estructuras de las 
coladas basálticas en el denominado Malpaís Grande. Estas estructuras, esco- 
riáceas, se deben a una viscocidad relativamente alta de la lava. 

Se toma la carretera de Tuineje a Pájara. 



Parada n!' 4 
* 

Escenario geológico: 

La geomorfología del Complejo Basal define lorii;i+ rebnj:idül;, nclrmalmente 
con un drenaje superficial muy evolucioriüdo (jcrarclui~arlo), aiiriqtie poco encaja. 
do. 

Esta síntesis geomorfolbgica se corriplcta cciri 1 0 5  arnpliii\ vallcs cerrtralcs, ex. 
cavados en basaltos 1 y parcialmente coimstados por h~+a l t i i s  11. 

Recursos didácticos: 

Contrastar los relieves del vulcanisnio hü4ilricu wtxttrcil ctui  los cid C'ol~iple- 
jo Basal, 



Parada nP 5 

Escenario geoldgico: 

Se trata de una zona de numerosos diques casi verticales. 

Petrología de los diques: basaltos plagioclásicos (con muy buenos fenocrista- 
les), gabros olivínicos, gabros alcalinos y sienitas-traquitas. 

Los diques sálicos localmente tienen muy buenas mineralizaciones de pirolu- 
sita (formas dendríticas) y de pirita. 

En los diques se aprecian estructuras como las de flujo. 

Recursos didácticos: 

1 .- Medir direcciones, buzamientos y potencias del mayor número posible de filo- 
nes e identificar pautas (direcciones y buzamientos predominantes). 

2,- Identificar, observar, clasificar, denominar y contrastar rasgos estructurales 
de los diferentes filones: estructuras fluidales, zonaciones, concentraciones de 
fenocristales observables a simple vista, etc. 

3.- Identificar y observar los abundantes fenocristales de plagioclasas centrimétri- 
cos, zonados y con muy buenos hábitos (bases exagonales y secciones prismá- 
ticas) en diques basálticos. 

4.- Interpretar las zonaciones de las plagioclasas en el contexto de las series de re- 
acción continua. 

5.- Identificar, observar e interpretar las mineralizaciones secundarias dendríticas 
de pirolusita (MnOJ. Se debe hacer notar que en el vulcanismo canario 
pueden localizarse ep rocas sálicas (traquitas y fonolitas) y aprovechan fractu- 
raciones de éstas. 

6.- Tomas muestras para colecciones, sobre todo de basaltos plagioclásicos y de 
rocas sálicas con pirita y azufre. 

Se sigue hasta Pájara y se continúa por una pista a lo largo del barranco de 
Ajui. 



Parada nP 6 

Escenario geokdgico: 

Rocas ultrabásicas (peridotitas) bandeadas y cortadas por  diques. 

El afloramiento de rocas plutbnicas se sigue a lo iargo del margen izquierdo, 
y hacia la desembocadura del barranco. 

~1 plutonismo del Complejo Basal ha de interpretarse, en principio, como 
"la más antigua formación ignea de los edificios inhulürcs, y 110 como corteza ace& 
nica (o de transicibn) emergida. Representaría la raíces de  10s primems volcanes in- 
sulares, en este caso de Fuerteventura" (Martínez, 1983). A esta forrriulacibn, y a 
falta de una sistemática datacibn absoluta, se llega en base a criterios ge»quimicos, 
En efecto, las rocas plutbnicas, aparenteniente no irrfluenciadas por  las intrusiones 
sálicas, son clasificables como alcalinas, aunque con cierta tendencia a toleiticas 
(Fuster, 1968). La tendencia toleitica no cs d e  exirafiar, dado que tarnbikn tiay erup- 
ciones basálticas recientes e histbricas con tales tendencias, pá)r 10 menos en Gran 
Canaria (Martínez, 1982) y en Lanzarote (Arafia, V.; ('tirracedo, .F.('., 1979). Pro- 
cesos secundarios de alcalinizaciones afectando a la toiülidad de(. plutoriisriio (por 
ahora no plenamente confirmado), a partir de  intrii4triies d i c a $ ,  seria una objeción 
a la anterior hipótesis de una alcalinidad inicial del conjunto del plutonismo. F:eriiti- 
zaciones locales efectivamente si las hay, 

En un proceso de diferenciacibn "rior~nal", a partir de  url tikagma baslltico, 
y en condiciones de profundidad, cabe esperar, en prinicr lugar, la fwrrracihn de ro- 
cas ultrabiisicas, por ejemplo, peridotitas (acuniiilaciones graviixi&ricas dc mela- 
nocratos en la base del afloramiento), seguidas de gahros, que si »o siifl.cn desplaza- 
mientos antes de una total solidificacihri, descarisaríari s<>hre las rocas ultrabásicas. 
Si la petrogénesis no queda abortada, se forniarían sucesivamente rocas cada vez 
más ácidas. 

Para el Complejo Basal, de acuerdo con el anterior escluenia y para estable- 
cer las relaciones entre rocas ultrabásicas y yabros, se podria eniiriciar la siguiente 
hipótesis: 

Todo el plutonismo básico-ultrabásico corre(lporide a un único afl~wamiento, 
equivalente a un mismo proceso de diferenciaci6n. En 61, Iüs priri~raras rocas en far- 
marse serían los acurnulos gravimétricos dc los rnclaiiocraicrs (base del afloramiento 
y observable en la periferia de este por efectos de la erosiiut). I,a estructura estrati- 
forme o bandeada, en cierta medida corrobora estas acuriiiiIi.icione~. Sohrc las rocas 
ultrabásicas, las peridotitas, descansarían los gabrns, correl;ptrtldierrtcs 8 una solidi- 
ficación relativamente más pbstunia. Estr)s gahros: 

1.- Por una parte, ocultarían a las pcridotitat en la ~ o n a  central del 
Complejo plutónico, a la espera de itna enkrgica cro+c",fi cii lii ccrhcrierft. Y 



2.- Por otra, localmente sufrirían fenitizaciones (alcalinizaciones secunda- 
rias), por los efectos geoquímicos de las intrusiones sálicas. No hay siempre fenitiza- 
ción en las zonas de directo contacto entre gabros y rocas sálicas. Los gabros feniti- 
zados, en algunas cartografías, son resefiados como "dioritas". Lo descrito con- 
cuerda con los mapas geolbgicos. 

En consecuencia, la secuencia cronolbgica de las rocas plutónicas en el 
Complejo Basa1 sería: Peridotitas s.1. -+ gabros +intrusiones sálicas -, locales -+ - 
gabros fenitizados. 

Recursos didácticos: 

Completar el corte B-B', del esquema cartográfico adjunto, hacia el W, es- 
tableciendo la supuesta relación entre peridotitas y gabros. Para ello, se debe con- 
sultar el mapa geológica a escala 1: 100.000. 



Parada n!' 7 

m. 

Escenario geológico: 

1.- A la derecha: panorámica del dique sienitico de La PeÍíita. 

El dique es el componente más interno de un complejo circular pluthico, de 
naturaleza sálica (Complejo Circular de Pájara). 

Morfológica y estructuralmente, el complejo c0n~k te  en una serie de intru- 
sienes, con plantas en arco. Los arcos están abiertos hacia el NE y se recubrcn entre 
si, aunque separados por rocas de caja (gabros alcalinizados o anfib6licos). 

Formando parte del conjunto y cerrándolo por el NE, existe otro arco, abier- 
to hacia el SW y de traquitas subvolcánicas. 

Para llegar a Ia zona del dique sienítico de La Pefiita, que es explotado como 
cantera, se toma una pista que sale de la derecha de la carretera, a 4'8 km, a partir 
de Pájara. 

2.- A la izquierda: modelado en el Conlplejo Basal: lornas rebajadas y dre- 
naje de aguas superficiales muy evolucionado tierarquizadoi, pero puco encajado, 

Recursos diddcticos: 

Identificar y observar la erosión diferencial entre la roca cricrijarite /Chtnplejo 
Basal) y el Complejo Circular sienítico. 

Identificar, observar e interpretar el barrarico con perfil transversal en V que 
corta al dique externo del Complejo Circular sieriítico. 

Identificar y observar las estructuras octogonalcs en los sienitas del dique ex- 
terno, 

Levantar un perfil topogrhfico, a mano alzada, de la panorhtnica. 

N 

1 
1.- Dique externo sienítico. La Peflita. 
2.- Dique intermedio sienítico. 
3.- Núcleo sienítico del Complejo. 
4.- Traquitas subvolcánicas cerrando C'aniplejci Circtrlür sicxiitico dc Phjara 

el Complejo por el NE. I'scaki 1 :  I(X).(KX) 



Parada nP 8 

Escenario geoldgico: 

Densa inyección de diques casi verticales. 

Recursos didácticos: 

1.- Identificar y observar la naturaleza petroldgica de los diques. 

2.- Tomar medidas de direcciones y buzamientos en los diques. 

Parada nP 9 
Km. 9'6 desde Pájara (Puerto de Ajui) 

Escenario geoldgico: 

Red filoniana en rocas sedimentarias, silíceas y margosas, datadas como del 
Cretáceo. 

Rasa marina cortando al Complejo Basal. El conjunto parcialmente está fo- 
si%zado por coladas basálticas 11, procedente del volcán Morro Valdés. Hacia el W 
y localmente, las coladas son fosilizadas, a su vez, por tramos escalonados de areni- 
tas'con niveles intercalados de bloques. 

En algunos cortes de las areniscas se presentan muy buenas estratificaciones 
cruzadas, e incluso una secuencia de estas, correspondientes a cambios en cuanto di- 
recciones y sentidos, 

Dentro de un contexto geomorfológico, cabe destacar aspectos debidos tanto 
a la acción geológica del mar como del viento. 

Una rápida enumeración de formas erosivas marinas sería: 

acantilados, 

grutas marinas, 

espectaculares arcos marinos (ya en la desembocadura del barranco de La 
Pefia), 

paredón ísleo en rocas sedimentarias del Cretáceo, y otras. 



Por la erosión eblica, se obtiene un denso tapizado alveolar-taffonitic~, tan- 
to en los frentes de areniscas como en los techos de estas formaciones. Además, en 
los techos se han formado unas angostas cresterias subparalelas, de hasta 10 cms. de 
altura por 50-80 cms. de longitud. 

Se pasa al barranco de La Peña y, en su desembocadura, se obtendrá un pa- 
norama geológico similar, y quizhs algo complementario al descrito. 

Recursos didácticos: 

1.- El escenario geológico es idóneo para: 

a) Levantar un ilustrativo corte geológico. 

b) Formular la Historia Geológica del Corte. 

c) Especular sobre los procesos que puedan dar lugar a la alternancia de facies 
(caracteres litolbgicos y biológicos) en los sedinientos del Cretáceo. 

d) Identificar, observar, clasificar y denominar rasgos geomorfolhgicos. 

e) Provocar una discusión geomorfológica, llegando a interpretaciones de las 
formas de la erosión diferencial y de los paleorelieves fosilizados. Y,  

f) describir e interpretar las facies de las arenitas relacionadas con la rasa ma- 
rina. Aquí se debe incluir un análisis de la estratificacih cruzada, tanto en 
su aspecto dinámico como de criterio techo-muro. 

2.- Si se toma muestras de las arenitas anteriores, y si es factible realizar tamiza- 
ciones en el laboratorio (propio o de algún centro de investigacilrn), respecto a 
estas se determinaría la clasificación y nomenclatura granulorzi4trica y el am- 
biente sedimentario, El recurso se podría completar con un miiestreo sistemh- 
tic0 de los sedimentos actuales en la desembocadura del barranco, Estos 
nuevos datos granulomktricos permitiría.establecer interacciones entre pa- 
sibles diferentes ambientes sedimentarios, 

Vuelta al pueblo de Pájara. Se toma la carretera Phjara-Betancuria. 



Parada n? 10 

Escenario geológico: 

Red filoniana encajada en gabros (densidad de diques mayor del 90%). 

Recursos didacticos: 

1.- ,Identificar y observar la naturaleza petrológica de los diques. 

2.- Tomar medidas de direcciones y buzamientos en diques. 

3.- Contrastar las medidas realizadas con las de la parada nP 5 (Cantera de Toto) 
y la nP 8 (km. 8'7 de Pájara). 

4.- Formular hipótesis en relacibn a los resultados del contraste. 

Parada nP 11 
Km. 29'4 

Escenario geoldgico: 

Afloramiento in situ del dique externo del Complejo Circular (sienitas alcali- 
nas de grano medio). Este afloramiento fue observado desde el Tablero de Las Tos- 
cas. 

Hacia el N. destaca topográficamente, como ocurre tambih  con La Pefiita, 
el dique circular intermedio, sienítico, del Complejo Circular. 

Andando hasta el km. 28'5, se observa la transición de estas sienitas a las for- 
maciones tobáceas del Complejo Basal. 

Recursos didácticos: 

Localizar e interpretar en el mapa geológico el afloramiento del Complejo 
Circular. 

Observar las sienitas. Debe hacerse notar los buenos hábitos de los minerales, 

Relacionar los hábitos de los minerales con las condiciones de solidificación. 

Tomar muestras de sienitas. 

Identificar y observar la transición de las sienitas a las formaciones tobáceas 
del Complejo Basal. 

17 



Parada nP 12 

Escenario geoldgico: 

Núcleo sienítico del Complejo Circular (sienitas aicaiinas y sienitas 
nefelinicas). 

Panorámica del dique externo de La Peflita. 

Panorámica de la presa de La Peflita, en el barranco Vega de Río Palmas 
(aguas arriba, el barranco pasa a denominarse de Betancuria). 

Desde el km. 32, se continúa a pie hasta el barranco Majada de Fuente del 
Sol, para observar el contacto de las sienitas con los gabros. 

Recursos diddcticos: 

1.- Evaluar la rentabilidad de las presas en áreas de gran acarreo, como ocurre en 
el barranco de Vega del Río Palmas. La presa se encuentra prácticamente col- 
matada de detritus. 

2.- Extrapolar las conclusiones anteriores a otras áreas del archipiklago, por 
ejemplo, en el caso hipotético de la construccibn de una presa en el barranco 
de Las Angustias (Caldera de Taburiente), en la isla de La Palma. 

3.- Provocar un debate sobre la importancia de la geología aplicada. 

4.- Identificar y observar el contacto entre sienitas y gabros. 

Parada nP 13 
m. 36'7 

Escenario geológico: 

Dique circular de traquitas porfidicas, con un matriz relativamente granuda 
(traquitas subvolcánicas). El dique cierra por el NE el Complejo Circular sálico. 

Recursos diddcticos: 

1.- Localizar el afloramiento traquítico en el mapa geolhgico. 

2.- Identificar y observar las traquitas, 

3.- Tomar muestras de traquitas. 

4.- Contrastar las muestras de traquitas con las otras rocas sBlicas de este 
Complejo kircular (sienitas), 

5.- Interpretar el contraste. 



Parada nP 14 

Escenario geoldgico: 

En una cantera, junto al pueblo, se observan diversas variedades de gabros 
con venas, bandeados, zonas pegmatoides, etc.. . 

En un paredón de esta cantera, la masa de gabros encaja un dique sálico, que 
es cortado (creándose una discontinuidad espacial) por otro basáltico. 

Recursos didácticos: 

1 ,- A partir del corte donde un dique sálico es cortado por otro basáltico, creán- 
dose una discontinuidad espacial, todo ello en gabros, se puede aplicar de una 
fornia muy ilustrativa el principio de la edad relativa de los fenómenos geoló- 
gicos. 

2.- Identificar y observar el afloramiento de gabros (estructuras, enclaves, grado 
de cristalización, etc,. ,). 

3.- Tomar muestras. 

Parada n? 15 
erto del Alto de la Cruz - orro de la Cruz 

Escenario geoldgico: 

Panorhmicas: 1 ,- Valle de Tindaya (hacia el NE) 

2.- Valle de Betancuria (hacia el SW) 

3.- Escudo volcánico en Morro Valdés 

4.- Diques sieníticos 

Los rasgos más sobresalientes del Valle de Tindaya quedan reflejados en el 
croquis que se adjunta, Este valle también puede ser observado, aunque con distinta 
perspectiva, desde su límite oriental (desde el mirador al monumento a Unamuno o 
desde la cabecera de Vallebrh). 

El valle de Betancuria está limitado por el Complejo Basal. En él destaca: a) 
El volcán en escudo de Morro Valdés (serie basáltica 11), cuyas lavas llegan a la de- 
sembocadura del barranco Ajuí. 



b) El Pico de la Atalaya, el segundo en altura de la Isla. Este forma parte de] 
traguitico subvolcánico que cierra, por el NE, el complejo circular S& 

lico de Pájara. 

Recursos diddcticos: 

1 .- Dibujar, a mano alzada, una panorámica. 

2.- Sefíalar en la panorámica dibujada los diferentes rasgos fisiográficos y geoló- 
gicos (afloramientos, valles, etc.. .). 

f loniana Denn c a  
C o r p l a j o  Ensa l  : g a b r o s  

floniaAo dc Tao 

Toba3 b a s d l t i c o  
t i p o  nube u r d i r -  
t e , c o r t a d n o  por d i q i i c n , S r ~ r l ( ~  T 

3.- Localizar las observaciones realizadas cn mapas topográficos y geolf gicos. 

4.- Formula? la Historia Geolbgica de la Isla en base a las observaciones obteni- 
das en las panorámicas, utilizando para ello las cartografías lcrpvgrdfica y 
geológica. 



Itinerario: 

Puerto del Rosario - Tetir - Tindaya - La Oliva - Lajares - El Cotillo - Puerto de la 
Laja - Puerto del Rosario. 

Parada nP 1 
osario y Tetir 

Escenario geoldgico: 

La carretera discurre sobre coladas basálticas recientes (basaltos 11) cubiertas 
de caliche. 

Recursos didácticos: 

1 .- Identificar y observar las formaciones de caliche. 

2.- Interpretar la formación del caliche en el entorno de la alteración de la roca. 

3.- Aislar las variables que determinen la disminución de potencia, en los ca- 
liches, a medida que las iilas son más occidentales. 

4.- Contrastar el encalichamiento en las diferentes islas. 

5.- Valorar el interés que han tenido estos materiales en la economía local. 



Parada nP 2 

Escenario geoldgico: 

-Cuchillos de la serie basáltica 11. 

-Conos p i r o c l á s t i ~ ~ ~  del vulcanismo basáltico 11 sobre basaltos tabulares de 
la serje I. Se observa la discordancia. 

LOS conos, en número de cuatro, definen un paralelogramo. El caserio de Te. 
tir queda en el centro del mismo. 

Recursos diddclicos: 

1.- Identificar, observar, clasificar y denominar las formas erosivas de las aguas 
superficiales. Ejemplo, los cuchillos. 

2.- Identificar, observar, clasificar y denominar las formas volcánicas comGson 
los conos piroclástícos. 

3.- Identificar, observar, clasificar y denominar las discordaricias cn rocas erupti- 
vas. 

4.- Levantar un croquis topográfico-geol6gica de la pannrfirnica desde el caserío 
de Tetir. 

5.- Verificar las observaciones de campo en la cartografia topogrtifica y geolbgi- 
ca. 

Parada nP 3 
Entre los kilómetros 10 y 11 

Escenario geoldgico : 

Panorámica de uno de los conos anteriores,. el m& septentrional y occiden- 
tal. Está formado por piroclastos finos cementados de la serie basálticas 11. 

Recursos didácticos: 

Hacer el estudio estratigráfico (granulometrias, formas, cte..,) de 10s pi- 
roclastos). 



Parada nP. 4 

Escenario geoldgico: 

1.- Al Oeste y en primer término un cono piroclástico de la serie basáltica 
IV, con erosión en parasol (MontaAa Quemada). 

2.- Al SW y en el valle: cono piroclástico de la serie basáltica 11 (Montaña 
Bermeja). Las coladas de este volcán llegan hasta el Puertita de Los Molinos. 

3.- Al fondo, y también hacia el SW, el Complejo Basal. 

4.- Al NW, y en primer término, un cono en escudo de la serie basáltica 11: 
El Ventosillo. 

5.- Al Este, el Pico de La Muda. Se trata del extremo occidental de un 
cuchillo en basaltos tabulares de la serie 1, 

6,- Al SE: - El Aceitunal; coladas tabulares de la serie 1 sobre aglomera- 
dos. 

- Cono de deyección hacia el valle, 

Recursos diddcticos: 

1 .- Contrastar la erosión de las aguas de arroyada (cono en parasol) con la de las 
aguas encauzadas (cuchillos). 

2.- Identificar, observar, clasificar y denominar los diferentes tipos de conos vol- 
cánicos de la panorámica. 

3.- Formular una hipótesis sobre las coloraciones de los piroclastos bashlticos en 
función de la alteración. 

4.- Verificar la anterior formulación para los casos concretos de Montaña 
Quemada y Montafía Bermeja. 

5.- Verificar las cartografías topográficas y geológicas. 

6.- Inferir, con la ayuda del mapa geológico, la Historia geológica de la Isla. 



Parada nP 5 

Escenario geológico: 

1 .- A la derecha de la carretera: aglomerados poligénicos de la serie basálti- 
ca 1. 

2.- A la izquierda de la carretera hay un cono bashltico reciente: Montafia 
Quemada. 

3.- Relleno del valle central por derrubios actuales. 

Recursos didácticos: 

1.- Identificar y observar los aglomerados poligénicos: roca que recuerda a las 
originadas por la consolidación de nubes ardientes. 

2.- Formular una hipótesis sobre el origen de estas rocas. 

3.- Verificar, mediante observaciones de campo, algunos aspectos de los modelos 
propuestos para los valles centrales y formaciones marginales. Consúltense los 
modelos de H. Hausen y T. Bravo al respecto: parada 1 del itinerario corres- 
pondiente a la zona centro-occidental. 

4.- Con ayuda del mapa geológico, diseiiar un corte para el valle central y forma- 
ciones marginales que se observan. Aquí, la colmatación por lavas basálticas 
11 es sólo parcial. 

Parada nP 6 
Km. 18,OO. Cruce de Vallebrón 

Escenario geológico: 

Hacia la izquierda, se obtiene una panorámica de la MontaAa de Tindaya. Se 
trata de un domo traquitico subvolcánico cupuliforme, descarnado por la erosión. 

Hacia la derecha se observan coladas de la serie basáltica 1 (Montalla de La 
Muda). 

Recursos didácticos: 

1.- Identificar, observar, clasificar y denominar el domo de Tindaya. 

2.- Localizar el domo en la cartografía topográfica y geológica. 

3.- Formular hipótesis en relación al origen y emplazamiento del domo. 

4.- Deducir los procesos por los que un domo subvolcá~iico se encuentra descu- 
bierto en superficie. 

5.- Identificar y observar las coladas de los basaltos I. 

6. -  Relacionar estos extensos apilamientos de coladas con el tipo de erupción (fi- 
sural y poco viscoso). 



Parada nP 7 
asta el acceso a la ea ecera de Valle 

Escenario geoldgico. 

Desde aquí se obtiene una buena panorámica del llano circundante de Tinda- 
Ya. 

Se aprecia que, en la actualidad, el valle de Vallebrón se inicia en una va- 
guada de la Montafía de La Muda. La cabecera está diseccionada por probables fac- 
tores tectónicos y por la erosión que modeló el lindante llano oriental. 

Recursos didácticos: 

1.- Identificar y observar rasgos geomorfológicos: valle central, valle en U y otros 
elementos menores como vaguadas, etc.. . 

2.- Formular hipbtesis en relación con la geomorfología observada. 

3.- Levantar un croquis de la panorámica. 

Parada nP 8 
e unos doscientos metros 
al Caserío de Tindaya. 

sta la cantera 

Escenario geoldgico. 

Traquitas subvolcánicas con estructura bandeada, superficie de alteración 
(procesos de oxidación) y dendritas (mineralizaciones en fracturas) de pirolusita. 

Recursos didácticos: 

1.- Identificar, observar, clasificar y denominar la roca que forma el domo. 

2.- Recoger muestras. 

3.- Explicar las mineralizaciones secundarias, entre kllas, las dendritas de pirolu- 
sita. 

4.- Observar las técnicas de explotación de los minerales en la cantera. 

5,- Establecer una discusión sobre el interés económico de algunos materiales de 
cantería. 



Parada nP 9 

Escenario geológico: 

Hacia la izquierda se observan MontaAa Arena y MontaAa de Los Saltos. Se 
trata de dos conos piroclásticos de la serie basáltica IV. Actualmente, estos edificios 
representan piconeras (conos de donde se extrae lapilli). 

Hacia la derecha, MontaAa Escanfraga. El resalte topográfico define un edi- 
ficio volcánico piroclástico de la serie basáltica 111. 

Recursos didácticos: 

1 .- Localizar en la cartografía geolbgica y topográfica los conos descritos en el es- 
cenario geológico. 

2.- Contrastar la morfología de los conos piroclásticos de la serie basáltica IV con 
la de la serie basáltica III. 

3.- Formular hipótesis en las que se relacione morfología-cronología de los edifi- 
cios volcánicos. 

4.- Plantear la utilidad de una terminología estandarizada, Esta, evitaría confu- 
siones causadas por terminologías locales. Por ejemplo, lapilli: picón, arena, 
etc.. . 

5.- Comentar el interés econbmico del lapilli desde el punto de vista agrícola y de 
la construcción. 



Parada nP 10 
de la Casa de los Coroneles 

ueblo de La Oliva) 

Hacia el E se observan piedemontes en abanicos, en un cuchillo de basaltos 1. 

EIctcia cl NE se divisa, en primer tkrmino, un cono piroclástico de basaltos 
111. Al fondo, uria nueva panorámica de Montaiía Escanfraga, edificio, también de 
la serie basliltica 111, Formado en gran parte por piroclastos. 

Recursos diddcticos: 

1 ,- 1,ocalizar las formaciones descritas en el escenario geolbgico en la cartografía 
geolOgica y topogrhfica, 

2.- Ideniil'iear y observar piedemontes. 

3.-  1;orrniilar Iiiphtcsis acerca del origen de los piedemontes y de su morfología en 
cibnriicci (seiidoconos de deyecci6n). 

4.- 11iFcr.i~ 1.a acciíiti erosiva de las aguas salvajes en la superficie de los piedeinon- 
ics: cicsürrollo dc burrariyiieras. 

S. - -  Kcpresctitur en un bloque diagrama 1a relacibn espacial entre piedemontes y 
cucliillos. 



Parada nP 1 1 

Escenario geoldgico: 

Junto a la carretera se observan lavas pahoe hoe (lava lisa) de la serie basálti- 
ca IV. Las coladas proceden del volcán denominado MontaAa de la Arena. 

Hacia el E-SE, detrás del pueblo de La Oliva, se distinguen cuchillos en ba- 
saltos 1. 

Recursos diddcticos: 

1.- Localizar las coladas del volcán Montafía Arena en la cartografía geolbgica. 

2.- Identificar, observar, clasificar y denominar estructuras en las coladas de 
' Montafia de la Arena. 

3.- Formular hipbtesis acerca de las condiciones que determinan la formacibn de 
las estructuras identificadas. 

Parada nP 12 
Kms. 7 4  

Escenario geológico: 

La carretera discurre, desde La Oliva hasta Lajares, casi por el borde occi- 
dental de las lavas pahoe hoe de la MontaAa de la Arena (serie basáltica IV). 

A la derecha se divisa una panorámica de una cadena volcánica, de direccibn 
NE-SW. Las erupciones desde estos volcanes determinan el malpaís de Bayuyo (ba- 
saltos de la serie IV) y el crecimiento de la isla hacia el N. La Isla de Lobos está rela- 
cionada con este período eruptivo. 

A la izquierda aparece el Jable de Cervantes (o de Lajares), que definen una 
paleosedimentación litoral. 

Recursos diddcticos: 

1.- Localizar, en la cartografía, la geología del entorno. 

2.- Clasificar los centros eruptivos como cadena o grupo volcánico. En este caso 
se trata de una cadena volc8nica. 

3.- Representar en un bloque diagrama, o en un croquis, el escenario geolbgico. 



Parada nP 13 

Desde Lajares hasta El Cotilla, la carretera esth trazada casi en el límite meri- 
dional de los ~iialpaíses de Rayiiyo. Estos, impiden el actual aporte de arenas mari- 
nas haciii el Jable de Cervantes, 

A la izquierda, y junto a la carretera, aparecen; 

1 .- Cerros testigcv de la serie basáltica 1. Los cerros testigos representan re- 
saltes topoprúf'icos, d~ erosi01i diferencial, en una rasa marina cuyo límite sud- 
orierit;il rnarca i ~ n a  riritigua línea de costa, 

2.- .Inble de C'crvarites. Estos depósitos se caracterizan por: 

LI) C'itrecer de aportes scdimeiitarios acuales. 

13) 'l'cilcr cstriicturiis scdiriientarias primarias, tales como estratificación sub- 
parulela y estratificacibti cruzada. 

C) 'I'erier f'reciientcs cslriicturas de nidos de Iiimenópteros, 

c l )  iiriccrrar formas como palcodimas litorales, hoy, dunas interiores. 

1)cliriiit [ir, eti Iii cnrtogrnf'ia peolbgica, las coladas de la Montaíía de la Arena y 
la:, clc t3uy1iyo. 

Identificar, ohscrv¿ir, clasificar y denominar las estructuras de las coladas de 
13ayiiyo. 

1:orriiiilur liipcitesis nccrca de Ixs condiciones físico-químicas que determinan 
lu f'or~iiaciOn dc las estructuras identificadas. 

C:oritrtistar estas Iiipc'~tcsis con las formuladas para las coladas de la Montaiia 
dc la Arcria. 

Itlciitif'icar y obwvtir la sedin~c~itc~loyia-estratigrafía (litología, estructuras y 
I'orir~ius) riel ,Jable de ('crvarilcs. 

('l:isif'icrir y rieiioriiiriiir las estructuras y formas del Jable de Cervantes, 

t~crsriiiilíir. tiipiitcsis sobre I c z  actual localización del Jable, inicialmente depbsi- 
tos clc playa o rclucioriridos con Estos (dunas litorales). 



Parada nP 14 

Escenario geoldgico: 

Al N. del pueblo: 

1. "Jable" sobre lavas de la serie basáltica IV, 1ocaln.iente con disyunci6n co- 
lumna~. 

2. En la Punta La Barra: restos de playas levantadas (arenisca con fauna). 

3. Playas de arenas rubias y finas. En ellas se puede estudiar estructuras meno- 
res (rizaduras y otras) y estructuras mayores. Entre estas últimas, destaca una barra de 
arena inter-inframarear y una laguneta, en la playa denominada La Laguna. 

Al S. del pueblo, junto al Castillo: 

l .  Panorámica de la rasa de los 20 m. La rasa está labrada en basaltos 1 y par- 
cialmente está fosilizada por coladas de la serie basáltica 11, 

2. Playas de arenas al pie de la rasa. 

Recursos didácticos: 

1.- Identificar, observar, clasificar y denominar estructuras en las coladas basálti- 
cas. 

2.- Identificar la paleoplaya. 

3.- Identificar y observar la litofacies y biofacies de la playa levantada, 

4.- Establecer una columna litolúgica en la que esté representada la playa levantada, 

5.- Formular la Historia Geolúgica de la columna levantada, 

6.- Identificar, observar, clasificar y denominar estructuras menores en las arenas 
intermareares y de trasplaya (rizaduras, regueras, etc.), si las condiciones am- 
bientales permiten su desarrollo. 

7.- Contrastar, en caso de coexistir, las rizaduras de la trasplaya con las de la zo- 
na intermarear. 

8.- Identificar, observar, clasificar y denominar estructuras mayores de playa: 
barra inter-inframarear que determina una laguneta, y otras circunstanciales 
como escalones, etc. 

9.- Formular interpretaciones sobre las estructuras. 

10.- Tomar muestras de arenas para posibles estudias granulométricos, rnorfoscb- 
picos (geometría de los granos) y de contenido biológico. 

11 .- Identificar y observar la rasa marina de El Cotillo. 

12.- Formular hipótesis sobre las rasas marinas (movimientos eustáticos y epiragé- 
nicos que determinan transgresiones y regresiones). 

13.- Levantar un corte en el que intervenga la rasa. 

14.- Formular la Historia Geológica del corte. 



arada nP 15 

11csde Iiijares hasta el cruce con la carretera general del N. se bordea 10s 
malpaises de Ilayiiyo (serie basáhica IV) y se obtiene panorámicas de los conos pi- 
roclbticos dc este vulcarrisri~o, 

Ya c ~ i  I:t c;irrctera general del N., se atraviesa los anteriores malpaíses. Un 
desvío hriciíi Ir i  icquierda (km. 341, conduce hasta las piconeras de la Caldera Encan- 
ta&. Aquí, ciitre 10s hpillis de 10s conos volcánicos, se puede encontrar inclusiones 

dli~liiii y griibo Y boitibas. 

El M:ilp:iis rlc 13rtyiiy0 sc debe ii erupciones a lo largo de una línea recta de 
11110s 12 km., coii direccih NE-SW Y localizada en el brazo de mar que separa Fuer- 
teveriltila de I.anrarote. Idas lavas rcílerlaron 10s bajos fondos y,  a consecuencia de 
ello, eriicsgih tina supcr't'icie de iiiás de 10 k m 2 ,  que quedb anexionada a Fuerteven- 
tiira: la isla se prolorigc') hacia el N, uiios 8 kms. Los volcanes del extremo NE dieron 
lugar a la lslu de I.otms, tieso no vonlitaron la suficiente cantidad de lava como para 
colriialar el canul qiie scptzra esta pequeiia isla de Fuerteventura. 

1 .-- Ic1ciitific;ti y trtwrvür ericlavcs de dtiriim y gabros. 

3.-- Idcritil'icar, otiscrvu, c1:isif'icar y deiioriiinar las bombas (consúltese Martínez, 
1 OU4). 

Parada nP 16 
m, 36'5 

L;:scwwrio ~ytvltEl;,ic.o: 

A Iti i/qiiicr&i y cri el viilcariimiu basáltico dc Bayuyo: 

1. I'oiol~ict, l'rcrites "riiorrL;riicos" de coladas (depósitos de dcrrubios origina- 
dos por cl etiipiijc f'rtiritol de las coladas). 

2. lIor riiios. 

3 .  'I*iiriiiilo\ dc I u v ; ~ ,  Y 

I\'cwtr.ro.s d r d ~ i t ~ r c ~ r n :  

1 :- Idcritil'icnr, ot~rervar, clasificar y denominar formas y estructuras en las cola- 
das clc 13ayiiyo. 

1 
2.- Por mulas Iiiphtcsis eii selacihri si las t'orrnus y estructuras observadas. 



Parada nP 17 
Corralejo 

Escenario geológico: 

Lanzarote y Fuerteventura están separadas por un brazo de mar somero: 
estrecho de La Bocaina, con una profundidad menor a los 40 m. Geolbgicamente las 
dos islas forman una unidad, tienen continuidad, al contrario de lo que pasa entre 
las restantes islas. 

En el centro de este brazo de mar se encuentra la Isla de Lobos, con un vulca- 
nismo emparentado con las erupciones basálticas IV de Bayuyo. En ella destaca la 
silueta de La Caldera, cono piroclástico que, visto desde Playa Blanca (Lanzarote), 
presenta una morfología en herradura debida a los vientos alisios. Otros elementos 
volcánicos de la isla, en relación con el anterior cono, son los malpaises y el campo 
de hornitos, que salpican una zona relativamente extensa. 

Estos hornitos se deben a pequefias erupciones freáticas: al calentamiento, y 
quizás contaminacibn, de un acuífero frehtico-marino, superficial, por el magma 

L o  D 

N 

E 
que determin6 el cono principal. 

3 

Recursos didácticos: 

l.-- Identificar y observar las formas volcánicas de la Isla de Lobos. 

2.- Formular hipótesis sobre las formas observadas. 

3.- Levantar un perfil de la isla. Se deben indicar las formas observadas. 

4.- Discutir sobre las posibilidades de formación de un tbmbolo que una la Isla de 
Lobos con Fuerteventura (por'aportes sedirnentarios o por lenguas lávicas). 

Corrale jo 
( fue r t  eventura) Ma Boja 

1. de (Lanzarote) 

n ive l  d e l  m a r  

Escala libre 

Relaci6n entre Fuerteventura, Isla de Lobos y Lanzarole 

1.- Coladas de Bayuyo. Serie basáltica IV. 
2.- Jable. 
3.- Coladas de Montaila Roja. Basaltos recientes. 



Parada nP 18 
unas de Corralejo 

~l campo de dunas de Corralejo representa una superficie de unos 19 kms2. 
Se Ja podría esqueniatizar mediante un recthngulo de 7'5 por 2'5 kms. Situado al NE 
de p~erteventura. 

sc trata de un canipo de dunas actuales, de litoral, en general efímeras, de 
arerias finas blanquecinas Y con formas juveniles (en escudo) controladas por la ve- 
getaci81i, y niaduras. 

Entre las formas maduras destacan las dunas transversales del NE y las de 
tronco de cono con depresiones en las cimas. En las primeras juegan un papel muy 
iniportant~ los alisios y en las segundas, situadas al S. del campo, la vegetacibn, fi- 
jhndolas. Arribas, dirricrisionaln~erite, son calificables como dunas menores (alturas 
i~lfer iorc~ i2 10s 20 111.). 

Lintre las estructuras de las dunas se puede enumerar: 

2. Quillus asociudas a las rizadiiras. 

4. Esirati ficücihi cruzada. 

5. Arisiiis y curas verticales, determinando columnas en arenitas con cierta 
cenientacikri, en la parte f'r»rxtal de la base de las dunas en tronco de cono. 

Espectaciilnr* resulta la riiovilidad de estas formas de arenas. Con frecuencia, 
en sitiiacioiies de alisios de inoderados a fuertes, se tiene prueba de ello: capa de are- 
nas cri stispcrisihn-arrastre sobre la carretera que cruza el campo. No es raro obser- 
var, en niirrierosos puntos, como las dunas invaden parcialmente esta carretera. 

Entre las durius, y en algunos sectores, queda al descubierto un sustrato de 
areriitas, con un cierto grado de cementación, a modo de terrazas recortadas, con 
una estructura de esirütificacibn subhorizontal y con numerosas huellas de nidos de 
tiinierihptcrcis y restos de gastcrcípcidos. 



Recursos didácticos: 

1.- Identificar, observar, clasificar y denominar las formas de dunas. 

2.- Identificar, observar, clasificar, denominar e interpretar estructuras en las du- 
nas. 

3.- Indicar los factores que condicionan la formaci6n de un campo de dunas lito- 
rales. 

4.- Formular hipótesis acerca de la formación del campo de dunas de Corralejo 
en base a los anteriores factores. 

5.- Describir, en la medida de lo posible, los factores que controlarían la dinámi- 
ca del campo de dunas de Corralejo. 

6.- Tomar muestras de arenas para posibles estudios granulométricos, morfoscb- 
picos y de contenido biológico. 

7.- Contrastar los datos obtenidos de estas muestras con los de El Cotillo y Ajui. 

Paradan? 19 
Puerto de la Laja 

Escenario geológico: 

Areniscas estratiformes, a manera de escalinatas, de una playa levantada (de 
2 a 5 m.). La compactación la determinó el peso de unos materiales, hoy erosiona- 
dos, que se depositaron sobre las arenitas. 

Las arenitas son sedimentos formados por detritus de 2 a 1/16 mm. de 
diámetro. Cuando &as están sin cementar reciben la denominación de arenas. Las 
areniscas las forman arenitas cementadas y compactadas. 

Recursos didácticos: 

1.- Formular hipótesis diagenéticassobre las rocas sedimentarias detríticas. 

2.- Identificar y observar la playa levantada, su litofacies y su morfología. 

3.- lnterpretar la morfología de la playa levantada. 
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